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IX 

I.N T R oriue e o N 

Generalmente el desarrollo de un país se evalúa a tra
vés de sus recursos naturales t p01' lo cual se considera la .... 
producción nacional tomando en cuenta 10 que se invierte en
la educaci6n cuyos alumnos serán en un futwo los dirigentes, 
los técnicos oel personal de empresas del mismo. 

Los factoresnatmales, financieros y hu.manos son la -
base del desarrollo de una empre Sa o de un país, la ciüidad
humana se logra a través de su preparación y ésta es el 'pro
ducto de los años de estudio. 

Así como el material y el dinero son necesarios en la
industria lo es ~y en muchas ocasiones más- el elemento htpn~ 
no ya que su preparación -adecuada o deficiente- pone las b~ 
ses del éxito o fracaso de una empresa, por lo que resulta -
evidente el vinculo entre economia y educaci6n (Parte 1, - -
Cap. U) 

La eficiencia de un sistema escolar se mide por el - -
aprovechamiento de los alumnos -índice de aprobaci6n- y por
la permanencia o no de ellos a lo largo del ciclo escolar c~ 
rrespondiente (Parte 1, Gap. IlI) 

Otra. manera de apreciar la eficiencia del sistema edu
cativo y de cuantificar su desperdicio económico, es consicl!:. 
rarel costo adicional que se carga sobre cada generaci6n, -
debido a lo largo del ciclo escolar Primario, Secundario, 
etc. (Parte 1, Cap. Ir) 

La deserc.i,ón y aprobación es la manifestaci6n del des
perdicio ec;onómico y en el caso de México, es evidente que -
se tendrá que cargar todavia por muchos años con un conside
rable desperdicio en lo ref'erente a sús inversiones educati
Vas. 

Por lo tanto, es urgente que se tomen medidas tendien-



te.s a aumentar la eficiencia del Sistema Educativo, pues..,...;.;. 
mientras se le dé.n:tAsimportancia al éxito glopal ~uantit.ati 
vo quealpendimiento adeclladoq.e los e s.f'u.e rzos , eL dinerO -
que la naCión e onsagr: a a suedu.cac~ón, seguirá. siendo, en 
propór~i5n considerable, desperdiciado (Parte 1 J Gap. IV) 

La deserci6nen general es un problema di.f'icil, sin em 
bargo, existe en el pais deserción de alu:nmosque han. aproba 
do. La deserci6n de alumnos aprobados se concentra de manera 
especial en el campo :-principalmente a nivel de Primaria- y 
esahi donde la proporción ha aumentado considerablemente. -
(Parte 1, Cap. 11) 

'" En el:medio rural el mayor indice de alumnos reproba-
dos dese rt.ore s se puede observar en la proporción de altUnnos 
que habiendo aprObado el. tercer año de primaria no se matri..,.. 
cuIaron encuarto, en éste gradO es donde aumenta con mayor
.fuerza la deserción y se percibe un viólentocontraste con -
las escuelas del sistema urbano, las que ya no reportan de-
serciones de aprobados que terminaron 3er. año. (Parte 1, 
Cap. In) 

Las caUSas pueden ser socioeconómicas (como la miseria 
y sus consecuencias), de cará.cterextra .... escolar (como en el
caSo de los niños del medio rural que generalmente ya conde!!, 
zan a trabajar o ayudar en las labores y/u oficios de los p!!. 
d.t'e s (Parte 1 ) Cap. n) 

El hecho de que se trate de alumnos aprobadOS indica -
que ellos no "abandonaron" la escuela, ya que en la mayor1a
de los casos la razón del abandono es la falta de elladebi
do a la incapacidad o inCOrrecta planeación del sistema edu
cativo, o bien por las necesidades propias del m.edio en que
se desenwelven, etc. (Parte 1, Gap. IV) 

y lO mismo sucede en cualquiera de loS 4 niveles de .,.¡.

educaci6n:Elé:mental o Primaria; Media Básica o Secundaria;
M,ediª Super1t>r, Vocacional o Preparatoria; asi como el nivel 
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Superior oProf'esional ,lo cual incluye al Sistema Uni versi
dad Abierta de la Facultad de Psicologla -hacia donde se en
foca la presente tesis. 

El verdadero adelanto de nuestro país, no se mide por
el nÚl11erbde escuelas y maestros, sino .por ,la riqueza de los 
contenidos de la educaci6n que se imparte; mientras no se 
considere esta situaci6n nacional, mientras no se tomen en .
cuenta las di.:PerenCias individuales, ningún maestro o progra 

. . -
ma sabrá haCia donde orientar su educaci6n y ningímalumno -
sabr&t el c6mo, por qué y para qué de su conducta (Parte 1, -
Cap. IV) 

Es terriblemente reducido el número de maestros "hábi
les ll y capacitados, aún entre los que cuentan con titulos 
universitarios y buenas calificaciones. Los maestros, consi
derados como grupos, en general no han alcanzado un elevado
statuspro.:Pesional debido a que carecen de una verdadera tec 
nologia de la enseñanza(+) as! como de las condiciones en : 
que casi siempre trabajan que les impide emplear e,fic~zmente 
su talento y habilidad. 

La escasez de maestros seguirá aumentando y muy proba

blemente se sacrifique -en la soluci6n a este problema-la -
calidad en bien de la cantidad y reduciendo as! todav1a más

la preparaci6n pro.:Pesionalde nuestros maestros (Parte 1, 

( +) . Una Tecnolog1a de la Enseñanza e s el conjunto de recur.¡;.-
" - - -- - - - - - ---, -- - -

sos de que disponen los educadores para lograr auxiliar, 
apoyar, mejorar y facilitar el aprendizaje de sus alum-
nos. Estos recursos son el resultado tanto de la aplica
ci6n de las contribuciones de la psiCOlogía, las matemá
ticas y las ciencias .f1sicas a los problemas prácticos -

la enseñanza, como las experiencias obtenidas al eva
luar.y .comprobar la eficacia con que se ha realizado 
cha aplicaci6n. 
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Cap. IV) 

Casi todo lo que actualmente hacen las escuelas y u:ni

vet'sidades, es absoleto e inadecuado,. lo mismo puede decirse 
de los programas de estudio, del entrenamiento de maestros,
de los. libros de textb, de la orgaúizaci6n, de los métodos -
de enseñanza y aprendizaje, y, aún, de la arquitectura de ,.... 

los planteles. Lo que necesita la educación no es que se le
proporcione más dinero desde f'uera, sino la realizaci6n de -
amplios cambios desde el interior. 

Además de lo antes citado, existe cada vez más canti-
dad de estudiantes por plantel educativo, lo cual hace nece
sario, más y meJores maestros, asesores, programas, investi
gadores y experimentos (Parte 1, Cap. Vi Parte 2, Cap. 1) 

Esto nos lleva a pensar en que se necesita: 

,) .Llevar la educaci6n a los millones de niños y j6ve

nescarentes de ella y qlle la necesitan. 

2) Poner al alcance de los estudiantes lo mejor en - -

equipo, ideas e innovaciones, es decir, f'omentar la tecnolo

g1a de la enseñan:z:a y el entrenamiento de los prof'esores. 

3) Proporcionar los incentivos para quienes desean- -
aprender, en cada una de las etapas del camino del aprendiz~ 
je. 

Para lograrlo se han hecho intentos por resolver estas 
demandas educativas por diversos medios utilizando dif'eren-
tes sistemas, por lo cual surgen los llamados Sistemas No Es 
coliu'izados. (Parte 1, Cap. V); yen 10 ref'erente a los méto
dos de enseñanza-aprendizaje nacen del laboratorio, las teo
r1as y la experimentación los sistemas de Instrucci6n. Perso
nalizada. e Individualizada, as! cambIos recursos de los que 
se pueden dispoúer para mejorar su ef'icacia como los son los 
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métodos au.diovi~u.ales y la Instrucci6n Programada (Parte 2 y 
3) 

Una !~,!~:o.!.o.[1.e. ;!e...,..l.e.!:n~il~z~ ayuda a los instructo-
res a analizar las experiencias estructurales .de aprendizaje 
que no consiguen enseñar a los alumnos· y permite comprender 
las posiblesrazo:nes por las que a muchos les resulta di.fi-
cil hacer ésto. 

Lo:9 Pl:'of'eSores que saben c6mo enseñar, pero que no sa
ben qué ensefiarson tan COmunes como aquellos que saben qué
enseñar, pero no saben. cómo hacerlo. Ambos son igualmente d~ 
.ficientes: un erudito impotente para comunicar did~cticamen
te sus conocimientos es tan nulo como un pedagogo que no tie 
De conocimientos que comunicar. 

La .fn¿tr2:!c~i!!.n __ P.r.o.[r~~da ~escarta 10 inoperante y de
sarrolla lo que verdaderamente es Euncion~.Es -en esencia
una tecnología pedag6gica que pretende aplicar lo que ya Sa 
pemo$ en. materia. de la ciencia del aprendizaje, junto con lo 
que estamos descubriendo acerca de la ciencia de instrucci6n, 
a las "artes" de la enseñanza y del entrenamiento. 

La Instrucción Programada y la Tecnologia de la Ense-~ 
ñanza que la acompañan, pueden proporcionarnos un modelo de
investigación para el desarrollo de la tecnologia didáctica..,. 
que se necesita. 

La instrucción programada no sustituirá a los profeso
res e instructores salvo a aquellos que no posean aptitud -
para el: ejercicio de la pro.fesión y tampoco será la panacea
para.todos nuestros maIeseducativos, sinemoargo, es capaz
de encontrar más y mejores soluciones a muchos problemas que 
cualquier otro sistema de tecnolog1a pedagógica con que con
temos hastala.fecha. (Parte 3, Cap. IV) 

Los Sistemas Aoiertos proporcionan otra .forma de solu
cionar -<lentro de sus posi bilidades- el problemaeducati vo, -
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ya que trata de favorecer el acceso estudiantil de todos los 

niveles fantosocioecon6micos como educativos, facilitando -
el estudio desde el nivel· básico hasta. la adquisición de una 
canrera. (Pa~te1, Gap. V; Parte 2, Cap 1) 

Ahora bien, dentro de mi campo profesional el problema 
social que me ha interesado. es el de la Educación~ por ser -
:un. fenómeno de alta repercusión en varios' 6rdenes y cuya in
c:idencíafinal soporta la propia comunidad. 

Por lo tanto, mi intención ha sido hacer patentes alQ!!; 

nos aspectos que coexisten y que están íntimamente relaciona 
dos, a saber: 

a) La Educací6n en México 

b) El Sistema Uní versidad Abierta 

c) . IJa Instrucción Programada 

Por lo tanto, en este trabajo, al mismo tiempo de pre
sentarse los aspectos generales sobre .la Instrucción Progra

> mada y su posible aplicación en e.l Sistema Abierto, de la F.§! 

cul tad de Psicologla, trata de situarse dentro del sistema -
educativo mexicano. 

y la conclusi6n última a que pretendo llegue conmigo,
todo amable lector de esta exposición, es: tanto el psic61o
go educativo aslcomo las demás personas involucradas en la
educaci6n (Principalmente en relaci6n a la eFicacia educati
va yla planeaci6n escolar) deben tomar conciencia de nues-
tra posici6n para responder ante esa gran responsabilidad: -
tanto como proFesionales como mexicanos. 

Antes de cerrar este preámbulo, hago un atento llamado 
al Jurado Calificador para una benévola consideración a este 
trabajo, por sus utbpicas pretensiones y los errores que 



UNo podemos recuperar el pasado, pero si .forja!' el .fut.'!! 
rOfd~ntro de los limites establecidos por la naturaleza y -
por la· histor~a, así como por nuestra inteligencia y resolu
ción.. .. y t ya que de todos modos contribuimos a .forjar el .fE; 
turo, es pre.ferible ayudar a su formaci6n, no dejando mar- ..... 
chal' a las cosas por su cauce t sino teniendo algtmaidea de 
hacia donde deben ir y haciendo lo posible por orientarlas _. 
en esa direcci6n ll • 

CARL BECKER 

(How New Will The Better World Be?) 
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LA E D U CA C rON EN . ME X re o • 
--~-------------------~ 

L - ANTECEDENTES 

Antes de dar principio al. tema central de la presente
tesis es importante hacer menci6n a todos los .factores que . ..., 

intervienen en el campo educat~vo; por lo tanto empezaré por 
e.l panorama general haciendo s610 una revisi6nagrandes raE. 
gos del mismo dado que no es de interés, para la exposici6n
que aqui se presenta, hacer un an!lisisprOEundo sino darle
un marco nacional. 

" ... PoCas actividades del Estado hay que interesen tan 
to a la opini6n pública como la educaci6n. Las decisiones ma 
yOres en esta materia af'ectan a los ciu.dadanos, por 10 gene
ral ,desde múltiplesáligulos: como padres de familia, como -
contribuyentes, como empresarios o trabajadores, como miem-
bros de un grupo religioso, . de una asociaci6n de intereses o 
de un partido politico. POI' esto, todo ciudadano incorpora
do activamente .a la vida del pa!s, se .forma necesariamente -
una opini6n respecto a las soluciones dadas a los problemas
educativos .... " 

Esto es lo que nos dice el Dr. en Ciencias de la Educa 
ci6n PabloI..atapi (1) al referirse de los problemas edu.cati: 
vos y de ahi la impOrtancia de analizarlos Para darnos una -
idea general de los mismos y sus posibles soluciones a corto 
y largo plazo. 

Es dificil tratar de señalar el car~cter general de la 

(1) Latapi, Pablo: "EducaciÓn Nacional y Opini6n Pública" 
publicado por el Centro de .Estudios Educativos 
(C.E.E.) México 1965. p. 192. 
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educaci6n en lo que va del siglo :XX~ Sin embargo., . amco..,¡"-; 
rriendo el riesgo de simplificarla podr1a dec;irse que su ca..,. 
racter1sticaprincipal es la: democratizaciÓn de la enseñ~za, 

tanto a nivelpri:rnário como secundario, entendiéndola como -
educaciÓn laica,gratuita y obligatoria. 

Es la historia de la educaci6nla que nos muestra 10$

cambios que ésta ha sufrido en el espacio y el tiempo debido 
a las transformaciones sociales y económicas de la h~idad, 
poX;lo tanto, para mejorar la edUcaciÓn actual y futura, es
necesario s,acar conclusiones de las experiencias acu.rr't\Üadas ...... 
para no .incurrir en errores ya cometidos. 

René Maheu (Director General de la UNESCO, en 1965) ex 
presa acerca de las relaciones entre economistas y pedagogos: 
"La educación es un derE:cho del hombre antes que una exigen
cia del progreso econÓmico y social, es sÓlo un medio para -
realizar este fin ... para nosotros, si los economistas saben 
el c6mo, sÓlo el educador sabe ,el por qué" (1) Esto signi,f~ 
ca que no se trata de un factor único, aislado, claramente -
definible 1 sino de un saldo constituido por diversos f'acto-
res como son la "capacidad de organizaciÓn" yla "investiga~ 
ciÓn técniCa" a lasque se deben añadir otros múltiples fac
tores como la vitalidad de ún pueblo, sus habilida'des, su 
sentido de diSCiplina, su gUsto por el trabajo, su af~ de -
descubrimiento, inclinaciones y aptitUdes que pueden ser de!! 
pertadas y, la educaciÓn juega en todos estos componentes un 
papel determinante. 

Sin embargo, no son sÓlo estos factores los que compo
nen la e conom1 a de la educaciÓn en. relaciÓn con la edUCaciÓn 
as! como lO relativo al gasto familiar. Pero antes de hablar 
sobre ello es necesario tOmar en cuenta 2 tipos de anteceden 

(1 )Latapi j Pablo: Ibídem, p .31 
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tes: 1 ) Antecedentes Uist6ricos y 2) Antecedentes Educativos 
y Pedag-6gicos. 

1) Antecedentes Hist6ricos --- -~----'-- _.- - -- ..... 

Lorenzo Luzuriaga (2) hace menci6n de diferentes f'acto 
res históricos que influyen en la hist.oria de la educaci6n -
que son: 

a) La. SituaCi6n General Histórica, de Cada Pueblo y Ca
da Epoc~: Es decir, la posici6n ocupada por la educaci6n eu
ropea del Siglo XVII atormentada por guerras I'eligiosas, no
es la misma <túe la educaci6n del siglo XIX en que se desarro 
lla más pacif'icamente su historia. 

b) El Carácter de la Cultura: Según si en ella se des
tacan unas u otras manifestacion.es: la politica o la religi.5?, 
sa, por ejemplo. As1, la educaci6n clásica es esencialmente 
pol1ticar la medieval, religiosa; la del siglo XVII, realis
ta; la del siglo XVIII, racionalista, etc. y, la del siglo
actual f democrática. 

c) La. Estructura Social: de acuerdo a las clases soci!!:, 
les, la constituci6n f'amiliar, la vida comunal, y los grupos 
profesion.ales que predominen en la sociedad, la educación 
tendrá uno u otro carácter. Así la educaci6n ateniense era
solo para los hombres libres ¡la de la Edad Media, principal 
me;nte p~a .c:l~.ri.gos y guerreros, la del .Renacimiento para 

(2) Luzuriaga, Lorenzo: "Historia de la Educación y Pedago--

gia"BuenosAires. Ed. Lozada. 1973. p. 11. -
citado en Asuad Samen, Ma. Elena E. "Un Estu-
dio Acerca de2 Sistemas de EnSeñanza ($ist.
Personalizada y Tradicional) TESIS UNAM.Psi~ 
cologia. 1976. pp. 1 - 3 
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losc::ortesanos,. etc.yla del presente siglo pretende ser p!!:. 
ra 1.as masas .p opul are s . 

d) La OrientaciÓn Pol1tica: conforme el momento hist6 
rico de un pueblo puede ser Imperial como la Roma del siglo-
1 o Regional como en la Europa del siglo XVI, absolutista c~ 
moen Alemania del siglo XVIII ° Revolucionaria como en la -
Francia de la misma época, as! será también su educación. 
Por lo tanto, en el siglo actual puede decirse que pretende
ser democrática. 

e) La Vida Econ6mica: quizá sea la más relevante, ya
que en última. instancia sustenta el desarrollo de .1.0$ pue- -
blos.· Laeducaci6n es distinta,· según sea la estructura ec~ 
n6mica de la época, su posici6n geográfica, o su tipo de pr~ 
ducciÓn. As!, la educaci6n primi ti va era principalmente - -
agr!cola y ganadera; la del siglo XIV comercial e Industrial, 
y, la de hoy tiende a ser industrial. 

a) Los Ideales de la EducaciÓn: éstos están relaciona 
dos a la concepción del mundo y de la vida de cada época. 
Al ideal caballeresco de la Édad Media corresponde la edu 
c.ación del Noble; al ideal del humanismo la educaci6n del 
El'Udito, y al ideal actual la educadón masiva o del p~ 
bIe. 

b) La Concepción Estl'ictamente PedagÓgica: se basa en 
las ideas educativas más importantes. La educaci6n sensoria 
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l:ista (le Loclee (+) esmuydif'e.rente de la Idealista de Fichte i 
la e ducaci6n Naturalista de RousseaU de la Intelectualidad
de Herbert ;la educación Pragmática de Dewey, de la cultura
de Spranger, etc. 

(+) Locke, John: filósofo inglés (1932.,.1704), autor de "Ens~ 
yo sobre el entendimiento hwnano" en el que combate la teo-
riade las ideas innatas: todo conocimiento proviene de la -
experiencia sensible, ya sea por impresi6n directa, ya sea -
por reflexión, que provoca en el individuo 'ideas', es decir 
contenidos mentales que pueden combinarse y dar asllugar a
las ideas complejas. 

Fichte, Johan Gottlieb: Filósofo alemán (1762-1814). -
Su sistema derivado del de Kant, se convirtió en un idealis ..... 
mo absoluto. Autor de los "Discursos de la Nación Alemana".
Se le considera un idealista subjetivo por .haber.'.élaborado -
un sistema en el que la dicotomia sujeto-objeto de la obra -
de Kant se reduce a uno sólo de sus términos: sujeto trasce:... 
dental. 

Rousseau, Juan Jacobo: Escritor, filósofo y pedagogo -
francés. Nació en Ginebra en 1712 y murió en 1778. Autor de
IIJulia o la Nueva Eloisa", "Emilio o la Educación ll , "El Con.,. 
trato Social" f "Confesiones", etc. Colabor6 en la "Encyclop~ 
die u , y fué u,no de los precursores de la revolución franceSa. 
Se le considera como precursor de algunas lineas centrales -
del pensamiento contemporfuleo debido a la variedad y penetr~ 
dón que mani.féstó en distintos campos. 

Herbert, J ohan Friederich ¡Filósofo y pedagogo alemán. 
(1716-1841). Disc1pulo de Fichte. Preceptor en Berna y prof. 
en Gottinga (1803), sustituy6 a Kant en KBnogsberg (1809); -
regresó en 1833 a Gottinga. Filósofo realista, se OpUSb al -
idealismo romántico y al naturalismo de Rousseau. Conod6 a
Pestalózzi, interesándose por la pedagogía que, segUn él, d~ 
bia orientarse a desarrollar al máXimo la concordancia exis
tente entre yoluntad y conciencia moral (o libertad interna). 

·tv.· , . (Continuae:q. la siguiente) 
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e) La Actuaci6n de los Grandes Educadores: Sondecisi

vas para la marcha d~ la Educaci6n: S6crates (++) y Plat6n,
Lutero e Ignacio de Loyola, Comenio,Pestalozzi y. Fd5ebel, -
Montessori o Decroly Son ejemplos cada uno. en su género de -
este tipo. 

Dewey, John: Fi16sof'onorteamericano. (1859.1952) Tra
baj6 como prof'esor en Mi chi gan , Minnesota, Chicagoy laUni
versidad de Columbia en Nueva York. Llamó a su sistemaf'ilo
s6f'ico "naturalismoempirico ll , estuvo inf'luidopor el idea-
lismo hegeliano. Orient6 Su.s estudios hacia el campoclela
lógica, sociologia, pedagogia y estética. Def'endióel liber~ 
lismo y el individualismo. Se interesÓ mucho por la pedago-
gia, hacia la que, de hecho, virtió toda su f'ilosof'ia~ Entre 
sus obras se encuentra liLa Escuela y la Sociedad" (1900). 

S pI' anger, Edward (~882- ) Representante de la Psic~ 
logia Espiritual y la Filosof'1a de la cultura. Para él la 
edudación está unida 1ntimamente a la cultura, es una parte
de ella y su f'unciones la reproducción viva de aquella. Opi 
na que la pedagogia tiene 4 aspectos: Neológico (en tanto -
que trata de los bienes educativos especif'icos), Psico16gico 
(por estudiar tanto al educador como al educando), Normativo 
(porque critica los ideales educativos que aspiran tener "a
lidez) y Sociológico (en tanto que investiga la estructura -
y vida de las comunidades). 

(++) Sócrates: Filósof'o griego (470 - 399 a.c.) Maestro de -
Pla.tón, Jenof'onte, Antistenes, Aristipo y Euclides de Megara. 
Dió a su método el nombre de Imayéutica

' 
cuya. caracteristica 

principal es la realizaciÓn de suf'ilosof'ia a través del di! 
¡ogo directo as! como el interésexclusi vo por el tema de la 
virtud y el abandono consiguiente de toda especulaci6n. Fue
aCusado de sospechoso por defender al partido democrático y

condenado a· beber la cicuta. 

(Continua en la· siguiente) 
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Platón.: Filósofo griego (428 - 347 a.c.) Nacido en Ate 
nas o Eginia. Fué discipulo de Cratilo antes de entrar al 
c:irculode .S6crates. Después .dela muerte de éste empieza su 
obra literaria. Casi siempre escribe. en forma de diálogo ...; -
siendo el principal protagonista Sócrates. El fundamento pla 
t6nico de la moral y la poli tica consiste precisamente en ha 
llar de nuevp ese objetivo. Alcanzarlo signi.fica la suprema-
bO:tldady lasu.prema sabiduría . 

. L'lilte}:'C>f Matr1n:·· Teólogo y reformado alemán. (1483-1546) 
Nace yrnuere en Eisleben (Sajonia). Religioso agustino en 
1517, se opuso a los pred~cados de la Indulgencia y .en 1520 
.fué excomulgado por Leon X. Su doctrina, el protestantismo,-

encuent.ra resumida en la Confesión de Augsburgo. 
Loyola,Jgnacio de: Religioso español (1491 - 1556) Las 

ideas pedag6gicas de él aparecen sobre todo en las IIConstit~ 
ciones" en la que acentúa la· disciplina externa, la acti vi:...
dad no motivada y la moral impuesta autoritariamente. La pe
dagogia detallada en ésta .fué reglamentada en 1599 , después
de la muerte de Loyola. 

Comehio, Juat;l {\mós (1592 - 1670) Pedagogo checoeslovaco. 
Perseguido en su pais trabaja de maestro en Suecia y Polonia . 

. Ocupa un lugar de importancia deci!'d va en la historia de la
pedagog1.a.Sin embargo, su obra s510 se. puede comprender eu
base a su Jli.á.s amplio propósito: la consecución de la paz del 
mundo basada en una fraternidad ilustrada de hombres y naci~ 
nes. El pen.saba que la educación debe proceder por pasos cuí 
dadosamente graduados de lo .fácil a 10di.ficil, de lo conocl 
do a lo desconocido y de lo próximo a lo lejano. En su obra
lIDidácticaMagna" -en su mayor parte textos para la enseñan
zadel lat1.n- Commenio dióen la instrucci6n importancia a -
las Cosas vez de a las palabraS, y enseñó el lenguaje por 
medio de imágenes. Era un humanitario que deseaba se dieran
oportunidades para la educación Ita tOdOS por igual, nobles y 
rústicos, ricos] pobres, niños y niñas, en las grandes ciu
dades y en las pequeñas aldeasrurales" Se hallaba convenci
do de que lino existe camino más seguro bajo el sol para e1e:-

(Con-tinúa en la Siguiente) 
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d)· LasReformasgeA:u.torj,dades Pú.blicas: como las lle"': 
vadaS a capo por Fedéricoel Grande en Prusia (+++) entü~m
pos pasados o las de Fidel Castro enCuba, en .los nuestros,
son :tqmbién decisivas para la historia educat.i va. 

var a la humanidad caida que la adeeuadaeduc.aciÓn de los jó 
venes 11 y d.equela educaciÓnhaoiade ser caminopa:ra.la pa-; 
y la f'rate rni dad humana. Asi. la coordinaci6n delconocimien . ,'-, '- ' -
to mundialpara el progresO del bienestar humano, iba a ser:'" 
la causa de un centro internacional, un colegio 'Pan.s6.f'ico' , 
es decir. "un templo del conocimiento universal" 

PestaIozzi. Juan Enrique: Pedagogo suizo (1746-1827)
Famoso por sumét.odo educativo basado en el ejercicio li,bre
y gradual de todas las' facultades del niño aplieadas a los -
objetos de la enseñanza que se siguen en el o:rden natural. -
Su método se 'basa en la educaCiÓn directa, estimulante de. la 
percepción y las facultades del niño. InfluyÓ notablemente -
en .lospedagogos Herbart y Fr&bel. 

Fr8ebel. Federico: Pedagogoalemfm (1782 - 1852) Funda
dor de lbs Jardines de Niños. Su idea fue convertir laeduc~ 
ción en medio de expresión y desarrollo del espi:ritu a tra-.;.. 
vés de juegos educativos que ponen de manif'iestolas a:Picci,2. 
nesdel niño. Aún cuando sus escritos son poco sistemáticos, 
ideó un nuevo y fecundo método de enseñanza que tenia en - -
cuenta las peculiaridades y necesidades delniño~ Sospechoso 
de irreligiosidad, sus escuelas fueron prohibidas en Prusia
en 1851. 

(+++) Federico, El Grande: Rey de Prusia (1712- 1786) Exten
dió su.s dominios a costa de Sajonia, Silesia y gran parte de 
Polonia. 

Montessori, Maria: Doctora en Medicina y pedagoga ita
liana. (1870 .... 1952) AutOra de un nuevo sistema para la educa 
ci6n de los párvulos,que tiende a desenvolver entre los ni
ños por medio de ejerciCiOS al aire libre, la espontaneidad
de sus caracteres e inelinacione.s., limitándose la aceión del 
maestro a descubrir las necesidades de .éste y facilitarle 

(ContintLa en la siguiente ) 
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La educación no $olamentese ha visto influida por los 
.factores anteriormente mencionados, sino que ésta ha ayu.dado 
a consolidar los cambios en la vida de la sociedad como un -'
procedimiento de "reajuste ti. o "adaptaci6n" de los nuevos mo
dos de vida. 

los medios para su expansión. Tiene como finalidad desper-
tal' en el, niño la propia iniciativa y facilitar el libre de
sarrollo de sus posibilidades. 

Decroly, OviCle: Pedagogo belga (1871 - 1932). Procede, 
como la doctora Montessori , del campo de la medicina y, co-
mo ella también, del tratamiento de los niños anormales. La 
Pedagogía de Decro:!.y perte!lece al movimiento que se ha deno
minado de la educación nueva, concretamente a la Escuela Ac
tiva; siendo uno de sus más inminentes representantes. Fué
influido por las ideas de Dewey, la educación es para él an
te toClo vi tal ,puestéi como su escuela, al servicio de la vi
da por medio Cle la vida. Su pedagogía lleva los principios
Gestálicosaplicados a la educación y enfatiza lasdiferen-
cias individuales que caracterizan a cada ser humano, y que
la escuela debe estudiar,' valiéndose para ello de los medios 
de la pSicologia moderna, especialmente de los tests menta-
les. Además,la educación ha de ser .fundamentalmente acti-
va, ya que' la vida es ante todo acción, y el niño sobre todo 
se expresa por movimiento y .ac.tos. 
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RESUMEN 

Como se ha observado-a través de este capitulo- la -
educacipntienedostipos a.e antecedentes, a saber: 

1. HistOri
cos 

a) La SituaciÓn General HistÓrica de cada Fue 

,blo y cada Epoca .. 

b) El Carácter de la Cultura 

c) La, Estructura Social 

d)La Orientaci6nPolftic.a 

e) La Vida Econ6mica. 

a) Los Ideales. de la EducaciÓn 

2. Educati-- b) La Concepción Estrictamente Pedagógica 
vos y Peda 
gÓgicos. - c) La ActuaciÓn de los Grandes Educadores. 

d) Las Re.fortnas de Autoridades Ptiblicas. . 

Los cuales matizan a la educaci6n de tal .forma que en
algunos aspectos la ayudan y en otros la frenan o entorpecen 
su avance. Esto da como resultado queatré:l.viese por la lla
mada "Crisis Educativa" de la cual hablaremos después. 

Ahora pasemos al factor econ6mico de laeducaci6n. 
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IL -EDU.CAGION y ECONOMIA 

Salomón Frabricartt, economista norteamericano, fue 
quien di6 el primer paso decisivo para plantear el problema
en nuevos términos al investigar el crecimiento de la pObla
ci6n en laeconomia privada norteamericana entre 1889 y 1957, 
seencontr6 con un hecho desconcertante : el indice anual pr~ 
medio de incremento -que él fij6. en Un 3.5%- no pOdia ser ex 
plicado .ni siquiel~a aproximadamente por el aumento de capi"",
tal yde horas de trabajo de los períodos respectivos, pues
estos dos factores combinados habianail.m.entadQ s610 en un 
1.7% por año. 

Robebt M. Solow, también economista norteamericano, _
llev6 a cabo dllculos sobre el período 1909 - 1949 y concluy6 
que s610 un 10% del incremento de la producci6n por hora de
trabajo podía ser explicado por el aumento de capital. Odd
Aukrust y Juul Bjerke investigaron el crecimiento econ6mico
norl.lego entre 1900 y 1956, llegaron a la concl1.1si6n de que -
había estimado la importancia de la inversi6n de capital y-
de que era necesario suponer un ..factor adicional que determf 
naba en forma decisiva el efecto del capital sobre un número 
constante de horas de trabajo. Estos autores insinuaron que 
este factor consiste en la "capacidad de organizaci6n" y en
la "investigaci6n técnica". Gon esto estaban ya apuntando a 
la educación de la poblaciÓn, comoprerrequisito del progre
so econ6mico. 

TheodQr W. Schultz quien demostr6, que, en términose~ 
trictamente· económicos, los gastos de sostenimiento de las -
escuelas y universidades no inclican sino muy remotamente e1-
costo de la educaci6n porque debe considerarse también el 
costo de sustituci6n, es decir, los ingresos a los que ren1l!! 
cian los alumnos y que estudian por el hecho de seguirlo ha
ciendo.E1costo real de la educación eS j por lo tanto, la -
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suma del presupuesto de los planteles escolares y el costo
ocasionado por la ausencia de la producciÓn, de millones de
personas quepodrianser empleadas enellas. Los ,ns~eldos'r~ 
m.mciados" constituyen sumas muy superiores a las de los p~ 
supuestos es¡;::olares.Esta cantidad es tan elevada que si se
considerase comO' inversi6n (cómo se hace CQn elcp.pital.f:'ís,,!. 
coL explicaría . totalmente el buscado ".factQr .. desconocido" -
de Iaedu.cad6n •. 

Pero hay 2 Qbstáculos.: 

1.!!) La educación es, e;r¡. parte, consumo:. a mayor ingre
so familiar mits años de escuela para los hijos (sin tomar en 
cuenta los intereses que dicha inversi6n producirá más tar-
de) . 

2.!!)El gasto educativo es en parte,inversión de susti 
tución (la generación presente, joven, sólO" sustituye -PQr -
llegar fulicamente al mismo nivel educati vo- a la generación
anterior, de los padres); en vez de Inversi6n nueva. 

Como nó es posible cuanti.f:'icar las 2 categorías ..;.inver 
sión de sustituci6n eiI).versión nueva- t lo fulicoque puede -
hacerse es restar el costo de la educación de los j6venes 
que entran cada año a la prQducción. El resultado es un ga~ 
to neto que puede servir de base para calcular la rentabili
dad económica de esta clase de inversi6n. 

Este procedimiento ha sido seguido por varios economis 
tas, perO' los resultados a que han llegado muestran que la -
inversi6n nueva en educación constituye s6lo un porcentaje -
muy. pequeño del gasto total educativo. Este porcentaje ha 
crecido en los últimos años más aprisa que en los tiempos aE. 
teriores porque obedece a una ley progresiva; ésto es~ el 
crecimiento del producto bruto nacional en los últimos años
ol;ledece a una inversi6n educativa mucho menor que la hecha -
en años anteriores o lo que es lo mismo,elinterés de la in 
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versión es cada vez más elevado. (1) 

" al aumentar el nÚl11erede estudiantes y alaumen--
tar también el lapso. durante el cual permanecen elles en las 
aulas (este l1ltimo. ceme resultado. de luchas. que daban acceso. 
a un mayor n(;unere a la educación superier) 1 se mantiene un ~ 
sector creciente que censume sin preducir, cenvirtiéndese 
as1 este fenómene.en un elemento. impertante que prelenga el
lapso previo a la fase critica del cicle ecen6mice yatenl1a
en algún grade la prefundidad de la crisis" (2) 

Esta tesis parece ser válida en el case de in--
dustrializades. Sin embargo., ebservames, que el argumente 
tiene 2 aspectos: per U:¡;llade, el desarrelle de las fuerzas
preductivas; per otro., y ceme censecuencia del primero., la -
necesidad de aumentar el censumo impreductive en les s
dependientes no. se ubica en la expansi6n de las fuerzas pre
ductivas, sino en la aguda cencentración de la riqueza y 
ingrese, fen6meno que, inevitablemente, es ahera ampliamente 
recenocido: el aumente acelerado. del número. de quienes cen-
ferman las llamadas "clases medias" es una expresi6n.de di-
che fen6mene. (e sea que la cencentraci6n del ingrese halla
su raiz, a su vez y en 11ltima instancia, en las particulari
dades y naturaleza de la acumulación dependiente, lo cual no. 
es el case examinar aquí) 

La Comisi6n Ecen6mica América Latina (CEPAL) -
expresa: estamos viviendo. una épeca de "turbulencia interna
cional cuya manifestaci6n traumática ha sido. la llamada cri-

(n Latapí, Pablo.: Ibidem. pp. 3 - 7 

(2) FacultaCJ. de Ecenemía: "Preyecte Académico. de la División 
Universidad Abierta" UNAM.1976. Manual publi
cado por la DSUA de la Facultad de Ecenomía. -
,p. 6 
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econOmica". Otramani,f'estaci6n es requebrajamiento --
del sistema monefariodiseñado en las reuniones de Bretton -
Woods, el cual se ha convertido en un Hnuevo desorderi"mone
tario, cuyas características esenciales SOl'!. las devalúacio-.... 
nes y revaluaciones monetarias de paises altaínente desarro-
lIados y sus respectivas áreas de inPluencia, la f'10tac;i.6n-

varias monedas yel abandono de los tipos de cambio f'ijos 
y de la convertibilidad de algunas monedas en oro a los pre
cios oficialmente establecidos. Sin embar¡:¡o, la nueva situa
ción. "ha afectado prof'undamente y quizf1s alterado las posi-
ciones relativas '1 de los paises industrializados y de los 

subdesarrollados ". 

El poder de negociación de los paises subdesarrollados 
aumentáal considerar que 4 naciones controlan más 80% .,.. 
de la oferta exportable de cobre en el mundo; 4 paises produ 
cen más' del 95% de las exportaciones totales de estaño; 5 -
paises controlanmá.s de.l 90% de la oferta mundial de bauxita 
(compuesto del aluminio). Muchos otros productos básicos son 
pJ:'oducidos por unos cuantos paises su.bdesarrollados, aunque
en proporciones menores. 

Mediante la negociación, seg(m la CEPAL en 1975, los .,.. 
paises subdesarrollados pOdrian protegerse contra el alza de 
los precios de lOS productos exportados por las econom1as 
centrales y a la ve:z. lograr una mejor remuneración por sus -
produc.tos, para lo cual "es condición indispensable una coh~ 
sión minimade los paises en desárrollo en torno a objetivos 
y :t~cticasll(3) 

Al mismo tiempo que es necesario planificar Activi-

(3) Jaünes, Amilcar: "Estrategia Económica Para América Lati 
na" en Educaci6n.- Revista Consejo Nacional Técnico
de la Educación. Enero/Febrero de 1975. Vol. I1I, # 11 -
p. 81. 
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dad económica existe un interés creciente por lós planes de~ 
desarrollo educativo estrechamenterela:cionadós con los pla-

. nes de producción. .fen6meno ha sido más agudo en 105 
paises menos desarrolla.doseconómicamente, que al tornar con
ciencia ello han emprendido la tarea de planificar el fu
turo de su educaci6n (C.f,Latapi, 1965), 

2.1. Educaci6n'y ProéJ.ucción 

" .. , s610 muy pocos planteles educativos se proponen -
como .fin exclusivo contribuir al aumento de la producción. -
Prácticamente todos dedican mucho de Su tiempo a tareas que
no tienen nada que directamente con la eficacia del al~ 
no como .futuro elemento activo en la producci6n (v.gr. Lite
rat.ura,Filosofia, Arte, Moral, Religi6n, etc.) ¿Es posible
relacionar el gasto que todo esto ocasiona con su futura re!!; 

tabilidad económica? Igualmente problemático es ,finalmente, 
el gasto de la educaci6n de la mujer. Muchas mujeres no par
ticipan jamás en la producción o lo hacen s610 por poco tie~ 
po ... ¿Es, pues, legitimo relacionar el costo total edUCativo 
cón el producto nacional bruto de un periodo posterior y cal 
cular sobre esta base los intereses esa inversi6n? (Lata-

, 19(5) (1) 

"El orden económico .forma parte de un sistema más affi--

plio de causalidades, en el cual intenci6n producir 
juega un papel ciertamente. importante, pero no 'Cmico. Si se
quisiese forzar a una sociedad. a vivir exclusivamente dedic~ 
da a la producciÓn, decretariaparadójicamente el bienestar
material. La capacidad de especializad,6n del hombre es li
mi tada y cuando. no se respetan sus limites se trastorna algo 
más importante que todas las habilidades. productoras: el hom 

(1) Latapi 1 Pablo: Ibidem, p. 10. 
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. bre mismo. Lo consciente yloinconsciente, el trabajo y 
juego, lo utilitario y lo artistico, la ocupación y el tiem

libre, se complementan necesariamente" (Latapi, 1965)(1) 

Pero definamos qué es la Pr2d~c!iE:da.9:: "por producti
vidad de un factor se entiende la relación que gtlarda su au
mento o disminución del producto bruto nacional ll

• 

Es conrCm para los economistas, al analizar los Pacto
res del incremento de la productividad, aislar la aporta- -
d6n del capital (de la inversi6:ritangible) y la del traba~ 
jo (de la energ1a humana, computad,a en el hombre-hora, em-
pleada en la producci6n). Recientemente, embargo, se ha 
prestado atención a un tercer factor del incremento de la -
prOductividad, que los especialistas llaman "cambio tecnoló 
gico H y que comprende una serie de elementos, como son 10s
métodos y sistemas de producci6n, el entrenamiento hwnano,
la correcta planificación -en una palabra: la tecnología hu 
mana-, que afecta el producto generado por inducir una com
binación más eficaz de los otros 2 factores. 

Mecanismo de la Productividad en México: 

Causa: Es evidente que; bajo el término "elemento huma
no" cuya aportación a la productividad fue cuantiPicada, se 
comprenden diversos .f:actores: hombres capacitados, métodos y 

sistemas de organización, investigación científica y tecnol~ 
gica, etc. Puede suponerse que la enseñanza técnica tiene un 
lugar central y opera decisivamente sobre todos ellos, pues
es el factor que modificatecno16gicamente al hombre para hE:. 
cerIo productivo; y que es, por tanto su insuficiencia cuan
titativa y cualitativa una de las causas principales de que
nuestro cambio tecno16gico resulte negativo. 

México en estos filtimos 26 años hubiera mejorado su 

(1) Latapi, Pablo: Ibidem. p. 11 
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hubiera estado a la al tu 
hechas a part ir de 

activo hubiera percibido 
, las nuevas inversiones para -

responder el equilibrio y mantener el ritmo de aumen 
to hubiera sido· también mucho más elevados y las fuentes de
trabajo Se hubieran multiplicado, proporcionando nuevos in-
gresos a un mayor nwnero de ciudadanos" (Latap1, 1965)(1) 

Resultad~: el progreso de nuestra econom1a se hubiera
realizado entonces no .s610 bajo el impulso unilateral de la-
intensificaci6n de 
pulso de la 

tangible, sino bajo el. doble im-
la tecnolog1a adecuada a eSa in-

embargo, "nuestra ascenci6n se versi6n. De hecho, 
comparar a la de 1 

metro por cada dos que 
que por falta de apoyo un 

áscíendel! (Latapi 1965)(1) 

parece que estoS hechos debieran sacudir
para iniciar una campaña sin 

te en favor de un mejor aprovechamiento de nuestros recursos 
humanos en la "Los responsables del adelanto eco_ 
nómico en , particularmente el Estado y los empresa- -
rios 1 tienen en consideraciones amplia de medi 
taci6n, de la cual brotarán sin duda resoluciones de gran 
trascendencia para el bien de nuestro pa1s" (Latapi, 1965) 

2.2 La Rentabilidad de la Educaci6n 

La investigaci6n económica sobre la 
educaci6n ha seguido fundamentalrnente 2 

de la 

12) Consiste en analizar en forma global la relaci6n -
entre el gasto edUCativo total del y el ingreso bruto -

(1) , Pablo: IbiOem. pp. 34 
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naci¿mal. 

22) Toma como punto de partida al individuo, y estudia 
la relaci6n entre su. eduCaci6n y sus in.gresos (Latapi, 1965) 

Dicha investigación· sobre la rentabilidad de la educa'
que al principiase basó en la relaci6n entre el gasto 

educativo y el producto bruto nacional, ha encontrado un Pu.!! 
to de partida más seguro en la relaci6nentreel costo de la 
educaci6n de cada individuo yel ingreso que éste lo~ró :rnás
tarde en el transcurso de sU vida. 

Han sido sobre todo economistas norteamericanos quie-
nes han seguido este procedimiento. El sistema estadístico -
norteamericano ofrece datos sUficientes para relacionar el -
ingreso de cada individuo con la duraci6n y tipo de educa- -
ción que recibió. Haciendo cálculos más detallados puede, en 
fin, establecerse que, a grandes rasgos, a cada año escolar
corresponde un ingreso más elevado. 

Tomando como base el ingreso anual medio es posible -
calcular el ingreso medio logrado en el transcurso de toda--

vida (sin descontar impuestos). Si se relaciona in--
greso con el costo de la educación,· es posible determinar el 
interés que produce para cada individuo el gasto hecho en su. 
educación. 

Estos c!Iculos sobre la rentabilidad la educación -
de cada individuo, evidentemente demuestran también, en for
ma general, la rentabilidad del gasto relativo hecho para t..:?, 
do un tanto más cuanto que la elevación nivel edu-
cativo 
.favorables 
algunas de las 

la pOblación, tiene muchas otras incidencias
la vida económica. A continuación se indican 

dificultades: 

1~) En los cálculos hechos con base en el ingreso indi 
vidual se considera siempre el ; promedio I de todos los egre-
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de un determ.inado nivel escolar. Otras muchas circuns
tancias individuales comosOh el ingreso econ6micode los P1! 
dres, la cultura del medio .familiar, las cualidades heredit.§!. 
rias y el nivel pedag6gico de la escuela frecuentada, 
minan el ingreso posterior de .cada individuo tanto o más que 
la duraciÓn de la escolaridad. La sirp.ple duración de la esc2. 
laridad no puede considerar.se en cada CaSo particular como -
el factor dete.rminante del monto del ingreso. 

Quizás sea posible aislar más algUn d1.a todos estos 
.factores y cuanti.ficar su influencia posterior en la produc
tividad; y quizá sellegu.e entonces a la conclusi6n de que -
el aumento del ingreso, atribuible exclusivamente al costo -
de la educaci6n escolar; es algo menor que lo que se cree 
ahora. 

2.2) Puede afirmarse que todo esfuerzo educativo tiene
efectos que sobrepasan en una forma u otra al sujeto que ed2i!; 
ca. Pete Lengyl ha analizado este "rendimiento indirecto" de 
la educaci6n, subrayando que su significado econ6mico nO es
triba sólo en que estimula la disciplina, fija normas de vi
da más exigentes, crea necesidades y gustos, abre mercados -
sensibiliza ala sociedad arehdimientos a largo plazo. 

El origen de las dificultades para determinar exacta--
mente la rentabilidad econ6mica de la educaci6n, está que, 
en el estudio de la relaci6n entre educaci6n y producci6n, -

es imposible aiSlar todos los factores y cuantificarlos con
precisi6n. ¿Pero podrá expresarse en nUmeros precisos todo 
lo que implica el complejo proceso educativo y 10 que deter
mina la calidad de la educación? 

Esto puede sign.i.ficar que no es posible, pues medir la 
rentabilidad de la inversi6n hecha en educaci6n, con la mis
ma precisi6n con que se mide la rentabilidad de otras inver
siones .. Pero las investigaciones hechas hasta ahora sobre es 
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tema demueS1:ranqueVale la pena aplicar c~ertos métodos
econ6micos a la ed14célci6n. Y, desde luego, permiten concluir 
que el. rendimiento econ6mic:amente comprobable de los gastos-

, .... 

educativos puede perfectamente competir con el de otraS in--
versiones, y que sus éfectosad:i.cionales imponderables acon
sejan otorgarle una clara prioridad al decidir .sobre la apli 
caci6n de los recursos privaaos y ptlblicos. 

Es importante hacer notar que las estimaciones mencio
nadas se refieren a paises cuyo sistema econ6mico (sobre to
do por lo que hace a la ;tecnologia) y educativo (sobre todo
por lo que respecta al aprovechamiento del gasto educativo y 
a la escolaridad media de la poblaciÓn) difieren fuertemente 
de las condiciones econ6micas y educativas de nuestro paiso
Esta diversidad, sin embargo, no obsta a que la tesis de la
Froductividad de la educaci6n se considere válida para todos 
los paises. (1 ) 

2.3 El Elitismo de la Universidad Mexicana 

"Las incoherencias, confusiones y .frases cursis de más 
de up rector hacen pensar en q'U;e estamos lejos no sólo de 
que exista un sistema universitario nacional, como objetivos 
comunes y poHticas coherentes ,sino atln de poder discutir -
los problemas de la universidades son, de hecho,. para mino-
rias. Son exclusiva, en cuanto que excluyen a enormes porci2 
nes de la poblaci6n. Suponen una escolaridad primaria. y me-
dia que está. muy lejos de ser patrimonio de t.odos. Suponen
otrosr:equisitos. Hablar de "democratizar" la universidad en 
el sentido de generalizarla no tiene atln realismo alguno (en 
cua:Lq'14ier caso, el simple aumento del presupuesto no puede -
concluir como algunos han sugerido, que las universidades no 

(1) Latap1, Pablo: Op. Cit. pp. 7 - 11 
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sean elitistas) 

11 •• • Formarse 1,111. juicio sobre el elitismo. opopulismo -
de la universioa.o mexicana supondria, entonces ,un análisis-

los criterios de selecti vioad del sistema educativo y de~ 

la manera como corresponden a las pautas de distribuci6n del 
poder de hechovigente en nuestrasOcieéla.dll(Latapi, 1975) -' 
(4) 

Si se hiciese este análisis cualitativo del eli tismo -
en nuestras universidades, probablemente encontrariamos cu-
riosas coincidencias con ciertas caracteristicas de nuestra
estructura social, como son: lacentralizaci6n del poder po
litico, la concentraci6n de decisiones ecmiómicas, el gradO
de control de la discrepancia. organizada, etc. Asi seria po
sible precisar' si nuestras universidades -por su alumnado, -
no por los valores que pr o:rnu.e ven , por las alianzas que esta
blecen- estrui debilitando o están reForzando esa.s caracteris 
ticas de la sociedad. 

En la actualidad, a 17 años de distancia de aquellos -
inicios de la Con.ferencia de Woods Hole en septiembre de - -
1960, se ha seguido experimentando incansablemente en la di
dáctica escolar desde el jardín de niños hasta la Universi-
dad, y no 5610 a nivel de escuelas, sino de sistemas escola
res. Grandes firmas comerciales se han dedicado a la "Indus
tria de la Educaci6n" acelerando las transformaciones tecno-
16gicas de la. escuela. 

"Sin embargo, a pesar de la aparici6n de las computado 

ras electr6nicasque han sustitlúdo a los sencillos mecanis
mos· de las máquinas de enseñanza, algunos serios problemas y 

(4) Latapi, Pablo: "Universidad y Cambio Social" Folleto pu
blicado por el C.E.E. (Centro de Estudios Educativos) Mé 

xico 1975. pp. 5 -7 
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sus implicac~ones en cuanto a la teoría siguen siendo discu~ 
tidos entre defensor,es del nuevo método (instrucci6n pro;¡ra
mada) y sus opositores" (5) 

El punto de partida tanto en c01l1paraci6n de va:rios-
países entre sí en un año, como en la comparaci6n de varias
décadas en un s610 país, existe una estrecha correlaci6n en
tre la inversi6n educativa y el producto percá.pi ta de lap.2 
bla.ci6n. Si los gastos hechos en educaci6n no tuviesen que -
ver con el. crecimiento de la produc:c:i6:n, esta correlación no 
seria tan estrecha como de hecho es. 

La norma de planificaci6n escolar que prevalece cada -
vez más, particularmente "en los paises en desarrollo, es la
adecuación del sistema educativo alas requerimientos re, la
economía. Rectamente entendida, constituye una v1a media en
tre los dos criterios anteriores, y respeta en la educaci6n
tanto su carácter de consumo como su potencial productivo. 

2.4 El Gasto EdUCativo Familiar Méxical:!:0 . (6) 

Acerca del financiamiento de la educaci6n existen nu:me 

rosos y variados trabajos, cuya caracterlstica común esel -
aná.lisis de la distribuci6n por sectores del gasto educativo, 
mediante los cuales se ha reconocido que el sostenimiento de 

(6) Salas, Ismael S.: "El Gasto Educativo .de las Familias" -
en "Educaci6n" Revista del Consejo ,Nacional Técnico de -
la Educaci6n. Vol. IV, # 19. Mayo!Juniode 1976 pp. 65 -

73 

(5) Escqbar V., Ismael (Dr)! "La Ciencia Transforma; la Meto
dologia de la Enseñanza". Folleto de Divulgaci6n public~ 
do por el Centro de Estudios Educativos (C.E.E.) México. 
Junio de 1968: Folleto # 6. p. 4 
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la. educaci6n en nuestro pals recae en el sector ptLblico ~de~ 
tacando la participaci6n del Gobierno Federal- y en menor 
.grado en la iniciativa privada; ésta última se tradu<;:e ,al -
fin de cuentas, en la aportación que realizan algunas fami-
lias para cubrir el costo de la educaciÓn, porque ellas pa-
gan colegiaturas que ade:m~s de saldar los gastos de opera- -
ci6rtde las. escuelas privadas dejan un margen de utilidad p~ 
ra dichos planteles, los que en este caso se deben conside-:-
rar como e:rrtpresas que "venden" servicios educativos. 

En diversas ocasiones por diversas personas e institu
ciot.tes se ha planteado, que los beneficiarios de la educa- -
ciónpaguen por el servicio que reciben, principalmente c~ 
do acuden a escuelas de enseñanza superior y, a veces tarn- -
bién, por libros de texto gratuitos que ,utilizan en las 
primarias. 

Basándose en las encuestas sobre ingresos y gastos fa
:miliares del Banco de México S ~ A. de 1963, en ella se obseE, 
va que s6lo consignaron como gasto educativo .a las pagos re~ 
li zados por concepto de colegiaturas -incluyendo arte e im!?, 
mas~, libros de texto y materiales escolares. La compra de -

uniformes aparece incluida en el reng16n de vestido; las cu!?, 
tas por transporte escolar se agregan a la cantidad pagada -
por toda la familia para·· su transportaci6n; los pagos que se 
efectúan a algunas escuelas por alimentaci6n que reciben los 
estudiantes o cuando éstos ingieren en establecimientos cer
canos a los planteles se agrupan en el concepto de alimenta..;. 
ci6n o alimentos. Esto es, el concepto gastó educativo se re 
fiere s610 a los pagos estrictamente educativos. 

Se concepttta como familia el grupo de personas que vi
ven en común, por consanguínidad, matrimonio oadopci6n y 
que comparten sus gastos y sus ingresos, aunque sea parcial
mente, incluyendo a los miembros que dependen econ6micamente . . 

de la unidad familiar sin vivir en la misma .casa. Las perso-
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nas solas se considerancomofamÜi¡;\ siempre y cu,ando sus in 
gresosygaStos los realice independi~ntemeIlte . 

. Otro concepto que es necesario aclarar es el deingre
so familiar que es la cantidad de dinero que queda a dispos,i 
ción de las familias para satis.facer sus necesidades; en el
caso de las percepciones en especie se les asignó el valor -
de mercado de la localidad donde habita la .familia (porque -
son todas las percepcio~s monetarias o en especie que reci
ben los miembros de la unidad familiar comO sueldos, sala- -
rios, comisiones ,gratificaciones , etc.) 

En México, tanto en 1963 como en 1968, más de la mitad 
del gasto educativo familiar· realizado en todo el pa:1s fue -
cubierto por las familias cuyo ingreso variaba de $1,001 Y -
$6,000. Las familias que percibian más de $10,000 mensuales 
de ingreso sÓlo contribuyeron al gasto educativo .familiar 
del pais con el 13. 84% en 1963 y con el 26.58% en 1968. 

Lo anterior permite afirmar que no son las clases de -
más altos ingresos las que más gastan en educación, en pocas 
palabras, las familias con ingresos éntre$1 ,001 y $6,000 
contribuyen más al gasto familiar educativo, porque represen 
tan a unalnayor proporción de las ·.familias. Además existe la 
explicaciÓn que pertenece al campo de la Psicolog:1a Social -
que debe :mencionarse: las clases medias aspiran a elevar su
nivel de vida muy por encima de las clases pop'I.iJ-ares, acer-
cándose a los patrones de cOnstuno de las clases altas, por ~ 
10 que .frecuentemente envían a sus hijos a escuelas particu
lares de altas colegiaturas por el prestigio social que rec,! 
ben. QUizá.s, también influya, la necesidad de presentación -
personal con un titul.o de enseñanza superior, porque tiene -
mayor reconocimiento social acreditarse como ingeniero, doc
tor .. 0 licenciado que como. simple ciudadana. 

Lo. señalado en los párrafos anteriores ya presenta la-
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inequitativa distribución del ingreso y del gasto educativo
enltuestro país, donde unas cuantas famil.ias disponen de la
mayor pa.rte del ingreso y por ello pueden gastar- más en edu
caciól1 y una porci6nconsÚ!t:irablede familias red be una mí
nima parte de dicho ingreso y por tanto,aunque lo de $e aran} 
no pueden aportar m&spara la. educaci6n de susmiembr.os. 

Existen otras características del gasto educativo fam.,!. 
liar, como su aumento en relación directa con el tamaño de -
las localidqdes, el nMero de miembros por familia, la esco
laridad del jefe de la unidad familiar , as! como su increme!:, 
to conforme aumenta la edad. del jefe de familianasta los 49 
años y su disminución cuando sobrepasa esa edad (10 cual es
lógico porque a partir de esa edad los hijos comienzan a de
jar de asistir a la escuela) etc. 

La importancia del tema,r-esalta considerablemente, por 
lo que es necesario que las autoridades educativas investi-
guen con más precisión los costos de la enseñanza en sus di
versos niveles, ciclos y ramas t la parte proporcional que es 
aportada por los estudiantes o sus familias y la capacidad '-' 
financiera de los mismos. 

Por consiguiente se puede ya vislumbrar a la disyunti
va a la que se enfrenta la educaci6n mexicana actual: o se -
crea un adecuado y eficaz sistema de apoyo para la educaci6n 
de los miembros de la familia de escasos ingresos -con lo -
cual secumpliria con los preceptos constitucionales y, al -
mismo tiempo, el sistema educativo operaria como uno de los
mecanismos redistribuidores del ingreso y del,osbeneficios
deldesarrollo-, o se espera a que el nivel de vida de la m.!:: 
yoría mejore sustancialmente, y,' en consec:uencia,estén en -
posibilidad de financiar los gastos educativos de susmieÍll-
bros-; con .10 que, durante algp.n lapso, los beneficios de la 
educaci6n s610 podrán ser alcanzados por una. minoría de los
mexicanos yelsistema escolar se convertiría en un poderoso 
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ihstruménto para mcmtener sin cambios la estructura econ6mi
ca,social, pOlitica y cultural del país. Así, en la deci- -
sión debe tomarse en consideraci6n IITodala extensi6n y pro
fu:ndidad que exigen la.9 circunstancias presentes l ' • 

.. ",Salomón Fabricant, Ropert M. Solow y Theodor W. Sc:::hultz, 
entre otros, son economistas que hic:::ieron estudios sobre el
problema del crecimiento. de la pOblaci6n en la economia pri
vada norteamericana, de 1889 a 1957; el incremento de la prS!, 
ducci6n por hora de trabajo de 1909 a 1949 y de los gastos 
de sostenimiento de las escuelas y l;miversidades -respectiv~ 
mente-, siendo dé los pioneros en la investigaci6n econ6mica 
de la educaci6n en América. 

Como ya se elijo, la investigaci6n econ6mica sobre la -
rentabilidad de la educaci6n sigue 2 caminos: 

1) El anAUsis global de la relaci6nentre el gasto 
educativo total. del país yel ingreso bruto nacional. 

2) Tomando al individuo como punto de partida se estu-. 
dia la relaci6n entre su educación y sus ingresos. 

Esto implica que la educación está directamente rela-
Clonada con laProducci6n y con el Gasto Educativo de las Fa 
milias, ésto hace patente que ciertos niveles educativos - -
sean elitistas. 

Sin embargo, aún no se han mencionado otros factores -
que también es importante tomar en cuenta, como lo es la De

manda Educativa y su Satis.f'acción que a continuaci6n se expS!, 
neo 
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III .-LADEW\.NJ)A EDUCATIVA Y SUSATISFACCION 

3.1 Desarrollo y Educación 

Las condiciones del subdesarrollo en que viven las dOs 
terceras partes de la población mundial implican desnutri- ,
ci6n de una gran cantidad de persOnas, insalubridad, educa-
ci6n. de.ficiente y carencia de servicios p11blicos como agua,
electricidad, vías de cO.lT\u.nicación, etc. 

Su si tuaci6n se ve agravada por la .frecuente concentra 
ción del ingreso en los paises subdesarrollados y por. el "s~ 
q-¡;¡eo"que hacen algunas naciones extranjeras de sus recursos 
naturales. 

Las diferencias econ6micas y demográficas entre los 
paises desarrollados y subdesarrollados es que los primeros
pueden gastar una mayor proporción de un ingreso nacional en 
educaci6n y cantidades absolutas mucho mayores que lospai-
ses pobres. Aún si los paises pobres mantienen la misma pro
porci6n del gasto educativo que los paises ricos, el gasto -
por cada niño resulta mucho menor. 

3. 1 . 1 !:e.!!.~.!!.o~ Q.e!!!.o~r!f'ic.2s (+). - Los .fenómenos demo...
gráficos dependen indudablemente del sistema económico de la 
sociedad, pero ésta no es una dependencia directa e inmédia
ta porque act11a a través de factores sociopsico16gico-cu.1tu-

(+) El aumento o el decremento de la poblaci6n en un lugar -
geográfico derivado de los nacimientos, migraciones, etc. 
matizados pór las cat'acteristicas de los indi vlduos que
la cdmponen, es decir, el sexo,edad, estado. de salUd, -
educación, etc.; constituyen los llamadosieE.ó~E.0~ .9;e!!!.o 
.ílrgic~s en los. cuales se basa la Demografía pélI'a tra-
tar de establecer las leyes. depoblaci6n. 



28 

rales yde naturaleza superestructural (inclu1d~s c09tumbres 
, ' , 

y tradicíones nacionales, disposicíones legales, creencias -
religiosas, ei:c~), los cuales cambian con más lentitud qUe -
la base económica. 

Está. es la razón por la cual, está. plenamente justific~ 
do el deseo de regular' la reproducción, al mismo tiempo que
se hace frente a los problemas del desarrollo económico. 

Es diFicil lograr un desarrollo económico sin tener en 
cuenta los factores demogrAficos y sin tratar de iriflüir so
bre éstos. Como la mejo:d.a econ6mica, social y cultural lle
va impl:1cit;a la tendencia hacia el descenso de la tasa de n~ 
ta1idad, es 16gico tratar de acelerar esta tendencia con ay~ 
da de una pol1tica demogrAfica deliberada de vasto alcance,
elaborada sobre una base cient1fica. Es decir, las medid.as -
de control de los nacimientos pueden arrojar resultados posi:,. 
tivO$ si se basan en transformaciones socio:...econ6micas y cul 
turales de cará.cter radical. De otra manera resultarAn in"Clti 
les, ya que ninguna propaganda sobre la planificación fami--

'liar puede producir resultados amplios en condiciones de tra 
diciónestancada, en una sociedad que no acoja las ideas n~ 
vas, y, que no se mueva al mismo paso de los cambios que se
efectúan continuamente ,por consiguiente, no perciba la nece 
sidad de cambiar sus hábitos en lo que se ref'iere a las re1a 
ciones familiares. 

