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C A P I T U L O I X 

Evolución de l a Enseñanza Programada 



é5- í f5®^®í } Í£? y pre-cursot^s de l a ensefíanaa programada 

{gaalucipn. de' l a Enseñanza Programada). 

E a enseñanza programada, como todo s i s tema didáctico t i e n e 

sus precedentes y sus f a c t o r es que h i c i e r o n pos ih l e su nac im i en 

to:.. 

l o s Va lores impl íc i tos en e l l a fueron ya recomendados en o t r a s 

épocas po r i n s i g n e s pedagogos o c i en t í f i c o s . 

l a enseñanza dialogada;., l o s procedimientos, a c t i v o s , e l desme

nuzamiento de l a s noc iones y su en l ace l ó g i co , e t c , ^ Pos ib l emente 

es: Ramón l l u l l e l mas remoto p r e c u r s o r de l a programación, au to -

conducción y mecanización de l a s enseñanzas " ( I ) . 

Gómenlo {SoXVIl) p r e d i j o grandes re formas en l os : métodos de 

enseñanz:a, aunque dudara de su inmed ia ta aceptación. Su O r b i s 

P i c t u s uniendo l a f o togra f ía y e l c o l o r a l a expl icación y o t r o s 

meto dos p re t ende h a c e r más a t r a c t i v a l a ' enseñanza y más e f i c a z 

e l aprendizaje; . 

Fernadéz Huer ta (2) señala v a r i o s f a c t o r e s que p o s i b i l i t a r o n 

l a aparición de l a enseñanza programada y a que para e l l o se ne 

c e s i t a b a que : 

a) l a l óg i ca moderna proyec tase su moda l idad sobre o t r o s saberes . 

b) E l conductismo y operacionismo t u v i e r a n v i g e n c i a dentro d e l 

aprend i za j e humano. 

c) H u b i e r a una dist inción en ore Pedagogía y Didáctica. 

d) Se v i e s e l a neces idad de l o s programas mínimos en l a enseñanza, 

e) Se reconoc iesen l a s v en ta j a s de l a enseñanza i n d i v i d u a l i z a d a . 

f) Se comprobase experimentalmente en Didáctica l a e f i c a c i a de l a a 

d e t e m i n a c i o n e a diagnósticas. 

g) l a s oc i edad r e c onoc i e r a l a necesidad, de una formación p r o f e -



s i o n a l normal y ace l e rada . 

h) Hubiese nacido l a eibernética y l a l eo r ía de l a información. 

i ) ; Se pe r f ecc i onaran l a s máquinas computadoras y l o s cerebros 

e lectrónicos. 

j); Problemas educat ivos f a m i l i a r e s mov ieron a Sk inne r pa ra en t r a r 

en e l carapo de l a Didáctica. 

" Con l a enseñanza programada l o s descubr imientos de l a 

Ps ico log ía entran de manera concre ta en l a v i d a e s c o l a r " ( 3 ) , y a 

que " h a nacido recientemente g r a c i a s a l a s : i n v e s t i g a c i o n e s de l o s 

psicólogos exper imenta les " (4 ) o Y como nos recuerda Green " l a s t éc -

n i c a s de l c o n t r o l de l a conducta han s ido a p l i c a d a s a l o s prob le 

mas prácticos de l a educación. L a l l e g a d a de l a máquina de ense

ñar por s í miaña es un suceas de gran i m p o r t a n c i a . De mayor^s ig -

n i f i cac ión es l a implicación que -tí.ene sobre l a t e o r í a t o t a l de 

l a educación. Los p rob lanas máa s i g n i f i c a t i v o s y d i f í c i l e s . , . n a 

cerán de l a s . más ampl ias ^ l i c a c i o n e a de laS i técnicas d e l c o n t r o l 

de l a conducta **(5)» 

Pióónonos, pues, en l o s orígenes de l a s -üeorías c o n d u c t i s -

t a s y d e l c o n t r o l de l a conducta antes de e s t u d i a r áL "padre de l a 

revolución: tecnológica en educación":$raaey, y e l i n i c i a d o r de 

l a msefíanza programada: S k i n n e r . 

Conexionismo f i s i o l ó g i c o : 

Se i n i c i a con l a s apo r tac i ones de l o s . f i s i ó l ogos r u s i B : 

Pav/lov y Becáiterew. 

Pa¥/lov y sus seguidores: , Z e l i o n i y O r b e l i p i i n c i p a l m e n t e , 

apor taron no tab l es e s t u d i o s sobre e l aná l is is de l o s estímulos, 

i n d u c c i o n e s , i n h i b i c i o n e s , r e f l e j o s y sus c l a s e s , e t c . Son de 

todos conocidos sus e s t u d i o s sobre l a digestión y l o s r e f l e j o s 

cond ic i onados . Su o b r a se cons ide ra e l p r i m e r ensayo v e rdade ra 

mente c i en t í f i co y fecundo de l a interpretación' exper imenta l de 

l a a c t i v i d a d psíquica de l o s animales y de l hombre* 

Bechterew, ampl ia e l campo de l a s : c onqu i s t a s de Pav/lov^ 



afíadiendo a l e s t u d i o de l o s r e f l e j o s i n d i v i d u a l e s l o s r e f l e j o s 

que é l l l a n a co lec-c ivoso T e x p l i c a , basándose en l o s r e f l e j o s 

c ond i c i onados y c i r c u l a r e s , , , no sólO' l a s r e a c c i o n e s i n d i v i d u a l e s 

s i n o también l o s p r o c e sos de in teracc ión s o c i a l . Sus múl t ip les 

t r a b a j o s han a b i e r t o nuevas p e r s p e c t i v a s p a r a l a p s i c o l o g í a ex 

p e r i m e n t a l y responden a un nuevo i n t e n t o de s u s t r a e r l a s e x p l i 

c a c i ones de l o s fenómenos ps i co l óg i cos a l método i n t r o s p e c t i v o . 

Conductismo de ¥atson. 

E s t o s d e s c u b r i m i e n t o s f i s i o l ó g i c o s ruso s en e s p e c i a l l o s 

de Bechterev/ i n f l u y e r o n poderosamo i t e en Y/atson.. 

Basándose en l o s r e f l e j o s c o n d i c i o n a d o s i n t e n t a b u s c a r un 

conoc im ienr t o de l a p e r s o n a l i d a d humanao Nac iendo así l a p s i c o 

l o g í a b ehav i o r i s f c a c conduotíivisxa, i ' r a t a de r e d u c i r t o d a l a con^ 

d u c t a a elementos s i m p l e s o r e f l e j o s c o n d i c i o n a d o s o c i r c u l a r e s . 

P a r a é l apenas hay d i f e r e n c i a e n t r e l a f i s i o l o g í a y l a p s i 

c o l og í a , l o único que reconoce e s que e s t a última t r a t a d e l o r g a 

nismo " t o t a l " ' . I , p o r l o t a n t o , l a p s i c o l o g í a o e s una c i e n c i a de 

l a c onduc t a o no e s nada . 

Watson "emi t ió l a t e o r í a de que e l pensamiento , e ra s i m p l e 

mente l a r ea l i z a c i ón de mov imientos a u b v o c a l e s d e l h a b l a . . . ( y des4 

de entonces ) . . . l o s t e o r i z a d o r e s d e l est ímulo-respuesta han p r e f e 

r i d o d e s c u b r i r i n t e i m e d i a r i o s de r e s p u e s t a o de movimiento p a r a 

que s i r v a n como i n t e g r a dores, de s e c u e n c i a s de conducba " (6 ) » 

S i d n e y i . . P r e s s e y . 

S i d n e y L . P r e s a e y , e s un ps icó logo de; l a U n i v e r s i d a d de 

Ghío, t i e n e g ran e s p e r a n z a en l a i n tu i c i ón y procedimieníx?s ma-

n i p u l a t i v o S o H a c i a 1920 c o n s t r u y e una máquina que pe rmi t i rá exaS-

m i r a r y c o r r e g i r automáticamente a l o s . a lumnos. A caba de empezar 

l a r evo luc i ón i n d u s t r i a l en l a enseñanza. 

Es como una máquina de e s c r i b i r o r d i n a r i a . P r e s e n t a una 

p r e g u n t a y cua t ro r e s p u e s t a s p o s i b l e s a e s c o g e r . Un pequeño cam

b i o t r a n s f o r m a e l apara to en máquina de enseñar.. 



3Sn 1932 P r e s s e y había pred icho una transformación en e l 

campo de l a enseñanza pero " l a reTOlución i n d u s t r i a l de l a edu

cación que P r e s s e y p r e v i o testaduraraente rehusó s u r g i r " (7);.Sus 

p r o p i a s invenc iones fueron un suceso a i s l a d o y abandono t r i s t e -

menue sus i n v e s t i g a c i o n e s . 

Sus experimentos jAieron s e g u i o s en l a U n i v e r s i d a d de- ohío 

p o r sus discípulos i i n g e l l y i r o y e r j B r i g g s y ¿Tensen, Jones , Se ve r i n 

e t c . 

mx 195*J' P ressey c o n t i n u a i n s i s t i e n d o en art ículos en l a 

e f i c a c i a de s u máquina pa ra muchos aprend i za j e s ; v ocahu la r i o ruso 

e ing lés , ps i co log ía , e tc . 

IFna máquina i n s p i r a d a en l a suya , pero más compl icada y 

ten iendo en cuenta áL t i empo , es e l üuto-evaluador usado por l a 

Mar ina ' ameri cana. 



láDmento c r í t i co l a enseñanza programada: S k i n n e r . 

L a s i n v e s t i g a c i o n e s s i g u i e r o n realizándose po r v a r i o s p s i 

cólogos ,entre:- e l l o s , e l más conocido j de mayor interés es e l 

p ro f esor de l a U n i v e r s i d a d de E a r v a r y neoconduc t i s t a , Bur rhus 

F r e d e r i k S k i n n e r . 

S k i n n e r es: un e m p i r i s t a r a d i c a l , ap ldca cuidadosamente 

e l método i n d u c t i v o peio e v i t a l a s t e o r í a s . P r e f i e r e l a d e s c r i p 

ción! a 1 « expl icación y l a s f r eduenc ias matemáticas a l a causa 

l idad» En una p a l a l r a es; un o p e r a c i o n i s t a . 

' ^E l operacionismo e s una t e n d e n c i a a c t u a l en l a metodolo

g ía de l a invest igación c i en t í f i cac » Rechaza c u a l q u i e r pe rspec 

t i v a especu la t i vao Señala l a neces idad de mantenerse atentos a 

l a s operaciones.; real izadas» übliga a l c i en t í f i c o a abandonar l a 

p o s t u r a d e l reaMsmo ingénuot y a c ons i d e ra r críticamente su p r o 

p i a obra de invest igación, r de f iende que l o s únicos a s s r t o s c i e n 

t í f i c o s son a q u e l l o s que don c u e n t a de l o s r e su l t ados de l a i n 

vest igación c i en t í f i c a a través de l o s a c t o s r e a l i z a d o s por e l 

i n v e s t i g a d o r , es d e c i r , de l a s operac i ones de l a investigación"(8) ; » 

También es. p o s i t i v i s t a y por l o tan to muy r e l ac i onado con 

l a s ideas., de augusto Compte, y hay c l a r a s i n f l u e n c i a s de: ffiach y 

de l o s n e o p o s i t i v i s t a s o 

Se ocupa de l a conducta observab le y r echaza c u a l q u i e r méft 

todo de invest igación que no se base en l a observación s e n s o r i a l 

o en su apl icación, estetolece s i n n inguna ambigüedad y b i e n de 

f i n i d o s , l o s d a t o s observables» luego l o s c l a s i f i c a en t i p o s o 

categorías y e s tab l e ce l a s l e y e s que representan s u s . i n t e r a c c i o 

nes» L a t e r c e r a y última e t a p a es d e s a r r o l l a r l o s conceptos gene

r a l e s de orden s u p e r i o r . 

" E l c i en t í f i c o d e s c r i b e l o que ve y todo l o que ve, y b u s 

ca l a s r e l a c i o n e s f u n c i o n a l e s e n t r e ua fenómeno dado y l o s fenó-



menos iintecedontes y conseoutixroa, Ji 'sto, opinaba ükinner, es l a 

única leJ)or y toda l a l abo r de l a investigación c i e n t í f i c a " ( 9 ) . 

ok inner rechaza cUfcilq.uler pos tura o var iab le , qjie este máa 

a l lá de l o s datos obse i r ab l e s dáL ambiente o de l a conducta» "no 

s o t r o s nos esforzanKss por p r edec i r y c o n t r o l a r l a conducta d e l 

organismo i n d i v i d u a l , üista ea l a v a r i ab l e dependiente, e l e fecto 

por él que estamos en trance de h a l l a r l a causa» Nues t ra v a r i a b l e 

independiente «tíLaa causas de l a conducta- está c o n s t i t u i d a por 

l a s condic iones ex temaa de l a s que l a conducta es una función,"(10)' 

¿O. psicólogo l e i n t e r e s a ana l i zar -ob je t i vamente l a conduc

t a de l o s aerea v i v o s , detenninar e l por qué de t a l o c u a l a c t i 

tud» E l descansa en l a i dea de que laa acc iones de l o s seres v i 

vos no terminan has t a que son ap l i cadas y que hay l e y e s de l com-

portaniento cxjmo hay l eyes de l a f í s i ca . 

Se r e l a c i o n a n l o s datos observados de l a conducta con e l 

ambiente en que t iene luga r y no h ^ neces idad de r e f e r i r s e a da 

tos procedentes dê  o t r o s n i v e l e s de observación, prop ios de otras, 

ciencias» 

E l es tud io d e l comportamiento p e m i t e un análisia ps ico ló

g ico ob je t i vo has ta descomponerlo en sus elemeíAos máa s imples , 

l a s respuestas, de l organismo, dadas a l o s estímulos de l subiente . 

" E l único objeto de l a investigación c i ent í f i ca es h a l l a r l a s r e » 

l a c i o n e s e x i s t en t e s en t r e e l estímulo contro lado por e l e x p e r i 

mentador y o t r a s v a r i e b l e a experimentales y l a respuesta d e l su j e 

t o experimoataLo l o que hoy está en consideración como un fenóme

no pr ivado i nacces i b l e a l a investigación c i en t í f i ca se ampliará 

y hará a c c e s i b l e , con e l progreso de l a s i técnicas de i n v e s t i g a 

ción,; a un es tud io c i en t í f i co , público y o b j e t i v o " f l l } . 

Sk inner , ^mo dirá é l mismo, en su s i s tema se " ' l i m i t a a 

des .c r ib i r más que escplicaro Sus conceptos están de f in idos en 

términos de observaciones inmediatasy se l e a a t r ibuyen p rop i eda 

des l o c a l e s o f i s i á l ó g i cas . . , No hay hipótesis., en e l sent ido de 

cosas que deben probarse o desaprobélae, sino representac iones 

apropiadas de cosas y a conoc idas . E l s i s t ema no r equ i e re hipóte-



sds , p o r l o menos en e l sent ido u s u a l de l a p a l a b r a " 

( 1 2 ) . 

S k i n n e r en sus: e x p e r i e n c i a s sobre aprend i za j e a n i 

mal había inventado d i s p o s i t i v o s capaces de o r i e n t a r j con 

t r o l p r l a conducta; en es tos experimentos creaba sitúa -

c l o n e s didácticas s i m p l i f i c a d a s y d e s a r r o l l a b a su p r o p i a 

t eor ía de l a confirmación.. P a r a este cond i c i onan i en to de 

palomas y r a t a s , p r i n c i p a l m e n t e , busca un re fuerzo que sea 

agradable a l animal y a l a vez mensurable . Y así ob t i ene 

comportanientes sorprendentes ; palomas que d i s t i n g u e n 

c o l o r e s , d i bu j o s , son idos , que juegan p a r t i d a s de p i n g -

pong: a lgo modi f icados y o t r os que parecen comportamien-cos 

p rop i o s de l o s hombres (13 ) . 

l a s i n v e s t i g a c i o n e s maS c u r i o s a s de Sk inne r en es 

t e campo fueron durante l a última guer ra mundia l e l l l a m a 

do "1 ro j e t ; P i j e o n " (14 ) , in tentando emplear animales con

d ic ionado s para c onduc i r l o s " m i s s i l e s " c o n t r a l a aviación 

enemiga y para d e s t r u i r l o s ob jé t i cos de t i e r r a . 

Skinner- cree que g r a c i a s a l e s tud i o de l o s o r g a 

nismos i n f e r i o r e s , l a s caracter ís t i cas d e l comportamiento 

humano pueden s e r mejor c onoc idas . Y así sus i n v e s t i g a c i o 

nes pueden a f e c t a r , ^ l a educación ya que en e l l a e l maes

t r o pretende m o d i f i c a r l a conducta v e r b a l de sus alumnos, 

G r a c i a s a circuns-fcand as f a m i l i a r e s , l a d i f i c u l 

t a d de su h i j a p a r a aprender aritmé-tñcay l a d e f i c i e n c i a 

de l a s técnicas de l a e s c u e l a , inducen a S k i n n e r a p e n e t r a r 

en e l campo de l a didáctica y a p l i c a l a s técnicas conduc-

t i s t a s a l a enseñanza, 

l a enseñanza programada se; r e f i e r e a un corapcr-

t a n i e n t o de c r i t e r i o complejo y por l o tanto e l método u s a -



do p a r a l a instrucción es d i f e r enc i ado y a p r o x i m u t i -

VOí. 

a) d i f e r e n c i a l ; sólo se conf irman l a s conductas q.ue cumplen 

c i e r t o r e q u i s i t o , 

d) aprox imat i vo ; se aumentan gradualmente l a s e x i g enc i a s p a 

r a dar l a confirmación. 

l a conUrmación que usa p r inc i pa lmen t e ea e l s a 

b e r e l alumno que su r espues ta es c o r r e c t a . P o r e l l o , i n -

mediab amenté después de que e l es tud iante ha compuesto su 

r espues ta , se l e da e l medio de comprobarla con l a verdade

r a y además, e l paso de una pregunta a o t r a es t an pequeño 

y l óg i co , que proporc iona una altísima p r o b a b i l i d a d de que 

l a respuesta sea c o r r e c t a . 

Cr í t i ca de S k i n n e r , 

i i n t e s de pasar a l e s tud io de l a enseñanza p r o g r a 

mada propiamente d i c h a , queremos apuntar unas cuantas i d eas 

p a r a una c r í t i c a de l a psic»pedagogía de Skinner» 

P a r a e l l o seguimos p r i n c i pa lmen t e l a or ientación que 

nos p r opo r c i ona Moam Chomsky en :su es tud io c r í t i c o sobre 

e l l i b r o de S k i n n e r "¥erbal Behav io r " (15), 

Recordemos primero que S k i n n e r deffl.ne a l a conduc

t a v e r b a l como " l a conducta que depende p a r a su re fuerzo de 

l a s acc iones de o t r a persona*^ (16) . Y que es prec isamente 

e s t a conducta v e r b a l l a que e l maestro q u i e r e m o d i f i c a r en 

sus alunums. 

Fijémonos que ya l a de f in ic ión de conducta v e r b a l 

es dsnasiado amplia, i n c lu i r í a una r a t a que a p r e t a r a una p a 

l a n c a en una c a j a de S k i n n e r , un niño que se l i m p i a r a l o s d i e n 

t e s , un boxeador que r e t r o c e d i e s e ante su r i v a l , y un mecáni

co que reparase su automóvil. Viendo e s t a gran ampl i tud e l 

mismo S k i n n e r l e aüade una prov is ión a d i c i o n a l de que l a r e s -



puesta mediadora d e l oyente o persona r e f o r z an t e , déte haber 

s ido cond ic ionada precisamente para q.ue refueriae l a cond|Lcta 

d e l hab l an - t e o ac tuante . Los ejemplos c i t ados anter iormente 

t i e n e n también e s t a caracter ís t ica y a q.ue l a conducta r e f o r 

zante daL psicólogo, padre , boxeador r i v a l , c l i e n t e q.ue paga 

son e l resul tado de un aprendiza je a^^ropiado:. Pero en l a v i d a 

o r d i n a r i a podemos encont rar muchos e jemplos de conducta v e r b a l 

y que, s i n embargo, no corresponderán a e s t a s carac te r í s t i cas . 

Supongamos, por e jemplo, que a l c r u z a r una c a l l e oigo que a l gu i en 

g r i t a " I cuidado con e l c o c h e l " , y salix) quitándome de en medio . 

Dif íc i lmente podrá sostenerse que l a r e spues ta mediadora r e f o r 

zante , o sea mi s a l t o , había s i d o aprendida (yo f u i entrenado 

a s a l t a r ) prec isamente para r e f o r z a r l a conducta d e l h a b l a n t e . 

Así pues, vemos que e s t a l imitac ión dada por S k i n n e r no l o g r a 

a c l a r a r e l concepto dê  conducta v e r b a l . 

Sk inner se propone h a c e r un análisis, f u n c i o n a l de e s t a 

conducta , entendiendo por t a l l a ident i f i cac ión de l a s v a r i a 

b l e s que l a ^ o n t r o l a n y l a especi f icación de cómo actúan a l de-

te m i n a r una r e spues t a v e rba l conwreta. 

E s t a s v a r i a b l e s o f a c t o r e s c on t r o l ado r ea han de s e r r i g u 

rosamente d e s c r i t o s en téminos de noc iones t a l e s como, e s t í 

mulo , r e spues ta , privación, r e fu e r z o , e t c . que han r e c i b i d o un 

s i g n i f i c a d o razonablemoite c l a r o de l a experimentación a n i m a l . 

Y así p o r medió de l a observación, y manipulación d e l ambiente 

f í s i c o poder p r e d e c i r y c o n t r o l a r - l a oonducta. ' 

E s t u d i a l a s r e l a c i o n e s en t re estímulo y r e spues ta , pero 

l imitándolos, y además reduciendo l a causa de l a conducta a una 

función muy s imp l e . 

Parecería más p r o p i o que l a predicción de l a conducta de 

un organismo complejo (como e l hombre) r e q u i r i e r a , además d e l 

conocimiento de l a estimulación e x t e r n a , e l conocimiento de l a 

e s t r u c t u r a i n t e r n a de l organismo, l o s modos en que maneja l a 

información que r e c i b e y o r g a n i z a su p r o p i a conducta . E s t a s c a -



ráeter ís t i cas doL organismo son generalmente un producto c o m p l i 

cado de l a e s t r u c t u r a i n n a t a , e l curso madurativo determinado ge

néticamente, y l a e x p e r i e n c i a de l pasado. 

H i m t r a s no haya ev idenc ia neurof is io lógica d i s p o n i b l e es 

obv io que l a s deducciones que se hag-an en re lac ión con l a e s t r u c 

t u r a d e l organismo se basen en l a observación de l a conducta y de 

sucesos e x t e m o s . S i n embargo " s e supone generaimenfqdue hay a l -

gún cambio concomitante en l a e s t rucxura de l a a cé lulas n e r v i o s a s 

e l c u a l es p a r a l e l o a l a modificación de t endenc ias a l a acciono 

Pero como Sk inne r ha sefíalad3 l a conducta de l o s organismos puede 

s e r es tud iada s i n r e f e r e n c i a a t a l e s mod i f i c ac i ones de l a s célu

l a s n e r v i o s a s . S i n embargo, también debe r e co rda rse que l a s t e o 

r ías basadas en e l e s tud io de l a c o n d u c t a , . . . no deben s e r ODntra-

r i a s a l o s hechos conocidos.: de l a e s t r u c t u r a y función de l a s cé

l u l a s ne r v i o sas "(17). 

A pesar de t o d a , e l v a l o r que s e concede a l a relación en

t r e l o s f a c t o r e s externos y l a e s t r u c t u r a i n t e r n a p a r a l a d e t e r 

minación de l a conducta tendrá e fec tos impor tantes p a r a e l s en t i do 

de l a s i n v e s t i g a c i o n e s sobre l a conducta y sobre l o s t i p o s de ana

l og í as tomados de l o s e s t u d i o s de l a conducta animal que é l con

s i d e r a impor tan tes o aigerenises, 

O seai que no d isponiendo de e v i d e n c i a s neuro f i s i o l ó g i c a s 

se ebordará e l problema de l a conducta con l o s únicos datos " d i s 

pon ib l es ; a saber , con todo l o que a f e c t a a l organásmo y sus r ea c 

c i ones o respues tas y se descr ib i rá- la función e spec i f i c ando l u 

r e spues ta en téminos de l a h i s t o r i a de l o s estímulos,, E s t e es e l 

enfoque d e l e s m d i o p a r a l o s oonduo t i s t a s y l o s no c o n d u c t i s t a s , 

ha. dis£feren^»ia. l a d i f e r e n c i a surge a l . negar o conceder en un mayor 

o menor grado i m p o r t a n c i a a l a contribución especí f ica d e l o r g a 

nismo;; l a actuación, carácter y comple j idad de e s t a ñinición,los 

t i p o s de observación e invest igac ión nece sa r i o s , par a l l e g a r a e s t a 

especificacióffi p r e c i s a , e t c . 

l a t e s i s de S k i n n e r es que l o a f a c t o r e s e x t e m o s , que c o n -



s i s t e n en l a estimulación a c t u a l y l a h i s t o r i a de re fuerzo ( f r e 

cuenc i a , disposición, privación, retención, e t c ) , s o n de impor

t a n c i a , y que l o s p r i n c i p i o s genera les que se descubren en l o s es

t u d i o s de l a b o r a t o r i o de es tos fenómenos corstitáyen l a base pa ra 

e l entendimiento de l a s complej idades de l a conducta v e r b a l . Cree 

haber demostrado que l a contribución de l sujeto e s t r i v i M y que 

por l o t a n t o l a r i g u r o s a predicción de l a conducta v e r b a l i n c l u y e 

sólo l a especif icación de loa : pocos, f a c t o r e s exbernos que é l ha 

a i s l ado experimentalmente: en l o s organismos i n f e r i o r e s . 

Centrándonos ya en es tas noc iones c l a v e de estímulo, r e s 

pues ta , re fuerzo vemos que están b i e n d e f i n i d o s respecto a sus 

experimentos con an ima les , t a l e s como p i s a r una ;^alanca y o t r o s 

semejantes» Pero para poderlos: g e n e r a l i z a r y a p l i c a r ' a l a v i d a 

humana debemos primero e s p e c i f i c a r l o s . Es d e c i r , s i aceptamos, l a a 

d e f i n i c i o n e s ampl ias l legaremos a l a conclusión de que no se de

muestra)-quie Xa conducta sea l í c i t a ; s i aceptémoslas e s t r i c t a s , 

entonces l a conducta será l í c i t a , pero l a mayoría de l o que haga 

un an imal u homhre no será, conducta . 

S k i n n e r no adopba ninguna de l a a dos p o s i b i l i d a d e s . U t i l i 

za sus r e su l t ados exper imenta les como evidencá.a para mos t ra r e l 

carácter c i en t í f i co de s u s i s t ema de conducta, y u t i l i z a analogías, 

formulai las en términos dé una extensión metafórica d e l v o cabu l a -

r i o técnico de l a b o r a t o r i o , como e v i d e n c i a p a r a most rar su a l c a n -

cco Por l o t a n t o sus términos usados en l a descripción de l a v i 

da r e a l son meros homónimos denlos de l a conduct:a de l l a b o r a t o r i o . 

Estímulo ea una parfce d e l ambiente y r espues ta una pa r t e 

de l a oonducta pero sólo s i se h a l l a n ; en re lac ión l í c i t a en t r e am

b o s . O sea, s i l a s l e y e s dinámicas que l o s r e l a c i o n a n .muestran 

curvas suaves y reproductibles» Esvidentemente es tos eatáónulos y 

r e spues ta s as í , t a n b i e n d e f i n i d a s , no s e ve que aparezcan a menu

do: en l a oonducta humana c o r r i e n t e . 

Según' Sk inne r c a d a r e s p u e s t a se h a l l a bajo e l con t ro l - de una 

prop i edad d e l ambiente . E s t a p rop i edad provoca l a respuest a . As í , 



a l v e r algo rojo, e l suje i » prorruncia l a pa l ab ra r o j o . Pero e s 

to carece de sentido-. Porque e l sujeto pudo haber pronunciado c u a l 

q u i e r o t r a p a l a b r a : fe o, gran de, cuadrado, Sk inne r aduce que todas 

e s t as respuestas son provocadas por ,prop iedades cor respond ientes 

d e l objeto dado. Es to es c i e r t o ; pa ra cada r espues ta podemos h a 

l l a r e l estímulo cor respond iente , que consist irá en una prop iedad 

d e l objeto amb i en ta l . Pero con esto e l concepto de estímulo h a 

perd ido s u o b j e t i v i d a d , porque sólo podremos h a l l a r l o t r a s o i r l a 

r e spues t a , y nunca an tes , como S k i n n e r pre tende . Nunca podremos 

h a l l a r e l estímulo h a s t a que se emita l a r espues ta co r respond ien te . 

Yerp lanck d i c e correctamente que e l termino estímulo t a l como l o 

emplea S k i n n e r no es i d e n t i f l c a b l e ob je t ivamente con independen

c i a de l a conducta r e s u l t a n t e , n i e s m a n i p u l a b l e " ( 18 ) . 

L a conducta v e rba l pues , no se puede p r e d e c i r , n i c o n t r o l a r , 

L a pretensión de Sk inne r de que su s i s t ema pe rm i t a l a predicción 

y e l c o n t r o l de l a conducba e a f a l s a , X su c o n t r o l po r estímiúLos 

sólo o c u l t a una r e t i r a d a completa a l a psico log ía m e n t a l i s t a . 

