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CAPITULO VI 

R e c u r s o s Icono-Didáct icos 



Recursos icono-áidactioos 

i o s modernos métodos de l a enseñanza a c t i v a de l a Geogra

f í a r equ i e r en e l empleo de r ecursos didácticos e s p e c i a l e s . 

KL m a t e r i a l geográfico es e s e n c i a l pa ra este t i p o de ense-

fianzao Forma pa r t e i n t e g r a n t e de l a lecc ión j no es jamás un buen 

complemento o una ayuda con sent ido anecdótico. 

Es t e m a t e r i a l puede s e r de mucliísiihas c l a s e s , ITo olv idemos 

que " e l p r i m e r m a t e r i a l de enseñanza, e l adecuado en,todo c a s o , e l 

que está siempre v i v o , e l que no se agota jaraás, es l a r e a l i d a d m i s 

ma, que generosamente se nos . o f r e c e " ( 1 ) . i i l i o ra "bien, como sea que 

muchas veces nos es impos i l j l e l l e v a r e s t a r e a l i d a d a l a u l a o i r con 

l os , aluihnoa a contendí a r l a , nos hemos de v a l e r de o t r o s medios i n 

d i r e c t o s o siiiíbólicos:,que podemos ag rupar l os en dos, grandes grupost 

i cónicos y v e r b a l e s , 

l a i n f l u e n c i a s o c i a l de l a tecnología y de l a imagen en e l 

último cuarto de s i g l o está ganando t e r r eno a l hombre y a l a p a l a 

b r a . Se puede ya empezar a h a b l a r de una nueva categoría c u l t u r a l 

que E l o r r i a g a , Je f e • de l -Gab ine te Técnico d e l l l i n i s t e r i o de In forma

ción y Tur i smo, c a l i f i c a de " c u l t u r a de l a imagen'* y que " o f r e c e 

un s i s t ema de conocimiento q,ue c o n s i s t e en l a captación rápida, s i 

multánea e i n s t i n t i v a d e l objeto representado y de sus r e l a c i o n e s 

inmed ia tas . Esto entraña e l ev idente pe l i g iD de una espec ie de sén-

tlmentalisaoáón, c u l t u r a l c a r a c t e r i z a d a , por l a s u p e r f i c i a l i d a d y l a 

inmedia tez de-: l a s , pe r cepc i ones , descartando todo j u i c i o c r í t i c o y 

valorándolas únicamente por l a i n t e n s i d a d de su. impacto sobre l a 

s e n s i b i l i d a d d e l s u j e t o receptor^» B e r o , por o t r a p a r t e , o f r ece l a 

imprescinái'ble venta ja de., extender, e l h o r i z o n t e v i t a l d e l i n d i v i 

duo a todos l o s c on f i n e s d e l .un iverso conoc ido , f a c i l i t a n d o e l c o 

noc imiento de o t r o s pueblos y o t r o s ,.ÍTjom"bres y otorgando l a p o s i b i 

l i d a d de d e s a r r o l l a r l a r a p i d e z de comprensión,, l a a g i l i d a d menta l 



de l a s geno es, a l o b l i g a r l e s a un e j e r c i c i o cons-bante do adap ta 

ción i n t e l e c t u a l " (2 ) , 

S i n embargo,'' demasiadas escue las s iguen confiando on l a s 

técnicas de enseíianza de l a t e r c e r a década ( o sea l o s años 192C a 

1 9 3 0 ) , l a s . cuales no pueden compet i r e fect ivamente , con l a s técni 

cas: caracter íst icas del mundo de comunicaciones de nues t ros días, 

con l a imporbancia q.ue se da a l a o b j e t i v i d a d , a l a presentación 

v i s u a l Y a l a representación grá f i ca " (3) . 

Debamos, t e n e r en cuenta,no obs tante q.ue " cada avance en 

l a mejora de medios r e c i e n t e s de comunicación no supone n e c e s a r i a 

mente: una disminución de l a imporbanc ia de l o s m a t e r i a l e s impresos ' ' 

( 4 ) . 

Todos, estos medios y técnicas de comunicación que con t a n -

.to éxito a t raen 3ia atención de l o s niños y jóvenes en l a s s i t u a c i o 

nes exbraeaco lares deben l l e v a r s e a l a u l a ya que " l a va r i edad en 

l o s proced imientos pedagógicos y en l o s m a t e r i a l e s de enseñanza ge

neralmente av i van e l interés y e l entusiasmo que ponen l o s alurmaos en 

su t r a b a j o " (5)<. Po r e l l o no debe extrañamos que ; " cada año se va 

reconociendo más. l a i m p o r t a n c i a de un mundo nuevo de son idos , imá

genes: e i d e a ^ ' ^ u e - t a l e s . medios pueden l l e v a r a l i n t e r i o r de l a s 

a u l a s " (6 ) » 

P a r a que e l p r o f e s o r de.Geografía a c t u a l pueda e^cpl icar 

mejor e l mundo nuevo: de l a era d e l espac io y l o s . cambios que rápi 

damente t i e n e n l u g a r en l a s personas , l o a l u g a r e s y l o s a c o n t e c i 

mientos d e l tmundo entero , " n e c e s i t a d i sponer de todos l o s i n s t r u 

mentos de su e s p e c i a l i d a d , para p o d e r l o s ampláar con provecho" (7 ) <-

Deberá s e r v i r s e de l a T,V<,,películas, üiapas, p l a n o s , d i a p o s i t i v a s , 

e t C o , e t c . S i n embargo, no debemos de jarnos l l e v a r d e l f e t i ch i smo 

de l o nuevo j " t a l e s técnicos no t i e n e n que s u s t i m i r a l o s mate-

r i a l e s de enseñanza probados y experimentados (expl icación v e r b a l , 

l e c t u r a , e t c . ) , s i n o complementarlos " ( 8 ) . 

As í pues, corresponde a l maestro e l empleo e f i c a z y combi

nación de l a s . d i f e r e n t e s c l a s e s de m a t e r i a l ; c o n s t r u c t i v o aud¿o-vi-



sual, Mbliográf ic» , ea-fcadístico, e tc . , También es él quien debe 

decidir que parte del programaavava enseñar personalmente por me

dio de explicaciones orales, qué otras puede confiar a un l ibro 

o a una máquina didáctica. 

La edad y conocimientos de los alumnos, l a organización y 

posibilidades de l a escuela, l a s exigencias del plan dte estudios, 

sus* propias preferencias j pTOparación,etc»,le aconsejarán un uso d 

diferente de todos estos recursos. 

En e l presente capítulo vamos a estudiar los materiales 

constructivo y audivisual, l a s meninas didácticas y l a s caracte

rísticas; del aula-laboratorio de Geografía» Y déjanos para e l s i 

guiente los modelos verbo didácrticos. 



Material conatmictivo 

Es muy conveniente disponer adecuadamente de todo lo ne

cesario para que l o s alumnos puedan represraatar los accidentes geo

gráficos, reali25ar mapas en r ^ i e v e , modelar-montañas,maquetas, d ia 

gramas;, etE, 

l'bdo aprendizaje requiere una actividad de su propia natu-

ralezao Así e l aprendizaje manual requiere una actividad manual,etc« 

por- lo tanto e l geográfico roquearirá una actividad geográfica, 

l a primiera actividad de esta índole será l a reconstrucción 

de lo real en e l cajóni de arena, en l a realización de una maqueta, 

etc. Después vendrá l a primera interpretación simbólica que será 

e l dibujo, seguida de una descripción oral o escr i ta . 

¥emos,pues, que ©1 cajón d© arena nos "permite l a represen-

tacion del relieve y de l paisaje en general de un sector determina

do (9) o 'lambién puede; usarse para l a "reconstruccióm, en p e q u ^ , 

de l a evolución de ciertos fenómenos" (10),por ejemplo, puea© t r a 

zarse e l curso de un- río y estudiar l a ñsrmación y evolución de los 

meandros-, etc. -

l o r su re lat iva faci l idad e l cajón de arena es aconsejable 

Ínc¿Luso para los alutimos más pequeños o A medida que se desarrollen 

sus capacidades liíanuales j creativas se acoBse;j;a l a confaectílón de 

maquetas y diagramas. 

EL eficás valor edicativo de l a s maquetas ^ prosviene, en 

gran parte del hecho de que dan a l o s alumnos l a ocasión de entre

garse a una actividad práctica y u t i l i z a r sus facultades creadoras" 

t i l l o "EL. dior®!ia'*es una escena tridainensionáL que incorpora obje-

tos , figuras y fondo en perspectiva'* Cl2);. 

¥na vez cosstruKtos los dioramasi proporcionan a sus; auto

res; o a l o^ demás alumnoa, C especialmente: a l o s más pequeños } un 

magnífico serv ic io . Sirven para l a intuición sensible de muchas 

nociones *̂ áan mía visión directa de l a s cosas o a l menos una ima-



gen relativamente perfecta q.ue ofrece a l os ojos deX niño l a i lm -

sión del color, del relieve y des l a s proporoiones" (13) i y esta v i -

sión ea más clara q.ue en l a arena ya q.ue no requiere esquematlza-

ción# 

üos mapas en; relieve son otro trabajo geográfico que permi

te l a representacá-ón en tres düaensiones," KL liiapa regional- en re -

l ieve es: para i a Geografía regional ál más i n t u i t i w j e l más c ien 

t í f i co " t l 4 ) . Exige sin embargo eO. conocimiento riguroso de l a s cur-

vas de n ive l para l a altura, ibtografiando e l mapa en rel ieve se t i e -

nie liuena b:aae para coraE>arar e in ic iarse en l a inteigpretación de l a s 

fotografías aéreas, También sirva para hacer más comprensible « e l 

eatm<3ia> d® loa mapas: com curvaé de ni¥el» 

So obstante tiene sus inconvenientes siento e l pr incipa l 

e l de l a desproporción de su escala vertical» Por todo el lo dedu-

cMos lue es más ,útil para regiones ümitaaias» 

Muchos otros ejercioioss geográficos pueden real izarse con 

nater ia l constructivo y a Xa uea qoie f a c i l i t an l a comprensión y vk 

conociÉiento de esta dLencia som un buen ejereiciof para cu l t ivar 

l a hab i l ida i mmusdL, e l gusto artístico y fomentar e l l ü r e desa

r ro l lo y cultiTO) de l a creatividat. 



Material audio-visual 

Se discute s i es él liiáa importante en l a enseñanza de l a 

Geo^afía, pero nadie duda de q.ue sea e l más; meoesario, "£0. ejem-

pío más eficaz; de los materiales de enseñanza audivisual se logra 

cuando son elegidos y aplicados en función de su valor conocido pa

ra crear o recrear experiencias pedagógicas real istas e interesan-

tea" ( 1 5 ) . 

Los di luios , croq.uis,diogramaa, etc» puede real izarlos e l 

maestro a l a \rez q.ue dialoga con los aluamos o da l as explicaciones 

pertinentes,, Tam'bién los niños realizan trabajos de este t ipo, ya 

sea em su cuaderno personal o bien para fóniíar parte del arcMvo 

ñe clase. Por el lo igual se puede inc lu i r este tipo de material 

entre e l constructivo q:u.e entre e l v i sua l . Por su semejanza con 

l a s fotografías, grabados,etc, y por l a duialidad de mapas (impre-

aDS o realizados por l os alumnos) preferimos tratar de todos el los 

conjjuntanenteo 

DibujooHay mucíiísimos ejercicios geográficos q,ue exLgeim e l d i l u -

•io, Eero éste jamás debe ser unfii copia muerta de un l i b ro , o de 

un atlas s in más, por e l contrario ha de ser un medio para expre

sar l a s nociones geográficas <|ue s© eartudian o se observan» Bs e l 

t ras lado , *a l papel por medio gráfico de lo que se ha interpretado 

sobr® e l terreno a base del estudio de notas y datos referentes 

a hechos geográfioos " ( 1 6 ) » 

Se pueden rea l izar dibujos panorámioos a pa r t i r de foto

grafías o croiuis tomados del naturalo J^B diogramas son dibujos 

que dan l a perspectiva de una región, realizados a escala, corta

dos en cierto modo en l a corteza terrestre , con e l eje de l a iiha-

gen oblicua con respecffeo a uno de los lados del bloque. 

Los diagramas esquemáticos s© u t i l i z an para simplificar- una 

forma o \ma familia de formas g:eográficas o para f a c i l i t a r l a e x p l i -



cación y conciretar l aa diversas etapas de l a evDlución y de im 

fenómeED morfológico por ejáüploo 

los dibujos esquemáticos y los croquis.que e l maestro rea

l i z a en l a pizarra o expone en form« de car te l , tienen sobre los 

mapas l a ventaja de eliminar l oa detalles secundarios que dispara 

san l a atención, por crear intereses parásitos, hacen laomíira a las 

l íneas esenciales. 

"Jios croíiuis forman parte integrante de l a lección» l e 

aportan l a seguridad de l a localización precisa, ahorrando tiempo 

en l a descripción a l hacer resaltar l a s relaciones, facilitando l a 

demostración" (17)). 

iodos los alumiDOS, desde primaria, deben ser capaces de 

dibujar sencil los croquisj para i n s c r i l i r en e l los , por ejemplo» 

l os ríos y sus afluentes, las itontafíaa, ciudades, producciones,etc. 

JiSste disefíO' enseñará l a s nociones y precisará l a s ideaso Serán cro

quis bien siiiiplificados qiue no contengan más que los detalles de 

que se hsp hablado y que deben recordarse» Como lo esencial no es 

su cáLidaá artística, sino su funcionalidad, muchos autores reco

miendan que se reáliceaxi s in c a l c a r " . ' ^ s celcados constituyeii un 

ejercicio maquinal, s i n provecho para loa alumnos"(181» 

Mapas; l a l a ^nxda más eficaz, segura e iúiprescindibile para l a 

enseñanza de l a Geografía» S i están M e n hechos, nos vinculan con 

l a realidad de una manera ábatracta, pero también más precisa ^̂ .e 

l a a fotografías» Eos mapas m>B permiten además, ver e l trazo de 

conjunto de un r ío , l a situación de una ciudad y su relación con 

l a comarca,etc» 

" De^ués de q̂ ue ¿L nlfío posee una c lara pertapción de 

l a s relaciones de l a realidad con e l gráfico que l a representa 

podrá ut i l i zar - con fátto los mapas"(19K 

« m mapa es un instruiiieii*o indispensable, pero hace f a l t a 

aprenderla servirse de él , por medio d© sucesivos ejercicios muy 

repetidos solveiri;ando l a s di f icultades yr asociando a l a irea l a 



Xa realización deX mapa con su interpretación" ( 2 G ) » 

JSn l a escuela hacen fa l ta más ejercicios para capacitar 

aX alumno en l a interpretación de los mapas. " Podría pensarse que 

l a edad,da «nergencia geográfica para mapas y planos es "bastante 

tardía, pero l a conclusión sería ilegítima, to único que podemos 

afirmar- nos divce- Fernandez: Huerta- es que con los sistemas or 

dinarios de- enseñanza ae produce tm fracaso en l a lectura de ma

pas^ gráfico a "(21);, 

Según e l e ludió experimental de Ihorp (22) los alumnos de 

Yí grado ( 1 1 - 1 2 años) sometidos a un entrenamiento de seis, semanas 

auperaxoni en l a capacidati de interpretar mapaa a l oa alumnos con

t r o l de dos criases superiores. 

E l lo parece aconsejar que " en vez; d@ l lenar l a memoria de 

una nomenclatura muerta eduquemos l a aptitud de leer planos y mapas, 

a incoraprender sus signos convencionales, a interpretar l a condi

ción de los terrenos por e l modo de representar3;os, a consultar las 

guías; y los i t inera r ios " ( 2 3 ) , 
"I 

Debemos recordaír que " l a lectura de mapaa es uno de los 

ejercicios mas formativos de nuestra d i sc ip l ina . E l mapa,- documento 

geográfico por excelencia, ea un Qiedio de localización y de ve r i 

ficación, pero también una fUente de conocimiento" ( 2 4 ) , " E l niño 

que rea l iza muchos mapas adquiere numerosas facilidades descr ipt i 

vas y un bagaje abundante de nomenclatura y buenas aptitudes para 

l a localización" ( 2 5 ) , ** E l hacer y señalar en e l mapa permite i n -

terpretacionea vivas, s i los; obDJetos se representan por símbolos, 

ya que coloca estos objetos en su lugar correspondiente, aunque 

tenga que efectuar relaciones especiales y reconocer l a asociación 

de un objeto con otro * * ( 2 6 ) . 