La Conferencia Mundial de Poblaci6nde 1974 adopt6 Ull

proyect9 redactado en términos gener.ales, que puede servir -
de guia para la solución de los problemas planteados por la
$obrepoblaci6n. Dicho proyecto .fUe calificado por el Delega
do de la Rep"Clblica Popular China como una "victoria para ,el
Tercer Mundo", pero lamentó que no se especificasen en él 
"las causaS primordiales del desempleo; la pobreza y otros -
problemas de la poblaci6n que son creadas por el saqueo y la 
expiotaei6nde las superpotencias". 
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El documentoseñalá, 'entre otras cosas ,las sigUientes: 

+ Que es 
t r (;U'l.Sf'ormacíón 
dicha, política 

condic~.· 6n dewa politica democrát.ica'la . . 

socioecon6mica de los paises afectados y que
s610 puede considerarse como un aspecto del -

de sarrollogeneral. 

+ Que todos los matrimonios y los individuos tienen el 
derecho libre y responsable de escoger el número de hijos y
el momento de tenerlos, asi corno a. disponer de la informa- -
ci6n, educación y medios necesarios para su' decisión. 

+ Que la principal responsabilidad de regular. el creci 
mientodemogrMico en cada páis recae sobre su gobierno,pe_ 
!'o que la cooperación internacional debe desempeñar un papel 
importante en esa tarea. 

. . . 
+ Que todos los paises deben estimular laeducaci6n 

idónea acerca de la paternidad responsable y poner a disposi 
ción de los interesados el asesoramiento y los medios necesa 
ríos para lograrla (7) 

3.2 Fecundidad y Demanda Educativa 

Al hablar de la demanda educativa no se púede dejar 
fuera la fecundidad ya que é.stas se encuentran estrechamente 
relacionadas: a mayor número de hijos por familia mayor es -
la demanda educativa. 

A .continuación se hace una breve enumeración de los 
factores que afectan el comportamiento de la fecundidad ya -

(7) James, Amilcar: "Desarrollo, Crecimiento Demografico y -
. Educaci6n" en '!Educaéiónh Revista del Consejo Nacional -
Técnico de la Edúcaci6n .. México. Enero/Febrero de 1975. 
VeiL III, # 11 pp. 36..,.41 
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sea manteniendo .alta la tasa o provocando la declínaci6n de
la misma. 

3. 2. 1 Factores que Mantienen Elevada la TasadeF'eC11n_ - - -' '- - - - - - _. - -- -, -, -- ,- - -- - - - - - ........ 

.3i~a~. 

a) Caracter1sticas Matrimoniales. -LosdC?J.tos disp.oni-
bIes revelqn que generalmente en 10$ paises que presentan un 
alto nív-el de fecuu.didad, la mujer contrae matrimonio a edad 
temprana. 

La mayoría de los matrimonios j6venes son los más fe-
cundos debido a la mayor duraci6n del periodo de procreaci6n; 
a'Ón cuando exista en los padres una leve noción de las venta 
jas de planificar la familía con re1ac::i6n al ntunero de hijos, 
en la vida real no se manifiesta así. 

b) Factores Socioec::on6micos; Entre las condicionesqu.e 
pueden originar familias numerosas está el analfabetismo, la 
estrecha dependencia ovincu.1aci6n con la agricultura, el 
aislamiento, el bajo nivel de vida, cierta actitud fatalista 
y la aparente falta de reacci6n o apatia. 

Respecto a los motivos para tener hijos se encuentran
la: fe religiosa, las formas de organización familiar, la - -
idea de tener herederos, la au.sencia de incentivos econ6mi-
cos para disminUir la familia ya que los niños pueden contr.!. 
bUir al ingreso familiar y donde el costo por satisfacer sus 
necesidades es minimo. 

El aumentar el indice de depenc1ientes económicamente -
trae por consecuencia que, aquellos paises donde se manifie.1 
ta este fen6meno.el problema de la carga que ellos represe!!; 
tan seresu.elva mediante la incorporaci6n de los menores a1-
trabajo. 

Además, la contribuci6nde un menor al ingreso fami-
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liar siempre es menor que la del adw. to que trabaja, ,sin con 
" ,,-

tár que un elevadO número de menores en el medio productivo-
cOll;rt::i,tuye una reducción de la producción I pe:t:' cápi ta'pOF -

va,rias razones, entre ellas, el hecho de e::;tar prohibido en
muchos paises qUe. los menores trabajen y mucho menos que ~ 
plan una jornada entera de trabajo ya que, atAn en los pá:1ses 
donde es permitido, é'sto es incompatible con un nivel de' vi
da satis.facto:dopuesselo seria posible a expensas yen de-

. . 

t rime nt o de la educación de los mismos. Es decir , provocarla 
un descuido en lapreparaci6nde futuras generaciones y, en
consecuencia, un permanente estancamiento en la ineficiencia. 

3. 2.2 !as.t.2.~s_~_H~c.::.n_~cl:,ina.!: !a_T~s~ ,S;e_F~c~,S;i.::. 
dad 

al Caracter1sticas Matrimoniales: La actitud de ambos-.-- ..... ' ........ ,' ..... _.'_._-- _ ............ ,- ~ --
sexos ha su.frido un cambio con relaci6n a la edad en la cual 
conviene contraer matrimonio y como consecuencia, los motiva 
para una preparación mayor, tanto del hombre como la mujer,
para la vida matrimonial. Una manifestación de ésto es el i!,!. 
terés creciente de los mismos por aprender puericultura. Es
t o contribuye para que la pareja cobre mayor responsabilidad 
en relación al valor y los problemas que encierra cada niño. 

b) Factores Socioeconómicos: Entre los más importantes 
, están los siguiente::;: 

1) !l_c!fl1E.i..s: .s.e_AstitEd_F!.e!!t~ .~ !a_Pl~ifi.s.aE.i~_FElli 
!i~..:....., Esto se refiere a la aceptaci6n -por parte de la par~ 
ja-de la limitaci6n de la .familia. El origen de esta acti~
tud y su di.fusión social comenzó en las clases más altas de
la sociedad para luego extenderse a otros sectores a través
de la inf'luencia, la moda yel ejemplo social; por lo tanto, 
el número de .hijosha ido disminuyendo en .forma progresiva -
de generaci6nageneraci6n (Landry, 1934) 
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;;;) g:t:'~cirn!e!!t2.Qré.a.!!0' -' Se. ha· observado unadisminu~ -
ciÓn <lela tasa f'ecundidadque ha sido pl'eced:i.da y acomp~ 

ñad,a de un fuerteincrementQ de la. emigración de 1<3. geJl.te 
del campo a 10$ nficleosurbanos.Ademásde la diferencia de
la tasa de f'ecu.ndidadexisteht~entÍ'e el medio urbano y el -
rural, siendo ésta ~ltima siempre más alta. 

3) !lo~ili~a~ .e0.si~l. - La movilidad social encuentra m~ 
nos obstáculo cuando la familia es limitada y éstopareced.::=.. 
berse al hecho de que la crianzayeducaciOn de los hijos r~ 
quieren de dinero, tiempo y esfuerzo y, por lo mismo, i:ni.pi-
den el ascenso en la escala social, es decir, cuando la po-
blaci6n deja de aceptar su posición social como un hecho na
tural y se despierta en ella el interés por mejorar la pre"':
pia posiciÓn. 

4) go~dipi6E:.~ _l~ ~..ie!.. -El tradicional papel de la
mujer como madre y ama de . casa ha sido afectado por diversos 
cambios en su actitud, en,tre ellos estAn la mejor prepara- -
ci6rl y su emancipaciÓn dentro de la sociedad, as:!. como el 
creciente énfasis del papel de la mujer como una compañera -
matrimonial además de la igualdad de los derechos y ob¡iga..;.
ciones en general. 

Las actividades econÓmicas -derivadaS de la industria...: 
:UzaciÓn-, que motivan la salida de la mujer del hogar comPi 
ten e.n cierta .forma con la atenciÓn del hogar, la procrea- '"'
ci6n y las actitudes vinculadas con la. crianza de los hijos. 

5) !!?-"'yel_ds:.. 'yi~ay_C2S!0.....;ds:. la_C.ti~.!.a_~ Hij.o!. - Va-- . 
dos autores han hecho hincapié en que el coste de la crian-

. za de los hijos Va en aumento y 9,ueel empleo de menores en
la industria y enel campo -como ya se ha dicho él.ntes- ha 
ido limitAndose por. disposiciones legalesqu.e lo prOhiben y
que a la vez obligan el enviarlo a la escuela. 

Esto trae como consec:u.encia el incrementó del periode-
. . 

de dependencia econ6mica de 10$ hijos ocasionado también por 
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el desarrollqdesistemas educativos y el aUmento del costo
dé la atenci6n médicá infantil. 

~ ~ 

En suma) el tener hijos yeducarl.os implica una serie-

de gastos c¡Ue Van en a'Ulilénto por lo que los padres recapaci
tansopre . elntlmero de hijos que desean tener. 

. . . '. 

15) D:i.sl¡¡i;nución de los Moti vOs Reli.g:i.osos • - Se ha obser 
,'", .............. ~ _._ ........ _----_. __ .-- - -,_.- _._,- -

vado que en los grupos en los cuales la preocupación re ligio 
sa es mu.yg-rande existen .familias numerosas, mientras que en 
aquellosgrtlPosen quedicha preocupaci6n es casi nula, las
familias son más pequeñas. 1.0 Cual permite afirmar que exis
te una. re 1 aci6n entre las diferentes creencias religiosas 
profesad.aspor la comunidad yla extensi6n de la familia e 8) 

Hasta aqui s61o:nos hemos referido a la Fecundidad, 
por lo que ahora nos referiremos a la Demanda Educativa -'as! 
como su satis.f:acci6n;..., empecemos pOr las definiciones: 

Se· entiende por.! "Demanda Potencial" al número de ni-
ños comprendidos entre los 6 y 14 años de edad que no han 
. terminado su enseñanza primaria y tienen; por tanto, derecho 
a Ocupar una plaza escolar. 

y por "Demanda Real", a la demanda potencial menOS el
ntunero de aquellos niños que no tengan posibilidad efectiva
(ya sea por susituaci6necon6mica o familiar) de asistir a
la escue.la. 

De 1958 a 1963, la capacidad de la enseñanza primaria
se incrementó en un 43%; la de la enseñanza media,. en sus 
dos ciclos I enWl 101. B%¡ y la de la enSeñanza superior en -
un 71.9%. 

(8) acampo Compeán, Eduardo (Actuario, UNAM): "Fecundidad y 

Demanda Educativa" Folleto publicado por el Centro de E~ 
t1ldiOsEducativos (C.E.E.) México, 1965. pp. 77 ~ 80 
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Si se reJ..aciot;J.allestosincrementos en la m~tr1cu.la con 
10sgr'U,posPQl? edad qUéconsti tuyen la 11 demanda 11 dé cadam-
vel esc()lar. ,q.ebe afirmarse quenubo notable progreso en la:
satisf'aec:Lón.deestaclemanda. La demanda. de enséñ;;mza R.rim.§t
!:i~, con;a,titu1daporlosgrupos de ~dad de 6 a 14 ajios, se
~ati.s;f'iz.o e4un10-4%m!s, de manera que quedó cubierto '""'. -

·~tat53 ... ·§9; .. ~'l.~Eleesta.demanda. La deman<;'la de enseñanza~~i!1, 
.qón.,stit·41dapore1grupo<ie1S a19añosde edad, se cubrió-
~nu.YJ.6:~i.irlás, con: lo que alc~z6 un!ndice de satisf'acci6n 
de11? .5%: .La deínanda.;de enseñanz?l. superior .formada' por los 
~rupos d.eedad. de 20 a25 años,' se ctibri6;n un O. 9% más, de 
manera que sesatisf'izo en un 2.9 hasta 1963 . 

. De',heeho, Cle,1958 19(}3, la me Joria en el rendimiento 
~errtdnªi'(o~a,el~rOde alumnos egresados del ~timo -
srl-ªdÓ) dé., lo~tre.sniveleseclucativos no guardó proporción - , 
pon los nbtablesiúciementos logrados en la matricula. En
cad.ani~l prinu::wio, por ejemplo, la mejoría en el rendimie,!!. 
to f'ue-durante eSe per!odo- s610 de' 6.8 alumnos porcada -
cien de primer ingreso. 

,Esto signif'ica que deben ponerse todos los medios para 
Hregularizarfl el' sistema edUCativo y elevar as! su rendimien 
to. 

Enla enseñanza primaria,' de cada 100 alumnos de p:r'i-
. mer ing:tl'ésO terminaban en .1963 su sexto grado sólo el 21. 2%. 
La.deserci6ity reprobaci6n minan todavia el rendimiento en -
cuat.ro quintas partes , causando una f'uerte alza en el costo
del alumno terminal. "Cons'ídero desperdiciar lainversi6n 
educativa si 'el alumno .deserta o reprueba el curso, porque -
el iSistemaescolar', que persigue capacitar al educando pa
r(!\, terminar el ciclo que curs(!\" no 10 consigue .. Sin duda el
alUl1lno y la sociedad aprovechan esa invers:i6n,almenospar
cialmente, pero él sistema no alcanza su finalidad 11 (Latap1, 
1965) 
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Reconociendo··las dificultades que implica, en nuestras 
circunstancias, una estrategia m~s orientada hacia laefi-- -
ciencia, conviene no perder de vista que otros paises, en 
grado an~logo de desarrollo, .han alcanzado ya indices, de efi 
ciencia, en este nivel escolar~_ supérioresal nuestro. Esta ... 
comparación puede ser útil para dejar de considerar como to;... 
talmente irremediables nuestros problemas. 

Uno de los problemas al. que se enfrenta la educación -:
y por ende la psicología educativa, es .el alto indice de- -
analfabetiSmo que impera en todo .elmundo. Todoslospaises 
han hecho intentos para combatirlo de .alguna manera, uno con 
mas y otros con menos éxito. Siendo éste uno de los proble-
mas b~sicos de los paises subdesq,rrollados, es excepcionai -
el caso de Cuba que en . su Campaña de AlfabetismoNacional en 
1.961 -que dur6 un año, 10gr6 erradicar el problema casi en -
su totalidad. 

Si se compara el volumen de alumnoS en el último grado 
del nivel medio .de enseñanza con el de los matriculadOS en -
el primer grado de primaria, se 
llamado "estructura piramidal ll 

por cada mil alumnos de primero 

aprecia mejor lo que se ha -
del conjunto de ambos ciclos,! 
de primaria, s6lo 7 terminan 

su enseñanza media. El aproveChamiento de los recursos dest,i 
nadosa la educaCi6n est~ en raz6n directa del gradode'frec . 
tangularizac:i.6~n del sistema escola:i:'.(1) . 

Desde luego,en 1960 se comprobaba que habia.una. clara 
asociaci6n entre la riqueza econ6micay la riqueza educativa 
en las diferentes regiones del pros: mie:ntras, más pobre era
una regi6n,menores facilidades deedu.caci6n tenia, 'y a la -
inversa. 

El examen de la evoluci6n habida durante la última dé-

(t)Latap1, Pablo: Op. Cit. pp. 77 - 80 



cada puede hZicerse desde dos puntos de vista: de la esco
laridad promedio alc;;mzada por la poblaci6n y el del grado -
en que secubri~ndo la demanda de en,seña.nza primaria, -
media y superior. 

El incremento logrado de 1960 a 1970 en la escolaridad 
promedio de la población para el conjunto del pa1s fue insi,[ 
nificante. Si en 1960 el mexicano tenia una. escolaridad pro
medio de 2.2 grados escolares, en 1970 habia mejorado a2. 8-
grados, A este ritmo de incremento se calcula que en 1980 la 
escolaridad promedio será de 3.7 grados, en 1990 de 4.7; y -
por fin, el afio 2,000 de 6 grados. 

No hubo de 1960 a 1970 un mayor distanciamiento entre
regiones pobres y ricas a este respecto, as1 tampoco hubo un 
pOSitivo acercamiento. En cambio, por lo que respecta a la -
satisfacción de la demanda de enseñanza media y superior, si 
hubo un positivo distanciamiento. 

En la !:.~e~~z~ !!:;e.!;!i.e" a nivel nacional se cubriaen -
1960 el 13.6% de la demanda, o sea del grupo de edad de 15 a 
19 años; en 1970 hubo un adelanto a un 36.0%. Este aumento., 

embargo, se concentrÓ más en las regiones más ricas del
pa1s, de manera que las regiones más pobressegC:m su índice,... 
de bienestar ,son ahora también más pobres, relativamente J -

que en 1960, en cuanto al grado en que satisfacen la demanda 
de este nivel eduCativo. 

También en la !:.~eñ~:n~a_ s~p~Fio!. se di6 en la última 
década un mayor distanciamiento entre regiones ricas y po- -
bres, respecto al grado en que se satisfacen la demanda res
pectiva. El aumento nacional fue de 3.5%, pero este awnento
benefició más a 1as regiones ricas que a las pobres. 

Esto lütimo es, desde luego, explicable pues las regi~ 
nes más ricas, en las que están grandes c;:entros urbanos, - -
tienden naturalmente a exigir más oportunidades de educaciÓn 
superior .PerÓprec;Lsarn.ente porque esto es natural, se .re--
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quiere q~ laacci6n del Estado compense estas tendencias, -
q'Ueporla .. dinámicaespontánéa del desarrollo, nosllevar.ian 
a "crec;ientes e irrep~ablesdesigualdades 11. 

Las variaciones en la escolaridad promedio y en la sa
tisfacci6n de la demanda de la enseñanza primaria resultan -
indiferentes· para el problema de nuestro distanciamiento re
gional; y las variaciones en la satisfacci6n de la enseñanza 
media y superior fueron. positivamente contrarias ala desea
da ni velaci6n .. Lo menosq'Ue se puede concluir es que en este 
aspecto nuestro desarrollo educativo no está contribuyendo a 
reducir .las diferencias regionales. 

Queda, pUes? abierta la posibilidad de indag-ar si la -
causa de este fenbmeno no ha sido la ignorancia de losd.ese-: 
quilibrios regionales, o, más bien, de los sistemas vigentes 
en México de asignaci6n de los beneficios sociales. 

Esta indagacibn es importante para la actual reForma -
educativa. Porque si la causa de estos Fen6menos no fue la -
simple ignorancia sino las prácticas poli ticas y administra
tivas de otorgar facilidades de educaci6n en funci6n del po-

. der y de la riqueza, y no en funci6n de las necesidadeS de -
lapoblaci6n, la reforma educativa tendrá que ir bastante -
más lejos. Tendrá que ser tarnbiénuna reforma politica. (9) 

Podr1arnos preguntarnosll¿Qué implica esto para la edu-
. cación nacional? 11 SuponiendO que la proporci6n de los niños
en edad escolar, Can relaci6n a la poblaci6n total se manti~ 
nenmáso menos constantes, como considera un estudio de la
CEPAL(La Comisi6n Económica para América Latina), los niños 

(9) Latapi, Pablo: "Mitos X Verdades de la Educaci6nMexica
na 1971~19721'.- Una opini6n independiente. Publicado por 
el Centro Estudios Educativos. (C.E .. E.) México. 1973-
pp. 105 -108 



de 6 a 14 años qUé en 1970 eran u:n.os 12.2. millones, en el 
año 2 mil serán 33 . 3 millones. 

Laeducaci6n deE;ivel:. ~~i.2. seguirá una tendencia lig.:=. . 
ramente mayor a la que muestra la primera, pues además del -
incremento demográfico, existen otros factores .de crecimien;.. 
to, como el interés del Estado en ampliar el sistema educati 
va a las olases sociales marginadas del progreso actual del
país y la presión de estos grupos para recibir la instruc- -
ci6n. 

La enseñanza de E;i~l ~u..E.eri0E. crecerá aún más rápid~ 
mente que la del nivel medio, en virtud de la expansión de -
este Ültimoen años recientes y del interés por hacer llegar 
la enseñanza a quienes interrumpieron su escolaridad y que -
desean obtener un titulo. Asi, es .factible supone!' una tasa..;.. 
media de crecimiento de 8.6% en este nivel. Con ello el ni1me 
ro de alumnos pasar1a de 310,471 en 1972 a 3.38 millones en-

albores del siglo XXI y el nUmero de maestros pasar1a de 
19,086 a 223,000 -reSpectivamente. (Proyecciones hechas por
Amilcar Jaimes en 1975) 

El gasto educativo no se puede estimar con precisión,
debido a que está sujeto a variaciones más fuertes. Por una
parte, los medios masivos de comunicación y la implantación
de sistemas abiertos de enseñanza, pu,eden disminuir conside
rablemente dichos gastos; por otra parte, la adquisición de
material didáctico y otros recui'sos técnicos, pueden elevar
lo. 

Existen multitud de factores que pueden modificar cual:. 
quiera de las tendencias señaladas anteriormente. Empero, 
los e.fectos econ6riri.cos del crecimiento demográfico en la po
blaci6n, sólo constituyen un aspecto del problema. Las cons.:=. 
cuencias de dicho crecimiento quizás sean más dI'amáticas aM, 
para la familia y el individuo c;omo lo muestran varias inves 
tigaciones respecto. 
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.' El gran número de niños en U!la.familia no s610 hacen -
disminuir eltamañof'isico d.e las personas , sino tarrlbién - -
afecta sus habilidades lingufsticas, la inteligencia -tal cs. 
mo es medida a través de los 'test'- Y, el rendimiento educ,a 
tivo de una generaci6n a. otra. Estos elementos se encuentran 
perfectamente interrelacionados. 

Por otra parte, las. discrepancias en el aprovechamien
to educativo entre los niños de familias numerosas y reduci
das, se presentaron en toaas las clases sociales. La inteli
gencia también es importante para adaptarse al cambio y las
í innovacione s •. 

El desarrollo econOmico no únicamente implica una acu
mulaci6n de capital y una mayor producci6n de bienes, sino -
requiere, adem~s laformaci6n de recursos humanos, el desa-

rrollode' la tecnología y un buen tipo de recursos humanos,
as! como de relaciones econ6micas. 

Entre las necesidades ~s importantes para el desarro
llo que se encuentran íntimamente relacionados con la educa
ci6n y hasta cierto punto depende de ella, figuran las 4 si
guientes: 

a) Mejoramiento de la calidad del trabajo. 

b) Condiciones ~s favorables para la introducci6n de
innovaciones y cambios técnicos. 

c) Cambios institucionales que conduzcan a una organi
zaci6n y administraci6n más efectivas, tanto a nivel guberna 
mental como privado, y 

d)Fórm.aci6n de dirigentes que promueven el cambio 50-

cial. 

Entre los elementos de cierta importancia para lograr
el ~esarrollo econ6mico y social, figuran la instrucci6n de
la fuerza de trabajo y las características sociales deriva--
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das ele una mayor edu.cación. Al mismo tiempo existe la eviden 
cia, como ya se indic6, de que un nivel elevado de desarro--
110 ocasiona un declive en la fecundidad. Se puede afirmar
en consecuencia, que una mejor educaci6n promoverá. un desa-
rrollo econ6mico-social má.s elevado y en consecuencia una 
disminuci6n en el aumento de la poblaci6n. 

MAs oportunidades educativas, particularmente para los 
niños, también, puede concluir a la reducci6n de la fecundi
dad por lo menos en tres formas directas: a) la edad para 
contraer matrimonio tiende a aumentar, acortando el periodo
mlrante el cual la mujer es ~értil; b) las mujeres instrui-
das, una vez casadas, tienen menos hijos que las no instrui
das; yc) los costos de educaci6n en que incurren los padres 
conducen a desear familiar más reducidas (7) 

Sin embargo, las tareas de planificaci6n educativa in
tegral no pueden basarse simplemente en la tendencia que 
mu.estra en un momento dado la tasa de fecundidad. Es preciso 
que se fundamenten en alguna hipótesis lo suficientemente s.Q 
lida que tome en cuenta las variaciones que la misma pueda -
tener. 

Es muy importante prever lo más científicamente posi-
ble la evolución futu:ra de la poblaci6n ya que el más leve -
error de previsión ocasionaría consecuencias la.rnentables y -
difíciles de corregir tanto en tiempo como en esfuerzo. Eje~ 
plo: se ha visto que el Plan de Once Años ha requerido cons
tantes ajustes para corregir algunos errores de previsi6n. 

Una estrategia cuantitativa que atienda exclusivamente 
a la expansión global del sistema y descuida el rendimiento
del mismo, tendría fatales consecuencias para el futuro. El
criterio econ6mico, en cambio, aconseja aumentar el volumen
de la matrícula s610 en la medida en que se garantice, den--

(7) Jaime s , Amilcar: Op. Cit. pp. 41 - 44 
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tro de lo posible, la preservación de las generacionesesco
lares a través de cada ciclo. 

Es necesario definir u';l. criterio de progreso escolar -
que J superando la tentación de las cifras impresionantes, 

con base técnica, a la normalización estructural de 
nuestro sistema educativo para elevar su. rendimiento. S610 -

se logrará que los enormes es:Euerzos que el hace 
por su educaci6n redunden en verdadero provecho de México. 

Una pláneacióneducativa ideal debe prever, dentro de

sus posibilidades, las alternativas que in:Einidad de contin
gencias pueden OCasionar y prever además las medidas que ha
biande adoptarse en cada caso; debe asimismo, quedar sujeta 
a veri:Eicaciones periódicas para que se realicen los ajustes 
necesarios según lo vayan requiriendo las circunstancias. 

RESUMEN 

Se ha visto que los :Eenómenos demográ:ricos afectan di
recta o indirectamente la demanda educativa. Dichos :Een6me-
nos demográ:Eicos dependen -en parte- del sistema económico -
de la sociedad. 

Como la poli tica general de hoy en d1a es la disminu-
ción de la tasa de natalidad, existen ya bases legales para
lograrlo. Y como ésto se encuentra relacionado con la educa
ciónpuesto que -cama se dijo-a mayor número de hijos por -
familia mayor es la demanda educativa. 

Existen factores tanto qUe mantienen la tasa de natali 
dad como aquéllOS que la disminuyen, éstos son: 

A) Factores que la'Mantiel;1en; 

a:) Mat:r'imoniales 
b) Socioeconómicos 



B)Factores que la Disminuyen: 

a) Matrimoniales 
·b) Soc:ioeconómicos 
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1) Cambio de actitud respec:to a la disminución -

de la f·amilia. 

2) . Crecimiento Urbano 

. :1), Movil:i.dad Social. 

4) Condición de la Mujer 

5) Nivel de Vida y Costo de Crianza de Hijos 

6) Disminución de los Motivos Religiosos 

La Demanda Educativa est~ constituida por: 

a) La Demanda Potencial, y 

b) La Demanda Real 

Esta demanda no ha sido satisfecha en la forma requeri 
da en cada uno de los niveles educativos. Esto significa que 
hace falta. aún una mejor planificación escolar, tanto de los 
recursos humanos como );nateriales de los que se dispone yla 

.. ,.411 . . 
aplicaci6nde. '''fodos educativos apropiados segOn se va-
yan requirien lo cual implica revisiones periódicas. 

Ahora pasemos al problema de la Crisis Educativa. 
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IV. - CRISIS EDUCATlVA 

La educación mundi~ atraviesa por una crisis la cua.l
se manifiesta con l,.IDa dinámica similar en todos los paises.
Dicha crisis es una consecuencia l6gica de diversos factores 
y los principales son las siguientes: 

4.1 . - !c~l~r.§!d.2 Ri !m.2 S!.e _C~~.2 X. !v.eP-E,e _ d~ la_Ci.encia 
X. !e.2P.2l .2gia . Algunos educadores -del mundo occidental
(Coombs: po~ ejemplo) han logrado difundir la idea de que la 
crisis mundial de la educaci6n halla su explicaci6n en el 
atraso de las té.cnicas educativas, que no corresponden con -
las exigencias educativas de un mundo en acelerado proceso -
cientifiéo y tecno16gico. Se~ este puntó de vista, estari.§! 
mos frente a formas y métodósde enseñanza incapaces. dé dar
. atenci6n, al enorme nUmero de r,riños y j6venes que en la actua 

liqad conforman los centros educativos. 

Es obvio que los "responsables" de esta cr~s~s son - -
quienes componen el personal docente de las instituciones de 

enseñanza, pues carécen de técnicas pedagógicas, didácticas
y cientlFicas modernas. Siendo esto asi, se tratarla enton-
ces de personas que, atm bajo el supuesto de que dominan los 
conte,nidos de lo que enseñan. poseen métodos pedagOgicos de
tal manera obsoletos, que por ello mismo estful impedidos de
dar átenci6n a las grandes masas est.udiantiles. 

Otro aspecto de la crisis educativa -como ya se dijo -
antes, es la demanda de instrucci6n y Su satisFacci6n por- -
cualquier medio o recUl"SO pedag6gico,esto es, ya sea por 
sistemas escolarizados, o de instrucción personalizada, o 
bien a través de sistemas de enseñanza por correo, etc. 

Es ,cierto que las conquistas populares han áÍnpliado el 
. . . 

acceso de las aulas -sistema de instrucc:j..6n escolarizado-, -
. también es cierto que dicho sistema ha d<:l.do ya muestras pal
pables de ser ya incapaz de absorber tanta d,emanoa y asu 
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vez man.tener la riúsma calidaclde instrucción. 

La opción por la maxima eficiencia pedagógica tiene, ~ 

pues, de su parte la ju;:¡tificaci6n. econ6mica. Por eso afir-
roan los expertos que "el planif'icacio',t' :p.o debe rec()mendar que 
un paisconsagre ala educaci6n mayor porcentaje del".ingreso 
nacional, hasta no cerciorarse de que se han. hecho todos los 
esf'uerzos razonables para eliminar el desperdicio y alcan.zar 
un adecuado equilibrio en el desarrollo escolar" . 

Al pensar en que la enseñanza primaria proporciona la
culturab~sica. a nuestros compatriotas y también en las con
secuencias de carácter civico, cultural y económico a largo
plazo que ésto trae consigo -adem~s del prestigiointernaci2, 
nal del pais~, es de tomarse en cuenta estas razones por las 
cuales suel~ ser "justif'icada" la estrategia predominantemeE:, 
te cuantitativa con relación al problema de la educaci6n pr! 
maria. 

Sobre los niveles escolares que le siguen, a grandes -
rasgos, nuestro desarrollo educativo es esencialmente el mi.:! 
mo: se le da pref'erencia a la cantidad sobre la calidad en -
todos ellos .. 

En la enseñanza media y superior una estrategia cuali
tativa fundamentada en la selección previa de los alumnos y-' 
en la aplicaci6n de todos los medios que elevan la calidad -
educativa, tendriapor resultado no sólo sus connaturales 
ef'ectos pedag6gicos", sino otros efectos estructurales que no 
son despreciables. La selección del alumnado reduciria gran
demente la éleserci6n y la reprobación, elevando la ef'icien ........ 
cia .neta de cada ciclo yel aprovechamiento de los ciclos 
subsigt:l.ientes (como por ejemplo en China, Nigeria, Ghana y -' 
Jamaica) 

Cantidad y calidad son 2 requerimientos urgentes de 

nuestro proceso escolar. Desgraciadavnente en los paises en -
desarrollo no pueden alcanZarse simultáneamente . Salvo en el 
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CaSO de usar unacOlnbinacióli de ambas, persegUida porunap.,g, 
litica educativa acertada que tomen. en cuenta todos los as-
pectosaquimencionados.(1} 

Sin embargo, éste es s610 una fracci6:r:t del problema 
educativo ya que también existe. el problema de la educación
de los adultos tanto a nivel de primaria como de secundaria. 
Deaqui surge el proyecto de la educación para adultos -del
cual se hablará. mAs adelante. 

Esto significa que la educa.ción debe cubrir nuestra po 
blaci6n total por todos y cada uno de los medios pedag6gicos 
así como de los recursos humanos que tengamos a nuestro al-

canee para resolver -en la medida que sea posible- la cri- -
. siso (10) 

Si debemos transformar.la "Escuela" en algo diferente
de 10' que eSí debemosccmserV-arla como centro donde es posi
ble generar el conocimiento sin el cual dicha transmisión 
del conocimiento seria quiz~ imposible. Conservar la "Escue-

. '. 

la" es, en general, conservar su naturaleza necesaria, pero-
esa conservaci6n seria de un modo particular, esto es, desde 
un punto de vista de una meta estratégicamente clara y formu 
lada. 

Puesto que no constituye un fenómeno cuyo origen resi
da en la Escuela misma -como ya se ha mencionado-, sino que
está constituido por el actual sistema econ6mico. Mientras -
la escuela t:1pica exista, continuará jugando su papel en la
reproducción delsiSt:ema de jerarquía social sobre el que se 

(1) Latapi, Pablo:Op. Cit. (1965) pp. 41 - 45 

( , O) CEMPAE: IIARlicación del ,Modelo Cempae de Enseñanza 
Abierta 11 Folleto publicado por el Centro para el Estu
dio de. Medios y Procedimientos Avanzados de la Educa-
ci6n (CEMPAE) México. 1976. pp. 6 .,. 9 
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ma:ntiene la sociedad contemporánea "occidental". Luego, nin
gún programa de ref'orma otra:n,sformaci6n de la instrucción -
tiene nada que hacer al respect o. 

En suma, una estrategia de No escolariZaci6n de la - -

transmisión del saber implica 'la búsqueda .4e ... formas que di-

cha transmisión yca:pacitación correspondientes tiendan a 

usar tanto en los momentos (aunque no necesa:ria,inente) en que 

los distintos procesos sociales se están dando, 'como en los
lugares en que dichos procesos se ubican espacialmente. Esta 
es la forma como, ~n 10 que se refiere a lafunci6n de capa:" 
citación, es posible unir mayormente la teor1a y la praxis,

lo cual redundar1a en una verdadera funcionalidad de la edu
cación. 

Esto ocurrir1a si los conocimientos se adquiriesen t~ 
to en el momento como en el lugar en que tal proceso ocurre, 
as1 la "retenci6n fl seria obligada porque el proceso se halla 
en permanente relación prActica con el sujeto. Además, apar
te del conocimiento adquirido cuando éste sea, p~rmite evi-
tarcon mucha mayor probabilidad las deformaciones académi-
caS de la "formación" en las aulas. Sin duda una de ellas es 
la no distinción entre lo teoriZado en lbs textos y los pro
cesos concretos reales, en que suele incurrir con frecuencia 
el estudiante tipico. Y esto ocurre a pesar de que el estu-
diante "sabe" -ya que la misma escuela se lo ha inf'ormado.,.,
y, por lo tanto, se debe evitar que el estudiante caiga en -
tal conf'usi6n te6rico":'práctica. 

Por otro lado, algunos autores (Coombs; Rosanda, 1973) 
al hablar de la c:d:siseducativa desechan fácilmente, en pri:. 
mer lugar, el conocimiento (en .este caso pedag6gico) que los 
profesores han adqUirido a través .de su práctica docente. y

cuando el criterio de la praxis como fuente relevante del co 
nacimiento se. descarta sin miramientos , olvidándose, nada 
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ma.s,queprecis.a:m.ente en ella reside punto definitivo del 
conocimiento general acumulado por la hwnanidad. Ensegundo'
lugar, se alude a la "escasez" como Ufl simple dato inexora-
ble, ineludible, pero que permanece inexplicado. Si por el -
contrario, la escasez fuera sometida a 1).l1 examen aparecerian 
los elementos de la sociedad global relacionados con la cri
sis educativa. 

SOlo de este modo podemos evitar caer en el. simplismo
de reducir toda. la problemática social que gira alrededor de 
la crisis educativa a un problema técnico, que sin duda está 
presenté como uno de los problemas, pero que no es, bajo ni~ 
guna cir~stancia,el problema que explica'globalmente la -

crisis educativa. 

Entonces ¿Cuál parece ser la soluciOn'? Quizás la No 
cOlariza.ciOn,que actúal.J'ne:rite trasciende las fronteras de 'la
organizaci6n social, y sin embargo, la aceptaci6n de esta a.!. 
ternati va obliga a empeñarse en la búsqueda de una educaciOn 
congruente con aquella meta. 

Resulta elemental no confundir lo estratégicamente de
seable con ,lo tácitamente conveniente y posible. Al referir
nos a esto :O.ltimo nos vemos obligados a considerar lo concr~ 
to e inmediato as1 como también el c6mo, ello sin pretender-, 
destruir lo existente debe ser tratado con fines de transf"or 
maci6n. 

4. 2 Transformaciones en la Poli tica y la Economia. 

Dent:rodel, actual sistema educativo-por el tipo de 
instrucciÓn que proporciona- agrupa a groso modo 2 niveles -
principales: el ni velque se puede considerar como inferior
(que incluye la primaria, secundaria y en algunos casos la -
enseñanza media superior) donde ,Se imparten "los mismos" co
nocimientos a todos aquellos que participan en este nivel; y 
ei nivel.sucerioI', donde los educandos siguen cursos distin-
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tos o Ilcarreras"di.terentes. 

Conforme a 10sprop6sitos implícito$ en el nivel "in.f~ 

rior" I se debe otorgar una formaci6n "'igua:L" para todos 10s
niños y adolescentes. Es obvio que cada individuo 'sea di.fe-
rente debido a las contingencias a las c-uales ha sidoexpue::! 
to,asi el 'hijo de un campesino o el de un capitalista o - -: 
bien el de un profesionista no son iguales ,pues sus oportu
nidades de formación de cada uno de ellos ha sido diferente
asi como el mundo cultural que rodea a unos y otros es marca 
damentedistinto. 

Es evidente. pues, que no todos los que egresan del ni 
vel "inferior" tienen acceso al nivel "superior ll ¡ así como -
tampoco los que ingresan a éste último nivel se hallan en 
condiciones de IIcoronar" sus estudios. 

Esto puede deberse a que la llamada "capacidad" sea un 
producto de la división técnica del trabajo y, al mismo tie!!!:, 
po, del desarrollo de las .fuerzas prOductivas y del saber, 
que expresan necesariamente "conocim:i,entos especificos 11 y 

por lo tanto "perfiles profesionales", Sin embargo, dicha 
.funci6n dual al ser mediada por la escuela sigue una curva -
especial: por un lado, él saber y sutransmisi6n sometida 
por las prioridades tanto del Orden Gubernamental comodel-
orden económico; y por otro lado, el proceso educativo debe
ser .funcional enrelaci6n al sistema de jerarquización ,so- -
cial, por lo tanto para poder cumplir con la segunda condi-
ción es necesaria una "valorizaci6n" ;explicita del grado de
instrucción, esto es, que la capacidaddeberia presentarse -
no sólo como un "saber"sino como '"m "valor" del saber en el 
mercado. 

De lo anterior se deSprende que s610 los "capaces" ~ 
den cumplir con la instrucci6n "superior 11 , y por ende; "va .... -
len 11 más en el mercado ya que la capacidaCl parece tener un -
mayor r,ol en la adquisición que en la producci6n; es el me--
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tro aparentemente "objetivo" de una división , social I del 
trabajo que tiende a reproducir, comenzando por la .distin- -
clón del "valor fI entre trabiajoman1.l.al y trabajo intelectual. 

Una de las tareas más importantes de la Escuela, espe
cialmente a nivel superior, ademas de la reconocida tarea de 

reproducir y recrear los valores principales de la ideolog1a 
dominante lo que constituye el compl.emento necesario de la -
formaci6n "valorizada" de capacidades. Las cuales definen 
los aspectos fundamentales de la naturaleza real de los cen
tros educativos siendo el acceso a dichos centros lo que ha
sido tenido por distintos sectores, como una conquista popu
lar. 

Sin embargo, tanto la funci6n de la escuela de valori+
zar las capacidades, como la función de crear y recrear los
valores de la ideologia dominante l. han entrado en crisis; en 

ello, y no en otra' cosa, reside el núcleo fundamental, de 10-
que se ha denominado "C:risiseducativa". 

Parece ser que el mismo desarrollo cultural comienza a 
entrar en conflicto ante el hecho de que se relegue a la ed.!!:. 
cación al rango de simple mercanc1a; la cultura, producto 
del sistema, se rebela contra él, se vuelve un armacr1tica, 
se descubre en desventaja por una intolerable unidimensiona
lielad social. 

Algunos aut ore s (Coombas, Ross.anda, 1973) opinan que -
estos procesos sumados a unamaeluraci6n pol1tica motiva a di 
versos sectores estudiantiles a establecerse en di:ferentes -
tipos de . lucha ubicados en el bloque de los explotadOS ,en-
tonces la credibilidad de la. Escuela pierde aún más, la cri
sis se profundiza, y los niveles académicos suelen verse t~ 

bién afectados, con el "consiguiente abatimiento de la 'valE. 
rizaci6n 1 delas CapacidadeS y el deterioro mayor de este 
punto fundamental en el que se apoya la existencia misma de
la Escuela". (2) 

(2) Facultad Economia: Op. Cit. p. 11 
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Fre.rite a esta crl.Sl.S -opinan los mismos autores-, 105-

gobiernos cuentan con 2 posibles op.ci<;>nes: 1) una vueLta de-

1i berada a la antigua .flXl1ci6n de "efecti vidadll de La Escue .... -
la; o 2) una. renuncia de.finitiva a la antigua .función de la 
Escuela como mediadora y repróductora de roles sociales. 

La primera 'soluci6n implicaría una restricción brusca
de la educaci6n de masas en todos sus niveles, una programa
ción adecuada de las necesidades reales que el desarroLlo 
del sistema plantee de personal calificado en sus distintos
rangos, yun conjunto de mecanismo represivos y coercitivos
capaces de imponer tal alternativa. Estaalternativa, como -
es evidente, significaría exhibir el origen del desarrolLo -
del capital y la ideoLogía de La igualdad de derechos; desde 
el punto de vista de los gobiernos ésta no es una alternati
va que pueda ser instrumentada más que en unas condiciónes -
donde el endurecimiento pOlítico abarcaría a La totalidad. de 

la vida social. 

Si se asume la naturaleza esencial de la E,scuela, no -
puede menos que concluirse que "no hay lUSO revolucionario'
de un instrumento concebido para reproducir una sociedad de
pri vilegio"¡ pues la Escuela que ya no seleccione ya no se-
ría la Escuela que se conoce desde el. advenimiento del Esta
do burgués. Por lo tanto, inevitablemente debemos concluir -
que no hay más meta estratégica que la .final termi~ción de
la Escuela "como un instrumento de selección para los roles
jerárquicos y, como consecuencia, el .final de la Escuela co
mo 'cuerpo separado'''. 

Este es, y no otro, objetivo estratégico a alcanzar 
y el criterio que debe orientar todo programa educativo que
en el presente se .formule a la vista de las condicione s ac-

tualesexistentes: la,,-Ns:, ~ssol~i~aE.iÉ.n_d~ la_eS!.usasiÉny_d~ 

la_t~~s~i~iÉ.n_del~s~b~r~ 

Es verdad que .frente a ciertas condiciones dadas, eL :-



sistema e ducat ive pué de estar preduciende c:apacidades en "el!. 
ceso", sin embarge, es igu.almenteciertoql.le ese "exceso" de 
capacidades, al ejercer una presióhpelitica y social ergani 
zadasobre las cendicienes dadas! bien puede ce:Q.vertirse en
un .facter impertante demedificaci6n de lasprepiascondiciE 
nes existentes y, al mismotientpo, es justa:rrente ah!, en el
seno de eSe precese vive de lucha, dende puede ir censtruyéE.. 
dese la alternativa estratégicaqtte antes se ha delineado. 

Debe tomarse, asimisme, en cuenta que les recursos SOn 
"escases" y que , per 10 tante cualquier seluci6n ferzosamen
te enfrenta limites cercanos como ineludibles. Es as! que la 
necesidad de optimizar el use de esos escaSos recurses obli
ga a colocar en el centro de la preocupaci6n el problema té!:. 
roco-pedag6gico. 

Noha.y,' pues, más salida quedesarrellar métedos efici! 
ces modernos que permitan, "con el mismo dinero", daraten-
ci6n a un nUmero mayor de estudiroLtes. 

La crisis educativa es en realidad la resultante del -
desarrollo glebaldel sistema capitalista, y que hey se ve 
agravado por la criSis econ6mica nacional é internacienal 
-come ya hemos visto. Por le tante, sóle una reflexi6n sebre 
la relación entre Escuela y Sociedad nos permitirá cempren-
del' a fendo la mencionada crisis educativa, y esa dilucida-
ci6n es la que debe servir de base para la elaboración y - -, 
aplicación de los cri teries generales de una estrategia edu
cativa. 

4.3 

El crecimiento demegráfico -del cual ya se habl6- que
en ocasiones se señala cemo la razón principal de las defi..,..
ciencias educativas y del emplee, c::iertamente agrava y agud! 
za los problemas; pero no los c::ausa. E;stad1sticamente resal
tarnássu relevancia:. la peblac:iónmúndial que en 1 $160 era -
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de 2,900 millones de habitantes, en 1970 se habia increment-ª. 
do en un 25% llegand9 a 3,650 millones; en México en el mis
mo lapso, el incremento fue del 4Q%, pasando de 35 a 49 mi-~ 
llone.s. 

La población menor .de18 años de edad se incrementó 
mundialmente en un 32%, s610 en nuestro país .fue el 60%, por 
lo que se deduce que en *xico· se elevó el 43%, 10 cual es -
mayor al crecimiento promedio mundial. 

Ca,da año nuestro pals incrementa su poblaci6n en 2.5 -
millones, es decir, a. una tasa de crecimiento del 3.5 anval
qUe a este ritmo para dentro de 20 años habre.mos duplicado
los 60 millones actuales. 

Frenar la explosi6n demogr~icaes indispensable. Aho

ra bien, una política así reduc.iria la ma.gnitud de los pro-
blemas, pero de ninguna manera los resolveriaj se trata de -
una condici6n necesaria, pero no suficiente. 

La Ley de Educaci6n alude a este tema al asignar a la
educaci6n, entre otras, la siguiente .finalidad: 

nHacer conciencia sobre la necesidad de una plani.fica
ci6n .familiar con respecto a la dignidad humana y sin menos'
cabo de la libertad" (Art. 5,fracc. IX) (11) 

4.4 E.scasez de Recursos Financieros y Humanos en el -

Campo Educativo. 

El punto departida de todo esfuerzo plani.ficación-

integral de la educación es el análisis y prevenci6n de. los~ 

recursos humanos. Siendo las necesidades de la producci6n el 

(11) Ley Federal de E ducaci6n: . Publicado por el Centro de E~ 
tudios EcÍucativos CC. E.} Serie PublicaGÍonesEventua
les #2. México. Diciembre de 1973. p. 22 
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critE)rio pr~ctico de la planificación escolar, para coordi-
nar el desarrollo edUCativo con el econ6mico. .Es lógico que 
para determinar los requerimientos cuantitativo y cualitati
vos de .la fuerza de trabajo de que elpais tendránecesidad
en un plazo de tiempo determinado, habrá. que hacer una inves 
tigación . 

La investigación de nuestros recursos humanos y la pl~ 
nificación de. su adecuado aprovechamiento, debieran ser vis
tos.porlos industriales como asunto vital para Su subsiste,!! 
cia, y por el Estado como una grave responsabilidad contra1-
da con la nación. (1) 

Debido al exceso de personal calificado egresado de la 
escuela que no encuentra las condiciorles necesarias para - -
ejercer libre:rnente supro.fesión o actividad, aslcomo em
plearse como es debido y tener una remuneración acorde con -
su rango profesional; dentro de la misma escuela existe una
especie de revelación en contra de ello. Por eso es que el
gobierno se ve obligado a crear nuevas escuelas (de las anti 
gu.as): que seleccionen, formando a las élites; de las que -
IIvalori~an" eficazmente las capacidades, y que .forman a los
cuadros o grupos que exige el sistema. 

Para lograr la meta de no escolarización, es necesario 
empezar una búsqueda que implicarla luchar por acercar a la
escuela, en la medida de 10 que sea posible y conveniente, a 
los momentos y lugares donde ocurren los procE)sos concretos
-como ya se habla me,ncionado-, por integrar la escuela cada
ve z má.s al proceso· de enseñanza-aprendi zaje con una interre
laciÓn mayor de teoria y prá.ctica, es decir, luchar en pro -
del hallazgo de las .formas que impliquen la no escolariza- -
ción de la transmisión del saber. 

Dada la limitación de los recursos de que se dispone,-

(1) Latapi, Pablo: Op. Cit. (1965) pp. 13, 16 
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esevid~nte que una estrategia del desarrollo escolar que eE; 
fatice primeramente la cantidad resultaráe:n detrimento de -
.la calidad· de la enseñanza -como ya se habla también mencio
nado-; y viceversa, una estrategia cualitativa a base de un
curriculum más exigente} de los alumnos seleccionados y mae~ 
tros altamente calificados, redundaria en Ul1 sistema escolar 
más eficiente pero a la ve zabarcar1a un número menor de - -

alumnos. 

La problemática de este dilema es extremadamente com-~ 
pleja, pues en ella concluyen no sólo motivo$pedag6gicos, -
sino también económicos ,socialesy poEticos. La decisi6n 
correcta e:xigir1a un adecuado equilibrio en todos ellos. 

Desde el punto de vista exclusivamente pedag6gico, es
evidente que la calidad tiene preferencia sobre la cantidad, 
pues en un sistema educativo as! será mejor la educación que 
proporcione . 

En favor de la calidad militan también las razones eco 
n6micas. Desde luego, está cientlficamente comprobado que un 
rápido desarrollo econ6mico ex;ige dar preferencia (particu-
larmente en los altos niveles escolares) a la calidad del 
producto educativo; pero independientemente de los efectos -
econ6micos a largo plazo de la educación impartida,la pro-
ductividad misma del sistema está en razónmrecta de su ca
lidad. El descuido de ésta (entre otras causas) eleva los lE; 
dices de deserci6n y reprobación, encareciendo altamente el
costo del producto terminal en cada ciclo educativo y entor- . 
pece además el flujo escolar hacia el ciclo siguiente ,gra-
vando aún más la productividad de los niveles superiores. 

Para lo cual, es necesario tener presente los recursos 
financieros y humanos Con los que se cuenta para poder hacer 
una planificación educativa que. redunde en la eficacia de la 
misma. 

"Existen variados métodos para efectuar l¡¡¡. previsi6n -



de recursos humanos, uno de ellos es el Proyecto Regional .M.:::. 
di terráneo en el que colaboran 'fu.rquia, Grecia,Yugoslavia,
Italia, España yPort:ugal; este método consiste sustancial-
mente en analizar la actual estructura del empleo por nive-
les ocupacionales y en proyectarla hacia un término futuro,..,. 
conforme al ritmo comprobado del incremento de la producci6n 
y alas planes econ6micos adoptados. Haciendo los debidos -
ajustes por reemplazo y retiro, e$ posible prever Con sufi-
ciente seguridad los recursos humanos necesarios en el f'utu
ro para cada nivél ocupacionaL Por último, relacionan estos 
datos con los requerimientos de escolaridad propios de cada
nivel ocupacional, y obtienen las metas globales a que debe
tender el sü;tema educativo en Un pla~o determinado" (Latapi, 

1965) 

4.5 Planificaci6nEscolar 

Otro aspecto que también es importante mencionar, se -
ref'iere precisamente a la pI anif'icacHm. La planificaciOn 
educativa de los paises menos desarrollados -realizados gene 
ralmente con la ayuda técnica de los paises con más recur- -
sos-repercute indudablemente en los paises más adelantados
ya que son ellos los que .aprovechan las experiencias de la -
planificaci6n integral para resolver sus propios problemas -
de planeaciOn. 

Con esta base ha surgido en Europa, en los tU timos 25-
años, una especialidad dentro de las cienciascte la educa- -
ci6n: la PlanificaciÓn Escolar. Sin embargo, los 3 paises --- ....... ---",- _.- - -,- ~ ---
que han esta.do a la cabeza de las investigaciones de este ti 
po -Inglaterra, Francia y Alemania- no tienen lazos cultura
leso econ6micos con Latinoamérica que los muevan a orientar 
sus estudios de planif'ü:::ación educativa a las necesidades es 
pecif'icas del desarrollo de nuestros paises. 

Por tal motivo dichas investigaciones no son útiles, -



56 

almenas en forma inmediata. Asi., los paises latinoamerica~~ 
nos deberán investigar por su cuenta y cones;ta base elabo-
rarmétodos de plap.eaci6n aco~des con el subdesarrollo pro-
pio de cada país. Por 10 tanto, es importante contar con in
.formes objetivos ..,sin mentiras estadisticamente exactas, que 
desvirtúan los adelantos educativas en el contexto nacional.., 
einternacional"-, para sopesar su significado y vislumbrar ~ 
lo que se puede. realmente hacer. 

Los paises más adelantados, como consecuencia necesa-
ria de su progreso, se en.frentan, hoy en dia, al problema de 
expansiÓn escolar ante inevitables retos educativos de gran
magJ;l.itud. Por consiguiente, se puede decir que no hay país -
alguno, por adelantado que sea, que pueda considerar "resuel 
tOIl su problema de capacidad escolar y que por lo tanto, la
expansi6n de las oportunidades educativas no tienen -aún, li 
mites previsibles. 

Muchos opinan, por ejemplo, que el dia que se haya re
suelto el problema de la .falta de escuelas primarias y ase~ 
rada un ritmo de expansiÓn del sistema de enseñanza elemen-
tal sincronizado con el de nuestro crecimiento demográfico,
habremos resuelto nuestro "problema educativo". Sin embargo, 
son pocos lasque, con visiÓn más amplia,incluyen en el- -
IIproblema" la necesaria expansiÓn de nuestra enseñanza seclA!,!; 
daria y técnica y menos aún quienes se preocupen por la ex--:
pansiÓn de nuestra enseñanza superior. (1) 

Por lo tanto es urgente que se lleve a cabo la plani.f.!, 
caciÓn integral de nuestra educaciÓn, si queremos que nues-
tro desarrollo econÓmico no se vea muy pronto frenado por la 
.falta de recursos humanos cali.ficados asi como ya es posible 
analizar y prevenir nuestros recursos humanos en forma cien-

(1) Latap:1,Pablo: HEducaci6nNacional. •. " Op. Cit. pp.12-16, 
20-21 , ,29-31 . 



Ufica ..... como ya se h.a.bia. mencionadoanteriormente-. El pri-
mer antecedente de este hecho en México fue en 1959 realiza
do por el DepartaJl\ento de Investi.gaciones Industriales del -
Banco de México en una investigación titulada "El Empleo del 
Personal .Técnico en la Industria de Transformación". 

"Se habla. mucho de la "p:tanificaci6n1t , sin dar a este
término,genera1mente, su sentido preciso y té¿nico, as:1 por 
ejemplo, la SEP al presentar su Informe en la Conferencia de 
Bogotá~ bajo el rubro de "planificación a corto y largo Pla
zo!' (en 1964) menciona las divers~s actividades normalés de
la misma, como son la coordinación de los estudios a nivel
primario y medio, la reforma de los programas de segunda en
señanza e incluso ladistribuci6n de los libros de texto. Ya 
que se sabe que .la "previsión" es una consecuencia 16gica 
que .se supone debenormar todo,s los actos de la administra-
cien pública, pero no basta que. una medida se adopte l6gica
mente, para denominarla "planificaci6n"_ (tatapi, 1965) 

Se elaboraron varios planes de parte de lasecretar:1a
de Educaci6n Pública: El Plan de Once Años :..para satisfacer
las necesidades educativas .estadisticarnente cuantificadas, -
conforme a un programa met6qico a largo plazo- con sus res-
pectivos planes complementarios para la forma.ciÓn de los - -
maestros necesarios y la construcción de escuelas; el Plan -
de 4 años para la expansi6n de la enseñanza media, el Plau
de los Centros de Capacitaci6n para el Trabajo Industrial y_ 
Agrícola, y el Plan de Integración de los Grupos Ind1genas -
(Como el Programa de Castellanizaci6n que se inició en 1973-
con 20 regiorie.s lingttisticas de 9 entidades federativas y que 
se extendió a 24 regiones en las que actualmente se benefi-
cian a 23,500 niños. As1 como en taTarea del Inst ítut o Na-

cional Indigenista de preservar .las culturas y formas de 01'

ganizaci6n social que enriquecen nuestro patrimonio; ofre'- .. -
ciendo.serviciós e innovaciones a las comunidades que partí.., 
cipan de esas culturas para que se integl'ena la sociedad 
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q~ pierdan el:ldioma y las .formas de vida que las carac 
-"- - -' ,'-,:,", ;: - ;;' --- '-", ,-

teri zan y que iniciÓ con 11 centros coordinadores indigenís.-
tas. y que actualmente se atrlpliaron a 67bene.ficiando a 3 mi
llones de mexicanos ( 12); son ejemplos de proyectos que se -
verianbene.ficiados con la investigación adecuada de los re
cursos humanos y s610 entonc;es cobraria su verdadero sentido 
como parte de plan integral de educación. 

Los Errores: Se ha dicho con raZón que en materia edu
cati v~ los errores son muy costosos, no s610 porque represen 
tan un irremediable de sperdici oéÍelcapi tal humano de la na= 
ción, sino porque su rectificación requiere de lapsos de 
tiempo extraordinariamente largos. Por ejemplo: para .formar
a los directores, administradores, coordinadores e ingenie-
ros que manejan ¡as .fábricas y fundiciones, requiere de 15 a 
17 años. De este capital humano altamente cali.ficado tenemos 
la misma o mayor urgencia que del capital .fisico y para con
seguirlo contamos cada vez con menos tiemp.o. 

~l~aE.i~n_~ la,....:.E.!ls~ñ.§!tl~a_S.:!±p,~.ri0E.: En enero de 1965 
el Dr. Ignacio Chávez -entonces Rector de la UNAM- hace el -
anuncio de un plan de expansión de la enseñanza s'Uperior .En 
relación con dicho plan el Dr. Pablo Latapi escribe que es -
un plan posítivo parque "se reconoce el problema de la .falta 
de cupo en el nivel superior de enseñanza superior, porque -
es el deseo serio de resolver dicho problema mediante una 
p'laneación técnica elaborada y porque se piensa en una pla-
neación educativa nacional". 

El Dr. Latap1 hace mención del acierto de tomarse en -
cuenta para dicha plani.ficación, el principio regional con -
el fin de distribuir las diversas carreras pro.fesionales en:.
los lugares propicios a su estudio; dándole prioridad a J,as

carreras técnicas a pesar del costo algo mayor de dichos es
tudios. Además, considera como un paso fundamental para la ..; 

(12) SEP:I1Informede Labores!' 1970 - 1976. pp. 13 14. 



expansión .cuantitativa de la ense.ñanza s1,lperior ennu.estro 
pa1s, la .formación de catedráticos capacitados. 
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Si se hiciera 1,llla planeación de enseñanza alargo pla.:", 
zo, tomando en cu.e!ltala experimentación controlada¡una ev.e, 
luación metódica, de sus resu.ltados yde sus programas gra'-
duales de desenvolvimiento; podr1a ir conduciendo esta medi
da a nuestro pl:'ogresoescolar en uno más orgánico, más libre 
de fracaso y más seguro Su eficacia én lo futuro. 

En la XXIV Conferencia de Instrucción Pública, Krushev 
dijo: "Para el .futuro, establecemos como objetivo. educar a -
todos los niños en escu<;!las -internados,lo cual contribuirá 
a una soluci6n feliz de la tarea élela educación comunista -
de la siguiente generación, y permi tirál,a participación de,... 
millones adicionales de mujeres en el esfuerzo por construir 
la sociedad comunista ll

• 

y la Sra. Wosznika (delegada de Polonia) expresa: "El
Estado debe crear establecimientos de educación pre-escolar:... 
para recibir en ellos a los niños desde la edad de 2 meses y 

permi tir as! a las madres gozar plenamente de su derecho de
producir ti • 

Estas dos ideas de planificación dadas por dos difere~ 
tes representantes de paises que tienen en comero la idea del 

. bien social o bien de la comunidad; lo cual en parte ayuda-
r1a a la solución qui zá de dos aspectos solamente de la cri
sis educati va:.el factor económico y el factor de la satis-
facción de la demanda educativa. 

Ahora, ya que se ha hablado de la planificaci6n, ¿por
qué no hablar del planificador? Si el planificador es más 
economista que pedagogo fácilmente será seducido por el .fas
cinante descubrimiento de la productividad de la educación y 
sacri.ficará el bien pedagógico por el económico. En sus pl~ 
nespondrá entonces el acento en la cantidad. más que en la ~ 
calidad,erila capacitación téc!lÍca mflsqu.e en la.formación-
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general,en el trabajo escolar productivo más que en un hoI'.!! 
do que respete la .infanciadel.niño o el desarrollo del ad.2 
lescente, y quizá también -dado que los. monopolios simplifi...: 
can la produ.cci6n,... en el monopolio del Estado m;as que en la
colaboración nacional. 

Tratará de hacer una escu.ela a la medida de la econo-
mia más que u.na escuela a la medida del estudiante, y forma
rá, según las mejores técnicas de la producci6n en serie, el 
producto perfecto y el consumidor cabalmente condicionado. 

Esto nos lleva al inevitable problema de la Selectivi
dad del Sistema Educativo. 

Tres son las preguntas que interesan al examinar la s~ 
lectividad de un sistema educativo: .fu.!n!.o~,_H!:!Í!n~s_y'yor.:::

.su!. 

Si, cuántos individuos van alcanzar los di versos gra-
dos y tipos de educaci6n -y cuántos de ellos van a: ser ex- -
clu1dos-, quiénes serán, yen funci6n de qué criterios van a 
ser seleccionadoS. 

Entonces, tao selectividad del sistema educativo debe -
tener una justificaci6n: Toda sociedad crea una "ideología -
de legitimaci6n" con objeto de justificar por qué algunos de 
sus miembros tienen más poder y disfruten de más beneficios
que otros. Para esto define qué tipo de . hombre es más coti
zado por esa sociedad y merece en consecuencia, mayoresre-
tribuciones de rique za y poder -como ya se habia mencionado
anteriormente. 

Pues bien, es muy interesante comprobar, al analizar -
la politica educativa de un pais, que hay una grancorresp0E: 
dencia entre las características de ese tipo de hombre -o 
sea los criterios de poder-, y las pautas de selectividad 
con que funciona el sistema edUCativo. 
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Sele.ctívidad Hui Ve rs:í.t aria Nueva o Dif~~nt~:·, La manera 
como opera la selectividad Ul'iiversitariá pueden serdístin:: .... 
tao En China,por ejemplo, cada comunidad elige entre SUS -

miembros a aquéllos que han q.eser enviados a la universidad, 
en función -se dice.., de su :€'idélidad a los interesespopula
res yde sus aptituqes. En Rúsia el dirigismo del Estado pa
ra controlar la admisi6n universitaria es patente. En los E..;!! 
tados Unidos yen otros m:uchosPGÚses se hace valer el méri
to individual a través de exámenes deaamisi6n~ Y en México
la selecciÓn se confía al libre juego estructural, sin .plani 

~ 

ficaci6n,sin examen de admisi6n, sin 'numerus clausu$" y 
sin cuotas. Noabstante, en todos los casos, bajo ,formas di 
versas, est~ operando un mecanismo de distribuci6n del P9der 
que las dirigentes sociales consideran conveniente para el -
bienestar Y progreso de esa s<?ciedad. Es decir ,que seleccio 
narestudiantes signH'icadistribuir el poder(5) 

Todo 10 anterior nos indica que. es necesaria una!i~t!:. 
~.!i.!a.s.i~n...;d~ la_E!!.~.§ll1za~ "El éxito y lae.fectividad de -
cualquier tarea de aprendí zaje • es mayor en el grado en que
puedan apreciarse todos sus aspectos y cOndiciones en .forma
v{üida,oportuna y preclsa í' nos dice el maestro Luis Herrera 
Montes .en su obra "Psicologia del Aprendizaje y Principios -
de la Educaci6n" (+) 

Para lo cual hay que tomar en cuenta las innovaciones
tecnológicas de la educaciÓn. Lo importante , según Skinner, 
es que el estudiante camine al ritmo de su propio paso, y ~ 
pa . inme diat amente si está en lo cierto o no y por qué es di

ficil de darse en unsa16n de clase "!:.l_m~.!e,Ee!: ~ lo.:! ~s.!u
Qi~.!e~ iU!!t~s .....P~r~ fi.!!e..;!! !le _ i.!!s.!r~c.s.i~n e!nuna clase. p,roba-

(5) Latap!, Pablo: "Universidad y Cambio Social n Op. Cit. 
pp. 5. -7. 

