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I N T R O D U e e ION 

En los últimos años, dentro del campo educativo, 

se ha llegado a una solución práctica para remediar, por una 

parte la demanda educativa, y por otro1ado l el problema 

que representan las diferencias individuales de los educan

dos. Esta solución es, la elaboración y aplicación de paqu~ 

tes didácticos, como unidades de autoenseñanza que requie

ren de un mínimo de participación del maestro para su empleo, 

y permiten que el alumno logre los objetivos propuestos, a 

su propio ritmo y de acuerdo a su capacidad; 0':reciéndo1e a 

su vez una serie de alternativas para lograrlos. 

Un paquete didáctico puede seguir diferentes for

matos; pero generalmente todos contienen los siguientes pa

sos: 

Tema, ol)jetivos generales y conductua1es, instru

mentos de medición -prueba diagnóstica, formativa y sumaria

y la selección o elaboración dE~ 135 activiqades de aprendiz~ 

je para lograr los objetivos. 

Los pasos que integran un paqueted'idáctico permi-
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ten una enseñanzasistematizadp.. 

PROCEDIMIENTO 

El for.mato de un paquete didáctico se aplicó a un 

contenido, sobre enseñanza individualizada. La parte teór.! 

ca del presente trabajo consistió en una compilación de los 

resultado~ reportados en una revisión bibliográfica. 

La aportación práctica del trabajo consistió bási-

camente en la elaboración de los instrumentos que permiten 

a los interesados estudiar el contenido con un mínimo de ase 

soría de parte de un instructor. 

Los instrumentos que se elaboraron son los siguieB, 

tes: 

A) Especificación de los objetivos de aprendizaje. 

- Un objetivo. de aprendizaje es la descripción 

y delimitación de la conducta que se espera 
I 

del estudiante .al final de un ciclo de ins-

trucción. 

* Una mayor información sobre la elaboración de· estos ins
trumentos lé¡l encuentra en Paquete Didáctico sobre "siste
matización de la enseñanza ll

, Comisión de Nuevos Métodos 
de Enseñanza.· 1973. 
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El enunciado del objEH:ivohacéreferencta a la 

conducta del alumno, especifica conductas ob

servables y enuncia un criterio o nivel de ej~ 

cución aceptable. 

Los objetivos formulados para cada capítulo se 

clasificaron, de acuerdo a la Taxonomía educa

tiva del dominio cognoscitivo de Benjamin S. 

Bloom. 

La taxonomía cognoscitiva, ordena las conduc

tas que se refieren a procesos intelectuales o 

de pensamiento del alumno. Las categorías del 

dominio o taxonomía cognoscitiva son cinco: 

Conocimiento. Se refiere al proceso de memori 

zar, recordar o reconocer un mensaje. El estu 

diante reproduce una respuesta en la misma for 

ma que se le presentó a él. Esta categoría p~ 

see tres subcategorías·que a la·vez se subdivi 

den. (ver diagrama 1). 

Comprensión. Se refiere al proceso de entender 

la información. para después poderla nuevamente 

transmitir, ya sea en forma verbal, escrita, 
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representable o simbólica. Se divide en tres 

. ,subca tegor ia s. 

Aplicación. Se refiere al proceso de utilizar 

la información o conocimientos adquiridos, a 

situaciones concretas y particulax:es. Esta ca 

tegoria no se subdivide¡ pero existe la conve~ 

ción de combinarla con la categoría de conoci

miento. 

Análisis. Se refiere al proceso de identificar 

las partes que componen a un todo y a su vez a 

r 71acionarlos entre s1. Esta categoría se di

vide en tres subcategorias. 

sintesis. Se refiere al proceso en donde el es

tudiante integra la información en forma origi

nal. Esta categoria se divide en tres subcate

gorias. 

Evaluación. Se refiere al proceso de razonamien 

to que realiza el estudiante para emitir unju.!. 

cio de evaluación sobre algún resultado determ.!. 

nado en relación a ciertos criterios. Esta ca

tegoria se divide en dos subcategorias. 
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_ En cada uno de los enunciados de los objetivos 

se señala el nivel de precisi6n individual. Es

ta precisi6n hace referencia a la exactitud con 

que debe realizarse la tarea y a la mayor o me

nor importancia que tiene ese objetivo dentro 

del curso. Se han establecido tres categorias 

que nos indican el grado de precisi6n individual 

de un objetivo y son: 

Esencial (E) 

Necesar io (N) 

Conveniente (C) 

La categoria Esencial corresponde a la informa

ci6n indispensable para aprobar el curso. 

La categoria de Necesario corresponde a la infor 

maci6n que amplia la proporcionada en los obje

tivos esenciales. 

:La ca~egoria Conveniente se refiere a toda aque

lla información que enriquece el conocimiento de 

algún tema, pero que ya no está ligado directa

mente al programa del curso y que no es indispe~ 

sable para el mismo. Este tipo de informaci6n 
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se reserva para aquellos alumnos que están in

teresados en el tema tratado. 

B) La elaboración de los instrumentos de medición 

que evidencian el logro de los objetivos de 

aprendizaje propuestos, incluye: 

La prueba diagnóstica, que evalúa los conoci

mientos, habilidades y actitudes del alumno 

antes de la enseñanza; permite averiguar si 

el alumno posee los requisitos mínimos para 

iniciarse en el estudio de una asignatura o 

curso y ver cuáles conductas, de las que se 

van a tratar durante el curso, el alumno ya 

posee. 

La evaluación formativa, permite evaluar el 

contenido de cada capítulo dentro del paque

te. Tiene la función de comprobar si se han 

logrado los objetivos de ese tema. 

La evaluación sumaria viene a ser la comprob~ 

ci6n del logro de los objetivos propuestos 

durante todo el curso. 
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Cada uno de los instrumentos de evaluaci6n, t~ 

ne. su respectiva verificaci6n que aparece en el 

apéndice. 

C) El diseño o selecci6n de los métodos, técnicas, 

actividades y medios de enseñanza adecuados p~ 

ra lograr los objetivos de aprendizaje. 

Se le pide al ~lumnoque realice las experie~ 

cias de aprendizaje y se diseñaron varias 

prácticas que ayudan al logro de los objeti

vos propuestos. 

si el alumno considera que con las experien

cias seleccionadas no logra los objetivos de 

aprendizaje, se le sugiere que realice una 

serie de lecturas para llegar a alcanzarlos. 

Estos tres instrumentos se integran en un Plan de 

trabajo, que especif~ca las diferentes fases que el alumno 

debe tomar en cuenta para realizar el curso. 

El ~lan de trabajo contiene: 

El tema al que se refiere cada capítulo. 

~os objetivos que se pretenden lograr, tanto de enseñanza 

como de aprendizaje. 
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Los requisitos que deben cubrir los estudiantes antes de 

iniciar el curso o cap~tu10. 

La evaluación diagnóstica. 

Un cálculo aproximado del tiempo de estudio promedio. 

Material que debe preparar el alumno de antemano. 

Las actividades seleccionadas para lograr los objetivos 

de aprendizaje (experiencias de aprendizaje). 

La evaluación del capítulo. 

Observaciones que se refieren a las alternativas de reme

dio, por si el estudiante no logró los objetivos propues-

tos. 

DESCRIPCION GENERAL DE CADA UNO DE LOSCAPITULOS 

capítulo l. Definición de enseñanza individualiza 

da como una solución a las diferencias individuales: .se des

criben brevemente las cinco leyes de la individualidad según 

Henri Bouchet y las características y desarrollo e 

implantación del método de enseñanza individualizada. Este 

capítulO incluye una parte opcional de antecedentes de la en 

señanza individualizada que aparece en el apéndice. 

capítulo Il. Relación sobre los primeros intentos 

que individualizaron ala enseñanza, mediante dos grandes so 
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l~ciones; la de individualizar la enseñanza mediante grupos 

homogéneos: técnicas como la del Dr. Decroly, la del siste-

ma Manheim, la del Plan Trinidad y la del sistema Oakland. 

La segunda solución es la de individualizar la enseñanza me 

diante grupos heterogéneos: técnicas del Plan Dalton, la 

Técnica de winnetka, la técnica de fichas de Dottrens y la 

técnica de Enseñanza personalizada de Keller. 

Capítulo 1110 Descripción de una serie de técni-

cas consideradas de actualidad que integran un plan de es-

tudios individualizado: Técnicas de organización (Enseñanza 

en equipos, Enseñanza sin grados, Horario flexible y ense-

ñanza en grupos grandes y pequeños). El diseño de planes de 

progreso continuo y la elaboración de paquetes didácticos e 

capítulo IV. Descripción de los sistemas de ens~ 

ñanza abierta, demandas que tratan de cubrir, característi-

cas y el papel q!~e tiene la enseñanza individualizada en el 

diseño de los planes y programas de estudio o Menciono y 

describo a la Universidad Abierta Británica como un ejemplo 

representativo de sistemas abiertos de enseñanza, para concluir 

con una mención sobre los trabajos realizados en México en 

relación a este tema. 

GGB'mlv. 
28-X-74. 
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Plan de trabajo del Capítulo I 

Tema: Enseñanza Individualizada 

l. Objetivo de enseñanza: Proporcionar información sobre; 

las diferencias individuales, las cinco leyes de la in-

dividualidad según Henri Bouchet¡ el método de enseñanza 

individualizada: características, procedimiento e implag 

tación¡ y de algunos antecedentes de la enseñanza indivi 

dualizada. 

II. Objetivos de· aprendizaje: al finalizar las experiencias 

de-aprendizaje del capítulo I, el estudiante: 

l.. A partir de la información dada en el texto¡ defin~ 

rá con sus palabras el concepto de enseñanza indivi 

dualizada. 

T.C.*2.20 E* 

2. Enunciará las dos ram~s del conocimiento que se 

interesaron a principios del siglo XX en el estudio 

de las diferencias individuales. 

T.C. 1.12 N* 

* La inicial E. significa, EsenciaL y la :r;.:¡. necesario. 
Las iniciales TQC. significan Taxonomía Cognoscitiva. 
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3. Identificará, por lo menos, los dos factores pri,!! 

cipa1es que determinan las diferencias individua

les. 

T.C. 1.31 E 

4. Nombrará las cinco leyes de la individualidad 

según Henri Bouchet. 

T.C. 1031 N 

5. Explicará brevemente la diferencia que existe 

entre trabajo individual y trabajo individuali

zado. 

T.C. 2.20 E 

6. Indicará por lo menos tres características fund~ 

mentales del método de enseñanza individualizada. 

T.C. 1.31 E 

7. Explicará el desarrollo del sistema de enseñanza 

individualizada. 

T.C. 2.20 E 

B.,Describirá el proceso de implantación de un sist.§!. 

ma de enseñanza individualiz'ada. 

T.C" 1.32 E 
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Al finalizar el estudio del apendice correspondien 

te al capítulo 1, el estudiante: 

9. Identificará las aportaciones a la enseñanza indi

vidualizada de una serie de educadores (desde el 

siglo V hasta el siglo XX). 

T.C. 1.31 N 

111. Requisitos: Estar interesado en obtener infor.mación 

sobre Métodos y Técnicas para individualizar la ense-

ñanza. 

IVo Evaluación diagnóstica: Responder a la autoevaluación 

diagnóstica 

V. Tiempo estimado de estudio: 2 horas 

VI. Material que debe preparar el alumno de antemano ninguno 

VII. Experiencias de aprendizaje: 

De adquisición 

- Estudio del capítulo 1 

- Lectura del ap~ndice correspondiente al capítulo 1 

(Lectura optativa) 

VIII. Evaluación: 

Las respuestas de la autoevaluación 

evalúan el capítulo 1 

Se espera una presición mínima del 80% 
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IX Observaciones: 

Si no alcanz6 los objetivos propuestos del capítulo I 

es conveniente que revise las siguientes lecturas esen 

ciales: 

l. Frank N. Freeman. La pedaqogía científica 

Ed. Losada, Buenos Aires 1967. 

2~ Frantz, Nervi~ R. Jr. y Me Coneghy Gory L. 

Individualized Instructional syst~s for industrial 

Education. Audiovisual Instruction. February 1972. 

3. Henri Bouchet. La individualidad del niño en la 

educaci6n. Ed. Kapeluz Buenos Aires 1959. 

4. John Q. Bolvin. Materials for individualized 

instruction: an interpretation ot Goals. Education '1 

Technoloqy. September,1972. 

5 • Larry E. Frase. The concept of instruetional indi 

vi~ualization. Educational Teehnology July, 1972. 

6. Robert Glaser. Individualsan4 Learning: the new 

aptitudes (University of Pittspurgh. Educational 

Reseacher, Vol. 1 No. 6 June 1972. 
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Lecturas complementarias 

l. Donald T. Tosti and N. Paul Haxmon. A taxonomy 

for Decision -Makingin individualized Instruction. 

Educational Technology. Septemher 1972. 

2. Don H. Parker. La ensefianza a multinivel 

Ed. Pax México 1969. 

3. F. Mory Ensefianza individual y trabajo por equipos 

Ed. Kapeluz. Buenos Aires. 1964. 

4. ·Imideo G. Nerici. Hacia una didáctica "general 

Dinámica. Ed. Kapeluz S. A. Buenos Aires. 1969. 

5. Planchard Emile. La pedagogía contemporánea 

ediciones Rialp S.A. Madrid. 1969. 
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Prueba Diagnóstica 

Instrucciones 

En la hoja siguiente se presenta una lista de 

conceptos, seguido de otra lista en la que se da la defi

nición de los términos. Relaciona ambas columnas. 

Escriba la letra correspondiente dentro del 

paréntesis. 

utilice cada letra solo una vez. 



A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 
Conceptos 

Aprendizaje 

Capacidad 

Enseñanza 

Educación 

Evaluación 

Método de enseñanza 

Técnicas de enseñanza 

Inteligencia 

II 
Definiciones 

16. 

.... 

Proceso destinado a valo
rar el grado en que se han 
logrado los propositos ed~ 
cativós previamente deter
minados 

Aptitud desarrollada para 
una tarea específica 

Modificación de la conduc
ta resultado de la experien 
cia 

Proceso por el cual se es
tablece una relación de cQ 
rrespondencia entre una s~ 
rie de nÚIre ros y otro de 
personas u objetos, según 
ciertas normas establecidas 

Proceso que tiene como fin 
formar, dirigir o desarro
llar la vida humana para 
que esta llegue a su plen~ 
tud 

Control de 'la situación en 
la que ocurre el aprendiz~ 
je 

( Capacidad que posee cada quien 
para adquirir conocimiento. 
Es innata y adquirida 

Recurso didáctico que hace 
efectivo un propósito bien 
definido de la enseñanza 

Conjunto organizado de nor
mas, procedimientos y recu~ 
sos adecuados para diri'gir 
el aprendizaje con el máxi
mo rendimiento y el mínimo 
dé esfuerzo. Con el objeto 
de alcanzar los fines educ~ 
tivos previamente estipula
dos. 
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Parte 11 

Conteste a las siguientes preguntas 

l. Defina con sus propias palabras el concepto de enseñ~ 

za individualizada 

2. Mencione las dos soluciones a las cuales se han lleg~ 

do para individualizar la enseñanza 

3. El método de Decroly, el sistema Manheim, el sistema 

Oakland y el Plan Trinidad son técnicas que individ~ 

lizan la enseñanza siguiendo el 'procedimiento de 
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4. El Plan Dalton. el sistema Winnetka. la técnica de 

fichas y la enseñanza personalizada individualizan 

la enseñanza siguiendo el procedimiento de 

"-
5. Para integrar un plan de estudios que individualice 

la enseñanza requiere de varios elementos. mencione-

los: 

6. Defina con sus propias palabras que son los sistemas 

de enseñanza abierta 

Verifique sus respuestas en el apéndice. 
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CAPITULO I 

ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 

Tradicionalmente, a los maestros se les asigna la' 

instrucción de grupos de 30, 40 o más alumnos, ofreciendo 

una enseftanza colectiva, en el mismo lugar y con el mismo 

promedio de velocidad~La enseftanza dirigida de esta ma

nera presenta experiencias que pueden optimizar el aprendi 

zaje de los alumnos promedio¡ pero para los alumnos que 

se encuentran arriba o abajo del promedio no resulta adecu~ 

do el sistema. Este sistema de enseftanza tradicional impi 

de el progreso y el rendimiento individual, por lo tanto, 

se buscan soluciones de enseftanza adaptables a cada indivi 

duo para lograr un aprendizaje efectivo. Estaenseftanza 

adaptable o enseftanza individualizada, debe concentrarse en 

las cualidades particulares que aportan los estudiantes a 

la situación de aprendizaje¡ con sus necesidades, sus tenden 

cias, sus instintos, sus intereses, etc. 

La enseñanza individualizada se define corno el 

• procedimiento o método que proporciona al educando la opo~ 

tunidad de un desenvolv.imiento individual más eficiente, l~ 
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vándolo a un completo desarrollo de sus posibilidades perso-

nales. (l) 

La enseñanza individualizada es la adaptación del 

medio ambiente educativo a las diferencias individuales¡ es, 

el desarrollo de un programa de estudios para cada alumno 

b d 'd d .;, '72) asa o en sus nec'es~ a es y en' sus caracter~st~cas.' 

En este capítulo, se menciona en primer lugar, el 

papel que juegan las diferencias individuales dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se describe brevemente las 

cinco leyes~e la individualidad propuestos por Henri Bouchet, 

para concluir el capítulo con la descripción desarrollo e ~ 

plantación del método de enseñanza individualizada. 

1.1 Diferencias individuales (3 y 4) 

El teconocimiento del papel que juega la naturaleza 

del niño dentro del proceso de aprendizaje, ha dirigido 

l. Imideo G. Nerici. Hacia una Didáctica General Dinámica. 
Editorial Kapelusz, S. A. Buenos Aires 1969 ..1 

2. Definición propuesta por la Universidad de Pittsburgh en: 
John o. Bolvin. Materials for individualized instruction: 
an interpretation of goals. Education Technology. July 1972. 

3. Arthur I Gates. Los métodos generales de la enseñanza Frank 
N. Freeman. La pedagogía Científica Ed. Losada. Buenos Aires 
1967 & . 

4. Frank, Freeman. El conocimiento científico de las diferen
cias individuales .. Idem. 
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la investigación sobre las características de los individuos, 

reconocimiento que se aprecia en las ideas filosóficas educ~ 

tivas de Platón y Aristóteles y de muchas otras ideas educa-

tivas de esa época~ pero sus opiniones se basan únicamente 

en la observación y no en un estudio sistemático y experi-

mental~ aunque es hasta principios del siglo XX cuando la 

psicología experimental y la psicometría se dedicó intensa-

mente a los problemas de la variabilidad humana. 

Francis Galton es el primero que aplica la estadí~ 

tica al estudio de la herencia y las diferencias individuales; 

Karl Pearson amplió su estudio y Alfred Binet desarrolla las 

pruebas de inteligencia. Posteriormente surgieron nuevas 

formas para medir otros aspectos de la individualidad como, 

pruebas de rendimiento, de personalidad, de atención y de 

interés y aptitud profesional. 

Car1enton Washburne en 1925 afirma que las pruebas 

de rendimiento e inteligencia 'han hecho comprender a todos 

los educadores que los alumnos varían mucho como individuos 

"por consiguiEn te, en el mundo educativo se ha despertado 

el deseo de describir una manera de adaptar las escuelas a 

los diferentes individuos que asisten a ella" (1) 

l. Robert Glaser. "Los individuos y el aprendizaje: las 
nuevas aptitudes". (Universidad of Pittsburgh) Educa
tional Reseacher, Vol. I No. 6, June 1972. 
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Los factores que determinan las diferencias indi-

viduales, se pueden reducir a dos básicamente, .;:ue son: la 

herencia y el ambiente, Galton llamó a estos factores, nat~ , 
raleza y cultura. Puede incluirse un tercer factor que se 

consideraría como secundario, la edad, determinante en los 

cambios del individuo durante el proceso de crecimiento y 

declinación (adquisición del control motor, desarrollo de 

destreza, el lenguaje, la socialización, la adquisición de 

información, el desarrollo y refinamiento emocional, los in 

tereses y actividades). También hay otros factores, que 

por su características se les considera secundarios, aunque 

pueden influir directamente en. los diferentes individuos. 

Estos son: raza, nacionalidad, sexo, aspecto físico y perso-

nalidad. Bajo estos aspectos, así como los de herencia y 

ambiente se estudian las causas que producen las diferencias 

individuales. 

Los individuos no sólo diferen unos de otros sino 

también varían dentro de sí ·mismosG Hay individuos que tienen 

dificultad en ciertas actividades (lectura, escritura u orto-

grafía) que muchas veces no se pueden atribuir a bajo cocien 

te intelectual, sino que pueden ser anomalías biológicas ó 

una primera educación deficiente. otros Sujetos con capaci 

dad superior o normal u pueden parecer torpes o manifestar 
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irregularidades en el rendimiento, por razones ajenas al 

carácter intelectual como dificultades emocionales y de pe~ 

sonalidad, que pueden deberse a la influencia familiar o 

de la comunidad, a la escuela, a niveles diferentes de int~ 

rés, deficiencia sensorial, defectos del lenguaje. 

deformaciones o dificultades físicas, etco Claro que 

no se espera que los maestros sean especialistap en estas 

áreas¡ pero sí que detecten los síntomas de la inadaptación 

educativa y busquen algún remedio. 

Las investigaciones sobre las diferencias indivi

duales han hecho.meditar a los educadores acerca de las con 

secuencias de una enseñanza tradicional. A lo largo del 

siglo se han venido dando diferentes soluciones a tal cue~ 

tión, aunque estamos conscientes de que este problema ya 

lo han tratado de resolver otros educadores desde épocas 

lejanas¡ actualmente se cuenta con una serie de técnicas 

que individualizan la enseñanza, de manera que las diferen

cias individuales que afectan directamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se controlan en su mayoría. 
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1.2 Leyes de la individualidad 

El éxito o fracaso del aprendizaje depende en gran 

parte de la estrecha relación entre los procedimientos 

empleados por los maestros y las necesidades formativas 

de los'educandos, por lo que a una psicología diferen-

cial debe corresponder a una pedagogía diferencial. No 

deben olvidarse las variaciones entre individuo e indi-

viduo. El niño no sólo difiere del adulto en cantidad 

y calidad, sino que también los niños difieren profund~ 

mente entre sí. 

El profesor se encuentra ante cierto número de in-

dividualidades cada una de ellas con su rasgo caracterí~ 

tico. ,Cada niño evoluciona según su línea personal para 

'" 
11 l · 1 (1) egar a ser un adu to part~cu ar. 7 

_ Un primer paso en la enseñanza individualizada es 

el de considerar y tratar al niño como una individualidad. 

Pero, tener en cuenta la individualidad del niño no es 

solamente organizar el trabajo intelectual, es también 

responder a sus necesidades de orden moral, afectivo y 

social. 

(l) Planchard, Emile. La pedagogía contemporánea. Ediciones 
Rialp, S. A. Madrid 1969 ~ 
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Henri Bouchet en su libro lila individualidad del 

niño en la educación" nos habla de cinco leyes de la 

, d' 'd l'd d (1) ~n ~v~ ua ~ a • El autor parte de una ley: IIEl in 

terés ll que es la más general y la más concreta de las 

leyes mentales~ de estas se derivan las cinco leyes 

que tienen co~o carácter el ser aplicables a todos 

los individuos; pero a la vez el de explicar en cada 

uno, efectos diferentes. 

1.2.1 Ley de la continuidad. 

Hay en cada individuo una continuidad o sucesión 

de conductas, que lo acompaña durante toda la 

vida. La continuidad se puede comprobar desde 

los primeros momentos de vida, y después, durante 

un tiempo más o menos largo por las manifestacio-

nes de actividad personal. La estabilidad de la 

conducta en el tiempo identifica al individuo; 

la continuidad aparece e~pecialmente en las mani-

festaciones duraderas de la atención (interés), en 

los" diferentes factores que intervienen en ella, 

(factores fisiológicos, mecánicos u orgánicos, 

biológicos, afectivos y factores propiamente hu-

(1) Bouchet Henri. La individualidad del niño en la educa
ción. Editorial Kapelusz. Buenos Aires. ~959 1 
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manos en la aparición de los rasgos principales 

del carácter o de la vocación) todos estos fac

tores tienen la misma finalidad: mantener a cada 

niño en su propia línea~ asegurar la adherencia 

de lo presente a lo pasado, integrar sus elemen

tos diversos en una unidad~ asegurar su permanen 

cia y coherencia durante los cambios aparentes 

que sufre. En resumen, mantener la identidad 

ante el cambio constante a través del tiempo. 

1.2.2 Ley de la LÓgica. 

La actividad de cada individuo presenta una lógi

ca. Bouchet afirma, que en el niño hay una lóg! 

ca (que se manifiesta en su conducta, a través de 

sus apreciaciones, en sus explicaciones, etc.) 

cuyo fondo es idéntico a la del adulto. Por con

siguiente ya desde la infancia tiene lugar la apll 

cación de los principios fundamentales del dina

mismo lógico (identidad, causalidad, análisis, sin 

tesis, globalización, discriminación, etc.) La 

ignorancia da lugar a' una lógica inadecuada en el 

niño en ciertas materias¡ lo mismo ocurre con el 

adulto no instruido. 
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1.2.3 Ley de la finalidad. 

cada individuo es impulsado en toda su actividad 

hacia una meta, finalidad constante y peculiar 

del individuo. Desde la infancia, una fuerza op~ 

rante tiende de un modo permanente hacia un fin 

individual. 

1.2.4 Ley de la libertad 

Sin libertad* el niño interrumpe su acción y la 

convierte en ineficaz o imposible. El individuo 

debe lograr su objetivo y resolver sus problemas 

aplicando procedimientos con plena libertad en 

la elección de los medios. 

1.2.5 Ley de la originalidad 

Las cuatro leyes anteriores están bajo la depen

dencia de esta última, que es la ley de la ori

ginalidad, sea que se trate de la continuidad, 

de la logicidad, de la finalidad o de laliber

tad su expresión o manife'stación en el comport~ 

miento del individuo, lleva el sello de su indi 

vidualidad propia. 

* En este caso: "libre albedrío". 
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Ningún niño está sometido a una ley idéntica de 

estructura o de desarrollo¡ tal es la ley, de la que 

nadie escapa. Esta ley se refiere a que cada individuo 

se constituye de modo diverso a todos los demás, dis

tinguiéndose de todos los otros individuos por lo que 

ningún individuo es repetición de otro. Hay tantos 

tipos de individuos como individuos haya. 

También en los aspectos particul~es encontramos 

estas diferencias, de tal modo, que cada individuo ten 

drá un tipo distinto de inteligencia, de imaginación, 

de percepción sensorial, etc. liTado sucede -dice Bqu

chet- como si cada niño, desde su concepción, llevase 

consigo su idiosincrasia mental -misteriosos don,ind! 

vidual- y como si el niño se pasase la vida volviendo 

a describir los secretos de dicho don." (1) 

1.3 Trabajo individual e individualizado 

Es importante hacer notar la diferencia que existe 

entre la enseñanza individual y la enseñanza individual! 

zada, ya Renzo Titone señala que la enseñanza individual 

ignora la necesidad social y la enseñanza individualizada 

la promueve. La enseñanza individual implica la relación 

(1) Ibid. 
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didáctica de un maestro para un alumno. Este tipo de 

enseñanza se adapta a las capacidades e intereses de 

cada educando; pero dificilmente se puede llevar a ca

bo en un grupo. La enseñanza individualizada implica 

la relación maestros-alumnos, en donde el maestro tiene 

la función de guía o asesor, este tipo de enseñanza 

combina el trabajo individualizado y la enseñanza 

colectiva, por lo que promueve una enseñanza social y 

no cae en el individualismo.. También es muy importan 

te tener presente la diferencia que existe entre el 

trabajo individual y el trabajo individualizado. 

El trabajo individual es el que realiza cada al~ 

no de manera personal, en donde la tarea designada es 

para todos los alumnos la misma q sin tomar en cuenta 

las diferencias individuales, tales como inteligencia, 

comprensión, aptitud o ritmo de trabajo. El trabajo 

individual es la labor que cada estudiante ejecuta solo 

y por su propia cuanta una vez t19.rminada una lección. 

Esta tarea la señala el profesor para toda la clase: 

con ejercicios iguales para todos, lentos o rapidos en 

el razonamiento. El trabajo individualizado se adapta 

a cada individuo, se prepara especialmente para cada 

alumno para que se realice bajo condiciones precisas. 
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El maestro escoge para cada alumno según sus caracterí~ 

ticas el trabajo particular que le conviene. 

1.4 El método de la enseñanza individualizada 

1.4.1 . .". t' d 1 - , d' 'd l' d (1) Caracter~s ~cas e a ensenanza ~n ~v~ ua ~za a 

El método de enseñanza individualizada establece 

metas generales dentro del sistema educativo. 

Estas metas poseen poco significado individual. 

Los intereses de los alumnos difieren respecto 

a las metas inmediatas en relaci6n con las metas 

generales o mediatas. Para alcanzar las metas 

educativas comunes se plantean una serie de obj~ 

tivos esenciales por los que deben pasar todos 

los estudiantes, dando a los alumnos la opci6n de 

cubrir los objetivos necesarios y convenientes, 

dependiendo de los inter~ses de cada uno. La en 

señanza individualizada tiene las siguientes cara~ 

terísticas comunes: 

(1) Frantz, Nervin R. Jr. y Mc. Coneghy Gory L. Individualized 
instructional systems' for industrial education. En Audio
visual Instruction. February 1972. 
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l. Las aptitudes y los intereses del alumno son 

determinantes en la selecci6n de los objeti

vos, en la secuencia de aprendizaje y en la 

elecci6n de los materiales y métodos. 

2. El ritmo o velocidad del progreso del estudi~ 

te es un factor del rendimiento individual en 

una secuencia de aprendizaje y no depende del 

tiempo. 

3. Los estudiantes buscan los objetivos indivi

dualmente, -asesorados por el maestro- y utili 

zan varios materiales y procedimientos. 

4. El rendimiento de los estudiantes se determina 

por el logro de un objetivo establecido de 

antemano y no comparándolo con el logro de otros 

alumnos. 

Toma en cuenta las diferencias individuales de los 

estudiantes, su ritmo de trabajo, inteligencia, 

tendencia o la fatiga y demás factores que inter

vienen en.el proceso de aprendizaje. 
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1.4.2 Procedimientos para el desarrollo del método de 

enseñanza individualizada 

El desarrollo de individualización para la ense

ñanza, se constituye por varios componentes sir

ven para integrar y estructurar el medio ambiente 

donde ocurre el aprendizaje de cada alumno. 

Los siguientes componentes deben considerarse en 

el desarrollo de cualquier técnica de enseñanza 

individualizada: 

l. Seleccionar el contenido de instrucción para 

'adaptarlo a un método de enseñanza individuali 

zada. 

2. Especificar los objetivos del curso en términos 

conductuales que describan lo que el alumno ha

rá, las condiciones en que el estudiante traba

ja, y el promedio mínimo de rendimiento. 

3. Desarrollar secuencias de aprendizaje que des

criban los caminos que los estudiantes deben 

recorrer para alcanzar cada uno de los objeti

vos del curso. 

4. Identificar y seleccionar varios medios de ins

trucción (enseñanza programada, elaboración de 

fichas, video cintas, filminas, etc.) adecua

dos para un enfoque de enseñanza individualiza-
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da o Así como las instalaciones necesarias. 

5. Desarrollar materiales de enseñanza necesarios 

para complementar los que ya se encuentran 

disponible s. 

6. Preparar instrumentos de evaluaci6n y proce~ 

mientos que diagnostiquen y controlen los 

procesos individuales en las secuencias de 

aprendizaje. (Ver fig. 1). 

El punto de partida para el desarrollo de un si~ 

tema de enseñanza individualizada es la selecci6n 

de un contenido específico para adaptarlo al mé

todo. Es conveniente seleccionar un segmento del 

curso o una asignatura, un tema o un conjunto de 

objetivos. El siguiente paso consiste en especl 

ficar los resultados de aprendizaje, o sea, los 

objetivos de instrucci6n en términos de la condu~ 

ta del alumno. Es muy importante definir con 

precisi6n y claridad lo que el estudiante logrará 

al finalizar su estudio y la forma en que debe 

manifestar el conocimiento adquirido, la habilidad 

o la aptitud. 
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Después de haber especificado cuidadosamente los 

objetivos. en términos conductuales, se establece 

una secuencia de aprendizaje para cada objetivo 

general¡ por donde pasará el alumno hasta lograr 

el objetivo final. Una manera de desarrollar una 

secuencia de aprendizaje es preguntar "qué re

quisitos previos de capacidad debe tener el est];, 

diante para lograr con éxito el siguiente paso 

de la secuencia. u La respuesta a esta pregunta 

establece la jerarquía que ordene los pasos de 

los objetivos conductuales (específicos) en la 

secuencia de aprendizaje. 
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Desarrollo de un sistema de enseñanza individualizada 
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Este orden jerárquico de la secuencia de apren

dizaje no deteDnina el orden con que cada estudi~ 

te debe avanzar, ya que algunos alumnos pueden 

poseer varios de los objetivos que les permitirán 

omitir pasos dentro de la secuencia total. Los 

datos o resultados que aporta la primera secuen

cia de aprendizaje nos indica la situación o nivel 

del alumno para trazar la siguiente secuencia de 

aprendizaje. 

El siguiente paso se refiere a la identificación 

o desarrollo de los materiales y los medios de 

enseñanza, y por consiguiente las instalaciones 

educativas necesarias para lograr el aprendizaje 

de cada objetivo o 'paso de la secuencia. Algunos 

materiales de enseñanza se pueden adquirir en el 

comercio (libros de texto, filminas, películas, 

etc.) Muchas veces estos materiales ,se ajustan 

a las exigencias de un contenido, cuando sucede 

lo contrario~ el experto en la materia, es quien 

debe elaborar estos materiales de enseñanza. D~ 

hemos tener presente que al implantar el programa, 

el maestro cuenta con una serie de materiales (ya 

sean identificados o elaborados por él) para ofr~ 
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cer al estudiante un campo de elecciones para 

alcanzar cada objetivo. Algunos alumnos pueden 

lograr su objetivo con materiales escritos o 

verbales, en cambio, otros pueden requerir apa

ratos visuales. 

El último paso en el proceso es la elaboración 

de instrumentos de medición que diagnostiquen 

y controlen el progreso individual en la secueg 

cia de aprendizaje. Los instrumentos de medi-

ción nos señalarán el punto de partida apropiado 

para el estudiante en la secuencia de aprendiza

je, y nos evidenciará el logro del objetivo final. 

1.4.3 Implantación del método de enseñanza individuali-

~ 

Al estudiante que ingresa en un curso o en una 

unidad de enseñanza de un curso, se le aplicará 

una prueba dig.gnóstica para identificar el épreg 

dizaje previo y determinar el punto de partida 

apropiado en la secuencia de aprendizaje. 