E l término re fuerzo presefeta problemas; semejantes y más 

s e r i o s ya que también ca r ece de o b j e t i v i d a d . En sus e s c r i t o s vemos 

que una persona puede; s e r r e f o r z a d a aunque no emi ta r e spues ta a l 

guna, y que e l estímulo r e f e r z a n t e no h a de i n c i d i r necesariamen-ce 

en l a persona r e f c r z a d a , i n c l u s o n i n e c e s i t a e x i s t i r , b a s t a con 

que se l o imagine o espere que ocurra,^ 

L a un idad de conducta ser ía e l operante v e r b a l o a q u e l l a 

c l a s e de r e spues t a s de f b m a ident i f i cab le^^^ r e l a c i onadas f u n c i o -

nalmente a una o más v a r i a b l e s c o n t r o l a n t e s . En e l exper imento 

Sk inne r i ano se de f ine l a u n i d a d de conducta por r e a l decreto-, a 

saber , oomo un p i co tazo anotado, o como l a presión en l a p a l a n 

c a . Se e s t u d i a n . l a s v a r i a c i o n e s s is tonát icas de l a razón de este 

operante y su r e s i s t e n c i a a l a ext inc ión tomándolas como; función 

d é l a privación ( hambre, s e d , e t c ) y de l a progranación d e l r e 

fuerzo ( b o l i t a de a l imen to , etc.) . Esto e s perfectamen-De razonat 

b l e y ha conducido a muchos r e s u l t a d o s interesantes» P"©ro no t i e -



ne sent ido p r e t ende r e x t r a p o l a r es te c o n c i t o o 

En l a noción de pro h a b i l i d a d taniMÓn r e a l i z a o t r a ex t rapo

lación,, Bajo es t e ténnino, de r e sonanc i a o b j e t i v a , qu i e r e eng lo 

b a r y s u s t i t u i r o t i o s téminos de: categoría i n f e r i o r , como i n t e 

rés , intención, convicción,y o t ros semejantes. 

l a misma c o n f i a n z a de Sk inner en l o s r e c i e n t e s l og ros d e l 

es tud io de Itt conducta an ima l no es compart ida por muchos. En pu-

blácacionea r e c i e n t e s de c o n d u c t i s t a s se observa una n o t a de excep-

t i c i a n o respecto a l alcance^ de t a l e s l o g r o s . Timbergen comenta 

que "pódanos ahora obtener l a conclusión de que l a causación de l a 

conducta es inmensamente más compleja que l a que se suponía en 

l a s g e n e r a l i z a c i o n e s pasadas. C i e r t o número de f a c t o r e s i n t e r n o s 

y excemos actúan sobre l a s complejas e s t r u c t u r a s d e l s i s t ema n e r 

v ioso centraLo En segundo l u g a r , e s obv i o que l o s hechos de que 

disponemos son en r e a l i d a d muy f ragmentar ios " ( 1 9 ) . 

l a penetración que se ha conseguido en l o s l a b o r a t o r i o s de 

l o s teór icos d e l r e fuerzo , aunque son. auténticos, sólo pueden a p l i 

c a r s e a l a compleja conducta humana de una forma muy g l o b a l y s u 

p e r f i c i a l , y l o s i n t e n t o s de e s t u d i a r l a conducta v e r b a l humana 

en estos términos presc inden de t ener en cuenta f a c t o r e s de i m 

p o r t a n c i a fundamehtal que s i n duda pueden e s t u d i árse c i en t í f i c a 

mente, aunque su carácter especí f ico no pueda hoy s e r formulado 

con prec is ión. 

l a l a b o r de S k i n n e r es e l i n t en to más grande de adaptar l a 

conducta humana con sus f a cu l t ades -men ta l e s s u p e r i o r e s a un e s 

quema conduc t i s t - t t d e l t i p o que había atraído y a a muchos ps icó

l o g o s , f i l o s o ib s , pedagogos y l ingü is tas . 

E l condic ionamiento pau lov i ano y operante son procesos 

que l o s psicólogos han 1 1 egadD a comprender b i e n . Pero l a con

d u c t a y l a instrucción de l o s s e r e s humanos no es; un proceso que 

se haya l l egado a comprender. E s absurdo que l a educación y e l 

aprendiza je sean s imp l e s procesos de cond ic i onamiento . 

l o s f a l l o s de es te i n t m t o de dar razón d é l a conducta 



verbal- s i r v e n con© una medida de l a impo r t anc i a de los , f a c t o 

r es om i t i dos en l a consideración, y como una indicación da cuan 

poco se sabe realmente sobre e s t e fenómeno realmente complejo, 

l a s cues t i ones a l a s que S k i n n e r ba d i r i g i d o su e s p e c u l a 

ción son excesivamente prematuras . Es vano i n q u i r i r por l a s c a u 

sas de l a conducta v e r b a l antes de c o m c e r mucho mejor e l carác

t e r especí f ico de t a l conducta. 



Avance de l a enseSamza programaba 

Muy pion-bo l a e n s ^ a n z a progranada tuvo en E . E . U . U , un 

gran número de segu idores que u t i l i z a r o n e l s i s t ema prápuesto 

po r S k i n n e r o t i e n o t r o s . 

Citemos e n t r e l o s más i n t e r e s a n t e s l o s t raba jos de; Harke , 

El igen, KonKjski, Pó l t z , Green, liumsdaine-Glaser-Pry,etc» y en e s 

p e c i a l a Grof/der e l creador d e l s i s t ema r a m i f i c a d o . 

Un crédito de l a I n t e r n a c i o n a l B u s s i n e s Machines Corpo ra t i on 

y de l a F a t i o a a l Bducatión A s a j c i a t i o n ha puesto en marcha un i m 

po r t an t e proyecto norteaner icano ' p a r a l l e v a r a cabo l o s o b j e t i 

vos ;de l a enseñanza progranada tanto p a r a l a educación de nifíos 

como de a d u l t o s . 

Se está usando ya frecuentemente no sólo en l a s escue las 

y u n i v e r s i d a d e s s ino también en l a i n d u s t r i a y e l e j é r c i t o . 

En e l csmpo i n d u s t r i a l se a p l i c a p a r a d l a formación pro f e - • 

s i o n a l y e l perfeccionamiendo de l o s o b r e r o s . En EE.UU. l a s g r a n 

des empresas están usando es ta nueva técnica y ya en I 9 6 O hubo 

dos 'semanar ios de técnicos y e s p e c i a l i s t a s en progranación p a r a 

h a c e r conocer l a s e x p e r i e n c i a s de l a s dos grandes compañías: l . B . M . 

y F.Kodako -

l a s o c i e d a d ' I B M C^O): comparó- l o s r e su l t ados ob ten idos 

po r l o s medios c lás icos de formación con un programa l i n e a l p a r a 

l a formación d e l funcionamiento d e l ordenador 7070. Y como l o s 

r e s u l t a d o s fue ron p o s i t i v o s continúa apl icando enseñanza programada 

l .Kodak (21) empleó enseñanza programada tan to con manua

l e s como con máquinas:. Sus r e s u l t a d o s . Juzgados según c r i t e r i o s 

de e f icacia5economía y aceptación por l o s i n t e r e s a d o s , entraña

r o n una gran difusión de l a enseñanza programada en e s t a soc i edad 

l a enseñanza progranada se p r e s t a pa i r t i cu la rmsnte b i e n a 



a cursos por correspondencia con vis-oas a l a promoción s o c i a l de 

l o s adu l t o s , a l aumento de su c u l t u r a o a l conocimiento de nuevas 

técnicas y empleo de productos creados, después de su aprend i za j e . 

Sambién es muy adecuadle para montar a l día a l o s graduados 

que están e j e rc i endo s u profesión. A s i por ejemplo se t r a b a j a mu

cho en e l campo de l a med ic ina , pana que e l médico pueda amp l i a r 

y c o n o c e r l o s adelantos que é l no estudió. Se han editado en 

EE.UU. v a r i o s programas: " i a e r g i a e h i p e r s e n s i b i l i d a d " ( t raduc ido 

y adaptado a l español ) , l a versión o r i g i n a l fue de 500.Oüü ejem

p l a r e s ; ^^Enfermedades d e l t iroides", e t c . Generalmente esjján p a 

t r o c i n a d o s por en t i dades farmacéuticas. 

lambién e l e j é r c i t o americano está muy i n t e r e s a d o , por sus 

p o s i b i l i d a d e s . E l Ejérc i to de T i e r r a en unión con u n i v e r s i d a d e s 

ha programado v a r i a s m a t e r i a s : e l e c t r i c i d a d , e lectrónica,ruso,etc . 

L a Marina, cuenta con l o s organismos "Nava l T r a i n i n g d e v i -

ce center^* y e l ^^üffíLce o f N a v a l r e s e a r c h " que han programado s o -

bre matemáticas, e l e c t r i c i d a d , e t c , y ademas han r ea l i z ado expe

r imentos pa ra i n v e s t i g a r sobre e l mejor modo de p r e s en ta r l o s p r o 

gramas,. 

L a Aviación ha cons t ru ido cuatro máquinas p a r a enseñar' l a 

u t i l i z a c i ón y reparación. de> equipos e lectrónicos . 

L a fabricación de- máquinas de enseñar en Ei!J,UÜ. progresó 

a su r i tmo muy acelerado s i n r e f l e x i o n a r que e l l a s n e c e s i t aban 

un contenido que son l o s programas y que éstos i b a n más l en tamente . 

L a gran explotación comerciaL produce e l b e n e f i c i o de d a r 

l o a conocer a un amplio) público, pero d i f i c u l t a l o s t r a b a j o s ex

pe r imen ta l e s con e l p e l i g r o de que? en aras de l a c a n t i d a d se des

p r e c i e l a c a l i d a d . 

A f i n de e v i t a r e s t a amenaza l a Asociación Jimericana de I n 

vest igac ión E d u c a c i o n a l , l a Asociación Amer icana de Ps ico log ía y 

e l Departamento de Instrucción Audio-¥i su a l de l a Asociación N a c i o 

n a l de Educación han pub l i cado una Declaración con l o s ocho p r i n 

c i p i o s g ene ra l e s que se han de t e n e r en cuenta para l o s m a t e r i a l e s 



programados y máquinas de enseñar. 

Como ejemplo d e l d e s a r r o l l o que está adquir iendo l a en

señanza programada, anoto a continuación un^ l i s x a de l o s p r i n 

c i p a l e s p roduc to res , e d i t o r e s y cent ros de invest igación de má

quinas de enseñar y m a t e r i a l progranado (22). 
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ümerican Teaching Systems. -Los üngeles. C a l i f . 

Automated I n s t r u c t i o n a l M a t e r i a l s Corp.-New York . N.Y . 

B a s i c Systems.'«Míew xo rk ,N .Y . (BulDl ished hy Lyons and Carnahan) . 

Cent e r For Programad. I n s t r u c t i o n . - New York . N.Y. 

C rea t i v e E d u c a t i o n Resources, i l n a h e i m , C a l i f . (Programing e x c l u s i v e l y 
f o r B i l l e r f e t ) . 

CroY/ell C o l l i e r Puhl ish ing .Company(see the Macmi l l an Company). 

Douhleday &. Company, Garden C i t y , N . Y . ) l !ext v e r s i ons o f ..1J3I 
Hesbem D e s i g n Programs) . 

E d u c a t i o n a l üids P u h l i s h i n g Corp. L i n g I s l a n d , N .Y . 

Teaching Machines.4-iU.hurquerque, New México. 

Educac i ona l Developmenü A s s o c i a t o s . - C a l i f , Brograms(For E -Z S o r t 
Systems, L t d . ) 

Encyc l opaed ia B r i t a n n i c a F i l m s . Inc . -Y/ i lmetxe , 111 

Gene ra l Prograramed Teaching;: C o r p o r a t i o n , -iLLhurquerque,NaMex. 

G i n n and Company,Boston, Mass. 

Harcour t , Brace & WoiaLd,-New York , N.Y . 

Ho. lt , R ineharG & W i n s t o n . - New Yo rk . N.Y . 

Hunte r M a n i f a c t u r i n g Company.- lowa C i t y , l owa . 

The I n s t i t u t o f o r B e h a v i o r a l Research and Programad I n s t r u E t i o n 
( I B R P I l - ünfi* .ürbor. M i c h i g a n . 

I n s t i t u t o o f I n t e r n a t i o n a l Hessearch and Develópment,Inc.(INRAD) 
Luhhock, Texas . 

I n s t i t u a e f o r I n s t r u c t i o n a l Improvement.- New York . N .Y . 
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Interaationíal Te^ching, Systems, -ALIDurquerq.ue,jM,Mex 

learning, Tempe, ^ i z , 

The Macmillan Company,-New York, N.Y. 

McGraw H i l l Book Company,-I'T0w York, N.Y. 

National íTeaching Machines.- E l Paso,Texas. 

Prentice Hall , Inc. Englewood Cl i f f s , New Jersey (Programe 

for A p p l i e d Communicattion Systems). 

Programmed Teaching ¿üds,-.Arlington, Ta. 

Publishers, Inc. (See U.S. Photo Supply Co., Inc.) . 

Science Research Associates. Menlo Park» CaLif. 

Sigma Press. - Washington, D.C. 

T O R Education, New York, N.Y. 

'ffehster Puhlishing Company. St. louis , Mo. 

John Wiley & Sons.- New York, N.Y, 

Pero no es sólo en EE.UU. donde l a enseñanza programada 

está en vigencia, sino que penetró en Europa y son muchos los 

países donde ya se usa, se está programmdo, se lelebran sesio

nes de estudio y Congresos. 

En Inglaterra se están realizando experiencias en mu

chas escuelas y centros de estudios. Por ejenplo, se aplican 

programas en l a Mi l l f i e ld School, en l a Ne^vbridge Grammar School, 

en Manchester Education Department,etc, Qwizá e l centro más ac

tivo sea l a Univer^dad de Sheffield, 

En e l terreno industrial los principales estudios ingle

ses se han realizado por cuenta de Imperial Chemical Industries 

y YoK. Atomic Energy iluthority. 

Pasfc concihió y experimentó una máquina pero l a perforación de 

tarjetas mecanográficas. Es adaptativa y de programación extrínse-

.,ca, permitiendo un aprendizaje acelerado, con relación a los me

dios clásicos de formación. Pero sólo se adapta al trabajo con 

perferadora, 

las máquinas: más usadas para l a enseñanza en escuaLas e 



i n d u s t r i a s son l a s de l a s soc iedades Educa t i on a l Systems L i m i t e d , 

I n t e r n a t i o n a l ' l u t o r Machines y 'feaching- Bmgranmies L i m i t e d , p o r 

que cuentan con muchoa programas ya que l a misma soc iedad t i e n e 

un huen equipo de programadores. E l s i s t e m a l i n e a l , g e n e r a l m e n t e 

se emplea con l i h r o s . 

En -Francia v a l i a s edi-t»lieüLes espec ia l i zada ,s en l i h r o es -

0 0 l a r preparan cursos por co r respondenc ia , en 'bodo o en p a r t e , 

programados. 

l'ambién v a r i a s soc iedades , con l a ayuda de psicó logos,pre

paran progranas p ^ a l a c a p a c i t a c i c n técn-ica y p r o f e s i o n a l de sus 

empleados. E l Centro de Es tud i o s e I n v e s t i g a c i o n e s Bsicotécnicas 

conjuga act i -v idades de invest igación y aplicación en e l campo de 

l a formación p r o f e s i o n a l . 

Maquinas de concepción y fabricación, f rancesas son l a 

M I T S E (; M a i n t r i c e d» instruction l e c h n i q u e e t S c i e n t i f i que I n 

d i -v idue l l e ) y l a creada por educador M«Pianola diréc-tor de C . E . G . 

de Cachan. 

l a i m p o r t a n c i a que está adqu i r i endo en t r e l o s p r o f e s o r e s 

f r anceses , l o a t e s t i g u a n l a s Semanas de E s t u d i o s y l a s r e v i s t a s 

monográficas ded icadas a l a Enseñanza Programada dentro d e l cam

po, de l a ped^og ía cibernét ica. 

También en üemania se está d e s a r r o l l a n d o muy u n i d a a l a 

Cibiernética, como l o a t e s t i g u a n l o s t r a b a j o s de Prank en l a E s 

c u e l a de Pedagogía de Ber l ín con l a s máquinas GEROFiiiSl y G-EH)-

UM' I I " e s t a f a m i l i a de autónomos docentes es programable para 

•todos l o s «¿logaritmos docentes en. l o s cuales; e l grado docente 

s i g u i e n t e es sólo una función d e l inmediato a n t e r i o r y de l a r e a c 

c ión de d i r i g i d o que s igue a continuación" (23). 

En e l año 19ó3 se c e l e b r a r o n en Nur t ingen un simposiura y 

en Ber l ín un Coloquio I n t e r n a c i o n a l sobre Enseñanza Programada. 

También en l a URSS se está ap l i cando e n . l a s e s c u e l a s , ya 

sea po r medio de l i b r o s o b i e n de máquinas., que han creado p a r a 



®ste f i n . "Ba gran d i f e r e n c i a que e x i s t e e n t r e l a s máq.uinas de 

construcción sov ié t ica y l a s q.ue son f a b r i c a d a s en Estados Unidos 

es que l a s p r imeras s i r v e n p r inc ipaLmente p a r a l a f i j ac ión y con

t r o l d e l saberj en América, por e l cx>ntrario,se cent ran en l a t rans

misión de l a in&rmación didáctica con e l firijde s u s t i t u i r a l ense-

Eante po r l a láquina.líos rusos cons ide ran que l a t a r e a es e l e v a r 

l a e f i c a c i a pedagógica _y f a c i l i t a r e l tf^abajo d e l maestio' f a b r i 

cando máquinas que t i endan a r e f o r z a r e l eslabón, más. débi l d e l 

procfeso de enseñanza, a saber e l c o n t r o l , y d isponiendo v en ta j o sa 

mente de más tiempo pa ra e l t r aba j o c reador , e l t r a b a j o i n d i v i d u a l 

d e l maestro con e l áLumno" (24) . 

Bélg ica, I t a l i a , S u e c i a , S u i z a , e t c . están tanbiéni r e a l i z a n 

do sus e s tud i o s y ensayos sobre e s t a técnica didáct ica. 

. También l a U . N . E . S . C . O . s e preocupa de l a enseñanza p r o 

gramada cxjmo medio- de promoc lonar l o s países subdesa r r o l l ados y 

con c a r e n c i a de maestros y e s p e c i a l i s t a s , Be. p i e n s a a l t e r n a r ' con . 

l o s medios a u d i o - v i s u a l e s pa ra a l fabet izac ión o p a r a enseñanzas 

agrícolas,-san. i tar ias y de in i c i ac i ón s técnicas, modernas., 

A e l l o se cons;&gtt:&ron. dos seminar ios prácticos en e l ve 

rano de 1 9 6 3 , uno" en l a m a l l a l i ( Jordan ia ) y o t r o en Ib adán, {N iger ia ) 

Pos t e r i o rmen t e - o t r o .en A c c r a (Ghana). -

As í pues, parece e v i den t e que, l a enseñanza programada 

ocupará pronto, un l u g a r sólido, y único en e l canpo- de l a edu

cación " ( 2 5 ) , 



N O T A S 

(1 ) Tusquets , " E s t u d i o compar&távo de l o s esquemas de lección.' 

. " P e r s p e c t i v a s Pedagógicas ní¿ ,19,pág . 3 8 0 . 

(2.) Fernández Huer ta ,La Enseñanza programada de l a Aritmética, 

"Barce l ona E s c o l a r " N2 . l , págo34 - . 

(3 ) Décote, Y e r s l*enseignem.ent programmé'i pág.9ü 

(4) Decote , Ye rs l*enseignement programmé.pág.l 

(5 ) Green , "The Learning ' p rocess a n d . . . ,pág: . 1 9 3 

(6) , H i l g a r t , Teorías d e l aprend i za j e , pág. 20 

(7) S k i n n e r , Teach ing Machines . "Gummlative Record",pág.160 

(8) Wolman, Teorías y s is temas contemporáneos en ps ico log ía . 

p á g . 1 5 2 - 1 5 3 . 

(9) Wolman, Teorías y s is temas contemDOraneos en psicología,p.152, 

(10 ) Wolman, Teor ías y s i s t e mas contemporáneos en p s i c o l o g i a , p . 1 5 ; 

{11} Wolman, Teorías y s i s temas contemporáneos en ps i c o l o g í a , p . 154 . 

(12 ) S k i n n e r , The Behav io r o f Organisms,pág:.44 c i t ado por Wolman 

• Teorías y s is temas contemporáneos en psicología^p.151 

ÍI5.) véase Sk inne r exD.erimentos con palomas: Superstit ión i n the 

P i g eon , A Second Type o f Superstitión i n the Piaieon. 

P igeons i n a P e l i c a n , e t G 9 

( 1 3 ) véanse sus e s c r i t o s : "^re Theo r i ea o f L ea rn ing Necessary?'% 

"A Case H i s t p r y i n S c i e n t i f i o Method, -The E rpe r imen ta l 

A n a l y s i s o f Behav ior How to Teach. imlmals. , et o . " 

( 1 5 ) Chomski, ".a Reviev/ o f B . F . S k i n n e r ' S V e r h a l Behov i o r " The 

- S t r u c t u r e o f Language^, ed . Fodorand K o ^ 

( 1 6 ) S k i n n e r , Ci tado por Green The L e a r n i n g p rocess a n d . . . págXLl 

( 1 7 ) F r y e r , Henry and Sparka Genera l Peycology,pág. 1 4 5 - 1 4 6 . 

( 18 ) V e r p l a n c k . Ci tado por Fedor -Katz The S t r u c t u r e o f Language, 

pag .155o 



(19) Timbergen, The Study o f I n s t i n t , pág,74-. Ci tado por Pedor 

y Katz The E s t r u c t u r e o£ lamguage"', ág,54-8: 

( 2 0 ) líughes, T h e E f f e c t i v i n e s s o f Programmed I n s t r u c t i o n ; E x p e -

r i m e n t a l F indings ; " A p p l i e d Prpgramed I n s t r u c t i o n " 

de Ma rgu l i e a y 'Eigen,pág. 4 4 a 4 9 . 

( 2 1 ) '; l y s a u g h t , Programed Learn ing ' and Teaching Machines i n Indus

t r i a l Trálning"Applied Piopramed Ins t ruc t i on "^ de 

M a r g u l i e s y E i g e n , pág, 2 3 a 4 3 . 

( 2 2 ) S tu rTO ld , Sources . o f Self-^ . I n s t r u c t i o n a l D e i r c e s "üudio-

¥isual I n s t r u c t i o n " , A p r i l I 9 6 I , pág. 144-145. 

( 2 3 ) Frank, Cibernética, pág. 4 9 6 - 4 9 7 . 

(2§); F r y , Maquinas: de Enseñar y Enseñanza Programada,pág» 1^5 

f24.) Cogno i t , E^enseignement e t l a Mad i i n e . "Surope " , M a i -

Juin 1 9 6 5 , pago 1 0 - 1 1 , 



CAPITULO X 

Técnica -de^la Enseñanza "Programada 



Ea Enseñanza Programada; Carac-terístioas 

S a l cx)mo nos recuerda muy b i e n De co te : "Con l a enseñanza 

programada l o s descubr imientos de l a ps ico log ía entran de mane

r a concre ta en l a v i d a e s c o l a r , . , , l a enseñanza programada e s v e r -

dfideramente nueva en cuanto se preocupa pr imariamente en asegurar 

l a e f i c a c i a de l a pedagogía; por vez p r ime ra i n t e r v i e n e n , l a p r e 

c is ión y l a medida; a una " f i l o s o f í a de l a educacióm" se una una 

"ps ico log ía de l a educación"; no son c o n t r a d i c t o r i a s s ino comple

m e n t a r i a s " (I)'. 

" l a programación es l a tócnica de a p l i c a r l o s f rutos de 

una cu idadosa inveát igación en e l campo de l a enseñanza,, a l e s 

t u d i o i n d i v i d u a l de forma q.ue haga ese es tud io .más atractivo,más 

i n d i v i d u a l i z a d o y más f ruc t í f e r o " {.2), 

Pero no sólo ha s ido l a ps ico log ía con sus r e su l t ados de 

l a b o r a t o r i o l a que ha penetrado en e s t e campo, s ino también l a 

cibernética y l a tecnolog ía , " l a educación fbrmal ha empezado sólo 

a exper imentar e l impacto d e l con junto en movimiento de l a : r e v o l u 

ción T;eGnológica por medio de l a s : -cécnicas de l a enseñanza p r o 

gramada, l a máquina: de enseñar y e l programa p a r a l a máquina de 

e n s ^ a r son sólo l a s brechas por l a s c u a l e s promete haber un asa l i^ 

tO' masivo sobre l o s conceptos y métodos t r a d i c i o n a l e s de ense-

flana:a" (3). 

" P o r p r i m e r a v ea en l a h i s t o r i a de l a pedagogía una i n 

vest igac ión de orden puramente ps ico lóg ica,ha c o n t r i b u i d o a l a 

creacá.ón de u n nuevo método de enseñanza" (4) • 

No c r eamos , s in einbargo, que l a enseñanza programada sea p u 

r a creación de l a b o r a t o r i o o que s e a a lgo completamente: nuevo, 

lusque-cs l a conc ibe como d e r i v a d a de un® conducta s o c i a l i n s e r t a 

en l a p r o p i a n a t u r a l e z a humana." l a conducba s o c i a l en cuyo man-

t i l l o g eminó , e l esquema programado es l a t e ca i i c a o ar te de c on -



seguir e l máximo rendimiento con e l mínimo esfuerzo y l a mínima 

frustración. Este comportamiento requiere en: l o s actos un orden 

sistemático que ahorre t ianpo y ev i t e t r o p i e z o s ; y r ecur re p ron

to a instrumentos que mecanizan e l p r o c e s o . . . . Un segundo y muy 

notable efe-cto de l a técnica, y de l a mecanización que es s u h i 

j u e l a , res ide en l a s f a c i l i d a d e s que b r i n d a a l a individualización 

de l t r a b a j o " Í5), 

Es tud ia ido y a anteriormente; e s t a s bases psicológicas, podre

mos ver q u e " l a técnica de l a enseñanza programada const i tuye una 

especie de esneñar a d i s c r i m i n a r por parte d e l maestro que hace 

uso de cada f a c t o r e fec t ivo de estímulo-respuesta-esñiera3"(6), 

Consideramos, como sEirma Green, que " s r l modelo hásico de 

l a enseñanza programada es e l de l a interacción de dos personas. 

L a característ ica hásica y más importante de es ta interacción es 

que e 1 esfuerzo de l a conducta de una persona depende de l a B a c -

ción de o t r a persona pa ra poder e x i s t i r " (7 ) , 

Es ta interacción t i e n e unas . característ icas espec ia les .Nos 

situamos en e l marco de l a oonducta v e r b a l , Sk inner entiende por 

condAc ta v e r b a l "una conducta re forzada por mediación de o t r a 

persona"' (8) in f luyendo por l o tanto no sólo l a comunicación vo

c a l s i n o también l a no v o c a l . Y además. Y además hay l a i n t e n c i o n a 

l i d a d por par te de un mionbro a modi fLcar s u actuación> su con

duc ta . Quiere e s tab l ece r un repe r to r i o de conducta, concreta en e l 

alumno: ya sea enseñan-dolé nuevas des t rezas , colocando un conjunto 

completo de conductas ííajo c i e r t o s s u t i l e s propiedades de l ambien

t e o estableciendo e l c o n t r o l de l a conducta por ,propiedades de l a 

cond i c t ^ ve rba l misma. 

Como l a mayor par te de l a conducta humana es d e l t i p o ope

rante e l maestro antes de r e f o r z a r l a conducta que desea e s t a b l e 

cer debe p r o cu ra r que es ta fbrraa u o t r a pa rec ida esté i n c l u i d a 

en e l r e p e r t o r i o d e l alumno. Y entonces e l maestro hace uno de 

l a diferenciación de respuesta usando un método aprox imat ivo , 

Ordenación lóg i ca y g radua l 

Se busca en e l sujeto una conducta pa r e c i da a l a deseada 



y se r e f u e r z a ; a l a segunda, t e r c e r a . . . vez se es más ex igente y 

así se van estrechando progresivamente l o s l ímites pa ra d e f i n i r 

l a conducta exacticio 

S i l a pr imera vez ya exigiésemos una ^roximacién demasia

do p a r e c i d a a l a conducta f i n a l podríanos f r a c a s a r . P o r e l l o 

Sk inner procede por pequeños pasos . Janáa dehemos r e f o r z a r una 

conducta que sea incompat ih l e con l a fomia deseada, pero aque

l l o s pequeños p r i n c i p i o s que son aprop iados , por i n s i g n i f i c a n t e s 

que nos parezcan , dehen s e r l o cuidado sámente. Es p r e f e r i b l e mo

verse lentamente por l o menos a l p r i n c i p i o . " P o r e l l o se ha dicho 

que l o s pequeños pasos en l a progranación son deseables C9) •" E l 

proceso t o t a l de adecuación conveniente (de l a conducta) p a r a un 

área debe d i v i d i r s e en un número muy grande de pasos muy pequeños 

y e l esfuerzo debe hacerse p r esen t e a l éx i to de cada paso" ( 10 ) , 

' ' E l propósito de l a progranación es descomponer l a mate r i a 

en pequeñas unidades de t raba jo que puedan s e r recompensadas se 

paradamente cuando hayan sido b i e n con tes tadas . En segundo l u g a r 

e l programa permitirá determinar con e x a c t i t u d e l punto en e l que 

e l alumno t i ene d i f i c u l t a d e s , cosa que no podría consegu i r se s i e l 

cuadro o un idad fliese excesivamente l a r g o " ( 11 ) . 

E l temano adecuado pa ia aL paso de un e lonento , a otJ3o es 

una cuestión expe r imenta l que debe^ t e n e r en cuenta l o s su j e t o s 

a quienes v a d i r i g i d o s , l a m a t e r i a , e t c . 