(+) Editado por la Escuela Nacional Superior. México. SEP. -

1974. p .• 237. 
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blementesea ;La principal causa de la ineficacia en la educa 

cfón'!, este punto va a originar transformaciones que afecta
r1an a muchas otras t raqic iones escolares. 

En efécto.,ante el desmesurado desarrollo de ciertos -
medios de comunicaci6n social como son la prensa, la radio,
el cine y sobretodo, la televisi6n que compiten en muchas l~ 
boresqu'e hastaaqui ha desarrollado la escuela, es posible
que llegue necesariamente a restringir la labor de la escue~ 
la a la pura instrucción. Por otra parte ,reflexionar\simpl~ 
rnente en la posibilidad de que vayan siendo adoptados en la
escuela los modernos medios que constantemente ofrece la nu!:, 
va tecnologia, inclina a cambiar la perspectiva de. muchos 
problemas educativos o por lo menos admitir que los cambios
también pueden darse en la escuela. (6) 

RESllM&N 

La Crisis Educativa se deriva de; 

1 • - El acelerado Ritmo de Cambio y el avnace de la 
Ciencia y la Tecnologia. 

2. - Transformaciones en la POlitica y la Economía. 

3. - Crecimiento Demográfico. 

4.- Escasez de recursos Financieros y Humanos en el -
campo educativo. 

5.- La Planificaci6n Escolar en sus diversas manifesta 
ciones. 

( 6) Escobar V. ,Ismael: 

gia de la Enseñanza" 
1968p. 3 

"La Ciencia Transforma la Metodolo 

Folleto # 6 del e.E.E. Junio de -
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Lo cual asienta las bases para la búsquédade la no 
colarizac.i6n y pone de manifiesto que esta meta debe ser a -
corto plazo para que pueda ser útil y no llegue a ser obsole 
ta su aplicación tard1a. 

Dentro de la·Planificáci6n escolar existen varios pro
blemas como son la !o!.~ .,ge_s~l~cE.i.9.~ a los que tienen ~ 
rechoa la instrucción, ya que es diferente en cada nivel y

en cada país; y el de los L!!~di.O! ge_ é.9.m~ic!.ci.6.E:' 

En base a los'!problemas de eficacia· que esto plantea,
se ve la necesidad imperiosa de una sistematización de la en. 
señanza e1l1a.cual.se engloben todas las posibilidades no· so-
lo de la selectividad los educandos, sino de los medios 
que seutilizarfinpara su aplicaci6n. 

Ahora bien, ya que se ha esbozaclo la alternativa de la 

No -escolarizaci6n la enseñanza y su conSecuente trasmi-
si6n del saber, prosigamos con lo que podr1a conformar' los -
antecedentes y quizás las bases de los Sistema No Escolariza 
dos. 

Todo esto enmarca dé manera general loS aspectos que -
orillaron a muchos educadores de diferentes paises a pensar
en reformar la educaci6n tradicional; y por eso se desarro-
llan las bases de la en::::eñanza denominada "extraescolar". y -
lino escolarizada" de la cuál hablaré a continuáci6n. 
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V.- LOS SISTEMAS NO ESCOLARIZADOS 

Gracias a los grandes educadores .,.;comoDewey, Montess.2 
ri, Decroly; etc-, contamos con un campo experimental de la
educación, derivado de. su inquietud e inconfol'lltidad por el -
status educativóque predominaba en sus tiempos. 

Laeducaci6n, como todo proceso humano está matizada -
por la vida cotidiana ya que .forma parte del ambiente y la -
realidad enqu.e la persona vive yse realiza; por lotanto,
es tan .fundamental suproblemática que forma parte de sí mis 
ma. 

Cada uno de los grandes educadores que han plasmado su 
nombre y su obra en momentos hist6ricos de la pedagogía, ma,!! 
teniendo la educación en un proceso constante de revisión y

renovaci6n .filos6.fica y psicope dag6gica, Cuya rique za pode-
mas encontrar hoy en d1a formando la base de las re.formas 
educativas que en di.ferentes paises se pretenden alcanzar. 

Dichos educadores han sido estudiados y clasi.ficados -
seg:ún sus corrientes .filos6.ficas, psico16giCas, sociológicas 
y tecno16gicas que, en .una u otra .formá, han influido para -
orientar la investigaci6n y realizaci6nes pedagógicas. 

Todos ellos son representativos de la amplitud del tér 
mino E DUCAC rON , de la variedad de enf'oques, y, sobre todo, -
del avance e influencia que sobre ella tienen: los medios de 
comunicación masiva; la ciencia y tecnología; la politiza- -
ci6n de la educaci6n; los problemas demográficos; la psicol.2 
g1a, la sociología, neurologia,etc. 

Todo esto, unido a los graves problemas que trae cons!:. 
cuentemente la tecnología educativa, provoca una enorme in-
quietud por buscar nuevas soluciones, enfoques y directrices 
que permitan a los sistemas educativos hacer .frente a la de ..... 
manda cuantitativa y cualitativa que se le exige hoy en día. 
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5.1 BaSel"ilos6fiCa 

El fin último delaeducaci6n es el hombre , laforma-
ci6n del hombre responde a las condiciones del desarrollo 
histórico, por eso el hecho educativo es concordante con el
contexto econ6mico o social. Desde que elpais entr6 en un -
proceso de formaci6n nacional, hasta nuestros días, en que -
se contempla un impresi9nante desarrollo científico y tecno
l6gicomundial, .la educación como ·fen6meno sociál y servicio 
pUblico, está. destinada asatisf'acer necesidades sociales y
permanentes. 

En consecuencia, las finalidades de la educación, que
se gestan y desarrollan en el seno mismo de la comunidad, 
p:lantean la necesidad de preparar al hombre para vivir en r.!:,. 
laci6n creadora con sus semejantes y con la naturaleza, al.,..
canzar una comunidad de habla y proteger, conservar y acre-
centar los bienes y valores que constituyen nuestra herencia 
oultural. 

5~ 1. 1 Corrientes que . las Fundamentan 

Como consecuencia de los grandes adelantos de la psico 
logia, sociolog1a, genética, biología, heurologia, etc. ,en
contramos determinadas corrientes que han gentrado las bases 
y laorganizaci6n de la labor docente en determinados princl 
pios. Ejemplos de ello son los siguientes: 

a) El Indívidualismo:Corriente que pretende dar un en 
foque individualista a la labor educativa, es decir, organi
zar el trabajo docente con base en un tratamiento indí vi dual 
para el alürríno. 

Sus prin.cipales representantes son Tolstoi(la natura
leza es la maestra del individuo y como ta:t, confia al arte
eltalep.to del maestro el progreso natural y graduadO de 10-
que la naturaleza delálí,:l:filno pide); Ellen Key ('ipartir del -
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hiñ.o"eSl.a~gla deoroqu¡::orientamuchas de las grandes ,... 
realizaciones, posteriores a la edici6n dé sus libros): 
Ludwin~ Gurlitt,Hinric~ Scharrel1h;m ¿ro Bertold Otto (conti-,-
nuaron en Alemania lq. labor . nat ural-indívi dualista de Ellen

!leY) :WilliamJames (deÉensordel concepto individual .de la
educación) ; ~rcy Nunn y Bertrand Rousell (autores -que al -

igual que James- defienden dicho concepto en Inglaterra). 

Como resultado de esta labor pionera, en el año de - -

1920 ~n Ginebra, se. vot6 por primera vez por la "Declaraci6n 
de los Derechos del Niño". 

b) El Socialismg! Como anUtesis del individualismo 
surge la direcci6nsocial en la educación. Susrepresentan-'-

. tes son: Emilie Durkheim (francés) ,Paul Natrop, Georg!: Ke~ 
chensteiner yKar Manhein educadores alemanes, ("La completa 
incorporación del individuo es la única realidad viviente, ,
que es la sociedad ll ); los cont:i.nuad~res de esta obraorien-
tan su labor eo.ucativa a una socialización dala persona, 
siendo el más Sobresaliente Celestino Freinet quien utiliza
la imprenta como un medio y recurso primordial para llegar a 
irlcorporar la sociedad a la escuela y el individuo a la so-
ciedad. 

c) El Activismo: Es, esta corriente de "escuelas acti
vas", la que se enfrent a de una manera re al y valiente a la
tradici6n pasiva. Es en esta actualizaci6n, en la que s610 .,.
sufre un cambió la organizaci6n escolar y la actitud del - -
maestro y del alumno en la labor docente, sino también se e~ 
tablece la influencia que van a tener el material didáctico
y los recursos audiovisuales, como los pioneros de una tecno 
logia educativa, que obliga a entrar q. la escuela a una nue

va era didáctica. 

Grandes educadores, maestros, psic610gos, etc., descu
bren y fundPl11entanuna educaci6n basada en los intereses del 
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aiumno y promueven el reconocimiento de las .s!i!eRe!lc,!,a~ ,!,n;!i 
y'i.s!u~l!:.s y sef'ortalece una especie de "antropocentrismo". 

Son representantes de este movimiento y pioneros en la 
.fundamentaci6n .filosO.ficaeducati va: J ohn :oewe;YJ George· Kers 
chnstei:ner (su inf'luencia es decisivaa'Cm· para el térmi,no
"escuelas activas") ; Edward Cle¡;arade,. Adol.fo Ferriere( Pie
rre Bovet. yJean Piaget,educadores suizos que .forman un - . -
equipo de difusi6n ypromociOn para este movimiento de escue 
las activas y escUelas nuevas. 

Es Cleparade, quien de.fine el término "educación fun ..... ..;. 
cional" y propugna por una "escuela a la medida", que sonIa 
base de las nuevas concepciones en educaciÓn. 

Son representantes -dignos de mencionarse- de estaco
rriente en Europa y Estados Unidos: Montessori, Decroly. He
llen Parkhurst! Dottrens, Kil:eatrick, Cousinet, Washburne t -

Freinet t Peterse, Mackinder, etc. 

Base Humanista. de la Educación 

De.finitivamente surge imperiosa la necesidad de humaní 
zar al mundo, a la técnica, a la;: personas, a las relaciones, 
a los compromisos, alas tareas •.. es decir, a todo. 

Grandes potencialidades permanecendprmidas: "llevarnos 

todos ideas y sentimientos potenciales que sOlo pasarlm de -
lo potencial al .act.o si llega el que nos los despierte" nos
dice Unamuno. Esto nos sirve de base para entender por qué
la escuela pretende colaborar en la .formaciOn del hombre y -

por lo mismo necesita un concepto claro de sus realidades y

posi bilidades. 

Actualmente, y como .fruto del exist;encialismo, se nos
presenta Wl panorama antropocéntrico, un moderno humanismo -
integral que por medio de. la educaciOnpretende conf'ormar el 
mundo del presente y del futuro con hombres que sean, antes-
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que nada, .B~~()Eal' Para elTo es indispensable l~a re.flexi6n
.filos6.fica y la aportaci6ncient:!.fica de las ciencias, para
conocer a la persona en si y las cOhdiciones particulares en 
las que tendr~ que desenvolverse. 

5.1.2 Personalismo en la Educación 

a) El Hombre: Ser Ihd:l.vidual.- Cada quien es uno, irre 
, - - -

petible I sihgular, con potencialidades propias, con limita--
ciones y posibilidades. El ser si mismo y potenciar lo que -
somos, es lo que a la educaci6n da parte de su justi.ficación. 

Para lo cual, hay que tomar en CUenta las influencias
diversHicadoras del medio ambiente ,a las cuales cada uno ., 
responde de acuerdo con sus modalidades personales y exp~- -
riencias pasadas, que presentan características sociales I 
culturales, a.fectivas, morales y econ6micas propias einflu
yen de manera muy diversa en el ''mundo'' interno de cada indi 
viduo; 

b) El Hombre; Ser Social. - La persona humana como tal
no puede separarse del respeto hacia las d.e~s personas~ la
escuela, como dice Kant, "tiene valor de .fin y no de medio". 
El hombre es un ser social que se descubre como persona en -
relación con los demás. 

Norberto Bobbio hace la siguiente l'e.flexión: "el valor 
del hombre no puede disociarse de su condición de ser social, 
en el sentido de que el hombre I como ser necesariamente coe
xiste, va no por si mismo sinO por .10 que da o puede dar a -
la sociedad de. la cual .forma. parte. El valol' de la persona
no es un don, sino una conquista, y el hombre no es persoha
en circulo cerrado de su individualidad,í • 

De lo anterior se desprende que J la persona humana por 
su naturaleza tiene necesidad de un.a vida social y de ser el 
principio, el sujeto y el .fin todas las instituciones. 
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Otra base de la educación actual seencu.entra en la co 
rrientefilos6f'ic.:aque orienta a laeduc.:ación a la realiza--
ci6n l,a persona como tal, dicha corriente se le ha dado -
el nombre de "personalismo". 

Muñoz Repiso nos dice en su obr.a"MétodosActivo$ para 
la Educación Personalizada" (+): "Así pues,podemos decir 
que el ser humano se caracteriza y diferencia de los demás -
del univers'o por ser persona¡ y es,te existir personalmente -
tiene dos dimensioresque se tra,slapan entre si: 

+ La clausura en sí mismo, que fundamenta Su dimensión 
indi vi dual. 

+ La apertura al mundo, base de su dimensi6n social". 

Por lo tanto, esto signifi'ca que la educación para 10-
humano es educación para el amor. Un gran representante de -
esta filosofía personalista es Emmanuel Mounier, q-ue nos di
ce: lI~epodr1a decirq-ue yo no existo más q-ue en Lit medida -
en que existo para el prójimo y, en el límite ,ser es amar". 

Ortega y Gasset (educadores) nos dicen: "El hombre es
él y su c;.ircunstancia". 

Tanto la dimensibn individual, como en la social, el -
hombre realiza su propia vitalidad. Nuestra actividad dimana 
de cómo somos y de c6mo interpretamos nuestra circunstancia. 
Entonces la educación es un crecimiento total: desarrollo y

adaptación física, emotiva e intelectual. (13) 

( +) Articulo publicadO por el Ce . Ve . Centro de Estudios 
por Correspondencia, Madrid 6, España. 1972, p.4, sec.I, 
1 Citado en Ferrini Ríos,Ma. Rita: I1Hacia un Edu.cación 
Personalizada", México .1975. Edicolsa. p. 29. 

(13) Ferrini Ríos, Ma. lii ta: "Hacia una Educacibn Personall
zadaI1México.'975~ Edicolsa. pp. 11 - 31 
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2 Bdúc:ació:rtDeJ'lrocrática 

En México, como en otrospa,1ses, ha existido en este -
siglo una .tendencia .democrática dentro de la educaci6n, te-~ 
niendo diferentes fundamentos. 

Por Ley: De acuerdo al Art. 30. Constitucional, la e~ 
cación debe ser gratuita y laica; y antes de 1945 se habia -
dicho que seria socialista y antes de esto, simplemente lai
ca y libre. Es decir, que es una obligación de los maestros
mexicanos impartir una educación democrática. 

Problema; Los legisladores mexicanos se anticiparon a
los problemas sociales, pero los maestros se han quedado -y 

10 seguirán estando- retrasados respecto a los avances revo-, 
lucionarios de nuestra Constitución. 

Causa: Existe un desencanto juvenil tremendo, el cual
tiene su explicaci6n en la actitud los maestros que no hi 
cieron llegar a los niños y los j6venes la letra (contenido) 
y signHicado de la Constitución, pues aunque hablan y ha- -
blan de ella jamás se preocupan porque -aún en el reducido -
ámbito de la escuela- ellos vivan de acuerdo con lo que la -
ley establece. 

Resultado: ¿C6mo pueden sentir amor por su Constitu- -
ci6n si no la conocen? ¿C6mo pueden entenderla si no han vi

vido las ideas de justicia y libertad que ella expresa? 

decir, que son -generalmente- los que han "desnatu
ralizado" a la Constitución favoreciendo sus violaciones. 
Sin embargo, la Constitución sise respeta en su totalidad, '
es un instrumento eficaz Para que el pueblo mexicano conqui~ 
te su lil?ertad y haga de su vida una. existencia más armonio
sa. y tranquila. 

Ahora bien, ¿Cómo se puede lograr una educácion demo~-
crática? y ¿CuAles de. be n sus requisitos o fundamentos? 
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En. Méxicoparapodel' lograr una~d~c~c,:i6!! ;!e!!!'09'!t}p3., 
.debe de consegu1rse -comominimo- cumpiil'con las siguientes 
caracteristicas: 

a) Una escuela democrática debe carecer de temores o -
miedos entre maestros y niños o de los niños entre si, o - -
bien entre. éstos y las autoridades ya que esto hace imposi-
ble la democracia debido a la .faltadelibertad~ 

y estos temores infundados tienen su ra1z desde la - -
edad en que aÍU1 no pueden asistir a la escuela, eh la cual -
se le arrulla haciendO menci6n a un I coco que lo comerá' ,y
después con una especie de amenaza que implica la .frase "¡y_ 

nada .más que crezcas para llevarte a la escuela! 

Luego del miedo ala escuela, viene el miedo alEsta-
do, representado por la policia, el recaudador del impuesto, 
el inspector de lo que sea, etc. Hasta dentro de la escuela, 
el niño tiene miedo de que lo reprueben -al igual que el jo ..... 
ven- degue lo castiguen, algradq de que abundan niños y J2 
venes que se fugan de sus hogares o llegan hasta el intento
del suicidio, porque obtuvieron malas notas y como consecuen 
cia del control que los rige, ya sea por una falsa moral, 0-
familiar, etc. que lo a:;¡ravan, 

y el mexicano se pasa la vida lleno de temores en los
que se cuentan desde el casero que exige el alquiler hasta -
el mismo Dios, pues se le ha educado en eso: en el temor. 

b) En una escuela democrática, todo maestro o alumno -
de cualquier nivel escolar, ha detener opinión, es decir, -
libertad para opinar, para expresar sus puntos de vista, es

to es, libertad de pensamiento; y esto a su vez presupone la 

capacidad de pensar I de elaborar juicios y de expresarlos. 

y esta capacidad -que .se supone tienen lOS ma,.estros- -
¡deben de desarrollarla en los educandos y ésto se 10gras610 
mediante tina vidaacti va y proveedora de experiencias, en 
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q'úe elalurnno se sienta persona y que lo traten Goma tal aJ.~ 
darle libertad de acdón Y <:le, opinión. 

Se hacre especialén,fasis en esto, pues aún existen '"' -
maestros que llegan a las aulas y, le, indícanal al'Ul'lll'lo cuan
do se siente, qué libro o cuaderno saque y también la página 
que él eligi6,as:í clase tras clase, C'lP'SO tras curso... En 
estas condiciones ¿A qué horas elal'Ul'lll'lo se siente persona?
¿Cuando se le toma en cuenta o puede ejercer el elemental de 
recho que tiene de opini;U'? 

c) El al'Ul'lll'lo debe participar de manera activa en su. 
propia educación. Debe pensar en1,.Ula serie de I porqués I y 
Iparaqués t en relaciÓn con el g-obiérno escolar, la discipli
na, el trabajo escolar O la actividad social, o bien, en el
desarrolla de sus actividades en ,relaci6n con los programas
de estudio y, por consecuencia, en la actividad cotidiana. 

d) Enrelaci6n con la persona que funja como Director, 
éste ha de constituir un 'consejo f en cuyo seno han de ser ... 
discutidos desde la organizaci6n de la escuela hasta los pr~ 
gramas por cumplir y las metas por 'alcanzar. En una escuela
democrática tienen que organizarse comisiones y comités de -
ma.estros, de alumnos, y mixta de alumnos y maes~ros que des~ 
rrollen sus actividades de manera doble: en cuanto a la vida 
general de la escuela y en lo particular en cada aúla, pero
dicha acción es coordinada entre si. 

e) Se debe considerar a cada maestra y a cada alumno -
no como una cosa o un mueble más dentro de la escuela, sino
cada uno -en la medida. de sus posibilidades- es importante -
por la participacHm que ejerce en ella; y dicha importancia 
debe de tomarse en cuenta. 

f)Lá comunidad escolar -para serlo- tienen que ser a! 
go m~s que un agrupamiento fisicoj es la existencia de prop~ 
sitos comunes que los vuelve solidarios entre si, en cuanto-
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que conviven en un grupo o en una escuela. Por lo tanto la -
disciplina escolar debe ir encaminada al bien de la comuni-
dad -en este Ca.so, escolar- :raque todos "viven' ahi una Pa.!: 
te' de su existencia. 

g) Debe de desarrollarse el sentido de grupo -debido a 
las causas expuestas en el punto anterior..:.. y también el amor 
al trabajo como la única.fuentedeacercamiento de lqs hom-
bres durante toda su existencia, ya que a través de el, trab~ 
jo se logra la realización del ser' humano en su dimensión so 
cial. 

h) Se debe dar a los alumnos el conocimiento másam--
plio del pasada histórico de su pueblo -sin exageraciones 0-

.fanatismos-para que los alumnos adquieran las bases de su -
realidad poli tica,econ6mica y social en que vive. Esto se -
logra a t.ravésdel conoc:imientode la historia de su país 
sin apasionamientos erróneos. Ya que esto les servirá para -
poder planear, de manera adecuada, el.futuro. 

i)Una educación democrática, es una educación real 
con el objeto de estar verdaderamente al servicio <lel pueblo 
o del pais, mediante luchasleg1timas en .favor del mejora- -
miento de la alimentación, vivienda, vestido, cultura, sa- -
lud, etc. 

j) Se debe guardar respeto por los derechos -todos los 
derechos..., del alumno y c::onvertirse en una agencia que los de 
fienda, permita su ejercicio y que los satis.faga. 

k) Por último, adem!s de las comisiones y de los comi
tés en los que los alumnos deben participar, toda. escuela 
primaria debe organizar a los chicos en una sociedad de alu;:!! 
nos, que.funcione no sólo para dar, lugar .a que haya eleccio
nes de dirigentes y a que éstos ocupen su.s cargos, que rara
vez desempeñan, sino para estudiar en su seno o por medio de 
delegaciones de alumnos para solucionar los problemas que 
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ai'ectan ala esCuela .o en las promoci.ones que para mej.orarla 

se entpre ndan .ft )( 14 ) 

5.3 Edtl,cación Extraesc.olar 

La .heter.ogeneidad étnicEl; y linguistica que caracteri--. 
:tan a nuestr.opais exige mantener y alcéUlzar la meta de un -
idi.oma comQnpara t.odosl.os mexican.os, como un.o de l.os ele-
ment.os indispensables en laf.ormación naci.onal. 

Es indudable que no pueden sentirse c.ompletamente mexi. 
can.os quienes no participan de una misma comunidad de habla, 
es decir, de la posesión de una lengua que permita el inter
cambio de ideas y desentimient.os entre t.od.os l.os integran--
tes de l.a p.oblación nacional (12) 

En c.o.ordinaci6n c.on el Institut.o Indigenista, la Dire~ 
cien General de Educaci6n Extraesc.olar c.on el Medi.o Indige:"'
nista yel Centre de Estudi.os de Medi.os y Procedimient.os - -
Avanzad.os para la Educaci6n (CEMPAE); la Direcci6n General -
de Educación Audiovisual pus.o en marcha el Pr.oyect.o Radi.o.f6-
nic.o BilingUe en 9 regienesindigenas .... c.on sus diaJ,-ect.os c.o
rrespondientes: Huichol, Maya, Mixtec.o, Otemi, Tarahumara, -
Trique, Tzeltal y Tzetlil. El .objetive de dich.o pregrama es
la enseñanza: del españ.ol cemo segunda lengua. 

( +) Aquí s61e expongo l.os fundament.os de cada m.odalidad c0E:. 
f.orme a l.osaut.ores consultados, sin que p.or ello -en -
lo pers.onal-convenga en t.od.o conell.os. 

(14) Santos Val dé s , Jose: "Educaci6nDemocrática". Cuadern.os 
de Inf.ormación· Técnico-Peaagógica paral.os Maestr.os de
Educaci6n Primaria: F.olleto publicad.o p.or la Secretaria 
de Educación Pública. México, 19c68 V.ol. 1,#10, pp. 5-6, 
14-20. 

( 12) SEP: "Informe de Lab.ores" 1974. Op. eH:. p. 10 1 
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Hasta 1974, para este proyecto se habían grabado 826 -
prOgré\J'ltas, elaborado 60 gu.iol1esen español, . traducido y ada,E 
tado 1,235 más, y se han confeccionado 155 guias programáti
cascan material gráfico. 

Los Centros Al.fabetizaci6n .fueron trans.formados en-
Centros de Educación Bás:i,ca para adultos, diseñados para 
ofrecer una primaria ~ntensi va a las personas mayores de 15-
años. 

En 1973 se crearán cursos comunitarios en siete entida 
des que benefician a50 mil educandos. Este programa opera -
a través de patronatos estatales que se encargan de organi-
zar los cursos ygesti.onar la colaboraci6n en los mismos de

la comunidad y de organismos ptitblicos y privados. 

Se ha aumentado el número de brigadas y misiones cul.tu 
rales para contribuir al mejoramiento econ6mico y social de
lOS núcleos campesinos. En 1974 .funcionaban 43 brigadas y 

110 misiones. Actualmente trabajan 98 brigadas y 215 misio-
nes. Cada uno de estos servicios atiende a 4 6 5 comunida-.:.. 
des y sirve a 300 mil campesinos aproximadamente. 

El CEMPAE trabaja sobre e.fectos de la televisi6n en 
los niños de edad escolar y otro acerca de los medios moder
nos de comunicaci6n social aplicados a la enseñanza; además
edita algunos de los textos que se utilizan en l?l Educación
Para Adultos -de la cual hablaremos más adelante. (15) 

, , 

(15) SEP:, 11 Informe , de Labores" 70 - 76 Op. Cit. 13 -
14 
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5.4 Enseñanzá Por. CÓrr'espohdencia 

Otra forma deproporciona,reducaci6n extraescolar es -
los cursos inlpartidos por la.s escuelas o institutos que en-
vian el mat,erialpara su estudio en el hogar, es decir, la
enseñanza por correspondencia. 

5.4.1 Antecedentes Hist6ricos 

EnAle~a se inició, hace aproximadamente 100 años,
la enseñanza por correspondencia al ser la Academia Langens
cheidt patrocinada por la Sociedad de Lengua Modernas para -

enseñar francés por correspondencia a los adultos. 

En Inglaterra, también por la misma época, empieza a -
aparecer las asociaciones ;para el estudio en el hogar (Ho- -
mestudy Associations) destinadas a proporcionar una educa- -
ci6n general a los .adULt'os. 

En Estados Unidos en el año de 1873, la Illinois Wesl~ 
yan University inici6sus cursos por correspondencia orient~ 
dos hada la educaci6n masiva. Y en 1891, la International -
Correspondence SChools, de Scraton, inició un curso sobre 
"Mineriadel Carb6n" destinado a los obreros de las minas de 
carbÓn de Pensylvania. 

En Francia en 1850, los "Establissementes Pigier" est~ 
blecieron yáunos cursos de enseñanza por correspondencia, -
siendqen 1891 cuando se creaba en Paris el Centro "Ecole 
é:hez sciu , por Leon Eyrolles, que aún subsiste en la actuali 
dad. 

En S1ilecia por el año de 1929, .~ fundó el Hermods 1:0-

rrespondensillsti tut • en Malmoe, que sigue siendo centro im
portante de. Suecia, figurando entre sus enseñanzas la del 
idioma español, de tipo comerciaL 
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En Australia se inici6 en Queensland,enel afio de - .., 
1910, la enseñanza secundaria para la formación del Magiste
ribo 

En México, parece ser, que en el año de 1929 empezó a;... 
funcionar la primera escuela que proporcionó cursos por co..,.
rrespondencia (la Escuela Bancaria y Comercial); luego en 
1940 la segunda (Hemphill School) ¡en 1952 la tercera (Natio 
nal SchbOl), le siguió en 1953 el Instituto Maurer y por úl: 
timb, la m~s reciente es la Attena College que inicia sus 
cursos por correspondencia en el año de 1972. 

5.42 Actualmente 

En Bulgaria los trabajadores que llevan más de un año
en la producción, pueden proseguir estudios por corresponde!!, 
cía en U-Yl 11 te chni cum 11 o una escuela prbEesíonalo técnica. -
Los alumnos que han terminado sus estudios por correo, dis-
frutan de lbS mismos derechos que los que han terminado el .., 
cic.lo de es.tudios ordinarios en los tltechnicum" y en las es
cuelas profesionales o técnicas. 

En Cana~ varios Ministerios del Gobierno Federal, c0E; 
juntamente con 10 Ministerios Provinciales, tienen establec,! 
dos cursos de enseñanza por correo, como parte de sus servi
cios de educación. 

En Israel, "Israel Institute ofEducation by Correspo!!; 
dence" realiza cursos técnicos para obreros industriales. 

En Polonia, ex.isten las escueJ.as técnicas de enseñanza 
profesional por correspondencia, cuyos graduados obtienen el 
titulo técnico de su especialidad. El total de los alumnos -
de escuelas técnicas profesibnales por correo,asciencle a 
61,500 aproximadamente. 

En Rusia el 60. plan quinquenal (1956-60) para el desa 
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rrollo de la ec onom1 a nacional de Rusia, establece la necesi 

dad· de darespeci~l importancia a los centros de enseñanza -

superior y técnica a. través de. cursos por correspondencia, y 

nocturnas. En el curso 1957-58, el nWo,ero de alu:mnos sobrep..e. 
s6 los 850,000. 

En España actualmente existen unos 80 centros de ense
ñanza por correspondencia, autorizados por el Ministerio de_ 
Educaci6n Nacional pudiendo calcularse que en loS mismos cur 
san sus estudios unos 200,000 alumnos. 

En México pueden calc;,ularse que son 20,000 los alumnos 
que cada año terminan sus estudios en los diversos Centros -
por correspondencia. Existiendo 5 centros de éstos en el D.F. 

5.4. 3 En las Universidades 

En Japón todas las Universidades nacionales y sus res
pectivas facultades especializadas en la formación de maes-
tras, ofrecen cursos por correspondencia para la obtenci6n -
del titulo de Maestro Superior. 

En Vietnam, las Universidades enseñan .por corresponden
cia, a quienes por su ocupaci6n no pueden asistir a las Fa-
cultades. Los cursos son los apuntes tomados por los .estu--
diant€:s de las e:}(plicaciones de los profesores, y revisados
por éstos. 

En ChecoslovaqUia, la Uní versidad de Praga, lOs alumnos 
estudian durante dos años como internos y luego terminan sus 
estudios siguiendo durante dOs años y medio cursos por co-"-
rrespondencia, hasta conseguir el titulo de ingeniero. 

En Bulgaria, las Universidades ayudal,1 de di vers.as for
mas a los estudiantes qv.e estu~iancursos por corresponden-
cia: organizan en sus locales censos Obligatorios, crean cen 
trOgde .consulta, organizan exámenes para éstos,· les dan in-



dicaCiones sobre la rn.anera de estudiar,etc. 

En Estados Unidos la Loycla University, de Chicago, de 
, , , 

los Padres Jesuitas, estableci6 en 1922 su Divisi6n de Cur--
sos por Correspondencia. 

El Departamento de Extensi6n delaUni versidad de Ne-
braska adopt6; en1929, el sistema deeIlseñanza por corres-
pondencia como medio de mejorar la labor delaspequeñases-
cuelas superiores rurales, que tanto abundan en los Estados
Unidos. 

Existe, ,en los Estados Unidos también,la ''National 
University Extension Associa.tioIl" que agrupa las diversas 
"Heme Study Division" ,o sea las Secciones de Enseñanza por
Correspondencia de distintas Universidades norteamericanas. 

En Alemania la Universidad de Munich ha creado un Ins'
tituto de EIlseñanzapor Correspondencia. con las secciones de 
Ciencias, Humanidades, Derecho,Economia y Periodismo. 

En Ganad' la Universidad Laval, de Quebec, tienen org~ 
nizado un Centro de Cultura Popular que acttta por medio de -
cursos por correspondencia. 

5.4.4 Estudios Comparativos entre la Enseñanza por' 
Corre. spondencia 

En Estados Unidos, se rea.lizO recientemente .un estudio 
comparativo de los resultados obtenidos por 2 grupos de al~ 
nQs; uno de ellos pertenece a escuelas superiores de nWnero
reducido, que UQ 'hacían U$Q de los cursos por corresponden-
cia, y otro de escuelas similares donde se hacíá 'Uso de los
cursos por corre sp QlJ.denci a, en f:orma oficial. Las materias,
de estudio.t'ueron Algebra, Geometr1a Espacial, Trigonometr1a, 
Latin, Español, Fisica,Quimica, Histo:ria de América, Histo
ria Universal, Contabilidad, Mecanograr1a y Taquigrar1a. 
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1.9s !Jruposcompi'i::ieron sub dí vididos en base a su. capa
cidad irttelectual (C. l.), su edad y e.l conocimiento inicial
que poseiarlSobreestas materias. 

Los resultados demuestran que el margen de diferencia
entre los 2 grupos vari6según la materia.estudiada, siendo
el málcimo de mecanografia a favor de los alumnos por corres
pondencia. 

Se ha comprobado -PO]? un estudio estadistíco realizado 
por el· Instituto Maurer-, qt.,l.e la mayor1a de las personas que 
estudian cursos. por correspondencia lo hacen con el fin de -
conseguir una formación profesional para completar con cono
cimientos técnicos la práctica que poseen en su oficio, o P!! 
ra adquirir una cultura que no les rué posible obtener dada
su escasa asistencia alas escuelas y colegios, siendo inclE:, 
so los que c?mpletan o complementan con cursos por correspoE; 
dencia los estudios que siguen en otras· instituciones de en
señanza personal. La edad de los mismos oscila entre los 16-
y 45 años. (16) 

"Aful en los grandes paises industriales pueden darse -
grupos de pOblación cuyas necesidades de formaci6n, por di"-
versos motivos, tales como el aislamiento geográfico, etc. -
no pueden ser atendidas debidamente con los medios corrien~~ 

I 

tes de formación. En estos casos se recurre a medios tales -
corno los cursos por correspondencia,í • (+) 

Como puede observarse en los Cuadros sobre Cursos por
Correspondencia .,..que aparece posterioi'lneJite en esta tesis-, 

(16) Instituto Maurer: "Prospecto de 1973" sobre el origen
de los cursos por correspondencia, publicado por el mii!, 
mo instituto. 

(+) Informe de la Oficina Internacional del Trabajo sobre -
F'ortnaciónProfesional. Ginebra 1961. Citado en el "PrOS 
pecto de 1973 ti del Ir¡.stituto Maurer. Op. Cit. 
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los cursos por cOl'respondencia com:partencon el Sistema 
Abierto de Enseñanza caracteristica talescqmo enseñc::\llza in
dividual; elaboraci6n, preparaci6n 'y. selecci6n del material
de estudio, asesor!a también individual, la oportunidad de
presentar cada ejercicio o. examen hasta su logro total, as1-
como la carenCia de un tiempo limite para cubrir cada parte,... 
de un curso y la retroalimentaci6n en la inforlllé:tci6n. 

Sin· embargo, cabe hacer menci6n de que el Sistema 
Abierto es un sistem.a que abarca la enseñanza a nivel profe
sionaLmientras que el sistema de enseñanza por correspondeE:, 
cias610 es a nivel téC!mco, además de la diferencia curricu 
lar y de objetivos. 

5.4.5 Cursos por Correspondencia de laSEP 

La Secretaría de Educación PCtblica a través del Insti
tuto Federal de Capacitaci6n al Magisterio, desde el año de-
1945 hasta 1973 imparti6 cursos por correspondencia para to
dos los maestros rurales no titulados en servicio (lo cual -
comprobaban por medio de constancias) con el fin de que és;...
tos pudieran lograr su grado profesional. 

Funcionamiento: en los Centros Estatales dispuestos p~ 
ra realizar la inscripci6n,se formaban cuadros de concentr!! 
ci6n sobre los grados a cursar, y se le mandaba el material 
de estudio. Pagaban los maestros particulares una cuota de -
$36.00 aprox. mientras los estatales y federales no lo ha- -
dan; a éstos se les estimulaba pag~doles una 6a. parte de
su sueldo por los gradOS estudiados. 

S610 podían reprobar un mrucimo de 2 materias, pues con 
3 o más deb1anrepetirel grado. Dichas materias reprobadas
las pagaban con los Jefes· o Directores en pet':1odos especí.:fi
cos qúe se le daban a conoC!er al alumno. 

Tenian to meses de tiempo limite para cubrir cada gra-
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do q1,!e se contabél. conforme al calendario a,l que pertenecie:-
ran: Calendario A, def'ebreroa noviembre (luego 2 meses de
cursos orales) 1 y para el Calendario B,de se.ptiembre a ju-
nío (ysus/Z meses del curso oral). 

La revisión de las preguntas lo hacia el maestro que -

ímpartia la clase t esto es, al que daba Economia Política, -
por ejemplo,. se le daba a: calificar todas las quese·refe- -

rian a ello, O bien, eil -Cl.ltinía instancia, el Director del 
Centro corre spondie:nte .. 

Al terminar se les. expedia un Certificatlo de Termina-

ci6n de estudios, Acta del eXamen Profesional, titulo, o en
su defecto, la .Carta de Pasante (en la mayoria de los casbs
fue ésta.-éü.tima). 

Para la obtención del Certificado s610 se les petlia f,,2 
tografias y se les mandaba alsu centro coordinador, o tam-
bién,el Coordinador pasaba a recogerlos para luego entreg~ 
los a los interesados en su lugar de origen. También podía -
el interesada ir personalmente a recogerlo a la Secretaria -
de }1:ducaci6n Piíblica, aqui en el D.F. 

Material: consistia en libros especiales editados por,... 
los maestros .federales, principalmente. Contenia:n lainf'orm~ 
ciónsobre la materia, temario y preguntas al final. Sstas -
se mandaban para su califica,ción. Su calificaci6n se prome:-
diabacOn la calificación obtenida en el Curso Oral, y el re 
sultado era la calif'icación definitiva. 

Evaluación de los CUrsos: Hubo 'deserci6n' (entendida
como el abandono o interrupci6n de los estudios en forma in":" 
de.finida) puesto que dejaban de estudiar. ya sea porque .ví-
v1an lejos del centro coordinador. porque lo. bajo de sus - -
sueldos no les alcanzaba para pagar los gastos que ello. le -

ocasionaba o por enf'ermetlad. No obstante.>en general se mos
trában con entusiasmo Para estudiar. 
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Por ejemplo, el promedio .federal de deserci6n era apr.2 
ximadamente del 2% anual que nb se .manteniaestabl.e, y lleg6 
a subir hasta e14%,·· 

Ventajas: la mayorfa de los maestros rurales pudieron
adquirirtlll titulo, aún. ah,ora, ya que existentodavia muchos 
que no lo han hecho pero que lo están haciendo, 

Desventajas: la no graduación tot.al de los profesores;... 
rurales, aÓll aquellos que ya hubieran terminado o· que se hu
biel'an quedado en alg(:mgrado. 

La opinión de los maestros que llevaron dichos cursos
es favorable porque se les permitió mejorar su vida econ6mi
ca y cultural, principalmente. 

En el año de 1971 hubo lo que se le llamó "71-22 Titu
lación masiva" .para ayudar a aquellas personaS que no hab1an 
podido titularse. 

Después del curso por correspondencia, para presentar
Su examen prOfesional, se presentaban los maestros en los Es 
tados en forma ordinaria. 

A partir del año de 1973 dejó de funcionar el In$titu
to de Capacitaci6n -por lo tanto los cursos por corresponde!!, 
cia- ya que no habfa razón de funcionar as1, ah,ora también
se har1a a nivel de profesores tituladoS de toda la Rep~bli
ca, por lo tanto, hoy se conoce como Di visión de Actualiza-
ción Profesional. 

Contenido de los Ctarsos: Secundaria y estudios corres
pondientes ala Carrera de Maestro de Primaria. (+) 

(+) Datos obtenidos a través de una entrevista con una Profe 
sora que trabaj6 en E:l Instituto Federal de Capacitaci6n 
al Magisterio en los cursos por correspondencia y que 
ahora trabaja en la División de Actualización del Profe
sional, aqu1 enel D.F. 



"La verdadera labor del hombre de ciencia no ha termina 
do, ni siquiera ha empezado f cuando los datos se han descu-
bierto o I'eunido, ordenado y clasificado, depurado y comprO
bado, contado y medido. Apenas se ha preparado el terreno -
para iniciarla". 

MAC IVER 



TRATAMIENTOESTADISTICO DE LOS DATOS 

Dada la heterogeneidad de los datos recabados tanto de 
los cursos por correspondencia como del SUA, se hi zo unacla 

." . ,--
sificaci6n por categorías para su líl.ayo~ objetividad y COlil- ,... 

prensi6n. Dichas categor1as son las siguientes: 

1) DATOS DlDAC'Í'ICOS: Son aquellos datos sobre hechos -
que son del cohócilíl.iento del informador, o bien, preguntas ,... 
sobre diversos aspectos de la prActica escolar. 

2) DATOS ESPECIALES: Son ~os datos sobre hechos de ca,." 
rácter variable, con diferentes condiciones o atributos, aUn 
siendo del mismo t6pico. 

3) DATOS ESPECIFICOS: datos sobre hechos registrados -
en los documentos escolares tales como faltas, asistencias,
desercHm escolar, promoción, etc .. 

4) DATOS PSICOLOGICOS:' que se refieren a hechos de ca
ráctersubjetivo que contienen informaci6n sobre intereses,
aptitUdes o actitudes; . etc. (+) 

(+) Obras consultadas para el trat~iento estad1stico de los 
datos: 

a) Croxton & Cowder: "Estadistica General Aplicada" México. 
Fondo de Cultura Econ6.mica. 1967. Cap. I,JI, 1 II Y IV. -
pp. 54, 60':' 72. 

b) López Chaparro, M; y Ortega M., PablO: "Métodos Estad1.s
ticos Aplicados a la. Educación ti Cap. JI, 111, IV, V, VI .y

XI; pp. 33-55, 57-92,148-166,209-212,326-400. 
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5.5 Sistemas Abiertos 

Primaria: Al ser pues:to en marchaeJ. proyecto e:¡¡:;peri..,...:..' ---- ~',,-, , ' 

mental, se inscrib:i,eron960autodidactas: de ellos 6()Opre~-
sentaron examen y 340 obt'U.vieron el certificado <le primaria. 
El prop6sito es integrar el sistema definitivo de acredita..,.
ci6n de conocimientos para este nivel . de acuerdo al Art. 66~ 

de la Ley Federal de EducaéiÓn (qw: concretamente dispb¡;¡e 
que la SE? cree un sistema federal de certificaciÓn decorw'::: 
cimientos por medio del cual seexp±dacertificado de estu-~ 
dios, se otorgue diploma, titulo o grado académico que acre
di te el saber. demQstrado). 

El CEMPAE desarroll.a el sistema de enseñanza elemental 
denominado Primaria Intensiva para Adultos -o EducaciÓp, para 
Adultos de la cual hablaré más adelante. 

Conjuntamerite~con la Direcci6n General de Educación 
F'LL"Yl.damental, el. Centro elabora material didáctico y guiónes
piloto para radio y' telev:lsi6n . 

.2.ecJ:!tlgél!.i~: . El registro para el año de 1975 fue de 25-
mil alumnos. Exist1an para junio del mismo año 342 c1rculos
de estudio en 16 entidades de la República; más de la mitad
de los estudiantes inscritos congregados en ellos; el 40% 

restante estudia en forma individual. (15) 

!9;tf.a.si&n_SE:p~.!.o!.:El sistema abierto de Enseñanza -
(SADE) del IPN., puede definirse como el conjunto de normas y 

procedimientos que permiten al estudiante iniciar o conti-
nuarestudios de tipo medio superior o superior en las espe
ciali.d.ades o carreras que el Instituto tiene establecidas. 0-

establezca, sin asistir regularmente a una escuela con cale,!! 
darios y horarios fijos. Porcons:lgtúente, elestudiantedel 
sistema asume la responsabilidad de su propia formaci6n. ( 12) 

(12)' SEP: "Informe de Labores 70 - 76" Gp .. Cit. pp. 101..,102. 
(15) JI 11 11 ti 1974 Qp.CÚ.pp. 88- 92 



Dichosistema,queemp.e~óa f'uncionar en septiembre de 
1974, of'recé una Lü::ent:iaturaenCo:mercio Exterior. Actual-..,. 
mente, la licenCiatura incluye 1,300 alumnos .En apoyo al
sistema, f'uncionan centros de audiciÓn, en donde el alumno -
adquiere, reprodu,ce o escucha cintas magnetof'ónicas con la -
grabaqión de :materiales complementarios alas cursos, y cen,... 
tras deinvestigaci6n bibliográ,fica, a lave~ que se organi
za conrerencias, mesas redondas, visitas .de campo en las :ma
terias que cursan. Se cuenta adem~s, con un programa de T.V. 
que se proyecta semanalmente por canal 11 • 

También estudian 200 alumnos de la Escuela Superior de 
Econom:1a. En Octubre de 1974 f'ueinaugurado el Sistema Abie,!: 
to en la Escuela Superior de Comercio y Administraci6n 
(ESC4). Se .estableci6 el Tecllol6gico Abierto de 'l'ijuana con 
Licenciatura en Ingeniería Electr6nica, Automotri~, Topográ
f'ica, Construcci6n, Administración de Personal y Ventas, di
chos estudios se llevana.·.cabo sin tiempo l1mi te para el- -
alumno. 

La AsociaciÓn Nacional de Universidades e Institutos
de Enseñan~a Superior está preparando MÓdulos de estudio pa
ra el nivelmediosupérior (preparatoria) que permitan al 
al'WllllO adquirir conocimientos, y que además contara conf'i .... -
chas de autoevaluaciÓn. La UNAM, también está en planeaci6:n
y diseño de enseñan~a Abierta en el nivel de preparatoria. 

La ESCA, además de sus cursos abiertos para Comercio -
e Xt;erior, of'rece cursos de especializaci6n a dif'erentes gra
dos. 

Para la Telesecundaria, que atiende actualmente a más
de 33,000 al'WllllOs,Sé elaboraron nuevos programas por ~reaS
del conocimiento para los dos primeros >grados. 

En 1971 se inició en San Luis Potosi un programa expe
rimental de radio para impartir los cursos de tercero a sex
togradodeeducaciÓn primaria a' niños que habian terminado-
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tÚ segundo en escuelas :u:nitarias incompletas. El control de
las ediciones radio.fónicas se lleva a través de una pu.blica
ci6n general llamada Correo Rád;1o-Primaria. 

En diversas universidades .de provincia se iniciárála
modalidad de enseñanza abierta con la asesoria yel apoyo 
del CEMPAE. (17) 

5.5.1 Demanda 

La demanda potencial para el nivel medio s1,lperior la -
determinan los egresados del 3er. año de sec\líldaria del ci-
clo escolar anterior; la demanda: real para este nivel está -
.formada por los aspirantes a ingreSar a. primer gradO. 

Entre 1971 y '975 han ingresado a nivel medio superior 
en el área metropolitana de la Cd. de México el 94.6% en pr~ 
me dio de los eg-resados de se c\líldaria. 

AtenciÓn a la Demanda: El Colegio de Bachilleres en 
sus 5 planteles (El Rosario, Cien Metros, Iztacalco, Culhua
cAn y Satélite) .absorbe el 11.5% en promedio de la demanda -
existente en el ~ea metropolitana y corresponde el 34. 8% a
la UNAM, el 18. 2% al IPN Y el 25. 5% a escuelas particulares-
y de otro tipo. (18) . 

El CEMPAE, aonel prqp6sito de divulgar las caracteri~ 
ticas de esta innovación pedagógica, realizó la película - -
"Universidad Abierta". 

(17) . SEP: "Politica Educativa. Acciones más Rélevantes1970-
1.974" FOlle'topublicado por ·la Secretaria de Educación
Pública. México. pp. 14 -16. 

(18) Colegio de Bachilleres: "Prontuario Estadístico 1975"
PublicadO por la DireCCión de Programaci6n y Desarrollo 
del mismo Colegio. Cap. 1. 



87 

Por su parte, la División General oeEducaci6n Audiov2:, 
sual public6 lasobras~ IILosSistemas de Enseñanza Abierta -
en México"y IILaUni versidad. Abie.rta en México" . (15) 

El Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del Colegio de ~ 
Bachilleres tiene como objetivoprincipaldárEacilidades a
todas aquellaspersona.s de 19 años de edad o mAsque no. ha-
yan podido adaptarse al sistema escolarizado para que. cursen 
estudios correspondientes al bachillerato. Para ello se uti
lizan métodos que permitan la automdaxia y estimulan la res 
ponsabilidad personaL(12) 

El sistetna funciona en el ru-ea metropolitana de laCd. 
de México, .a partir de enero de 1976. Se .entregaron un máxi
mo de 20,000 solicitudes distribuidos !2n urnasoe casa, em-
pleados públicos, obreros, autoridades generales y estudian
tes. 

Se planeó un sistema de inscripciones trimestral e.n -
las que se pretende captar a 7,000 por periooo, lo que se es 
timaban en 1976 que cursada un promedio de 4 materias por -
alumno, según el prbyeqto inicial. 

Por otra parte el Colegio de Bachilleres asesoraria 40. 
centros de estudios exteriores, que atenderian una poblaci6n 
aproximada de 2,800 alumnos mismos que utilizarian los paq~ 
tes didácticos editados por el propio colegio, as1 como su -
eql;Úpo práctico de laboratorio,radiomodular y telemodular.-
(18) . 

Este sistema iniciar1a su primer semestre piloto, con
una inscripci6n de 5 mil alumnos el mes de octubre de 1975. 

(12) SEP: "Informe oe Labores 70/7611 Op. Cit. p. 90. 
(15) 11 " 11 11 74. Op. Cit. P. 94. 
(18) Colegio de Baqhilleres: "Prontuario Estadistico 1975" -

Publicado par la Dirección de Programaci6n y Desarrollo 
del mismo Colegio. Cap. 1. 
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Un grupo·de 23 maestros asistieron ese mismo año a un
curso sobre sistemas, procedimientos y medios di dáct ic:os pa
rala enseñanza abierta. Estos profesores integraron los grE:, 
pos didá,cticos elaboradores .decursosademá.s de estar encar
gados de producir los materiales qe enseñanza. El curso Í'Ue

impartidO pat'. personal tanto del .sEA como de la ComisiÓn Na'
cional de Nuevos Métodos de Enseñanza de la UNAM (Cmm) y tu 
vo una duración de 80 hot'as. 

El material audiovisual del SEA consiste en radiomÓdu
los, telemÓdulos, textos diagramados, cuadernos de trabajo,
filminas y diaporamas. 

El CEMPAEyel Instituto TecnolÓgico de Monterrey con
tintlan con el programa de Preparatoria .Abierta. El programa
contaba con 700 all:mlll0s inscritos que son apoyados para sl,.1. -
aprendizaje por la televisi6n y, con el teleauditorio de la
ed. de Monterrey. k fin de fortalecer la enseñanza de Prepa
ratoria Abierta de Monterrey, el mismo Centro realizÓ 300-
programas con media hora de duraci6n; asimismo elaborÓ diveE. 
sos materiales didácticos. . (15) 

Los siguientes datos sobre la Preparatoria Abierta del 
Instituto TecnolÓgico de Monterrey se refieren a su f'ase ex
perimental con un grupo piloto: 

Bachillerato de Humanidades: 

1er. semestre 3,320 alumnos 
20. " 954 " 
30. " 518 " 
40. " 479 .11 

50. " 219 " 
60. " 3 " 

Total 5,403 11 
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Bachillerato de Ciencias A,drninistrativas y Sociales 

Jo. semestre 68 alumnos 
40. " 50 11 

50. I! 72 I! --Total 190 It. 

Bachillerato de F1sico-Matemfl.ticas 

20. semestre 719 alumnos 
Jo. " 256 " 
40. " 143 /1 

50. ' 11 ?4 11 

Total 1,142 ti 

Estos datos nos indican. que existe una población mayor 
en el f¡,rea human1stica y una menor en el fl.rea F1sico-Mateml!l.
tica quedando en término medio el fl.rea Administrativa, Ade-
más, los datos nos indican la .forma en que van avanzando los 
alwnnos I es decir, cómo va cambiando el total de la pobla-.
ci6nen cada semestre segful sea el progreso de los alumnos -
dentro del sistema, el caso que es más claro es el del fl.rea
Humanistica.donde la población va disminuyendo paulatinamen-, 
te hasta el 50. semestre y llegando sólo 3 alumnos a el últi 
mo se:me stre . 

5.5.2 Objetivo de los Sistemas Abiertos de Educ,aci6n 
en México. 

Son fundamentalmente de servicio p'líblicojse dirigen 
hacia aquellos sectores de .lapoblación, que por diversas 
causas no han tenido la oportunidad de iniciar o continuar -
sus estudios en planteles pertenecientes al sistemaesco1ari 
zado, paraqueesténen posibilidad de acreditar sus conoci
mientos y obtener los certi.ficados,diplomas, titulos o gra..., 
dos ·correspondientes. 
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Los sistemas abiertos utilizan instrUl1tE:!ntos didácticos 
de f'áci1manejo, ··elaboradbs por equipos multidisciplinarios
de especialistas. Y, en un momento dado, pueden hechar mano,-

" • - _., ., J 

con,fineseducativos1 de recursos tan importantes. Sus pla--
nes de estudio y sus. Programas f'lexiblese;:¡pecia.J.m.ente dise
ñados paraf'acilitar las actividades del :edU,cand.ojqtúene.=; -
deben poner en juego toda su iniciativa personal y mejor es-:
f'uerzo para incrementar su grado de avance dentro del nivel
educativo que les correspónde. 

Las f'orma$ deadqtúsición de conocimientos no son .for

ma de audiencia cerrada, sino totalmente abiertos a la ini-
ciativa y posibilidades de los estudiantes. La acreditaci6n
de conocimientos no se. hace en tiempos preqeterminados, sino 
en la medida en que los educandos la requieren. 

La Ley Federal de Educación e.=;tablece que el sistema -
educativo comprende las modalidades escolar y extraescolar y 
que se deberá crear un sistema nacional de certif'icacitln de
conocimientos, por medio del cual se expedirán diplomas,ti
tulos o grados académicos que acredíte·n el saber demostrado. 
( 15) 

(15) SEP:. "Il'lf'orme ... 1974'1 Op. Cit. pp. 93 -94 
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DefiniciÓn: El término educaciÓn para adultos sigrtifi
ca todas .lq.$ coSaS a todosloshombre$. Existen diversas Oe-'
finiciones Oe las· cuales se encuentran: 5 elementos comunes,,,,:,, 
a saber: 

1) La def'iniciÓn· varia con.la exper~encia personal del 
individuo que la hace ,Y contiene pocos denomi:nadores comu-
nes encontrados e:rf la descripci6nde otros campos, como el -
de· la educaci6n primaria. 

2) La edu.cación de los adultos es un proceso que opera 
sobre otra persona, y rara ve~ sobre la que la def.ine. 

3) Laeducaci6n de los adultos generalmente s610 se em 
prende cuando el individuomismQes consciente de una necesi 
dad M.sica.· 

4} A pesar de las adverténcias que se hacen unos a 
otros, los edu.cadores de adultos para introducir una metodo
logia diferente ,s610 se recónoce Como educaci6n de adultos
a toda aquella actividad que se presenta en forma ortodoxa,
tales como las conferenciaS, las discusiones, las lecturas,
la radio o las representaciones dramát:icasque son consider.e, 
das como "buenas", Y las peliculas que Gientifica Q hist6ri
camente son aceptables en su contenido. 

5) La ~ducaciÓn de los adultos se define a menudo más
como una forma de valores que como un proceso psico16gico. -
Es decir, que no existe -por decirloasi~ una "mala" educa-
ciÓn de los adultos. Para la persona q-qe la define, . el térrrif 
no significa siempre alguna actividad "buena" o benéfica. 

Estos limites excluyen del campo de la educaci6n de 
los adultos aquellos cambios de conducta como la formaciÓn -
de unapol1tiéa mediante debates en asambleas Y salas de las 
l~gislaturas, el desarrollo de hªbitos de consumo mediante -
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avisos yla.formaciOn de actitudes mediante· pe li cuJ.as cinema 
tográf'icas~y campañas dé prensa. La e ducaci6n de adulto.';> asr 
d,e.finida puede ser un proceso para el cambio de la conducta. 

Este último término, sin embargo, necesita una inter-
pretaciÓn/ pues comprende cambios en la conducta tanto como

las acciones mismas. El resultado .final para el individuo o
la sociedad puede ser bueno o malo; pero ninguno de ellos él;::. 
ber1a excluirse del término general "educaci6n" de los adul
tos". Esto no revela al educador o al profano la necesi-
dad de de.finir la "buena educación", y en e.fecto se convier
te en una responsabilidad cuando comprende plenamente la ex
tensi6n de su campo. 

5.6.1 Objetivo de la Educaci6n para Adultos 

Su objetivo se deriva de los siguientes aspectos: 

a) !-fl.E.i~nE.i!! ~n_el !F!!baj.9. Z. ~~~i.9.a.9..§.c.9.n~miC!!. - El 
dinamismo más poderoso en Estados Unidos Para la educaci6n -
de los adultos ha sido por dos motivos intercambiables: la -
eficiencia en el trabajo y, la seguridad econ6mica. Tanto los 
grupos de patrones como de trabajadores, así como agentes i!! 
dependientes, han sido los instrumentos para desarrollar la
educaci6n independientes ,han sido los instrumentos para de
sarrollar la educaci6nvocacional (incluye,ndb la pro.fesio:O:al 
y agrícola) bajo el auspicio público y privado. 

Los trabajadores industriales han respondido al desa-
.ffo del desempleo educándose para la organi zaci6n mediante -
sindicatos y en un tipo especial de escuelas para trabajado
res. Los labradores independientes, los trabajadores agr1co
las y los elementos prOfesionales han adoptado a su vez sus
propias organizaciqnes para solucionarlo,s males econ6micos. . . 

Porótl'a parte, enfrentados con lo que han cónsidel'ado atl'O-
pellos a susdel'echos, los grupos de patrones han recurrido
a diversos sistemas de capacitaci6n al público y asusem- -
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pleadosdeSdé elptinto de vista elTl.pres;:;u'ial, por supuesto. 

b)Desarrollo Personal. - En respuesta a esta necesidad - - ----- - -'-- -,-
M.sica, losh.ombres y mujeres h.an creado instituciones educi!¡ 
tivas para corregir las deficiencias-particularmente en leE. 
tura y escritura-, as1colllo han creado distracciones mediéll'l
te artes y juegos asimismo para dar una satisfacciOnespiri
tual o religiosa. En respuesta a otros motivos, las organiz.!. 
cionescomerciales han capitalizado el aspecto recreativo si 
no se Ven obligados a cerrar·· sus puertas. 

c) YLd~Q~.!tic~ Y.. F~i.!i~....:- Como én la mayor1a de -
las sociedades humanas, la familia americana es una insti tu
ciOn social básica y ha sido el motivo que ha dado movimien
to a la educación de losadú.ltos mediante él hogar mismo y a 
través de otras instituciones en cooperaci6n con la casa. 
Los términos "Cl1nica de matrimonios", "Educaci6n dé los pa ... 
ares n ,yllElducacibn para la vida f'amiliar" descubren el al-
cance y variedad de las interpretaciones en este campo. 

d) !d~c~ci6n .E.ara .. J~.s.!I'!:.o.!lar_C.2E;t!.o.!e.! -ª.os:.i~l~s J yo
,.!1.!iE.0'!' -Cada vez que se comprende más en todas partes que
el bienestar del individUo Q.épende del bienestar del grupo,
y que los controles sociales son una parte concurrente del -
bienestar personal. 

La educaci6n resultante en el dominio social y poli ti"'
co ha abarcado campos tales como la adaptación de los extr~ 
jeras a nuestra cultura; la creaci6n de gustos y del pre<;lomi 
nio en el consumo; la organizaci6n de servicios (cuidado mé
dico, eSCUelas, recreos, medidas de seguridad social) ; con-
trol y mejora de los servicios públicos parasatisf'acer la -
concepci6nmás amplia de la f'unci6n gubernamental; desarro...,-
110 de servicios de def'ensa contra la .fuerza tanto dentro co 
mo .fuera del pa1s (pOlicía y eduCaci6n militar) y desarrollo 

industrial internacional. La educaci6n enestos campos ha si 
do .fertilizada por todos los demás, particul~ente porl,a-
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e.fi.cacia en el trabajo, mediax¡.tela capaci taciOn. 

e)l~ii!u.si2.ll;:;s.J_~di()s~", P()r supuesto su propio re
conocimiento,la educaci6n para adultos sedlvideen grupos
de acci6n y de no ac.ciOn (activos y pasivos); . otras clasi.fi
caciones empleadas .frecuentemente son las de regulares e ,-.. ,.,. 
irregulares (basadas en lametodo16g:f.a); béné.ficas y econó~ 
cas; pÚblicas y privadas; educaciÓn suplementaria, juve-
nil, de éducaciÓn propiamente dicha (que solamente afecta a
las. necesidades y capacidades de los adultos); y, otros rn!s
aún hacen di.ferencia entre la educaci6n de los trabajadores
y la de los adultos, negándose a admitir que la primera .for
ma pari:e de la segunda. 

Sin embargo, cualquiera que sea la clasi.ficaci6n,los
medios empleados apelan en todos sentidos, e incluyen la pa
labra hablada en la radio y las cOn.fereucias, as1 como la ma 
teria impresa y la cinematográfica. 

A pesar de cierta inclinación a los tiempos pasadOS eE; 
tre los agricult.ores, los comel'ciantes y los pequeños h01Tl:- -
bres de negocios, la mayor parte de 10$ trabajadores se han
adaptado a esta época industrial, en tanto que las corpora-
.ciones han rote sus cadenas enteramente y está operando aho
ra en una escala mundial. 

A pesar del hecho de que los medios de comunicación 
'son ahor~a escala universal o masiva,' gran parte de la edu:
caci6n para el control econOmico, politico y social, su.fre -
aún de temas pasadOS de moda. Una parte de ella se ha dedic,!! 
do a rellené,U' los vacios má.s evidentes en la "f'ábrica . so":'.., 
cial ll

; y no se han encontrado medios e.fectivosde satisfacer 
las necesidades una economia internacion¡;\.l con laeduca-
ci6n para la inteligencia y el control intérnacionales. 