Se establece un "acuerdo" "convenio" o "contrato" 

entre el estudiante y la técnica seleccionada de 

enseñanza individualizada, de acuerdo con; el oa 

jetivo final u la secuencia de aprendizaje, el cri-
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terio de rendimiento y los recursos de enseñanza. 

Este convenio estará orientado según las capaci

dades e intereses del estudiante. 

Después de seleccionar y emplear los recursos de 

la enseñanza. apropiados, el alumno mostrará su 

rendimiento de acuerdo con el criterio especifi 

cado en el "convenio". Si ·tierien. éxito, el est1d, 

diante avan.zará a otra secuencia o a otro momen

to de la secuencia, es decir a otro grupo de ob

jetivoshasta completar el programa planeado de 

la disciplina. 
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1.4.4 Evaluación del método 

La evaluación del método de enseñanza indiv:Ldua

lizada, puede implicar el examen y el análisis 

de muchas variables inherentes al problema de 

detérmiriarsu eficacia. La evaluación se puede 

realizar para todo el curso,,. o seleccionar.una 

secuencia de aprendizaje, dependiendo de los pr.Q. 

pósitos e intereses del investigador. 

No hay que olvidar que una de las necesidades 

esenciales del hombre es la .de'vivir con los de

más. Cuando ha.blamos de enseñ,9.0za individualiz.§!. 

da, no tenemos en mente una. forma qu~ aisle éompl~ 

tamente a los sujetos entre sí, no' se' pretende 

suprimir por completo la enseñanza colectiva para 

reemplazarla, por una pedagogía estrictamente indi 

vidual, sobre todo en los .primeros niveles de en 

señanza, . sino, tomando en cúe~ta ·las diferencias 

existentes entre ·losindividuos, adaptar la ens~ 

ñanza a esas diferencias y combinar la enseñanza 

colectiva con la individual, para que el estudi~ 

te aprenda cuantitativa y cualitativamente lo que 

de manera única necesita. 
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Autoevaluación del Capitulo I 

Conteste a las siguientes preguntas. 

l. Defina con sus propias palabras el concepto de enseftanza 

individualizada. 

(2) 
2. Mencione. a dos ramas del conocimiento que a principios 

del siglo XX se dedicaron intensamente al estudio de 

las diferencias individuales 

(1) 
3. Exprese con sus palabras, en.que consiste el trabajo 

individual. 

(2) 
4. Exprese con sus palabras, en que consiste el trabajo in-

dividualizado. 

(2 ) 
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Complete la siguiente afirmación: 

S. Henri Bouche habla de . cinco leyes de la individual! 

dad, estas leyes tienen como característica ser apli

cables de todos los individuos¡ pero a la vez la de 

eJq)licar en cada uno, efectos diferentes. 

Enuncia estas cinco leyes (sin importar el orden). 

l. 

2. 

3. 

4. 

S. 
(1) 

6. Seleccione de las siguientes opciones, la correcta: 

Los dos factores básicos que determinan las diferen

cias individuales. son: 

a) la edad y el sexo 

b) la herencia y el ambiente 

c) la raza y la nacionalidad 

d) la socialización y el lenguaje (1) 
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70 Mencione por 10 menos dos de las características f~ 

damentales de la enseñanza individualizada 

1) 

2) 

(1) 
8. Ordene numéricamente los pasos del desarrollo de un 

método o sistema de enseñanza individualizada 

__________ Desarrollar secuencias de aprendizaje que 

describan los caminos que el estudiante 

debe recorrer para alcanzar cada uno de los 

objetivos del curso. 

Especificar los objetivos del curso en terrni 

nos conductuales. 

Seleccionar el contenido: de instrucción para 

adaptarlo a un método de enseñanza individual! 

zada. 

Implantar el método 

Preparar instrumentos de evaluación que diag-

~ostiquen y controlen el proceso de aprendi-

zaje. 

Selección y/o Preparación de los medios de 

enseñanza. 

Evaluar los resultados de la implantación. 

(2) 

, I 
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9. Complete con sus palabras el proceso de desarrollo de 

un sistema de enseñanza individualizada 
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__ - _________ 1 

Puntuac10n total 14 
Minimo aprobatorio 11 

( 2) 
Verifique sus respuestas en el Apendice del capítulo 1 
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Plan de trabajo del capítulo II 

Tema: Algunas clasificaciones de las técnicas de 

enseñanza individualizada. 

I Objetivo de enseñanza: proporcionar informaci6n acerca 

de algunas técnicas que individualizan la enseñanza en: 

grupos homOSJéneos y grupos heterogéneos. 

II Objetivos de aprendizaje: objetivo general de aprendi-

zaje.* Dada la informaci6n sobre diferentes técnicas 

de individualizar la enseñanza, el estudiante aplicar& 

una o varias de ellas, dependiendo de la poblaci6n a la 

cual esté dirigido su curso y de acuerdo a los recursos 

disponibles. 

Objetivos específicos. Al finalizar las experiencias 

de aprendizaje el estudiante: 

- Enunciar& las dos soluciones generales a los cuales 

se ha llegado para individualizar la enseñanza. 

E T. c. 1.21 

(Individualizaci6n de la enseñanza 

mediante grupos homogéneos) 

* Se trata de un objetivo que se logrará a largo plazo, 
por lo que no se evaluar& durante el curso. 



46. 

Identificará las técnicas de enseñanza individuali

zada empleadas en grupos homogéneos. 

E.T. c. 1.31 

- Identificará los aspectos fundamentales de la técnica 

diseñada por Decroly. 

E.T. c. 2.20 

- Mencionará la manera en que se dividian las clases, 

en el sistema Manheim de IIClases paralelas o dife

renciadas" 

E .. T. C. 1.21 

- Explicará la diferencia que existe entre las clases 

paralelas y las clases m6viles. 

E. T. C. 2.20 

- Mencionará los criterios que utilizan el sistema 

Oakland para integrar grupos homogéneos. 

E. T. C. 2.20 

- Enumerará los aspectos fundamentales del flPlan Trin,i 

dad". E. T. C. 1.31 

- Describirá las ventajas y desventajas dadas en el te~ 

to de la modalidad de individualizar la enseñanza me-

diante grupos homogéneos. E. T. C. 1.24 



(Individualizaci6n de la enseñanza mediante 

grupos heterogéneos) 

47. 

Identificará las técnicas de enseñanza individuali

zada empleadas en grupos heterogéneos. 

E. T. C. 1.31 

(El plan Dalton) 

citará ,a la autora del plan Dalton. 

E T. C. 1.12 

Enumerará los tres principios con los que se estru~ 

tura el Plan Dalton. E T. C. 1.31 

- Identificará el proceso que se efectúa, al trabajar 

con los "Centros de intereses" E T. C. 1.31 

- Enumerará la forma de organizaci6n, en cuanto a la dis 

tribuci6n de los periodos del curso. 

E T. C. 1.21 

- Enumerará los pasos para elaborar una asignación. 

E T. C. 1.21 

- Elaborará una asignación para el trabajo de una sema

na de una materia especifica, cumpliendo con todos los 

pasos de una asignación. E T. C. 2.30 
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Mencionará los tres tipos de grá~icas que existen en 

el Plan Dalton para el control del trabajo. 

E T. C. 1.21 

Identificará por lo menos dos ventajas y dos desven

tajas del Plan Dalton de los dados en el texto. 

E T. C. 1.24 

(Técnica Winnetka) 

citará al autor de la técnica Winnetka. 

E T. C. 1.12 

Identificará los cuatro principios en los que se e~ 

tructura el Sistema W.innetka. E T. C. 1.31 

Mencionará cada una de las tres fases para llevar 

a cabo el sistema Winnetkao E T. C. 1.31 

Escribirá las criticas y diferencias que presentó 

el sistema llevado por C. was'hburne. 

E T. C. 1.24 

(R. Dottrens: el trabajo individualizado 

por medio de fichas) 

Citará al autor de la enseñanza individualizada por 

medio de fichas. E T. C. 1.12 
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Identificará los dos principios fundamentales de los 

cuales, se desarrolla la técnica de fichas. 

E T. C. 1.31 

Aplicará los criterios para redactar una ficha. 

E T. C. 3.24 

Mencionará la finalidad de utilizar un sistema de 

clasificaci6n en el empleo de las fichas. 

E T. C. 1.21 

Explicará brevemente el empleo de las fichas, para 

organizar el trabajo individualizado. 

E T. C. 2.20 

Identificará en que consisten las fichas de recupera

ci6n, ampliaci6n y de ejercicio. 

E T. C. l. 11 

Elaborará diez fichas de recuperaci6n, diez fichas 

de ampliaci6n y diez de ejeréicio sobre un tema 

seleccionado describiendo pOblaci6n y grado escolar 

a los que serán dirigidos. E T. C. 3.25 
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(Fred S. Keller. La enseñanza personalizada) 

Señalará los antecedentes directos de'la enseñanza 

mutua. N. T. C. 1.12 

Identificará al diseñador de la enseñanza persona

lizada, o enseñanza por monitores. 

E T. C. 1.12 

Mencionará los dos factores principales en los cua~ 

les se basa la técnica de enseñanza personalizada. 

E T. C. 1.31 

Señalará los cinco aspectos fundamentales mencionados 

en el texto en donde se establece la diferencia entre 

·la enseñanza tradicional de cátedras~ con fa enseñan-

za personalizada. E T. C. 1.25 

Resumirá el proceso de desarrollo durante el ler. día 

de clase según la técnica de enseñanza personalizada. 

E T. C. 2.20 

Identificará .la función principal del profesor y del 

monitor en esta técnica. 

E T. C. 2.20 
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Enumerar~ por lo menos dos criterios utilizados 

en la selecci6n de monitores. E T. C. 1.24 

Describir~ con sus propias palabras como se evalúa 

a los alumnos en la técnica de ensefianza personal! 

zada. E T. C. 2.20 

III. Reguisitos: haber aprobado la autoevaluaci6n del primer 

capitulo. 

IV Evaluaci6n Diagnóstica: ninguna 

V Tiempo estimado de estudio 

estudio del material: 10 horas 

elaboración de las pr~cticas: 6 horas 

tiempo total: 12 horas 

VI Material gue debe preparar el alumno de antemno 

30 tarjetas de cartulina blancas de 13.5 cm x 10.5 cm 

VII Experiencias de aprendizaje 

de adquisición-

Estudio del capitulo II 

de aplicación 

Elaboración de dos prácticas: 



Tema. El Plan Dalton. Elaborar una asignación para 

el trabajo de una semana para una materia específica, 

de acuerdo al modelo propuesto. 

52. 

Tema. El trabajo individualizado, por medio de fichas. 

Elaborar diez fichas de recuperación, diez de desarro

llo y diez de ejercicio, para una materia determinando 

grado y población siguiendo los criterios establecidos 

en el texto. 

VIII Evaluación. Las respuestas a la autoevaluación del ca

pítulo II y los trabajos evalúan este capitulo. 

La auto evaluación tiene un valor total del 60% para la 

calificación total del capitulo. Los trabajos tienen 

un valor del 4~h, para la calificación total del cap! 

tulo. 

La elaboración de una asignación tiene un valor del 20% 

si cubre con los siguientes criterios: 

Tópico 

Introducción 

problemas 

Trabajo escrito 

Trabajo de memoria 

Conferencias 



Referencias 

Equivalencias 

La elaboraci6n de las fichas tiene un valor del 2~~ 

si cubre con los siguientes criterios: 

53. 

Fichas de recuperaci6n. Que permitan llenar los vacíos 

o lagunas dentro del programa esencial o mínimo. 

Fichas de ampliaci6n. Que profundicen o amplien el prQ 

grama mínimo establecido. 

Fichas de ejercicio. Ejercicios que reemplacen los eje~ 

cicios colectivos y que se adapten a las capacidades de 

los educandos. 

Se espera una precisi6n total mínima para la evaluación 

del 8~~ 

IX Observaciones 

En caso de no haber alcanzado lbs objetivos propuestos 

en este capítulo, realice el estudio de las siguientes 

lecturas. 

Lecturas esenciales 

l. A. J. Lynch. El trabajo individual según el Plan Dalton. 

Ed. Losada, S. A. Buenos Aires, 1966. 
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2. Barocio Quijano Roberto. La instrucción personalizada. 

Una alternativa a los métodos de enseñanza universita

rios. Tesis profesional. México. UNAM. 1972. 

3. David G. Borm y Steven Zlutnick. Personalized 

Instruction Educational Technology September, 1972. 

4. Emile planchard. La pedagogía contemporánea. Edicio

nes Rialp, S. A., Madrid. 1969. 

5. Fernando Sainz. El plan Dalton. Publicaciones de la 

revista de Pedagogía. La nueva educación. Madrid, 1932. 

6. Gonzalo Abad. Cuatro escuelas experimentales norteame

ricanas. Ed. Kapeluz. Buenos Aires. 1958. 

7. G. Di Rosa. Como usamos las fichas. Ed. Kapeluz. 

Buenos Aires. 1967. 

8. John J. Goodlad. School, Curriculum, and the Individual. 

Blaisdell Publishing Company Walthom. Massachusetts. 

Toronto. London. 

9. Laurenco Filho. Introducción al estudio de la escuela 

~. Ed. Kapeluz. Buenos Aires. 

10. Robert Dottrens. La enseñanza individualizada. Ed. Ka

peluz. Buenos Aires. 1959. 
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11. Renzo Titone. Metodología Didáctica. Ediciones Rialp, 

S. A., Madrid. 1968. 

Lecturas Complementarias 

1.. Adolfo Maillo (coordinador). Enciclopedia Didáctica

Aplicada. Ed. Labor, S. A., 1973. 

2. A. Y J. Schmieder. Didáctica general. Ed. Losada, S. A. 

Buenos Aires, 1966. 

3. Howard F. Gallup. problemas en la implementación de un 

curso de instrucción personalizada. Instrucción perso

nalizada: Un Simposium en honor de Fred S. Keller. 

Annual convertionr american psichological association. 

Septembrer 1971. Washington. D. C. 

4. Julio Larrea. Didáctica general. Ed. Herrero, México. 

1967. 

5. Jesús Mastache Román. Didácti~a general. Segunda parte. 

Ed. Herrero. México. 1970. 

6. M. Abbagnano.: y A. Visalberghi.. Historia de la pedago

gía. Fondo de cultura económica. México. 1964. 

7. Robert Dottrens. Hay que cambiar de educaci6n. Ed. 

Kapeluz. Buenos Aires. 1958. 



8. Robert Dottrens. Como mejorar los programas escolares. 

Ed. Kapeluz. Buenos Aires. 1961G 

9. Robert Dottrens. Didáctica para la escuela primaria. 

Eudeba, editorial Universitaria de Buenos Aires, 1966. 

10. Spencer Giudice. Nueva Didáctica general. Ed. Kapeluz. 

Buenos Aires. 1964. 

11. W. M. Jackson. Diccionario enciclopédico Hispano Ame

ricano. Inc. N. York, U. S. A. 1927. 

56. 



CAPITULO II 

ALGUNAS CLASIFICACIONES DE LAS TECNICAS 

DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 

57. 

Con el prop6sito de llevar a la práctica una forma mejor 

organizada, la individualizaci6n de la enseñanza se ha 

desarrollado con base en dos soluciones generales, que 

se han aplicado para ajustar la enseñanza, a las dispo

siciones y capacidades de cada alumno, éstas son: 

1) La individualizaci6n de la enseñanza mediante gru

pos homogéneos, y 

2) La individualizaci6n de la enseñanza mediante grupos 

heterogéneos. 

2.1 LA INDIVIDUALlZACION DE LA ENSEÑANZA MEDIANTE GRUPOS 

HOMOGENEOS. 

Antes de continuar hay que hacer hincapié en que estos 

grupos son relativamente homogéneos. La hom::>geneidad 

de un grupo generalmente es ideal, ya que por muy homo

géneos que se considere a un grupo de algunas caracte

rísticas determinadas, independientemente de éstas, los 

escolares presentan capacidades y predilecciones dis-
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tintas: su propio modo de abordar los problemas es dife

rente. 

El procedimiento para homogeneizar al grupo se inicia 

con la administración de exámenes previos, los resulta

dos de estos exámenes permitirán hacer una selección 

de los alumnos que obtuvieron un resultado más o menos 

equivalente, y así constituir un grupo relativamente 

'homogéneo. 

A continuación se presentan algunas técnicas represent~ 

tivas, que ejemplifican la forma de individualizar la 

enseñanza mediante grupos homogéneos. 

2.1.1 El experimento Decroly y el sistema Manheim 

2.1.2 El sistema Oakland 

2.1.3 El Plan Trinidad 

2.1.1 El experimento fue llevado a cabo por Decroly 

(1871-1932) Medico Belga, quién en 1901 fundó 

un Instituto para la enseñanza de anormales y 

retardados, en donde desarrolló una labor de 

investigación y organización. En 1907 dirigió 

su enseñanza a niños normales. Durante la pri 
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mera guerra mundial suspendió en parte su investi-

gación, y terminada la guerra, su método se difun-

dió en Estados unidos, Bolivia, Argentina y España. 

El doctor Decroly no dejó ninguna obra escrita, 

la divulgación de su método se debe en gran parte 

a sus colaboradores. Decroly se negó a expresar 

sus ideas en un modo sistemático. 

En primer lugar decia que no consideraba concluida 

su concepción educativa, además asi evitaba las 

interpretaciones falsas y excesivamente formales 

del método. Su método lo consideraban un sistema 

de principios que deben seguirse y no una organiz~ 

ción de fórmulas para ser imitadas. l 

El método Decroly pretendia una transici6n del si~ 

tema de la escuela tradicional al de una escuela 

renovada. Para Decroly la meta final de educación 

era "el desarrollo y la conservación de la vida ll
, 

por lo que la finalidad de la educación debla: 

a) mantener la vida b} colocar al individuo en cog 

diciones tales que pueda alcanzar con el menorga~ 

to de energia y tiempo el grado de desarrollo que 

1 Laurenco Filho, Introducci'ón al estudio de la escuela nueva. 
Ed. Kapelusz. Buenos Aires. 
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su constituci6n y su medio le exijan¡ no olvida 

el aspecto social del hombre, pero la vida social 

la considera como la proyecci6n de las necesidades 

vitales. 

Decroly abog6 porque se adaptaran en la enseñanza 

las técnicas de medici6n psico16gicas (pruebas de 

inteligencia y personalidad) y elabor6 técnicas pª 

ra verificar objetivamente el aprovechamiento escQ 

lar (pedag6gico'cuantitativo) y para planear y ll~ 

var a cabo experimentos pedag6gicos controlados 

cientificamente. (pedag6gico experimental) I por lo 

que a la pedagogia de Decroly se le llama IIPedago

gia cientifica". 

Desarrollo del sistema de transici6n. 

,En primer lugar el método se considera mixto , individual 

y colectivo, en cuanto a la forma de trabajo escolar. 

Las bases del método son: respetarla aptitud del niño 

para elegir globalmente de la experiencia lo que pueda provo 

~ar un interés efectivo. 

organizar todas las actividades escolares alrededor de 

IIcentros de interés" propios para cada edad. Articular las 



actividades en actividades de observación, de asociación y 

de expresión, con referencia a todos los casos o los que 

constituyen objeto actual de interés. 

Las medidas propuestas para dar resultados positi 

vos en la aplicación del método son los siguientes: 

1) Clasificación previa de los escolares para la 

organización de clases homogéneas y cursos pa 

ralelos con diferente ritmo de enseñanza. 

61. 

2) Modificación del programa de manera que se to

men en cuenta los intereses naturales de los 

niños. 

3) Modificación de los procedimientos de enseñanza, 

con aplicación de los IIcentros de interés Jl
, pe!:, 

mitiendo el desarrollo de la individidualidad, 

por medio de la actividad interesada del alumno. 

CLASIFlCACION PREVIA DE LOS ALUMNOS. 

La mala organización de las clases, permite la mez...., 

cla al azar de niños maduros, que asimilan en forma más rápida 

y eficaz el programa, con niños menos capaces, de asimilación 

más lenta. La necesidad de separar a los niños es evidente, 

a mayor homogeneidad de los alumnos de un grupo aumenta el 
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rendimiento de la enseñanza. 

La aplicación de los test de inteligencia y perso

nalidad permiten realizar la clasificación en grupos homog~ 

neos y desarrollar una escuela selectiva que produce mucho 

y reduce el esfuerzo de maestros y alumnos. 

Decroly utilizó el sistema de clases paralelas, p~ 

ra los niños adelantados o atrasados en su desarrollo mental. 

Los anormales formaban otras clases. En cada una difería el 

ritmo de enseñanza y los medios o técnicas empleados. 

Los dos tipos de clases no tenían un carácter cerr~ 

do, se podían llevar a cabo cambios entre ambos grupos, siem 

pre que se viera la utilidad de tal cambio, un alumno podía 

pasar de una clase a otra. 

MODIFlCACION DE LOS PROGRAMAS .• 

Los programas de este método se caracterizan por lo 

que Decroly llama, ideas asociadas al estudio del niño y del 

ambiente en que vive. Lo que más le interesa al nifto es, en 

primer lugar, saber corno está formado, cómo funcionan sus ó~ 

ganos, para que sirven, c6mo' se alimenta, c6mo respira, cómo 

duerme, c6mo juega, cómo funcionan sus sentidos y cómo lo d~ 

fienden, cómo es el movimiento de su cuerpo, porqué tiene ham 



bre, sed, sueño, cuáles son sus defectos o cualidades. 

La preocupación del niño por sí mismo y para sí 

mismo, es el motivo central del programa de Decroly. Des-

pués del conocimiento de sí mismo, sigue su medio ambiente. 

LOS CENTROS DE INTERES. 

Decroly consideraba al interés genuino ligado ne-

cesariamente a una necesidad. Dividió los intereses fundameg 

tales en cuatro categorías: 1) necesidad de nutrición; 2) ne-

cesidad de hechos contra las inclemencias del tiempo; 3) ne
\ 

cesidad de defenderse contra los peligros y accidentes diver-

SOSi y 4) necesidad de actuar, de trabajar sólo o en grupo, de 

recrearse y mejorar. 

Cada una de estas necesidades, pueden ser objeto de 

un centiro de interés que cubra todas las actividades pertine~ 

tes a un año escolar completo. 

Al desarrollarse el trabajo mediante centros de int~ 

rés el alumno debe recorrer en cada paso, tres fases del pens~ 

.miento: observación, asociación y expresión. Para Decroly la 

globalización, permite familiarizar al niño con lo que le int~ 

resa, sin obligarlo prematuramente a analizar, distinguir y s~ 

parar; aplazaba estas operaciones para cuando fueran necesa-
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rias. Decroly decía que la mente del niño es simétrica, es 

decir, que percibe las cosas en su totalidad. 

LAS TRES FASES DE CADA CENTRO DE INTERESES. 

{

Directa 
A) Observación 

{
De la naturaleza 
Del ambiente social 

B) Asociación 

C) Expresión 

{
En la naturaleza 
En el ambiente social 

Indirecta 

{

En el tiempo y en el espacio 

De causas y efecto 

{

Oral 
Escrita 
Concreta 

Para tratar cualquier asunto, Decroly proponía las 

tres fases: observación, asociación y expresión. 

Observación. Los ejercicios de observación son 

el medio para poner en movimi.ento las demás actividades men 

tales, forman la base racional de todos los ejercicios: po-

nen al individuo en contacto directo con el objeto -hay pre 

ferencia por el material real-. Dentro del ejercicio de ob 

servación intervienen el lenguaje y el cálculo. 

Asociación. Los ejercicios de asociación compreg 

den cuatro pasos: 
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1) Se refiere a objetos y hechos considerados de~ 

de el punto de vista actual, pero espacialmen

te lejano. Ejem. el estudio de la habitaci6n 

nos puede hacer pensaren las casas de los eh,!, 

nos asi como de otros grupos étnicos, pasando 

a revisar geografia para ubicarse a cada grupo 

con la ayuda de un mapa, etc. 

2) Se refiere al examen de la materia, desde el 

punto de vista temporal, permitiendo la compª 

raci6n del estado presente con el de nuestros 

antepasados, por ejem, siguiendo con el estu

dio de la habitaci6n, nos puede llevar a inda

gar como eran las casas de los cavernico1as o 

de los indios. 

3) Se refiere a las asociaciones relativas a la 

adecuaci6n del medio a las necesidades del hOill 

brer ejem. las materias primas sin aplicaciones 

industriales serán las ~sociaciones tecno16gicas. 

4) Se refieren a las relaciones de causa y efecto, 

por ejem.: las preguntas ¿por qué? y c6mo ha

bituaron al estudiante a pensar. 
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La expresi6n. Para Decroly es todo lo que pe~ 

mita la manifestaci6n del pensamiento de modo 

accesible para los demás, son formas de expr~ 

si6n, la palabra,' la escritura, el trabajo 

manual, las dramatizaciones en general. 

Decroly recomehdaba el programa de ideas asociª 

das para todo el curso primario, aunque por la 

experiencia que otuvo en su escuela a partir 

del tercer grado, se respetaba el programa en 

forma sistemática. Antes de esos grados los 

centros de interés deben t.ener un carácter,ocª 

sional aunque no se excluy1e el programa ocasiQ. 

nal en los años superiores en determinadas si-

tuaciones. Claro está que este sistema puede 

ser aplicado por cualquier maestro sin prepa

rac.i6n especial. Ejemplo (1) de la aplicaci6n 

del método de Decroly. Programa de, un año, en 

la escuela experimental de Rio Bronco, sobre 

el estudio de la lluvia de ahi al estudio del 

agua y de los rios: luego al estudio de la ge~ 

minaci6n, y las plantas más comunes: el estudio 

de las plantas llev6 al del café: a través del 

estudio de las plantas, se estudia la geografia 

(1) Filho Laurencp. Introducci6n al estudio de la escuela 
nueva. Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1964. 
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de Brasil: el estudio del café llevó al de la 

esclavitud y al de un largo periodo de la hi~ 

toria patria, al de la geografía de Africa, al 

de los transportes por tierra y por agua. Mu

chas veces se presenta un centro ocasional, que 

no debe ser despreciado. Un gran acontecimieg 

to en la ciudad, una fiesta, una fecha nacional, 

despiertan interés por el análisis de ciertas y 

determinadas cuestiones~ •• 

Puede pensarse que siguiendo este método, la ense

ñanza se vuelva dispersa y poco productiva¡ pero se probó e~ 

perimentalmente con dos clases de alumnos: lo que llevaran 

el sistema de enseñanza mediante centros de interés, y los 

que llevaran una enseñanza tradicional. Se verificó que los 

conocimientos de los alumnos que seguían el método de Decroly, 

eran mayores que los que cursaban la enseñanza tradicional 

con un programa fijado de antemano y con un horario rígido~ 

El sistema _ empleado por el, Dr~' Decroly fue puesto 

en práctica posteriormente en Manheim por los doctores Siklinger 

y Moses, basándose casi en los mismos principios. 

El sistema de las clases paralelas o diferenciadas, 

fue llevado a cabo en Manheim al lado de los cursos regulares 
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funcionaban otros cursos paralelos para niños más o menos dQ 

tados. 

Las clases se dividianen tres grupos: 

a) Clases de recuperación (F~rderklassen) para 

los alumnos que, sin ser anormales eran retr~ 

sados por motivos extrinsecos a la inteligeQ 

cia: por enfermedad, de asistencia irregular, 

etc. (Con 7 grados). 

b) Clases normales para los escolares que carecian 

de dificultades. (8 grados sucesivos). 

c) Clases auxiliares para los deficientes (las 

auténticas clases especiales). 

Más tarde se agrega un cuarto tipo de clases: que 

son los destinados a los sujetos super dotados¡ con el obj~ 

to de suplementar las clases ordinarias mediante un programa 

de preparación para la enseñanza media, o bien con la ense

ñanza de lenguas extranjeras o con otro programa complemen

tario. 

Las clases para IIbien dotados lr encontraron cabida 

en Alemania a comienzos del siglo y después en Suiza en 1925. 
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Fueron llamadas l/clases fuertes". 

ñanza son: 

Los principios que proponen para guiar a la ense-

- reducido número de alumnos en las clases. 

- Maestros especialmente preparados para su 

tarea. 

divisi6n de las clases en sesiones, para hacer 

la enseñanza más individual. 

- adaptaci6n de las materias de enseñanza a la 

naturaleza de los alumnos. 

El sistema Manheim se extendi6 en varias ciudades 

de Alemania: Hamburgo, Breslavia, Berlin, en esta última 

ciudad las clases se dividían de la siguiente manera: 

a) Subnormales y retrasados: clases preparatorias 

(Vorklassen); escuelas auxiliares, (Hilfssch~ 

len); clases de concen~raci6n (Sammelklassen). 

b) Normales: escuelas primarias normales. 

(Volksschulen) • 

c) Super normales: escuelas para los bien dotados 

(Begabtenschulen). 
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Además de esta organizaci6n e~dstían instituciones 

para los anormales profundos. 

A partir del sistema Manheim surgen las II c lases 

m6viles ll a diferencia de que en lugar de establecer clases 

paralelas integrales, distribuyen a los fuertes y a los dé

biles solamente para cada una de las materias. Se sabe que 

en un sujeto puede ser bien dotado en matemáticas y no serlo 

en lenguas, por lo que seguirá la clase IIfuerte l1 en matemáti 

cas y la Jldebil ll en lenguas. Parece que este sistema supera 

al de las clases paralelas. 

Edward Claparade, se ha dedicado a la psicología 

diferencial, su sistema para clasificar y diferenciar a los 

alumnos es mediante los grupos m6viles,. las clases se organi 

zan a la medida de cada individualidad de acuerdo con el ni

vel mental y las disposiciones de los alumnos. De modo que 

cada alumno se integra dentro de cada asignatura, en el grQ 

po que le corresponde según su capacidad .. 

Para un mejor funcionamiento del sistema (Manheim) 

conviene ir más allá del simple principio de homogeneidad. 

Los resultados serán satisfactorios en cuanto menos sea el 

número de componentes de cada grupo, cuanto mejor preparados 

estén los educadores y cuanto mejor adaptadas estén las mat~ 
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rias. 

El sistema Manheim ha llevado el principio de la 

adaptación de la enseñanza a la naturaleza mental del escQ 

lar. Fue reconocido el sistema por Claparede¡ como el pri 

mer intento oficial de la "escuela a la medida ll
• 

2.1.2 El Sistema Oakland. 

El Sistema oakland, es un ejemplo de la 

organización escolar a partir de un estu

dio detallado que se realizó en 1776. El 

estudio estaba' en función de las diferen

cias individuales que provocan las mayores 

dificultades en la dirección de una clase 

y en la enseñanza. 

La investigación escolar reveló que las ca~ 

sas que provocaban el fracaso eran las si

guientes: 

Asistencia irregula~ a la escuela, estado de 

salud física, estado psíquico, deficiencia 

mental: 48% de la más frecuente fueron las 

causas disciplinarias, de ambiente, admini~ 

trativos" 
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El nivel mental se present6 como factor pri 

mario, seguido el de la salud y la asisten 

cia irregular. La clasificaci6n de los 

alumnos dentro del sistema se bas6 en el ni 

vel mental, por ser el factor primordial. 

El sistema de agrupamiento (homogéneo) se 

inici6 en Oakland en 1918, y en la ciudad 

de Berkeley en 1920. Estas agrupaciones se 

fundamentaron en la siguiente regla: buscar 

la capacidad mental y situar al alumno en la 

clase que más le conviene, tomando en cuen

ta la edad, los últimos resultados escolares, 

la salud y cualquier otro factor que pudiera 

influir dentro de su colocaci6n. 

De la clasificaci6n resul-taron cinco grupos: 

l. Clases normales 

2. Clases especiales 

2.1 Clases para superdotados 

3. Clases de recuperaci6n 

4. Clases pa'ra débiles mentales 

5. Clases para retrasados graves 



Las clases normales se diferencian de las clases 

especiales en el contenido de los programas (éste puede mQ 

dificarse) y en el ritmo particular de estudio. 
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Dentro de las clases especiales, las clases de los 

superdotados, el contenido del programa es enriquecido y a~ 

menta el ritmo individual de enseñanza. Las clases de recup~ 

ración, son para alumnos mentalmente normales, pero que por 

alguna causa externa como la pereza, distracción, etcétera no 

se encuentran en el mismq nivel del resto del grupo, por lo 

que se les ofrece la oportunidad de nivelarse. 

Las clases de los débiles mentales, constituyen los 

lentos, los retrasados mentales, que no se desenvuelven nOE 

malmente. Para este grupo el contenido del programa se modi 

fica y el número de alumnos para cada clase se reduce a un 

máximo de 25 a 30 alumnos por clase. 

Las clases para retrasados graves se integra por 

todos aquellos alumnos que por alguna razón no pueden entrar 

dentro de cualquiera de las clasificaciones anteriores, por 

lo general son·deficientes mentales con un retraso de 2 a 3 

años. El contenido del programa se adapta de acuerdo a sus 

capacidades. El tipo de trabajo a·realizar más que intelec

tual es manual, los grupos de estas clases no pasan de 15 

alumnos. 
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El sistema ofrece a cada alumno la oportunidad de 

aprovechar sus posibilidades, y organiza los programas d~ 

pendiendo de las exigencias y caracteristicas de los alumnos. 

2.1.3 El plan Trinidad 

El plan Trinidad se aplica en las escuelas 

de Trinidad (Colorado). El sistema fue ideado por el psicó

logo Lewis.Terman, que adaptó y mejoró la prueba individual 

de inteligencia general inventada por Binet. Su idea consi~ 

tia en la homogeneización de las clases en función. del cocieg 

te intelectual del alumno. La aplicación del sistema la lleva 

a cabo H. M. Corning. 

El año escolar no había funcionado como criterio 

selectivo, para indicar el grado de desarrollo y de enseñan

za adquirida por cada alumno, por lo que c::onstituia un indice 

demasiado variable. 

La idea principal del plan consiste en combinar la 

edad mental.con el coeficiente intelectual C. I. (criterio m~ 

nos diferenciado). 

Por lo que exist1a·una doble clasificación¡ en la 

cual cada grado escolar (correspondiente a los años de la es

cuela tradicional) se establecia de acuerdo a la edad mental; 



a su vez, dentro de cada grado, los alumnos eran distribu! 

dos de acuerdo a su cociente intelectual. 
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La escala de las edades mentales se dividi6 en tres 

grupos, el alumno podía pasar de un grupo a otro si había n~ 

cesidad·de ello. 

Para cada grupo se elabor6 un programa especial, di 

ferenciado para cada materia. 

Los programas del grupo superior eran más desarro

llados con límite de tiempo mínimo. Para el grupo inferior 

las exigencias del programa eran mínimas y, el grupo inter~ 

dio seguía un ritmo habitual al programa de las escuelas ordi 

narias. 

El plan se basaba en el elemento lIinteligencia lt 

con la idea de poderlo aislar fácilmente de los demás facto

res o elementos que intervienen en el aprendizaje y determi

narlo en forma definitiva. Esto revela una confianza, de pa~ 

te de los iniciadores del Plan, por ~l valor diagnóstico de 

las pruebas de inteligencia. 