Evans , G l a s s e r y Horame ( 1 9 5 9 ) y Conlson y S i l b e r m s n C l9óü) 

"Comprobaron que con l o a programan áe co r to paso se conseguían 

mayores puntuac iones que con l o s de largOo. S i n embargo,existía 

un c o n s i d e r a M e tiempo d i f e r e n c i a l en t r e l o s dos grupos , porque 

l o s pasos cortos requeríammás tiempo*• |12), 

S i a l o s alupcQDS se l e s d e j a e s c o l a r e l n i v e l d e l paso , 

a l p r i n c i p i o l o p r e f i e r e n más cor to y luego más l a r g o . Es t e po 

dr ía s e r un c r i t e r i o , para l a construcción de programas. O tam

bién l o s pro gran as con d e r i v a c i o n e s de d i f e r e n t e a m p l i t i d de 

paso , e i n c l u s o , un mismo prograna podría e s c r i b i r s e en forma 



p a r a l e l a d i f e renc iando l a a n p l i t u d d e l paso . 

Depende de l a m a t e r i a , l o s élumnosjetc. Un f a c t o r muy impor 

t an t e a t ener en cuenta en e l d i s c e n t e es su capac idad c readora , 

que in fSnye más que su i n t e l i g e s E c i a . 

En e l es tud io de ffot^n Y Massa sobre des t r e zas d e l l e n 

guaje con niños de u n C í . de 136 en ade l an t e , encontraron que 

l o s alumnos de mayor créatiláidad o b t a i i a i puntuac iones i n f e r i o 

r e s a l o s menos creadores en e l e s tud io progranado, Y además mu

chos de e l l o s expr4sabffin aversión y antipatía po r este s i s t ema , 

l o que i n d i c a que l a enseñanza programada no e ra su manera de 

aprender p r e f e r i d a j y a que se encontraban a d i s g u s t o a l s e r f o r z a 

dos a dar dolamente pequeños pasos mentales cuando estaban acos 

tumbrados a dar grandes s a l t o s rev isando y c o r r i g i e n d o por s í 

mismos sus e r r o r e s . M i e n t r a s l o s niños poco creadores habían ade

lantado más: y l a preferían por l a segur idad de l o s pequeños pasos 

y l a regulación a u t o r i t a r i a de sxm e r r o r e s . 

E l contenido en e l s is tema sk inne r i ano está graduado de 

t a l forma que " cada eslabón o f r ece c i e r t a cant idad de i n & m a -

ción que está formulada cuidadosamentw con términos que e l a lum

no había ya as imi lado ante r i o rmente " (13)Í y organizado en " s e -

cuenc i a s de a l t a s ign i f i cac ión y constante engranaje l ó g i c o . . . , 

e v i t a l a acumulación de equ i vocac i ones en e l alumno y permi te a s e 

g u r a r un aprend i za j e s i n e r r o r " ( 14 ) . 

De este modo "hac iendo cada paa) s u c e s i v o t a n pequero como 

sea p o s i b l e , l a f r e c u e n c i a d e l re fuerzo se puede l l e v a r a l máximo, 

m i en t r a s l a s p o s i b l e s consecuenc ias n e g a t i v a s por cometer e r r o r e s 

son r educ idos a l mínimo"'(1$);. 

P a r a muchos alumnos e s t a c onc i enc i a d e l éx i to es realmen©-

t e un incenti"UD, una motivación intrínseca, '* l a máquina de ense-

ñar, busca un a l t o po rcen ta j e de éx i t o , y reduciendo l a f r u s t r a 

ción, puede fomentar e l ^ r e n d i z a j e en aque l l os , alumnos que p e r 

dían en l o s pr imeros t i p o s de e s tud i o de l a b o r a t o r i o (aprender 

s í labas s i n s e n t i d o , .o con muy poco t i o n p o , s i n t e n e r en cuenta 



e l e fec to d e l e r ror ; o frustración?) " (16 ) . iüiora "bien s i e l apren-

d i za j e es t an f á c i l o como una s imple a d i v i n a n z a , que e a s i siempre 

se a c i e rua , perderá interés e i n c l u s o e l éxito puede r e s u l t a r abu* 

r r i d o y monótono. 

S i ea dCTasiado d i f í c i l , e l es fuerzo prolongado cansa, y 

l a c o n c i e n c i a de cometer e r r o r e s aún desanima más. E l s i s t ema 

l i n e a l l e i n d i c a l a r e spues ta , verdadera, peio no l e e x p l i c a por 

qué es verdadera y tampoco l e d i ce por qué se ha equivocado. 

Todos l o s e f ec tos nega t i vos de l fracaso hay que t e n e r l o s 

en cuenta en todo enseñanza. 

S i n embargo a Crowder no l e preocupa e l que sus alumnos 

cometan e r r o r e s , porque e l prop io ,programa ya se c u i d a de e x p l i 

c a r l e s por qué su respues ta fue errónea y de d a r l e s t oda l a i n -

fomadtón que n e c e s i t e n . "Contrar iamente a l a v i s ión d© Sk inne r , 

Crov/der c ons ide ra una p e r d i d a de tiempo e l que todos l o s alumnos 

contes ten co irectamente a una p r e g u n t a n d o ' ) . I n c l u í "podría 

d e c i r s e que algunos e r r o r e s proporc ionan a l alumno una más c l a r a 

comprensión de l o s puntos eOTlicados en e l programa"(17) y O por 

l o menos dan p i e , para e x p l i c a r determinados puntos que podían 

n e c e s i t a r una aclaración para c i e r t o s alumnos, ahorrándose es tas 

r e p e t i c i o n e s ffifís demás:. 

l a ordenación l óg i ca d e l prograna r a n i f i c a d o se r e a l i z a 

de forma que pe rm i t a d e r i v a c i o n e s que pueden s e r de v a r i a s c l a 

ses , " u t i l i z a n d D l o s términos de Cro\fderi react ivación de l o a n 

t e r i o r , s a l t o ade la -nte y s u b s e c u e n c i a s . . . , 

Repaso o reactivación de l o a n t e r i o r c o n s i s t e simplemen

t e en v o l v e r a una p a r t e pasada d e l p r o g r a m a . . . . 

l a omisión o s a l t o ade lante permi te a l alumno e l pasar 

p o r a l t o deteminado númeio de cuadros de l programa cuando es 

capáa de c o n t e s t a r a una d e t e m i n a d a pregunta en fcrma s a t i s f a c 

t o r i a . . . . 

l a s d e r i v a c i o n e s c o r r e c t i v a s o suhsecc iones son pequeños 

i t i n e r a r i o s que r e c o r r e e l alumno por fue ra d e l programa p r i n -



c i p a l j i a su f i c i entemente l a r gos pa ra e x p l i c a r o aclarar, l levána 

dolé después a l programa p r i n c i p a l "(18). 
l a enseñanza progra-aada es como un aprendiza je por d i f e 

renciación pero u n i d i r e c c i o n a l , " P o r eso l a construcción del p r o -

grama debe hacerse con mucho cuidado paia a i t i c i p a r muchas pregun

tas: o problem-as p o s i b l e s que pueden s u r g i r durante e l curso de 

l a e jcper iencia de aprend iza je " (19 ) . Requiere por l o t an t o dos o 

t r e s ensayos ezperimentáles,etCo antes de su redactado d e f i n i t i v o . 

" E l l i rogreso de l a enseñanza p iogranada exige es tar apoyado a cada 

i n s t a n t e sobre l a experimentación, sobre e l e s tud io estadística), 

sobre l o s proced imientos más ensayados de l a pedagogía experimen

t a l " (20) ya que es "una enseñanza preparada p r e c i s a y cuidadosamen

t e en sus más mínimos detálfes".(21) 

Respuesta a c t i v a 

En cada eslabón o f i c h a e l alumno debe d a r una c o n t e s t a -

ción a c t i v a . Se ex ige e s t a a c t i v i d a d y e l l o d i f e r e n c i a l a s máquinas 

de enseñando l a s ayudas a u d i o v i s u a l e s ( r a d i o , c i n e , t e l e v i s i ón , e t c ) 

que no c o n t i D l a n e s t a a c t i v i d a d . 

Jü. Tfier un l i b r o podemos, y de hecho nos h a o c u r r i d o muchas 

veces , no enterarnos de l o l e í d o . Pero " l a e x i g e n c i a de que e l 

e s tud ian t e emi ts una r e c u e s t a m a n i f i e s t a asegura que e s t a f o m a 

de pe rde r e l tiempo no ocurre:,. S i o c u r r e , e l e s tud ian t e se da cuen

t a en s egu ida , produce una interrupción b r i s c a y c l a r a en e l p r o 

ceso de e s t u d i a r " . (22), 

Es en este s en t ido i i t o n e , a l r e f e r i r s e a l a enseñanza proC^ 

gramada, d i c e que se: t r a i » "de un proced imiento que está en l o s 

antípodas de l a forma expos i t i v a , p r o p i a de l a s ; l e c c i o n e s c o n s i d e 

radas t r a d i c i o n a l e s " (23) , 

E l que redac ta e l programa debe tener en cuenta que cada 

f i c h a o elemento " 'contenga una apelación a l a colaboración a c t i 

va p o r pa r t e de l alumno" ( 2 4 ) , 

O t r a v en ta j a de l a r e s p u e ^ a e x p l í c i t a o a b i e r t a es; que 



" e l programador se úsegura de que tendrá l o s datos necesa r i o s 

pa ra r e v i s a r e l programa en oaso de que l o s e s t u d i a n t e s cometen 

e r ro r es demasiado f r ocuen- t e s , empleen denasiado t i anpo o no a l 

cancen l a conducta f i n a l deseada" ( 2 5 ) . 

Reafirmando e s t a m i s n a i d e a y ainpliáhdola P r j señala como 

venta jas de l a r espues ta a c t i v a y exp l í c i t a , l o s s igu ientes ; : 

" 1 . En l a programación es importante aba l i z a r - l a s respues

t a s d e l alumno y luego vo l v e r a e s c r i b i r e l programa más d idáct i 

c o . . . Es muy importante para e l programador conocer exactamente 

que par te de su t raba jo se ent iende y c u a l n e c e s i t a mayor c l a r i 

d a d . . . 

2oPuede suceder que l a a c t i v i d a d sea un fac to r para e l man

ten imiento de l interés de l alumno.. 

3o Una cfiorEffl de s a b e r que e l alumno es tud ia y no solamente 

está sentado y mirando e l l i b r o es contro lando l a s respues tas que 

ha d a d o . . . un c o n t r o l de. l a s : respuestas muestra d i a r i amen t e , e i n 

c luso a l minutó! l a atención y e l progreso d e l alumno^ " ( 2 6 ) . 

Es t e p r i n c i p i o de l a a c t i v i d a d de l alumno aconse ja que sea 

e l mismo quien se auto interr ibgue, emi ta l a respuesta y c on t r o l e 

personalmente su Iralidéz. 

S i n enbargp, en l o s últimos a'fíos se está d i s cu t i endo mucho 

s i realmente l a r e spues t a exp l í c i t a añade algo a l v a l o r didáctico 

d e l programa. . 

Sn l o s e s t u d i o s de Evansi,. G l a s e r y Komme ( 1 9 5 9 ) » Roe ( I 9 6 O ) , 

Evans ( 1 9 6 O ) , Goldbek ( 1 9 6 0 ) , e t c . comparando e l r e su l t ado entre 

alumnos que daban r e s p u e s t a e x p l i c a t i v a y o t r o s que no , en gene

r a l e l número de e r r o r e s e r a menor en l o s p r imeros , po r e l c o n t r a 

r i o l o s segundos onpleaban mucho menos t i empo . 

Silberman-' ( I 9 6 I ) no encontró d i f e r e n c i a s a p r e c i a b l e s ent re 

los dos grupos en un ánplio experimento que tocaba este punto de 

modo a c c i d e n t a l . 

De es tos estudiosi^análisis F r y concluye d i c i endo que " d e -

hemos espe ra r que unas veces sea mejor l a r e s p u e s t a e xp l í c i t a y 



o t r a s que l o sea l a impl íc i ta , todo dependerá de l o s f a c t o r e s 

d i v e r sos que intervengan:; en cada caso p a r t i c u l a r " ( 2 7 ) . 

Comprobación inmediata, 

E l alumno qu i e r e saber s i su t raba jo o conducta son co

r r e c t o s o i n c o r r e c t o s y Sk inner señala que "debe poder comprobar su£ 

p r o p i a s respuestas y l o g r a r alguna c l ase de re fuerzo automático" 

(as). 

P a r a a d q u i r i r l a conducta propuesta hemos dicho que se de

b ía r e f o r z a r l a s respuestas aprop iadas . Y uno de l o s r e s o r t e s d© 

que dispone l a enseñanza es e l d e l prop io ap r end i za j e . C laro que, 

previamente, e l alumno debe darse cuen- ta de l a impor tanc i a d e l 

aprend i za j e , pero una vez, comprendida ésta "concebimos que l a 

r espues ta qxe t i ene éxito e s r e f o r zan te p a r a e l aIurano^'C29) ? ya 

que e l comportamiento se c imenta sobre sus consecuencias," jbu con

duc ta humana se d i s t i n g u e por e l hecho de que está a fec tada por 

pequeñ-as c o n s e c u e n c i a s , , , (Es un r e f u e r z o ) . l a c la r i f i cac ión de 

un enigma t empora l , o l a solución ds un problema complejo o s i m 

plemente l a opor tun idad de ade l an ta r t r a s ; haber completado una 

e tapa de una a c t i v i d a d " ( 3 0 ) . " S k i n n e r denominó e s t a función con

f i r m a t i v a de l a consecuenc ia f avo rab l e con e l téntiino r e i n f o r c e -

cement " ( 3 1 ) . 

Para muchos progranado r e s e l conocimiento de - l os r e s u l t a 

dos es una forma de r e f o r z a m i e n t o D e f i e n d e n es t e punto de v i s t a 

Wiener, l i n g e l l , T r o y e r , H i l l e r , S m i t h , P r e s s a y , Gagne, B r i g s s , 

Wo l f l e , e t c . 

Otros como B r y a n , R igney , ¥an Horn, e t c . " c r een , quizá 

con razón, que es necesa r i o i r más a l l á de e s t e concepto y hace r 

uso d e l e r r o r como punto de p a r t i d a para una mayor instruccmón,., 

E l alumno no debe conocer po r qué su r e spues ta fue equivocada, y 

pos ib lemente por qué l a r e spues ta c o r r e c t a ea rea lmente c o r r e c t a " 

(32;). 

Pa ra que e s t e r e & e r z o tenga l u g a r l a comprobación debe s e r 

imnediada porque se ha demostrado que " s a l v o e l caso que se haya 



causado un comportamiento con intervención exp l í c i ta e l lapso 

de sólo unos pocos segundos entre l a r e spues ta y e l re fuerzo des

t r u y e gran par te d e l r e fue r zo " ( 3 3 ) . 

Una vez e l alumno ha emit ido su respues ta se l e da ocasión 

de c o n t r o l a r l a y compararla con l a c o r r e c t a . S i es exacta pasa a 

l a f i c h a o elemento s i g u i e n t e ; s i es errónea tendrá que corregár-

'].a antes--. 

Kb h a s t a con d e c i r sólo a l e s tud i an t e que está equivocado, 

ha de conocer l a r e spues ta c o r r e c t a . S i en su r e s p u e s t a so'lo h u b i e 

se dos alternatiVtíS p o s i b l e s s e r i a s u f i c i e n t e , pues; inmediatamen

te sabría cua l es l a c o r r e c t a , pero e s t e caso se^ da muy pocas ve 

ceSo En genera l d e c i r a un a lupio que está equivocado' 'no sólo se 

da p o r es te procedimiento un increraen-to a l a c l a se c o r r e cxa do 

respuesoa s ino que oambién se da un incremento a todas l a s o t r a s 

p o s i b l e s respues tas inco rrectas" ' (34-) . 

jideraás, a l d e c i r a un aluipio que está equivocado produce 

en l a mayoría de es tudiantes ; un estado emocional que puede d i f i 

c u l t a r e l subs i gu i en t e aprendizaje» Se aconse ja , por l o tanto,* 'que 

l o s programas dd)en r edac ta r s e de t a l manera que e l alumno pueda 

con t es ta r correctamente un porcenta je a l t o de l a s preguntas* ' ( 3 5 ) • 

Los programas de l t i p o de Sk inne r t i e n e n como fundamento que e l 

conocimiento de l o s r e s u l t a d o s c o r r e c t o s son en s í una recompensa 

basándose, po r l o t a n t o , en refor¿adores i n h e r e n t e s a l responder 

a l a a s i g n a t u r a . F r y p ropone , cons ide ra r l a p o s i b i l i d a d de que e l 

organismo humano puede s e r autocompensado,es .dec i r , que l a s a t i s 

facción de r i v ada del aprend i za j e ,po r ejemplo, sea , p a r a a lgunas 

personas; a l menos, premio s u f i c i e n t e para c r ea r una fuer te m o t i 

vación" ( 3 6 ) 0 

"Muchos su to t e s han señalado que parece que l o s alumnos 

d i s f r u t a n con l o s programas f laB máquinas de enseñar (Sk inner y 

H o l l a n d , 1 9 5 8 ; P r e s s e y , 1 9 5 0 ) y c ons ide ran que e s t e p l a c e r es con

secuenc i a d e l conoc imiento inmediato de l o s r e s u l t a d o s . . . Pask 

( 1 9 5 8 ) c ree que l a enseñanza programada gus ta a l o s alumnos p o r -



q.ue l e s fiíerza a -comar d e c i s i o n e s , cosa en l a que encuentran p l a 

c e r - ( 3 7 ) . 

También en nues t ras a p l i c a c i o n e s de enseñanza programada 

hemos podido comprob«^r e l in terés que d e s p i e r t a es te nuevo s i s t e 

ma en l o s alumnos y su agrado a l conocer l o s r e s u l t a d o s y saber 

que su r espues ta e ra c o r r e c t a . En l o s más expres ivos se r e f l e j a b a 

en su r o s t r o l a a l eg r ía d e l a c i e r t o y sus comentarios eran f a 

vo rab l es a este conocimiento inmediato de l o s r e s u l t a d o s , que l e s 

motivaba pa ra s egu i r e l ap r end i za j e . 

En l a s encuestas que luego con tes ta ron l o s alumnos queda 

demostrada nues t r a apreciación. Se l e s pedía, en t r e o t r a s cosas , 

que i " según l o que te haya gustado más de es t e s i s tema ordena 

es tas respuestas " (a l a p r imera se daban. 4- puntos , a l a 2 a , 5 , a 

l a 3^,2 y a l a 4^,1.) En p r ime r l u g a t y f i g u r a " sabe r , después de 

cada contestación,, s i e s t aba b i e n o m a l ' ' . E s t a es l a opinión de 

l o s 54 alumnos a qu i enes se pasaron l a s f i c h a s en l a t e r c e r a a p l i 

cación, y e s t a r espues ta t i e n e 6ü puntos de venta ja sobre l a s s i 

g u i e n t e . 

Cuando s e h i z o l a misma pregunta a l o s 148 alumnos que h a 

bían estudiada l a geografía económica de España, en par te con e l 

s i s t ema t r a d i c i o n a l de explicación y en parte con enseñanza p r o 

gramada, vuelve a ocupar e l p r imer l u g a r con 361 puntos y 108 de 

ventaj a sobre l a segunda p r e f e r e n c i a . 

Realmente l a opinión de estos dosc i en tos e s t u d i a n t e s c o 

r r o b o r a l a e f i c a c i a d e l conocimiento de l o s r e s u l t a d o s y de l a 

compiobación d e l a c i e r t o ( e l programa que e s t u d i a r o n e ra l i n e a l , 

de t i p o S k i n n e r , y por l o t aa to con un elevado porcenta j e de a c i s r 

t o s ) . Resul tados muy sene j a n t e s han h a l l a d o o t ros exper imentado

r e s . 

Hay máquinas p r o v i s t a s de un d e p o s i t i v o que c o n t r o l a automá

t i camente l o s r e s u l t a d o s y según s e a n , permi te a l alucino s e g u i r 

e l programa, e m i t i r o t r a r e s p u e s t a o pasar a elementos a c l a r a t o 

r i o s . S i n eirib^argo, l o más c o r r i e n t e es que este c o n t r o l l o r e a l i -



cen l o s prop ios alumnos. 

Fernández Huerta d i ce a l h a b l a r de l c l ima de con f i anza 

auto c o r r e c t i v a que " e s t a a c t i t u d con f i ada producirá uqáuevo es 

t i l o d©, v i d a en l a comunidad e s c o l a r "(38) » B l alumno se sentirá 

más responsab le de su prop io aprend iza je y verá que e s t e es más 

e f i c a z s i r e a l i z a e l es fuerzo de b u s c a r l a respues ta s i n m i r a r l a , 

ya que en es t e caso no e n g ^ a a l p ro f e so r s ino que se engaña a 

s í mismo. Y tanbién se dará cuenta de que va l e l a pena r e a l i z a r 

un es fuerzo , porque éste será recompendado a l comprobar e l a c i e r 

t o de su r e spues t a . 

Ritmo de t raba jo i n d i v i d u a l i z a d o 

Según Dot t rens "11 t raba jo i n d i v i d u a l i z a d o d e s a r r o l l a en 

e l niño un poder- de concentración, un. deseo de t r a b a j a r b i e n y 

una vo lun tad p a r a e l es fuerzo que raramente se m a n i f i e s t a en l a 

enseñaiza c o l e c t i v a , y que actúa inmediatamente en l a atmósfe

r a y l a d i s c i p l i n a de l a c l a s e " (39) 

Se ahor ra tiempo a l o r g a n i z a r l a a c t i v i d a d de l a c l a s e 

en forma de que cada uno t r aba j e a su propio) r i t m o , t en iendo t o 

dos sus minutos ju ic iosamente ; ocupados. E l interés que m a n i f i e s t a 

po r una t a r e a que es l a suya p r o p i a , y no necesariamente; l a de 

t o d a l a c l a s e , es mucho mayor. I n d i v i d u a l i z a r l a enseñanza es: 

con ta r con l o s r e cu r sos auto educat ivos de cada uno , e s d e c i r , c o n 

su p r o p i a i n d i v i d u a l i d a d * 

l a enseñanza programada es. un s i s t ema de enseñanza i n d i 

v i d u a l i z a f l a . " E l alumno, mismo puede r e g u l a r l a c a n t i d a d de i n f o r -

macióa a é l presentada ' ' {40). E jemplo, s i t r aba j a en un pTOgrama 

de aritmética o p r o b l s n a s " c a d a niño puede ade l an ta r a s u p rop io 

r i t m o , r e so l v i endo t a n t o s p rob l enas como l e sean p o s i b l e durante 

e l t i anpo de l a c l a s e " ' ( 41 ) . 

"Mediante l a enseñanza programada puede i n d i v i d u a l i z a r s e 

y f l e x i b i l i z a r s e , e n ^ a n parfee e l esñierzo educativo; . Cada a lum

no puede a vanza r a t ravés d e l programa a su propio ; r i i m o . E l que 



aprende d e p r i s a no es detenido^por e l g rupo , n i i e n t r a s que e l que 

aprende despac io no es avergonzado po r su l e n t i t u d . En amtos c a 

s o s , e l alumno recompensado p o r cada r e s p u e s t a c o r r e c t a , está s e 

guro de l a que conoce en cada punto d e l p i og rama . Ámhos a lumnos, 

e l que aprende d e p r i s a y e l que aprende de spac i o , quedan l i b e r a d o s 

de l a e s c l a v i t u d de l o s , compromisos de l a c l a s e y l a s i n t e r r u p 

c i o n e s f o r z o s a s , t a l e s como l a que puede causar una en f e rmedad" (40 ) , 

Una de l a s v en ta j a s de l a enseñanza programada es p r e c i s a 

mente e s t a p í t ima: " s i p o r n e c e s i d a d ('el alumno) h a estado a u s e n -

t e de l a e s c u e l a , cuando v u e l v e continúa donde había de j ado " ( 41 ) , 

y " l a d i f e r e n c i a i n d i v i d u a l que surge s implemente porque un e s 

t u d i a n t e se h a pe rd ido p a r t e de una s e c u e n c i a «especial (porque t u 

vo e l sarampión) desaparecerá" ( 4 2 ) . 

iU io ra b i e n s e crearán t odos l o s p rob l emas p r o p i o s de una 

enseñanza i n d i v i d u a l i z a d a ^quá h a c e r con l o s alumnos l e n t o s que 

no han terminado e l programa as ignado a l c u r s o ? y , ? G o n l o s aluniO-

nos rápidos que l o han terminado a medio c u r s o ? , e t c . 

S k i n n e r propone v a r i a s s o l u c i o n e s : " l o s programas pueden 

s e r contraídos a do s o más n i v e l e s y l o s , e s t u d i a n t e s pueden s e r 

cambiados de uno a l o t r o según aconse j en sus a c t u a c i o n e s " (43) " E l 

niño superdotado adelantará más rápidamente pe ro podrá s e r l i b e r a 

do de: i r demasiado ade l an t e ya dejando l a alütmética (o l a a s i g n a 

t u r a que sea) o dándole un c o n j u n t o e s p a c i a l de prob lemas que é l 

escogerá e n t r e a lgunas de l a a p a r t e a que l e i n t e r e s a n de l a s mate 

máticas "(44),etc. 

P a r a s o l u c i o n a r l a s d i f i c u l t a d e s que p r e s e n t a como enseñan

z a i n d i v i d u a l i z a d a s e han r e a l i z a d o a l gunos ensayos de programa

c ión c o l e c t i v a . As í en F r a n c i a " l a s e x p e r i e n c i a s de M. D i e n z e i d e 

enseñan en con junto que l a programación c o l e c t i v a , d o n d e q u i e r a 

que l o s grupos sean homogéneos. . . . es de una e f i c a c i a comparable 

a l a programación i n d i v i d u a l " (45). 

También en l a U n i v e r s i d a d de P e n s i l v a n i a se ha creado un 

apara to p a r a l a enseñanza c o l e c t i v a , con presentac ión a u d i o v i s u a l , 

l a a p r e g u n t a s son p l a n t e a d a s en f o m a o r a l o v i s u a l y cada alumno 



da l a respuesta en su p r o p i a ca ja y l a máquina l l e v a un c o n t r o l 

de l a s r espues tas de todos l o s alumnos. S i n embargo e l r i tmo es 

l en to para que todos puedan c o n t e s t a r . 

Otros ensayos son por ejemplo^ l o s de Pask en que se abren 

o c i e r r a n canales de comunicación entre t r e s alumnos que han de 

ser ' enseñados co lec t i vamente y s i uno p e r t u r b a a l o s demás l a má

quina l e suprime l a transmisión de información,, Taipbién Pranlc en 

e l I n s t i t u t o de Ber l ín está r ea l i zando in tencos de combinar e l au 

tómata G-erom:at I I con un autómata i n t e r m e d i a r i o para que l e t r ansmi 

t a l a a reacciones; de l o s aluimios, que están a i s l a d o s en cuanto a l 

espaciOo " Por muy p r i m i t i v o s que sean todavía estos comienzos ,pre

cisamente en e l canpo de l a enseñanza c o l e c t i v a es donde puede r e 

v e s t i r l a mayor impor tanc ia e l progreso de l a técnica cibernética 

p a r a e l futuro{4-6) 



Después; de háben: estudiado l a s p r i n c i p a l e s ca rac t e r í s t i -

G a s de l a e-nseñan2a programada podríanos: anotar v a r i a s d e f i n i d o — 

n e s ; 

P a r a Pry " l a programació.n es una fo ima de comunioac ioa; su 

f i n a l i d a d es conseguir q.ue l a s i d e a s pasen d e l programador a l alum

no" (47 ) . 

Bretlio?/en c ons i d e ra l a enseñanza progranada como:- " u n a técn i 

ca d e f i n i d a pa ra c o n t r o l a r e l proceso e d u c a c i o n a l " (48 ) , 

Décote nos d i c e S i uno q u i s i e r a d a r una def inic ión muy rá

p i d a , se podría d e c i r esquemáticamente que se t r a b a de una c l a s e 

p a r t i c u l a r pues ta por e s c r i t o " (49). 

Montmo l l i n de f ine " l a ensefianza p iogranada como un meto4) 

pedagógico que permite t r a n a n i t i r conoc imientos s i n l a mediación 

d i r e c t a de un p r o f e s o r o de un moni tor , respetando l a s caracter ís

t i c a s espec í f i cas de cada átumno-) cons iderado indiv idualmente" ( 5 í > ) , 

J .M.Moreno propone l a s i g u i e n t e def in ic ión " l écn ica nueva 

de enseñanza y aprendizaje ; , basada en l a presentación mi ero ana l í t i ca 

( g radua l y l óg i ca ) de l o s con ten idos c i en t í f i c o s , o rgan i zados de 

t a l manera, que" sea pe im i t i d o a l , e s c o l a r l a real izac ión de un; t r a - * 

baJO' au tod idac ta e i n d i v i d u a l i z . a d b y e l c o n t r o l inmediato de su 

rend imiento e s c o l a r " (51). 

Ahora, deberíamos; p reguntamos ?'qué es l o que cons t i tuye 

l a enseñanza prograaada? tcómo se; o r g a n i z a e l m a t e r i a l que se v a 

a enseñar t en iendo en cuen ta t odas estas;- caracter ísmcas? l a p r i 

mer l u g a r e l m a t e r i a l se e s t r u c t u r a án forma de un programa. Es t e 

p»>grama puede p r e s e n t a r s e en forma de f i c h a s , l i ' b r o , c i n t a , p e l í 

c u l a , d i scx ) , e t c . 

«íHué es programar? G-reen nos responde: " programar ea e s 

c r i b i r un l i b r o » (52),., Su p i o p ó ^ t o "^es descomponer l a m a t e r i a en 



ptlueñas unidades de trabajo que puedan ser recompensadas separa

damente cuando hayan s ido h i en contestadas"(53) • Erograraar"es divi*^ 

d i r l a ma-ceria o as ignatura en pequeñas parce las de información con 

secuencia lógica y grados miniraos de di f icultad(54) , 

A estas pequeñas unidades de t raba jo , se l e s suele l l amar 

estructuras; , cuadros, unidades, elemento s o e t c . 

iMo hay una s e r i e de reglas; p r e c i s a s y concretas que ekse-

ñen a l programador cxjmo redac ta r un buen piograi ia y que s i r v a n 

para todas l a s mater ias y edades. Rigney Pry , Evans, Hoinme, Ke i s se r , 

e tc » , han propuesto métodosgconjuntos de normas "que cumplen una 

función provechosa, pero en e l f i n a l de l es tud io e l método de l 

programador viene dado por' e l alumno. Nadie puede d e c i r a o t r a 

persona cómo ha de e s c r i b i r un buen l i b r o . Nadie puede d e c i r a l 

programador exactamente cém e s c r i b i r su programa. , . E l juez f i n a l 

pa ta S a b e r s i un programa es o no e f ec t i vo ea e l ea-cudian-ce" (55). 