95 

El problema central de la educación de los adultos ll~ 
ga a ser el marchar al paso con las aspiraciones de los hom
bres y mujeres. Para hacer esto, las instituciones de educa
ción de los adultos debe aclarar y uni.ficar sus propbsitos,~ 
de tal forma que puedaJil cooperar las instituciones de 6tros
países creando un control social y politico que sean parale
los a.los econ6micos ya esta.blecidos. (19) 

5.6.3 Origen de la Educaci6n Para Adultos en México 

10s esfuerzos educativos del gobierno mexicano se ha-
b1a realizado en torno· a la educaci6n de los niños y adoles
centes. Atm sin ser satisfactorio el logro obtenido, puesto
que el promedio de escolaridad del mexicano contemporánea 

. ~C01110 ya se expuso antes- es s610 ligeramente superior al 
tercer grado de primaria. Ahora bien, si se desea resolver -
los grandes problemas nacionales es necesario promover la -
elevaci6n de dicho promedio de escolaridad tanto en losni-
ños y j6venes como en los adultos. 

Tomando en cuenta que la educaci6n de la niñe z y de la 
juventud no de be marginarse para dar atenci6n pre.ferente al':" 
problema del adulto, el gobierno de México (Federal, Estatal 
y MuniCipal) ha optado por "promover, establecer, organizar:..: 
y sostener servicios permanentes de educaci6n para adultos ll-

(Art. 6 de l~ Ley Nacional de Educación para Adultos); y que 
los .fundamentos que la harán operante son: la capacidad del
adulto para aprender por si mismo, para interesarse más por
su trabajo, para mejorar su formaci6n profesional, para eje.:::. 

(19) Rivlin, Harry N. & Shueler,Herbert: "Enci.clopediade -

la Educaci6n Moderna". Trad. de Luzuriaga y Luzuriaga.
Buenos Aires, Argentina, 1956. Segunda Edici6n. Vol L
pp. 46-48. 
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cer·· su derecho a la critica y la. reflexi6n y paraadquirir

respqnsabilülad social y po;I.itica; Y. por lo tanto, para lo
grar el· desarrollo al q~ cada ser humano tiene derecho: a
aprender. 

La Ley Nacional de Educaci6n paraAdul tos constituye,
asi, un reto y una posibilidad para eSa parte· de la pob1a..;. -
ciÓn que tiene en sus manos el presente y el futuro inmedia
tode lit naci6n y q~ es, nada menos, que el adulto. 

Con el propÓsito de instituir al personal directivo de 
la Secretar1ade EducaciÓn en las tareas inmediatas para - -
aplicar la Ley citada, se convoc6 a una asamblea nacional, -
celebrada en Oaxtepec, Mor., los dias 19 y 20 de enero de 
1976, a.la cual asistieron directores generales, jefes de ~ 
part ament os , inspectores generales, directores federales y -
otros altos IunciOllarios. 

En la asamblea se establecieron, con toda C1aridad t 

las diversas maneras como pueden participar las distintas de 
pendemcias e institti.cioneseducativas de la Secretar1ade 
EdUCaciÓn, a fin de dar cumplimiento a este innovador instrE. 
mento educativo que, por primera vez ubica al adulto como su 
jeto primordial de la acci6n educativa. (20) 

La reforma educativa, en su modalidad escolar ha rees
tructurado planes y programas a fin de correlacionar en for-

. . . 
ma coherente las distintas áreas del conocimiento y promover 
la vincuJ..aciÓn de las ideas del educando con la naturaleza _ 
y la sociedad. Por este medio proporciona nociones ,concep--

(20) Consejo Nacional Técnico de la Educaci6n: "Un Reto a la 
Creatividad".- Editorial, en EducaciÓn ReVista del Con
sejo (CNTE) de la. Secretaria de Edu.caciÓn PO.blica. Méxi 
co. Vol. IV. No. 18; Marzo/Abril de 1976. pp. 3 
4. 
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tos y p~incipios bAsicos que .hacen posible aprender a apren~ 
der~ o aprender a enseñar; capac,ita al educando para compre!:, 
der la rea,lida.d y desarrolla enél las facultades c:r;-eativas:
y la propia iniciativa para que esté en condiciones de cont,! 
Iluar los estudios o incorporarse productivamente alá socie:
dad y transfoI'll1,arla. 

La. explosión demográfica, y la migración del campo a -
la ciudad.;;como ya explic6 en el punto correspondiente- -
generada por la atracci6n que. ejercen los polos de desarro--
110 industrial, producen un n'Úmero conSiderable de adultos -

no calificados que requieren capactiación para desempeñar . , 
productivat'llente las funciones que están obligados en la so--
ciedad moderna. 

Los adelantos experimentales de ciencia y la tecno-
logia pedagógica as1 como la expansión que tienen los medios 
de comunicaci6n masivahacen.posible que el adulto aproveche 
las facilidades que ofrecen los sistemas abiertos de educa-
ci6n. En ellos el educando avanza en la adquisici6n de cono
ciMentos y habilidades al ritmo que determina el mejor uso
que haga de su tiempo libre; no cumple un horario rígido en
el estudio~ ni se Obliga a plazo fijo para acreditarlo. 

La educación bAsica para adu.l tos es .fundamentalmente -
un sistema .§!u,!odi.!:!af,t.§!i es decir, una forma de adquirir las
ideas, prActicas y actitudes de manera personal; con o sin -
el auxilio de los recursos htimanosy materiales que ofrecen
los planes educativos. 

Desde 1973 se empezó a trabajar en el diseño de prue-
bas que permitan la evaluación y acreditaci6n correspondien
tes a la educaci6n primaria y del ciclo básico de educación
media oseC1,Uldaria. En julio de 1974, en 9 ciudades de la R~ 
pttblica se instalaron agencias de ar:reditación a las que 

. inscribieron 900 participantes, de los cuales 250 educandos-:-
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:presentaron, exAme:nes. acreditando completamente la primaria;.. 
(en un lapsOde3~$e$).· . 

En diciembre de 1974 se, termina la edici6n. de losli-
bros de texto que servirán a los adultos en los sistemas - -
aóiertos, y que ademAs ,serán utilizados, paraof'recer educa
ci6n primaria intensiva. 

En'973 se firmO un convenio con la Cámara de la Indus 
tria Editorial con el objeto de que· se elaboren libros de 
texto y especialmente para secundaria al minimo costo. 

En 1974 salieron los correspondientes al 1er. grado de 
e<iucaciOn secundaria. Este material estA especialmente dise

ñado :para que también pueda.ser· utilizado por autodidactas. 

En septi~mbre de 1973 empez6 a trabajar la Preparato-

riá Abierta en el ; Are a Metropolitana, dirigido por el Cen-

tro de. Estudios de Medios y Procedimientos AvanzadoS (CEMPAE) 
a través de material did!ctico y programado a través de la -
T.V. y.del Instituto Tecno16gico de Monterrey. Se insta16 en 
Monterrey el can~ 8 de T.V. para favorecer la labor de <líf,!! 
si6n de la cultura. Este canal cubre una importante zona del 
nore ate del pals. 

El CEMPAE a través del Sistema Abierto de Enseñanza 
(SAE) , se propone que sean atendidas un gran n~ero de perso 
nas sin que acu<iall cotidianamente a las aulas y sin que se .:.. 
imponga limites de tiempo. 

El SAE utiliza recursos didácticos especl,Eicos y mO.l ti. 
pIes, tales como: textos semiprogramados, complementos audio 
visuales, técnica grupales y forma especiales de evaluaci6n. 
Los programas y libros de texto su elaboraci6n q~d6.a cargo 
de cientifico$ y maestros mexicanos. Esto, sin embargo, no -
impide la posibilidad de que sepueClan c.onsultar otros mate
riales as! como no excluye la posibilidad dequ,e .seaClquieran. 
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Laevaluaci6n en el SA~ se expande en direcciones di-
versas ya que abarca tanto lbS elementos numanos como lOS~" 
teriales que participan en elprbcesoenseñanza-aprendizaje. 
LaeVal,uaciOh tiene unafu:nciOnretroalimentadora para el 
SAS, la instituci6n educativa y para ,el alumno. En rigor se
consideran 3 aspectos .susceptibles de eValuaciOn: 

a) A~c!o~da:g~g!c.2.:Aqu1 si incluye tanto el avance 
del educando a través del curso como la evaluaciOn del ase-
sor personal, el asesor de materia y él material didflctico.
También es importante laparticipac;i6n del .alumno en los _ -
'CircUlos de estudio 1, 

b) !~~c!o_O!.g~z~tiv~: En este aspecto se evalúán -
las actividades relacionadas con: la inscripciOn de alumnos, 
el arcJ:l,ivo de los mismos y la expediciÓn de constancias de
acreditaciÓn, esto es, funcionamiento generaL 

c)!s.E.e~t.2..l'.2.ci~c~Élllic.2.: Es decir aspectos mediam- -
bientales como son los factores soci,ales, econOmicos, fami-
li éU'e s , de trabajo, etc. donde se desarrolla, cada uno de los 
alumnos del sistema; a través de encuestas,escalas estimati 
vas, etc. 

El CEMPAE cuenta con un grupo de investigadores cuyo -
trabajo se integra interdisciplinariamente para ~llogro de
su objetivo en relaciOn al SAE. 

Registro: El registro en el sistema de educaciÓn para
adUltos es flgil en el sentido de que no requiere la present~ 
ci6n de. document:os para iniciarla. 

Escenario: Las personas mayores de quince años, que 
por diversas razones no han sido atendida,s por el sistema e~ 
colar, tendrfln la oportunidad de incorporarse al estudio sin 
desatender sus ocupaciones habituales. E.st:udiarfln en el ta-
:ller,enla.l'á.brica, en el hogar, en la oficina; en los cen
tros de servicios ,eri .elcampo Q en la ciudad. 
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ventajas: LasPQsibilid~des. de~~ndizaje sOn 1!l.fllti~
pIes: compren'élen desde el estudio hasta el re.forzamiehto del 
aprendizaje en grupo, -con ase sor1.& y. consultoría. Además ~ 
propo;t'Ctona al edu?ando :riLay.oresperspectivas eh su trabajo;
posibilidades de continuar estudios en otros niveles y moda
lidades educativas; as1 como la acreditaciÓn de conocimien ... -
tosen periOdOS ysitiosadecup,do$ a sus necesidades,ttna ~ 
jor integraci6n.familiar e independencia de criterio y, por
ende, satisf'acéiones personales que se re:flejan en tLna mejor 
actitud ante la vida. 

El modelo de educaciÓn para adultos que·.se propone en
esta Leye$ aplicable a todos los tipos de educaciÓn y de él 
sebene.ficia la capacitación Para el trabajo. Se apoya en el 
propÓsito inicial de lograr el umbral de conocimientos y ha
bili<ladesque corresponden a.la sec1;Uldaria para extenderlo a 
otX'osni Ve:lesyAreil\s de especi ali zaci6n. 

RelaciÓn. Interinsti tucional: La educaciÓn general bási 
ca para.adultos estimula y demanda la participaciÓn solida-
ria de los ciudadanos, las otganiz;aciones e instituciones.de 
toda 1ndole, con el fin de que promuevan la ere aciÓn de c1r
'culos de estudio, que orienten y asesoren a estudiantes li-
bres y mantengan vivo el interés de la poblaciÓn par acceder 
a la educaciÓn. 

Con base en las ventajas y consideraciones antes men-
cionadas, la Secretaria de EducaciÓnmblica, por acuerdo 
del .entonces Presidente. de. la República Lic. Luis Echeverr1a 
Alvarez, ha puesto en marcha el Plan de EducaciÓn para Adul
tos con amplio alcance o perspectiva. En él quedan comprend!. 
doS,.nos610 las Direcciones y Departamentos que regularmen

te tienen a su c:argo esta modalidad edUCativa, sino todas 
las agencias de la Secretar1a, sin excepci6n. 

Además, el ,expresidente dispuso que las restantes Se_
cretarfas de Estado y organismos deScentr~lizados~ estoes,-
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el sector pttblico y federal, concurriera en su totalidad a -
la ejecuci6n del Plan y solicit6 del Congreso de la UniÓn 
que, con fundamento en el Art. 30. Constitucional, distribu
yera las competencias y responsabilidades de la educaciÓn p.! 
ra adultos entre la Federaci6n, los Estados y los Municipios. 

Finalmente, el Ejecutivo Federal hizo un llamado a las 
universidades, empresas educativas, de investigación y difu
si6n privadas, empleadores, sindicatos, clubes de servicios, 
asociaciones de voluntarios, y a la ciudadania en general P.§! 
ra que contribuyeran con entusiasmo y vigor a la realizaciÓn 
del Plan. (21) 

5. 6.4 Los Circulos de Estudio: OrganizaciÓn y Aseso-

ria -
La Ley Nacional de EducaciÓn para Adultos dice en su -

Art. 12 "El educando podrá organizarse para su aprendizaje -
en forma individual o en circulos de estudio y avanzar, se-
gttn su capacidad y posibilidades de tiempo, asi como aseso-
rarsepor persona que esté en aptitud de hacerlo". De esta -
forma se cumple con la segunda parte del Art. 2 de la nrisma
Ley la cual expresa: "La educaciÓn para adultos es una forma 
de educaci6n extraescolar que se basa en el autodidactismo y 
en la solidaridad sociaL •. 11 

De la Ley se infieren s610 dos condiciones para que se 
pueda integrar un circulo de estudio: 

a) Sus miembros deben ser mayores de quince años, y 

b) Que su propÓsito sea acreditar la educaciÓn general 
básica en forma. extraescolar. 

(21) Aguirre. Beltrán, Gonzalo (Dr). (Sec;ret.ario.de Cultura PE. 
pular y E ducaci6n Extraescola:r): secret,ro.fa' de Educa-
ci6nPública: Documentos Básicos sobre fÜ Plan de. Educa 
ci6npara Adultos", -Marco Legal y Estructura. en Educa
cien Revista del Consejo Nacional Técnico de la Educaci6n 
(SEP) . México. Vol. IV, No .18 Marzo!Abrilde 1976. pp. 5-7 
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Es indispensable -entonCes-tener pt'esente: 

a) Elc:irculo de estudio es una modalidad extraescolar 
y por tanto no debe ser un grupo de clases .. 

b)Existe la rn~s completa libertad para organizar cir
culos de estudio. 

c) Debe evitarse, a toda costa, caer en lademagogia,
en la utopia, e:rl el pesimismo exagerado o. en el triunfalismo 
prematLl:,fo. 

Art. 3: "Todapérsona podr~ participaren actividades
de promoci6n de la educaciÓn para adultos o de asesoria a-
los educandos.,. ti 

Art .13 : "El asesor es auxiliar voluntario del proceso 
de la eduCación para adultos teniendo a su cargo: 

I.Promoverinterés en el estudio; 

rI.Organizar y orientar circulos de estúdib, y 
• .¡ .., , ¡ , 

UI. Conducir personas analfabetas y educandos en gen!:. 
ral" . 

Los asesores deberán manejar, exclusivamente, los mat~ 
riales pedag6gicos autorizados por laSEP (Art~ 11) 

Sin embargo, creemos necesario hacer algunas recomen~ 
cionesenCaminadas a evitar los peligros de la desorienta- -
ciOn,el proselitismo y la frustraciÓn en que pue<;le caer el
circulo de. estudio orientado por un asesor inepto o mal in-
téncionado, 

Aunque la Ley señala que el asesor es un "auxiliar vo
luntario", no puede considerarse prohibitiva la cont·rataci6n 
y remuneraci6n· de asesores por parte de las dependencias gu

bernamentales, organizaciones detrabájadores yernpresa,s pr! 
vagas. 
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"Asimismo,atÍnque existen rnaterialesdidácticos elabo
rados por la propia secretaria,nd puede descartarse la pos! 
bilidad de que , en lo futuro, la misma SE;cretaria p-uedaautE, 
rizar otros materiales. de apoyo elaborados por los partícula, 
res ll (Prof. Moisés Jiménez AlarcÓn, Presidl':,mte del Consejo-: 
Nacional Técnicd de la Educación) (22) 

5.6.5 Bases Generales: "La Educación para adultos se
fun.dámenta en los principios inc}ividuales y sociales que ex
presa la ConstituciÓn Politica. de los Estados Unidos Mexica
nos y se apoya en las capacidades del propio individuo, en -
la actividad educativa como responsabilidad de toda cOrn1ini-

dad, en la igualdad de oportunidades de adquirir y transmi-

tir la cultura, en la e.ducaci6n como un. hecho inherente al -
ser humano a lo largo de toda su existencia y en la promo~ -
¡;:iónde condiciones sociales que favorezcan los cambios que
requiere el desenvolvimiento de la comun.idad nacional". 

Finalidades: 

1. Preparar al hombre .para vivir un.a vida en plenitud-, 
es decir, en relaci6n creadora con s"ÚS semejantes y con la -
naturaleza. 

2. Alcanzar un. habla común. 

3. Proteger, conservar y acrecentar los bienes y valo...: 
res que constituye nuestra herencia culturaL 

(22) Ji~nez AlarcÓuyMoisés: "Los Circulosde Estudio: Or--
Q;amzación y Asesoda". Publicado en la Revista Educa
ci6n del Consejo Nacional Técnico de Educaci6n (SEP) 
Mé;'dco . VoL No. 18. Marzo/Abril de 1976. pp. 13- 16 



La Ley Fe oe ral de Educaci6n establece las bases y per
mi te Una gran :f'ieXibilidadpara que .cualquier persona pueda
acre di tarestJldlos ,desde pd.:mariáa profesional, si demues
tra tenerloscono.cimientossuficfemtes (Arto 66) 

"El sistema Nacional de> EducaciÓn para Adultos toma co 
mo base la apertura eSPe'!cificadaen elArt. 66 de la Ley Fe= 
derED. de EducaciÓn, y establece las acciones ymec.anismos pa 
ra ofrecer un servicio educativo permanente a losa.dultos. 

Para estructurar jurídicamente esta.sacciónes el Con-
greso de la Unión apro~() la Ley Nacional de Educaci()n para -
Adultos, pUblicada en el Diario Oficial de la FederaciÓn el-
31 de diciembre de 1975 y puesta en vigor el 15 de enero de

'976. 

5.6 .. 6 La Ley Nacional de EducaciÓn para Adu1 tos 

Esta Ley puede resumirse así: la educaciÓn básica para 
adultos forma parte del sistema edUCativo nacional y está. 
destinada a los mayores de 15 años que no hayan cursado o 
concluido estudi.os de primaria y secundaria. La educaci6n p~ 
ra adultos es una forma de la educaciÓn extraes colar que se
basa en elautOdidactismo y en la solidaridad social como 
los medios mas adecuados para adquirir, transmitir y acrece~ 
tal:' la cultura y fortalecer la conciencia de unidad. entre 
los distintos sectores que componen la pOblaci6n. Ademá.s, su 

objetivo es favorecerla educaci6n cont~nua mediante la rea
lizaci6n de es.tudios de todos tipos especialidades o de acti 
vidades de actualizaGi6n, de capacitaci6n en, y para el tra
bajo, de formací6n. profesional permanente. 

El.E.~.se~o.:...ds:.~p~~diz~~ se apoya en estudios de li-
bros I guias y materiales didácticos que autorice la SEP. 
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El !:.<!:::,~d.2Podrá o'rgamzar suap~en:dizaje en forma i~ 
dividualoen clrculosdeestudio s~gtmsu capac;::idad yposi
bil.idades de tiempO, .as! como asesorarse po!' pe!'sona qtlees~ 
té en aptitud de hacerlo -reconocida por la SE,? Cuando acr3, 
dite los conocimientos de primaria, sectmdaria o de otrolli.,.. 
~1 educativo, recibi!'A el certificado correspon.diente I que
le permitirá continuar estudios ,en la mooalidad escolar o ;". 
extraescola.r,aslcomo incorporarse a la eoucaci6n para adu.,.! 
tos en cualquier tiempo. Si el eoucando que ,al presentar 
examen, ~ acredite la etapa educativa correspondiente, r~ci 
birA un informe que indicará las unidádes de estudio en las
que deberá profW1dizar y tendrá derecho a presentar nuevos -
exámenes hasta la acre di taci6n de dicha etapa.· 

Las ln~t.!t2:lp!.0.!1:e~ !:e~e.r.ale~ de educaci6n primaria, .me 
dia, técnica y sup~rior establecieron centros de promoci6n -
yasesorla para la educaci6n de adultos, con la participa- -
ci6n de sus. autoridades, profesores y alumnos. 

Las ~n.!~~i§.a§.e:! 1. !:,S!a!2.1.t::.cimi eE:t.:;:s_d!:, !:,d2::!c.e.c.!6~ S'!P~ 
.r.!9.r. que tengan carácter de organismos desc;::e"ntralizados del
Estado podrán part:i,cipar en la educaci6n p.ara adultos .de - -

aGuetdo con los ordenaJ1'lientos legales que lo rijan. Los e~ 
tablecimientos educativos podrán auxiliar en. la educaci6n p~ 
ra adultos orf;janizando cursos, conferenciaS y otras activida 
des que tengan por objeto la orientaci6nygula de asesores
de circulos de estudio. 

Los estudiantes podrán realizar su servicio social -- -';""'¡""---
participando voluntariamente. Los empleados, comisariados 
ejidales y bienes comvnales, sindicatos,. asociaciones y otros 
organismos, podrán dar facilidades a S'l,lS trabaj2\dores· y mie!!! 
bros para estudiar y acreditar la educaci6n básica para adU;!. 
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tos. (a3') 

RESUMEN 

Los Sistemas No Escola:t'Ízados tienen su raizen los 
grandes educadores que han puesto cada uno parte de los f'un
dainentos en que descansa la nueva educación. 

. . 
También tienen su raíz .filOSÓFica qUe matizan las diFe 

rentes posturas y enfoques que ha tom.ado laeducaci6n como ... 
son El Individualismo, el Socialism.o , Activismo y Person;3.lis 
mo. 

'1'ambién ha influido la corriente "de.mocrAtica"· dentro
de la educación para hacerla más acorde con las necesidades
de la comunidad esColar, y por ende, del ed.ucando. 

Ha existido en Méxibo varias .formas de ampliar la Sa---
. . 

tis.f·acd.6n de la dem.a:ndaescolar a través de los sistemaS 
extraescolares tales como los cursos bilingües paral~ ense
ñanza del españolen di.ferentes regiones del país, transmití 
dos por la radio,as! como otros materiales. 

También se debe de tomar en cuenta -como otro sistema-. . . 
extraescolar- los cursos. por correspondencia que existen con 
la .finalidad de . ayudar asatis.facer la . demanda educativa pa
ra aquellas personas que no pueden asistir a las aulas ya 

, ", , 

sea porque no las hay en el lugar que habitan o por diversas 
causas; as! com.o dichas cursos pueden .... quizA-utilizarse en
Máxico como complementos de otros' sistemas de educaciÓn como 
se hace en otros paises.' 

(23) SEP: tlSistem~ Nacional de Ed.ucaci6nPara Adultos".- Ius 

tructivopara Promotores y ASésores"Follet'Q publicado
. por la Secretaria de Educaci6nPCI.blica ... México, 1976. -

pp. 9 - 10, 49 ..., 52~ 



105 l.lamados SistemasAqiertos,sen etra manera de tr~ 

tarde solu.cienar el próblerna,ed:u.cativo, y, en México. ya - -
existe desde el nivel de primaria hasta la. enseñanza supe-. -
rier.Aúncuando han surgido en forma separada y perrazenes 
diferentes, el cenecimiento de laexisi:encia de les mismes -
puede ayudar.a la p1anificaci6n det.odeel sistema educativo. 
a través. de un sistema de Enseñanza Abiert ó unificado.. 

Con leexpú,este hasta aqu1, pedr1a censiderarse como -
les elementesesenciales para poder uqicar la educaciÓn en -
México y pasar al siguiente tema: El Sistema Universidad - -
Abierta de la lJNAM (SUA) 
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UN ¡ V E R S IDA D - -: ~ "'- ....... -,"_._'-,--- A B 1 ERTA --- ---._-

INTRODUCCION 

En la Conferencia de Woods, Estados Unidos, en la déc~ 
da de los sesentas; los problemas analizados y recogidos en
el informe dei Di. Jerome S. Bruner -de la Universidad de 
Harvard- fueron predominantemente de indole pedag6gica y di
dáctica. En el informe final de dicha conferencia se reunie
ron los resultados obtenidos a lo largo de 10 años en dife-
rentes partes de lo.s Estados Unidos, principalmente en lo re 
.ferente a los planes de. estudio, programas y métodos para 
enseñanza de las asignaturas. 

Parec1a haber preocupado a los maestros de asignaturas 
de tipo cient1fico el hecho de que la enseñanza de las mis-
mas Se estuviera quedando rezagada dentro del progreso alcar!: 
zado tanto en el campo tecnológico como de la investigaci6n. 
Por consiguiente consideraron urgente tomar las medidas más
adecuadas para mantener la enseñanza en condiciones de se- -
guir preparando de acuerdo a las nuevas exigencias de las g~ 
neraciones venideras, que a su vez introdujera las califica
ciones apropiadas dentro de la sociedad actual. 

Ante el rápido desarrollo de los medios de comunica- -
ción social Como la prensa, la radio, el cine y sobretodo la 
televisión,que han competido en diversas labores educativas 
con la escuela tradicional, y el avance de las técnicas au-
diovisuales dentro de la educaci6n; cabe pensar que es nece
sario un reajuste de las funcioneS de la escuela y que quizá 
el saldo sea la restricci6n' de la labor .. escolar. No obstante, 
cabe reflexionar sobre la posibilidad de que la escuela tra
dicional adopte paulatinamente , de acuerdo. a susposibilida
des, los medios modernos que ,la nueva tecnologia ofrece con.=! 
tantemente; lo cual hace cambiar .la perspectiva de la probl~ 



mática e duca:tiva e y, que tal vez, algunos cambios radicales -
puedansuscitarse dentro de la misma. (1) 

De aqui que surjanf'ormas diversas para lograr dicho -
reajuste yas1 incrementar el acceso a la instrucción a ma-
yor ntunero de personas; entre dichas formas podemos -á, groso 
modo- citare las siguientes: los Sistem,as No Escolari.zádos -
(de .los cuales se habló en lá Parte 1, Cap. v) ~ la Instruc-.,.. 
ciOn Programada (que será tratada en la Pár·te 3 de estetra
bajO); y la Universidad Abierta (que ahora trataremos en la':" 
Parte.2, y en la cual hago énfasis por ser el tema central -
de la presente tes.is). 

En toda inr10vaciÓn académica preocupa ala opiniÓn pti-:

blica tanto el reclutamiento de personal como las orientacio 

nes sociales implicitas e~ diChas innovaciones, por lo tanto, 
es obvio que los mejores sistemas de organización académica
puedan ser nulif'icados si el personal no es adecuado. 

Un reciente congreso sobre ''1as Estructuras futuras de 
la EducaciOn Post~Secu:ndaria" . (OECn), Par1s, señalaba la mul 
tiplicidad de campos abiertos a la innmraciOn en las univer
sidades contemporáneas. Esta ya no está confinada a las - -
tres áreas clásicas:. contenido de cursos, métodos y organize, 
ción, sino que se extiende a los sistemas de. participaciOn -
en las decisiones,. a. las f'ormas. de orientaciOn vocacional y
educativa de los estudia,ntes y a la amplitud, ya. que se per-

. mi te el acceso a quienes carecen de las cualif'icacionesf'or
males y se reconoce a la experiencia como sustituto de esas
cualif'icaciones y de otras á.reas. 

(1) Escobar V. Ismael t . "La Ciencia Transf'orma la Metodolo-
g1a de. la Enseñanza fl . Folle.to # 6 del Centro de Estudios 
Educativos (C.E.E.) México. Junio 15 de 1968 pp. 3-
5. 



Ahora bien, esf~cil suponer que en toda innovación 
académica subyace siempre Un proyecto de sociedad. Si hoy se 
enfatiza los medios no directivos J los procesos ·ae particip~ 
cHmj la creatividad del alumno o la flexibilidad en los pl~ 
nes de estudio, es porque se espera una sociedad másiguali
taria, y m~s abierta al cambio en vez dejerárquica.,r1gida
y estable (entendiéndose esto como pasiva o acartonada) . 

. TomandO como base laque dijo Skinner (1954)(.+) respec 
to a la importancia del estudio del alumno a su propio ritmo, 
se rea.lizaron alguna.s importantes transformaciones educati-
vas que coadyuvaron a diferentes innovélciones de la práctica 
escolar. 

Por 10 tanto, empezaremos por lo que podria considera:!: 
se como los anteCedentes de la Universidad Abierta para. lue
go enfocarla en México, dentro de laUNAM,· espec1ficamente -
en la Facultad ePsicologla. 

(+) Sus palabras fueron citadas antes en la Parte 1,· Cap. IV. 
Secc. 4.5· (La Educación en México. - La Crisis Ectu.cativa: 

Planificación ESCOlar) . 
.. ! r 
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L - Af\fTEOEDB,lN'I$S· 

Antes hablar de la Universidad Abierta en México, -
es importante hacer una breverevisi6n del Sistema de In.s- -
trucci6n Personalizada (SlP) pu.esto que en él se basan va- -
rios de los principios en ¡os que se .fundamenta. 

Empecemos por definir el.sIP: es un programa de ius- -
trucci6n que al igual que las máquinas de enseñanza yla en
señanza programada, está. basada en los conceptos que emanan
de las teorias del aprendizaje. 

"As1, sin utilizar necesariamente un texto programado
o una má.quina de enseñanza, mantiene las caracter1sticas de
ambas. Además de contar con las ventajas que encierra el ca.!!: 
tacto individual y directo entre el estudiante y el maestro, . / 

tienen la pos:lbilidad de llegar má.s allá. del material utili-

zado en el curso" (2) 

Las primeras. y má.s importantes influencias quetendr1a 
dicho sistema se encuentran publicadas en "TheScienciao.f -
Learning And Art oE Teaching" Skinner (1954) y el libro - -
"PrincipIes oE Psychology" Keller y Schoen€eld (1950) por su 
novelesca forma de presentación; en los cuales se habla .de .
las ventajas de las máquinas de enseñanza, del estudiante t -

reEqrzamiento o Eeed-back inmediato, el progreso del estu- -
di ante a su propio paso, la presentaci6n del material enpe~ 
queño$ pasos cuidadosamente secuenciadas t los registros qUé
proporcionan los programas que permiten ver sumejor1a, la -
clara especificación de la. conducta terminal y el usom1nimo 
del castigo (Sherman, G. J~: PSI, An Móuntain Psychological-

(2) Speller, Paulo: "El Análisis Oondu,ctual AplicadO a la E.!! 

señanza Superior: Una Breve Revisión X 2 Próposiciones -
Generales n. México. Universidad ver¡::\.cruzana. Psicología. -
p; 19· (1972) 
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Ass()ciation'~Y()<le1971 }. 

Y, no seria hasta más tarde, en Brasil donde se gesta

ria el SIP, en la entonces rec;ieri creada Universidad de Bra~ 

si1ia. ICe11er, cqn la ayuda de los pro.:fe Sore s brasileños Ca":" 
ro1ina M. Bori y Rodo1.:foAzzi, se diÓ alas tareas de dar un 

, ' 

curso de Psico1ogia en cono.icio:nesta1es como: car~ncia de -

personal adiestrado, material bib1iográf'ico e instalaciones. 
Cbntano.o ademA,s con la ayuda del pro.:fesorN. Berryma.n de la
Universidad de Corne1L (3) 

Su creador .:fue Fred S. ICe11er t que llevó sus co:tloci- -
mientos sobre 1ateor1a del re.:forzamiento a Brasil, para.:fo!, 
mar un depart¡;m¡ento de Psico10g!a en la Universidad de Brasi 

lía, junto con Rod01.:fo Azzi y Carolina Martuce1li. 

No obstante que en las /re.:ferencias consultadas (Spe- -
ller, 1972; de la Paña, '1'ama:r.izR. y G()mez Junco, 1974; Cár-

,denas Lópe~, 1975; Herr~ Sa1vatti, Assuad Saruen, Wilson SAn 
chez y B;!rrusquia Herrera, 1976)cita.n como primer antecede; 
te del SIP la experiencia de Xel1er, y colaboradores en Bra-
sil, yo considero que su raiz se encuentra años antes,' como
el mismo ¡e1ler recuerda (+): 

"DespUés de regresar a la escuela y de terminar mi edu 
cación .:formél.l, vo1vi a interesarme en este problema de apre!! 

(3) Herr~ Sa1vatti. Ma del Rosa: "Función de la Asesor!a 
del Sistema. F. IC. de 1aUniversidao. Abierta. México. 
UNAM. Psico10gia. 1976. pp. 6 - 7. 

(+) y de hecho el SIP también comparte los antecedentes his

tóricosde la Instrucción Programada. Más notendria ca

so incluirlos 2 veces, por 10 tanto, se presentar~ en -
la parte correspondiente a la, Instrucción Programada ya
que aqui se reseñan los anteceo.entes del SIP en particu
lar. 
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dizajeclasico; con el objeto haCer el C6digoMorse inte!. 
nacional menos difícil para los principiantes de lo que ha-
bía sido para ml( 1943) ". 

"Durante la2a. Guerra.Mul:1dial... traté de aplicar el
principio del ref'orza,miento i:nntediato al adiestramiento pri
mario del pérsonal del cuerpo .~ señales para recibir las 
del C6digoMorse. Al mismo tiempo, tuve ,la opo:rtunüiad,deoE, 
servar muy de cerca y dur,ante varios meses, el Iuncionamien
to de un centro de entrenamiento militar. Aprendí algo de 
las 2 'ex:periencias,pero debí haber aprendido .mas::oebi ha-
ber: vist o muchas cosas que no vi o ví conf'usamente j ••• not.§!; 
do por ejemplo,que la instrucción se daba mu;y individualmeE, 
te en ese 'centro, aunque hubie:ra clases grandes, y que a 've,.. 
ces se permitía que los estudiantes avanzaran a su propia ~ 
locidad durante el curso delestudioj ... visto que habia una
def'iniciOn clara delashabili.dades. terminales de cada cUrso 
y que los pasos que llevaban a este f'in estaban graduados 
cuidadosamente ..• que se pedía perf'ección a cada estudiante y 
en cada nivel del entrenamiento ... que se empleaban instruct..::? 
res de salón que era poco mas que .losgraduados con éxito de 

. ,las cl a,se s anteriores •.. que se reducía al m1nimoel uso de -
la lectura como' instrumento de enseñanza y se elevaba al rn! 
ximo la participación estudiantil. Especialmente, que tenlan 
una divisi6ndel trabajo muy interesante en el proceso educ.§!; 
tivolt • 

"Entonces me dí cuenta de que un conjunto de contingeE, 
, cias de refor zamient o que era l1til para enseñar habilidades
tan simples como las de un radio-operador podrían usarse t<3!!! 
bién para producir los repertorios verbales, las conductas -
conceptuales y las técnicas de laboratorio de la eoucaciOn -
universitaria. No fue sino n¡;ü.cho después, y por un camino d2:, 
fe rente , que llegué a darme cuenta de eso ... Esta historia em 
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pezó en 1962 .. ," (4) 

Sin.emhargo, . hubo todavia otro .factor que influirla p~ 
ra la consolidación del· Sistema, este faCtor ICeller y Sher-
man 10 encontraron en. Brasil; y el propio Sherman dice 
", .. hemos relatado en muchos lugares y de di.ferentes .formas, 
lo sucedido ah!, pero sOlo recientemente me he. dado cuenta -
de la importancia de 10 sucedido en Brasil , en determinar al 
gunas de sus caracter:isticas del SIPo Los brasileños nos 
han enseñado bastante sobre la importancia del individuo, y

un respeto por la dignidad de cada persona ... " (Speller, .,.. -
1972) 

1.1 Antecedentes Hist6ricos delSIP 

En el año de 1961 el Dr. Keller .fue invitado a Brasil, 
1110 que llevé a Brasil -dice Keller- en 1961 .fueron las se-
millas de la teor1a del reforzarniento y ástas cayeron en 
I'melo .fértil. •. Además del I análisis experimental de la con-
ducta l -añadió- me llevé a Brasil un aparato (una caja de -
Slcinner) y un tipo especial de libro de texto en el cual mu
chas de las palabras criticas no se encontraban en la misma
página, sino en la siguiente (éste era el texto programado -
de Holland y Skinner que después tradujera Ródol.fo Azzi al
portugués); ... logré convencer a John Gilmour Sherman, ex 
alumno· y colaborador en Columbia, para que se trasladara a
Sáo Pablo .en 196211 • (5) 

(4) !eller, FredS.: IIAdiós Maestro" en Ulrich,Stachnick y

Marby: "Control de la Conducta Humana" México. Trillas.-

1973. Vol. JI pp. 448 - 449. 

(5) Keller, Fred S.: "Una Aventura Internacional en el Campo 
de la Modi.ficación de Condcuta" en Keller & Ribes: "Modi .. ._-
ficaciOn de Conducta" Aplicaci6n a la Educación; México. 

Trillas. 1975. pp .. 20? - 210. 
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DtIl'ante el invierno de 1963 fue aprobado por primera -
vez, en la Universidad de Columbia, un modelo de instrucción 
para laenseffanza superior propuesto por Kelleren un curso. 

Dltrante 2 años 4 psicólogos -FredS. Keller, Gil11lour -
Sherman (norteamericanos) , RodolfoAzzi y Carolina Martuce--
11i Bori (brasileños) -tuvieron la tarea de crear el Departl! 
mento de Psicologia en la Universidad de BrasilJ.aasl como -
el diseño sus cursos, en un tiempo limitado para un gran
número de estudiantes y escasos profesores. 

El problema del método, recuerda [eller, s1J.l'gió d,esde
el principio, "teniamos casi completa libertad de acción, es 
tá.bamos insatisfechos con los métodos convencionales; y sa-= 
Mamos algo acerca de la instrucci6n programada. Ten1amos 
nuevas aplicaciones de las teorias -del refuerzo al proceso .... 
de la enseñanza" (6) 

El primer paso fue el viaje que realizaron los colabo
radores de Keller a los Estados Unidos, haciendo visitas a -
universidades, hospitales, y otros Centros en donde, en una
u otra .forma, se enseñara, estudiara o practicara la psicOl,2 
g1a. Hablaron con pro.f'esores, investigadores y cl1nicos. 
Fueron a laboratorios, bibliotecas y tiendas de instrumen- -
tOSj tomaron notas sobre todo e intentaron extraer lo más ~ 
levante de todo. Asu regreso llevaron libros y hab1an deJa
do encargados aparatos de laboratorio. Recibieron sugeren- -
das.y consejos depsic61ogos que mfis tarde cOnfigUrar1an lo 
que se podria denominar como "cuerpo departamental de consul 
tores" . 

Después de dicho viaje, se sentaron todos a discutir -
varios puntos como: los pros y los contra del sistema de cla 
ses; la evaluación de los exámenes, el significado de las ca 

(6) G6mez Junco, Horacio: "SIP. Unalnnovaci6n en la Enseñan 

za Superior" Méxi<;:o. Limusa 1974. pp. 13 -14· 
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. . 

lificacio~s por medio .dele.tras y números; los h,orarios r1-
gidosa los que supuestam.enté deber1a adaptarse el material

. de los cursos; as! como las posil::>ilidades de apliccttel anll.
lisis coJiductuaJ., en swna, como :K~ller. e.scribi6 "era la ope.!:, 
tunidadde romper con los métodos vi~jos.,." 

Todos ellos tenianconocimientos sobre las niáquinasde 
enseñanza y los textos programados ,como ya se mencionó all-';' 

tes. 

Todo el equipo trabajaba intensamente en Saó Pablo, a.:E. 
mando equipo, reuniendo los libros, y discutiendo su plan b,! 
sico. Pero, cuando se disponianya a trasladarse a Brasilia
para su aplicaci6n, vino un cambio de Gobierno y el cierre -
de la Uni versi dad.. 

Ke11er ySherman sedisponian a regresar a los Estados 
Unidos y hasta hab1an adelantado la f'echap.ara iniciar sus -
labores. en la .U:,niversidaq. de Arizona, cuando el nm:vo rector 
de la Universidad de Brasilia, Dr. Ze.ferinq. Vaz, les pidi6 -
que continuaran con su programa. As! ,en mayo de 1964 el gr.!!. 
po de 'pioneros' se trasladaron a la capital de Brasil, lis
tos para continuar. 

Sin embargo, se retrasó. lainauguraci6n del proyecto y 
no .fue sino hasta después, cuando Sherman y Keller ya esta-
.ban en Arizona, CUándo el cur-,,?o se estrenó. Esto fue a prin 
cipios de agosto cuando Rodolfo Azzi' y Colaboradores de Bra
sil, introdujeron la Instrucci6n Personali zada en la Uni ver
sidad ~ Brasilia.(5} - - - - - - - - - ..,.. --

Los resultados fueron satisf'actorios pero el método se 
vi6 .frustrado en su segundo semestre al estallar ü:n conflic-' 
to universitario en Brasilia que culminó con la renuncia o -

(5) [el1er, Fred, S. : "Una Aventura Internacional ... t1 Op. 

Cit. p. 2'0. 



despide de. 20b d~ s1:l.$ pr.ofesores, p.or laque se imparti6 e.x
tramur.os. 

Mientras tant.o, en. los Estados Unid.os,. Keller y Sher~
man utilizaron el SIP para vari.os cursos. De ahi, m~s tarde,. 
se propag6 a .otras universidades. . 

1.2 Aplicaciones P.osteri ore s del SIP 

"Muchas características del sistema, c.omo la de avan-
zar al propio paso, eldornim.o del material, la especifica-":' 
ciOn <;le .objetivos, la divisi6n del. material en secuencias y

pequeños pases, etc. ,las compartim.os c.on .otr.os mét.od.os . radi 
calmente nuevos y claramente relacionad.os c.on el SIBil (Sher: 
man, 1975).· 

C.on· e'xcepciOn de Rod.olf.o Azzi, cuy.o interés se despla
z6a otra esfera delan~lisis conductual aplicado, t.odoslos 
miembr.os deL gr~pa de Brasil, se trasladaren a otr.os puest.os 
del ~ea de la d.ocenciaen.otras instituciones. ¿Qué hubiera 
.oCurrido si hubieran podid.o se~ir juntes y ha"ber podido ceE. 
tinuar elpr.ograma? "es algo que nunca sabrern.os ll -afirma Ke
lle!'; ya que, como élmism.o afirma, su.objetiv.o .original co,!!. 
sistia en l.ogrc:tr un curse queo.esembocara naturalmente en -
.otro, sin retrase, según lavel.ocidad y aspiraciones del es
tUdiante, hasta que .éste c.ompletara su apren<;li zaje. 

Durante la primavera de 1965, en la Universidad del Es 
tad.o de Arizona, se pusieron en pr~ctica dos variaci.ones del 
Plan de Brasilia para la enseñanza de curses intr.oduct.orios
de PSicol.ogia. {+) 

( +) Es aqui donde Keller intr.od:u.ce al estudiante-maestre al

que le den.omina'proctor' y que también se le c.on.oce co
m.o'monit.or'; dicha m.odificaci6nrepercutiria en la me-

j.or aceptaci6n y éxit.o <;lel sistema en .muchas esferas edu 
. cativas. 



· En'Uria de ellcts Kellerj'Ltnto con 10 monitores evalua.-~ 
r1an losexf!menes por unidad, correspondientes a una clase -
de 94 estudiantes; en .otro grupo, a cargo de Sherman, con me 
nos estudi.antes la funci6n de evaluar exámenes .se le atribu: 
y6 a.un profeSOr ,quea su vez, era ayudado por l.1U .asistente 

I 

de postgrC\.Oo. Ambos cursos tuvieron éxito como· para fomentar 
investigaciones más amplias. 

En base a estas innovaciones y su aplicación, en poc~ 
tiempo Keller ySherman llegaron a crear un modelo básico 
(del cual habl.aremos en la parte correspondiente ) . 

Posteriormente, varios experimentadores se han avocado 
la tarea de demostrar su efectividad, y al. estudio de las va 
riables que se consideran cruciales del sistema. 

Por ejemplo, McMichael (1969)Sheppard (1970), Y Alba
(1972) han demostrado meoiantela comparación de grupos que
elSIP, seg11n lo describe :teller ( 1968), es más efectivo que 
el sistema tradicional (o clases fOl'll1.a1es) en cuanto al ren
dimiento académico de .105 estudiantes, y que tienenunaam-
plia generali zaci6n hacia la enseñanza de las .. materias esco
lares. 

Sheppard (1970), señala que en su procedimiento intro
dujo bLl'la variant!= que consist1a en emplear la técnica de la
entrevista como la describe Fester y Perrott (1968) en vez -
de utilizar pequeños exámenes que :requieren :respl,testas escri 
taso Sus re stillt ados se muestran a .favor del SIPo 

Alba (1972) en su experimento, además de haber demos-
trado la efectividad del. SIP, sugiere que es importante el. -
entrenamiento al que ha sido expuesto el estudiante en rela .... 
ción al tipo de ex;;mteri, lo cual es un factor importante que
influye en la ejecución de los al.umnos en el examen final. 

Albar .. Pennxpacker ( 1972), consideraron importante de
terminar el conocimiento adquirido por los estudiantes a tr.§! 
vé$ de un curso de Instrucción Personalizado. Ellos sugieren 



que tp.¡ adq\ri$iciOn puede estimarse administrando. el. mismo -
'e:¡camen a1pri:ncipio y.al :final del curso(pretest-p~s~est).
As! e:fect14aron 1.ID estudio palé'amedir los e:fectos . de dich.o 
procedimiento, yobser.varon que los procedimientos conductu~ 
les condujeron a Wlamejora significativa en.la.s pWltuacio'-
res deL postest. 

El e:fecto de los exfuneres previos o I preparatorios! ~ 
ra los ex~nes de la Wlidad ha sido analizado por WilHams
(1973), en uncl.U'SO en el que además introdujo 1.IDa variable;... 
en el aprendizaj~ para detel'minar lae:fectividad·misma del -
sistema tomando como base la retenci6n del material deestu
dio. 

Born (1972), trabajó con 4 grupos di:ferentes: con WlO
siguiÓ el sistema de clases :formales y discusi6n, con otro -
el SIP, con Wl tercero, el Slp 1Il0dificado, y con el cua:r'to -
1..Ul sistema rotatorio en el cuall.os alumnos se velan expues
tos a los tres sistemas anteriores. En éste experimento hubo 
1..Ula tendencia favorable hacia el SIP. 

Mawhinney (1972), condujoWl experimento en el cual se 
pod1a observar en una forma m&sdirecta la conducta de estu
dio de los alumnOS, y encontr6 esta relaciÓn: entre m~s fre
cuentes s.on los ex&me:nes, es mAs consistente el estudio. 

Farmer y Blaustein (1972), investigaron sobre la impor, 
tancia del monitoreo dentro del SIl"; los resultados demostr~ 
ron que los alwn:nos que recibieron mAs moni toreo obtenian ~ 
jores .resultados en el examen :final que los que no lo reGÍ-
bieron.o que 10 recibieron en menOr .grado. Es decir, que ha
bia di:ferencias de rendimiento y aprovechamiento dependiendo 
de::J. monitoreo recibido, de lo cual se puede concluir que el
monitoreo intermitente puede dar los mismos resultados que -
el monitoreo.continuo. 

Jenki:ns y Nei.sworth (1973), anali zaron . el e:fecto de 



123 

las preguntas éle est.udi9 sobre laejecuci6n de los exámenes
de uniélad, alternando las preguntas de estudio en almillas 
unidades y, observaron que el disponer aSl las preguntas mejo 

, . .... 1>. ........ . .'-

ral~ejecuci6n en los exáme:Q,es de las unidades correspon- -
dientes en comparaci6ncon la ejecuci6n en los exámenes de -
l;;:tsunidades para las que no se proporcionaron preguntas de
estudio. No obstante, dichamejorá, nó .fue signi.ficativa co,,
mopara concluir que el d9minio del material .fuera producto
del empleo de lasp~guntas de estudio. 

Semb, Ho]?kins.· y . Hursh (197 3), .anali zaron el e.fecto de
las preguntas de estudio al incluir algunas de ellas en 105-

exámenes. Encontraron que habla u..:n incremento de aciertos en 
la ejecuci6néle los exámenes, por.el simple hecho de propor
cionar preguntas previas a los exámenes. Asimismo observaron 
un incremento en el porcentaje de las respuestas correctas -
corresp9ndientes a las preguntas que aparecieron tanto en 
las preguntas de estudio como en el examen, en relación con
las preguntas que el estudiante no conoda. 

~ (1974), analiz6 la .funci6n de 2 de los componen-
tes delSIP:el criterio de dominio para aprobar una unidad
y la longitud de las unidades. Reportó que un amplio crite-
rio de dominio (100% correcto) y unidades cortas, produdan
mejor ejecuci6n en el examen que la condición de bajo crite
riode dominio (60% correcto) y la combinaciÓn de unidades -
cortaS. con una UÍlidad larga (que, en consecuencia, re querla
un examen más largo), la cual produce una e jecuci6n más po-
bre. Además la condición de uni<:lades largas provocÓ repeti--
ción de exámenes mientras que la condici6n de unidades cor:..;

tas no. 

En lo re.ferente a la longitud de las unidades, Boru, -
GlceciliiÍ1y Dayis (1972)e.fectuaron un estudio en donde comp!,: 
raronla tasa de progres9 de un grupo de estudiantes que tu
vo la oportunidad de ,determinar la cantidad de material a 
presentar en un examen. Sus dátosindicaron que el grupo en--
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que estuvo presente est~ opciÓn, la. mayoriade 10$ estudian
testen~anap.:i.vidir el.materíal de estudió en unidades de
long;i.tud similar a lae$tablecid,a p~relinstructor en el 
grupo enq'l.l.e s~imparti6 el Sistema ].(el1er normal. 

Born (1970) introdujo la gráfica individual en la cual 
estudiante puede observar claramente su progreso y el -

tiempo disponible para completar el curso. 
. . 

. l'1cMichael y Corey (1971), en su estudio compararon un-
grupo de estudiantes que llevaron un curso de instrucción 
personalizado C011 un grupo de estumantes que estuvieron ba
jo el sistema tradicional de conferencia, En los resultados
se observó una ejecución superior en el examen f'inal de los
estudiantes que llevaron el SIP en comparación con los que -
llevaron, adem~s de que dicha superioridad se mantJ,1.vo al - -
e.fe ctuar se un postest 10 mesés después de terminado el curso. 
tos autores cqnsideran que dicha correlación se explica por
el requisitodél dominio del material que es exigido en el -
Sistema: Keller, As!, la retenci6n estaría relacionada direc
tamente con el grado de dominio del material. 

Miller (1974), investigó la gráfica individual en la -
cual observ6 que. el hecho d,e establecerf'echas f'ijas como úl 
tima oportunidad para presentar la evaluación de cada unidad, 
es una medida ef'icaz para obtener el progreso del alumno den 
tro del sistema. 

SMéhez (1974), menciona que había ya estumos sobre -
dif'erentes componentes del SIP pero que no sehabia investi
gado el efecto de las guias de estudio sobre el número de 

. . 
. re-evaluaciones, yel tiempo para contestar exámenes. Concl}"!; 
ye que sus resultados sugieren consistentémente que el em- -
pleo de las guias de estudio, reduce de manera importante el 
esf'uer·zo de .los estudiantes yel tiempo para resolver las 
evaluaciones, 
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Bor:n, Qledhill y Davis. (1972), sup0rlenuque la deser-
ciÓn está reTacionadacón los hábitos de estudio, esto es, 
que los estudiantes que estudian regularmente ~ encuentran 
que los procediJt¡iemtos del SIPno requieren cambios especia-

. . 

les de su rutina de estudio,· mientras que los estudiantes 
que no estudian frecuentemente, consideran que e.l CtIDSO de-
manda inayor trabaj o 11 • 

Bijou (1974), aplic6el sistema en la Universidad de -
Hlinois incluyendo algunas modificaciones que fueron las si 
guientes: a) Fecha lImite para presentaci6ndeunidades;y -
b) Puntos extras a aquellos alumnos que presentaban su exa-
men de unidad dentro del limite de tiempo (8 d1as), a la vez 
que. se quitaban puntos conforme el alumno se excediera del -
limite del tiempo para la presentaciÓn de exámenes. 

Como se puede observar I todos estos estudios f'ueron de 
sarrollados en dif'erentes universidades de los Estados Uni-~ 
dos; G6mez Junco (1974) afirma que en la actualidad hay más
de 2 mil profesores utilizando el SIP, y que la granmayoria 
pertenecen a .universidades de dicho pais. 

El SIP se ha utilizado tan extensamente en los Estados 
Unidos que consecuentemente surgi6un boletin especializado-. 
titulado "PSI Newsletter (Personalized Systems 01' Instruc- -
tion Newsletter) ", editada por el Prof'esor J. GilmoUí' Sher-
man de la Universidad de Georgetown. Existen reportes de una 
variedad de aplicaciones del sistema en otros campos, por-
ejemplo, en el Instituto de Tecnologiade Massachusetts, en
donde se han impartidO Cursos sobre computaci6n, quimica, .fi 
sica, etc. 

1;3 Antecedentes en Mé4Cico 

En Latinoamérica, es indudable que ya se .esté emplean
do el SIP por diversos prof'esoJ;'es, sin embargo muchos de es
tos esf'uerzos regularmente :nO se pUblican aSi como tampoco -



esH.n unificados. 

En el Tecno16gico de Monterrey, reporteG6mez Junco 
(1974)" elSIP se está empleando desde 1972, y que hasta fe
bréro de 1973, 1861 alumnos se hab1an favo:recidocon el sis...., 
tema por medio de 57 cursos impartidos en dicha instituci6n. 
Asimismo, reporta que los resultados de una encUesta señalan 
que la opini6n de los é:llumnos es significativamente en favor 
del SIP. 

En marzo de 1972~ el Instituto TecnolÓgico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), invitócomó conferencista -
al Dr. :Dwight Allen, de la Universidad de Massachusetts, - ... 
quien habló sobre el "Plan Keller ". 

Meses después, uno de los profesores del Instituto que 
se encontraba tomando. un curso en la Universidad de Texas, -
en Aus ti n , bajo los lineamientos del Pl\ID Keller, envi6 al
Ihstituto de Monterrey un folleto -en inglés- de dicho siste 
ma, para. el estudio de su aplicaci6n ahí .. 

Deah1 surgieron algunas preguntas al respecto, sobre
todo 2 importantísimas: ¿Se iniciar:1a el Plan Keller· en el -
Instituto? y de ser así ¿Cuándo seria oportuno? Entonces se
hizo esta observaci6n "8i hemos de creer en el SIP, en donde 
los alumnos aprenden fundamentalmente en base a la comunica
ci6n escrita, debemos ser congruentes nosotros. Podemos -
aprender sobre el sistema sin necesidad de que vengan confe
rencistas a platicarnos sobre él".' 

Dicha observaci6n provoc6una reacci6n favorable. Y en 
Septiembre de 1972, con un minimo de informaci6n, los prófe
sores se dieron a la tarea de preparar sus unidades. Su par
ticipaci6n .fue voluntaria ya que se les informó preViamente...;. 
que aunque el nuevo sistema aportaba grandes ventajas no era 
una imposici6n para nadie (ni profesores ni alumnos). 

En estasituaci6nde libre adhesi6n se form6 un grupo-'-



de prof'e$o:res altamente motivados 'J dispuestos a enf'rentarse 
concu.a1quierproblema ql!e $esu,scitara. en laaplicaci6n del 
'SIP. 

As1, la decisi6n que al princ~p~o pudo parecer prematu 
. ra, tuvo. re$ultados s(;l.tisf'actorios 'Jaque se :registr6 un - -

gran cambio en laact.itud de los prof'esore's no' 5610 para el
SIP sino "hacia toda la base en qué descansan los principies 
de la ed.ucaci6n universitaria" (6) . 

. Lea aplicaci6n del SIP en el Tecno16gico de Monterrey -
desde Stl. inicio fue bajo reconoeimiento of'icial, por un gru
po que trabaj.a mancomunadamente, sin versiones particulares. 
Adem~s, dic::he grupo ha continuado. pro.fundizando sobre les --' 
fundamentos y derivaciones sebreel SIP, del mismo Instituto 
y de otras universidades. 

Para ref'orzar el car~cter de experiencia común, se to.". 
maron lassi9tl.ientes medidas: 

1. Se celebraron reuni ene s peri6dicas(je lo.s prof'eso-
res con el fin de discutir experiencias individuales y prop.,2 

. nel' lineas generales de aceiOn. Estas reuniones se llevaren
a cabo cada mes, durante 'él semestre. 

2. Entre los prof'eseres se distribuyeron publicaciones 
que conten1an articulos y cementariossebre el sistema y so
bre sus resultados en etras instituciones educativas. 

3. Se orgé).ni zaron seminario$ y talleres para perf'ecci.,2 
nar las técnica.s de producción de material didáctico. Y se -
diO primordial atenci6n a la construcc16nde unidades utili
zando ebjetivos en términos de cemportamiento (es decir, eb-
jeti vos conductuales). . 

. Ldsresultados ...... se[IID reporta G6mez .Junce- del lTESM-

(6) G6mezJunco,!loracio: Op. Cit. pp. 35 -38,. 85. 



superarollgeneralmente loSlO9"l:'0squ.eSe reportan -de otras -
lp1iver$ida~s' y .lospl'ob1emas que se .preselltaron en el Irtsti 
tút~ w.~l;:on···e iCcepcionales ~ 

q,~,2lUn.cO (197:4)conEluy~ que el SIl' es uun. sistema
deenseñanzaq\lémereceprobarseen cualquier inptit~eibn -
tmiversitari:atqueesté .seriamenteintel'esadaen ~levár el ni 

<,- , .,.-'-""-',,.., '" " '- - " -,' - -

Veld.e:raen~~zá. ~ .Elsist~ma tiene, por supuesto, di.f'i~ 
G14tad~s'o~ei-ativas y requ,iére maY9rdedícaciÓn por parte de 
a1u:rnrtOs.p!'~~esoresyadrhinistradores . ~ versitarios" . 

• 4 G~acte:I'1stícas .. del SIP 

.. s.i~i~ per s Olla ajena al SIP se .encontrarade pronto' 
d~:i:l~rode~5á16n en. el que se llevara dicho sistema, con -
tod~~gurid~q~ .. preguntaria: ;¿Por qué cada quien ~stá ha-

. ciendo .10 suyo, hasta el profesor? ¿Por qué éste no está .~ 
dosu.ctttedra y los aluínnos atendiendo asu enseñanza? ¿Por
q11é~leg~ia corrección deeJ¡:ámenes en unos alumnos? ¿Por -

, . ,'- - -- . .,. '-' , ,-:- ~ -, - . - - ','-! - . - ," 

qué abandonan el au.la los estudiantes cuando quieren y dÓnde 
.astAn los' demás'aJ:u1nnos inscrit'os? ¿POI' q{re ~o se toma li~ta 
de asistencia? ¿J?orquélasconferenci.as del profesor, cuan
do . ::Las hay ,no son obli9"a~orias? . 

No obstante, est.o se explica fácilmente sí se conocen
sus· bases te6ricas: 

El SIPse funda en lateor1a del refuerzo positivo co
mo clave para incrementarla. participt¡\ci6ndel estudiante en 

. . , . 
. el procesooe laenseñan~a. As1 c9mo en base a la Ley del 
Efecto de Thot-n<:UkeC+) L las I'espu~stas s~guidas de refuerzo-

(+) La Ley del Efecto es un principio explicativo de aprendi 
~.~~ :~. ~.-"':-'''''''' , ... " , ,'. <'" ,,-' - - - - ," - ---

zaje' segün€ü cual el resultado satis.fat1;orio de una res 
pue$tatiellde a ,fortalecer sua¡:;odaci6n con'el est;imul;
antecedente ,mientrasqueun resultt¡\do 1',10 satisfactorio
tiende adebili taresa as()ciacíÓn. 
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positivo (recompensa) provocan un incremento en las respues
tas. A mayor número de respuestas, obviarnente, corresponderá. 
un mayor número de aciertos. 

Por esta razón eh el SIP se fracciona el curso en pe-
queñas unidades, para incrementar el ntunero de respuestas 
(exámenes) y POr tanto el nu.rnero de aciertos y de refuerzos
positivos. 

Asimismo, el SIP evita el refuerzo negativo dado que -
el Castigo inhibe al individuo y reduce la pOSibilidad de 
respuestas (con el objeto de evitar más err'ores y reduce por 
lo tanto las sanciones), en el SIP no se penalizan las res-
puestas erróneas. Quien .falla en un examen de uniclad puede -
tomar. tantos exámenes má.s como necesite para pasar satisfac
toriamente. 

Además de algunos principios de aprendizaje : 

1. ~!,é!!:diz.§!;j~J?2.r_Ag,r2Xil1§.ci.o~..§. ~u..2.e..§.iy'a..§.: Si apren
der es un cambio en la conducta esto se logra mejor encade-
nando pequeñas modificaciones del comportarniento a través de 

refuerzos positivos en cada paso. Así en el SIP se fracciona 
el material en pequeñas unidades que el estudiante puede do
minar quizá en un di a: , máximo en una semana. Y el examen de
cada uniclad permite comprobar que sehá logrado un nuevo com 
portamiento y sirve de refuerzo positivo al estudiante. 

2. Retroalimentación Inmediata: La eficiencia aumenta-'- -',- -- - _._.- --- --- -~ . 
cuando el que aprende sabe 16 que se espera de él. Por lo 
tanto en elSIP se exige que el profesor elabore objetivos -
para el curso y para cada una de las Unidades en términos 
del comportamiento (esto es, de conductas observable.s y men
surables) , en los cuales se establece, .no, lo que el profesor 
va a hacer, sino lo q1.j.e hará el estudiante y hasta que grado 
de complejidad llegará. 
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3. fr2P.2.rsion.§! _l~s _c.2.n!i!!:.g~nsi~s _p'~.r~ ~~EtE' -:-l~ EF.2 
E.aE.i..!.i~a-ª ~e_m~j.2.ri!r",-l~ .tj!:.c~ciÓE;r esto es, pedir respuesta
sÓlo si hay la qportunidad de ,estudiar ya que ,el estudiante 

lleva dif'erentes cursos simultáneamente y su trabajo seacu

mula y distribuye arbitrariamente, entonces s6lo puede pedi.!:. 

se 'cuentas' de lo aprendido cuando realmente ha tenido tiem 
po para estudiar. 

4.Q~§.o_d~ .1.o!!!.i,!!.iE. ~b.:!.olu!.o_p.§!.§; .s.o,!!.tin~a..!:; la asimi
laci6n imperfecta o defectuosa de conocimientos desemboca en 
una incapacidad o inhabilidad del alumno para manejar conceE 
tos de mayor orden y grado de dificultad. Por lo tanto, en -
el SIP se demanda excelencia en el aprendizaje y s610 permi
te avanzar sobre material nuevo cuando se domina el ante
rior. 

5. .!:r:2.J2.o;:c,!.o!!.a..!: inseE;t i vE.s _ asa~é!!!.i~o.:!: 1 a mot i vaci 6n -
aumenta con el éxito. Con los exámenes frecuentes, su aproba 

ciÓn, la no penalizaciÓn del error, estimulan al estudiante
a, seguir adelante. 

