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I N T R o D u e e I o N 

Los sistemas educativos americanos han sido objeto de impor-

tantes cambios durante las dos dlt~s décadas, tendientes -a mejo

rar la calidad de la ensefi.anza y por ende, al personal docente --

egresado de las aulas escolares. 

Las reformas introducidas en educación han representado cam-

bios en los programas y planes de esttdio, mejoramiento y aumento del 

personal docente en los diversos niveles educativos, ampliaci6n de 

servicios educativos a grupos especiales y adultos, incremento del 

n6mero de aulas y materiales de trabajo, con el consiguiente aumen 

to de los presupuestos destinados a educación. 

Los esfuerzos realizados por las administraciones estatales -

en el campo educacional no han dejado del todo conforme a loa dig

natarios de la educación, al igual que a diversos sectores p6b~i-

cos, quienes en reuniones y conferencias nacionales e internacion.il 

les han manifestado la nece~idad de superar el rendimiento escoler 

en apoyo directo a un verdadero desarrollo nacional. 

Se pretendió en cierto momento mo0ernizar la educación, con -

la anexión de medios audiovisuales, los cuales, al ser catalogados 

como fines por si solos, limitaban los efectos de la enseftanza en

perjuicio de la formación del estudiante y en deterioro de la ver

dadera labor del maestro, cuyos objetivos definidos previamente d,g, 

b1an realizarse por sus alumnos con el auxilio de los medios pues-
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tos a su alcance. 

La Pedagog1a se ha auxiliado con otras ciencias para la consg_ 

cuci6n de sus fines, como son la Psicologia, la Filosofia, la So-

ciolog1a, la Cibernética. En las tres primeras son ampliamente co

nocidos los aportes de cada una de estas ciencias a la Pedagog1a, -

haciéndola más racionalizada y experimental por la primera, más -

profunda con la segunda y mis humana por la tercera. Con la Ciber

nética se pretende hacerla más ágil, más eficaz, más renovable, en 

pro de un individuo con actitud más abierta y aptitud más defini-

da. 

Conocido el hecho de que la educaci6n actual confronta numer,g 

sos problemas, los cuales no pueden solucionarse fácilmente, por -

la condici6n compleja del ser humano, me propongo analizar algunos 

de ellos a la luz de la Cibernétlca, como ciencia de la comunica-

ci6n, de los procesos de direcci6n y de control, involucrando en -

el estudio el alcance y contenido psicol6gico, filos6fico y socio-

16gico que como proceso educacional encierra. As1, me propongo: 

analizar algunos métodos y técnicas que permitan mejorar la cali-

dad de la enseftanza, a través de las modificaciones, dominio y 

aplicaci6n de los mismos: incrementar las actividades y materiales 

esca.lares que favorezcan· el crecimiento integral del educando: 

fortalecer en los docentes el espiritu de investigaci6n, al -

igual que el dominio de los instrumentos de apoyo en una enseftanza 

activa: 
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evaluar las limitaciones y posibilidades de la Pedagogia ac-

tual, con el auxilio de la Cibernética y de ~tras ciencias¡ valo-

rar el grado de prestancia asignada por los paises americanos a la 

Pedagogia Cibernética, dentro de los planes y reformas educaci9Dct

les. 

La problemática se circunscribe a la educaci6n en latinoamér,! 

ca, a la cual se dedican esfuerzos distintos para superarla, partJ. 

cularmente durante las dos 6ltimas décadas. 

Ofrecemos, inicialmente, datos y conceptos relativos a la Ci

bernética, conociendo su condici6n de ciencia relativamente nueva, 

con m1iltiples aspectos por veriftcar y ampliar, sin olvidar el én

fasis en su logros y aplicaciones. 
• 

En el segundo capitulo se expone, en un orden no prioritario, 

los problemas que catalogo de mayor incidencia~ la Pedagogia a&. 

tual y a los cuales la Pedagogia Cibernética puede darles aten-

ción, con el apoyo insoslayable de otras ciencias. 

En el siguiente, anoto ideas fundamentales de la Pedagogia -

Cibernética, las cuale• tienen de extraordinario su rigor e inte.n 

sidad, más que de novedosa aplicación, en procura de mayor efica

cia en la acci6n. 

En el 6ltimo capitulo hago hincapié en que la Pedagogia Cibe¡: 

nética involucra mejor conocimiento y comprensión de la persona a

través de la tecnologia que es su propia creación. Pretendo dar 

respuesta a la problemática anotada previamente, a través de una -

comunicaciOn eficaz, de una dirección acertada y precisa que debe-
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proveer el planeamiento integral de la educación; doy informacio-

nes e indicaciones relativas al mejor ejercicio del control en 

educación, dentro de una concepción actualizada de la Pedagogia. 

He tratado de ser objetivo en los juicios y apreciaciones, -

fundamentando los mismos en fuentes dignas de crédito. Se encontr.s,. 

rmi las citas bibliogr&ficas al final de cada capitulo, por consi

-~erar que el trabajo resulta m&s despejado en su forma. 
'!2'-f~-' 

Se cierra el presente estudio con las Perspectivas de la Ped.s,. 

gogia Cibernética en el medio americano, tomando como fundamento -

los hechos y posibilidades previamente anotados. 

Las conclusiones sintetizan la razón del presente trabajo, 

sin pretender que las mismas sean definitivas. En la era actual 

tiene mayor vigencia el hecho de que un fin~l puede convertirse 

en un canienzo de otra acción, como resultado de la continua revi

sión e investigación que caracteriza la condición dinmuica y com-

plej a del hombre. 

Las recomendaciones tieneri como fundamento la factibilidad de 

su aplicación, tomando en cuenta los recursos humanos y materi~les 

con que cuentan nuestros países en vias de desarrollo. 

Anoto complacido mi gratitud y reconocimiento al Arg. Jes6s -

Aguirre C&rdenas por su dirección, expresión que hago extensiva -

al Maestro Gustavo Flores por su asesoria y al Dr. Agustin G. Le-

mus T., Asesor de la División de Estudios Superiores, por sus va-

liosas orientaciones. 
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I PARTE 

C A P I T U L O l 

¿ QUE ES LA CIBERNETICA? 

El término Cibernética, traducido del griego, significa go-

bierno o con mayor precisi6n, pilotaje de un barco. 

"La Cibernética es la ciencia de la conducci6n, cpmo lo indj. 

ca Wiener en su libro Cibernética - o ciencia de la conducci6n -

estos procesos forman el daninio de una nueva disciplina cient1fj. 

ca creadora, relacionada con las matemáticas, la electr6nica y la 

ingeniería de canunicaciones y bajo la guia de una nueva rama de

las matemáticas denominada teoria de la informaci6n, junto con la 

neurofisiolog1a y la psicologia". (l)* 

Pushkin dice al respecto: "Habitualmente la Cibernética se dill, 

fine como la ciencia de las regularidades generales de los proce-

sos de control y trasmisi6n de informaci6n en máquinas, organis--

mos vivos y sus conjuntos. Se entiende por conjunto las totalida-.

des de máquinas, animales y hombres que pueden ser examinados como 

sistemas acabados." (2) 

La Cibernética e~tudia los procesos de control de un 6ngulo -

especifico: revela en ellos el aspecto denominado informacional. -

Al revelar este aspecto,. los investiga~ores dejan completamente de 

lado las caracter!sticas de diseño o energéticas de los sistemas -

* .- Citas bibliográficos en la página 25-26 •. 
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reales de control. Por esto, precisamente se concibe a menudo la

Cibernética como la ciencia de los métodos de percepci6n, transmj. 

si6n, almacenamiento, ·tratamiento y utilizaci6n de la informaci6n 

en las máquinas, organismos vivos y sus conjuntos. 

Seg6n Osear Lange, "La Cibernética surge como una ciencia ~ 

neral del control y la regulaci6n de los sistemas que componen de 

diferentes elementos, relacionados de cierta manera entre s1. Pu_g_ 

de definirse la Cibernética como la ciencia que versa sobre el 

funcionamiento de los sistemas de acoplamiento. La Cibernética es 

la ciencia de la direcci6n o control de los sistemas de acopla--

miento: otros autores la definen como las ciencias de las máqui-

nas o los mecanismos, entendiendo como tales, el sistema de los -

interconectados, que act6an entre s1, es decir, los sistemas de -

acoplamiento. (3) 

Moray, citando a Wiener, expresa: "Wiener, considerado como

el padre de la Cibernética, define la disciplina de su predilec-

ci6n como la ciencia de la comunicaci6n y control en el animal -

·y la máquina ••• Es la ciencia del control porque por ella intentA 

mos obtener una máquina que produzca determinado resultado cada -

vez que reciba un estimulo dado ••• Es la ciencia de la comunica-

ción en dos sentidos: prime_ramente, para actuar de modo que un -

fin particular se cumpla, comunicando al sistema con el espacio -

que le rodea y en segundo, la comunicación entre las diferentes -

partes del sistema ••• Pero la Cibernética ha sido objeto de va--

rias definiciones ••• Se designa como la ciencia de la lógica aplj. 
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cad. Y ello por analogia con la fisica. La fisica te6rica trata -

de analizar y dar una explicaci6n te6rica sobre la naturaleza del 

mundo f1sico, describiéndolo de modo m&s exacto posible". (4) 

"La Cibernética es el estudio analitico del isomorfismo de 

la estructura de las comunicaciones en los mecanismos, los orga-

nismos y las sociedades. Se entiende por isomorfismo una relaciOn 

entre dos sistemas, en la cual determinadas relaciones entre loa

objetos de un sistema corresponden a determinadas relaciones en-

tre los objetos del otros, e inversamente. (5) 

La Cibernética es definida por Couffignal como " el arte de

asegurar la eficacia en la acci6n ••• ~na acci6n se encuentra liny. 

tada en el tiempo: tiene un comienzo y un fin: cada acci6n tiene

su cibernética ••• La guia de un acci6n empieza con la ejecuci6n -

de esa acci6n y consiste esencialmente en las modificaciones que-
/ 

se van haciendo al programa provisional. S6lo que el estableci---

miento del programa provisional es una actividad mental de la mi§. 

ma naturaleza que la modificaci6n de dicho programa. Por consi--

guiente el programa también forma parte de la Cibernética de la -

acci6n considerada. (6) 

Concluye CoUffignal diciendo: "La Cibernética no puede ser -

una teor1a: a este respecto difiere de la concepci6n de Norbert -

Wiener. La Cibernética es un arte, como el arte del ingeniero o -

el arte del navegante •••• " (7). 

l.J.. ORIGENES DE LA CIBERNETICA. 

Jramoi expone en su obra Introducci6n e Historia de la Cibe,¡: 
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nética, que "Los or1genes de la Cibernética conviene considerarlos 

bajo dos aspectos: una historia multisecular de desarrollo de meca 

nismos y sistemas de qirecci6n en la fisolof1a y la técnica, y co

mo historia de veinte ~os de Cibernética, en la forma en que apa

rece en los trabajos de Norbert Wiener y sus mis pr6ximos disc1pu

los, colaboradores y seguidores".(8) 

Interpretando su historia, el periodo comprendido entre los -

tiempos antiguos y el Siglo XVII hay que considerarlo como la pre

historia de los sistemas autodirigidos, el cual se caracterizan -

por la craci6n de mecanismos automiticos, que imitaban las propie

dades externas de los animales y las personas. La historia verd~~ 

rase desarrolla a partir del Siglo XVII, que se caracteriza en f.i. 

siologia por el descubrimiento de W. Harvey y en la técnica_por el 

surgimiento de mecanismos capaces de reproducir las facultades men. 

tales del hombre (Pasc~l, Leibniz) y por otros dotados de retroac

ci6n (Huygensr. 

Arquitas de Tarento (Siglo V y VI) a.n.e., en su deseo de li

mit~ con sistemas automiticos los movimientos de los seres vivos, 

construy6 una paloma voladora¡ Demetrio de Faleria, en el Siglo 

IV-III a.n.e.* fabric6 un caracol que se arrastraba¡ uno de los 

discipulos de Plat6n mant6 un seftalizador automitico, con auxulio

del cual llamaba a sus alumnos a las clases, realizadas en la Aca

demia (Siglo IV a.n.e). 

La acentuada disposici6n de reproducir los movimientos huma-

nos se continu6 desarrollando en la Edad Media: el reloj de Gaaz,-
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por ejemplo, en el Siglo V de nuestra era, el cual conten!a Uli j~ 

go de figuras, las cuales surg!an cada hora de su albergue y daban 

los respectivos nwneros de golpes, en atención a la seftal de la fi 

gura principal1 el aut6mata de R. Bacon y Alberto Magno (siglo 

XIII), que con su figura humana deba atenci6n a las visitas olla

madas a la puerta, dando los saludos con movimientos de cabeza. 

El astr6nomo, matem€1.tico y constructor alemm, J. Muller, au

mentó el interés por la creaci6n de autómatas (1436-1476), al con.§. 

truir una mpsca que se paseaba por el borde de la mesa y un lguila 

que colocaba en las puertas de Nuremberg, agitaba las alas y mo--

viendo la cabeza, daba la bienvenida al Emperador Maximiliano. 

Por otra parte, Leonardo de Vinci (1452-1519), construyó un -

león con disposi~ivo automático, que durante las ceremonias de 

Luis XII, en Milm se movilizaban por el sal6n del trono, se dete

n!a a los pies del Rey, con reverencias propias de los seres vi---

vos. 

Numerosos juguetes automáticos preparó Juanelo Turriano en el 

Siglo XVI, entre otros~ soldados, pájaros voladores, con los cua-

les agradaba a Carlos V. 

Con estos ejemplos, se puede palpar en los cient!ficos de la

antigüedad su inclinación por representar artificialmente los movi 

mientes de los seres vivos1 esta tendencia continda hoy. 

En este Siglo XX, fisiólogos, neurofisiOlogos e ingenieros de 

diversos países construyen modelos electrónicos representando dis-
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tintos tipos de animales, tal vez con fines y técnicas diferentes, 

pero con un poder creativo muy elevado. 

Con el descubrimiento del sistema de circulación de la san--

gre, por el médico inglés W. Harvey, en 1615, se dan las bases a -

los componentes fisiol6gicos y técnicos de la Cibernética. Demos-

trando que la circulaci6n de la sangre es un sistema autorregido,

.en el que el cc,razón desempei'ia una función de rector, su descubri

miento fué resultado de una fusión entre la mec&nica y la fisiolo

gía. 

Pascal, en 1641, construy6 la primera sumadora automltica. En 

1674 Leibnitz cre6 el primer mecanismo multiplicador. Pascal y Le.! 

bnitz abrier6n una nueva etapa en el desenvolvimiento hist6rico de 

los mecanismos automáticos, al tratar de reproducir la facultad -

humana de contar, con el auxilio de tales medios. Sin embargo, Pa.§. 

cal ya afirmaba: "Las calculadoras realizan acciones que se aprox,i 

man más al pensamiento que todo lo que hacen los animales. Pero no 

llevan a cabo .nada que permita afirmar que las máquinas, al igual

que los animales, poseen deseos."(9) 

En su Tratado del Hombre. R. Descartes (1596-1650), considera 

a éste como una máquina viviente. Seg(m Descartes, la digestión, -

e'l1,;!atido del coraz6n y de las arterias, la alimentaci6n, el cree.! 

mi~o'y la respiraci6n, son consecuencias naturales de la distri

buci6n de los órganos de la mencionada máquina, lo mismo que los -

movimientos de un relo~ o de un aut6mata. "Trataré de explicar el-
.-.. 
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mecanismo de nuestro cuerpo - escribia Descartes en forma que 'b!n

gamos tan poco fundamento de referir al alma movimientos no rela-

cionados con la volunt·ad como no lo tenemos para considerar que -

los relojes tienen alma que les obliga a indicar la hora ••• Dese~ 

tes estableci6 los principios de la doctrina de los reflejos, es -

~ecir, de los movimientos del organismo en respuesta a las excita

ciones". (10) 

Al descubrir e investigar los sistemas y elementos de la aut..Q 

m&tica de los organismos vivos, los fisi6logos tenian la necesidad 

de medios técnicos en forma de aparatos autom&ticos, que o bien -

adoptaban del arsenal de la técnica, o creaban ellos mismos en los 

laboratorios. Cientificos como Young, Helmholtz, Bell, etc., que -

comenzaron sus investigaciones como fisiólogos, las terminaron co

mo fisicos y técnicos. Estos hechos no son casuales: su fundamento 

radica en la analogia tan importante y tan fructifera que existe -

entre el organismo y la m&quina. 

Pavlov mostr6 con mayor claridad que el hombre es un sistema, 

que como cualquier otro, se halla supeditado a leyes, y que es 6ni 

co por su elevadisima autorregulación. Asi dice: "Nuestro sistema

es en grado sumo autorregulable, capaz de mantenerse asimismo, -

recuperarse, sanar e incluso perfeccionarse. (11) 

E.L. Thorndike, en 1898, en ~u libro: La Inteligencia de los 

animales, demuestra que las reacciones de los mismos a las excita

ciones se consolida bajo la influencia de efecto dtil y de numero

sas repeticiones. 
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En 1936-37, se congregaron en el Instituto Tecnol6gico de Ma

ssachusetts, un grupo de cient!ficos de distantas nacionalidades:

f!sicos, fisiólogos, matemáticas y especialistas en electrónica -

que con el fin de discutir los problemas básicos de lo que seria -

luego la nueva ciencia de la Cibernética. M.S. Vallart. s. Roen--

blueth, M. J. Bigelow, W.J. Bigelow, w.s. Mac Culloch, W. Pitts, -

f}J entre otros importantes hombres, realizaron estudios, prestando -

gran atención al hecho de la analog!a entre el organismo y la má-

quina. 

Algo después, en Francia Louis Coffignal, a iniciativa del -

eminente fisiólogo L. Lapigue, discuten con otros cient!ficos, los 

primeros problemas relativos a la Cibernética. 

En los Estados Unidos de Norteamerica, un grupo de cient!fi-

cos, con Norbert Wiener al frente, alcanzan su m~yor influencia. -

Con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, Wiener y sus estu--

dios contribuyeron a la mayor precisión de la artilleria antiaérea 

contra aparatos voladores, convertidos en objetos de gran veloci--

·• dad. Según Wiener, Caldwell, Bush, dirigir significa prever, dedi-

·;,.. cando gran esfuerzo a la teoria de la anticipación (prevención, 

predicción), que ulteriormente server!a de base a las máquinas que 

adoptan decisiones y las llevan a cabo. 

"En 1941 Wiener y Bigelow llegaron a'Cla conclusión de que los 

problemas referentes a la técnica de la dirección y la técnica de

las comunicaciones son inseprables unos de otros, y que el concep

to que los une es el de la comunicación (mesage), como una secuen-



13 

cia ininterrumpida o continua de acontecimientos (events) mensura

bles distribuidos en el tiempo. Surgió la necesidad de elaborar la 

teoria estadistica de la información (comunicación)." (12) Seg(in -

los estudios de estos científicos, la estructura de los organismos 

vivos es fundamentalmente coloidal (moléculas proteínicas de gran

tamaño, complejas). Las máquinas est&n constituidas por moléculas

simples. 

La Cibernética surgió simult&neamente en Norteamérica y Fran

cia en 1948, cuando se estableció la existencia de profundas anal.Q 

gias entre el funcionamiento de los servomecanismos y las máquinas 

electrónicas matemáticas y el funcionamiento de los organismos vi

vos." (En la técnica se denomina servomecanismo a un instrumento 

~ue sirve para controlar cierto proceso técnico, por ejemplo, 

una máquina o conjunto de máquinas, instalaciones eléctricas 1 e.§. 

te nombre se utiliza para definir el mecanismo que en vez del hom

bre actúa sobre cierta máquina o proceso técnico: servomecanismo -

es un mecanismo de servicio)" (13). 

La Cibernética no·tiene un origen casual, sino que ha sido -

producto de la organización sistematizada de las ideas, surgidas -

con mayor claridad sobre la relación estrechad~ la fisiología y -

la técnica. Existen puntos de apoyo entre la fisiología y la auto

m~tica, que dan sustento permanente a la Cibernética. Por ello po-

demos decir que la Cibernética es ante todo, una ciencia comple-

ja, que abarca y generaliza los éxitos de múltiples ciencias y, --
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en primer Jugar, de las ciencias matem&ticas, fisicas, biológicas, 

biofisicas, técnicas y económicas." (14) 

Lange agrega al respecto: "Wiener ha demostrado que los prin

cipios del funcionamiento de la autorregulación en los organismos

vivos son los mismos que los del funcionamiento de la regulación -

autom&tica en los aparato~ técnicos ••• Observó que de manera an&l.2, 

ga se podian regular y controlar los procesos sociales y econ6mi-

cos." (15) 

Como una "técnica de frontera, mejor dicho de fronteras." ca

ta~oga Francisco Larroyo la Cibernética. Y agrega: "Por ser tribu

taria de muchas ciencias, por su principio esencial de mando auto

rregulativo, algunos creen equivocamente que, andando el tiempo, -

vendrá a sustituir la voluntad humana en muchas de sus decisiones. 

La Cibernética como una disciplina de. mando y re~laci6n autom&ti

ca, es un saber de entrecruce cientifico. Las técnicas cibernéticas 

contribuyen a acelarar el desarrollo de los diversos países, en dj, 

versas medidas, pero siempre considerando el automatismo como cre,A 

ción humana." (16) 

Flores de Gortari y Orozco Gutiérrez afirman: "La Cibernética 

es una disciplina de encrucijada, que se halla en el punto en que

colinda la electrónica, la fisica, la teórica, la tecnologia, la -

ll.Ilguistica, el derecho, la estrategia, la psicolog1a, las cien--

cias biológicas, matem&ticas, la teoria de los juegos y de las so

luciones óptimas: que se sirve del empleo de la automática (calcu

ladoras electrónicas, máquinas de control y lógico informativas),-
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y en sentido especifico, no es solamente una técnica de todas las 

técnicas, sino que establece su propio campo de acción, que va -

tomando capital human,o, para entregarlo a las actividades determ.! 

nadas y especialmente subordinadas". (17) 

1.2. FUNDAMENTOS DE LA CIBERNETICA. 

La tarea esencial de la Cibemética consiste en la elabora-

ci6n de medios de optimi~aci6n de los procesos de control, crean

do métodos que permitan prever en qué medida podr& lograrse el 01?. 

jetivo propuesto, con mayor facilidad y el menor tiempo, con me

nor gasto de fuerzas y energ1a. Sus métodos se apoyan en las mat.st 

m&ticas y la lógica, por 1o·que cuantitativamente son exactos. 

Por ocuparse de sistemas conplejos, la Cibernética, al igual que

la Pedagog1a, el:wora métodos para la resolución de problemas por 

sistemas complejos. Cuanto m&s complejo es un sistema, tanto mis

factores hay que tomar en consideración para controlarlo, y mayor 

importancia adquieren los métodos del an&lisis cuantitativo y del 
/ 

an&lisis estructural de los datos, de los problemas (situaciones) 

y de los posibles caminos para su resolución. 

En nuestra vida diaria solucionamos problemas o realizamos-

tareas de control sin recurrir a cálculos precisos ni rigurososr

basta la intuición o el sentido común para solucionarlos. Si la -

tarea es compleja, se requierirá de métodos cibernéticos para lo

grar resultados eficientes. 

Según landa, deben existir algunas condiciones para la real! 



16 

zaci6n de un buen proceso de controlr éstas son: 

1.- Qlle exista un programa de control ef:i.ciente y exactamente

determinador 

2.- Que exista un objetivo claramente determinado: 

3 •. - Que haya retroacci6n, es decir, una adecuada infoxmaci6n -

al sistema controlador. 

cada uno de estos aspectos, que constituyen la esencia de la -

Pedagogía Cibernética, será objeto de análisis en ~l desarrollo --

del presente trabajo. 

una de las tareas esenciales de la Cibernética, nos dice Flo-

res ~ Gortari, es la de realizar un análisis comparativo y descu-

brir las leyes generales que rigen los procesos de transformaci6n -

de la informaci6n, y la direcci6n que tiene lugar en los sistemas -

naturales y artificiales. 

La Cibernética se divide, para su mejor comprensi6n en la ci-

bernética te6ricar b. Cibernética técnicar c. Cibernética aplicada. 

"La Cibernética técnica se refiere a la construcci6n y utilizaci6n

de los medios técnicos usados en los mecanismos de direcci6n y de -

cálculo, como lo son las máquinas de pensar regulado con memoria, -

dirección automática, máquinas de calcular." "La Cibernética aplic~ 

da tiene su apoyo en aspectos te6ricos y técnicos, buscando soluci.2 

nar problemas concretos de dirección en la actividad hwnana, como -

por ejemplo, el funcionamiento de organismosr la realización de di

versos servicios públicos de aprovisionamiento y distribuciónr el -

proceso de matricula en los centros escolaresr registro de resu·lta-
... ,J.:., 
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dos en la política y otros eventos". 

La Cibernética te6rica tiene fundamentos matemáticos Y. l.6gicos, 

con plantamientos filos6ficos que incluye teorías de la informaci6n, 

de la programaci6n, la de algoritmos: sistemas de direcci6n, la de

los aparatos automáticos". (18) 

Para que un proceso de control pueda realizarse con éxito, el

sistema de control deber, poseer tanto la acci6n como la retroac--

ci6n. se entiende por retroacci6n, la reacci6n que sigue al estímu

lo que prod11ee la canunicaci6n, la cual produce a su vez una nueva

corriente de comunicaci6n por el emisor. Este proceso continuo y -

din'1nico, de estímulo y reacci6n, constituye la idea medular de la

Cibernética. 

1.3. INFWENCIA DE IA CIBERNETICA EN EL DESARROLIIJ HU~NO. 

"La importancia de la Cibernética para el progreso cientí.fico

técnico la determinan la exac"titud y rapidez, cada vez mayores en -

la actualidad, que se exigen a los sistemas de direcci6n, así como

la complicaci6n que van adquiriendo los propios procesos de direc-

ción lo cual se halla Íigado, en primer lugar, a la craci6n y apli

caci6n de las calculadoras electr6nicas"; (1~) 

En la aplicación de la Cibernética a la técnica se pueden seft.!. 

lar dos puntos principales, nos dice Jramoi en su obra: éstos son:-

1. el relativo a la dirección de máquinas en la industria, los tran~ 

portes, el arte militar, etc., y 2 el que se ocupa de aplicar los -

medios que brinda la cibernética, especialmente las calculadoras, -
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para efectuar cá].eulos laboriosos y modelar diferentes procesos d:i:, 

námicos, comp los que realizan las máquinas electrónicas para cal

cular la trayectoria del movimiento de los satélites terrestresª.!: 

tificiales. Ia aplicación de ráquinas electrónicas en el campo de

las investigaciones cienttficas y técnicas, representa elevación -

de la eficacia y economta de recursos. En la elevación del rendi-

miento de los trabajos cienttficos ofrece grandes perspectivas la

colaboración directa entre el hombre y las máquinas de información 

en el proceso mental de resolución de los problemas cienttficos. 

ras ideas y los medios de la Ci~ética han contribuido al -

estudio del idioma, dando lugar a una nueva corriente científica,-· 

la linguistica ~temática, que determina los trabajos de automati

zación de la traducción de un idioma a otro y que desempefia una -

obra valiosa en la creación de máquinas lógicas para otras ramas -

del saber. 

Dentro de las múltiples aplicaciones de la Cibernética en las 

actividades humanas, econtramos que sus principios teóricos y téc

nicos han dado lugar a un proceso amplio en la administración de -

empresas, aportando exactitud, rapidez y simplificación a los pro

cesos de dirección. "Ias calculadoras o computa.doras eléctronicas

cuya velocidad se mide por manosegundos (mil millonésimas de segu_a 

do), con órganos sensorios capaces de aplicar mecánicamente la re

troacción, y combatir la entropía (desequilibrio) y actuar como -

servomecanismos, tiene memoria para.almacenar millones de datos, -

que se pueden solicitar a larga distancia". (20) Tales máquinas no 
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sustituyen al hombre, pero aligeran sus cargas de trabajo y faci]! 

tan sus decisiones, en forma que rebasa nuestra imaginaci6n. 

En cuánto a los usos más frecuentes de las máquinas automáti

cas al servi.cio de la administraci6n, se tiene la formulaci6n y 111,!!. 

nejo de n6minas, control de registros contables, inventarios, -fac

turaciones, an&lisis de ventas, control de producci6n, adiestra--

miento y transmisi6n de imágenes a distancia, etc. 

En su obra· Filos6fica y Cibern6tica, crosson y sayre nos di-

cen que la funci6n propia de la máquina computadora es extender o

ampliar nuestra inteligencia humana para que nos sirva como un 

amplificador de inteligencia. El peligro es que los amplificadores

de cualquier clase, de acuerdo con los resultados conocidos de_l -

an&lisis de la retroali.mentaci6n, poseen la posibilidad de conver

tirse en osciladores o agentes independientes, si sus rendimientos 

son los que proveen tambi6n los datos que han de procesarse. 