E l InspecTOr General francés Haby nos recuerda que " e s p r e 

cisamente l a experimentación quien nos dá l a medida r e a l de l a s 

pos ib i l i dades , de l empleo de l a enseñanza progranada" (56)» Ta que 

" l a enseñanza programada es un método pedagógico sistemático que 

se apoya en bases exper imentales" (57). 

Po r e l l o este mé-codo siempre se ha empleado teniendo en 

cuenta l o s c r i t e r i o s ob je t i vos de e f i c a c i a , -cales como exper i en 

c i a s numero sas, comparación con métodos t r a d i c i o n a l e s , es tudio es

tadíst ico de los . resul tados y demás; características de l método ex-

p e r i m o i t a l porque este t i p o de enseñanza es mucho más acces ib l e 

a l a investigación c i e n t í f i ca que una c l a s e dada por un pro fesor 

o un l i b r o de texto ya que " l o s f a c t o r es de estímulo-respuesta y 

respuesta - esfuerzo son categóricos y por l o tnxo dóciles a l a 

experimentación"^ (58) •j.-odo áL proceso de aprender está sometido 

a r e g l a s más es t r i c tamente de f in idas que en l a enseñanza t r a d i c i o 

n a l y e l método didáctico t i e n e un carácter más constante . 

S i n embargo "no hay que confundir l a c r e a t i v i d a d l i b r e y 

l a r i c a imaginación que e l p r o f e s a r - progranador man i f i e s t a en e l 

momento en 9.ue construye sus hipótesis con e l t rab ajo, pacíen-ce y 



minucioso reo^uerido para l a validación' ' (59 ) . 

'í^ue cua l idades y conocimientos debe poseer es te p ro f e so r 

programador? En p r i m e r - l u g a r debe t e n e r l a miaña ampl i tud de c r i 

t e r i o que e l i n v e s t i g a d o r de l a b o r a t o r i o que no t i e n e ideas p r e -

conceb- idas sobre e l d e s a r r o l l o y resu l tado de su experimento y 

esté d ispuesto a m o d i f i c a r l o según l a s c i r c u n s t a n c i a s y r e s u l t a 

dos acense j m . 

En segundo l u g a r conocer a fondo l a mate r ia que va a p rog ra 

mar, es-car interesado en e l l a , d i s f r u t a r enseñándola y encon t ra r -

1-a a t rayen te y recompensador a. 

Luego poseen mucha p a c i e n c i a porque e s c r i b i r un buen p r o 

grama l l e v a mucho gasto de tiempo y e s fue r zo . 

Saber lo- que l o s e s t u d i a n t e s saben de l a m a t e r i a , l e s i n t e 

r e s a y no l e s i n t e r e s a y e l l o l o va conociendo a medida que l o s e s 

t u d i a n t e s t r aba j an en e l p i o g r a n a . 

M a e s t r a c c i resume l a s cons ide rac i ones de 1 « Comisión " H i s 

t o r i a y Geografía" de l c u r s i l l o sobre Enseñanza piograraada que 

r e a l i z a r o n l o s p ro f e so res f ranceses en e l verano 19ó4 , en que 

" l o s miembros de l a Comisión, no Ignorando l a s d i f i c u l t a d e s que 

o f r e c e l a construcción de un buen pro gran a , han pensado Cjue era 

p r e c i s o ante to¡to un buen conocimiento de l a m a t e r i a a enseñar, 

un verdadero don psico-lógico y una gran esperanza pedagógica. Es 

p o r e l l o que una colaboración en t r e progranadores es de t oda ne

c e s i d a d y debe aun p ro l onga rse h a s t a e l aLumno. . . P o r l o demás, 

una co lab oración en t r e p r o f e s o r e s de d i s c i p l i n a s d i f e r e n t e s de 

un mismo centro sería deseab le " : (cO),o 

Reconocemos l a neces idad de una taxonomía p a r a d e s c r i b i r 

l a s prop iedades de un progrtma p a r t i c u l a r y l a s d i f e r e n c i a s en t r e 

p r o g r amas . . . {'o s e a ) . . . l a neces idad de una terminología d e s c r i p 

t i v a , p a r a l o s programas' ' (61),. s i n onbargo, no vamos a r e a l i z a r un 

e s tud i o exhausúivo s ino só lo i n t e n t a r l a c l a s i a c a c i o n de l o s t é r 

minos más co r r i en t es ; . 



Piograma: Programa; E l progrcana es el conjunto fiel 

material que va a ser enseñado. Puede ser un conjunto de f i 

chas, un l ih to , unas t i ras de papel,diapositivas, discos de 

material auditivo, etc. Green dice que " consta de una se

r ie de estimules dispuestos para ejercer un control crecien

te sobre un repertorio de conducta que se va desarrollando 

gradualmente" (62), 

Pernández Huerta define él programa como " grupo de 

conjuntos que circundan un área informativa de una asigna

tura " (63). 

J.M.Moreno oomo una secuencia o serie de items c u i -

dadosamente construidos que conducen al estudiante ai domi

nio del tema con un mínimo error "(64). 

Y para Gonzalvo Hainar es l a "materia o asignatura 

estructurada mediante programación "(65). 

O sea el programa es l a unidad de materia que se va 

a enseñar ya sea la Geografía económica de España, lógica 

tradicional y Matemáticas para 62 curso de Bachil lerato, 

Sintaxis de l a v:6!Bación Simple^ La ELor ,etCo Como se ve 

puede ser más o menos amplio. 

SET': Conjunto ; E l pío gran a se divide en diferentes 

partes o lecciones que forman los conjuntos o unidades in te r 

medias, que contienen una serie de ideas básicas cuatro, 

seis, etc. que están rigurosamente definidas y perfectamen

te Bnlazadas unas con otras. También hemos traducido por con

junto l a palabra inglesa TAPE tan usada por Skinner a l ha

b lar de esta unidad intermedia en las máquinas de enseñar. 



Conjunto,para Fernández Huerta, es una "serie de 

elementos inSbrmativos y probantes que gozan de unidad 

didáctica/é;6) 

IRALIE: ELSaSNiO.FIcmu Sería cada una da las unida»-

des contenidas en e l conjunto. Green nos dice que " los 

elementos de l progreraa son estímulos doscriminativos que an 

ticipan los posibles cursos de acción por porte del estudian

te y que dirigen sus acciones limitmdole e l alcance de sus 

posibles alternativas" (67). 

Fernández Huerta considera elemento indbrmativo a l 

contenido, de aprendizaje presentado de una asía vez,com

puesto por in&raiación completa y cuestiones a responder... 

Elemento probanter elemento que no proporciona nueva informa

ción, pero f ac i l i t a comprobar e l dominio y elegir l aa vías 

acelerada o finne "(68). 
-o 

J.U.lIoreno l e s Han» estructuras y l as define como "un 

núcleo doctrinaL c»n significado propio y de muy escasa l o n -

gitud"($9). Otros autores le llaman escalón, estructura, es-

labón,unidad,cuadro,mar<x>,etc. (los dos últimos se usan espe

cialmente a l referirse a diapositivas). 

I'-iaiI; I'i'EU: Por ser áL homTsra suficientemente conocido 

en e s p ^ l no le hemos buscado traducción. íT.l.Horeno lo describe 

ampliamente como " pregunta o frase contenida dentro de un pio-

grama, fuede o no presentar una nueva infermacion... Puede ser 

meyor que una sola frase,dependiendo su longitud de l a 

capacidad del estudiante aa entrenamiento anterior del estudian 



xe y de l a n a t u r a l e z a de l a m a t e i l a o asunto" ' ( 7 0 ) . 

S'otre e l concepto de l o s términos frame e i t em , tanto en 

inglés como en español, hay "bastant is confus iones ; por e l l o s i 

guiendo a Fernández Huerta l o definijnos como "par te d e l elemento 

que ha de ser- c on t e - s t ada por cada áLuijina, Se puede- componer d© 

una o v a r i a s pa l ab ra s " (71 ) . 

De l o dicho anter iormente se ve c l a r a que un elemento pue

de contener un i t em o más, según e l número de preguntas que fáirnule. 

B l a n k : Espac i o en blancoí E a l a p a l a b r a o p a l a b r a s que f a l 

t a n en e l elemento y que e l alumno debe r e l l e n a r . Generalmente son 

puntos suspensivos o> r a y i t a s ; (' a veces , t a n t a s como pa l ab ra s o l e 

tras)- "Una de l a s ; funciones de l o s espac ios en blanco, en un programa 

es que actúaní como es t imules p a r a l a respues ta cuya p r o b a b i l i d a d 

e l progr&mador desea aumentar " ( 7 2 ) . 

Reaponse;- Respuesta ; Ea l a p a l a b r a o pa l ab ra s que.-.el alumno 

debe d a r como contestación a l i tem y que s i r v e pa ra comprobar s i 

ha entendido y recuerda- l a in&rmación. P a r a Fernández Huerta es 

" e l s i gno (moTJor^ verba l ,g rá f i co } r e a l i z ado , pro puesto o e l e g i do 

por e l alumno para completar l o s items" ' ( 7 3 ) . 

Prompt; Apunte. Ayuda. Indicación; Su f i n es ' ' d i r i g i r l a 

atención de l alumno, a l a e s e n c i a l y de h a c e r l e i n d i c a c i o n e s h a c i a 

l a contestación c o r r e c t a " ( 7 4 ) o "E s un s imple estímulo d i s c r i m i -

n a t i v o . Depende para su e f i c a c i a de un a n t e r i o r estableciraien'co 

de un c o n t r o l de estímulos'* ( 7 5 ) » f F r ; t f ' ' acepta l a de f in ic ión de 

Meyer- de que una ayuda es toda técnica que p e m i t e l a emisión de l u 

r e s p u e s t a c o r r e c t a más fácilmeniie" ( 7 6 ) , . 

S k i n n e r l a s divi,-de en i n d i c a c i o n e s formales y suge s t i v a s 

temáticas. 

Las i n d i c a c i o n e s , f o rma les -'dan ál alumno; una indicación 

con respec to a l a forma de l a contestación deseada^' 177) ¿ i -

rec tanente n recordarv " l a s suges t i ones temáticas se conocen me^ 



j o r como una suge r enc i a ' ( 7 8 ) . En t r e e l l a s se encuentran l a r e 

pet ic ión, l a r i m a , e l sutrayadái, l a s e ' l rreciaciones, e l uso de p a 

l a b r a s c lave ( i g u a l , porque, a s í , e t c . ) 

'31 todo l o que qu iere de l o s e s i u d i a n t e s es que l l e n e l o s 

espac ios en blanco l a indicación f o r m a l , . . . . ser ía s u f i c i e n t e . P e 

r o , probablemente qu i e re algo más que eso en l a conducta f i n a l . 

Probablemente i^i^'fe^ qu i e r e que sus: e s tud ian t es aprendan a usar 

l o s conceptos que han es tud iado " (79 ) Entonces debe r e d u c i r e s t a 

c l a s e de ayudas» 

Las a l u s i o n e s temáticas "proporcionai/a|. alumno i n d i c a c i o 

nes sobre e l contenido de l a cont;estación esperada" ( 80 ) . " L a com

p l e t a in te rdependenc ia de p a l a b r a s de l a liengua puede s e r cons ide 

rada como una. c l a s e de sugestión temática" ( 8 1 ) . A lgunas formas 

son l a s cons t rucc i ones g r a n a t i c a l e s p a r a l e l a s , l a s i n d i c a c i o n e s 

sobre l a c l a s e de: p a l a b r a , góneio, númeio, e t c » , sinónimos y 

antónimos, anal-ogías, e jemplos, e t c . 

"La.'í sugestión temática d i f i e r e de l a alusión formal en 

e l modo d i r e c t o oon que se emplea. L a i lusión, f o rma l va d i r e c t a 

mente a recordar m ien t ras l a sugestión temática puede e s t a r i n c l u i 

da en o t r a conducta v e r b a l " (.82)» 

PaneEí P a n e l . '.CablerD.-:"IJn pane l p r esen ta informaciónj, 11 

programa asoc iado con él 'enseña a l e s tud i an t e a u s a r l a i n f o rma

ción. " t83 ) » 

»E1 t a b l e r o por lo^enerál cons ta de un gráf ico o t a b l a , u 

o t r a información sup l ementa r i a que c a p a c i t a a l e s tud i an t e pa ra t raO 

t a r e f icazmente con l o s elementos dê  una porción p a r t i c u l a r d e l 

programa" (84) o Puede s e r también un mapa, una lámina que s i r v w 

de información complementaria a v a r i o s e lementos, un con j u n t o , e t c . 

S i se r e f i r i e r a sólo a un elemento debería i n c l u i r s e en d icho e l e 

mento. 



Sistemas de programación 

Una vez: e xp l i c adas l a s pa r t e s e s e n c i a l e s d e l programa nos 

queda determinar- cómo queremos u n i r l a s . En p r imer l u g a r ?que 

orden van a s e g u i r l o s elementos, l i n e a l o rami f i cado? y en s e 

gundo , lugar , ?que t iponde r e spues ta , c o n s t r u i d a o escog ida? . 

Combinando e s t o s dos f a c t o r e s nos r e s u l t a n cuatro t i p o s 

p r i n c i p a l e s de programas, cuyos propagadores f i guraa en e l c a a 

d lo co r respond iente ; 

TlDo de respues ta 

Ordenación 
de l o s 

elementos 

{ l i n e a l 
( 
{ 
rami f i cado 
( 
( 

Cons t ru ida 

Sk inne r 

U n i v e r s i d a d 
de S c h e f f i e l d 

escog ida 

P r e s s ey 

Growder-

Todos, s i n embargo, co inc iden en que representan una i n - ' 

v i tac ión p a r a una accióni repíproca entre a l dumno y l a m a t e r i a , 

en e l f a c t o r d e l " f e ed -back " o comprobación inmed ia ta de l a r e s -

pues ta y en e l de una ordenación l óg i ca y g r a d u a l de l o s elemen

t e s . E s t a ordenación,sin embargo, s igue can inos d i f e r en tes ; según 

sea su ta)ráa d e l ap r end i za j e , 

l o s programas más conoc idos y empleados son l os ; l i n e a l e s 

de t i p o S k i n n e r y l o s r a n i f i c a d o s de t i p o Crowder y sus m o d i f i c a 

c i ones y adaptac iones . Por e l l o nos re fer i remos: espec ia lmente a 

es tos dos . 

Programas l i n e a l e s : Tj-po S k i n n e r : 

l a mayoría, de programas l i n e a l e s usan e l s i s t ema de. res 

pues ta c o n s t r u i d a que e s a l propuesto po r S k i n n e r . 

S k i n n e r reconoce que e l aprendiza je s i g u e un orden l i n e a l 

y que por l o t a n t o l o s conoc imientos deben s e r presentados r i g u -



rosamente cada uno a su debido l u g a r y t iempo. E l alumno sólo 

debe s e g u i r con «tenciórJy a c t i v i d a d l a marcha d e l aprendiza je 

y l a re lación de e j e r c i c i o s y r espues tas . Dada una información 

e l e s tud ian te debe c o n s t r u i r su p r o p i a r espues ta y comprobar i n 

mediatamente su validez y corrección. 

Es t e programa se compone de; un gran número de pequeños 

pasos lógicanente ordenados a través de l o s cuales, se va aumentan

do l a información. 

l ia d i f e r e n c i a de un elemento a o t i o se p r o c u r a también que 

sea pequeña para que e l alumno cometa e l mínimo p o s i b l e de e r r o r e s 

En contraposición a e s t a venta-ga l a información que se reo ihe tam

bién e s pequeña. 

"Una s e r i e de e l r a e n tos puede s e r cons iderada, como una 

s e cuenc i a de es t ímulos . . . . que comparten algunas noc iones ent re 

s í . Uno puede: Gaonsiderar e l aprendiza je como un condic ionamiento 

de cx)nflucta A través de l r e f u e r z o , l a p r o b a b i l i d a d de una 

contestación c o r r e c t a ea ex tend ida a a q u e l l a s noc i ones dentro un 

elemehto espec í f i co " (85) • Como l o s elementos suces ivos comparten 

algunas noc i ones , l a p r o b a b i l i d a d de a c i e r t o es a l t a porque ya 

había s ido condicionada» 

"E l proceso cont inuo de; di ferenciación es ind icado por c a 

denas de estímulos d i s c r i m i n a t i v o s superpuestos unos con o t r o s 

.en términos de, noc iones que se comparten entre- e lementos suces i vos 

o estímulos d i s c r i m i n a t i v o s " (86) Y así se avanza de l o conoc ido 

a l o desconoc ido , 

Todos l o s alumnos, sean b r i l l a n t e s o t o rpes ,hayan dado 

contestación c o r r e c t a o incorrecta. ; deben completar todo e l p r o g r a 

ma, " Po r l o miaño, un programa liheáL debe ser compuesto de t a l 

manera, que todos l o s , áLuranos a l o s c u a l e s está des t inado puedan 

p a s a r por é l con r esu l t ado p o s i t i v o " ('8?). 



Su d iagrana ser ía ; 

^ 2 

Ütras c l a s e s de programas l i n e a l e s . 

En p r ime r l u g a r está e l enlazado dn f o m a de cola-

versación. Es c a s i i g u a l que e l t in ter ior ; con l a única d i f e r e n c i a 

de que l a solución c o r r e c t a forma par te d e l elemento s i g u i e n t e 

en l e t r a d i s t i n t a o subrayada. 

Da más i d e a de c on t inu idad que e i a n t e r i o r , pero 

q u i z a es más m.onótono ya que debe r e p e t i r s e pa ra c o n t e n e r l a res

p u e s t a . 

Su diagrama ser ía ; 

Otro t i p o de programas se construyen de f o m a que e l 

alumno pueda pasar por d i f e r e n t e s e t apas . Hay unai pa r t e común p a r a 

todos l o s alumnos h a s t a l l e g a r a un~elemento de examen. Según l a 

contestacáón a . e s t e elemento seguirá con una u o t r a de l a s s e r i e s 

de e l e m e n t o s ' s i g u i e n t e s h a s t a l l e g a r a un elemento- en que vue lven 

a j u n t a r s e . E s t a s s e r i e s pueden e s t a r programadas a d i f e r e n t e n i 

v e l y cada alumno i n g r e s a en aqueüa que l e corresponde segyn s u 

capac idad y conoc imientos . 



Su diagrtana sería: 

B t r o s programas cont ienen elementos q.ue s i r v e n pora d i a g 

n o s t i c a r . Contestados correctamente p e m i t e n a l alumno s a l t a r s e 

a lgunas f i c h a s . De es te modo l o s mejores o más rápidos pueden 

c o n c l u i r e l programa antes , s i n neces idad de laS' r e p e t i c i o n e s q.ue 

reau ie ren l a mayoría o l o s menos dotados. Se usa p r inc ipa lmen t e 

en l o s programas de elección de r e s p u e s t a . 

Su diagrama s e r i a : 

Ot ros programas están diseñados teniendo e^ cuenta aque

l l o s alumnos que qu ie ran poseer una información complementar ia . 

Al l l e g a r a c i e r t o elemento, pueden p a s a r a un suhprograma, 

que uamhien en forma l i n e a l l e s complementará proporcionándoles 

l a información r e q u e r i d a . 



Su áiagrania ser ía; 

Otro t i p o de programas como l o s seguidos por Pressey en 

l u g a r de- c o n s t r u i r l a respuesta e l alumno l a esc»ge de entre 

t r e s o cuatro generalmente. S i e l i g e una i n c o r r e c t a déte v o l v e r 

a e l e g i r no pudia ido pasar a l s i g u i e n t e h a s t a h a t e r resutljío "bien 

e l a n t e r i o r . Pa ra asegurarse e s t a cxsndición l a a máquinas poseen 

dete iminados d i a p o s i t i v o s (se enciende una l u z r o j a , se produce 

un ru ido zumbante e t c . o q.ueda tloq.ueado e l programa) . 

E l p2X>grama continúa s iendo l i n e a l y so l o se desvía un 

poco e l alumno cuando comete una fa l ta » 

Su diagrama 



Programas r am i f i c aaos : t i p o Oroiiáe.r 

Cspovíder no admite que e l aprend i za j e s i ga una t r a y e c t o r i a , 

l i n e a l i g u a l para todos l o s e s t u d i a n t e s . P o r e l c o n t r a r i o , s i uno 

de l o s grmdes; v a l o r e s de las, técnicas programadas es e l recono

c imiento d e l p r i n c i p i o de l a individual ización, habrá que pensar 

que l a l ínea de aprendiza je n e c e s i t a cont inuas b i fu r cac i ones , y 

r a m i f i c a c i o n e s que s i r v a n pa ra mejor entender, a c l a r a r y s o l u c i o 

nar aque l l os aspectos más d i f i c u l t o s o s o f l indanientales. 

E s t a c l a s e de programas l o s descr ibe l a J u n t a de l Comité 

de l a Asociación i lmericana de Investigación Educac i ona l , l a .AsoO-

elación Americana de Ps ico log ía y e l Departamento de Instrucción 

J i u d i o - v i s u a l de l a asociación N a c i o n a l de Educación en e l número 

c inco de su Declaración sobre m a t e r i a l de Autoinstrucción e i n 

ven tos , como que: "Algunos t i p o s de m a t e r i a l e s a u t o i n s t r u c t i v o s 

se adaptan aun más po r "ramif icación" a m a t e r i a l e s a l t e r n o s . Paro 

es te f i n l a s preguntas: son diseñadas para d i a g n o s t i c a r l a s n e c e s i 

dades d e l estudíente y p a i a dar m a t e r i a l a l t e rno acomodado a esas 

neces idades . E l m a t e r i a l es diseñado de forma que l a elección de 

una r espues ta a una pregunta p a r t i c u l a r dete imina l o s elementos 

que serán presentados después, l a respues ta i n c o r r e c t a l l e v a a l 

es tud ian te a elementos que con t i enen información pensada pa ra 

c o r r e g i r e l e r r o r antea de c o n t i n u a r a l o l a r g o de l a secuen~ 

c i a « (88) . 

" S i l o que queremos es una s e r i e autodidáctica que sea 

f l e x i b l e y se adapte de l a manera máa completa a e s tud ian tes de 

formaciones; y capac idades d i s t i n t a s , no queremos que e l e s t u 

d i an t e p i e r d a su tiempo dando todos l o s .pasos que representen 

fases de competencia que y a domina. Por e l l o puede que i n t r o 

duzcamos preguntas, que, s i son correctamente contes tadas , pue 

den conduc i r a l a omisión de c i e r t a s p a r t e s de l m a t e r i a l . En 

o t r o s puntos , puede que e l orden de sucesión d e l programa se 

b i f u r q u e , a f i n de f a c i l i t a r un desvío de remedio en b e n e f i c i o 



de l es tud iante cuyas respuestas muestran que ha o l v idado un pun

to p r e v i o " (89) . 

En este s i s tema e l es tud iante para con tes ta r dehe escoger 

una de l a s a l t e r n a t i v a s de r espues ta , en l u g a r de c o n s t r u i r una 

p r o p i a . S i su elección es i n c o r r e c t a continúa con un elemento que 

l e e x p l i c a por qué ha s ido i n c o r r e c t a y l e p e m i t e un segundo i n 

tento o h i e n l e encamina a u n suhprograma. Es t e suhprograma a d i c i o 

n a l l e proporc iona l o s conocimientos que cree l e f a l t a b a n , antes 

de v o l v e r a l elemento que había equivocado. Es t e proceso se r e a l i 

za en cada f i c h a . 

En este t i p o de progranaa e l alumno se en f renta con una l a * 

bo r de reconocimiento no de construcción de l a r e s p u e s t a . E s pa re 

c ido a l examen de múltiples r e spues tas . 

E l paradigma de este t i p o es e l d e l e s tud i an t e t u t o r en que 

éste l e guía a l descubrimiento de l a verdad; sería una interacción 

más impersona l , pero de e s t a c l a s e . 

Es t e sisteíaa " Se adapta automáticamente a l grado de d i f i c u l 4 

t a d de l a m a t e r i a de enseñanza y a l a s neces idades i n d i v i d u a l e s de 

l o s alumnos" (90), y po r e l l o , l o s pasos que cada alumno rea l i zará 

son imprev i s t o s y dependen de su ejecución. Ho todos deberán contes

t a r a l o s misnos elementos; sería una pérdida de t i a n p o , 

Además; l o s l i b r o s t r a d i c i o n a l e s de enseñanza " a t r i b u y e n a l 

que aprende no solamente capac idad para aprender, s ino también f a 

cu l t ades didácticas ( d e c i d i r s i t i e n e que r e p e t i r algo,, qué es l o 

que ha de r e p e t i r y cuántas v e c e s ) . . . ( E l s i s t ema rami f i cado o e l 

p r o f e so r p a r t i c u l a r ) de t e im ina , coníbrme a un programa previamente 

e laborado , e l próximo paso de l a enseñanza, con dependencia d e l 

r e su l t ado de l o s p rev i os exámenes de e x a c t i t u d " (90-)' 

Cro¥/der " s o s t i e n e que cada alumno aprende de una manera 

d i f e r e n t e y que'^cada uno t i e n e , además, d i s t i n t a s d i f i c u l t a d e s . P a 

r a Crowder e l problema na c o n s i s t e en a v e r i g u a r cómo se r e a l i z a e l 

proceso de aprender, sino en comprobar s i e l alumno aprende"C9á 



Veamos ahora un diagrama de programa r am i f i c ado ; ( 9 2 ) , 

Su caracter ís t ica es q.ue- un e s t u d i a n t e gue ha cometido 

un e r r o r en e l elemento A pasa a un subprograma ô ue l e p r epa ra 

para ade lan ta r a l próximo elemento, pero sólo s i r e a l i z a c o r r e c 

tamente un elemento de pruaha A ' , que abarca esenc ia lmente e l 

raisno m a t e r i a l que A , Como se ve e l alumno que e l i g e c o r r e c t a 

mente pasa d i r e c t o a B:. S I alumno que h a equivocado e l elemento 

A pasa a un subprograma, que no es. único sino que t i e n e más de 

d iez caninos posibles» 

Programa rami f i cado con r e s p u e s t a c o n s t r u i d a . 

Se ha d e sa r r o l l ado este método de l a F a c u l t a d de F i l o s o 

f í a de l a U n i v e r s i d a d de S h e f f i e l d , Se usa o b i e n con l a máquina 

c o n s t r u i d a en l a p r o p i a Ünniversidad o edi tado en ft)rma de l i a r o s . 

E l alumno construye su r e s p u e s t a y s i es ; c o r r e c t a ade l an 

t a según e l curso p r i n c i p a l . S i es errónea pasa a subprogranias 

a c l a r a t o r i o s . 

E l alumno ante l a información, dada po r l a máquina compone 

su r espues ta y l a c o l o c a en una ranura d e l apara to , luego automá

t icamente aparece en l a p a n t a l l a i n f e r i o r de- l a máquina l a r e s 

p u e s t a exac ta . E l alumno l a compara con l a p r o p i a y s i l a c on 

s i d e r a c o r r e c t a t o c a una t e c l a y aparece e l e lonento s iguiente» 

S i l a c ons i d e r a errónea o q u i e r e información a d i c i o n a l t o c a l a 

t e c l a "pregunta" ' y l a máquina l e va presentando una s e r i e de 

elementos que l e darán una expl icación más d e t a l l a d a sobre l a ma©' 



t e r l a . 

En e l diagrama de Rutbens l a l e t r a A i n d i c a e l programa 

p r i n c i p a l , y l a l e t r a B l o s subprograraas ( 9 3 ) . 

E l s i s t ema a dos programas de curso p a r a l e l o se compone 

de uno con l o s elementos p r i n c i p a l e s de l programa r a m i f i c a d o , y 

de otro-muy parec ido a fragmentos de prograipa l i n e a l . 

Un ̂ explotación completa d e l s is tema rami f i cado sólo pue

de hacerse con máquinas capaces:; de i n t e r p r e t a r p o r s í mismas l a s 

respuestas dadas por l o s alumnos, p a r t i c u l a r m e n t e s i son cons

t r u i d a s . 

Así , hay máq.uinas comparadoras; q.ue recuerdan las. r espues

t a s dadas por e l alumno ,huenas y malas , y lasjcomparan suces ivamen

t e con l a s respues tas p r e v i s t a s , antes de e m i t i r su decisión. O t ras 

máquinas no c o n t r o l a n l a respues ta d e l alumno paso a paso , sino 
que l e s i guen , pudiendo m o d i f i c a r en, consecuencia su p r o p i a e s 

t r u c t u r a de decisión. O t r a s son l a s ; máquinas c a l c u l a d o r a s , l o s 

s i s t emas de cooperación y competencia, pero l a s mejores son l a s 

máquinas I B l de Ra th , i inderson y B r a i n e r d , 

Objec iones 

Cada s i s t ema t i ene sus v en ta j a s e i nconven i en t e s y se adap

t a mejor a c i e r t a s m a t e r i a s o, c l a s e s de alumnos. 

Veamos l a s p r i n c i p a l e s o b j e c i o n e s de l o s impugnadores y 



l a defensa que hacen sus p a r t i d a r i o s . 