6. fa;:tici:.P~ci6~.E.2.n~t.§;n!.e_d~1_e.:!t.:!:!:diC\:!!.t~: la activa -
participaci6n del estudiante garantiza la obtenciÓn del 

aprendizaje. Ya el educador Comenio dijo: "nadie posee real

mente y a fondo sino aquello que él mismo ha elaborado", en
el SIP el material de auto-apre.ndizaje, los ejercicios de 
autoevaluación, las preguntas clave que inCluye cada unidad, 
garantizan la participaciÓn activa y responsable de estudian 

te en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La estructura del SIP es la siguiente: 

Académicas. 

1) ~siÉ.n_d~l_PE.0fe~0E.: Para cada unidad el profesor
de be preparar suf'iciente número de preguntas para cubrir tal! 
to exámenes como ,les necesiten los alumnos paraaprobarlas.-
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Las preguntas serán congru.entes con los objetivos y pedirán.,... 
demostrar exactamente el mismo com:portamiento previsto por -
la anidad. 

El prof'eso;r es quien designa ayudantes -a raz6n de 
uno por cada 10 qUé excedan. de los primeros 20 alumnos, 10$

cualesleayu~ aaaministrar .elc\.U'so, aplicar exámenes y
a ca1if'icar .. 'Ssto trae como consecUéncia una mayor interac-
ci6n entre los estudiantes y los ayudantes as! como aumentar 
laf'recuencia de los exámenes. Con esto, el prb:f'esor queda -
con libertad para diseñar el c'Úrso y prestar mayor atenci6n
a los proJ::>Iemas indiv:iduales de los estudiantes. 

2) !s~Gi!:i..sa~i~.n .Qbje.!i'yo~: El Sistema de Instru.c-
ci6nPersonalizada pide· al prof'esor que analice previa y cuí 
dados amente qué es lo que tiene que aprender el estudiante,:
por qué y para qué. ])e bef'ij ar los objetivos terminales e iE: 
termediosdel curso en f'unción de los cambios en la conducta 
que se esperan del alumno (esto es, objetivos conductuales). 

, 3).!:.asJ!!!iS!.a.s!e.=!: El nCunerode unidades que variará al-
rededor de ,20, se establecerá según la complejidad del curso, 
el tiempo disponible y. las necesidades administrativas. 

Cada unidad debe tener contenido semejante al de un te 
ma con su tarea de los cursos convencionales; además de ser
parecida en contenido y extensión a las demás unidades para.,.' 
no' sorprender al alumno en alguna unidad. 

Secuenciaci6n. - Las unidades' dében seguir un' orden 3e

cuencialsiempre que la siguiente se basa en la anterior. 
Hay que aprovechar el nivel de dominio logrado por unidad, -
pues sobre estas bases se pueden construir homogénea y cohe

rentemente. 

Importancia de la Calidad de las U:í:ridades.- El éxito ~ 
o f'.racaSO de un curso SIP sé debe a la calidad de sus unida-
des, pues estánbienreqactadas ,su estl"!lctura es ef'icien 
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te y sirven de estimulo para al}A1lIDo,éste avanzará más, f~ 
cilrnente y alcanzará los objetivos fijados. Es decir, las 
unidades cojas, de sconcertap,te s , densas o rebuscadas pueden
ser causa de deserci6n prematura, problemas en los, exámenes
y provocar, por tanto,. una ejecuci6n pobre del grupo. 

Elementos de las Unidades.- Las unidades delSip con-
tienen: 

,) Objetivo de la unidad. 

2) JustificaciOn la Unidad (esto se hace brevemente 
relacionado el objetivo de la unidad con problemas o situa-
ciones de vida real). 

3) G'Uias de estudió (que orienta al alumno en relaciOn 
con el tipó de fuente que debe cOnsultar para el logro de 
los objetivos) adenás de indicarle qué es lo importante, 10-
complementario y lo superfluo. 

4) Preguntas clave (a manera de guia de lo que ha de -
aprender) 

5) Ejemplos y Ejercicios (para afirmar el conocimiento) 

6) Criterios de evaluaciOn ( que sirve al alumno de ba
se para saber si ya está listo para la eV2üuaciOn de la uni
dad) 

Además, deben existir unas unidades -al inicio, a la -

mitad y al .final- ~.2.ade[! .S!.e_r~.f2:e!.z.2" más sencillas que 
las restantes, que estimulan al estudiante en los momentos -
culminantes del curso. 

r-, 

,Asimismo, hay que diseñar unidades de s,o.!J!P.§:.n!!i.2, .2, !.e~~ ~ 
!!!e!!; ,escalonadas,. que ayuden al alumno a recapitular sus con.2, \ j 
Ci,miento, s y U,biéarlos en el conte,xto. Dichas unidad, eS,al - r<;;~ \ 
igual que el examen .final, sirven para verificar la reten- ~ , 
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Aélministra,ti veiS, 

1) Ingreso al Sistema: genera1.ment;e es por adhesión vE. 
luntaría. Al grupo se 1<= instruye en la primera y tmica "cl~ 
se" sobre las caracter:tsticas del sistema. Se le entrega en
el acto la primera unidad y se le diceeri qué término y a 
qué velocidad aproximada se sugiere presentar las· unidades J

si se quiere terminar a tiempo el curso. 

De ah1. en adelante el alumno actuar€\. por su cuenta, y ..... 
bajo su responsabilidad. Se le aconseja que vaya al aula en
los horarios previstos para ello, pero no se le obliga ni es 
imprescindible que lo haga. 

2) Asistencia: ésta es vOluntaria,pero con los que 
asisten al aula se estimula la forrnacHm de pequeños grupos
de discusión. Ahí se asesora individualmente a quien lo soli 
ei ta o lo necesita y tanto se administran como evaltian exáme 
nes. 

3) Evaluaci6n Individual: El avance de cada alumno se
registra en una especie de bitácora y sus exfunenes se censer 
van en un cuaderno individual. Esto permite se guirel avance 
de todos y cada uno de los alumnos, para detectar sus fallaS 
mas frecuentes para asesorarlos al respecto y, en general, -
determinar en qué punto de las ruridades fracasó conm€l.sfre
cuencia la mayor1a de los alumnos, con lo que el profesor 
puede modificar sus unidades o recomendar otro material de -
instrucción. 

4) I;1'ase o Promoción: Cuando el alumno agota el m:tnimo 
de unidades fijado por el. proFesor y se presenta al examen -
final, tiene garantizada la calificación de pase . Esa calif! 

caci6n puede mejorarse ap:robandoel número total de unidades 
y teniendo un desempeño satisfactorio en el examen final .. Es 
to es, si la suma de unidades constituye el curso, quien las 
apruebe y presente examen final ya aprobÓ el curso. (6) 

(6) G6mezJuncof Horaciq:Qp. Cit. pp. 20 - 26. 
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No o1;>stante, au.:nqueno se puede afirmar q14e existe una 
f6rmula m~gica o única d~:;:l S.IP, :reller (1967) se ha referido 
a las características esenc:iales que los distinguen de los -
métodos cqnvencioncües (qúe no incluyen sus variantes): 

a) El estudiante permanece activo. 

b) Proporciona réforzamiento inmediato a la conducta -
del estudiante. 

e) El estudiante progresa a su propio ritmo. 

d) El material es ordenado en pequeños pasos claramen
te diferenc~ados. 

f) El dominio de la Unidad como requisito para el avan 
ce. 

g) El autocorrectivo en base a las respuestas del estu 
diante. 

h) El uso mínimo del control aversivo. 

i) El Uso de conferencias y demostraciones como vehicu 
los de motivación o incentivos. 

j) El énfasis en la palabra escrita en la comunicación 
profesor-estudiante (lo ~al permite ser más objeti 
vos) ~ 

k) El uso de monitores (dando así un énfasis pronunci!! 
do al aspecto personal-social del proceso educati-
vo) (Speller, 19]2; Barocio, 1972; Asuad S amen , - -
1973). 

2.1 Antecedentes Históricos del Sistema Unive.rsidad 

Abierta 

Definición: se conoce como Universidad Abierta al s.is
tema de enseñanza aprendizaje a nivel supérior -que représe~ 
ta una importante innovación en la enseñanza..,... que hace un 
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uso integrado de los medios de enseñanza. (7~ 

En muchos países se han generado f'en6menos que preten
den renovar la Uni versidad,asi: en los Estados Unidos se ha 

,- '.. ", -
bla de la Uriiversidad Libl?e y laContrauniversidad, en Alem.,i! 
nia se h.aceref'erencia ala Universidad Experimental, en In
glaterra y en México se ha im.plantado la Universidad Abierta 
(En Montel?rey yel D.F.). (8) 

Pero su raíz se deriva de diversosf'actores, entre - -
ellos la demanda de educaci6nmedia y superior -que es preci 
samente la que atiende la Universidad- que crece inevitable
mente así CarlO el reclutamiento de personal egresado de la -
misma, esto es, los prof'esionistas que se incorporan, al gru
po docente. 

Pero principalmente lo que ha empujado para la implan
taci6n del sistema abierto ha sido la demanda educativa y -
los obstáculos que la misma sociedad ha creado para quemu-:-
chas personas no tengan acceso libre a la educaci6n superior. 

Dichos obstticulos se pueden enumerar de la manera siguiente: 

a) Falta de: 

+ Recursos econ6micos . 
+ Tiempo ;disPonible 
+ Plantel!es 
+ Reconocimiento of'icial de los estudios de autodi

dactas. 

(7) Grattan, Donald: ¿Qué es la Universidad Abierta? El caso 

del Reino Uniq,o. México. UNAM. Deslinde # 36. Marzo 15 -
de 1973.p~ 2. 

(S) González Ruiz, José Enrique: "La Universidad Abierta" 
(El caso de México). México. UNAM. Deslinde # 58.0ctu
bre de 1974 . pp. 6 -8. 
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b) Elénf'él.sispor el aprendizaje tradicional ala c~te 
dra .f,orma.l. 

e) El reconocirñiento de los grados respaldados por una 
instituciOn. 

Por lo tanto, La UniVersidad está "cerrada" para q1.rie
nes no cuentan. con los recursos econánicos suficientes Para
sufragar los~astos que una e tiseñanza 'escolarizada' implica. 
Luego entonces, él. la Universidad no llegan los hijos de los
obreros y campesinos. El nombre implica que la Universidad -
.está abierta a "los lugares, a la gente ya los métodos". 
(Hall Walton, 1972). 

Por consiguiente, el origen de la Universidad Abierta
se encuentra en la evaluac:ión de las necesidades educati vas
que deben ser Satisfechas y suimpUcita interac:ciónde 10-
educacionalmente deseable. para cada pa1s con lo que es poH.
ticamente posible. Poréllo, su existencia actual no se· de
be principalmente a una iniciativa educativa sino pol1tica. 

2.1.1 La Universidad Abierta en Inglaterra 

As1, tratando de vencer esas dificultades que cierran
la Universidad al pueblo, en Ingl¡:¡.terra.surgi6 la Universi-
dad Abierta, cuyoS antecedentes son los siguientes: 

En 1963, el candidato a primer ministro Rarol Wilson -
vislumbró la posibilidad de una nueva oportunidad educativa
y la incluyó como uno de los temas en su campaJ;1a electoral. 

La situación educativa que reinaba en la Gran Bretaña
era la tendencia a la expansión tant.o de la educación supe-
rior como para los adultos, y c: amen z aba a tener éxito. 

Aunque la BBC y la ITV (Televisión Independiente) ex-
pandianen un alto grado su difusíónde clases para adultos, 
lo que entonces se llamó ''y~~!.s!~d_d;;.l-_Air!;.1 represe"ntó -
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. gransutopo1.itico, puesto quelllla minor:!adeeducadores 
sentia entusiasmo porella~ la mayqr1ano. 

En 1964, Harold Wils(jn -siendo ya .prirner mini.stro-
cre6 'lID Comité de la Universidad del Aire bajo la di-

recci6n de la Señorita Jannie Lee. y Pué, principalmente 
cuando Wilson nombró un comité .de planificación (en 1967), 
que a partir de ahi se le empez6 a.denominar Universidad 
Abierta ( +). A continuaci6n se presentó la oportunidad de -
e studia:t' mfls afondo las necesidade seducati vas. 

De esto, se destacaron 3 áreas de necesidades educati
vas a saber: 

a) Las necesidades Individuales: 10) En .la Gran Breta---- - -, - ~ - -" ~ ..... ' -- - - -
ña s610 el 8% de cada grupo por edad asistfa a cuUquier ti-
po de enseñanza su.perior durante tiempo completo, aÜl1inclu
yendo la preparación técnica de maestros; en comparaci6n con 
proporciones más utas en lamayor1a de los estados europeos 
y mucho rrés elevadas en los Estados unidos y Jap6n. 

20) Dicha proporci6n inclÚ1a 3 veces más hombres ql;te -
mujeres. 

30) La proporci6n de estudiantes de la clase obrera 
era s610 ligeramente superior a la generaci6n anterior -a p~ 
sar de los avances de la enseñanza secundaria. 

40) Mfls de 50 mil j6venesestudiabanen la Universidad 
de Londres y medio millón estudiaban. cUrsos por corresponde!!, 
cia de diversos tipos. 

b) !'!.~~sid~des_S.<:?ci:p.Ep11.!ica~: En términos de eficien
cia Social e. Individual, las necesidades de administración "
pública; planificaci6n de los servicios sociales, educación, 
preservaci6n delambiente r etc. para ser más humana, imagi:r.l!: 
ti va y eficazmente conducida exige una. preparación prófesio-. 

( +) Asi. púes,esd~ gran importáncia saber quién determinará 
las necesidades y de quienes serán satisf'echas. 
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As:i,misrn.o, la e.ficiencia: social debe depender gran -
medida de la.ef'iciericia indUstria!,por lo tanto es necesa-
rio y urgente desarrollar y extender lá preparación social -
colilo la cient 1.f'i ca y tecnológica que requiere. la industria -
mOderna. 

c) Necesidades Educativas: Son aquéllas necesi.dades ge - _ .. - _. _. _. __ . -, _. -- - .. '. - -
neradas en términos de renovar y reintegrar todo el proceso-
de aprendizaje y el reentendirniento del mismo. Esto es. c.on;... 
el énfasis má.s en el aprendizaje que en la enseñanza, tal 
.forma que se habla más de los recursos t;leaprendizajeque so 
bre el auxilio para la enseñanza y asi ¿omo se piensa más ~ 
el desarrollo de los estudiantes que en la "glorif'icación" -
del. maestro; y con un verdadero es.fuerzo ver el aprendizaje
como un proceso de múltiples medios o muchas .facetas mAs ~ -
bien qU!:! como proceso r lineal I • 

Más ,¿por qué se le llam6 en Inglaterra a este sistema. 
"UnivarsidadAbiertá"? pues porque sencillamente una Escuela 
Abierta de Enseña:riza para Adultos no habria sobrevivido y 
hoy en dia no existir1a una Universidad Abierta. Asi que el
Comit.é de A,sesoriaconfirm6 esa recomendaci6n, pel'o hay que
hacer hincapié de que .fue esencialmente un juicio politico y 
no una determinación de cará.ct'er totalmente educativo. 

Ahora bien, habría queespecif'icar sus objetivos as.! -
como para. quién iban estar dirigidos. Por esto, la Universi
dad Abierta británica le di6 énfasis á la provisi6ngeneral
de grados., mientras hacia hincapié<,;,:n la importancia de la ns:. 
cesidad de m~s cursos vocacionales de post-experiencia . 

. SiendO su. prinéipal objetivo "proporciona.!" una educa--
ción a nivel graduado para los adu.i tQsmayores de 21 años 
que en su mayor1a ya trabajan en empleos de tiempo completo", 
despu$sde· realizarse una <,;,:ncuestapara saber qué tipo de 
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instituciónyorganiz.ación tendri.a mayores probabilidades de 
éxito para lograr dicho objetivc>surgie):'on3 modalidadeS bá-. 
sicas: 

a) Extender el trabajo de las instituciones existentes 
ya sea individualmente oencooperación. 

b) Crear una institución enteramente nueva y autostú'i
ciente. 

c) Crear una instituci6n, pero en .cooperación con las
existentes (es decir, una simple combinación de los 2 inci-
sos anteriores) 

No obstante, la Universidad Abierta no seriatotalm.en
te autostl.ficiente, ya que aún depender:1a .fundament.al- y fun
cionalmente .... , de la cooperación de otras instituciones. 

f.~!tic~nte es casi independiente en su totalidad, -
pero depende por supuesto del gobierno al igual que cual,,;!];: '" 
quier otra institución edw:::ativa; sin embargo, es una unive!, 
sidad que se autogobierna, es aut6noma puesto que opera en -
ba.se a una Carta Real lo cUal no la obliga a observar los es 
tatutos de ningÚ:úotro organismo. 

!<:E.:!émi~~!!t~, es enteramente independiente pues ela
bora su propio plan de estudios, y concede sus propios diplE, 
maS. De modo que esto es un punto importante. 

~E.i.:?n~l!!!eE.t~ es semi-independiente, pues tiene su 
propio presupuesto sobre una base de 3 años. Este cubre a su 
personal de tiempo completo (1,200 personas aproximadamente). 

En suma, la Universidad Abierta Brit~ica depende en -
un alto grado de la cooperación de otraS instituciones y Or
ganismos a saber: 

10) Otras TlrlÍversidades y colegios. 

20) Organismos educativos voluntarios: a) con la indus 
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tria y el empleo (que con ayuda financiera directa o indire~ 
ta, para que algunos estudiantes cubran sus estudios o vaca
ciones) y b) cooperaci6n con la BBG (a partir de enero de 
1971). 

El ritmo aceleradofdel crecimiento de la Universidad -
Abierta ha hecho necesario llegar a una producci6n sustan- -
cial tanto en radio como televisi6n. La BBC está representa
da en el Consejo de la Universidad Abierta Londinense, o sea, 
en su organismo administrativo. (7) 

Las principales innovaciones de la Universidad Abierta 
inglesa son las siguientes: 

1. Absorbe a la poblaci6n que normalmente acude a las
aulas vespertinas, compuestas generalmente por adultos que -
desempeñan una actividad productiva. 

2. Brinda una segunda oportunidad a quienes, por cual
quier causa, truncaron sus estudios. 

3. Permite a los que recibieron educaci6n media y supe 
rior que ingresen a la Universidad sin los requisitos forma
les que son necesarios en el sistema tradicional: tiempo y -
asistencia. 

4. Pretende llegar a aquéllos que, ya siendo profesio
nales, pretenden conocer otras áreas del conocimiento o pro
fundizar en la propia. 

Funcionamiento 

Como ya se dijo, el objetivo de la Universidad Abierta 
consiste en "Proporcionar la oportunidad de obtener un ti tu
lo universitario -equivalente al de cualquier otra universi-

(7) Grattan, Donald: Op. Cit. pp. 2 - 10. 



dad bri t~nica- a aquellos adw. tos que pueden aprender. estu-
dios sistElmáticos ciejor;nada parcial.{+} 

Los principales métoelos pedag6gicos UtilizadOS en el -
Reino Unido en dicho sistema, consisten eh una combinacHm -
de emisiones radio televisivas,. enseñanza porcOrresponden-
cia y cursillos de verano. 

La selección del a1wmlose rige principalmente por el-
principio "servir al primero que llegue" bajo 3 modalida-
des: 

a) Mediante el sistema de cuotas regionales, con el 
fin de garantizar una. equitativa distribuci6n de estudiantes 
por todo . pais. 

b) Por medio de cuotas par profesiones, habiéndose - -
otorgado a trabajadores empleados en ocupaciones semiespecili!:, 
1izadas o no especializadas un n~ro de plazas más elevado
que el qUE! correspondia teniendo en cuenta' su porcentaje en
el total desalici tudes recibidas. 

c) Cuotas por materias, a.fin de distribuir el ntanero
de aiumnos entre las cinco materias o.frecidas en el año de -
funcionamientO. 

El 'Cmicó requisito -en cuanto a edad se re.fiere- es 
que hayan cumplido los 2' años. 

,La concesi6n del titulo se llevará. a cabo una vez que
los alumnos háyélll preparado unadisertaci6n o tesis. La Uní 
versida.d concentrará principalmente sus actividades académi
cas en la preparaci6n del alumnado para la obtenci6n de Li--,
cenciaturas / Bachelor o.f Art (BA)-, conferidas sobre la ba-

( +) Para licenciados que trabajan, en la industria, en la ad
ministraci6n pública o gobierno local, laboratorios de -
investigaciÓn y otras ocupaciones. 



sepaseso:t:orga,dqs por la terminaci6n satisfactoria Oe ~ 
term:j.nadas materias. As! , ,el titul.o BA se concede a ;I.o$estu 
diante~ que' aproba,ron 6 asignatttr'as, concediéndose lamen- ': 
Cion honol':if'ica.a aquéllos que aproba,ron 8. (+) . 

La Universidad también otorga titulos como Bachiller -
en Fi¡oso.fia (B. Phil) 1 Maestro en Filosof1a (M. Ph:Ü) y Doc 
tor en Filosofia (Ph.D.) 

La Universidad está constituida por 6 facultades a sa:,
ber! Letras~Pedag6g1a, Ciencias Sociales, Matemáticas, Cien 

.','·,t, . '.,- • : _ 

cías y Tecnologia. Asimismo cuenta con un Instituto de Tecn~ 
logia Educativa que colabora en la ?reparaci6n de los cursos 
de todas las materias, llevando al cabO al mismo tiempo, tra:'" 

, . - . 
bajos de investigaci6n. 

Los Q'i!:!'~o~ son anuales (conforme al año natural) y el
t.otal son 4, llamándose le al primero de fundamentación. Asi
en cada año se proporcionan 5 cursos diferentes, uno por c~ 
da facultad (a excepci6n de letras). Se concede un ,pase al
terminar satisfactoriamente cada materia. Se deberán obtener 
pases en dos materias de fundamentación antes de que un est,!! 
di ante pueda proseguir haCia la obtenci6n del BA. El titulo
de licenciado conmenci6n honor1fica se otorga al alumno que 
consigue el pase de dos materias de fundamentación y seis. -en 
materias principales de los subsiguientes niveles. Por regla 
general, un alu:mno no puede matricularse en una materia de -

nivel superior sin antes haber acreditado el inmediato ante
rior. 

El ~~ri.al , ani vel de fundamentaci6n, se encuentra -
dividido en unidades semanales dentro de un programa de 36 -
semanas, estando constituida cada unidad por una,emisión de
radio y televisi6n as! comotrabi!jo por correspondencia. 

(+l La denominaci6n del titulo es la misma tanto si el estu
diante cursa letras como ciencias. 
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La Universidad· produce mat.erial especialmente prepara
do par.alas distintas asignaturas. En el transcurso de diez-

., '0_, , 

meses, los alumnos reciben unas diez remesas,conteniendo nE-
tas de estudio y ejercicios escritos que el estudiante debe
devolver una vez terminados a su preceptor correspondiente,
quien los califica y redactéU'á los comentarios que juzgue 
apropiados, procediendo a su ·cali.ficación. 

Con las remesas de material también se incluyen libros, 
escritos POr equipos del personal académico de la Universi-
dad. Dos veces por semana, la BBC transmite los programas r~ 
diotelevisivos: los di as de labor 2 horas en la tarde, sien~ 

do repetidos el .fin semana. Las emisiones de .fundamenta-
ci6n cuentan con un programa semanal. de televisi6n y otro de 
radio, 

A los estudiantes de Cie:Q.cias y Tecnologia se les en-
via eqllipo para realizar experimentos en casa. En la Facul-
tad de Tecnolog1acuentan con magnetÓ.fonos, de manera que c.§! 

aluntno puede grabar las preguntas que desea hacer a su 
preceptor, recibiendo sus contestaciones por el mismo conduc 
too 

b0;§. QU!,sj:,11:.o..:! 5!e _V~r~E.: Para tratar de superar el ais 
lamiento experimentado con .frecuencia por los estudiantes 
que siguen cursos por correspondencia, la Universidad de LoE:, 
dres ha adoptado medidas eSpeciales, por lo que cuenta con -
los denominados I cursillos de verano I de una semana de dura
ci6n pal'a cada curso de .fundamentación, que tiene lugar en -
otras universidades. Ah! se les imparte una enseñanza conveE:, 
cional con conFerencias y seminarios, as1 como trabajos de -
laboratorio. 

Existen alrededor de 300 centros· de estudio en los cu~ 
les cuentan con aparatos de radio y televisi6n -en su mayo-
ria~, de maneTa que los estudj,antes puedan seguir los progr~ 
mas de la Universidad y presentar sus puntos vista sobre-



losmismosfal ternüi,narl~ tl'éWsm,isi6n. 

CadaGentro de estudio cuenta con un magn!=tOforoo re~ 
productor as! como con grabaciones de todos los progrcunas de 
radio. Asimismócuentan conunproyec:!:or de cassetes p~a pe 
l1.x::ulas de los· programas teievi;ivoséle lá Universidad. 

Cada una de lás sé de s re gj,ónale s de la Un! versidad .. - - - - --

Abierta, posee A juegos completos. de esas pel1c1llas pa,ra ser 
utilizadas en los centros~ Y para ~quéllos centros. situados
e:nregione~dondeno llega lá transmisión televisiva, cuen-.,... 
tan con su propia filmoteca con todos los programas. 

Los f~C~!0r.e.!: La Universidad ha .contratado a aseso
res., preceptores para estudios porcorresp?ndencia, todos 
ellos qejornada parcial, con el objeto de poder atender en
forma adt¡!cuada a un gran nfun.ero de estudiantes . 

. LQsa$esores Se encuentran en los centros locales de -
estudio, pUdiéndose acudir a ellos paraconsuJ.tas sobre pro
b::Lemas generales de estudio: A cada estudiante se le asigna
un asesor y un preceptor .de <üase, siendo desempeñado ambos
papeles por la misma persona en diversas .0casiol1es. 

ElPreGeptor de clase es capaz de proporcionap orienta 
ción académica en .forma ort oq.oxa , a grupos de aluntnosen los 
centros de estudio. Junto a esto, cada alumno posee un pre-
cept9r para estudios por correspon~encia, a quien debe en-· .,,
viar su trabajo escrito para su corrección, comentario y ca.,... 
h.fi cad On. 

Todo este pr.ofesorado de jornada parcial se encuentra
b~jo la supervisi6ndeprecept.ores de plantilla y deG!.seso-
res principales de jorílada completa .. 

Por su parte, los preceptores de plantilla tienen a su 
cargo la organizaci6n de los est'U.dios en las distintas regi.s 
nesf. deb~end.o in.for·mar a loS equipos encargados de la prepa
ración de text.os sobre la. eficiencia del material ydelos -
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diversos métodos de enseñanza .. 

!~lu.5c!.ó!!:: Cada año, durante· el meS de noviembre los
alumnos tienen UllexamenescritoanUal sobre cada materia, -
exámenes que se desarrollan en diversos centros distribuidos 
por toda Bretaña. 

No obstante, los exámenes solo constituyen uno de 105-

métodos utilizados por la Universidad Abierta para comprobar 
el p+,ogresode los aJ.,umnos puesto que éstos reciben contin~ 
mente trabajos que Se evalÜan por el preceptor o mediante el 
empleo de computadoras. Los trabajos corregidos por los pre
ceptores consistentes, por regla general , en preguntas a las 
que el alumno contesta como si se tratase de una composición. 
Dichos. trabajos son calificados por el preceptor para estu-:"" 
dio por correspondencia. 

El número de traQajos corregidos y calif'icádo pOr los~ 
preceptores varia de una materia a otra. Las notas "obtenidas 
en los mejores trabajos son tenidos en cuenta en e.l examen.
También existe un sistema desu:pervisf6nparadetect~ lOS -
casos en que la e valuaci6nha sido demasiado generoSa o exc!:,. 
sivamente estricta; esto se logra mediante el muestreo de la 
labor de cada preceptor de estudio por correspondencia reali 
zado por los pre<:;eptores de plantilla .. 

Los trabájos calificados por computador están consti-
tuidos por pruebas objetivas e:r! las cuales el alumno regis-
tra sUS respuestas en un documento especial para sercalif'i
cado por .el computador. (7) 

2.1.2 La Universidad Abierta en México 

E:n fe bret' o de 1972, la Universidad Mexicana abrió sus;... 
puertas al Sistema Abierto al aprobarse el estatuto cOrres--' 

. (7) Grattan, Donald: Op. Cit~pp.12- 2'~ 
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poncliente, 

El objetivo centl:'al .deélla es: extender losbene.fi- '"'
cios élelaeducaci6n media y superior al mayor número pO$i~
ble de per,sonas. Pero lo anterior debe . hacerse tratando de -
mantener. en alto elnivelacadérnico. 

Esto es, se pretende formar a mayor nWnero depers9r1;as 
-y de este, modo ayudaría a destruí!' en parte el prejuíciq 
elitista deq,ue la educaci6n superior se proporciona sólamen 
te a u.rí.os cuantos. 

En los aspectos fu.rí.damentalesdelproyecto aprobado 
por el Consejo Universitario, se dest.aca que la Universidad
Abierta será una insti tu.ci6n que aproveche la infraestructu
ra de la. UNAM, sus recursos humanos y técnicos para estiable
ceru.rí. sistema alternativo y si:r¡\Ultáneo al qUe existe actual:. 
mente con la idea de que unos y otros se beneI'icien con sus
productos ye~periencias; asirrii~mo descarta la posibilidad -
de que la Universidad Abierta vaya a convertirse en una Uni
versidad por correspondencia. Al respecto el pl'oyecto señala: 

tISerA un Sistema combinado de métodos clásicos y ruode!:.. 
nos que conserven la cultura del di~ogo, de la cátedra, del 
seminario, del libro y los niveles con la cultura de los me
dios decomunicaci6n de masas asi como los dispositivos, pr,S! 
cedimientos decodH'icaci6n y anAliSis que han surgido a la
teoria .de conjuntos y la cOmPutación electr6nica" (Exc~,lsior, 
23 de enero de 1972)(9) 

Pues bien, lo hasta aquicitado vie~ a confrontar los 
anteceo.entes 1l1ás importarltes del Sistema Abierto, en la 

·.UNAM. 

(9) FernAnde.z Alatorre, Ana Coriria:"Aplicaciónde una Con-
tingenc:ia en la presentaci6n de Un;i.dadés en el, Sistema -

Universidad Abierta" México. UNAM.1975. Psicologia 
pp. 14.'-16. 
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RESUMEN 

Se ha óbservado que el desarrollo de diversos.factores 
como lo son la tendencia democrática y la. tecnología, af'ec..:;
tan grandemente a la educaci6n a tal gra<io que a veces .la PE. 
nen en peligro de desaparecer, al mer10se.n la .forma en que -
hastaa1jora 1;'unci ona. 

Los. antecedentes de la Universi.dad Abierta se er1cuen-
tran en diversos trabajos escritos por suspioneros..;..Keller, 
Shermany Martucelli..,., en los cuales se relata la experien-
cia de Brasil y algunos tanto sus aplicaciones como sus mod,! 
.ficaciones posteriores. Al respecto enfatizo mi opini6n de ~ 

que sus bases se encuentran tanto en la.2a. Guepra Mundial -
as! como su concordancia con los antecedentes de la Instruc
ci6n Programada. 

Se puede abreviar la experiencia de Brasil diciendo· 
que l:eller, al ser invitado a Brasil, convence a Sherman pa
raque lo acompañe; llevándose una caja deSkinner, el libro 
programado de Holland y Skinner y sus conocimientos sobre la 
teor:ta del ref'orzamiento. 

Después de dialogar en Sao Pablo con Rodol.fo l\,zzi y C..§!... 
rolina Martucelli, viajando posteriormente éstos tatimos a -
los Estados Unidos para recabar todo tipo de informaci6n y '-. 

material que les sirviera para el Proyecto que ten1an en men 
te. 

A su regreso discutieron a .fondo sobre el sistema tra
dicional y concordaron. en que no era muy .funcionaL En base
a sus conocimientos te6ricos sobre. las máquinas de enseñanza 
y la Instrucci6n Programada decidieron aplicarlos a la educ~ 
ci6:h slÁperior. 

Cuando se dispon1an a. su aplicaci6n hubo problemas po
liticosque lo. impidieron. Así Keller y Sherman regresan a -
los Estados Unidos y ha.sta 1964 pudieron ¡aplicarlo en Brasi-
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liasOla.m.ente AzziyMartuceüli, attnq1,;J.e siguieron las· inter-. 
f'erenqias· polftícas. 

Hubo varias aplicaciones del SIP:Keller y Sher1l@n -
(1965) donde introducen como nt!.Cvo componente del SIP al truo 
nitor f ; Sherppm--d (1970) y Alba (1972) sobre la erectividad: 
del SIP con relación altradicional;Shepard (197.0) con el -
uso de la técnica de la entrevista de Fe ster y Perrot; Alba
y P~ypacker (1972) introdujeron el pretest y el postest; -
el erecto de los exámenes preparatorios para el examen de la 
unidad analizado por Williams (1·973); Born (1972) qu,e traba
j6 con 4 diferentes combinaciones que incluian el SIP; -
Mawhinney (1972) con su estudio sobre la rrecuencia de los -
exámenes y su erecto en la conducta de estudio; Farmer y- -
Blaustein (1972) sobre la importancia del monitoreodel SIp; 
Jenkins y Neisworth (1973) en relaci6n a las preguntas de e~ 
tudio sobre la ejec1J.ción en lós ex~:rl1enes de· unidad; Semb, 
Hopkins y Hursh (1973) analizaron el erecto de las preguntas 
d:;: estudio al incluirlas en los exámenes; Semb (1974) anali
zó el criterio de dominio para aprobar una unidad y la longi 
tud de las. unidades; Born (i970) introdujo la grfüica indivi
dual; N:cMichael y Carey (1971) con un estudio comparativo en 

tre sip y tradicionél,l; Miller (1974) investigólagráf?ica i,!! 
dividuél,l al· incluir fechas rijas para presentar cada unidad; 
S~chez (1974) estudi6 sobre las guias de estudio en rela- -
ciOn al nWnero dere.evaluacionesy el tiempo para contestar 
exámenes¡ Born, Gledhill y Davis (1972) sobre la relación e,!! 
tre hábitos de estudio y la desercí6n; Bijou (1974) aplican
do tanto .fechas limites de presentaci6n de unidades comop~ 
tos extras a los alumnos IIpUXltuales" con sus rechas y qt!.Ítar 
puntos por exc;e,derse en el tiempo limite. 

En México, en el Tecno16gico de Monterrey se está uti
l~zandoelSIPdesde 1972 con 57 cursos impartidos en dicha
insti~ución, se~ rt:;portaGÓmez. 'Junco (1974). Su origen fue 
a raiz tanto de una conf'erencia como de un rolleto en inglés 



sobre .el SIPo Asi en septiembre de 1972 se empezólaelabór'j! 
Gi6n del mater:L~ Con pro.fesQI'eS voluntqrios, sigu.ü!ndo los
linewnieníos del SIP sin hacer lnodi.ficacio1les. 

Una vez en méU'cha, se realizaron reuniones periódicas
de . los pro.fe sore s pa:t:'a discut:ir sus experiencia.s y .formar un 
criteriocom(:m¡ se distribuyeronperi6dica1l1ente publicacio-
nes sobre el sistema. .asi como se organizaron semiru;trios y t!l 
ll~respara per.feccionar las técnicas de producción del mate 
rial didáctico. 

El SIP se funda. en la teor1adel re~uerzo positivoco
mo clave para incrementar la participación del estudiante en 
el proceso de la enseñanza¡asi comO se basa en la Ley del -
Efecto de ThorndiJ.<:e. Además de algunos principios de aprend±. 
zaje como: Aprendizaje por aproximaciones sucesivas; Retl'oa
limentación Inmediata;, Proporcionar las contingencias para -
aumentar la probabilidad de mejorar la ejecución; grado de ..,. 
dominio absoluto para continuar; proporcionar incentivos aca 
démicos; participaci6n constante del estudiante. 

Estructura del SIP: 

Académicas: -"- - -,,-,-
1) Función del Profesor: preparar suficiente número· de 

preguntas para cubrir tantos .exámenes como sean necesarios,
las cuales deben cubrir los objetivos. Además es qUien desi.a 
na a sus ayudantes yasi poder atender mejor los problemas -
individuales de los estudiantes. 

2) Especificación de Objetivos: éstos deben ser conduc 
tuales. 

3) Las Unidades: El número variará alrededor de 20 se
gún la complejidad del curso, el tiempo disponible y las ne
cesidades aomil1istrativas.Deberán ser cuidadosamente secueE; 
ciadas y contener los siguientes elementos: Objetivo de la-
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1lnidad, Ju..$tif'ic!il.ci6n de la. mismaTGuias de. éstUdio, Pregun
tas. clave, Ejemplo y ejercicios, Criterios de e v¡üuaci6n. 
Adem~s ,dt;ben existiraurante el curSo las lláJl1.a;.das unidades 
de refuerzo y las unidades de compendio o resumen. 

Administrativas: ......... __ ........ -'---- --_._-
1) Ingreso al Sistema: es voluntario. S6J.o existe una

primera "clase" donde Se e:xplicanlas características del
sistema. 

2) Asistencia: También es voluntaria. Con los que se -
reúnen en el salón Se forman grupos 'de discusión, además de
la asesoría. 

3) EvaJ.~a.ci6n Individual: el avance de cada alumno se
re!¡Jistra en su expediente individual así como la conserVa--
ci6n de los ex.nes. 

4) PaSe o Promoci6~:Ya que la suma de unidades consti 
tuye el curso, el alumno que las apruebe y presente examen -
final,aprueba el curso. 

Así, Keller (1967) enuncia las características esencia 
les del SIp que .10 distinguen de los métodos convencionales
(sin variaciones): 

a) EJ. estudiantepermarece activo. 

b) Proporciona i'e.forzamiento inmediato a la conducta -
del estudiante. 

c) El estudiante progresa a su propio paso. 

d) El dominio de la unidad es reqtrisito para el avance. 

e) El autocorrectivo basado en las respuestas del estu. 
diante . 

.f) El uso mínimo del control aversivo. 
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g} El uso de conferencias y demostraciones como veh1cu 
los motivacionales. 

h) El énfasis en la palabra escrita en la comunicación 
profesor~estudiante. 

i) El uso dé monitores~ 

Además del SIP, la Universidad Abierta tiene sus ante
cedentes en factores tales corno la demanda de educación me-
diay superior que se ha encontrado con obstáculos como lo -
son la falta de recursos económicos, de tiempo disponible, -
de planteles y de reconocimiento oficial de los estúdios re.e, 
lizados por autodidactasj el énfasis por .el aprendizaje tra
dicional o escolarizado¡ el reconocimiento de los grados res 
paldadospor unainstitucióri. 

As!, en Inglaterra surge la denominada rUniversidad 
del Aire t que despu.és seconvertiria en Universidad Abierta, 
después de haber estudiado las necesidades Individuales, So
ciopo11tica,s y EdUCativas. 

Aunque la Universidad Abierta Británica puede conside
rarse autónoma depende en alto grado de la cooperación de 
otras instituciones, ya seanuni ve.rsidades y colegios, como
or~anismo voluntarios en la industria y la BBC. 

Los principales métodos pedagógicos utilizados en el -
Reino. Unido en dicho sistema, consisten en una combinaci6n -
de emisiones radiotelevisivas, enseñanza por correspondencia 
y,los cursillos de verano. 

Sus principales caracter1sticas son: la elaboración de 
sus propios planes de estudioasi como su material didácti-

cOi absorbe la poblaci6naduita -que,generalmente trabaja-;- , 
no exigeasistenc:iaa las aulas en formaperrnanente; la eva
luación es indiVid.ua.l a través de personal especializado; 
as! comO que cuenta con diversos centros de estudio equipa--
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dos en todo 

La Universidad Abierta en Méx~cose inició a partir de 
la aprobación del Estatutocorrespondie.n.te en 1972 j Y ,sus -
caracter:!stícas principales se mencionan a cOl'ltinuació:nén -
el capí tulodenominado IlGeneralidades ", 

·1 
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Ir. - . GENERA,LIMDE.S 
. . . 

Desde el punto de vista estatuario, €!l Sistema Univer
si<lad Abierta {SU A} est~ destinado extenderla ed¡¡éación unl 
veristaria a grandes sectores de población, por medio de mé
todos teó:rico-pr~cticos de transmisión y evalu.ación de cono-;
cimientos, y de ··la creaciÓn de g:t;'upos de aprendizaje que tra 
bajarán dentro d fuera de .los planteles universitarios. . 

"Fv.ncionará.en las Escuela~ y Facultades que <le~een 
adoptarlo, respetando asilajerarquia académica que tienen~ 
aquéllas; por la otra, el estudiante podrá elegir entre cur
sar su pro.fesiÓnen un.a escuela tradicional o en el nuevo 
sistema abierto (asi se expre.,só en la exposiciÓn de Moti vos
del estatuto mencionado) 

POI' lo tanto, es un sistema de libre opci6n, tanto pa
ra las Facultades, Escuelas y el Colegio de Ciencias y Huma
nidades, como para los· estudiantes; se imparten los mismos -
estudios y se exigen los mismos requisitos qUe existen en la 

. UNAM, laque otorgará los mismos créditos, certi.ficados, ti
tUlos y gradOS a nivel correspondiente. 

, 
Asi, las principalesf'unciones de este Sistema consis-

ten en: 

+ Establecer las bases prácticas y la .organización ne
cesaria para que la población que realiza estudios universi
tarios,los e.fecttie en los centros <le trabajo, de prodw;:::ci6n,. 
de servicios en las ciudades y en el campo, sin horarios ni
calendarios rigidos. 

+ Enseñar las mismas carreras y especialidades ennue
vos sitios,. con nuevos medios de transmisiÓn, evaluaci6n y -

registro de conocimientos, en unes:Puerzo combinado que co-
rresponde a una. democratizaci6n p'e la en.;>eñanzacon los nive 
les de conocimientos más altos. 



154 

+ Crear' y revisar permanentt;?,mente sistemas de transmi
si6ni evaluaGi6n y registró de cOnocimientos, de acuerdO con 
los Objetivos,· niveles de aprendizaje en las diversas a;sigh!, 
turas, módulos (+L especialidades o grados. 

+ Dar a conocer y supervisar el maFerial didáctico ne""; 
. cesario para alcanzar los objetivos y niveles de aprendizaje 
requeI'idos. 

. + Di.fundir entre los estudiantes, las técnicas de eva
luaci6n de conocimientos que le permitan comprobar que han -
alcanzado los objetivos y niveles señalad.os. 

+ Qtorgar los créd:itos correspondientes a las personas 
quc= demuestren haber cumplido los objetivos de apl'endizaje¡,.. 
mediante las pruebas o exámenes establecidos en elsistema. 

+ Una caracter1stica$general es la s;u.peración de las-'
técnicas de enseñanza en relación a los tradicionales. 

2.1 Características Académicas 

Eh una primera etapa el SUAopera como: 

1) Un sistema de apoyo al sistema tradicional de ense
ñanza. 

2) Una nueva modalidad para el adiestramiento, capaci
tación y ref'orzamiento, académico del persona:l do-
cente. 

3) Un paliativo que coadyuve a disminuir la retenci6n
de la población estudiantil de la UNAM. 

(+) Por!!ód.:!l.2,se entiende a li3, integración de vari9s progr2: 
mas de estud.io con un enFoque especiFico o interdiscipl..!. 
nario. O bien, a la reuni6n de varias materias en un só 
10 contexto. 
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El SUA de la UNAM puede entenderse desde el punto de -
vista f'tmcional, como un Sistema de Enseñah2:a-Aprendizaje 
parcial o totalmente extraescolar, en elq'\le el matericü edu 
cativo es preparado y elaborado exprof'eso, y que opera por -
un grupo de tutores, CaD, auxilio de sistemas de computaci6n
.y actividades docentes de grupo. 

Esto tütimoquiere decir que la UniV'ersidad Abierta !.:2 
es W1 sistema de enseñanza por correspondencia muna tele-
un:iversidad o cine-':universidad, por lo que dichos elémentos
tecno16gicos son utilizados fulicam.ente como medios de apoyo. 

2.2 Organizaci6n 

Los pasos a seguir para establecer el SUA son los si-
guientes: 

1. Deben elaborarse los planes de estudio y programas, 
señalando en ellos con precisi6n los objetivos de aprendiza
je. Dichos planes y programas deben reFerirse a una materia
o asignatura que, relacionada con otras, Formen un mÓdulo, -
una especialidad, una carrera oun grado. 

2. Una vez que se hayan elaborado, deben ser aprobados 
por el Consejo Técnico respectivo. 

3. Con esa aprobación, el Director de la Escuela, Fa-
cultad o Colegio de Ciencia;:; y Humanidades (en este caso - -
coordinador) .debe dirigirse a la Comisi Ón Académica de la 
Universidad Abierta acreditando que cuenta con material o.i,,-
dáctico, el personal académico y los recursos econ6micos ne
cesarios para sati.sFacer losopjetivos y los planes de apre!! 
di zaje aprobados., 

4., Si obtienen el visto bueno, se deberá llevar el pr.2, 
yecto al Consejo Universitario para suaprobacióndef'initiva. 

Las autoridades del SUA son: La ComisiÓn Académica, La 
Coordinación y :Las Divisiones de la Universidad Abierta 
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(I>SUA) de las. ~¡:>endenc:Las que participan en el sistema. Pe
ro dichos funcionarios un~veÍ'si1;arios SoJ:l proFesores que. te~ 
poralmente desempeñan una .funciÓn académico-admin,i~trativa. 

y las funciones que desempeñan -tanto por quienes es-
tán consti tu1dos- son las siguientes: 

La Comisión Académica; está integrada por el Rector, -
el Secretar:Lo Generé'\.l, los directores de las Facultades, .Es
cuelas o Colegios de Ciencias y Humarridades que participan -
en el. Sistema, asi como los Coordinadbresde la Investiga- -
ción Ciehtlfica, de HI,1;111.anidades y. de Universidad Abierté'\.. 

Sus atribuciones serán: opinar sobre la implantación -
del sistema; y las de asesoramiento a las Divisiones que 10-

soli.ci ten, en relaci6n con la aplicaci6n de los planes y 
programast as! como lo relativo a la transmisión, eva.luaci6n 
y registro de los conocimientos; opinar sobre los proyectos
que se sometan a la consideración del Consejo Universitario, 
sobre las Fórmulas para uniFicar y mantenerlos nivelesade
cuados del sistema; y las demás que le conFiera la legisla-
ción universitaria. 

La Coordina~i6n: es el 6rgano ejecutivo del sistema a
cuyo cargo quedará; .fundamentalmente., la eFiciencia del mis:.... 
mo. 

Las Divisiones del Sistema: se crearán en la dependen:.... 
cias donde éste funcione y se integran por el Director, el
JeFe de la División, ei personal académico y administrativo
que sea necesario y los grupos de aprendizaje, Formados por
el conjunto ele alumnos cuyo Fin es alcanzar determinados co
nocimientos dentro del sistemá. 

El JeFe de la DivisiOn tiene estas .funciones: a) aC0E
dar (dar a conocer y pedir instrucciones sobre la resoluci6n) 
con el director los asuntos más importantes de la oficina a
suCar.go¡ b) proponerle el nombramiento del personal académi 
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co y administrativo; c) im.plantaryvigilar eL funcionamien
to del sistema¡d) planear y supervis~ ·laprodllcción del ma 
terial didáctico; e) coordinar y vigilar las labo:res de los: 

grupos de aprendizaje; f} .supervisar el funcionamiento del -
sistema en las instituciones asociadas; g) y las dem~s que -

le confiera la legislación universitaria. Así como el Coordá. 
nador es -a nivel 9'eneral- el titular de la función ejecuti
va; lo mismo sucede con el Jefe de la Divisi6n a nivel de la 
dependencia correspondiente. 

Colaboran con el SUA los institutos de investigaci6n -
científica y humanistica, la Comisi6n de Producción de Mate
rial Didáctico, El Centro de Instrumentos, el Gentro de In
.formaciÓn Científica y Humanística, el Centro de Certifica-
ciÓn y Exámenes, el Centro de Didáctica y la Comisión de Nue 
vos Métodos de Enseñanza. 

Asimismo, la UNAM puede celebrar convenios con institu 
ciones nacionales o extranjeras, para la cooperaci6n académ,! 
ca con el SUA, pero ésto no la obliga a otorgar créditos, 
certificados, titulos o grados. 

Sin embargo, pueden asociarse otras universidades o 
Instituto de educaci6n Media y Superior del país o del ex- -
tranjero si satisfacen estos requisitos: 

a) Contar con profesores autorizados por la UNAM 

b) Integrar grupos de aprendizaje que funcionen de 
acuerdO al sistema 

c) DiSponer de instalaciones adecuadas. 

d) Pagar las cuotas que exige la UNAM, y los restantes 

que exige eL reglamento respectivo. 

En este caso -al conceder el carácter de asociada al -

SUA.:.., la UNAM está obligada asuperrisar su. funcionamiento y 
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a otorgar crédito, t1tulos, certificados y grados académicos. 
El reconocimiento de laasociaci6n reqUiere tanto la. aproba
ci6n del Cnnsejo Técnico de la dependencia respectiva, corílO';" 

del Uni versi tario, siendo revocable. 

2.2.1 EIEstudiante 

En el sistema abierto, es el alumno el que fija los 
plazos para formarse, el que establece la regularidad en la
adqUisici6n de conocimiéntps y el que practica (no califiéa) 
la evaluaci.6n de los mismos. Esto implica avanzar a su pro-
pio ritmo (que se explicará más adelante); 

2.2.2 Los AsesoreS 

El asesor o tutor atiende individualmente las consu.l;;";
tas de los alumnos; les propone actividades para que seama
yor su nivel de aprovechamiento; los auxilia para que despe
jen sus dudas; detecta las deficiencias del material didácti 
co y presenta sugerencias p'ara superarlas; aplica a los alLl!.!!; 
1:l.OS que lo soliciten evaluaciones parciales y hace las s;Uge
rencias que crea convenientes. 

2.2.3 El Elaborador de Material Didactico 

Este está encargado de planear los trabajos concretos
que deberá realizar el alumno en su aprendizaje; elaborar el 
material didáctico tomando en cuenta las peculiaridades de -
su materia, pero sin olvidar que forma parte de un sistema. -
Participa también en la elaboraci6n de los exámenesparcia-

les y finales así como en la investigaci6n de ladlHáctica -

( +) de la materia. 

(+) Entendiéndose por Didáctica ala parte de la Pedagog1a -
que secCupa de la enseñanza y sus métodos. 
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2.4 El Evaluador (de conbci1liientos) 

Desempeña la tarea de calificar gradó de avance de-

los alumnos, practicando paraéllo evaluaciones lo menos es
paciadasposible. Ca} 

2. 3 Material de Estudio 

El material educativo del SUA contiene los siguientes
elementos: 

1) La guia de trabajo para el estudiante (guia deestu 
. dio) 

2) El material eScrito. 

3) .Losexperimentos caseros,· de laboratorio o de~campo. 

4) Los cuestionarios de autoevaluaciÓn para el propio
estudiante. 

5) Los cuestionarios que el estudiante contest.a via 

computador. 

6) El cuestionari.oque el estudiante reporta directa-
merite al asesor o tutor. 

7) Los elementos de apoyo., pe licul as , cintas grabadas
y otras ayudas audiovisuales. 

8) El instructivo para los profesores y tutores . 

. 9) El sistema de evaluaciÓn que permita identificar 
aquellas áreas de conocimiento cuya presentaciÓn r~ 
sult6 óptÍ1na. 

Dicho material es elaborado por grupos de trabajo inte 
grado. por. p€;lr'sonal cientifico y técnico de la propia Uni ver
sidad. En la mayor parte de las Escu.elas o Facultades, el ma 

(8}~onzález~tliz, José Enrique: Opa Cit. pp. 14 - 20 
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tarial es. elaborado.por un grupo integrado por un Coordina-
dar Atea, . dos o :tres especialistas,dependiendo de la com 

. . , . "" . -
plejidad de la materia,· un experto en los medios audiovisua-
J..es I unedíto:r y diseñador. Este grupo es el que elabora el

material educativo antesmencionac1o. (10) 

2.4 Ase soria 

La ase.soria (o tutoria) para los estudiantes es ejerci 
da por profesores capacitados previamente de acuerdo con las 
condiciones especiales de ~ada Escuela o Facultad. 

El papel del. tutor respecto a la utilizaci6n del mate
rial educativo del curso es dual; el de profesor y el de ase 
sor. 

Además, con el objetó de que los estudiantes no pier-
dan, sino por el contrario, refuercen su identidad como 
grantes de grupo, se realizan diversas actividades como; con 
ferencias,exhibici6n de pelicUlas, meSaS redondas y discu-
si6n de los resultados alcanzados; fungiendo el tutor en es
tas actividades como promotor, coordinador y receptor de in
formaci6n de este sistema .educativo. 

2.5 Evaluaci6n 

La forma de evaluación sigue diferentes lineami.entos 
según.la Escuela o Facultad, sin que por esto sean sustan- -
cialmente diferentes. Es. decir, se aplican pruebas objetivas 

(10) UNAJ)1:: lnEorme Sobre el Sistema UniverSidad Abierta 

(SUA) Folleto publicado por la Coordinaci6n delSist!:. 
ma Uni~rsida.d Abierta. México. UNAM. 1976. pp. 3 -
4. 
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tanto para evaluar la teoria como la pr§.ctica,aunquenos pi 
dan otros requisitos como trapajos, asistencia a Tos eventos; 
de apoyo ,etc . Sin embargo, generalmente seprome dial1 las c2;. 
lificaciones obtenidas en cada uno de los requisitos, o bien, 
se trabaja por porcentajes. (Esto se verá más claro cUal1do -
se lleg¡,;¡.e al Anhlisis Comparativo de los Diferentes Subsiste 
mas del Sistema Abierto, Parte 2, Cap. 111) 

El papel de la computaciOn en e1SUA es importante ya
que su ut;i.1izaci6n permite en forma expedita: 

a) Llevar un control y registro de los estudiantes en
.el sistema. 

b) Evaluar el proceso de aprendizaje en el estudiante
en forma dinfunica. 

c) Evaluar el material educativo y proponer las correc 
ciones necesarias. 

2.6 Planteles donde ya opera el BUA C+) 

Facultad de Ciencias Politicas y Sociales 

fI " Contaduria y . Aélministraci6n 
11 11 Derecho 
!! n Economia 

Esc:uela de Enfermer5.a y Obstetricia 

(+) El llamado Plan A-36 o Medicina General Integral aunque
comparte algunos elementos didácticos con el SUAno pue
de considerarse como un sistema abierto -y que de. hecho
no lo es- yaqu.e es un sistema escolarizado cuyas carac
teristicas innovadoras son: la mayor participaci6n del -
estudiante (más práctica) y su mayor sistematizaci6n de

la enseñanza, en comparaciOn cenel tradicionaL· 



FacUltad de· Filóso'pia .y. Letr-as 
11 

" 

ti Ingenie:r:ta· 
n OdontoJ.6gia 

." Psicologia 

y entrarán en operasi6n "':porque se encuentran en la 
etapa de .elabo:raciónde material- en 1977 ...; 78: 

Fácultadde .MedicinaVeterinária y Zootecnia 

Escuela Nacional de Música 

" 11 Arquitectura (10) 

RESUMEN 
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Como se dijo en el presente capitulo, el Sistema Uni~
versid~dAbierta en México tiene como función extender la 
educación universital'ia a través de sus recursos tanto huma
nos como técnicos para Puncionar como un sistema alternativo 
y simUltfu1eo al que existe actualmente dentro la propia -
Universidad, y, que unos y otros se beneficien con sus 10- -
gros. Por lo tanto podrá. funcionar en toda aquella Facultad, 
Escuela o Colegio de Ciencias y Humanidades qué desee adop-
tal' di<;:!ho sistema, a la vez que tendrá. sus particularidadeS
emanadas de las propias necesidades y naturaleza del plantel 
en que. funcione. 

As!, sus requisitos, Cal'reras y especialidades 
las mismas que de la UNAM y por lo tanto otorgará el mismo -
tipo de reconocimiento que en el tradicional, . dependiendo 
del grado o nivel de que se trate. 

SU$funciones·principales son: establecer prácticas 
tanto en los centros de trabajo, producción y servi.cio de 
las ciudades como del campo, sin horarios rigidos; revisión-

(10}UNAM:"Informe Sobre •.• JI Op. Git. pp. 6 - 7 



y creaci6nconstantedeloselementos didácticos necesarios..,.' 
cáda niy¡;l de aprendizaje,m6du10 t especialidao. ogrado,

para su óptimoaproveCl1amiento (esto es, la superaci6n 1:~to 
técnica como eváluativade la enseñanza en relaciOna los 
tradicionales); otorga los créditos correspondientes después 
de una ejecuci6n satisfactoria dentro del sistema. 

Al implantar~ primero operará como un sistema deapo
yo áltradicional, como una nueva moda:I.io.ad para el adiestr~ 
miento, capacitaciÓn y reforzamiento académico del personal
docente y como paliativo q-t.1e coadyuve a la reducci6n de la -
deserci6n estudiantil en la UNAM. 

Posteriormente el SUA puede extenderse de di versas for 
mas para poder. trabajar parcial o totalmente en forma extra
escolar según se necesite. 

Para poder establecer el SUA es necesario seguir los -
pasos sigu.ientes: 1) Elaboración de planes y programas acadé 
micos. 2) Una vez elaborados deben ser aprobados por el Con
sejo 'récnico respectivo. 3} Después ir a la Comisi6n Académi 
ca o.e la Universidad Abierta habiendo cubierto los requisi-
tos de material elaborado, personal académico y recursos ec,2 
nómicos para la aplicaci6n del sistema en el plantel corres
.pondiente. 4) Con el viSto bueno,se lleva el proyecto al 
Consejo Universitario para su: aprobaci6ndefinitiva. 

Las Autoridades oel SUA son: La Comisi6n Académica, la 
---~- --

Coordinaci6n y las Divisiones de la Universidad Abierta de -
las dependencias que participan en el sistema, y, quienes d~ 
sempeñan la fu:nci6n académico-administrativa son profesores
universitarios :que temporalmente realizan dichas funciones. 

,La Comisi6n Académica: está integrada por el Rector, -
el Secretario General, ,los directOreS de las Facultades, Es
Guelas o ColegiosdeCiÉmcias y Humanidades que participan -
en. el sistema,' as! como los coordinadores de la. Investiga...; -
ci6n Científica, de Hwnani<iades y de Universidad . Abierta. 
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6Z'gailoejéeuti vo del sistema a 
cuyocargoqueda,f'W1ciona1illénte, la ef'iciencia del mismo. ' 

Las Divisiones del Sistema: Se crearán en las depende,:: 
cias donde éste fW1cione y se integran por el Director, el -
Jefe de 1.aDivisión, el personal académico y administrativo
que sea riecesa!'ioy los grupos de ¡;tprendizaje formados por -
elconjUl'lto de alumnos cuyo fin es alcanzar determinados co
nocimientos. dentro de sistema. 

Colaboran con el SUA: La Comisión de Producción'de Ma
terial Did~ctico, el Centro de Instrumentos, el Centro de lE. 
formaci6n Cl.entifica y Humanistica, el Centro de Certifica-
ci6n y Exámenes, el Centro de Didáctica y la Comisi6n de Nue 
vos Métodos de Eriseñanza. 

La UNAM puede celebrar convenios con instituciones na'
ciona1es o extranjeras, para la cooperaéi6n académica con 
elSUA (en este caso no se obliga a conceder ningún tipo de
reconocimiento académico). Asimismo, puede asociarse con - -
otras illl.:iversidades o institutos de educaci6n media y supe-
ríor del pa1s o extranjeras si ctunp1en con los !;'equerimien-
tos que ella exige, y por lo tanto debe otorgar créditos, t! 
tul 05, certif'icados y grados académicos. 

En este sistema el ~~.E es autorresponsable en sus -
estudios. El asesor atiende individualmente a los alumnos y-

-"'"""!"""--

los auxilia académicamente. El ~laE.o!:.ado!:. de materialdid~c-
tico planea toda la secuencia deaprendi zajea seguir por el 
estudiante y colabora tanto en la elaboraciÓn de los exrone-
nes como en la investigaci6n didáctica. El ~v~lua.:!O!:. calif'i
ca .e1gradO dé avance de lbs 'alumnos por medio de evaluacio
nes f'rect:\,entes. 

El~!eE.i~l_d5::. !;.s!.u.P..9.. contiene guia de estudio, mate
rial escrito, los experimentos a realiZar, las autoeva:1uaci.2 
nes, 10.5 exfunenes v1a computado!;', el cuestionario que se re
mite ala:sesor. los elementos de apoyo y dem4s ayudas audio-



vü;n~ales, el instructivo para los p:t>pfésores y tutores yel-
sistema de evaluaci6na manera de gráfica de rendimiento in.,.. 
dividua!. 

La !~~0.::1~ (otutor1a) es efectuada por profesores 
prev~~nte capacitados de acuerdo con las condiciones espe.,.. 
ciales de cada Escuela o Facultad. Ademá.S de las diversasac 
tividades que Se efectúan como conferencias, exhibición de -
peliculas, mesas redondas y discusión conlosa,lumnosde los 
resultados alcanzados. 

La !Y...alu~c!ó!!. sigue lineamientos particulares en cada
plantel s:Ln que por ello sean esencialmente diferentes. Se -
aplican pruebas objetivas para evaluar la teor1a como la - -
prtictica. 'Generalmente se promedian las calificaciones obte
nidas e]1. cada uno de los re qui si tos del curso, o en .o::¡u de·fec 
to, se utilizan porcentajes. 

El papel de la computación es importante en el control, 
.registroyevaluación de los alumnos. 

Los Planteles en los que ya funciona el SUA son: Cien-
-,- - -- - -;, , - , 

cias Poli ticas y Sociales f Contc;ldur1a y Administración, DeI';::' 
cho, Economia, Enfermer1a y Obstetricia, Filosof1a y Letras, 
Ingenie:r:1a, Odontologia y Psicologia. Próximamente operarfu1: 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingenieria y M(¡,sica. 

Con esto quedan especif'icadas las generalidadeS del 
SistemaUmversidad ApiertaenMéxico para ahora entrc;tr al -
Análisis Compc;trativo de los Diferentes Sl1bsistemas del Siste 
maAbierto que a continuación presentaremos. 
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1;1:1.,... ,ANALISISCOMPARATIVO DE LO~ DIFERENTES SUBSISTEMAS. DEL 

S rSTEMAABIERTODELAUN'AM 

En gener~ el SUA -como se observa en el capitulo ante 
rior- ,tiene los mismos lineami~nt os; no obstante ,existen -
algunas particularidades que acontinuaci6nexpongo. 

Facul taddeEconom1a. - En esta Facultad existe ,el, 'pro
yecto deorgamzar grupos de ense:ñanza-aprendizaje,én los -
centros de )?roducción y/o servicios, con personas imposibili 
tadas de asistir a la UNAM y que , de este modo, puea,an cur--
sar la Licenciatura. 
proyectos acad~micos: 

igual modo, existen los siguientes -

1) Salidas Laterales (Carreras cortas): cuyopropósi to 
'l"-~-"----'--

es enfrentar a ,los estudiantes al mercado de trabajo, en me-
jOl'es ,condiciol1eS. Un estudiante' que haya cursado el 50% de
la licenciatura, podr€l. cursar otro semestre adicional a cam
bio del cual recibirá un diploma, por ejemplo,dé Estadigra
fo o Auxiliar en' Administración Pública. 