En lo tocante a la planificaci6n y di~ecci6n de la economía 

nacional, la Cibern6tica constituye una vigorosa ciencia auxiliar 

su aplicaci6n a los fiAes dél conocimiento como a ·1a práctica eco

n6mica ha logrado grandes avances. Los fines del conocimiento se -

logran en cuanto a que la Cibern6tica enfoca en forma distinta los 

elementos y funcionamiento de los sistemas econ6micos, como lo son 

el mecanismo del mercado, la circulaci6n monetaria, el intercambio 

mercantil exterior; en todo ,sto, lo nuevo es el tratamiento cie.n 

tí.fico que se da, lo cual inctuye precisi6n y planeamiento, para -
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el logro de la eficacia mayor en la actividad realizada. Sobre es

te tema couffignal afirma: "Dentro de las pautas del pensamiento -

cibernético, existe 1,1na funci6n comiín a todas las sociedades hwna

nas, lo cual constituye la funci6n econ6mica, procurando satisfa-

cer las necesidades de los hombres que la integran; éstos forman -

la empresa. una empresa es un mecanismo con finalidad. según la C,! 

bernética, una empresa es una sociedad constituida por hombres, 

agrupados para cumplir una funci6n econ6mica determinada y que, 

con esa finalidad, utilizan un material. Esta empresa está consti

tuida. por unida.des auto-organizadoras, las cuales son los grupos -

humanos que se ada.ptan por sí mismos a su funci6n." (21) 

La utilizaci6n en la actividad econ6mica, de los principios -

comunes del funciona_miento de los sitemas de acoplamiento, recibe

el hombre de simulaci6n. En el campo industrial, este método gana

prestancia, sobre todo en los grandes consorcios. La simulaci6n -

también hace posible la representaci6n de los complejos procesos -

de los organismos vivos, en diferentes tipos de mecanismos artifi

ciales. 

En su obra La Cibernética (Cerebro y .Máquinas), Wladislaw 

Sluckin expresa: "La Cibernética ha hecho algunos aportes al campo 

de la neurofisiologia, a pesar de no ser concluyentes su afirmaci_Q. 

nes, debido a lo complejo del campo mencionado. r.os principales -

puntos establecidos por la Cibernética en cuanto a la neurofisiol_Q. 

gia son: 
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1.- El sistema nervioso, órgano de control central, es un si.!. 

tema estable de servomecanismos. 

2.- Ia unidad elemental del sistema nervioso, la célula ner-

viosa, es un órgano de conmutación. El cerebro, agragado

de conmutadores interconectados y activados localmente, -

es un órgano para el manipuleo de seftales. 

3 .- Todo organismo contiene caracter!sticas tanto analógicas

como digitales, afines a las náquinas matesáticasr pero -

si ha de compararse e1 sistema nervioso con algo de fact.!! 

ra humana, cabe considerarlo cano parecido en su funciOD,! 

miento a una calculadora digital de g?n complejidad.ª(22) 

Si el mecanismo de retroacéión o retroalimentación funciona -

tanto en el hombre cano en las máquinas, ambos pueden tener simil.!, 

res manifestaciones. La cibermStica, que se ocupa de ambos mecani.!, 

mos, puede ser vehículo a través del cual se pueden detectar ma-

les, con precisión y eficacia. 

Sobre el tema, Yelena saparina, expresa: "Muchas enfe:caeda.des 

cano la hipertensión~ .la úlcera gástrica o el bocio, que obviamen

te no son debidas a fallos del mecanismo de control del cuerpo (el 

sistema nervioso}, están siendo tratadas ahora desde el punto de -

vista de la Cibernética ••• Durante mucho tiempo se consideró, por

ejemplo, que la hipertensión era el resultado del mal funcionamie,n 

to de los riftones, y en consecuencia, era tratada con :fáxmacos que 

actuaban sobre aquéllos ••• En la actualidad estos desórdenes se L

atribuyen al mal funcionamiento de un sistema automático, conocido 
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como home6stasis, que controla las funciones vitales del organismo 

(Bome6stasis es la condici6n de equilibrio fisiol6gico ligada siem 

pre a la presencia de la vida." (23) 

con el antiguo método de tratamiento general, los m6dicos s,2 

lo actuaban sobre uno de los cuadros secundarios del complejo si.! 

tema homeostático del cuerpo. Para lograr los resultados requeri-

dos es necesario actuar directamente sobre el sistema de control

principal.· Por lo que la autora afirma: "Por lo tanto, el proble

ma no consiste en un.acceso cibernético al diagn6stico, ni sigui.! 

raen un acceso cibernético a la enfermedad. consiste en un acce

so cibernético al cuerpo humano cano talr la Cibernética dentro de 

nosotros ••• " (24) 

En la obra Pedagogia 1 c. Buchon y c. valdivia expresan que -

la Cibernética está incluyendo en gran escala en la Pedagogía, 

considerada ésta ccmo "ciencia del arte de educar". Ia alteraci6n 

de los procedimientos educativos, surgen como ~esultado de los 

constantes cambios fomentados en las diversas ciencias, ya que la 

Pedagogia tiene como centro de su acci6n, al hombre en su condi-

ci6n perfectible. Estas mutaciones, opinan las autoras, procura-

rán engendrar valores permanentes. que reafirmen conceptos de lo

que es el educa_ndo, el docente,_ el proceso educativo, la filoso-

fía educativa tanto del sistema como de los que están involucra-

dos en su realizaci6n. 

Todo esto no significa que la Pedagogía no sea ciencia, ni -

que la Pedagogía dependa directamente de los cambios realizados~ 
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en otras ciencias. Esto comprende, que, como todo lo que es produ.E_ 

to de la invenci6n, reflexi6n y experencia del hambre, est4 sujeta 

a los cambios determinantes, como ciencia que está sianpre haci6n

dose, formándose, 1118jorándose. En esta fusi6n de los valores per-

manentes con las nuevas conquistas del pensamiento humano, est4 el 

vei:dadero valor de la Pedagogía cano ciencia. 

El estudio del proceso pedag6gico en base a conceptos funda-

mentales de la Cibern6tica nos muestra que aqu61 constituye una a.E_ 

ci6n de control, y que cano tal, est4 sujeto a rectificaciones pa

ra laoptimizaci6n de los re.sultados educativos. 

Algunos problemas de la Pedagogía, planteados en estudios se

rios y profesionales, es~n ligados a la imprecisi6n de los objetJ: 

vos, la inadecuada comunicación interescolar, el uso de m6todos de 

ensefianza no acordes con la 6poca tecnol6gica actual, lo mismo que 

la evaluaci6n err6nea de conocimientos, que por sl solos, no cons

tituyen el fin dentro del crecimiento integral dél educando que se 

desenvuelve en un medio de cambios relativamente acelerados. 

Este an'lisis de 'la problemática de la Pedagogía actual sarga 

como una necesidad, ya que en base al mismo podemos ofrecer apor-

tes que conjugan la Cibern6tica con la Pedagogía, en una fusi6n i,a 

teresante por la intensidad con que se realiza. 

Efectuaremos tal análisis oportunamente, fundamentados en la

Cibern6tica, como cienc.ia del control y del comunicación, de los -

procesos de direcci6n y evaluaci6n, en procura de mayor eficacia~ 

en la acción. 
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LOs p11ntos de afinidad y de apoyo entre ambas ciencias, la -

Pedagogia y la cibernética, han hecho &11rgir la Pedagogia Cibern! 

tica, la cual comprende conceptos pexrnanentes inherentes a a.mba.s

ciencias, en proceso de revisi6n y mejoramiento. 
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CAPITULO 2 

"La educaci6n del hombre moderno est, considerada, en un gran 

nwoero de.países, como problema de excepcional dificultad, y en t_g 

dos sin excepci6n, como tarea da la ~s alta importancia. con,.tiq 

ye un tema capital, de evergadura universal, para todoill los hom--

bres que se preocupan de mejorar el mundo de hoy y de preparar el

de maftana ••• En todos los paf.ses donde existe un sistema educati-,.-.,-

vo tradicional legalmente experimentado, y del que se pensaba que

bastarf.a con aportarle de cuando en cuando algunos pequeflos perfes 

cionamientos, algunas adaptaciones, este sistema suscita una ava-

lancha de crf.ticas y de sugerencias, que a menudo incluso llegan -

a ponerle en tela de juicio en su conjunto." (26)* 

Los paf.ses en vias de desarrollo aumentan los presupuestos --,, 
dedicados a educaci6n con miras a mejorar la éalidad de la ensena.a 

zar se realizan modificaciones al proceso educativo con el objeto-
• 

de lograr resultados ús eficacesr se realizan programas de cons-

trucci6n de aulas escolares, y los problemas educativos siguen in

cidiendo negativamente en el rendimiento -escolar. 

Se toman acciones a nivel nacional, como respuesta a los 

acuerdos emanados de reuniones de índole educacional. Una de las -

conferencias de este tipo que ha tenido mayor impacto en el despe_t 

* Citas bibliogr,ficas en las páginas. 57-58-59 
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tarde nuestros países, lo constituy6 la Conferencia Internacional 

sobre la Crisis Mundial de la Educación, celebrada en Williamsburg, 

Virginia, en 1967, en donde delegados de cincuenta y dos países t,2 

mar6n acuerdos importantes, como los siguientes: 

1. La enseftanza C(?nstituye a~ora preocupación central de to-

das las naciones del mundo. 

2. La educaci6n no puede considerarse como una serie de empr_! 

sas inconexas, dirigidas a diferentes niveles y con fines -

separados, debe ser un total unificado, en respuesta a las

demandas sociales. 

3. Existe una crisis en la eficiencia educativa. Esta crisis

se fundamenta en una demanda de la sociedad por educación y 

un sistema con dificultad para atenderla. 

4. Existe e~ los países la.necesidad de reemplazar estructu-

ras tradicionales, no acordes con las innovaciones de la 

época, a la vez que el cambio de viejos conceptos por pun-

tos de vista modernos. 

Durante la década del sesenta se hicieron importantes declar,!_ 

ciones, surgidas de reuniones, simposios, conferencias, de tipo i,a 

ternacional, tendientes a promover las reformas en la enseftanza, -

acorde con las nuevas conquistas de la ciencia. A pesar de tal em

pefto, en donde un planeamiento y una acci6n inusitada se hace cada 

vez más general, siguen los problemas gravitando sobre el desarro

llo cultural, económico y político de nuestros países. 

Dentro de estos problemas que confronta la Pedagogía actual, 



29 

me propongo analizar algunos de carácter relevante, a la luz de las 

siguientes razones: 

l. La incidencia de tales problemas en el proceso de ensenan-

za aprendizaje, afectando directamente la personalidad del

que aprende. 

2. La atenci6n que a los menciQnados problemas pedag6gicos le 

dedican las reuniones internacionales, nacionales y loca-

les, en procura de soluci6n a los mismos. 

3. El nexo claro de la Pedagogia Cibernética con la soluci6n

posible de los problemas planteados. 

4. La comprensi6n que he logrado de tales problema, como pa.1: 

te de la carrera docente y administrativa, ejercida en ni

vel primario, medio y superior, en el ramo educativo de mi 

pais. 

El orden en que serán tratados los problemas educativos, no -

es indicativo de un grado menor o mayor de importancia de uno so-

bre los otros, se sabe que hay un alto grado de correlaci6n o de -

incidencia entre ellos; que no permite soluciones aisladas. Tam--

bfen es c_la~9 el hecho de cr.1e ne- será:n analizados todos los probl.!, 

mas de la Pedagogía actual, porque son muchos los que-afectan el -

desarr9llo del sistema educativo, en donde, como dice Phillips H.

Coombs "hay escasea de todo, excepto de estudiantes." 

2.l. AUMENTO DE LA POBLACieN ESCOLAR. 

Es evidente que a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha ha-



30 

bido un marcado crecimiento en la matricula escolar, en los niveles 

primarios, secundario y universitario, tanto en América como en el

resto del mundo. coombs considera que existen tres razones fundame,a 

tales que fundamentan tal crecimiento de la matricula escolar: en -

primer lugar, el deseo elevado de los padres de ofrecer la mejor -

educación a sus hijos, tal vez ligada en alto grado a una segunda,

la cual consiste en la política estatal de ofrecer más y mejores 

servicios educativos que eleven la cultura de1 pueblo1 en tercer 

orden, la expansión demogr,fica que ha traído como consecuencia la

multipicaci6n de las demandas sociales. "En todo el mundo las matr! 

culas para las escuelas se han visto incrementadas en un 50% en el

sector primario y en un 100% para la enseftanza media y suPE!rior. 

"La explosión demográfica, tan citada, y a menudo tan temida,

implica una explosión escolar todavía más impetuosa. Las implicaci.2, 

nes de tal crecimiento también ha traído contoversias de tipo cien

tífico, sociológicas, políticas, filosóficas, morales, etc. (26) 

El aumento exagerado de la población mundial lo determina el -

informe de las Naciones Unidas, el cual expone que en el decenio -

de 1960-1970, aquélla pasó de 3 mil millones a cerca de 3 mil qui

nientos millones de seres humanos, lo cual representa un crecimien

to de 17% en ese período. La población escolar durante ese decenio

(edad de 5 a 19 aftos), pasó de 955 millones de estudiantes a 1,150-

millone~, lo cual significa un crecimiento de 20%. Se espera un au

mento de mil millones de estudiantes en el resto del siglo XX. 
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Según estudios de UJ!lESCO, comentado por Coombs, se espera pa

ra el decenio del setenta una participación más instruida de la -

opinión p6blica, un aprovechamiento mejor de los recursos humanos

Y materiales del país, con miras a fortalecer la econom!a y cultu

ra de su gente. 

"El crecimiento de la población escolar est, determinado por

la presi6n ejercida por los poderes establecidos, por una parte: -

por otra la de los padres y alumnos que est,n tambi6n interesa~os

en mejorar su capacidad de trabajo y econom!a. La demanda de edu-

caci6n crece, ligada como siempre lo ha estado, al desarrollo eco

nómico, y ahora al t6cnico de nuestra era. Y como una relaci6n si!! 

bi6tica, la economía y la tecnología se expanden con efectos reta!: 

dados aparentemente de la educación." (27) 

Existe pues, un aumento de la poblaci6n escolar, sin preced9:!! 

tes en la historia de la humanidad, convergiendo en al mismo, una

demanda de educación a nivel inucitado. 

2.2. AUMENTO DE LA TECRICA. 

Entendida la t6cnica como el procedimiento para dirigir cual

quier actividad con eficacia, nos referiremos a sus implicaciones

relativas a su aprovechamiento por parte de la Pedagogía actual, -

en pro de un mejor aprendizaje. 

Según Ortega y Gasset, la técnica.representa diversos actos -

creadores del hombre, que tienden a satisfacer sus carencias u obs 

Uculos: estos ·actos t6cnicos se pueden explicar as!: 
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?...,., 
l. 11·:r.a técnica es la reforma que el hombre impone a la natur.!, 

leza en vista de la satisfacci6n de sus necesidades. 

2. La técnica es la reacci6n enérgica contra la naturaleza o

circunstancia que lleva a crear entre ésta y el hombre una 

nueva naturaleza puesta sobre aquella, una sobrenaturale-

za. 

3. La técnica no es lo que el hombre hace para satisfacer sus 

necesidades; la técnica es la reforma de la naturaleza. 

4. La ~écnica es lo contrario de la adaptaci6n del sujeto al

medio, puesto qu~ es la adaptaci6n del medio al sujeto. 

S. La técnica es la producci6n de lo superfluo ••• Hombre, t'.s 

nica y bienestar son, en última instancia, sin6nimos."(28) 

.Martín Keilhacker, quien define la técnica como la transfor-

maci6n consciente de la materia,.considera que la época de la téc

nica moderna se inicia con la invenci6n de la mquina automtica,

o sea de la máquina de vapor, por James watt (1736-1819) y de la -

hiladora. Desde el momento tal, comienza una nueva relaci6n del -

hombre con la naturaleza y con los valores humanos, hasta llevarlo 

a las más elevadas conquistas de la técnica de hoy. 

No puede negarse que parte de esa evoluci6n técnica ha sido-

motivada por la escuela, que ha contribuido a formar hombres cau-

santes de tales creaciones. La escuela, sin embargo, se ha quedado 

en gran medida, al margen del desarrollo técnico, por motivos di-

versos. veamos algunos: 
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Según Keilhacker, "Nuestra escuela, por tradici6n conservado

ra, ya venia siendo criticada por cientificoa, qu~ la ~tivaban al 

cambio tecnológico. Francia Bacon, (1561-1626). no se cana6 de at!_ 

car los métodos tradicionales aristótelicoa -escol,sticoa, en el -

Novun Organum. por considerarlos estériles en la inveatigaci6n de

la naturaiezar recomendó, en oposición al método tradicional, 

principalmente deductivo, el método inductivo, o sea la ascenci6n

de lo concreto y particular a lo general y abstracto, vislumbrando 

a lo largo del camino, un arte de inventar, y como meta, el domi-

nio del hombre sobre la naturaleza." (29) 

un segundo motivo, lo ea el hecho de que la escuela venía re.! 

pondiendo a una filosofía humanista, discrim~natoria de la técnica 

con el amparo de una ligialación estatal pertinente. Los diplomas

obtenidos en el ,rea humnística se tenían por superiores en su va

lidez sobre loa adquiridos en la rama técnica, en detrimento del -

desarrollo amplio y necesario de la sociedad. 

una tercera razón, por lo cual la escuela ha estado desligada 

del progreso técnico, lo constituye el hecho de que una de las fua 

cionea de la escuela es la conservación de los valores de la aoci.! 

dadr ésta se encuentra desarticulada en gran medida del potencial

de la- técnica-. ya· que ésta -a su-vez es ·pródücto de·-·una minoría so

breaalienter l.á escuela estar, desligada en consecuencia del queh!. 

cer técnico. "La mayoría de la población del mundo eat, inauficieJ! 

temente preparada para la nueva era tecnológicar la técnica como -

posibilidad, siempre ha estado adelante -del hombre. (30) 
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La técnica se ha ido tan adelante, que existe una gran despr2, 

porci6n entre lo que la escuela está aprovechando o creando y lo -

surgido de la ciencia evol~tica. Es la insuficiencia de previsión

lo que generalmente hay que tomar en cuenta, más que la técnica en 

sí misma. La introducci6n masiva de tecnología en la educación con. 

duce a nuevas concepciones del hecho educativo. 

La utilizaci6n de la técnica en la escuela no debe consider8,!. 

se como un fin, sino como el medio de capacitar al hombre para nu~ 

vas creacionesr el dominio de la técnica es importante, pero lo -

es más la actitud que se tome ante ella y la-aptitud que surja de

eata nueva pedagogía. 

El uso equivocado de la técnica en el medio escolar, ha hecho 

aparecer a tales medios como lo definitivo, lo inamovible, promo--

viendo un anquilosamiento en los'estudiantes, en restricción de su 

creatividad y_espíritu de investigación. 

Para concluir, UNESCO nos da una interesante idea al respec-

to: "Las tecnologías han engendrado ya numerosos perjuicios han 

comprometido y continúan perturbando diferentes equilibrios, nos§. 

lo entre el medio y el hombre, sino también entre la naturaleza y

las estructura~ sociales, entre el ser fisiológico y la personali

dad humana ••• En gran parte corresponde a la educación atacar 

en su base el problema de los conceptos infundados. Y una de las -

tareas es la de intentar pevenir o compensar los peligros de la c,i 

vilización técnica." (31) 
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2.3. AUMENTO DEL CONOCIMIENTO. 

Un problema conexo al anterior, es el aumento del conocimien

tor existe una estecha correlación entre el aumento de la técnica

y los conceptos inherentes a la misma. 

El aumento de los conocimientos consitituye una sobrecarga p~ 

ra el estudiante, que se ve forzado a.aprender, aún aquellos cono

cimientos que resultan caducos. neomo es sabido - afuma Landa - -

el volumen de conocimientos que los alumnos deben asimilar actual

mente es muy grande y crece de afio en afio. • • Aumenta más y más la

divergencia entre lo que lo~, alumnos pueden asimilar en las aulas

durante un dete:cmi.nado periodo de estudio, y lo que realmente deb.!!, 

rían asimilar. 11 (32) 

Harl R. Douglass se refiere al incremento mencionado, ex.pres~ 

do que la evolución en el campo de la técnica, la sociología y las 

ciencias políticas ha llev(Ldo a un significativo aumento en la su

ma de conocimientos. 

Se tiene que trabajar en nuestra escuela en el aspecto selec;

tivo de los conocimientos, ya que existe super abundancia de los -

mismos como resultado de un desarrollo científico relativamente 

acelerado. "El desequilibrio entre la producción y,,absorción de O!t • 

necimientos es·-de tal magnitud qiie en ningún caso se puede pasar -

por alto los medios que permitan reducirlo ••• " (33) 

El aumento de conocimientos demanda renovación constante del

personal docente, en cuanto a métodos, técnicas, procedimientos de 
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de trabajo, que hagan viable la adquisici6n de los nuevos conceptos 

y el dominio creciente de la técnica. 

2.4. LA COMUNICACION EN LA ACTIVIDAD EDUCATIVA. 

"En su acepci6n mis general, camunicaci6n es acci6n y efecto -

de hacer a otro participe de lo que uno tiene: descubrir, manifes-

tar o hacer saber a uno alguna cosa: consultar, conferir con otros

un asunto, tomando parecer ••• En Wriglet es el proceso mediante el

cual se transmiten significados de una persona a otra, en tanto que 

para Berlson y Steine,:- es la transmisi6n de la informaci6n, ideas -

emociones, habilidades por medio de s!mbolos, palabras, cuadros fi

guras, gr&ficas." (34) 

La comunicaci6n es un proceso mediante el cual se transmiten -

significados de una persona a otra: es transmisi6n de informaci6n,

ideas, emociones, habilidades por medio del uso de s!mbolos, pala-

bras u otras maneras de expres~6n. 

La informaci6n, que es aquello que contiene la comunicaci6n, -

se hace patente a través de esta última: la informaci6n esti conte

niga en la comunicación y no se da fuera de ella. 

El proceso de la comunicación, que ha sido objeto de numerosos 

estudios en diversos pa!ses, "se ha convertido en una disciplina -

académica, como la F!sica, la Econom!a, alcanzando a ser un campo -

animado de investigación y teor!a ••• Es una de las mis activas en-

crucijadas de estudio en el comportamiento humano, lo cual es com-

prensible, ya que la comunicación es un proceso-quizi el proceso S.Q 
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cial -fundamental. (35) (Decimos que es un proceso porque se pr4l':".'.'.'" 

senta en una continua modificaci6n a través del tiempo, interacci,2 

nando o influyéndose rec1procamente sus elementos). 

Existiendo un nexo claro entre la com1ll'licaci6n y las diversas 

actividades humanas, surgen innumerables problemas que deben ser -

atendidos, si se busca una mayor eficacia en tales accciones. Se-

gtin conceptos ~--.Landa, los problemas fundamentales humanos tienen 

relaci6n directas con las técnicas de comunicaci6n. Siendo un pro

ceso vital en las relaciones interpersonales, la escuela no ha de

dicado los mejores esfuerzos para mejorar la comunicaci6n entre -

sus integrantes. 

Raymond Ball expresa que 11·1a mala calidad de las comunicacio

nes escritas y orales de la mayoría de los alumnos es un hecho 

cierto, observado, constatado, probado, del que nadier duda •• La

falta de precisi6n en el lenguaje oral, la carencia de claridad -

en el lenguaje escrito, son completadas en un ciclo equivocado en

donde no se escubha al que habla o no se lee lo suficiente, con -

miras a mejorarse cul~uralmente." (36) 

La escuela ha confundido en gran medida la comunicaci6n con

transmisi6n de informaci6n, ya que no se completa el dillogo, si

no que ésta fluye en una sola direcci6n. Falta retroacci6n, lo --

911e equivale a negar la comunicaci6n. Francisco Gutiérrez expresa 

que "Si aceptamos el punto de vista de' los estudiosos de la condu.s. 

ta humana, la comunicaci6n entre los seres humanos debe ser estu-

diada como provocadora de cambios y no como transmisi6n de inform,& 
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ci6n." (37) 

El problema de las fallas en la comunicaci6n en la escuela ha 

causado serios trastornos a la actividad educativa, implicando en

ello a las deficiencias en las relaciones entre director, maes---

tros, padres de familia, alumnos y comunidad. Se ha logrado un ren 

dimiento limitado como consecuencia de una deficiente comunicaci6n 

inter-escolar. 

En su Pedagoq!a del Lenqu1ie Tot1l, Francisco Gutiérrez afir

ma más adelante: "El proceso de la comunicaci6n es esencial a la -

educaci6n. Precisamente el problema más serio del sistema escolar 

tradicional es la falta de comunicaci6n. En un mundo en el que la

comunicaci6n es un hecho social total, no se explica c6mo se puede 

sostener fundamentado un tipo de informaci6n que no es el que vive 

ya la sociedad act:ual. 11 (38) 

2 ..S. LA RETROALIMENTACION EN EDUCACION. 

Se considera la retroacci6n o retroalimentaci6n, como una --

acci6n fundamental en la Cibernética. Como se dijo, significa rea,s 

ci6n que sigue al estimulo que produce la comunicaci6n, la cual a

su vez genera una nueva corriente de comunicaci6n por el emisor, -

en un proceso continuo y dinmnico. 

Moray, en su libro Cibernética. considera la retroacci6n como 

uno de los conceptos b&sicos de aquélla. "Es esta una propiedad -

que en una u otra forma debe poseer todo sistema que produzca un -

comportamiento intencional y adaptable. Comportamiento significa -
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en este caso que se pone en marcha para cumplir determinada misi6n 

y cesa cuando la misi6n ha sido cumplida." (39) 

Pushkin define la retroacci6n como "la influencia de la seflal 

de salida en un sistema, en la entrada del mismo sistema. Bl ejem

plo mis significativo de retroacci6n puede ser la regulaci6n de -

los movimientos. Después que el cerebro de un animal o de un hom-

bre ha enviado a los respectivos mCisculos la orden de efectuar un

movimiento, el control central del cerebro no termina tras ese mo-

vimiento. Durante todo el tiempo que dura la ejecuci6n de la orden 

durante el acto motor,- parten seflales de los m6sculos ejecutores -

hacia el cerebro ••• Este enviarl la orden correctGra y, por el ca

nal de retroacci6n, comprobar si se ha ejecutado la corecci6n: (40) 

Wilbur Schramm expresa: "Por ret,roalimentaci6n (feedback), se 

entiende la informaci6n que proviene, en retroceso, del receptor -

al transmisor y le indica a éste c6mo se desarrolla su ansaje. -

Cuando yo hablo al lector y el lector mueve la cabeza en seflal de

asentimiento, me permite suponer que el mensaje estl llegando, y,

probablemente, que es aceptado. Hay una gran cantidad de retroali

mentaci6n en la comunicaci6n personal: muy poca en ·la comunicaci6n 

de masa: ésta es·una de las razones por la que es mis flcil expli

car algo o convencer a una persona frente a frente." (41) 

La retroalimentaci6n en la escuela, permite al estudiante y -

al maestro percatarse del acierto o incorrecci6n de sus actos: de

all1 la necesidad de darle la importancia que requiere. Este aspes, 

to vital de la comunicaci6n, ha sido objeto de muy poca atenci6n -
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por parte de los docentes, en gran mayoría, tal vez por que labo-

ren con grupos relativamente numerosos que no le permiten captar -

las reacciones o respuestas de los estudiantes. Se niega asila m,2 

tivaci6n oportuna, dentro de un proceso natural de ensefianza, en -

donde valen más los intereses y pecesidades del estudiante, promo

vidos por la acci6n intencional del maestro. 

Couffignal, afirma en relaci6n a este t6pico: "Al tratar de -

poner en prictica una pedagogía activa, se suscitan considerables

dificultades en el caso de la ensefianza colectiva. El profesor s6-

lo puede obtener respuesta de algunos alumnos a las preguntas que

plantea: la adecuaci6n de su exposici6n conforme a esas respuestas 
l~'-

'iit, solamente es e~icaz cuando las preguntas planteadas y las respues-

tas obtenidas constituyen una muestra de los conocimientos de to-

dos los alumnos, que permita determinar, con una buena probabili-

dad, el estado en que se encuentran dichos conocimientos. Ponemos

de manifiesto la manera como se encuentra. vinculada la retroalimE!Al 

taci6n con el pensamiento cibemético, ya que aquélla desempefia -

una fwici6n esencial, de lograr mayor eficacia." (42) 

Ademis de descuidar la retroalimentaci6n, que constituye la -

esencia del diilogo maestro-alumno, "Eea ha hecho uso indiscrinado 

e incorrecto de la retroalimentaci6n negativa" nos "dice Mal tz M~ 

well, en su obra Psico Cibernética: agregando luego: "La retroalj. 

mentaci6n negativa cumple una labor de critica a lo hecho. Su pro

p6sito consiste en modificar la respuesta y en cambiar en curso -

de la acci6n ulterior, sin detener conjuntamente a la una y a la-
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otra ••• La retroacción negativa, si es excesiva, produce inhibición 

Cuando super-reaccionamos a la retroacc~6n negativa o a la cri

tica., nos hallamos dispuestos a concluir que no s6lo se ha desvia-

do nuestro curso ligeramente de la aguja indicadora y ha seguido un 

camino err6neo sino también seria equivocado para nosotros que tra

tis_emos de seguir adelante." (43) 

Hay retroacción negativa cuando un maestro pide al alumno que

deje lo que esti haciendo o el modo como lo esti h_aciendo y haga alguna c..2. 

sa mis. Se busca modificar la respuesta o cambiar el grado de la -

acci6n ulterior, pero no en detener toda la acci6n. Pero a menudo -

oimos en la escuela o en el aula de clases que el docente dice al-

estudiante; Pare, este trabajo esti mal hecho: con las reacciones -

consiguientes del que aprende. Se niega en esta forma todo tipo de

retroalimentaci6n en el medio escolar, al amparo posible de un mae.1. 

troque con su vehemencia e interés de ensenar, provoca reacciones

contrarias. 