A l s is tema l i n e a l se oh j e t a : 

a) Q,ue dispersándose l a mate r i a en una s e r i e muy l a r g a de pasos 

muy cortos ésto puede l o g r a r que se p i e rda o pase i n a d v e r t i d a l a 

coherencia específ ica de l a m a t e r i a . 

h) ''¿ue l a d i s t a n c i a de l paso de elemento a elemento es muy pe

queña para a u m e n t a r l a p r o t a h i l i d a d de re fuerzo , pero nadie ha de

mostrado que dando una respuesta c o r r e c t a a un item se re fuerce . 

c) '̂ ue exdge demasiada repetición! y puede a b u r r i r a l e s tud ian t e . 

d) Q,ue es demasiado f á c i l y poco f asc inan te . 

e) Q,ue es demasiado fác i l y no capac i t a para l a v i d a . 

f) '4ue para l o s alumnos b r i l l a n t e s es un i n s u l t o o a l o mínimo 

un contraestímulo, e t c . 

Veamos qué responden a ésto l o s sk inJ i ianos ; 

' " i i i a d q u i r i r una conducta compleja e l es tudiante debe p a 

s a r a través de una s e r i e de etapas cuidadosamente p royec tadas . . . 

Cada paso debe s e r t an pequeño que siempre pueda s e r r e a l i s a d o , 

y s i n embargo, a l da r l o e l es tud iante se acerque algo a l a con

ducta completdÉente competente: " (94). 

Sobre l a p a l a b r a refuerzo se debe xener en cuenta no da r l e 

ningún mat iz hedonístico porque s i se l a usa como sinónimo de 

p r a n i o , entonces se c r e a una confusión. E l sentido con que l o usaj 

l o s sk innianos y G r e e n q u i e r e dec i r simplemente que de una con

testación co r r ec ta de l es tud iante a una pregunta r e s u l t a un apren

d i z a j e . Es te es un t i p o de refuerzo de i g u a l n a t u r a l e z a e s e n c i a l 

que e l que r e s u l t a de dar a una r a t a una b o l i t a de: al imento por 

haber apretado una p a l a n c a . Es to es un corroborante de l a conduc-

t a " ( 9 5 ) . 

" l a conc i enc ia de l éx i to , e l saber qp.e se ha ace r tado , r e 

fuerza l a s conexiones, ?o se t r a b a , t a n sólo,de un refuerzo a f e c 

t i v o , ajeno a l a esencia d e l aprendiza je? Sea de e l l o l o que fue

re no cabe duda que este sent imiento de éxito inf ice d i rectamen

te en e l r e n d i m i e n t o " ( 9 6 ) . 

Se acostumbra a desprec ia r l o féGi:i4)orque se da un gran 



v a l o r a l es fuerzo . También l o d i f í c i l s i r v e de c r i t e r i o para s e 

l e c c i o n a r a l o s mejores , pero deberíamos preguntar como S k i n n e r ; 

2 S o n mejores porque han vencido l a s d i f i c u l t a d e s o han v e n c i 

do l a s d i f i c u l t a d e s porque son mejores? " ( 9 7 ) . 

Se acostumbra a argumentar que l o s es tud ian tes t i e n e n que 

s e r enseñados y ob l i gados a pensar y esto es una de l o s f i n a l i d a 

des; de l a s mate r i as y t e x t o s d i f í c i l e s . A e l l o responde S k i n n e r 

preguntando s i "debemos con t inuar s a c r i f i c a n d o l a enseñanza de l a 

m s t e r i a a l r e n u n c i a r a métodos más e f i c a c e s pero más f á c i l e s . Un 

programa más sensato c o n s i s t e en a n a l i z a r l a conducta l l amada pen

sar y p r o d u c i r l a con arreg lo a c i e r t a s e s p e c i f i c a c i o n e s " ( 9 8 ) . 

Además " l o s programas pueden s e r cons t ru idos a dos o más 

n i v e l e s y l o s estudiantes , pueden s e r cambiados, de uno aa o t ro s e 

gún aconsejen sus ac tuac i ones " ( 9 9 ) . 

Sería un problema s i e l que e l e s tud i an t e acostumbrado a l 

programa o a l a máquina es tuv i e se menos capaci tado pa ra aprender 

por medio de l i b r o s de t e x t o , pe l ículas , con fe renc ias y l a v i d a 

r e a l . " Todos l o s buenos maestros deben " " emanc ipa r " " a sus es.-

t u d i a n t e s y l a máquina no es una excepción, , . Laa etapas f i n a l e s 

de un programa deben e s t a r preparadas de modo que e l e s tud ian t e 

ya no neces i t e las . c ond i c i one s f a c i l i t a d o r a s d i spues t a s por l a 

máquina "(100), 

Se o b j e t a a l s i s t ema rami f i cado de CroT/der;. 

a) Q,ue en él e a más f ác i l competer e r r o r e s y "Mark l e ha enseñado 

que e l aprend iza je es más: e f i c i e n t e s i l o s e r r o r e s disminuyen g 

se e l i m i n a n " ( 1 0 1 ) , 

b) Que es mejor c o n s t r u i r l a a r espues tas que e l e g i r l a s porque 

como d i c e S k i n n e r (102) ; 

i s ) ésta e s l a conducta que encontrará ú t i l más t a r d e , 

22) debe avanzar a l n i v e l de s e r capaz de e m i t i r una r e s 

puesta más b i e n que reconocer solamente que una respu* 

t a dada es c o r r e c t a . 



3") e l M a t e r i a l de elección múltiple v i o l a un p r i n c i p i o 

"básico de l a programación a l i n d u c i r a l e s tud i an t e 

a una conducta e qu i v o cada . . . Los r e s t o s de r espues ta 

er ronea sobrev i ven a pesar de l a corrección de e r r o 

res o l a confirmación» 

c) Q.ue es d i f í c i l e v i t a r que l a s a l t e r n a t i v a s no i n c l u y a n una a l u 

sión con respecto a l a contestación deseada. Es to desaparece s i 

es de respues ta c o n s t r u i d a , 

Crowder o p i n a , como señala Rubbens "que es p r e f e r i b l e l a 

corrección de f a l t a s a su e v i t a c i ón . . , Se debe aprender de l a s 

p rop i a s f a l t a s . Una decisión i n c o r r e c t a con respecto a una p r e 

gunta de e lecc ión múltiple debe c onduc i r a l a activación d e l p r o 

ceso de aprender , l a decisión i n c o r r e c t a debe s e r cons ide rada co 

mo una buena ocasión para dar e x p l i c a c i o n e s adic lónales" (103) . 

Además, e l alumno está más. capac i tado p a r a r e s i s t i r a l o s 

so f i smas y f a l s a s verdades, que se l e pueden p r e s en ta r en l a v i d a . 

También argumentan que cuando l o s aluimios se eciuivocan l o 

hacen por múltiples razones» HQ.. s i s t ema l i n e a l da l a r e s p u e s t a 

verdadera pero s i n e x p l i c a r n i rejiítar. l o s errores» - E l de-GroY/der, 

por e l c o n t r a r i o , r o n i t e a l alumno que se ha equivocado a o t ros 

e j e r c i c i o s que , l e informarían de por qué su contestación no es 

c o r r e c t a y l e explicarán o aclararán l a s noc i ones o m i t i d a s o mal 

a s i m i l a d a s , 

Evans, G l a s e r y Honime en 1960 h i c i e r o n una comparación de 

dos métodos d i s t i n t o s de r espues ta en un programa de l óg i ca s i m 

bó l i ca . Un grupo escr ibió a p a r t e , es d e c i r , construyó sus r e s -

pues^Eas y e l o t r o grupo empleó l a s r espues tas de elección múlt i 

p l e . L a elección d e l c r i t e r i o no indicó d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i 

vas ent re l o s dos modos de responder . Resu l t ados semej antes se 

o b t u M e r o n en un es tud io de Cou lson y S i l l e i m o n en 19^9 y o t r o s 

ensayos. 



?'Q,ué método es mejor? 

No hay s u f i c i e n t e s : es tud ios para poder- c o n t e s t a r a ' e s t a 

pregunta , üdemás, cada una t i e n e sus ventajas, e inconven ientes , 

que ya hemos anal izado en l a s ob j e c i ones - y respuestas, y se adap

t a mejor a c i e r t o s t i p o s de m a t e r i a l e s , alumnos y o b j e t i v o s . 

Sobre su d i f i c u l t a d l o s autores no están de acuerdo. 

M a t e r i a s : p a r a m a t e r i a s completamente nue tas , formar una p r i 

mera i d e a , acumular conocimientos básicos, Rubbens (104) señala 

mejor e l de S k i n n e r . 

P a r a mater ias en que sea iraporbante aprender a d i f e r e n c i a r , 

formar o p i n i o n e s , sos t ener un punto de v i s t a c r í t i c o , ma t e r i a s 

compl icadas de gran coherenc ia , señala e l de.-: Crowder, Sk inner d i -

ce'*que l a técnica de elección es aprop iada cuando e l e s t u d i a n t e 

ha de aprender a comparar y e s c o g e r . . . E igualmente . a l aprender 

a d i a g n o s t i c a r una máquina,.., l o s juegos son o t r o ejemplo:, en e l 

b r i d g e " ( 1 0 5 ) . 

•tllumnos: pa ra grupos homogéneos e l de S k i n n e r ; para alumnos 

más. heterogéneos e l de G-rowder, 

Obje-Givo: P a r a enseñar a, d i s c u r M r o p a r a l a adquisición de 

conoc imientos , e l de S k i n n e r ; pa ra l a comprensión de conceptos o 

fenómenos, e l de Crowder. 

Técnica de " F a d i n g " o s i s t ema Evanescente , 

H o l l a n d ha propuesto una técnica de programación denomina

da líading o v a n i s h i n g que noso t ros t raduc imos por evanescente. 

Se apSiya en e l cond ic ionamiento cont inuo y en e l p l a n o 

catálogo de re fuerzo y combinando arabas técnicas puede obtener 

" e l b e n e f i c i o de ambos d e l condic ionamiento rápido y de l más 

e f e c t i v o mantenimiento de l a conducta a t ravés de e s p a c i a r l o s 

proced imientos de cond ic ionamiento '*'(106), 

Cons is t e en presentar : un d ibu jo o; diagrama cuyas pa r t e s 

deben ser- i d e n t i f i c a d a s . " L a s r espues tas primero s e c on t r o l an por 

un t e x t o pero éste s e v a reduciendo poco a poco ( co loqu ia lmente 



se hace desaparecer") has ta q.ue l a s respuestas pueden ser ' emi

t i d a s s i n e l texto pues ceda miembro de l a s e r i e de respuestas 

está ahora bajo ca c o n t r o l " i n t e r v e r b a l " de o t ros miembros " ( 1 0 7 ) 

EN l a pr imera presentación de l m a t e r i a l sus pa r t e s están 

totalmente r o tu l adas . En l a s s i g u i e n t e s , cada vez se va s u p r i 

miendo e l soporte de estímulos q.ue ayudan a l a identi f icación de 

l a s v a r i a s p a r t e s . A S Í en l a segunda presentación unas f l e chas 

pueden señalar las ; par tes a reconocer y de l nombre sólo hay l a 

i n i c i a l o unos puntos que i n d i c a n e l número de l e t r a s , e t c . En 

l a t e r c e ra quizá sólo se deja e l espacio eñ blanco para respon

der , e t c . 

Se pueden d e b i l i t a r l o s nombres todos a l a vez o s u c e s i 

vamente, l o mejor ea a l t e r n a r l o s nombres que van debilitándose 

de suerte que e l número de: respuestas que se exigen a l estudiante 

en cada elemento sea pequeño (de dos a c u a t r o ) . E l orden en que se 

dejan l o s espacios en blanco se deteiminan a l azar- y no es acon

se jab le e s tab l e ce r ninguna configuración para e l l o . Así , e l mate

r i a l estaría continuamente delante del es tud iante tanto en forraa 

de pregunta a con tes ta r como de respuesta de preguntas a n t e r i o r e s . 

Una de l a s grandes ventajas de esta técnica es cuando se 

usa , algo mod i f i cada , para c o n v e r t i r en elementos d e l programa 

l a s t a b l a s , mapas, gráf icos, e t c . que acompañan en forma de p a 

n e l a l o s conjuntos. S i estos datos altamente organizados y l l e 

nísimos de infom'ación se t u v i e r a n que cíonvertir en elementos 

normales del programa exigir ían una ' cant idad de f i c h a s ex t r ao r 

d i n a r i a . S i n eirbargo es ta técnica con e l mismo número de e s t í 

mulos y refuerzos r equ i e re muchas, menos f i c h a s . 

L a técnica d e l fading se puede usar b i e n en cua l qu i e r ma

t e r i a donde sea importante l a discriminación ya que " l a i n s t r u c 

ción, a veces, no se preocupa oanto en i m p a r t i r un nuevo reperjjo-

r i o de respuestas verba les como en l o g r a r que e l e s tud ian te desft 

c r i b a algo con e x a c t i t u d en c u a l q u i e r pa l ab ra pos ib le 'MlOS) , 

Puede usarse pa ra " v i s u a l i z a c i o n e s t r i d imens i ona l e s de ma

t e r i a s . A l es tud iante se le puede e x i g i r i d e n t i f i c a r objetos en 



sus re lac iones ; de uno u otro desde muy d i f e r e n t e s puntos s i t u a c i o -

n a l e s , así se ob t i e iB un concepto de l objeto sólido q.ue de o-cro 

modo es d i f í c i l enseñar " ( 109 ) . Es ta técnica se p r e s t a muy b i e n s 

e l l o y s i se añude c o l o r hace aumentar l a inmediatez y r e a l i d a d 

de l a e x p e r i e n c i a v i s u a l . 

Otro campo en e l que ha sido empleado es; en l a l e c t u r a de 

mapas,en e s p e c i a l pa ra entrenanienráo m i l i t a r . Puede i n t e r e s a m o s 

enseñar este t i p o de conducta v e r b a l a soldados; o e s t u d i a n t e s . '^JL 

e s t a b l e c e r e s t a conducta a l es;tudiante se l e ex i ge ,pr imero que 

señale l a s caracter ís t icas de un mapa completamente r o t u l a d o . . . , 

y l o s rótulos después: se hacen desaparecer , i v l enseñar un mapa, 

por e j enp lo , l a máquina pregunta a l e s tud i an t e que d e s c r i b a l a s 

r e l a c i o n e s e s p a c i a l e s entre c iudades , países, r í o s , e t c . como se 

muestran en un mapa completamente r o t u l a d o . Después se l e p ide 

que ^aga l o mismo con un mapa en que l o s nombres están incomple 

tos o pos ib lemente f a l t a n de l t odo . 1 1 f i n se l e exige que dé 

l a s misnas r e l a c i o n e s s i n mapa a lguno. S i e l m a t e r i a l ha s ido b i e n 

programado é l puede h a c e r l o oorrectemente" ( 1 1 0 ) , 

En l u g a r de m ^ a s se puede emplear con láminas de neuroana-

tomía, c i e n c i a s n a t u r a l e s en g e n e r a l , e t c . 

También se emplea l a técnica de l fading en l a enseñanza 

d e l I rocabular io de l enguas extranjeras» Se l e e un tex to con t r a 

ducción i n t e r l i n e a l en l a lengua p r o p i a . A medida que se i n t r oducen 

nuevas pa l ab ras van a l p r i n c i p i o acompañadas de su co r r espond i en 

te traducción has ta que h a c i a l a q u i n t a aparición ya no se acompa

ña. Es t e paso t r a n s i t o r i o desde l a completa superposición has t a 

e l e s c r i t o en l engua ex t ran je r a puede hace rse más o menos g r a d u a l 

mente. 

Conclusión 

S i preguntásemos ? e s mejor e l programa l i n e a l o e l r a n i f i -

cado?. Podríanos responder con Green "Ko hay razón p a r a m i r a r es©-

t a a a l t e r n a t i v a s como l a s únicas de todas l a s p o s i b l e s formas de 



programas. Una r íg ida adherenc ia ^a. una u o t r a escuel « es 

más p rop i a de l o s discípulos de un cu l t o que de l a conducta de c i e n 

t í f i c o s " (111). 

I s i preguntásemos ?qué se sabe 'acerca de nuevas c l a s e s 

de programas? Pr imero débanos f i j a m o s en l o s ac tua l e s y c l a s i f i 

c a r l o s en términos de- sus prop iedades formales y funcionales» Hay 

programas que d i f e r e n c i a n y o t r o s que d i s c r i m i n a n ; piograraas i n d u c 

t i v o s y deduc t i v o s . Se pueden c l a s i f i c a r según: l a c l a s e de respues

t a . Podemos e s t u d i a r l a c íase y e l número de ayudas que poseen , e t c . 

e t c . 

Y r e f e r en t e a l o s nuevos:, programas nos d i ce Green " l a técü 

n i c a de l a progranao ion se- d e s a r r o l l a rápidamente, Kuevéo caminos 

están continuamente siendo i n v en tados . Estaraos justamente a l p r i n 

c i p i o pa ra e xp l o r a r l a s p o s i b i l i d a d e s ; de e s t a s técnicas. Es i n s e n 

sato a f i rmar que l o que parece s e r l a técnica más e f e c t i v a ahora 

permanecerá así l a r go tiempo"* (212.) , 
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CAPITULO XI 

C u e s t i o n e s en t o r n o de l a U t i l i d a d y 

D i f i c u l t a d en l a Enseñanza Programada 



__P r o l3 1 e m a s 

L a adaptación en gran e s c a l a de l a enseñanza programada 

dentro de un determinado s i s t ema e s c o l a r creará a l o s técnicos 

7 encargados d e l planeamiento educac i ona l una gran can t i dad de 

p rob lanas , 

Sn p r imer l u g a r está e l r e f e r en t e a l a c las i f i cac ión y 

agrupación de l o s e s c o l a r e s . 

" L a caracter ís t ica d e l tempo p rop i o de l a s técnicas que 

l ian s i do d e s a r i o l i a d a s sennrirán p a r a ensanchar l a d i f e r e n c i a en 

t r e e l e s tud ian te mejor dotado y e l suhdotado. E l problema de 

agrupar por h a b i l i d a d e s l l egará a s e r en todo caso más agudo'*Cl ) . 

" Los e s tud i an t e s pueden s e g u i r agrupados en c u r s a s ^ c l a 

ses pero será p o s i b l e para cada uno proceder en su prop io n i v e l , 

avanzando t an rápidamente como pueda. Las, no tas también c a i i b i a -

rán de- s i g n i f i c a d o " ( 2 ) , En l u g a r de- i n d i c a r l a ca l i f i oac ión b i e n ; 

r e g u l a r , m a l , e t d . , expresarán hasta^ dónde se ha l l e gado d e l p r o 

grama, o sea, l a cant idad de conoc imientos a s i m i l a d o s . 

Es t e será también e l de l a "agrupación por edad f r e n t e 

a l a agrupación por capac idad" ( 3 ) . E l l o l l e vará como anejo e l 

problema de l o s super-subdotados. ?11 pennanecer e,n un curso c u 

yos alumnos son de edad d i f e r e n t e a l a p r o p i a , pero cuyas c a p a c i -

d a d e s ^ n t e l i g e n c i a , e t c , son como l o s suyos, puede p r o d u c i r t r a s 

t o rnos e f e c t i v o s ? E s t a pregunta deberán c o n t e s t a r l a l o s p r o p i o s 

alumnos superdotados o r e t r a s a d o s . También pueden buscarse o t r a s 

s o l u c i o n e s . 

Es lóg ico y normal que l a implantación de nuevos s i s t e 

mas crean d i f i c u l t a d e s de adaptación e i n c l u s o r equ i e r an cambios 

pro fundos en l a s an t i guas e s t r u c t u r a s ; l o que i m p o r t a . e s conocer 

l a s ganancias p a r a poder escoger con pleno conoc imiento de causa , 

" E l e fecto de esta enseñanza es más poderosa que e l de 

las,, técnicas de enseñanza impuestas por l a costumbre. Tina mas 
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e f e c t i v a técnica ha de l o g r a r más s u t i l e s d i s c r i m i n a c i o u e s . Serán 

ampliados nuevos r e p e r t o r i o s de conducta y más. firmemente e s t a b l e 

c i dos de l o s cLue hub ie ran sido p o s i b l e s con l a s ant iguas c o n d i c i o -

c i enes de aprendiza je menos, r igurosamente c o n t i D l a d a s . No puede s i -

.no s e r ventajoso tanto para l o s e s t u d i a n t e s como para l a soc iedad 

que crearán por- f i n . S i c i e r t a s i n s t i t u c i o n e s son a l t e r a d a s como 

una consecuenc ia de l a gente que está más adecuadaiiente preparada 

pa ra t r a t a r con su ambiente, entonces a q u e l l a s son i n s t i t u c i o n e s 

que deben s e r a l t e r a d a s en b e n e f i c i o de l a s u p e r v i v e n c i a de e s ta 

c i v i l i z a c i ón . Nues t ra esperanza para l o g r a r con más e f e c t i v a s t é c -

n i c a s de enseñanza es l a introducción a más e f ec t i vos modos de ac

ción. Cuando e s t o s modos más e f e c t i v o s de acción, aconsejan cambiar, 

noso t ros daremos l a b i enven ida a t a l e s cambios" ( 4 ) . 

Décote nos des c r i b e este cambio de organización e s co l a r d i -

. c iendo que" los. alumnos no estarán agrupados por edad y c o n o c i 

mientos durante un año entero , s ino que permanecerán más. o menos 

tiempo en l a misma c l a s e según e l r i tmo de sus p rog r e sos . Desapa

recerá l a c l a s e única y se sust i tuirá por una c l a s e pa ra cada ma

t e r i a . Cada alumno pertenecerá a un grupo d i f e r e n t e según e l ade-

la.nto en cada m a t e r i a . Pa ra l o s alumnos b r i l l a n t e s en una mate r i a 

e l l a favorecerá l a s l e c t u r a s pe r sona l e s o l a in ic iac ión a l a i n v e s -

tigaoió.n" ( 5 ) . 

S i realmente es e f icaz , l a progranación c o l e c t i v a y pa r e 

c i e s e acxínsejable abandonar l a s v en ta j a s de una enseñanza i n d i v i 

d u a l i z a d a , es te problema s e t a r i a , r e s u e l t o porque " s i l a prograiaa-

ción c o l e c t i v a p r esen ta una e f i c a c i a comparable a l a programación 

i n d i v i d u a l e l problema de l a integración de l a enseñanza programa

da estará resueLtD. Se mantendrá l a e s t r u c t u r a de l a claseij i l o s 

exánenes de c u r s o , " l o s programas según e l sen t ido t r a d i c i o n a l . . . . 

l a s e x p e r i e n c i a s de H . D i e n z e i d a enseñan en conjunto que l a p r o 

gramación c o l e c t i v a , donde q u i e r a que l o s grupos seaq^omogéneos..., 

e s de una e f i c a c i a comparable a l a programación i n d i v i d u a l " (6). 



Hay otro problema r e l a c i onado con e l a n t e r i o r , pero que 

aún puede a f e c t a r más a l planeagiiento de l a enseñanza. Es e l r e 

l a t i v o a l a madurez. 

Moore ha demostrado en 1959 que con máquinas de e s c r i b i r , 

c ons t ru idas espec ia lmente , puede enseñar a l e e r y e s c r i b i r a . n i 

fíos de t r e s a i o s . Koraosg:y y H igen han demostrado en 1960 que 

niños de l o s grados p r i m a r i o s pueden aprender con éxito l óg i ca . 

¿Hué sucede,pues, con e l concepto de madurez y a p t i t u 

des? Ante t a l e s e x p e r i e n c i a s ?tendrQiios que r e e s t r u c t u r a r l o s 

de nuevo? Cas i todos l o s experimentadores de; enseñanza p i o g r a -

mada concuerdan en a d m i t i r que sus alumnos han aprendido l a s ma

t e r i a s d e l programa en una edad i n f e r i o r a l a c o r r i e n t e , 

Jxa mayoría de e s tud i os r e a l i z a d o s por e l equipo D I B A R, 

han ap l i cado aL programa a alumnos de un cursp o dos i n f e r i o r e s 

y l a d i f e r e n c i a con l o s alumnos co r respond ien tes no ha s ido s i g n i 

f i c a t i v a . " La s técnicas más r e c i e n t e s pueden áLterar h a s t a c i e r t o 

punto e l estado de l a s cosas , pero e s muy dudoso que pueda ser 

a l t e rado e l grado de madurez en e l hombre, o ignorados sus l ími ted " 

(7 ) . 

Iviientras no haya nada d e f i n i t i v o debemoá pensar con G-reen 

que con e l d e s a r r o l l o : de e s t as técnicas y de o t r a s que es segu

ro seguirán, débenos a d m i t i r que no conocemos nada r e l a t i v o a l 

orden i d e a l de l a progranación de un c u r s o . . . no sólo l a e s t r u c 

t u r a práct ica s ino también e l concepto básico de. nues t ro s i s t e 

ma educac iona l deberá s e r r e v i s ado por es tos s u c e s o 3 " { 8 ) . 

Siendo conscientes , de l a s venta jas de l a enseñanza p r o 

gramada y también de sus l i m i t a c i o n e s debemos p l an t ea rnos e l p r o 

blema de su integración con o t r a s técnicas de enseñanza. 

T a l como d i ce Décote " u n a invest igación sobre l a i n t e g r a -

ción d e l programa y l o s métodos t r a d i c i o n a l e s se impone y h a s t a 

ahora nada se ha hecho en e s t e s e n t - i d o " ( 9 ) . 

Podemos también preguntamos con Green: '* ÍHue pa r t e 

d e l t iempo de un e s t u d i a n t e deberá ded i ca rse a t r a b a j a r en e l 



programa p a r a l o g r a r l a más efmcaz in tegrac ión de l a enseñanza 

programada con l a l e c t u r a y demostración? Has ta ahora l a r e s 

p u e s t a a e s t a pregunta permanece en e l campo e x p e r i m e n t a l " ( 1 0 ) . 

S i en e l canpo i n d u s t r i a l l a ap l i cac ión de un c o n o c i 

miento, es "bien s i m p l e , b a s t a con h a c e r comprender o e f e c t u a r 

una operación b i e n c o n c r e t a ; en e l n i v e l e s c o l a r o u n i v e r s i t a 

r i o hace f a l t a mucho más. Hay que enseñar a l su je to a u t i l i z a r 

sus c apac i dades i n t e l e c t u a l e s , su e s p í r i t u c r í t i c o , su s e n t i d o 

de r e f l e x i ó n . E s t e t r a b a j o más. c r e a t i v o impl icará pues e s t a i n 

tegrac ión con o t r o s métodos ^ l a re lac ión c o n s t a n t e con e l p r o 

f e s o r , iidemás hay a p r e n d i z a j e s que requerirán un compleme.nto 

porque e x i g e n desp l a z amien tes , man ipu la c l o n e s en e l l a b o r a t c 3 i r i o , e t c . 

Otro/, problema;; es e l de l a adaptación a o t r o s pa í s es . 

Los i n v e n t o s y l o s nuevos s i s t e m a s ,no nacen por a z a r en un t iempo 

y l u g a r d e t e m i n a d o , iU. c o n t r a r i o hay una s e r i e de c i r c u n s t a n c i a s 

que l e s son f a v o r a b l e s y por o t r o l a d o , e l l o s s e adaptan a l am

b i e n t e . 

E s t a pequeña d igres ión n o s i n d i c a que l a enseñanza p r o g r a 

mada se adap ta mucho mejor a l s i s t e m a e d u c a c i o n a l n o r t e a m e r i c a n o 

que a l o s l a t i n o s , i i l l í l o s exámenes, i n c l u s o de f i l o s o f í a , l i 

t e r a t u r a , g e o g r a f í a , e t c . , se p r e s e n t a n e s e n c i a l m e n t e en forma de 

t e s t . Y p o r e l c o n t r a r i o , en o t r o s países:, España, U t a n c i a , e t c . 

son más de- t i p o f o m i a t i v o y e x i g e n a l e s t u d i a n t e un t r a b a j o de e s 

tructurac ión y s í n t e s i s . 

lio es extraño,pues, que su implantación e,ncuentre máa d i 

f i c u l t a d e s , y sus d e f e c t o s sean r e a l z a d o s , 

lijémonos en l a s p a l a b r a s de R.&al, i , , . J e f e d e l Depar tamen

to de inves t i gac ión Pedagógica d e l I n s t i t u t o Pedagógico N a c i o n a l 

de F r a n c i a : " L a a c t i v i d a d que r e q u i e r e l a enseñanza p r o g r a n a : l a . . . 

no e s una a c t i v i d a d , c o m p l e t a , s i n o una a c t i v i d a d de n i v e l i n f e 

r i o r y s e c u n d a r i o , p a r a p r o d u c i r una v e r d a d e r a formación. E s t o no 

q u i t a nada de su v a l o r , en e l p l ano que e l l a se propone , pero en 

n u e s t r a concepción f r a n c e s a de l a c u l t u r a de " l a t e t e b i e n f a i t e 

p l u t o t que b i e n p X e i n e " , no t i e n e v a l o r ba jo e s t a p r i m e r a forma 



mas, q.ue en e l n i v e l que es e l suyo"(11). 

E x i s t e otro problema de orden práct ico . Nos re f e r imos a 

l a confección de l o s píxsgrsiiías, I rogramar exige mucho t iempo, e s -

ñierao y dedicación, además de l o s conocimientos necesar ios , de l a 

ma te r i a , psicología, y pedagogía . 

Ruhhens d i c e que " un r edac to r experimentado de enseñanza 

programada c ons i d e ra , como r e g l a g e n e r a l , que una hora de ense

ñanza adecuada exige c incuen ta horas de preparación» P a r a muchos 

a s i g n a t u r a s , y sobre todo en l a fase i n i c i a l , ésta representaría 

i n c l u s o una estimación o p t i m i s t a " (1$) 

Erank, P r e s i d en t e de l a . Comisión " l a t í n " de l a s reuniones 

de t.éonicos de educación f ranceses ce l ebradas en sept iembre de 
1964» proponía:. 