2) Cursos de Actualizac:LÓn: que se impartir€l. para -
--- -, - - _. - ,,-- - -, -. ...... -- - ; - - - ¡ 

aquellas personas, que al termi,nar' la licenciatura habiendo -
pasado 4, 5 a más años se hallen interesádos en reafirmar 
y/o actualizar algún área de conocimiento dentro de los pre
vistos por el Plan de estudios. 

3) .9.UE,s.2s.;...dE. §.s.E.e.s.i~i:.~cióE.: se impartir€l.n a aquellas 
personas que habiendo terminado la licenciatura se interesen 
en especializarse en alguna rama de laeconomia. 

4) .9.U!:s2.s !X!eE.Sió!1; sr:niv~r2.i!.a.!:i~: Serán impartidos 
a grupos de ,población que no re"Cmen los requisitos de escala 
ridad que exigen los estudios de licenciatura.' 

facultad de Filosofiay Letras: Además de 10$ objeti-
vos generales del SUA, ésta Facultad tiene elsigt,Üente: 



Esta.blecer una relación coordinada de información y 
asesor1a dentro del Are a Hwnan1stica alas carreras universi 
tariásque lospliciten,.(+) 

3.1 El gUA .en. la, Facu.ltad dePsicblog1é:!.. 

Para la mejor comprensi6n de la estructura de este sis 
te:tn.a. :.:.ya que está constituido por varias uriidadés- se preseE:, 
ta el organigrama en· la siguie:p.te página' 

Respondiendo a la necesidad de un C::al1lbio enlossi!3te
mas de instrucción en la ,educaci6n superior y 1 basándose en
los avances recientes en la experimentación educativa; la Di 
visi6n de U:qiversidadAbierta de la Facultad de Psicología -
ha establecido -como observa en el organigrama- ~. moda
lidadesde instrucción: 

3. 1. 1 El Siste:tn.a F. Te. ( ++) : 

Tiene como finalidad básica dotar al estudiante de un
. alto nivel académico, sistematizar su actividad de estumo y 

trabajo; consiste en un sistema activo de instruc.ción en po
blacionesestudian~iles masivas. En él se ponen enfunci6n ... 
los adelantos te cnol ógic 05 educativos al servicio de los pr.!?, 

(+) En esta FacuJ.tad se han integrado comisiones para el d~ 
50.1'1'0110 del SUAen las siguientes carreras: Letras, :.:.
Geografia, Historia, Filosofía, Pedagogía, l3ibliotecol.!?, 
g1a y H't.ll11.alli dade s (Proyecto dé nueva. creación) (11) 

(+t-) Se le denomi:t;:t6F~.:K. enhonara FredK:eUer, quien puso -
las bases donde . se de:d vó dicho sistema. 

(11) UNAN: "arganizac::ión Acaoémica 1976" Follet~s publicadOS 
por La Direc::cHm General de Orientación Vocacional de -
las FacultadeS de Econom1a y,Filosof'ia y Letras, res,,-,
pecti Yal11enté; 



de 1977. (12) 

OEJ.'l':IHtO DE 
IlltJOlililACÍOit 

roomel1t09.e r.ealizar la inves.tigación"en .tJIayo 

(12) UMM :"Ore;é;.qi2aci~ Ac,e.aémica ,1276" Facultad d~ Psicolog!á. 
Folleto pqblicado por la Direcci6r. Gener'a1 de Orienta
ciónVocacionaLMéxico,U:I'lAM.197ó. 
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ro i):llJ1.ediato son: 

a) EducacibnPre~escolar. 

b) Eq.ucaciónEspecial. 

c) Centros Escolares. 

d) Del Trabajo Social. 

e) Clinic.a. 

f) Centros Industriales. 

3.2 ¿Qué se ofrece al alumno en el Sis.tema F.IC.? 

En la instrucción que imparte, ofrece los siguientes -
aspectos que la diferencial:'l del sistema normal o tradicional: 

1) Instrucción Individualizada. - En el SUA el alumno -
recibe Sl,lS unidades de estudio semi programadas presen::';-
tarse al Centro de información a que se les un asesor 1· 

ca9,a instructor Q asesor atiende a un nmnero limitado de es
tudiantes (+), éstos deben asistir a las reuniones programa
das por ellos mismos, ya sea, a sesiones de asesor1a para 
aclarar dudas, prOfundizar en el material estudiado, o bien, 
para ser evaluado. 

2) Avanzar. a Su Propio Ritmo., - El hecho de que un est2::!; 
di ante asista a evaluación y asesor1a con un instructor cuzlE:, 
do ha realizado individualmente su estUdio; permite que el -
estudiante avance a su propio ritmo dentro del tiempo estip.2::!: 
lado para cubrir las unidades de estudio de todos y cada uno 

(+) Dentro la(s) materias a su cargo cano del horario 
que cumpleh bajó la sl,lperyisi6n y Goordihaci6n del Cen-
tro de Infórmaci6:n; 
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de los p':Í:'ogramas. Es evidente que si un estudiante 
su e puede .finalizar su carrera a nivel de. Licenciatu
ra en menos del tiempo ya que este sistema académi 

no se rige por el plan de. "semestres". 

3) No Reerobar. - Debido, a q¡¡eelestudiante sólo pue-
de pasar de una unidad cuando ha demostrado-
donlinar el material en evaluaciones del tipo 
oral-e scrito-:-:práctico, la categoría de reprobado no existe,
ya que en caso de que un alumno llegue a examen y reS'lutare.
con.uno o más errores, en la ocasi6n s610presenta 
rá la correspondiente a los tópicos en f'allo y no de ..;.. 

Esto se logra a la especi.ficaci6n 
.de los objetivos y/o temas en cada :materia. Parae.uxiliar al 
alu:rn.no en el .dominio 6ptimo del , se tienen previs-...: 
tas una serie de contingencias, tales como asesorías, semina 
rios, etc. 

4) Eventos Motive.cionales Permanentes.- El estudiante
asiste a una serie de actividades tales como: conferencias,
seminarios, proyecciones audiovisuales, etc. que son utiliz.e, 
dos como vehiculos motive.cionales, más que como medio de ins 
trucci6n. 

5) - Los alUJÍlIlos que deseen inscribirse al 
Sistema Abierto, ~deberán haber sido aceptados por la UNAM c~ 
mo alumnos ; una vez que han cubierto este requisi
to,· se presentarán a. la secci6n escolar con su tira de mate
riaspara realizar su inscripci6n en elSUA, y posteriormen
te pasar al segundo piso del edi.ficio B (Laboratorios) a la:.... 
Coordinación de Enseñanza -donde se localiza el Centro de In
f'ormaci6n- para que se les asigne sus asesores y se les abra 
su expediente en el sistema. 

6) Re-inscril2,cHm.":' Los alumnos se inscribirán. a una -
nueva materia cada vez que hayan completado el programa co
rrespondiente a la , tOJl\alldo en consideración la se-
riaci6n que existe de . Cuando las materias no sean se-
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riadas el procedwentoes él mismo ya que dentro de este ~,." 

sistema llevan unasecuénciaci6n ya estáblecida, a diferen,...
cia del tradicional. 

Los alumnos no podrful lleva!' ni m~s ni menos de 5 mate 
rías a la ·vez. Al terminar el estudio de una materia deberá
inscribirse a la siguiente. Si el alUl11J:lo no ha realizado. su
inscripción, de todos modos sus semanas ya empezaron a COn-
tar y segtm el tiempo que se retrase en haCerlo será el tiem 

, .. -
po que se le acorta a sus 16.setnanas, É,alv.!?.en el Caso de 
que el alumno ya haya cubierto todas las unidades de una1l1a
teria antes de que se le venzan las 16 semanas él podrá op-
tar por 2 alternativas: la primera, es inscribirse inmediata' . . -
ménte ala siguiente materia y entonces las semanas que le -
restaban Cie la materia anterior serful anuladas y se empieza-.. 
a contar las 16 semanas PéU'a la siguiente. Segunda, en caso
de que no desee hacerlo asi,el alumno podrá Ciisponer de las 
semanas restantes para su beneficio acaCiémico. 

7) El Centro de Inf'ormaci6n. - La finalidad de este cen 
tro es prestar un servicio administrativo ef'iciente al alum;.. 
no, establecer un canal de comunicaci6n más directo con el ~ 
m6dulo Cie evaluación ya que éste es el encargado de concen-
trar la información tanto de los alumnos como de los aseso-
res. 

El horario de servicios es de 9 a14 hrs. y 16 a 20 
hrs. ,A este lugar (Edificio B Segundo Piso, CoorCiinaci6n de
Enseñanza) Cie ben acuCiir todos los al.Ul1lTIOS a concertar las ci 
tas para preevaluaciÓn,elaboraci6n de convenio, presenta- -
ci6n de examen (unida.des o temas), asesoria, prácticas de CE 
da una de las materias. 

Al llegar el alumno al centro acudirá a la mesa de re-
cepción para solicitar SU cita en donde le entregar~ su -

,ltcomprobante Cie·C:ita" correspondiente. 

Este centro es el lugar donde el asesor firma su hora.,.. 
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deentradaysalida.:En su lugar de trabajo el asesor única
mente recibirá., a los. alu:rnnos que presenten el "comprobante -
dE:! cita" Con los datos de fecha, hora y a.sesor que coincidan 
con los alumnos que le han sido asignados. 

Después de proporcionarle al alumno el tipo de asesO--
ría requerida, el asesor completará 10$ datos del comproban
te corre-?p;ondiente al asesor (nolllbre del alU:mno,fecha,mat~ 
ria, uni<:lad,. reactivos aplicados, reactivos fallados -silos 
hay...,' resultado del examen -si es el Caso- y la .firma 9,e el -
asesor), . estos comprobantes deberán ser entregados al finali 
zar cada turno al Centro de Información. 

3.3 Oaracter1sticasFunda,mentales del .Sistema F. K. 

3. 3. 1 El Estudiante. 

1.- El estudiante progresa a su propio paso dentro del 
tiempo estipulado para cubrir las unidades de estudio de Ca
da material del programa, es decir, l6 semanas como máximo,
que se cuentan a partir de la inscripción a cada una de di-
chas materias; tiempo óptimo para aprobar las unidades de 
un curso es de 16 semanas. 

El alumno debertl. presentarse ante .el asesor para efec
tuar un Convenio Individual de Ren.dimiento Académico -en el..., 
comprobante correspondiente- ésto funciona de la siguiente -
manera: 

El estudiante al hacer su inscripción a una materia X, 
debe presentarse con el asesor correspondiente y elaborar su 
plan de trabajo en el que se compromete a cubrir las unida....
des en una fecha determinada dentro del tiempo óptimo de-
aprObación. Este plan ,de trabajo o convenio Se elabora sola
ment.e después .de saber el resUltado del examen de colocación 
o Pretest ya que de haber aprpbado alguna unid;a.d ésta no se-



iric1uyeen el· com;r~:nio. 

2.,.,. Elestudiaute sólo puedep<;l.S4!' de una unidad a 1a
siguiente despres dé haber aprobado el examen:correspondien
te sin un solo error, es decir, el criterio de aprObaCiÓn de 
una unidad es -Gomoya se.mencioné-de el 100% de respuestas 
correctas no importando en cuántas oportunidades. Esto 
lo que se mencionaba anteriormente al decir que no existe la 
categor1a de reprobado. asiste elalwnno y presenta una unL
dad si tiene las contestaciones correctas pasa a la siguien
te unidad, de lo contrario, repetirá en examen sÓlo los obj~ 
tivos o temas en qUe result6 fallo. 

Esto constituye una enorme ventaja, ya que el dominar
por completo los objetivos del material de la unidad .f'acili
ta grandemente el estudio de la siguiente. 

3.":' Los medios de comunicación entre el asesor y los -
est'!;ldiantes son tanto la palabra escrita, a través dé la pr~ 
sentaciÓn de exámenes, como la palabra oral, ya que el estu
diante antes o después de presentar un examen puede entrevi~ 
tarse con un asesor para aclarar dudas y tiene laoportuni-
dad de defender oralmente, sus respuestas si no estA de . 

. acuerdo con la calificaciÓn que le ha sido otorgada -siempre 
y cuando lo haga inmediatamente .. (14). 

3.3.2 Los Asesores 

1. - Una las piedras angulares -del Sistema F. K. son-
los asesores, la participaci6n de ellos permite a 10sestUr
diantes la presentación de nuevos exámenes segiín seaneceSa.:.. 

(14) Basado en elHMa,nual para el Alwnno ll elaborado por la -
Divisi6n·Universidad Abierta de la Facultad de Psicolo
giaen 197:;~ (Con sus modificaciones correspondientes -
hasta el momento de elaborar esta Tesis). . 
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rio~ lacalif'icaci6ni:nmediata de los mismos, aclaraci6n de-
dudas y sugerencias de lecturas complementarias :nivel indi 

, ' , " ," - _. - -- ..... '-
y;iSttel, aS! como un éJl..fasis~ pronunciado en el aspecto perso-
nál-social de 1 proceSO e ducati vo . 

Cada asesor se encarga de un nWnero reducido deestü-
diantes, lo cual nos permite ver con mayor claridad las ven
tajas que representa su participaci6n. 

2 . ..,.. Los asesores tienen responsabilidades tanto· con el 
jef'e de materia como con los estudiantes inscritos en el cur 
so. Al jef'e de materia le toca supervisar a los asesores pa
ra asegurar ,que cumPlan can sus f'Unciones. 

3.-Son varias las. respon~abilidades de los .asesores ..,.. 
en relación a los estudiantes, para ayudar a. éstos a dominar 
el material del curso, evidentemente, el asesor debe conocer 
detalladamente. dichomate~ial. 

4.- La importancia del trabajo de los asesores Se re-
f'iere a su papel que consiste en ayudar a cada uno de los 
tudiantes, lo cual permite una mayor interacci6n estudiante
asesor, objetivo que na se puede lograren un curso "tradi..,.
cional". (+) 

5.- Junto con el jef'ede materia prepara las unidades
de estudio con los lineamientos que se presentan más adelan
te. 

3;3.3 Material de Estudio. 

Este será entregado al al1lTl1no .,..para que lo .fotocopie-

(+) Como puede observarse de lo anterior, el P.K. constituye 
un sistema dinámico que .favorece la "auto--educación" ,t.,2 
mando en c.onsideraci6n las capacidadeS y el tiempo disp.,2 
nible de cadapersotla,. 
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en el momento de inscripción de cada materia con el jePe de
materia correspondiente o con el as~sor. Consiste principal
mente en las Guias ~ estudio que.contiené lo siguiente: 

a) Número y t.itulo de la Unidad. 

b) Introducci6n: a cada una de las unidades, que tiene 
como prop6sito ubicar al estudiante en el tema. 

c) Objetivos: General(es.) y EspeciPicos que indicarán
al alumno las habilidades que deberá adquirir a través del -
estudio de la unidad. 

d) Bibliograf'1a: Básica y Complementaria, es decir, 
los text os o la .fuente a los que deberá acudir para pOder cu 
brir los objetivos y la inPormación adicional sobre el tema. 

e) SU9,erencias para el Logro de los Objetivos de la 

Unidad: éstas pueden ser leer algún capitulo, página o libro 
en especia:lque, puede o no estar incluida en la bibliogra-
pra complementariajo bien, acudir a algún otro tema de mate 
rias ya cursadas, o en su de Pe ct o , el cubrir (la) (s) prácti
cas correspondientes. 

Estas sugerencias guiarán al estudiante en la consecu
ci6n de los ohjeti vos. 

3.3 . .4 Asesoria 

1. - Cada asesor cuenta con un cubiculo p~a.. dar aseso
ría a cada uno de los alumnos que se encuentran a su cargo.
El tiempo de asesoria: es de 20 minutos aprox;imadamente por -
alumno. 

2. - El asesor atenderá al alumno cada ve2 que haya so
licitado enel CentrO de información, de .lunes a viernes. 
Previamente el alumno habrásolici tado atención enel hora--
río que más convengél.. 
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3 . ..:.. alWrlnopodrá tener atenci6n extratuücamente si 
hay álg"C!n asesor disponible, lo (mal le informan en el cen-
tro de información. 

4. ~El asesor· debe. ser hábil a .fin de que al mostrar -
los errores al estudiante no lo menosprecie d;iciéndole: "Tú
deberias haber hecho esto ... í! Y .resuelva totalmente la pre-
gunta; 

5. - Si a juicio del asesor que califica un examen, - -
existe una pregunta que no ha sido contestada o resUelta, 
preguntará éste al estudiante lique entendi6en dicha pregun
ta. , ." Si la contestaci6n es yaga o contradictoria, el ase-
sor puede dar una nueva pregunta al. estudiante para que de -
inmed,iato sea resuelta y cali.ficada,procurando que la pre-
gunta anterior sea presentada Je.fe de materia en la pr6x,i 
ma junta para modi.ficarse o cancelarse (en ésto también in-
terviene el Centro de Informaci6n al evaluar el tipo de pre
gunta y respuestas o errores más .frecuentes en cada una
de ellas). 

Si oe.finitivamente la pregunta no .fue bien contestada, 
el asesor indicará al estudiante que tome en cuenta las ob-
servacíones realizadas en este examen para la siguiente op0E. 
tunidad. Pero se hará la aclaración .deque ese nuevo examen
será di.ferente aunque no se saldrá del tema base de la uní-
dad e incluirá tmicamente reactivos del tipo en que .fa1l6. 

6 .... Es probable que la personaque.funja como aSe:Sor -
se enfrente a distintos tipos de alumnos que. puedan presen-"'-" 
tar problemas, si no está a su alcance resolverlos deberá 
acudir al jefe de materia, o al Coordinador o en su de.fecto, 
con Jefe la. División Universidad.Ab;ierta . 

. Recomendaciones dadas a los Asesores: 

a} No <lar mini-clases individuales, sino orientar al -
estudiailteen cuanto al mater;ialque debe consultar para re-



solver dudas. 

b)No permitir que un e.s;tudiante reciba asesor1a en ho 
raríb que no le correspohda. 

e) Sidos o m~sestudiante~ tienen el mismo problema -
... si es posible..,. atenderlos conjuntamente. 

d). Retroalimeritar al estudiante en cuanto a sus res- -

puestas correctas y o;r;'ientarlo en cuanto al material a ser-~ 

consultado en el caso de respuestas incorrectas. 

e) Proporcionar bibliografía adicional a aquellos estu 
diantes interesados en ampliar sus conocimientos sobre un 
ma particular. 

f) Preparar actividades extra junto con los alumnos (+) 
y el Jefe de mate:r'ia así como motivar a los estudiantes para 
que ellos mismos propongan, planeen y elaboren estas activi
dades de acuerdo a los t6picosque ~s les interesen. 

3.3. 5 sistema de Evaluaci6n. 

1 ,- Pre-evaluaci6n: al inicio de cada materia ya sea 
inscripci6n o reinscripci6n el alumno presentará un examen -
de colocación (pretest). que determinar~ las unidades a cu- -
b;dr segón sea el dominio o conocimiento que sobre el curso
posea el alumno. 

2. - Evaluaci6n ;para Cada· Unidad:. cuando el estudiante 
haya terminado el estudio de la unidad se presentará al exa
men correspondiente, debiendo tomar en cuenta que se le ped! 

(+) Los alumnos serán las personas ~s. indicadas para suge-
rir reformas que permitan el rnejoramientodel funciona-
miEmto adecuado del sistema, . a través de las sugerencias 
depositadas en el bu:zón que se localiza en el Centro de-

. Información. 
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rá el 100% d~jejecuc:i6n, elicaSOde nealc:anzarese nivel, -
pOdrá solicitar Ull,a nueva epert1,ltl.idacl aetre examen de la. 
misma unidad y prepararse nuevamente en les aspe(!tes del ma-'
terial E:!.nlqs que n.o haya cumplide el nivel requeride, 

3.- Evaluací6lf para el Laboraterio: El alumne que se -
insGribaen1)namateria . que requiera láberaterio pedrá cur-
sarle dentro. del Sistema ya que.en la mayeria de los cases,
se encuentran integradas las prácticas al programa de la ma,
teria. 

Es decir, que existen pr~cticas intercaladas en les 
cursos justamente en el momenteadecuade para cada una de 

. ellas . 

. Este signi.fica que un alumne n.o podrá seguir un. curso
llevande selamente la teetia o la práctica, así cerne tampece 
podrá pasar a la siguiente unidad del curse si n.o ha cubier
te las des partes ( teor1a y prác:bca), y a éste nes re.feri--
mes al hablar de que encuentran integradas al curse. (16) 

3.4 Mbdi.fiGacíones 

Desde su implementaGi6n hasta la .fecha el Sistema F. X. 
del SUA en Psicelegia, ha Suf'ridomedi.ficaciones censtantes
con el .fin de adaptarle cada vez más al centexto la Facul 
tad misma . 

. Algunas de ellas emanan de las exigencias que se pre-
sentan al ir aumentande el númere de estudiantes inscrites -
en ella, .o bien, per la apertura de nuevaS materias; .otras -

(16) Facultad de PsicolOgía: "Manual .para el Asesor" elabora 
do por la Divisi6nUniversidad AbiertadePsicelegia, -
en 1975. (Con sus c9t"respondientes modi.ficaciones para 
actualizarle hastaelmomente cteescribir la presente -
Tesis) . 



son el resultado ,de il1vestlgac.ionesrealizadas ya sea sobre 
alguna desu.s caracter1stícas (como la .funciÓn de la aseso~
ría, la eficacia de los.convenios ..• ) o acerGa de alg:{m pro
blema especifiGo qúe interfiere con elbuenfuncion~ento ~ 
del sistema corno por ejemplo la impor'tanciadel uso de la 
guia de e'studio, para el mejor avance de. los alumnos dentro~ 
del sistema. 

As!, en 1975 Fernández Alatorre hizo un estudio acerca 
de la aplicaci6n de una contingencia en la presentaci6n de -
las unidades, concluyendo que el uso de una contingencia al
ser aplicacia por el no cumplimiento del convenio da al alum
no la oportunidad de organizarse en su estudio de acuerdo a
sus posibilidades y que a vez presupone una relaci6n más
directa ~ntre asesor yesttidiante: "relación en la que los 2 
partic.ipan y además se involucran por el hecho de que el es

tudiante se compromete' a cumplir. un contrato y el asesor a -
cUmplir con la aplicación de la contingencia en el caso de -

que el alumno no cumpla con dicho contrato".(9) 

También en 1975, Cárdenas López (17) hizo un análisis
al curso de Neuroanatom1a del Sistema F.IL reportando en sus 
conclusiones que en general el sistema abierto es más eficaz 
que' el tradicional respecto a que se ve todo el material de

una asignatura además de que los alumnos tienen un manejo 
adecuado de dicho ma.terial, las calificaciones que se obtie
nen son más .altas y por consii;ruiente el indice de aprobaci6n, 

(9) Fernández Alatorre, Ana Corina: "Aplicaci6n de una Con

tingencia en la Presenta.ci6n. de Unidades en el Sistema
U.A. "México. UNAM. PSicologia. 1975. p. 66. 

(17) Cárdenas López, Ma. Georgina: "Análisis de un Curso 
de, Neuroqnatom1a por el Sistema F~K. de Universidad 
Abierta". México. UNAN. Pslcologia. 1975. pp. 52 
53. 
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. el niVel de dificultad es similar e.l1 todas las;u:r~idade$t la
deserCiÓn -en dicho estudio-'-s6lo se prE; sent 6 al principio,
el control 10$ datos de cada estudiante es mayor que en -
el tradicional , la interacci6n entre alumnQsy méj.estrose$
también mayor que en el tradicional así comoque se permite
avanzar al alumnO a $upropio ritmo. 

y en 1976,. Herrful Salvatti ( 3) realiz6 un.estudio - -
acerca del papel delaasesoria en elSistemaF. X. y sus CO!! 
clusiones nos revelan que no se asistia a una simple aseso-
r1a -alID cuando los alumnos lo n~cesitaran- quizá$ porque 
utilizaban o mejor dicho, hadan poco uso la gmade est,!! 
dio y ésto, a su vez, podia ser el resultado. de la ;falta de~ 
iuformaci6n acerca de lafunci6n de la guia. Sin embargo, 
Hlaatenci6n y retroalimentaci6n funcionan Como reforzadores 
para la conducta de asistir.a examen yasesoria". 

Dentro de las proposiciones menciona la deficiencia 
del manual que se le daba al estudiante en cuanto a la iufo.!:, 
maci6n respecto a cada una de las características del Siste
ma Abierto como lo es la funci6n de la asesoria, lagu1a .de
estudio y sus part.es. Entonces Herr~ Salvatti propone reel.e, 
borarlo además de hacerlo en forma llamativa para tratar de-

asegurar no la adquisici6n, la lectura de dicha iufor-
. maci6n. Además, propone que no s610 se le dé Un curso de en
trenamiento al asesor antes de iniciarse en el sistema, sino 
que se le retroalimente acerca de que tan bien lo está ha..;. -
ciendo y los resultados' de esto. 

RESUMEN 

Dentro del SUA en la Facultad de Econom1.a existen 4 prE, 
yectos aca.démicos que son: . 

1) Salidas Laterales o Carreras cortas al cabo del 
- - _ --.-- ,-' """!""Ó' __ 

cualel. alUmno recibe .un diploma. 

2) __ Cl!I'!O~~ __ ~t'!!a.!iza~íán para personas ya recibidas'-
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.qu,e .. des{:enactual.izarSe .• 

3) .Q~s.3s_~ !sRe.9..i~liz~g,21l. para personaS con licen
ciat1.tJ:'a. 

4) Cursos ExtensiÓn Universitaria para personas que 
se inter~sen en la;c-;-n~;ra-sin-t;rier --;ju~-éursar la carrera
completa. 

La Facultad de Filosofía y Letras tiene como objetivo
adicional el proporcionarinf'ormaciÓn y asesoría Humanística 
a las dél1ás Facultades que 1.0 sdliciten. 

El SUA en la Facultad de PsiCOlogía cuenta con 2 moda
lidades: 

1) El Sistema F. K. 

2) El Sistema Aplicado. 

El Sistema F. K. ofrece al alumno: 

a} InstrucciÓn Individualizada (Asi como la asesoría y 
la evaluaciÓn). 

b) Avanzar a su propio ritmo. 

c) No reprobar. 

d) Dominio máximo del material cursado. 

e) Eventos motivacionales. 

f) El Centro de InformaciÓn que le ayuda a desenvolver 
se dentro del Sistema (para la inscripciÓn, reinscripci6n, -
examen, asesoría, prácticas y el convenio). 

Las características oel Sistema F. K. son: 

1 . - El Estuaiante 

a) Presenta Pretest 

b). Realiza un convenio individual de rendimiento. 



c)' Debe dominar el material para rendir 100%. en ,el 
examen. 
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d)Defiende inmediatamente el resultado del examen si 
nO le es satis.factorio. 

2.- LoS Asesores 

a) Deben domin;;w la materia para poder ayUdar a cada
,estudiante durante el curso. 

b) Atienden a los alumnos en forma individual ya que
cada asesor se encarga de ~ número reducido de alumnos. 

c) Trabaja bajo la supervisión y coordinación tanto -
del Jefe de materia como del Centro de Información. 

3.- Material de Estudio 

Consisté principalmente en las Guias de estudio que 
contiene: 

a) Número y titulo de la unidad. 

b) Introducción. 

c) Objetivos: General(es) y Específicos 

d) Bibliogra.fia: Básica y Complementaria 

e) Sugerencias para el logro de los objetivos de la -
unidad. 

4.- Asesoria 

a) Es efectuada en cubícUlos independientes. 

b) Sólo se recibe la asesoría cuando se ha solicitado 
en el Centro de Información, así como que sea con el asesor
y la hora correspondíente. 

!e.s~nd~cioE,e~ para el' asesor: 

1} No dar mini-clases. 
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2} No recibir alestudi~te que se presente Cuando nb 

le correspbnde: 

3} Atender -si es posible- conjUntamente a varios 
alumnos con el mismo problema. 

5.- Sistema de Evaluaci6n 

Esta se realiza a trávés de: 

a) La Pre-evaluaci6n 

b) Evaluaci6nde cada Unidad 

c) La EvaluaciCm del Laboratbrio 

Las modificaciones que ha sufrido Sistema F .1:, se ----,- - - - - . 

deri van de las exigencias propias del sistema y por las in--
vestigaciones realizadas al respecto. Siendo las más impor-
tantes el estudio acerca de las contingencias aplicadas por
el incumplimiento del convenio por parte del alumno (Fernán
dez Alatorre, 1975) ¡ el análisis del curso de Neuroanatomia
aplicado en el sistema F.l(. (Cárdenas L6pez, 1975) y, el es
tudio en relaci6n al papel que desempeñan la asesoría en el
sistema F. K. (Herrán Salvatti ,1976). 

Pues bien, ahora entremos al análisis de las peculiari 
dades de los diferentes subsistemas del Sistema Abierto. Es ..... 
pertinente aclarar que para obtener la información Se reali
z61a aplicaci6n de un cuestionario (+) y/o la entrevista a
la Divisi6n del SUA correspondientes a las 9 Facultades o Es 
cuelas en las que ya está f1.;\hcionando. 

Primero observaremos los cuadros de concentración que
presentan la informaci6uque arrojaron los cuestionarios - -
aplicadoS. De!?pués se p;re sent a el Análisis estadístico co- -
rrespoudiente. 

(+} ElaboradO previamente para este eEecto. 
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"Estamos muy orgullosos de lo que hemos logr~ 
do en el laboratorio de condicionamiento operante, 
La modi:ficaci6n de Conducta aplicada a la terapía, 
a la rehabilitaci6n de reclusos y a la educaci6n,~ 
con la instrucción programada y los procedimientos 
para el manejo del sa16n de clase, son técnicas 
que prometen mejorar la vida de los individuos a -
medida que la las use más'! (Rolland, en
Keller y Ribes, ModiEicaci6n de Conducta, 
ciones a la educaci6n. México. Trillas, 1975 p.266) 
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1 NS T Ruce I.~O -- _.~._--,->--_.-

INTRODUCCION 

I 
Hoy en día el trabajo los maestros es vez más-

complejo por lo que cualquier ayuda es bien recibida y J si -
dicha ayuda es potencialmente capaz de producir una instruc
ciqn de la misma calidad el propio maestro, con mayor ra 
zóú; 

Leer sobre programaci6n no substituye al tomar un pro
grama así como ninguna de estas actividades proporciona una
comprensión mínima.de los principios de un programa, incluso 

ne6fi to descubre que no bastantan sus conocimientos sobre 
e y enseñanza para asegurar un aprendizaje rápido

y completo además de que se encuentra lejos. de encontrar ese 
estado de reforzamiento que. el programador mismo considera -
fundamental para mantener su propia conducta programadora. 

Desde que S1<inner hizo pensar al púbÍico en el movi- -
miento de las máquinas de enseñanza y su significado I se han 
observado muchas y variadas aplicaciones de ·la instrucci6n -
programada. 

Los propósitos han sido numerosos y las materias tam-
bién poniéndose a prueba y vúelto a , y, también se -
ha prestado atención a los problemas que ré:presenta la admi
nistración de los materiales programados y el uso masivo de
los mismos .. 

Pasado el furor inicial rest;ecto a máquinas de en-
señanza, ahora se está examinando críticamente la instruc- -
ci6n programada para establecer su verdadero potencial, par
lo que se pttede afirmar que lairistrucci6h programada no es,.... 
una moda 

No siendo mi intención elaborar un "tratado". o "manuql" 
f 
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sobl"e. Instrucción Programaqa, la. sigu;i.ente yarte s610 prese~ 
.: ta los aspectos generales sobre la misma, ysu posible apliF' 

caci6n en el Sistema Universidad Abierta. 

SiendO un tema tan extenso consideré pertinente divi-
dirlo en 4 ,partes; Antecedentes Históricos,Principios Bási
cos, Consideraciones Generales y Aplicaci6n. 
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I.;...·ANTEClIDENTES HISTQRICOS. 

Es freo¡enteconsiderar a la Programaci6n como Un aya!!. 
ce recümte porque su aplicaci6n práctica en la edu,cad6n, "" 
se ha hecho evidente en los últimos años; sin embargo encon
tramos en sus atenceo.entes más remotos a S6crates que utilü
zaba su método "mayéutico"(1) con elcuai guiaba "a sus dis
cípulos hacia los conocimientos por medio de la conversaci6n 
a través de un itinerario cflJ.ei ba de hecho en hecho y profu!!. 
dizando cada vez más -dicho método es similar a la actual -
aplicaci6n de la programaci6n.· S6crates se preocupaba mucho 
del estudiante individual, por 10 que también sirve de ánte-· 
cedente de la instrucci6n individualizada. 

En épocas más recientes se us6 ,1 método "Preceptorial" 
en el que había un intercambio continuo de preguntas y res-
puestas entre el preceptor o maestro y su alumno, mostrándo
le informaci6n y dándole explicaciones, así como la selec- -
ci6n constante·de nuevos materiales sobre la base de que el
estudiante conoce lo presentado anteriormente, lo cual cons
tituye un método precursor de la instrucci6n programada. 

El romano Quintiliano. subrayaba la importancia de que
el es.tudiante se autodirigiera y participara en la enseñanza, 
llegando incluso a diseñar un dis1'OS1 tivo automático deens!:. 
ñanza, que ayudaba a los estudiantes a tener buena letra .... -
(Stecchini,1964) . 

Comenio, el ped,agogo del siglo XVII cuyas contribucio
nes soria menudo consideradas los fundamentos de muchas prás;, 
ticas educativas modernas, reconoci6 la impor.tancia de las -
diferencias individuales y sinti6 que era necesario adaptar-

(1) Exp.licado en Skinner, B.F.: "TeCnología de la enseñanza." 
Barcelona 1973. Labor .. (Cap. 5. pp. 118 -122). 
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la instrucci6n, a lacap?lcidad de cada estudiante . 

Jhon Dewey: estableció un "laboratorio. Escolar" en 1896 
donde algunosniñQsestábq.n.ocupados c;on sus libros. otros '""" 
con lápiz y pápel y otros más quizás estuvieran pintando o -
usando martillos f por lo general se ve:ía al maestro mezcla;"..
do con los niños, ofreciéndoles consejos o guía al ir los -
alumnQs avanzando en sus actividades. 

A principios de este siglo Montessori y después Burk,
Park hurst y Morrison elaboraron sistemas de instrucci6n in-
~- '-'- -' 

dividualizac;la, que permit:ían a los estudiantes aprender a su 
propio ritmo y, en menor grado, seguir metas educativas qué;"" 
ref'lej aI'ansus capacidades e intereses. 

En 1920 las escuelas públicas de Winnetka, Illinois in 
. .-tentaron proporcionar instrucci6n autodirigida, introducien-

do el denominado PlanWinnetka. 

Dicho plan consisda'.en dividir la instrucci6n en uni
dades o m6dulos, cada uno con sus propios objetivos y prue-
bas del progreso educativo; para cada m6dulo se preparaban -
textos así éomo ejercicios -en los casos necesarios-, para -
permitir a.los educandos estudiar cada tema por sí mismos y
a ritmo personal. 

Los profesores elaboraron los materiales educativos -
adoptando -en su mayoría- un estilo similar al usado en los
cursos por correspondencia entonces en boga; haciendo hinca
pié en anticipar las dificultades del estudiante y en perso
nalizar los materiales de cada lecci6n; los propios estudi<l!.!;. 
tes se calificaban y corregían sus ejercicios usando las re.§. 
puestas dadas"al f'inal de cada lecci6n; para pasar de una -
unidad a otra era necesario el progreso sucesivo comprobado
en los exámenes por unidad aplicados cada seis semanas~ 

Sin embargo, s610 se individualizaban las lecciones s.Q. 
bre temas académicos tradicionales, los cursos de enriqueci-
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miento se daban .a través de. discusiones en grupo o ejerci....,"
cios adiciónáles.Serevisabanconstántemente los materia~
les o.ejerc::iéiosadicionales. Se revisaban constantemente .... 
los mat:eri~¡e~<en ba~~alas . obserNaciones 9.ue el maestro ha 
cía sob:rela$<i:ifti"~ltadesdelestudiante. 

Acile1tlá:;':h l'asactiv-idádes que se:r;eali zaOaf!. eraR de 2 ti 
POS! lasCOfu®eS'.hesenC1ales como hiStoria, geogf.af'fa, etc. 
y las colet::tivas" o de cr~aci6n, como el dibujo, arte, etc • ...:. 
Enlaprimet'ªactividad él trabajo se divide en pequeñas uni 
dades, que deben sel' estudiadas. individualmente, aplicación
de una prueba diagnóstica para conocer las posibilidades del 
educando yuri examen de verif'icaciór+ para acompañar el apr€!!'!. 
di:z:.aje. Después de tel'minada la unidad, se les aplica una -
prueba de. control, ysidomina la unidad puede. pasar a la si 
guiente; si no, ·tendr~ que repasar· el material. 

Por· lo que respecta a la segunda actividad, ésta se 
realiza a través. de ju.egosy tl'abajos (G. Herici, 1973). 

En 1924 surgi6 Ul+a individualización diferente. Sidney 
L.· Presseyno dudaba del valor educativo de los ejercicios _ 
tradicionales; pero su preo~pación era automatizar esos co!!!. 
ponentes de. la. enseñanza convencional, para evitarle al mae~ 
tro lairmecesaria labor de calificar problemas escolares. -
Pressey sabía. que pal'a tener éxito, las innovaciones han de
sel' pl'ácticas para el maestro y servir ala vez para alguna
función educ.ativaespeQÍf'icá. Los ejercicios y las pruebas
.... según deterrrd.nó- son tediosos para el maes.tro y para el ;,.. -
alumno, por lo que se propuso me<::anizaresas rutinas de Ense 
fianza. 

Parece que Pressey f'Ué influido por las dos "Leyes tt ._

del aprenqizaje de. Thorndike: la Ley del Efecto y la del --
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Ejerciéio. (+) 

La' m.áquip.a que construy6 Pres.s ey consis tia .. en . un d:Lspo 
sit:Lvoque Iba presentando una auna las preguntas de opción 
múltiple con cuatro alternativa ...,insertadas en la máquina+ 
presentando una pregunta al tiem.po que los estudiantes las -
hacían girar en un tambor. El alwnnooprim!a el botón co- -' 
rrespondiente ala opción elegida, si acertaba la máquina-... 
presentaba la siguiente pregunt,a, si no, solamente registra
ba la respuesta adecuada. 

Pressey encontró que sus alumnos aprend{an al conocer~ 
sus aciertos y sus errores; reportó estos resultados, pero -
debido a que no'.fué capaz de sistematizar la producción del
material didáctico Para la máquina, su descubrimiento no "des 
pert6 mucho interés. 

Una de las razones'que a menudo se esgrimió, es que no 
era en verdad un esquema de programación, es decir, que no -
era raéional el arreglo de las secuencias de la material que 
se presentaba, sino qUé más bien pareda que añad1a al t~adi 
cional test deopéion múltiple una inmediata. retroalimenta...,.
éi6n (la recompensa por el éXito} Y daba a losestudiantés -
una oportuni<iad de realizar el trabajo a su propia velocidad. 

Además, probablemente, tanto la depresión de 1929 como 
la guerra, distrajeron también la atenci6n del trabajo de -
Pressey, noob,Stante su máquina es reconoéidacomo una tem--

l.~5tel:!:Psc:!o::Prinéipio explicativo de aprendizaje se...,. 
gM el.dúaLel.resultado satisf.actorio de una respuesta
tiende afoí'falecer su asoclaci6ncon el est:t.mulo antec~ 
derite,mientras que un resultado no satisfactorio tiende 
adebilitarésaasociac;i6n •. 
1,el, g:.el ~j~s.i.s.i2.: Princ:f.pioexplicati va también d'eapreE:. 
dizaje, según el cual la repetici6n de una relaéión en-
tre 'Ullest!mulo y una respuesta tiende a fortalecer di-
cha reláéi6n. 
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prana preCU1'sora de la irrupci6nde dispositivos educativos-
. , 

y materiales especializados para incrementar la e.fi caci a de-
la instrucci6n en el sa16n de clases. 

Alumnos de Pressey com0. Briggs y Crowder, reintroduje
ron muchas de sus ideas .f'un.damentales, en su esfuerzo por s~ 
tis.facer los requerimientos del adiestramiento militar en la 
década de los cincuentas; convirtiéndose en una de las co- -
rrientes principales de las nociones actuales acerca de la -
automatizaci6n.y mejoramiento del proceso ae enseñanza. 

Hacia 1954, las condiciones en el mundo habían cambia
do, los 'conocimientos tanto de las ciencias de la. conducta y 
en particula:r.' sobre el an~lisisde la conducta de aprendiza
je,. eran ya más amplios y la gran demanda de educaci6na es
cala sin precedentes presionaron a todas las fuentes educati 
vas, 

En estas circunstancias, dos psicólogos de Havard, .!h.E.:.. 
Skinner.y James G. Holland, inventaron métodos de autoins- -
trucción que han servido de base para el aprendizaje progra
mado. 

A Sldrlner no le interesaba estructurar los ambientes -
educativos ni automatizar las prácticas tradicionales, sino
mecanizar la e.fectividad del aprendizaje en clase. 

La esencia de su en.foque era diseñar un método instruc 
cional que pusiera la conducta del individuo bajo control ... -
preciso mediante el uso de re.forzamiento$ frecuenFes e indi
viduales; ya que para él la enseñanza efect;i.va era un proce
dimiento que producia lila elaboracién gradual de estructuras 
de conducta sumamente complejas y el mantenimiento de la "'
fuerza de la conducta en cada etapa" (Lumsdaime y Glasser, -
1960) 

No obstante, f1.lé hasta 1958 cuando Skinner presenté un 
caso más comti,nceñte, elaborado en eltransc;urso de cuatro-



años de experimentaci6n realizada por él y sus colaboradores, 
este grupo de la Uhiversidi3.d de Harvard m€ r'esponsable de -
llevar a cabo prácticamente todo el enfoque skinneriano en ..,. 
1960. 

El éxito de esos primeros esf'uerzos no fuéimJ>resiona.!!. 
te, aQnque demostr6 la posibilidad de que estudiantes uni-"':' 
versitarios aprendieran pSicolog1a, (Skinner y Holland" 1958), 
que estudiantes de preparatoria mejoraran su. vocabulario (M~ 
yer--Marl<le, 1960), que estudiantes de primaria adquiriesen ::. 
conocimientos elementales de alemán (Fes ter y Sapon, 1958)
y que alumnos de kinder aprendieran discimini3.ciónes visuales 
de tipo necesario para "preparar la lectura" (Hively, 1960)r 
Todo ello con materiales autoinstruccionales de acuerdo al ..;. 
diseño propuesto por Sl<:Ínner. 

Pronto las investigaciones demostraron que las .1ÍI.áqúi-

nas nO eran tan esenciales, pues para obtener' un control ade. 
cuado era .posible usar "manuales programados" (Glaser, Hante
y Evans, 1958). 

El términot'máquina de enseñar" trajo como consecuen-.,.; 
cia fortuita un interés para gran número de fabricantes esp~ 
cializados y de escritores populares que gener6 una invasi6n 
de máquinas de enseñanza y las firmas comerciales diseñaron';" 
y prepararon para su product:i6n cientos de dispositivos "ius 
truccionales tl • 

Lapublicaci6n en 1960, de English 2600 (Blumenthal, -
1960) que consist1a en un programa diseñado tanto para corr~ 
gil' los aspectos rutinarios, principalmente del nivelsecun
darío, preparado por un famoso educador y i3.utbr de manuales, 
que rué aceptado casi inmediatamente en las escuelas pl1bli..,.
cas, estimulando el interés de los educadores por la instruc 
cí6n programada 

Este y otros programas como los cursos preparatodos p.5, 
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1'<3. las escuelas por la Encyclopedia Bri twica F'ibns'f,TeachÜlg 
Machines, Inc. y Grolier; as! como la sériepara adultos de
la. U. S. Industriesand Doubleday demostraron claramente -a
quien pudiera adquirirla- que la instrucción programada po-
día ser ef'ecti va. 

La. Ley Educativa de Def'ensa Nacional de Estados Unidos, 
en 1958, impuls6 el crecimiento de la programaci6n ya que -
fueron los mili tares los primeros en recibir ayuda educativa 
mediante un programa dé gobierno basado en medios de comuni
caci6n; radio, cine, televisi6n, laboratorios de idioma, etc. 

Para 1961 comenz6 a .fluir libremente la inf'ormaci6n 82-
bre .métodos de programaci6n, el primer libro dedicado especi 
fícamente ala instrucci6n programada fué la compilaci6n he
cha por Galanter a partir de ensayos técnicos presentados en 
di ci embre de 1 958, en una conferenci a financi ada conjunt ame.!l 
te parla Universidad de Pensilvania y .la Fuerza Aérea de -
los Estados Unidos (1959). 

Después, en 1960, es de tomarse en cuenta la antología 
de Lwnsdaime y Glaser que incluía artículos dedicados a m~-
quinas para enseñar por instruc~i6n programada desde Pres~ey 
hasta 1960 y una serie de artículÓs pr~sentados en el Insti
tute for Communication Research (1960) sobreinstrucci6n pro 
gramada con la televisi6n, el cine y otros medios educativos. 

En 1961 se pu.blicaron: la encuesta de Foltz; uria intr,2. 
. ducci6n programada hecha por Gram; una serie de lecciones -
programc;tdc;ts sobre c6mo preparar programas educativos (Meyer
Markle, Eigen y Komoski, 1961) en Sacramento .State College -
(Edging, 1960) Y en el Genter for AdvanCed Study in the Beha 
vioral Sciences (MilIs, 1961) ,que en parte estaba dedicado=
ala instrucci6nprogramada¡ una monografía de Stolutow, pu
blicada por U • S.. Off'ice 0.E' Education (1961), una colecci6n
completa de artículos sobre investigaciones de los medios de 
comunicaci6n, realizada por mili tares y que tocaba la ins- -
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t:rucci6n prog-ramada (Lwns daime " 1961}, y unabreveexposi
ci6n sobre elrnovimiento de m~quinas para enseñar. escrito pa 
ra público en general (Epstein y Epstein,1961); fueron: 
los más relevantes al respecto. 

A continuaci6n aparecieron numerosos artículos en va-
rias revistas y peri6dicos pSico16gicos, educativos y cient! 
ficos que tratan temas al respecto y surgieron 3 publicacio
nes peri6dicás dedicadas espedficamente a la instrucción -...,. 
programada: en 1959 el "Automated Teaching Bulletin"; el AID 
(Auto-Instruccional Devices) y el Programed Instruccion Bu-

lletin en 1961; (estas 3 publicaciones han dejado de apare-
cer). (2) 

Todo 10 anterior conforma de manera global la suma de
antecedentes históricos b~sicos sobre la instrucción progra
mada~ por 10 tanto revisemos ahora sus Principios Básicos. 

RESUMEN 

Los Antecedentes Hist6ricos de la Instrucci6n Programa 
da se si tuan eh Grecia desde S6cratesen su método tMay~ti,.... 

co J, después en el método !:r~c!:p!o!.i~l semejante al tutoreo
actual; en Roma con Ouintiliano que enfatizaba la autosu.fi-
ciencia del educando. para guiar sus estudios; Gomenio, peda
go checoeslovaco del siglo XVII, que subrayaba la importan-
cia de las diferencias indiv:iduales en la educaci6n; Dewey,
fil6sofo norteamericano, que establece su Laboratorio Esco-
lar en el cual se trataba de individualizar la enseñanza; al 
iniciarse el siglo XX Montessorí, Burle, Parkhurst y Morrison - " 

con sus sistemas de instrucci6nindividualizada; en 1920; en 
Estados Unidos, el Plan Winnetlea que también trató de indivi 

(2' Flaus, David J. : "Técnicas de Individualizaci6n e Inno-
1, yació:y. de la Enseñanza".: ;Mé:xico~ T:Í'ilÍa.S.·197:6~ pp. 54·'" 

62. 

, 
. I 
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dUi;'ilizar la inst;rucci6n escolar; en 1924, Pressey al ser in
flu1ootanto por la Ley del Efecto como láL~y del Ejercicio, 
diseña la primera máquina de enseñanza, 'aurique entonces no -
.f'u,émuy apreciadaj en 1964, ::Üdnner y Holland -psic6logos de 
Harvard- pusieron las bases te6ricas para que en 1958~Skiimer 
pr&sentara un modelo te6rico más s6lidO y la consecuenté "'-.
áplicaci6n en diferentes programas autoinstruccionales a tr~ 
vés Oe las "máquinas Oe enseñanza". Después se observ6 que
no eréln tan necesarias las máquinas y que los programas ""'
por s1 solos pod.r:1:an ofrecer resultados similares. De aquí
se vino una avalancha comercial de dispositivos y nlaterial -
¡(programado" • 

En 1960, Lumsdaimey G,l,asser incluyen en su Antologia
a:rticulos dedicados a las máquinas enseñar por Instruc- -
ci6n Programada desde Pressey hasta ese año, así como arde:!:!. 
los sobre instrucci6n. programada con televisi6n, cine y, r,;.;,;:.,_ 
otros medios educativos. Para 1961 apareci6 el libro que-
conten1a la compilaci6n hecha por Galanter, exclusivamente -
con información acerca de la in$trucci6n programada, en este 
mismo año aparecen otras publicaciones al respecto. 

Aparecieron artículos y revistas especializadas en el
tema siendo las m~s importantes 3: el l1Automated TeachingBu. 
lletin", el AID (Auto-Instruccional Devices) y el l1Programed' 
Instruccion Bulletin.", que ya dejaron de publicarse. 

Bien, éthora pasemos a los Principios Básicos de la Ins 
trucción Programada. 



"En la enseñánzalo de
se~ble es la cQmbinaci6n 00-
3 elementos: la palabra, la
ima~en ylaac€i6n. La l?a.¡~ 

ha de ser clara, porque
presenta; laim~g~n se.ncilla, 
porque precisa; Y' la ~c.si2n
plane.ada, porque da func:io~ 
lidad" 

JESUS M. lSAIAS REYES 

ItEl libro es un auxiliar 

del maestro Y nO un dictador 
al que hay que seguir servil 
mente 11, 

JESUS M. ISAIAS REYES 

"Lo que oigo lo entiendo I 
lo que veo lo comprendo 
y lo que hago lo aprendo". 

ANTIGUOEEFRAN CHINO 

"Busco un método en el 
que el maestro enseñe menos. 
Y el alumno aprenda más". 

PESTALOZZI 
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11.-'- PRINCIP!OSBASIGOS 

TantO' la Instrucci6n. in.dividualizada (+) como la apli
caci6n de los principiO's de asociaci6n a la educaci6n, están 
más cerca de ser realizados gráciasal movimiento deprogra
maci6n. También es probable que vuelva a surgir el inter~s
hada laprogramad6npor sí misma y en consecuencia, una m~ 
jorfa en la calidad y una reducci6n de costos J .cuando se ha..,. 

elaborado un adecuado marco de referencia para el uso de
lbS programas. (2) 

Pero empecemos por definir qué es la Enseñanza Progra-
mada. 

La Enseñanza Programada es un método que permite la-
transmisi6n de conocimientos sin la intervenci6n directa de
un monitor, asesor o profesor, es una aplicaci6n del Análi ... -
sis Experime."ltal de la Conducta, lacual establece que el 
aprendizaje es un cambio en la conducta. 

En la Enseñanza programada este cambio se logra por -
aproximaciones sucesivas a la conducta terminal déseada, es
decir, el all"UrlIlo adquieTe la conducta de manera gradual. 
Los pTogramadores dan ocasi6n al all"UrlIlO de emitir constante
mente respuestas observables y mensurables • 

. 8610 es pesible inferir que el aprendizaje ha ocurrido 
cuandO' se ebserva el cambie en la cenducta del alumno. El
alumno que estudia un programa, recibe re.forza:miento inmedia 
te a cada respuesta. 

Entendida per un métedo 
,- / -; , el ihd-iviC;:llio y~ p'~or ,és:to 

e bien'el use de gmpes 
tiva. (~y .'.. r 

de ensenanza que pone énfasis en 
rechaza la agrupaci6n de alumnos 
de clases come estráte!ifia édlica:...: 

(2) :K1a~s, David J": Op. Cit.'Cé\P. :4,p.65. 
(3) EstarÚlas, .Juan: liLa Enseñanza Individualizada", . EdiciQ 

nes CulturaJ,e's.España. 1972. 120,pp. . 
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Entre les estudiantes les alimentes,el dinero., les -
grades acad~mices, las estrellas de oro. e simplemente saber
"que se est~ en le cierto" , sirven ceme referzadores.. El-
aprendizaje pregramade ha hecho hincapiéren este tipo final
de rePerzamiento dado. al alumno para que se.:Pamiliarice con
el acierto de su esfuerzo de aprender y su censecuencia (el
aprendiz aj e mismo.) • 

Se siguen mejorando las t,é'cmicas tanto. para preparar -
come para usar los programas educativos a pesarla apatia 
de algunos educadores. 

Unaraz6n de dicho progreSo., continuo ha sido la utili
zación cada vez mayor de la instrucci6nprogramada en dife-
rentes escenarios como. la industria y el ejército. en paises
cerno Estados Unidos. 

Una segundaraz6n es la incerpóraci6n a la educaci6n -
tradicional'de muches rasgos de la instrucciOn pregramada -
(use de ebjetives explicites, la prueba de deminio del mate
rial y la instrucción secuenciada} entre etr.as). 

Una tercera 'raz6n es la esperanza tanto. de t~cnices de 
la educaci6n cerne psic6loges t de que las ventaj as de la ins
trucci6n programada lleguen a ser una realidad pr~ctica. (2) 

'No todos les pregramas reflejan consistentemente el eE!. 
tilo "lineal" de pregramaci6n definido por muchesaseciació":,, 
nistas't e el estile lIintd,nsecoll adeptado. per muchos cenfigu 
racienistas. Pues se han elaborado. otrás formas come el en
foque "matéticetl propuesto. per Gilbert (1962a, 1962b) que ha 
ce hincapié en les principies de asociaci6n, pero. le incerp.Q. 
ri:;l.en cada cuadro pases e incrementes de aprendizaje sustan
cialmente mayeres. 

También se han planteado muchos pregramas "unificado--

(2) Klaus, David J. : Op.CH. Cap .. 5,p. 68. 



199 

res fl quedependendefu·entes externas, como manuales opeH
culas, para dar al estudiante la informaci&. quenecesitapa 

, ' - '." ,'- ". ", - -. - - -. ~ 

ra responder a preguntas, en forma similar a la.s utilizadas -
por Pressey(1950). 

Existen similitudes y diferencias entre los distintos
estilos de programas, la diferencia fundamental son los ti
pos de ~d~ que se proporcionan al estudiante ""'"los cuales -
serán tratados posteriormente. 

El enfoque ASOCIACIONISTA se Ucentra en la respuesta", 
pues ellos suponen que el aprendizaje ocurre debido a la - -
pri'lctica. Asf, un programador centrado en la respuesta no -
hace énfasis en la expl±caCi6n presentada al estudiante sino 
que acepta cualquier modo razonable, y a veces, inclusoarbi 
tral~io, de hacer que el estudiante emita la respuesta corres:. 
,ta en el contexto adecuado, de tal forma que pueda reforzar
se haciendo practicar la respuesta deseada,incluso aunque -
la clave dada sea por completoil6gica (Klaus, 1965 ).Ej: 
IIComo los tíos les parecen incomibles, 10saardvark,S comen -

11 

El· enfoque CONFIGURACIONISTA se "centra en el estimulo", 
pues ellos creen que el aprendizaje ocurre all:~er el máte-
ríal presentado. No se busca producir aprendizaje con la.. 

pregunta que cierra cada pfu>rafo, sino asegurar que haya ocu 
rrido realmente el aprendizaje deséado. 

Existen otras diferencias que distinguen a cada estilo 
de programas,las cuales se presentan gráficamente en el cua 
dro de ··la siguiente página. 

Ultimamente va siendo cada· vez menor el énfasis en las 
caractedsticas de los detalles del formato de la progratna-- ' 
ci6n ya que todas last~c:tdcas puntualizan la necesidad de .;.. 
revisar las pruebas sin tener en cuenta consideraciones te6-
ricas o preferencias de formato. 



D:!.1'ereno!a,s entre los EnfQ9.ues (soo1a()ion1s~!!.~ l Oonfigurao1,.,on=i",s:.:::t"'"!'t_..J, ... 2",)_.,..-__ ~_. ____ .....,..,.... 
¡ ENFCQUE 4SOCHCIONIS'l'( (Centrados en el !s!!mulo) 'F.NF~DE, CONFIGUR'C:í:cmS'l'_(~entradesen la EIEJ.EN'fOS 

'1'TPOUE RE,ª 
PUl!:8Tt EXIGID~ 
U. ES'l'UD14NTE . (,) 

E:rt'r'lUL(} ,¡m 
CafrIENE. LOS 

P4SOS D&L 
PROGRlM'. 

CONFIRM4.CION 
DE lA. 
RESPUESTt. 

i l!e~P!!e!il!:) 
I - La respuest'l sIrve pllra' pl."obar e i!illgnestIoe:1' la ¡ - se pide el !iÍumnoque ensaye I"ls conXu,g 
¡funo!6n,por le que se utilizan respuest8s de reoong itas reales 'que debe de~nar y que servir~ 

nooimiento. ¡para mejorar su retención. 

¡ 
¡ - Psreoen no tener organiZl.lc16n oonoept1l/!:l. 
¡PUeS difíoilmente puede saltarse de un sub
i telll'l determinado. 

1, - Se considere oomo retroalimentación o ooneoimiea ¡ - Se oonsidere ClOlllO una forna de reforza-
¡te de les result8dos,pues no sole proporoiona la V! ¡miente pesible a1slumno,sinembargó,6sta -
¡l'ifioaoión Clen la respuesta oorreota sino que las ¡forma de proporoionar la confirmaoi6n 'de la 
¡l'lpares oon infornaoi6nsdioional sobre los errores ¡respuesta no es sdecuadapara prograJll!ls e~ 
¡as! oomo la ferma en que' debe, el estudiante revisar ¡tensos, porque se produoe una IIJl)noton!!!" en 'el 
¡SUS oonocimientos p!!r'l sercapilz de dar respuestas iprogra1ll!l y unl! oonseouente pérdida de inter'!I. 

______ ....L- enu.'l futuro, " ___ , ___ -1.... _____ . _. ______ ....; __ _ 

FORM4 DE CON 
SIDER<\RLOS
ERRORF.SDEL 
ES'l'llDI 4N'l'E • 

1, - Se,consldera que las errores rara vez son dañinos,i -Un progr8R18 esdiseñ!'!do p!lr8'reduoirs1 
laiilo que son 'Capaoes de mejQl'Br el \)rooeso de apren-inrl'nilllO los errores del e!ltudiant~J'oad!.t res
¡dizaJe (LOs resultados sobre el efecto de los erro- Ipuesta equivocadilprovoo!l UM prdotlo!!, inde
ires durante el aprendizaje pareoen demostrarlo) ¡se~ble,y elimina unaoportunld"ldñe reforza!:' 
I -LOs erreres surgidos -del programa-son oonslde- i h, respuestli! adeOU!ld'l. -
lradoa parte oerseter:l:stioa del prooeso eduoativo,y ¡-Un!! elevada t!l,Sl! de errores -en un P~'ogr! 
ise les ha tratado de !'!ouerdo a eso. (tt) ima de ~stet1po- 'ser:{!! 1.noomPatib1e oon un 

¡aprendizaje efioaz,llues no se hanheoho "Pl'! 
iparativQs para manejar los errores oometidos. ______ ",Ittt1 ' 

(t) LOs pl."ogramas oalifioados de !lmbostipos,por 10 general reohazan la Idea de que el porop6s1to de 10l res!,uest'l 
es illRntener aotivo al,estudi'lnte Y' por oonsigu1ente,oaptar su a,tenoi6n.'t'ambUn se han elaborado y pUblicado 
un buen número' de progrRmas,en los que 1'1 dnioa importanoia de ~ respuesta rsdioa en demostr~~que al estu
diante está aetivo. 

(H) Esto suena loSgioo si se tome en ouent!! el pepel de la respuesta y,por consiguiente,las coneeouenohs de un 
error,queson completamente diferentes en los 2 tipos de progrl'llllas. 

(~) Klaus,Uavid J. I Op. Cit. pp. 72 - 73 

[\) 
o 
o 
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Por esta raz6ri, prueba real .de unprograJna la cons;.,; 
tituyen tanto que tan completa como rápidamente aprenden los 
estudiantes a los que el programa pretende enseñar. 

Sin embargo I para revisar materiales educativos, no p~ 
rece existir sustituto de las comprobaciones las cuales in-
cluyen la .. observaci611 frecuente de las respuestas dadas. por~ 
el estudiante. C+)¡ a6n cuando se plantea una revisi6n, el -
hecho de reunir regularmellte retroalimentaci6n de los estu-
diantes puede aumentar su logro. 

(+) Puesto que lo que es un punto de partida lógico para mu
chos instructores n6 parece serlo para los estudiantes -
(Rothkof, 1963 ¡. Mager, 1961 b; Gropper, Lumsdaime y Ship
man, 1961). 
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Las generalizaciones que surgen de los ,Erinci;&i..Q.s--:d.!::...,.. 
!p!.eE.diz.§!j~. concernientes al ~prendizaje programado son las~ 
siguientes: 

.1.- Un individuo aprende, o.modi.fica su modo de actúar 
observando las consecu.enciasde sus actos. 

2. - Las consecuencias que .fortalecen las probabilida-
des derepetici8n de una acci6n se denominan ref'orzamientos. 

3. - Cuanto más inmediatamente siga el re.f'orzamiento a
la ejecuci6n él.eseada (rePorzamiento contingente) tanto más 
prbbable será que se repita la conducta de que se trata.· 

4.- Cuanto más frecuente se produce el reforzamiento,
tanto más probable será que el estudi;;mte repita su eJecu- -

. ci6n. 

5.- La ausencia o incluso el retraso del reforzamiento 
posterior a una acci6n, hacen disminuir las probabilidades -
de que ésta se repi ta, 

6.- El reforzamiento intermitente de un acto aumenta .... 
el tiempo que el alumno dedicará a una tarea, sin recibir ,....;. 
más reforzamientos. 

7.- La conducta de aprendizaje de un estudiante puede,;,. 
desarrollarse gradualmente, mediante reforzamiento diferen-
cía! t ya sea reforzando las conductas que deben repetirse 0-

evitandó reforzar las acciones indeseables. 

8.~ Además de hacer más probable. la repetici6n de una_ 
acci6n, el. reforzamiento. aumenta las actividades de un estu- . 
diante, acelera su ritmo e incrementa su interés por apren-
der, puede decirse que éstos son efectos motivantesdel re-
forzamiento. 

9.- La conducta de un-estudiante puede conve;r'tirse en
un patr6n complejo, moldeando los elementos simples de dicho 



patrÓn y corribinfuldolosen una secuencia en cadena • 

. Con la ba!3e· anterior, la teoría del aprendizaj e ofrece 
razones para creer que un complejo caudal de material de - -
aprendizaje puede· separarse en sus componentes pequeños. En 

. esta forma, puede enseñárselea un estudiante a que domine 
toda una materia,reforzando ono sus respuestas en etapas -
sucesivas, segful sean correct~s o incorrectas. 

No se puede afirmar categ6ricamente que un estudiante
ha dominado un principio, concepto o habilidad, hasta que~l 
mismo no tenga laoportunidacl de ejecutarla concierto grado 
de aceptaci6n, es decir, que se aprende todo aquello que se
permite hacer. 