2 • 6. LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LA ENSEÑANZA. 

Existe la tendencia e~ nuestra ascuela a considerar los grupos 

escolares como si estuveran integrados por alumnos con las mismas ,-

caracter!sticas o capacidades de trabajo. Se piensa que se esti tr.A 

bajando con un grupo de afinidad tal, que puede avanzar normalmente 

con un trabajo de conjunto, sin hacer ~nfasis en el trabajo indivi

dual. 

Los centros formadores de maestros han venido enfatizando en -

que se atiendan las diferencias individuales por parte de los nue-
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vos docentes: luego en seminarios, reuniones de trabajo, en el eje,¡, 

cicio de la profesi6n, se insiste en la importancia y necesidad de

atender los intereses del individuo. Por trabajar el maestro, luego 

con varios grados simultS!leamente o el profesor por tener muchos -

grupos a su cargo, no pueden dedicarle el tiempo y esfuerzo a tales 

diferencias. 

Garc!a Hoz, expone que: "La actividad y la organizaci6n mls c.2, 

rriente_ en las instituciones escolares se apoyan en una verdad a ~ 

dias: la homogeneidad de los educandos que constituyen cada grupo -

dentro de la escuela ••• Un estudio detenido de los aparentes gra--

dos homogéneos pone de manifiesto la existencia de las diferencias

individuales aludidas. Los nifios que entran en el primer grado di ...... 

fieren uno de otro principalmente en su capacidad para aprovechar -

l~s posibilidades de aprender. Los tests de inteligencia revelan 

variabilidad de cuatro afl.os aproximadamente en la edad mental de un 

grupo de nifios de seis afl.os que entra en el primer grado." (44) 

Agrega que si a las diferencias en cuanta a aptitud y rendi--

miento, se unen las que existen en el campo de los intereses y la--
; 

emotividad, se tendr& una nueva raz6n para afirmar la necesidad de

trato distinto para los escolares de un grupo tenido por homogéneo. 

"Basta reunir un grupo de treinta escolares para encontrar en ellos 

diferencias de emotividad que va de los muy inemotivos a los muy -

emotivos •• Resulta poco eficaz pretender que un grupo de alumnos, -

por muy homogéneos que parezcan realicen un aprendizaje al mismo 

ritmo, cubran los mismos problemas: la educación se realiza en ca--
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da sujeto de acuerdo con sus propias caracter!sticas." (45) 

Robert M. Smith expone: "Para que el programa educacional sea 

eficaz no basta con que el maestro preste atenci6n a las diferen--
• 

cias individuales existentes entre los niftosr tambi6n es necesario 

que conozca los puntos fuertes y débiles de cada alumno. La medida 

en que el docente decida utilizar una estrategia de estas caracte

r!sticas, apoyada en datos extra!dos de activi~des que permitan -

compro~ar el progreso del estudiante, depender& de la importancia

educacional que otorgue a las diferencias que se manifiestan entre 

los estudiantes y a los d~versos aspectos de la personalidad de c,s. 

da alumno." (46) 

Existe la necesidad de atender las diferencias individuales -

en nuestra escuela, como requisito fundamental para que el hombre

sea a la vez mis socialr fortalecer su individualidad sin menosca

bar su conciencia de grupo. Ambas accicnes pueden lograrse, ya que 

se complementan. Sin embargo Gustavo Cirigliano en su obra citada

cr!tica la escuela as!: "La educaci6n no educa lo personal. Sob:Í:'e

la individual trata de desarrollar (o adherir) lo social. No educa 

al individuo, sino al socio en o sobre el individuo. En la educa-:-

ci6n no se desarrolla la pe~sonalidad individual sino por acciden

te ••• La forma (contenidos) no busca nunca individualizar sino ---
~ 

siempre generalizar, hacer uno igual a otros. En este sentido se -

entiende la frase de Herbart *El educádor tiende a lo general, pe

ro el alumno es un individuo particular*". (47) 
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2.7. LA GRADUACION DE LAS DIFUCULTADES EN LA ENSEÍQNZA. 

Una de las normas que deben orientar la labor docente, nos di

ce Imideo G. Nérici, en su obra Hacia una Didlctica General Dinmni

SL.. es la de que las dificultades deben ser graduadas. No debe olv.i 

darse que la materia debe presentarse en forma gradual y con arre-

glo a un orden creciente de dificultades. El lema vigente debe ser: 

de lo más fkil a lo menos ficil, lo que posibilita al alumno a 11.e, 

vara cabo exitosamente las tareas que se le encomienden, haciendo

que este procedimiento funciones como factor de motivación. Es ver

daderamente desolador el hecho de presentar solamente lo dificil o

lo flcil en forma dificil, al parecer, con la finalidad de llevar -

al alumno a un seguro fracaso, sin olvidar que el fracaso continµa

do es el mayor enemigo de la ensefianza. 

Sobre esta importante norma·de aprendizaje se ha hecho mucho -

hincapié también en los centros de formación docente, a nivel medio 

y superior: sin embargo, su aplicación demanda del que enseña una -

actitud de permanente alerta, para evitar la confusi6n de, qué es -

más ficil para el maestro y, qué para el alumno: al igual, qué es -

menos flcil para cada uno de ellos. La graduaci6n de las dificulta

des tiene una relaci6n directa con la materia,pero también con el -

caudal de experiencias que posea el estudiante. Dewey dice sobre -

ello: "Para quien aprendió ya, la materia es extensiva, exactamente 

definida y lógicamente interrelacionada. Para quien esti aprendien

do, es fluida, parcial y relacionada mediante sus ocupaciones pers,2 

nales. El problema de la ensefianza consiste en conservar la expe---
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riencia del educando moviéndose en direcci6n de lo que el adulto -

formado ya conoce. Por eso es necesario que el maestro conozca al

mismo tiempo la materia y las necesidades y capacidades caracter1,!. 

ticas del estudiante." (48) 

Est.a norma de aprendizaje exige constante esfuerzo del maes-

tro,. de modo que pueda seguir, dentro del control de las dificulta 

des, una adecuada presentaci6n 16gica de la materia, pero teniendo 

como eje central de su acci6n, la condici6n psicol6gica de la enB,!. 
, 

fianza en favor del estudiante. En ei Control de la Conducta B•ppfflla 

R. Ulrich afirma que el principio de la progresi6n gradual sirve -

para que el estudiante pueda dar el mayor n6mero de respuestas co

rrectas. "un nifio no puede ponerse a estudiar matemiticas avanza-

das, si no ha aprendido antes los elementos básicos: es m!s, ni sj. 

quiera puede principiar con algo tan simple como 2 + 2 = 4, pues -

incluso este dltimo aprendizaje es demasiado canplejo y requiere 

de una gradual progresi6n." (49) 

La graduaci6n de las dificultades debe constituir una motiva

ci6n natural de la ense!lanza, que puede aprovecharse •jor en fa-

vor del alumno. Cualquier tipo de motivación adicional es indtil -

si el alumno esti'conf~so como resultado de una presentaci6n no -

sistemitica o no psicológica de la materia. 

2.8. EL APRENDIZAJE COMO DOMINIO O CONTRADICCION CON EL MEDIO. 

Se concibe el aprendizaje como proceso de asimilaci6n de con

tenidos educativos: proceso de adquisición de experiencias quepo-
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sibilitan un cambio de conducta. Nérici lo considera como el pro

ceso por el cual se adquieren nuevas formas de CC!>lllportamiento o se 

modifican formas anteriores. 

La escuela ha venido preparando al nifto para la vida, dmido-

le conocimientos y ciertas habilidadt!s, destrezas, que se conside

ran imprescindibles en el mundo en el cual se agita el estudiante. 

Sin embargo, la rápida evoluci6n del mundo, con sus cambios en co

nocimientos, técnicas, etc., ha provocado en los planificadores y

ejecutores de la enseftanza la necesidad de nuevos enfoques, nuevos 

objetivos, nuevas orientaciones en cuanto a qué debe aprenderse. -

La UNESCO en su informe de 1972, ya citado, afirma: "Durante mucho 

tiempo la enseftanza ha tenido como misi6n preparar para funciones

tipo, para situaciones estables: para un momento de la existencia: 

para una profesi6n determinada o un e;jemplo dado1 para absorber un 

saber convencional, ancestralmente delimitado. Esta concepci6n prJ!. 

valece a menudo. S~n embargo, la noci6n de adquisici6n en la edad

juvenil de un bagaje intelectual o técnico suficiente para toda la 

existencia está pasada de moda ••• Ha llegado el momento de exigir

algo muy distinto a los sistemas educativos. Aprender a vivir, a-

prender a aprender, de forma que puedan ir adquiriendo nuevos con,2 

cimientos a lo largo de toda la vida: aprender a pensar en forma -

libre y critica: aprender a relacionarse en y mediante el trabajo

creador." (50) 

El aprendizaje debe concebirse como capacidad para adaptarse

al medio y aptitud para concebir y ejecutar sus modificaciones o -
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creaciones. El hombre debe identificarse con el ambiente, pero --

ser capaz de generar los cambios requeridos o exigidos por el me-

dio. 

Lauro de Oliveira afirma: •Las instituciones escolares malgq 
' 

tan cada dia, más y más energia para preparar alumnos para wi mun

do que ya no existe. • • Ya hoy no se puede hablar de que . la escuela 

es wia *preparaci6n para la vida*, puesto que s6lo profetas pueden 

prever c6mo seri la vida de estos niftos que hoy encerramos en las

escuelas ••• Cuantos menos h6bitos intelectuales fijos y ús poder

de adaptaci6n a situaciones nuevas, ús y mejor preparado estl el

joven para la vida. Esto echa por tierra toda la pedagogia de la-

ejercitaci6n y del cultivo de las facultades mentales por medio -

de repeticiones y fijaci6n de respuestas." (51) 

La escuela necesita cambiar el concepto de aprendizaje, que -

era considerado como cambio cuantitativo de conocimientos, por el

actual, que ea cambio cualitativo de la conducta del estudiante. 

2.9. EMPLEO DE METODOS EFICACES EN LA ENS:dANZA • 

• 
Método es el camino que se sigue para llegar a wia meta fija-

da. Para la PedagQgia, el método puede definirse. como la manera de 

conducir el aprendizaje para alcanzar con seguridad y eficacia los 

objetivos previstos. 

Es muy com6n el uso de los térm~os método y técnica, para -

significar algwia de estas formas de trabajo, sin hacer distinción 

de una de la otra. Nérici dice que "Método es más amplia que técn,i 
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ca. La técnica est6 adscripta a las formas de presentación inmedis. 

ta de la materia. Técnica de enseftanza tiene un significado que se 

re-fiere a la manera de utilizar los recursos did6cticos para la 

efectivización del aprendizaje del educando. Método implica aspec

tos generales de acción no especifica: m6todo de enseftanza es el -

conjunto de lll0lll8Dtos y técnicas lógicamente coordinados para diri

gir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El mé

todo se realiza a través de una serie de técnicas: algunas veces -

éstas en funci6n de su extensión, asumen el aspecto de métodos, c,2 

molo es el caso de el estudio dirigido, de la exposición, del se

minario, los cuales son aplicados como m6todos de enseftanza." (52) 

El empleo de métodos eficaces en la enseftanza ha sido prop6sj,, 

to y actividad en los colegios normales, a 9,11ienes se le otorga la 

responsabilidad de formar maestros. Sus planes de estudio, inclu-

yen materias en las cuales se estudia la metodología de la ensefta,n 

za, como lo son: Metodología General, Metodología Especial, Pr6ctj,, 

ca Docente, en las cuales se trata tanto la teroria cano la pr6ctj,, 

ca de la ensefianza. 

Al iniciar su carrera profesional y durante el ejercicio de -

la misma, el docente recibe orientaciones por parte del personal -

directivo y de supervisión, acerca del empleo de métodos eficaces, 

de acuerdo con las circunstancias que trabaja el que enséfia. Exis

te, sin embargo, disconformidad por el rendimiento escolar, en --

cuanto a la forma de enseflar. Landa en su obra citada dice: •En -

todas las esferas de la actividad pr6ctica y te6rica se presenta-
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el problema de elevar la productividad del trabajo. Hay que encon

trar los medios para obtener la recionalizaci6n del proceso didác

tico, que proporcione a los alUJ1111os mls conocimientos por unidad -

de tiempo, pero sobre todo formar en éstos hAbitos, habilidades y

aptitudes mls perfectas." (53) 

Con los cambios experimentados en los contenidos se ha venido 

requiriendo una modificaci6n o cambio de métodos, ya que el segun

do es G:onsecuencia del primero. El maestro tiene que renovar ince

santemente sus formas de trabajo, como exigencia de las transforJl!A 

ciones de época, en el cual los contenidos cambian aceleradamente. 

En la enseftanza no hay método sin contenido, ni ccntenido sin 

m6todo. Esto aparece como un modo concreto de la cllsica relaci6n

entre materia y forma. El m6todo pedag6gico estl determinado por -

µna actitud ante la materia, tanto por parte del maestro como del

alumno. No tiene el método una existencia pura y formal: estl li

gado a la materia, al alumno y al educador. 

Refiriéndose a las deficiencias en la aplicaci6n de métodos -

de enseftanza, R. Ball comenta que la escuela reconoce que los mé-

todos tradicionales podr1an cambiarse por otros mls activos, ade-

~ de que psic6logos y pedagogos es~án de acuerdo en \Dla revisi6n 

o estudio cient1fico en donde el conjunto de la acci6n escolar sea

concebido de manera coherente. 

Los m6todos y técnicos de enseftanza deben guardar relaci6n -

con fos objetivos propuestos. Si éstos son claros y precisos, o-

frecen las bases para un trabajo definido y eficiente. A menudo -
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sucede que los objetivos no son claros, perdi6ndose tanto el maes

tro como el alumno en el desarrollo del trabajo. Landa comenta al

respecto: "La bdsqueda de procedimientos para descubrir y medir f,!l 

n6menos pedag6gicos constituye una empresa extremadamente dificil

••• As! pues, como primera causa de la insuficiente eficacia de -

la enseftanza hallamos que el objetivo de tal enseftanza se formula, 

con frecuencia, de manera incorrecta, inexacta, sin que se indique 

los parmnetros cuyo conocimiento resulta indispensable para un --

buen control de procesos mentales de cada alumno." (54) 

2.10. EVALUACJ:ON DE MECANJ:SMOS DE PENSAMJ:EN'l'O EN EDUCACJ:ON. 

La educaci6n es concebida "como un proceso sistemático desti

nado a lograr cambios duraderos y positivos en las conductas de 

los sujetos sometidos a su influencia, en b~se a objetivos defini

dos de modo concreto y preciso, social e individualmente acepta--

bles, dignos q.e ser sufridos por los individuos en crecimiento y -

promovidds por los responsables de su formaci6n." (SS) 

El proceso educativo se realiza en diversas etapas, como lo -

son: la fijaci6n de metas, ordenamiento de la estrategia metodol6-

gica, aprendizaje, evaluaci6n y reajuste. Ninguna de estas etapas

debe faltar: sin la indicaci6n de objetivos, la faltaria orienta-

ci6n al proceso: sin la estrategia metodol6gica, la acci6n seria -

dudosa en su validez: sin aprendizaje no tendria sentido el esfue,¡: 

zo: sin evaluaci6n se desconoceria la eficacia y las consecuentes

mejoras: sin reajuste, resultaria un trabajo inconcluso o menos -

efectivo. 
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Un problema que viene caifrontando la educación consiste en -

que la evaluación no se realiza en función de los objetivo propue..§ 

tos, además de que 6stos, como ya dijimos, carecen de claridad y -

precisión. Norman Mokenzie, quien define la evaluación c01110 el ac,g 

pio y el anilisis de pruebas previas a la talla de decisianes, con

sidera qUe el problema de la evaluación, el de la selección de los 

métodos de la enseflanza y de la comunicación, dependen de la defi

nición de objetivos. "uno de los argumentos mls poderosos para cc:n 

ceder mayor atención a los objétivos ha provenido de aqµellos que

se ocupan de los problemas de la evaluación. • • Los pedagogos que -

estudian la enseflanza y el aprendizaje han encontrado que es nece

sario plantear de manera mis clara los objetivos, puest6 que se -

viene haciendo evidente que algunos m6todos de la enseffanza y 

aprendizaje san mejores para ciertos objetivos mientras que otros

lo son para objetivos distintos.º (56) 

La evaluación se ha considerado, equivocadamente, sinónimo de 

medición, canstriflendo su alcance a lo cuantitativo de los result.& 

dos, proscribiendo errt>neamente el anili~s cualitativo de éstos. 

Ante objetivos centrados en la adquis~ción de conocimientos -

por parte del alumno, no son expresados en t6rminoa de conducta -

observable, la evaluación se realiza muchas veces en función de 

conocimiento adquiridos, enfatizando en la tarea de recordar lo da 

do en la clase. 

Los objetivos, que seglln Bloom est6n comprendidos en tres do

minios: cognitivo, afectivo y psicomotor, determinan el alcance --

'} 
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de la evaluaci6n. Conciernen al dominio cognitivo las respuestas -

intelectuales del estudiante, verificadas en la resoluci6n de pro

blemas matemlticos, en la redacci6n de ensayos literarios, o en r~ 

solver diversas clases de problemas mentales. Se podr!a sustituir

cognitivo por intelectual o cerebral y dar una descripci6n igual-

mente satisfactoria de esas clases de conducta del alumno. El do-

minio afectivo concierne a las respuestas de actitud, emocionales

y suelen clasificarse como intereses, actitudes, apreciaciones, 

etc. El dominio psicomotor concierne a ias respuestas de orden 

fisico, registradas en la ejecuci6n de ciertos tipos de operacio-

nes manuales, jústas deportivas, etc. 

La evaluaci6n de un aspectQ relativamente elemental del apren, 

dizaje como lo es la adquisici6n de canoc~entos, ha soslayado -

la evaluaci6n mas compleja o importante de los dominios cognitivo. 

afectivo y psicomotor. 

"Habitualmente en la escuela se enseftu bien los conocimien-

tos del primer género (conocer las figuras y sus cualidades) mien

tras que a menudo no se enseftan, o se el'),seftan mal los del segundo-
' 

género {conocer las acciones, operaciones mentales, métodos de ra

ciocinio). El origen de semejante situaci6n radica en que la gen-

te pasa inadvertida muchas de las operaciones mentales que deben -

ejecutarse par~ resolver determinado problema. No s6lo las descon,2 

cen los alumnos, sino incluso los mismos maestros ••• Las personas

que aprenden {o que saben) resolver problemas correctamente suelen 

descubrir estas operaciones a través del proceso de tanteos y err.Q 
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res, en el proceso de adaptaci6n a los materiales, y precisamente -

por ésto no tienen conciencia de aquéllos ni pueden transmitir a -

ot:t'bs individuos su conocimiento sobre ellas." (57) 

Afirma Landa, que los mecanismos de pensamiento son diferentes 

en la soluci6n de diversos problemas, exigiendo distintas operacio

nes mentales. Es en esta dificil tarea en donde los pedagogos y los 

psic6logos necesitan centrar gran acci6n, a fin de buscar mayor efj, 

cacia al proceso educacional. Conocemos el fen6meno casi siempre en 

nuestra escuela, pero no c6mo se produce, c6mo se controla, c6mo se 

transforma. No podemos describir c6mo pensamos al resolver un pro-

blema, ni qué operaciones mentales realizamos. 

Se hace necesario concretar las operaciaies mentales para la -

resoluci6n de problemas, de manera que se pueda evaluar con mayor -

precisi6n el aprendizaje. 

2.11. MEDIOS DB COB'l'ROL BN LA BNSBifMZA. 

"Un paso decisivo en proceso.de evaluaci6n es escoger los pro

cedimientos o las técnicas mis dtiles para determinar el prqgreso-

alcanzado por el alumno respecto a cada uno de los objetivos. Loa J1!t 

dios y recursos deben corresponder en todo momento a los fines que

se buscan." (58) 

Hay· inquietud por el uso atinado de los medios de evaluaci6n, 

a fin de medir con mayor precisi6n el aprendizaje de los alwanos.-

Se aplican tipos de pruebas a situaciones que demandan de otro tipo 
' 

para lograJ. mejores resultados. Si deseamos evaluar la habilidad de 

trabajar en cooperaci6n con el grupo, el medio apropiado para dete~ 
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minarla será la observaci6n dir~cta de las relaciones del alumno,

J..a opini6n de l!=)S compafteros, ademis de la aportaci6n del trabajo

com(in. No seria fácil conocer la originalidad por medio de una exa

men corriente. Un proyecto original, una composici6n o en general

el trabajo de creaci6n serian indices más satisfactorios en este -

caso. El gusto por la lectura y el desarrollo de intereses pueden

evaluarse más acertadamente por la cantidad, y.naturaleza de los -

libros leidos en horas de solaz que por las pruebas corrientes ad

ministradas en el aula. 

Los medios, que Kaufman define como instrumentos utilizados -

en determinada misi6n, funci6n o tarea por realizar, debenmedir lo

propuesto previamente, de lo contrario trastornan el sentido de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

La escuela. que debe procu;-ar la salud f!sica y mental del -

estudiante, ha contado con algunos medios para diagnosticar lasa

lud f!sica del mismo, sin embargo no ha contado con los medios ad.@. 

cuados o programas de higiene mental que le permitan procurar la -

salud mental del que aprende. Le ha faltado a los docentes la suf,! 

ciente capacitaci6n profesional en esta importante área de traba-

jo. a la vez oportunidades para superar tal limitaci6n. 

Existe la necesidad de'que el maestro domine, aplique e inte~ 

prete algunos tests .psicol6gicos, permitimidole conocer mejor a -

los escolares las causas de su comportamiento, ayudas y orientaci.9. 

nes pertinentes, como parte de un programa de higiene mental esc.9. 

lar, deseuidaclo también en los centros de enseftanza. Como se sabe 
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"·un test psicol6gico constituye una medida objetiva y tipificada

de una muestra de conducta ••• La tipificaci~ supone uniformidad

de procedimientos en la aplicaci6n y puntuaci6n del test. La obj_g, 

tividad se refiere a que el juicio subjetivo del examinador no -

interfiera en la aplicaci6n, puntuaci6n e interpretaci6n del mis-

mo." (59) 

Anastasi, expresa que los problemas educativos impulsaron el 

desarrollo de los tests, siendo en los colegios de educaci6n media 

en donde en mayor escala se aplican¡ algunos de los usos lo cons

tituyen la identificaci6n de los intelectuamente retrasados, la -

clasificaci6n de los niflos respecto a su aptitud para aprovechar-. 
distintos tipos de instrucci6n escolar, el diagn6stico de los ---

fracasos académicos, el consejo educativo y profesional de los e.,! 

tudiantes de enseftanza media y superior, la selecci6n de aspiran

tes a las escuelas profesionales y otras escuelas especiales, etc. 

"Para 9btener datos acerca de los alumnos, el maestro puede

emplear los instrumentos estandarizados, legajos acumulativos, 

lista de chequeo, escalas de clasificaci6n, informes cl!nicos, 

tests de rendimiento, trabajos realizados en el cuaderno, deberes 

escolares, entrevistas personales, técnicas sociom6tricas y otros 

procedimientos ••. El maestro no debe escoger aquellos instrumen-

tos evaluativos que exigen ser administrados por especialistas ••• 

Cuando estos instrumentos son administrados e interpretados de IIYl 

nera incorrecta, ello puede originar consecuencias tan catastr6f,i 

casque no podemos mostrarnos indulgentes en ese sentido. Por ---
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oti.á.parte, esta advertencia no debe disuadir al maestro de formu

lar hipotesis acerca de la conducta del estudiante y verificar su

validez." (60) 

Con el dominio por parte del maestro de lllis medios de control 

de la enseftanza, aumentar& su capacidad para diagnosticar la condj. 

ci6n de sus alumnos y poder así pronosticar la conducta de los mis

mos. Tal acci6n ha sido descuidada en el medio escolar, tal vez 

porque se ha considerado funci6n exclusiva del especialista: es 

oportuno anotar concepto de Smichez Hidalgo al respecto: "El psic~ 

logo, el psiquiatra, el antrop6logo, el soci6logo, el pedagogo, el 

trabajador social y otrs científicos sociales comienzan a aunar el 

conocimiento y las técnicas que les proveen sus respectivas disci

plinas para enfocar conjuntamente las dificultades del hombre en-

una época de grandes y r&pidos,camibos." (61) 
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II P A· R TE 

CAPITULO 3 

QUE ES IA PEDP.GOGIA CIBERNETICA 

couffignal de~ine la Pedagog!a Cibernética como "una ac-

ci6n del hombre sobre el hombre ••• que persigue el prop6sito de

transmitir informaciones y fijarlas en la memoria.• (62) * 

Desde la antiguedad, el adulto ha ejercido una acci6n so-

bre el nifio, con ¡qiras a que éste adquiera conocimientos. La Ci

bernética comprende dentro de esta área, al mecanismo mediante -

el cual el nifio adquiere los conocimientos, a la vez que el aná

lisis critico de las finalidades por las que ese mecanismo se P.Q 

ne en funcionamiento. En estos dos puntos ·estriba su fusi6n con

la Pedagog!a. 

La transmisi6n de infoxmaci6n de maestro-alumno, denomina

do cadena directa, constituye un mecanismo pedag6gico muy anti-

guo, en donde el primero es el emisor y el segundo el receptor.

fluyendo las informaciones a través de un canal, que lo forman -

las vibraciones ac6sticas del aire entre el profesor y el alumno. 

La estimaci6n de la respuesta por el profesor, constituye la re

troalimentaci6n, confirmándose con este reforzamiento la cadena

refleja. Es decir, la cadena refleja comprende los elementos de-

* Citas bibliográficas en la página 95 y 96 
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la cadena directa y la retroali.mentaci6n. 

Los mecanismos que sustituyen al profesor en la retroalimeJ! 

taci6n de la cadena refleja constituyen la ensefia.nza programada. 

Esta ha surgido de la Cibern6tica y la Pedagogia Cibern6tica se

encuentra asociada, por lo tanto, a la Bnseftanza Programada. 

Bl profesor, como emisor de info:cmaci6n, puede ser reempl.!, 

zado por variados 6rganos '89C6ni.cos, C01110 ya fue reemplazado por 

el libro en cierto tipo de lecciones. Medios audio-visuales se -

han agregado a esta sustituci6n, que la Pedagogia Cibern6tica -

aprovecha prOlDOviendo mayor eficiencia en la actividad educativa-. 

Asi como la Cibernética establece las leyes generales del

control, se puede considerar al maestro como el sistema control.A 

dor y al alumno como el controlado. Sin embargo, la Pedagogia Cj. 

bernética considera lll al~ con capacidad para autocontrol. el 

cual debe ser reforzado en sus respuestas. 

La Pedagog!a Cibernética involucra un aprovechámi.ento efi

caz de los recursos tecnol6gicos puestos al servicio de la educ~ 

ci6nr implica una accl6n escolar racional, met6dica, en funci6n

de prop6sitos claramente establecidos¡ comprende la Pedagog1a Cj. 

bernética un cuestionamiento y renovaci6n de conceptos y actitu

des en raz6n de una verdad siempre buscada. 

"Al igual que la Cibern6tica en general, la Pedagogia Cibe,¡: 

nética está situada en una encrucijada desde la cual multiplica

constantemente sus intercambios con las otras ciencias, partiCl:J-
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larmente con la linguistica general, linguistica aplicada, la -

psicología aplicada, la filosofía, la anatomía, la neurofisiolo

gía y la ac6stica. Pero la mayor parte de estas investigaciones

se refieren al diálogo entre el enseftador y la persona enseftada, 

incluso cuando este diálogo se realiza por intermedio de una má

quina ••• La ~ta perseguida es la de que el alumno, al igual que 

el investigador, sea recompensado por los mismos éxitos y en la-

medida en que los conquiste. (63) 

La pedagogía Cibernética se fundamenta en la comunicación

Y el control; caaunicaci6n que es diálogo y creatividad; control 

en cuanto promueve o favorece la autodirecci6n y el -utocontrol, 

en organismos vivos y en las máquinas. 

Durante miles de aftos, las operaciones de comunicación y -

control se llevaron a cabo, pripcipalmente, dentro del sistema -

nervioso humano. Resultaban inaccesibles a la observación o al -

análisis directos. No podían desarmarse ni volverse a armar. En

las nuevas máquinas electrónicas de comunicación y control, los

mensajes o las operaciones de control pueden desa:r:marse, estu--

diarse paso a paso, y recombinarse en estructuras más eficientes. 

3.1. ORIGENES DE LA PEDAGOGIA CIBERNETICA. 

La Pedagogía Cibernética es la rama de la Cibernética de -

m4s reciente surgimiento. Esta 6ltima tuvo su auténtico auge con 

Norbert Wiener a fines de la década del 40-, surgiendo la primera 

a mediados de la década del· SO, en el presente siglo, cuando B.F. 
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Skinner inventa la m4quina de ensei'iar. 