Los ejercicios destinados al dominio füncionaj del mapa 

constituyen un pacien^-te trabajo pero conducen '*a un verdadero en-

riquecimiento, abordando problemas diversos de gren valor educati

vo y proporcionando e l hábito y e l gusto de comprender y explicar 
e l paisaje» (2?);. 



'i]:arnl3iéii tienen gran importancia " los mapas que i lustran 

l a interdependencia de diferentes países, mostrando por ejemplo 

las; corrientes de .mercancías y materias primas" (28) y poniendp 

de r e l i e w los lazos económicos entre países. 

Para que los mapas sean prácticos y didácticos deben po

seer varias cualidades. Las primeras y principales son l a exacti-

3;ud,y l a claridad {nitide2E, s impl ic idad,etc ) ,de lo contrario en 

lugar de ser una eryuda para el estudio, serían un medio de confu

sionismo y error, ferabién se aconseja que estén adecuados a l a ca

pacidad y conocimientos de l o s alumnos a que vayan destinados,pues 

l a simplicidad que se recomienda para niílos de 8 o 9̂  años es exce

s iva para otros de 12 o- 13 años. Tampoco se deban o lv idar sus cua

lidades estéticas. 

Hay varias foimas de representar e l relieve pero, excepto 

para los primeros grados, ya en 1923 Cereceda recomendaba que "por 

lo que se refiere a l dibujo de l a s montañas, son preferibles aque

l l o s mapas, que se sirven de las curvas de n i v e l " ( 2 9 ) . 

La reunión de Moatreál (organizada por l a UNESOO, solre l a 

enseñanza de l a Cíeografía y l a somprensión internacional)' se pro-

nipnció contra e l mapa físico con i lustraciones, prefiriendo e l uso 

exclusivo de símbolos. Por e l contrario, prefirió aquellos para 

l o s mapas económicos, en lugar de rótulos. " En l o s mapas de Geo-

grafía económica es preferible indicar l a s producciones por sím

bolos mejor que por nombres"(30). 

¡Cambien BS recomendable e l uso de mapas topográficos de; 

gran tamañd. La experiencia ha demostrado que es más fáci l , a l alum

no entenderlo y captar l a realidad, identificando los detal les en 

l a s excursiones. 

Memás; en l a escuela se deben anplear mapas murales que 

han de: poseer l a s cualidades anterioimente indicadas y otras pro

pias para su función* Serán lo suficientemente grandes, claros y 

con las l íneas ñiertemente marcadas, para que todos los alumnos 



puedan distinguirlos "bien. Esquemáticos para f a c i l i t a r su lectura 

a distancitto Comprensibles para todos los alumnos y en concordan

c i a con los mapas de los l ibros o at las ind i viduales • 

Globo terrestre:; Se sigue considerando út i l e l empleo del «1 

globo terrestre, tanto para conocer l a forma de l a l i e r r a , sus l í 

neas j imoviraientos,, l a distribución de continentes y océanos y per

c i b i r sus verdaderas; proporcioneso Ya que, según lUlippe, " es l a 

única representación axacta de l a t i e r r a " (31) por no ofrecer defor

maciones iiirportanteso 

Pero además es indispensable para l a adquisición " de las 

nociones elementales de cosmografía, de meridianos, de paralelos, 

l as diferencias de boras.. ."(32) o "'Fundamental para l a comprensión 

de' los movimientos de traslación y rotación y sus consecuenc i as (zo

nas; climáticas, e l día y l a noche,corrientes generales, etc . ) ; fun

damental también para el estableciiiiiento de: l a s coordenadas de un 

lugar"(33). 

ilsimismo; debemos tener presente que "un sólido conocimien

to de l a verdadera proporción entre l a superficie de las t ierras 

emergidas, de los océanos, de los diferentes Estados, así como de 

l a posición relat iva de l a s vías de comunicación, es imprescindible 

para l a comprensión internacional; e l lo no puede adquirirse más que 

por medio del estudio de um globo terrestre" C 3 4 ) » 

l o s globos terrestres, a l igual que l o s mapas, son pues 

"una seccióm v i t a l de los materiales instruct ivos de l a eacuela,por-

que constituyen e l único' medio por e l que pueden representairse gran

des áreas de miundo, o e l mundo mismo*H35)<> 

Imágenes; En l a dase de Geografía debe ex i s t i r un verdadero ar

senal de grabados, fotografías;, etc . l o s propios: alumnos deben co

laborar recortando de revistas i lustradas, coleccionando postales, 

fo l letos de viajes, etc»,etc. 

" l a observación de grabados, de cuadros, de tarjetas pos

ta les , f&rtificará en e l espíritu de los niños las impresiones pro-



ducidaa por l a palabra del maestro"D61,. Servirán para dar vida 

a una palabra, noción o idea <lue era mal comprendida o vaga,y a l 

mismo tiempo sirven de. estímulo para mantener e l Ínteres y l a aten-

cióm. 

" l a imagen se> convierte en e l mejor autí l iar de l a enseñan-

aa de l a Geografía, puesto «lueí contribuye, siempre que l a oTaaervan-

cia! directa sea imposible, a conservar su. carácter concreto"(37í, 

basado en l a realidad» 

Generalmente se presentan a l principio de 1.a clase, ya que 

sobre e l l a s se establece e l diálogo explicativo del tema; l a pre

sentación de varios es l a base para l a generalización» También se 

ut i l i zan para avivar e l interés en l a lección o i lus t ra r nociones 

u. obtservacionea» Xamás deben usarse con un solo^ f i n decorativo,anec

dótico o de aimple entretenimiento» Son una parte integrante y fun

damental de l a lección» Eor el lo una imagen es "buena desde e l punto 

de v ista geográfico, s i de e l l a se puede deducir lo esencial de l a 

lección "(38K 

'l'oda imagen deb;e; 

a) ser clarí® y que refleje con fac i l idad lo esencial. Bara el lo 

hay que evitar todo cuanto pued̂ a distraer l a atención del niño 

b) l l eva r una breve explicacióii o unas preguntas para que e l n i 

ño por s í mismo pueda observar y comprobar, 

c) ) presentar un punto de comparación: s i interesa mostrar un ár>-

ííol gigante, se pondrá un hombre o un coche como referencia,etc. 

d), permitir observar un contraste yi así dos fotografías nos pue

den i l u s t ra r l a noción de marea ( e l mismo lugar con marea a l ta o 

bajs), destrucción {'una ciudad antea y después de un t e r r ^ t o ) , t r a 

bajo humano y factores técnicos C.un campo en l a fecha de su ins ta 

lación y después de 10 años de irrigación art i f ic ia l ) , e tc ,etc » 

La UNESGO aconseja eüL maestro que después de mostrar l a s 

imágenes haga a l o s alumnos t r e s clases de preguntas; 2sm habéis 

visto? ?%ié pensáis o qué conclusiones deducís de lo que habéis 



v%kto2 'Z<i\iQ sentimientos habéis expeEiraentaao al oontemplar es

t a escenat "{39)). La primera progunta exigirá una descripción, l a 

segunda una eacplicación y l a tercera una concreción del sentiriiien-

to eiperimentado para crear en e l nifloi un espíritu de simpatía y 

comprensión internacional o Y seflala que esto último no debe r e a l i 

zarse ocasionalmente sino siempre y como un elemento esencial del 

método de enseñanza. 

Para determinados aspectos serán mejor laa fotografías en 

blanco y negro, para otros loa de colores que noa permiten colocar 

a l oa alunaKíS frente a paisajes característicoso Según e l tana se 

recomendarán fotografías de detalles, de conjunto O) aéreas» 

l a s fotografías aéreaa nos proporcionan incluso vistas que 

serían d i f íc i l es de obtener en e l lugar ^^ermiten una visión de 

conjunto y real-no selectiva y esquemática, como l a de l oa mapas-

de UB determinado sector t e r res t re . . . 3¿a úrdca d i f i c u l t a d . . . con

siste en acostumbrar a l Edñoi a ver- e l paisaje desde lo alto, no: 

desde e l lado, como hiabitualmente ocurre; l a casa se reduce a un 

tejado y \m patio y e l árbol a m punto y a una aombra ( 4 0 ) 0 iSn e l l a 

,**las vías de comunicación, que se destacáis con más n i t idez que t o -

dos los demás detalles, nos conducen después a estudiar l a s r e l a 

ciones exteriores y l a economíao En-tonces abórdanos l a cuestión de 

l a s eatructuraa agrarias y de l a localiz-ación d© las industrias'*(41) 

" l a s exacta que e l mapa topogí-áfico, l a fotografía aérea es hoy un 

instrumento de trabajo inQoriiparábl0'*C42) <, 

Proyecciones ; SÓlo l a s fotografías o grabados muy grandes pue

den ser observados, por TOda l a clase a l a vez:» Por el lo se a€»nse-

j a proyectarlos, ya tue a l aumentar e l tamaño pwrmite a todos los 

alumnos e l estudio de los detalles» 

Hay varios sistemas de proyección según l a alase de apara

to Óptico y e l material empleado. Se pueden proyectar con; 

Episcopio o proyector de cuerpos opacos^ t iene l a ventaja 



de qiue p.ertaite proyectar cualquier c lase de grabados, fotografías, 

d ibujos , páginas de un l i b r o o periódico,etc, InoLuso o t ros cuer

pos opacos como rocas, muestras da artesanía, etCo? S i a embargo» l a 

ca l idad ' de l a imagen no es sianpre impecable y además es muy caro. 

Diaacopio ; o aparato de proyección por t ransparenc ia ; este 

t i po reduce mucho e l mater ia l a usar . Se emplea con d i apos i t i v a s , 

ya sean codrpradas en a l comercio o b i en que e l propio maestro haya 

sacado de pa isa jes , láminas; o grabados, 

Enoacopio ; t i ene l a ventaja de que proyecta sobre unqi pan

t a l l a que está s i tuada detrás d e l profesor ,quien permanece de cara 

a l o s alumnos o La d i apas i t i v a se sitúa en l a platañ>rraa de l proyec

t o r y e l maestro puede sefíalar, e s c r i b i r o dibujar sobre l a diapo

s i t i v a , mientras l a imagen es proyectada en l a pantalla» aíanbiln 

puede presentar e l ma te r i a l gradualmente por medio de superpoai-

cdones, en blanco y negro o co lo r , para enseñar l o s pasos en l a 

confección de: un mapa, settalar r s co r r i i t o s , co locar símbolos o rrom-

bres en determinados: l uga r e s , e t c , 

Miorqprayeotor : como su nombre i n d i c a s i r ve para proyec

t a r p l a t i n a s microscópicas de modo que toda l a alase pueda . ver l o 

isie sólo sería v i s i b l e para; un alumno a l a vez s i m i ra ra con e l m i -

croacopio,. Ea Geografía t i ene pocas ap l i cac iones . 

B^ereoproyectort l a proyección de v i s t a s estereocópicas 

permite que e l alumnado pueda v e r l a escena con e l v ivo realismo 

de l a s t r e s dimensiones. E l mate r i a l son dos d i s p o s i t i v o s tomados 

de l mismo l u g a r desde un ángulo l igeramente distinto» Guando ambas 

fotografías se ven juntas en un estereoscopio, se obtiene un e fec

to t r id imens iona l muy v i v ido y r e a l . Para p e r c i b i r l a imagen t r i 

dimensional proyectada es necesario que cada espectador se pcí^a 

unos anteojos espec ia les , ya que de l o cont rar io resultaría una 

aglomeración confusa de imágenes vagamente d e f i n i das . 

iodos estos sistemas adaptan el ma t e r i a l empleado a cada 

lección concreta y permiten a l t e r a r e l orden de l o preparado, a im-

plifí.car,etG. según l a s necesidades y c i r cuns tanc ias p a r t i c u l a r e s . 

Es e l maestro, quien a l preparar l a lección escoge, ordena, e t c . 



e l material qae: piensa emplear» 'JTamliién dira-ante l a leoción pite-

de alterar e l orden , supidmir algunas diaposiiáivas y presentar' 

otras que previamente no batía Ínc¿LuídD pero que; cdertas cirouns> 

tancias l a s liacen necesarias o convenientes» 

Otros sistraaas,como l a s vistas fij'as o e l cine, son los 

<mQ: exigen a l diaestro y a l a clase que se adapten a su presenta

ción y orden. 

Proyector de vistas fjjlast se proyecta una secuencia de 

vistas que han sido preparadas por un especialista y destinadas 

a una lecoiónw 

Proyector de v istas en movimiento o de cine; es magnífí.co 

e indispensable para fanómenos en movimiento; ej» volcan es,mareas, 

erosiones, transformaciones del paisaje, etc» Ea más aconsejable 

e l cineef mudo: o con un fbnño musical muy bajo que permita l a exp l i 

cación del profeaDr. 

in tes de pasar un füúi, e l maestro debe preparar l a l e c 

ción en fuEMción áaL f i lm, ya que él no puede alterarlo» Además dec-

be tener en cuenta 

a) e l Edvel de los alumnos 

bí l a pr^aración previa para evitar e l efecto de l a e x p r e s a , 

c) reáiactar un cuestionario para que los almamos sepan sobre que 

va a t ratar y sobre qué deben f i j a r su atención. 

Es recromendable una primera proyección con l a explieaoión 

del maestJED para que descubran lo esencial con f inal idad analítica 

y luego una segunda proyección s in interirupciones y con sólo l a s 

explicaciones indispensables a l ritmo del f i lm, s i es que éste lo 

necesita; con esta segunda presentación se adquiere l a visión s i n 

tética y coiDpleta del asonáiOo 

A l usar l a proyección se debe evitar que sea un medio de 

favorecer l a oomtemplación pasiva y e l lo se logra usándiolo; como- un 

instrumento de conocái&iento reflexivo y no como medio de sa t i s fa -

eear los sentidos o l a natural curiosidadi i n f a n t i l . Para el lo es 

indispensable" ' l a presencia^ activa e intel igente de l doceate, e l 



cual permanece- insustituible en su función d© guía y de adaptación 

del medio a l f in . M> debe olvidarse q.u® e l film es y debe conside

rarse como una mera ayuda, todo lo eficaz que se quiera, pero nun

ca fiíO en s í mismo"(43). 

"'Estas ideas generales pueden ser consideradas como: una se-

fíal de alariaa contra el abuso de l a s ayudas audio-visuales en l a 

enseñanza, que aunque aparecen a primera vista como un método de 

presentación de los iieclios más vivo y más concreto incitan muchas 

veces a l niño a l a pasividad en lugar de desarrollar su curiosidad 

activa y sus facultades creadoras" (.44). 

l a pantalla de' T.V. ; También l a televisión colabora en l a s 

tareas esc»lareSo. En multitud de p.rogramas; se proyectan vistas de 

diferentes lugares o hechos geográficos. 

Mo son estas noticias, s in embtargo, l a s más adecuadas para 

l a enseñanza de l a Geografía, iíi lo son tampoco,las películas qiie 

pueden servir de lecciones ocasionalea:; un dcáLÓn, l a inauguración 

o funcionaniento de una central eléctiioa, etc» 

üas más didácticas son l a s sesiones especiáLea para l a s es

cuelas» En e l l as se proyectan películas que deben ser preparadas 

por geógrafos especiaListas y entendidos en prohlemaa pedagógicos. 

los. pro granas de televisión pueden ser conservados por me

dio de una gr&lbadéira de videoicinta o l a cinefotografía» Una cine-

fotograffaa es en esencia una película sonora, pero que se ha rea

lizado por Aedio de una grabación continua de sonido e imagen de 

xm programa de televisión mientras se está realizando. 

.¿Igunos de l o s productores de películas sonoras i n s t r u c t i 

vas realizaron grabaciones de l a s lecciones televisadas miáa iá^or-

tantes, por medio de cáúiaras cinematográficas, l a s cuales, luego, 

puidieron OTaplearae como l a s películas, 

ííateriaL auditivo: en este apartado deben considerarse i n 

cluidos ios discos, magnetofón, radio, etCo 

s3e puede disponer de una colección de discos con cantos 

típicos de diferentes regiones, sobre costumbres y f iestas ,etc . 



Se pueden grabar canc iones , poesías o d i s c u r s o s a l u s i v o s 

a hechos geográf icos, especia lmente de Geografía humana. 

También l a r a d i o puede y debe s e r v i r como medio a u x i l i a r . 