Resumen 

l. La individualizaci6n de la enseñanza es un mé

todo que ya se ha implantado en diversos países. 



Generalmente cuando la enseñanza se efectúa 

eti grupos homogéneos se basa en la inteligeQ 

cia, en los conocimientos escolares y en el 

adelanto de los alumnos. 
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Las escuelas se distribuyen de la siguiente manera. 

1) ciclo normal de estudio. Constituido por seis 

años de escuela primaria, seguidos de dos años 

de pre-aprendizaje. 

2) Clases de desarrollo, para sujetos que presentan 

un ligero retraso, o de ritmo de trabajo lento, 

salud deficiente. 

3) Clases especiales, para sujetos deficientes 

(mentales o físicos) 

4) Clases de observación. Para los sujetos que no 

se adaptan a la organización escolar. 

5) Clases para dotados. Para estos sujetos el prQ 

grama es enriquecido, y el ritmo de trabajo es 

más acelerado. 

6) Clases de recuperación. Para estos sujetos 

que presentan un retraso general o particular 

debido a causas accidentales o transitorias 

(inasistencia, enfermedad, cambio de escuela, 

etcétera). La permanencia en estas clases es 



temporal, una vez que ha remediado su falla 

se reincorpora al grupo que pertenece de 

acuerdo a su edad. 
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COMENTARIOS A ESTA MODALIDAD DE" INDIVIDUALlZACION. 

La individualización de la enseñanza mediante gr~ 

pos homogéneos se puede considerar un primer páso en la ig 

dividualización. Aunque se sigue manteniendo como un grupo 

a cargo de un maestro que corre el riesgo de los peligros 

de la enseñanza colectiva, ya que la homogeneidad que seob

tiene es muy relativa, así se utilicen instrumentos de medi

ción objetivos, la clasificación será parcial. 

Dentro de esta modalidad, la equivalencia relativa 

que se establece al inicio, suponiendo que es real, en el 

transcurso del año, puede desaparecer, sin que se realice una 

nueva clasificación aún en sistemas que permiten el ascenso 

o traslado a otros grupos en cualquier momento o a mitad del 

ciclo, no se remediarán las fallas de los procedimientos co 

lectivos que no se logran adaptar a las variaciones partic~ 

lares de cada alumno. 

Un inconveniente de esta técnica es que su empleo 

no se puede generalizar a centros rurales o pueblecitos, sino 



debe aplicarse en centros donde la poblaci6n sea importag 

te y numerosa, de manera que puedan permitir la clásific~ 

ci6n de los grupos diferenciados, así como también contar 

con una gran cantidad de maestros. 

El valor de la agrupaci6n homogénea, por lo que 

concluyen los estudios realizados sobrF- este tema, dicen 

que por lo que se refiere a la instruc<:::i6n, no existe pru~ 

ba de que los grupos homogéneos representen una ventaja o 

desventaj·a. Las investigaciones indican que la clasifica

ci6n de los grupos homogéneos puede seI~ eficaz si se combi 

na con una adaptaci6n conveni.ente de los métodos y del mat~ 

rial. 
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2.2 INDIVIDUALlZACION DE LA ENSEÑANZA MEDIANTE GRUPOS HETE

ROGENEOS 

La individualizaci6n de la enseñanza mediante gru

pos homogéneos, considera que se pueden determinar todos los 

ras'gos de la individualidad con la' ayuda de las diferentes 

pruebas diagn6sticas, siendo posible adaptarse a las diferen

cias individuales con la seJ.ecci6n adecuada de las técnicas 

de enseñanza¡ pero una enseñanza a la medida, después de haber 

determinado los rasgos individuales, es irrealizable, porque 

la individualidad sigue manteniéndose en mayor o menor grado. 
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Los grupos heterogéneos, no se preocupan por int~ 

grar grupos semejantes, admiten las diferencias individuales, 

adoptando una actitud de libertad, de confianza, respecto al 

alumno, brindándole un medio organizado y flexible en el que 

cada uno pueda desarrollarse hasta obtener un alto rendimien 

to de acuerdo a sus propias exigencias. De esta manera se 

pretende que los estudiantes pasen a la siguiente lecci6n, 

una vez que hayan probado que conocen el contenido de la an-

terior sin importar el ritmo de velocidad, para la orienta-

ci6n de la enseñanza o la realizaci6n de las tareas. 

Dentro de esta clasificaci6n tenemos las siguientes 

técnicas que ejemplifican la enseñanza individualizada median 

te grupos heterogéneos. 

2.2.1 El Plan Dalton 

2.2.2 El sistema Winnetka 

2.2.3 Robert Dottrens¡ el trabajo individualiz~ 
I 

do por medio de ficha~. 

2.2.4 Fred S. Keller: La enseñanza personalizª 

da. 
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2.2.1 El Plan Dalton 

La autora del plan Dalton es Ellen Parkhurst 

la idea del plan surgió cuando la Srita. Parkhurst se en-

frentó a su primer puesto de maestra, en una escuela rural. 

Se trataba de un grupo de 40 alumnos que formaban ocho sec-

ciones, tenia que dar instrucción a todas 'las secciones, 

mientras daba a una tenia que idear actividades para las 

otras siete, tuvo que pedir ayuda a los alumnos que habian 

terminado la escuela, asi como a los alumnos mayores del 

grupo. 

Desde entonces, tuvo la idea de encontrar o idear 

un medio para atender adecuadamente a todos los alumnos. 

Tuvo la oportunidad de leer el libro de E. James Swift Mind 

in the Making (un estudio del desenvolvimiento mental), de 

donde surgió la idea de los 1I1aboratorios educativos ll lugar 

de investigación de las capacidades y necesidades' de los alum 

nos,hecha por ellos mismos mediante una experiencia real de 

la vida, al mismo tiempo que se adquieren conocimientos bási 

cos de las materias esenciales. II (l} 

Miss Parkhurst no tuvo oportunidad en ese tiempo, 

(1) Fernando Sainz. El Plan Dalton. publicaciones de la 
Revista pedagogia pi y Margoll, 7 1932 (pág. 8) 
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de poner en práctica su idea pues temía se le tachara de r~ 

volucionaria al romper con las tradiciones pedagógicas. 

Su objetivo era: transformar la vida escolar a base 

de mayor libertad para el alumno, especialización para el 

maestro, ambiente adecuado al estudio y posibilidad de pro

greso igual para todos los alumnos igualando las dificulta

des del más inteligente y del más lento. 

Para alcanzar este objetivo no contaba con un prQ 

cedimiento por lo que su proyecto se iba aplazando. 

En 1914 viaja a Italia a conocer el sistema Monte 

ssori, a su regreso colabora en la aplicación de este méto

do en California. En 1915 le es asignado por la Dra. Mont~ 

ssori transmitir su método en América tomando la dirección 

de una escuela normal de maestros Montessorianos. Durante 

este tiempo la maestra Parkhurst se vió obligada a dejar du 

rante un tiempo su proyecto de los "laboratorios". 

En 1919 Miss. M. Crane, presidente del comité di

rectivo de una escuela de niños inválidos (lisiados) le prQ 

puso a la Srita. Parkhurst la dirección de la institución con 

el propósito de desarrollar un plan de mejora en la escuela, 

este fué el momento en que la maestra Ell~n madura su plan y 
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lo aplica. La Srita. Crane en vista de los resultados satis 

factorios sugirió aplicar este plan a los alumnos de la escu~ 

la superior, de su tierra natal, Dalton en Massachusetts, de 

donde el sistema toma ese nombre. 

El plan fue difundido posteriormente en Inglaterra 

mediante la investigadora Miss B. Rennie. La misma Srita. 

Parkhurst fue invitada a exponer su proyecto en Londres. La 

autora se dió cuenta que los trabajos acerca de su teoría, 

que se habían divulgado se les daba una interpretación erró

nea del concepto "laboratorio ll
• La autora decía al respecto: 

"Concedo que la palabra IIlabora,torio 11 pueda pare

cer inadecuada a muchas personas, porque hasta ahora sólo 

se ha asociado a los experimentos científicos. Para mi esa 

palabra en la más significativa de mi plan y la conservo en 

la designación de mi sistema con la esperanza de que pueda ir 

librando progresivamente la gestión del maestro de la atmós

fera de prejuicios y viejas teorías que evoca en nosotros la 

palabra "escuela". Consideramos la escuela como un laboratQ 

rio donde los alumnos mismos son los experimentadores no cQ 

mo las víctimas de un enrevesado sistema en cuya evolución 

aquellos no toman parte. Considerémosla como un lugar donde 

las características de la sociedad destacan como ,destacan en 
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la vida" .. (l) 

La Srita. Parkhurst decide llamar a su teoría como 

su nombre oficial IIplan de laboratorio Dalton" .. 

El plan de laboratorio Dalton armoniza el trabajo 

colectivo con el individual, garantizando la posibilidad de 

que cada niño vaya a su propio ritmo de trabajo sin sentir 

presi6n de ninguna clase con respecto a la marcha de sus co~ 

pañeros (esta es una de las grandes novedades del plan). 

El estudiante busca al grupo cuando lo necesita. 

Si se hace un contraste entre lo individual y lo colectivo se 

puede decir que, el plan Dalton intenta sintetizar la enseñag 

za colectiva por el trabajo individual y libre de cada alumno. 

La autora considera al Plan, como un vehículo, no 

como una técnica o un método. Lo considera un vehículo para 

llevar a cabo un programa. 

El plan Dalton dice la autora: no es una técnica, 

el plan no proporciona normas metodo16gicas sobre la enseñag 

za de alguna disciplina en particular, sino abre un camino en 

el que se dan una serie de condiciones durante la enseñanza. 

{l} Idem. pag. 11 
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La autora describe el procedimiento del plan, pe~ 

mitiendo a los maestros interesados en su aplicación, adap

tarlo a su población escolar, a los objetivos propuestos y 

a los contenidos seleccionados. 

La finalidad del plan Dalton no es precisamente 

facilitar el trabajo, sino permitir al alumno el cambio de 

instalación y de ocupación de acuerdo a sus gustos, asi se 

garantiza el interés por una materia X, y porque es la única 

forma de que el ritmo individual de trabajo sea marcado por 

quien únicamente puede hacerlo el mismo alumno. 

principios 

El plan Dalton está estructurado sobre tres prin 

cipios: 1) Libertad del alumnoi 2) Comunidad de vida, cOQ 

peración¡ 3) Esfuerzo individual para el logro de los obj~ 

tivos, con un tiempo estimado. Estos principios fundamentan 

una nueva estructura y organización de la comunidad escolar 

y de las tareas asignadas a los alumnos. 

1) Libertad de los alumnos. El Plan Dalton reco

noce al alumno su libertad mental, le pone en condiciones 

de ser responsable, y en cuanto a los estudios da oportunidad 

de seguir por el camino que el mismo elige. Además la liber

tad consiste en que el estudiante dispone de su tiempo. La 



libertad fundamenta la individualidad, la responsabilidad y 

la socialización de la tarea escolar. 

2) Cooperación o interacción. El Plan Dalton se 

lleva a cabo en un ambiente en el cual los alumnos actúan 

como miembros de una comunidad social. Si la conducta de 

los alumnos no concuerda con la escuela, ésta los rechaza. 
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Se pretende adaptar el aprendizaje o las posibilidades de 

cada uno de los educandos, sin separarlo del grupo. El Plan 

Dalton es un método de enseñanza individualizada. Es una 

combinación de sistemas que permite percibir el progreso ed~ 

cativo en relación con las diferencias individuales y con las 

actividades desarrolladas en el grupo. 

3) Conocimiento de los objetivos y presupuesto de 

tiempo. El Plan Dalton le proporciona a los alumnos un pang 

rama general de lo que se va a enseñar, dando una visión clª 

ra de la meta. Al iniciarse el curso, se le presenta al alum 

no la labor a desempeñar de todos los meses que cubre el cur 

so. Esto le permitirá calcular las etapas que debe cubrir 

cada semana o cada mes para llegar al fin en el tiempo esta

blecido. De esta manera el alumno calcula su tiempo y lo em 

plea conforme a sus necesidades. 

El Plan Dalton se basa en un programa de estudios 



colectivo, y en el trabajo libre individual, considera que 

hay que pensar más en el alumno que en el programa. 

El desarrollo del plan de estudios. En el Plan 

Dalton, las materias se enseñan sintétic!amente o sea en re

laci6n unas con otras y no aisladamente. En el laboratorio 

Dalton, el programa que cada alumno ha de recorrer en una 

unidad de tiempo se compone de todas las materias fundame~ 

tales en etapas adecuadas y con una coordinaci6n • 

. El plan Dal ton no mantiene. el sistema de clases 
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.tradicional, tiene grupos de alumnos; al comienzo son form.§!. 

dos por los maestros, estos grupos de alumnos que se supone 

pueden 'seguir una tarea análoga, más adelante a medida que 

los estudiantes avanzan de acuerdo a su capacidad y esfuer

zo, los grupos estarán integrados por alumnos que no inicia

ron"juntos una determinada actividad. Los grupos formados 

no responden a la suma de individuos, sino a temas de trabajo. 

Los grupos de la escuela Dalton son grupos integrados de 

acuerdo a su rendimiento, no grupos de instrucci6n. Son uni 

dades sociales. 

El Plan Dalton es pues una vía de reorganizaci6n 

educativa que trata de poner de acuerdo la doble actividad 

de enseñar y aprender. 
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Realización del Plan Dalton. En las escuelas de 

tlplan Dalton", cada salón viene a ser un laboratorio. El 

Plan no implica instalaciones costosas: un salón es sufi-

ciente para cada materia IIdaltonizada", un salón de actos 

para información general (asambleas, conferencias, festiv~ 

les, funciones de teatro, cine, etcétera) instalaciones p!!. 

ra los laboratorios de física, biología, química, talleres, 

patio para descanso y educación física, cubículos y oficinas 

como cualquier institución escolar. 

Cada aula-labor.atorio debe contar con una pequeña 

biblioteca con libros de cqnsulta y los materiales didácticos 

indispensables. 

Cada materia IIdaltonizada," tiene su aula-laboratQ 

rio , esta materia es aten~ida por un solo maestro especiali-ª. 

ta, que va a orientar, motivar y aconsejar a los alumnos en 

las investigaciones y trabajos que realicen. Los alumnos 

acuden al laboratorio, estudian y se retiran a otros laborat.Q. 

rios. 

Algun,as escuelas del Plan Dalton como la escuela de 

Lynch en Inglaterra cuenta con una Ilsala de ajuste" cuyo pr.Q. 

pósito consiste en atender, estimular y dirigir a los alumnos 

atrasados, muchos de los cuales pronto llegan a normalizarse. (1) 

1 A. J. Lynch. El trabajo individual según el Plan Dalton 
Ed. Losada, S. A. Buenos Aires, 1966. . 



Esto nos muestra la elasticidad del plan como lo desea la a~ 

tora. 
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Los alumnos. El sistema Dalton es aplicable en las 

escuelas primarias y secundar~as, aunque la autora confia 

que con la renovaci6n total educativa se e~:tienda su aplicaci6n 

a todos los demás grados. 

El plan se adapta a cualquier programa oficial o pa~ 

ticular, pero no a toda clase de alumnos. 

Los principios se caracterizan al plan: libertad, 

responsabilidad, trabajo individual, personal, distribuci6n 

del tiempo y el cumplimiento de sus contratos, exigen alumnos 

de cierta edad y con una cultura elemental previa. La Srita. 

Parkhurst ha comenzado la aplicaci6n del Plan con niños de nu~ 

ve años en adelante que ya han asistido tres años a la escu~ 

la. 

Los alumnos se clasifican en clase o secciones. 

Cada alumno pertenece a un ,grupo, un maestro se enca~ 

ga de cada grupo. 

No todas las materias están "daltonizadas ll
, o sea, 

no tOdas siguen la enseñanza individualizada, estas materias 
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como educación fisica, educación musical etcétera siguen un 

horario fijo para todos los alumnos del grupo y la enseñan-

za es colectiva. 

El horario que sigue el Plan Dalton es flexible: 

para las materias no daltonizadas hay un tiempo fijo para la 

revisión diaria escolar con el responsable de su grupo asi 

como también hay un horario fijo para los descansos. Se es-

tablecen varias horas de trabajo libre en donde los alumnos 

acuden a los laboratorios de las materias que han seleccion~ 

do cubrir ese dia. 

Al inicio de cada etapa de trabajo se le pide al 

alumno firme un contrato en donde se compromete a cumplir 

cierto número de unidades en un tiempo estimado. 

El programa 

La novedad del programa en el plan Daltonno estri 

ba en el contenido sino en la organización de la distribución 

I 

en periodos del curso y su desarrollo. 

El conjunto de materiás que constituyen el programa 

presenta la siguiente clasificación: primarias o mayores y 

secundarias o menores. 



Son primarias aquellas materias comunes a todos 

los grados de ensefíanza oficial, requieren más etudio y tiem 

po, como son: lengua nacional, matemáticas, ciencias, geogr~ 

fía, historia. A las secundarias correslponden, música, tra

bajos manuales, economía doméstica, gimn.asia, etcétera. 

El contenido del programa se distribuye en cursos 

o grados, cada curso constituye un contrato, este se divide 

en diez partes llamadas asignaciones, corresponde una a cada 

mes, la asignación posee tantos periodos como "semanas tiene 

el mes y cada periodo se subdivide en cinco unidades, equiv~ 

lentes a igual número de días de la semana escolar. 

Tenemos entonces: 

Contrato, trabajo para un año en cada materia. 

Asignación, trabajo para un mes en cada materia. 

Periodo, trabajo para una semana en cada materia. 

Unidad, trabajo para un día en cada materia. 
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En cada laboratorio está a la vista de los alumnos 

un tablero de las asignaciones que se deben ~e cubrir ese mes, 

los alumnos lo copian para llevar el orden indicado y estimar 

el tiempo requerido para su cumplimiento. 

Las asignaciones. Son redactadas por el maestro, 



realizadas por los alumnos y dirigidas por el maestro. 

El plan se basa principalmente en la correcta con 

fección de la redacción de las asignaciones. 

Las asignaciones deben ser calculadas cuidadosamen 

te: ni exagerar, ya que de esta manera desalienta y angustia 

al alumno, ni redactar una asignación pobre, puede llegar a 

carecer de estímulos, no es motivant~. Debe haber una corr~ 

lación entre la capacidad del alumno, asignación y tiempo. 

La autora señala como elementos de toda asignación 

los siguientes: 

Introducción. Consideraciones generales para diri

gir la curiosidad científica por el tema propuesto. 

Tópico. Tema que será motivo de estudio. 

Problemas. Problemas en relación con la materia y 

presentar una variedad de ellos. 
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Trabajo escrito o indicación que comprenderán: resú 

menes, narraciónes, etcétera. 

Trabajo de memoria. Este tipo de trabajo se indic~ 

rá en casos como el de memorizar personajes, teoremas, canciQ. 

nes, etcétera. 



Conferencias. Es una anotación que le indicará al 

estudiante que ese contenido se tratará posteriormente en 

una lección oral dada por el maestro y prepararlos para la 

discusión que se efectuará en el salón. 

92. 

Referencias. Se refiere a los libros y a toda cl,ª

se de material que el alumno puede consultar para realizar 

sus trabajos. 

Coincidencias. Se refiere a la relación análoga que 

podrá tener un determinado trabajo en relación con otro trab,ª

jo de otra materia, al alumno se le comunica de esta relación, 

ya que de esta manera el alumno se esforzará más por su trab~ 

jo y obtendrá con un sólo ejercicio el doble de puntos, por 

ejemplo: si el alumno realiza un trabajo sobre historia de Mé

xico, (antecedentes) y utiliza su redacción en forma correc 

ta y elegante, se le pueden abonar puntos E!n la materia de 

lenguaje. 

Ejemplo de una asignación: 

Grado ••••• ~ •• Ciencias. Asignación del ...... mes 

Primera semana 

Tópico: movimiento y fuerza. 



Introducción. ¿Puede h-echar a andar un automóvil 

sin una ·explosión de gas? ¿Qué obliga a un tornillo a intrQ. 

ducirse en la madera? ¿por qué engrasamos nuestra bicicleta? 

¿para qué usamos las poleas? ¿Has pensado alguna vez en es

tas cosas? Diariamente observamos casos que suceden a nue~ 

tro derredor, pero rara vez nos detenemos a considerar como 

suceden. 

93. 

Este mes aprenderemos algo de estos vulgares y dia

rios sucesos que se explican por leyes fundamentales de la 

física. Vamos a considerar algunos tipos comunes de máquinas 

y descubrimos como son capaces de llenar el trabajo que nos 

prestan. Para tener una clara idea de las máquinas es impor

tante que conozcamos algo acerca del movimiento y de la fueE 

za. Comencemos, pues por aquí nuestro trabajo de este mes. 

Trabajo de memoria. Aprender de memoria las tres 

leyes de Newton sobre el movimiento y sus efectos, y ensegui 

da pasar a realizar los siguientes experimentos (véase refe

rencia número 1). 

Problemas. 10. Demostrar que un cambio de movimie~ 

to sigue la dirección de la fuerza que lo produce y es propoE 

cional a la intensidad de la fuerza empleada y al tiempo que 

actúa. Para ello se puede suspender una bala de un hilo laE 
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gOi al darle un impulso simultáneamente con ambas manos colº-

cados en ángu~o recto se observará la dirección en que se 

mueve la bola. (Antes de intentar la solución de los probl~ 

mas que siguen véase la referncia No. 2). 20 • Poner en equi 

librio una tarjeta sobre la punta de un dedo y sobre la taE 

jeta una moneda: con la otra mano dar s6bitamente un papiro-

tazo en el borde de la tarjeta y observa que es lanzada lejos , 
mientras que la moneda permanece sobre el dedo. Esto habla de 

la inercia. 30 • Para comprobar experimentalmente el momento 

de una fuerza, hacer rodar una bola sobre una superficie, una 

vez despacio y otra rápidamente, anotando las distancias que 

recorre. Luego utiliza dos balas de muy diferente peso, há~ 

las rodár partiendo de la misma velocidad y observarás distan 

cias recorridas diferentes. 40. Para distinguir el centro 

de gravedad tratar de equilibrar una regla sobre el dedo. ¿Do!!, 

de está el centro de masa y de gravedad de la regla? Ahora 

suspender pesos. diferentes de los extremos de la regla y ave-

riguar el centro de gravedad del conjunto. ~arcar con una s~ 

ñal el centro de gravedad de la regla y haciéndola resbalar 

poco a poco sobre una mesa en dirección de s~ lon~itud, nota-

rá que momentos antes de caer coincidia la señal con el filo 

de la mesa. 

Trabajo escr.ito.Redactar<lo qqe sepa de .·la vida 



de Newton y copiar sus tres leyes (referencia número 3). 

Copiar ejemplos de cuerpos que se mueven indicag 

do las fuerzas que actúan sobre ellos. 

¿por qué en la tierra no se encuentra ningún caso 

de movimiento constante sin actuación de un~ fuerza? 

95. 

¿Cuál será el resultado de dos fuerzas iguales que 

actúan sobre un cuerpo de igual dirección y sentido opuesto? 

¿y el de los desiguales? ¿Qué se entiende por reacción? 

¿Puede haber reacción sin previa acción o acción sin reacción? 

Poner ejemplos de reacción y explicar algunas de sus aplica

ciones. 

si golpeas con el puño una pared sientes dolor. 

¿Por qué no lo sientes si golpeas una almohada? 

Referencias. l. Higgins. El primer libro de cien 

cias, capitulo III, sección la. 2. Idem. páginas 50-54. 

3. Sobre la vida de Newton ver el Educador americano y otra 

enciclopedia. 

Equivalencias. Los problemas se contarán como dos 

unidades de trabajo, el trabajo escrito como una y las refe

rencias como dos. 



Segunda semana. 

Tópico: Más efectos de las leyes de Newton. 

Introducción. La labor de esta semana se relaciQ 

na con los efectos de las leyes de Newton en cuanto al equi 

librio, la fuerza centrífuga, la caída de los cuerpos y el 

pénduloi más antes de pasar a los problemas y experimentos 

conviene ver las referencias que se hace en otro lugar. 

Problemas. 10. Colocar un lápiz de pie y de cos

tado. ¿En qué posición tiene más amplia base y es más estª

ble? Apilar tres libros y luego ir añadiendo otros indican 

do como varia la estabilidad de la pila y por qué. Colocar 

una regla primero de costado y luego de pié. . ¿Qué posición 

es más estable y por qué? 20. Atar un pesl) al extremo de un 

cordón y hacerlo girar con una mano sujeto por el otro extr~ 

mo. ¿Por qué es preciso hacer fuerza para retenerlo •..••.. 

Trabajo escrito. ¿Qué es inercia? Ejemplos ¿PoE 

qué una bicicleta no adquiere su mayor velc)cidad al comienzo 

de su marcha? ¿Qué es momento de una fuer2:a? ¿De qué factQ 

res depende y c6mo se mide? ¿Quién tiene mayor movimiento, 

una bala de fusil o una de cañón? ¿Por qUÉ! no puedes poner 

un huevo de pie sobre su punta? ¿De qué depende la estabili 

96. 



dad de un cuerpo? Explicar las causas de la fuerza centrí

fuga. Describir un péndulo. ¿Qué fuerza le hace oscilar 

ascendente y descendentemente? 

Referencia. Millikin y Gale, Física práctica 

páginas 81-87. 

Equivalencias. La consulta de esta referencia val 

drá una unidad, los problemas dos y el trabajo escrito dos. 

Tercera semana 

TÓpico: trabajo y máquinas. 

Las palancas, poleas, cuños, planos inclinados et

cétera. ¿Nos ayudan en nuestro trabajo? ¿Cómo? La tarea 

de esta semana consistirá en hallar respuesta a estas pregu~ 

tase Comenzar por leer la referencia primera. 

Problemas. 10. Hacer pasar la cuerda que sostiene 

un peso por una polea y unir el otro extremo a un dinamóme-

97. 

. tro, 20 • Observar la-fuerza necesaria para mover un peso me

diante una polea móvil, 30 • Hacer el mismo experimento con 

poleas fijas y móviles asociados. ¿Qué parte del peso repoE 

ta cada porción de cuerda? 

Trabajo escrito. En el caso de la polea móvil de 
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termi,nar que parte de peso soporta el dinam6metro y cuál el 

gancho. En qué direcci6n actúa la fuerza en la polea fija y 

m6v:ll. ¿Cuánto espacio recorre la cuerda para elevar el pe

so de un pie en el caso de la polea fija o m6vil? Con po

leas combinadas ¿qué parte del peso es soportado por cada 

una de ellas y por el dinam6metro? 

Referencia. Higgins, el primer libro de ciencias 

páginas 60-66. 

Equivalentes. La consulta de E!ste libro se conta

rá como dos unidades, los experimentos como una, y el trabajo 

escrito como dos. 

Cuarta semana 

Sigue trabajo y máquinas 

Les interesará ahora ver los rendimientos y las le

yes de,las máquinas en algunos de su propiedad. Construir mQ 

delos con el mecano Y, notar las ventajas E3n el trabajo. 

Trabajo escrito. ¿Qué es trabajo, c6mo se mide y 

cuál es su unidad? ¿Qué es una máquina, puede trabajar por 

sí sola? ¿Cuáles el uso en general qué hace el hombre de las 

máquinas? Establecer las leyes de las máquinas, mostrando eje,!!! 

plos comunes en casos en ,que se emplean ls:s palanoas, tornillos, 
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ruedas dentales, etcétera. 

Conferencia. Se informará en una lecci6n oral sQ 

bre lo leído a este respecto en el capítulo lIalgunos casos 

comunes de trabaj 0" • 

, . 
Dalwell y Eikenberry Ciencia General, 

capítulo xv. 

Equivalencia. La construcción de las máquinas se 

contará por dos unidades, el trabajo escrito, la referencia y 

la conferencia por una cada caso. 

La Srita. Parkhurst da una serie de recomendaciones 

que se deben de tomar eh cuenta en la elaboración de las 

asignaciones. 

l. Las asignaciones deben elaborarse siempre por 

escrito. 

2. Debe expresar una suma y síntesis de trabajo, de 

manera que se perciba en forma clara su significado. 

3. No debe limitarse el número de sugestiones o 

aclaraciones', ej emplo: le sería de gran ayuda la lectura dé 

tal libro; cuando termine su trabajo venga a consultarme an-

tes de seguir adelante, etcétera. 
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4. Se prefieran asignaciones cortas en vez de exc~ 

sivas. Cuidar de no sobrepasar la capacidad del alumno (El 

alumno debe sentir que la tarea a realizar está dentro de su 

posibilidad) • 

La experiencia ha demostrado que hay una marcada 'di 

ferencia entre la inteligencia y capacidad de los alumnos del 

mismo grado escolar y edad, por lo que los maestros se han vi~ 

to en la necesidad de elaborar para cada sección y periodo de 

tiempo tres tipos diferentes de asignaciones con un grado de 

complejidad distinta: máxima, media y mínima. Los alumnos cQ 

mienzan con la mínima y muchos de ellos continuan con las si

guientes para perfeccionar su conocimiento. 

En las asignaciones hay una serie de subdivisiones 

que corresponden a los descansos durante la jornada de traba

jo, estos dependerán de la experiencia que posea el alumno 

respecto al contenido de estudio y lo familiarizado que esté 

con la forma de trabajo individual. 

Cada niño debe cumplir con 20 unidades de trabajo 

al mes, estas corresponden a las 20 unidades de cada una de 

las materias daltonizadas (o sea cinco unidades semanales p~ 

ra cada materia) • 

El maestro Lynch ha llevado a la práctica el plan 

en Inglaterra; con respecto a las asignaciones agrega que d~ 
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ben estar hechas para "intrigar al muchacho y añade lecturas 

para la casa, cuando los temas lo permitan. 

Los laboratorios y los maestros. El plantel de una 

escuela que siga el Plan Dalton debe tener las siguientes in,!! 

talaciones: un local de trabajo para cada una de las materias 

que se someten al plan; una sala en donde se puedan realizar 

lecciones comunes a todos los alumnos, conferencias, represen 

taciones y toda clase de asambleas; lugares de recreo, gimna

sia, talleres de trabajos manuales, despachos y dependencias 

administrativas. 

DentrÓ· de los salones o laboratorios para cada mate

ria Daltonizada, los alumnos tienen acceso a todos lbselemen.;.. 

tos necesarios para realizaci6n de su trabajo individual (bi

blioteca, aparatos, objetos correspondientes a la materia de 

que se trate). 

La decoraci6n del sa16n estará de acuerdo· al tipo de 

investigaci6n realizada en ese sa16n. All! los alumnos perma

necen el tiempo deseado. 

Cada laboratorio tiene al frente un maestro encarga

do, especialista en cada una de las materias según el laboratQ 

rio. El maestro especialista es el encargado de la redacci6n 
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de las asignaciones además, las funciones a su cargo son las 

de guiar, orientar al alumno en sus actividades, enseñar me-

nos y aconsejar más, las exposiciones quedan reducidas al mí 

nimo y la relación maestro-alumno se toma con cordialidad en 

vez de autoridad.: .. 

sistema de control 

sis.tema de ... cont;-61. ,comprueba y mide los prOgr-ª.; 

mas estudiantes así como los avances de las secciones 

por rnedib de unas.. grái:icas.que permiten que el maestro obseE, 
, '; :, , ' 

ve lbs :progresos individÜales y de grupo, y que los alumnos 

obtengan una visi6n general de su situaci6n ante el contrato 

de enseñanza. 

'Para el control, el plan 16 lleva a cabo por medio 

de tres ta.rjetas: la del alumno, del maestro de laboratorio 

y la de la .esQuela (este: sistema de control es flexible Y;; va

riax-áe,de ácu,et:dO,a, l,Qs n;¡,aE!st:r:()~J: 

La gráfica del alumno, in9ica los progresos de todas 

las materias de su asignación. 

El encabezado de la tarjeta debe contener, el nom-

bre, edad Y grado a cual el alumno corresponde", el número de la 

asignación mensual, las fechas en que inicia Y termina el tra-
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bajo, los dlas invertidos y las ausencias. 

La primera columna vertical contiene las cuatro se-

manas que se dividen en cinco lugares cada una que correspon-

den a los días laborales. A esta columna le sigue únnúmero 

variable de ellos dependiendo de las materias daltonizadas, en 

cada una de estas columnas se describirá. el avance de la mat~ 

ria. 

Gráfica del alumno 

o al 
tU R:I 

Edad Fecha de inicio .,..¡ .,..¡ 
.¡J g Nombre Asignación número !Il~ ~ 

Sección Fecha de término ~~ !Il 

Q,,..¡ ~ 

4a. 
semana 

3a. 
semana 

2a. 
semana !-

., 

la. 
semana 

materia Matemáticas Historia Geografía, ciencias Historia 

Figura 2.1. 
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Los datos reportados por la gráfica, serán consul 

tados por el alumno cada semana al iniciar su trabajo, de 

manera que se percate de las unidades que faltan por cubrir 

y calcule su tiempo. 

Al mae~tro, los datos de esta gráfica le permiten 

conocer, las habilidades, de las dificultades o de las lagu-

nas que presentan los alumno.~. Con ,esta informaci6n el maes 

tro'dará la aSE;!soria necesaria que se necesite. 

La segunda gráfica, la gráfica del maestro _del labo 

ratorio, describe los avances de los al urano s 'de caaa secci6n 
¡ -

en una: materia. Las tarjetas del maestro ser:án tantas- cO'mo 

el resultado del -proaucto que indiqu~e el número de seccioínes 

En la gráfica.;ca4a alumno dib~jarádespu,és de, su no!!! 

bre;una linea'horizontal que irá hasta donde marque el a~ance 

realizado, durante cada'semana. 

La gráfica permitehac~r comparaciones entre los 

alumnos, y en un momento dado dar la ayuda necesaria. 
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Guillermo 

Gráfica del maestro de laboratorio 

Secci6n Asignaci6n Maestro 

IV I D.R.A •. 

la. semana 2a. semana 3a. semana 
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4a semana 
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1-' 
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La tercera gráfica~ es para el archivo de la escue 

la, en dqnde se concentra una síntesis de la situaci6n esco

lar de todos los alumnos de la escuela. 

El modelo original (de la Srita. Parkhurst) regis

tra\hasta 50 unidades de trabajo para SO nifios con las mate

rias que cada nifio haya cumplido en la semana. Para regis

trar los resultados se toma a cada alumno y se ven cuantas 

unidades' 10gr6 en una semana, supongamos que un alumno logra 

cuatro unidades en historia, tres en idioma, cinco en geogr~ 

fía, seis en ciencias y una en matemáticas i logrando un to

tal de 19 unidades, esta suma se divide entre cinco días te

niendo un cociente de 3.80. En la gráfica se registra una r~ 

presenta.ci6n total del trabajo realizado durante una semana, 

por medio de una línea horizontal, después: del nombre de cada 

alurimo~ 
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Gráfica de la escuela 

Sección Contrato Semana 

Alumnos 1 2 3 -------------------- 40 

1 A __________ 

2 B __________ 

50 X ------

Figura 2.3 
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Evaluaci6n del Plan Dalton 

Ventajas 

l. El alumno adquiere confianza y trabajo con un 

sentido de responsabilidad al dejarlo en libertad de adaptar 

el estudio a sus propias capacidades y a su ritmo de apre~di 

zaje. 