Ball y Green expresan que "En 1954 Skinner llev6 a cabo la 

aplicaci6n práctica de la tecnología conductista al campo de la

educaci6n, mediante lo que se denomin6 Enseflanza Programada. Du

rante las 6ltimas d6cadas, la tecnol.ogia electr6nica y el aapleo 

de las computadoras han experimentado avances sorprendentes y, -

en opini6n de muchos, estos elementos, juntamente con otras téc

nicas, han contribuido a reducir los problemas que plantea la 

educaci6n de un n15mero cada vi!z mayor de estudiantes. • (64) 

Exponen estos autores que la tecnología se concibe como la 

aplicaci6n de una ciencia o ciencias a un problema práctico de -

ingeniería: la tecnología educacional es interpretada como la -

aplicaci6n de una ciencia de la conducta a la práctica de la en

seflanza. casi siempre la aplicaci6n de la tecnología va ligada -

al uso de instrumentos mecánicos, lo cual no quiere decir que 6.1, 

tos sean siempre imprescindibles. La aplicaci6n de los princi--

pios-de aprendizaje a una situaci6n e4ucacional, puede ser o --

consistir la tecnolog!a. "Algunos aducen que la primera aplica-

ci6n real de la tecnología educacional fue la Bnseftanza ProgrclD!!l 

da (Green, 1962·). Esta técnica, desarrollada a mediados de la -

década del SO, también se relacion6, de modo incidental, con un

invento nuevo: la máquina de ensenar (Skinner, 1954). Esta aso-

ciaci6n con un instrumento mecánico quizás explique, en parte, -
1 

el reconocimiento de la instrucción programada como tecnología ••• 

En la medida en que las innovaciones en la técnica de la ensefla,n 
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za en la d6cada actual se aplican a principios básicos derivados 

del estudio cientifico de la conducta, la enseftanza programada -

con.{lntia siendo la base de lo que podriamos denominar tecnologia 

educacional." (65) 

Presey, (1927), uno de lo~ predecesores de Skinner, constr.!l 

yó máquinas de autocalificaciones de exámenes, que luego dieron

base a los textos de autoinstrucci6n, actual.mente ll,amados tex-

tos programados. 

3.2. PROPOSJ:TOS DE IA PEDAGOGJ:A CJ:BERNETJ:CA 

La Pedagog!a Cibernética persigue el fin de que el hombre

que recibe la enseflanza, en adelante reacciones ante una situa-

ci6n dada, en el sentido más racional y más humano. El estudian

te recibe la capacidad de guiar~e por sí mismo, al igual que un

mecanismo aut.oregulador. Couffignal, citando a Gaston Berger, d§. 

fine las metas de la Pedagogía Cibern6tica asi: 

l. Dar al hombre una calificación profesional que le peX'ltj. 

ta desempeflar una función, entre las que son necesarias 

para mantener y mejorar la civilización a la que perte-

nece. 

2. Dar al hombre los medios ~ra desarrollar la cultura, -

es decir, ofrecerle los objetos de una actividad mental 

libremente escogida, que sea exigida por su misma conclj. 

ción de hombre. 

La Pedagog!a Cibernéiica se propone aplicar en la enseftanza 



65 

nuevos conceptos pedagógicos, nuevos métodos, convirtiendo a la

Pedagogia en una ciencia m4s rigurosa y exacta. Esto no quiere -

decir, como expresa Landa, que la aplicación de la Cibernética a 

la Pedagogia persiga *poner patas arriba* la Pedagog1a existente, 

sino que se trata de desarrollarla r de introducir nuevos mito-

dos, a través de una ciencia nueva de un tema viejo, que es la -

ciencia de la comunicaci6n y. del control, deriva~ de la tecnolQ 

gia. 

como objetivos de la Pea&gogia Cibern6tica astan el de la

racionalizaci6n de la enseftanza, elevando la productividad por -

m6todos mas eficaces que pe%1Ditan •yor asimilación de conoci--

mientos, y la resoluci6n de problemas, con la menor pérdida de -· 

tiempo. Otro es el de optimizar los procesos de control a través 

de medios que permitan alcanzar el objetivo exacto, apoy4ndose -

en las •tem4ticas y en la 16gica. Bate control esta fundamenta

do en determinadas acciones, imprescindibles, las cuales son: la 

existencia de un objetivo claramente definido, la existencia de

un programa de con~ol eficiente y adecuadamente preparado, y -

por dltimo, que exista una buena retroacci6n, sobre todo al sis

tema controlador, sin descontar el controlado. 

Se propone la Pedagogia Cibernética lograr el máximo de a& 

tividad por parte del alwnno, considerando la graduaci6n de las

dificultades del •terial de estudio y al ritmo de trabajo indi

vidual. Esto, que no es nuevo en educaci6n, Landa lo comenta en

los términos siguientes: "Todos sabemos que es preferible que --
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los alumnos sean activos y no pasivos, que el material debe pre

sentarse siguiendo determinado orden lógico, que el control y el 

reforzamiento han de efectuarse con la mayor frecuencia posible, 

que del>en tomarse en consi?eraci6n las peculiaridades individua

les y las aptitudes de los alumnos, etc. Sin ~go, en la pr4.s 

tica, y dado el car4cter del grupo que adopta la enseflanza en su 

organización actual, tales postulados no se realizan ••• As! la -

Pedagog!a Cibernética trata de dar atención a estos puntos, con

manuales did4cticos especiales, medios t6cnicos y nuevas formas

de organización de los trabajos did4cticos•. (66) 

3 .3. METODOS DE LA PEDAGOGIA CIBERNETICA 

La moderna Pedagogía, centrada en el alumno, más que en el 

tradicional aula de clases, destaca algunos métodos y técnicas -

de enseflanza, entre los que podemos mencionar los siguientes: 

3.3.1. La Ensefianza Programa.da. 

3.3.2. La Enseflanza Auxiliada por Computadora (E.A.e.) 

3.3.3. Los Simuladores. 

Destacaremos en este trabajo estos tres métodos de la Peq! 

gog!a Cibernética, sin descartar la existencia de otras t6cnicas 

que en forma indirecta mencionamos en el mismo. 

3 • 3 .1. LA ENSEIANzA PROGRAMADA 

La Enseflanza Programa.da, opina Gabriel Ofiesh, es el primer 
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sistema válido de tecnología de la ensei'ianza y entrenamiento con 

que haya contado nuestra sociedad, y consti~uye, segdn 61, un --. 

error patente colocarla en la categoría de simple medio o técni

ca de enseftanza, ·clasificarla en el mismo renglón de las m6qui-

nas de ensei'ianza, pues eso es lo mismo que situarla junto a 

otros instrumentos, c01110 los audiovisuales. " Puede decirse que -

la Educación Programada no es una herramienta, ni un simple aux,i 

liar del aprendizaje, tampoco otro método más, sino una manera -
, 

sistem4tica de considerar la enseflanza. Robert Mager ha definido 

la Xnstrucción Programada como *sucesión estructurada de aconta

c"imientos educativos que han sido sometidos a prueba y validados 

por una muestra de población de educandos, para efectuar un cam

bio específico en 1a aptitud, con máximo de precisión y eficien

cia*" (67) 

Landa concibe la Bnseftanza Programada como una enseflanza -

a base de cierto programa, que se realiza mediante el trabajo :i,n 

dependiente de los alumnos, o sea, sin intervenci6n directa de -

un profesor, con la ayuda de libros programados o m&quinas _di~ 

ticas. 

tes: 

Los fundamentos de la Bnsefianza Prog~da son los siguie,n 

l. Actividad. Si el alumno s6lo escucha lo que le explican, 

aprovechar& menos que si acttia por sí mismo. 

2. Descomposición del material de estudio en elementos 
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(cuadros) y exposici6n de éstos siguiendo un orden rigg 

rosamente 16gico. 

-...:-1t Control sobre la- asimilaci6n de cada cuadro de material 

o inmediato reforzamiento de las respuestas de los alum 

nos. 

4. Individualizáci6n de la enseftanza: este principio pres,!! 

pone tomar en consideraci6n tanto el ritmo individual -

de trabajo de cada alumno como otras caracteristicas i,n 

dividuales. 

Estos principios básicos de la Edqcaci6n Programada coincj. 

den en gran medida con los que Ofiesh atribuye a la misma, ·los -

cual"es son: 

l. "El programa comienza con una descripción especifica, -

en ténninos conductuales, de los resultados deseados -

del aprendizaje. 

2. El programa es una ordenaci6n sucesiva, 16gica y cuida

dosamente efectuada, de la informaci6n necesaria, para

garantizar el aprendizaje del material especifico. 

3. El programa se arregla de manera que cada educando pue

de avanzar a su propio ritmo. 

4. El programa proporciona al estudiante un conocimiento -

inmediato del grado de correcci6n de sus respuestas. " -

(68) 

El Dr. Robert Silve:cman cita como "antecedentes de la Ens§. 
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ftanza. Programada las máquinas del Dr. Pressey y la Ley del efec

to de Thorndike. Sin embargo la Enseftanza Programada data de .-

quince o veinte aftos, a partir de los trabajos del Dr. Sk-inner ••• 

El principio fundamental de la misma es el esfuerzo ••• Para que

un individuo aprenda debe emitir respuestas. Estas deben ser re

forzadas selectivamente, de acuerdo con la conducta final que !e 

desee modelar ••• Estos refuerzos deben ser contingentes, es de--

' cir, que permitan a un estmulo convertirse en seftal dt! oportunj. 

dad para una respuesta ••• " (69) 

Existen varios tipos de programas: los m4s conocidos son -

el lineal y el ramificado. El primero está fundamentado en la -

teor1a del condicionamiento de·Skinner, mediante el cual. se gu!a 

la conducta a través del reforzamiento.positivo. En este progra

ma las unidades de informaci6n (cuadros), son sencillas, evitán

dose los riesgos de errores. El estudiante construye su respues

~a al completar un espacio en blanco, con una pala};>ra, fras~. n4 

mero o símbolo. Ejemplo: 

A - l. Todas las sus~ncias est6n constituidas por &tomos. La -

sal de mesa está constituida por ,/ _________ /. 

a - l. ... / ___ á __ tomo....,... __ s ___ / 

A - 2. Nq s61~ las sustancias s6lidas, como las sal de mesa, e.!, 

tán constituidas por .. / _______ / sino las sustan-

cias liquidas como el agua, o'las gaseosas, cano el hi--

dr6geno, están también ,/ ___________ -J/ 
a - 2. átomos 
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constituidas por átomos: 

El programa ramificado contiene unidades de informaci6n 

más extensas y se fundamenta en los métodos tutoriales tradicio

nales. Segdn Claude Saury el método tutorial es esencialmente -

una sucesi6n finita de sub-conjuntos preguntas -respuestas que -

se predeterminan sobre la base de las respuestas esperadas. cua,! 

quier respuesta no esperada se considera como falsa. No hay diá

logo, puesto que los mensajes del estudiante son dnicamente res

puestas a las preguntas planteadas por el sistema. 

Dentro de este programa. de selecci6n mdltiple o ramificado, 

se confirma al estudiante si su respuesta es correcta, para que

pase a otro segmento de información¡ en caso de haber fallado, -

se le indica en qué consistió su error y generalmente se le we,! 

ve a hacer la misma pregunta. Cpmo quiera que los alumnos ven dj. 

versas secuencias de información, se agrega que el método ramifj. 

cado toma en cuenta las diferencias individuales. Ejemplo: 

B - l. Un estúnulo poderoso, que aparece al mismo tiempo que el 

estúnulo ante el cual están aprendiendo a responder los

estudiantes. 

(a) Probablemente estorbará el aprendizaje de los alumnos. 

(b) Facilitará el aprendizaje de los alumnos. 

(c) No afectará el aprendizaje de los estudiantes. 

B - l. (a) Probablemente estorbará el aprendizaje de los alumnos. 

Al elaborar los cuadros de un programa debe considerarse -
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que la finalidad de éstos no es facilitar la exposivión, sino 

guiar la ejecución a través del 9roceso de retroaljmentaci6n (c.2 
.,,._, 

rroboraci6n) de las respuestas~ 

Actualmente se refiere el programa combinado: un programa

básicamente lineal, como ramificaciones oportunas. En esta etapa 

inicial, debe dedicarse especial atención al análisis de tareas, 

lo cual consiste en la determinaci6n y descripci6n de lo que ha

ce una persona: c6mo lo hace, por qué lo hace y los requerimien

tos personales con los cuales debe hacerse. Para la mayor!a de -

los programadores constituye la etapa inicial del proceso de pra, 

gramación. El primer requerimiento, es la definición de las ta

reas y el segundo la transferencia de esas informaciones a la~ 

terminación de objetivos generales y específicos medibles. 

La Enseft&nza Programada se funda en la necesidad de mejo-

rar en forma sustancial los procesos docentes, a través de un 

control eficaz de los principales medios en que se desarrolla la 

ensefianza, como son los libros programados y las máquinas de en

senar. Ese control del proceso docente sólo se logra realizar si 

éste se descompone en elementos, pasos, consecuencialmente, lo -

cual se representa en una descripción algorítmica. ("El algorit

mo es la directriz para ejecutar, siguiendo un orden determinado, 

un sistema de operaciones suficientemente elementales destinadas 

a resolver todos los problemas de una"clase dadaH) (70) 

La utilización del algoritmo en la Enseftanza Programada 

permite el continuo control, paso a paso, de la actividad del --
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alumno, exigiendo la adaptación del medio y el ritmo de enseflan

za a las caracteristicas individuales del estudiante. Landa nos

dice al respecto: "La enorme importancia de la Ensefianza Progra

mada y de su, influencia en la Pedagogia general, en la Psicolo-

gia Pedagógica, estriba en que ha planteado como tarea el análi

sis exacto y la descripción algoritmica de los fenómenos pedagó

gicos, dándoles el carácter de problema práctico, sin cuya reso

lución no será factible realizar~ con los medios de la Enseñan

za Programada - un control perfecto del procesos docente y de la 

actividad de los alumnos." (71) 

Ejemplo sencillo de algoritmo (243:3) 

l. Sepárese la primera cifra del dividendo. 

2. Compruébese si dicha cifra es divisible por el divisor 
1 

r 
1 

3. Dividase 

si 

4.- Anótese el resultado,etc. 

no ., 
1 

3. Sepárese la cifra siguie,n 
te 

4. Compruébese si la cifrar~ 

sultante es divisible por 

el divisor y •.• etc. 

En la Enseñanza Programada son caracteristicas algunos de

los rasgos específicos del propio algoritmo, a saber: 

l. Que el algori'bno presupone una retroacción operativa P-ª 

ra profesor y alumnos, o por lo menos para los alumnos.• 

2. Que hay algoritmo de enseñanza individualizada, o sea -
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que haya orientado el trabajo individual con cada alumno 

dentro del grupo de clase. 

Pasamos pór alto la cualidad de la Ensefla:riza Programada co.a 

sistente en la descomposición del proceso de enseflanza en pasos -

relativamente pequeftos, puesto que dicha cualidad ya se desprende 

del propio concepto de algoritmo. 

La Enseflanza Programada se propone un control eficaz, no de 

los resultados de la enseflanza, sino de los procesos utilizados -

para lograr tales resultados. ·saber la respuesta no es lo medular, 

sino cómo se pensaba mientras se buscaba la respuesta. El pedago

go o el programador, .por lo tanto, debe promover los procesos o -

mecanismos eficaces y objetivos que conduzcan a determinar una -

conducta, garantizando su obtención. Estos mecanismos son aplica

bles luego de un diagn6stico de las causas psicológicas de los -

errores de .los alumnos. Hay que ver qu6 no funcionó en la mente -

del alumno, provocando equivocaciones. Hay que tener conocimiento 

del mecanismo psicológico que garantiza la efectividad del proce

so, y sobre ese fundamento construir un esquema de dicho mecanis

mo. Sólo cuando se conoce cómo debe ser el mecanismo, se puede -

buscar y corregir la falla. 

Un ejemplo claro, expuesto por L.N. Landa, en su obra ya -

citada, en el cual un alumno X no es capaz de advertir, ante una.

figura geomátrica combinada, que la cuerda (AB), es al. propio 

tiempo el lado del ángulo inscrito BACr (ver figura). 

Segdn el autor, ciertas acciones pueden regularse desde ---
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afuera y desde adentro, como autorregulaci6n del estudiante. En

este caso los pasos serian: 

l. "Abstracci6n mental (descubrimiento) 

del elemento dado (la cuerda AB) 1 

2. Confrontaci6n ordenada, dentro de un 

sistema determinado (por ejemplo en

direcci6n contraria a la de las agu

jas del reloj) el elemento dado con

otros elementos. 

3. valoraci6n de las figuras obtenidas, sirviendo de 'blule a di-

cha valoraci6n la comparaci6n con imágenes de figuras conoci

das o con las cualidades de éstas." 

Aplicadas dichas pautas al análisis ~e la figura surge: 

• Primera comparaci6n: con el 'arco AB1 en relaci6n a este arco, 

el segmento AB es la cuerda. 

Segunda comparaci6n: Con el segmento AC1 con relación a este

segmento, AB es ei lado del ángulo ins-

crito BAC. 

Tercera comparación: Del punto c sal~ el segmento CB. El seg

mento AB con relación a AC y a CB es el

lado del triángulo BAC. 

cuarta comparación: 

Quinta comparación: 

Con el segmento AD1 con relación a este

segmento, AB es el lado del ángulo BAC. 

Del punto D, parte el segmento DB¡ con -

relaci6n a AD y a DB, el segmento AB es-



Sexta comparaci6n: 

Séptima comparaci6n: 

Octava camparaci6n: 
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lado del triángulo BAD. 

Del punto D parte también el segmento DB; 

con relaci6n a AE, el segmento AB es el

lado del •ngulo inscrito BAE. 

Del punto E, parte el segmento EB; con -

relación a AE y a EB, el segmento AB es

el lado del tri4ngulo BAE. 

Con relaci6n a los segmentos AC, AD, DE

Y EB, el segmento AB es un lado del polj. 

gono ACDEB. 

Verificadas las operaciones mentales indicadas, es imposi-

ble que el alumno no pueda descubrir que AB es el lado del Angu

lo inscrito BAC." (72) 

Este tipo de análisis ordenado tiene aplicaci6n tanto en -

la Enseftanza Programada como en las situaciones corrientes de -

otro tipo de ensei'lanza, pudiendo lograrse con ejercicios fo:cna-

les (escritos y con una guia controlada por el maestro) o en -

ejercicios informale• (orales), con el objeto de fortalecer la -

capacidad de observaci6n y análisis del alumno; el diál~o cons,! 

guiente permite que se comparta y ayude a los m&s lentos en este 

tipo de trabajo. 

3 • 3 • 2 • ENSERANzA AUXJ:LIADA POR COMPU,TADORA 

A pesar de las limitaciones encontradas en el uso de las -
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m4quinas de enseflar, destacaremos los beneficios que reporta es

te método de enseftanza moderna. Oportunamente hablaremos de las

primeras. 

D. Klaus en la obra citada expresa: "Aunque las m4quinas -

de enseflar no predaninan ya en l1;>s esquemas para mejorar las prás 

ticas educativas, siguen siendo importantes componentes de futu

ros sistemas de instrucci6n individualizada. Ning6n libro permi

te el grado de control sobre· el estudiante y el ambiente que da

un dispositivo eléctrico, mecánico o electr6nico, aunque este -

sistema 6ltimo sea sencillo. Y ning(in maestro tiene la ~rsiste.n 

cia, la paciencia o la constancia de la m4quina en pe:rmitir que

cada estudiante aprenda a un ritmo 6pt.imo" (73) 

Es la máquina "un mecanismo artificial con finalidad, esto 

es, un mecanismo creado por el ~ombre, que se considera estable

cido por las interacciones del medio, determinadas de manera ex

clusiva ••• Una máquina recibe su finalidad del hombre que la 

construye: tiene finalidad porque es artificial". (74) 

El reforzamiento constituye también, en la EAC, la esencia 

del aprendizaje del alu..mo. En ella la materia es presentada en

fo~ estructurada, o sea programada, permitiendo al alumno ex-

plorar los conocimientos por iniciativa propia: para ésto utili

za en tal comunicaci6n un lenguaje acordado entre sistema y alum 

no. S6lo a través de un lenguaje com6n se puede establecer el -

diálogo, en base a programas que permitan el raciocinio del alum 

no y la toma de decisiones consiguientes. 
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La ejecuci6n de estos programas pe:cmite impartir enseflanza 

a los alumnos gracias a te:cminales con caracter1sticas audiovi

suales: éstas aseguran la presentaci6n de la infoanaci6n al alum 

no y la entrada de las informaciones que de él provienen. Bstaa

te:cminales pueden ser: teletipos, máquinas de escribir, temina

les alfanuméricas con pantallas (tipo televisi6n) y teclado¡ te.1: 

minales gráficas¡ dispositivos de proyecci6n de di.8,positivas o -

de reproducci6n de mensajes sonoros, etc." (75) 

El hecho de que se establezca un dialogo alumno-sistana, -

constituye una situaci6n compleja en el orden de la canunicaci6n, 

ya que se necesita una programaci6n de algoritmos que conforme -

el modelo de decisi6n. El sistema de Enseftanza Auxiliada por com 

putadora debe disponer de un lenguaje de comunicación tan libre

cuanto sea posible y que sea comprensible para la m4quinar pero

estas dos condiciones son prácticamente contradictorias: de pro

gramas capaces de elaborar decisiones pedag6gicas, no dnicamente 

en funci6n del di4logo con el alumno, sino i~nte en funci6n 

de los antecedentes de ese diálogo (almacenados a medida del de

sarrollo del mismo por la computadora). Es necesario entonces, -

construir, programar verdaderos modelos de decisi6nr un conjunto 

de reglas condicionales, a partir de las cuales el modelo traba

jará, se predete:cminar4 y quedará registrado por la computadora. 

Est_e conjunto debe ser lo más detallado posible r de info:i::macio-

nes que puede explorar c6modamente el alumno por iniciativa pro-
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pia y adecuadamente combinadas, seg(in la base el modelo de deci

si6n. 

La Enseftanza Auxiliada por Computadora, que ha desarrolla

do su mayor actividad en el nivel superior, hasta ahora, puede -

presentarse a traws de diversas modalidades de tal método, en-

tre los que se destacan los siguientes: 

3.3.2.1. Método Tutorial. 

3.3.2.2. Método de Entrenamiento y ejercicios repetitivos. 

3.3.2.3. Método de Interrogaci6n. 

3.3.2.4. Método Socrático. 

3.3.2.5. Método de Juegos. 

3.3.2.6. Método de Simulaci6n. 

Brevemente diremos algo de cada uno de ellos. 

3.3.2.1. MBTODO TUTORIAL 

Se propone este método que el alumno obtenga conocimientos 

a traws de la presentaci6n de informaci6n. Conlleva estra~egias 

pregistradas, que toma las técnicas de la Enseftanza Programada y 

las elabora. El método tutorial se basa en una decisi6n finita -

de subconjuntos, preguntas respuestas esperadas. cualquier res-

puesta no esperada se considera falsa. La materia se presenta en 

células de informaci6n ligadas al concepto o conceptos que sed,!! 

sea que el alumno aprenda. 

Utiliza la forma lineal y la ramificada, siguiendo en su -

desarrollo un avance por parte del alumno, de acuerdo con su aptj,_ 
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tud y el grado de dificultad que encuentre. "El paso de una eta

pa de desenvolvimiento a la siguiente es funci6n de un conjunto

de reglas de decisión predeterminadas que caracterizan las estr.!, 

tegias pedagógicas escogidas. Estas reglas de decisión hacen que 

intervengan diversas características individuales del alumno: n.! 

vel de educación, pruebas de aptitud, pruebas de personalidad, -

medidas de aprendizaje, valores·de las respuestas proporcionadas 

por los alumnos, tiempo de reflexión, grado de fatiga de los es

tudiantes." (76) 

El m6todo tutorial, utilizado con especialidad en el Pro-

yecto PLATO (Universidad de Xllinois), se ofrece al alumno un -

texto a leer, expuesto por un proyector de transparencias contr.9. 

lado por computadora. Al terminar el estudiante, se le hacen pr~ 

guntas, antes de que pueda pasar adelante. Si se equivoca en al

guna respuesta o consi~ra el mismo que necesita -.yor infoDlll-

ci6n, él· incluye una secuencia de *ayuda*, presio~do la tecla

correspondiente. 

El método tuto~ial se ha utilizado algunas veces en el ni

vel primario, en programas de lectura y matemáticas1 pero secun

daria y enseflanza superior se ha usado en la f1sica, matemiticas 

y otras ciencias. 

3.3.2.2. EL METODO DE ENTRENAMZENTO ":L EJERCXCXOS REPE'l'l'l'IVOS. 

"Este método tiende a fortalecer una extensión pr6ctica de 

los mecanismos de manipulación de los conceptos de base, por 0P.2 
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sici6n al modo tutorial cuyo objetivo es su adqu~sici6n y su com 

p•~· El alumno está en capacidad de hallar rápidamente las

respuestas mediante el ejercicio, de modo que llega a dominar -

tanto los conceptos básicos, como la t6cnica de ejecuci6n prese_!1 

tada o utilizada. Se usa pri.mord.ialmente en los niveles element_! 

les, con especialidad en aritm6tica. Este programa está estruct,Y 

rado en secuencias. Cada secuencia es una serie de ejercicios del 

mismo tipo (por ejemplo: ejercicios relativos a la suma de núme

ros enteros) presentados sucesivamente al alumno en orden cre--

ciente de complejidad. Las secuencias mismas se clasifican por·~ 

complejidad creciente (por ejemplo: una secuencia sobre fraccio

nes se considera más dificil que una secuencia de ejercicios so

bre una suma de números enteros. " (77) 

cada lecci6n dura de 5 a 10 minutos'y la computadora pre~ 

ra diariamente el informe de los resultados obtenidos por el --

alumno. 

3. 3 • 2. 3 • EL METODO DE INTERROGACION 

Este método utilizado en la Enseñanza Auxiliada por Compu

tadora (EAC) promueve las actividades de investigación, permi--

ti-endo que el alumno explore en busca de las respuestas corree-

tas. Deja al alumno la iniciativa de escoger su propio enfoque -

de la información presentada o de la situaci6n probl~tica pre

sentada, de escoger su propia via en la resolución del problema. 

Pexmite más el desarrollo de aptitudes, que la adquisición de --
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info:cmaciones. 

De manera general, este método invita al estudiante .a re-

solver un problema, interrogando a un banco de datos s6lidamente 

.estructurados. El alumno manipular4 estos datos de manera de ir

perfeccionando su aptitud para la formulación de hip6tesis cuyo

valor examinar4 posteriormente. 

3.3.2.4. EL METODO SOCRATICO 

Este método se fundamenta en un verdadero di4logo alumno -

sistema, en donde la pregunta, respuesta o apreciaci6n del alum

no provoca diferentes reacciones en el sistema1 éste puede real,! 

zar nuevas preguntas, aconsejar otro enfoque al alumno, o guiar

lo a revisar los conocimientos b4sicos para una mejor asimila--

ci6n, adem4s de que se trata de que el alumno se d6 cuenta de -

las contradicciones en sus razonamientos, si es que los hay. Bl

ejemplo siguiente muestra un verdadero di4logo entre alumno y -

computadora1 se comienza con una serie de preguntas previas que

el estudiante ha hecho, cuya cualidad ha permitido a la computa

dora catalogarlo como capaz: 

"Computadora.- Antes de continuar con el reexamen, podr1a-

ser instructivo hacer una pausa y reflexio

nar sobre las implicaciones diagn6sticas de la info.rmaci6n dism 

nible. Tal vez usted considere que es demasiado pronto para lle

gar a una conclusi6n definitiva. Por otro lado, quiz6s esta dis-
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puesto a diagnosticar ya. Lo está? 

Estudiante.- No. 

computadora.- Muy bién. No obstante, contamos con regular

cantidad de infoDiaCión; al menos, lo suficiente para producir -

alguna posibilidad de diagnóstico, tal vez varias. Tiene pensado 

alguno? 

Estudiante.- Si. 

Computadora.- Digalo. 

Estudiante.- Neumonia neumocócica~ 

computadora.- Muy bien. Están presentes los signos genera-

les de un proceso neumónico. Por supuesto, -

no ha aislado el microbio. Le parece que el dolor de vientre y -

de caderas refuerza la posibilidad de que ~ea una neumonia nellll!Q 

cócica? 

Estudiante.- No 

Computadora.- De acuerdo. Aunque la cuenta de glóbulos bla.!! 

cos lo confirma. Verdad? 

Estudiante.- Si. 

Computadora.- Yo también lo creo, pero se indica una lect_q 

ra posterior para confirmar esta conclusión. 

Hemos considerado una posibilidad. ¿Se le ocurre alg6n otro diag 

nóstico? 

Estudiante.- No. 

Computadora.- En tal caso, quisiera hablarle del infarto -
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pulmonar. Indica este diagnóstico la presen-

cia de fiebre alta, esputo rojizo y escalo(rios violentos1 no lo 

indican la disnea, dolor de la pleura y seftales de consolidaci6n. 

Está de acuerdo conmigo? 

Estudiante.- No. 

Computadora.- Tiene mucha raz6n. S6lo trataba de ver si e.!. 

taba alerta ••• y lo estaba. veamos ahora có

mo está hoy el paciente. Comience el examen cuando quiera. 