" 'La r a d i o no hace e l trs3)aJo de l o s maestros ; complementa l a a c t i 

v i d a d de éstos y l o s m a t e r i a l e s d i s p o n i b l e s y permite a l o s alum-

i ios e x p l o r a r más completamente l a s cosas , l a s ideas y l o s , l u g a r e s , " ' 

(45). 

A f i n de no abusar de l a s l e c c i o n e s o c a s i o n a l e s , l o mejor 

es g rabar l a emisión radiofónica p a r a que l o s aluHmos l a escuchen 

cuando estén preparad<^ y corresponde a a l orden lóg ico de es tud io 

de l a m a t e r i a . 

l o s d i s c o s y grabac iones pueden s e r v i r de complemento a 

proyecc iones mudas. Los mismos alumnos, con l a ayuda d e l p r o f e s o r , 

pueden p r epa ra r ses iones de " l u z y s o n i d o " . 



üáquinaa de enseñar 

"Estamos viviendo una época en qu©; l a ciencia-fí-ccion se 

está convirtiendo en realidad*' f45). "En una sociedad en que l a 

ciencia y l a técnica son pr imar ias , . . . . l a sociedad requiere que 

©1 sistema educativo asegur© un adecuado conjunto científico y téc

n i c o . . . E l desenvolvimiento d® técnicas, l a educación general tec -

nif icada y l a aplicación do técnicas a l proceso instructivo no pue

den finalmente estar coiEpletaraente separadas" (46). 

lo cabe duda de qiue los descubrimientos actuales en e l t e 

rreno de l a óptica, de l a electricidad, de l a cibernética,etc.pue

den y deben ser ^mvechados por el hombre, y ?hay algo más impor

tante en qué eraplearla>s que en l a educación y l a instrucción? Lue

go no debe asomíiramos e l hecho de que e l hombre aprenda con má

quinas. 

"Las máquinas; didácticas son artefactos manejables disefia-

djos para transmitir mensajes que hemos de aprenderles?)* Su. nombre 

:ñie introducido por un gran estadístico íldwards en 1956 y difun

dido por Sfeiimer' en 195S. 

Ahora bien, debemos tener cuidado en no confundirlo con 

los aparatos que pioeporcionam material audio-visua2:,ya estudia

dos, n i a>nsiderarlt)s como otra ayuda audiovisueCL. "La máquina de 
-> - • 

enseñar no es sencillamente otra ayuda audio-visualo E l l a repre

senta l a primera aplicación práctica de? las técnicas de laborato

r i o a l a educación'*(48)). 

Hay varias características que l a diferencian de las; ayu

das audio-visuales. Las principales son: 

a) Estos aparatos tienen l a misión de presentar material 

áL alumno y el lo encierra e l peligro s^alado por Skinner de que 

**el estudiante se está Tfolviendo cada vez más un mero receptor pa

sivo de instrucción'* (49)» La máquina didáctica de enseñar exige 

l a cooperación activa del estudiante. 

t) Estos aparatos no permiten un intercambio con él alum-



no, n i tienen en cuenta s i ha comprendido o no porciue no pueden 

adaptarse a cada alumno. Üaa máquinas de enseñar son como los pro

fesores particulares que presentan un material interrogan,guían, dan 

explicaciones suplementarias, etc. 

c) Además por ser enseñanza colectiva "tienen serias l i M -

tacionea desde e l punto de v i s t a de l a f lex ib i l idad individual .Con 

xm sistema de este tipo e l grupo entero es adaptado a l ritmo del 

eatudiante máa lento de l a clase'* (50)'. En l a máquina de enseñar 

puede graduarse l a velocidad. 

d) " los medios audio-visuales fiallan en l a enseñanza de l a 

atención porque estimulan a l estudiante antea de- que mire o eacu-

che atentamente...» lo que se quiere, es un adulto que, a l ver una 

página de texto escr ita en "blanco; y negro, lo lea porque puede re 

su l ta r i n t e r e s a n t e . . l a s máquinas de enseñar con su control so

bre las consecuencias de l a accióm pueden asegurarse, de que l a 

atención prestada será eficazmente prest ada" t 5 lK 

A l tratar de l a s máquinas de enseñar debería tenerse en 

cuenta como señala Rubbens que este nomfore ea inexacto y que "üiás 

correcto aería máquina para enaefiar, porque en realidad e l alumno 

recibe sus instrucciones del redactor del programa... La máquina 

sólo sirve para hacer algunas funciones del profesor"C52). 

La declaración sobre material de autoinstrucción e inven

tos remitido por l a Junta del Comité de l a Asociación América de 

Investigación Educacional, l a Asociación Americana de Psicología 

y e l Departamento de Instrucción Audio-viaual de l a Asociación 

Hacional de Educación, recuerda a eate respecto tuer 

lo Las máquinas de enseñar, por s í mismas no enseñan; l a 

enseñanza se da por un programa de materiales instructivos presen

tados por l a máquina de enseñar. 

2. Una variedad de materiales programaos l legan a ser efecft 

t ivos , pero no todos los programas serán aptos para tedas l a s má

quinas"' (53). 
I Green también señala que en todos los casos l a máquina 



por Si misma no enseña, ita máquina es simplemente un aparato para 

presentar material. KL eatudiante aprende ese material a travéa 

de su interacción con él. l a máquina es un anexo de este proce

so «(54). 

atíLnner reafünnará esta misma idea " l a máquina por s i mis-

ma,por supuesto, no enseña. Simplemente lleva al estiudiante a entrar 

en contacto con l a persona que compuso e l material que presenta. Es 

un medio de economizar trabajo porque puede poner en contacto un 

programador con un número indeterminado de estudiantes" 

jBHites de gasüLizar las ven^ajias de las maquinas recordemos 

l a postura correcta, t a l como l a Síálala Gogi6iot"concel)imas l a fun

ción de los medios mecánicos on l a enseñanza; todo debe servir y 

estar subordinado a l a verdadera cultura del espíritu*' C5^)» X por 

ello " las máquinas de enseñar están diseñadas para controlar l a pre

sentación de los programase Así <x)mo un proyector de cine ea inútil 

sin una film, exactamente igual una máquina de enseñar es inútil sin 

un programa '*Í57). So nos dejemos, pues, deaLumbrar por l a fascina

ción de lo técnico y "no perdamos nuestro tiempo inventando máqui

nas que' serían anticuadas antea de ser construídaat isodoa los es

fuerzos && quienes enseñan se deben centrar en la, recepción y orga

nizaron de las informaciones y en l a investigaclóa del contenido 

d© las máquinas; los programaa"(5S) o 

tCuáles son las priEDCdpales ventajas de estas máquinas? 

Stcinner nos responde; " ©1 refuerzo para l a contestacdón correcta 
-V , ^ , 

es inmediato, l a mera manipulación de la maquina sera probablemen

te un rsfuerao suficiente para mantener el alumno medio en e l t ra 

bajo durante un tianpo apropiado cada día. . . ITn maestro puede su

pervisar una clase entera... no- obstante, cada niño puede adelantar 

a su propio ritmo... Si por necesidad ha estado ausente de l a es

cuela, cuando vuelvo continúa donde había dejado,,. l a máquina 

hace posible presentar material cuidadjossanente planeado en que un 

problema puede depender de l a respuesta del precedente (59)» "las 

condiciones esbable(á.das por una buena máquina de ei^eñar hacm 

posible aplicar a l a educación lo que hemos aprendido de l a inves-
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tígaxsiám de laboratorio y dilatar nuestros conocimientos por me

dio de experimentos rigurosos en escuelas; y universidades"!60). 

"Si nuestro saber corriente de l a adquisición y manteni

miento de l a conducta verbal ha de ser aplicado a l a educación,se 

necesita alguna clase de máquinas dê  e n s e a a i r " ( 6 l K 

Eodriamos, sin embargp, preguntar si estos conocimientos 

no se podrían aplicar a l a educacióm sin ut i l izar una máquina. De

jemos que responsa también ^iímer¿"Por supuesto que sí . EGLlos; de

berían conducir a un mejoramiento de los l ibros da texto, pelícu

las y otros materiales de mseñanza. Ms: más, e l maestro que real

mente entienda de las condiciones bajo las cuales tiene lugar el 

aprendizaje será más; eficaz no sólo en enseSar l a materia deter

minada sino también, en el manejo de l a clase. Sin embargo es pre

ciso alguna clase de medio para disponer los sutiles factores de 

refuerzo que se requieren para e l aprendizaje óptimo ai cada estu

diante; ha de tener atención individual" (62). 

" E n el estudio del aprendizaje ha sido establecido que los 

factores; del refuerzo, que son más eficaces en e l control del c r -

ganiKna, no pueden ser puestos en orden a través de; l a medición 

personal del experimentador Süenemos que anotar varios millones 

de; respuestas de un sólo organismo durante millares de horas experi-

mentaleSo I«a colocación personal de los factores y l a observación 

personal de loa remltadoe son casi imposibles.... Un control más 

eficiente del aprendizaje humano necesitará u n a ayuda instrumen

tal"* (63)» 

Además e l alumno que estudia con un libro puede mítar más 

fácilmente l a res^iuesta, por el contrario " l a máquina como medio 

de control, puede por tanto, ser una justificación suficiente de 

su uso en determinadas circunstancias; "t64-)'« 

Psicológicamente l a máquina estimula al trabajo, hay una 

relación entre el la y e l alumno en un clima de competencia que pro

duce un mayor interés y atención. 

Son indispensables en aquellos aprendizajes que requieren 

üiágeneB o sonidos, ej. los creados por Scinner para «enseñar a 
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los múMoa el ritmo, los colores, las iomaa, laa figuras, ote. 

üa necesidad de las máquinas crece paralelamente con el 

aiunento de alumnos y diamlnución de profeKjres, Eti laa escuelas 

con pocoa aLunmos el maestro puede; ©sbar pendiente de aada aiSo y 

a pesar de no ser el profesor partücular puede establecer tm diá

logo fructífero con cada uno de ellos. 

Veamos algunas de las materias; q,ue l a máquina puede ense

ñar pero recordemos antes qji«- "no es cierto que cualquier cosa se 

enseña mejor s i está puesta en tma máquina'*(65)/. 

Bas maquinas pueden enseñar maravillo sámente material v i 

sual como carteles, mapaa, fbtografías, gráficos,etc.j relaciones 

d© objetos tridiiiiensxonales O' ea moviMeato. Distinguir y diferen

ciar colorea, formas, tamaños, etc. Hallar configuraciones escan

dida® en otros. 

:, lateriaLes auditivosí Identifí.oar tojaos, intervalos,te

mas musicales, etc. Distinguir entre distiatos tiempos, ritmas<^e, 

TTn sentido del ri-tiño que probablemente; es valioso para el 

mecanógrafi?, e l tenista, e l tornero, el niásico,etc. y "s in embargo 

añora no se iiac© nada en e l sentido de disponer d® los factores 

necesarios de ref\i0iso"(66))» 

Hs&ilidades lingüísticas i lenguas nacionales, extranjeras, 

tanto en e l leer, escribir, hablar, tomar al dictado, eict . De-

damacáóm, apreciación l i terar ia y dramática, etc. Música, alfabe

to nKjrs©, etc., etc, 

l a conducta llamada pensart "Un programa específica d i r i -

gido a t a l conducta podría estar compuesto de materiales que ya 

estén disponibles en lógica, matemáticas, método científico y p s i -

cología'*{67) 5 etc. ,QtCo 

A observar y atender a l detalle; para inspeccionar foto

grafías;, grabados, modelos, escucáiar discursos, música, etc, 

l a s máquinas, o iñej;or los programas esn general, para la 

autoinstrueciórt de niños que no pueden asist i r a l a escuela, adul

tos que ofrecá.ere!!i £tíl>liar o repasar. 

Wáa gran ayuda proporcionan al entrenamiento militar e 



imdustriali para enseñar el empleo de máquinas, su funcionamiento 

y reparación. **Iia necesidad de instrucción en l a industria, en don

de parece inminente una nueva revolución industr ia l "basada en l a 

automatización y l a máquina computadora, es indiscutible, y l aa ma

te r i a s programadas pueden ayudar e supl ir , esta nexresidad... E l 

empleo de los programas por los gobiernos se está generalizando, 

particularmente en l a s diversas ramas del servicio mi l i t a r " ( 6 8 Í . 

"También podrían construirse programas sobre materias pa

ra l a a que no h.ay profesores disponibles:, por ejemplo, cuando hay 

que eixplicar nuevos tipos de equipo e operadores y mecánicos o cuan

do un cambio tota l de método, coge a los profesores s in preparación"^ 

( 6 9 ) . 

También podrían usarse l a s máquinas para aquellos alumnos 

cuya d i f icu l tad para ciertos aprendizajes l e s produce bloqueos emo

cionales o cuya relación con e l profesor no puede establecerse de 

un modo normal. A este respecto recuerda Deoote que l a máquina "no 

puede n i reñir, n i r i d i cu l i za r , sólo puede redBDrzar" ((70). 

Como " l a maquina de enseñar puede adaptarse a tipos espe-

ciales de comunicación, «como por ejemplo, e l b r a i l l e - y sobre todo 

tiene i n f i n i t a paciencia * '(7l)» podría servir para enseñar a alum

nos ciegos, sordomudos, inválidos, etc. 

Para hal lar l a priúiera máquina de ensañar deberíamos^ re 

montar mucho tiempo atrás. E l ¿el volúáien ¥1 d© American 

Behaviorgü. Scientiat muestra en l a portada lo que llama •* Una mbá-

quina de; enseñar medieváL*.* Se refíiere a l juego de; lanza a cabs>-

l i o que servía de entrenamiento a los caballeros. E l caballero 

con l a lanza debía golpear un escudo precisamente en su parte cen

t r a l . S i e l golpe era correcto,el artefacto se caía, s i e l golpe 

no había correspondido a l centro e l aparato proporcionaba su re 

troacción girando y golpeando a l caballero con un palo u otro 

inst37umento Mentras cahalgaba. 



i a Oficina de patentes de E1,UÜ, tiene registrados disposi 

t ivos con l a intención de ayudar a l a enseñanza desde 1809, 

Para que a estos instrumentos l e s podamos denominar riiáqui-

nas de eoi señar deben poseer l a s cuatro características siguientes: 

1. Contener l a s secuencias del programa. 

a» Presentar sucesivamente estas secuencias. 

3. Permitir a l alumno escoger o construir respuesta* 

4« Peimitir l a coiapro'bación inmediata del valor de esta res©-

puesta. 

KL primero que construyó máquinas según estos principios 

fue Pressey "^el padre de l a revolución tecnológica'* como se l e acos-

tuBibra a llamar-. En 1926 ideó- una máquina que examinaba automática

mente, deba l a s notas y tanbién podía enseñar; servía tamto para e l 

examen de l a inteligOTicia de los alumnos como para oL de los cono

cimientos adquiridos. 

Parece que ñie e l primero en darse cuenta de l a importancia 

que e l connoSMento de los resultados podía tener para el:.estudian-

too Sus máquinas permitían aL alumno intervenir- activamente y apren

der a l propio tiempo. Sin emb)argo sus máquinas fracasaron en parte 

por l a inerc ia cultural y además por sus l imitaciones propias» .X Pre¿ 

Bey desanimado en 1932 escribió i Con un poco de dinei» y r ecu r^s 

mecátí-cos se. podría hacer mucho facálmente^ iD. que suscribe ha des-

ouMerto por amarga ezperiencia que- una persona sola puede lograr 

relativamente poco, y e l abandona con pesar todo trabajo u l ter ior 

sobre estos problemas. Pero espera haya hecho lo bastante para es

t imular 'a otros a ese trabajo, para que este campo tan faacinan-

t e pueda desarrollarse (7"S)« 

Por suerte Pressey no siguió su propósito, sino que volvió 

a trabajar en este campoo E l ejército le prestó atención y surgie

ron varios aparatos derivados de sus técmicas: simuladorea¡ de vuelo, 

entrenadores para localiz.ar las gv¿fib5>etc<. E l auto-evaluador de l a 

Earina Americana es una máquina muy compleja. 'Ismbién inspirada en 

Presseyo 



Skinner '•' represerrta un punto de partida rea l en técnica 

y en concepto. Los desarrollos primitivos están organizados a l re 

dedor del concepto de diferencias individuales. KL trabajo de 

i^inner se ha desarrollado a par t i r del concepto de condicionamien

to "(73) o 



Clasificación de máguinaa dldácticaa 

Se pueden. cxLasificar de varias maneras. Fernández Huerta 

en Diccionario de Pedagogía Labor (74); usa cuatro c r i te r ios : 

1) ' Diferentes vías perceptivas empleadas. 