1 2 , « . L anza r una graa canpaña de infermación p a r a t e n e r un 

gran número de pio|ipawBa3res, 

2fio - Que l o s programadores gocen de una situación que l e s 

permi ta-programar , ej o c on t r a t o s de investigación o 

32. - Creación d f f es tab l ec imien tos , exper imenta les y de este 

modo : " aL empleo de l a enseñanza programada no parece -

, rá como una cosa e x p e r i m e n t a l , o una diversión, en e l 

curao e s c o l a r " (14) • • 



o b ,1 e c i p n e s 

Cpntra l a enseñanza programada, en g e n e r a l , y c o n t r a 

l o s máquinas de enseñar, en p a r t i c u l a r , , s a han formulado s e r i a s 

ob jec iones tanto en l o s n i v e l e s t eó r i ros como prácticos». 

ünalicOTos brevemente e s t a s c r í t i c as y dejemos que sus 

p a r t i d a r i o s l a s r e fu t en : 

a)— Se acusa a l a ps ico log ía c o n d u c t i s t a de: i n v a d i r un campo 

que dásería e s t a r más a le jado dê  su i n f L u e n c i a . Se ha l e 

vantado e l g r i t o a l . c i e l o : lamentándose que e l niño está siendo 

t r a t a d o como un mero animal y que e l i n t e l e c t o humano sea a .ua l i za -

do en témiinos: puramente mecánicos. 

i i e l l o G-reen responde d ic i endo que " L a única contribución 

d e l psicólogo de l - aprend iza je es most rar que conoce l o s procesos 

básiODS, despojados de m j e r g a e i n t e r p r e t a c i o n e s t eór i cas , y 

mostrando l a técnica que se ha usado pa ra e l e s tud i o de l a conduc-

ta » E s t e debería hacer lo : d e - t e l modo que e l m.aestro p u d i e r a a p l i 

c a r e s t as mismas, tácnicas para sus p r o p i o s problemas. Hay una d i f e 

r e n c i a de enfoque en l a aproximación d e l psicólogo e x p e r i m m t a l 

a l proceso de ap rend i za j e y e l enfoque que toma e l ' maest ro . 11 

psicólogo expeiriraental l e preocupa pr imariamente e l proceso sub

yacente fundamental de l a conducta m i en t ras q u e ' a l maestro l e 

preocupa e l r e su l t ado de e s t e p roceso . E l maestro, s i n embargo, 

puede aprender-mucho r e l a t i v o a l a c l a s e de- f a c t o r e s que é l pue

de m o d i f i c a r pa ra aumentar l a e f i c a c i a - de l a enseñanza"' {15) » 

X añade " y a hace t iempo que es toy marav i l l ado po r l a n a -

t u r a l i d a d osn tue l o s admin i s t r ado r e s - en e l ca3ipo de l a educación 

toman d e c i s i o n e s y d i r e c t r i c e s concern ientes : a l a s vías; ideadas 

p a r a l o g r a r l o s f i n e s educac i ona l e s s i n e l mínimo conocimiwnto 

fundamental con l o s hechos de l a , conducta an ima l en e l l abo ra to riB?'-

( 1 6 ) . 



o, fijémonos en e s t a respuesta de Skinner; q.ue pone b i e n 

claix) e l nuevo enfoque que l a Oienc ia de l a conducta está dan

do a l a interpretación de l hombre y sus f i n a l i d a d e s . Se r e f i e r e 

a l a enseñanza de l a s matemáticas. *' E ^ i e r t o que l a s técnicas 

que han surgido d e l es tud io exper imental d e l aprendizaje no son 

diseñadas para "desenvolver ' l a mente" o para ayudar- a algún va-

go "conocimiento" de l a s r e l ac i ones matemáticas. Han s ido d i se 

ñados por e l c o n t r a t i o , para es tab lecer l a s verdaderas conductas 

que son apropiadas para ser l a s demostraciones de t a l e s estados 

o procesos mentales. Esto es sólo un caso espec ia l d e l general 

cambio que subyace bajo l a manera de i n t e r p r e t a r l o s quehaceres 

humanos" (1? ) . 

Tengamos; también en cuenta, como señala F ry , que " l a s má

quinas de enseñar y l o s métodos de l a enseñanza programada no son 

monstruos ideados para e s c l a v i z a r e l pensamiento y t rans formar a 

p r o f e ^ r e s y alumnos en rodo ts " (18 ) . 

b ) - Hay quienes mani f i es tan su miedo a que l a s máquinas pue

dan d e s t r u i r l a d i v e r s i dad y c o l o ca r a los; áluranos en un 

rígido patrón o sea hacer e l alumno s tandar t . 

Iiunisdaine, a quienes temen que e l resul tado sea un ap r end i 

zaje estereotipado y una actuación memarística en l u g a r de una 

comprensión r e a l de l a as i gna tura , l e s responde; "Yo no creo que 

este temor tenga fundamento. Hasta e l momento parece c l a r o que 

l a s ordenes; de sucesión p r ^ aradas pueden l l e v a r a l es tud iante 

a l o g r a r d i s t i n c i o n e s y genera l i zac iones s u t i l e s , , a a p l i c a r con

ceptos o s i t u a c i o n e s nuevas y a u t i l i z a r l o s para e l pensamiento 

creador y l a invención " ( 1 9 ) , 

" E l único e fecto de igualación que l a enseñanza progra 

mada s e supone tendrá es l a educación de cada uno eu un n i v e l 

básico mínimo. S i ésto es l o t a n i d o , y s i l a enseñanza t r a d i c i o 

n a l no l o l o g r a , entonces debemos preguntar ; ?Es ésto malo?"(20) . 

Sk inne r nos d i c e de l a enseñanza con máquina: " Eáto pue-



de hacer pensar en l a pioducción en masa, pero e l efecto que t i e 

ne luga r sobre cada estudiante ea sorprendentemente parecido a l 

de un profesor p a r t i c u l a r . Es t a comparación vale en var ios aspec

t os : 

1) Hay un constante intercambio entre e l programa y e l e s t u d i a n t e . . 

2) Como un buen pro fesor p a r t i c u l a r , l a máquina i n s i s t e en que un 

•punto dado quede b i e n entendido. 

3) . . . . . presenta precisamente e l m a t e r i a l para e l que^estudiante 

está preparado 

4) . . . . . ayuda a l estudiante a encontrar l a respuesta c o r r e c t a , . , , . 

5) § . . . . re fuerza a l es tudiante por cada respuesta correcta. . . ' * (21} 

c ) - También se, teme que es te t i p o de aprendizaje d i f i c u l t e o i m 

p ida que l o s alumnos puedan d e s a r r o l l a r sus, facul tades orea-

dorasa 

E l estudio de Crotlcin y Massa Í22) parece conf i rmar eote 

temor» Experiraentaiom con niños de un C . I , de 136 a quienes se, l e s ; 

aplicó durante unos dos meses, t r e i n t a minutos d i a r i o s de enseñan

za programada. E l programa se t i r a l a b a '^Construcción de vocabula

r i o " y "Hab i l i dades de a tacar p a l a b r a s " . Todos, l os suje tos r e a l i -

zaron notables, progresos, , pero qu ienes tuv i e r on l o s r e su l t ados 

máximos fueron aque l los que,según, l o s t e s t de pensamiento creador 

de Minnesota, habían s ido clasifLcados como menos creadores . En 

l a s e n t r e v i s t a s con l o s alumnos se encontró que muchos de l o s a l 

tamente creadores; expresaban verdadera aversión y antipatía por 

e l aprendizaje programado, mient ras que a l o s - i n f e r i o r e s en c r ea 

t i v i d a d l e s gustaba. , 

S i n embargo l o s e s tu r i o s r ea l i z ados por- Stoluroír (23) 

a f i m a n l o c o n t r a r i o . Comparan las , medidas d e - i n t e l i g e n c i q y o r iO 

g i n a l i d a a con e l rendimiento conseguido en l a práctica de l a en

señanza programada. Como resu l tado de sus va r i a s exper imentac io

nes a f i m a que l o s es tud iantes que hacen b i e n l a enseñanza proO-

gramada t i enden a s e r máa o r i g i n s l e s q.ue l o s que l o hacen menos 



" b i e n . 

S u e a . t u d i o p r i n c i p a l a b a r c ó v e i n t e e s c u e l a s s u p e r i o r e s 

q u e c o m p r e n d í a n n i ñ o s d e 1 3 a 1 5 a ñ o s y c u y © C . I . o s c i l a b a e n 

t r e 1 1 2 y 1 5 7 o P a r a d e t e i m i n a r s u c a p a c i d a d c r e a d o r a s e l e s a p l i 

c ó t r e s t i p o s d e t e s t d e l o s e m p l e a d o s p o r G u i l f o r d ( C o . n s e c u e n c i a s , • 

U s o s n o c o m u n e s , I d e a r t í t u l o s ) y d o s l á m i n a s d e l 2sst d e A p e r c e p 

c i ó n T e m á t i c a c o n i n s t r u c c i o n e s p a r a c o n s t r u i r u n a h i s t o r i e t a . L a 

e n s e ñ a n z a p r o g r a m a d a c o m p r e n d í a p r o g r a m a s d e L ó g i c a , M a t e m á t i c a s 

y E s t a d í s t i c a . 

L a s m e d i d a s d e o r i g i n a l i d a d o b t e n i d a s p o r l o s t e s t s d e 

G u i l f o r d ' c o r r e l a c i o n a b a n s i g n i f i c a t i v a m e n t e c o n e l r e n d i m i e n t o 

e n e l e x a m e n f i n a l q u e a b a r c a b a e l p r o g r a i i a E s t a d í s t i c o i n t e g r o . 

L a s m e d i d a s d e o r i g i n a l i d a d o b t e n i d a s c o n l a s h i s t o r i e t a s i m a g i 

n a d a s c o r r e l a c i o n a b a n s i g n i f i c a t i v a m e n t e c o n e l r e n d i m i e n t o o b t e 

n i d o e n e l e x a m e n f i n a l d e L l a t e m á t i c a s : , L a e d a d m e n t a l o b t e n i d a 

c o n l o s t e s t d e i n t e l i g e n c i a n o c o r r e l a c i o n a b a s i g n i f i c a t i v a m e n t e 

c o n l a s m ^ e d i d a a o b t e n i d a s e n e l r e n d i m i e n t o a l c a n z a d o c o n l a p r á c 

t i c a d e l a e n s e ñ a n z a p r o g r a m a d a . L a s . c o r r e l a c i o n e s e n t r e l a e d a d 

m e n t a l y l a o r i g i n a l i d a d , c o m o s e r e p i t e e n l a m a y o r í a , . d e l o s e s 

t u d i o s e x p e r i m e n t a l e s d e e s t e t i p o , d a b a , n c e r o . 

D e b i d o a e s t o s r e s u l t a d o s S t o l u r o v ; v e e n e l t i p o d e l a 

e n s e ñ a n z a p r o g r a m a d a u n a p o s i b i l i d a d r e a l í s t i c a d e c u m p l i r e l c o n 

c e p t o d e e n s e f i a n z a i n d i v i d u a l i z a d a , i n c l u s o e n l o q u e s e r e f i e r e 

a l a o r i g i n a l i d a d . 

d ) - H a y p e r s o n a s q u e r e a c c i o n a n e m o c i o n a l m e n t e a l n o m b r e " m á -

q u i n a s d e e n s e ñ a r " . O t r o s t e m e n c a m b i o s d e m a s i a d o p r o f u n d o s 

e n e l c a n p o d e l a e n s e ñ a n z a . O t r o s s i o i t e n ^ u é e s t e s i s t e m a - e s 

u n a a y u d a i n n e c e s a r i a o q u e r e d u c i r á e l m é r i t o d e ^ e s t u d i a n t e . 

" L a e l e c c i ó n d e e s t e n o m b r e p u e d e s e r d e á a f o r t u n ^ a d a , p e r o 

l a r e a c c i ó n a é l l o e s m á s . . . L a p a l a b r a . . . s u g i e r e a m u c h a s p e r 

s o n a s u n a r t e f a c t o i n f e r n a l q u e n o s c o n d u c e i r r e v o c a b l e m e n t e h a 

c i a a l g ú n e s p a n t o s o s i s t e m a t o t a l i t a r i o . . . T a l p e s i m i s m o e s i n f u n -



daáo. Pero l a téonica de l a en seflanza programada es igualmente 

inverosímil para conducirnos h a c i a l a c l a s e de utopía v is lumbrada 

po r S k i n n e r . Es simplemente un modo más ef icaz, de enseñar" (24.) . 

"Poco a for tunada l a p a l a b r a máquina unida a l a de enseñar, 

provoca r eacc iones a f e c t i v a s de dej'ensa, pues hace pensqr en l o 

inhumano, en e l l obo t , l o que no f a c i l i t a l a difusión de l a ense

ñanza programada y l a comprensión de l o que tie.ne de e s e n c i a l . De;3 

hecho ser ía p r e f e r i b l e h a b l a r de d i s p o s i t i v o s de autoinstrucGión"25) 

" E l invento de l a imprenta causó cambios fundamentales en 

l a e s t r u c t u r a de l a educación, vem c i e r t o s ca rac t e r e s d e l s i s t ema 

educac iona l s u p e r v i v e n . . o .En aubos casos , e l m a t e r i a l que había s i 

do enseñado por e l p ro f e so r es legado a una técnica suplementariaj^ 

Sn un aspecto e l l i b r o de t e x t o , e.n e l o t ro programa"(26) o l a má

q u i n a . 

"En genera l sent imos que c u a l q u i e r ayuda o- "mu l e t a s " - excep-

tp aque l l a s ayudas a l a s que ya estamos d e l todo acostumbrados-re -

duce e l mérito.. En e l Fedro de Platón, í'amus, e l r e y , c r i t i c a l a 

invención d e l a l f abe t o por razones s i m i l a r e s : . Teme que vue l va o l 

v i d a d i z a l a mente de l o s que l o aprenden porque dejarán de p r a c 

t i c a r su memoria" { 2 7 ) . 

e ) - Se o b j e t a a l a s máquinas conc re tas que carecen de s u f i 

c i e n t e s garantías; se es t ropean , no están e s tandar i z adas , 

que e l l a s : pueden d e c i d i r l a d a s e de prograna que se debe 

emplear, e t c . 

Es t o es: una la iaentable r e a l i d a d , pero es un defecto de l a 

máquina como t a l máquina no d e l s i s t ema . 

Hay otüo p e l i g r o aun mayor " l a tentación para e l programa

dor de l a n z a r aceleradamente a l a vez y de continuo.:' programas que 

de venderán pero que no cumplirán l o s o b j e t i v o s que e l l o s q u i e 

ren cumpl i r o E s t e t i p o de explotación que r e s u l t a i n e v i t a b l e , es; 

desg rac iado . Como una r e s p u e s t a a e s t o s p rob l onas , e l i m b i i c o ge

n e r a l debe s e r educado pa ra l o s : o b j e t i v o s y técnicas de l a enseñan-



a:a progranada» Part ió alármente e l l o s deberían conocer l a s d e c l a r a 

c iones r e l a t i v a s a l o s c r i t e r i o s para l o s m a t e r i a l e s programados 

que han s ido hechos por l a J u n t a de l Comité de l a Asociación ilime-

r i c a n a de Invest igación E d u c a c i o n a l , l a Asociación ¿mericana de 

Ps ico log ía , j e l Departamento de Enseñanza A u d i o - V i s u a l de l a Aso

ciación F a c i o n a l de Educación" (28 ) . 

f) - Una objeción más práct ica. ?Será pos ib l e cos tear éstas 

máquinas? 

Como es lóg ico no estarán a l a lcance de todas l a s escue las 

g^(S( sÓí)/^ en e s p e c i a l , ñ« l a s mejores que son l a s más c a r a s . S i n em

bargo , debemos t e n e r en cuenta como señala S k i n n e r "no hay razón 

para que l a escue la esté menos mecanizada que l a c o c i n a . Un país 

que anualmente produce m i l l o n e s de r e f r i g e r a d o r e s , máquinas de l a 

v a r . , . , puede c ier tamente a f r on t a r e l equipo necesar i o para edu

car a sus ciudadanos con a l t o s t í tu l os de competencia en l o s más 

e f e c t i v o s meto dos" (29 ) . 

g:)- E l grupo más numeroso de ob jec iones son l a s que .ya hemos 

ana l i z ado anter iormente r e f e r e n - t e s a s i l a enseñanza p r o 

gramada sus t i tu i r ía a l maest ro . P o r e l l o no vamos a repe 

t i r l o . 



Se l ian señalado muchas venta jas de es te s i s t ema de ense

ñanza y cada, programador l o s resume en unas cuan tas . 

Podemos a n a l i z a r a lgunas de e l l a s agrupándolas respecto 

a l alumno, l a m a t e r i a y e l maest ro . 

Con relación a l , alumno: 

a) C a s i todos l os : programadores están d© acuerdo e,n que se 

ahorra t iempo. Décote^ d i c e : " e s t e método e a ámpliaiiente e f i c a z , 

permite una gananc ia de tiempo y favorece e l a p r e n d i z a j e . . . E s t a 

mos en un dominio tue se está Invest igando aún, pero cuya hase 

es s ó l i da " ( 30 )^ 

h); O t r a c u a l i d a d es que f a c i l i t a e l apre.ndiaaje y permite 

que l o r e a l i c e n alumnos más jóvenes, l.n l a p r i m e r a encuesta e l 

70$ de l o s alumnos res i j ond ie roa que por medio de l a enseñanza _ 

programada aprendían más fácilmente o s i n darse cuenta y sólo e l 

1 1 . ^ l e a pareció más, d i f í c i l , y e l 92- habían reconoc ido que a -

ptendían bas tan t e o raucho. Pernández Huer ta a f i r m a que " l o s IsiO-

tos escolares,: s e cen t ran en l a r a p i d e z , segur idad y anticipación 

madurat iva d e l aprend i za j e " ( 31 ) » 

c) EL programa permi te a cada i n s t a n t e de tenerse p a r a r e -

f l e x i c n a r y se^ adapya a cada i n d i v i d u o respeta.ndo.. su idáosincra-

s i a . P o r e l l o puede' adaptarse a- l o s alumnos a t rasados y l e n t o s 

e igualmente a l o s rápidos, a l o s que a s i s t e n siempre a l a e s 

c u e l a y a aque l l o s que han , fa l tado . "Cada uno a s u paso : l o s alurn 

nos l e n t o s o re tardados encuentran l a c a d e n c i a n e c e s a r i a a su n a 

t u r a l e z a ; y l o s que s e f a t i g a n pronto pueden d i v i d i r l a t a r e a a 

su gusto : " (32 ) . S i n embargo e s t a venta ja d e l ' r i t m o i n d i v i d u a l i z a 

do e s de l o s menos a p r e c i a d a s por l o s alumnos a qu i enes hemos p a 

sado l a encues ta . Se les : pedía que ordenasen cuatro cua l i dades 

d e l s i s t ema ('dar '..tít sÓ3.o- l a r e s p u e s t a , s abe r después de cada 



contestación s i estaba t i eñ o mal , poder.' i r más dep r i s a o más des

pacio s i n xener que esperar a tus corapaleros, l a novedad de l s i s 

tema) j e l ritmo i n d i v i d u a l ocupó e l t e r c e r l u g a r en t r e s escuelas 

y en l a s o t ras dos e l último. Lo curioso es que en uno de estos -

co leg ios durante e l curso an t e r i o r so había hecho un ensayo de 

adaptación de l E l a n Da l t on . 

d) Favorece en l o s alumnos una se r i e de hábitos e f i caces de 

estudio t a l e s como ref lexión para contes tar , r i g o r y atención p a 

ra que l a respuesta sea correc ta o s i se han equivocado para ver 

por qué es verdadera l a respuesta que l e s presenta e l progra i ia ,se

guridad en l o s conoc imientos ,e tc . E l e x i g i r una participación ac 

t i v a o b l i g a a l a concentración en e l estudio impidiendo l a l e c t u r a 

puramente mecánica y es por l o tanto una educación de l a atención 

y un segundo aprendizaje de l a l e c t u r a . 

e) . E l refuerzo o recompensa que s i g n i f i c a e l saber que su r e s 

puesta ea co r rec ta s i r v e de estímulo para cont inuar e l aprendizaje 

por medio-de una motivación intrínseca. "Es t e diálogo d e l alumno 

y l a máquina nos r e t r o t r ae a l d e l inves t i gador y l a na tu ra l e za " (33). 

Es e l afán de saber, o descubr i r un enigma quien l e anima; S L alum 

no l e e y sabe que irá dominando esta n a i B r i a y así se acostumbra a 

pensar que en l a s l e c t u r a s puede encontrar cosas muy in t e r esan tes , 

aunque su presentación noJLe i n c i t e a e l l o . 

Con relación a l a ma te r i a ; 

f) . En e l programa l a mater ia está rigurosamente, organizada 

y e l aprendizaje es graduado desde l o más; simple a l o más com

p l e j o , no pe imit iendo l a omisión de ninguna etapa lógica, no se 

deja nada a l a improvisación, a l c o n t r a r i o sus pasos están c i e n -

t i f i camen^te ca l cu lados por l o s mejores e s p e c i a l i s t a s , durante e l 

t i snpo necesar io para su elaboración, 'experimentados luego , cont ro 

lados científicamente l o s r e su l t ados , con l a consiguiente e l i m i n a 

ción de l o s e r r o r e s . 

Según nos dirá Fernández Huerta-, " l a c lave didáctica d e l 

éxi-to t i e n e dos dimensiones: a) Preparación met i cu losa y mi ero de-



t a l l a d a de l a s ac t i v idades d i s can tes ; Ts) Jioeptoción o rechazo de 

conjuntos 7 elenientos programados conforme l o s a c i e r t o s o f r aca 

sos de los alumnos" (34). Y es que l a " esenc ia de l a enseñanaa pit>-

gramade está resumida en e l modo de hace r las^ preguntas. E l proce

so bilíernético de información, ver i f icación y corrección se- apoya 

en l a s preguntas y por medio de este proceso e l aluipno se da cuen

t a de l o ya aprendido"(35)« 

g) / l a enseñanza programada ofrece hacer uso máa extensivo 

de l a s ef icaces: técnicas de l a h o r a t o r i o q.ue en l a enseñanza t r a d i 

c i o n a l , porque los f a c to res de estíraul~respuesta y respuesta-esfuer-fí^ 

zo son expl íc i tos y por l o t an to son dóciles a l a manipulación"(36). 

S i e l gran avance de l a s c ienc ias : exactas , medic ina, técnica,etjC. 

se atr ibuye eii "buena parte a" l a experimentación, podemos esperar 

que estos experimentos tendrán resu l tados in te resantes también en 

e l terreno de l a enseñan za. 

Por e l lo - t a l como- recuerda l a . J u n t a d e l Comité de l a . Iso-

ciación americana dfjtnvestigación Educac i ona l , l a Asociación Arae-

r i c a n a de Psicología y e l Depart.anento de Instrucción Aud io -V i sua l 

d e - l a A-sociadón Hac i ona l de Educación en su declaración n£,8 "Una 

a c t i v a experimentación con m a t e r i a l e s a u t o i n s t r u c t i v o s y máquinas 

©n l o s sistemas esco la res ha de- s e r l l e v a d a a cabo previamente a 

una adopción a a n p l i a escala"(37)» 

Y esta eJ5)erimentación- p r e l i m i n a r es una base y garantía 

de su e f icacia» "Una de l a s venta jas de l a enseñanza programada 

es que e l programador puede r e v i s a r cuidadosamente e l prograna 

sobre l a base de l a ejecución de l es tud iante " (38 ) . E l l o exige mu

cho tiempo y esfuerzo ya que " l a programación co r r ec ta de un curso 

es un t raba jo de gran e s f u e r z o p u e s t o que debe s e r confrontado 

con l a e xpe r i enc i a de grupos de alurmios, cuyos, resu l tados deben ser 

estudiados -estadístiGamente"t39). 

h) Es t e r i g o r y experimentación se t raduce en un programa 

que proporc iona " l a seguridad de l conocimiento básico b i e n a s i m i 

l a d o , impide e l estudio s u p e r f i c i a l y perezoso y o b l i g a a d i s c e r -



n i r b ien l a organización in t e rna de l a raateria"(40}. Por e l l o , 

como dice Tusq.uets "siempre que se t r a t e de aprender algo, para 

e s t a r seguro, l a programación dará un buen rendimiento ahorra

rá f a t i gas " ( 41 ) . 

i ) Otra ventaja es que " e l Pro fesor E . R . K e i s l e r , de l a U n i 

versidad- de l o s Jlngeles ha comprobado e l a l t o v a l o r de t r ans f e 

r e n c i a que t i e n e l a programación"(42). 

C Con relación a l Maestro 

J) H programa permite a l Maestro l l e v a r un con t r o l mucho 

más. r iguroso de sus alumnos. Puede conocer s i es tud ian o no y 

cómo es tud ian . Ve sus diücultades ya que e l programa señala 

l a s respuestas i n co r r e c t a s y es tab lece un diagnóstico prec i so 

de l a s d e f i c i e n c i a s de cada uno. Puede aconse jar les que r e p i 

t an unos, conjuntos, dar l es o t ro programa más adecuado a sus c a 

racteríst icas o completar, por medio de sus exp l i cac i ones , l a s 

d i f i c u l t a d e s de l alumno o l a s d e f i c i e n c i a s de l programa. 

Puede saber- cada día qué t raba jo han r ea l i z ado sus. alumnos 

y en qué l u g a r se encuentran. De acuerdo con e l . diagnósticx) pue

de preparar una c lase c o l e c t i v a , una discusión'c|problemas para 

grupos homogéneos, p l a n i f i c a r un t raba jo por equipos o un p r o 

yecto para aquel los alumnos más adelantados. 

Sabe has ta dónde domina l a mater ia cada uno de l o s mu

chachos y que a q u e l l o ^ u e han faltado, va r i o s días estarán más 

atrasaítos. pero sin, l e c c i o n e s en medio para e s t u d i a r . 

k) Ya ha quedado b i e n c laro en e l capítulo VI I que l a en

señanza programada no pretende s u s t i t u i r a l maestro, que tsampo-

co su misión l e será más f á c i l , pero s í más e f i c a z , más noble 

y más. humana. S i e l programa o l a máquina se encarga de l a s t a 

reas, mecánicas e i n g r a t a s ( - r e p e t i c i o n e s , correcc iones ,mecaniza

ción, etc.)§. e l maestro puede h a b l a r ind iv idua lmente con cada 

alumno, hacer e j e r c i c i o s complementarios o hab la r de temas c u 

yas bases son ya conocidas de todos . Entonces podrá r e a l i z a r su 

verdadera función de despertador de espír i tus y fon iador de hom-



"bres. 

1) E l hecho de c o n s t r u i r un programa cons t i tuye un e j e r c i c i o 

pedagógico muy ú t i l y permite l l e g a r a l conocimiento desde un 

punto de v i s t a nuevo fijándose más en e l modo de aprender d e l 

alumno que en e l contenido de l a enseñanza, jfís aprender mucho 

sohre e l a r t e de enseñar, por e l l o v a r i o s pedagogos f ranceses l o 

cons ideran un ú t i l suplemento para l a formación pedagógica de 

l o s maest ros . 



Areaa de e f i o a c i a 

i\o debernos o l v i d a r "que l a s máquinas de enseñar y l o s p r o 

gramas no solucionarán todos nues t r os problemas educacionales." (43) . 

IiD enseña.nza programada es una técnica de enseJKanz^a y como todas 

l a s técnicas es p a r c i a l j más: adecuada para unos, t i p o s de aprendizagie 

que para o t r o s . P o r e l l o l o mejor es complementarla con l a s demás, 

usándola con p r e f e r e n c i a .^s aque l l o s s e c t o r e s donde aporte mayores 

v e n t a j a s . 

JÍBÍ, por e ja i ip lo D i e n z e i d e , J e f e d e l Departamento de Rad i o -

Te lev is ión E s c o l a r d e l I n s t i t u t o Pedagógica. N a c i o n a l Francés, que 

l i a r e a l i z a d o v a r i o s y f ruc t í f e ros ensayosinde coordinación de- medios 

de enseñanza cree que " l a s técnicas a u d i o - v i s u a l e s y l o s métodos, de 

enseñanza programada no se sitúan evidentemente en e l mismo p lano 

de acción, pedagóg ica . .Hac iendo a l t e r n a r para una misma a d q u i s i 

ción ses i ones de presentación, c o l e c t i v a d e l mensaje a u d i o - v i s u a l de 

t i p o t r a d i c i o n a l , es d e c i r g l o b a l , con . ses i ones de aprendiza je i n 

d i v i d u a l por secuencias, p rogramadas , , . A u d i o - v i s u a l y enseñanza pro 

graraada pueden r e p a r t i r s e e l t raba jo de exposición y aprendizaje» . » 

De j a r l o g l o b a l p a r a l o a u d i o - v i s u a l y encomendando a l a enseñanza 

programada l a s func iones de anál is is" (44) . 

ün l a e s cue l a l a enseñanza programada t i e n e una gran: v a r i e 

dad de a p l i c a c i o n e s . B i a n c l i e r i l e as i gna cuatro d i r e c c i o n e s o f u n 

c i ones p o s i b l e s dentro, de l a s : e s t r u c t u r a s de l o s a c t u a l e s s i s t emas 

e s c o l a r e s : "diagnóst ico, rev is ión; propedéutica j adquisición autó

noma" (45) diagnóstico sobre l a s a p t i t u d e s , conoc imientos a n t e r i o r e s , 

gusto por uha m a t e r i a , f a c i l i d a d de ap rend i za j e , e t c . Revisión;con

solidación y pues ta en orden, conceptua l de l o que deberá ser ense

ñado, e t c . Propedéutica orientación l i a c i a una preparación de l o s a -



lumnos para t a l o c u a l d i s c i p l i n a de carácter t r a d i c i o n a l . A d q u i 

s ic ión autónoma d e l programa, X en este último sent ido l a de f ine 

como "un conjunto armónico de técnicas de autoinstrucción. Es l a 

autoinstruGción consc iente de s í misma, es d e c i r l a negación de 

l a s e s t r u c t u r a s de enseñanza... E l programa en s í mismo es una m i 

c r o - e s c u e l a en movimiento"(46) . 