(Borrado: preguntas sobre la apariencia general y signos vitales) 

Estudiante.- Neumon~a neumoc6cica. 

Computadora.- Si; recuerdo que ya antes se inclinaba por -

este diagn6stico. Está absolutamente seguro? 

Estudiante.- No. 

Computadora.- Qué le ayudaría a confirmar este diagnóstico? 

Estudiante.- Análisis de esputo y cultlvo. 

Computadora.- Muy bien. Algo más? 

E'studiante.- Conclusiones del análisis o examen radiogr4f;;i 

co'. 

Computadora.- Muy bién. La radiografía muestra una zona de 

consolidaci6n en el 16bulo inferior derecho, 

que confirma un proceso newn6nico. El laboratorio· informa de la

presencia de organismos positivos en el esputo, y de neumococos

en el cultivo. Se le '.pabia ocurrido descartar posibilidades como 

apendicitis y pelonefritis aguda? Aparentemente, no lo despist6-

la referencia del_ dolor abdominal. En cualquier caso, su diag~ 
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tico es correcto." (78) 

3.3'..;2tii5. EL METODO DE JUEGOS 

Es muy similar al método de simulación, su distinción es-

triba en que el método de juegos hace intervenir más la idea de

competencia entre los alumnos. 

En este método, la computadora puede oponerse a cada juga

dor por separado, o constituirse en árbitro de una o varias si-

tuaciones cambiantes presentadas por los jugadores, oponiéndose

a ellos con el objeto de lograr un mejor resultado. La computad,Q 

ra introduce ciertas noxmas, de manera que las circunstancias~

del juego se modifican, al mismo tiempo que se presume debe cre

cer el ingenio de los participantes. Un ej~plo: "En un juego de 

empresas, un jugador puede declarar una baja en el precio del 

producto fabricado por su empresa, el programa de simulación de-
;{~-

la calculadora determina el efecto de esta baja sobre las ventas 

y beneficios de la empresa, y puede entonces introducir nuevas -

situaciones (un nuevo impuesto, o una disminución de la produc-

ción ocasionada por huelga). Esta nueva situación va a llevar al 

jugador a tomar decisiones. Asi cada jugador está obligado a --

reaccionar frente a decisiones de los otros jugadores y de las -

nuevas restricciones introducidas por la computadora ••• Otro pr.Q 

grama puede, por ejemplo, simular la industria de productos de-

tergen~s7 en él cada alumno asume el papel de director de una -
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compaft!a que está en competencia con las otras. Debe maximizar -

los beneficios de su compaft!a." (79) 

3. 3 • 2 • 6. EL METODO DE SIMUIACION 

La simulación puede considerarse coma el método que P?U.!!. 

ve.el razonamiento en el alumno a través de situaciones comple-

jas. En un caso de simulaci6n la computadora sigue el razonamie,n 

to del alumno refiriéndose a un conjunto de datos muy bien es··-

tructurados (almacenados en la computadora) que·son la únagen de 

lo que debería ser el paso ideal del alumno. 

3 • 3. 3 • LOS SIMULADORES EN IA E1'SEi1ANZA 

El uso d~ los simuladores en la enseftanza contriJ:?uye a que 

los alumnos adquieran mayor eficiencia en cuanto a seguir proce

dimientos, no siendo imprescindible la utilizaci6n de m6quinas. 

"Gracias a los simuladores, que se encuentran vinculados -

estrechamente con los métodos de la Enseftanza Programada, la ra~ 

cionalizaci6n de la enseftanza se puede extender al dominio del -

aprendizaje. El al~o o el aprendiz puede tener a su disposi--

ci6n las máquinas que reproducen con bastante fidelidad las con

diciones de la práctica, sin correr el riesgo o afrontar los pe

ligros incompatibles con un aprendizaje aut6nomo." (80) 

Algunas características que Rossi y Biddle atribuyen a la

simulación son: 
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l. Representa una situación sunilar a la vida real. 

2. Su utilización no conlleva riesgos para el que aprende 

porque la acción es sunulada, y se evitan los peligros 

reales. 

3. El alumno es reforzado al conocer inmediatamente los -

resultados de su actividad, tomando las consiguientes

medidas correctivas. 

4. Las situaciones se pueden repetir, hasta que el estu-

diante adquiera suficiente destreza. 

Los sunuladores pueden integrarse a la enseflanza, sobre t,Q 

do en los niveles medio y superior, ya que constituyen una efi-

caz forma de promover y reafirmar el aprendizaje, en una enseña.n 

za variada y rac~onal. 

En la preparación de un sunulador conviene seguir los si--

guientes pasos: 

Prunero: Defina la lógica del sunulador. 

Segundo-: Narre el flujo de la sunulación. 

Tercero: Escriba la escena inicial. 

cuarto: Organice las secciones. 

Quinto: Suministre opciones especificas. 

Sexto: Construya respuestas para las secciones. 

Séptuno: Construya enlaces entre las secciones. 

Octavo: Termine, revise y produzca e.i sunulador. 

a. validelo formalmente. 

b. Validelo empíricamente. 
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Noveno: Desarrolle el esquema de puntuación. 

~cimo: Redacte un apéndice. 

Explicaré brevemente cada paso, utilizando el ejemplo de -

un simulador :greparado por mi en el curso Monográfico de Pedago

gía Cibern6tica, realizado en la Universidad Nacional Autónoma~ 

de México, Divisi6n de Estudios Superiores, a nivel de Maestría: -

primer semestre de 1.975. 

Primero: Defina la 16gica del simulador: cuenta con cuatro 

aspectos que son: 

a. Uso y poblaci6n objeto. 

b. Campo o &rea de contenido. 

c. Competencias conductuales. 

d. Problema concreto. 

a. En este caso especifico, el simulador tiene uso en la -

enseftanza, aplicable a personal docente y administrati

vo, ligado a escuela~ primarias con especialidad: puede aplicar

se a maestros practicantes noxmalistas, pr6ximos a graduarse. 

b. El campo o 'Fea de contenido ·del simulador, est4 compre,n 

dido en la canunicación interpersonal, dentro de la ad

ministración del plantel de enseftanza primaria. 

c. Las competencias y habilidades conductuales, constitu--

yen en este caso, la capacidad de un director de escue

la primaria, nuevo en esa posici6n, para tomar decisiones frente 

a un caso de indisciplina estudiantil, lo cual pemitid compro~ 

bar que es capaz de: 
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l. Lograr establecer el orden oportunamente, en base a su

tacto y ejemplar ecuanimidad. 

2. Encontrar la razón de un hecho, antes de tomar medidas

para solucionarlo. 

3. Prevenir situaciones que pueden provocar conflictos en

la escuela. 

4. Tomar decisiones justas en base á informes encoptrados

o presentados. 

s. conservar la disciplina·escolar, sin imposiciones, pero 

con firmeza. 

d. Problema concreto: A su despacho, como nuevo director -

de una escuela primaria de diez maestros, se ha.presen

tado un caso de dos alumnos de VI grado, quienes durante el re-

creo han refiido, resultando uno de ellos lesionado. una de·las -

maestras de la escuela, lleva los dos estudiantes para que usted 

tome las medidas pertineRtes. 

Segundo: Narre el flujo de la simulación. Ante la situa---

ción inesperada (escena inicial), se presentan -

una serie de alternativas que puede asumir el Director de escue

lar en una primera sección se presentan una serie de opciones, a 

las cuales se encuentran ligadas sendas respuestas, de manera 

que al elegir una opción determinada, se descubre o revela la 

respuesta correspondiente. Es aqui en donde el nuevo director 

capta los efectos de la acción que tome. En atención a los resu.! 

tados que va teniendo, es enviado a otra sección (se usa el enl-ª. 
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ce). El educador o maestro en formación avanza de sección en Se,St 

ción, de acuerdo con las decisiones que tome, simu~ando ser el -

director, hasta llegar a la solución satisfactoria o no del pro

blema planteado. 

Tercero. Escriba la escena inicial, y 

cuarto. Organice las secciones. 

EL NUEVO DIBECTOR DE ESCUEIA 

Escena inicial: Usted ha sido nombrado Director Especial -

en una escuela primaria completa (Director sin grado a su cargo} 

En su segunda semana de trabajo, son llevados a la Dirección dos 

estudiantes de VI grado que han reftido durante el recreo, resul

tando uno de ellos con lesiones. 

PASB A LA SBCCIOH PRIMERA 

PRIMERA) ANTE LOS HECHOS UD. DECIDE: ESCOJA U-. O VARIAS OPCIONES 

A. Amonestar a los niflos por tal A. Los niftos pai-ecen escucharle; 
acción. pase a la sección IV. 

B. Buscar un acuerdo momenténeo. 

c. Llamar a la maestra de grado 
para.hablarle. 

D. Tomar medidas objetivas que 
eviten estos enfrentamientos. 

B. Los niftos se calman; pase a 
la Secci6n II. 

c. La maestra se asombra del -
caso. Pase.a .la Sección II. 

D. Escoja otra opción en esta
misma secci6n. 
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SEGUNDA) ASILA SITUACION, UD. TOMA LA SIGUIENTE ACCION (ESCOJA
UNA O MAS OPCIONES EN ESTA SECCION 

A. Dejar la investigaci6n para 
otro d1a, cuando haya calma. 

A. Los alumnos no canprenden su 
determinaci6n1 escoja otra -
opci6n en esta sección. 

B. Averiguar las causas del pr.2, B. Le informan los niftos. Pase-
blema. a la Secci6n III. 

c. Pedir a los niftos vengan con 
sus padres al d1a siguiente. 

D. Dejar constancia escrita a -
la maestra del proceder est.9. 
diantil. 

c. Los padres le piden decida~ 
Ud. escoja otra opción en e.!, 
ta sección. 

D. La maestra recibe nota sobre 
un hecho hablado. Pase Sec.
IV. 

TERCERA) DE ACUERDO CON LO MrrERJ:OR., SU ACC:ION CONSISTE (ESCOJA
UNA OPCION EN ESTA SECCION) 

A. Expulsar a los nifios por 3 
d1as. 

B. Enviar nota a los padres -
quejándose del proceder de 
sus hijos. 

c. Tomar nota para tratar el-
asunto objetivamente en re.9. 
ni6n de maestros. 

D. Reprender al alumnado en --
sesión abierta. 

A. Los niftos aceptan. Pase a la 
Sección IV. 

B. Los padres no contestan. Pa
se a la Sec. IV. 

c. Los maestros acuerdan medi--
das preventivas con Ud. Pase 
a la Sec. v. 

D. La escuchan. Pase a la Sec.-
v. 
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CUARTA) EN ESTA SECCION, ESCOJA UNA OPCION_SI HA SIDO ENVIADO A 
ELIA _PREVIAMENTE 

A. Consultar a la Directiva de -
Padres de familia el caso. 

B. Hablar al supervisor del pun
to. 

c. Olvidar el hecho por completo. 

D. Incluirlo en los informes me_B 

suales a los superiores. 

A. La Directiva está disper
sa por trabajos urgentes. 

B. El oficial le pide decida
UD. 

c. Alg6n maestro tocará el t.!, 
ma subjetivamente. 

D. Le darán el aviso de *rec,! 
bido*. 

QUINTA) ANTE IA CIRCUNSTANCIAS UD. CONCLUY,E EN LO SIGUIEN'l'E (ES
COJA UNA OPCION, SI PREVIAMENTE HA SIDO ENVIADO A ELIA) 

A. Hay hechos complejos que re
quieren la atenci6n de mu--
chos. 

B. Hay hechos sencillos que pue
den tratarse objetivamente en 
reuniones ordinarias. 

A. La complejidad es relati
va. 

B. Impersonalmente se hace -
justicia y se dan nuevas
oportunidades. 

c. Hay hechos complejos que dema,B c. Los obstáculos de hoy no -
dan elevada capacidad directriz. parecerán maflana. 

D. Todo hecho debe ser investiga-
do. ' 

D. El personal reducido,res-
tringe esta idea. 

Hay una vía correcta en la soluci6n de este simulador1 es

te camino puede verse en el mapa del simulador. En el aparecen -

las se~ciones representadas por cuadros, las selecciones por me

dio de flechas que entran y salen de acuerdo a lo decidido. 

De acuerdo con las competencias conductuales ·que esperába-
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mos e~luar, trazadas como objetivos espec!ficos al inicio del -

simulador, validamos formalmente el mismo, para ver si logra lo

propuesto. cada secci6n es confrontada con las diferentes compe

tencias conductuales para ver si mide o no la misma. Esta validA, 

ci6n, (pág. 90), tiene doble entrada: en la primera, horizontal, 

aparecen las competencias conductuales: en la segunda, vertical, 

las letras cQrrespondientes a cada opci6n o !tem. Un signo+ 6 -

el signo - en el correspondiente, cuadro, muestra si mide o no 

determinada competencia. 

La validaci6n emp!rica consiste en aplicar el simulador a

varios sujetos para evaluar su claridad o confusi6n y modificar

lo si es necesario. 
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MAPA DEL SIMULADOR 

I 

CI 

II 

III 

BIII 

IV 

V 

VIA CORRECTA. 

SIMULADOR HECHO POR:HERIBERTO RODRIGO RIOS RUIZ, EN EL CURSO 
MONOGRAFICO DE CIBERNETICA Y PEDAGOGIA. MAESTRIA EN PEDAGOGIA 

UNAM. 



-
l"'nMDETENCTII.S l'nNDUcro:n.u;•i:z m1:a. ·.nADAS DnR r_11.nll i:z,.;,.rrTnra 

:r II rn IV V 

OÍ?CIO- CAPACIDAD Y CAPACIDAD PARA CAPACIDAD PARA CAPACIDAD PARA CAPACIDAD PARA 
NES O TACTO PARA - BUSCAR LA RAZON PREVENIR SI'l'Ub, TOMAR DECISIO- MANTENER LA Dij 
I'l'BMS. LOGRAR EL O,B DE UN HECHO AN- CIONES CONFLI~ NES, CONOCIDOS CIPLINA SIN IM· 

DEN OPORTUNb, TES DE TOMAR D.i. TIVAS. LOS HECHOS. POSICIONES • 
MENTE. . l'TgYnNES -

1 1 

A - - + + -

B + + - - + 
'g 

¡ i 
! 

c + - - + -
1 . 

D - + + + -
1 i ¡ 

! 1 
TOTAL 2 2 2 2 2 

1 
2 3 1 1 1 3 1 

1 
1 

i ¡ 1 

CUADRO EVALUATIVO DEL SIMULADOR, PREPARADO POR H. R. RIOS RUIZ UNAM. 1975 
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CAP I TU LO 4: 

IA PEDAGOGIA CIBERNETICA COMO. FtJSIOH DE 
TECNOLOGIA Y Hl.lMANISMO 

La unión de la Cibernética con la Pedagogía ha traído y traerá 

beneficios para la enseftanza. Hemos dicho que la Cibernética con-

tribuye en la otimización de los procesos de control en la enseftan 

za, con métodos eficaces: se ha hablado de los prpcesos mentales.

sobre los cuales el maestro deberá poner especial atención, ya que 

constituye uno de los aspectos ·relevantes en la docenciar la util.! 

zación de algoritmos en la enseftanza como medio d~ disciplinar u -

ordenar los procesos de raciocinio en la resolución de ~lemas. 

con la fusión de la Cibernética y la Ped~gogía, se plantea el

hecho de que el hombre crezca en aptitudes, pero que éstas airvan

para modificar actitudes tendientes al logro de una vida más segu

ra, compartida y cómoda. se pretende una Pedagogía menos conserva

dora, más ágil, más. científica, sin menoscabo de los propósitos h!l 

manísticos que le deben mover a la acción. Martín ICeilhacker dice-

, . .,. . 
que "La tecn1ca no solo ha eliminado la vida sedentaria, sino que-

ha puesto al hombre en una relación enteramente nueva con la natu

raleza y con los valores humanos en general"~(Bl)* 

No puede afirmarse que algún producto creado por el hombre sea 

bueno o malo en sí mismo: el uso que el ser humano haga de tal 

creación determinará la utilidad o perjuicio de la misma. 

* Citas bibliográficas en.las páginas, 164, 165, 166. 
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En la medida en que se trabaje con la técnica, acorde con act! 

tudes de servicio y entendimiento humano, en esa medida podrá el -

hombre seguir avante con toda su cultura. 

Trow, en su Educación y Tecnología afirma: "Es evidente que no 

se avecina ninguna revolución educativa de tono mayor, no obstante 

lo cual, se acelera la velocidad del cambio ••• Los nuevos medios -

proporcionan la oportunidad de examinar el mecanismo didáctico, P.!! 

ra despojarse de lo ineficaz, y aún perjudicial, y retener lo bue

no y necesario. Los nuevos medios no serán particularmente idóneos 

en tanto continúen siendo marcos agregados o ayudas, es decir, el.!!. 

mentes intrusos, la quinta rueda del carro educativo. Es menester

integrarlos en un sistema hombre máquina, y esto requiere reajus-

tes de~initivos en el plano de los procedim~entos y de la organizj! 

ción. Tal vez los cambios demanden algún tiempo, pero lo cierto es 

que son factibles. El técnico en educación desea un sistema que 

funcione sobre ruedas y no autómatas producidos por máquinas~ en -

los cuales distintos procesos se combinan para elaborar el produc

to, a saber, gente educada ••• "(82) 

La Pedagogía Cibernética puede contribuir a que la comuni~ación 

se mantenga y crezca en sus diversas facetas, en una combinación -

ecléctica de tecnología y humanismo. Así cada vez deben reafirmar

se en los educadores conceptos como el siguiente: "La educación es 

un hecho humano: la técnica, otro. Educarse significa entrar en :i?2. 

sesión de bienes creados por el hombre, dentro de los cuales figu-
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rala técnica: aunque imprescindible en nuestro tiempo, es recurso, 

medio instrumento ••• El hombre educa a través de la técnica ••• Fin 

final sólo lo es persona humana".(83) 

4.1. LA EDUCACJ:ON PBRSONALJ:ZADA. 

La educación personalizada se funda en la consideración del -

ser humano C0Dl0 persona y no únicamente como un ser que actúa ante 

los estímulos del medio, sino como un elemento que escudrifta, ex-

plora, modificando el mundo circundante: el individuo como ser pe!:, 

fectible, que debe realizarse dentro de la singulariq.ad, la auton.2 

mía y la comunicación. 

Estos tres vocablos que dan sentido a la educación personaliz~ 

da constituyen objetivos de la Pedagogía Cibernética: García Hoz -

los explica así: "Singularidad implica separación real y diferen-

ciación numérica y sobre todo distinción cualitativa, que hace a -

cada hombre diferente de los demás. La manifestación dinámica de -

la singularidad personal es la originalidad, aquella cualidad que

permite considerar a aliguien origen de algo ••• Bn virtud de la 

autonomía la persona, es de algún modo, principio de sus propias -

acciones. La autonomía confiere una peculiar dignidad según·1a -

cual el hombre se siente sujeto, es decir, realidad distinta y su

perior al mundo de los puros objetos que le rodean ••• La comunica

ción como fundamento de la educación p~sonalizada, demanda capac! 

dad expresiva y comprensiva por parte del comunicante y comunica--
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do ••• De algÚn modo puede afirmarse que sólo en tanto que comunic.!, 

da o expresada, en Última instancia, sólo como lenguaje, la cultu

ra es un elemento integrado de la persona".(84) 

En la realización del concepto vital de la comunicación, que -

Wilbur Schramm ubica como imprescindible en la pedagogía eficaz, -

veremos como opera la primera dentro de la educación personalizada, 

en función de una agrupación de los estudiantes que permita la ut,! 

lización Óptima de los recursos tecnológicos, a la vez que la apl,! 

cación eficaz de los principios comprendidos en una pedagogía que

Francisco Gutiérrez llama del Lenguaje Total. 

Cuatro formas conocidas pueden contribuir a que los individuos 

y los diversos grupos aprovechen al máximo las situaciones aprend,! 

zaje en el medio escolar, acorde con la realización de una Pedago

gía Cibernética. Estas son: 

Grupo grande o gran grupo, que facilita el trabajo expositivo: 

Grupo medio, que promueve el coloquio entre los estudiantes: 

Grupo pequefto, que se abre al trabajo variado o complejo: 

Sujeto aislado, que refuerza el trabajo individual. 

como se deduce, hay una estrecha relación o dependencia entre

estas agrupaciones para el aprendizaje, determinándose la eficacia 

de cada uno de ellos en el grado en que sean combinados o comple-

mentados en el desarrollo de las actividades escolares. 

Gran Grupo.- Es una sociedad como la nuestra, en donde se han

ampliado desmesuradamente los grupos hwnanos, no-
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puede descartarse la utilización de· los grandes grupos de trabajo1 

al contrario, se debe buscar las formas de obtener, de tal técnica, 

los mejores beneficios en favor de los que en ellos participan. 

Combinando con medios de divulgación, los grandes grupos pueden 

aprovecharse bien1 la proyección de películas con fines didácticos 

o formativos, el uso de la televisión y radio con fines educativos, 

las informaciones de la administración con el fin de orientar a 

los estudiantes, son unas de las tantas maneras de aprovechar los

grandes grupos. Sin embargo, el uso exclusivo de esta técnica pro

voca críticas porque inhibe la participación de diversos elementos 

con capacidad para hacerlo, a la vez que es limitada la retroali

mentación. 

En el trabajo con grandes grupos se puede aprovechar para ha-

cer uso de las descripciones, narraciones, exposiciones y explica

ciones tradicionales, además de representaciones gráficas, utili

zando medios convencionales, como las amplias gamas de proyeccio-

nes, difundidas en nuestro medio. 

Se dice que la enseflanza en grandes grupos puede servir para -

despertar ideas para el estudio independiente o individual. Así, -

dentro de un auditorio que escucha, mira o toma notas, los grandes 
• 

grupos tienen la importancia porque generan un tipo de trabajo po§. 

terior o adicional. 

Grupo medior coloquial.- Posterior al trabajo con ~randes gru

pos, toca al profesor guiar el traba-
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jo hacia grupos menores, en los cuales ios estudiantes puedan acl.!, 

rar conceptos, fundamentar opiniones y contrastar experiencias. A

través de estos grupos menores de estudiantes se pueden seleccio-

nar las técnicas y medios de trabajo utilizables en el estudio in! 

ciado. Bloom, considera al grupo coloquial como un cooperativo 

planteamiento de un conjunto común de problemas, basado en un con

junto común de datos, materiales y experiencias, en la cual el pr.2, 

blema es estudiado con tanta profundidad y altura posible. El ins

tructor, idealmente es una clase de deliberación, ayuda al grupo a 

concentrarse en el problema común, le ayuda a establecer las rela

ciones con otros temas, le orienta sobre los materiales que puede

utilizar y, finalmente ayuda al grupo a reconocer cuando el probl.!!, 

ma está resuelto y descubrir las consecuencias que pueden extrarse. 

Grupo pequefio o equipo.- Con ·la integración de grupos de cinco-

a siete miembros, se facilita una din,i 

mica de trabajo que favorece el diálogo y la reafirmación de la 

autonomía de los part~cipantes. Se favorece además el conocimiento 

mútuo, teniéndose conciencia tanto de su yo, como de grupo. "Lo 

que resulta cierto para la unidad de un grupo de gente, lo es -

igualmente para la integridad individual de cada persona. Los di-

versos elementos que componen la personalidad se encuentran'en con, 

t!nua comunicación recíproca, y se afectan recíprocamente mediante 

mecanismos de control que, en sí mismos, poseen el carácter de la

comunicación 11 • ( 8 5) 
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Es importante que a los equipos de trabajo se les de responsa

bilidad, pero además autoridad para que pued~ tomar decisiones, -

las cuales al ser aplicadas o ejecutadas mejoran las condiciones -

del plantel o del medio. Así fluye la verdadera comunicación intt!!'., 

personal, aprovechando las potencialidades individuales en verdad.!, 

ro ~iente de trabajo. 

Sujeto aislado: estudio individual.- Sin dejar de tener con--

ciencia de grupo, el estJ! 

diante debe llegar a operar con cierta autonomía, fortaleciendo su 

capacidad para automejorarse y contribuir al éxito tanto suyo 00ID0 

de los individuos con quienes convive. "El estudio independiente -

se caracteriza porque el alumno no está bajo la supervisión cons-

tante del profesor. El estudiante lee, escribe, mira, escucha dis

cos, o cintas grabadas, toma notas, memoriza, crea, construye, - -

practica, realiza ejercicios, experimenta, examina, analiza, inve.!. 

tiga, se formuLa. preguntas, descubre".(86) 

Debe existir una relación o un nexo entre el estudio indivi--

dual o independiente y'los otros trabajos que realice la escuela,

manteniendo la orientación del profesor en los mismos. Adecuar la

singularidad de cada alumno dentro de la armonía del trabajo coo~ 

rativo es uno de los fundamentos de la educación personalizada. El 

alumno tiene así oportunidades de escoger contenidos y técnicas de 

trabajo más acorde con sus intereses y aptitudes, realizados den-

tro de un programa flexible del plantel. 
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4.1.1. LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS EN IA ENSERANZA PERSONALIZADA. 

La realización de la Enseftanza Personalizada a través de dive!:_ 

sos medios o instrumentos técnicos, es posible en la medida en que 

éstos aumenten las posibilidades de comunicación y de autocontrol

en los individuos, ya que en ellas se resume la actividad escolar. 

El equipo técnico debe, por un lado, aumentar las posibilidades 

autoinstructivas de individuos y grupos pequeilos, y por otro lado

permitir la presentación simultánea, visual y auditiva, de cual-.-

quier material de enseflanza a grandes grupos de alumnos. 

LOs nuevos materiales auxiliares de la enseflanza no reemplazan 

los tradicionales, sino que los aumentan, los modifican o los enr! 

quecen, favoreciendo a alumnos y maestros. un maestro con destreza 

o aptitud aprovecha los materiales auxiliares en una mejor enseftcl!! 

za, disponiendo de más tiempo para la preparación y control del -

trabajo, para mayores contactos con sus estudiantes, liberándose -

de tareas mecánicas o rutinarias. 

Brevemente veamos cOlllO se conciben los instrumentos técnicos -

en la Enseftanza Personalizadar analizaremos los libros escolares,

las fichas, los modelos, el equipo audiovisual tecnológico. 

LOs libros escolares. Este antiguo auxiliar de la enseftanza, -

mantiene su vigencia como medio de mejoramiento y capacitación in

dividual. En la escuela se sigue usando, aunque con algunas modif! 

caciones en su forma y contenido. El libro de texto, por ejemplo,-

no se presenta como una obra cerrada, sino como un PUente hacia 
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más y mejores investigaciones. 

Se enfatiza en el uso de libros en diversas formas: libros de

lectura, libros de estudio, libros de referencia, libros de con--

trol. El libro de lectura en la Ensefianza Personalizada es para -

que el alumno lea, no para que estudie. A través de él se amplían

conocimientos, sin la preocupación de fijar determinados conceptos 

o lecciones. 

LOs libros de estudio y de trabajo tienen una materia más def! 

nida, con cierta secuencia en la presentación de la materia. Los -

de trabajo, qu~ complementan el de estudio, van algunas veces uni

dos. Con estos dos se palpa el grado de comprensión y destreza en

la lectura oral y silenciosa. S~ producción en serie, facilita la

adquisición de todos los alumnos, ya que casi siempre su edición -

es oficial. 

LOs libros de referencia son usados por los estudiantes en su

búsqueda de información específica, como cuando se buscan palabras 

·en el diccionario, biografías, fomentándose en el estudiante el d,!! 

seo de investigación. 

Los libros de control, por su parte, puesto que permiten com-

probar hasta qu~ punto se alcanzaron los ~bjetivos específicos pr.Q. 

puestos, facilitan en los alumnos el análisis y evaluación de sus

avances, en relación a su estado incial¡ proveen al maestro simil~ 

res oportunidades. 

Los libros programados.- Dentro de los libros de estudio y tr~ 

bajo, hay que destacar el valor educ~ 
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tivo de los libros programados, que en la actualidad aumentan su -

uso. como se sabe, un libro programado es aquél cuyo contenido es

tá dividido en elementos más simples, cada uno de los cuales es -

presentado como un paso aprendizaje, siendo cada uno de éstos som!!_ 

tido a un elemento de control, que permite conocer si este paso ha 

estado correcta o incorrectamente dado. 

Los libros programados pueden utilizar la técnica lineal de 

Skinner o la ramificada de Crowder1 la primera se caracteriza por

que presenta el mismo programa para todos, lo que la hace persona

lizada es el ritmo individual con que avanza cada estudiante¡ la -

segunda se ofrece en el libro con posibilidades de varias respues

tas, eligiendo el alumno una de ellas. Según la elección, el cami

no que sigue es diferente. Esta técnica, ramificada, contribuye a 

que la educación sea más personaliza~a, ya que se ajusta más a las 

diferencias individuales de los alumnos. 

Las fichas.- Tanto el libro de texto, como el de trabajo y el-

de control pueden ser reemplazados por fichas, ya 

que así se menejan mejor, por parte de los alumnos y maestros. G8!:, 

cía Hoz recomienda cinco tipos de fichas: de orientación, de in·fO!:, 

mación, control, recuperación o retroacción y fichas de desarrollo 

o de proacción •. 