2.1 Venta,jas 

El aprendizaje Programado entre otras cosas: logra que 
cada una de las experiencias de los alumnos sean algo indiv,i 
dual y mantiene una actividad recíproca constante entre un -
estudiante y su material de aprendizaje, además: 

1) Mediante el reforzamiento frecuente se reducen las
frustraciones y aumenta el inter~s por el aprendizaje ponien 
do ~de ésta manera al alcance de todos los estudiantes-; el
dominio de los temas y manteniéndolos en continua actividad. 

2) Modifica el estimulo al enseñar al estudiante un s6 
lo concepto a la vez en una secuencia 16gica que facilita su 
comprensi6n. 

3) Rige las respuestas mediante sucomprobaci6n insté\!:!;. 
. tánea ayudando a los alumnos a rectificar sus erroreS a tra
v~s del programa mismo. 
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4) Insisté en que cada cuanro (+ )secomp:rel'lda,antes
de que los alumnos puedan pasar al s iguiente ,adem:~s deper,..,. 
mi tir una adaptación de aCUerdo a las diferencias individua
les. 

5) Exige la selección de metas concretas antes de tra
tar de elaborar un programa y ésto permite delinear la ruta
instru.ccional para el logro de. las mismas. 

6) Moldea temas complejos mediante el enlace de elemen 
t.os discretos y sencillos aproximMdose al modelo te6rico de 
E - R (est1mulo - respuesta). . 

7) Proporciona las mejores oportunidades para ejercer
el tutoreo.~ndividual al hacer la evaluaci6n constante de 
loS progresos del alumno y revisar de manera constante la 
eficacia misma de los programas para lograr sus objetivos 
educativos. 

Por 10 tanto, un .!:r.QgE.am.a_d~ fu:>!.e~diz~j~es una secue~ 
. cia cuidadosamente· ordenada y organizada de material, para
proporcionar a los estudiantes las mejores condiciones posi
bles de aprendizaje utílizando los principios del réforza
miento -antes citados- para que éste ocurra efectivamente. 

Así, el programa y las personas que lo preparan tienen 
la mayor responsabilidad sobre el é:i{ito de los alumnos: si .:.. 
los estudiantes cometen errores o no llegan a dominar el ma
terial la falla es del programa de instrucción (y por ende -

(+) CUadro o marco es el segmento de material que maneja el
estudiante de una sola vez. Puede variar de magnitud en
treunaS cuantas palabras y una p~gina entera o m~s. En 
casi todoslos métodos de programaci6n, exigir~ por 10 -
menos una respuesta (cubierta o manifiesta) y proporcio-
nar~ conocimiento de los resultados antes cleque el
estudiante pase al cuadro siguiente (Meyef Merkle,1964). 
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2.2. ETAPAS PARA ~ ELABORACION.DE UN PROGRAMA 

Siempre qu.e se desee programar un contenido o materütl 
educativo es conveniente seguir los siguiel'ltes pasos (+): 

2.2.1 Estudio de .Poblaci6n.- Es importante realizar el 
estudio de poblaci6n para la cual se va a elaborar el progr.a 
ma, ya que es necesario adaptar el contenido a las caracte-
rísticas socioculturales de la pOblaci6n. 

Para llevar a cabo el estudio de poblaci6n se elabora
un Cllestionario que mida las caracter!sticas relevantes de -
la misma 2 puntos de vista.: 

a)§.osi.2.c~l!1.l.!:al: El cuestionario debe en.focarse a 10.

inlformaci6n acerca de c6mo es ése ·estudiante psicol6gica - -
(++), econ6mica y cultu.ralmente (nivel de desarrollo cultu-
ral y nivel socioecon6mico) •. 

b) tr~!.e.s!.uisit.2.s =.Los requisitos que deben llenar 
los estudiantes que deseen seguir el cu.rso (conducta en--
trada). 

Los resulté'ldos del cuestionario· le permi tirmt al pro-
gl~amador obtener iriformaci6n sobre las características. de la 
poblaci6n que le den una mejor adaptaci6n del programa a las 

(+) Esta secuencia de las etapas en la elaboraci.6n de un -
programa no es la llilica ya que no todos los programas -
se hacen de igual .forma; sin emb.argo, para elaborar un
texto programado de manera seriada, no se pueden pasar
por alto algunos puntos esenciales J como se observar:li. -
a trav~s deestaexposici6n. . 

(++) Tomando en cuenta las actividades t motivaciones, ré:l.sgos 
de la personalidad,habilidades y :nivel de desarrollo -
intelectual yf'1sico. . 
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.mismas, pues se considera el vocabulario o lenguaje, los .co
nocimientos, las normas, los valores y las actitudes de di
cha poblaci6n. 

2.2.2Elaborac:t6n.sl~Objetivos",- Esto es, determinar -
las metas del programa de aprendizaje definiendo los 'Conoci
mientos, las capacidades y actitudes que Se espera que los e§. 
tudiantes hayan adquirido al terminar el programa, en t~rmi
nos operacionales, observables y mensurables, para facilitar 
la construccí6:u y subsecuente evaluaci6n del programa (la -
evaluaci6n se tratar~ más adelante J. Ento:nces, se redactan
los objetivos generales y espec:!ficosque habrful de lograr
los lectores del programa, su clara redacci6n sirve pá!'a se
leccionar las actividades de aprendizaje para comunicar al -
alumno qu~ se espera de él al finalizar el curso o cada uni
dad en particular, que a su vez tienen la f'unci6n de evaluar 
el aprendizaje logrado en lá materia· programada. 

2.2.3 An~lisis de Contenido. - Una vez seleccionados. y

especificados los objetivos del programa, el anhlisis del _
contenido sirve para determinar cu~l es la mejor secuencia ~ 
para enseñarlos. 

Hay varios métodos para hacer el an~li~is de contenido, 
entre ellos se encuentran el Sistema Regla-Ejemplo, el de M.§!. 

trices dé Davies, el. Análisis Semántico de un Contenido (de
Clouzot), el An~lisis de Comportamiento de Le Xuan, y la SuE. 
divisi6n de las Unidades de la Materia dé Estudio propuesta
por Mechner. 

1.- Sistema Regla-Ejemplo (IIRulej")(Evans, Glaser y HS?. 
me, 1962): 

Para elaborar los cuadros y organizar la secuencia de
programaci6n puede utÍlizarse el sistema "Regla-Ejemplo". 

Se basa en la premisa de que puede clasificarse el as .... 
pecto verbal de la materia de estudio que aparece en un pro-



gram¡a dentro de2 enunciados: l:'eglas y ejemplos. 

La re~..1!pUedeser gran nrunero de cosas:. una defini":' -
ci6n, una f'6:rrnula mai::em!tica, una ley em,p:t:Hca, un principio, 
un axiom¡31. o un procedimiento en cualquier ru-ea del conoci-
miento. La característica de una regla es que enunciaalgu
na. característica o generalidad. para la que hay casos ejem-
plos susti tutivos.(4) 

Un !:,J,S!TI:,E.l.Q. puede ser la descripci6n de un sucesof!si
co, una deducci6n o teorema ola exposici6nde una relaci6n
entre objetos f!sicos y conceptuales. La caracter!stica·de -
todos los ejemplos, es que enuncian alguna especif'icidad de:'" 
rivada de lC\s reglas m~sgeneralizadas. (+) (5) 

2.- Matrices ~Davies! Del sistema regla-ejemplo se
deriv6 otro que determina no· solo la forma de enseñar una r!:,. 
gla sino la secuencia en ql.le deben enseñarse un conjunto de
reglas. Davies señala que la secuencia~ptima para la e..~se-
ñanza de las reglas es aquella en la que existe una rélaci6n 
de cada regla con la ql.le procede y la antecede. (4) 

3.- Análisis. Semántico _de l!!!,Cont.enido. El m~todo de
Clou!Z;ot consiste en analizar él lenguaje que utilizar~ en el 
programa para transmitir los conocimientos y clasificar s1.1.s
componentes segdn su.:f'unci6ri l6gica en: 

(4) Gutiérrez Cebreros, Gabriela: "Elaboraci6n de un Texto ;... 
Programado sobre. Sexualidad Humana Para Alumnos de Sécun 
daria". México. UNAM. PSicolog1a. 1976. Tesis. p. 10. 

(5) Meyer Markle, Susan: tlTnstrucci6n Programada" (Análisis
de Cl.ladros Buenos y Malos). México.· Limusa Wiley, . S.A. -
1971. p. 178; . 

(+) Estas definiciones son relativas ya que una regla en un
momento dado puede ser un ejemplo y viceversa, seg:dn el
contextoén que se encuentre. 
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I,érm,in0s: que son los s:!mbolos y vocablos qu.e. c6nsti tu 
yen el vocablo bfu3ico de una teoriadada. 

q2.Pgs,icio,Ue§..:las cuales ponen enrelaci6n los t~rmi
nos entre .sí , básicamente consisten en afirmaciones o nega-
ciones respecto a los mismos. 

Pasos: 

10. Se identif'ican todos los términos y proposiciones
que se encuentren en un contenido, éstos se vac1an en f'ichas 
de dos clases: uf'ichas definici6ntl , en donde se definen ya -
sea connotativa o denotativafrtente los conceptos y "fichas -
proposici6n tl , que son aquellas en dónde se dice algo del con 
cepto. 

20. Se ordenan las fichas cuidando de no emplear nin-
gtln término que no haya sido explicado antes y de no presen
tar proposiciones que' no se puedan demostrar por proposicio-
nes conocidas. De esta manera se integra una se.cuencia 
en la que cada idea se apoya en la idea precedente. 

30. Se representa gráficamente la secuencia 10 cual ,,",
ayuda a advertir las relaciones que pueden existir entre las 
fichas, estas relaciones se señalan por medio de sllnbolosdi 
ferentes segtln relaciones conceptuales o proposiciona-
les. 

Las relaciones conceptuales simbolizan el orden de las 
def'iniciones, las relaciones proposicionales, representan -
las di.ferenbes etapas de un razonamiento. 

40. Se interpreta y modifica la primera gráfica que r~ 
sul ta y así se obtiene la mej or progresi6n 16gico-pedag6gica, 
que .es la que contiene el menor nrunero de rupturas. Esta se 
rá la s.ecuencia a seguir en el· programa. (4) 

(4) G1T.t~érr~:z Gebre:ros f Graciela: Op. Cit. p. 11. 
, !. 
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Es n;;::cesarío cuestionar la naturaleza de los conceptos, 
sus vinculaciones y su orden de presEmtaci6n, es decir, ra-
cionalizar la elaboraci6n de la seruencia. de enseñanza a ""
priori, antes de redactar el programa. (6) 

.SegÚIl C1011zo1,:, el análisis racional de contenido tiene":" 
siguientes ventajas: 

a) Facilita la redacci6n del Programa. 

b) Reduce el nmnero de versiones sucesivas de un pro-
grama. 

c) Permite situar sist~áticamente los cuadros derevi 
si6n en un programa, evitando as! redundancias inne 
cesarías. 

d) Ayuda a mejorar la. calidad de la enseñanza (tradi-
cional, audiovisual o programada). 

e) Proporciona una visi6n sint~tica de la secuencia de 
enseñanza. (+) . 

4.- Análisis del. Com:portamiento.- El Análisis del Cbm-

(6) Castañeda, Margari ta: "An~lisis del Compol'tamiento" en -
"Enseñanza Programada". Edici6n Preliminar. &di tada . por
La Comísi6n de Nuevos Métodos de Enseñanza. UNAM. 1974.
Vol. Lpp. 108- 109 1 181 - 239. 

(+) Dos programadores .. que . utilicen el análisis de contenido
partiendo de un repertorio de conductas previas (prerre,.. 
quisitos) y un repel'torio de conductas finales ( obj eti-
vos por alcanzar) podrán obtener resultados equivalentes 
a pesar de la diferencia de sus programas. 
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po:rtamiento es un análisis deT;a:reas (++ },un análisis de .;,;
contenido que estudia el comportamiento del alumno ruando 
aprende y. el comportamiento del maestro cuando enseña. 

Le Xuan propone un método. de análisis de comportamien
to que permite determinar el ord¿..n en que debe enseñarse un
contenido determinado. 

Según Le Xuan toda tarea o proceso de razonamientopu!:, 
de desaribirseen forma de cadena; el análisis tiene como rs:. 
sultado la desaripci6n de las cadenas implicadas en el logro 
de 14n objetivo. Lo explica a partir de los conceptos Gener.§!. 
lizaciones ,Discriminaciones, Cadenas. de comportamiento, ...,.';....¡, 

etc. t operaciones mentales que tienen como base la secuencia 

~s~l°=.r~sE.u~s!.a~ 

Para hacer el análisis de la informaci6n que se desea
enseñar, el programador procede por pregunÚl.s sucesivas que
van tanto de lo complejo a lo sencillo, como de lo 'desconoci 

(++) Se entiende por Análisis de Tareas el proceso deidenti - ~ - - -"-',- -,-",,', -
ficar las conductas intermedias que el estudiante debe-
adquirir para proceder desde el nivel de las conductas
de entrada hasta la conducta terminal. Describe las ha
bilidades y los subconceptos que un estudiante debe ad.,. 
quirir con la finalidad de dominar una habilidad compl~ 
ja o conjunto interrelacionado de conceptos y princi- .,. 
pios; dicho análisis debe presentar los componentes de
las habilidades y los conceptos claramente especifica-
dos. Debe especificar cuando y bajo qué circunstancias 
cada componente de la habilidad, debe ser llevado a cabo~ 
Un requisito es que incluye todos los componentes de la 
tarea para lo cual Se amtilia de un diagrama de flujo.
(ver Figura 5 ). 
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do a lodonocido. (+++) 

Este método consiste básicamente en definir todos los
conceptos implicados en una materia que sean desconoCidos P!i 
ra pobláci6nquevp. a aprender este material, dé tal for
ma que nos aseguremos de que nunca se presentará un concepto 
sin haberse enseñado antes los demás conceptos en los que se 
apoya éste. (6) 

Al análisis del comportamiento está integrado por 3 -
etapa.s: . 

a) Inventarió; Es el análisis de contenido en sf, se -
elabora partiendo del titulo de lalecci6n o del objetivo g~ 
neral, se considera como un concepto a definir y recibe 

nombre de "est1mulo lt
; las proposiciones que definen, ilu.§. 

tran o comentan un estímulo aclarado reciben el nombre de -
"respuestas"! as1 cada uno de los términos desconocidos que
aparece en las respuestas se convierte a su vez en estímulo
que debe definirse. El procedimiento se continua hasta que..;.. 
han sido definidos todos los conceptos desconocidos en los
objetivos de una lección. (7) {Figura 1) 

(++-1- ) 

(6) 

( 6) 
(7 ) 

b) Arbol Genea16gico: Es la presentaci6n gráfica de la 

Los E,.eau,isjJ.s:.s -conceptos conocidos por el alumno- pu~ 

den determinarse, seg:dn Clouzot de 2 formas: a) Medi~ 
te una hipótesis acerca del vocabulario conocido por -
lapoblaci6n basándose en la prueba diagn6stica; y b)
Mediante una encuesta acer.ca del nivel inicial de cono
cimientos o de habilidades que. domi:t;la esta población.-
(6) . . 
Cast?lñeda, Margarita: Ipidem. 

Castañeda, Margarita: Op. Cit. p. 181 - 239. 
. ,. 

Taber, Glaser y Shaefer: "Aprendizp.jee Instrucción 
Programada". México. Trillas. 1974. p. 86. 
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interrel11ci6n y dependenci11 de. los con.ceptqs~ Se deríva.de
la nwneraci6n y lilSramificaciones que contiene el inventa-
rio. (+) 

El ,<11''001 hace visible la. jerarquía de los conceptos y

sirve paraorg.anizar las unidades de 111 secuencia de enseñan 
za. (6) (Figul' a 2 ) 

c) Indicede Secuencias: Es donde se organiza did~cti
camente el contenido procediendo de manera inversa de como -
se hizo el inventario J es d¡¡;:cir, partiendo de lo sencillo a-
10 complejo y de lo conocido a lo desconocido. Se elabora bi:!:, 
sándúse en la interpretaci6n del Arbol Genea16gico de los .... -
c~nceptos.(6) (Fig. 3) . 

5.-Subdivisi6n de las Unidades de laM11teria de Estu
dio. (Mechl1er, 1961) (7 fE;" un procedimiento en el ~ales.,.. 
programador de línea det,alladamente el material por enseñar. 

(6) Castañeda, Margarita: Op.Cit. p_, 181 - 289. 

(7) Taber t Glaser y Shaefer:"Aprendizaje e Instrucción Pro
gramada". México. Trillas. 1974. p.86; . 

(+) Tambi~n se le denomina diagrama. de fluj o 
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14 .0 Contm ej e.mul o 
15 .. 0 

16.0 emulo 
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(6) 011- Oi t. :p. 
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FIGURA 2 

~~OL .. G~~EALOG.ICO (6) 
""'" .L. ....... 

/1 1 • O ¡ .... 

--

BS'l'IMULOS (conceptos) 

.R}~SPUESTAS ( definiciones, ej emplos, etc.) 

l'uede ilustmrse Como un rectángulo coronado por un triángulo 

cuya cima corresTJonde al estimulo terminal y la base a los requi

(o conocimientos previos) 

( 6) Cas"tañ eda, !v1 arga rita : .Op. Oi t. p. 206· 
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3.1 Oonjunto 18.0 De:finici 6rt 

.0 r':j ",(nnlos 

20.0 Contraejemplos 

2.1 Conjunto conexO 3.0 Definici6n 

4.0 Ej emplos 

5.() Contraej emTl10s 

3.2 Elementos diversos .0 Definici6n 

22.0 Ejemplos 

.0 Contraej em'l)los 

2.2 Conjunto inconexo 6.0 Definición 

7.0 em"!J1os 

8.0 Gontra~j ~m:p1o~ 

2.3 Conjunto unitario 9.0 Definici6n 

10.0 emp10s 

11. O ContI'Cl ej em1l1 os 
i 

2.4 Conjunto comnlementarío 12.0 Definición 
~ r 

13. O Ej emtJlos 

14.0 emulos 

2.5. Conjunto Universal 15.0 Definici6n 

16.0 

(6 ) Margarita Opa Cit. n. 238 
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Se hace un bosquejo teniendo de 5 a 20 encabe.zac;los, c2. 
rrespondel1 aproximadamente a lbs títulos de unl1bro de te:¡¡::'" 
to ;el n'Ó,mero de encabezados que se emplea dependerá del al
cance del programa. 

Pasos: 

1) Se escribe cada ~:r:ts:.aQ.e!.asloen una tarjeta roja y se 
ordenan en alguna secuencia 16gica. 

2) Se escriben en tarjetas amarillas . los subtítulos 
co:q.tenidos en cada tarjeta roja yse ordenan subsecuentemeno:,. 
te. 

3) Se continúa por otras 2 etapas usando tarjetas ver
des y azules: 

a) Las tarjetas verdes serán para las subdivisiones. 

b) Las tarjetas azules para las palabras, frases y co!!, 
ceptos, los cuales deberán constituir los "átomos" de la "': -
asignatura, de ser tan elementales que pueda introducirse -
una nueva tarjeta azul cada 5 o 10 cuadros de un programá. -
( +) (Figura 4) 

4) Se utilizan un diagrama de flujo para facilitar 1a
introducci6n y manipulaci6n de las unidades de la asignatura. 
El uso de dicho diagrama sirve para aclarar o disminuir sis
temáticamente un reactivo después de que se le ha introduci-

'" 

(*) Esto es un valor promedio, ya que 
tal' involucrados muchos conceptos 
algunos conceptos pueden requerir 

en un cuadro pueden es 
(o tarjetas azules) y~ 
más cuadros que otros. 



217 

dO. eH) 

6.~ Flujo de Discriminad6n. (Evans, 1961; Glaser,1963, 
Home, 1961) (7) Este métoQoqueseencuentra en sus primeras 
etapas de desarrollo, exige qUE: el experto en la materia de~ 
estudio y el programador identifiquen las secuencias de dis
criminaci6n que se requieren para ejecutar la conducta termi 
nal. 

(++) Se aconseja al programador que no se adhiera rígidamen
te al patr6n indicado por este modelo ya que el prop6si 
to del mismo recordarle lo qu.e debe revisar así como -
ayudarle a programar sistemáticamente los reactivos de
revisi6n; pues, para ajustar el nrunero de revisiones n~ 
cesariasse utilizan entonces los datos obtenido~ en -
las pruebas con los estudiantes. 

(7) Taber ,Glaser y Shaefer: Op • Cit. p. 89. 
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U 

SUBDIVISIQN D,ª_ MS UNIDADRS DE· I,A MATERIA DE ES'l'UDIO (7) 

m OAB EZADO 
(Roj o) 

SUBTI'l'ULOs 
(Amarillo) 

SUBDIVISIONES 
(Verde) 

OONCEPTOS 
(Azul) 

J<11riúmero (con~e'Pto) Menirmlaciónde Sistemas de 
n'1tneros,ari tmé- postulaciOO, 

tioa. eto. 

~'-Teor;(a del Sisteroasde 'i'eorlas de los Etc •. 

Colección 

nÚ¡neros. números. 

tJni6ninser Ordenamiento. 
0100.· -

Parte. de una subcategoria ilustrativa usada en la subdivisiOO 

de unidades de la materia de estudio. 

(7) Taber, Glaser y Shaefer Op. Oit. p. 86 
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Se representa en forma de diagrama, de flujo en donde 
los cuadros en forma, de diamante contiehen l!.r~n!.~.Q. .s.0E.t.~ 
E.is;!.o . de los cuadros en base a los cuales se des crimina, la iE. 
formación nueva; Y los rectángulos son las respuesta,s discri 
minativas apropiadas. 

Este método trae como consecuencia una ventaja: se -
construye el diagrama de flujo conjuntamente con el experto
en la asignatura y sirve como guía para el programador; ade
más pueden ser comprobados por quienes rey:isenla asignatura. 
así I pueden manejarse una cantidad de conducta sin distor- -
Sl.on, en términos del flujo de las respuestas discriminati-
vas. (7) (Figura 5) 

7.- ~: En este método se parte de un orden intuiti 
vo en forma de árbQl (ver figura 6), y éste se elab6ra divi
diendo los coneptosde ·la materia en subconceptos (conexio-
nes internas); luego se elabora una lista de los subconcep-
tos que se consideran comO requisitos necesarios para apren
der los subsecuentes. Nuevamente se establecen conexiones,
esta vez entrelosprerrequisitos y los subconceptos a ense
ñar en el programa. 

Después de construir el árbol se procede a la elabora
Cl.on de los cuadros anotando su número en él (véase figura -
6); con esta representaci6n gráfica de la estrategia para e~ 
tablecer una secuencia de presentaci6n, se tiene un punto de 
partida para construir la primera versi6n del programa. (+) 

(7) Taber, Glaser y Shaefer: Op.Cit. p. 89. 

(+ )La cual será sometida a varias pruebas, de las cuales -
surgirá.una serie de modificaciones como consecuencia de 
las hechas al árool hasta ootener una versi6n satis.:t'acto . . ..-. 

riadelmismo. 
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, , 

Aunque el árbol es una ayuda efica,z para el diseño de
un programa, tiene laie§.v~nia..ia ,de que con él no se puede :
llevar un control muy efectivo del contenido de cada cuadro, 
ni de las conexiones; por 10 cual se puede auxi1:iar de lo -
que se conoce corno "Matriz" -que se explicará, después. (8) 

S) Carta. de Flujo: Después de haber elaborado los cua
dros de una unidad de enseñanza programada, el uso de la ca!.. 
ta de flujo ayuda a 'redactar los defectos de exposición. (Fi 
gura 7) 

La carta, de Flujo consta de 2 tablas: 

a) Una que relaciona los conceptos que se enseñan con
el número total de cuadros de la unidad, y 

b) Otra que relaciona. el mismo n1imero de cuadros con -
los conceptos precondicionales (de repertorio previo). 

Los conceptos se disponen en orden sobre un eje verti
cal J en tanto que los cuadros se disponen con numeraci6n co
rrida a 10 largo de un eje horizontal. El orden es, para -
los coneptos, de arriba hacia abajQen el eje vertical, y p~ 
ra los cuadros, de izquierda a derecha,en orden creciente,
en el horizontal. De esta manera se forma para las dos
tablas un cuadriculado por el cruce de las referenciaS de ca 
da concepto y cada cuadro. 

Para analizar una unidad de un programa mediante una -
carta de flujo, es necesario contar con todos los cuadros -
del segmento del programa en cuesti6n,asi como la lista de.,.. 
conceptos que se exponen en dicho segmento. Estos subconcep 
tos se escriben en la tabla inferior (de arriba hacia abajo) 

(S) García González, Enrique: "Técnicas Modernas en la Educa 
ci6:ntl • México. Trillas. 1975. pp. 52- 57. 
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y losconceptosprecondicionales en la tabla superior. (dé -
abajo hacia ardOa). A continuaci6n, para cada cuadro de la 
unidad se anota un punto en la tabla iriferior, en el renglón 
correspondiente al concepto que se trate en ese cuadro, y se 
revisa la tabla superior para poner un punto en cada concep
toprecondicional que se ut.ilice en ese . mismo cuadro •. De -
igual manera, en el reng16n correspondiente a cada concepto
aparecerá una serie de puntos, que señalará el nrunero de cua 
dros en qUe se utiliza cada concepto. También se puedeapr~ 
ciar el escalonamiento gradual en la expansión del programa. 

Cada renglón, correspondiente a cada concepto, debe p~ 
sal' siempre al renglón inmediato inferior, de lo contrario -
se estará manejando información qL1.e no había sido introduc:i
da previamente. 

9.- Programa Espiral: Este consiste en la elaboración
de una serie de temarios, de manera que cada nuevo concepto-· 
que se introduce está basado en uno anterior que completa y
explica el nuevo. 

Este es especialmente titil en materia interdisciplina
rías que requieren la utilización simultánea de conceptos di 
ferentes entre sí. 

Un eSqL1.ema en espiral,tiene la ventaja de proporcio-
nar práctica suficiente al alumno, y la complejidad de expo_ 
sición es más gradual. La integración del material se hace
de manera armónica no ofreciendo ... de esta manera; una serie
de informaciones inconexas a las cuales se vuelve para tra-
tal' de integrarlas en un punto avanzado del programa I punto
en que en ocasiones el educando ya ha olvidado la informa- -
ci6n necesaria para integrar el conocimiento. (8) 

(a) Garda González, Enrique: Op. Cit. p.p. 56 Y 52, respec
¡. tivalÍtente. / 
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2.2 A Programación del Material 

Llevado acabo el análisis de contenido del material 
educativo, Se prosigue a programarlo por cualquiera de las -
técnicas siguientes : 1,iQ,e,e.l..t. Malé!.iE.a_o_R~J1jJ'ic~d,e.-que se -
expondrán despwb-; dependiendo de los objetivos, el conteni 
do y los estudiantes. 

Al elaborar un programa, la primera versi6n del mate-
rial se presenta siguiendo -generalmente- un orden , intui ti ... 
vo 1, pero loiID:portante son las modi.ficaciones que se hacen
a .partir de las pruebas sucesivas aplicadas a la muestra de
la poblaci6n a la cual se dirige el programa. (S) 

En el Punto anterior -sobre análisis del contenido- se 
presentaron varios métodos a seguir, sin embargo, existen 
otros recursoS de instrucción útiles para ordenarla presen
tación del material,. así como para cond.ensarla información-

~!en unidades pequeñas. 

Dichos recursos, aunados a la utilizaci6n de claves, -
insinuaciones o ayuda -analizados posteriormente- y modi.fic,e. 
ciones necesarias a los cuadros, son los medios con los que'::" 
actualmente cuenta el programador. 

El orden de presentaci6n debe establecerse consideran
do tanto.la in.fluencia16gica como psicológica, (+) 

(a) GarcíaGon;zález; Enrique: Op. Cit. p.p. 56 y 52, respeE. 
tivamente~ 

(+) El orden ~sic~l~ic~ o de aprendizaje está determinado -
pOr los intereses y capacidades del alumno, por lo que -
no es recomendable tratar de enseñar algo a quien no ti~ 
nela capacidad de asimilarlo, Por esta raz6n, el orden-

. de presentación se construye tratando dé enseñar al alum 
no s 610 que éste sea capaz de entender. El orden 16;;¡:..iE.0= 
está basado en la jerarquización de. los principios y con 
ceptos de cada rama del conocimiento. ( 8 ) 
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Eg importante también, hacer la distinci6n entre 6rde
nes l6gicos y pseudo16gicos: el orden es lóg.,is;¿o cuando los -
elementos de la disciplina están relacionados en forma deduc 
tiva(como en el caso de las matemáticas, la fisica te6rica, 
la química, y otras ciencias :naturales). Enalgurias disci--
plinas ,como por ejemplo las ciencias sociales, el materia.l
puede ser presentado sin seguir un orden estrictamente lógi
co. En.tales disciplinas, algunos conceptos tienen mayor i!)l 
portanciadebido a que dan sentido a otros, entonces éste es 
un ordenE.s~ug.oló.[iS;¿o..:.. 

Cuando .se ha determinado el orden, éste no debe ser e~ 
trictamente l6gico ni estrictamente psico16gico, sino que d~ 
be establecerse un balance entre los dos; para lograrlo exi§.. 
te una serie de recursos (++), y constituye el punto de par
tida para establecer el orden de presentación en la mayoría
de los programas que se elaboran. 

2.2.5 Prueba del Programa ~ ~ Muestra de Población. 

Ya programado el material de un curso o de una unidad
lo más conveniente a seguir es probar éste programa con una
muestra representativa de la poblaci6n. Esto nos servirá P.§!. 

ra detectar los errores del programa. 

En general, lay,al.i9:.ef.de un método es la exactitud 
con que pueden hacerSe medidas significativas y adecuadas 
con él, en el sentido que midan realmente los rasgos quepr~ 
tendenmedir. (9) 

Por otro ladó, mientras nos ocupemos de la confiabili
dad, no nos interesará lo que el test mida, sino solamente -

(++) El más freCuente es la experiencia y el conocimiento 
que el programador tenga en lama.teria. 

(9) Magnusson, David: !'Teoría de los Tests". México. Tri- -
Has, 1972. p.158. 
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saber si éste dará los mismos resultados en medidas. repetí-
das; pero cuando examinamos la validez investigamos si el 
test cuya confiabilidad es conocida, mide aqí1.ello para lo 
que fué construido. 

La validez de los instrumentos rara vez es un pt'oblema 
cuando se trata de medidas físicas como en el caso de la Ion 
gitud, el peso, etc. Sin embargo, cuando se trata de medir
variables psicológicas es necesario probar empíricamente que 
el instrumento es válido en todos los casos. 

Por lo tanto la aplicacíón de un instrumento psicológi 
co no debe basarse en la confianza subjetiva de que el ins-
trumento funciona bien en situaciones prácticas, por lo que
debe mantenerse el requerimiento de que la validez de cual-~ 
quier método tiene que prObarse empiricé':unenté en diferentes
situaciones aonde va a usarse. 

Así, cuando examinamos la validez de un test, necesit~ 
mos saber que rasgo esperamos que mida, este rasgo se llama
y.a.!.i~ble_d~ . .s:.rit~io.!... Además nos interesa saber qué tan':' -
bien corresponden las posiciones de los individuos en la di~ 
tribución de los ptmtajes obtenido y sus posiciones en el -"
continuo que representa la variable de cri terio.Por tal ro. 
z6n! la validez es tradicionalmente estimada por un coefi- -
ciente de correlación, llamado Coeficiente de Validez. (+) 

Como se observa 1 un test no tiene un coeficiente fijo
de validez que sirva para cualquier fin y cualquier grupo de 
individuos para los. cuales pudiese usarse. La validez del -
test varia·de acuerdo con el propósito que se use y el grupo 

(+) El cual indica la relación que hay entre los datos obte
nidos con el· test y los. datos que usamos, con un grado -
conocídode certeza, como índices para lospuntajes del
individuo eh la variable criterio. 



227 

dentro del cual discrimina, al igual que en el caso de un -
programa. 

Por consiguiente, en todo procedimiento de validación
la cuestión esencial es: ¿Para quH:n~y para qué es v~lido el 
Test (Q programa, en este caso)? Necesitamos, entonces, cri
terios diferentes para diferentesprop6sitos· del test o pro
grama. Corno criterio de la exactitud de las medidas de un -
test o programa deseamos, por supuesto, tener una expresi6n
lo más exacta posible de las posiciones de los individuos en 
la distribución del criterio.verdadero. 

Qrit~.rio.!..- Si no se tiene una medida-criterio, no se -
puede computar un coeficiente de validez para una prueba. 
Así, pues, la validez predictivaestadfstica o emplrica no
puede ser explorada directamente. (10) 

Asi. aquellas medidas de criterio que usamos para pro
bar la validez de un nuevo instrumento rara vez dan una medi 
da exacta de las posiciones de los individuos sobre el conti 
nuo del "cri t eri o verdadero 11 • 

Por lo tanto, es bastante difícil obtener las medidas
de criterio que deseamos medir y, además podremos encontrar
dificultades administrativas -como esperar hasta que exista
un grupo determinado de sujetos que ya posean las caractert~ 

(10) Atkinson Wood, Dorothy: "Elaboración de Test" México.
Trillas 1969. pp. 31 - 35. 
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ticas necesarias para . obtener. un criterio verdadero. (+) 

Cuando juzgamos el valor de algún coeficiente de vali
dez, debemos, por consiguiente, tomar en cuenta cuán estre-
chamenteestá relacionado el criterio usado con el verdadero 
y, además, la cúnfiabilidad de las medidas de criterio obte
nidas. 

Ahora bien, los datos con los que estamos tt'atando no
son siempreúmcamente datos de predicci6n o criterio. 

Así, los. datbs que en una situaci6n son usados como da 
tos de criterio pueden en otra situaci6n emplearse como da;;.,
tos de predicci6n, y necesitamos entonces, por supuesto, pr,2. 
bar su validez de la manera acostumbrada. 

Hemos señalado que los datos de criterio también adole 
cen de deficiencias en su oonfiabilidad y validez. Aunque
se usen ¡:nétodos objetivos y estandarizados para .obtener los
datos de criterio, éstos contendrán errores causados por la
inconfiabilidad. 

En relaci6n a los métodos !::.s!.and~riz~dos la inconfiabi 
lidad puede, sin embargo, m.antenerse, es posible introducir
un término de correcci6n y estimar el tamaño del coeficiente 
de validez para una medida de criterio completamente confia~ 
ble, . 

( +) Cuando estimamos la validez, raré3. vez tenemos acceso a -
loscri terios que son expresiones confiables y válidas- ,
de la variable de criterio 'verdadero i y los criterios -
intermedios disponibles, así: a) Els!,i!e!:.iQ y'e!:.d~der2. -
sería una medida de la variable en cuesti6n, si fUesep2. 
sible estar de acuerdo en qué es lo que se entiende por
ésto, y se puede medir. b) El s.rit~rio_disE..0!l.iE.l~ puede
seleccionarse de entre varias posibilidades. Es un he-
cho importante que el télmaño del coeficiente de validez
depende en cierto grado de la posibilidad. e$cogida (Mag'
nussoIl: op. eH.p. 157). 
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De esta manera, la única forma de ha.cer que sean más :;;,.. 
válidos, es refinar el análisis de la variable quedeseamos~ 
medir y, hasta donde sea posible, relacionar la medida de -~ 
criterio con lo que consideramos que es criterio genuino. 

Existen 4 tipos de validez (9): 

1) Validez Predictiva: cuando computamos la validez -
predictiva, deseamos usar el test para predecir las posicio
nes de los individuos sobre la distribuci6n de la que s610 -
podemos disponer más adelante. El test predice cierto resu! 
tado después de un tiempo dado. La validez predictiva} com;..;. 
putada como un coeficiente de validez necesita estimarse por 
los tests usados en la orientación vocacional y en la selec
ción y clasificaci6n de los individuos para propósitos de -
adiestramiento o trabajo. 

2) Validez Concurrente: En este caso se dispone de la
medida de la variable de criterio en el momento en que se 01:, 
tienen los resultados del test. Como la validez predictiva, 
la validez concurrente se expresa por un coeficiente de vali 
dez. Se utiliza tests de situaciones de diagn6stico, por -
ejemplo, en situaciones clínicas donde los criterios usados
varían grandemente en calidad. 

3) Validez de Contenido: Este tipo de validez es apli
cable cuando estimamos el grado en que un test escolar, por
ejemplo, abarca algún campo de estudio. La validez de cont!:, 
nido se determina entonces por el grado·en que ·la muestr¡;l de 
Hems del test es representativa de la población totaL A
diferencia de la. validez predictiva o concurrente,la vali-
dez de contenido ~puede expresarse por un coeficientede
validez. 

4) Validez de Construcci6n: Es especialmente útil en -

(9) Magnusson, David: Op. Cit. pp. 158 :- 163. 
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relación a los tests que miden rasgos para los cuales no hay 
criterio externo. La valio.ez deconstrucc.iónpuedeprobarse 
de variasm?illeras; a) El estudio de las diferenCias entre -
grupos; b) El estudio de cómo los resultados del test son 4!. 
fluidos por los cambios en los individuos o en el medio; . c)
La correlaci6n (+).entre test diferentes que se supone miden 
la misma variable y d) La correlaci6n de ítems aislados o di 
ferentes partes del test. 

En el Gaso que ahora nos ocupa,lainstrucci6nprogram~ 

da la validez que se utiliza es la y'ali2.e~ ~e_c2.n.:te!!.i~o.!.. 

La validez se defini6 anteriormente como la exactitud; 
con que un instrumento mide lo que pretende medir; y hemos -
dicho que la validez se computa con un coeficiente de vali-
dez para relacionar los datos del test y los del criterio. -
Sin embargo, debe de tenerse presente que un alto coeficien
te para dicha relaci6n no significa necesariamente que el -
test mida. lo que creemos que mide. 

El psic610go ha sido presa -en m6.ltiples ocasiones- de 
lo que se conoce comocontaminaci6n de criterio. En este c~ 
so él conocía los datos del criterio, es decir, lapertenen~ 
cia. a un grupo, cuando hizo las estimaciones cuya validez -
f'ué probada usando la. pertenencia de grupo como criterio, y
tal procedimiento no está permitido. No importa que el eva
luador intente ignorar su conocimiénto previo, no puede evi-

(+) Las técnicas decorrelaci6n son ml=todos útiles para in--
vestigar la realaci6n que hay entre 2 series de puntua-
ciones aplicables a una muestra de sujetos. El coefi6ién 
te de correlación es una cifra que indica hasta qué gra: 
do covarían 2 cosas, esto es, hasta qué grado las varia
ciones de una coinciden con las variaciones en la otra.
Por lo tanto, la correlación puede considerarse como un
estudio de las probabilidades de asoc:iác;ióñ de:2 variaDles . 

. Dicho grado de variación puede ser mostrado gráficamente 
por medio de un dispersigrama o gráfica de correlación. 
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tal' el ser influenciado en algún sentido por sus espectati
vas. 

Por consiguiente, si se ha seguido la secuencia para -
programar un contenido (estudio depoblaci6n J especif'icaci6n 
de los objetivos 1 análisis del contenido y programaci6n), .,-
existe mayor probabilidad de tener menos errores en el pro-
graraa que si alguno de los pasos de la secuencia Se omiti6.
Por lo tanto, para evitar realizar más versiones de cada uni 
dad se recómienda llevar a cabo todos los pasos. 

2.2.6 Evaluaci6n del Programa. (+) 

Para poder deternLÍnar si un programa contiene o no to
das las características necesarias es conveniente llevar a ..:.. 
cabo 2 tipos de evaluaci6n que son: 

a) Validaci6n Interna. Be basa en el análisis de las
carac"ter1sticas internas del programa para poderlas corregir. 
Las caracter:1sticas más importantes que hay que validar son! 

1) Presentaci6n del Programa. 
2) Poblaei6n. 
3) Objetivos. 
4) Evaluaci6n. 
5) Contenido. 
6) Programación: 

:::= Lineal 
:::; Matética 
:::= Ramificada 

Para validar éstas se puede recurrir a instrumentos ya 
existentes como por ejemplo, el instrumento propuesto por 

(+)Enel .siguiente cap1tulo seampHa este punto. 
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Irene Li vas (11) en el cual los programas pueden recibir 10.

calificación de inaceptables 1 aceptables {) superiores apar"'
tir de los datos que se obsérv;m en la. evaluaci6n. 

La asignación de dichas calificaciones depende de la -
puntuación alcam;ada en cada lista, la cual se compara con
un criterio que aparece en unas tablas elaboradas para este
finj la puntuación de cada lista se obtiene sumando el valor 

. de las preguntas que fueron respondidas afirmativamente. 

Si el texto que se va a evaluar es demasiado extenso ".. 
se puede hacer la validación de2 Q 3 unidades solamente y -

formarse. a partir de ahí ~ una idea de la calidad global del 
programa 1 ya que la experiencia ha demostrado que los progr~ 
madores tienden a repetir los mismos errores a lo largo de. -
todo un programa. 

b) Validación Externa. La validación externa nos per
mite evaluar si el programa prpdujo ono -en la conducta del 
sujeto- los cambios que se esperaban en los objetivos especi 
ficados. 

La validación externa tiene 2 usos principales: 

1) Mejorar el programa antes de cada edición. 

2) Elaborar un informe de los resultados obtenidos
durante el estudio del programa que permita a los estu 
diantes saber si lesseráúti1 ono. 

Elproceclimiento para validar externamente un programa 
y mejorarlo es el Siguiente: 

1.- Seleccionar una pequeña muestra de la población P.e. 
ra la cual fue hecho el programa. Esta selección puede no ... 
ser al azar, es decir, que el maestro elij a a aquellos alum-

(11) Livas I Irene: "validación Interna y Externa" en "Instruc 
ciónProgramadalt : Op. Cit. Vol~ 11. pp~205 - 288. 
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nos que considere tengan juicio crí dco de tal forma que pu~ 
dan aportar el máximo de recomendaciones para mejorar el pr.2., 

grama. 

2.- Pedirles a los.alumnosque estudien el programa. 

3~- Pedirles despúés que respondan a las preguntas de-
2 listas de comprobación: 

a) Una en la que hay que señalélr cuál fué la causa,... 
probable del error en .los cuadros. (+) 

b) Y la segunda que sugiere la.s posibilidades de mo 
dificación del cuadro. 

4.- Vaciar los datos codi.ficados en una matriz de do-
ble entrada, en la. que un eje corresponda a las respuestas 
dadas en los cuadros (++Y y. el 61::1'0 a los alumnos. 

5.- Analizar los datos, calculando el total de errores 
ocurridos en cada cuadro, considerando el tipo de cuadro en
que se cametióel error. 

6.- Corregir el programa: los cuadros que se corrigen
son aquellos en los que la tasa de error sobrepasó el 30%. -
Para modificar el cuadro se recurre al tipo de error o a la
causa del error que señaló el alunulO. También pueden hacerse 
modificaciones cuando existe un 30% o más de estudiantes - -
(+++) que externan una opinión común. 

cC+J Esta s610 debe contestarse en el caso de que el alumno,... 
haya tenido equivocada la pregunta. 

(++) Cuando un cuadro tiene 2 o más respuestas, éstas se an~ 
lizan por separado, por ejemplo: en el cuadro 12 exis;;.¡
ten 2 respuestas entonces en la matriz aparecerán 12a·y 
12b con sus respectivos datos. 

(+++) De la muestra de población tomada para este e.fecto. 
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7.- Organizar el programa: CUando se vuelve a organi":"'
aaFel material del programa deben considerarse las pausas,
las instrucciones que deben dfu-sele al estudiante, Iasreco
mendaciones de lecturas contp--¡éméntadas, y los· prerrequisi-
tos .• etc. 

8.- Volver a validarlo. 

2.2.7 Elaborar una Nueva Versión 

El programador; a partir de la validación interna y e~ 
terna debe sacar una nueva versión del programa en la cual -
corrija los errores detectados en la validación. 

Esta nueva versión puede aplicarse 
la cual fué llevada a cabo, sin dejar de 
ocasión, para así mejol?ar cada versión y 
la·a las necesidades de los alumnos. 

a la población para 
validarla en cada -
continuar adaptándo 

. -

Para lo cual se debe tomar en cuenta las característi
cas de los programas bien elaborados que abarcan los siguie!!:. 
tes puntos: 

1) Suposiciones respecto a la poblaci6n que se dirige
el pr0s-rama (expresadas por escrito). Dichas suposiciones -
pueden ser: que tengé? la cé?pacidad de leer con cierta flui-
dez, que posea un vocabulario é?corde con el utilizado en el
programé?, o bien, sobre el conocimiento acerca del tema que
deben poseer los estudiantes, Estas suposiciones (o prerre
quisitos) deben especificarse porescri to antes de que el -
programador comience a ordenar sus materiales de aprendizaje, 
para lo cual se utiliza el Estudi'o de Población. 

2) Es]?ecificación de los objetivos del Programa. Lo
cual sirve 4e bé?se tanto para el estudiante que sigue el pr2. 
grama como para el evaluador del programa. 

3) Secuenciación Lós-ica de PasosPeg;geños ~ .Como ya se 
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había mencionado I el tema aprogr;;unar se dividé en f'ragmen;.,-" 
tos .de información que se disponen en una sécuencia ordenada 
en díficul tad creciente, con el Ein de que los estudiantes -
tengan un progreso contínuo de un cuadro del programa al -
otro. Los pasos pequeños acentúan el aumento gradual de la-
complejiciad y la suaviciad de las transiciones un cuadro ~ 
al siguiente. Además, el cambio es tanto en calidad como én 
cantidad, puesto que la inEormaci6naumellta en profundidad,.,
a cada paso (esto ,la graduaci6n de la diEicultad). 

4) Participaci6nActiva. El aprendizaje programado r~ 
quiere una acci6n recíproca entre el estudiante y el progra
ma -como ya se había citado:-. esto es, exige del estudiante
respuestas constantes ya sea oprimiendo un bot6n de una má-
quina de enseñanza, escribiendo o completando oraciones, - -
siendo todas ellas IIrespuestas activas", (ya que no se pro-
gresa si sepermáilecepasivo). 

5) Retroalimentaci6n: Inmediata. El estudiante aprende 
mejor si se le da la posibilidad de conocer inmediatamente ..,. 
sus progresos y rectiEicar sus errores mediante la.veriEica
ci6n inmediata de su respuesta, el programa le informasié~ 

es correcta o incorrecta al proporcionarle la respuesta -
verdadera, 

6 ) Ritmo Individual. La programación acepta yaprove..,. 
cha las diferencias individuales en lo que se reEiere a 
rapidez del aprendizaje, es decir, que los estudiantes apre!!. 
dan cada unidad temática simple a velocidades distintas, es
to es I avanzan .. a sU propio ritmo, sin interEerir en el apre!!, 
dizaje de sus compañeros. 

7) Evaluaci6n Constante ~ El empleo de materiales pro
gramados permite a los maestros mantener 2 controles constan 
tes sobre las actividades de aprendizaje en relaci6n a: 

. a)~ly¡:.ogp~~: Al examinar las respuestas que dan los 



estudiantes a laspreg-untas, se pueden hacer predicciones So 
bre el éxito o fracaso del prog-rama, ya que se obtuvieron d~ 
tos objetivos que permiten mejorar el mismo programa ,; 

b) §.1_Pr,oíLr.::.sQ ~e _l2,s ..;..E~tud.i~t.::.s.: Al es tal' al corrie!!;. 
te de la posición que ocupa cada alumno respecto al programa, 
lo cual permite al maestro planear otras experiencias de - -
aprendizaje auxiliares o complementarias. 

Lo anterior nos lleva a la conclusi6n de lo que el - -
Aprendizaje programa no es; 

10. Una ~d~ ~u~i2,v.is:!i!:.al: La mayoría de los auxilia-
res audiovisuales son dispositivos de est:í.mulo-respuesta, 
mientras que el aprendizaje programado es un esfuerzo por -
completar el .modelo educativo total.: estímulo - respuesta -
reforzamiento; es importante diferenciar el instrumento mecá 
nico del concepto educativo en que se basa en programa. 

20. Una ~.r:!i!:.eE.a: .Los materiales programados tratan de 
fomentar lacomprensi6u, mientras que los exámenes sirven p~ 
ra evaluarta1 comprensi6n. 

30. Una !:.a}laE.e~; El aprendizaje programado es un méto
do para impartir conocimientos y comprensi6n, pero no se tr~ 
ta delÚYlico método existente, así como no es la soluci6n a
tados los problemas educativos. 

RESUMEN 

Siendo una aplicaci6ndel Análisis Experimental de la
Conducta, la cual establece que el aprendizaje es un cambio
en la conducta y que ésto en la educaci6n puede lograrse por 
aproximaciones sucesivas mediante reforzamientoscontinge:n-
tes; la Enseñanza Programada se dePine como "LID método que -
permite la transmisi6n de conocimientos sin la intervenci6n .... 
directa de unmonitor,asesor, o prof'esor. Locualpermite-



un~ PiirticiPiici6n constantes del alwnno que avanza asu pro
pió ritmo. 

Se ha progresado en las técnicas que se utilizan gra-
cias a la utilizaci6n de.la Instrucci6nFrogramada tantoen-
la industria como en otrosescen.:irios,así como la incorpor~ 
ci6n de algunos de sus elementos en la educaci6n tradicional 
y de la investigaci6n constante que existe al respecto. 

Así, existen 2 tipos de enFoques principales que son:- .. 

el Asociacionistaque se centra en la respuesta, y el Qo!ifi

l1.ur.asi2.llis!a que se centra en el est:imulo. Dependiendo, en-
tonces, del tipo de enfoque que se adopte son las peculiari
dades que presentan los programas. 

Dadas las caracter:isticas de los programas, el aprendi 
zaje programado tiene varias ventajas, entre ellas se encue~ 
tra que logra que cada una de las experiencias de los alum-
nos sean algo individual ya que un programa de aprendizaj e 
de este tipo, es una secuencia cuidadosamente ordenada y or
ganizada de material, c:r,¡.yo .fin es proporcionar a los estu- -
diantes las condiciones 6ptimas de aprendizaje haciendo uso
de los principios del re.forzamiento en que se basa, para que 
éste ocurra e.ficazmente. 

Las !t~~s.J>~~ !1~b9.r.e..r_~ !:rS2.~1!:a!!!a_son: 

1.'- Realizar un estudio de poblaci6n, tanto el aspecto 
Socloculturalcomo los Prerrequisitos. 

:2. - Elaborar los Objetivos generales y especí.ficos, en 
términos observables y mens1ll'ables. 

3.- Analizar y Organizar el conténido por cualquiera -
de los siguiente mét:odos: 

a) Sistema Regla-Ejemplo (IIRulej") (Evans 1 Glaser·y Ho 

me, 1962). 



b)Matrices de Davies. 

c) Análisis Semántico ,de un Contenido (Clouzot) 

d} Aí+álisisdel .Oomportaroiento (Le Xúan) 

e) Subdivisión de las Unidades de la Materia de Estu-
. dio. (Mechner, 1961) 

f) Flujo de Discriminac:i6n (Evans, 1961;; Glaser 1 1963; 
Home, 1 961) . 

g) Arbol. 

h) Carta de Flujo. 

i) Programa Espiral. 

4.- Programar el material (Redacción) según las 3 téc
nicas: Lineal,Mat~tica y RíWlif'icada. 

5.- Probar el programa con una muestra de poblaci6n. 

6.- Evaluar el Programa: 

a) Validez Interna 

b) " Externa 

7 • ...;. Elaborar una nueva versi6n, basada en la evalua..., / 
ción del programa. 

De lo anterior se desprende que .105 rasgos sobresalien 
tés de la instrucci6n programada son: 

1.- Determinaci6n y definici6n de la población a la -
cual se dirige el programa. 

2 . .,. EspecificaciÓn de los objetivos del programa. 

3. - Ordenamiento del material en una secuencia gradual. 
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4 ..... Establecimiento de la participación dei·estudiante 
alo largo deT programa. 

5--- Posibilidad de que el estudiante aVance a su pro-..., 
pio ritmo. 

6.- Administraci6n de retroalimentación inmediata. 

7.- Posibilidad de permitir una Evaluación constante
tanto del programa como del progreso de los estudiantes. 

Por consiguiente, la Instrucción Programada No es ni -
una ayuda audiovisual, ni una prueba ni la panacea educativa. 

Pues bien, hasta aquí se ha considerado que pueden - -
abarcar los principios básicos de la instrucci6n programada
para poder pasar a continuación a lo que se puede denominar
como las '~Considerac:iones Generales". 
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III.- CONSIDERACIDNESGENERALE.S 

La elaboración del programa se lleva a cabo mediante ,... 
la planeación previa de .la secuencia -c:como se había ya plan
teado anteriormente-, por lo que resulta más sencil10.tanto'
escribir los cuaaroscomo la redacci6n en general, y ,p.§!, 
ra verificar lo que se haya hecho, las revisiones eventuales 
se apoyan una razón másrirme. 

En realidad, al seleccionar la unidad que debe progra
marse, se han tenido eh consideración sus relaciones con las 
unidades precedentes. y las que le siguen. De las suposicio
nes sobre los usuarios del progra!l'l.asurge la necesidad de lill 

cuadro inicial para el materiaL De manera similar, los ob
jetivos operacionales crean h,s metas'fináles del trabajo de 

programación. ~ando Se enuncian detalladamente los objeti
vos, estos mismos pueden· constituir una norma adecuada para
determinar la secuencia de cuadros. 

El método Pragmático. -creado a partir de las experien
cias con maestros que aprendieron a programar-, depende de -
la disposici6n de las metas conductuales en un orden 16gico'
basado en la selecci6n del programador, de sus suposiciones
y de sus objetivos. 

En general, determinar una secuencia exige el bosquejo 
específico y detallado de los objetivos del programa. Si se 
.fraccionan completamente esos objetivos J la secuencia apro---
piada resulta cas-i evidente por si misma. Si las posibilid.§!, 
des de determinar la secuencia no pueden verse con facilidad, 
será necesarió un mayor fraccionamientQde loS objetivos. 

Para poder asegurarse de haber cubierto todos los pun
tos del tema a programar, se puede utiliz.ar lo que se de:nomi 
na "matriz". 

Matriz es una representaci6n gr~ica de las relaciones 
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entre las reglas incluidas en el objetivo final (o meta). 
La matriz se llena con ejemplos de las diversas reglas y el
orden final, se determina examinando la matriz y las relacio
nes indicadas .por suforrna. 

Por medio de un cuadro concentrado,elprogramador se
asegura de que ha cubierto todo, especificando las conductas 
que se esperan que los sujetos logren con determinados con-
ceptos (o sea, lo que está implicado en los objetivos). Es
to es, de la manera siguiente: 

CONDUCTAS CONCEPTO.s 

El sistema 'Rulej' es un complemento para el método 
pragmá.tico; puesto que ambos sistemas se inician con una de:" 
claraci6n de la conducta final, la elección de cuál de ellos 
debe utilizarse al ordenar el material de aprendizaje depen
de de las preferencias individuales y de la facilidad de su
manejo. 

Después de haber observado ...,en el caphulo anterior- -
que existen diferentes formas para determinar la secuencia -
del programa, resulta evidente que es suficiente ordenar los 
cuadros basándose en la lista de objetivoS operacionales, si 
estos -dltimos son suficientemente detallados, o a partir de
un bosquejo secuencial diseñado para ampliar y especificar -
los objetivos operacionales que se hayan escrito. Pueden-
ser convenientes medidas más ana1iticas (aú,n cuando algunos:
programadores no las favorezcan); pero quizás seconsideren-:
necesarias. 



La secuencia, al menos p<lralos 
dores p:dncipiantes,debe servir como 
para sus eXperiencias 'de desarrollo. 

3.1 Reoacci6n,de lÓsCuadros. 
, ,-,,_."'" " 

de los programa
guia y no comorreno ~ 

Bá,sicamente un cuadro consiste en una presentaci6n de
informaci6n., en un c.onte:x:to, adecuado, dispuesto de tal forma 
que haga posible una respuesta por parte del alumno, dejando 
margen para las verificaciones y las instrucciones. 

3.1.1 Utilizaci6n. de, los, ::tifel' entes . tipos, de cuadros. 

En los EA~dro.§., ~e...;.,G~~r~1i.z.§!ci6~ se presenta una regla 
o enunciado general que proporcione una característica común 
al material específico presentado en los cuadros anteriores. 

Los p~d!.0.§.S!.e_E.&!:.cific~8:.6E. se utilizan para determi 
nar la capacidad de UÍl alumno para aplicar reglas generales
ya aprer¡.didas, a si tuacioneso circunstancias dadas. 

Los E,u~d!.o~~e_V.inS,Llla.9.é.n sirven para ligar los temas 
nueVQscon los materiales aprendidos y como puentes hacia el 
desarrollo ulterior de los nuevos conceptos. 

Los E.U~d!..o.§. &e_CQnE,1:!isi6!!, se emplean para terminar se
cuencias de desarrollo en l,lnprograma, de tal modo que los -
alumnos puedan demostrar su cQmprensi6n y 16 que han aprendi 
do al respecto. De manera típica, todos los indicios desap~ 
recen antes de llegar al cuadro final. 

El verdadero valor de cada cuadro reside en. el grado -
en que facilita a los alumnos a seguir el camino trazado por 
el programador, ya que los cuadros deben verse en todo momeE. 
to en forma integrada para conducir al .,estudiante de lo conQ 

cido alo desconocido,de 10 simple a lo compleJO y de lo ..... ~ 
concreto loabstractó. 
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Cabe recordar q-¡¡eno hay mejor juez para estimar el vi:!. 
·101' de cualquier cuadro que el estudiante a quien se destina, 
pues a fin de cuentas, los estudiantes escribirán o volverán 
a redactar los cuadros para el programador ""y, por ende J las 
seCuencias y el pr()grama.,.., sobre la base de Sus propias res ..... 
puestas. (12) 

Existen los cuadros denominados de "Copia" que se ca-
racterizan porque respuesta está contenida literalmente -
en la informaci6n, y el estudiante s610 tiene que leerla nue 
vamente para responder. 

Las instrucciones para que el alumno copie la respues
ta t pueden estar d¡¡\.das expH.ci ta o imp11ci tamente. Recurrir 
al cuadro de copia es un remedio infalible de lograr que el
estudiante dé la respuesta que se espera de él. Sin embargo, 
en este caso, la respuesta correcta no significa que el alU!!!, 
no haya aprendido, ni implica ningún progreso en el logro de 
los objetivos. ya que puede darla aCm conocer su signifi 
cado; basta con que sea capaz de percibirla. 

Es recomendable hacer cuadros de copia s6lo de aque- -
llos cuadros introductorios pero no deben ser cuadros de co
pia los de práctica y menos aún,· los de evaluaci6n. 

Los cuadros deben presentar siempre: primero la iufor
maci6n, luego la :eregunta y después la verif'icaci6n~ (+) 

Cuadros de Insinuaci6n: las insinuaciones estfut clasi
ficadas en 2 tipos (principalmente): 

(12) Lysaught & Williams: Ulntroducci6n a la Enseñanza Pro-
gramada". México. Limusa. 1975. pp. 97 -122. 

(+) Si se hace la pregunta antes de haber presentado la in
fQrmaci6n necesaria para que el alumno responda, el cua 
drose convierte eh un¡¡\. adivinanza (11). 

(11) l..ivas González, Irene: Op.Cit. p. 87. 
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a) .!:.ali !.n.§.i!!.u~cio!1e.§. Ep!:.m.~l~s proporcionan informaci6n 
al e stuéi 1 ant e sobre la estructura de la respuesta aceptabl~r 
pero no sobre su significado. Son ejemplos de éstas: el nú .... 
mero de palabras de una respuesta; otras formas com.o respue.§. 
t~s en serie; la rima o el ritJTJ.oacentuádo de la palabra; la 
sintaxis incluyendo caracteristicas estructurales, como el -
nthnero y las formas de participio pasado; y cualquier indica 
ción de una o más letras en una palabra. 

Una insinuaciÓn formal, ayuda al estudiante a elegir -
entre respuestas que otras indicaciones podian incitarle a -
encontrar. 

b) .!:.a~ ln§.:i!.!.u~cio~e~!e!1!.~!iE.a~ Proporcionan la informa 
ciÓn acerca del significado de la respuesta, pero no de su -
estructura. Son ejemplos de ellas: la indicación de la cate 
goría general de una respuesta, como la equivalencia con - -
otra frase o palabra, la indicaci6n de que cierta asociaci6n 
pasada es pertinente en la nueva situación .. 

Una insinuación temática ayuda al estudiante a formar
respuestas dentro del universo de la materia relacionada con 
el cúadro. 

Dentro de los cuadros de insinuación se puede utilizar 
la elecci6n múltiple. cuando haya tm número limitado de elec
ciqnes posibles de la respuesta correcta, y sobre todo, cu~ 
do el diseño del cuadro produzca la necesidad de adivinar e!!. 
tre conceptos erróneos, la elección múltiple es un buen pro-
cedimiento, aunque no tinico, como se observa más adelante. 

No obstante, existen otro tipo de insinuaciones que 
son: 

.!!a~ lne.i!!.u~cio!!e§.; Yi§.;u.e.l.~s que son estímulos que diri .... 
gen la atenci6n del estudiante hacia alguna palabra o frase
clave dentro de lainformaci6n. 



La insinuaciólíl visual, estfl. consti tuída por el sub:ray,a 
do de lapa;tabra clave,este subraYe!.do. tiene por objeto ha-
c~r qt;Le el estudiante. dirija su atención he!.cia un punto cla
ve de la informe!.ci6n. 

Otra Forma de insinuación visual la constituyen los di 
bujos que pueden incluirse en el cuadro, a manera de explic,a 
cien adicional de lainFormaci6n que contienen y como una in 
dicaci6nde la naturaleza.de la respuesta. 

InE.i!!:.u~ció!!:. ~e_S~C!!.e!!:.ciat es aquélla insinuación que -
dada por la posici6n del cuadro dentro de la secuencia; 

cuando es un cuadro que sigue a otro que ha solicitado la -
misma respuesta, ésto quiere deéir, que tienen una insinua-
ci6n de secuencie!.. 

La fuerza de una insinuacien está dada -entonces- por
la eF1caciade dicha insinuación para propiciar la respuesta 
correcta (13). 

Esta resalta el hecho de que es común que la informa-
ción y su disposición se encuentren dentro de láporcien de
estímulo de cada cuadro, mientras que la veriFicación y las
instrucciones se encuentran en la sección de le!.s respuestas. 

Adn cuando muchos cuadvos siguen este modelo bfl.sico, a 
veces pueden utilizarSe disposiciones especiales para resol
ver ciertos problemas; así: puede utiliz.arsesimplemente un
cuadro para presentar inFormación en que se requieraunare~ 
puesta inmediata haCiendo uso deil~s!r~cio!!.e~ 2. !.~i!!a~ del 
material de consulta que Se organizan junto con el programa
(+);. otra disposición puede presentarse cuando el programa--

e.;) Per8 qUe el estud:t¡¡mie manejapbf separadcij80n el Fin:'" 
de poderlas consultar en reÍación cón toda una serie de
cuadros. 