Las, funciones complementarias de l o s programas, en l a escue

l a son mu ellos y f á c i l e s , y a que no i m p l i c a n mod i f i c ac i ones en l a e s 

tructuración e s c o l a r . Pensemos, como señala F r y , en que puede " s u s 

t i t u i r a l p e r s o n a l e spec i a l i z ado en l a s t a r eas r u t i n a r i a s , como son 

l a s cues t i ones memorísticas o e l repaso cuidadoso de l aprendiza je 

anter ior" !47) , } o en l o s primeros, grados " en l a medida en que e l 

objeto perseguido por l a enseñanza en e l curso de es te c i c l o ea l a 

adquisición de automatismos menta les" (48), aprendiza je de l a s t a 

b l a s , por e jemplo. 

Los conoc imientos básicos que se r equ i e r en p a r a e l e s tud i o 

de determinadas noc iones , e l vocabu la r i o técnico i nd i spensab l e para 

una a s i g n a t u r a i vocabu la r i o de, una le.ngua e x t r a n j e r a ; datos concre 

t o s de un tema, e t c . E l l o : f a c i l i t a r í a a l o s alumnos un n i v e l mínimo 

de conoc imientos a l l anando a l p r o f e s o r considerablemente su t a r e a . 

Es un poderoso a u x i l i a r a l c u a l pueden a cud i r l o s alumnos en 

b u s c a de una instrucción o práctica complementar ia . ?1N¡O ser ía una 

magnífica ayuda que e l p ro f e so r de Letaguaje pud ie ra recomendar d e t e r 

minados conjuntos a aque l l o s alumnos que no dominan l a ortograf ía? 

?o cómo repaso de noc iones de matemáticas q^e ya han o l v idado? ?Y 

p a r a l a s Reválidas en t u g a r de repasar l o s t e x t o s que habrán e s t u d i a 

do en l®"*^,curso? 

También pa ra aque l l o s alumnos que por enfermedad, e t c . pasan 

una temporada s i n a s i s t i r a l a e s c u e l a . 

Ya en p l an autónomo en l a s e s c u e l a s que no pueden d i sponer de 

un p r o f e s o r e s p e c i a l i z a d o ; o s i u n mismo maestro ha de atender a alum 

nos de v a r i o s grados d i s t i n t o s e l programa puede s e r e l t r a n s m i s o r 

de determinadas a s i g n a t u r a s . 



I n lugares a i s l ados o para alumnos q.ue no pueden i r a 

l a escue la es una ayuda p rec i osa , completada con l a enseñanaa 

por correspondencia o con l o s es tudios radiofónicos o t e l e v i s a 

dos. Podría s e r un gran complemento d e l Bach i l l e r a t o radiofóni

co o para l o s niños espafíoles que viven en e l ex t ran j e ro . 

" E l empleo de l a rad io y l a te lev is ión, como vehículos 

e fect ivos de un aprendizaje prograiiado de carácter l i n e a l presen

tado colectivament®, podría u t i l i z a r s e : en l o s sectores que no 

han encontrado aún una metodología pedagógica adecuada, como en 

e l canpo de l a |romoción s o c i a l de l a s masas; y en e l de l a ense

ñanza de l a s personas a i s l a d a s . AÚn ésto no se lograría s i n e l 

concurso de educadores espec ia l i zados en l a produccipn y ajuste 

de estos f i l m s . Grac ias a l a enseñanza programada se apuntó e l 

paso a un nueva orden de magnitud hasta aliora insospechado en l a 

producción y distritución d e l m a t e r i a l de enseñanza"(49). 

"Sn un mundo que se|3omplica rápidemente e l programa se 

ofrece como un medio para que l a s personas maduras se mantengan 

a n i v e l de l o s nuevos conocimien"bo s , tonto en su propio campo de 

especialización u ocupación como en aque l l as mater ias de i n t e 

rés, general que contr ihuyen a l a formación de l ciudada,no hueno 

y de: provecho "(50). 

Bs en e l canpo de l a promoción s o c i a l de adul tos , quizá 

donde va a encontrar l a más amplia difusión, ya que aquí l a nece

sidad' de una ensefianza rápida, co.ncisa y e f i c a z con e l mínimo de 

ayuda ex t e r i o r se hace cada vez más urgente. Las. c i r cuns tanc i a s 

"nos l l e v a n a pensar actualme.nte que l a enseñanza programada nos 

parece de una u t i l i d a d ev idente, s ino es una neeesidad, para l a 

Promoción super ior d e l Trabajo ta jo todas sus formas. Parece, se r 

l a enseñanza apropiada para -todas l a s foimas de auorsos por c o r r e s 

pondencia" ( 5 1 ) . 

liluGhísimaa empresas e.stán ya enseñando a sus obreros con 

este sistema que se p res ta tanto para apre.ndizajes l i t e r a r i o s y 

c ient í f icos como técnico-prácticos; enseñanza de id iomas, e s t a 

díst ica, matemáticas: para negocios, manejo de computadores, r e -



paraciones. de máquójias e lec t rónicas , s imuladores de vuelo pa ra 

aprender e l p i l o t a j e , e t c e b c . 

También para l a reeducación de invál idos y enfermos o f r e 

ce grandes, p o s i b i l i d a d e s , pero muy poco aprovechadas. 

1^ son sólo l o s p a r t i c u l a r e s y l a s i n d u s t r i a s , s ino l o s 

gobiernos quienes se preocupan de e l l o para su utilizaGió,n por 

e l e j é r c i t o , " 1 1 empleo de l o s programas foír l o s gob ie rnos se e s 

tá g ene ra l i z ando , pa r t i cu l a rmen t e en l a s d i v e r s a s ramas de l s e r 

v i c i o m i l i t a r " ( 5 2 ) . "Después d e l e s c o l a r es en e l s e c t o r m i l i t a r 

donde l as . a p l i c a c i c n e s de l a enseñanza programada sonmás numero

s a s " ( 5 3 ) . 

MSÍ pues , actualmente está adquir iendo t a n t a impo r t anc i a 

gue ooirjo d i c e Décote " en e l área de l a enseñanza programada uno 

puede ser escéptico o e n t u s i a s t a , pero de todas maneras" es,: d i f í 

c i l d e s i n t e r e s a r s e t o t a lmen t e de es ta nueva t é c n i c a " ( 5 4 ) . S i v i 

vimos en un mundo que se t r ans f o rma , es l óg i co que l o s s is temas 

evo luc ionen y s^/éste mundo es técnico no nos debe extra,ñar que 

e s t a concepción penetre en l a s a u l a s . "Uno de l o s o b j e t i v o s d e l • 

aprendizaje: programado es; e l d e s a r r o l l o de una teoría, d e l proceso 

i n s t r u c t i v o que ayude: a p r o d u c i r una tecnología específicamente 

de l a enseñanza, " ( 5 5 ) . 

?Transformar l a enseñanza en una tecnología? ?Qué será 

l a tecnología educac iona l? Fernández Huer ta , nos d ice que "podría

mos desañir, p r o v i s i o n a l m e n t e , l a Tecnología e d u c a c i o n a l como e l 

s i s tema de transmisión de mensajes didácticos media.nte e l empleo 

de medios i n s t r u m e n t a l e s " ( 5 6 ) . l o impor tan te ,pues , son l o s men

s a j e s . S i éstos s i r v e n para p e r f e c c i o n a r a l hombre enriqueciéndo

l e con l o s va lores : de s u esp í r i tu , danos n u e s t r a c o r d i a l bie.nve-

n i d a a l a Tecnología e d u c a c i o n a l . 

Q,uizá l a s pa lab ras más adecuadas sean l a s espera.nzadoras 

y t a l vez pro fé t icas de S k i n n e r ; " Sstamos en e l umbral de un p e 

ríodo e x c i t a n t e y r e v o l u c i o n a r i o , en e l q.ue e l e s tud io c i en t í f i c o 

d e l hombre se q u i e r e l l e v a r a cabo para t r a b a j a r po r l o s mejores 



i n t e r e s e s de l iioníbre, l a educación déte jugar su p a r t e . Se déte 

aceptar e l hecho de q.ue una rev is ión p e r f accionado ra de l a s práo-

t i oas . educa t i vas es p o s i t l e e L l n e t i t a t l e , Cuando esto se haya r e a -

a l i s a d o podremos m i r a r adelanlB oon c»nfian2a en un s i s t ema e s co 

l a r que v i g i l a l a n a t u r a l e z a de sus t a r e a s , que está seguro de sus 

métodos y generosmente proteg ido po r l o s ciudadanos inft>rmados 

y e f e c t i v o s , cuya p r o p i a educación, qu ie ren c r e a r " ( 57 ) « 
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TERCERA PARTE 

Elaboración de un Programa de Geografía Económica 



CAPITULO XI I 

Construcción d e l Programa 



r c>_ Í....H,. ñ S-.-B 

Una mz e s tud iada l a t eor ía de l a enseñanza programada, 

v i ene l a l a b o r práct ica, o sea l a programación de una m a t e r i a . 

l a m a t e r i a escog ida l i a s ido l a de Geografía. H i o r a b i e n , 

nos tenemos que ceñir a una pa.rte muy concre ta de e s t a ma t e r i a y 

elegimos l a G-eografía Sconómica de España. Consideramos que' e s t a , 

es una r a s a a l a que se l e l i a concedido poca i m p o r t a n c i a en muclioa 

p l anes de es tud io y que, dando por conocidos sus conceptos básicos 

Ka ocasionado no pocas c onc i s i ones en l o s alumnos. S i n embargo, 

estimamos que e s ' u n a de l a s ramas más i n t e r e s s i t e a y de mayor a c 

t u a l i d a d de l a Geografía. S i n , su co,nocimiento es, c a s i impos ib l e 

l e e r un periódico o escuc l iar l a r a d i o o TV, entender l a s r e l a c i o 

nes entre- v a r i o s países, l a p o l í t i c a n a c i o n a l o l o s movimientos 

m i g r a t o r i o s , 

.Antes de r e i . a * a r - e l pix>grama, bonos es tud iado cuidadosamen

te- l a s r e g l a s , carac ter í s t i cas , etc;.~ y nos preguntamos, ?GÓmo se 

hace para e s c r i b i r un buen programa? Green nos ha dado' l a ' respues

t a ''*' debe e s c r i b i r s e un progrataa aunque'no s a l g a b i e n , ens.ayarlo 

y aprender por qué es: un programa de fec tuoso , luego se c o r r i g e , 

de suer te que ya no s e a un programa de feo tuoso 'Ml ) * 

liS- pSígramaGión no e s uiia - c i e n c i a , s ino -un a r t e y po r e l l o 

se debe r e d a c t a r , ensayar, c o r r e g i r , e t c . " l a s t a que. no podamos de 

f i n i r l a s mate r i as con más e x a c t i t u d y h a s t a que no- hayamos mejo

rado n u e s t r a s .técnicas 'de c o n s t r u i r r e p e r t o r i o s v e r b a l e s , e l e s 

c r i b i r p rog ramas . . . -seguirá s iendo una espec ie 'de irte"C2-)»' "l^o 

hay verdaderas r e g l a s técnicas p a r a l a construcción;, de- un buen 

i r o g r a n a , puesto que l a piográmación es más un a r t e que una c i e n -

c i a " ( 3 ) . , •• • ' 



P o r l o d e m á s e a " a b s u r d o , q u e r e r ' c o n t r a p o n e r a l g e n i o 

c r e a d o r d e l p r o g r a m a d o r t a l e s o c u a l e s r e g l a s de p r o g r a m a c i ó n , 

c o n s i d e r á n d o l a s d e n t r o , de u n a t é c n i c a a b s o l u t a " (4) . Debe h a b e r y 

l i a y u n a s r e g l a s , u n a s n o r m a s q u e a y u d e n a p r o g r a m a r , p e r o é s t a s 

j a m á s d e b e n s e r r í g i d a s y a q u e s u f i n a l i d a d e s s e r v i r a l p r o g r a m a 

d o r y no é s t e a l a s r e g l a s . 

Harcordemos t a m b i é n q u e • " e l j u e z f i n a l p a r a s a b e r s i u n 

p r o g r a m a e s o n o e f e c t i v o e s e l e s t u d i a n t e " ( 5 ) , y p o r e l l o " e l 

p r o g r a m a d o r no t i e n e c o n t r o l , s o b r e l a t é c n i c a que d e b e a d o p t a r . 

S i e s t a n s e n s i b l e a l a c o n d u c t a d e l e s t u d i a n t e como d e b e r í a s e r 

l o , e l e s t u d i a n t e d e t e n n i n a r á l a t é c n i c a q u e e l p r o g r a m a d o r debe 

a d o p t a r » E l p r o g r a m a d o r debe t e n e r muy p o c o q u e d e c i r s o b r e l a 

f o r m a i d e a l d.e s u p r o g r a j i a a n t e s d e que e l e s t u d i a n t e l e h a y a e n 

s e ñ a d o cómo c o n s t r u i r l o , " ! 6 ) . 

O t r a p r e g u n t a q u e n o s p l a n t e a m o s : e s s i s e t a m e j o r e s c r i 

b i r e l p r o g r a m a e n f o r m a l i n e a l o r a m i f i c a d a o N o s d e c i d i m o s p o r 

e l l i n e a l de t i p o S t i n n e r . Uo e s q u e c r e a m o s q u e s e a e l m e j o r o 

e l q u e s e a d a p t e más a l a m a t e r i a . P o r c i e r t o q u e m a t e r i a s máa a m 

p l i a s , y me,nos c o n c r e t a s ; como l a G e o g r a f í a Eco .nómica s e p r e s t a n 

más; a d e c u a d a m e n t e a l s i s t e ^ i a r a m i f i c a d o . 

E l l i n e a l S k i n n e r i a n o t i e n e s u s i n c o n v e n i e n t e s , e x i g e m u 

c h o s p a s o s y r e p e t i c i o n e s p a r a i o d o s l o s a l u m n o s . E s d e m a s i a d o 

f á c i l p a r a a l g u n o s m i e n t r a s , que o t r o s n e c e s i t a n c i e r t a s a c l a r a 

c i o n e s , e t c . 

S i n e m b a r g o c r e e m o s que . p a r a u n a p r i m e r a r e a l i z a c i ó n e s 

más o p o r t u n o , t a l vez ; no m á s f á c i l , p e r o s í raés; l ó g i c o . 

E l p r o g r a m a r a m i f i c a d o d e t i p o Qararder r e q u i e r e u n g r a n c o 

n o c i m i e n t o de l o s p a s o s q u e e l ¿Lurano r e a l i z a a l a p r e . n d e r , de l a s 

d i f i c u l t a d e s q u e e n c u e n t r a y de l o s e r r o r e s q u e c o m e t e . E s muy 

d i f í c i l c o n s t r u i r a l t e r n a t i v a s de r e s p u e s t a q u e s i e n d o i n c o r r e c 

t a s n o s e a n a b s u r d a s . C l a r o q u e h a y c r i t e r i o s l ó g i c o s q u e a y u d a n 

a c o n s t r u i r t a l e s , a l t e r n a t i v a s . P e r o l a s : r e s p u e s t a s , de l o s a luní^ 

n o s a l p r o g r a m a l i n e a l n o s d a n l a c l a v e d e l a a d i f i c u l t a d e s y e r r o 

r e s f e a l e s y n o s p e r m i t e n u s a r s u g í ) r o p i a s c o n t e s t a c i o n e s como a l -



t e r n a t i v a s de r e spues ta . Por e l l o creeiiüs q.ue, antes, de c o n s t r u i r 

un piograma r a n i i f i c a d o , e l prograraador debería haber r e a l i z a d o 

por l o menos uno de l i n e a l en a lguna mate r ia semejante. También 

e l programa l i n e a l permite ampl iar en todo su conjunto o en a,lgu-

nas pa r t e s por medio ds un programa r a n i f i c a d o . 

U,na razón práctica nos aconse ja e d i t a r l o en forma de f i 

chas, (sobinas económicas, se pueden s u s t i t u i r l a s i n c o r r e c t a s , i n 

t e r c a l a r nuevos pasos, e t c . ) . En s is te^ ia de f i c h a s , y espec ia lmen

t e para alumnos s i n e x p e r i e n c i a en programada es: mucho más f á c i l 

que s i gan un prograna l i n e a l sk inner i ano que no uno de r a n i f i c a 

do. 



Etapas de l a programación 

2^\ié debe s e r l o prime3D en e l d e s a r r o l l o de una programa

ción? En p r ime r l u g a r es determinar e l área de l a m a t e r i a q.ue se 

ha de enseñar, su ampl i tud y duración, sus r e l a c i o n e s con o t r a s 

ma te r i a s o conoc imien lDs . l a edad y gracto e s c o l a r de l o s alumnos, 

conocimientos a n t e r i o r e s y ampl ia cienes:, e t c . 

Nuestro programa ha s i d o pensado pa ra 5- de P r i m a r i a y 

1£ de B a c h i l l e r a t o ya que son l o s cu r sos que e s tud i an Eeografía 

Económica de España; Ahora b i e n l a edad de 10-11 años t a l vez sea 

prematura y por e l l o en Enseñanza P r i m a r i a l o empleanios en alumnos 

de 12ftl3 años y que corresponden a 7^ de P r i m a r i a (en l a nueva l e y 

también estudiarán Geografía de España) . 

En segundo:) lugar ' , determinada ya l a m a t e r i a y su amp l i tud 

" e l programador debe t r a d u c i r en témiinos de conducta l o s conceptos 

que deben s e r enseñados 2H,v.é éLesea e l programador que e l e s t u d i a n 

t e pueda hacer después de completado e l programa? ?Hué h a b i l i d a 

des v e r b a l e s debe poseer e l e s t u d i a n t e ? 2Hu.é preguntas debe con

t e s t a r ? ?^ué d i s c r i m i n a c i o n e s debe hacer? Confecc ionada una 

l i s t a con e s t o s o b j e t i v o s , e l programador t i e n e d e f i n i d o e l . conté -

nido de su pro grama" (7). , 

No nos ceñimos a ninguno de l o s programas, n i de P r i m a r i a 

b i de B a c h i l l e r a t o , Creemos máa oporinna. enfocar su contenido e4 

forma más. dinámica y económica que puramente geográf ica. P r e t e n 

demos que conozcan l a s : a c t i v i d a d e s económicas y que tengan una 

• c i e r t a idea, de l a e s t r u c t u r a y l e y e s económicas, de n u e s t r a P a t r i a , 

i n s i s t i m o s pr inc ipa l f een te en e l P l a n de D e s a r r o l l o , y de l a eco-

.nomía m u n d i a l . 

T a l vez por e l l o l a t a r e a nos r e s u l t a mucho más d i f í c i l . 

No hay t e x t o s e lementa les y adoptar l o s s u p e r i o r e s . l l e v a todo un 

[trabajo de s impl i f icación d e l v o c a b u l a r i o . En be,nef ic io de f a c i l i -



t a r s u c o m p r e n s i ó n , de r e d u c i r l o a l o más i n d i s p e n s a ' b l . e , y a d o p 

t a r l o a l a m e n t a l i d a d i n f a n t i l , t a l v e a hemos d e s c u i d a d o a l g u n o s 

c o n c e p t o s y no h e m o s h e c h o l a s d i s t i n c i o n e s que u n e c o n o m i s t a p o 

d r í a d e s e a r . 

Hemos r e c o g i d o l o s c o n c e p t o s b á s i c o s t r a s , u n a n á l i s i s y 

r e f l e x i ó n de l o s d i f e r e n t e s c o n t e n i d o s . L u e g o hemos t r a t a d o d e 

d e s c o m p o n e r l o s en l a s n o c i o n e s c l a v e s que h a b í a q u e d e f i n i r p r e 

v i a m e n t e s i c o n s i d e r á b a m o s q u e l o s a l u m n o s no l a s . p o s e í a n y b u s 

c a r a q u e l v o c a b u l a r i o más a p r o p i a d o a l a e d a d de l o s d i s c e . n t e s . 

L u e g o hemos i n v e s t i g a d o l a e s t r u c t u r a láv ica i n t e r n a a l a 

m a t e r i a p a r a p o d e r e q u i p a r l o s d i f e r e n t e s c o n c e p t o s . A s í c a d a u n a 

de l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s ( a g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a , m i n e r í a , 

i n d u s t r i a ) y s u s d e r i v a d o s ( c o m e r c i o y t r a n s p o r t e s ) l o hemos s u b -

d i v i d i d o en t r e s ; f a c t o r e s f í s i c o s , humanos y e c o n ó m i c o s y p o l í t i 

c o s , A S Í n o s h a n r e s u l t a d o 1 8 c o n j u n t o s , A e l l o s ; hemos a ñ a d i d o u n o 

p r e v i o s o b r e G e o g r a f í a y G e o g r a f í a Eco.nómica en g e n e r a l p a r a p r ^ 

p o r c i o n a l l o s c o n c e p t o s b á s i c o s y e l v o c a b u l a r i o g e n e r a l y d o s f i 

n a l e s uno de E c o n o m í a M u n d i a l y e l o t r o e s p a ñ o l a . E n t o t a l 21 c o n 

j u n t o s . 

L a s n o c i o n e s ; c o r r e s p o n d i e n t e s a c a d a c o n j u n t o d e b e n e s 

t r u c t u r a r s e e n t r e s í y g r a d u a l m e n t e p o r m e d i o d e p e q u e ñ o s p a s o s . 

E l tamaño de c a d a uno d e p e n d e d e l a s n o c i o n e s a e n s e ñ a r y además 

d e b e r e c o r d a r s e , q u e S k i n n e r " i n s i s t e en que e l t á ñ a l o d e l o s p a s o s 

e s u n a c u e s t i ó n e x p e r i m e n t a ! * ( 8 ) . 

A f i n d e f a c i l i t a r e l a p r e n d i z a j e s e d e b e n e m p l e a r r e f u e r 

z o s c o . n t í n u o s y a g r u p a r e l m a t e r i a l e n u n t o d o e s t r e c h a m e n t e ; o r g a 

n i z a d o , A d e n á a s e d e b e n r e p e t i r y r e p a s a r l a s n o c i o n e s d e s d e d i -

f e r e . n t e a ; p u n t o s d e v i s t a p a r a p r o p o r c i o n a r l e s m a y o r f u n c i o n a l i d a d , 

jfisí s e e v i t a u n a de l a a j i r i n c i p a l e á d i f i c u l t a d e s p u e s " u n o de l o s 

e r r o r e s d e l p r o g r a m a d o r s i n e x p e r i e n c i a e s l a t e n d e n c i a a c o n s 

t r u i r e x á m e n e s ; m á s b i e n que p r o g r a n i a " (9 ) « 

D e b e p r o c u r a r s e q u e e l p r o g r a m a s i g a a v e c e s e l m é t o d o i n 

d u c t i v o y o t r a s e l d e d u c t i v o , p u e s l a c o m b i n a c i ó n de ambos e s m u 

c h o más e f e c t i v a , i n t e r n a n d o l a e d o s t é c n i c a s podemos a p r o x i m a r . t » s 



más a l a e x p e r i e n c i a que adquiere e l estudian-ce: cuando se p l a n 

t e a e l problema en l a v i d a r e a l y t r a t a de r e s o l v e r l o o ¿idemás 

así se- reducen l a s monótonas r e p e t i c i o n e s que resultarían a l ce

ñirnos a un sólo método. 

Hay alsunas. técnicas, que f a c i l i t a n e s t a l a b o r de desmenu-

2amie,nto y ordenación de l a mater ias Adóptanos e l s i s t ema R U L M 

propuesto por Evans, Home y G losen en 1960. Se basa en r e g l a s y 

ejemplos y por e l l o se ha t raduc ido por REJEM ( r e g l a * e j ra . f . 



Sistema Rejem 

Él prop io G l a s e r hablando de su s is tema d i c e que " h a s ido 

un duro ensayof*canal izar e l a^minio d e l c»iK>C3jnien-to , antes d e l 

d e s a r r o l l o de un programa i n s t r u c t i v o , para f a c i l i t a r l a p r e p a r a 

ción de t a l programa. Además p o d r i a o f r e c e r una ordenada t r a b a 

zón que podría d e t a l l a r s e pa ra anál is is de computador" (10) . 

Una vez determinadas l a s noc iones básicas de l programa 

se agnipan en con juntos , Á e s t os conceptos o noc iones básicos 

se l e a acostumbra a l l a m a r reg las i . 

Las noc iones de r e g l a y ejemplo no son a b s o l u t a s , sino r e -

l a t i v a s . G i a s e r d i c e que l a caracter ís t i ca p r i n c i p a l de " u n a r e g l a 

es que es l a expresión de una g e n e r a l i d a d por l a que puede d e t e r 

minarse l a sustitución de cosas o e j e m p l o s . . . Los ejemplos son 

e g r e s i o n e s de algo e spec i f i c ado der ivado de r e g l a s más genera 

l i z a d a s " ( H ) . Este c i t a como- ejemplo de r e g l a una de f in ic ión, 

un p r i n c i p i o , una.fórmula, una l e y empírica, un axioma, una hipó

t e s i s , e t c j y de ejemplos l a descripción de un suceso . f í s i c o , 

un teorema o deducción, l a s r e l a c i o n e s entre ob j e t os f í s i cos y 

conceptua les , e t c . 

•rodas: l a s . r e g l a s de un conjunto .deben ordenarse según; un 

c r i t e r i o l óg ico adecuado a l a s m a t e r i a s o conoc imien tos . Entonces; 

se co locan en l o s ejes, h o r i z o n t a l y v e r t i c a l entrecruzándose mu

tuamente, Á es te d i s p o s i t i v o grá f i co que s i r v e p a r a r e p r e s e n t a r 

l a s r e l a c i o n e s mutuas se l e l l a m a una m a t r i z , 

I s t a m a t r i z permi te e l examen d© semejanzas, d i f e r e n c i a s 

y posibles^ confus iones e n t r e l a s r e g l a s y sus r e l a c i o n e s . También 

impide que mientras , un concepto sea perfectamente d e f i n i do o t r o s 

queden incomp le t os . 

S igu iendo l o s cuadros o elementos así- formados, r e l a c i o 

namos l a r e g l a p r ime ra con l a segunda y l a segunda con l a p r ime -



r a y así sucesivaraante. Los cuadros de l a d iagona l de l a m a t r i z , 

que r e l a c i o n a una r e g l a consigo misma, contendrán l a def inic ión 

de l a r e g l a part icular» En o t r o s se incluirán l a s r e l a c i o n e s y d i 

f e r enc i a s con o t r a s r e g l a s , e j e r c i c i o s de: comprensión o a p l i c a c i o 

nes práct icas. 

Una vez así c o n s t r u i d a l a m a t r i z e l progranador c o l o c a 

ejemplos de conceptos en todos l o s cuadros o p o s i b l e s i n t e r c o r r e -

l a c i o n e s . Una vez éstos han s i d o ordenados puede e s : c r i h i r ejemplos 

que a c l a r e n estos conceptos. S i encuentra muchos ejemplos h i e n r e 

l a c i onados e l concepto quedará mejor d e f i n i d o . P o r medio de l a s 

r e l a c i o n e s que r e s u l t e n de l a ma t r i z podrá de te rminarse l a suce

sión de las : f i c h a s . 

Fi jemos alio r a l o s p r i n c i p a l e s símbolos propuestos en B a r 

c e l ona para e l sistei j ia REJEH: 

RE r e g l a 

RE r e g l a que se debe comple tar 

Rs r e g l a muy incomp le ta 

REg r e g l a g e n e r a l i z a d a 

Rüa r e g l a a n t i c i p a d a , prematura , an tes de l o n e c e s a r i o . 

R&p: S e g l a p r e p a r a t o r i a , apre-ütadora, o r i e n t a d o r a -

E J ejemplo de una r e g l a . 

S " ejemplo p a r a comple tar 

£3" ejemplo muy incompleto 

E J ejemplo negat ivo • 

EJc ejemplo completo respecto a lguna semejanza 

l i r i ejemplo idént ico . 

2 E J v a r i o s e jemplos , ( se usa mucho an t ea de una r e g l a gene ra l i zada ) 

Examinemos ahora l a a m a t r i c e s de l o s v e i n t i u n o conjuntos 



ooHJinroo 1 

R2 R3 R4 

Ri 1 2 
4 

6 - 7 3 35 

8 5 - 9 26 10 - 34 

• 

13 17 
11 - 12 

28 

i H 
i 

33 29 30 27 - BX 

= Geografía 

R2 = Divisiones de l a Geografía. Geografía econ<?mioa 

.R3 = Modos da actividad:agricultura(r-|),ganaderia(r2)jmiíieria(2?3) e 
indus-fcrig| Îr4 

R4 = Comercio,transportes y otras fuentes de riqueza 

COI JUMO 1: Subdivisión de l a definicid'n del concepto R3 )4-) 

Reglas r2 r3 : 

15 18 21 1 4 

^2 17 16 30 23 

26 28 20 13 

24 25 23 : 22 

^1 « Agricultura 

^2 Ganadería 

3̂ « Minería 

4̂ * Industria 



CCfNOTIi' 2 

Be ©las R l R2 ^3 t4 R5 

R l 1 - 2 5 9 18 31 

^2 4 1 - 27 6 20 22 

21 25 
f 

14 38 

H : 16 13 28 ; 12 -15 
17 

23 

^5 : 29 24 26 ; 19 27 - 32 

Rl « Agricultura 

Ra « Pacto re a 

E3 =s Eerreno de cultivo 

R4 í=Agua 

R5 - Cultivos españolea 

OOIJDI^O 3 • 

Reglas Rl R2: • E B : :; R4 R5 R6 

R l : i = 4 3 ; 6 ; 15 22 30 

S2 5: 2 9 12 19 28 

R3 8; m : 11 13 21 27 

R4 . 1T¡ 14 ; 12 16 18 29 

26; 25 ; 24 ; 20 23 33 

H6 31 35 32 37 36 34 
1̂ st Hombre, joblacicfn R4 * Riegas 

Rg a Producción,riqueza B5 = Tipos d© cultivo 

R3 a Mejoras y técnicas R6 = Capital 



Reglas E l R2 R4 ^5 

Rl 1 - 2 
4 - 5 3 10 15 24 

E2 7 6 8 17 29 

3̂ 12 14 9 - 13 18 27 

E4 19 21 16 26 

R5 28 30 26 31 22 - 23 

R l = Régimen tierras 

R2 = Ttolítioa agraria 

R3 - Colonización 

R4 = Concentraci<?n Parcelaria 

R5 = Plan de Desarrollo 

C0ITJDB}0 5 

Re ¿Las Rg «3 ^4: 

Rjt : 1 - 2 
3 - 4 

5 22 13 

R2 i 10 12 14 

R3 23 19 8 3̂17 16 

R4 18 24 21 

Rl = Ganadería 

R2 = Sus clases 

R3 ss Condiciones naturales 

H4 = Iocalizaci{?n en España 



OOHJÜHEO 6 

Reglas R i E 2 E 3 R 4 , R 5 

4 8 15 ; 22 

^2 ; 6 5 9 1 4 25 

R3 : 11 • 10 7 1 3 26 

^4 ; ^ - 21 16 -17 18 - 1 9 1 2 23 

R 5 ; 24 ; 2 8 29 27 30 

"Ri - Hombre y riqueza 

B.^ a Mejoras y técnicas 

R 3 » Especializaciá*» 

R^ = Régimen de vida y transhumancia 

R 5 = Pesca 

OOIJÜTOO 7 

Reglas R l R 2 ^ 3 R 4 

R i : 1 - 2 

4 
3 11 19 

R 2 : 5 6 7 15 

8 12 9 - 1 3 10. 