La de información es la ficha que indica al escolar las acti

vidades que va a desarrollar, la forma de hacerlas y el tipo de m~ 

terial que le convlene utilizar. Son fichas bases, necesarias para 
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el aprendizaje individµalizado. Las fichas de control permiten que 

el alumno compruebe su resultado1 dicho control se realiza diaxia

mente, resultando más natural y oportuno. Las fichas de recupera-

ción o retroacción, son para los alumnos con dificultades o menos

posibilidades de éxito. Las de desarrollo o proacción~ para facil! 

tar el trabajo a los más capaces, permitiéndole el avance de acue!:_ 

do con sus intereses y aptitudes. 

El hecho de que cada ficha tenga una sola idea, facilita su 111!!. 

vilidad, ya que al extraer una; no se interfiere con el contenido

de las otras, a la vez que se facilita la graduación de las ~fi-

cultades y por ende la reafirmación del aprendizaje. 

al uso de modelos en el estÚdio de la realidad.- El enfrenta--

miento de los 

estudiantes con la realidad circundante, trae aprendizaje más efi

caces que cuando se usan representaciones gráficas o descripciones 

verbales. Existen, sin embargo, inconvenientes que hacen difícil -

o imposible el uso de objetos o del medio natural, C0lll0 lo son la

dificultad de moverlos,por su peso o tamaflo, demasiado canplicados 

para comprenderse, se pueden mover demasiado lento o muy de prisa1 

estas limitaciones pueden llevarnos a usar auxiliaxes de la ense-

ftanza, que hacen más segura o más sencilla la presentación. LOs JD,2 

delos, cano lo son el globo terráqueo, las representaciones de ci!:, 

cuitos eléctricos, las representaciones tridimensionales del orga

nismo humano, maquetas de esculturas o construcciones arquitectón! 
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cas, mapas de relieve y otras, facilitan el aprendizaje en ausen-

cia obligada de la realidad. Sin embargo, prescindir de la reali-

dad, para reemplazarla fácilmente por su representación, ha causa

do gran perjuicio a alumnos que se ven privados a veces de intere

santes motivos y valiosas experiencias reales. El aprovechamiento

adecuado de objetos sencillos del medio ayuda a hacer más humana -

la actividad escolar, creando así las bases psicológicas para una

concatenación con otros medios o instrumentos menos conocidos, que 

van invadiendo los campos de la docencia. 

LOs medios audiovisuales: Clifton Chadwick en su obra Tecnolo-

gía Educacional para el Docente, de

fine los medios como cualquier dispositivo o equipo qu~ se utiliza 

normalmente para transmitir información entre las personas. Estos

medios, no fueron creados con fines pedagógicos - consta- sino con 

fines de entretenimiento, comerciales o científicos. La radio, tel.!, 

visión, cinematógrafo, el teléfono, las computadoras, surgieron 

con tales propósitos y lentamente van llevándose al campo educati

vo, contribuyendo a mejorar la calidad de la ensefianza. Agrega: "A 

pesar de ciertas limitaciones, se da por sentado que el desarrollo 

de los medios para propósitos educacionales tienen un potencial 

significativo. Las décadas invertidas en intentos para integrar la 

TV a la educación evidencian el deseo y la creencia de que los nu~ 

V0!5 medios pueden ser de utilidad para la educación".(87) 

Entre los materiales visuales directos como lo son el conocido 
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encerado o pizarrón, con sus modificaciones modernas, se destaca -

también el franel6grafo, los mapas> grabados, carteles, murales, -

los cuales le dan un cariz personalizado a la enseftanza, al ofre-

cer un marco de canunicación directa entre maestros y allmllos, fa

voreciendo el diálogo y la ccmprensión recíproca. 

Dentro de los aparatos de proyecciones fijas, odupa un lugar -

destacado el retroproyector, sin dejar de resaltar los valiosos 

aportes didácticos que provee el proyector de dispositivas, el pr,2 

yector de filminas y el proyector de objetos opacos. 

COn el uso de retrbproyector, se une lo clásico con lo moderno, 

ya que une las utilidades del pizarrón con la actualizada proyec-

ción, teniendo la ventaja de qué permite la participación simultá

nea de maestro y alumnos, constituyéndose en un complemento eficaz 

de la enseftanza. su creciente uso se basa en que puede mplearse -

en cualquier manento del dÍa y en cual.quier aula, ya que su lumin,2 

sidad lo permite, sin descontar el hecho de que pueden repetirse -

las proyecciones, si es necesario. 

El cine no deja de .ser aplicado en el campo educacional, a pe

sar del costo elevado de su uso, involucrado en la adquisici6n del 

equipo y en las películas consiguientes. Sin embargo, en la actua

lidad se están desarrollando extraprdinariamente las películas Su

per 8, que tienen la ventaja de ser poco costosas y ofrecer las -

mismas posibilidades del cine de 16 11111. También conviene tener pr.!, 

sente que para la utilización del material por parte de los alum--
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nos resulta más útil el montaje de películas en estuches o "casse

tes" 4U:e permita la manipulación de las películas sin tocarlas. 

Muy similar a la popularidad del retroproyector, el magnetófo

no, se ha constituido en un aparato útil en las actividades escol-ª. 

res. La grabadora, cano comúnmente se le conoce, es utilizada por

centros de los diversos niveles, siendo muy popular en estudiantes 

de nivel superior. ·El uso del magnetófono para ayudar a los alum

nos con fallas en el lenguaje, tanto en la formulación como en los 

errores gramaticales, contribuyen a la expresión de las ideas con

claridad, concisión, lógica y fuerza".(88) 

En relación al equipo de audio, la radio ha tenido gran propa

gación, por la facilidad de adquirir el aparato receptor a costos

relativamente bajos y las numerosas emisoras que difunden progra-

mas las 24 horas del día. Su influencia recreativa, más que fo:cma.

tiva, sigue adelante, destacando algunos programas que cuentan con 

sintonía amplia, por sus implicaciones culturales. 

un ejemplo local y otro internacional hablan del valor de la -

radio en la difusión de la cultura y orientación popular. Durante

cuatro- aftos escolares 1971-72-73-74, fuí co-Director del Programa

"Voz del Educador", transmitido por la Emisora Voz ·del Barú el pri, 

mer afio y. Radio Chiriquí los tres Últimos; con 3 ediciones semana

les, lunes, miércoles y viernes, de media hora de duración, este -

espacio radial dedicado a maestros, padres de familia y escolares, 

llevó mensajes de cultura, trabajo recreación, entrevistas a educ'ª-
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dores. programas con alumnos. a todos los rincones de la provincia 

de Chiriquí, la más occidental de la República de Panamá, .limítro

fe con la h8DlliUla República de costa Rica. Por otra parte, un pro

grama radial, internacional, *Escuela para TOdos*, que se origina

en san José de costa Rica y se difunde por todo Centro .América, -

lle!ª respuestras sencillas y veraces a varios millones de centro.!_ 

mericanos que siguen este interesante e instructivo programa. Uba

verdadera escuela del aire, que cautiva y ensefta, constituyéndose

en un verdadero diálogo. Existe una Cadena de siete emisoras radi.!, 

les de centro .América·y México (Radio Programas de México), que d.! 

funden noticias de interés para estos países, con tres ediciones -

diarias. Ub verdadero lazo de comunicación americana, identific;:an

do pueblos al momento y a través del ~iempo y el espacio. 

Tickton afirma que "Las investigaciones ;realizadas indican el.!, 

ramente que la radio representa una ayuda eficaz para la instruc

ción. Los estudios experimentados, que comparan la enseflanza por -

radio con otros recursos o medios encontraron que ea tan eficaz~ 

mo los llamados método&" tradiconales". ( 89) 

Entre los medios educativos la televisión parece ser el que -

presenta mejores perspectiva. Muchas investigaciones acerca de la

eficacia de su utilización en las escuelas, revelan ideas que ano

tamos a continuación, expuestos por García Hoz: 

l. El rendimiento de los escolares puede aumentarse significa

tivamente cuando la televisión se usa de modo continuo, co-
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mo ayuda docente. Este aumento se da, sea cualquiera la - -

edad, la materia, el grado, o la aptitud de los estudiantes. 

2. La televisión no reemplaza al profesor: antes al contrario, 

su eficacia depende directamente del modo con que es utili

zada por el maestro. 

3. La televisión cambia el papel del profesor, y hace más con

veniente-que cualquier otro medio la actuación del equipo -

docente. 

4. La televisión puede servir para ampliar la acción de la es

cuela, de tal suerte, que tomándola cano centro de· irradia

ción cultural, puede contribuir eficazmente·a la educación

de adultos, -~ la solución de problemas.,,sociales y a la dis.!_ 

minación de cualquier clase de info:rm,ación. 

Algunos centros de enseflanza '!Superior utilizan la televisión -

cano medio de difusión de programas docentes y divulgación de act! 

vidades de interés para estudiantes y profesores. cuentan con sis

tema de circuito cerrado y ediciones abiertas a la comunidad, con

fines culturales y recreativos. 

"En diversos puntos de América se está utilizando la televi--

sión como medio de preparación cultural del pueblo: Colombia, Ven.!_ 

zuela, Estados Unidos de Norteamérica, El Salvador, México, han -

realizado grandes tareas a través de sus empresas televisoras, unas 

ligadas a los Centros Universitarios, otras como parte de un Sist.!_ 

ma Estatal de Radio y Televisión. Sin embargo, puede decirse que -
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la televisión educativa ha causado poco efecto en la ensefianza en

América. Por lo gener·al los administradores y docentes han demos

trado poco interés por su utilización. Aunque sist~ aislados -

pueden proclamar cierto éxito, la simple imposición de la televi-

sión sobre las estructuras administrativas y educacionales, es par

lo c¡eneral, decepcionante ••• "(90) 

Todos estos medios auxiliares de la ensefianza, se constituyen

en verdaderos soportes de la docencia, cuando tal acción responde

ª programas previamente preparados, en función de objetivos clara

mente establecidos. sólo dentro de un trabajo planeado, los medios 

pueden contribuir a la mayor eficacia en la ensefianza, sobre todo

si ésta se contra en la persona. 

4. 2. SENTIDO Y MODELO DE IA EVALUACION EDUCATIVA 

"La evaluación educacional es el proceso de delineaiento, ob

tención y elaboración de información útil para juzgar posibilida

des de decisión". (91) 

La evaluación no sólo se referirá al grado en que los estudill!!, 

tes alcanzaron los objetivos sefialados, sino que deberá aplicarse

ª los diversos factores que intervienen en el proceso educacional, 

ya sean éstos de índole humano o técnico. 

"Dada la significación teórica y práctica, que en la actuali-

dad tienen los objetivos de la educaci6n, a veces se entiende que

el primer elemento del modelo de evaluación, es decir, los antece-
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dentes o presupuestos de la educación deben ser considerados como

un elemento doble en el que en primer lugar habría de ponerse los

objetivos y en segundo lugar el plan, es decir, la visión previa y 

ordenada de los elementos personales y materiales que van a inter

venir en el proceso educativo. De acuerdo con esta idea, el modelo 

de evaluación tendría cuatro elementos: los objetivos, el plan, la 

actividad u operación y los resultados".(92) 

Al evaluar los presupuestos o antecedentes, vamos directamente 

hacia los alumnos y profesores, los primeros que constituyen el 

centro vital de la evaluación, con mayor razón en una educación 

personalizada, en donde el diagnóstico personal es indispensable. 

El diagnóstico incluirá estado biológico, capacidad intelec--

tual, aptitudes mentales primarias, técnica~ de estudio, pensamien 

to crítico, creatividad, emotividad y actitudes, intereses person~ 

lesr aptitudes, rasgos fundamentales de la personalidadr adapta--

ción, sociabilidad. Todo esto requiere la participación de perso-

nal médico, psicólogos y administradores con capacidad, que con un 

maest:to con aptitud y disposición de trabajo, ayuden al estudiante 

a su desarrollo y crecimiento. 

En el estudio evaluativo del proceso educativo, se valora el -

material usado, el ambiente y condiciones del centro, las técnicas 

de trabajo y el tiempo dedicado a las actividades docentes. Este -

es un tipo de evaluación que se ha realizado muy poco, en forma -

científica, centrándose la misma en el alumno y en parte en el mae.!, 
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tro, dejándose de conocer los efectos que tienen los libros, los -

métodos usados, las condiciones del aula y alrededores, las influe~ 

cias del ruido, luz, clima, en el aprendizaje. 

La evaluación fo:cmativa, que debe realizarse durante el desa-

rrollo de la'actividad educacional, contribuirá a dar refuerzo al

alumno y al maestro: se fundamenta en los objetivos específicos e.!, 

tablecidos. La evaluación formativa puede consistir en pruebas pr~ 

paradas por el maestro, pruebas anotadas en las unidades de traba-
.. 

jo, o la observación del alumno a través de ejercicios orales. 

Se ha usado mucho en la escuela la evaluación s1DDativa, dirig,! 

da directamente a los estudiantes, con la exclusión de la evalua-

ción diagnosticadora y de la formativa. "La evaluación s1DDativa es 

necesaria para tomar decisiones binarias (aprobar o desaprobar}, -

pero la escuela no deberá servir tan sólo de mecanismo de selec--

ció~ sino más bien de proceso de fo:rmaciónH(93) 

Una evaluación eficaz facilita el control adecuado del proceso 

educativo. Al tomar como meta de éste, el logro del autocontrol -

del ,individuo en sus relaciones con el medio, resalta la importan

cia de q~e la escuela prohibe situaciones y actividades que ejerc,! 

ten el autodominio en el estudiante. 

Influido primordialmente por sus razonamientos y conviccion~s, 

a la vez que por su condición de ser eminentemente social, el ind! 

viduo realiza los ajustes necesarios, los cuales pueden constitui~ 

se en un control que se ejerce sobre los demás personas o sobre --
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sus propias acciones. 

4.2.1. INSTRUMENTOS UTILIZABLES EN LA EVALUACION. 

Es importante que el docente esté en capacidad de aplicar a -

los estudiantes distintas formas de evaluación, que le permita ca,2 

tar el avance de los educandos en cuanto a conocimientos, habilid.!. 

des, hábitos y actitudes. Se ha adelantado bastante en lo relativo 

al dominio por parte de los maestros, de nuevas técnicas de evalu-ª. 

ción, como resultado de la labor desarrollada en ios Colegios Nor

males, Escuelas Superiores, la participación orientadora del pers.2, 

nal de supervisión y administración escolar, y otras entidades edJ! 

cativas. Falta mucho por hacer aún en este campo, según opinión de 

dest.acados pedagogos. 

Conocer mejor a sus estudiantes a través de variedad de prue-

bas de su dominio, debe ser cualidad inherente al educador eficie!!_ 

te. Dominar las pruebas que provoquen respuestas en el campo cog-

noscitivo (conocimientos y capacidades intelectuales) al igual que 

las que puedan comprobar la efectivización de los objetivos del 

área afec:tiva y psicomotora. "Legrar un cambio en las actitudes o 

preferencias de alguien puede ser tan comprobable como verificar -

la capaeidad para definir con exactitud un problema o discriminar

hechos y opiniones. La circunstancia de que unos pueden ser apreheB_ 

didos por instrumentos aún no demasiado perfeccionados y otros por 

sistemas de pruebas poco más exactas, no invalida el hecho de que-
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todos representan resultados esperables de ap~endizaje, intentados 

mediante la estrategia que conviniere".(94) 

Se ha divulgado bastante ciertas clasificaciones de las prue-

bas, entre las cuales están las orales, escritas, tradicionales, -

objetivas, info:rm~es, estandarizadas. Diremos algunas generalida

des de las primeras, para profundizar más en la última. 

Las pruebas orales constituyen una de las fonaas más antiguas

de evaluación: aún continúan utilizán~ose con ciertas limitaciones, 

' por su facilidad con que miden la expresión oral y los conocimien-

tos. Pueden usarse con éxito si se cambinan con otros tipos de - -

pruebas, definiendo con claridad que se espera con estas pruebas -

orales·. 

Las pruebas escritas, denominadas de lápiz y papel, surgieron

como consecuencia de las dificultades de las pruebas orales. con -

ellas se incluyen las pruebas tradicionales, de ensayo o ccmposi-

ción. contribuyen a la expresiórt escrita, pero demanda mucho tiem

po para calificar y poco para prepararse. 

Las pruebas objetiñs consisten en una serie de preguntas se-

leccionadas con criterios específicos, a las que el alumno debe -

contestar o elegir, entre una serie de respuestas posibles. Requi.!. 

ren mucho tiempo para su preparación, aunque son más fáciles para

calificar. 

Las informales son preparadas por el maestro o profesor, para

ser aplicadas en su curso o grupo, para determinar el logro de los 
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objetivos propuestos. 

Las pruebas estandarizadas son construidas por equipos de per

sonas expertas en la materia y de técnicos en la construcción de -

pruebas1 están destinadas a medir un campo grande de contenidos. -
•, 
~~( . 

nEl material que se incluye se elige cuidadosamente para la prueba, 

de manera que esa representativa del tema que se quiere medir y P.!. 

raque sirva para todos los grupos y educadores que manejen dicho

material. Por ejemplo, una prueba estandarizada de lenguaje de Te.!_ 

cer Grado debe ser válida para cualquier maestro de ese grado y P.!. 

ra cualquier ~scuela que utilice el mismo programa".(95) 

con la utilización de pruebas estandarizadas en la evaluación, 

se valora una variedad de características personales y situaciones 

concomitantes del medio, que contribuyen a predecir determinado -

rendimiento en·cada uno de los estudiantes. La aplicación de tests 

psicológicos en nuestra escuela es una necesidad, máxime si promo

vemos una educación centrada en la persona. Para los docentes no -

representaría esto una situación compleja, aunque tampoco fácil. -

Las bases psicológicas del profesional de la enseftanza se han for

talecido a través de cursos básicos ofrecidos en los centros de -

formación profesional, tanto a nivel medio como superior. Cursos -

de Introducción a la Psicología, Psicología de la Adolescencia, 

Psicología Educativa, Escuelas Psicológicas, Psicología social, L.!, 

boratorio Psico-Pedagógico, Higiene Mental, Métodos, Dirección y -

Ajustes del Aprendizaje, Ténicas Correctivas de la conducta del E.!. 
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colar, vienen contribuyendo a mejorar la condición docente de gran 

número de educadores. 

La inclusión y dominio de tests psicológicos en la evaluación

escolar, puede significar un cambio pronunciado en favor de la P8!'.. 

sona del escolar, poniendo el instrumento al servicio de éste y 

del que ensefla, en vez de un alumno a merced del instrumento. 

¿Qué es un test? "Tests es vocablo inglés, que aceptado por to-

das las lenguas en la investigación psicológ! 

ca o pedagÓgica, significa *prueba tipificada*, es decir, prueba -

modelo, por ser elaborada científicamente para conocer, por la - -

reacción que provoca en el sujeto, la determinada faceta que pre-

tende estudiar. Es una prueba séncilla, rápida, precisa ••• "(96) 

Afirman los autores Buch y Valdivia que ha existido y aún exi!, 

te cierta confusión en el conocimiento y uso de los tests psicoló

gicos y los pedag6gicos, quizás porque todo trabajo pedag6gico re

clama fundalllento psicolÓgico y termina en una situación psíquica,

se dificulta la distinción entre ambos tipos de tests, por esa in

fluencia recíproca entM Psicología y Pedagogía. Agrega, que son -

específicamente distintos: los tests psicc;>lÓgicos ponen de mani--

fiesto fenómenos de orden cognoscitivo o afectivo o seflalan las &J!· 

titudes del sujeto, los tests pedagógicos se encaminan a conocer -

las actuaciones del educando como resultado de los diversos proce

dimientos de educación y enseflanza. 

Según su presentación, los tests pueden catalogarse como indi-
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viduales y colectivos. Los primeros aportan mayor cantidad de da-

tos cualitativos, que le permiten al examinador una mejor aprecia

ci6n--- examinado. Los segundos, permiten estudiar grupo de pers.2, 

nas a la vez, con mayor homogeneidad de condiciones, y no requie-

ren para su aplicación demasiada experiencia, aunque si la sufi--

ciente capacidad para su interpretación y valoración. 

"Todos los tests destinados a los niftos de edad infantil y - -

preescolar han de aplicarse individualmente. Algunos niftos dejar

"dín de infancia pueden examinarse en pequeftos grupos con tipos de

tests elaborados para los grados primarios. Sin embargo, en gene-

ral, los tests colectivos no son aplicables hasta qu~ el nifto no -

ha alcanzado la edad escolar ••• "(97) 

De acuerdo con las técnicas de aplicación, los tests pueden -

clasificarse en verbales y de ejecución por una parte, y de papel

Y lápiz y de materiales por otra. De estos dos tipos de pruebas, -

las verbales son las más sensibles a la cantidad de conocimientos

adquiridos por la persona examinada,. de allí que al medir, por - -

ejemplo, la capacidad intelectual, las pruebas verbales de inteli

gencia estén influídas por la escolaridad. 

Los tests de ejecución no requieren lenguaje; el suje~o utili

za materiales especiales para ejecutar algo: piezas de rompecabe-

zas, bloques, fichas, palos, etc. A este tipo pertenecen una gran

cantidad de tests de aptitudes específicas, pero también algunas -

pruebas de inteligencia incluyen una sección de ejecución. 
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Las pruebas de lápiz y papel son aquellas en que el sujeto re

suelve lo que el test le indica escribiendo respuestas, haciendo -

algún trabajo, escogiendo alternativas dentro de las presentadas -

en un cuestionario. Muchos tests, tantos de inteligencia como de -

personalidad, son de este tipo. 

T<>mando en consideración el tipo de característica estudiada o 

medid~, los tests pueden ser de inteligencia, de personalidad, de

rasgos.específicos de carácter, de aptitudes, de memoria, de inte

reses, etc •• LOs dos primeros c;:onstituyen grandes grupos, destácil!l 

se en la elaboración de los tests de inteligencia Binet, Simon, 

Terman, Wechsler, Raven7 en los de personalidad sobresalen Rora---,

chach, Murray, catell. 

LOs tests de inteligencia valoran el rendimiento de una perso

na ante una situación determinada. 

El test de Wechsler consiste en una serie de diez pruebas, de

dos escal~s1 una verbal y otra de ejecución. La escala verbal COlll

prende 5 tests: información general, comprensión general, aritmét! 

ca, semejanzas, vocabulario, la de ejecución involucra completa--

ción de cuadros, disposición de imágenes, dibujos de Kohs, ensam-

blaje de objetos, claves de laberintos. 

Existen tres formas del test de Wechsler: WAIS para adultos, -

WISC para niftos de seis a dieciseis aftos y el WPSI para niftos de 

tres a seis aftos. 

LOs tests de personalidad suelen ser de una precisión menor, -
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y las dificultades para valores son mayoresr se requ~ere de cierta 

especialización para su aplicación e interpretación. Se emplean en 

un sentido muy amplio, como en relación a medidas de característi

cas de adaptación emocional, las relaciones sociales, la motiva---

ción. 

r.os tests de personalidad se divide en Inventarios y Técnicas

Proyectivas. Dentro de los primeros se destaca el Inventario Mult,! 

fácico de Personalidad de Minnesota (MMPI), empleado en numerosas

investigaciones. Consta de 550 enunciados afirmativos a los que el 

sujeto responde *verdaderor falsor no lo se*. Está impreso en tar

jetas que el individuo distribuye en tres montonesr también se pr~ 

senta en forma de folletos y las respuestas se registran en una h.Q. 

ja aparte. Las dos formas son aplicables a adolescentes, a~que 

también a mayores. El MMPI es es4!ncialmente un instrumento clínico, 

cuya adecuada interpretación exige una agudeza psiqológica consid~ 

rable. 

La asociación es otro tipo de prueba de personalidad, en el -

cual se utilizan palabras como estímulos, las cuales provocan rea~ 

ciones verbales o de otra índole, que dicen mucho del sujeto, en -

cuanto a lo que siente, piensa, le interesa o le preocupa. A tra-

vés .de las asociaciones que el sujeto haga, ~l ser provocado por -

una palabra o por una frase, se pueden lograr informe sobre las -

emociones, necesidades, modos de pensar, su disposición. 

Entre las Técnicas Proyectivas más conocidas está el Test Psi-
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codiagnóstico de Rorschach, la Apercepción Temática de Murray 

(TAT). Tanto la prueba Rorschach como el TAT son Útiles en la eva

luación de la personalidad. Su valor para la Psicología se ha com

parado con el d~ los rayos X para la medicina, ya que permiten ver 

algo del mundo interior del individuo sin causarle dafton.(98) 

Ambos tipos de pruebas tienen aplicación escolar, demandando -

capacidad para aplicarse e interpretarse. 

La escuela cuenta con capacidad inicial para hacer buen uso de 

algunos tests psicológicos. El áuxilio de personal calificado, con 

tribuiría a que los docentes y administrativos puedan adquirir va

liosas informaciones sobre la conducta de los educandos, sus moti

vos, implicaciones, etc. Si se cuenta con el instrumento adecuado

y la orientación idónea, pueden cambiarse o mejorarse los métodos

tradicionales de evaluación de los almmos, mejorando a su vez el

producto de la educación: el egresado. 

Tests educativos: Casi todos los tipos de tests existentes se-

están utilizando en la escuela, sin embargo, 

se han elaborado algunoe específicos para uso en contextos escola

res, especialmente en nivel primario y secundario. Estos tests ed.Y, 

cativos se dividen en instr\DDentos predictivos y los de rendimien

to escolar. 

Los instrumentos predictivos: Todo test de aptitud es un ins-

trumento predictivo y se anplea

comúnmente para pred~cir la actuación en educación. Dos tipos de -
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test .predictivo en edut:ación son los de Disposición Escolar y los

de Pronóstico, para cursos especiales de estudio. 

El test de Disposición Escolar determina las cualidades espec.!, 

ficaa del niflo para el trabajo escolar. La disposición se refiere

• 1, .«)quisición de habilidades y conocimientos intelect~ales nec,!_ 

sarios para aprovechar al máximo la instrucción que se le da. Las

diferencias individuales de los niflos de primer grado en la dispo

sición para la lectura constituye un ejemplo claro. 
. 

"La mayor parte del aprendizaje escolar no se halla estrecha--

mente ligado al desarrollo sens01110tor, sino que está reconocida la 

importancia del aprendizaje previo para el dominio del aprendizaje 

escolar. se insisten en el desarrollo jerárquico de conocimientos

Y habilidades: la adquisición de conocimientos simples prepara al-
' 

niflo para aprendizajes canplejos,. a cualquier edad. Estos tests de 

Disposición Escolar se aplican generalmente al comenzar la escuela: 

insisten en las habilidades que se suponen importantes para apren

der a leer, a los requisitos previos al conocimiento numérico-y al 

control sensomotor, para aprender a escribir".(99) 

Entre las funciones básicas y específicas comprendidas en estos 

tests de Disposición Escolar está la discriminación visual y audi

tiva, el control motor, la comprensión verbal, el vocabulario, CO!! 

ceptos cuantitativos y la formación general. 

Los tests de pronósticos se han ideado para predecir la actua

ción del estudiante en cursos especializados de estudios, especia.! 
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mente en matemáticas y lenguas extranjeras. 

Test de Rendimiento Educativo: Mide los efectos de un curso de 

instrucción o adiestramiento, -

los efectos de conjunto de experiencias. Representa la valóraci6n

final del individuo, poniendo de relieve lo que el puede llevar, -

pe~itiendo pronosticar el api;endizaje futuro. Actualmente se uti

lizan para estimar la consecución de fines educativos a largo pla-

zo. 

LOs tests de Rendimiento Educativo tienen una variedad de fun

ciones que llenar, por ejemplo, ayudan a asignar grados, se usan -

en la programación de enseftanzas correctivas, para identificar - -

alumnos que padecen impedimentos educativos, para medir los prc;:,gr~ 

sos en los cursos y la aplicación del remedio consiguiente. 

LOs tests de Rendimiento Escolar permiten ~ptar la inatruc-

ción a las clifer4'!lcias individuales porque el conocimiento de lo -

que cada uno es capaz de hacer, lo que ya sabe, es el primer paso

para la enseftanza eficaz. El uso de estos tests adquiere mayor im

portancia con e;L desar:tollo de las máquinas de enseflar y la Bnse-

ftanza Programada, porque ofrecen información inmediata de los re-

sultados y pe:cmiten que cada uno avance a su propio ritmo. 

El maestro puede valerse de otros medios más, para conocer y -

comprender a sus alumnos, además de los tests psicológicos y peda

gógicos, a los cuales nos referimos. Aunque algunos parecen menos

fo:cmales, con la realización de éstos, se puede ampliar su capaci-
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dad profesional para saber porque cada alumno actúa de tal o cual

manera, y que hacer para que su actuación sea correcta o adecuada

al medio, en provecho de la individualidad del estudiante. 

Existen algunas técnicas sociol6gicas, psicológicas, que no se 

catalogan como tests, ni se valoran como tales, pero que permiten

la integración de los individuos a través del conocimiento y com-

prensión de sus conductas. una de ellas es el "Círculo Mágico", la 

cual como técnica sociológica promueve la motivación dentro de un

grupo, la comprensión de uno mismo y de los demás, ayuda a que el

sujeto siga direcciones: es una técnica para la prevención de pro

blemas emocionales, que contribuye a que el docente conozca mejor

a sus alumnos. 