Visual í este es e l sistema necesario para l a enseñanza 

de l a Geografía y tente puede presentar material escrito, comO' grá

f icos, mapas, fotografías,etc. Induao mejor s i presenta a l a vez 

un papel o mapa en una ventanil la donde pueda permanecer, mientras 

en otra vayan apareciendo sucesivamente loa elementos del conjunto 

q.ue llagan referencia a l misiíiD» 

b;); Viso-auditivo 3: como l o s alumnos a tuienes se destina 

e l programa dominan e l material escrito, no es necesario o. S i l a máj^ 

tuina no dispone de dos ventanillas de material , laa preguntas e i n 

formaciones sobre e l panel podrían darse oralmente. 

° ) •áu<3.itivo3r este tipo ya lo hemos descartado anterior

mente. 

2) Formas de presentadón de los elementos: 

a) notificado ra o matritiva; es preferible «lue exija una 

respuesta activa porque a s i hay xm. mejor control» Esta forma casi 

se puede austituir por una presentació)» colectiva por medio dê  a l 

guna técnica audio-visuáL. 

b) Informativo-intenogativa; empleando, por ejemplo, e l 

sistema evanescente. La encuentro muy adecuada para e l recuerdo 

de localizaciones y otros tipos dê  entrenamiento en e l uso de ma

pas y planos:. 

o) In& rmativo-evocadora o aamnletiva; en q.ue e l alumno 

deba construir su propia respuesta, jápropiada para l a memoriza

ción d® datos, definiciones de térntí-nos, localización verbal,etc; 

así como generalizaciones, deducción de oonceptos, etc. 

di) InteriDgativa-seleotiva o reconocedora; es indispensa-



ble para discrirainaoiones en conceptos j generalizaciones, para d is 

criminación de nociones y paisajes geográficos por medio de imágenes j 

para mayor seguridad en datos y resistencia a l a sugestión de solu

ciones erróneas,etco 

3) ' Manera de responder de los discantes; 

Prácticamente: ya han sido analizados en e l apartado ante

r ior , preferimos l a respuesta abierta a l a cubierta, y 3? entr® las 

primeras seleccionamost 

a) Escritura de l a respuesta; ya que l a construcción por me-

^ o de correderas es una forma bastante rígida y no se adapta a l a 

gran variedad de matices y habilidades que son propias de l a enseñan

za de l a Geografía. 

b) Elección de l a respuesta; ya l a hemos justificado ante-

tiormente, 

e) Elección continua hasta él acierto; es út i l para suti les 

discriminaciones; y también s i hay bastantes alternativas. En los 

otros casos ea mejor uno o dos intentos a lo máximo, 

d) Respuesta peticionaria ; puede ser muy beneficioso s o l i c i 

tar de l a máquina mayor iisiforraación aohre e l tema o ciertas clases 

dé/ayudas, 

4)i SerLación de loa elementos; 

ai Linear 

b) Ramificado 

Sobre los sistemas de programación vamos a dedicar mx. apar

tado Gompletoj a l l í ya explicaremos cada uno d© los dos; sistemas y 

l a s aplicaciones, ventajas e inconvenientes de l a seriación lenear 

y ramificada, 

5)) Comportamiento de l a máquina después de l a respuesta; 

Este quinto cr i ter io lo añad® Fernández Huerta a los cuatro ante

riores en l a EnciclopediaIt i^^pc ^ Hclucc\cí(?v̂  'C>5) 

ai' Inoperantes^ son aquellas, que necesitan nuevo empuje hu-



mano que decida l a presentación del nuevo m.ensaóe o siguen en már

cala sin tener en ouoirba l a respuesta del sujeto que debe acomodar

se a l avance de l a máquina. 

W Erooesuales Bo-adoptatiyas: f suelen ser ordenadores o> 

computado res; electrónicos) realizan las funcionea anteriores y es

tablecen adaptaciones conforme; 1) las puntuaciones en test de i n 

teligencia, personsüLidad y domiislo in i c i a l de l a materia; 2) l a ca

lidad de laa recuestas inmediafcas y anteriores realizadas: por el 

sujeto que ahora aprende ; 5) los objetivos previstos por el cuer

po dooQite y las aspiraciones üseentes de dominiQi; 4) e l tiempo 

que cada alumno necesita para obtener respuestas ciertas; 5) el com

portamiento diseente de otros alumnos que estudiaron antes en l a mis

ma máquina. 

Como hemos podido oltservar los criterios, aon múltiples y no 

agotan las principales clasificaciones., puea se podría tener en 

cuenta si se mueven por energía humana, eléctrica, etc., s i es el 

sujeto o l a máquina quien controla el tiempo, si el material ha de 

ser en blanco y negro o pemciten colorea, ai puede ser en ños o tres 

dimensiones Cmuy interesantes e£Ebas para laa fotografías en re l ie 

ve etc o.)', etc. 

Be 10, dejando l a máquina, y centrándonos en el programa ve

mos que ésta puede eatar déte minado por el programador (sistOTa de 

programación l ineal ; todos loa alunmos deben seguir e l misnK» prograj 

roa), por l a elección del alumno,según los casos previstos por el-

programador (programación intrínseca); o bien por el aprendizaje del 

alumno teniendo ea cuenta muchísimos factores que el programador no 

conocía i progríaaación extrínsecal, 

lasemos ahora a examinar algunos tipos de máquinas que co

rresponden a cada una de estas tres subdivisiones. 

Máquinas de programación l ineal 

Este tipo presmta programas lineales y los áLumnos deben 

responder a todo el programa siguiendo el mismo orden de presenta-



ciójio ilgimas como las de Ereasey son de elección, quedando bloquea

da s i es errónea, otras como l a s de ^ Inner son de construcción de 

respuesta;; algunas l levan wa.> dispositivo para impedir que en los re 

pasos aparezcan los elementos acertados en los estudios anteriores^» 

DeacriMranos algunas. 

Las. primeraa máquinas de Pressey tienen una ventanil la donde 

aparece un elemento y e l alumno ha de res^nder a él oprimiendo uno 

de los: "botones donde hay l a s alternativas posibles a escoger. S i es 

correcta l a máquina se mueve a l elemento siguiente. S i es errónea lia 

de escoger naievECíente hasta que acierta. Hay un dispositivo que cuen

ta l o s errores, üambién álgunf^s poseen otro mecanismo que ofrece una 

recompensa cuando e l alumno ha cumplido ciertas erigencias. La más 

usada, por ser xm t ipo más HKídemo, es l a denominada . ̂ Êtom asutor*. 

Otros modelos mas recientes, siguiendo e l sistema de Pressey 

sQii por ejemplo l a ^^Stíbject l a t te r Trainer** . Posee una tabla con 

veinte respuestas posibles y l a congjrobacion es que se enMonde una 

luz verde. Cuando e l alumno domina ya l a materia suficientemen-tB^ 

l a máquina se saltti:'.elementos, 

íítro grupo de máquinas exigen que los alumnos construyam 

mi respuesta que luego comparan con l a que presenta l a máquina. En

tre el las están l as de Skinner, La más antigua es l a de disco g i r a 

torio . Se escribe l a respuesta y no hay un control automático sino 

que es propio alumno quien compara su respuesta con l a dada por 

l a máquina y sé autocorr i^ • Síd.nner a f ima que "una máquima que 

es sensible a l a disposicióm de l e t r a s o números es excesivamente 

rígida a l especificar l a forma de l a respuesta. Bor fortuna éstos 

estudiantes ( se re f iere a l o s de Bachil lerato superior y pre -uni 

versidad) pueden ser requeridos a que comparen sus respuestas con 

material impreso que presenta l a máquina** (76),. 

H programa está dividido en elementos dispuestos r ad i a l -

ment® en un disco g i rator io . La información aparece en l a ventani

l l a de presentación*. E l alumno escribe su respuesta en una cinta 

de papel que queda vis ib le a través de una segunda ventani l la . W>-



•dendo una manija coloca su escrito detajo de una cubierta trans

parente y descubre l a respuesta correcta<, S i las dos respuestas co

rresponden, mueve l a manija horizontalmente. Este movimiento perfo

ra e l papel registrando que esta respuesta era correcta, según él, 

y altera l a máquina de forma que este elemento no aparezca cuando 

e l alumno trabaje con e l disco en una segunda vez. Tanto s i l a res

puesta fue correcta como s i no, un siguiente elemento aparece cuan

do l a manija es devuelta a au posición primitiva. E l estudiante s i 

gue así hasta que ha contestado a todos los elementos. Entonces vuel

ve sobre e l disco una segunda vez, pero sólo aparecerán los elemen

tos contestados erróneamente. Cuando el disco gire sin parar l a t a 

rea ha terminado. 

Hay otras variantes de esta máquina, unas que carecen del 

dispositivo que permite e l taladro, porque ésto encarece mucho a 

l a máquina y otras e l feateriaL en lugar de sparecer en un disco lo 

hace en un ro l lo de papel y su presentación en serie rectilínea y 

no curvilínea, «¿uizás e l modelo más usado actualmente sea e l deno

minado Didak 5 0 1 . 

En algunos modelos de máquina l i n e a l e l alumno escribe en 

e l mismo programa, pero éeío es antieoonómico porque cada uno nece

s i t a un programa; también puede escr ibir en otro r od i l l o . Eara que 

e l alumno no pueda modificar su respuesta, l a solución no aparece 

hasta que ya ha contestado y pide l a siguiente pregunta. 

Entre l a s más. usadas en Inglaterra se encuentra l a " "t m 5 0 " 

Se emplea con programas; l inea les de 50 elementos que se contienen 

en una película de 16; mm* Apretando un botón s© piroyecta un elemen

to en Una pequera pantal la que se ha l la en l a parte superior» los 

elementos ópticos permiten l a proyeccióm dê  texto (muy claro y l e 

gible) , así como diagramas y fotografías tanto en blanco y negro 

como en color. E l estudiante lee l a pregunta y responde en un- rod i 

l l o que se encuentra en e l tablero in fer ior , y luego hace g i r a r l a 

máquina para comprobar su respuesta. 



Maciiiinas dé- programación 3igrbrüns®ca 

Otros tipos de máquina se crearon para material, ramificado 

o d©: programación intrínseca, Growder Haraa a su propio sistema 

de programacdojí intrínseca; ^ l a palabra programación intrínseca 

simplemente se redSLere a l hecho de «ijie necesariamente al pícagra-

ma de alternativas se funda en a l material mismo de forma que no 

requiere un ingenio exterior ds programacdón" (77). Es e l propio 

programador quien delimita l a s posibilidades de elección de res

puestas y para l a s erróneas construye sub.pxograKas especiales en 

los que informa a l aluimo de que su respuesta no lia sido asrreota 

y l e proporctiona material para corregirse. 

Ees mejores aparatos de este tipo son l o s desarrollados 

bajo l a pitjpia direccióa de Growler <x5i© e l We^u^m Besing iaito-

turtor. E l programa se almacena en una cimba de película con capa

cidad hasta 10.000 elementos. Ea máquina presenta en su pantalla 

un elemento y las correspondientes re apuestas en forma de múlti

p les alternativas. E l alumno elige y aprieta e l botón correspon

diente. Be esta decisión depende ,el prozimo matescial* Ea máquina 

registra también l a sucesión de elementos d© cada alumno y e l tiem

po empleado» 

Hay muchos otros tipos de máquinas de elección múltiple 

principalm;ente del tipo de proyectores automáticos de microfiims;. 

J l g u n ^ cono e l B r l s to l 1 inglés, que es diseñado prima-

riament© para programas ramificados de elección de r ecues ta per

mite adaptarse perfectamente a programas l ineales que exigen cons

t ru i r l a i^spuesta. 

Presenta una part icular idad interesante l a l i t s i , de con

cepción y fabricacióni francesa. Es de; múltiples aplicaciones y% 

qué l a iiEfibimación puede ser- en forma visual o auditiva.. Pero lo 

más interessaate ess que puede fuaicionar de t res maneraas i n s t r u i r 

la-respuesta por medio d® curasre;s, elección sucesiva de reapues

tas dadas, o escrilalr l a respuesta en un r o l l o de papel que l l eva 

l a mácuina. 



Maquinas de prograai.£M3ión extrínseca 

Hay máquinas que, a l a v ista de los resultados del estu

diante, van presen-tanáo los; elemento s, de form^ue e l orden de su

cesión y l a amplitud t o t r i del programa está regido por u n ojmpu-

tador o sea un elemento extemo áL programa. A este método se l e 

l l ana de programación extrínseca* 

máquinas, en efecto «lúe pemiten que e l alumaO' pre

gunte, so l i c i te información Hiáa amplia, repase yiÜda explicacio

nes" (78f);<, Cada vez, más "están siendo uti l izadas e23)erimentalmen-

te máquinas calculadoras de; gran ve^-ocldad para seguir los pTOgre-

soa del estudiante, almacenar información sobre su actuación pasa

da y seleccionar e l orden de sucesión tue parezca más apropiado 

pare l aa necesidades particulares de l a s respuestas pasadas; y tan-

bién en l a s respuestas, actuales del programa. TáLes aparatos elec

trónicos cuyo tiempo ea compartido por cierto número de estudian-

tea, pueden adata r un orden de sucesión sobre l a base de l a rap i 

dez y de l a corrección de l a s respuestas del estudiante" (79)«» 

B'askjtue hs&ía penetrad) an e l campo de l a enseñanza pro

gramada desde l a cábemética, l es sistemas autor egul ador es y l a 

teoría matemática del juego, crea, en 1958 u n aparato denomimado 

S A K X e. Sirve para enseñar habilidades ta les ooiao escr ib i r a má

quina, manejar perforadoras IBM, etc. M. alramo responde j&indamen-

talmente a estímulos visuales, A medida que progresa l a máquina au

menta l a velocidad y disminuyen l a a ayudas* S i luego,, por fatiga, 

Stc. aumentan los errores ,1a velocidad comienza a dismimuir hasta 

que e l núraeio de éstos descienden nuevamente. 

Hatóli, Anderaon j Brainerd ya en 1.959 han descrito un ex

perimento en e l cual l a s respuestas de l estudiante fueron coloca

das en un computador I M 6 5 0 . Esta información junto coni Xa i n 

formación acumulada en e l computador fue quien determinó e l próxi

mo material a presentar. 

Este tipo de máquinas tienen l a ventaja de ser perfecta

mente adaptatiíaa ya que poseen un supexprograma de decisión que 



pennite q.ue las respuestas sean almacenadas e interpretadas por 

medio de una calculadora, y no según unas limitadas alternativas. 

íSn Estados Úrsidos, Unión Soviética, jálemania Cpor Franck 

y Berger), etc. se han realizado varios ensayos de emplear e l c a l 

culador universal como "máquinaj didáctica, cuando se traducen en 

um programa mecánico los alogaritmos C problemas para los cuales 

se. conocen en todos los detalles unos procedimientos de solución^ 

docentes previamente el atorados'* (80). 



J¿L aula de Geografía 

üos métodos activos en l a enseñanza de l a Geografía nece

sitan de una graa centidad de material, q.ue ya hemos analizado an-

terionnente, Pero además obligan a cambiar e l concepto del aula. 

Ya no sirve l a antigua clase con sus largas hileras; de pu

p i t res f i jos y pequeños espacios de separación, en donde los alum

nos escuchaban l a explicación del profesor, y que servía iguslmen-

te para una clase de iiritraética, de Ciencias NaturaLes o de Geogra

f ía . I por e l lo ya en 1939 l a ¥IIia Conferencia Internacional de 

Instrucción Publica decía en sus conclusiones que "es muy recomen

dable l a preparación de aulas dispuestas para l a enseñanza de l a 

Geografía "'{81). 

Durahte l a leccióm de Geografía los alumnos no deben estar 

pasivos en sus mesas, necesitan extender a l atlas, dibujar un p l a 

no, construir diagramas, maquetas, observar-colecciones,etc. 

Beben levantarse para consultar un m;apa, un l i b ro de amplia

ción, ua periódioo, buscar unas fotografías,etc. 

EL maestro l e s debe mostrar l ib ros , revistas,mapas., proyec

tar fotografías, poner discos,etc. . 

Se necesita, pues, una cSlase especial donde se disponga de 

todas estas ayudas y no debe ser e l maestro quien venga cargado con 

e l material. 

¿demás las mesas han devser anplias donde quepa uno o más 

alumnos y planos: para poder dibujar, modelar, etc. 