2. El?-lu!"i1no aprende, a través de su propio traba

jo construye el saber mediante la investigaci6n personal. 

3. El sistema de control perm:Lte la retroalirrienta

ci6n de su consejero cada vez que lo necesite. (evitar pasi

vos). 

4. El maestro, conoce mejor a sus alumnos, en lo 

que respecta a sus capacidades (al controlar sus trabajos cQ 

mo al relacionarse con ellos en las explicaciones necesarias). 

5. Esta ventaja atiende especialmente a las difererr 

cias individuales, en donde los alumnos fuertes obtienen una 

ganancia de tiempo, mientras que los alunmos débiles no se 

sienten frustrados por las múltiples repeticiones (de las 

reas que no han realizado satisfactoriamente). 

6. Las clases-laboratorio permiten una mejor dis-
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posición de los medios, de acuerdo a las exigencias especifi-

cas de cada materia. 

7. El sistema Dalton puede ser introducido parcial 

y gradualmente dentro de una institución, coMbin~ndose con el 

principio dé la enseftanza colectiva. 

Desventajas 

l. Se reduce a un minimo la relación maestro-alumno, 

los contactos se reducen al control. 

2. Se le da demasiada importancia al trabajo escri-

to, por 10 que tiende a una cierta mecanización de la enseftan-

za.' 

Dottrens está d.e acuerdo con estos puntos de critica 

al Plan Dalton: pero aparte afirma del del plan Dalton que 

IIciertamente no se trata de un método nuevo, en el sentido que 

damos a este término, sino de un tipo original y de una mejor o.!:, 

ganización del trabajo escolar. constituye una etapa 'muy im-

portante en el camino que conduce de la enseñan~a colectiva a 

la enseñanza individualizada. Representa el primer intento g~ 

neralizado de esta forma de enseftanza. Este ha permitido a 

otros métodos y a otros procedimientos el salir a la luz y des-ª. 

rrollarse sucesivamente ll
• (1) 

(1) citado por Renzo Titone. Metodologia Didáctica. Edit. Rialp, 
S. A. Madrid 1966. pág. 235 
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2.2.2 La técnica winnetka 

La técnica winnetka es un sistema de enseñanza indi

vidualizada al parecer más perfecto que el Plan Dalton. Sigue 

un tratamiento rigurosamente científico. Carlenton Washburne 

tiene la oportunidad de idear este plan, cuando es nombrado in.§. 

pector de enseñanza en el consejo escolar de winnetka. l Washburne' 

(nacido en 1890) se desarrolla en un ambiente propicio para ma

dur~r su pensamientopedagóg ico. De su pa,dre médico, sigue en 

sus procedimientos el tratamiento cientifico y de su madre es

critora de pedagogía despierta su interés por la educación. T~ 

vo la oportunidad de convivir con los iniciadores de la nueva 

educaciqn como Dewey, Flora Cook, etc., por la amistad que llev~ 

ron con sus padres. 

Washburne inicia su docencia en una escuela rural en 

Tulore (California). Desde entonces comienza a diseñar las ba

ses de su técnica pedagógica basada en: un ambiente de libertad 

para los niños y la promoción de la inicia"tiva y el esfuerzo i!!:, 

dividual al servicio de la comunidad. 

Su inexperiencia y su gran fervor por cambiar la edu

cación, no le permitieron lograr sus objetivos y se le destitu

yó de su cargo. Sin embargo, el director de Tulore envía a ca,!:. 

lenton al innovador Frederick Burk. 

l. winnetka es el nombre de un barrio' ruréll de chicago. 
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Frederick Burk, director de la escuela normal de 

San Francisco, simpatizaba con las ideas Daltonianas. Burk 

recomienda a Washburne para desempeñar el cargo de inspector 

de enseñanza en Winnetka, cargo que le permitió actuar con 

libertad para realizar su reforma anti-tradicional de la ens~ 

ñanza. 

Cinco años después (1920) presenta su Plan. El plan 

queda sujeto,a una serie de modificaciones, para su perfeccio

namiento. La naturaleza del plan se basa en un continuo adap

tarse a los cambios sociales y psicológicos del proceso educati 

va. 

principios 

c. Washburne se centraba en la educación individual y 

social¡ favorecer al máximo el desarrollo del individuo, pero 

tomándolo como miembro de un grupo social. El tema de Wimletka 

es: desarrollo de la individualidad en la socialidad. 

washburne, en 1926 cuenta con un plan sistematizado 

en donde contiene su idea central (educación individual y social). 

Su plan es formulado por 'los siguientes cuatro principios: 

l. Desarrollar la personalidad del niño~ cada niño tiene 

la necesidad de vivir su vida de niño; alegre, natu

ral. 
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2. Ayudar a cada niño a descubrir su interés propio y 

sus aptitudes. 

3. Servirse de los intereses y aptitudes individuales 

en la cooperaci6n a la obra de t.odos. 

4. Inculcar en el niño el sentimiento de solidaridad, 

asegurándole los conocimientos t.écnicos para la vida 

en sociedad. 

Los ejes centrales de su nueva didáctica son: indivi 

qualidad, socialidad y utilidad vital. El siguiente paso cOQ 

sisti6 en reordenar los programas y la selecci6n.o elaboraci6n 

de los métodos adecuados. Para ello sigue un criterio de em

plear "10 que realmente es utilizado en lal vida." Los siguieQ 

tes pasos para lograrlo fueron: 

a) reformar el contenido del programa, seleccionaQ 

do lo que sirve para la vida, por medio de investigaciones e~ 

tadísticas. 

b) articular funcionalmente las partes del programa, 

estableciendo una parte instrumental y una parte creativa. nis 

tribuir los materiales de acuerdo a su funcionalidad. 

c) adaptar los procedimientos didácticos a la nueva 

estructura del programa. 
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Reelaboración y articulación funcional del programa 

La primera fase del sistema consistió en renovar el 

contenido del programa, en un análisis detallado, para deter

minar el contenido esencial que necesita un alumno en un curso 

y después adecuarlo a sus capacidades. 

Los programas escolares están llenos da nociones de 

las cuales ni el. alumno culto recuerda la décima o centésima 

parte de las·notas que figuran en los manuales de Historia o 

de Geografía, de Ciencias, etc. Dottrens se pregunta: ¿Quién 

es el individuo inteligente, que sea capaz, seis meses o un 

año después de haber aprobado sus exámenes universitarios, de 

volverlos a presentar con éxito, los exámenes aprobados ante

riormente en forma brillante? Los programas llenan las mentes, 

hacen que se trabaje de prisa y superficialmente y para lograr 

¿qué resu ltado? 

Los diseñadores de Curriculum. se deben preguntar: ¿Qué 

debe aprender el alumno? En primer lugar, el alumno aprende lo 

que puede, después lo que ha de serIe necesario para su vida fu 

tura. 

Washburne junto con sus colaboradores se propusieron 

este laborioso trabajo de investigación y comprobaci6n en la r~ 
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novación del contenido de los programas. En primer lugar, pre-

cisaron para cada materia cuáles son las nociones esenciales y 

que ha de saberse para no serconsideradc) ignorante. 

La investigación le llev6 varios años. La realizó ap'Q. 

yado en un equipo de gente especializada en cada área, por ejem-

plo en historia, el equipo de profesores llevó a cabo una inves-

tiga~ión de todas las menciones en los periódicos más difundidos 

(de 1906 a 1922) en relación a los personajes, lugares, aconte-

cimientos más conocidos, problemas. En suma, se tenia que preci 

sar ei cOntenido de la cultura, en el uso corriente. 

En segundo lugar, precisar cada. uno de los aspectos 

particulares y especificos cuyos conocimientos resulta necesa-

rio" en lugar de indicaciones vagas y gene17ales, es mejor det~ 

llar cada uno de los puntos del programa.* 

Resulta más fácil, pero más vago, indicar por ejemplo 

que cada alumno debe recordar que Colón descubrió- América en 

1492, con la ayuda económica de los Reyes católicos y en el in 

tento de encontrar un camino más corto para las Indias. 

Concluye Washburne que sólo con este análisis minuciQ 

so del pro.grama, será 10 que haga posible en cada una de las ma 

terias la adaptación individual de la enseñanza. 

* A 10 que se Washburne es a elaborar objetivos conduc-
tuales, más que generales. 
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La articulación funcional del programa 

El segundo paso del sistema winnetka, consistió en la 

distribución de las materias, de acuerdo a su valor funcional. 

Garantizando la utilidad social de estos conocimientos al alum

no, distribuyendo las materias en tres categoríasi los que con~ 

tituyen un mínimo esencial del conocimiento, necesario a todos y 

los que contribuyen a un desarrollo individual. 

Por lo que se obtuvieron dos programas: 

a) Las materias que caían dentro de la categoría eseg 

cial integraban el programa mínimo común: o sea, las técnicas y 

nociones que todos los alumnos deben poseer, éstos a su vez su~ 

divididos en: 

Materias instrumentales (las técnicas fundamentales de 

lectura, escritura y cálculo), y 

Materias sociales (historia, geografía, educación cí

vico-social) 

b) El programa de desarrollo, en donde el alumno ti~ 

ne la oportunidad de. madurar su talento en comparación con los 

demás (composición libre, lecturas literarias, música, activid~ 

des artísticas y manuales, recitaciones, discusione~, etc.) 
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El mérito de Washburne estriba en haber definido 

las actividades relacionadas al trabajo individual y a las 

que requieren del grupo, las que necesitan lacolaboraci6n 

de varios alumnos (las materias esenciales serían individu!! 

les y actividades creativas sociales). 1?ara llevarlas a c!! 

bo habría que seleccionar los procedimientos y técnicas co

rrespondientes adecuadas. 

Para el programa mínimo (materias instrumentales y 

materias sociales) 

a) Individualizaci6ndel.programa minimo. 

Washburne parte y desarrolla la ideade Burk, que ca!!. 

sisti6 básicamente en preparar materiales sencillos, claros, 

presentar alternativas en las tareas, según la diversa capaci 

dad de los educandos, ofrecer la autocorrecci6n de los traba 

jos, dejar al alumno ejecutar la tarea a su propio ritmo de 

trabajo, etc. 

El trabajo de Washburne consisti6 en perfeccionar las 

técnicas de trabajo individual, diferenciar a los alumnos en 

funci6n del grado de capacidad intelectual obtenido, u.na indi

vidualizaci6n de la enseñanza, lo más perfecta posible. Para 
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ello los pasos a seguir fueron: 

l. Establecer el nivel normal de edad correspondieg 

te a cada punto del programa (mediante cuidadosas investiga-

ciones experimentales). Una noción determinada debía ser asi-

milada, por lo menos de las tres cuartas partes de los alumnos 

de una cierta edad con una exactitud de aprovechamiento del 8~~ 

o más. 

2. Estudiar a los alumnos para diferenciarlos según 

la edad mental. Dentro de una clase con alumnos de una edad meg 

tal similar, se ha demostrado que no hay dos sujetos con el mi~ 

mo grado de aptitud, la amplitud del nivel de aptitud para cual 

quier unidad de aprendizaje es de cuatro o cinco años por lo me 

nos. 

Los alumnos se subdividen en grupos de capacidad, este 

procedimiento se lleva a cabo mediante exámenes objetivos a b~ 

se de pruebas mentales. La medición individual se realiza al 

comienzo de cada curso y durante el año se aplican otras pruebas 
I 

de rendimiento o aprovechamiento escolar para cada materia espe-

cífica. Los resultados de las pruebas permitían, por un lado, 

dosificar el programa que había de seguir un determinado alumno, 

así corno de controlar el paso de una parte a otra del programa. 

Estos pasos permitían graduar la porción del programa 
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y diagnosticar las habilidades de los educandos, de manera que 

el programa se adaptara al individuo logrando la individualiz~ 

ci6n de la enseñanza, eliminando el tradicional sistema de las 

repeticiones y promociones de los alumnos. De manera que los 

alumnos sin necesidad de cambiar de ClaSE!, avanzaban a medida 

que completaban las porciones del programa. 

a} Didáctica de las materias instrumentales. 

El procedimiento a seguir se guiaba por el concepto 

de reducir, los conocimientos técnicos a automatismo, de manera 

que el uso de ellos no exija al alumno la memorizaci6n o un es

fuerzo en la resoluci6n de problemas sino solamente una respue~ 

ta automática a un estímulo dado, tal como ocurre en los "refl~ 

jos" • 

washbúrne en todas las materias instrumentales, pro

porciona a cada individuo todo el cuidado, para conocerlo, ayu

darlo, guiarlo en el aprendizaje y en su educaci6n total. 

En el aprendizaje de los hábitos fundamentales (lect~ 

ra-; cálculo) la regla básica consiste en la adquisici6n de un 

proceso automático. La automatizaci6n se conside,rará adquirida 

cuando el alumno realice un determinado número de ejercicios ll: 

operaciones dentro de un tiempo fijado. 
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b) Didáctica de los estudios sociales. 

El programa de los conocimientos sociales parte del 

criterio de seleccionar el contenido de utilidad en la vida cQ 

rriente. 

Inician definiendo qué actitudes sociales se deben 

inculcar al alumno a través de este estudio, desp:ués se dividi6 

en las pautas de enseñanza, graduar el material en forma progr~ 

siva procediendo de lo global a lo particular. 

El siguiente paso es la elaboraci6n de unos cuestio

narios para cada unidad del programa, con la finalidad de pro

fundizar el material. Es aquí donde se encuentra parte de la 

enseñanza individualizada, el alumno aprende a ser autodidacta. 

El estudio individual sigue dos pasos: 

l. Resolver el cuestionario guía, en donde se le ha 

cen una serie de preguntas al alumno, por ejemplo: -Algunos 

pueblos participaron en las cruzadas ,por un motivo, otros por 

otro- ¿Puedes indicar algunas de las razones que impulsaron a 

uno o a otro pueblo a participar? ¿Sabes indicar cuándo comen 

zaron Las cruzadas y cuánto tiempo duraron? Para contestar a 

estas preguntas, el alumno tendrá que consultar una serie de 

libros, llevándose para ello todo el tiempo que necesite. 
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2. Resolver el cuestionario o prueba de control, 

sobre el tema de estudio. El propósito de estos cuestiona

rios es que el alumno llegue al dominio del conocimiento de 

la información a un 100% de exactitud. 

Los medios que constituyen el material de individu,ª 

lización en winnetka son numerosos y variados, su adaptibili

dad está sometida a la revisión constante, mediante procedi

mientos experimentales. 

Socialización de las actividades creativas 

Las actividades creativas se llevan a cabo por medio 

del trabajo en ,grupos, logrando un desarrollo social. Estas 

actividades atienden especialmente a los intereses del educan

do. 

Los grupos se dividen en dos tipos: 

Los libres, organizados y elegidos por los mismos 

alumnos por compañerismo. Entre estos grupos, por ejemplo, e~ 

tarán los que se interesan por cocina, modelado, arte dramáti

co, electricidad, mecánica,. química, fotografía, etc. 

Los obligatorios, impuestos por el maestro con el f'in 

de acoplar una mayor coordinación en las actividades creativo

sociales del programa escolar. Entre estos grupos habrá por 
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ejemplo grupos de investigaci6n, por ejemplo sobre la vida pri 

mitiva, sobre la vida agrícola, sobre la vida antigüa, etc. 

La escuela de Winnetka actual, sigue los mismos 

principios de Washburne. Se ha ido enriqueciendo con la inte-

graci6n de los sistemas nuevos dentro de la educaci6n. Se ha 

adaptado a las exigencias de los alumnos, sin temer a las apo~ 

taciones de los procedimientos didácticos, medios, textos y 

programas educativos. Ha eliminado las fallas como el prig 

cipio de automatizar o mecanizar el aprendizaje. 

winnetka continúa combinando su trabajo individual 

con el de equipos en donde al alumno no se le abandona, sino 

es guiado, apoyado y ayudado por el maestro, así como de los mi~ 

mos compañeros con los que aprende a trabajar. 

Conclusiones 

Washburne logra individualizar la ensefianza sin lle-

gar al individualismo. Equilibr6 la ensefianza individual y sQ 

j 

cial (equipos). otra de sus actividades logradas fue la de 

haber reformado los programas escolares. De manera que el co!!. 

tenido del programa debiera de adaptarse al alumno en cuanto 

a la complejidad, proporci6n y utilidad. 

Su preocupaci6n por tratar a los métodos con un rigu-
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roso control experimental que lo condujeron no sólo a una ex

periencia sistematizada, sino a una real experiencia científi 

ca. 

Las críticas más duras al sistema Winnetka han sido 

respecto a que el sistema estaba cayendo en el automatismo, 

en el mecanicismo. La instrucción llevada por los procedimie~ 

tos automáticos estaba provocando el aburrimiento de los maes

tros y de los alumnos. Desde el punto de vista mecánico era 

bueno, pero desde el punto de vista psicológico, carecía de nQ 

vedad, resultaba intolerable. 

La principal deficiencia del sistema consistía en la 

eliminación de las exposiciones, reduciendo al mínimo la rel'a

ción maestro-alumno. 

Washburne ha demostrado que a una psicología indivi

dual puede y debe corresponder una pedagogía diferencial. 



2.2.3 Robert Dottrens: El trabajo individualizado por medio 

de fichas. (1) 

Robert Dottrens, profesor del Instituo de Ciencias 

de la educación de Ginebra y director de la escuela de 

Mai: , parte junto con sus colaboradores de los proce-

dimientos empleados por Washburne en las escuelas 

winnetka y de H. Parkhurst en escuela de Dalton, prop2 

ne un sistema accesible y menos costoso, respetando 

también las leyes de la individualidad. Se trata del 

trabajo individual por medio de fichas, que fueron de-

nominadas: de recuperación, de desarrollo o ampliación, 

de ejercitación y de autoinstrucción. La combinación 

de las fichas con el aprendizaje colectivo dan una so-

lución más al principio de la "educación a la medid¡:;'. 

del educando". En la escuela experimental de Mail 

(Ginebra) el profesor Dottrens y colaboradores proba-

ron el sistema en la enseñanza primaria; con la posib~ 

lidad de tra~sferir las sugerencias y procedimientos a 

la enseñanza secundaria. 

La escuela de Mail en una escuela pública de ba-

rrio, que agrupa a niños de variadas clases sociales: 

(1) Robert Dottrens. La enseñanza individualizada. Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires, 1959. 
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obreros de la industria y transportes, empleados y pequeños 

comerciantes. La población escolar es relativamente homogé-

nea. 

La tarea asignada al director y al personal es la de 

proporcionar a los alumnos una formación práctica estudiar, e~ 

perimentar y perfeccionar procedimientos nuevos de enseñanza y 

educación. 

En la escuela de Mail , los grupos son de 25 a 35 al~ 

nos en las clases ordinarias, y de 18 a 25 en las clases de d~ 

sarrollo. 

Los maestros siguen el plan de estudios de las escuelas 

ginebrinas. La aplicación del sistema presentó limitaciones 

para la experimentación: pero la investigación estaba dirigida 

desde un principio hacia dos caminos. 

Buscar medios de enseñanza de manel:,a que los alumnos 

tengan un mejor rendimiento en lectura, escritura.y cálculo. 

Buscar medios de enseñanza adecuados que proporcione, 

no sólo conocimientos precisos, sino una metodología de traba

jo que corresponda a las capacidades y temperamento de los al~ 

nos. 

Los resultados que se han l053'rado en quince años de 1.2, 

bor son los siguientes: 



125. 

l. Perfeccionamiento de las técnicas global para la 

enseñanza de la lectura. 

2. Reforma de la enseñanza de la escritura. 

3. Perfeccionamiento de una técnica de la primera en-

señanza del idioma. 

4. Experimentación y perfeccionamiento de un nuevo m2 

do de notación y calificación del trabajo de los 

alumnos, sustituyendo las notas cuantitativas y 

fraccionables por estimaciones cualitativas. 

5. Perfeccionamiento de una técnica sencilla para in~ 

vidualizar el trabajo. (Técnica de fichas). 

La técnica de Dottrens surge a partir de las ideas esen 

ciales: libertad individual y trabajo a la medida del alumno. 

Entendiendo cama libertad en la escuela, a la formación de la 

personalidad, hacer entender al niño que la libertad es un me-

dio del cultivarse y formarse. 

Claparade y Ferriere han aclarado el término libertad, 

-libertad- no se trata de permitir al a1umno hacer lo que le 
I 

plazca, sino hacerlo trabajar en situaciones, que pueda desa-

rrollarse a su ritmo sin obstáculos. Un trabajo libre en don-

de el alWtlno pueda manifestar sus características individualés. 

La enseñanza a la medida del alumno, se logra con la 

individualización de la enseñanza, que tama en cuenta las, dif~ 
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rencias de inteligencia de los alumnos dentro de una misma cl-ª. 

se, las diferencias de aptitudes en un mismo individuo, su ri.:!;, 

mo de trabajo y las variaciones de éste, sus reacciones afecti 

vas, su tendencia a la fatiga y todos los factores personales 

que intervienen en su actividad y en su comportami~nto escolar. 

Las dos ideas esenciales de esta técnica se combinan 

en la enseñanza colectiva por lo que se pretende que cada al~ 

no (debido al trabajo individualizado) l<:>gre desenvolverse se-

gÚn sus gustos, trabajos o su propio ritmo, sin restricciones, 

sin eliminar la función del educador para mejorar o corregir 

sus trabajos en caso de necesitarlo. 

La teoría de las fichas. 

liLa ficha es un me.dio; el mej or para adaptar la ense-

ñan,za a los escolares que la poseen y a las circunstancias co-

rrectas en las cuales se encuentran ll definición propuesta por. 

Devored 11 (1 ) 

Las .fichas que se utilizan; son de cartulina bristol li 

gera, blancas o de color, de. tamaño 13.5 CIn.' xl0. 5 CIn. Para 

su conservación pueden recubrirse de papel celofán o mica. 

Las fichas se clasifican en sobres preparados por los alumnos 

o en un fichero. 

(1) G. Di Rosa. Cómo usamos las fichas. Edit. Kapelusz" 
Buenos Aires, 1967. 
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Las fichas van acompañadas de ilustraciones, con el 

propósito de simplificar explicaciones respecto a las activi

dades a desempeñar o disminuir el exceso de escritura. 

La redacción de las fichas. 

Es la part~ esencial del trabajo. En primer lugar pa

ra redactar las fichas no hay que apresurarse, ya que la redaQ 

ción de las mismas implica un trabajo laborioso y duradero. 

Las fichas conservan su valor, mientras correspondan a 

las necesidades de la enseñanza (fichas de recurperación), a 

intereses manifestados por los alumnos (fichas de ejercicio y 

desarrollo), y a las situaciones en las cuales se desenvuelve 

la enseñanza. Las fichas nunca serán las mismas sino están ee 

puestas a cambios por actualización. La técnica desarrollada 

por el Profesor Dottrens nos ilustra la forma deindividuali

zar el trabajo en las clases, más recomienda no utilizar las 

fichas ya elaboradas para aplicar las a otros estudiantes de di:, 

ferentes poblaciones porque la técnica ya no funcionaría. El 

fichero debe aumentar cada vez más y" en un momento dado, madi:, 

ficarlo. Es importante aplicar una regla absoluta en la elab.2, 

ración de cada ·ficha: una ficha -una pregunta; una ficha -un 

ejercicio. 

La clasificación de las fichas. 

Las técnicas de fichas no funciona si no se cuenta 

con un sistema de clasificación. La tarea. de clasificación no 
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es fácil, en primer lugar se necesita partir con una base para 

clasificar, que corresponda a las necesidades a las cuales se 

ha de enf~entar y después poder ampliar el sistema selecciona

do de clasificación, en subdivisiones detalladas, de manera 

que facilite al máximo la búsqueda de alguna ficha, así como la 

clasificación de nuevas fichas. 

La clasificación debe ser sencilla y extensible de ma

nera que sea de fácil acceso y comprensión. 

La clasificacióri de las fichas tiene dos finalidades: 

ordenar de acuerdo con un plan conocido, las series de fichas 

que se establecen y ayudar al control del trabajo de losalum-

nos. 

El sistema de clasificación es a criterio del maestro, 

que puede ser: por series, por temas, por sobres numerados, d~ 

cimal, etc., por ejemplo: 

En la escuela de Mail , se usa un sistema de clasific~ 

ción decimal ejemplificación referida a la aritmética. Se asig 

na el número (1) (uno) a todas las fichas que tratan de números 

enteros¡ el número 2' (dos) á los que se refieren a fracciones 

decimales ¡ el número 3 (tres ) a los que t:r:'atan de las fraccio

nes ordinarias; el 4 (cuatro) a los que se ocupan de las medi

das,de longitud, y así sucesivamente. Todas las fichas que pe~ 

tenecen a la primera serie serán clasificadas así: 10, 11, etc. 

a la segunda: 20, 21, 22, etc. 

a.la tercera: 30, 31, 32, etc. 

cuarta: 40, 42, 43, etc. 
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Las diferentes subdivisiones llevarán cifras agregadas 

141, 1411,1012, etc. 

Esta clasi·ficación permite una rápida búsqueda de la 

ficha y una posibilidad de extensión sin límite. 

Empleo de las fichas, organización del trabajo indivi

dualizado. 

No hay una forma estricta para el empleo de las fichas, 

el maestro las organiza camo mejor se adapten a su enseñanza. 

Sin embargo, Dottrens, presenta una serie de procedi

mientos, para seleccionar alguno y adaptarlo a las exigencias 

del trabajo. 

Una vez que se han elaborado y clasificado las fichas, 

el maestro las organiza en un fichero para facilitar su uso. 

La organización del fichero dentro de la utilización comprende 

tres fases: la elección de las fichas, el trabajo con ellas, e·l 

control de ese trabajo. El fichero lo controla el maestro, los 

niños pasan uno por uno, con una hoja para anotar la fecha de 

sus trabajos y el número de las fichas. El maestro debe cono

cer el grado de conocimiento de cada alumno para entregar a c~ 

da uno la ficha que le conviene y necesite. El alumno elabora 

su ficha y regresa a que le controlen su trabajo. 

En este momento el maestro tiene la oportunidad de pla,n 

tear nuevas preguntas al respecto, o suministrar información 
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adicional si asi lo considera. Esta interacción le permite 

darse cuenta del nivel de comprensión de cada alumno, así C.Q. 

mo del valor de la ficha que le ha sido entregada. Muchas v~ 

ces, después de esta conversación (maest:t:'o-alumno) surge la 

necesidad de modificar el contenido de las fichas. A conti

nuación el niño recibe una nueva ficha, más fácil o más difí

cil, según el caso. 

Hasta.asquí el niño no tiene iniciativa. El maestro 

distribuye la tarea, y los alumnos sólo i:ienenque realizarla. 

Poco a poco el alumno se va liberando de la tutela del maes

tro para avanzar sólo adelante. Esta es la función primordial. 

de individualización de la enseñanza. 

-Al alumno, se le debe facilitar el uso del fichero, e2f. 

plicarl.e .la clasificación de las fichas y darle una explicación: 

general del programa de estudio. 

Presentarle una lista de contenidos a cubrir y las con

ductas que realizarán durante el programa, resulta muy aleñta

dor para los alumnos, pues les gusta conocer en qué etapa van, 

y sentir que progresaIi. El empleo de las fichas se puede dar 

en tres diferentes ocasiones: 

a) Después del exam~n y averiguación de un trabajo de 

control: ej ercicios de recupel~ación. El alUmno r~ 

suelve las dificultades que se presentan en el tr,2. 

bajo de control, buscando las fichas adecuadas: 
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al principio se le indican los números de las fi

chas cuyas preguntas se deben controlar. 

b) Después de ejercicios colectivos de aplicación y 

como complemento de estos últimos. Al terminar 

los ejercicios de aplicación de un capítulo (del 

cual el maestro ha especificado al comienzo del c~ 

pítu10 que se trata) los alumnos recurren al fich..§l 

ro, para buscar otros ejercicios. 

c) Dur,ante los ratos de trabajo libre. Los alumnos 

en estos momentos eligen sus fichas de acuerdo a 

sus preferencias: por alguna disciplina en especial, 

o para tener acceso a conocimientos nuevos. 

En resumen, los dos aspectos del trabajo con fichas 

son: por un lado el maestro como único organizador 

del trabajo individualizado: pero por el otro el 

alumno trabajando individualmente, sin ayuda a1gu-

na. 

El maestro dirige la actividad a los alumnos que 

presentan dificultad al comprender, en cambio a los 

que comprenden les da libertad permitiéndoles avan

zar individualmente, en la. enseñanza de mecanismos 

por ejem.: enseñanza del mecanismo de las cuatr.o 

operaciones aritméticas. 
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¿Cómo trabajan los alumnos con las fichas? 

Los alumnos trabajan con las fichas, utilizando hQ 

jas para borradores o cuadernos. 

La práctica ha demostrado el inconveniente de las 

hojas, porque los alumnos sienten que su trabajo 

tiene poco valor, por. lo que se recomienda el uso 

de un cuaderno especial¡ el cuaderno de fichas. De 

esta manera, los alumnos trabajan con más cuidado 

y comprueban la cantidad de trabajo que han reali

zado. 

El control del trabajo. 

Se debe contar con un sistema de control de fichas. En 

el momento de repartición de las fichas el maestro entregará a 

cada alumno, fichas que no hayan estado en su poder anterior

mente. 

Cuando el número de fichas con que se cuenta es peque

ño, no hay mayor problema, éstas se enumeran y el número se anQ 

ta frente al nombr~ del alumno en una lista, o bien se pueden 

adaptar otros procedimientos simples como poner un número atri

buido a cada uno de los alumnos de la clase, al dorso de la fi

cha, de manera que el alumno, al concluir una ficha, ésta quede 

marcada con un trozo azul, sobre su número de lista. De acuer

do a esta convención, el maestro conoce quien realizó o falta 

por realizar determinada tarea. Después de varias aplicacio-
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nes, si la ficha se llena, ésta queda fuera de uso. El proce

dimiento más práctico en el uso de una gráfica, que consiste 

en un cuadro que se coloca en el salón de clase con el nombre 

de cada alumno, frente a cada nombre, se cuentan las casillas 

con los números de las fichas o de las series de fichas. Cada 

uno de los alumnos, una vez finalizada la tarea señalada en la 

ficha, marcarán una cruz en las casillas correspondientes. E.§. 

te procedimiento permite a cada alumno ver los vacíos del cua

dro y medir sus progresos, lo cual, al presentarse públicamen

te, provoca ansiedad y cierta competencia en y entre los estu

diantes. 

El trabajo individualizado se hace presente, en el 

momento en que el alumno se guía por el cuadro y busca la serie 

de fichas que necesita, poniéndose a trabajar. A medida que va 

resolviendo sus fichas, las respuestas son controladas por el 

maestro, dando explicaciones complementarias si ese es el caso. 

Estas explicaciones se pasan al cuaderno de fichas o al cuader

no de ejemplos.' Finalizando el trabajo de revisión se tacha en 

. el cuadro el número de la serie ejecutada. El siguiente paso con 

siste en la elección que hace el alumno, de las fichas de ampli~ 

ción. 

El trabajo con fichas, logra la adaptación de los alum

nos al sistema, llevándolo sin perturbaciories y con disciplina. 
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Una vez que el alumno termina la serie de fichas acude al maee 

tro para su corrección, este le indica . l:;¡ue camino seguir .. 

El alumno pasa a su asiento y un nuevo alumno recurre a la co

rrección del maestro. Así es como el sistema funciona, sin al 

terar el orden los demás alumnos, quien enseguida se habitúan 

al mismo. 

Descripción de las fichas. 

Antes de entrar a l~ descripción de las fichas hay 

que hacer mención a la división que existe en el plan de estu

dios: El programa de estufios abarca dos partes, el programa 

mínimo i conjunto de conocimientos por los que todos los .alum

nos tienen la obligación de cubrir, para ser promovidos a la 

siguiente clase; y el programa de ampliación, lo diseña el maee 

tro para perfeccionar los conocimientos y cultura de los educan 

dos más aptos y veloces de la clase. 

Fichas de recuperación. 

Las fichas de.recuperación permiten llenar vacíos 

o lagunas del conocimiento, COn un tiempo mínimo y obteniendo 

un máximo de rendimiento. Las fichas de recuperación exigen 

del alumno el esfuerzo necesario para resolver las ineficien

cias de sus resultados. Las fichas de recuperación son utili

zadas en las clases de desarrollo que cubren los conocimientos 

mínimos del programa, o sea del programa por el que todos los 

alumnos están obligados a seguir. 
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El maestro, en una materia determinada, examina 

metódicamente los trabajos realizados por los alumnoso Sabe 

cuales son las insuficiencias e ignorancias de cada uno. Con 

estos datos, el maestro redacta series de fichas, una por ca

da dificultad encontrada. 

Fichas de ampliación. 

Las fichas de ampliación persiguen el objetivo de 

emplear en forma satisfactoria, el tiempo perdido por los bue

nos alumnos que se ven obligados a esperar a sus compañeros p~ 

ra poder pasar a la siguiente lección, del programa mínimo o 

sea del programa por el que todos los alumnos están obligados 

a seguir. 

El contenidó de estas fichas es muy variada, pero de

ben cumplir ciertas funciones como la de profundizar tal o cual 

punto de enseñanza, preguntas de inteligencia y de información 

general. La presentación debe resultar agradable, la respues

ta debe exigir esfuerzo mental, con 10 que el alumno adquirirá 

un complemento para su cultura gener~l. 

Los alumnos que han finalizado su tarea satisfactoria

mente, una vez que se les controla y acepta su trabajo, son a~ 

torizados atamár fichas de ampliación, mientras se reanuda la 

enseñanza colectiva.· 

Las fichas de ampliación estimulan tanto a los alumnos 

capaces, como a los más lentos; a estos últimos les entusiasma 
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participar en el nuevo trabajo. 

Este tipo de fichas permite salirse del marco que fi

ja el programa escolar, brindando al alumno una serie de conQ 

cimientos más actuales o bien de conocimientos que cáen fuera 

del control de los exámenes; por lo que la escuela los ignora. 

Estos conocimientos, constituyen el inicio de la cult.!:! 

ra general fuera del ambiente escolar. 

A continuación se presentan dos series de fichas de ~ 

pliación (las fichas se destinan a los alwnnos de diversos cUE 

sos). 

Hay que recordar que el autor del sistema R. Dottrens, 

nos ilustra ejemplos de cada una de las fichas, para darnos una 

idea y adaptarlas o elaborarlas de acuerdo a las exigencias 

de nuestra población escolar. 

Serie de fichas ler. curso. 

l. ¿Cuál es tu nombre depila? ¿Cuál es tu apellido? 

¿En qué calle vives? ¿A qué escuela vas? ¿En qué 

año has nacido? 

2. La uva, la pera, la manzana, la harina, la. nuez, 

la aceituna, la crema. 