( 13) Escanden Gallegos, Ma. del Soco:rro: "El Psicólogo y la Ca 
pacitación para el Trabajo. 2 Estudias de. Campo en Nues
tro Medial! TESIS. UNAM. Psicologia. ·1976. pp. 100-107. 
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dor desee obtener una respuesta de los alumnos, sin: presen-
tarle material adicional amanerader,.eE.a.§.o (++); otra exce.E. 

. ci6n ala regla general (de redacci6nocurre cuando el progr~ 
mador desea dar instrucciones sin presentar nuevos datos ni....; 
pedir una respuesta basada en la informaci6n prevía; ° bien, 
existe el cuadro de. obligación (+++) en laque no se dan in
formes evidentes, pero se le obliga a responder correctamen;;'; 
te cuando puede no haber ninguna base esencia,J.rnente racional 
para su respuesta. (Como en el ej emplo dado en base al enfo
que Asociacionista). 

Esto significa que un cuadro típico de.un programa ex
trinseco tiene 3 componentes: 

10) !:ayr,.e~e!!.t~ci6!!. s!e_i!!;.f2.r!!!.aE.i§.n_denF.2. s!e_ug, E.0E.te!. 
!o....,:aEF2Pias!0.J.; dispuesta de tal forma que sea necesaria una -
res!,uesta correcta, dando facilidades para las verificacio-
nes y las instrllcciones. De vez en cuando los programadores 
pueden preferir utilizar uno sólo de estos componentes; sin
incluir los otros dos en el mismo cuadro. O sea, pueden pr2. 
porcionar informaci6n o datos del contenido a los estudian-
tes, con el fin de que éstos -dltimo$ los observen sin necesi 
dad de dar una respuesta inmediata; o bien, con el fin de "-,,:;,, .. 
cor:1probar el aprendizaje de un tema o con fines de 'repaso'. 

Hay 3 tipos de Repaso: 

a) Cuando es simplemente el material !Jl.1i!!.~i2..Q. r,.e.E.e
titivo que se presenta en los cuadros inmediatamente poste-
riores al desarrollo inicial· de un tema. 

(++) Obviamente, ésto puede hacerse como repaso, o en el cu~ 
dro final de una secuencia con el fin de comprobar si -
los alumnos .han llegado a dominar verdaderamente el te
mapresentado en elmateI'ial hasta el momento. 

(+++) Lewis Eigen las denominó aS:! c}ebido a su función. 
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. b) Cuando se uti1izaely:!:!.eY.o_e!!,U!!.cl:,a2.o-,~!!' un, .. ¡,c.2.n!east2. 
lis:.e.tam.e!!,t.~. 1.ife!.eQ.t.l:.s.L.. como método :para asegurar que los. e~ 
tudiantes tengan cierta m.ovilidad al asimilar la inf'ormaci6n 
aprendJ.da. 

e) La !.e.E.eliciÓn_dif'.~TidaJ que se incluye ocasionalme!!, 
te en la secuencia de un programa para comprobar si la com-
prensión se retiene y se transfiere a lo largp del programa. 

20) fueden .E.e1.i!.!!.ll~ !.e~e~t~~n_U!1 2:ladro_c~;::.n!e_de 
infor.m!!,ci6!!,; q bien 

30) Pueden utilizar !!,n_cua.9!2. E.a!:.a_d~_i!!.s!T!!,cs.i2.n~s_o 
i.ndicaciones a los estudiantes. - ~.- - -'-~ 

3.1 .2 Forma .. ~ .. empleo· de las Verificaciones e Insinua
ciones. 

Se hace uso de las Verificaciones e Instrucciones en -
los siguientes casos: 

a) Para Confirmar las respuestas dadas por lOs alumnos 
e indicar alternativas y sinónimos (si son admisibles). 

b) Al usar la confirmaci6n del cuadro, para dar infor
mes adicionales al alumno. 

c) Cuando la confirmaci6n sirve para dar instrucciones 
sobre el u.so. del programa por los estudiantes. 

3.2. Pruebas y. Revisi6n de. un Programa 

A contiiluaci6n se deseri be la. labor del programador ,..,.. 
una vez que ya ha elaborado las secuencias del programa de -
aeuerdócon cierto tipo y sistema depresentaci6n de la in-
formación ya escogida. 'Aunque aquí 5610 se refiere a los-
p:rogramaslineales -cuyas caractérística.s ser~n presentadas
p0steriormente:-, muchos aspectos son válidos para los progre. 
masramif'icad.ós. 
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Ei:1 .. la . :r~visi6nde un programase debe considerar .las :,.. 
revisiones reiter.ativas del material para lograr una versi6n 
satisf'actoriél después de varias modifi.caciones. 

. ...... I 
Como sv.ía para efectuar las modificaciones, es de gran 

utilidad co:ntar con los siguientes datos; 

a) Cálificaciones de la prueoa de entrada (repertorio-
preVio). 

b) Errores en los cuadros deprueba(Q) 

e) Errores en la prueba al Finalizar el programa 

d) Errores dentro delprogrél.lna (en cada cuadro) 

e) Tiempo por .cuadroy por segmento o unidad. 

f) Comentarios del alumno. 

De estos datos, loS más importantes en las primeras re 
visiones del programa del material son los errores en los 
cuadros, tiempo por cuadro y por segmento, .así como los co-
mentarios del alumno. 

Para obtener este tipo de inFormaci6n,es más apropiado 
utilizar s6lo a unos cuantos a1umnos de modo que sea posib1e 
realiZa!' largas entrevistas con cada uno de ellos, de estas
entrevistas se obtiene. valiosa inFormaci6n acerca de los pu!!:. 
tos de diFicultad en el programa. 

En ocasiones, el alumno señala en Forma precisa en qué 
consisten 1as diFicultades. Si se cuenta con alumnos que se 
interesen por el material , .esta etapa sefacili tá mas. 

Después de haber realizado un nWnero suficiente de re
visiones del material a través de entrevistas individuales -
con los alumnos, se pasa a la segunda Fase, en la cual es n~ 
ces ario Formar un grupo de alumnos que sean representativos, 
desde el punto de vista estadístico, de la poblaci6n que va
a1.4sar el texto. 
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De este grupo se obtiene una serie de datos, pero los
más importantes serán los resultados compar~dos de las cali
ficaciones de las pruebas aplicadas antes de comenzar el pr,2, 
grama, con las hechas al finaliz9X'lo. 

La comparación de las calificaciones de estos dos exá
menes consiste en 10 siguiente: una vez seleccionadala.mue~ 
tra. de alumnos representativos, se les aplica un. examen so-
bre sus conocimientos antes de iniciar el programa; acto se
guido, se procede a administrar el material en su totalidad, 
es decir, no por segmentos. 

Una vez que los. alumnos han cubierto la totalidad del
programa (incluidos los ejercicios), se les aplica otra' pru~ 
ba, el resultado que nos interesa es la calificación 'obteni
da por el grupo después de restar las calificaciones de la
primera prueba a los resultados de la última, 

En caso de ser satisfactorio el resultado, es decir,
cuando la media del grupo obtenga una puntuación superior al 
80%, se considera terminado el programa y se puede hacer una 
edición preliminar, No obstante, es conveniente señalar que 
existen otras revisiones, C01!lo'son las de contenido y estilo, 
que se le hacen al programa antes de sus modificaciones y du 
rante ellas. 

Es importante recalcar que no se debe dar por termina,... 
do ningún material que no haya sido proba<;lo. 

A pesar de las modificaciones realizadas durante las :... 
pruebas individualeS, en ocasiones, los resultados de la - -
prueba, al finalizar el programa, no son sat:l.sfactorios(' Si 
ésto ocurre, es necesario revisar los conceptos del eXanlen - ./ 
en que fallaron los alumnos y seleccionar los cuadros del -://// 
programa para tratar de modificarlos. Estas modificaci()y/ 

// 

deben volver a probarse individualmente, y en otrOJ"/ 
presentativo hastaobtenerresultadossatisEactori~ . . ..... \ 

\ 

\ 
\ 
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nei::esarió,$e modifica incluso el contenido y los alcances -
del programa. 

Aconti!luaci6h aparecenprtmero los aspectos que deben 
det;pmarse~ncu,eJ;1.ta en un programa y Sus respectivas preguntas 
que sepw=den 'formular .en'Una revisi6n del programa y des- -
pués, .los ·q::?pectos que deben tenerse en cuenta alprobar·.un
programa. 

Estos aspectos corresponden a lo que puede ser seguido 
a través de los datos en las pruebas i:t:¡dividuales, de grupo, 
o por el revisor de contenido y/o estilo. De ninguna manera 
puedepensars~ que estos puntos resumen t.odos los de:fectos -
que pueden encontrarse en los cuadros, pero, sin embargo, sí 
puedénconsiderarseque son los más frecuentes e importantes. 

REDACCION y 
REVI S! ON. SOBRE: 

1.- EXACTITUD Y 
PERTINENCIA DEL 

MATERIAL. 

¡ 

i 

i 

PREGUNTAS, RELATIVAS 

1.- ¿Qubre generalmente esta secuencia 
el material especificado en los obj!:. 
tivos del programa?, 

2.- El material ¿representa una verdade-
ra pauta para el aprendizaje? 

3. O sea, ¿proporciona a los estudian--
~ - e "',, > 

tes una comprenS10n de la materia en 
forma 16gica? 

4.-0 bien ¿proporCiona simplemente in-
formes inconeXos? 

5.- ¿Es útil y apropiado el contexto del 
material para el tema? 

6.- ¿Se escogieron bien los ejemplos y -
son significativos? 



REDACCION y 

REVISION SOBRE: 

II • - ESTILO, VOC! 
BULARIO E INTE

RES DEL CONTENI 

DO. 

251 

PR.EGUNTAS RELATIVAS 

j 7.- En.general t ¿páÍ>ece: estar la secu.eu
ciade acuerdo con las suposiciones
hechas en relaci6n él la poblaci6n -
destinada? 

~ i 

8. - ¿Se ha dadb por sentado en el progI'~ 
ma qué era preciso presuponer? 

---~- .... -
1.- ¿Va de acu.erdo el nivel de lectura -

del programa con las suposiciones r~ 
lativas a los estudiantes? 

2: ... ¿Resultademas"iado; difIcil? 

3.- -¿Decepciona a los alumnos? 

4 . ..,. ¿Enriquece 
tudiantes? 

vocabulario de los es-

5.- ¿Se definen las'palabras nuevas a me 
dida que se Van aprendiendo? 

6.- ¿Hay variedad en el estilo o la se-
cuencia del programa? 

7. - ¿Consideran los alumnos el programa

interesante y/oemocionante,uoscu.
ro y extremadamente redundante'? 

8. - ¿Se manejan Integramente los cuadros 
de repaso por medio de repeticiones
rutinarias? 

9.- O bien, ¿Se emplean nuevoS ejemplos.....; 

y enunciados? 
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REVISION SOBRE: 
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PREGUNTAS R~LATIVAS 

10. - ¿Se utili~an ciertas. respuestas 0-

combinaciones .de estimulos y res- -
puestas tan f'recuentemente que las
contestaciones dejan dé ser activas 
y los estudiantes tienden a aburrir 

. ¡se? 

11. - ¿Se utilizan suficientes ilustracio 
nes gráficas? 

12. - ¿Se considera que laadici6n de f'o
tograf'ías, dibujos, gráficas o dia
gramas puede contribuir a mejorar -
la comprensión y aumentar elinte-
rés de los cuadros? 

13. - ¿Existen variaciones en la coloca-
ci6n de las secuencias de respuesta, 
la longitud o el tipo, paraprocu-
rar que no. se establezcan patrones
indeseables de aprendizaje? 

- --.- ~. ~ - - -
.111. -NÍVELDE . i 1. - ¿Es demasia,do grande el paso -o aVal!! 

DIF'IctIL'rADce conceptual- que va del cuadro an 
terior al pre$ent.e'? 

2. - ¿Se desprende este cuadro del ante
rior lógica y comp¡pensiblemente? 

3.- ¿Hay algUnadixicultad particular 
en el vocabulario o la terminología 
técnica, la cual .1l0 se haya previs
en los cuadros anteriores? 



REDACCION' y 
REVISIONSOBRE: 

rl .. - AMBIGUE:DADES 
y 

CONFUSIONES. 

V. - INDICIOS Y . 

DISMINUCION 
DE LA AYUDA. 

PREGUNTAS "RELATI VAS 

1. - ¿Se . piden en el cuadro demasiadas -
respuestas? 

2. - ¿Hay tantos espacios en blanco que.
se pierde la facilidaq de comprep.:-
si6n del cuadro y su de s arI'ollo ló
gico? 

3. - ¿Existe confusión en cuanto a la 
respuesta que se espera del alumno? 

4.- ¿Está el cuadro lógica y se.mántica
mente incompleto? 

5.- ¿Es pertinente la respuesta pedida? 

6.- O bien, ¿Es el error de. los alumnos 
resul t ado de un cuadro que pide una 
respuesta inoportuna o carente de -
significado? 

7. - ¿Se ha dado por sentado en el cua-
aro que la respue!¡>ta puede generar
se a partir de conocimientos bási'-: .... 
cos de los estudiantes, .sin e.fec;;';; .. 
tuar una presentaci6n previa? 

1.- ¿Son adecuados los indicios y la 
ayuda que se dan? 

2. - ¿Pueden atribuirse los errores a 
una .falta: de reconocimiento de los
elementos importantes por parte .de.
los estudiantes?' 



REDACCION y 

REVISION SOBRE: 
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PREGUNTASRELAT lVAS 

3. - y en los cuadros en que se presen-

tan nuevo materiál o términos ¿Son
los indicios su.ficientemente claros 
para controlar las conductas de res 
puesta de los estudiantes? 

4. - ¿Se reducen gradualmente las insi-
nuaciones de modo que los ~uadros 
.finales de una secuencia reciban 
respuestas por parte de los estu
di antes , sacadas de los conocimien
tos adquiridos sin necesidad de ay:!:! 
da? 

5. - ¿Son los indicios pesados que en- -
. tren en conflicto con las respues-
tas activas, proporcionándoles dema 
siada ayuda a los alumnos? 

6. - ¿Fomentan los indicios un manejo ru 
tinario del material? 

7. - ¿Se manejan los indicios y ayudas -
en .formas di versas para evitar que

se desarrolle en el programa un 

"sistema" y que los alumnos puedan

responder de.acuerdo con él, en lu-

. gar de ir estudiando los cuadros a
medida que $e. presentan? 



REDACC ION Y . 

REVISION SOBRE: 

VI. -LOGRODELOS 

OBJETIVQSFI 
. JADOS{POR·: 

el alumno). 

VII. - ACTITUD O 
. INTERES DE 

LOS ESTU;:..~ 

n:tANTES. 
(+) 
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.PREGUN'!'ASRELATIVAS 

1. - ¿Demu.estran los estudiantes un desa 
1'1'0110 en Stl capacidad para· argume!! 
tar y aplicar conceptos en la u.tili 
zacifm correcta ,del vocabulario téc 
mco que.figura ep. el programa? 

2.- ~n general ¿demuestran los estudian 
tes tener confianza en su aprendiz!! 
je del material? 

3. - O bien, ¿Parecen haber aprendido n!! 
dam~s algimOS conocimientos especi 
.ficos, sin un marco general de re.fe 

. ? rencJ.a.· 

4. - ¿Consideran que cuentan con sufi.., -
ciente material de repaso y prActi
ca para asegurar la comprensión del 
programa? 

5. - ¿Demuestran tener capacidad para 
trans.ferir el aprendizaje del pro-
grama y aplicarlO a situacio:nesno
cubiertas por el programa? 
- '- - - - - - - - -- - -" - - -- - - -

1.- ¿Consider~ los estudiantes que el
programa es interesante y emocio-
nante? 

(+) Un 'buen programá élebe .fomentar actitudes o intereses .fa
vorables y .firmes hacia el terna,. y elprog;ramador éleberá 
entresacar cualquier reacción. negativa con el .fin de eli 
mina.l:' sus caUSas. (12) 
Lysii\;ught & Williams :Op. ei t. 



· REDACCION" y 
REVISIONSOBRE: 

PREGUNTAS REIA'I'IVAS. 

2.- ¿Piensan que el contenido es vari.ado 
y que los ejemplos resultan intere,;:;.
santes yú.tiles? 

3.- ¿Demuestran interés por seguir ade-
lante con el programa e ir descu
briendo más datos sobre el tema? , 

4.- ¿Creen que el programa es demasiado
difícil o excesivamente fácil? 

5.- ¿Consideran el contenido redundante
o tedioso? 

-, ~ '~ - - - - - - - -

SIMBOLOS PARA CORREC.CION (++): 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

Incorrecto: es decir, que es probable -
que en este cuadro se emita una respues
ta incorrecta. 

AmElío o Ambigüo: el estímulo es demasi~ 
do general , tal vez no se obtenga la re§.. 
puesta deseada o bien, no se emita res-
puesta alguna. 

(++) Pueden utilizarse los s1mbolos mencionados solos o en -
combinación; desde luego, se requiere cierta práctica -
con ellos para que los programadores puedan usarlos fá
cilmente y con, soltura. 

(75 Taber, Glaser y Schaefer: Op. Ch. pp. 165 - 167. 
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SIGNIFICADO· 

Interferencia: una respuesta a:prendida -
anteriorrneritepara este material puede
entremeterse y evocar la respuesta inco
rrecta. 

Un ejemplo m€ls: añadir un ejemplo O cua'
dro de ejemplo antes de tratar de evocar 
esta respuesta. 

Una regla más : añadir una regla o cuadro 
de regla o definici6n antes de manejar -
ejemplos. 

Pregunt.a innecesaria: no hay necesidad 
deponer este cuadro como pregunta. 

Cuadro de Prueba = insertar má.s preguntas 
y disminuir los instigadores. 

Buen uso del repertorio de respuestas 
existentes: se está utilizando bien el -
repertorio.de respuestas del estudiante. 

Más cuadros diferentes: Divídase en va--. 
ri03 cuadros. 

Menos palabras: no se debe utilizar dema 
siadas palabras. 

Menos respuestas; demasiadas respuestas
en·un solo cuadro. 

Respuesta Tribial, no relevante: se está 
pidiendo una respuesta trivial o la cla
ve es demasiado dificil. 

Más cuadros de Discrirnlnaci6n: debe pro
porcionarse entrenamiento en discrimina
ci6n. 



snmOLO 

G 

Wn 

e 

? 

. SIGNIFtCADO 

Generalizaci6h:más cuadrosdif'erentes 
sobre Un concepto o térlnino. , 

Cuadrosderevisi6n: utilizar C\ladros de 
calentamiento oreVisi6n1 osea, m.is cu.§!. 
dros de revisión o m~s instigaci6n. 

Usar Encadenamiento. 

Volver a escribir los cuadros: de 'm' a
In' .. 

A revisi6npor un experto: existe un - -
error en laeXpositi6:tl de la materia, 
consultar a un especialista. 

--- ..... _--- ,- "!!"'" - - -

Por consiguiente, elaborar un programa es un proceso -
1 argo que requiere analizar en detalle ··los datos y las -
pruebas repetidas de los borradores del programa por lo que
resultan muy importantes· los estudiantes que trabajan antes
de la etapa final; ya que en base a las respuestas que ellos 
dieron el programador puede determinar las revisionesneces.§!. 
rías, para hacer del programa un recurso de enseñanza e~ecti 
vo. 

Una vez redactado, probado y revisado el primer borra
dor del progrMla, hasta que sea eficaz para enseñarla asig
na.tura, deben -como ya se dijo antes- revisarlo expertos en
estilo y asignatura. Después se someterá el programa a una
rev;isi6n posterior t en base a los comentarios de los correc
tores. Durante esta etapa es esencial usar una prueba deta
lladá de logro para evaluar la efectividad del programa. 

Para evaluar los. resultados de la instrucción se ent

pleancualquiera de los 3 tipos de. medida siguier¡.tes: 
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a) Pruebas de Logro: son pruébasqué eTéditor delpI'.Q. 
grama considera como muestra adecuada de la ejecuc.ióndel es 
tudian.te para medir los objetivos enseñados por el programa .. 

b) Las FrtLebas hechas por el maestro: son aquellas ""7 -

pruebasqu.e se elaboran en cooperación con los maestros y -
consisten en reactivos representativos.de los objetivos de -
la educación expresados para la instrucción en clase. 

c) Las Pruebas Estandarizadas Nacionalmente:. que son -
aquellas pruebas de ejecución para evaluar su instruccióny~ 
compararla con las. normas nacionales. 

Para medir la destreza del estudiante deben hacerse al 
gunas observaciones acerca de la medición de la ejecución de 
los estudiántes en la instrucción; así, por ejemplo: si se -
dan 2 tratamientos instruccionales dif'erentes a 2 grupos di
f'erentes y en éstos muchos estudiantes muestrancaliPicacio
nes de prueba casiperf'ectas, el problema estará en saber 
cual .tratamiento prodUjo la instrucción más e.fectiva. 

Deben considerarse también otros .factores, aparte del
logro del estudiante, como son el tiempo requerido para lle
gar a dominar el material, etc. 

Pero si el logro es la medida de interés, entonces pu!;. 
de usarse el porcentaje de estudiantes que obtienen una cali 
ficación perf'ecta, el nivel promedio de dominio ganado de la 
'p:reprueba' (o prueba diagnóstica o pretest) a la 'posprueba' 
(o pretest, o examen final). 

3.3 1imi tes de Ejecuciól'l en el Apren:dizaje~ (7) 

Un aspecto adicional de los objetivos de la instruc
ción se refiere a cómo ampliar las capacidades de la. ejecu-
ción humana. Supuestamente, a medida que las técnicas edu.~ 

(Z}Taber, Glaser y Schaefer: Opa Cit. p. 192. 
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tivas vaYan siendo más erecti vas, se manipularán habilidad.es 
humanas y nuevos ilivelesdeejecuci6n serán logrados. 

El concepto de guiar la conducta humana) que hace hin
capié en elmoldeaJjliento ylaampliaciónde la conducta a -
partir de los repertorios disponibles y pasando a. objetivos
más complejos, pu.ede probar losl1mites de la ejecución. 

Por ejemplo, puedé hacérse ésto enseñando JUaterias de
estudio actuales aniveles anteriores y enseñando aspectos 
de conducta que hayan sido clasificado como 'aptitudes'. 

Ahora bien, ¿Cuáles materiales deben programarse? (14) 
En principio "todo lo que se enseña puede programarsett • Sil 
verman (1971) dice: "La enseñanza programada f'unciona mejor':'" 
para 2 tipos de materias: 

a) Aquellas cuya enseñanza depende básicamente de la -
palabra escrita, y 

b) Aquellas que requieren el aprendizaje de princ~pJ..os 
abstractos (como reglas y resoluci6n de problemas). 

Las 1t1i!!!:i!aci2.n~s de un programa son las limi taciones
del maestro ll : Silverman. 

Sin embargo ¿Qué tipo de programaci6n es la !decE,aial-
Esto depende de: 

a) La materia. 

b.) Lapoblaci6n. 

c) El grado de complejidad de las conductas especific~ 
das en los objetivos. 

Cuando el programa ha sido completado, debe acompañar-

(14) Castañeda, Margarita: "Introdu.cci6n a la Enseñanza Pro
gramada: .u.na aproximación y unejemplotJ en "Enseñanz.a -
Program.ada":Op. Cit. pp~ 48< ... 49. Vol. I. 
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10 un MANUAL que proporcione informaci6n sobre los objetivos, 
prerrequisitos y validez del programa,sugerencias :para su -
uso 6ptimo y descripciones de lo que seesperar1a del progra 
ma, basadas en su e.f'ecti vidad anterior. ( +) .-

RESUMEN 

Para la elaboración del programa. Se sigue> una secaen-
cia minuciosa para log:tarsu mayor eficacia., Hay quienes 
tttilizan el ,M,é,!og.o_Praam,!ti.c,Q. que sigue un orden lógico ad ..., 
hoc. Pero en gene:r'al primero se hace un bosquejo determina
do y detallado,. para lo cual puede ayudarse del .formato deno 
minado "!i:I.!riz", para asegura:tse de que todo ha sido progra
mado. 

Existen di.f'erentestipos de cuadros que tienen di.f'ere!!,. 
te ·f:u,nción, y son los siguientes: 

1) Cuadros de Gene:talización 

2) 

3) 

4) 

5,) 
6) 

8) 

ti 

11 

" 
11 

" 

" 
" 

" Especif'icación 

" Vinculación 

11·1 Cdnclusi6n 

" Copia 

Ii Insinuación (Formales, Te:m.áticas J Visua .... 
les. y ·SeC:Uenciales). 

" Obligaci6n 

!I Repaso (Ru.tinario orepetitivo,¡enun ca!!, 
texto di.ferente,;.y de Repetición dif'erida). 

(+) Cuando .f'inalmente Se ha ensamblado el programa en su :PO!: 
mato como el que va a usarse en. la impresión, debe pro-
bársele otra vez, con el objeto de validar aún más el 
programa existente y as!, determinar su uso 6ptimo en la 
instrucción. (7) 

(7) Tater, Glaser y Schae.fer: op. ei t .p.174. 
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a)Presenta.lai.iLf'6rmaci6:p. 
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b)Pide la respuesta en un cu.a,elro sobre la información. 

c) Puede 'utilizar un cuadro para dar instrucciones o -
indicaciones para los usuarios del progr?Ulla. 

o sea, que. up f)l~d!.0 esencialmente consiste en la pre
sentaciónde la información en un contexto adecuado , dispue~ 
to de ta,l fprma. que haga posible una respuestél por parte del 
alumno, quedando margen para las verficiaciones y las ins- -
trucciones. 

Las verificaciones e insinuaciones se utilizan en 3 ca _ fOOIÓooI"O __ "_, _ '-'_'"_' __ • _-""!'- _._ 

sos principalmente; 

a) Para confirmación de la respuesta del alumno. 

b) En el mismo caso * pero que además se quiera dar in
formaciÓn adicional; y 

c) Cuando dicha confirmación sirve para .dar instruccio 
nes sobre el uso del programa. 

El programador debe asegurarse de que la respuesta pe
dida sea pertinente, pero ¿Cómo se logra ésto? Utilizando m~ 
canismos para concentrar la atención de los éllumnos y facil,i 
tarles las respuestas correctas, ~sto incluye, los colores y 
otras técnicas como el SUbrayado, el empleo de letras negri
llas o itá1ici:lS y cualquiera otra que se tenga a la mano,c,2, 
mo emplear textos, construcciones gramaticales o ambas cosas 
ca la vez, para facilitar a los estudiantes la. comprensión de 
nuevos conceptos o materiales temáticos, como es el empleo .::. 
de conocimientos comunes o· palabras con gran valor de asoai~ 
ciónparaayudar a que los estudiantes f9l:'mulen las respues
tas correctas; el empleo del desvanecimiento para reducir _
gradualmente el nmnero de insinuaciones con la finalidad de
que las respuestas ele los alumnos sean indepengientes de la-
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.En la !..elJ.:!i6n de un programa se deben considerar las
constantes :revisiones hecha-?al :material antes de elaborar -
una nueva versi6n; así como tomar en cuenta algunos datos -
adicionales, siendo los más importantes: 

a) Lóserrol'es en los cuadros. 

b) El tiempo por cuadro y por segmento. 

c) Los comentarios del alumno. 

Para la obtenci6n de estos datos es mejor utilizar la
mue.<;itra de poblaci6npara poder hacer entrevistas largas, -
además de comparar ""después- las calificaciones de las prue
bas realizadas al final del mismo. 

Si la media del grupo obtiene una puntuación superior
al 80% se puede hacer ya la edición preliminar. 

Sin embargo, también se hacen !:.eyi.:!i.2.n~s tanto de Es.:!;..i 

lo como def.o!!.t~id.2. qu.e se. realizan al programa E:,n.:!;..e~ de -
sus modificaciones y stwa!!:!=!:. ellas 

Para tal .. efecto deben considerarse aspectos tales como: 

La Redacci6n y Revisión de: 

1.- Exactitud y pertinencia del material 
2.- Estilo, Vocabulario e Interés del Contenido 
3.- Nivel de DificUltad. 
4.- Ambigüedad y Confusiones 
5.- Indicios y Disminución de la Ayuda 
6.- Logro de los Objetivos Fijados (por el alumno) 
7.- Actitud o Interés de los Estudiantes. 

AdemM de los s1mbolos para la correcci6n qlle utilizan 
los revisores de estilo y contenido. 

Para evaluar la efectividad del programa es importante 
__ " __ "_.,-_--_-_'-_-'_ - L""," 

usar una prueba detallada de logro. 
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'i,p,áx:'a evaluarlos resultados deia inStrucción se e:rn 
-: ~"-" -', """'!"-- ....... --,- ~,~ - ' -

plea cuálquiera delos 3 tipos de medida s iguie,nte s: a) Pru~ 
bas de logro, b)Pruebas hechas por el maestro y, c)Pruebas 
est<mdariz¡:adas nacionalmente. 

Cu~do el programa ha sido terminado, debe acompañarse 
, de, un!!!.~u~l que proporcione 'los obj eti vos" prerrequisi tos y 
validez del programa, sugerencias, etc. para optimizar su -
us'O. 

Con relación ,a .9Jli!!!.a!.e!:i~s pueden programarse Silver
man (1971) dice: "La instrucción programada funciona mejor -
para 2 tipos de materias : 

a) Aquellas que requieran el aprendizaje de principios 
abstractos (reglas y resolución de problemas), y 

b) Aquellas cuya enseñanza depende básicamente de la -
palabra escrita. 

y respecto al tipo de programacián adecuada,Silverman 
nos dice que depende de 3faotores: 

a) La materia 

b) La poblaci6n 

c) El grado de complejidad de conductas especificadas
en loS objetivos. 

Por último, pasaremos a revisar las caracterl.sticas de 
las Técnicas de Programación (o tipos de programación exis-
tentes ),que a continuación se presenta en la siguiente Par
te bajo el, rubro de "Aplicación1

'. 
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IV.,.... APLlCAClON 

Sxisten 3 Té~hicas principales de Programaci6;n -las de 
mas derivande éstas-. que pued,enutilizarse m¡;¡,nera. di 
férenclada segCin sean las cara.cter:;sticas deT material a pr~ 
gramar. As! j 1ll)& vez realizado el An&tlisis de Contenido del
material de estudio, el· programador puede elegir:una de -
ellas. 

Dichas técnicas a saber son: 

4.1 Pros:ramaci~n LINE,.f\L 

Hist6ricamente, el primer modelo de programaciÓn Fue -

llamado "lineal" derivado, por una parte, de las sugerencias 
de Sldnner y, por la otra, de las caracterlstiC1i;lsque tenian 
las primeras máquinas de enseñar. (Meyer Markle, 1962) 

.•. Igu.al que un preceptor, la máquina ayuda el estu- -
diante a dar la respuesta correcta; lo hace en parte gracias 
ala construcci6n ordenada del programa, en Parte mediante -
técnicas de insin1J.aci6n, sugerencia o indicaciÓn C explicadas 
en el capitulo anteriór) y asi sucesivamente -derivadOS del
an&tlisis de la conducta verbal...,; as! como de la retroalimen-

. taci6ninmediata. (Skinner "Teaching Machines", ScientiFic -
American, noviembre de 1961). (5) 

D.é F ni c lÓ n: eS un programa de respuestas elabora
das en pequeños pasos. con una taSa de error baja C +) y se c~ 

C 5) Cít.adoen Meyer Markle, Susa;n: Op. Cit. Cap. 1. p. 17. 
(+)Esto dejarla Fuera los programas linealés de discrimina-

ci6n conrespuestas múltiples y otros más. Esto' es, que
incluye cualquier programa en el que cada estudiante cu
bra los cuadros en el mismo orden depresentaci6n, por -
adequada o no que Sea su respuesta, asl como aquellos 
programas l'ami.ficados ~n q\;le sus secuenciaspl'incipales
son esencialmente lineales. 
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racteriza porque todos los alumnos de ben trabajar con todos
los cuadros y' en el mismo orden sin importar,en ningúllmo""' .... 
mento, su ritmo personal. (MeyerMarkle. 1964). 

4.1.1 Principios .de la Prof¡ramaci6nSkinneriana o Li
ne¡;l.l. 

1.:" Elma:teríal Ge e,nseñanza se divide en una serie de 
pequeños pasos o cuadros relaciona,dos entre si. 

2. - En cada cuadro se proporciol:lairif'ormaci6n al estw
diante ysele pide una respuesta explicita que por lo gene
ral es escrita,esto cumple con el principio de participa- -
ción activa en el aprendizaje (mencionado anteriormente). 

3.- Los cuadros son simples de modo que casi todos los 
alumnos pueden responder correctamente. el aprendizaje es 
gradual y secuenciado, 

4.- En cuanto el alumno ha respondido, el programa le
señala la respuesta correcta, o sea, le proporciona retroali 

mentaci6n inmediata. 

4.1.2 Características de la Pro¡:¡ramaci6nLineal 

La programaci6n lineal -llamada también extrínseca por 
algunos autQres- consta de 3 tipos de cuadros que son: 

a) Cuadro lntróductorio. Proporciona por primera vez
la inf·brmaci6n al alumno y no solid ta ninguna respuesta. 

b) Cuadro de Prácticas. Da la oportunidad al estudian
te de emitir la conducta especificada en el objetivo, ayuda
do por algüll tipo de apunte. este tipo de cuadro debe ser -
m~s dificil que el cuadro introductorio. 

c)Cuaélro .de Evaluad6n .. Permi te al alumno medir si ha 
alcanzado el objetivo sin que se le proporcione alguna ayuda, 
por lo tanto, e$1;:e cuadro debe ser más dif1dlque el cuadro 
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introductoJ;:'io y que el cuadrodepráctioa. 

El orden en que están descritos los cuadros de una uni 
dad de aprendizaje, el. orden que debe seguirse al elabo--
rar un prog'J;:'ama qe enseñanza con estatécmca. 

4.2 . Programación MA.TETICA. 

Thomas F . Gilbért fue el creador' de la programaci6n ma 
tética (derivado delgriE~go "Mathesis". que signif'ica disci: 
pUna mental o aprendizaje). 

Para Gilbert 1 matética es la "apl;lcación sistemática -
de los principios del vef'orzamiento, al análisis y recons- -
trucci6n de aquellos repertorios de conducta que comúnmente
se conocen como dominio de la materia, c;:onocimiento y habili 
dad. ( +) 

D e f' i n i ció n: La programación matética es un ~ 
todo sistematico para el análisis y elaboración de cuadros -
instruccionales ideales por Gilbert. (Meyer Markle, 1964) 

4.2.1 Conceptos Básicos de la Programaci6n Maté.tica. 

Los conceptos básicos que se utilizan eh la programa-
ci6n de tipo matético Son los siguientes: 

a) Contingencias de Ref'orzamiento. El aprendizaje ocu
rre ante tre s inst ancias que son: 

+ Estimulo níscrÍffilnativo (En): Es el que precede o 
acompaña-a-~a-c~n~~t~ CR},-~señala la ocasiOnen que el 

(+) Utiliza este término por primera vez en 1958 en vario~ 
artículos donde describe los fundamentos te6ticos de es
te tipo de programaci6n.(15) 

(15) GOmez Barreto, Guadalupe: "Programaci6nMatéticaH en "En
señanza Programada" Op. Cit.Vol.II. pp. 108,...139. 
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estudiante, . debe emitir talco:nducta, sufunc;iÓn es indicar,~ 
la posibilidad de que un evento se presente. 

+.!!e':!p];e~t~ (R): Condu.cta o comportamiento que se quíe 
, -

reemseñaI' al estudiante, Se produce como consecuencia de la 
presentaciOndel est1¡nulo discriminativo. 

R ,+ !S!1!!!uloJ~f'~r.!ant~ ~ ,º.oEs~c~Ec!a_~ l.a_Re~~~t~ -
(E ): Surge como consecuencia de ,la emisiÓn de la respuesta, 
su f'unciÓn es aumentarla probabilidad de que el ,estudiante
\tu.el vaa ,emi tir esa conducta. 

Contingencia de Reforzamiento. (+) 

b) Operante. Una operante, es una conducta aprendida -
que prOduce un cambio en el. medio ambiental del alumno. ,Es -
una respuesta que ocurre cuando se presenta una consecuencia 
ref'or zante • 

R 
Operante. 

c) Campo Operante. Es el número y la complejidad de 
las conductas que el alumno puede dominar. La delimitación -
del campo operante permite determinar los elementos y la ex
tensión de las conductas que conviene enseñar en cada etapa
del aprendizaje a una pOblaciÓn determinada, este concepto -
está relacionado con la dif'icultad de las conductas por ense 
ñar. 

d) Conjunto de Operantes. El campo operante estáf'orma 

(+) Indica la relación entre el ref'orzamiento y las propied~ 
des exactas de la ejecución a laque sucede. Esto es, ""-. 
las relaciones que prevalecen entre el comportamiento 
por un lado, y las co'nsecuencias de esecomportamiento,
por otro. 



do porcon,jUntos .~-operantes: 

+.Q.i~c!:.:L!1!i!:.a.s.J.6n. Oonsiste en emitir respuestas di,fe-
rentes ante est:1nÍu1o's diferentes. 

+. Q.ehé!:a!i~a:s.i~n.Consiste en emitir respuestas seme-
jantes ante estímulos similares o ntá.s o :menosdif'erentes. 

+ Cadena de Respuestas O Encadenamiento. Es una conduc 
_' __ """,,",," -_- ~ - _.- - ---- - - "'t""- _-"""""'"-____. . -

ta completa. cuyos co¡ytponel'ltes f'grman un conjunto de acti vida 
des vinculados de manera tal que el f'inal de una de ellas 
constituye él inicio de la siguiente. 

4.2.2 Características Generales. 

En un programa matético:. 

+ El estudiante conserva una visi6n clara de lo que va 
a lograr. 

+ El alumno aprende a través de un material orgairi. zado 
por medio de unidades estímulo-respuesta. 

+ El programador redacta sus duadros empleando algu- -
na( s) de estas categorías: 

a) Por el procedimiento de encadenamiento de respues--
taso 

b) Propiciando discriminaciones. 

c) Propiciando generalizaciones. 

d) Aplicando algunos principios operantes del aprendi

zaje (de actividad, ref'orzamiento.repetición generalización) 

aunque. eni'orma diferente de los programas lineales de Skin

ner. 

e) Aplicando algunos de los princJ.plos de aprendizaje
de la escuela cognoscitiva (percepci6n organizada, compren....:
sien yest~blecimiento de objetivos. (15) 
(15)G6mezBarreto,GUadalupe: Op; CiL 
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4. 2.3 Tipos. de cuadros en. :PI' ogra,maci ón Mátética. 

a) Demostraci6n de la Operante. Este cuadroe$ elpri~ 
rodecadasec.uencia y su .func;:i.6n es demostrar al alumno las:.... 
operantes o respuestas que .deberA dominar al .finalizar el eE, 
tudio de la secuencia. Se inCluyell instrucciQnesbreves y:fA 

i -. - -

cilesé!ecomprender y l.1evar a cabo. La actividad del alumno, 
sea abierta o encubierta, é!ehe ser siempre adecuada y suf'i-.... 
ciente .para que el alumno logre los objetivos previstos. 

b) Cuadro de Apunte. Este cuadro es el segundo en la -
secuencia. Su.función es proporc.ionar la práctica adecuada -
(+) para asegurar el logro dél objetivo de la secuencia. 

Presenta la misma inf'ormación que el cuadro de demos-
tración,pero organizada enforma dif'erente, a .fin de hacer
ameno el programa y variar la actividad del alumno. La acti
vidad del estudiante de he ser más intensa que en .el cuadro -
dedemostrac:i.Ón de la operante, debido, a que los apuntes no 
son tanintensps como los del cuadro de demostración. 

c) CuadrO de !punte Opcional. Su.función es la misma
que la del cuadro de apunte. Proporciona la misma inf'orma- -
ciÓn que los cuadros anteriores , pero en éste los apuntes 
(en el capi,tulo anterior se explicaron) casi desaparecen, es 
decir, las co~ductas que se solicitanál alumno son más com
plejas que en el anterior. 

d)CUadro de Producci6n de la Operante. Este es el tilo:.; 
timo de la secuencia, su .función consiste en hacer que el 
alumno ejecute la conducta señalada en el objetivo o campo -

(+) . Entendiéndose por E.r!cli.s~a.!!e.su.e.d.e. el proporcionar al
estudiante oportunidad de practicar o realizar las act! 
vidades o conductas propuestas por los objetivos duran'
h:l .. el proceso de enseñanza aprendizaje, antes de ser 
evaluada. 
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operante, sin recibir ning-®a aY!Ada ousq.:r' algtm apunte. 

El cuadro de demostraci6n cumple.cpn la.rniSJlla Eunci6n-
, . ~ . - . . 

que elc:uadro introductorio en laprogramaci6n lineal. 

El cuadro de apunte cumple con la misma Eunci6n que el 
cuadro<dep::r::áct.ica de;lap;r;ograma,ci6n lineal.. 

El cuadro de producci6n de la operante cti:mple con la -
• .• I . .• 

misma Eunc:i6n que el cuadro de evaluaci6n en la programaci6n 
lineaL 

4.3 Prowamaci6ntNTlUNSECA O RAMIFICADA 

.Esfa programaci6n Eue cre ada por Norman O. Crqwder, 
quien f'l,1e cOntratado por la Fuerza Aérea Norte,americanapara 
que solúc::ionara un problema Cie 'entrenamiento del personal e,!! 
cargado de la preparaci6n del equipo elec.tr6nico averiado. 

Hasta entonces. el entrenamiento se hab1a realizado e!!!, . 
Plea.ndo un tutor para cada alumno, pero este procedimierrto -
resulta demasiadoc1:U'o. 

Crowder encontr6 que el maestro realizaba 3 activida-
des básicas que . son: 

a) Presentar una inf'ormac:i6n nueva al estudiante. 

b) Preg-¡;mtarle sobre esa inf'ormaci6n, .. o pedirle que de 
mostrar.a de alguna manera que nabia adqUiridO el conocimien
to. 

c) Actuar 'de acuerdo con la respuesta quehabia dado -
el estudiante: si ya habia adquirido el conocimi'ento, pasaba 
adelante, sino, la volvia a explicar, le hacia una demostr~ 
ci6n, le daba ejemplOS o realizaba cualquier otra. actividad-
que ayudara al aiwnno a superár problema. 

Crowder fusion6 est(3.s cara<:teristicas de la enseñanza
tut.orial con otras de la enseñanza programada., y as! .cre6 la 
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programacibn ramificada. 

De 1'i n í c i 6 n:. los progra,mas:ramif'icadosson 
é!,quellosen los cualeS caCfaestudiante sigue la secuencia de 
los cuadros qtle responda mejor a sus necesidades, se caract~ 
riza por sus cuadros relativam.entelargos, respuestas de. 
e1ecci6n múltiple y.EÜ uso conStante de la í'ámif'icación (Me.-
yer Markle, 1'964) . 

4.3.1 Principio$. dí:: la programaci6n Intrinseca oRami 
f'icada 

La programaci6n ramif'icada, a dif'erencia de la progra
maci6nlineal., respeta las dif'erencias individuales, no s610· 
en lo referente al. tiempo nece.sario para alcanzar su objeti
vo, sino que también toma en cuenta el camino a seguir, para 
llegar al objetivo, proporcionando caminos o secuencias dile 
rentes. 

Si 1 después de haber leido la sección inf'ormativa de -
cada cuadro, el estudiante escoge la respuesta acertada a la 
pregtj.nta basada en el material, se le envia aun cuadro que.:.. 
presenta nueva inf'ormaci6n. Si escoge una al.ternativa equívE. 
cada, se le envía a un cuadro qtle proporciona inf'ormaci6n en 
cuanto a la raz6npor la cual su elección está equivocada. 

De esta manera el programa que sigue cada estudiante -
se encuentra bajo el control de sus propiasrespuestashas-
ta donde el programador haya previsto correctamente sus posi 

: .-
bles r~spuestas, y variará para cada. estudiante de aptitudes 
diferentes .. 

4.3.2 Tipos· de cuadros de la Programación Rarni:eicada 

a) Cuadro PrincipaL Constituye el tronco o secuencia
principal por lo que permite alcanzar un Obje,tivo espec:1f'ico, 
d.etal forma. que aqueIlos alUll1hos. que no cometan error alg:tJ.-
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no, si !i;igueri la secuehCia principal, pueden alcanzar el ob
jetivo el alUlTU'lo que sig-t.;te tal secuencia, estudia propiamen

. te un programa lineal. 

Caracter1sticas: contienen unapreg¡.m.ta de opciÓn m-étl
tiple, los nWtieros de la página a que. concltA.ce cada opci6n, a 
partir del segUndo Cuadro de la secuencia principa1,puede
tener la res~ue$tad~l cuadro anterior y/o retroalimentaci6n 
de la respuesta dada. 

b)CuadrO de R~medio. Es aquél cuadro al cual llega el 
alumno después de haber dado una respuesta incorrecta o par
cialmente .correcta. En este cuadro se dá al al'U.lTlIlO nueva in
formaci6n, misma que le permite corregir su error, o como el 
nombre del cuadro inc'lica, remediar su error. Posteriormente
se lleva de nuevo. al al'U.lTlIlo al troncO principal. 

e) Cuadro de Verificaci6n. En este cuadro se le infor
ma al altU'l1l1o, si su respuesta f'ue correcta o incorrecta. Se
le dá retroalimentaci6n, ref'orzándolo con pequeñas frases, -
si la respUésta fue correcta. Contiene retr9alimentaci6n a -
base de f'rases.de aliento o remite al alumno a un cuadro que 
lo avanza o regresa, dependiendo de la causa que lo llev6 a
ese cuadro de verificaci6n. 

d)Rutina de Remedio. Propiamente nO es un cuadro, si
no una serie de cuadros a los que llegael al'U.lTlIlo que ha se
Ieee ionadouna opci6n incorrecta., Se compone de vqrios cua"':
Giros, que pueden ser de remedio o de verificaci6n. COht1ene
la informaci6n desglosada del cuadro principaL 

RESUMEN 

El programador necesita. escoger un modelo a seguir pa
ra llevar a cabo la se cuerici a del material, para .este efecto 
se han ideado 3 técnicas de programaci6n a saber: 
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2.- Programaci6n Ma:t;:éticá 

3. ~ " Intrinseca o:R.amifica(ja 

La primera ~o sea laProgramaciÓn.!!.~~a.! -se deriva -
tanto dé la.ssugei'encias deSki:nner como de las caracterlsti 
cas de las primeras mtiquinas de en5)eñar . 

Por def'inici6n, es. un programa de respuestas elabora-
das en peqt;¡eñbs pasos con· una tasa baja y se caracteriza po!: 
que todos los alWlU10s deben trabajar con todos los cuadros y 
en el mismo orden . sin importar, en ningúllmomento, su ritmo
personal. 

Por consiguiente se divide el material de enseñanza en 
pequeños pasos interrelacionados, y en cada cuadro el alumno 
parti<;!ipa activamente; la presentación de la informaciÓn es
gradual y secuenciada y se proporciona retroalimentaci6n in

mediata. 

Consta de 3 tipos de cuadros: 

a) CUadro Introductorio 

b) " de Práctica 

c) n de Evaluación 

La Programación ~a!é!.!s~ creada por Gilbert es un méto 
do sistemático para elantilisis y elaboraci6n de cuadros ins 
truccionales. Sé basa en los siguientes conceptos: 

a) Contingencias de ReforzamientO: 

+ Estlmulo Discriminativo (ED) 
+ Respuest.a (R) 
+ Estimulo Reforzante (ER) 

b) Operante: es una respuesta que se produce cuando se 
pre .senta una consecuencia refOrzante. 

cl Campo Operante :es elnfun.ero Y la complejidad de 



·.las conductas <l,.ueel ,alumno puede dominar. 

d) Conjunto de operantes f9rmado por: 

+ Discriminaciones 
+ Gen.erali za<;iorle s 
+ EncadéItamiento 
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En estos programas : el alumno conserva una visi6n cla
ra de lo que va á lograr, además aprende a través de un mat~ 
rialorganizado por medio de unidades est~mulo-respuesta;el 
programador redacta sus cuadros empleandO las discriminacio
nes, generalizaciones yel encadenamiento y algunos pr:inci-
pios de aprendizaje cognoscitivo (como percepci6n, compren-
siÓl'l y el uso de <jlbjetivos). 

Presenta 4 tipos de cuadros: 

a)Cuadl'o de Demostració:n de la Operante 
b) 
c) 
d) 

Cttadro de Apunte 
11 " 11 Opcion"",l 
11 I! Producci6ndela Operante 

La Programaci6n .!.n!r1~e.s.a_o_R~fic~da de Crowcler es
aquélla en la que el estudiante sigue la secuencia de cua- -
dros que responda mejor a sus necesidades, se caracteriza 
por sus cuadros relativamente largos, respuestas de elecci6:p. 
m:Oltiples y el uso constante de la ramificaci6n. 

La progr~ci6n ramificada se di.ferencia de la progra::" 
maci6nlineal pOrque respeta las diferencias individuales, -
no s61oe;n lo que respecta al ti~po necesario para alcanzar 
su objetivo, sino que también toma en cuenta el camino a se
guir para llegar al objetivo, proporcionando caminos o se- -
cuencias diferente s. 

También consta de 4 tipos de cuadros: 

a) Cuadro Principal 
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b) Cuadro de Remedio 

e) " de Verificaci6n 
d) Rutina de Remedio (serie de cuadros de remedio o de 

ve:d.ficación) • 

Con lo expuesto en estaFarte, podria resumirse lo que 
es la InstrucciÓn Programada y los principios eh que se basa 
para poder re.flexio~ar en la posibilidad de aplicarla en el
Sistema Universidad Abierta, como un medio alternativoque-
sirva para mejorar su. .funcionamiento e incrementar su e.fica
cia. 
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"La naturaleza de autocorrec;ción del enfoque Sistemá
tico asegura mejor una base objetiva para el aprendizaje y 
su administración. En este proceso no se da automAticamen
te por asentado que todo lo que está. ocurriendo es malo no 
se presupone que todo es bueno y 'Útil, tampoco que todos -
los cambios propuestos sean potencialmente buenos. Se tra
ta de mantenerlo que sea valioso y 'Útil, as1 mismo, iden~ 

tificar los campos en los que Se haga métodos y medios ad~ 
cuados que nos permitan llegar a todos los alumnos y, como 
sugiri6 Lessinger (.1970); . 'hacer de cada alumno un triu.nf2:, 
dor ~. (Kau.fman, Roger A.: "Planif'icación de Sistema Educa
cionales". México. Trillas. 1976. Cap. L p. 19)~ 



GONG~USIONES 

Alo largo de este trabajo se ha manifestado lo 
guiente: 
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1. - Los antecedentes tanto Hist6ricos comq Educativos y p~ 
. dag6gicos matizafl a la édu,caciOn de. tal forma que en -
algunos aspectos la ayudan y en otros la frenan o en-
torpecen su avance. Esto da como resultado que se atra 
viese por la llamada IICrisis Educativau • 

2.~ Laeducaci6n está directamente .relacionada con la pro
ducci6ny con el gasto educativo de l,as familias, ésto 
hace patente que ciertos niveles educativos sean eli-.,
tistas.· Sin embargo, .existen otros factores como los -
fenómenos demográficos que afectan directa o indirect.e, 
mente la demanda e dt-lCativa. Dichos fen6menos demográfl 
cos dependen ...,en p~te':' del sistema económico de la s.2. 
ciedad en que se vive. Así, existen tanto factores que 
mantienen la tasa de natalidad como aquellos que la 
disminuyen, y ésto a su vez, está relacionado con la -
Demanda Educativa -tanto Potencial como Real- ya que a 
mayor número de hijos por Familia mayor es la demanda
educativa. 

No obstante • dicha demanda no ha sido satisFecha en 
la forma requerida en cada uno de los niveles educati
vos. Esto significa que hace falta una mejor planiFic.e, 
cíon escolar, tanto de los recursos humanos como mate
rialés de los que. se dispone y su aplicai:::i6n., lo cual
implica revisiones pe:t'Í6dicas. 

El acelerado ritmo de cambio y .elavance de la Ciencia 
y Técnologiaj las transformaciohl#g, en la poli tica y la 
~economia, eL crecimiento 4eJllºgr~i¿q,~.Ja escasez de Í'~ 
cursosf'inancieros y humanos~nel campo educativo as1 
como laplanificaci6n escolar en sus diversas m¡utifes-
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taciones provocan la CI'isis Sducati va y asienten las -
bases para la b6.squeda de la no escolarizaci6n ponien
do de manifiesto que ésta. meta debe ser a corto plaz.o
para que pueda ser útil ynollegue a ser obsoleta su
aplicaci6nta:r'dia. 

4.- En base a los problemas de.eficacia que esto plantea,~ 
se vela necesidad imperiosa de una s1Stematizaci6n de 
la enseñanza en laque se englobe todas las posibilid~ 
des no solo de la selectivielad de los ed'Ucandos,sino
de los medios que .se utilizarán para su aplicación. 

5. - Los Sistemas No Escolarizados tienen su raíz en los 
grandes educadores que han puesto cada uno Parte de 
los fundamentos en que descansa la nUeva educaci6n. 
También tienen su ra1z filosófica que matizan las mf!:. 
rentes posturas y enfoques quena tomado laeducaci6n
as1 como la influencia de la corriente democrAtica pa
ra hacerla más acorde con las necesidades de la comuni 
dad escolar, y por lo tanto elel educando. 

6. - Se ha observado que el desarrollo de diversos factores 
como 10 son la tendencia democrática y la tecnologia,
afectan en un alto grado a la educación en tal forma -
que a veces la ponen en peligro de desaparecer. al me
nos en la forma en que generalmente ha fuilcionado. 

7. - EriMéxico existen. varias formas de ampliar la satisfa,s, 
ci6n de la demanda escolar siendo los más importantes
-por su. alcance, los sistemas Extraescolares, los Cur..,.. 
sos por Correspondencia y los Sistemas Abiertos. 

8.- Además del Sistema de Instrucción Personalizada (SIP)
de K:eller, la Universidad Abierta tiene sus anteceden-' 
tes en factores como la demanda educativa aríivel:me-
dio y superior, que se ha encontrado conobstAculosc2, 
mo lo son la falta de recursos eco~ómicos, de tiempo ..,.. 
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disponible, de plaJiteles educativos y de reconocim.ien
tóoficial deJos estudios realizados en forma autodi
da,cta., esto es, el reconocimiento de los grados respal 

!' - - -

dadOS por una institución, adem~sdel énfasis en el 
aprendizaje tradicional o escolarizado. 

Resumiendo: 

a) En 1963 en Inglaterra, surge la denominada 'Uni
versidad del Ai;re f que despu~s se convertir1a en Uni-
versidad Abierta ~después de haber estudiado las nece
sidades Individuales, Socio-pol1ticas y Edu,cativas de .... 
dicho pais. Sin embargo, la Universidad Abierta Britá
nica no es ,totalmente autQnoma ya que depende de la 
cooperación de otras instituciones (Universidades y Co 
legios, organismos voluntarios en la Industria y la 
me). 

Los principales métodos pedagógicos que. utiliza son: 

1) Una combinación de emisiones radiotelevisivas. 

2) Enseñanza por correspondencia. 

3) Cursillos de verano. 

Además de sus labores académicas, dicho sistema ab
sorbe la población adUlta -que generalmente trabaja- -
porquesuscaracteristica,s asilo permiten. 

b) LaUniV$rsidad Abierta en MéxicO se inició a par . 
. -

tir de la aprobaCión del Estatuto correspondiente en -
1972; en laque seest.ablece que su funciÓn es la de -
extender la educación universitaria a través de sus .. ~ 
cursos tanto humanos .comoil!:é<;::.nicos para f'uncionar como 
un sistemaalternativo·ygir,nult~eo al que existe ac-,.... 
tualmente dentro de la propia Universidad, y, que unos 
y otros se beneficien con sus logros. Por 10 tanto, po 
dria f'u.ncionar en toda aquella FacUltad, Escuela o - .;... 
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C.e.H. qu.ed.esee adoptar dicho sistema, a la vez que -
tendr~ particu.laridadeB emanadas de las propias necesi. 
dades y naturaleza .$1 p:Lantel en que .Puncione. 

As1~ sus requisitos, carre;ra.s y especialidades se~
ránlas mismas de la UNAN y por lo tanto. otorgara. el -
mismo tipo de reconocimiento que en el sistema tradi-~ 

cional, dependiendo del grado o nivel del que se trate. 

Colaboran con el Sistema Abierto de la UNAM: La Co
misión de Producción de Material Did~ctico, el Centro
de Instrumentos, el Centro de InformaCión Cient:tfica y 
Hu.man1stici3.. el Centro de Did~ctica y la Comisión de -
Nuevos Métodos de Enseñanza. Podría investigarse si 
realmente colaboran con el SUA, as! como de qué fOrffia
y en qué medida. 

Adems deqúe la lJNAM puede hacer convenios con ins 
tituciones nacionales o extranjeras para que cooperen
académicamente con el Sistema Abierto, o bien, puede -
asociarse con otras Umversidades .0 Institutos de edu
caci6n media y. superior tanto delpais comoextranje-
ras~ Al respecto se podría indagar si la UNAM ha hecho 
dichos convenios, a partir de la aceptaQión del estatu
to ·del SUA. 

9. - Como ya se habla mencionado, existen peculiaridades 
dentro del Sistema Abierto de la UNAM como por ejemplo, 
en la Facultad de Economia existen 4.proyectos académi 
cos qu.eson: 

1) 
2) 
3) 
4) 

Salidas Laterales ° Carreras cortas. 
Cursos de Actualización~ 

" "EspecializaciÓn. 
11 " E.xten.siÓn Universitaria. 

Y, en la Facu.ltaddé Filosofía y Letras tiene como
objetivo adiciornü el proporcioriar información y aseso 
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ría Hwnanistica a< las· demás Facult adé s que· lo solici-
ten. 

Yel Sistema Abierto de la Facultad de Psicolog1a,.. 
con 2modalidades,a saber: 

.1) E:l Sistema .F. 1:. 
2) El Sistema Aplicado. 

Dentró de.l Sistema F. K. se observa el problema de

la ineficacia de los textos a estudiar, por lo que he
considerado que la aplicaciÓn de las técnicas de pro-
gramaciÓn podr1anayudar para este efecto, que quizá. -
pueda reducir el fracaso o deserciÓn en el sistema. 

Así, podría i:q.vestigarse -en .futuros trabajos- si -
ésto reduciria la .falta de material suFiciente para el 
avance de los alumnos (ya .sean guias de estudio,' tI'a-
duc~iones hechas pore,l sistema e incluso libros .de-
consulta). 

, O. - Dadas las características de la Instrucci6nProgramada 
que comparte con las del Sistema Abierto, puede ref'le
xionarse sobre la posibilidad de aplicaría en dicho 
sistema, como un medio al t(!rnativo que sirva para mej2, 
rar su .funcionamiento e incrementar su eficacia.· 

,Todo lo anterior sugiere las siguientes conclusio--

nes: 

1.- Es urgente llevar la educaciÓn a millones de ní-~ 
ños y j6venes carentes de ~lla y que lo necesitan. 

II. - ,Es neCesario poner al alcance de los estudiantes
lo mejor en equipo e ideas, es decir, fomentar la 
tecnología de la Enseñanza y el entrenamiento de
los pro.fesores. 

IIL- Se debe proporcionar incentivos para quienes de--
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sean aprend,er en cada una de las etapas dél ca.mi~ 
no .de 1 aprendizaje. 

Esto es factible dadas las caracteristicas y nat~ 

raleza .del Sistema F. K. de Universidad Abierta en la
Facultad de Psicologia. 

PRO P O S 1 e 1 O HE S . 

Para lograr las 3 conclusiones anteriores, dentro 
del Sistema Abierto en la Facultad de Psicologia, se -
propone la programación de las unidades "problema", 
as! se tendrian las sig\\ientes ventajas: 

1) si existen estos programas de dichas unidades, se -
descargan los asesores de "rutinas ll y subiría el ni 
vel proFesional de los mismos porque podrían dedi~
car más tiempo a estudiar otros articulas, líbros,
etc., o bien, a reestructurar el material existente. 

2) Si existen estos programas de las unidades, posibl~ 
mente se reducirían el n~ero de oportunidades por
al1;U11no dedicadas a dichas unidades, lo cual redunda 
r1aen el avance académico del alumno. 

3) El aprendizaje programado podria existir en el Sis
tema F. K. de Universidad Abierta como un método de 
apoyo. o suplementario. 

Para lo cual sepodria enrrolar para Servicio 80- -
cial, gentes que sirvieron de programadores. Y para c.!:!:, 
da programador seria opcional el tipo de programaci6n
a usar (Lineal, Ramificada o Matética). De ser asi, h~ 
bria una variedad de programas dependiendo de la mate
ria, poblaci6n y gradO de complejidad de las conductas 
espeCificadas en los objetivos. 

Ahora bien, en ba.se al an~lisis comparativo delos:
diFerentes Subsistemas delSUAen la UNAM, se propone: 
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1.- Redué:ireln~ro y tipo deperso:p.alque.labora. en el
SisteJl1G:l. -"esto es ,formar tiIllcriterio que sea común pa
ra tódo el sistema- ,peróquea su vez, los que queden 
sean los suficientes y apropiados para que el sistema
sea eficaz. 

2. - La Asesoria deber:1'.a darse parlas Asesores -como su 
nombre lo índü;;a- y no por otros, salvo en caSOS espe
ciales. Adem~s, deber1a prqporcionarse sÓlo CUa!l..do el
alumno lo solicite. 

3.":' El curriculum académico deber:1'.a estar constituido prin 
cipalmente por Areas y/o MÓdulos, lo cual facilitarla: 
su funcionamiento. 

4, - El material de estudio podria presentarse en Paquetes
Did~cticos que posteriormente ayudar1a a la expansi6n"'
del sistema hasta la provincia. 

5."'- La Gula de Estudio deberla contener: 

a) Objetivo(s) General(es) 
b) Objetivos Espec:Hicos 
c) Introducción. 
d) Bibliografia B~sica 
e) Bibliografia Complementaria 
f) Especificáciones acerca de si debe cubrir tiIlla parte 

pr~ctica. 

g) Especificaci6n del número de horas para su estudio 
h) . Ejercicios o tareas 
i) Examen de autoevaluaci6n 
j) Sugerencias para el logro de la unidad. 

Adem~s de utilizar alguna taxonomía para la elabora 
ci6n .de los objetivos en términos conductuales. 
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Dentro. del Si$tema F .1(. las guias de estudio ya c0E. 
tiene los elementos cbmprelldidos en los incisos a, b,"': 
c, d, e, f ,i Y j, lo cual significa que los elementos 
restantes le servirlande complemento. 

6. - Al .elaborarse los Paquetes Didá.cticos éstos contedrá.n: 

a) Guia de estudio 
b) Partes programadas (en forma Lineal , Matética o Ra

mificada) 
c) Articulos seleccionados 
d) Texto especial o dirigido (donde se pueden incluir-

lbs ejercicios o tareas) 

e) Examen de autoevaluaci6n(s6lo si no está. incluido -
f) GLosario .. . en la Guia de Estudio) 

g) Manual (para optimizar su uso) 

7. - La evaluaci6n de cada curso debería ser considerando -
s610 el cumplimiento de todas las partes del mismo - -
(te6ricas'y prá.cticas). 

8. - El alumno debería presentar cada unidad todas las ve"':

ces que le sean necesarias para aprobarla, esto es, no 
deberia de haber un Hmite de oportunidades. 
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