E l aula debe disponer de pizarras suficientemente grandes, 

una amplia superficie mural para exponer gráiQtoos, fotografías,m;a-

pas,etc. y l a panjsalla para proyectar. 

Se requieren armarios para guardar el material^ v i t r inas 

para e2?)omerio, archivadores para tmer lo clasif icado, etc. i s t an -

ter ías para l a b ib l ioteca y además un museo donde se coleccionen 

tanto objetos de Geografía f ís ica (clases d® rocas, e tc . ) , como de 



femnana {' herramientas, alfarería, trajea en miniatura, etOo). • 

Déte ser- un aula "bien iluminada con luz; natural o a r t i f i 

c i a l y que a l mismo tiempo disponga de un dispositiTO que permita 

quedar a oscura para las: proyecciones, a no se r que l a pantalla per-

atílta hacerlo con luz . 

Este es a grandes rasgos un esquema del laboratorio o aula 

de Geografía que se puede considerar idea l . Y esperemos que l a r e a l i 

dad no lo haya de simpli f icar demasiado. 

Será lenta l a introducción del aula-laboratorio de Geogra

f ía en muchas, escuelas, pero en aquellas que ya disponon de labo

ratorio para l í a i ca o Química su necesidad será más fácilmente re 

conocida. Recordenras que l a Geografía es como un puente entre l a s 

humanidades y l a s cien<á.as, y que por lo teoito los instrumentos del 

geógrafo son casi tan numerosos y variados como los que necesita e l 

científico. Por e l l o , tanto uno como otro necesitan de una sala es

pecia l o laboratorio. 

Ko pensemos que esta idea sea muy reciente ya que nació a 

finales: del siglo XIX. Pero hasta mediados del siglo actual, no era 

suficientemaite apreciada l a importancia del geógrafo para persua

d i r a l a s autoridades educativas y a los arquitectos escolares de 

que era absolutamente indispensable disponer de una sa la de Geogra

f í a o labo rato rio especial . 
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CAPITULO V I I 

Modelos Verbo-Didáct icos 



Modelos verbodidácticos 

^ lia coraunicacióni ea una función esencial de; l a c i v i l i 

zación, y l a enseñanza ea sólo ima de l a s muchas ocupaciones 

que dependen de e l l a , yr depende de e l l a absolutamente" (i);» 

"Para que yo pueda trananitir a otro un contenido de or 

den inte l ig ib le , tengo que expresarme, envolviendo dicho con

tenido en un signo sensible'* ( 2 ) , " Ba general, toda verdad 

científica es suprasensilele, y se ha de declarar- con palaTbras, 

por más que se l a i l u s t re con medios intuit ivos Ceaquemaa,sím

bolos, gráficos )'M3)o I s que " l a palabra és e l med'áo supre

mo de expresan espir i tual dáL hombre; y de relación o- comuni

cación intencionada, e l único " C4-K Eor ello como nos dirá -

Zaragtteta'" tiene el lenguaje Í3& re f iere a l expresado por 

pslabtas^ una función de comunicación entre los hombres de 

impo;rtancia excepcional"{;5). 

a i en e l capítulo anterior hemos habladD de l a "Qultu-

ra de l a imagen" aquí véanos a hablar de la "cu l tura del vearbo" 

üa palabra tiene una dignidad enorme **basta para conf i r 

marlo, x£L simple hecho de l a universal vigencia del lenguaje 

como principal medio de coiacmicación entre los hombres y co

mo expoaente -quizás de los- más característicos- de l a rac io 

nalidad de l a naturaleza humana.,,. Su e f icac ia estriba fUn-

daiiieáifcalment® en l a mayor f l ex ib i l idad y alcance que, osten>-

t a frente a los áiedios de e::^resión basados en s i ^ o s natura 

les , v^ogo, los gestos o las obras" C6)o 

S i esto es válido referente a cualquier tipo de codii-

nicación intersubijetiva, lo es mucho más en relacióijóon l a 

enseñanza* iO. empleo de los recursos verbales es esenciaX 

para l a labor didácticas . 



"La palabra es e l medio principal de enseñar; esta es; 

de hacer aprender guiando a l discípulo e ilustrando su enten-

dimiento«p(7) Sin embargo, no olvidemos que " l a eficacia del 

uso de l as palabras usualmente declina cuando se sigue confiai 

dO) sólo en las palabras " {B);, Por e l lo cuando más recursos d i 

versos se usen y a cuantas más formas de comunicación se pueda 

recurr i r , l a enseñanza será más eficaz y adaptada a las diver

sas necesidades de cada uno de los aluionos» 

Como ya recordaba Ruiz jímado " e l lenguaje tiene un do-

ble va3or didáctico: conK> excitación sensorial y como signo. . . 

Como existación sensorial vale para llamar l a atención 

como otros medios que se dirigen a los sentidos. . . . 

Como:- signe, e l lenguaje presupone en e l discípulo el- co

nocimiento del idioma..» 

Como signo, tiene a su vez valor analítico y sintético. . . 

Su valor analít ico consiste en señalar los objetos y 

partes del objeto sometido a l a intuición. Su valor sintético 

estriba en l a significación universal de l o s vocablos" (9). 

Pero para enseñar- no es adecuado cualquier tipo de l en -

guaje, sino que este ha de adaptarse a los alumnos, a l a mate

r i a , etc. **Existe realctenbe,un lenguaje didáctico que se d i s t in 

gue tanto del habla vulgar, poco disciplinada y casi siempre im

correcta, como del es t i lo solemne y formalista del gran arte 

oratorio6 íO. lenguaje didáctico se sitúa a mitad del canino en

t r e estos dos extremos" ( 10 ) . 

Iste lenguaje pue-de emplearse en forma ora l o escrito 

y así e l alumno puede aprender escuchando a l maestro o bien l e 

yendo en un l i b r o . S i bien lo más aconsejable paree© "presentar 

e l asunto del modo más completo y diáfano y luego reütí-tlr a los 

lÜJEOS a f i n de í i j a r las ideas para acabar pidiendo a l fílutíaao 

respuestxás claras en diálogos adecuados j exposiciones ,breves 

s i se quiere, preo que denot-em conocimientos de l o tratado,y 



composiciones áscr i tas" o "bien s igu iendo mx orden i n v e r s o , 

e l alumno puede e s t u d i a r e l tema po r medio de un trabajo- i n d i v i 

d u a l i z a d o , adaptado a sus p o s i b i l i d a d e s , y luego i n d i v i d u a l o co -

lectivament-e se puede e s t a b l e c e r un fecundo diálogo con aL p r o f e 

sor» 



E l Maestro; modela Imdiano 

" Dos funciones parecen primordiales para q.ue e l profesor 

asuma por completo su actitud de; educador: 1)' servir de guía en 

e l trabajo y en e l método; Z): actuar de inspirador en e l aviva-

miento del entusiasmo y en l a adquisición de ideales" (1 2 ) . Y pa

ra poder real izar estas funciones se requiere en e l maestro un 

verdadero "amor pedagógico, r ico en con-cenido, que no sólo orlen 

te, sino que esíüáiula e l desenvolvimiento de las facultadas supe 

riores; del educando" tl5) • 

üa palabra del maestro es fundamen-cal para e l desarrollo 

to ta l del alumno, l a necesita para instruirse y l a necesi-ca para 

educarse. Y no sólo l a palab-ra sino l a comprensión^ y e l amor. Re

dondo per f i l a l a complejidad de l a comunicación maestro-diacípulo, 

en varias fases; 

"•En primer lugar, una ooraunicacióm recíproca de tipo obje-

t ivo , mediante l a cual e l maestro conozca a l discípulo y éste a l 

maestro... Sobré este mutuo conocimieuto se asienta otro tipo de 

comunicación que podríamos llamar profesoral o simplemente docen

te . . . (íque) implica una relación de desigual dad,.. e l maestro so 

destacará co-mo superior y e l alumno como in fer ior ; desequilibtio 

que, por otra parte, tratara de superar l a m i ^ a comunicacióní cu

yo objetivo es; elevar e l n ive l instructivo-» del d i s c í p u l o ) , í ü n 

e l l a no estám ^i&argadas l a s personalidades del docente y de l c ís 

cente . . . . JJOS mismos efe-ctos podrían producirse s i e l mensaje 

fuese transmitido por un dis-co, por um l ihro o po:ir una emisora 

de r ad i o . . . Mas sobre esta relación (o mejor por debajo de eUa) 

puede; venir a insfrctarse otra ; una verdadera coAunicacióia} afec

t i v a , que cale hasta e l estrato más profundo de sus personas,aun

que signada con el carácter de l a desigualdad, de l a diferencia 



de. nável a favor del maes-tro. 'íal coorunicación d e ^ r d a in f in i ta 

mente l a relación docente y a e l l a correapondaí propiamente l a de-

nominacxLÓm de relacióm magistral o relación maeatrD-discípulo"'(14.). 

Para l legar a esta completa comanicacdón del maestro con e l 

alimno liay qne haber experimeJitado lo <iiuei, en términos de pedago

gía exLstencial ae llama imi encuentro. Caracterizado según iEusquets 

"en primer lugar, porque el desvelamiento ea inteipersonal y mutuo 

y luego porque e l contacto entre los que se encuentran es inespe

rado, sorpremdeu-oe, más o menos estático y profundamoite transfor

mador . jM50s partícipes salen del m a i ^ t r o , s i este fue auténti

co, transfiguraaDS** (15). 

S i existe esta relación magistral. toda **lección será una 

comunicación espiritual^ una ooiiprensióiji, mejor dicho una colato-

ración, wa estaerzo mutuo" (16) ^ l a comunicacióm de una verdad, 

de un valor o de: una perfección cualquiera, emjre l a s criaturas, 

no supone pérdida por parte de quien l a realiza, l a verdad comu

nicada es poseída por amlos y queda todavía con una potencia prác 

ticffl3©nte ilimitada para ser* poseída por otros sujetos cognoscen-

t e s . . , . iteibos -maestro y discípulo-, comuILgan entonces en ©sa ver

dad o en ese oonociraiento" (1?)• 

Para que e l alumno conozca una verdad ha de seguir un cami-

Ho,unos pasos que le i rá indicando e l maestro» Peio '^el método en 

sí es algo inerte, sin vida, un cuerpo sin alma, que para v i v i r 

necesita que e l maestro le infunda su propia vida, l e dé albergue 

en au propio espíritai, l o aloje en su suhconscimtéj, le dé su per

sonalidad, lo humanice" (IS)). " E l maestro debe alcanzar clara con-

cienca.a del método que le permita pensar' con justeza en los ÉLQ-

dios qiue ¡^lica y en su relación con los fines que se buscan... 

Mb hay métodos eficaces s i no están continuaraent© examinados por 

l a conciencia del maestro y vivificados por su humanidad. E l éxi

to de un método no depende del mé-todo misAo, sino-como decía -

Sfpencer - de l a inteligencia com que se aplique" (19). 

Pero, además del aciearto en e l escoger o adoptar e l meto-

do, influjre l a personalidad tota l de l maestro» SI nos fijamos en 



l a clasificación de Caselmaní etue divide a los educadores en l o -

gótiopos y paidóxropos podremos examinar l a convenienci« de los 

tipos puros o mixto, "Como dice muy bien otro pedagogo católico 

alemán de nuestros días - í'titz: Maerz- e l educador no puede l i 

mitarse a ser un poste que sixuado en l a vera del camino indica 

l a ruta (logótropo), sino que ha de ser un guía que acompañe a l 

educando camino adeltinte Cpaidótropo),,, (y STusquets añade 

pero) debe compensar su paidotropía con una buena dosis de l o -

gotnopía, o sea, de afición a l estudio de su asignatura, porque 

s i no basta ser un poste, -campoco basta acon5>afíar s in saber aclon 

de vamos,,,,. Conviene ^M^ en l a enseñanza primaria predominen 

l o s , , , , paidótropos, s in que falte algún logótropo y en l a secun

daria, los logótropos, sin que falte algún paidótiopo. La razón 

es obvisit e l peqwiefío emhéla y necesita encontrar en sus educado

res algo de l cariño ma-üemáL; e l adolescente , en cambio, busca 

un e:^erto que l e descubra horizontes y l e pertrecho para e l tiriun 

fb. , ,o üas maestros elementales deben ser aunque paidótropos, au-

tor i tar ios , porque e l niño sólo se encuentra a gusto en un ter re 

no Hrme.. , En cambio, e l adolescente experimenta el despertar del 

espíritu de in i c i a t i va , comprueba a cada paso que l e hace fa l ta 

alguien que oriente su l ibertad s in oprimir la" (20)i. 

Es e l piDfeK)r tota l quien realmente educa, por elljD " l a 

viva voz del maestro tiene mucho más valor didáctico que e l libíro; 

transmite más vida al pensamiento. La palabra oída es, en cierto 

míbdo, color radiante; l a palabra leída, es color latente**(21). 

Paia que este diálogo fecundo entre maestro y alumno pue

da realizarse se necesita un clima afectivo determinado* E l amor 

y l a simpatía" constituyen e l d ima propicio que enwelve a los 

dos sujetos que entran en relación, permitiendo captar mutua

mente e l sentido de sus gestos, sus actos y sus paldaras*^ (22) <, 

Sin embargo "aunque normalmente l a pasióm educadora debe tener 

por objeto una persona, un alma en couícreto, nada se opone-creo 

yo. (^íüusqjiebs)- a que un pedagogo consagre sus desvelos a l a edu-



cacióm de una c5omunidad como t a l , o a un grupo de individuos 

como miembros de este,;'" ( 2 3 ) . 



M. Maeatro ; aode io - re rba l 

' ' l i a p r i m e r a captación d e l a s formas v e rba l e s s i g n i f i c a t i 

v a s de l a s cosas y v i v enc i a s : humanas l a hace €3. ai fte s in té t i ca -

ment » . . , . Cy) de l a s Sbrmaa o r a l e s v a pasando a l a s e s c r i t a s '*C24r)U 

I s t e ea e l miaao camino que debe s e g u i r l a enseñanza, y a 

fue h a s t a que e l niflo m comprenda e l simbolismo, grá f ico no pue

de s e r v i r s e con e f i c a c i a de este medio. Y aúm después, en muchí

s i m a ocasiones: será n e c e s a r i a l a p a l a b r a d e l maest ro . 

"A larcando '©n s u t o t a l i d a d e l panorans didácticxj, l a p a l a 

b r a hench ida de s e n t i d o , que está en l o s p r i n c i p i o s humi ldes d e l 

proceso d idáct ico, .asumiendo l a n»desta, pero imprescinflilíle f u n 

ción de p r e s e n t a r l e s objetos; ; q;U8 d i r i g e .él p r o c e r m is to en t o 

da ' su - ex t^s i óa e i n t e g r i d a d , ' .y q.UQ p a r e c e : a l ceObo de: é l p a r a ce

r r a r l o .con,-la e :^res ióa j u s t a del~principi® facunan, l a consecuen

c i a p r e c i s a , . l a i d e a lum inosa o l a . r espues ta ace r tada , o p a r a r e 

c a p i t u l a r l o con la-exposic ión ordenada y e i spres i va . • • ; l a p a l a b r a 

tue.' d e s p i e r t a e l esp í r i tu , que l o ' e s t i m u l a , que l o pone en m o v i 

m i en to , - que l o e l e v a progres ivamente h a c i a l a s cumbres de l a con

cepción i n t e l e c t u a l ; y - d e a a emoción é t i ca y estética'* f 2 5 ) » • ' -

' " S n ' l o s píoC6®.tó.en1x>s didáoticoSí t i e n e un papel- i n j e r t a n 

t e l a expresión v e r b a l d e l maestro y s u a formas» E l l engua je d e l 

maestro toma formas d i v e r s a s segmií l a a . neces idadea j hay ' c i r c u n s -

t m c i a s en que cs>nvienef guie r e l a t e , deasiá.ta, e s o t r a s que f o r 

mule f r a s e s o, a d v e r t e n c i a s b r e v e a pero s u g e s t i v a s que pongan a 

l o a n±ffi>s e n contacto con l a verdad qué "buscan" {{261. 