La sidra se hace de 

El vino, de 

aceite de 

ca, de 

o de 

El pan, de ~~ __ ~ ______ • El 

o de ___________ eLa mante-
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3. ¿De qué es: mi delantal?, mi capa?, mi zapato? 

4. ¿Qué objetos pueden fabricarse con cuero? 

5. Primavera. Forma un ramillete de doce flores. 

Busca: tres flores amarillas, dos blancas, dos 

rosadas, dos lilas, dos azules y una roja. 

6. En verano ---------------------~. En invierno 

--------------------. Se patina, se bañan en el 

lago - se comen cerezas - se calienta la casa -

las ventanas están abiertas - los pájaros can

tan - se llevan vestidos abrigados. 

7. La col, el tomate, la fresa, el poroto, la cere

za, la pera, la zanahoria, el nabo, el guisante, 

la naranja, el cardo, la banana. 

Frutas: ------------- Legumbres: ---------------

8. ¿Frutas con hueso o frutas con pepitas? 

La manzana es una fruta con 

La ciruela es una fruta con 

La naranja es una fruta con 

La pera es una fruta con 

La cereza es una fruta con 

El durazno es una fruta con 
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9.- La salvia, el tulipán, la margarita, la peo

nia, la rosa, la esparcilla, la primavera, 

la dalia. 

Flores de los campos: 

Flores de jardín: -------------------
Serie de fichas para el 60. curso. 

l. Edison y Marconi son dos grandes inventores. 

Rembrandt y son dos 9randes 

- Mozart y son dos grandes ____ _ 

- Alfonso Daudet y son dos grandes 

víctor Hugo y son dos grandes 

- Pasteur y son dos grandes --,-__ _ 

2. Indica cinco medios diferentes empleados por 

los hombres para transmitir a distancia su 

pensamiento. 

Trata de clasificarlos de acuerdo con la auto 

ridad de su empleo: del más antiguo al más re 

cien te. 

3. ¿ A qúe religión pertenecen los eclesiásticos 

cuyos nombres son: el papa, un pastor, un ab!! 

te, un rabino, un.cura, un patriarca, un obis 

po, un cardenal? 

4. ¿Porqué indumentaria o detalles indumentarios 

se reconoce: a una persona dIe luto? ¡ a una co 

mulgante?, a una hermana de caridad? 
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5. ¿Quién vistió: pieles de animales?;, vestidos 

de lino y de cáñamo?; calzón y saya?; toga?; 

cota de malla? 

6. Clasifica las expresiones y palabras siguie~ 

tes, comenzando por aquella que designe el .!!. 

contecimiento más antiguo y terminando por 

el que designe el más reciente? 

La Revolución Francesa; la conquista de Hel

vecia por los romanos; la Fundación de la 

Confederación Suiza; la entrada de Suiza en 

la socieq,ad de las Naciones, la Reforma, la 

Escalade de Ginebra; la guerra mundial, la 

invasión de los bárbaros. 

7. ¿En qué pals se paga: en libras esterlinas?; 

en marcos? ¡en pe-sos?; en liras?; en keis? i 

en florines?; en coronas?; en rublos?; en 

chelines?; en belgas? 

8. Indica los medios de transporte utilizados 

por los hombres para viajar rápidamente." 

Trata de clasificarlos: 1) según ,su orden de 

antiguedad¡ del más antiguo al más moderno; 

2) según su velocidad; del más lento al más 

rápido. 

9. Indica la razón social de fábricas de la loca 

lidad en que vives, qué producen: relojes, .!!. 
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paratos eléctricos, cigarrillos, cepillos, co,!:. 

delería, productos químicos, lápices, cosas fa 

bricadas. 

10. Indica de que vegetales se obtiene: la canela, 

el comino, la salvia, la mejorana, el laurel, 

el anís, el clavo, la nuez moscada, el azafrán, 

la pimienta, el tomillo. 

11. ¿Qué medio de transporte conoce? el riel? la 

cremallera?; la carretera?; el aire?¡ los cana 

les?; • 

12. ¿Sabes cómo se llaman las diferentes partes de 

un automóvil? (Dibujo de un automóvil con tres 

flechas que indiquen las diferentes partes). 

13. ¿Qué país fabrica los automóviles: los Berna?; 

los Saurer?¡ los Crysler?: los Ford?; los ci

troen?; los Renault?;'los Fiat?¡ los Lancia?¡ 

los Hispano-Suiza? 

14. Di si los. productos siguientes son'suministra

dos por un animal, un vegetal o un mineral. 

El corcho, el marfil, el azúcar, el caucho, la 

cera, la hulla. 

15. Di si las materias siguientes son suministradas 

por un animal, un vegetal o un mineral. 

El cuerno, el cordel, la mica" la manteca sala

da, el vinagre, la sal, el cogucho, la manteca, 
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el nácar, los huesos. 

Fichas de·ejercicic.- Sé trabaja con este tipo de fichas en 

las clases corrientes y en las de ampliaci6n, incluso las 

fichas de ejercicios, en algunos casos, reemplazan 

los ejercicios colectivos, por estar mejor adaptados a 

los alumnos. (El trabajo individualizado por medio de fi 

chas de ejercicio se llev6 a cabo especialmente en las ma 

terias de la lengua y de la aritmética, en forma de ejer-

cicios graduados de aplicaci6n). 

Ejemplos de fichas de ejercicio de diferentes 
materias para diversas edades. 

Familias de palabras. 

l. Peral, cerezo, albaricoquero, melocotonero, 

membrillo, ciruelo. 

Los ciruelos nos dan_____ Las peras, el ____ _ 

Las cerezas sé recolectan en ----
- El melocot6n es el fruto del 

- El membrillo es el fruto del 

- El albaricoque es el fruto del 

2. Da familia de la palabra hoja. 

Las hojas de un árbol forman su ------
- Un árbol .. al que se le caen las hoj as, se -----
- Quitarle sus hojas, una a una es -----
-Una hoja de papel pa.:egado en dos, forman 
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dos, 

- Recorrer un libro volviendo las hojas es 

3. ¿Conoces palabras de la familia de leer? 

Escríbelas. 
Noción y empleo del sustantivo: 

l. Termina estas frases: 

Bajo el manzano, recogí una - Una her-

masa ------ amarilla se ha quedado en el 

peral.- La oculta su fruto bajo una cáscara es 

pinosa. 

2. ¿Dónde compras pan?¡ vinagre?; ternera?: manza 

nas?; quesos?¡ pasteles?: salchichón?; 

3. 1) '¿Qué montañas, 2) que país, 3) que ríos, 

4) ¿qué ciudades, 5) qué provincias conoces? 

Encüentra tres nombres para cada serie, verifi-

ca la ortografía. 

Formación del sustantivo. 

l. Un toro pequeño es un un negro pequeño es 

un ---- Una carpa pequeña es una Un 

pájaro pequeño es un ____ _ 

2. ¿Cómo se llama al que cultiva tina viña?; El 

que labra la tierra?¡ El que riega?: El que ca 

za?¡ El queremá?¡ 

3. De la palabra sopa, se deriva sopera. 

Indica tres sustantivos 'formados de la misma 

manera. 



143. 

Aritmética (curso inferior) 

l. Un libro viejo no contiene más que las pági-

nas siguientes: 

1,2,5, 6, 7,8,13,11,15,16,23,24,25,26,29,30, 

33, 34, 41,42,43,44, 49,50. 

¿Cuáles son las páginas que le faltan? 

2. Cuenta 3 - 6 hasta 60 

3. (Ilustración: dos pinos 

Pinos 1 más 1 

1 
1 

4. Ilustración: Una fuente con ocho naranjas. 

! Qué hermosas naranjas! 

Si Mario se come 3 ¿Cuántas quedan? 

8 naranjas 
-_2-naranj as 

Problemas 

5. Estos dos elefantes van a juntarse a un gru-

po de cinco elefantes. 

¿Cuán~os elefantes habrá cuando estén todos 

reunidos? 

multiplicaciones simples 

6. Ilustración: Un caracol 

! caracol, muéstrame tus cuernos! ••• ¿cuántos 

cuernos tienen? 

Cuántos tienen: 4 caracoles? ¡ 7 caracoles?, 
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12 caracoles?; 9 caracoles?; 23 caracoles?; 

5 caracoles?: 15 caracoles?¡ 

Curso medio 

a) ilustraciones b) datos c) preguntas 

a) Un corredor en la pista 

1) 1 vuelta de la pista: 536 m¡ 1 vuelta de 

pedales, igual a 3 vueltas de ruedas; la 

rueda mide 2.10 m. 

¿Cuántas vueltas de pedales? 

2. a) Un joven en la ventanilla de la caja de 

ahorros. 

b) l. Este año ha depositado 1,200 pesos. 

2. Economiza las·dos octavas partes de su 

ganancia anual. 

c) . Calcula su dueldo mensual. 

Geografía (basada esencialmente en la 

observación) • 

a) ilustración b) pregunta 

l. a) vi~ta panorámica de la rada de Ginebra y 

de la parte del cantón cruzado por el Roda-

na. 

b) ¿Qué representa esta fotografía? 

l. Qué ríó y qué otros lugares concernien

tes a las aguas conoces? 

2. ¿Qué cimas, pasajes y montañas? 
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3. ~Qué edificios? 

4'. ¿Qué muelles, jardines y grandes carreteras? 

Historia 

2. a) La catedral de San Pedro 

b) ¿Es un edificio moderno o antiguo? 

c) ¿ En qué fecha fue construido? ¿Ha estado 

siempre tal como lo ves ahora? ¿Cómo se l1a 

ma? 

Enseñanza 

F'fehas de étlseñ:a:nza. Las fichas de autoenseñanza. 

surgeri después de tenércasi series completas de fichéis con 

• una graduaci6n: de dificultad casi insensible, para poder cu

brir las necesidades de los diferentes estudiantes. Este 

tipo de 'fichas se'ha desarrollado especialmente en la ense

- ñanza de la,aritmética. 

Las fichas de autoenseñ.anza son ejercicios que 

llevan al alumno a la observación y a plantearse numerosos 

porqué, a los cuáiescasi siempre é¡' puede dar respuesta. 

Los'ejercicios 'prepara,n la lección del maestro, 

la lecqión del' maestro se fragmenta en. varias intervencio

nes, c~da una apo;ta -á los alumnos nociones nuevas, es un 

trabajdlent6, pe:r:;o seguro, en donde" el trabajo de los a .... 

lumnos 'precede y reqúiére a la;vez del maestro, quien pue

de observar enseguida las difiqultades de cada alumno. 

Se considera que el nombre de estas fichas: lI au 
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toenseñanza ll está mal empleado, ya que, el alwnno no realiza 

el trabajo en forma independiente, sino con la ayuda del mae~ 

tro, pero es muy alentador para los alumnos suponer que es-

tánapiendiendo por sí solos. 

Ejemplos de fichas de autoenseñanza. 

Ejemplos de aritmética. 

Una comparación: 

Las dos alturas; 
son como 
3 es a 4. 

Da una serie de dimensiones PQ 
sibles. Expresa la comparación 
mediante una fracción. 

00 

m 
O 

al 
10-1 
ro 
~ o 
u 

Comparem(::>s: ¿Podemos decir que 
las cantidades de la izquierda 
son a las de la derecha, como 
2 es a 3? 

éé 
é>ó~é) 

Ó(6é>~0é> 
cSé~0 

é>tZ>éf!> 
, I 

Dibuja otras dos cantidades 

Observa y escribe en números 
estas tres fracciones. 
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Fred S. Keller. La enseñanza personalizada. 

La necesidad de individualizar la enseñanza, no 

corresponde sólo a los niveles de enseñanza elemell 

tal y media, sino que esta necesidad existe también 

en la enseñanza superior, en donde las diferencias 

individuales se acentúan. 

Los alumnos se preparan para el ejercicio de ca

rreras que re;.uieren de diversas habilidades. 

La población estudiantil en este nivel es enorme o 

Existen grupos de más de 100 alumnos, por lo que r~ 

sulta imposible controlar un grupo tan numeroso, y 

mucho menos conocer a cada uno de los estudiantes. 

Se pOdr!a argumentar que la solución a este proble

ma es limitar la admisión de los alumnos o aumentar 

el número de los maestros. Desafortunadamente ningu,

na de estas dos alternativas se pueden adoptar a la 

situación social y económica existente. 

Las investigaciones respecto a los métodos de en:

señanza, han permitido dar una solución para los 

grandes gruposq.e nivel superior.-~sta técnica llo 

excluye la aplicación en otros niveles- Se trata. de 

la técnica de personalizada de FredS~.Ke-

ller, en la que estudiantes no graduados desempeñan 
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papeles de instructores, de la enseñanza. 

Esta técnica, como todas las que hemos revisado 
) . :. 

no consti:tuyen una innovación. La técnica de Keller se ba-
, , 

sa en la enseñanza mutua: que consiste en utilizar a los 

mejores alumnos para instruir a otros. Esta forma de ense

ñanza fue utilizada en la antigded~d por los judíos y los 

griegos, Comenio la recomienda en su "Didáctica ll
• Poste-

riormente Andrew Be'll y Joseph Lancaster 11 la pulen y po-

nen en práctica en la ciudad de Londres.' 

. Andrew Bell eclesiástico inglés (1753-1832) pu-
" 

so en práctica por primera vez la enseñanza mutua en Egmore, 

cerca de Madras (La India), en donde fungió como inspector 

de una'escuela de huérfanos. 

Joseph Lancaster, pedagogo inglés (1778-1838) 

adoptó el método de enseñanza mutua que A. Bell acababa de 

traer de la Ir.d.ia. Lancaster lo apÍica en la escuela que 

abrió, en uno de las barrios pobres de Londres, cuando él 

tenía 20 años de edad. Popularizó el método y tiene gran 

éxito¡ pero el 'clérigo anglicano y el mismo Bell censuran a 

Lancaster, por tratar de c;ruitarle a'éste el merecimiento de 

su aportaciÓri a' la enseñanza. 

Lancaster se retira -a América y muere en Nueva 

Laenseñan~a mutua de' "Beil":'Lancast.er 11, no sólo 

se difundió en Inglaterra y otras partes de Europa: también 
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Unidos de América y el canadá aplicaron los procedimientos 

de enseñanza mutua, los principios y las ventajas de la té~ 

nica estaban escritos en el Manual of instruction (1777) del 

Dr. Bell y en las dos obras de J. Lancaster: 

Improvements in Education (1803) y The British 

System of Education (1810). 

Así es cama después de un siglo, en el año de 1962 

la enseñanza mutua renace con el profesor de la Universidad 

de Columbia, Fred S. Keller. 

La técnica que describe se denomina "Enseñanza 

personalizada" o lIenseñanza por monitores", resurge después 

de una serie de discusiones, llevadas a cabo en 1962, en la 

ciudad de Brasilia por los psicólogos. -Fred S. Keller y 

J. G. Sherman y dos profesores de la Universidad de Brasilia 

-Rodolfo Azzi-y Carolina Martuscello Bori. 

La 'técnica se basó en dos factores principalmente: 

1) En los principios de la escuela neoconductista Q y 

2) En la enseñanza mutua e individualizada, por la 

nece~idad de diseñar una técnica basada en la' 

,ticipación individual. De esta idea surge el ras

go que caracteriza a esta técnica, la utilización 

de estudiantes en la enseñanza de otros estudian-

tes. A estos estudiantes -Maestros, Keller los 
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llamó "monitores". De allí el nombre de enseñanza 

personalizada, centrada en el individuo o persona, 

más que en el contenido .• 

El sistema de Keller difiere con la enseñanza tra

dic_ional de exposici6n es, en varios aspectos: 

1) La exposici6n no constituyé el principal medio para 

la transmisión de información a los estudiantes. 

En el sistema de Keller las conferencias son poco 

frecuentes, y su finalidad en complementar la in

formación que les ha sido entregada en forma escri 

ta. 

2) Las horas dedicadas a las diferentes clases, en 

el sistema de enseñanza personalizada se emplea en 

aplicar exámenes sobre pequeñas porciones del mate

rial de.l cruso ofreciendo u:na retroalimentación 

decuada de las respuestas emitidas por los alumnos. 

3) En las clases tradicionales, se considera que un 

examenir.uvo éxito, cuando el alumno realizó un tra

bajo perfecto, en cambio, en el sistema Keller el 

fracaso en un examen, significa que el alumno debe 

estudiar de nuevo el mismo material y presentarse 

a la siguiente para volver a examinarse. 
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Si no ha demostrado un dominio sobre alguna unidad 

del material, no se le baja su calificación, sino, 

que el progreso en los materiales de un curso se 

determina hasta que el alumno demuestra dominio de 

ese material en un segundo o tercer examen. 

4) Otro aspecto muy importante en el sistema de Ke

ller, es que los estudiantes, avanzan a su propio 

ritmo de trabajo. A los alumnos se les fijan varios 

días en los que pueden examinarse, permitiendo a 

los alumnos lentos llevar un ritmo normal de trab~ 

jo, mientras que a los alumnos veloces se les da 

la oportunidad de finalizar el curso total en menos 

tiempo del normal. 

5) Los exámenes en el sistema Keller (escritos) son 

evaluados en presencia del estudiante una vez que 

los concluye. La evaluación incluye una entrevista 

con el alumno acerca de los materiales del curso 

que comprende esa unidad. 

Instalaciones: 

Para. llevar a cabo el sistema se requieren de tres 

salones: un lugar donde los alumnos realicen el estudio de 

las unidades, un sitio donde se puedan realizar los exámenes. 

Otro donde se pueda realizar la calificación de las pruebas 



152 .. 

y pensar en un lugar donde se efectuarán las clases 6 demos

traciones, películas 6 etc$ Muchas veces no se puede contar 

con varios salones, cuando éste es el caso se puede dividir 

al salón en varias secciones destinadas a cumplir con las di 

ferentes funciones del sistemao 

Desarrollo de la clase: 

En el primer día de clases se exponen en detalle 

los procedimientos del curso, y un calendario que incluye 

los horarios de actividades de la clase para cada día del s~ 

me,stre académico (el tema, la fecha de conferencias, pelícu

las, . demostraciones, y los días fij ados pal.'a realizar las 

pruebas. 

En la siguiente clase a cada alumno se le asigna un 

encargado de grupo, que evaluará los exámenes durante el res

to del curso. El encargado del grupo, por lo regular, es un 

estudiante de años superiores .. A cada encar~3"ado de grupo se 

le.asignan ocho a diez. alumnos, los cuales se presentan ante 

él. El profesor aclarará dudas acerca del procedimiento que 

se va a seguir y aplicará un breve examen, sobre el procedi

miento del curso, donde tendrá la oportunidad de evaluar la 

comprensión de cada alumno. Este examen familiariza al alum

no con el monitor y con el procedimiento de evaluación que se 

llevará a cabo a lo largo .del curso. 
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Materiales: 

Para la selección del material de enseñanza que 

se va a utilizar en un curso, es necesario que antes se d~ 

fina exactamente cual es el objetivo de enseñanza. 

El material impreso que se le entrega a los al~ 

nos, está integrado por las unidades del curso, una guía de 

estudio para cada unidad y varias formas de ex~enes de los 

materiales del curso. (Estos últimos se entregan hasta el 

momento que los alumnos se examinan). 

La guía de estudio de cada unidad, tiene la fun

ción de especificar la tarea de la lectura, para el estu

diante. Comprende una buena introducción del contenido de 

la unidad. 

La introducción puede incluir información para com 

plementar el material o puede tener la función de vincular 

o relacionar las unidades. La introducción va seguida de una 

lista de preguntas, con el propósito de destinar cada pre

gunya a cada porción del material de estudio y ofrecer al 

alumno una forma apropiada de preparar la unidad. Las pre

guntas de estudios constituyen los objetivos .conductuales 

del curso. 

La prueba de la unidad debe ser breve. Cada pre

gunta de la prueba requiere una contestación·. 'escr ita. Los 

reactivos de las pruebas se basan en la lista de la guía de 

estudio de la unidad, por lo que garantiza la consistencia 
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entre la forma que se le pida al estudiante, cómo se prepa

re y cómo se le examina~ 

El estudiante se presenta a examinarse una vez que 

ha dominado una unidad del material del curso. Pide el exa

men correspondiente a esa unidad al encargado del material, 

y el alumno, después de recibir su examen ocupa un lugar en 

la sección de la clase que se designa para los alumnos que 

realizan su examen. Una vez finalizado el examen va con su 

monitor y se inicia la evaluación. Cada uno de los reactivos 

de la prueba se le da retroalimentación y se califica cada 

~espuesta como correcta, incorrecta o ambigua. La prueba que 

se aplica es una muestra representativa de las preguntas que 

se incluyen en la guía de estudios. Si el examen realizado, 

m~estra que no había dominio del material del curso, se le 

pide al estudiante que realice un trabajo correctivo depen

diendo de sus errores. Este trabajo se lo enitregará a su en

cargado antes de efectuar una segunda prueba de la misma un~ 

dad. En esta etapa es donde la ensefianza mutua se convierte 

en individualizada, o' sea se va adaptar el medio educativo a 

las necesidades de los estudiantes, proporcionándoles una s~ 

rie de salidas dependiendo de sus dificultades en el dominio 

del material. 

Durante·la evaluación se le pide al .alumno que di..§.. 

cuta o hable acerca dé dos o más de las respuestas que dió, 
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en la prueba o se le pide que dé o que aclare alguna, ejem

plos: ésto es con el fin de desarrollar la habilidad verbal 

y escrita de la terminología del tema de estudio. También 

con la entrevista el monitor puede comprobar realmente el 

grado de conocimiento sobre el tema. 

Las preguntas adicionales obligan al estudiante 

preparar su unidad con más detalle, de manera que los estu

diantes no se confían únicamente en la prueba escrita y no 

tratan de ponerse en contacto con los demás compañeros ace~ 

ca de los reactivos específicos incluidos en la prueba es

crita. 

Si el estudiante realiz6 con éxito su prueba, es 

felicitado por el monitor, que le proporcion6 la guía corre~ 

pondiente a la segunda unidad. Si el estudiante no 10gr6 pa

sar el examen, el encargado tiene la obligación de mandarle 

un trabajo correctivo de acuerdo con las necesidades de apren. 

dizaje del alumno, si no logra pasar la segunda oportunidad 

sobre <la misma unidad, el encargado concerta una sesi6n de 

tutoría individual COn el estudiante; en donde el monitor tr~ 

tará de aclarar sus dudas y hacer comprender el material de 

la unidad. Si después de esta tutoría no se alcanza el obje

tivo propuesto, el caso pasa directamente al profesor encar

gado de la materia. 

El papel del personal de instrucci6n.-

El profesor y su funci6n.- El instructor tiene co-
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mo principales responsabilidades: 

.a) La selecci6n de los materiales de estudio unsa-

dos en el curso, la organizaci6n y presentaci6n. 

b) La elaboraci6n de la guía de estudio. 

c) La construcci6n de las pruebas de este material. 

d) La evaluaci6n final de cada uno de los estudian. 

tes del curso. (1) 

También tendrá la obligaci6n de dar clases y de-

mostraciones, en ocasiones de funcionar como moderados entre 

el monitor y los alwnnos, dirigir la reuni6n semanal con los 

,monitores, entrenar a los monitores antes de iniciar el cur-

so, diseñar el calendario del curso, etc. 

Una vez iniciado el curso, las funciones del in~ 

tructor son: 

1) La distribuci6n de los monitores para cierto lu-

gar y tiempo, preparar~ preguntas de estudio, 

formas de examen, cuadernos de exámenes, lectu-

ra~ adicionales, (debe preparar por lo menos dos 

formas alternas de exámenes o sea de exámenes 

por unidad. 

2) La recolecci6n,de los cuadernos de examen, una 

vez calificados, registro de unidades" pasadas o 

reprobadas. 

(1) Roberto Borocio S. La instrucci6n personalizada, una alter 
nativa a los métodos de enseñanza universitar~os. Tesis 
Profesional, México, UNAM. 1972. 
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3) El control del paso de los estudiantes entre las 

diversas salasi de estudio, de exámenes, de cal! 

ficaci6n. (si es que se cuenta con las tres sa

las) • 

4) En caso de que se ausente un monitor, designar 

otro en su lugar. 

5) Elaboraci6n de gráficas de progreso, tanto para 

los- alumnos como para el instructor. 

Para que el asistente pueda llevar una supervi

si6n adecuada del trabajo se recomienda que ha

ya un asistente por cada 10 monitores. 

El instructor al verse liberado de las cátedras 

diarias, se dedica a otras actividades como las 

que se mencionaron anteriormente y además a des

cubrir y atender las necesidades individuales de 

sus alumnos. 

La funci6n de los monitores.- Los monitores const! 

tuyen la parte medular del sistema de ensefianza personaliza

da, son los responsables del progreso diario de los alumnos. 

Su funci6n no s6lo se reduce a evaluar, sino contestar las 

preguntas que le hacen, tener al corriente a los alumnos que 

están bajo su cargo, ofrecer ayuda de tutoría especial si la 

necesitan. 
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La selecci6n de los monitores. Se pueden selec-

cionar en cualquier poblaci6n: pueden ser: 

Estudiantes graduados que necesiten repasar sus 

estudios para realizar exámenes globales. 

Estudiantes graduados interesados en la enseñan 

za (algunas ocasiones no les pagan por sus serv! 

cios). 

Estudiantes no graduados que previamente han te~ 

minado el mismo curso (y que al estar encargadas 

del curso, son recompensados con un'número de 

créditos). 

Estudiantes del mismo curso, esta alternativa 

presenta varias ventajas; están al contacto con 

el material, y han demostrado el dominio del mª 

terial al acreditar el ex¡amen con el instructor, 

elimina el pago de dinero a créditos. La ventaja 

directa del monitor es que aprende más que los 

otros. 

El morlitor debe poseer ciertas características para 

que realice eficientemente su fundi6n, tales como poseer un 

dominio del material del curso, que tenga interés en ser mon! 

tor'Y tener honestidad. Las posibles deficiencias de un moni

tor son cubiertas en el periodo de entrenamiento antes de in! 

ciarse el curso). 
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Se recomienda que el monitor no preste sus servi-

cios más de dos veces y de ser posible una sola vez en un 

curso de un semestre. 

Así como también asignar 10 alumnos para cada mo-

nitor. 

Evaluaci6n de los objetivos del curso.-

Los monitores son los medios más eficaces para de-

terminar si los objet.ivos del curso se están cumpliendo, ti~ 

nen Una evidencia de ellos con los exámenes escritos indivi-

duales de cada unidad. El instructor también puede verificar 

el logro de los.objetivos con la prueba final que aplica a 

los alumnos sin ayuda, de los monitores. 

La evaluaci6n.- La evaluaci6n del progreso de ca-

da estudiante dentro del sistema de enseñanza personalizada, 

es paso indispensable e inseparable del proceso de enseñanza. 

Por medio de la evaluaci6n tanto el profesor como 

el alumno obtienen informaci6n, acerca .de c6mo y cuánto se 

ha aprovechado el curso y de c6mo y cuánto han dejado de aprQ 
I 

vechar. Como ya se ha mencionado, la evaluaci6n del estudian-

te se realiza por medio de un registro individual de la ejec~ 

ci6n en los exámenes y las entrevistas. 

El criterio para evaluar la ejecuci6n de un examen 

dentro del sistema es el siguiente: 

Todas las preguntas de examen deben ser contestadas, 

correctamente, antes de que el estudiante pase a la siguien-

te unidad. 
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El registro continuo, constante e individual de la 

ejecuci6n del estudiante es un paso básico en la evaluación 

y en la tarea de individualizar la enseñanza. 

El registro de la ejecución de cada estudiante se 

coloca en una gráfica, en el sa16n de clase, para que cada e~ 

tudiante vea las unidades que ha pasado. 

liLa calificación que se asigna en el curso se em

plea como una medida de los requisitos del curso que el al~ 

no ha demostrado haber aprendido y no como una medida de la 

calidad de ejecución 11 (1) 

La calificaci6n asignada de S. B o M.B. demostrará 

que los alumnos poseen un mínimo menor o mayor de los requi

sitos del curso, pero no es porque sepa más o menos del mat~ 

rial del curso. 

Para asignar una calificación final a un estudian

te se toman en cuenta dos factores que sOn: 1) el número de 

unidades que pasó y 2) la calificación obbenida en el examen 

final. 

(1) Idem. 

Problemas que surgen antes de iniciar el curso. 

A. Obtenci6n del permiso. Con los jefes del Depar

tamento, Directores, Comités Académicos, Cole-
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gás, etc.~ para probar, algo lluevo (suprimir cl-ª. 

ses tradicionales, para emplear'monitores). 

B. Financieros.-Laenseñanza individualizada, re-

quiere más asitentes. Muchas veces del pago de 

los,monitores. Compra. de papel· e instrumentos 

parala~impresi6n del material. 

c. Organización ac'eduada dél curso. Tiempo e inte-

rés necesario, para: establecer objetivos condu.2, 

tuá.les, contar ,con una descripción. del curso el!! 

crita para los estudiantes, preparar un gran n!i 

tnerO.,C:h3""pruebas para el curso, elaborar los ho-

rarios,.y programas, ,tenerlo listo,' antes de la 

primera clase del curso. 

D. selecci6n y entrenamiento de los monitores. Una 
í ' 

vez seleccionados, se les instruye y entrena 

acerca del funcionamiento y material del curso; 

sQn evaluados por el instructor. 

Problemas que surgen a través del cruso. 

A. Logísticos.- Varían dependiendo del tamaño del 

g~upo. Un grupo numeroso de 200 a 300 alumnos 

no permite una fluidez de un paso de salón (de 

estudio) a uno de evaluaci6n y de calificación.' 

Hay que esperar, las pruebas son demoradas o 

reemplazadas, etc. 
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B. Inspección del personal.- La organización de 

los monitores debe contar con personal que cu

bra ineficiencias o ausencias. 

c. Revisión de exámenes.- Incluye un análisis de 

reactivos, (incluso los de falso y verdadero) 

Los monitores que conocen el material de estu

dio más detalladamente podrán detectar facilmeE, 

te reactivos defectuosos. 

D. Mantenimiento deregistro.- Tarea laboriosa que 

lleva tiempo completo o 

E. Progran;l.ar otro~ eventos, preparar películas, d.§t 

mostracion~s, conferencias, etc. 

La enseñanza personalizada en una técnica que ha si 

do probada cón óptimos resultados por el mismo Keller. 

Lo que garantiza su aplicación, claro p tomando detalladamen

te los compnentes del sistema. 

En los últimos años se han desarrollado otras técni 

cas de enseñanza personalizada como la IITécnica deentrevis

tan de Ferster y Perrot que sigue los mismos lineamientos de 

la técnica de Keller, la única diferencia estriba en la for

ma de evaluar el aprendizaje, esta evaluación o control del 

progreso del cursase realiza por medo de entrevistas. 
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Ferst y Perrot eliminan las pruebas escritas debido a que 

consideran que sólo evalúan una parte del contenido, mien

tras que con la entrevista se le da oportunidad al alumno 

de presentar el contenido total incluído en el texto. 

Comentario. 

Es muy importante establecer cuidadosamente los o~ 

jetivos de enseñanza aprendizaje para cada curso, así como 

su correspondiente instrumento de evaluación de manera que 

la técnica de enseñanza personalizada no caiga en unaense

ñanzamemorística, en donde los alumnos se concretan a rep~ 

tir textualmente la información alcanzando difícilmente un 

nivel de comprensión dentr.o del dominio cognoscitivo. 
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Autoevaluacióndel capítulo 11 

Reactivos,de opción múltiple. 

Lea cada una de las afirmaqiones y señale, la respuesta co-

rrecta de cada una de las preguntas que a continuación aparecen: 

; , 

1.- Para individualizar la enseft.anza se ha llegado a dos solu-

" " 

,ciones generales, señale cuales son: 
, , ' 

a) Enseñanza en pequeños' y grandes grupos' 

b) 'Enseñanza individual óindividualizada • 

e) Enseñanza para grupos 'homogéneos y'het.erogerie'o's ' 

d) Enseñanza para los 'débiles y biendota,dos. 

( 1 ) 

2.- En la tecnica que utiliza el Dr. Decroly .rcentro de interes" 

el alumno siempre pasa por tres fases, señala cuales son: 

a) Conocimiento, asociación, aplicación 

b) Descripción, análisis, organización 

c) Análisis, distinción, separación 

d) Observación, asociación, expresión. 

( 1 ) 
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3.- La técnica empleada por Robert Dottrens, de fichas, parte de 

los principios fundamentales señále10s: 

a) Libertad personal y trabajo en equipos 

b) Libertad individual y trabajo socializado 

c) Libertad individual y trabajo a la medida del alumno 

d) Libertad personal y trabajos desempeñados por el alumno 

( 1 ) 

4.- La técnica diseñada por Fred S. Keller "enseñanza personali 

zada está basada en dos principios señale cuales son: 

a) En los principios de la escuela neoconducticta y la ens~ 

ñanza programada. 

b) En los principios de la escuela neoconducticta y en la en 

señanza individualizada. 

c) En los principios de la escuela de la personalidad y la 

enseñanza mutua. 

d) En los principios de la escuela cognoscitiva y la enseñan 

za individualizada. 

( 1 ) 

Reactivos de apareamiento. 

5.- De la siguiente lista de técnicas que individualizan la en

señanza señale con la letra ~ los que se refieran a grupos 

homogéneos y con la letra ~ los que se refieran a grupos h~ 

terogéneos. 
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- Enseñanza personalizada 

- El plan Trinidad 

- El sistema Oakland 

- El sistema Winnetka 

- El trabajo individualizado por medio de fichas 

- El sistema Manheim 

- El plan Dalton 

- Los centros de interés 

( 4 ) 

6.- Escribe en el paréntesis de la derecha el número que indi-

que la técnica que corresponda a cada autor. 

Técnicas 

l. El plan Dalton 

2. Enseñanza personalizada 

3. Los centros de interés 

4. El sistema Winnetka 

5. El sistema Oakland 

6. El plan Trinidad 

7. El trabajo individualizado 
por medio de fichas 

8. El sistema Manheim 

Autores 

c. Washburne 

Dr. Decroly 

Ellen Parkhurst 

Fred S. Keller 

Lewís Terman 

Robert Doittrens 

Sklinger y Moses 

(4) 

7.- En el desarrollo del plan Dalton, las instalaciones, el pro 

grama y el alumno son estructuras fundamentales, en la li-



167. 
nea de la columna izquierda, ponga los números de los elementos 

que forman parte de cada una de estas estructuras. 

Estructuras 

Instalaciones ______________ _ 1. Laboratorios 

2. Libertad 

3. Primarias o mayores 

4. Salón de actos 

5. Trabajos individuales 

6. Cumplimientos de los contr~ 
tos 

7. Talleres 

8. Secundarias o menores 

9. Cubículos 

10. Distribución del tiempo 

11. Cursos 

( 3 ) 

8.- De las siguien~es afirmaciones señale las ventajas con una 

y y las desventajas con una Q del plan Dalton. 

- La re.lación maestro-alumno se reduce a un mínimo' 

- El alumno aprende a través de su propio trabajo construye 
el saber mediante la investigación personal. 