Esta técnica,aplicable a grupos de 10 a 15 personas, reciente

mente formados, contribuye a elevar el grado de concentración, de

atención, facilitando la expresión individual en una clara partic! 

pación de sentimientos. LOs participantes deben guiarse por las s! 

guientes reglas: sólo hablará una persona a la vez: para hablar se 

pide la palabra al líder: todos pondrán mucha atención al que ha-

bla, ya que al final deberán repetir todo lo dicho por cada parti

cipante: no se debe interrumpir al que habla: el_ líder ocasional -

podrá parafrasear al que habla pero no interpretarlo: nadie debe -

ser forzado a participar: luego de que todos han participado, el -

paso siguiente es el de repetir todo lo que se ha dicho, por uno -

o varios de los participantes. 
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En la realización de esta importante técnica de integración s,2. 

cial, pueden abordarse temas que llevan como finalidad la concien,

cia de sí mismo, Maestría y Confianza en sí mismo, Interacción so

cial. Dentro de la primera área, pueden incluirse temas como: tres 

deseos: mi lugar favorito: la felicidad es: algo que me da miedo:

etc. Alrededor de la segunda: ayudé a alguien a hacer algo que no

podía hacer: algo que hice que me hizo sentir orgulloso: el peor -

lío en que me he metido: etc. En relación a la tercera, pueden - -

abordarse temas como: lo que hago para conservar un amigo: prometí 

algo que no cumplí: al;go que hacen los adultos y aprecio: etc. 

"La fo:cma en que trabaja el "Círculo Mágico", proporciona a 

los participantes la oportunidad de sentirse capaces y de valorar

en forma positiva y responsable sus habilidades ••• El niiio se va -

dando cuenta, poco a poco, de que rasgos lo hacen único y de·cua-

les comparte con los demás. Hace conscientes sus sentimientos, tan 

to positivos como negativos y aprende a manejarlos ••• Aprende a -

mantenerse atento, a seguir un tema en la conversación.(100) 

Por otra parte, exi1&ten otras técnicas útiles para evaluar los 

ajustes emocinales y sociales de los alwnnos: éstos son los apun-

tes y registros anecdóticos. Estos consisten en una serie de notas 

que el maestro lleva acerca de lo que hace y dice el alumno en el

aula o fuera de ella. 

Dentro de los apuntes anecdÓticos, que pueden contribuir a la

tarea evaluativa de la escuela, pueden mencionarse: el análisis de-
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documentos, la observación directa, el cuestionario, la entrevista, 

la lista de cotejo, el estudio de casos, la sociometría,- el método 

lqngitudinal•o genético y el método transversal, la técnica de la-
.. , 
' adivinanza, la técnica correlativa, el experimento, Diremos algu--

nos datos de interés sobre cada uno de estas técnicas, ya que se -

hace más significativa la tarea de control y autocontrol escolar -

cuando se cuenta con orientación amplia acerca de las técnicas de

evaluación del personal. 

El análisis de documentos: consiste esta técnica en analizar -

documentos, tales como biografías,

autobiografías, notas casuales, diarios, cartas y otras expresi~-

nes escritas. Estos documentos revelan casi siempre aspectos expr.!!_ 

sivos de la experiencia y conducta personal1 escritos en forma es

pontánea y confidencial casi siempre, sus temas tienden a enfocar

se hacia la vida del autor. 

Un ejemplo interesante relativo a esta técnica es el estudio 

de Runner sobre la distancia social entre adolescentes1 en el se -

estudia el grado de intimidad de las relaciones de éstos, a través 

de diarios, cartas y notas escritas por estos jóvenes. "Sobre la -

base de tal análisis se determinaron algunos motivos de las rela--

'.;~iones amistosas, la naturaleza de las actividades entre amigas, -

los temas de conversaciones corrientes ••• Usando corno criterios e.!_ 

tos aspectos la investigadora formuló una escala de distancia so-

cial que incluye desde las amistades más Íntimas y confi~enciales-
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hasta el otro extremo en que no hay contacto social".(101) 

La observación directa: Consiste esta técnica en estar cuidad.2, 

samente atento a una situación especí

fica. Puede observarse en forma activa (en un juego con los alum-

nos, por ejemplo), viendQ sus reacciones a medida que juegan: en -

la forma pasiva desde afuera el observador se dedica a ver los de

talles que ya debió anotar como el objeto de estudio. Es posible -

la utilización de películas cuando se desea analizar mejor la ac-

tuación del sujeto en determinados pasajes, sin que éste se perca

te de que se le está observando. 

El cuestionario: Es una técnica bastante común en nuestro me-

dio¡ consiste en una serie de preg11;11tas que -

se presentan en tal forma que las respuestas ofrecen la información 

o prueba deseada en la investigación de un problema. 

Es muy utilizada para acumular datos, opiniones y razones, a -

la vez que para determinar actitudes, aptitudes, intereses. Debe -

utilizarse lenguaje claro o sencillo en su confección, de manera -

que sea bien comprendida. Si existe confianza entre los cuestiona

dos y el aplicador, se logra mayor honestidad en las respuestas. 

La entrevista: Se refiere a la obtención de datos mediante la-

consulta o conferencia directa, en la que una -

persona informa al entrevistador su historia o versión sobre una -

serie de hechos. o de respuesta a preguntas relacionadas con un -

problema específico. 
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"Es una técnica valiosa para corregir información sobre proc_!! 

sos, resultados, actitudes y sentimientos. contribuye al conoci--

miento de las relaciones interpersonales. Como técnica diagnóstica 

puede revelar importantes detalles que sirven de fundamento para -

la toma de decisiones1 como técnica de investigación puede propor

cionar datos que clarifican los puntos por estudiar •.• El estímulo

del contacto personal que significa la entrevista lleva al sujeto

a expresarse más francamente. Se puede ahondar en las respuestas -

y aclarar evasivas y ambiguedades".(102) 

Un ejemplo de la aplicación de esta técnica lo realizo en mi

trabajo de supervisión escolar a nivel primario, en donde he prac

ticado la entrevista con regularidad, como paso previo y posterior 

a la visita de supervisión, ya que son técn~cas con®mitantes. En

la entrevista previa con el maestro de grado, conversamos con él 

sobre el móvil de la visita, aspectos que observamos en relación 

con los alumnos, maestro, medio escolar1 con ésta se logra confiil!!, 

za en el docente, que sabe acerca de qué se le va a observar o ev~ 

luar: con la entrevista posterior a la visita, departimos con el -

maestro sobre lo positivo encontrado en el trabajo con alumnos, -

las limitaciones encontradas, tomándose acuerdos y haciéndose las

recomend~~ones necesarias sobre asuntos didácticos y de organiza

ción escolar. Es una técnica imprescindible en una escuela que fo

menta la verdadera comunicación. Pone un cariz ·humano en el desa-

rrollo de las tareas, por muy técnicas que éstas sean. 
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La lista de cotejo: Es una técnica que contribuye una forma -

especial de cuestionar.io, con una serie -

de detalles, rasgos y aspectos, categorías para el sujeto o infor

mante, que debe marcar las más apropiadas o más frecuentes. 

A menudo se usa como técnica sistematizadora de la observa--

cióp., proporcionando una guía de lo que debe observarse. El obser

vador tiene ante sí la lista, a medida que observa y lleva cuenta

de la frecuencia con que se manifiestan los distintos detalles de

conducta. 

El estudio o historia de casos: "El estudio de casos es un 111:!. 

dio de integrar sistaática

mente datos personales que se han coleccionado sobre un individuo. 

La diferencia entre el estudio y la historia de un caso estriba en 

que el primero incluye una interpretación de los datos obtenidos,

mientras que la segunda es meramente expositiva•.(103) 

En ambos se hacé un intento por reunir información sobre el -

sujeto, apelando a varias fuentes tales como padres, maestros,~ 

dicos, amigos. Se suplementa este testimonio con datos adquiridos

mediante exámenes y entrevistas sostenidas con el sujeto. 

Tiene la limitación de que el sujeto puede mentir en sus in-

formes, por motivos deversos, a la vez que puede olvidar datos que 

resulten de valor para la investigación: en ocasiones es una vía -

exclusiva para lograr la investigación: puede venir de sujetos no.E_ 

males o casos patológ.icos, que luego de estudiada, de base para --
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pronosticar la conducta de los mismos. 

El método longitudinal y el método transvez:sal: "El método --

longitudinal 

o genético se usa para investigar prolongadaente el desarrollo y

crecimiento. Durante un período considerable de tiempo, el observ.!_ 

~r tiende al desarrollo del sujeto o del grupo de sujetos, anotcl,!! 

do sistemáticamente los detalles importantes. La observación se -

complementa con información obtenida mediante pruebas normalizadas, 

instrumentos tales como cámaras fotográficas y rayos X, mediciones 

de peso y estatura, etc. El método genético ha sido Útil en la de

terminación de normas de desarrollo, cambios de intereses, capaci

dades y actitudes y otros aspectos importantes del desenvolvimien

to humano. Revela, pues una visión longitudinal del desarrollo de

un grupo o de un individuo". p.04). 

Es una técnica costosa, que requiere varios aflos para acumu-

lar los informes pertinentes7 pero los beneficios que aporta al c,2. 

nocimiento de los individuos compensa la·inversión de tiempo, ene~ 

~ g1a y recursos. 

Por su parte, el método transversal consiste en estudiar un -

grupo adecuado y representativo con el propÓsito de determinar ca

racterísticas esenciales de cada nivel de edad. Es un procedimien

to rápido y económico. Ha demostrado ser efectivo para la revela-

ción de las deferencias individuales que existen entre nifios o ad,2. 

lescentes en distintos rasgo~, en cierta edad. 
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Si se desea, por ejemplo, determinar cuál es la estatura típ,i 

ca de los ni.flos de cuatro afios de edad, se utj.de un grupo repruen

tativo y adecuado de la población infantil correspondiente a dicha 

edad y se obtiene el promedio de estatura. Este describe al grupo

y no a sus miembros individuales. 

Estos métodos so~ concomitantes y resultan por lo tanto de - -

gran valor por el campo que muestran, tanto al maestro u observa

dor, como al sujeto estudiado, ya que le abre el camino para reci-
, 

bir ayuda acorde con sus intereses y aptitudes. El hecho de que no 

se haga el estudio con sujetos con problemas solamente, sino con -

grupos aparentemente normales, abre las posibilidades de que l.os 

resultados sean más confiables, tanto en el diagnóstico, como~ -

el pronóstico, dentro de las tareas y de la evaluación que se rea

lice. 

La técnica de la Adivinanza: Be aquí una de las más interesan 

tes técnicas evaluativas, ya que 

por tener un cariz de juego, puede provocar en los estudiantes mo

tivaciones y actitudes•acordes con los propósitos formativos que -

guían el trabajo docente. Esta técnica se funda en la evaluación,

Y es ideal para valorar los rasgos de la personalidaa. 

Hartshorne y May disefiaron una prueba para.la investigación -
/ 
de los rasgos personales de los niftos, utilizando las instruccio--

nes siguientes para éstos: "He aquí algunos retratos verbales de

eiertos niftos que usted puede conocer. Lea cuidadosamente cada una 
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de las descripciones y adivine quién es el nifio. Puede ser que una 

o más de las descripciones se refieran a la misma persona. cada r.!_ 

trato verbal puede aplicarse a varios nifios, también. Piense en -

sus condiscípulos y escriba después de cada descripción los nom--

bres de aquellos que pueden ser los descritos en tal forma. Ejem-

plo: "He aquí un nifio o una nifia de este grupo que siempre está 

alerta para servir a los campailerosr cuando alguien le solicita 

ayuda, él o ella está presta a servirle, con cortesía y generosi-

dad. Escriba el nombre de esa nii'ia o nifio que encaje con tal cual! 

dad ••• •uos> 
Esta técnica de evaluación en manos de un maestro que le gus

te lo que ensefia, que sepa lo que ensefia, que quiera a sus estu--

diantes, como dice Gilbert Highet en el Arte de Ensefiar, puede - -

constituirse en una ayuda muy eficaz para formar individuos, de 

acuerdo con los objetivos trazad~s por el maestro, la sociedad y -

el grupo. 

La técnica correlativa: Esta técnica se basa en la relación -

conocida entre dos rasgos, es decir,

que puede predecir la existencia de uno de ellos si se sabe el gr~ 

do en que está presente el otro. Por ejemplo, la altura y el peso

de los seres humanos están positivamente relacionados, puesto que

es común que las personas más altas pesen más que las bajas. Por -

~raparte hay una relación negativa o inversa entre la posición -

socioeconómica y la fertilidad. Las familias que tienen ingresos -
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mayores tienen menos niflos y las familias con pocos ingresos tie-

nen más hijos. 

"Bsta técnica exige o demanda conocimiento de par.te de los iJl 

dividuos sobre la relación causa-efecto, lo cual permite inferir -

resultados posibles, por analogía, C0IDO por ejemplo: predecir cual 

será el aprovechamiento escolar de un alumno si se conoce anticip.!, 

damente su grado de inteligencia".(106) 

El Experimento: El experimento es la técnica que tiene más 

prestigio científico~ se le considera C0ID0 el 

método científico por excelencia. 

"un experimento es un estudio llevado a cabo por un investig.!, 

dor coapetente, quien ha aislado lo mejor posible el factor que d.!!, 

sea observar~ ha controlado los demás factores y ha dispuesto los

procedimientos de tal modo que pueden repetirse por el propio in-

vestigador y otros investigadores".(107) 

En las ciencias sociales y biolÓgicas, donde hay dificultad -

para controlar los factores variables, el procedimiento experimen

tal tiene sus limitaciones. 

según Mcguigan, el propÓsito inmediato de un experimento es -

llegar a un reporte formal, inedependientemente de los conocimien

tos que haya sobre el área del problema. 

según este autor, existen dos tipos de experimentos: explora

torios y confimatorios. El primero se realiza en las etapas inici.!, 

les de la investigación del área problema, cuando existen pocos d.!, 
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tos relevantes al ~roblema. En el segundo se trata de confirmar -

que una ciex-ta variable influye a la otra o en otro caso, determi

nar la relaci6n funcional que hay entre ambas variables. "underwod 

empleo dos términos descriptivos para referirse a los problemas de 

-~-dos tipos de experimentos: el experimento explora,tC)r.io se 

ocupa del tipo de problema *me pregunto -qué sucederá si yo hicie

rá ésto*, mientras que el experimento confirmatorio es análogo al

tipo de problema *puesto que si yo hiciera esto sucedería esto 

otro*". ( 108) 

Dada la importancia que tiene 1a·técnica del experimento den

tro de la pedagogía Cibernética, eminentemente experimental, anot~ 

mos los pasos que según Mcguigan deben seguirse para el primero, -

en su ejecución. 

l. "TÍtule el experimento.·• 
'l• 

2. Resuma la investigaci6n previa. 

3. Plantee el problema. 

4. Plantee su hip6tesis. 

s. Defina sus variables. 

6. Especifique sus aparatos. 

7. Infome qué variables extrafias deben ser controladas y la 

manera en que las controlará. 

B. Seleccione el disefio más adecuado para su problema. 

9. Indique la manera de seleccionar los sujetos, de asignar

·1os a grupos, y de cuántos deberá constar cada grupo. 
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10. Haga una lista de los pasos de su procedimiento experim8,!l 

tal. 

11. Especifique el tipo de análisis estadístico que se emple~ 

rá. 

12. Plantee los posibles reportes formales. Sus resultados, -

independientemente de cómo sean, dirán algo respecto a la 

hipÓtesis?. 

13. Tiene usted claro cuáles serán las inferencias que pueden 

hacerse del reporte fÓntal a la hipótesis?. 

14. Basta qué grado podrá usted generalizar sus descubr.imien

tos?.(109) 

un ejemplo sencillo que anoto a continuaci6n, pretende dar 

claridad a los pasos antes ano~ados, dentro de la ejecución del e2S_ 

perimento. El disefto experimental que agrego, fue preparado por mí 

en el curso de Pedagogía Experimental, Segundo Semestre, 1975,mTAM. 

l. Título del experimento: La selección de la lectura profe

sional y su influencia en el deaem . 
peflo del maestro incipiente. 

2. Resuma la investigaci6n previa: En la revisión alguna lit.!, 

ratura relativa al tema, -

encontré datos como los siguientes: "La especialización, necesaria 

para la mayor parte de las actividades intelectuales desinteresa-

das, con un corolario constituído por el trabajo en equipo es e~t! 

mulada claramente, desde luego por razones económicas ••• Actualm8,!l 
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te se puede comprobar que en todo el mundo, independientemente de

sus matices, no sólo se estimula la especialización, sino que se 

considera como una necesidad ••• Dicha especialización tiene como -

efecto aumentar la calificación profesional, tal como se mejora la 

precisión de un mecanismo, a la vez que restringe por otra parte -

las posibilidades de dispersión del esfuerzo humano." (Couffignal1 

op. cit. pág. 73) 

"La concepción moderna de la escuela exige un profesor que -

sea un especialista formado científicamente en métodos pedagógicos, 

y que de este hecho, sea irreemplazado en su campo. Esta concep--

ción constituye la premisa de la eliminación definitiva de las ba

rreras entre los tipos de formación de las diferentes categorías,

de profesores, que se apoyan en la idea de que no hay necesidad de 

tantos conocimientos de fondo pm:a ensefiar en las escuelas elemen

tales como la hay para hacerlo en un nivel superior. Una vez que -

todos los profesores poseyeran una formación científica, solo se -

distinguiría, como los médicos, por su especialización misma. Esta 

evolución tiende entonces hacia una profesionalización, y como con 

secuencia, a la unificación y diferenciación interna del oficio de 

profesor." (El Devenir de la Educación. No. 1691 pág. 96) 

"La contraprueba de la coexistencia de variados caminos en la 

investigación la ofrece, de golpe, el conjunto de cirncias. Estas, 

en efecto, quedan divididas en variados grupos y subgrupos, cada -

uno de los cuales echa mano de métodos propios ••• Hoy se acepta, -
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de preferencia, la clasificación de Dilthey, Windelband, Rickert y 

Husserl ••• ciencias reales ••• (La clasificación de las ciencias no

aisla los Órdenes científicos, al contrario, los aproxima y vincu

la. Toda ciencia es parte de un todo: avanza a su propio dominio,

apoyándose, con frecuencia, en las conclusiones de las otras" (Pe

dagQgÍa de la Ensefianza superior, F. Larroyo1 pág. 175) 

"La especialización a la cual sólo puede encaminar e implllsar 

la universidad debe ser una de cultura superior y de carácter ver

daderamente científico, ya sea de ciencias exactas o naturales o -

humanistas o de arte superior, y no una especialización cualquiera 

de grado inferior". (Rodolfo .Mondolfo, Deslinde No. 251 pág. 18) 

3. Planteamiento del problema: Se observa que los maestros~ 

cipientes no hacen selección -

de sus lecturas profesionales. Los conocimientos aumentan C0lll0 re

sultado de la investigaciÓJ;l científica. El educador dispone de po

co tiempo para sus lecturas, por lo cual debe seleccionarlas, de -

manera que pueda cada día saber lo que ensefla, a tono con los~ 

lantos de la ciencia. 

Ante la ausencia de lecturas seleccionadas por parte de los -

maestros incipientes, cabe preguntarse: 

Exigen los cambios tecnolÓgicos una renovación constante del

que ensefia? 

Está la selección de las lecturas profesionales acorde con el 

limitado tiempo con que dispone el docente?. 
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cuiles son los hábitos de lectura que posee el maestro inci-

piente? 

Facilitaelmedio en que se desenvuelve el maestro incipiente

la selección de las lecturas profesiones ••• ? 

Ha recibido el maestro incipiente los fundamentos de una ver~ 

dadera especialización?. 

La .consideración de éstas y otras interrogantes nos gu!an ha

cia la causa probable del problema. Llegando al punto de identifi

car la probable causa de la situación nos preguntamos: qué podr!a

hacerse para lograr el mejoramiento profesional del maestro inci-

piente?. 

4.- HipÓtesis: Si los maestros incipientes seleccionan sus -

lecturas profesionales, entonces mejorarán su

rendimiento docente. 

S. Definición de términos: Maestro incipiente- el que se ini

cia en la carrera docente1 hasta -

los siete aiios de servicio. 

Selección de lecturas profesionales: escoger las lecturas que 

se relacionen directamente con la profesión docente7 lecturas ped!_ 

gÓgicas. 

Mejorar el rendimiento: Aumento de la eficacia ~n la acción -

educativa. 

6. Definición de variables: Variable independiente- Las lect_!! 

ras profesionales. 
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variable dependiente: Aumento del rendimiento docente. 

variables interventoras: Maestro titulado, voluntad para coo

perar, libertad de acción en cuanto

a horario y lugar de lectura1 salud mental y física, tiempo, li--

bros leídos1 biblioteca pedagógica. 

Variables extrañas: Enfermedades prepentinas de los lectores, 

accidentes1 fenómenos sobrenaturales. 

7. Aparatos o instrumentos: Libros, escala de aptitud valida

da. 

a. Control de variables: En cuanto a la variable independien-

te, *selección de las_ lecturas prof,!_ 

sionales* el grupo 1, realizará una lectura pedagÓgi_ca mensual du

rante nueve meses1 la expondrá al grupo de maestros de su escuela, 

la discutirá,sacará conclusiones·y aplicará lo aprendido en el de

sarrollo del trabajo docente. El experimentador y el maestro esco

gerán las obras para su lectura. 

El grupo No. 2, la variable independiente estará controlada -

por la variedad de lecturas pedagógicas o no pedagógicas, durante

los nueve meses de clases. Es decir, que leerá un libro de pedago

gía y ocho restantes de temas diversos. El control de los libros -

seleccionados de este grupo, y en el anterior, lo tendrá el experj. 

mentador mediante el registro de títulos y autores. 

En el grupo No. 3 no se administrará la variable independien-

te. 
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La variable dependiente *aumento del rendimiento docente* se

rá registrada con la aplicación de una escala de aptitudes, previ.!, 

mente validada. El experimentador visitará los maestros participan 

tes y registrará los resultados parciales en un acta de visita de

bidamente preparada. Se harán tres visitas a cada maestro al afio. 

Las variables interventoras: maestro titulado, voluntad de 

cooperar, libertad de acción en

cuanto a horario y lugar de lectura, puntualidad a clases, serán -

iguales para todos los grupos. 

Mediante exámenes médicos a los maestros participantes, se -

pretenden evitar las variables extraflas. 

9. Selección del disefio: Se escogerá el disefio multigrupo, i.!l, 

tegrándose tres grupos, que serán t,2. 

dos experimentales, cada uno será control del otro. 

10. Selección y asignación de sujetos: De una población de --

150 maestros, de cinco 

escuelas primarias de la Ciudad de David, Panamá, será escogida 

una muestra de 45 docentes, con un total de nueve por cada escuela. 

Asignados los maestros a los grupos al azar. 

LOs grupos s·erán tres, de quince maestros cada uno. 

11. Procedimiento experimental: Escogidos los tres grupos de-

15 maestros cada uno, se le -

darán las siguientes instrucciones, en reuniones respectivas, con

información escrita adicional. (se dan detalles claros a todos so-
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bre el trabajo experimental). 

12. Reporte formal e inferencias: En vista de que los resultA 

dos fueron-positivos, la h,! 

pótesis fue confirmada. En cuanto al reporte formal, se justifica

la intervención de la variable independiente en los resultados, -

con lo cual el experimento queda validado·. 

13. Inferencias: Aplicado este experimento a otro grupo de -

maestros incipientes en las mismas condicio

nes, se esperan los mismos resultados. 

con el diseflo experiment~ ano,:ado, pretendimos teóricamente

encontrar solución a un problema resoluble, pero más que la teoría 

resultante, nos interesa el ejemplo y forma experimental adoptada, 

ya que esta es la característica que debe poseer la Pedagog!.,a ac-

tual, en un constante investigar el cómo y el por qui se producen -

los hechos educativos. 

4.3. LA PEDAGOGIA CIBERNETICA EN EL P~EN'l'O EDUCATIVO. 

El plan_eamiento integral de la educación es una necesidad y -

la vía más defini~a hacia la realización de los objetivos educacig, 

nales en cada país. "La educación y la escuela no forman- no han -

formado nunca- una unidad aparte, sino que están integradas en un

sistema general de vida, y que esta integración es lo que distin-

gue a una educación de es_tar ajustada o desajustada con la época, -

con la sociedad". ( 110) 
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La Planificación integral de la educación, la concibe Karl -

Manheim en su obra Libertad y Planificación como "la previs:~ón - -

aplicada deliberadamente a los asuntos humanos, de tal modo que el 

proceso social no sea meramente producto de la lucha y de la comp.!_ 

tencia. La planificación es estrategia, y la estrategia es un pro

ceso en el cual una acción exige sólo los medios de llevarlo a ca

bo durante la acción misma ••• Planificar es el plantear un reto a 

las circunstancias futuras, con todo el acopio de fuerzas inteli-

gentemente organizadas para la empresa en el presente".(111) 

Ba habido un creciente interés por parte de los países de AmÍ 

rica tendiente a mejorar la calidad de la enseftanza, con especial!, 

dad en esta Última década: partiendo de un eficaz planeamiento de

la educación. Aparicio, en su obra comenta que si se analizan las

conclusiones de los diversos cónclaves internacionales a partir de 

Punta del Este, se verá claramente la gran importancia que se le -

está dando a la integración del Planeamiento de la Educación, den

tro de los Planes Generales de los países americanos, convencidos

de que la preparación del elemento humano determinará la mejor ex

plotación de los recursos y capitales con que cuenta cada país. 

Se viene haciendo una realidad en cada país la concepción S11!'., 

gida en reuniones de UNESCO y OEA, relativas al Planeamiento Inte

gral de la Educación, el cual se determina como un ~receso contí-

nuo y sistemático en el cual se aplicari y coordinan los métodos de 

investigación social, los principios y técnicas de la educación, -
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de la administración, de la economía y de las finanzas, con la pq 

ticipación y el apoyo de la opinión pÚblica tanto en las activida

des estatales como privadas, a fin de garantizax: educación adecua

da de la población, con metas y en etapas bien determinadas, faci

litando a cada individuo la realización de sus potencialidades y -

su ~ontribución más eficaz al desarrollo cultural, social y econó

mico del país. 

En el informe de la UNESCO de 1972 (Aprender a Ser), se ha-

cen importantes recomendaciones relativas a la inclusión de la te.s:, 

nología educativa en el Planteamiento de la educación: 

l. "Que desde el primer momento se tenga en cuenta en la con-

cepción y planificación general de los sistemas educati-

vos la contribución posible de las técnicas nuevas, con la perspe.s:, 

tiva de un proceso unificado que busque la máxima eficiencia en -

los medios y recursos disponibles. 

2. Que se adopten, para la puesta en práctica de sistemas con 

soporte tecnológico, estrategias diferenciadas según el n! 

vel de desarrollo econ&nico ••• Estas recomendaciones tienen como -

base el hecho de que el empleo sistemático de la tecnología educa

tiva ha permitido ya ganar tiempo respecto de los planes primiti-

vos de desarrollo educativo: en otros casos se ha logrado distri-

buir y emplear mejor el personal docente calificado: en otros, me

jorar el rendimiento interno del sistema reduciendo el número de -

repeticiones y abandono de las ensei'ianzas".(112) 
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En lo tocante al personal que tenga que llevar a la realidad

los cambios tecnológicos referidos. se recomienda la preparación -

adecuada de los ensefiantes, a la vez que se tomen las medidas fi-

nancieras debidas. veamos algunas recomendaciones: 

l. "Modificar'los programas de formación pedagógica en forma

que los enseftantes estén dispuestos a asumir las funcio-

nes y los papeles nuevos que puedan incumbirles como resultado de

la difusión de las tecnologías educativas. 

2. Reservar una parte del crecimiento del presupuesto de edu-

cación al desarrollo nacional de las nuevas técnicas. Hace 

falta utilizar sistemáticamente todos los recursos de la tecnolo-

gÍa educativa en los institutos para la formación del personal do

·cente, y transformar progresivamente estos institutos. con especi..! 

lidad, en formación de este tipo~.(113) 

Este informe de la mrasco, que recoge la política educativa -

a seguir en general, buscando las estrategias acordes con las pee.Y, 

liaridades de cada país, y desarrollando la acción educativa en b.,! 

se a los planes específicos de cada nación, concluye con los ele-

mentos esenciales de las reformas educativas iniciadas en el co--

mienzo de la presente década del 70. Veamos algunos: 

"Considerar la enseftanza escolar no como el fin, sino como el 

componente fundamental del acto educativo total en sus dimensiones 

escolares y no escolares ••• conciliar educación general y forma--

ción técnica: armonizar la formación del carácter y la de la inte-
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ligencia ••• Hacer de la tecnología un contenido omnipresente y un

método rector del proceso educa~ivo ••• Completar y en muchos casos 

reemplazar, la enseftanza tecnica, inútilmente onerosa, por la for

mación profesional extraescolar ••• Individualizar y personalizar -

al máximo la educación ••• Acelerar la inserción de las nuevas téc

nicas de -la reproducción y de la comunicación, eminent~te prop,! 

cias para la·mayoría de las innovaciones consideradas ••• Recurrir

ª la tecnología en la máxima medida que se pueda, sin entraftar 98.!. 

tos excesivos de equipo ••• Fecandar los métodos pedagógicos y con

tribuir a democr.atizar la acción educativa". ( 114) 

La Planificación Integral de la BducaciÓn en América, da sus

pasos firmes y decididos en la década del 60, intensificándose en

la presente: se hace énfasis en una verdadera Reforma educativa, -

con las consiguientes mejoras en la tecnificaci6r>: de la enseftanza.

veamos algunos ejemplos de ello, con informes de tres países amer,!: 

canos: Ecuador, Panamá y México, representando la extensión geogr!, 

fica. 