Adosas, l a ensefíanssa ora l . , pe rmi te , «apleax' .ya^ l a forms i n 

t e r r o g a t i v a , 'ya l a e xpos i t i v a - o - l a mixta'-j h a c e r uso d e l ence ra 

do o m o s t r a r ' d i b u j o s , f o togra f ías , dando así carácter más i n t u i 

t i v o a l a expl icacioní puede " s u s t i t u i r l a s p a l e r a s más d i f i e l 

l e ® por o t r a s más.familiares, a sus aLumnos, -ejemplos más a p r o p i a -



dos, comparaciones que impresionen más su imaginación y que ca

len más hondo en sus sentimientos. En pocas palabras, permite 

adaptarse más a sus alumnos, ya que, como dice Bal ly, " cuando 

uno habla quieres ser compremdido, y comprendido a l instante; 

de ahí l a necesidad de. adaptarse a l a lengua que se supone más 

inte l ig ib le para e l interlocutor" ( 2 7 ) , 

Además de esta adaptación a los oyentes hay otros fac

tores que fac i l i tan l a comprensión del mensaje, como son los 

gestos, l a mímica, l a entonación, etc. " E l lenguaje hablado pro-

cede sonido a sonido, palabra a palabra, frase a frase. En cual 

quier unidad de lenguaje que eli jamos,. . . l a unidad toma diferen

te significación en diferentes constelaciones. E l contesto ver

ba l de una unidad verbal part icu lar es e l complemento de los ac

tos comunicativos que l e rodean'" (28). 

" Ya es una verdad vieja que los, elementos musicales de 

l a frase tienen un valor semántico y est i l í s t ico . Muchas veces 

e l valor expresivo de un giro se explica por su entonación'*'!29), 

Hay una gran diferencia en que e l maestro hable delante 

de los alimmos o bien, físicamente ausente, por teléfono o por 

carta ya que "'carecemos en este último caso,, del concurso e f ica 

císimo de sus gestos y de au mímica, de l a viveza de su mirada 

y del inf lujo cálido de su presencia v i v a . . . l a televisión, supo

ne un considerable avance, desde e l punto de v ista pedagógico; 

aunque; desprovisto del calor afectivo que engendra l a presencia 

rea l del que nos habla l a relación ha ganado en elementos s i g 

ni f icat ivos y vitales^^íSO) <, 

Creo que a l a enseñanza se podrían adaptar l as afirma

ciones que Cíusdorf hace re lat ivas a l teatro; e l hombre ente

ro es un ser expresivo; e l juego de l a boca y de los labios se 

inserta en l a pantomima (explicación), movilización de todos los 

medios personales, a l servicio de una significación no dictada pa

labra a palabra, sino indicada más a l lá de l a s palabras, sugeri

da a l espectador ( a los aluiiinos) en las márgenes del texto, que 



no .ea , p o r c ons i gu i en t e , un f i n en s í , s i no un medio pa ra l a 

real ización d e l t e a t r o t o t a l (de ia^omunicación. de l a verdad)^ 

(31). 
E l l o no quiere d e c i r que: l a p a l a b r a sea e l único o e l me

j o r medio p a r a l a ensefímza, creo que esixs y a l o l iaaos ac la rado 

su f i c i en t emen t e , l ' i ene sus n o t a b l e s inconven i en tes y l i m i t a c i o 

nes» B o r e l l o no creo que se nos puedan a p l i c a r l a s p a l a b r a s de 

Manjón: "" frente a l s i s t ema l i b r e s c o hmx e r i g i d o l o s reformadores 

e l v e r b a l i s t a u o r a t o r i o . . . y han i do de un s i s t ema malo a o t r o 

i m p o s i b l e . . . como s i cada educador ñiera; un pozo de c i e n c i a e n c i 

clopédica, y s u p a l a b r a un ctiorro inago tab l e de l í qu ida pedagogía 

en diálogo; como s i l o s maestros usaran cabezas- de bronce y p u l 

mones de acero , s u p e r i o r e s a l a s i n e v i t a b l e s d i s t r a c c i o n e s de l o s 

nifSos y a l a s f r e cuen tes d i vagac i ones de c h i c o s y grandes"(32). 



E l Maestro; transmisor de saber 

" E l propósito del quehacer científico es proporcionar ex

plicaciones sistemáticas y con base responsable "C33>* l'un s i s te 

ma científico consiste en un conjunto de hipótesis que íbrman un 

sistema deductivo, es decir, dispuesto de t a l modo que tomando a l 

gunas de. e l l a s como premisas se siguen lógicamente todas las demás 

conclusiones"' (34). 

Ahora bien, las diferentes ciencias no poseen todas e l M s -

mo grado de exactitud y rigor en sus eJSplicaciones y además tam-

biótn pueden d i fer i r en cuanto a l a s relaciones entre l as premisas 

ya que pueden estar i n s e r t a s e d i f e r ^ t e s configuraciones.lógi

cas» "Sin embargo l a búsqueda de explicaciones sistemáticas; nunca 

está del todo ausente de ninguna de las discipl inas científicas re -

conocidas 'H35). "Todo el pensamiento científico es un pensamiento 

general, que se ocupa de vincular- éiitre sí. fragmentos de conoci

miento empírico; los conceptos teoréticos constituyen sólo un mo

do especialmente perfilado 5a l l eva r a oabo estas conexiones, y 

los términos teoréticos nada más que un caso particularmente l l a 

mativo de significado contextual" (36). 

2 Y qué entendemos por explicación? Has explicaciones son 

respuestas a l a pregunta ?por qué?. Y como l a palabra porqué és 

muy ambigua, de aquí que l a palabra explicación se puede entender 

en varios sentidos. Según Scheffler a explicación ** l e damos a 

m^udo e l sentido de aclarar conceptos o enunciados.' Pero l a em

pleamos también para designar l a exposición de razones que fun

damentan un ju ic io . En otro sentido aún, nos servimos de e l l a pa

ra referimos a l a elaboración compleja de un edifí.cáo teórico 

donde las generalizaciones dignas; de crédito puedan ocupar lugares 

decisivos, nuestro propósito actual reconoce aún otix)empleo de l a 

palabra que se apl ica entonces áL diagnóstico causal de suceso%: 



casos o hechos pa r t i cu l a r e s ? * ( 3 7 ) . 

S iguiendo a Hage l vanos a i d e n t i f i c a r y d e s c r i b i r cuat ro 

grandes; categorías d i f e r e n t e s de explicación» 

E x p l i c a c i o n e s según e l modelo deduc t i vo : Xm t i p o de explicaft-

cacióm q.ue frecuentemente: se encuentra en l ias C i e n c i a s N a t u r a l e s , 

aunque no s ea exc lus i vo de es tas d i s c i p l i n a s , t i e n e l a e s t r u c t u 

r a fo rmal de un argumento deduct ivo en e l c u a l e l explicandumi ( l o 

que se qu ie re e x p l i c a r ) es una consecuenc ia lógicamente n e c e s a r i a 

d e l e x p l i c a n s o premisas e x p l i c a t i v a s . O sea que l a s premisas son 

una condición suficñente, y a lgunas veces también n e c e s a r i o , p a r a 

l a verdad d e l explicandum» 

E s t a ser ía l a ft>rma i d e a l h a c i a l a que tendería© todos 

l o s - t i p o s de explicación» Así p a r a e x p l i c a r una l e y c i en t í f i c a 

mencionaríaáios, como señala B r a i t h w a i t e ;. " un s i s t ema deduct ivo 

e s t a b l e c i d o en e l que l a l e y e s cuestióa sea una hipótes is de 

ba jo n i v e l d e d u c t i b l e (dentro d e l s istema) de un conjunto de l e 

y e s de un n i v e l s u p e r i o r ^ escp l i car una l e y e s p r e s e n t a r un con

jun to e s tab l e c ido de hipótes is diel c u a l s e s i g a a q u e l l a C ^ ^ ( 3 8 ) » 

Dentro de e s t a categoría se encuentran d i f e r e n t e s casos . 

E l explicandu»! y l a s , premisas pueden s e r verdades n e c e s n ^ a s 

y entonces l a demostración sólo t i e n e que subo rd ina r s e a l a s l e 

yes: de; l a l ó g i ca . 

11 exp l icandum puede s e r un hecho i n d i v i d u a l o un fenóí-

meno estadíst ico y l a s p r o n i s a s basadas: en e v i d e n c i a de o b s e r 

vación o de modo experimental» S i e l exljücándumi es u n fenóme

no es tad ís t i co , no preténdenos d a r razón de: cada uno; de l o s ; c a 

des i n d i v i d u a l e s , s ino e l fenómeno en g e n e r a l . 

'líambién e l explicéüadum puede s e r ima l e y que de f i enda una 

asociación i n v a r i a b l e de c i e r t o s rasgos f í s i c o s , o una l e y e s t a 

d í s t i ca y po r l o -canto l a t e o r í a e x p l i c a t i v a en s í misma conten

drá s u p o s i c i o n e s de e s t a c l a s e . 

S c h e f f l e r de f ine l a expl icac ión c a u s a l como un modelo 



de razonamiento deduotivo, en el q.ue las premi.sas. describen con

diciones particulares j formulan principios generales y cuya con

clusión describe e l o los sucesos a explicar" (39). 

Explicaciones probabilxsticas; Casi en todas l a s d i s 

ciplinas; científicas hay explicaciones que a primera v is ta no t i e -

nan l a fornia deductiva ya que sus premisas no implicaí e l exp l i -

candum» Aunque estas premisas, lógicamente consideradas, sean i n 

suficientes para asegurar l a verdad del explicandum; sin embargo, 

se: afirma que lo hacen probable. 

Sacontramos esta clase de explicaciones cuando las pre

misas explicativas contiaaen implicaciones estadísticas sobre a l 

guna clase de elementos y e l explicandum ea una afirmación singu

l a r , sobre un individuo de esta clase. 

Se afirma que las explicaciones probabilísticas se que

dan a l a mitad del camino del i d e ^ de. deducción, y de hecho son 

como un subtipo de e ü a . Iio máximo que pueden establecer es una 

regularidadi estadística. Serían l as que Schieffien-llamaí? eaguis-

se^ á( explicatioins características; de l a Psicología y de l a His 

t o r i a , reconociendo su valor explicativo parc ia l a l a vez que su 

carácter • incompleto "(40 )i. 

Explicaciones funcionales c teleológicas; Se dan es

pecialmente en Biología y Ciencias humanísticas, aunque no de mo

do exELusivoí tanbián " l a Sociología, constituida en s i ^ l íneas 

generales de un modo causal, denota tendencias teleologicas"C41i'. 

üaa explicaciones de este tipo; indican una o más funcio

nes que una unidad l l e va a cabo para el mantenimiento y r e a l i 

zación de ciertos aspectos del sistema a l cual esta unidad per

tenece, o estableciendo l a función instrumental que una acción 

rea l i za a l dirigirse? hacia un objetivo. 

Según BraithwaitB, " las explicaciones teleológicas con-

sisten en enunciar una meta a coi^eguir, y describir l a acción 

como algo dirigido hacia cierto f in« (42) . también se exflican 



';como descripciones de procesos autoreguladores que manifies~ 
ó 

tan propiedades como l a plasticidad y l a orientación hacia u-

na finalidad" ( 4 3 ) . 

Sería un error considerar que las explicaciones ireleo-

lógicaá sean propias sólo s i son realizadas por agentes cons

cientes o producto de estos agentes, ülgunos s i que implican 

l a existencia de planes deliberados y propósitos, conscientes. 

Otros por el contrario som sólo acciones intencionales, em

pleando l a palabra intencional en e l sentido de dirigido ha

c i a . Serían aquellas que '* se refieren a los fjnes de l a ac-

ción y no a sus condiciones determinantes ' ' '(44)» 

In muchas explicaciones teleológicas hay una referen

c ia a algo futuro en función del cual se hace inte l ig ib le e l 

explicandum. Pero sBría un error a f imar que los actos poste

riores provengan necesariamente de los actuales o que e l ftitu-

ro sea un agente en su propia realización. 

• Explicaciones genéticas« intratan explicar por qué 

ün deteminado sujeto de estudio tiene tales características, 

descriMendo cómo este sujeto ha sido producido por otro» xan-

to sirven para seres animados como inanimados y para caracte

rísticas de un individuo o de un grupo. 

l a s premisas explicativas contienen muchas afirmacio

nes singulares sobre l o s acontecimientos que en e l pasado han 

tenido lugar en e l sistema que se está investigando. 

Incluyen también afirmaciones generales sobre las de

pendencias causales de varios hechos. Estas afirmaciones gene

rales pueden ser leyes de; desarioUOi establecidas con métodos 

comparativos; también pueden ser vagas generalizaciones, qu i 

zás estadísticas: en su contenido, y se pueden re fe r i r a las 

características específicas de l sujeto en estudio. 

•rengamos en cueitóa, s in enbaigo, que en ningún caso 

son suficientes l a s explicaciones genéticas para demostrar 



lo que ocurre en e l explicandum, aunque l a s premisaa a menudo 

establecen condiciones que, bajo circunstancias consideradas 

normales, son necesarias para que esto ocurra. Así, pues,las 

explicaciones genéticas son, en buena parte, ea^licaciones 

proÍDaMlí áticas. 



M Maestro; fac l l i taaor de aprendizaje 

E l maestro en su clase no usa todas estas esiplicaciones 

siguiendo e l ilguroso método científico, sino que en l a mayoría 

de veces simplificaráo Ni tampoco los alumnos estén capacitados 

para comprender* e l mecanismo lógico de muchas explicaciones o ca

recen del conocimiento de l a s premisas explicativas de l a s cua

l e s se deriva. 

A veces l e será suficiente contestar a l a s preguntas de 

sus alumnos con tma inducción directa. "Cuando un nifío pregunta 

?por qué es blancer esa ave?, l a respuestas, porque es un cisne, 

y todos los cisnes ingleses de esta clase son blancxís, l e hace 

saber que l a blancura no es una peculiaridad de aquel ave deter

minada, con lo cual se presenta e l caso particular como ejemplo 

de una proposición general'*(45). 

Otras veces l e bastará con un argumento de autoridad;puesfi 

como recuerda e l mismo autor: " a menudo los niños quedan comple-

tamente satisfechos cuando s® reafirma con convicción; e l hecho 

acerca déL cual hayan preguntado por qué; lo cual no s ign i f i ca 

que sean tontos, sino que lo que ocurre es que están dispuestos 

a aceptar aquel hecho, s in discusión,,cuando se apoye en una au

toridad" (46). 

Dejemos ahora l a estructura interna y lógica de l a s exp l i 

caciones y fijémonos en l a a cualidades didácticas de toda e : :^ l i -

cación. 

"Ea buena enseñanza es, esencialmente buena comunicación, 

y l a buena comunicación requiere explicaciones claras y comparti

das simpáticamente** (47). "Todo conocimiento supone y exige un 

lenguaje descriptivo y exacto" (48). 

Por medio de exposiciones, él maestro narra hechos i l u s 

trándolos con consideraciones para inducir a los discípulos a 

sacar l a s consecuencias que de « l íos se de r iva » Tiene l a venta-



j a de llemar- poderosamente l a atención de los niflos cuando saTae 

d i r i g i r s e a su imaginación e intereses de un modo e f icaz . "La 

explicación es e l medio p r inc ipa l de i luminar l a i n te l i g enc i a 

de l o s discípulos sólo t iene q.ue evitar e l pel igro de dejar le 

pasivo'í(49) 

"La exposición didáctica- que podríanos llamar lección ex

p l i c a t i v a - es e l procedimiento por e l cual e l profesor, valiéndo

se de todos los recursos de un lenguaje didáctico,adecuado, pre 

senta a los alumnos un tema nuevo definiéndolo, analizándolo y ex

plicándolo" ( 5 0 ) . 

En l a exposición " e l profesor habla más o menos continua

mente ante l a c lase. La clase eacu-cha, toma apuntes de l o s he

chos que merecen r eco rda r se . . . . ; pero e l alumno no dialoga con 

e l maestro, cuando mucho, hace algunas preguntas, más para ac l a 

r a r que para d i s c u t i r . Lo esencia l y e l f i n de esta dase de en

señanza, es im permanente f l u i r de informacióm que va de l maestro 

a l o s alumnos'". (51) . 

Esta ser ía l a que Brouillette llama e:^osicióm -conferencia, 

pero además está l a lección-converaaciónio^sta a ^ c i a a l o s alura-

nos en l a elaboración del curso, sobre todo cuando se t r a t a de 

l o s más jóvenes, es una exposición» en común, se efectúa según e l 

orden deseado por e l maestro, de modo que sea construct iva en e l 

espír i tu de los niños" ( 5 2 ) . 