- El trabajo escrito ocupa un papel importante, por lo que 
tiende a cierta mecanización de la enseñanza. 

- Las clases laboratorio permiten una mejor disposición de 

los medios, de acuerdo a las exig'encias específicas de -

cada materia. 
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9.- De las siguientes definiciones de fichas de acuerdo a la té~ 

nica aplicada por Dottrens, aparee la definición colocando 

el número correspondiente al título de la fichas, en la li-

nea de la derecha. 

Definiciones 

l. Persiguen el objetivo de utilizar 
el tiempo perdido de los buenos 
alumnos que han terminado su le~ 
ciÓn. 

2. Son aquellas fichas que se utilizan 

Título de fichas 

Desarrollo ________ _ 

en clases corrientes. Ejercicios ________ _ 

3. Permiten llenar vacíos o lagunas 
del conocimiento. Ampliación~ ______ _ 

( 3 ) 

10.- De la técnica de enseffanza personalizada, las siguientes 

afirmaciones nos hablan de las funciones de los maestros en. 

cargados de la materia y de las funciones de los monitores. 

Escriba en la línea una ~ cuando se trate de las funciones 

de los maestros y una B cuando se trate de las funciones de 

los monitores. 

Responsables del progreso diario del alumno 

La selección de los materiales de estudios usados en 
el curso, la organización y presentación. 

Elaboración de la guía de estudios 

Contestar las preguntas diarias formuladas durante el 
curso. 

Ofrecer ayuda especial a quien lo requiera. 
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Reactivos completativos 

11.- Para homogeneizar el grupo, el plan Trinidad se basó prin 

cipalmente en la combinación de 

12.- Los tres siguientes principios: 1) Libertad del alumno, 2) 

comunidad de vida, cooperación y 3) esfuerzo individual 

para el logro de los objetivos, en un tiempo estimado. E~ 

tructuran a la técnica. ____________________________________ __ 

( 1 ) 

13.- Los siguientes cuatro principios: 

1) desarrollar la personalidad del niño 

2) ayudar a cada a descubrir su interés propio y sus apti
tudes. 

3) servirse de los intereses y aptitudes individuales en la 
cooperaci6n a la obra de todos. 

4) inculcar en el niño el sentimiento de solidaridad, ase
gurándole los conocimientos técnicos para la vida en sQ 
ciedad integran a la técnica. ____________________ ~ ______ _ 

( 1 ) 

Reactivos de respuesta breve, 

14.- La técnica winnetka para reordenar los programas y seleccio 
nar o elaborar los métodos adecuados, siguió tres fases me:!! 
ciónelas. 

a) 

b) 

c) 

( 1 ) 
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Decroly. 

( 2 ) 

170. 

16.- Mencione la forma en que se dividen las clases en el siste 

ma Manheim de "clases paralelas o diferenciadasn
• 

( 2 ) 

17.- ¿Cual es la diferencia que existe entre las clases diferen

ciadas del sistema Manheim y las clases móviles? 

( 1 ) 

18.- Mencione la regla, en la cual se fundamenta el sistema 

úakland en la integración de grupos homogéneos. 

( 2 ) 

19.- Señale una ventaja y una desventaja de la modalidad de in-
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dividualizar la enseñanza, mediante grupos homogéneos. 

( 1 ) 

20.- Señale el tiempo de trabajo, a que equivale cada una de las 

siguientes divisiones de un curso en el plan Dalton. 

Contrato ____________________________ __ 

Asignación __________________________ __ 

Periodo ______________________________ _ 

Unidad ______________________________ __ 

( 1 ) 

21.- El trabajo que se realiza en el plan Dalton es por medio de 

asignaciones, enumere los pasos a seguir para elaborar una 

asignación. 

.( 1 ) 

22.- El sistema de control en el plan Dalton se lleva a cabo por 

medio de tres tarjetas o gráficas, indique para quien corres 

ponde cada una de ellas. 

( 1 ) 
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23.- ¿cuáles son las críticas y deficiencias que presenta la téQ 

nica Winnetka? 

( 1 ) 

24.- Mencione los tres momentos u ocaciones en donde se emplean 

las fichas en un curso. 

( 2 ) 

25.- Diga en que momento se hace precente el trabajo individuall 

zado por medio de fichas. 

( 2 ) 

26.- Mencione a los personajes que aplicaron la técnica de ense

ñanza mutua en Londres. 

( 1 ) 

27.- Señale brevemente los cinco puntos en. los que difiere la en. 
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señanza tradicional de exposici6n al del sistema de enseñanza 

personalizada. 

( 2 ) 

28.- Mencione las instalaciones necesarias (ideales) para llevar 

a cabo el sistema de enseñanza personalizada. 

( 1 ) 

29.- Describa brevemente los pasos que se dan al iniciar un cur-

so que va aplicar la técnica de enseñanza personalizada. 

( 2 ) 

30.- Señale por lo menos dos criterios para seleccionar a los 

monitores,.en el sistema de ensenanza personalizada. 

( 1 ) 

31.- ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de los alumnos en un 

curso que aplica el sistema de enseñanza personalizada? 
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Verifique sus respuestas, en el apéndice correspondiente al 

capítulo 11 

Puntuación total 

Mínimo aprobatorio 

50 puntos 

40 puntos 
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Plan de o del capítulo III 

Tema: Estructuración .del Plan de estudios para individuali

zar la enseñanza. 

1. 

II .. 

información acerca de la forma de 

estructurar el plan de estudios para individualizar 

la enseñanza revisando una serie de técnicas para 

lograrlo .. 

Al finalizar las experiencias de aprendizaje del 

capítulo III, el estudiante 

Identificará las cuatro técnicas de organizaci6n 

E ToC.. 1.31 

Enunciará el concepto de enseñanza en equipo 

E T.C 1.;.11 

Explicará en que consiste la enseñanza sin grados 

E 2.20 



Describirá con sus palabras en que consiste el 

horario flexible E T.C 2.20 

Identificara las características de la enseñanza 

en grupo~ grandes 

E 1.24 

Identificará las características de la enseñanza 

en grupos pequeños 

E T.C 1.24 

Identificará las diferencias de plan de estudio 

por objetivos y de plan de estudio de progreso con 

tinuo 

E T.C 1.11 

citará la definición de paquete didáctico 

E T.C 1.11 

176. 

Enumerará los pasos para elaborar un paquete didác

tico 

E T.C 1.24 

Elaborará un paquete didáctico de acuerdo a los 

criterios mencionados, seleccionando un terna de un 

programa de un curso 

E T.C 2.30 
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Describirá en que consiste el estudio independiente 

dentro de un curso 

E T.C 2.20 

Mencionará a los dos elementos que complementan 

a las técnicas de organización y al diseño de planes 

y programas de estudio en la estructuración de un 

plan de estudio individualizado 

E ToC 1.31 

Estructurará un plan de estudios individualizado 

de acuerdo al modelo descrito. Considerando el 

porcentaje de tiempo para cada modalidad de ense

ñanza y seleccionando un tema del programa de un 

curso 

E ToC 3.25 

III. Requisitos 

Haber aprobado la autoevaluación del primer y 

segundo capítulo 

IV. Evaluación diagnóstica 

ninguna 



V. Tiempo estimado de estudio 

De adquisición 

~studio del capítulo 111 

Elaboración de las prácticas 

Tiempo total 

3 horas 

15 horas 

18 horas 

VI. Material que debe preparar el alumno de antemano 

Seleccionar un Programa de estudios de cual

quier nivel de enseñanza 

VII. Experiencias de aprendizaje 

De adquisición 

Estudio del capítulo 111 

De aplicación 

178. 

Elaboración de un pequeño paquete didáctico de 

acuerdo a1.mode10 propuesto por el 1:.exto. Selec

cionando un tema de un programa de un curso. 

Estructuración de un plan de estudios individuali

zado: de acuerdo al descrito en el capítq10. se1e..s, 

cionando un tema del programa de un curso. 
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VIII. Evaluación 

Las respuestas de la autoevaluación que aparecen 

al final del capítulo y las prácticas evalúan el tema 

del capítulo III. 

Se espera una precisión mínima de la autoevalua-

ción del 80% 

Se espera una precisión mínima del trabajo del 80% 

Los criterios para lograrlo son los siguientes: 

Elaboración de un paquete didáctico: 

incluir: l. tema 

2. prueba diagnóstica 

3. objetivos conductuales 

4. instrucciones pa~a la selección de ac-

tividades o experiencias 

5. evaluación (prueba fdrmativa) 

6. prueba sumaria 

Estructuración de un programa individualizado: 

l. Título del tema 

I 

2. Seguir el modelo de la fig. 3.1 

3. Indicar para qué contenido es adecuada tal 

técnica 

4. Incluir la distribución del porcentaje de tie!!! 

po dedicado a cada técnica en una semana esco-

lar. 



Se espera una precisión total del 80% para la 

calificación final del capítulo 

IX. Observaciones 

Si no alcanzó los objetivos propuestos del cap! 

tulo 111 es conveniente que revise la.s siguientes 

lecturas. 

Lecturas esenciales 

l. Lloyd K. Bishop, 
Individualizing Educational Systems. 
Harper Row, Publishers, New York j , Evanston, 
and London, 1971 

2.' María Ibarrola de Solís 
Plan de estudios por objetivos de aprendizaje 
un enfoque. . 
Mecanograma de la CNME 174.1 9-174 

3. William B. Feildand Garduer SWenson. 

180. 

The UNIPAC. A fonnand Process for individualizing 
Educational Technology. SeptemJ::>er, 1972. 



Lecturas complementarias 

l. David J. Klaus 
Técnicas de individualización e innovación de 
la enseñanza 

2. Diseño de Planes de estudio 
Paquete, Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza 
UNAM 1974. 

3. Learning Packages. 
Educationa Tecbnology, September.¡¡ 1972. 

181. 



Capítulo III 

Estructuración·· del plan' de estudiÓs para individualizar la 

enseñanza 

182. 

El presente capítulo presenta una forma de estruc

turar el plan de estudios de manera que se cumpla con la in

dividualización de la enseñanza. 

Recordemos que la enseñanza individualizada consis 

te en adaptar el medio ambiente educativo a las diferencias 

individuales y no en la adaptación de los alumnos a ese medio 

educativo, es decir a un plan de estudios establecido con los 

mismos contenidos, técnicas y medios para todos los estudia!!. 

tes, sin proporcionar un desenvolvimiento de las característ! 

cas personales de cada uno de los alumnos. La enseñanza ind! 

vidualizada est& en función de la frecuencia con que se cam

bia la presentación de la enseñanza, como resultado de la ev~ 

luación de los logros, las necesidades e intereses de cada e~ 

tudiante. 

Para individualizar la enseñanza, se han consider~ 

do: 1) los modelos de organización: son técnicas que organi

zan los componentes de la escuela y estructuran el programa 

escolar¡ 2) el desarrollo del currículum: se refiere al dis~ 
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ño de planes y programas de estudio y alpro,ceso de enseñanza. 

aprendizaje. Estas dos grandes categorías se complémentan con 

la tecnología educativa e iI).stalaciones educativas .. 



3.1 Las técnicas de organización constituyen los 

componentes estructurales y básicos de la escuela. Son las 

siguientes: 

184. 

3.1.1 La enseñanza en equipo o enseñanza cooperativa 

3.1.2 Enseñanza sin grados 

3.1.3 Horario flexible o modular y 

3.1.4 Enseñanza en grupos grandes y pequeños. 

3.1.1 Enseñanza en equipo o enseñanza cooperativa. 

Esta técnica es una de las más antiguas y 

por consiguiente de las más conocidas dentro 

de las soluciones para individualizar la en

señanza, se define corno el uso de un personal 

especializado para la enseñanza de cualquier 

grupo de estudiantes, en una área educativa 

determinada. 

Las características de la enseñanza en equipo 

son las siguientes: 

l. El personal de maestros, de acuerdo a su 

especialidad, puede ofrecer a los estu-
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diantes, una experiencia educativa más 

efectiva" que la que recibieron en una cl.§!:. 

se convencional. 

2. de acuerdo a los diferentes grupos establ~ 

cidos, los maestros proveen a sus estudiag 

tes las instrucciones que van de acuerdo 

con sus habili9.ades,personales. 

3. Los estudiantes con necesidades particula-

res reciben atención especializada. 

4. Los estudiantes más capaces, siguen sus in 

tereses particulares efectivamente, durante 

los periodos de estudio individual, que en 

una clase convencional. 

5. proporciona al maestro tiempo libre para 

planear ydiseftar el programa de estudios 

y para otra serie de actividades. 

La enseñanza en equipo la podamos considerar 

corno una unidad de enseñanza dentro de la es-

cuela, ésta unidad es una combinación de:* un 

* DescripciÓn extraída de la Ford Foundation (ejemplo repre
sentativo en la creación de programas de.enseftanza por equi 
po mencionado en Lloyd K. Bishop. Individu~lizing Educational 
Systems. Harper Row, Publishers. New York, Evanston, and 
London. 
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grupo de estudiantes distintos: un pequeño 

grupo de maestros con ciertas responsabili

dades, que se encargan de la. enseñanza del 

grupo, y demás personal administrativo y ac~ 

démico que ayudan a los maestros y estudia~ 

tes. 

El equipo de estudiantes, se agrupa de acue~ 

do a la selecci6n de un programa a seguir, en 

edades, o grados particulares, cada grt;lpo de 

estudiantes es asignado a un grupo de maestros, 

los maestros tienen diferentes especialidades 

para dar instrucci6n, y asesorar individualmen 

te. 

La enseñanza en equipos en niveles medio y s~ 

perior en donde las clases se organizan de 

acuerdo a las materias académicas (inglés, hi~ 

toria, química, etc.) y por grados puede ,idear 

la clasificaci6n de los grupos tomando en cuen 

ta un sistema de enseñanza sin grados (que se 

explica en el apartado .3.1.2:). 

El maestro que agrupa a· los equipos debe tomar 

en cuenta' una serie de aspe~·t6s, como buscar 



187. 

relaciones compatibles entre los miembros del 

equipo, ya que la composición del equipo pue

de diferir ampliamente en casos específicos 

como la edad de los estudiantes y el C. l. de 

cada uno de ellosi pero las habilidades, int~ 

reses y especialidades deben ser aspectos co

munes del equipo. 

La enseñanza en equipos aporta grandes benefi 

cio.s, como el de permitir en gran proporción 

la interacción de maestro-alumno así como la 

oportunidad de obtener una gran flexibilidad 

en el proceso de enseñanza en comparación a 

la enseñanza tradicional. 

3.1.2 Enseña'nza sin grados. Es otra de las técnicas 

para organizar a los "estudiantes dentro de las 

actividades que se realizan en la escuela. 

La enseñanza sin grados la podemos dividir en 

dos dimensiones.: 

l. Elimina las agrupaciones convencionales de 

estudiantes por edad cronológica" en nive

les ·arbitrarios. La ens,eñanza sin grados 
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consiste ~n agrupar a los estu~iantes to-

mando en consideración su desarrollo, sus 

:;to~;r;ps, Y:, sus habilidades respecto a una 

,particular. 

2. En esta dimensión, la enseñanza sin gra-

dos es considerada como una técnica útil 

para planear las actividades básicas del 

:estudiante com son la de leer, o la de 

realizar ejerqicios matemáticos de manera 

~U¡fñ,)e±, .. ~~trlldiante pueda trabajar a su pr.Q. 

~iPh2:¡?i 'tWH' ,.por medio de series o materiales 

especiales, preparados acerca de una mate-

ria particular. 

/.~a e;q.s~ñét!lZ9:sin grados está basada en la va-

riab,ilidad de .. los esi;:udiant:es, o sea en las 

diferencias qu~existen eJ?tre los estudiantes 

de una ,misma e~ad cronológica. En la enseña!l 

za tradicionailas diferencias individuales 

no pueden ser tratadas adecuadamente, debido a 

la for~a .de o.rganización adoptada, en donde 

..ta~. a~rr,'l;lpaci;9P~es de los est~údiantes son arbi-

::tr,~F;i~s, fU!ld,~das en los grados y clases, por 

eso es que han sido ya muc~hos los intentos por 
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mejorar este tipo de organizaci6n convencio

nal. Una de las soluciones a este problema 

es el empleo de la enseñanza sin grados para 

ajustar _la enseñanza a las diferencias indivi 

duales de los educandos. 

La enseñanza sin grado como técnica de organi 

zaci6n y para que sea realmente efectiva debe 

proporcionar a cada estudiante un camino de 

progreso individual adecuado a sus necesidades 

educativas. Lo ideal es complementar la ens~ 

ñanza sin grados con un programa de progreso 

continuo (se explicará posteriormente) en dOQ 

de cada estudiante tiene la oportunidad de 

progresar tan rápido como sea posible. El 

maestro se integra al equipo de enseñanza pr.Q 

piciando . una interacci6n ma-estro-alumno y de 

- alumno-alumno, por medio del intercambio de 

ideas, estimulándo la cooperaci6n y competeQ 

cia de los alumnos, por lo-que el maestro cona 

tantemente-seve reforzado por la aprobaci6n 

de -- sus actividades. 

3.1.3 Horario flexible o modular. Es una técnica 

organizativa, que va en contra del horario 
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rígido. aplicable básicament.e a los niveles 

medio y superior en donde generalmente los 

alumnos;' tienen los mismos' horarios semanales i 

el mismo número de reuniones con el mismo 

maestro por semana y con la. misma duración. 

Cada clase se desarrolla ba.jo la supervisión 

de} maestro donde los grupos son de 15 a 40 

estudiantes. El horario que se sigue en las 

escuelas convencionales es un gran medio de 

control. Controla el interés de los estudian 

tes en la escuela, el proceso de aprendizaje, 

el papel desempeñado por el maestro en el 

programa de enseñanza¡ pero olvida tomar en 

cuenta las diferencias individuales de los e~ 

tudiantes. 

El horario flexible o modular, brinda nuevas 

oportunidades para el desarrollo de un progr-ª. 

ma continuo, mejora la enseñanza y supone un 

conocimiento'de las posibilidades del estudian 

te. 

El horario flexible creamaypres posibilidades 

'para variaJ::' el horé;lrio del día. escolar. El 

.horario no limita a las, unidades de tiempo 
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o períodos de clases, en su lugar utiliza una 

unidad nueva mucho más flexible. Para su de

nominaci6n se tomó un término utilizado en a~ 

quitectura: m6dulo. Los diseñadores del hor-ª. 

rioflexible nombraron a esta unidad de clase, 

"m6dulo". El día escolar es dividido en varios 

m6dulos, el promedio general de duraci6n de 

cada m6dulo es de 18 a 20 minutos, es flexible 

en el sentido de que puede ser.usado solo o en 

combinaci6n con muchos otros módulos. Debido 

a la corta duraci6n de éstos es muy difícil 

que un m6dulo cubra una clase. 

Las clases se cubren con 3 05 m6dulos para la 

teoria y los m6dulos que sean necesarios para 

laboratorio. 

En un día escolar' se .. alcanza a cubrir de 15 a 

25 m6dulos; estodependéde la duración de cada 

módulo y de los diferentes .<cursosque esté to

mando el alumno. 

Partiendo de la organización del dia escolar 

por medio de módulos, se puede estructurar el 

trabajo semanal, deperidieridodel número de las 
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clases asignadas al programa y de la duraci6n 

de cada módulo. Un curso puede tener difere!!. 

te duración, y~las clases pueden ser diarias 

o menos frecuentes en una semana. Por ejem

plo: en un curso de inglés se pueden emplear 

2 ·módulos los lunes para equipo de enseñanza, 

el martes 3 módulos en un grupo de discusión 

y 4 módulos los jueves en la práctica o labor,ª

torio. 

Los diferentes grupos de un mismo curso, nec~ 

sitarán reunirse probablemente dos veces a la 

semana, otros, tres veces, y algunos solo una 

vez a la semana o dos veces en un mismo día. 

El horario flexible se adapta y ofrece un des,ª

rrollo en las variaciones del tamaño de la 

clase; en la organización de los cursos en gru 

pos demasiado grandes o pequeños, incluso en 

clases individuales o tutoriales. El tamaño 

de las clases se designa dependiendo del mét2 

do o técnica de enseñanza utilizado. 

3.1.4 Enseñanza en grupos grandes y pequeños. Es 

otra de las técnicas organizativasde la in,!! 

titu~ión. 
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Cuando se intenta llevar a cabo los progra

mas flexibles: se ofrece a los estudiantes en 

un curso, cuatro diferentes tipos de enseñaQ 

za, estos son: l} Enseñanza en grupos gran

des, 2} Discusión en pequeños grupos, 3) E~ 

tudio independiente y 4) Actividades en el l~ 

boratorio. 

Se supone que una de las más flagrantes viol~ 

ciones al principio de la enseñanza individu~ 

lizada es la enseñanza en grupos grandes; pe

ro no cuando se situa dentro de un marco ad~ 

cuado combinado con otras actividades educati 

vas. La enseñanza en grandes grupos juega 

un papel muy importante en la individualiza

ción de la enseñanza así corno las demás técni 

cas siempre y cuando éstas estén adecuadamente 

integradas e interrelacionadas dentro de una 

metod~16gía. De esta ,manerc;:t, se concihe. a la 

enseñanza en grupos grandes como un segmento. 

de enseñanza individualizada dentro de un prQ 

ceso total de enseñanza. 

Características·delos grupos grandes. El ta-
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maño del grupo grande se determina principalmente por 

las instalaciones educativas con que cuenta la escue-

la. Se ha indicado que es posibl~= enseñar a un grupo 

de 300 a 350 alumnos tomando como factor principal las 

instalaciones educativas -el tipo de salón en donde se 

van a reunir y sentar este número de alumnos, los arre 

glosprevios del salón o auditorio, el equipo suplemeQ 

tario, los medios audiovisuales- más que el mismo núm~ 

ro de estudiantes a quienes se va a enseñar. 

Un grupo grande es definido como cualquier grupo de e~ 

tudiantes reunidos para propósitos .de enseñanza formal, 

en donde el grupo es más grande que cualquiera que se 

encuentre en una élase convencional. 

La efectividad con que se realice la enseñanza en gru-

pos grandes depende de la habilidad y talento del mae~ 

tro. Hay maestros que son incapaces para enfrentarse 

a grupos pequeños o de discusión. Por lo general un 

maestro que se dedica a la enseñallza a grupos grandes 

debe s'er un excelente conferencista. 

La enseñanza en grupos grandes, se combina con el 
- . 

o de equipO, de manera'que el trabajo de los maes-

tros se divide por áreas de especialidad. 
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La institución donde se aplica la enseñanza a grupos 

grandes controla una serie de facto.res como son, la 

conservación del tiempo designado a este tipo de ense 

ñanza, la efectividad de losmaestros¡ el control de 

la secuencia y el ritmo del contenido del curso, la 

previsión de experiencias comunes, la posibilidad de 

proporcionar diversidad en la enseñanza y la previsión 

de un tiempo para la preparacióninstruccional. 

La enseª~nza en grupos pegueños 

El tamaño de los grupos pequeños es extraordinariamen

te critico, para poder propiciar una interacción efeQ 

tiva y el desarrollo de todos los estudiantes. El gr~ 

po no. debe ser mayor de 12 a 15 estudiantes pero el n§. 

mero ideal es de 8 a 10. Cuando este pequeño número 

de estudiantes se reune consistentemente como grupo, es 

dificil que un solo miembro permanezca aislado de la 

interacción y desarrollo, ya sea piscológico o fisico. 

En los grupos pequeños se fomenta la interacción cons

tante,.intercambio de ideas, sentimientos y valores 

del grupo. Las actividades más productivas para el 

grupo pequeño son aquellas en las que el maestro es pa 

sivo y los estudiantes, mediante la interacción y el 
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diálogo, asumen el papel dominante. 

Las instalaciones educativas para los grupos pequeños, 

no son estrictas como las empleadas en la enseñanza en 

grupos grandes. El salón que se recomienda para este 

tipo de enseñanza debe ser un salón más pequeño que 

el tradicional¡ con 'diferente estructura, dependiendo 

del tipo de técnica de enseñanza que se vaya a utilizar 

en una clase, (mesa redonda, debate, etc.) con objeto 

de romper las barreras físicas (escritorio, mesas •••• ) 

para así propiciar el desarrollo de la. dinámica entre 

los participantes. 

otra de las ventajas de la enseñanza en grupos pequeños 

es romper la fachada o barrera psico16gica de los estu

diantes, que desarrollan en situaciones de grupo. 

2 Planes de estudio para individualizar la enseñanza 

El plan de estudios es el instrumento por medio del cual 

la institución educativa determina el tipo y la organiz~ 

ción de los estudios que deben realizar los alumnos de 

los diferentes niveles de enseñanza. El plan de estu

dios determina: 

a) La selección y organización de las actividades y los 

medios o recursos educativos~ 
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b} La evaluaci6n del aprendizaje logrado por los es-

tudiantes y 

e} La determinaci6n de los requisitos que deben poseer 

los alumnos para realizar los estudios. 

Hilda Taba señala que todo plan de estudios o"curriculum" 

debe comprender lo siguiente: una declaraci6n de finali-

dades y de objetivos especificas, una selección y organl 

zaci6n del contenido, ciertas normas de enseñanza y apre~ 

dizaje y un programa de evaluaci6n de los resultados. (1) 

El plan de estudios que pretende lograr individualización 

de la en'señanza neCesita presentar diferentes alternati-

vas, de manera que se puedan adaptar a las diversas necesi-

dades de la instituci6n y de los alumnos. La definición 

del plan de estudios por objetivos de aprendizaje cubre 

este propósito. 

Definici6n del plan de estudios por objetivos de aprendl 

zaje: 

plan de estudios es el conjunto de objetivos de 

aprendizaje, convencionalmente agrupados en uni-

(1) citado en Maria Ibarrola de Solis IJPlan de estudios por 
objetivos de aprendizaje un enfoque ll

• Mecanograma de 
CNME 174.1 9 de enero de 1974~ 



dades funcionales y estructurados de tal manera 

que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un 

ni v.el de dominio de un ciclo escolar: que normen 

eficientemente las actividades de enseñanza y de 

aprendizaje que se realizan bajo la dirección de 

las escuelas o facultades, y pe!rmitan la evalua

ción de todo el proceso de enseñanza. (1) 

3.2.1 El plan de estudios de progreso continuo 

El . pla~ de estudios de progreso cont:i..m,lo está basado 
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en las diferencias individuales de los educandos. Es 

un intento por ajustar el plan y el contenido del curso 

a la individualidad del estudiante. 

El plan de estudios de progreso continuo permite el 

progreso de los estudiantes siguiendo un ritmo indivi 

dual, con una dirección adecuada a sus habil'idades e 

intereses. Es aplicable a la enseñanza. en grupos gra~ 

des y pequeños a la enseñanz'a en equipo y al estudio in 

dependiente, subsecuenté está relacionado con el uso 

de materüiles individualizados como son los paquetes 

didácticos, textos programados etc. 

(1) Idem. 
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El plan de estudios de progreso continuo general

mente está desarrollado por unidades de enseñanza 

específicas e individualizadas. La enseñanza es 

principalmente individual y la situación de grupo 

permitirá la interacción de los miembros y el inte!: 

cambio veJ;'bal. 

Un plan de estudio de progreso continuo presenta 

dos form?ls conjuntas de organización: 

l. El plan de estudio, debe estar estructurado de 

tal manera que el estudiante siga una secuen

cia lógica para cubrirlo, es decir el estudiag 

te debe seguir una secuencia de conceptos 

A B c La secuencia requiere la preseg 

tación de un concepto de aprendizaje A antes 

del B y del concepto B antes del c. 

Traducido a otro lenguaje, el estudiante dentro 

de un plan de estudios de progreso continuo 

debe pasar por todos y cada uno de los objeti

vos esenciales del curso para no romper con la 

secuencia lógica; en algunas materias esta or

ganización será más flexible y permitirá avan

zar dando saltos. 
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2., El ,plan cJ.~estudi9sdebeestar ef)1:,ruQturado 

d~ ta;L manera que ,el estudiante pue9.aprogr~ 

sar a través de su. propiorittno ,apar:til:' de 

,sus ,intereses y habilida!=1es,por 19 que éste 

propor,cionará dif~r~ntes,alterna~ivas de en

sefian~a para lqs difer~ntes. estudiantes~ 

Este tipo,de,organizaci~Il; p~esenta serias di 

ficu+tades e:q,la,aplicaci6n práctica, pues 

el maestro debe disefiar un gran número de al 

ternativas, que satisfagan a un gran número 

de estudiantes. 

Una 9ra~ ayuda para,solucionar este problema 

es el uso de materiales didácticos individual! 

zados. 

3.2.2 paguete~ didácticos 

Son unidades de autoerisefianza que,'requieren de un mí

nimo de participcici6n del maestro para su empléo, las 

funciones del 'maestro dentro del paquéte ,.' didáctico son: 

'supervisar, diagnosticar, dar 'remedio a las dificul ta

des que se presentan y dar instrucciones adecuadas para 

su empleo. 
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Los paquetes didácticos pueden ser de dos tipos: 

elaborados por el maestro dentro de un programa escolar 

específico, (con algún formato de los diferentes que exi~ 

ten en la actualidad) y los paquetes didácticos comer-

ciales que se desarrollan fuera del programa escolar 

específico (con un formato y diseño m~s general). 

Un ejemplo de formato de materiales o paquetes didácti-

cos individualizados elaborados por el maestro, es el 

UNIPAC. l 

El UNIPAC contiene los elementos clásicos de un paquete, 

por lo que no lo hace diferente a los demás formatos, 

,la efectividad de paquete depende de su empleo adecua-

do. El formato del paquete es el siguiente: 

l. La prueba diagn6stica: elaborada para determinar 

en qué medida los estudiantes poseen los requisi-

tos para cursar esa unidad y para medir cuales de 

las conductas presentadas en el paquete ya posee. 

-Una vez resuelta la prueba diagn6stica el alumno 

toma decisiones acerca de las conductas a seguir. 

1 William B. Feild and Gardner SWenson. The UNIPAC: a form 
and Process for indivi4ualizing Educational Technology. 
September. 1972. 
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2. Concepto principal: Se diseña para enseñar un solo 

concepto, contiene una sola idea principal. 

3. Objetivos conductuales: Consiste en proporcionar 

a los alumnos, instrucciones claras y precisas de 

lo que se espera de ellos al finalizar el estudio 

del paquete didáctico. Los objetivos conductuales 

deben contener: la ejecuci6n esperada del estudian 

te en términos conductuales, basada en el criterio 

establecido por la unidad, las condiciones en las 

que la ejecuci6n ocurrirá y el nivel de eficacia 

que se espera que el estudiante logre. 

4. Instrucciones para la selecci6n de actividades o 

experiencias: Se le proporciona una serie de ac-

tividades al alumno, éste selecciona las que le 

ayudarán a alcanzar con éxito los objetivos establ,!!. 

cidos. Las actividades pueden incluir la lectura 

de libros de texto, peri6dicos, folletos, escuchar 
, 

grabaciones en cintas, ver materiales au4ioviaua-

les, gráficas, fotograf1as fijas, filminas, diapo-

sitivas o pel1culas7 manejar objetos reales, efe~ 

tuar trabajos de laboratorio, u otras experiencias. 

Es necesario presentar las indicaciones aapllcitas 
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de las aétividades que seguirán':ios alumnos" para 

ello se elabora lá 'guía de'procedimiento y estu

dio para el alumno. 

Los alumnos seleccionarán sus actividades, cada 

una de las cu~ies requerir~' probablenlente él uso 

de iri'ateriálésdiferentes. Séguram,e'nte las activi 

dades'seleccionadas'van de' acuerdo'con las habili 

dades:' e intereses de los estudianteS, por' lo que 

élmislne material és'presentado de:aistintasfór 

mas para qbe" el estudiante elija la' qUe le fa'eil.!. 

te más el aprendizajé de tal contenido o le pare~ 

ca más agradable. 

5 .EValUa'ci6n:La prueba Íormativa es, una éiutoprueba 

que se' incluye cl'espúés de cada tema dentro del pa

quete, tiene'la funci6n de comprobar si ha:logrado 

los objetivos de' ese tema, sino e~¡ as! regresará a' 

revii;arlos 'puntos que no; logr6 dominar, seleccio

nando otras actividades que le llevarán al logro 

de ~los, objetivos. 

Existen otros paquetes que no presentan opciones 

para el fracaso de la prueba, s6lo, requieren que 

se repi,tan'las mismas actividades que no seapre!! 

dieron, o bien dan una serie de sugerencias u 
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observaciones. 

6. La prueba sumaria: evalúa todos los objetivos que 

integran el paquete didáctico. Dependiendo de los 

resultados el estudiante pasa o no al siguiente 

paquete didáctico. 

7. Investigaci6n: ' La organizaci6n de los. paquetes 

permite a muchos alumnos, de acuerdo con su ritmo 

de aprendizaje e intereses, ir más allá de los ob 

jetivos esenciales establecidos, da libertad a que 

se fijen. sus metas· mostrando una capacidad para 

la inv.estigaci6n y demuestran su capacidad para el 

control del tiempo. Esto le permite al profesor 

aprovechar la motivaci6n existente en los estudian 

tes. 

8. Evaluaci6n del paguete: Una vez que el maestro ha 

diseñado su paquete de aprendizaje, debe probarlo 

o evaluarlo con un grupo rep,resentativo de la. po

blaci6n a la cual está dirigido el paquete. Esta 

evaluadi6n nos determinará la efectividad y utili

dad del mismo, o lo contrario. De ser así se co

rregirán los puntos que no cumplen los criterios 

para probarlo nuevamente. 
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Cada paquete debe~contener la,' sección del estudiante, 

la sección del maestro y los,result.ados'de la evalui!, 

ción del paquete. 

3 .. 2.3- 'El; estudio independiente 

El estudio independiente, es una técnica que contrib~ 

,ye 'eh,' forma, directa a la individualización de' la ens.§! 

ñahzá'", El' estudio independiente consiste en proporciQ 

.' nar' 'al estudi~nte',untiempo libre durante el día esco-' 

'lar', en est.e tiempo ,el estudiante puede desarrollar 

bilidades;personales de acuerdo a sus intereses, ya sea 

individualmente o en interacci6n con otros estudiantes 

o:¡maestros .. ' ,Al· estudiante se le deja en libertad, 

"'ra de la autoridad del maestro. 

El estudiante elige libremente las actividades que de

sea realizar durante el período de estudio independiente así 

como los medios que más le agraden para el estudio del conteni 

do seleccionado. El estudiante puede leer, discutir, escribir, 

cQntemplar, ,escuchar discos,' cintas, convel~sar, o ~simplemente 

descansar.; Las actividades están íntimamente relacionadas con 

laS instalaciones educativas dentro de la, institución,' estas 

deben ser, adecuadas para, las necesidades del programa'escolar 

comO son centros de investigación (parlo menos en las princi-
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pales áreas académicas.) También debe estar al alcance de los 

estudiantes un laboratorio abierto. 