18 16 17 1 4 

~ I b l i t i c a ganadera 
R2 = ünid*n con l a agr icultura 

- Productos 
^4 =! Ibrvenir y Plan de Desarrollo 



COHJDKDO 8 

Reglas R i R2 R3 R4 

R i ; 1 - 2 . 4 11 3 : 

R2 : 22 5-15 
2 1 - 2 4 

1 6 - 2 0 ; 14-17 : 
19 

R3 9 13 12-23 ; 6 

^4 i 10 16 7 ; 8 - 1 8 : 

R-ĵ  = Minería 

Eg - Fuentes da energía 

R^ s= l o c a l i z a c i r f n en España 

RA - C lases 

OOHJUIlgQ 9 

Keglas ^1 ^2 h ^4 

% 1 - 2 5 12 3 

R g 7 4 13 6 

R3 8 9 LO - 11 17 

R4 15 19 18 14-36 

RT = Fac t o r humano 

Rg = C a p i t a l 

R ^ = Mano de obra 

R^ = Consuno 



COITJTMSO 10 

Bs glas R l R2 R3 ^4 

R l 1 - 2 5 9 11 

6 3 - 4 7 14 

^3 8 12 13 -35 16 

R4 : 17 - 20 18 22 
10-21 

23 

= Minería e industria 

Rg = Régimen-de propiedad 

R3 = En España (OAMPSA) 

R^ = Política minera 

0OITJI3mO 11 

Re glas Ri : R2 '^3 R4 : 

Ri : ^ 3 ^ 
14 8 20 

Rg 15 4 - 5-„ 
24 - 27 

11 16 

^3 18-19 17 6 - 7 13 - 28 

R4 ; 21-25 ; 22 2 3 - 2 6 
9 - 10 

12 " 

RX = Industria 

R2 = Sus clases 

R3 = lo Calizacicfn en España 

R4 = Características 



Beglas R l R2 R3 R4 . 

R l 1 - 2 3 - 1 6 2 ^5 

R2 5 -24 
6 - 23 

25 - 26, t i 19 

R3 7 32- 17 8 - 9 : 
10 - 14 ; 13 

B4 : 21 ; 20 : 22 18 

R « T a l l e r y fábricas 

R = Ina.ustrial izaci<5n 

R « Mano de obra 

R - Higracicí'n 

COlJIliTO 1 3 

Reglas R l R2 • R3: R4 E5 

R l 1 - 2 3 8 16 23 

R2 4 5 - 7 • 6 13 : 24 

9 10 12 17 11 

20 14 18 15 - 19 27 

E5 : 25 26 28 : 29 2 1 - 2 

s= l e yes ecoiHÍmicas 

R2 = Protecciíín e s t a t a l 

E3 = I n s t i t u t o Nac i ona l de I n d u s t r i a (INI) 

R^ = P l a n de D e s a r r o l l o 



OOHJIUTTO 14 

Beglas Rl R2 R3 : R4 

Rl 1 - 2 • 
14 

3 10 15 

4 
5 - 6 

7 9 18 

R3 11 12 8 17 

^4 16 19 20 13 - 13'¡ 
— - i • ' 
R-|_ = Comercio 

R2 = Consumo 

R3 = Oferta-cLemanda 

R^ = I r ana porte 

OOITJTJIIgO 15 

Reglas Rg ^3 . R4 : 

Rl : 2 - 7 
8 

1 4 3 

6 
9 - 1 0 

11 12 13 

5 14 
15 - 1 6 18 

23 21 ; 19 
20-22 
24 : 

R̂ ^ ss Comercio interior 

Rg = Comercio internacional 

R3 = Importaciones españolas 

R. = Exportaciones españolas 



C!ONJ0ieO 16 

.egla£ Rl R2 R3 R4 

B l I 5 2 5 11 4 

H2 7 6 8 9 

15 14 12-13 ; 16 

18 10 19 ; 1 7 - 2 0 

R2 «= Política comercial 

E2 « Aranceles 

R'̂  s= Balanza de Pagis 

R4 = Estado actual y porvenir de España 

0OHJI3HEO 17 

Re glas i i ^2 í̂ 3 R4 

Rl 1 - 3 
4 

5 11 

6 2 - 7 12 16 

14 13 8 - 9 
1© 15 

E 4 ; 19 21 18 ; 

% s= Comunicaciones 

B2 = Transportes 

"B^ s terrestres 

R4 = Marítimos y aireos 



°^egla3 R3 R 4 

1-2 
3 

5 • 9 15 

^2 6 4 7-13 16 

R3 10 11-12 8 - 1 4 • 21 

R 4 20 : 17 : 22 18 - 1 9 ; 

R l « F a c t o r humano 

R2 s! Desp lazamientos 

R3 =! M i g r a c i o n e s 

R 4 s= I n r i amo 

GOIJÜICTO 1 9 

Reg l a s R l ; R2 R3 R 4 

R l : 1 2 ; 5 3 

7 6 14 

^ 3 9 8 7 - 1 8 
12 

11 

^ 4 : 16 15 . 17 1 3 - 1 8 

R l ss Protecciífn e s t a t a l * 

R 2 = S e r r e s t r e s (RBIÍEB) 

R 3 s= Marítimos y a i r e o s 

R 4 = P l a n de D e s a r r o l l o 



COlÑJTJiraO 20 

RegLas R l R2 R3 R4 R5 

R l 3 3 1 18 19 

R2 4 6 - 7 5 8 22 

R3 9 12 11 13 10 

R4 17: 16 : 15 14 25 

R5 21: 23 24 26; 20 

"Rj. - Economía mund ia l 

Rg = E l hambre (PAO) 

R 3 = Organismos de O o o r d i n a c i d n i n t e rnac i ona l (G rARR ,B IR I ) ,M l ) 

R 4 = Organismos de Oooperacicfn r e g i o n a l (ISGS,EPTA,BUROTOM) 

R5 s= Organismos de Integraci í ín r e g i o n a l (CECA - MCE) 

OOI-IjmTOO 21 

Reg l a s H l R2 . R3 . R4 

R , 1 - 2 
3 - 4 5 : 13 19 

R2 6 7 - 9 8 17 

^3 14 12 
1 0 - 1 1 

15 : 16 

: 24 : 21 23 
18 -20 
24 - 2 5 

= A s o c i a c i o n e s y organismos i n i j e r n a c i o n a l e s 

R2 = B l Mercado Coman Europeo y España 

R3 = P l a n de E s - b a b i l i z a c i c ? n 

R 4 = P l a n de D e s a r r o l l o 



Como se lia podido observar las matrices anteriores 

son completas. En l a mayoría hay más: de una ficha en va

r ias ce ld i l l a s , en especial las de l a diagonal, donde se 

definen los nuevos conceptos. 

No se ha seguido un orden para su confección, ya 

q.ue consideramos la matriz como una ayuda orientativa a 

f in de no repet i r demasiado ciertos conceptos olvidando -

otros. Ciertos programadores, s in embargo, establecen una 

ordenación previa y l a siguen rigurosamente; el lo parece más 

adecuado' para materias de tipo exacto ( matemáticas, lógica, 

por ejemplo ), q.ue no para asignaturas humanísticas y de en-

focLue cultura l ista 



Elaboración de E l chas 

E l número de f i c h a s de cada conjunix) varía según e l de 

conceptos y su d i f i c u l t a d j t a l como puede verse en l o s cuadros 

a n t e r i o r e s , 

. L-as: f i c h a s no deben s e r l a r g a s , se aconse ja como .ipáximo 

unas 50 p a l a b r a s y pueden contener de 1 a 4 Ítems. S i hay rpás 

se p i e r d e l a e s t r u c t u r a de l a f i c h a y se hace más; d i f í c i l . 

E l . c o n t e n i d o de l a información debe hace r s e l o más práo-r 

t i c o p o s i b l e , con lenguaje c iará, p rec i so y adecuado» P a r a l a i n 

troducción de nuevos términos se debe p rocura r q.ue haya s u f i c i e n 

t e s ejemplos y que ya estén más o menos a n t i c i p a d o s en l a s f i c h a s 

a n t e r i o r e s . 

En cuanto a l l enguaje procuramos que fuese v i vo de i n t e 

rés humano. Po r e l l o procuramos h a b l a r en pr imera o segunda p e r s o 

na en l u g a r de l a t e r c e r a o formas impersonales» J.±S£ no escr ib imos 

En l a Meseta se cultiliía t r i g o , " e t c . pa ra dar i d e a de una p a r t i c i 

pación a c t i v a en l o que se l e e . 

Pa ra que s e a más ameno y a f i n de f a c i l i t a r conceptos en 

muchas de e l l a s añadimos,dibujos o d iagramas. 

En cuanto a l a pregunta o espac io en b lanco p a r a responder 

. se a l t e r n a e l l u g a r , de su formulación pa ra e v i t a r l a monotonía. 

Tampoco recae siempre sobre e l concepto nuevo, s ino que mudias 

veces s i r v e de repaso . Se escoge según e l contenido y e s t r u c t u r a 

de l a f i c h a , s i b i e n se p r o c u r a que l a información p o s t e r i o r ' no 

sea e s e n c i a l o Se h a comprobado que l a mayoría de alutimos. sólo p r e s 

t a n atención hasta pode r responder a l a pregunte . f o m u l a d a , 

l l e gando i n c l u s o a s a l t a r s e e l r es to de l a f icha» 

l a r e spues ta c o r r e c t a l a colocamos según dos s i s t emas 

d i f e r e n t e s ^ Hasta e l conjunto 13 en e l reverso de l a f i c h a y 



y l o s ú l t i m o s c o n j u n t o s en l a p a r t e s u p e r i o r de l a f i c h a s i g u i e n t e . 

S i n embargo p a r e c e q.ue d i c n a c o l o c a c i ó n no i n f l u y e eu e l r e s u l t a d o 

y l a s o p i n i o n e s de p r e f e r e n c i a de l o s a l u m n o s s o n bas-cantie p a r e c i 

d a s » 

P a r a l a e l a b o r a c i ó n de l a S : f i c h a s s e . h a t e n i d o e n c u e n t a 

l a s , 33ombinaciones: de l a s c l a s e s de, r e g i a s y e j e m p l o s d e l s i s í l m a y 

Hü 4- EJ*> fíF es. e l m e j o r p a r a i n i c i a r un c o n c e p t o 

Rtí i - HJá (cuanáD q u e r e m o s d e s t a c a r u n a p a l a b r a t é c n i c a n u e v a , 

( p o r e j e m p l o , 

xíjij •í' i íT p a r a a p l i c a c i ó n d e u n a r e g l a 

KT •» RJ¡] i e s p o c o a c o n s e j a b l e p o r q u e e x i g e u n a g e n e -
( r a l i z a c i ó n p r e c i p i t a d a , . TVE» 

2 c o m p a r a c i ó n de r e g l a s 

RS i íT -r- Ríii es. muy b u e n o p a r a f i j a r c o n c e p t o s 

JiiTj^ <- I¡S<^ R K p a r a g e n e r a l i z a c i ó n 
Ris *• üíT ^ EJ-j p a r a i n i c i a r - u n c o n c e p t o f a c i l i t á n d o l o p o r m e d i o 

de: u n e j e m p l o i d é n t i c o 

SEÍT. *- BiJi^r E J (• v a r i o s e j e m p l o s p r e v i o s a l a r e g l a g e n e r a l i z a d a 
, . ( y l u e g o u n e j e m p l o de c o m p r o b a c i ó n » 

iOL E J ' *• l i E •<¥ íM p a r a d e f i n i r ' c o n c e p t o s 

5E -ir iff" a e f i n i c i ó n n e g a t i v a 

T a m b i é n p u e d e n c o n s t r u i r s e : f i c h a s s ó l o c o n u n e j e m p l o o 

r e g l a , c o n c o n c e p t o s a n t i c i p a d o s o p r e p a r a t o r i o s , c o n e j e m p l o s i d é n 

t i c o s , e t c , t o d o s e l l o s c o n l a s r e p p e c t i v a s p r e g u n t a s , 

YeaTios a h o r a a l g u n o s e j e m p l o s . P a r a i n i c i a r u n c o n c e p t o . 

v i a j a r n o s o t r o s vemos; m u c h a s c o s a s o h e c h o s 

HE -í- E J -r. E J q o e p a s a n e n l a s u p e r f i c i e de l a T i e r r a , E j , v e -

moa l l o v e r s o b r e l a s u p e r f i c i e d© l a T i e r r a o. 

s u p e r f i c i e u n r i o q u e c o r r e p o r l a , de l a : 

l i e r r u o 

^ l a s i n d u s t r i a s m e c á , n i c a s s o n l a s q u e c o n s t r u y e , n m á q u i n a s 

y a u t o m ó v i l e s , l a f a b r i c a de a u t o m ó v i l e s Süifia;; e s , p u e s , 

m e c á n i c a u n » i n d u s t r i a . . . . » . o . o • * » < > , •» 



S a r a r e p a s a r , d i f e r e n c i a s j e n l a z a r c o n c e p - t o a : 

Hx,̂  4- Ríij^ Tenemos i n d u s t r i a s s i d e r i í r g i c a a en B i l b a o , ^ x z i l é s ' 

h i e r r o y S a g u n t o . E n e l l a s e f U n d e n l o s m i n e r a l e s d e . . . . , 

m T* Rtí l a s i n d u s t r i a s que í u n d e n c u a l q u i e r raetial l a s . 

l l a m a m o s i n d u s t r i a s , o ( 1 ) , p e r o l e s l l a m a m o s 

( l l m e t a l ú r á i - s i d e r ú r g i c a s s i s ó l o t r a b a j a n e l o . ( 2 ) . 
c a s . 

(2) h i e r r o 

P a r a d i f e r e n c i a s y a p r e n d e r c o n c e p t o s d e r i v a d o s y a p l i c a 

c i o n e s ; 

Ríi Ji3" * Ra' E l s o l , en g e n e r a l , es. n e c e s a r i o p a r a t o d a s l a s 

p l a n t a s , ej «: l a v i d , p e r o a l g u n a , como e l c a f é , s ó 

l o c r e c e a l a soEibra de á r b o l e s más a l t o s . L a v i d 

s o l n e c e s i t a . , 

HEviiJ+íüii'^ítci Un g r a v e p r o b l e m a de e c o n o m i a m u n d i a l e a e l d e l 

i^ambra;» 2/3 de l a Humanmdad no t i e n e n l o n e c e a a r i o 

p a r a u n a a l i m e . n t a c i ó n c o m p l e t a . P a s a n h a m b r e en e l 

2/3 mundo p u e s , , . , . . , . . , de l a H u m a n i d a d . 

D o s m i l m i l l o n e s y m e d i o de h o m b r e s s o n los2/3 

de l a iluma.nidad.o Y e s t a c a n t i d a d t a n enorme e s l a 

de l o s iTombres q u e p a s a n h a m b r e , p o r q u e no t i e n e n 

a l i m e n t a t í i ó n l o s m e d i o s , n e c e s a r i o s p a r a u n a . . . . . . . . . . . c o m p l e t a . 

P a r a e n s e ñ a r a g e n e r a l i z a r y d e s c u b r i r o. r e c o r d a r r e g l a s ; 

j3ír4- Cuandc/en u n l u g a r n o s s o b r a u n p r o d u c t o l o v e n d e m o s 

a o t r o l u g a r en d o n d e l e s f a l t a . E l c o m e r c i o e s u n 

s o b r a i n t e r c a m b i o d o n d e u n o s v e n d e n l o q u e l e a . 

y o t r o s c o m p r a n l o que l e s f a l t a . 

Er-£ * E J -r-Rtí: S i u n p r o p i e t a r i o t i e n e 5 p a r c e l a s o campos e n u n 

miaño, p u e b l o g r a c i a s a l a c o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a 

puede: a g r u p a r l a s e n 1.-». e s t e c a m p e s i n o l e s e r á más: 

f á c i l c u l t i v a r u n a p a r c e l a g r a n d e q u e 5 d e p e q u e ñ a s 

c o n t r a - s e p a r a d a s . L u e g o , l a . . . . . . . . . p a r c e l a r i a b e n e -

ción 
f i c i a a l o s c a n p e s i n o s . 



Ayudas e incücacioiies 

P a r a f a c i l i t a r e l aprendisa je nos servimos de una s e r i e 

de «yudas e i n d i c a c i o n e s . 

P r e v i o a v a r i o s conjuntos hay un p a n e l , p r i n c i pa lmen t e ma

p a s . Incluíiios pues l o s mapas de a g r i c u l i n r a ; ganadería; m i n i e r l a i 

f e r r o c a r r i l e s ; c a r r e t - e r a j p u e M o s j zonas tu r í s t i cas ; po l o s de de

s a r r o l l o , promoción y descongestióni. Europa sáccidental y países d e l 

Mercado Común, ¿s í como gráf icos de l a población i n d u s t r i a l y c o 

mercio e:cfcerior. 

l o s alumnos deben usar e l mapa o gráf ico - cuando contes tan 

l a s f i c h a s , ya qixe en e l l o s pueden encontrar- bas tan t es r e s p u e s t a s . 

S i n embargo, s i l a s f i c h a s realmente no l o exigen t i e n e n poca e f i 

c a c i a . P o r e l l o aconséjanos r e d u c i r su empleo. 

Reconociendo l a neces idad de l o s mapas nos proponemos cam^ 

b i a r l a técnica, l o mejor se r ía programar estos mapas por medio d e l 

s i s t ema dê  fading, intercalándolos en l o s conjuntos o depués de un 

cx)njunto dado, 

Otro t i p o de ayudas empleadas, y qu©; hemos ten ido que a u 

mentar después de l a s r e v i s i o n e s , son l a s i n d i c a c i o n e s , t an t o de 

a l u s i o n e s formales" como- suges t i ones temáticas. 

Procuramos que l a completa in t e rdependenc ia de l a s p a l a b r a s 

ya s i r v a p a r a f a c i l i t a r l a r e s p u e s t a . Snpleamis más suges t i ones temj 

t i c a s porque e s una c l a s e de ayuda que f a c i l i t a l a comprensión y 

dominio, d e l a materta» Po r e l c o n t r a r i o l a alusión formal t i e n e 

como f i n ayudar a l a meíiDrisaoión'de asoc i a c i ones l i t e r a l e s y s i 

b i e n , para recordar • c i e r t a s p a l a b r a s es ú t i l , no debe abusarse , 

pues no es, este e l f i n de l a enseñanza» Se debe l o g r a r que l a r a 

zón de e r r o r s ea mínima, pero no debemos o l v i d a r que l a r e spues ta 

c a s i hecha, s a c r i f i c a l a neces idad de pensar y r e f l e x i o n a r . 



r o y e s e algunos ejeraplos de a lus i ones fo i rna les . 

a) Repe t i c i ones ; 

Las i n d u s t r i a s mecánicas, son l a s que construyen 

máquinas y aut ornó m í e s»Ita fábrica de automóviles 

SiüáT es pues , una i n d u s t r i a , mecánica 

países 

•b)üub rayados, 

(1) emigran 

(2). i n m i 
g r an t e s . 

i n f l u y e n 

ji l o s p roduc to res que compramos a otros.: países 

l o a llamamos productos importados y a l o s que vende

mos a o t r o s , productos exportados» S j . ; 

En España: iraporxamos ( o sea cómpranos) máquinas 

y exportamos ( o sea vendemos), frutas». 

Harc l ia r de un l u g a r es emigrar,, l a s f a m i l i a s , p o r 

ejemplo,que marcdian de A n d a l u c i a , pues . t i ) . 

l o s hombres que se quedan a v i v i r - en un nuevo l u 

ga r son l o s a:nmdgrantes. E s t a s féámilius: que habían 

egiigrado de. iuidalucía a l quedarse a v i v i r ' en B a r c e 

l o n a , son . o (2 ) , 

En e l t e r r eno de c u l t i v o i n f l u y e n e l c l i m a , e l r e 

l i e ve, l a s caracter ís t icas de l sue lo y e l agua<,Ásí 

pues todos es tos f a c u o r e s . . , o ocn l a a g r i c u l t u r a . 

c) i i b r e v i a c l o n e s ; 

l o s modos de a c t i v i d a d a . ( 1 . ) , g . ( 2 ) , 

m o a (3 ) e i ( 4 ) l o s estudiamos» en 

l a Geografía eco.nómica ya que son maneraá de o b t e 

ner riquezas.: n a t u r a l e s que s i r v e n p a r a s a t i s f a c e r 

algunas: neces idades d e l hombre. 

(1) a g r i c u l 

t u r a 

(2) ganadería 

$3)minería 

( 4 ) i n d u s t r i a 

hombres 

l a Geografía también e s t u d i a l o s mocbs de a c t i v i d a d 

de l os . h . . . . . . . . . y l o s r e l a c i o n a en t re s í , ej <»la 

minería y l a i n d u s t r i a . 



d) Rima; 

S i se áLeva e l n i v e l de v i d a genera l de un país 

aumenta l a cant idad de consumo; pero s i sólp se 

elevan l a a c l a s e s pudientes no aumenta l a canxidad' 

c a l i d a d s ino sólo l a consumida, 

e) : Uso de pa l ab ra s c l a v e , " i g u a l ' % "porque " , " a s í " , e t c . 

Dos m i l mi l l ones ; y medio de hombres son l o s 2/3 

de l a Humanidad, Y e s t a c a n t i d a d tan grande es 

l a de l o s hombres que pasan hambre, porque no t i e -

alimentación nen l o a medios necesa r i o s para u n a . . . o 

completa. 

Sugestiiones. -üemáticas. 

a) Determinac iones de s i l a p a l a b r a s i g u i e n t e ha d e s e r nombre O 

verbo:, mascu l ina o f emenina ,e tco 

c l i m a Sn t a España d e . . . . . húmedo (e j .Cxal ic ia ) ; 

hay muchos prados y pas-coa que s i r v e n pa ra a l i 

mentar e l ganado. 

Otro producto; de nues t r a í^r icultura que vendemos 

c u l t i v a a otros , países,es l a na ran ja que s e . . . . ' . 

p r i n c i p a l m e n t e en l a huerta, v a l e n c i a n a , 

país -así cua iua más; población a c t i v a haya en un 

con una c i v i l i z a c i ón y técnica más. elevadaijitanto 

mayor será l a producción y r i q u e z a . 

l a c i e n c i a nos enseña a u t i l i z a r nuevos t e r r e -
a g r i c u l — 

t u r a nos para l a . y a obtener mayores 

b e n e f i c i o s de l a t i e r r a mediante l o s abonos y 

regadíos» 



o t r a s veces i n t e r e s a i n t r o d u c i r más grados d g i i b e r t a d o 

aceptar dos respues tas , entonces puede i n d i c a r s e ; 

"Desde e l a l to en q.ue estamos 

m i r a l a huer ta que l a v i s t a encantü 

l l a cruzan como vanas l o s "braza les , 

en donde c o r r e , como sangre , e l agual 

l :Áy hue r t a de mi v i d a , 

sangre s i l a ( § 1 ) p r e c i o s a l e f a l t a r a ! " 
(agua) 

h) Gomo cons t rucc i ones gramati c a l e s p a r a l e l a s : 

En c l imas muy f r í os o desérticos hay pocos: c u l t i v o s , 

(1) ; c l imas • e n . . . . . . o ( l ) ipás cálidos y menos desérticos hay más 

(2) G U l t i - ( 2 ) . 
vos. 

i i . l o s t e r r e n o s , abundan t e s de agua, l e a llamamos de 

agua regadío y a los. t e r r e n o s con poca ,de secano. 

c) Fso de sinónimos, auténimos,analogías, etc» 

G r a c i a s a l - r i e g o l a s t i e r r a s de secano: se t rans forman 

en t i e r r a s de, regadío y su b e n e f i c i o es mucho mayor 

( l ) r egad ío E§§m.,si e l t r i g o de secano produce 1»5 e l d e . . CD 

(a) secano 3 ,8 y s i l a remolacha de « . . . (2 ) p rodúce las , l a 

de regadío 17 ,9 

l a s comunicaciones, aéreas están en fase de d e s a r r o l l o . 

Pa ra él tráfí.oo i n t e r i o r hay dos cxDrapañíaa nac i ona l e s^ 

e x t e r i o r pero áL t rá f i co se: hace en p a r i e d a d co 

l a s compafíias e^cferahj e r a s . 



Densidad d e l programa 

Es pos i b l e medir l a d i f i c u l t a d de un prograi ia según e l 

c r i t e r i o extrínseco que es l a ejecución d e l e s t u d i a n t e . Pero tam

bién se han ideado algunos c r i t e r i o e intrínsecos y que s i r v e n espe

c ia lmente p a r a poder comparar pío gramos: s i n t e n e r en cuenta e l r e 

sultado obtenido por l o s e s t u d i a n t e s . 

Se h a ideado una iiBdida independ iente de l a ejecución de 

l o s e s t u d i a n t e s pa ra e va lua r un piügrana» Oreen en I96I usó " l a 

razón p a l a b r a s d i f e r en t es ' : p a l a b r a s t o - t a l e s como medida de l a den

s i d a d de un prog reso " (12). 

Se cuenta e l númeio de: r espues tas d i f e r e n t e s q.ue e l -grogva-

ma ex ige y s e d i v i d e por e l número t o t a l de r espues tas exigidas» L a 

densidad s e r i a de 1,00 s i cada r espues ta r e q u e r i d a fUese d i f e r e n t e 

y l a mínima sería cuando l a r e spues ta fuese siempre l a misma p a l a -

bra<, 

L a dens idad se puede e s t u d i a r en cada conjunto y uniendo 

l o s puntos, h a l l a dos en un eje de coord inadas , formaremos l a gráf ica 

de todo e l pro g rana . 

Hemos ana l i zado dos c l a s e s - d e dens idad independiente y 

acumulada. 

. L a dens idad independiente: es l a h a l l a d a con l a fórmula 

a n t e r i o r pa ra cada con junto . S i teñónos en cuenta l a s p a l a b r a s 

i n t r o d u c i d a s en l o s conjuntos anterioores y d i v i d imos e l número de 

p a l a b r a s nuevas por e l t o t a l de l a s req.ueridas en oL c o n j u n t o , t e n 

dremos l a d e n u d a d acumulada., 

A l a densidad se- l e han asignado v a r i a s func i ones , l a p r i 

mera es para c o n s t r u i r p r ogranas para una población determinada 

que ya ha estudiado por este s i s t e m a . E l nuevo programa puede t e 

ner una doas idad p a r e c i d a a l a a n t e r i o r , s i aque l l a se consideró 

adecuada, ' ' " 



T a m b i é n p e i m i t e c u b r i r l a m i s m a á r s a c o n p r o g r a m a s p a r a 

l e l o s q u e s i n a i i b a r g o s e d i f e r e n c i a n s e g ú n l a d e n s i d a d o s e a l a 

a r a z ó n de i n t r o d u c c i ó n d e n o c i o n e s n u e v a s en e l p r o g r a m a . 

S i n e m b a r g o t i e n e b a s t a n t e a r t i f i c i o s i d a d p o r q u e a m e d i d a 

q u e a u m e n t a l a m u e s t r a a u m e n t a t a n i b i é n l a d e n s i d a d . 

Y m s e g u n d o l u g a r , y e s t e e s s u p r i n c i p a l f a l l o , d e b e m o s 

r e c o r d a r que e x i s x e m a t e r i a l n u e v o en l o s o L e m e n t D S y q u e , s i n 

e m b a r g o , no s e e x i g e e n l a r e s p u e s t a . P o r e l l o l a d e n s i d a d e s 

s ó l o u n a m e d i d a i n d i r e c t a d e l a r a z ó n a que e l m a b e r i a l e a i n t r o 

d u c i d o y mucho más, i n d i r e c t a d e l a d i f i c u l t a d d e l m i s m o . 

V é a n o s a l i o r a l a s d e n s i d a d e s i n d e p e n d i e n t e y a c u m u l a d a 

d e l p r o g r a m a . 



nen 

Conjunto Independiente acumulada 

1 4 8 4 8 

2 52 4 2 

3 5 5 4 0 

4 u5' 4 5 

5 7 4 5 1 

ó 7 5 50 

7 9ü 4 0 

8 8 3 50 

9 9 4 6 6 

1 0 8 6 4 3 

1 1 55 3 7 

1 2 6 8 57 

13 7 0 4 3 

14 7 7 3 6 

15 7 4 4 0 

16. 54 4 0 

1 7 8 3 5 S 

18 7 8 3 9 

1 9 . 8 4 3 6 

2 0 6 8 3 4 

21 7 1 3 4 
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