E l esquema de este t ipo de leccióm o r a l puede ser n a r r a t i 

vo, e25plicativo, a soc i a t i i o , convergmte, e tc . " Junque toda i n s 

trucción educa, l a narrat iva casi puede decirse que educa más que 

instruye . Para t ransmit i r copiosos y rigurosos conocimientos h i s 

tóricos será a menudo más aconsejable e l empleo del esquema ex

p l i c a t i v o . Para corseguir que e l discípulo, a propósito de l a l e c 

ción, desenvuelva su c r i t e r i o moral y estético y l a forta lezca 

sat-^urándolo de vivencias, e l esquema narrat ivo no t iene r i v a l " 5 3 

Por medio de l a exposición e l profesor se i/ropone que - l o s 

alumnos adquieran l a comprensió® i n i c i a l de l tema, sobre e l cual 

luego deben trabajar . P&r .ello deben cuidar en especia l l a orga-



nizaciólsi de l a s d i f e r e n t e s pa r t e s p a r a r e s a l t a r l o s hechos bá

s i c o s ; l a e x a c t i t u d y o b j e t i v i d a d d e l contenido adaptándose a 

sus alumnos; l a corrección, c l a r i d a d y sobr i edad d e l e s t i l o ; l a s 

a p l i c a c i i n e s prácticas y l a s c onc lus i ones d e l tema, e t c . e t c . 

También l o s alumnos deben p r e s t a r atención interesándose 

por e l tema y s e g u i r con esp í r i tu desp i e r t o e l d e s a r r o l l o de l a 

exposición. 

Gomo ven ta j a s do este p roced im ien to t su economía, permite 

abarcar un máximo de ma t e r i a en un mínimo de tiempo y tre iba jo ; 

e l r e d u c i r e l asunto a l o s hechos más impor tantes ; e l poderse 

adaptar a l o s alumnos co l ec t i vamente ; s e r v i r pa ra d e f i n i r , f un 

damentar y o r g a n i z a r e l t raba jo p e r s o n a l de l o s alumnos; s e r ima 

d i s c i p l i n a d e l razonamiento y d e l l engua j e , e t c . e t c . 

Pero también t i e n e muchas l i m i t a c i o n e s : -mantener a l e s a -

lumnos en ima a c t i t u d de r e c e p t i v i d a d p a s i v a ; depender d e l i n t e 

rés y atención de l o s güLumnos; r e s u l t a r f a t i g a n t e y aburr ido s i 

ae emplea de fonna i n t e n s a y e x c l u s i v a , e t c . e t c . 

"Es ú t i l cuando se qu i e r e p r o d u c i r una impresión, una emo

ción, s u s c i t a r un interés ^ b r e un hecho que no cae^ d irectamente 

bajo l a observación d e l n i f lo , o f r e c e r m a t e r i a l ve i t ) a l p a r a e l a -

ná l i s ia o l a s ín tes i s (narración, r e l a t o , descr ipc ión) , üa forma 

explíc&tiVti a c l a r a rápidamente una duda sobre e l contenido ideo ló 

g i c o de una p a l a b r a o de un concepto"^(54-) <> 

"Tratándose üe a l u m o s pequeños (niños y ado l e s c en t e s ) , no 

se debe ocupar más de l a mi tad de l a c l a s e con explanaciones; t e ó r i -

caa* Después de e ^ ^ l i c a r suciáitamente l a t e o r í a , pasar en segu ida 

a l debate con l o s alumnos o a e j e r c i c i o s de apl icación y su corresC 

pendiente corrección' ' ( 5 5 ) » 

P a r a que l a explicación o narración s e a menos monótona y 

a v i v a r e l interés de l o s discípulos se deben i n t e r c a l a r p reguntas , 

a c l a r a r l a s p o s i b l e s dudas, s o l i c i t a r l a interírención de l o s a lum

n o s ; e s c r i b i r en e l encerado, señalar en e l mapa, i l u s t r a r con t o 

da c l a s e de m a t e r i a l , comprobar l a atención y asimilación de l o s 



a lu imos, e t c . , etto 

Xa hemos mencionado o t r a forma de lenguaje o r a l ; l a i n t e 

r r o g a t i v a . ''*Ea ú t i l cuando hay que ayudar a salvar- una d i f i c u l 

t a d , f i j a r l a atención sobre un aspecto o elemento e s enc i a l que 

e l niño descuida . Desde este punto de v i s t a t i e n e amplia u t i l i 

dad en e l período de adquisición d e l conocimiento ayudando, d i r i -

g i e n ^ l a observación, l a expeíAmentación, e l anál is is, así como 

guiando l a síntesis y l a generalización en e l periodo de l a e l a 

boración y asimilación'*(56). 

" l i a interrogación se d i r i g e a l discípulo, llamándole l a a -

tención y moviéndole a l t rabajo i n t e l e c t u a l . . . no pasa sino que 

te rmina en é l ; y como exige respuesta , l e o b l i g a a un t raba jo p ro 

p i o " (57). 
" E l i n t e r r o g a t o r i o , frecuente y oportuno, hecíio con l a de

b i d a técnica, atrae l a atención de l o s alumnos y e s t imu la su r a 

c i o c i n i o , haciéndoles r e l a c i o n a r , comparar, juzgar , ap rec i a r c r í 

t icamente l a s respuestas dadas por sus colegas y acompañar a ten

tamente e l d e s a r r o l l o d e l asunto de l a c l a s e . E s , por t a n t o , un 

poderoso ac i ca t e para e l aprendizaje auténtico, l ia enseñanza t r a 

d i c i o n a l ins is t ía demasiado en l a s preguntas i n f b m a t i v a a , mien

t r a s que l a enseñanza moderna procura dar mayor impor tanc ia a l a s 

preguntas r e f l e x i v a s " ( 5 6 ) . 

l ia mejor c l a s e de interrogación, pero muy l a r g a , es: l a so 

crát ica, en que " e l maestro no h a b l a , s ino que hace preguntas y 

e l alumno responde. Pero l a s preguntas están dispuestas; para que 

el alumno tome conc i enc i a de su i gno ranc i a y para g u i a r l o así h a 

c i a una verdad más piofUnda, a l a c u a l adherirá más fiímemente 

porque no l e h a s ido &da hecha sino que ha nacido en su p r o p i a 

mente, po r l o s esfuerzos conjuntos de maestro y discípulo" (57). 

Es t e es e l s is tema que también se; l l a n a t u t o r i a l y que se e s ta 

implantando en l a Enseñanza Programada por medio de l a s más per 

fecc ionadas máquinas, 'lambién e l esquema dialéct ico t omis ta es 

una forma de enseñanza i n t e r r o g a t i v a . Se empieza por examinar l a s 

op in iones de mayor r e l i e v e y de caráote» más opuesto, iluminan©-



dolos con e l dictamen del maestro y su sentencia; l a argumenta

ción en pro de l a miaña y l a respuesta a las otras opiniones."Nin-

guno mas eficaz para desarrollar el hambre de saber y fomentar el 

aprecio a las opiniones ajenas y l a estima del tesoro cultural l e 

gado por lü tradición" ( 5 8 ) . Es propio de l a enseñanza superior. 

Í L S Í pues vemos que l a función del maestro para que e l alumno 

alcance los conocimiento es múltiple. Puede mostrarle l a verdad, 

dejar que e l alumno l a descubra o l l evar le por e l camino y darle 

l o s medios para que él l a encuentre. 

Gomo dice: Redondo **la vía de l a enseñanza... debería l l a 

marse de donación, en el sentido de que el discente l lega a l a po

sesión de l a verdad, no por su esfuerzo pera?nal exclusivo, sino 

sobre todo por l a comunicación de otro que l a posee en acto . . . 

La ayuda que e l docente presta a l discente en l a adquisición de 

l a verdad puede cifrarse también no en l a mostración o enseñanza 

de l a verdad de l a cosa, sino en l a comunicación del método o de 

los instrumentos con que e l discente puede l legar por s í sólo a 

e l l a , Xo (que enseña aquí e l maestro no es l a cosa misma, sino e l 

camino que a e l l a puede conducir. Sería ésta una especie de v ia 

intermedia entre l a invención y l a enseñanza" ( 5 9 ) . 



E l l i b ro como ayuda didáctica 

•lía escuela que sólo u t i l i z a l aa oosaa y los hechos como 

fuente de adquisición de conocimientos, y e l maestro como único 

intermediario, no agota las fuentes de cu l tura . . . KL l i b ro , tes

tamento cultural de l a humanidad... debe ser e l complemento de 

l a observación y experimentación personal del alumno,y e l compa

ñero com quien comparta sus, tareas diarias e l maes t ro " ( 6 0 ) . 

Gracias eüL l ibro " e l trabajo personal del niño continua 

y prolonga e l esfuerzo colectivo de l a clase'' ( ó l ) . SU misión 

es '*asegurar l a fijación de l a documentación, l as e^gslicaciones 

y permitir, con tiempoi, un trabajo personal e f icaz" { t ó ) „ E l l ibro 

e a en frase de l i l i ppe " e l aux i l i a r modesto, pero seguro de l a 

enseñanza"' {ó3)ji y a l a vez indispensable para un aprendizaje 

que quiera ser "e f icaz para e l enriquecimiento cultural de l alum

no y para l a conservacióm en l a memoria de definiciones, de he

chos y de noraenoLatura indispensable para un hombre de nuestro 

tiempo"' ( 6 4 ) . 

£1 l i b D i D , pues, esi un gran recura> didáciñco; " e l error es

tá en considerar e l l i b i o como e l verdadero maestro y señor de 

l a Geografía " '{65)0 

Para estudiar su justo valor, dentro de los procedimien

tos y material de enseñanza, es conveniente f i jamos en l a s p r in 

cipales funciones que l e señala Gharrier; " a)i Una enseñanza tan 

éólo bral dejaría en e l espíritu únicamente rastro fugitivo.:» 

b) . SL l ib ro l lena l as lagunas de l a enseñanza o ra l , y por 

consiguiente, evita l a dispersióm de las ideas. 

c) F a c i l i t a e l reposo. 

d) E l l i b ro exige del alumno un esfuerzo superior a l que 

l e obliga l a enseñanza o r a l . . . tiene que esforzarse por compren

der y resolver sus dudaa por s í sólo" (66) . 



La labor del maestro y del l ibro deben complementarse: y así 

se acostumbra a recomendar que sea e l docente quien realice l a 

preparación y motivación de l a lección, ya que es quien conoce 

los incentivos y recursos que convienen a su escuela y a cada 

uno de; sus alumnos. Por contra otros autores insisten en que '^.a 

explicación del maestro sionpre debe partir de un libero de texto-* 

( 6 7 ) . 

E l buen libro escolar debe ser una ayuda de todo trabajo y 

debe proporcionar material gráfico y lecturas complementarias. 

?Qué entendemos por l ibro escolar? Pernándea Euerta afirma;*'en 

amplio sentido podría definirse como l ibro escolar todo l ibro 

que es utilizado gracias a l a orientación escolar. En sentido 

restringido sería el utilizado en el aula con fines discentes . " (6^ 

Su misión, según G^arcía Herrera,"es fundir l a materia trans

mitida y l a materia de experiencia directa en una unión lo más ín

tima posible, de modo que l a primera, adquiera fuerza y vitalidad 

de las últimas, a l mismo tiempo que éstas se extiendan y profun

dicen insensiblemente y contínuamaite por, aquella" ( 69 ) i . 

Por ellO' cada vez preocupa más l a exis-fcencia de buenos l i 

bros de tex-to adaptados a las capacidades del alumno y a l as ne

cesidades de l a sociedad. Citemos a modo de ejemplo de lo que aca

bamos de decir l a Secomendación n ^ . l l de l a V I I I Conferencia In

ternacional de :• tfiístrucción Pública que ya en 1 9 5 9 afirmaba; 

'^s de desear que las au-fcoridadea colaboren financieramen

te en l a publicación de manuales de Geografía económica que ha

gan conocer del mejor modo l a actividad agrícola, industrial y 

comercial de cada país ' * (70) . 

Pero no son sólo los l ibros de texto los que nos preocupan 

sino todos aquellos, l ibros que ayudan ai alumno a aprender; pue

den ser de varias cat^orías. "En e l orden intencional los l ibros 

se clasifican de modo sencillo en: l ibros de estudio (de te:sJSo, 

de; aclaración, de resumen, formularios), l ibros de ampliación (de 

consulta, ejemplares, solución arios.) y de lectura (culturales, de 

expansión y deleite, etc.í " (71)<» 



Característicaa del l i b io escolar 

Para q.ue un li'toro sea didáctico ha de: poseer determinadas 

cualidades j para que sea un manual de Geografía, ha de cumplir 

otros requisitos. 

Fijémonos primero en l a crítica negativa que Plans hace 

de muchos de estos l i b ros . 

'̂ Es evidente que un defecto fundamental de muchos de los 

l i b ros de testo que circulan hoy en día es e l presentar l a mate

r i a de forma esquemática y s in tener en cuenta para nada l a men

talidad del calleo que ha de usarlos. Por otra parte,es natural 

q ue 4 planes y cuestionarios violentamente comprimidos, corres

pondan manuales que son poco más que una serie de afirmaciones 

estereotipados y frases cortadas de est i lo casi telegráfico, s a l 

picadas de nomenclatura carente de vida, ¿áe trata,en una puLabra, 

de es ai horrible Geografía a l a que l o s ingleses con su fina i r o 

nía motejan de Geografía de capes and bays" C 7 2 K 

Por otro ladé, Reed a f ima que " los textos modernos de Geo

grafía dan significación a l estudio relacionando los datos con 

importantes principios geográficos, pero no están de acuerdo so

bre l a re lat iva importancia de los principios o de las re lac io 

nes "(73). 

Como cualidades del l ibro podemos c i t a r muchas; Su l en 

guaje debe ser claro, conciso, fác i l , adecuado, sugestivo, y pro

porcionar suficiente material de estudio para despertar en e l a-

lumno e l deseo de conocer más. Debe contener e jercicios prácti 

cos y resúmenes, puestionarios destinados a formar l a facultad 

de observación. Debe estar bien i lustrado, especialmente en los 

primeros cursos, con mapas, fotografías, etc .etc . Sin embargo 

no olvidemos que "ante obras de Geografía que me parecían i l u s 

tradas con mucha intel igencia, me he visto sorprendido a l compro-



bar q.ue los alumnos no extraían de laa fotografías todo e l bene

ficio que suponían, a l a vez, e l autor y e l profesor^ para ello 

debía obligárseles a un esfuerzo de observación y de reflexión 

que no hacían espontáneamente'* (74 ) o iSLlo ' 'significa que e l ma-

nual ideal no existe, y que l a función del profesor ea primordial" 

( 7 5 ) . 

Recordemos, a este efecto, como señsla Fernández. lüierta que 

" l a clave didáctica de un texto no está en el pulimento de su con

tenido n i en l a profundidad conceptual,, sino en su didactioidad,.. 

Entiendo por didacticidad de un texto l a intencionalidada abierta 

o manifiesta de. aumentarla eficacia discante, de ayudar en el 

aprendizaje, de orientar a l alumno dentro de un conjunto de- con

tenidos sapienciales ' * (7$ . 

ios manuales y libros deben " ofrecer a l a escuela una Geo-

grafía de accióm, que a l pedir a l niño una verdadera colabora

ción activa, que le ha de permitir coraocer los hechos en movi

miento, en transformación, en plena vida, se opone a l a Geogra

fía inmóvil de l aa definiciones y «numera«dones carente de valor 

pedagógico y práctico " ' { 7 7 ) » 

Pasemos, pues, a examinar lál&vemente laa principales cua l i 

dades que ddien tener los l ibros para que sean didácticamente acon

sejables. En todo libro escolar debemos tener en cuenta varios 

factoresi 

Compj^nsión: Desde el punto de v ista pedagógico y didáctico, 

nos interesa saber l a dif icultad de comprensión del texto. Hay 

varios criterios para e l lo , teniendo en consideración que inter 

vienen tanto l a usualidad y comprensión de los vocablos como l a 

simplicidad de l as frases. 

Hay varias fámulas para conocer l a comprensión lectora o 

lecturábilidad, según l a denominacióm de Pemández Huerta .**lec-

turabilidad quiere decir posibilidad de que los téminos emplea

dos en e l l ibro y su estructura sintáctica interesen comprensiva

mente a los lectores» ( 7 5 ) . 