Ecuador.- El prim~r Plan Nacional (1963-1973 consta de tres

etapas (1963 a l965)r (1966 a l969)r (1970 a 1973)1 

luego de cada etapa se consulta a los docentes y se pre_para y mEP,!. 

rimenta la etapa siguiente. 

La Junta Nacional de Planificación realiza loa estudios rela

cionados fundamentalmente con aspectos· demográficos, económicos, -

ocupacionales, etc. En función de estos estudios, y en considera--
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ción con el consejo Nacional de Educación y la Dirección Técnica -

de Educación, el Departamento de Planificación Integral de la Edu

cación, prepara los planes respectivos. 

El Plan seftala qu~ la educación primaria debe basarse en los

principios de la pedagogía moderna que propugna la enseftanza prác

tica, activa, correlacionada, cont!nua y centrada en la vida y me

dio del nifto y no simplemente ajustada a los programas generales. 

La orientación y tecnificación de la supervisión, tanto para

el nivel primario como para el secundario, es uno de los proyectos 

más importantes dentro del programa de reforma integral de la edu

cación. A partir de la aplicación del primer Plan de Educación se

iniciaron los cursos, seminarios y talleres sobre administración,

planeamiento, técnicas de aprendizaje y su~visión educativa. 

La reforma de la enseftanza media tiene como principios funda

mentales la inclusión de la educacióntecnol6gicacomo parte de la

formación del adolescente y la participación activa y consciente -

del estudiante en el proceso total de la educación media. 

El Plan Nacional ha previsto la evaluación de la reforma y el 

logro de sus objetivos, tarea que se ha iniciado en el nivel de 

educación primaria y en el ciclo básico de la educación media. 

"El Plan de reformas a la educación universitarias alcanzad! 

versos aspectos, especialmente relacionados con la organización y

administración de los recursos disponibles ••• Se está desarrollan

do en Ecuador un programa especial de perfeccionamiento del perso-
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nal docente universitario". ( 115) 

México.- La planificación educativa se inicia con la fo:rmula-

ción del Plan de Once afios, que aunque referido sólo 

a la educación primaria, constituyó un plan general ~ander

Y mejorar la ensefl.anza en el lapso de once afios ( 1960 a ···'1970) • Es

fuerzos parciales de planificación de la educa~ión habían desarro

llado anter~ormente el Instituto Federal de capacitación del Magi.!, 

terio y el comité de Programa Federal de eonstrucción de Escuelas. 

El consejo Nacional Técnico de la Educación creado en 1954 tuvo a 

su cargo también funciones de esta índole para lo cual contó con -

una sección de planeamiento educativo. Las refo:rmas educativas de

comienzos de la década fueron eri gran parte formuladas por este O!:, 

ganismo. 

A fines de 1961 fue establecida la coordinación de Planeación 

y Estad!stica de la Secretaría de Educaci6n para coordinar los tr,A 

bajos de planificación de las diversas dependencias de la Secreta

ría. En 1965 se instituyó la Comisión Nacional de Planeamiento Int.!!, 

gral de la Educación Pilrª determinar el contenido del Plan Nacional 

de Educación, el establecimiento de prioridades y la cobertura de

demanda de servicios hasta 1980. A fines de la década la planific,A 

ción educativa fue confiada a la Subsecretaría de Planeación y - -

Coordinación Educativa. El Consejo Nacional Técnico de la Educa--

ción colabora en la formulación del plan general de educación 001110 

organismo de consulta y coordinación. 
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Existen organismos de planificación en diversos departamentos 

federales y en las administraciones estatales y municipales. 

El Plan de Once Aflos para la expansión y mejoramiento de la 

educación estableció programas de construcción y distribución de -

aulas, creación de nuevas plazas para maestros, dotación de equipo 

para las escuelas, etc. 

Muchas fueron las reformas introducidas en el sistema educat! 

vo durante la década, entre las que se pueden mencionar las si;uien, 

tes: cambio de enfoque doctrinario y metodo1Ógico para la educa--

ción primaria y media lo que implicó la refo:rma de los planes y -

programas de estudio y de los métodos de enseflanza: cumplimiento -

de la escolaridad de 6 aflos en muchas escuelas rurales de sólo tres 

afios: utilización en gran escala de los medios de comunicación ma

siva, en especial radio y televisión, en la enseflanza primaria, -

media y adultos: incremento de aulas y bibliotecas móviles para la 

educación de los niflos y adultos, campesinos e indígenas: impulso

a la educación especial: incremento de la enseflanza tecnol6gica ~ 

diante la creación de escuelas y centros de capacitación y forma--

ción del personal idóneo. 

Con la reforma administrativa de la Secretaría de Educación -

se dió impulso a la investigación y experimentación educativa me-

diante la creación de dependencias federales y descentralizadas P.!. 

ra el fomento educativo y la utilización de medios y procedimien-

tos avanzados de la educación. Se organizó al Servicio Nacional de 
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orientación y Formación Vocacional, y se establecieron laborato--

rios especializados en varios institutos superiores, e~cuelas nor

males y universidades. 

Al finalizar la década el país emprende una reforma educativa 

de carácter integral. La política educativa se orienta a prc-,ver

la ~articipación social y la distribución de responsabilidades ed,S 

cativas entre los medios escolares y extraescolares. Entre los as

pectos sobresalientes de la reforma se pueden anotar los siguien-

tess "descentralización administrativa de los servicios de educa

ción, vigorización de las tareas de planificación y coordinación1-

fortalecimiento de los programas de investigación y experimenta--

ción pedagÓgica: revisión y refÓrma de la legislación educativa v! 

gente: evaluación permanente del sistema escolar y•reorientación -

de los sistemas de evaluación y promoción de los alumnos, flexibi

lidad del sistema para establecer interrelaciones entre estudio y

trabajo y facilitar cambio de alumnos de un establecimiento a otro, 

de mecanismo adecuados para la formación y superación constante de 

loe maestros". ( 116) 

En 1970 funcionaban en México 271 instituciones de enseflanza

técnica, en todos los niveles,desde centros de capacitación para -

el trabajo industrial y agropecuario, a nivel posprimario hasta e!. 

cuelas profesionales del Politécnico. En 1975-76, el número de -

instituciones de enseflanza técnica era de 1,092, aumentándose en -

821 en este quinquenio el número de instituciones técnicas. 
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Las escuelas tecnológicas agropecuarias a nivel secundario, -

eran 70 en 1970, actualmente son 585¡ se fundaron 15 nuevas escue

las superiores de agricultura, asociadas la mayor parte de ellas -

a Universidades. 

El comité Administrador del Programa Federal de Construcción

de Escuelas (CAPFCE), ha construido durante los Últimos cinco aiios, 

99 mil aulas, laboratorios y talleres. A este gigantesco esfuerzo, 

se une el de la dotación de libros de textos gratuitos, que fueron 

modificados con la participación de grupos interdisciplinarios e -

interinstitucionales, en donde además de los maestros de México, -

participaron distinguidos profesores e investigadores de institu-

ciones de educación superior, mexicanos. 

Se aprobÓ un nuevo Plan de Estudios para las escuelas norma

les del país. En 1975 se puso en"marcha el Plan Nacional de Educi!l

ción para adultos, destinado a las personas de más de 15 aiios. La

educación general básica para adultos en su modalidad abierta, es

timula el mejoramiento de los mexicanos. 

Panamá.- "En 1960 se creó la Dirección de Planeamiento, que -

en 1962 se reorganizó como Departamento de Planea-

miento Integral de la Educación. Sus primeras tareas consistieron

en la elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento té.s:, 

nico de la educación¡ en· colaboración con organismos técnicos de -

otros ministerios, preparó un plan quinquenal de construcciones e!_ 

colares y un programa tri.ministerial de salud. Los servicios de 
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planeamiento educativo a nivel nacional se ~ncentraron en la Di-

rección Nacional de Planeamiento y Evaluación. En 1970 fue creada-
. ;., '•it;.-.. 

la comisión de Refoxma Educativa, proponiendo una mejor e~t~ategia 

y un amplio cambio estructural basado en la-~~ización total -

del sistema educativo, poniendo especial énfasis en la educación -

pro~esional y en las relaciones entre la •cuela y el trabajo". -

( 117). 

A partir de 1974, esta comisión de Reforma Educativa se fusig_ 

n6 a la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, y desde ese

memento pasó a constituirse en la Dirección Nacional de Planeamien 

to y Reforma Educativa del Ministerior de Educación. 

En el Informe Nacional, presentado por Panamá en la reunión -

de T.JNESCO, celebrada del 9 al 14 de febrero de 1976, en la ciudad

de Panamá, se recoge los datos sobresalientes de las realizaciones 

del país en materia educativa, en el quinquenio 1971-1975. Extraí

dos aquellos que ayudan a conocer mejor los logros en cuanto al fg, 

mento de la tecnología educativa: 

"La democratización de la educac;ión en Panamá, conforme a loa 

lineamientos de la conferencia de Ministros de Educación y de Mi-

nistros encargados del fomento de la ciencia y de la Tecnología, -

convocada por T.JNESCO, reunida en Venezuela del 6 al 15 de diciem-

bre de 1971, se puede ver reflejada en la política educativa, pla

nes, programas y posibilidades reales de Panamá, implica, no sólo

la *necesidad de asegurar el derecho a la educación* sino a la coa 
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dición de una efectiva democratización de la sociedad en el inte-

rior del proceso histórico que vive la naciÓn".(118) 

La educación en los niveles regulares se divide en Educación

General Básica, Educación Media Técnico-Profesional y Educación S.9. 

perior o Universitaria1 tiene dentro de sus objetivos "Lograr en -

los que estudian, espíritu creador y crítico, cultiv.ado en la in-

vestigación, reflexión, estudio y comprensión de los problemas del 

país y del mundo, con dominio del método científico. 

La Educación o Enseflanza Básica General, que cuenta con nueve 

grados, constituye la Primera Enseflanza y va dirigida a la pobla-

ción comprendida entre los 6 y los 15 aftos es gratuita y obligato

ria. El VIII y IX grado son de apoyo sistemático al acceso y cons

titución operativa de conocimientos, destrezas, modos de pensar y

de actuar creador y crítico, y a"los elementos de la cultura tecn2, 

lógica. 

El Nivel Medio Técnico-Profesional, proporcionará una enseflan, 

za de contenido tecnológico o instrucción técnico-profesional ade

más de los contenidos de cultura general que ofrece, habilitando -

al joven egresado para el ejercicio profesional en un área del ses. 

tor económico del país. 

En el presente afio, 1976, la universidad de Panamá ha insti-

tuído los Estudios Superiores, con el fin de formar en el más alto 

nivel, profesionales para el mejoramiento de la nación. 

Un avance hacia una Pedagogía científica, muy notorio, lo ha-



155 

realizado Panamá al dotar al 50% de sus escuelas primarias, (a - -

1,010 escuelas), de equipo de ciencia y metrología, y con laboratg, 

rios de ciencias y lenguas a todos los colegios de educación media 

de la repÚblica. 

El sistema de Aulas Activas Modulares e Incrementales, para -

el ejercicio de la instrucción científica, adquirido en Espafia por 

un valor de 3.5 millones de balboas(= dÓlarea), ha tra!do benefi

cios en el Último quinquenio (1971-1975), como loa que anotamos: -

Disciplina mental y aprendizaje'por la experimentación1 nuevo háb! 

to de razonar armonizando la teoría y la práctica1 preparación ad~ 

cuada para el acceso del educando a niveles superiores de la ense

ftaza técnica o vocacional1 actualización técnica de maestros y pr.Q. 

fesores. 

Los países americanos están 'dando pasos, o proyectan darlos,-
' 

en lo relativo a una reforma para modernizar los sistaaa educacig, 

nales, adecuándola a sus verdaderas necesidades. Estamos en un períg, 

do de acciones intensas y sistemáticas, dirigidas a la renovación

global de las estructurp.s y de la sustancia misma de la educación. 

"Lo importante es que hoy puede hablarse en la región, de una 

experiencia latinoamericana de Planeamiento de la Educacióm La -

evolución objetiva de dicha experiencia permitirá adoptar las med! 

das para mejorar las técnicas y la organización del planeamiento,

y establecer las condiciones de orden político y administrativo 

que le aseguren un mayor grado de eficacia".(120) 
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4.4. PERSPECTIVAS DE LA PEDAGOGIA CIBERNETICA. 

Al referirnos a las perspectivas de la Pedagogía Cibernética, 

la estamos concibiendo como el grado de posibilidades que tienen -

en el Úlbito americano, una Pedagogía basada en la comunicación, 

la dirección y el control. 

Es evidente que en la década del sesenta se logró gran expan

siÓn aducativa en esta área del mundo, continuándose en la década

siguiente el crecimiento de los servicios educativos con mayor vi

gor, como respuesta a los acuerdos y declaraciones emanadas de re.!!. 

niones internacionales de índole educacional. Se hace hincapié en

tales reformas en una educación técnico-profesional, que ligue a -

la escuela con el trabajo, tomando beligerancia la capacitación -

del hombre en función de las necesidades del medio y de las deman

das de desarrollo nacional. 

El grado creciente de innovaciones educativas que van introd.!!, 

ciéndose en los diversos países, trae, y seguirá motivando mayores 

inversiones económicas, awnentando el monto de los respectivos pr.!, 

supuestos ·destinados a educación, como parte también de las deci-

siones conjuntas. 

Se ve la importancia de seguir reemplazado a cambiando estru~ 

turas educacionales por otras que permitan mayor eficacia en la a~ 

tividad educativa¡ ésto significa a su vez la utilización de medios 

cada vez más eficientes, mejor capacitación del personal al servi

cio de la educación, la utilización de técnicas y métodos más efe~ 
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tivos1 el planeamiento integral y oportuno de la educación, lleva

do a la práctica de acuerdo a un orden de prioridades, la revisi6n 

y evaluación periódica de lo actuado a fin de realizar los ajustes 

pertinentes, en un proceso contínuo de crecimiento, como esconce

bida la educación actual. 

Mejorar la eficiencia de cada sistema educativo es una meta -

común de los diversos países americanos, peJ;,Catados de que están -

haciendo una gran inversión, cuyos frutos o resultados se palpan_ -

a largo plazo, generalmente. Es notorio el apoyo que se le está -

ofreciendo a la educación no regular o educación infoJ:mal, aprove

chando la radio y la televisión, en procura de ampliar los conoc,!

mientos y la cultura de miles de ciudadanos que siguen los progra

mas respectivos. 

Existe la disposición y las consiguientes acciones nacionales 

tendientes al ejercicio de la investigación y la experimentación -

en el ámbito escolar, en escala gradual, acorde con el nivel de en. 

sefianza. Es importante destacar que se va arraigando la nueva co~

cepción de lo que es tecnología educacional, entendida como lama

nera de enfocar la educación, de aplicar métodos científicos y si.!, 

temáticos en el mejoramiento de la escuela, que es parte integral

de la sociedad y auxiliado por medios y métodos comprobadamente -

eficaces. 

La vigencia de una verdadera tecnología educativa en los paí

ses americanos, demanda una capacitación de personal técnico en --
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· .,. planificación educativa, de manera que se puedan preveer las solu-
,.~~~ 

, ciones a las necesidades y problemas confrontados. 

El maestro americano no desconoce los aspectos fundamentales

de la Ensefl.anza Programada, como parte de la tecnología educativa

Y sus importantes connotaciones, ya que en esencia forman parte de 

la Pedagogía tradicional, como son: la graduación de las dificult~ 

des en la ensefl.anza, la participación directa del estudiante en el 

aprendizaje, el aumento del grado de refuerzo o de retroali.menta-

ción en las acciones escolares, fomento del estudio individual de.n 

tro de las facilidades que aportan los folletos y libros programa

dos, aprendizaje acorde al ritmo de trabajo de cada alumno, aten-

ción a más personal como resultado de un adecuado estudio indepen

diente, aumento del rendimiento escolar al conocerse los fines es

pecíficos y las normas evaluativas del mismo. 

El control del proceso docente, descanpuesto en elementos - -

(pasos), no sólo puede aplicarse en la Enseflanza Programada, sino

que el maestro creativo puede realizar ejercicios informales (algy 

nos de ellos escritos) o formales (algunos de ellos orales), fome.n 

tando su ingenio que se traduce en un aprendizaje más racional. 

La Ensefl.anza Programada introduce mayor intensidad en la eje

cución de normas de aprendizaje, que el maestro ha tenido como fu.n 

damento de la ensefl.anza: ésto hace que tal método pueda integrarse 

a las acciones metodológicas del docente moderno. 

La Enseftanza Auxiliada por computadora (EAC), se ha venido P2 
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pularizando en los Centros de Enseiianza Superior, aunque su alto -

costo y su complicado usd hace difícil su utilizaci6n actual en -

campos más amplios y en otros niveles del sistema educativo. Los -

estudiantes universitarios se mantienen así al día de los adelan

tos tecnol6gicos, favoreciéndose su formaci6n profesional con equ! 

po y programas que demanden de cada uno de ellos el máximo rendi-

miento. Esta capacitaci6n, que se espera superior con el uso de 111.!, 

dios modernos, se traduce en un beneficio directo para la sociedad 

que recibe sus motivaciones y efectos. 

El uso de la simulación en la enseflanza Media y Superior, es

pecialmente, seguirá aumentando el grado de interés y valor educa

tivo de la enseflanza, en niveles que por el carácter del estudian

te y de la materia, son eminentemente lógicas las orientaciones d2, 

centes. 

Los simuladores :falllentan la creatividad, favorecen el trabajo 

individual y enriquecen el diálogo entre los estudiantes, por lo -

cual están llamados a integrarse firmemente en la metodología de 

los profesores en los niveles medio y superior, en grado similar 

como se aplica el juego en el nivel primario • 
. 

El desarrollo de la Pedagogía Cibernética es compatible con -

el ejercicio de una educación personalizada, ya que la primera se

realiza a través de la comunicación eficaz, de una dirección auto-

regulada por el individuo y el control oportuno de la conducta hu

mana, como resultado de la evaluación sistemática de sus hechos. 
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La Educación Personalizada sintetiza comunicación eficaz, por 

lo cual forma parte de la Pedagogía Cibernética. Se realiza toman

do en cuenta la persona dentro del grupo, y las diversas constitu

ciones de éste y sus efectos en cada individuo. De tal manera que

cuando estamos utilizando la Televisión Educativa, el cine y otros 

medios de comunicación de masas, adecuándolos al trabajo con gru-

pos y con la acción individual, se está pr01DOviendo el máximo ren

d.uniento de acuerdo con las circunstancias de la época. 

El fomento de diál0g0 dentro del trabajo por equipo fortalece 

lb relaciones interpersonales, a la vez que se presta para mejo-

rar la expresión oral que se inicia con las intervenciones con -

grandes grupos. En todos estos momentos, la escuela fomentará en -

los estudiantes las distintas formas de expresión, como lo son la

pintura, la mísica, la e_scultura, el modelado, además ele la expre-• 

sión oral y escrita. 

En situaciones debidamente planeadas, cada individuo debe te

ner la oportunidad de crecer, porque la escuela le ofrece respona~ 

bilidades, pei:o le da autoridad para que tome decisiones en favor

de ellos y de la administración. Con la utilización de un material 

programado. en donde es característico la previsión, hay oportuni

dades para que el estudiante crezca en habilidades, a la vez que -

mejora su medio. 

Los países americanos no descuidan el hecho de que una verda

dera Reforma Educativa a la cual se están abocando, no se puede -
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realizar si ,se descuida la formación del maestro en los centros o

instituciones normales y superiores; es por ello que se efectuan -

cambios en los planes y programas, tendientes a lograr un profesi2, 

nal más capaz en la docente, en el dominio y modificación del me-

dio. 

con la inclusión de personal calificado adicional (psicólogos, 

aédicos, evaluadores, etc.), en los centros de formación docente,

se reforzaría y orientaría la formación del nuevo maestro, el cual 

estaría en mejor capacidad de utilizar diversos medios para eva--

luar a sus futuros alunmos. 

un enfoque de UNESCO, muy elocuente y oportuno es el siguien

te: "Existe en el exterior y en interior del universo pedagógico,

todo un potencial de innovaciones científicas, técnicas, sociales, 

culturales, capaces de modificar-profundamente los datos de base y 

la organización de ios sistemas educativos. La luz aportada por -

las investigaciones sobre el cerebro, los avances de la teoría de

la información, los trabajos sistemáticos de los institutos de lin, 

gUstica y de psicotecnia, los resultados obtenidos por la psicol2, 

gía de grupo y por los equipos de antropología culturales, los mo

delos construidos por los analistas de sistemas y los cibernéticos, 

constituyen otras tantas adquisiciones nuevas a las cuales muchas

veces sólo le faltan mecanismos y medios de transferencia para ve

nir a vivificar los sistemas tradicionales y desenvolver su efi--

ciencia ••• Efectivamente no hay ningÚn responsable de la educación 
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que no se halle enfrentado, en la práctica de sus problemas coti-

dianos, a unas u otras de las posibil~dades así abiertas o enunci,!_ 

das por la ciencia y la tecnología ••• En el mundo de nuestros 

d!as, la empresa educativa, al mismo tiempo que debe responder a -

exigencias que parecen exceder de sus medios, ve que se le ofrecen 

por doquier instrumentos, recursos, poderes nuevos, y perfilarse -
_ _...~.{t • 

camin~ta medida de las dimensiones cada vez mayores de su man-

dato. sería encerrarse deliberadamente en lo imposible no tener r.!_ 

zonablemente en cuenta estas perspectivas en la elaboración de to

da política o estrategia educativa".(120) 

Existe una positiva disposición hacia el cambio o mejoras en

el magisterio de nuestros países, lo cual es signo valioso de mej.2, 

res perspectivas de desarrollo educacional. En discurso pronuncia

do por Don Ramón G. BOnfil, el 17 de marzo de 1976, en el salón B.2, 

lívar de la Secretaría de Educación PÚblica, expresaba: "Los avan

ces de la ciencia y de la técnica son tan rápidos en nuestra época 

que exigen que la edición deJ.il>ros esté de acuerdo con los Últi-

mos conocimientos. Muchas veces la verdad de ayer ya no es cierta

hoy, y la de hoy no será válida mafiana. Esta labor es la expresión 

más concreta de la reforma educativa ••• Quizá en donde mayor éxito 

' hemos logrado, es en algo que no se ve: la actitud del maestro ••• 

Esto no se ve, pero se siente. Tienen positivo inte~s en ahondar

en los problemas del aprendizaje que es su tarea fundamental. En-

tonces el cambio de actitud en el magisterio es uno de los aspee--
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tos mas trascendentales de la reforma educativa".(121) 

coincide con tales apreciaciones la Profesora Silvia de Calvit, 

ex-vice Ministra de Educación de Panamá, en un informe de evalua-

ción, compartido con otras distinguidas autoridades educativas: en 

la conclusión tercera dice: "Decidir la aplicación gradual de los

planes de reforma, ya que en general, los educadores sugieren cam

bios para los diferentes aspectos del sistema educativo. Bl pronua 

ciamiento de los educadores consultados permite suponer que existe 

una actitud favorable al cambio~ actitud que sería recomendable -

aprovechar antes de que se perpetúe la tradición y la rutina peda-
, 

gÓgica que son los factores que van creando la resistencia al cam-

bio". ( 122) 

Existen los elementos necesarios para la aplicación de tma P.!, 

dagogía Cibernética en el medio americano, como respuesta a los r,!_ 

quer~entos de la sociedad, ofrecida por los dignatarios de la 

educación en su convencimiento de que hay que mejorar la caJjdad -

de la enseftanza1 el apoyo de docentes y administrativos con acti

tudes y aptitudes para,la vigencia de tales reformas, muestran - -

perspectivas en donde los mejores favorecidos son los estudiantes-

de América. 
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CONCLUSIONES 

l. La Pedagog1a Cibernética amplia y reafírma sus posµ;>ilidlldes 

de aplicaci6n y aprovechamiento en nuestros pa1ses, c01110 un

camino definido hacia el mejoramiento de la·enseflanza. 

2. La Enseflanza Programada ha tenido gran difusi6n y acci6n de.n 

tro de la Pedagog1a Cibernética. Sus logros se centran en --

que: 

- están graduadas las dificultades para el alumno; 

- el estudiante avanza a su propio ritmo de trabajo, 

- la retroalimentaci6n o el refuerzo es continuo: 

- se seleccionan los conocimientos, 

- Las actividades responden a objetivos conductuales establ.!!, 

cid.os, 

- se lleva un control eficaz del aprendizaje individual. 

3. La Enseftanza Auxiliada por Computadora ha significado un --

gran avance y ayuda en la Enseftanza Superior. Su utilizaei.6'11: 

- demanda del ~studiante un máximo rendimiento; 

- permite 1as aclaraciones que requiere el alumno; 

- estimula al estudiante hacia las investigaciones posterio-

res, 

- Amplia la visi6n y experiencia ,tecnol6gica del estudiante, 

- beneficia indirectamente a los demás niveles y a la socie-

dad. 
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4. El elevado costo de la Ensenanza Auxiliada por Computadora y 

su relativa complejidad, limita su uso en otros niveles. 

s. La simulaci6n es una técnica de factible aplicaci6n en nive

les medio y superior. Su aprovechamiento genera: 

- motivaci6n hacia el trabajo individual y en grupo1 

- un aprendizaje más racional y contínuo1 

- interés en el educando ante una metodología variada. 

6. Existen puntos de fusi6n entre la Educaci6n Personalizada y

la Tecnología Educativa, que dan base a la Pedagogía Cibern! 

tica. Aquella se manifiesta a través de: 

- un diálogo fecundo y permanente dentro del medio escolar,-

- respeto a la persona en el trabajo individual y colectivo: 

- 6ptimo aprovechamiento de medios audiovisuales1 

- uso oportuno y eficaz de libros y modelos de ensenanza. 

7. La evaluaci6n de los alumnos debe dirigirse hacia el grado -

en que éstos alcanzaron los objetivos propuestos. 

B. El docente necesita aumentar su capacidad de evaluaci6n en -

raz6n de: 

- el dominio y aplicación de tests pedag6gicos y psicol6gi-

cos a sus alumnos; 

- un aumento en su capacidad de realizar tareas de diagnóst_i 

coy de pron6stico1 

- preferir la evaluaci6n formativa a la sumativa, a su tiempo¡ 
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- conocer tanto el estado f!sico como mental de sus alumnos. 

9. El Planeamiento Integral de la Educación es un hecho regula

rizado en los pa!ses americanos. En tal sentido se incluye: 

- atenci6n prioritaria a la formación tecnológica: 

- una enseflanza que anexa la escuela con el trabajo: 

- un incremento de programas de investigación y experimenta-

ción en atenci6n a necesidades del pa!a: 

- utilización prioritaria.. de loa materiales del medio; 

- aumento de loa centros de formaci6n t6cnico-profesional: 

- ampliaci6n de servicios educativos especializados a diver-

sos grupos. 

- formación de ciudadanos con capacidad para dominar y modi

ficar el medio. 
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RECOMENDACIONES 

l. Al destacar dentro de la Pedagogía Cibernética el alcance y

valor educativo de la Enseftanza Programada, conviene: 

- integrar grupos de traba30 a nivel nacional y provincial,

para que preparen programas para su desarrollo, con apoyo

de personal competente. 

- editar libros y cuadernos programados, preparados econ6mi

camente, para favorecer especialmente los VII, VIII, IX afto 

de la Enseftanza Básica Central. 

- aumentar el uso de material programado, con el apoyo de dQ. 

centes y administrativos previamente preparados. 

2. Apoyar a nivel nacional e internacional la Ensei'lanza Auxíli~ 

da por computadora, en las Escuelas Preparatorias o en los -

6lt.imos aftas del nivel medio • 

3. • Aumentar las tácnicas de ensei'lanza con el uso de simuladores, 

preparados por docentes y administrativos. 

- Preparar material de simulaci6n para niveles medio y supe

rior, sin utilizar máquinas y equipos costosos. 

4. La radio y televisi6n educativa pueden ampliar y fonnalizar

la educaci6n hacia grandes masas, con apoyo de entidades es

pecializadas. 

S. Integrar en los Colegios Nonnales, personal especializado -

(psicólogos, soci6logos, etc), quienes junto con los pedago-

• 
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gos y administradores contribuyan a formar maestros con: 

- mayor dominio de las técnicas y m6todos de evaluaci6nr 

- capacid~d para utilizar los medios audiovisuales existe.n--

tesr 

- aptitud para comunicarse con los individuos y grupos, en -

el ejercicio de su profesi6n y fuera de ella. 

6. Planear y realizar cursos y Seminarios de mejorilDU:ento y pe.&: 

feccionamiento del. perso~l en servicio, como respuesta a -

los Planes y Programas nacionales y a los acuerdos interna-

cionales. 

7. Promover y apoyar los intercambios de personal y de equipo -

tecnol6gico, de modo que haya un mayor equilibrio en tales 

logros, a nivel internacional. 

8. Ofrecer oportunidades de acci6n a los nuevos t6cnicos en su

pais de origen, de manera que no se queden en loa países a -

donde fueron a perfeccionarse • . 
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