Los estudiantes que reaccionan favorablemente a este 

ambiente, poseen un potencial para la iniciativa propia" para 

la autodisciplina y para la autoevaluación. 

Es muy importante tener claro que el concepto de auto 

instrucci6n no es sinónimo de enseñanza individualizada. Al 

proporcionar un texto programado a los estudiantes, ordenarles 

que se marchen y que trabajen en este, o al indicarles tornar 

un curso de audiotutoria, o un curso por correspondencia; la 

autoinstrucción se está desarrollando, s6lo que en estas técn.i 

cas de estudio independiente todos los estudiantes reciben la 

misma presentación sin tornar en cuenta sus necesidades (excepto 

en un texto programado que ya sigue la programaci6nramificada. 

que proporciona diferentes alternativas por donde el alumno 
.f 

puede seguir, dependiendo de sus necesidades o en un paquete 

didáctico que proporciona diferentes alternativas). 

Sin embargo la autoinstrucci6n permite cumplir con alg~ 

nos criterios de la enseñanza individualizada que no se logran 

en la cátedra tradicional~ cuando el alumno puede repetir el ma 

terial impreso o auditivo cuantas veces lo desee y necesite. 

En una clase tradicional el alumno no tiene la oportunidad de oír 
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de nuevo al iristrudtor, 10 más que puede hacer "es leer sús apuQ 

tes. Los materiales de autoinstrúCci6n presentan: éierto grado 

de iIJdividualizaci6n,I ,dentro de un programa de estudio indepen-
\i 

diente en la medida en que el estudiante avanza a su propio ri~ 

mo. 

r.a tecn~:>logía, educativa ha tenido en los últimos años 

un gran impacto dentro de los programas educativos. Tales d~ 

sarrollo,s tecné>lógic<?s como son los medios audiovisuales, la 

televisión, e~ucativa, los diversos tipos de, enseñanza program-ª. 

da, las má,quinas de enseñar y las computadoras son de gran ay.!! 

da en un sistema educativo que tenga como fin propiciar la in-

dividua+ización de la enseñanza. 

Las instalaciones educativas es otro aspectb que no debe 

ser descuidado dentro, de un sü:;temade ensena'nza~apren:dizaj é 

que utiliza programas 'in~ividualizados. 
'4 

La institución debe contar con cierto número de instala-

ciones para satisfacer las técnicas de enseñanza específica em-

pl'eadas', por ,ejemplo, un maestro puede emple'ardiferentes inst-ª. 

laciones en la semana odia escolar de las actividadesi,laen--

señanzaen "grupos grandes requerirá de un salón de' clasecomúho 

de un auditorio a partir del número de, alumnos.' Para la enseña,!!' 

'za en grupos pequeños es necesario el acceso al ,cuarto ,pequeño de 
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seminario con un inmobiliario diferente y en diferente dispo

sici6n al de una clase convencional. La enseñanza práctica o 

de investigaci6n utilizará laboratorios especiales para cada 

especialidad. Las técnicas que individualizan la enseñanza, 

requieren de diseño arquitect6nico especial de la escuela, 

adaptada a sus exigencias. 

A continuaci6n se ejemplifica el sistema descrito lle

vado ,a la práctica en varias escuelas. de norteamérica en los 

niveles elementales y medio inferior. El tiempo que se le de

dica a cada técnica dentro de la estructuraci6n, a lo largo de 

la semana escolar es el siguiente: 

Enseñanza en grupos grandes de 15 a 200!6 del tiempo to-

tal. 

Enseñanza en grupos pequeños de 30 a 35%. 

Estudio independiente de 25 a 35%. 

Actividades de laboratorio de 15 a 20%. (Ver figura 3.1)' 

En cQnclusi6n: llevar a la práctica en nuestras insti

tuciones de México el sistema descrito en este capítulo. nos 

conduciría a la soluci6n de múltiples anomalias que se dan en 

la enseñanza. 
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En 'primer lugar, se proporcionaría una enseñanza para 

~odos los alumnos tomando ~n cuenta sus capacidades e,intere

lá enseñanzadéjaría de ser tan rígida -sobre tOdo 'en 

los niveles elementales,":' el papel del maestro ya no sería el 

de la figura, central como hasta ahora lo ha sido, no es, que se 

quiera eliminar, pero las técnicas actuales persiguen una 

mayor participación de los 'alumnos. 

, El maestro siempre será un e specialista que transmite 

información, sólo que en programas de, enseñanza individualizada 

el maestro es un medio más. 



I-~ 

l. Enseñanza en grupos 
grandes 

Presentación del 
maestro 
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2. Enseñanza en grupos 
pequeños 

Discusión e interacción 
...... 
/' del grupo (figura cen- l/ 

tral - el alumno). ~ 

I Experiencias comunes 
I 

~ - - - - - - Experiencias individua
les y comunes 

Tiempo dedicado a la 
semana 15-20% 

~" 
~----~-~~-----

I 
I 
I 
I 
I 
I 

3. Estudio independiente 

Individualización - el 
alumno o el maestro ini-

" 
" " " " 

Tiempo dedicado a la 
semana 30 - 35 % 

" " ,11 

4. Actividades de 
laboratorio 

Estructurado o abierto 

cian las actividades t----~ ...... ~ Orientado dentro de un , 
Aprendizaje individuali- proyecto 
zado experiencias en los~~~ ______ ~ 
laboratorios abiertos "' 
Estudio independiente 

Tiempo dedicado a la 
semana: 15-20% 

con paquetes didácticos 
Tiempo dedicado a la 
semana: 25-35% 

7\ 

------1 Diseño de programas de progreso continuo 

I Modelos de organización I 

I 
I 

) 

----7 
Efectos directos bajo las actividades de enseñanza. 
Efectos indirectos bajo las actividades de enseñanza. 

Figura 3.1 
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AUTOEVALUACION DEL CAPITULO III 

Complete las siguientes afirmaciones: 

l. La enseñanza en equipo, la enseñanza sin grados, el 

horario flexible y la enseñanza en grupos grandes y 

pequeños integran las 

(1) 

2. Uso de un personal especializado para la enseñanza 

de cualquier grupo de estudiantes, en una área edu

cativa determinada. 

Esta definici6n corresponde a la técnica 

(1) 

En las siguientes definiciones, escriba el tipo de 

Plan al que se refiere la descripci6n 

3. Instrumento por medio del cual la instituci6n educatl 

va determina el tipo y la organizaci6n de los estudios 

que deben realizar los alumnos de diferentes niveles de 

enseñanza 
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Instrumento basado en las diferencias. individuales de 

los educandos, intentando ajustar el plan y el conte

nido .del curso a la individualidad del estudiante 

Instrumento que agrupa un conjunto de objetivos de 

aprendizaje operacionalizados convencionalmente agr.:!:! 

pados en unidades funcionales y estructurados de tal 

manera que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un 

nivel de dominio de un ciclo escolar, que norman efi 

cientemente las actividades de enseñanza y de apreg 

dizaje que se realizan bajo la dirección de las escu~ 

las o facultades y permiten la evaluación de todo el 

proceso de enseñanza 

(3) 

4. Explique en que consiste la enseñanza sin grados 

(2) 
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5. Describabrevemeriteen que corisiste el-horar;ioflexible 

(2 ) 

6. Diga en que técnica de organización las instalaciones 

educativas ocupan un papel primordial 

(1 ) 
7. Defina en qué consiste un paquete didáctico 

(1) 

8. Enumera los pasos a seguir en la elaboración de un pa 

quete didáctico 

(1) 
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9. Describe en qué consiste el estudio independiente 

(2) 

10. Mencione a los dos elementos que complementan a las 

técnicas de organización y al diseño de planes y prQ 

gramas de estudio en la estructuración de un plan 

de estudios individualizado 

Puntuación total 15 

Mínimo aprobatorio 12 

Verifique sus respuestas en el apéndice. 

el) 
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Plan de Trabajo del capítulo IV. 

Tema: Sistemas de Enseñanzá Abierta. 

l. Objetivo de Enseñanza: proporcionar información acerca 

de las características de los sistemas de enseñanza 

abierta. 

11. Objetivos de aprendizaje: Al finalizar la experiencia de 

aprendizaje, el estudiante: 

(SISTEMAS ABIERTOS DE ENSEÑANZA) 

l. Explicará brevemente lo que entienda por Sistemas 

Abiertos de enseñanza. 

T.C. 2.20 
E 

2. Enumerará por lo menos cinco de las car~cterísticas 

comunes de los sistemas de enseñanza abierta 

E.T.C .. 1.31 

3. Explicará brevemente el papel de la enseñanza indi-

vidualizada 

abierta. 

dentro de los sistemas de enseñanza 

T.C. 2.20 
E 
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4. Enumerará las características del funcionamiento 

de la Universidad Abierta de Inglaterra. 

T.C. 1.32 
N 

5. Enumerará las distintas instituciones educativas, 

que actualmente estén trabajando sobre sistemas 

de enseñanza abierta, en México. 

E.T.C. 1.12 

6. Elaborará un escrito con una extensión máxima de 

10 cuartillas en donde presente un proyecto de 

Sistemas Abiertos de enseñanza aplicables en Mé-

xico. Tomando en cuenta las necesidades y logís-

tica del país. 

E.T.C o 5.20 

III. Requisitos: 

Haber realizado las experiencias de aprendizaje de los 

tres capítulos anteriores. 

IV. Evaluación diagnóstica: ninguna 

V. Tiempo estimado de estudio: 

l. Sistemas abietos de enseñanza 

una hora 30 minutos 

2. Solución a la autoeva1uación correspondiente al 

cuarto capítulo. 

30 minutos. 
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3. ,p+,ácticé;l.:, ,horas, 

Tiempo total: 12 horas. 

VI. Material debe 

ninguno. 

VII. Experiencias de aprendizaje: 

De Adquisición 

• ,Estudio del tema IISistemas de Enseñanza Abierta 11 

De Aplicación 

2., Realizar el trabajo del tema considerando los si

guientes criterios: 

Extensión: un máximo de 10 cuartillas. 

l. Fundamentación de la n(i3cesiclad del sistema. 

2. Descripción de la demanda que cubriría. 

3., Señalamiento de población beneficiada 

4. Pescripción de la metodología utilizada para el 

desarrollo del sistema, justificando su perti

nencia. 

5. Costo total del sistema elaborado. 

VIII. Eva.1uación: 

Las respuestas de la evaluación y el trabajo; evalua

ción el tema del cap ítulo IV. 

,La pruepa un valor del 50% ,para la califica-' 
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ción final del Capítulo: Sé espera tina precisión 

mínima del 800/0 • 

El trabajo tiene un valor del 50% para la califi-

cación final del capítulo. Se espera una precisión 

mnima del 80%. La calificación del trabajo se di.§. 

tribuirá como sigue: 

Fundamentación de la necesidad del 

sistema -2..,puntos 

Descripción de la demanda que cu-

briría -2..,puntos 

Señalamiento de la población be-

neficiada "'!"'punto 

Descripción de la metodología uti 

lizada ~untos 

Costo total del sistema elaborado "'!"'punto 

Total 10 puntos 

Mínimo aprobatorio: 8 puntos .. 

IX. Observaciones: 

En caso de no haber alcanzado los objetivos propues-

tos en este capítulo, realice él estudio de los si-

guientes artículos* 

* Los artículos mencionados se encuentran en la biblioteca 
de la C.N .M.E. (UNAM). 



Lecturas esenciales;' 

l. Alfonso Rangel Guerra. 
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Enseñanza Abiérta. 

2. Francisco López Cámara.; El Sistema: de la "open 

u'rtiversityll de Inglaterra,' como un informe de la 

Qpera University de Inglaterra. 

3. Jesús García Jiménez. La Universidad Abierta 

Revista niscalia No. 11 abril 1971 Madrid, España. 

4. Manuel Barquín Alvar~z. LaUniver·sidad Abierta. 

Revista Pensamiento Político No,. 35, Vol. IX. 

5. Rossana Gámez Montero. El concepto de educación 

abierta. Revista mexicana de ciencia política. Fa

cultad de Ciencias políticas y Sociaies de la 

U.N.A.M. 

6. The open University - quide for applicants for 

undergroduate course 1973, Copright, 1971. 

7. La Universidad Abierta de Ingla'terra. Mecanograma 

C.N.M.E./7l.72 29-IX-7l 

Lecturas complemeritarias: 

l. Almicar Jaimez. ¿Son los sistemas de enseñanza 

abierta una solución a los problemas educativos en 
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México. Revista Educación No. 5, Vol. II enero-fe

brero, 1974. 

2~ Informe de Pablo Latapí.La Universidad Abierta 

-Británica. Revista del Centro de Estudios educa

tivos. 

3. La Universidad del aire. N.H.K. Handbook, 1971. 

4. Estatuto del Sistema Universidad Abierta de la 

U.N.A.M. 
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CAPITULO IV 

S i's temas " : dé" '·~nseñanza· abierta .. 

Un tema de ,gran actualidad dentro del ámbito educativo 

en los diferentes lugares del mundo, es el de USistemas de 

enseñanza abierta ll
• Este tema ha despertado, principalmen 

te en los últimos años, un gran interés para la investiga .... 

ción y su aplicación posterior. 

l~ Definición: 

A esta forma de enseñanza se le denomina "Sistemas 

abiertos" debido a que se compone de una serie de métodos 

y medios didácticos, abiertos a todas las personas de cual: 

quier nivel escolar, estatus social y edad, y en donde el 

aprendizaje Se realiza fuera de los recintos escolares. 

Los sistemas de enseñanza abierta tratan de cubrir las 

siguientes demandas educativas. 

-, Que se proporcione educación a personas que.por 

rentes circunstancias, se han visto imposibilitadas 

de inco~porarse a instituciones que requieren un ho

rario específico. 

- Que se de oportunidad de continuar es'tudios especili 

zados en determinada 
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- Que se obtenga u.n reconocimiento de los 19studios rea

lizados. 

El sistema de enseñanza abierta tiene las siguientes c~ 

racterísticas comunes, que hacen posible el cumplimiento 

de los señalamientos ante~ores mencionados: 

- Brinda educación a todos (está abierto a la gente) 

- Rebasa el ámbito escolar (está abierto a los lugares). 

El medio ambiente educativo (instalaciones escolares), 

se extiende a otros locales como son la casa, la ofic! 

na, el campo, la fábrica, etc. 

- Permite la entrada a cualquier persona, independiente

mente de su escolaridad, edad y nivel socio-económico. 

- Pretende cubrir un determinado nivel de escolaridad, 

reconociendo estos estudios. 

- Presenta un programa de estudio flexible, de manera que 

pueda ser adaptado a los intereses y capacidades de los 

educandos. 

- Está abiert~ a los métodos. utiliza una multiplicidad 

de métodos y medios didácticos, para el logro de los oQ 

jetivos propuestos en el programa. 

- Imparte el conocimiento basándose en la sistematización 

de los contenidos que se enseña. 
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Los 'alumnos que estudian 'dentro del sistema abierto 

de ensefianza, constituyen una población heterogénea, ya 

que el' sistema, brinda oportunidad de educación para to

do el que·la desee. La población puede estar integrada 

por: campesinos, amas de casa, obreros, oficinistas, es

tudiantes, maestros, profesiona.les, etc. 

El alumno es considerado la parte central, dentro del 

proceso de ensefianza7aprendizaje¡ en cuanto a supartici

pación activa, el sistema permite aprender haciendo. La 

labor del maestro, en esta forma de enseñanza, se concr~ 

ta a guiar,. orientar y retroalimentar a los alumnos. Sin 

emb.argo dentro del Sistema de enseñanza abierto, el mae~ 

tro es el nucleo central én cuanto a la elaboración del 

material didáctico, realización de las emisiones de Radio 

y Televisión, en el diseño de planes y programas, evalua

ción, etc. 

El sistema de enseñanza abierta proporciona las he

rramientas necesarias, para que el alumno logre los obj~ 

tivos de aprendizaje de un determinado programa. 

4.1.2. El papel de la enseñanza individualizada en, los siste 

mas de enseñanza abierta. 

La enseñanza individualizada como ya se vió en el 

pítulo 1, consiste en adaptar el medio ambiente .educativo 

al educando. 
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, ' 

" La enseñ~lnza' abierta cumple coriel principio de in-

dividualización de la: enseñanza al ofrecer un conjunto 

de opciories' tanto en el cOntenido como en los medios di-

dácticos.' 'El diseño de 'los planes y programas de estudio 

requiere 'de 'un trabajo más cuid~dos6, 'detallado y labóri.Q. 

so. Estos deben ser diseñados de tal manera, que se adap-

ten a los intereses, necesidades y capacidades de los ed~ 

candas, proporcionándoles una serie de alternativas, tan-

to en contenidos, como en medios para llegar a lograr los 

objetivos, propuestos en el programa. 

Generalmente se recurre a paquetes y materiales didá~ 

ticos como los descritos en el capítulo anterior, para 

que el alumno estudie los contenidos individualmente con 

algún apoyo adicional. 

Aplicaciones: 

El sistema de enseñanza abierta ha tenido cabida, prin 

cipalmente, en los niveles ,de enseñanza medio y :superior., 

Los, países que, actualmente inves,tigan y tratan deim-

plementar el sistema, principalmente son: 

Inglaterra, Japón, China, Alemania Occidental" La U-

nión'Sov~ética, Italia, Francia, Holanda, Estados' Unidos, 

Brasil, Cuba y México. Aquí es necesario hacer mención a-
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Giner de los Ríos, que implantó en ESE~.ña la lIenseñanza 

libre u, a principios de este siglo. 

A continuación presento una breve descr ipció:tl . de la 

Universidad Abierta de Inglaterra como un ejemplo, consá, 

derando a la U. a Británica uno de los modelos,básicos 

del sistema abierto de enseñanza, que cuenta ya con va

rios años de experimentación. 

4.2.1. La Universidad Abierta de InglateI.'ra. 

Inglaterra inicia la aplicación del sistema abierto a 

vel preuniversitario y universitario, ya ~~e ha resuelto el 

problema de educación básica de la mayoría. de la población. 

La idea de implantar un sistema de enseñanza abierta su!:. 

ge en el año de 1965. En este áño se forma una comisión para 

investigar la posibilidad de crear un centro de estudios 

(U .A.), con el propósito de brindar educación a la poblacióh 

adulta~ que por diferentes circunstancias no puede asistir a 

las universidades,cubrie~dbun tiempo completo. 

El comité de planeación estableció que la U.A •. deb:ía prQ 

porcionar educación superior, haciendo uso de una variedad 

de medios convencionales y no convencionales. 

El siguiente paso consistió en reunir a una serie de es

pecialistas ~n E!=ducación,ases.ores en cuestiones académicas, 

para diseñar el sistema de Universidad Abierta, considerando 

los fines de ésta~ 
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Los requisitos de admisión estipulados por el comité 

asesor ~ para ingresar a la Universida'dAbierta son: 

Ser maYor de 21 años 

Demostrar capacidad p,ara tomar los cursos de la U .A. 

Esto debido a que los integrantes, provienen de di

versas pOblacionesSl ) 

Las funciones que les propone el sistema de Univer-

sidad Abierta son: 

Proporcionar estudios de nivel medio superior y sup~ 

rior. 

Ofrecer educación, especializada, pa,ra aquellos que 

poseen educación Universitaria, pero que des.ean obt.§:. 

ner un postgrado, o investigar otras áreas de.l cono-

cimiento. 

Suministrar educación masiva a un bajo costo por a1um. 

no, en relación a¡ costo de las universidadesconven-

cionales como se ve, la Universidad abierta de Ingla-

terra tiene una función muy distinta a la de las uni-

versidades convencionales; es una institución de edu-

cación 'continua y de actualización del profesional. 

(1) La Universidad Abierta de Inglaterra. Mecanograma cmm 
171.12, 29-IX-71 
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La Universidad abierta,inició sus cursos en 1971, 

con una población de 25,000 alu:rÍmos, que se ... integran desde 

el punto de vista ocupacional, de la siguiente manera: 

34.3% profesores, 10% profesionistas, 9.3% científicos e 

ingen~eros, 9.8% amas de casai 9.2% proyectistas, laboratQ 

, , . (1) 
ristas y tecnicos y 8.2% entre burocratas y empleados. 

Planes de Estudio. 

Hasta el momento se han establecido los planes de 

estudio qu~ forman los cursos básicos, estos se integran en 

seis áreas; 1) Artes y humanidadesi 2) Cienciasi 3)Mat~ 

máticasi 4) Ciencias Sociales; 5) Ciencias de la educación 

y 6) Tecnología. 

El programa es flexible, de manera que los estudiaB 

tes pueden cubrir sus grados cursando materias de diferentes 

áreas, y selecci?nando aquellos que se adapten a sus intere-

ses y capacidades. Las alternativas' y caminos para lograrlos 

son variados. 

(1) Manuel Barquin Alvarez'- liLa Universidad Abierta 11 Revis
ta Pensamiento Político, No. 35, Vol. IX, Marzo 1972. 
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Métodos de enseñanza. 

La Universidad abierta, carno su nombre lo indica, 

está abierta a los métodos. utiliza una combinación de mé

todos y medios de enseñanza, que ofrecen una serie de alte!:. 

nativas y facilidades en su uso • 

. Los medios utilizados en el sistema de enseñanza 

abierta son: 

Correspondencia.- A través de la correspondencia 

. semanal, los alumnos, reciben paquetes didácticos, 

que contienen: Textos programados, textos conven

cionales, notas y horarios sobre las transmisiones 

de radio o televisión; artículos, tareas, exámenes 

y otros materiales y equipos de trabajo. 

~ansmisiones.- Se difunden semanalmente por radio 

o televisión (cada semana). 

Centros de estudio.- Son lugares donde se reunen 

los tutores ~ consejeros con/los alumnos y donde se· 

encuentran disponibles los programas en cintas. Por 

10 general se aprovechan para este fin las aulas de 

una escuela o Universidad local. 

Consejeros.- Son aquellas personas, que se encuentran 

en los centros de estudio locales.y tienen la fun

ción de reunirse con los alumnos y mantener la dis-
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cuáiónen'grupo y' a los estudiantes,res-

'pecto de losproblemasacademicos que se lespre

sen:ta:h~' 

Tutores de curso.- Estas personas se encargan de c2 

rregir y comentar las tareas escritas que les son 

enviadas por correo a los centros de estudio. Oca

sionalmente brindan Tutoría en los centros de est~ 

dio. 

Cursos de verano.- Son cursos intensivos, que forman 

parte del sistema abierto, en donde los estudiantes 

asisten una semana por cada curso básico. La asis

téncia es 'obligatoria; pero se pueden hacer conce

sionescon aquellos estudiantes que justifiquen su 

incapacidad para asistir. 

Los cursos en la Universidad Abierta tienen una durl! 

ción de 36 semanas. Al canpletarse el curso anual 

se obtiene Con seis créditos se obtiene 

un grado (normal) de "Bachiller en artes 11 I con ocho 

créditos se obtiéne grado con honores,. Se pueden 

llevar uno o dos cursos por añoi pero nunca más de 

dos. Un estudiante de rendimiento, normal se gradúa: al 

término de 5 a 6 años,. El estudiante una vez inscri-
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to, debe tomar dos cursos básicos. Los otro cuatro 

o seis cursos los seleccionará según sus intereses 

y de acuerdo con el grado que pretenda obten.er. 

Los alumnos reciben un paquete mensualmente por co

rrespondencia, durante el año escolar (enero a octubre). 

C2da paquete contiene cuatro undades correspondientes a ca

da una de las semana del mes. El estudiante debe realizar 

la tarea asignada por la Universidad Abierta, para cada se

mana o unidad. 

Paquetes didácticos: 

Los paquetes didácticos, son el material escrito de 

estudio, incluye textos convencionales y programados, auto

evaluación, que tienen la función de determinar el progreso 

de los alumnos, las tareas, que sirven como prácticas, el 

trabajo elaborado por los alumnos se envía cada dos semanas 

a los centros de trabajos en donde son corregidos y comenta

dos por los tutores, también se env~an los exámenes que'eva

lúan el aprendizaje de los alumnos, para determinar su avan 

ce en las unidádes. En los paquetes dir igidos a las áreas de 

Ciencias y Tecnología, se adicionan un equipo de experimentA 

ción doméstica. El precio que se paga por el uso del equipo 

en un depósito retornable. 
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En los paquetes va incluída una guía de trabajo y 

un procedimiento donde se precisan: Los objetivos de apren 

dizaje. 

Transmisiones: 

Además del paquete de correspondencia, están las em! 

siones de radio y televisión que apoyan el material escrito. 

Las emisiones están asociadas a cada unidad semanal del cur-

so. Los programas no duplican sino amplían ,el material de 

los paqu~tes. Los alumnos reciben con anticipación los pa-

quete.s de cada unidad así como los horarios de programación,,;, 

Estructura regional 

A lo ,largo de la Nación~ la Universidad abierta cuen 

ta con nueve regiones, cada una presedida por un Director r~ 

gional. Su función' en brindar "ase.soríay "t.utoría a todo: aquél 

que la solicite. Cada es.tudiante matriculado debe incorpor'ar~ 

se a la región que le corresponda. 

Centros de estudio., 

Como ya se mencionó,' los centros de estudio son loc~ 

les generalmente úbi~ados en lugares o serie, de colegios o unJ.. 

ver~idades conv'encionales, en donde los consejeros y tutores 

se reunen con lbs ~studiantes. 

No es oblig~torio a~istir a ellos; pero la mayoría de 

los alumnos, les agrada reunirse periodicamente con sus com-
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pañeros y realizar el aprendizaje en grupo. Existen aproxi

madamente 250 centros de estudios en toda la región. 

En la mayoría de los centros de estudios se puede 

contar con: 

Recpetor de radio. 

Receptor de televisión 

Discusión degrupo, guiada por el consejero después 

de una transmisión. 

Una grabadora junto con un banco completo de cintas 

de los programas de radio 

Proyector de cine y copias de las películas transmi 

tidas de manera que, si por algÚn motivo no la pu

dieron escuchar o ver en el horario fijado, tengan 

una nueva oportunidad. 

Tutores y asesores del curso. 

A cada alumno se le asigna un tutor por corresponden 

cia por cada curso, éste tiene·. la función de revisar, comen

tar, (retroalimentar) por escrito y lilacer observaciones al 

trabajo del estudiante. El tutor envía a la U.A. los resul

tados informando sobre el progreso del alumno. 

Los alumnos por su parte reciben los trabajos revis~ 

dos con la retroalimentación pertinentes; de esta manera el 

alumno corrige los errores señalados y aclara sus dudas. 
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Los tutores no atienden.a más de diez.alumnQs cada uno .. 

El asesor. Este maestro se encuentra también en los centros 

regionales, para ayudar a resolver los problemas individua

les de estudio. Modera las discusiones de grupoo Su función 

principal es la de guiar a los estudiantes para seleccionar 

y hacer un mejor uso de los métodos de Enseñanza en la Uni

versidad Abierta. 

Escuelas de Verano. 

Las escuelas de verano funcionan en dis tintas un..!, 

versidades de Inglaterra, durante los meses de julio p agos

to y septiembre. 

Las escuelas de verano forman parte de los cursos 

básicos: cada curso requiere de la asistencia a la escuela 

durante una semana. Las escuelas tienen un período intensivo 

de estudio, haciendo uso de variadas experiencias de aprend..!, 

zaje, (seminarios, conferencias, coloquios, laboratorios o 

etc. ) 

Las personas que tiénen problema para asistir al 

curso, acuden a su asesor a plantearle su p~oblema, éste lo 

estudia para darle solución, según el caso. 

Los cursos de verano, además permiten la interac

ción de unos alumnos con otros y con los asesores. ~ asis

tencia, permite tener 'un contacto directo con el alumno y 
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conocerlo; evitando así la posibilidad de fraude que no se 

puede controlar con un sistema simple de correspondencia. 

Además los cursos aseguraron una práctica mínima indis~ens~ 

ble y permite una evaluación directa del aprendizaje de los 

alumnos. 

Financiamiento o 

En cuanto al financiamiento, éste es independien

te¡ recibe un subsidio del gobierno; cobra inscripción, ma

teriales de estudio, y recibe cooperación de otras institu

ciones, principalmente educativas; además 11 cuenta con un se!:. 

vicio postal eficiente y confiable, que permite seguir el 

ritmo de trabajo fijado para el curso. (ver fig. 4.1) 

Costo. 

La inversión que se requirió para la instalación 

de la Universidad Abierta; fue muy inferior a la que supon

dría la creaciónae: una nueva Universidad convencional (20mi 

llones de libras para atender a 5,000 estudiantes), mientras 

. que la Universidad abierta con una inversión de 6 millones de 

libras proporciona educación superior a una población de 50 a 

60 mil estudiantes. 



236. 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA DE INGLATERRA. 

UNIVERSIDAD ABIERTA 

Equipo Académico 

Tecnólogos Educ~ 

I 
tivos. 

Productores T.V. 

Equ,ipo Adminis-
trativo. 1---.----, --------,...--. 

(Corrección por 
Computadoras) 

I 
Tareas 

(Corrección por 
TUtores) 

CENTRO DE ESTUDIO. LOCAL 

con colaboradores de 
medio tiempo. 

TUTOR DEL CURSO 

A S E S O R • 

OTROS ESTUDIANTES 
Receptores de Radio y 
Televisión 

Equipo de reproduc-
ción. 

Incluyendo equipo Experi

mental doméstico, para e.2 

tudiantes de Ciencias y 

TecnOlogía. 

) 

Librerías 
Bibliografía. 

BIBLIOTECAS 
Lecturas Previas 

Fig. 4.1 

The Open university. Guide for applicate for Undergraduate Courses, 1973 
Copyright 1971. 
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4.2.2 .. Se ha descrito un sistema de ensefianza abierta, 

que tiene a su favor una serie de recursos que han hecho P2 

sible su aplicación. 

Es muy importante recalcar, que cada país debe s2 

lucionar sus problemas educativos; en función de sus neces! 

dades y de su logística (recursos). 

En México, se ha estado trabajando en los siste-

mas de ensefianza abierta, en sus primeras etapas, conside-

rando las necesidades del país, los recursos con los cuales 

podría contar, de manera que la ensefianza esté abierta a tQ 

dos cubriendo; los siguientes conceptos: 

Extender el servicio educativo 

Desarrollar una comunicación "multimedia ll 

vincular la estructura educativa con la ocupacio-

nal. 

Atender en forma individual a los educandos 

Democratizar el sistema educativo 

Propiciar la educación de los adultos 

Apoyar el sistema eductivo tradicional 

En la ley federal de educación de'la Secretaría 

de Educación PÚblica, se establecen los artícu-

los que se refieren a sistemas abiertos de ens~ 

fianza en los Capítulos 1 art~ lOiCapítulo 11 

arte 15; capítulo 111, arte 42 y en el capítulo VI, 
arto 66. 
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Las experiencias realizadas en México, sobre los 

sistemas abiertos de enseñanza, los encontramos a partir 

del nivel medio básico, con la telesecundaria y con la IISe-

cundar ia abierta 11 • 

En cuanto al nivel superior en el CEMPAE* (nivel 

preparatoria y en la Universidad y Politécnico). 

La UNAM, está trabajando actualmente sobre siste-

mas de enseñanza abierta en sus primeras fases (elaboración 

de los programas por objetivos de aprendizaje) o sea Siste-

matizar la materia de enseñanza, de los programas que se ~ 

plean en las facultades de la U.N.A.M. y elaboración de ma-

terial didáctico. Estas experiencias, tienen la finalidad a 

mejorar ,la educación impartida dentro de la misma iristitu~. 

ción y no como un sistema de opciones o extra muros que se-

ría el siguiente objetivo por alcanzare 

Las facultades que están trabajando en este pro-

yecto son: 

Derecho 

Economía 

Ciencias políticas 

Filosofía y Letras 

Ciencias Químicas 

* CEMPAE - Centro para el estudio de medios y procedimien
tos avanzados de la Educación. 



Medicina 

Psicología y 

Comercio 

\ 
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El trabajo de sistemas abiertos se rige bajo el 

Estatuto del Sistema Universidad Abierta de la U.N.A.M., 

aprobado por el Consejo Universitario el 25 de febrero de 

1972. 

La gran d~anda educativa del país, es un probl~ 

ma que no se.puede solucionar a corto plazo. Los sistemas 

abiertos de enseñanza, contribuirían en gran medida a sol~ 

cionar tal problema, pero para ello hay que vencer obstác~ 

los de caracter técnico y administrativo, contar con la m~ 

tivación de la población y especialmente contar con el aP2 

yo estatal y. de los especialistas en educación. 
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Autoevaluación del capítulo IV. 

Escriba las afirmaciones siguientes: 

1.. Defina con sus palabras a los "Sistemas de enseñanza 

abierta 11 

(2 ) 

2. Menoione por 10 ~enos cinco de las características c2 

munes de los IISistemas de enseñanza abierta ll 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(2 ) 

3. ¿Cuál es el papel de la enseñanza individualizada den

tro, de los sistemas de enseñanza abierta? 

(2 ) 
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4. Enumere los medios y métodos didácticos que utiliza la 

Universidad Abierta de Inglaterra. 

(1 ) 

5. Mencione las instituciones educativas, que actualmente 

estén trabajando sobre sistemas de enseñanza abierta, 

en México. 

Puntuación Total 8 

Mínimo aprobatorio 6 

Verifiauesus r.esDuestas en el anéndice del e_D. IV. 

(1) 
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Verificación· de. la Prueba Diaqnóstica~ 

A. Aprendizaje es la modificación de la conducta resulta

do de la experiencia. 

B. Capacidad es la aptitud desarrollada por una tarea esp~ 

cífica. 

C. Enseñanza es el control de la situación en la que ocurre 

el aprendizaje. 

D. Educación es el proceso que tiene como fín formar, diri

gir o desarrollar la vida humana para que ésta llegue a 

su plenitud. 

E. EValuación es el proceso destinado a valorar el grado en 

que se han logrado los propósitos educativos previamente 

determinados. 

F. Método de enseñanza. Conjunto organi2:ado de normas, pr.Q. 

cedimientos y recursos adecuados para dirigir el aprendi

zaje con el máximo rendimiento y el mínimo de esfuerzo. 

con el objeto de alcanzar los fines educativos previamen 

te estipulados. 

G. Técnica de enseñanza. Recurso didáctico que hace efecti

vo·· un propósito bien definido de la enseñanza. 
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H. Inteligencia. Capacidad que posee cada quien para ad

quirir conocimiento. Es innata y adquirida. 

si tuvo más de dos errores es conveniente que con

sulte estos temas, para poder iniciarse en el estudio 

de 1 paquete. 
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PARTE 11 

1. La enseñanza individualizada es un método que proporcio

na al educando la oportunidad de un desenvolvimiento in

dividual más eficiente, llevándolo a un completo desarrQ 

110 de sus posibilidades personales. 

La enseñanza individualizada es la adaptación del medio 

ambiente educativo a las diferencias individuales, es el 

desarrollo de un programa de estudios para cada alumno 

basado en sus necesidades y características. 

2. Individualización de la enseñanza mediante grupos homog~ 

neos e Individualización de la enseñanza mediante grupos 

heterogeneos. 

3. Individualizar la enseñanza mediante grupos homogeneos. 

4. Individualizar la enseñanza mediante grupos heterogeneos. 

5. 1) Las técnicas de organización (enseñanza en equipo, 

Enseñanza sin grados, Horario flexible y Enseñanza 

en grupos grandes y pequeños). 

2) Diseño de planes dé progreso continuo. 

3) Instalaciones y recursos educa ti v·os. 
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6. Sistemas de enseñanza abierta. Se les denomina así, 

porque se camponen,de una serie de métodos y medios 

didácticos abiertos a todas las personas de cualquier 

nivel escolar, esta tus social y edad, el aprendizaje 

se realiza fuera de los recintos escolares. 

Si no pudo responder a estas preguntas, no se desanime, 

ya que el contenido de este paquete tratará con·ampli

tud las preguntas aquí planteadas. El objeto de estas 

preguntas es determinar las conductas que pose~ en rel~ 

ción al contenido a estudiar. 
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Apendice correspondiente al capítulo I 

1.5 ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 

La importancia y necesidad de tomar en cuenta 

la naturaleza del educando y por consiguiente sus i.n. 

tereses y capacidades que forman parte de ella, no es 

un hallazgo reciente, pues ya se ha hecho menci6n al 

respecto en diferentes épocas: 

Griegos 

Sofistas. (SiglO V A.C.) Fueron los primeros en oc~ 

parse de los factores psicológicos que influyen en la 

educaci6n. Organizaban sistemáticamente el material de 

estudio y para ello especificaban los objetivos y ana~ 

zaban lasecuencia'de pasos a seguir en .el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Platón. (428 a 347). Pensaba que la naturaleza del 

aprendizaje yel proceso de aprendizaje eran más impo~ 

tantes que la materia que se enseñaba. 

Aristóteles. (384 ;...322 A.C.) Fue el alumno más des

tacado. de Pla.tón. Fundó . una escuela a la que llamó 

Liceo,.dpnde.hizo investigaciones acerca de lascondi

cionespsi·ooJ.6gicas deJ; individuo y del aprendizaje 

como proceso lógico. 
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Romanos 

Marco Fabio Quintiliano (40 - 118 D.C.) Se declar6 por 

una enseñanza atractiva que aproveche el juego y la ca

pacidad del niño por medio de finas observaciones psic.Q 

l6gicas: reconoce la diversidad de aptitudes y señala 

que por su parte, debe tomar en cuenta la individuali

dad de los educandos. 

Lucio Anneo Séneca (4 a 65). Consideraba la importancia 

de la individualidad del educando para que éste trabaja

ra a su propio ritmo de aprendizaje. 

Plutarco o (50 -126) Fue el primero en analizar ~a 

enseñanza elemental para modificar los métodos de en

señanzade acuerdo a las diferencias indivíduales. Mo~ 

tr6 de manera ejemplificada las diferencias entre el 

niño y el adolescente. 

Edad Media 

San Agustín. (354 - 430) Fue ,uIlode los educadores 

más destacados en la Edad Media. Seña16 dos de los 

principios básicos de l.a educaci6n moderna: el prin~ 

cipio .de, rE;!laci6n entre la educación.:y lashahilida.,.. 

des del educando y.el de autoed'l,lcaci6n •. Af'irm6 que 

s6lo se debería; ayudar, alestúdiante' cuando: éste/lo, 



248. 

necesita. Estos elementos constituyen el meollo de 

la enseñanza individualizada. 

Renacimiento 

Victorino da Feltre (1378 - 1446). Señaló que la 

enseñanza debía graduarse de acuerdo (:::on el desarrollo 

intelectual del alumno, y realizarse en un ambiente 

de alegría y satisfacción. Según la obra de Plutarco, 

procuró atender a las diferencias individuales, lograr 

una educación práctica y desarrollar íntegramente la 

personalidad. 

Erasmo de Rotterdam (1469 - 1536) Advirtió a los 

maestros que debían estudiar las capacidades naturales 

y las habilidades de los niños. Señaló que la enseñanza 

debía ser gradual y adaptada a la capacidad de aprendi 

zaje de cada quien. 

Fue Erasmo el primero en subrayar el valor de la acti

vidad natural y espontánea como el cantino más efectivo 

para lograr el aprendizaje. 
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Juan Luis Vives (1492 - 1540) Vives observó cuidados~ 

mente el desarrollo psicológico del alumno, y a partir 

de su observación, intentó construir una pedagogía que 

tornara en consideración los intereseg y la inteligencia 

del educando. Pidió que se respetara el ritmo de apren 

dizaje de cada alumno y que se dedicara tiempo extra a 

los alumnos lentos. Insistió en que el maestro debía 

conocer a su auditoría y adaptar el terna a la capacidad 

del alumno"así corno premiar los aciertos del estudian 

te para alentarlo. Se le consideró precursor de la 

psicología moderna. 

Miquel de Montaqne (1533 - 1593) Reclamó una educación 

apropiada a las posibilidades del aprendizaje, señaló 

que es importante que el entendimiento obre con liber

tad, sin imposición. Decía que la misión del maestro 

no consiste en llenar la memoria, sino en formar el jui 

cia. Partidario de la actividad d.el estudjante consi

deró que las cosas se aprenden por medio, de la experien 

cia. 
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Jesuitas. Planearon el proceso educativo tomando en 

cuenta las diferencias individuales de los estudiantes 

para adoptar su enseñanza según esas diferencias. Así 

pretendían alcanzar los objetivos que se habían establ~ 

cido claramente desde el principio. 

Los alumnos, a la entrada de la escuela, eran sometidos 

a un examen de selecci6n y distribuídos en clases dive~ 

sas según su capacidad. En determinadas clases, muy 

numerosas, se formaban 11 grupo s homogéneos·-: por último 

los alumnos mejor dotados tenían la posibilidad deavan 

zar con ritmo más rápido, pudiendo pasar a una clase 

superior después de seis meses solamente. 

Siglo XVII 

Juan Amos Comenio (1592 - l670) Comenio fij6 un nuevo 

método de enseñanza importante para la pedagogía futura: 

Las bases de esta nueva didáctica son: 

naturalidad, intenci6n y autoactividad "decía que los 

estudios debían graduarse según la capacidad del dis-

cípulo. 1t 
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Siglo XVIII 

Juan Jacobo Rousseau (1712 - l77a) Sostuvo que al 

educar había que seguir el orden natural de la mad~ 

ración y el ritmo de aprendizaje de cada niño, donde 

importaba mucho la adquisición de hábitos. No se 

debía imponer un aprendizaje para el que no se está 

preparado. 

Paru Rousseau la relaci6n educativa fundamental es 

la que se establece entre individuo y ambiente nat~ 

ral. 

Juan Locke (1633 - l740) Sostuvo que es más importan. 

te el proceso por el cual se aprende, que el producto. 

Al niño se le ha de permitir obrar libremente para que 

muestre sus intereses~ La enseftanza debe partir de las 

capacidades del educando. 

Juan Enrique Pestalozzi (1746 - l827) SeRaló la 

diferencia entre el orden lógico y psico16gico de la 

materia de enseñanza. 

Federico Froebel (1732 - 1852) Consideró laeducaci6n 

como autoactividady como actividad espontánea. Expres6 

que entre la educación individual y la educación social 

no existe oposic;t.ón, sino que se complementan. 



Siglos XIX Y XX 

María Montessori (1870 - 1952) Fue partidaria de la 

autoeducación basada en las experiencias y materiales 

de enseñanza que se ponen al alcance del niño para su 

aprendizaje¡ aprendizaje que cada niño adquirirá según 

sus propias particularidades. 

John Dewey (1859 - 1952) Para, Dewey los términos del 

problema educativo son dos: liLa natux'aleza peculiar 

del niño y ciertos objetivos vitales, ciertas ideas, 

creación y valores¡ en suma cierto tipo de cultura 

encarnado en la experiencia madura del adulto. La me-

jor educación consiste en la adecuada acción recíproca 

de estos dos términos. (1) 

Decía John Dewey que el aprendizaje es un proceso acti 

va, que la educación debe conocer las necesidades cam-

hiantes de los educandos y dar especial importancia 

a los intereses de cada uno. 

Edouard Claparede (1873 - 1940). Se preocupa sobre 

todo por mostrar que la enseñanza debe responder a las 

necesidades de los alumnos, por una "escue'la a la me.-

dida" o sea la enseñanza individualizada. Es de extr~ 
f 

ñar, decía, que nos preocupemos en adquirir trajes, 

(l) F. Larroyo. Historia General de la Pedagogía. Porrúa. 
1969. 



sombreros y zapatos a la medida mientras toleramos 

una escuela igual para todos, reconociendo apenas a 

los alumnos la poca placentera facultad de escoger 

entre unos cuantos números de tamaño, y sin que por 

otra parte hagamos nada por satisfacer las diferen-

cias individuales, que son de índole cualitativa. (1) 

La preocupación y cuestionamiento de los educadores 

mencionados se anticipa en cierto modo a las solu-

ciones que se indican más adelante en las diversas 

técnicas de enseñanza individualizada. 

Desde épocas remotas, la preocupaci6n de los educa-

dores por adaptarse a las exigencias de cada alumno 

e impartir una enseñanza lIa la medida ll
, ha llevado 

a los educadores contemporáneos a la investigaci6n 

y e1aboraci6n de nuevas técnicas que individualicen 

la enseñanza. 

(1) P. 628.. N. Abbagnano y A. Visa1 Berghi. Historia de 
la Pedagogía. Fondo de Cultura Econ6mica. 1957. p.671 

252. 
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Resuelva este reactivo, después de leer el apeg 

dice correspondiente al capítulo l. 

Aparee las dos columnas escribiendo en la columna 

de la izquierda el número correspondiente: 

I 

Educadores 

Sofistas 

Plutarco 

San Agustín 

Juan Luis Vives 

Jesuitas 

Edouard claparede 

II 

Pensamiento 

1. Modifica los métodos de 
enseñanza de acuerdo a 
las diferencias indivi
duales. 

2. Primeros en ocuparse de 
los factores psico16gi
cos que influyen en la 
educaci6n. 

3. Se declar6 por una ens.!! 
ñanza atractiva que apr2 
veche el juego y lacap~ 
cidad del niño. 

} 4. Se preocup6 por una escu~ 
la a la medida. 

5. Insistió en que el maestro 
debiera conocer a su audi
torio y adaptar el tema a 
la capacidad del alumnoo 

6. Sometieron a los alumnos a 
un exámen de selección y los 
distribuyeron, en clases di.-· 
versas según su capacidad .. 

7. Señalo dos de los principios 
básicos de la educación moder 
na~ el de la educación y las
habilidades del educando y 
el de autoeducaci6n. 

Verifique sus respuestas en la siguiente página. 



Verificación al reactivo del apendice correspondiente al 

capítulo 111. 

10. Sofistas 2 

Plutarco 1 

San Agustín 7 

Juan Luis Vives 5 

Jesuitas 6 

Edouard Claparede 4 

254. 



Verificación de la autoevaluación del capítulo 1 

Cualquier respuesta que incluya alguna de las 

ideas que responden a cada pregunta es correcta: Los con 

ceptos básicos aparecen subrayado. 

l. La enseñanza individualizada es el procedimiento o mé

todo que proporciona al educando la oportunidad de un 

desenvolvimiento individual más eficiente, llevándolo 

a un completo desarrollo de sus posibilidades persona-

~. 

La enseñanza individualizada es la adaptación del 

medio ambiente educativo a las diferencias indivi

duales; es, el desarrollo' de un programa de estu

dios para cada alumno basado en sus necesidades y 

características. 

2 • La psicología experimental 

La Psicometría 

255. 

3. Es la labor que realiza cada alumno de manera personal, 

en donde la tarea designada es para todos los alumnos 

la misma, sin tomar en cuenta las diferencias individ~ 

les. 
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4. Es la labor que realiza el alumno, en donde la tarea 

designada es preparado especialmente para cada alumno 

para ser realizada bajo condiciones precisas. 

No importa el orden de tus respuestas. 

5. l. Le~ de la continuidad 

2. Ley de la l6gica 

3. Le~ de la finalidad 

4. Ley de la libertad 

5. Le~ de la originalidad 

6. b 

7. l.' Las aptitudes e intereses del alumno son determinan. 

tes en las: selecci6n de objetivos, secuencia de 

aprendizaje y en la elecci6n de materiales y métodos. 

2. El alumno estudia con un ritmo del trabajo personal. 

3. El alumno selecciona los objetivos a seguir, con la 

asesoría del maestro. 

4. El rendimiento de los alumnos se determina por el 

8. _3 _ 
_ 2_ 

-L 
6 

_S_ 

-±
_7_ 

logro de los objetivos propuestos y no comparandolo con 

el logro de otros a.lumnos. 
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9. Desarrollo de un sistema de ~nseñanza individualizada 

Selección de un 
segmento del 

curso 

-Especificación 
de las conductas 
iniciales y los 
objetivos condu~ 
tuales finales 

Desarrollo de las 
secuencias de 
aprendizaje 

- - -'- - - --- --- ---1 
I 
I 
• I 
I 
I 
I 
I 

---------------~ 
I 

Selección de los m~ 
dios de enseñanza 

I 
I 
I 
I 
I 

Preparación de los me- _1 
dios de enseñanza 

r----------I 
I 
I 
I 
I 
I L _________ _ 

• 
I 

• , I 
I 

• 
1--- --------
I 
I 
I 
I 
I 
I L ___ _ 

Desarrollo del diagnósti 
ca y los instrumentos de 
control y evaluación 

Implantar el sistema de 
enseñanza 

Evaluar los resultados de 
la implanta<...ión 

1.1 

• I 
I 
I 

• I 
e 
I 

• I 
I _________ J 
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Apéndice Correspondiente al Capítulo 11 

Verificaci6n de la autoevaluaci6n del Capítulo 11 

l. e 

2. d 

3. c 

4. b 

5. Q 

!! 

!! 

b 

b 

!! 

b 

!! 

6. 4 

3 

1 

2 

6 

7: 

8 

7. Instalaciones 1, 4, 7" 9 



Programa 3, 8, 11 

Alumno 2, 5, 10 

8. -ª 

d 

9. 

1 

2 

1 

10. b 

-ª 

i!. 

b 

i!. 

b 

11. La edad mental, con el coeficiente intelectual. 

12. Del Plan Dalto~. 

13 • Winnetka 

259. 

14. a) Reformar el contenido del programa, seleccionando 

lo que sirve para la vida, por medio de investiga

ciones estadisticos. 



b) Articular funcionalmente las partes del programa, 

estableciendo una parte instrumental y una parte 

creativa. 

c) Adaptar los procedimientos didácticos a la nueva 

estructura del programa. 

15. S~ respuesta está correcta si incluye la idea principal 

de los siguientes criterios de verific:ación. 

1) Respetar la aptitud del niño 2) E!1egir globalmente 

de la experiencia 10 que puede provocar un interés 

en el alumno. 

19. a) Clases de recuperación 

b) . Clases normales 

c) Clases auxiliares para los deficientes 

d) Clases para los superdotados 

17. La diferencia está en que en lugar de establecer clases 

integrales según las capacidades ~rrupo, las clases 

móviles distribuyen a los alumnos fuertes y débiles s~ 

gún su capacidad para cada una de las materias. 

260. 

18. Buscar la capacidad mental y situar al alumno en la clase 

que mas le conviene, tomando en cuenta la edad, los últi

mos resultados escolares, la salud y cualquier otro fac

tor que pudiera influir dentro de su colocación. 
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19. Ventajas. 

La enseñanza individualizada mediante grupos homogéneos 

puede considerarse un primer paso en la individualización. 

Desventaja. 

La equivalencia relativa que se estableció al inicio, 

suponiendo que es real, en el transcurso del año puede 

desaparecer. 

20. Contrato - trabajo para un año en cada materia 

Asignación - trabajo para un mes en cada materia 

Periodo - trabajo para una semana en cada materia 

Unidad - trabajo para un d1a en cada materia. 

21. T6pico 

Introducci6n 

Problemas 

Trabajo escrito 

Trabajo de memoria 

Conferencias 

Referencias 

Coincidencias' 

Equivalencias 

22. Tarjeta del alumno 



Tarjeta del maestro de laboratorio 

Tarjeta de la escuela 

23. Crítica 

1) El sistema estaba cayendo en el automatismo, el 

mecanicismo. 

Deficiencia 

262. 

1) Eliminaci6n de las exposiciones reduciendo al mínimo 

la relaci6n maestro-alumno. 

24. a) Después del examen y averiguaci6n de un trabajo de 

control - ejercicios de recuperaci6n. 

b) Después de ejercicios colectivos de aplicaci6n y co

mo complemento de estos últimos. 

c) Durante los ratos de trabajo libre, los alumnos eli

gen las fichas de acuerdo a sus preferencias. 

25. El trabajo individualizado se hace presente en el momen

to que el alumno se guia por el cuadJ::-o del contr9l de 

trabajo y busca la serie de fichas que necesita, ponién

dose a trabajar. 

26. Andrew Bell 

Joseph Lancaster 
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La exposici6n no constituye el principal medio para la 

transmisión de la información a los estudiantes. 

2) Las horas dedicadas a lás diferentes clases, se em 

plean en evaluar las unidades, proporcionando retr~ 

alimentación inmediata. 

3) El fracaso de un examen significa que el alumno debe 

preparar de nuevo el mismo material y examina en la 

siguiente oportunidad, una vez dominado el contenidoo 

4) Los estudiantes avanzan a su propio ritmo de trabajo. 

5) Los exámenes son evaluados en presencia del alumno 

una vez que concluye. 

28. Cuatro salones: lugar donde se realice el estudio de las 

unidades, un salón en donde se puedan realizar los exám~ 

nes, otro en donde se califique a las pruebas y otro dog 

de se lleven a cabo, clases, demostraciones, películas, 

etc. 

29. Se expone en detalle los procedimientos del curso: 

Entrega del calendario de actividades para cada día 

del semestre. 

A cada alumno se le asigna un monitor que evaluará 

los examenes el resto del curso. 
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El profesor aplica un breve examen sobre el procedimien

to del curso. 

Se les dá una guia de estudio para preparar el primer 

examen de la unidad del curso. 

30. Estudiantes graduados que necesitan repasar sus estudios 

para realizar exámenes globales. 

Estugiantes graduados interesados en la ensefianza. 

Estudiantes.no graduados que previamente han termina

do el mismo curso. 

Estudiantes del mismo CUESO. 

31. La evaluaci6n del estudiante se realiza por medio de un 

registro individual de la ejecuci6n de los exámenes y las 

entrevistas. El registro de la ejecuci6n de cada alumno 

se coloca en una gráfica en el sa16n de clase para que 

cada estudiante vea las unidades que ha pasado. 



Verificación de la autoevaluación del capítulo 111 

l. Técnicas de organización 

2. Ensefianza en equipo 

3. Plan de estudios 

Plan de estudios de progreso continuo 

Plan de estudios por objetivos de aprendizaje 

(cualquier respuesta que incluya una de estas ideas 

es correcta) 

4. Consiste en agrupar a los estudiantes tomando en co~ 

sideración su desarrollo, sus logros, sus habilidades 

respecto a una materia en particular. 

265. 

5. Es una técnica organizativa, brinda oportunidades para 

el desarrollo de un programa continuo, ~ejora la ens~ 

fianza y supone un conocimiento de las posibilidades 

del estudiante. 

6. Ensefianza en grupos grandes y pequefios 

7 • Son unidade s de auto enséñanza,. que requieren de un 

mínimo de participación del maestro para su empleo. 



8. Prueba diagnóstica 

concepto principal (tema) 

Objetivos conductuales 

Instrucciones para la selección de actividades a 

experiencias de aprendizaje 

P·rueba formativa 

Prueba swnaria 

Investigación 

Evaluación del pa~ete 

9. Técnica que contribuye directamente a la individual! 

zación de la enseñanza. Consiste en proporcionar al 

estudiante un tiempo libre durante el día escolar en 

el' que desarrollará sus habilidades personales de 

acuerdo a sus intereses ya sea individualmente o en 

grupo. 

266. 

10. La tecna·logía educativa y las instalaciones educativas. 



267. 

Verificación de la autoevaluación del capítulo IV. 

Sus respuestas son correctas si corresponden a estas ideas: 

l. Sistemas de enseñanza abierta. Se les denomina así, por

que se compone de una serie de métodos y medios didácti

cos abiertos a todas las personas de cualguiernivel es

colar, estatus social y edad, el aprendizaje se realiza 

fuera de los recintos escolares. 

2. - Brinda educación a todos (está abierta a la gente) 

- Rebasa los muros escolares (está abierto a los lugares) 

- Permite la entrada a cualquier persona 

- Pretende cubrir un determinado nivel de escolaridad. 

Reconociendo estos estudios. 

- Presenta un programa de estudio flexible 

- Está abierta a los métodos 

- Imparte el conocimiento basándose en la sistematización 

de lo que se enseña. 

3. La enseñanza abierta cumple con/el principio de individu~ 

lización de la enseñanza, al presentar un conjunto de op

- ciones tanto en el contenido como en los medios didácti 

cos. 
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La enseñanza individualizada se hace presente en los 

- sistemas abiertos en el momento ~le el plan de estu

dios se adapta a los intereses, necesidades y capaci 

dades de los educandos. 

4. - La correspondencia 

- Transmisiones de radio y televisión 

- Centros de estudio 

- Consejeros 

- Tutores de curso 

Cursos de verano 

5. 1) Tele Secundaria 

2) Secundaria abierta 

3) CEMPAE 

4) UNAM 

5) Politécnico 



CONCLUSIONES 

En agosto de 1973 inicié este trabajo de tesis con 

la idea de Sistematizar el contenido de enseñanza indivi

dualizada, proponiendo un Temario al área educativa de la 

Facultad de Psicología, para que fuese discutido en el 

Consejo Técnico. Ese mismo mes se me informó que el Con

sejo Técnico había decidido eliminar esa materia del pro

grama. Sin embargo, ya me había iniciado en la etapa de 

revisión bibliográfica y el tema me interesó, por 10 que 

decidí desarrollar un temario que elaboré para integrarlo 

después como un paquete didáctico, con la idea: de propo

ner nuevamente al Cons:ejo Técnico que se integre esta ma

ter ia de IIEnseñanza Individualizada 11 dentro de 1 programa 

de estudios en las materias del área de Psicología Educa

tiva debido a su gran importancia y actualidad: así como 

también proporcionar una serie de herramientas que el psi

cólogo educativo debe manejar para remediar .el problema 

de las diferencias individuales en la educación. 

269. 

Actualmente existe una ma.teria dentro de.l área de 

psicología educativa llamada "Tecnología.II (MétOdos y m~ 

dios de enseñanza) en donde más de la mitad del programa 

está dedicado a la enseñanza individualizada. 



270. 

Estc;>yex-ifica .la importancia de este,contenido; 

peJ:'O lqgrave de.lamateria antes señalada es que. no atie,!! 

de realmente al contenido de las Técnicas y medios de ens~ 

ñanza con .. la amplitud que requiere. 

otro de los propósitos de integrar este trabajo en 

forJ;tl;;l. de paquete didáctico, es el de proI?orcionar un curso 

de enseñanza individualizada, de estudioindependientepa..;, 

ra c\lalquier persona interesada en el área de Educación. 

No SE3 la idea que también, funcione este 

jo la tutoría o asesoramiento de un maestro. 

El trabajo pasó por las etapas de elabora-

ción'de un paqti.ete didáctico, la siguiente etapa que toca, 

esüa de aplicación, en base a ella el paquete se evaluará, 

quedando abier'toa una seri'e de modificaciones. 

El Temario se desarrolló con la idea de incluir ta,!! 

to a la.s técnicas que iniciaron aplicaciones sobre enseña,!! 

za individualizada como' a técnicas que actualmen:te se están 

diseñando 'en diversos países. 

Los priíneros intentos de indi vidllitlizar la enseñan

za que fueron principalmente el Sistema Decroly, el Plan 

Dalton y el Sistema winnetka (a pesar de iniciarse a' prin

cipios del siglo) 'se incluyeron, entre otras razones por 

permitir una adaptación acuerdo a la 'poblacióIi a la cual 
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se aplicará y además de no requerir instalaciones especí

ficas. Durante el desarrollo de est~s Técnicas me enfren 

té al problema de la falta de fuentes directas sobre la 

descripción de estas técnicas, por lo que tuve guerecu

rrir a fuentes secundarias. 

Se incluyen también una· serie de Técnicas para in..;. 

dividualizar .la enseñanza, que están en boga en .varios 

países de Europa y Norteamérica, sin embargo en nuestro 

país, la aplicación inmediata de muchas de estas técnicas 

no se hace posible. 

No hay que olvidar que los criterios para selecci.Q 

nar un método o una técnica adecuada son: tener en cuen

ta la población, los objetivos que se pretenden lograr, el 

contenido y los recursos o logística que se encueIltrana 

nuestro alcance. 



ADAPTACION 

AMBIENT.E 

APRENDIZAJE 

AS IGNACION 

AUTOMATISMO 

CAPACIDAD 

C ARAC TER 
(en educación) 

CENTROS DE 
INTERES 

CLASES 
DIFERENCIADAS 

272. 

GLOSARIO 

Es la acomodación de la educación a las condicio 
nes personales psíquicas, del aiumno. La adapta= 
ción es una condición esencial de toda educación. 

Término que incluye todos los fenámenos físico
químicos, biológicos y sociales que actúan sobre 
el organismo desde fuera. 

Modificación de la conducta resultado de la exp~ 
riencia. 

Término empleado particular.mente en la educa
ción norteamericana para designar tareas señala
das a los escolares. Las asignaciones desempeñan 
un papel importante en las siguientes técnicas 
de enseñanza¡ en el Plan Dalton y en el sistema 
winnetka. 

Realización de actos más o menos complicados de 
tipo no reflejo, sin orientación consciente por 
parte del que los ejecuta. 

Aptitud desarrollada para una ta;ea específicá •. 

Es la suma de los rasgos psicofísicos de una pe~ 
sona, que la distinguen de los demás. 

Constituyen una de las modalidades de la técnica 
seguida por el Dr. Decro.Ly. Los centros de inte
rés se basan en las necesidades e inclinaciones 
del niño en la globalización por la cual aquél 
percibe los casos como unidades totales en vez 
de las partes que lo constituyen. 

utilizadas en el sistema Manheim, en las cuales 
se establecen dos o tres clases con el mismo gr~ 
do escolar para los alumnos de deficiente desa
rrollo mental, con facilidad para pasar de una 
clase a otra. cuando aquél ha alcanzado el nivel 
de la edad mental o cocien1:e intelectual corres
pondiente. 



CLASES 
MOVILES 

COCIENTE 
INTELECTUAL 

CONTENIDO 

CONTINUIDAD 

CURRICULUM 

CURSO 
ESCOLAR 

DOMINIO 
COGNOSCITIVO 

273. 

Consiste en asignar a los alumnos a las materias 
de una u otra clase, segÚn su capacidad y grado 
de desarrollo. Este tipo de clases facilita la 
adaptación de la enseñanza a las disposiciones 
del alumno. 

Término empleado en la psicología actual par~ d~ 
terminar el grado de inteligencia de una persona 
se emplea bajo las fórmulas de I.Q (Intelligence 
Quotient) o C.I {cociente intelectual. Se deter
mina de acuerdo con alguna medida mental y la in 
teligencia normal o medida por su edad. {edad 
mental dividida por la edad cranol?gica)o 

Se refiere al cuerpo de conocimientos que se iden 
tifica con la materia nn objeto de una asignatura 
un curso o una carrera. El contenido puede des
cribirse en términos de temas específicos que se 
cubrirán en un nivel de determinado grado, curso 
o carrera. 

Ausencia de interrupción o laguna en una serie. 

Expresión equivalente a la de plan de estudios, 
el curriculum comprende por lo general más de la 
distribución de las materias intelectuales, se ex 
tiende a toda actividad educativa, incluyendo lo; 
fines y los métodos~ 

Constituye el tiempo dedicado a la enseñanza du
rante un determinado periodo. 

Dimensión del comportamiento que se refiere ,a las 
conductas que hacen hincapié en los procesos me n
tales e intelectuales del alumno. SegÚn B.S. 
Bloom, las categorías de este dominio'son: 

l. Conocimiento 
. 2. Comprensión 
3 • Apl~ ación 
4. Análisis' 
5. Síntesis 
6. Evaluación 



DIFERENCIA.S 
INDIVl:'tmALES " 

EDAD 
CRONOLOGIA 
E~,C.;/ 

EDAD" 
MENTAL 

EDUCACION 

EDUCACION¡,f 
:INDIVIDUAL .... 

,'EDUCACION 
INDIVIDUALI
ZADA. 

ENSEÑANZA' 

274 .. 

·'Desviaciones o. variaciones respE3cto a ciertasc~ 
raéterísticas qué sepreser.lt&n entre .los miem- . 
hrós déün grupo. o en el.ml.SInO individuo en épo

. ,ca s'; . di'ferénte's. 

Duración de la vida de un indivisuo desde su na-
6imientb hasta la .,fecha que se señala. 

. 'En . 'la; medida que corresponde .aJ. desarrollo inte
leétual deUriindi v;iduo, medida. por la edad cro
nológica del tipo medio que posee la capacidad 
mental correspondiente. 

Es el proceso que tiene como fin formar , dirigir 
o desarrollar la vida humana para que ésta lle-

. gúi:ra su plenitud.: 

Constituye ·laeducación que realiza un educador 
con un alumno . enparticula:r • 

Es' aquella que toma en cuenta las diferencias in
dividuales, para adaptar el medio ambiente educa
tivo a las capacidades e intereses del educando. 

Se refiere al:sistema y método para dar instruc
ción:y'<á.l control de la situaci6n, en la que oc.!:! 
rre el aprendizaje. 

',Incluye las actividades del maestro y del alumno 
,:'pore.1'maestro o ·algÚn otro'medio en situaciones 

formales" e ;informales.;.· 

ENSEÑANZA :POR " Proce:Cl.imiento ,empleado ,g;eneralmente pi03.;ra compl~-
CORRESPONDEN..;.., tar "La :/;::ul tura .de los.:.que ,' .. no ,pueden seguir los 
CIA.. cursos escolares regulares., : ,) 

EVALUACION 
rDEL; :~RENDI~ 
i,ZAJE'~ 

~ '. , 1 r 

l.' Proceso':sistemá:tico por. :el¡que se determina en J 

qu.é, 'g:rrado;;uno' :0' varibs,:alu.mnos:' logran un conjun
to;':.:ae 'Objetivos deenseñanza;"'aprendizaje, o sea 
e1.::grado en que ha ocurrido eL, continuo conduc-

~):tua'l de~los.estud.iantes} ,como: 'resultado de expe
'.·riencias, de: ;aprendiz,aj'e'planeadas previamente. 



EXPERIENCIAS 
DE APRENDI ZAJE. 

GLOBALlZA
CION 

HERENCIA 

INDIVIDUALI- . 
DAD 

INSTlTUCION 
LIBRE DE 
ESPAÑA 

INSTRUCCION 

INTELIGENCIA 

INTERES 

275. 

Situaciones que implican actividad e interac
ción entre el alumno y los medios de enseñanza, 
planeados en una estructura lógica y seleccio
nada por el maestro para alcanzar 'los obj eti
vos propuestos. 

Expresión empleada por el Dr. Decrolypara de
signar ál hecho psicológico de que el niño pe~ 
cibe las cosas en totalidades y no en sus par
tes y que sus expresiones y realizaciones tie
neneste mismo car~cter global. 

Es la transmisión de determinados caracteres o 
propiedades de padres a hijos y. en general de 
antecesores a descendientes. 

Se considera lo individual como lo propio y ca
racterístico de un hambre, aquello último e irr~ 
ductible que lo diferencia de los demás. En es
te sentido la individualidad se opone a lapers,g 
nalidad. La individualidad se considera como .. 
algo subjetivo, la personalidad tiende a la obj~ 
tividad. 

Centro de educación fundado en Madrid en 1876 
por un grupo de profesores universitar~os (Giner 
de los Rios, Salmer~n, Azcárate y otros). 

Acción de transmitir sistemáticamente una infor
mación, un conocimiento o una técnica, para guiar 
el proceso de aprendizaje. 

Capacidad que posee cada quien para adquirir ,.co
nacimientos. La inteligencia es innata yadqui
rida. 

En su acepción usual interés significa .:tanto.co
mo atracción,. inclinación hacia algo, Claparede 
define el interés. como síntoma de una necesid(;ld 
en el' niño ¡síntoma. de una necesidad de creci
miento del esPíritu :0 del: cuerpo. Los objetos 
o los é:1ctosque .susc:itan el interés varían a me
dida del desarrollo. 



MEDIO 
AMBIENTE .. 
(escolar), 

METODO 

METODO DE 
ENSEÑANZA' 

METODO DE EN
SEÑANZA INDI
VIDUALI~ 

PERSONALIDAD 

PRECISION IN
DIVIDUAL 

PROGRAMA DE 
ESTUDIO 

SISTEMATlZA
CION DEJA, EN
SEÑANZA. 

SUPERDOTADOS 

TECNICA DE 
ENSEÑANZA 
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Escenario donde seda la situación de enseñan
za aprendizaje. Los estfmulos presentados en 
este escenario, bien provengan directamente del 

.maestro, bien provengan de los educadores, infl.!d, 
yen en el aprendizaje. 

Etimológicamente, significa IIcamino"hacia algo, 
una acción encaminada a un. fin, u objetivo~ 

Conjunto organizado de normas,·· procedimientos y 
recursos adecuados para dirigir el aprendizaje 
con el máximo de rendimien.to y el mínimo de es
fuerzo, con el objeto de alcanzar los fines ed.!d, 
cativos previamente estipualdos. 

Procedimiento que a~pta el material a las caras 
terísticas individuales. Ofrece la oportunidad, 
de que el educando, de manera individual, desa-

. rrolle al m~imo sus posibilidades. 

Organiz~ción dinámica del individuo, de,los si~ 
'temas psicofísicos que determinan su conducta y 
su pensamiento característico. 

Normas cualitativas y cuantitativas, inducidas 
en el objetivo, que indican el mínimo deejecu
ción aceptable por parte de cada alumno alrea
lizar la condúcta'indicada. 

'Constituye la organización .del,contenido de la 
enseñanza en sus diversas materias. 

Organización de los elemeI'l;tos COI). que cuenta. la· 
,enseñanza para lograr el propósito general de 
la educación. 

Se aplica el término a n1nos superdotados a 
~quellos que 'se hallan' por encima del nivel me
dio mental de los alumnos normales. Para su 
determinación se 'emplea el C.I ,(cociente inte
lectual) • 

Recurso didáctico que hace efectivo un propósi
to bien definido, de· ',la enseñanza. Herramienta 
que hace efectivo el método. 



TEMA 

TEMARIO 
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Parte esencial y completa del contenido de una 
unidad de enseñanza para una materia o asigna
tura determinada. 

Programa: Conjunto de temas o unidades de en
señanza. 
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