S i tenemos en cuenrba l a usua l idad se puede emplearj 

a) l a fóimula de ¥oakaiiim; 

D i f i c u l t a d l e c t o r a ^ 4- to^ 4- Xg ^ - "i^xú % . a * 

i^lZ ^ 2 ) que t i e n e eni cuenta sólo e l grado de usua l i dad de l a s 

pa labras , aunque modifique l o s c o e f i c i en t e s conforme a l m i l l a r . 

b) Las fórmulas de lo rge : 

que nos da e l grado l e c t o r para responder correctamente e l 75 ?̂  

de l a s cuest iones leídas* Considera l a s pa labras qu® no están en 

l a l i s t a de Da l e , por s e r l a s 769 más fác i l es (X^ ¿ } j e l promedio 

de pa labras en f r a s e (Xpf } y e l porcentaje de orac iones subord i 

nadas i [X Q^l, 

- C 5 0 — 1 , 9 9 4-0,10 *• 0 , 0 6 Xpf «• 0 , lü 

que nos da e l grado l e c t o r pa ra responder correctamente a l 50 fa 

de l a s cuest iones le ídas . 

S i observamos l a slmplicádaÉ de l a s f rases podemos emplear: 

c) l a fórmula de í lesh. 

F a c i l i d a d l e c t o r a = 206,835-0,846X5p - 1,015 X p * que t i ene 

en cuenta e l número de sílabas eni 100 pa labras Í'XQ p) y e l núme

ro de pa labras en f r a s e ( 2^ f ) , 

d) su adaoptacióm a l espaffel por Fernández. Huer ta . 

F a c i l i d a d l e c t o r a = 206 ,835! - 0 ,60 X^^ - 1 , 0 4 5 X f . 

e) a l índice de-Devereulííi 

Grado escolar: : = 1 , 5 6 Xg^-O í 19 X ^ f - 6 , 4 9 . 

siendo sus p r e d i c t o r e ^ l promedio de l e t r a s en p a l a b r a tXeí) y 

e l promedio de pa labras en f r a s e (X^f ) » 

f) l a fÓ23üUla de Gunnings 

N i v e l de grado lector== 0 , 4 ex Xpf)) 

s iendo sus p r e d i c t o r e s e l porcenta je de pa l ab ras de S r e s o más 

sílabas (2^3) y e l promedio de pa labras en f r a s e |X ^f>. 

Interés bumano de l o s t e x t o s ; E s t a es o t r a c u a l i d a d que se 

debe t ene r presente . Pues , sólo aque l l o que hab la de nosot ros o 



puede parecer que haí¿La de nosotros por referirse a hombrea 

p seres personificados en situaciones que hemos vivido o po

dríamos v i v i r , nos interesa de verdad, S i esto es válido pa

ra los adultos lo es mucho más para los niños. 

Se consideran palabras de interés humano, los nombres 

propios y comUnea de personas o seres personificados; los ad

jetivos y pronombres- personalea de primera y segunda persona; 

laa; formas verbales de laa mismaa personaa cuyo sujeto ae so-

brelentiendej adjetivos y adverbios llamados de color, y l as 

expresiones muy atrayem;es. 

En l a denominación de frases de interés humano, incluí-

moa todas aquellas que se expresan en forma exclamativa, inte 

rrogativa y sus equivalentea, o bien aquellas cuyo verbo p r in 

cipal esté en imperativo o en forma personal de primera o se

gunda persona. 

Para e l lo se puede emplear l a fórmula del interés hu

mano de Flesh. 

Interés humano: = 3.695 X * Q,314 X 
P P i p 

siendo laa palabras de interés humano y X^^ las frases 

de interés humano • 

Densidad ideatoria: teniendo o en cuenta s i e l est i lo es 

abstract© o concreto. "TJn l ibro escolar; cuanto más abstracto co

rresponde a un período superior de evolución personal más avan

zada o un l ibro denso y con pocas repe-tá.cienes no es propio de 

l a a primeras etapas de aprendizaje'* ( 7 9 ) » 

Un cr i ter io fácil es -comar e l nümiero de nombres comunes 

3a.o repetidos de cada t±ozo. 

Más rigurosa es l a fórmula de Flesh 

Nivel de abstracción = lüS,09;5 * 0,532X^^-0, SllX^^ 

ai^doXgg^ e l número de palabras determinadas o concretas en

tre 100 y Xgp e l nmnero de sílabas en 1 0 0 palabras. 



peaisidaá fle dgtosi o sea el mayor o menor número de nocio

nes diferentes de que se trate. 

Un modo práctico de encontrarlo, p o r ejemplo, sería p a ra 

un l ib ro de Geografía, sumar los nombres propios no repetidos 

más los nombres que m tienen rango en el recuento de Ismael 

Rodríguez. 

Ifudas: didácticas^ en que se pueden tener en cuenta,por 

ejemplo, los ejercicios do estudio, problemas, experimentos,tra

bajos manuales, normas didácticas, lecturas, curiosidades, test 

y preguntas, encuadres, varias clases de l e t r a , etc. 

legiüdbilidaa t o faci l idad para l a lectura mecánica» 

' ' l a leg ib i l idad signifí-ca l a posibil idad de que los grafianos 

dé un l i b ro sean fácilmente diferenciables por cada lector**(80) 

En es fe c r i t e r i o intervienei elonentos predictilGR>s como 

e l -canaño de la l e t ra , los interlineados, l a fcma de l a l e t r a , 

e l color del papel, e l temafío de lasi líneas, e t c . . . . "Es inne

gable l a posibil idad de estimar aL inf lujo de estas variables 

y proponerlas en una ecuación de predicción, lío obstante,toda

vía no se lia logrado l a ecuación predictiva que integra en una 

sola las cal i f icaciones de diferentes elementos percept ivo- f i -

gurativos" (81). 

Ilustraciones; grabaé^s. dibujos, mapas,fetografías,etc. 

Este factor es fUndamen-cal, ya que por medio de l as imágenes e l 

niño Ti orna contacto con l a realidad geográfica, sirviendo de e le 

mento concreto y iiivo dê  l a lección, l a s fotografías deben ser 

de dimensiones suficientes para poder diferenciar bien sus de-

t a l i e s ; menos vistas y de mayor tamalo. 

Presentación: este factor tiene menor importancia. Ma. é l 

se puede i nc l u i r e l colorido, encuademación, papel, tamaSo,etc. 

Estos son, a grandes rasgos, los principales factores 

que so pueden tener en cuenta en los, l i b ros de texto de Geogra-



Dimensiones Ijásicaa d e l li"b:ro de Geotorafíao 

Una vea estudiados l o s d i f e r e n t e s f a c t o r e s de l o s . l i b r o s 

e s c o l a r e s , pasemos a examinar cómo son l o s l i b r o s de Geografía 

q.ue.más se anpleen en n u e s t r a s e s cue l a s . 

Para e l l o vamos a s egu i r un es tud io r e a l i z a d o por R i p o l l 

( 82 ) , c ons i s t en t e en un es tud io comparado de l o s t e x t o s de Geo

g ra f ía más; usados en España, durante l o s años 1960 a 1963, para 

niños de 8 a 10 años. 

S i dispusiéramos de algún e s tud i o p o s t e r i o r , creo que l o 

r e f e r en t e a i l u s t r a c i o n e s y e j e r c i c i o s ser ía mucho más completo, 

pues cada vez se reconoce más l a i m p o r t a n c i a de e s t oa f a c t o r e s . 

Ho impor ta mucho que se ciña a l a , in i c i ac i ón de l a en--señan-

z a de l a Geografía, ya que es. bas tan te f á c i l pensar en una adap

tación pa ra muchachos de 10 a 12 años,que son l o s dos cursos en 

que se e s t u d i a Geografía en e l B - a c h i l l e r a t o un i f i cado , , o i n c l u s o 

h a s t a l o s 14 años pa ra l o s que concluyen l a Enseñanza P r i m a r i a . 

Mediante un Anál is is f a c t o r i a l basado en 13 c r i t e r i o s a p l i 

cados en 12 l i b r o s , busca y d e t e m i n a l o s f a c t o r e s que ava l en l o s 

l i b r o s de r e f e r e n c i a . 

E s t o a c r i t e r i o s se r e f i e r e n tanto a l contenido ( l e c t u r a b i l i -

dad, interés humano, dens idad de i d e a s y de: da tos ) , como a l a s 

ayudas didáct icas ( e j e r c i c i o s de es . tudio , m a t e r i a l g rá f i co , t e s t 

y o t r o s i n c e n t i v o s ) y a l a presentación ( l e g i b i l i d a d , i l u s t r a c i o 

n e s , c o l o r i d o , encuademación y papel ) . 

E l r e su l t ado fUe e l h a l l a z g o de cuatro f a c t o r e s que R i p o l l 

denominó:: 

2L®r f a c t o r ; r i q u e z a e x p o s i t i v a . 

2£ ; f a c i l i d a d l é x i c a 

3®^, " ; r i q u e z a g rá f i ca . 

4-2, " ; ayudas didácticaSo 



1̂  Riqueza expositiva: R ipo l l l e dio este nomlare por e l 

peso crecido de elementos que signif ican un afán de aclaración 

y explicación de l a materia. Están en primer lugar l a densidad 

de ideas y l a calidad de ilustraciones., y también intervienen 

componentes que nos indican esta riqueza en l a exposición,como 

son la)]egibilidad y sobfe todo l a lecturaVil idad. 

Para obtener la riqueza en el contenido se deben intens i 

f icar l a s explicaciones que proporcionen una densidad de ideas: 

cada vez mayor a través de las palabras que van apareciendo. Se

gún ésto, parece ya periclitado e l sistema de los l ibros en que 

toda explicación consiste en l a definición escueta de los voca

blos geográficos» 

l a media en densi-dad de. ideas resultó de ló '27j o sea, 

que sobre; 100 palabras; encontró como media 16 nombres comunes no 

repetidos» Por otro lado, l a media de datos; resulta 8*75; o sea, 

que sobre 100 palabras se encuen-tran unos 9 datos no repetidos. 

Se comprende que estos dos conceptos datos e ideas, se contrapo

nen en un mismo escrito; cuando se da l a preponderancia a las ex

plicaciones se olvidan las l i s t a s largas de datos y viceversa.El 

texto ha de sopeq&ar-la conveniencia de ambas cosas, pero según 

afirma R ipo l l , danto mayor importancia a l a fbrmación (a l a que 

tienden lasi ideas ), que a l a infomacióm que los datos propor

cionan. 

E l segundo componente de este factor es; l a calidad de las 

i lustraciones. Y para e l lo se necesita, además, una íntima reía -

ción entre e l a r t i s ta (^mbujante, e l autor y e l impresor. 

l a calidad de los grabados contribuye a l a riqueza de ex

posición: porque da idea intuitivamente de muchas cosas, como por 

ejemplo de l a situación, en forma mejor y más durable que largas 

explicaciones. 

Para l a mayoría de raiajías, en los que no precisan l a s to 

nalidades sino l a diferenciación de colores podrían bastar las. 

plumas ( aparece el dibujo y l a línea, pero no l a tonalidad) con 



mancha de fondo» Pero en l o s grabados q.ue representan r e a l i d a d e s 

geográficas, hay que i n t r o d u c i r l a s t o n a l i d a d e s y por cons i gu i en te 

l o s d i r e c t o s y mejor aún l o s fo tograbados. 

2i£ Facilidaafláxica; E s t a denominación l a toma fi jándose más 

b i e n en l o s componentes nega t i vos d e l f a c t o r , que son l o s que más 

peso apo r tan . E s t o s f a c t o r e s determinantes son Üa l e c t u r a b i l i d a d 

da Sbakam, y e l promedio de s í labas po r 100 p a l a b r a s que i n t e r v i e 

ne en t a n gran proporción pa ra de terminar l a l e c t u r a b i l i d a d de P l e s h 

R i p o l l ao jnse ja p rese rva rse de l doble e r r o r que pueden s i g n i 

f i c a r , por una pa r t e procurar-demasiado l a s e n c i l l e z ; y por o t ra , , 

despreocuparse de e l l a . 

P a r a f a c i l i t a r l a comprensión l é x i ca no podónos d e j a r de usa r 

l a s p a l a b r a s que e l d e s a r r o l l o de l a m e n t e v a adquir iendo y r e q u i 

r i e n d o . Es pues, recomendable e l uso de sinónimos y c i e r t a r i q u e z a 

de expresión y de v o cabu l a r i o que debe desembocar en una mayar c u l 

t u r a l éx i ca d e l alumno. Y en p r i m e r l u g a r debe abandonarse eSi e s 

crúpulo de no querer usar- términos; p rop ios de l a a s i g n a t u r a , s i es 

que poseen un rango muy elevado en oíos recuentos de p a l a b r a s . Y 

en segundo l u g a r , para h a c e r más l e u t u r a b l e e l t ex to se procurará 

e s c r i b i r en téminos más b i e n c o r t o s por s e r , de o r d i n a r i o , más 

comprens ib l es , 

3^ R i q u e z a g rá f i ca ; S n este f a c t o r l o s componentes más s i g 

n i f i c a t i v o s están en re lación con l a intuic ión grá f i ca que se b u s 

ca en l o s grabados: m a t e r i a l g rá f i co , c o l o r i d o , c a l i d a d de i l u s 

t r a c i o n e s , c a n t i d a d de i l u s t r a c i o n e s y l e g i b i l i d a d . 

C4uizás s e a l a Geografía e l s abe r que más r e q u i e r e e s t a ayu

da v i s u a l ' l Cuántas e x p l i c a c i o n e s puede e v i t a r un buen grabado 

y cuánbo mejor h a b l a un mapa, p o r e jemplo , que una l a r g a e x p l i c a -

cióní 

T a l vez en demasiadas ocas iones se h a considerado e l grabado 

como a lgo opuesto a l t e x t o , a lgo que l e merma • extensión, que va 

en p e r j u i c i o d e l mismo t e x t o o de su l e g ib i l i dad » Como s i de l a 



abundancia ñ& pa labras se sacaran más oonocámientos, y na. de l a 

abundancia de comprensión j de m u l t i p l i c i d a d de vías de entrada 

de l conocimiento. Ciertamen-ce l a corirelación enur©; m a t e r i a l grá

f i c o y densidad de ideas nos d i c e c lara i i ente tue ñL materií^ grá

f i c o hay que s a c r i f i c a r l o d e l contenido o, s i se p r e f i e r e , a l a 

i n v e r s a . Kb olvidemos, m.n embargo, que BOU dos aspectos comple

mentarios;. 

l a s i l u s t r a c i o n e s deben es ta r d ispuestas con gusto a l o 

l a rgo da todas l a s páginas y e l l o es mucho más e f i c a z que una co

lección de d ibu jos ooaeen-crados en unas pocas páginas» 

4̂ ;o Eyudas didácticas i Determinan es te último fac tor l a s 

cxjmponentes de e j e r c i c i o s , de estudio y l o s i n c e n t i v o s v a r i o s . 

En l o s l i b r o s ana l i zadoa por R l p o l l se encontró una enorme 

dispersión y muy poca var i edad , l a media,nG3i d i c e que suele h a 

b e r algo más de mi e j e r c i c i o por p ^ i n a , y ésto paree© muy pobre, 

sólo un texto ha logrado t ene r unos cinoo ejercicáos por página. 

Así e s como se cx)nsigue que e l l i b r o de) tex te se transforme en 

un diálogo con e l nifi©, a qu ien su anigo, e l l i b m , l e i n s t ruye 

sobre muchas cosas de l a s que é l no está e x c l u i d o . 



E l Manual de Geografía 

'̂ En sentido estricto y habitual en el comercio: pedagógico, 

l ibro de texto es el elaborado para qiue el escolar se entregue 

esfo Iradamente en l a aprehensión de su contenido cultura l , en l a 

retención y en e l inxenxo de recitación en situaciones q.ue han 

de ser objeto de evaluación o medida " (83) o A esta clase de 11,^ 

bros tanbien se l e s XLama manuales» 

l o s antiguos manuales respondían a l a preocupación de po

ner en manos del alumno un texxo que l e pemit iese encontrar des

pués de l a clase, l a lección que e l maestro había explicado para 

aprendérsela. I JO esencial era e l desarrollo de l a lección o i n c l u -

un resumen « 'l'ambién se i lustraba con algún mapa o dibujo. 

La escuela geográfica francesa concibe una geografía no só

l o descriptiva y enumerativa sino principalmente explicativa de 

l a ihtejidependencia de los hechos físicos y humanos» Y el lo reper

cute en los manuales escolares. 

Estas novedades se van introduciendo desde X953 y aparece 

un l i b ro de aspecto agradable por sus mapas, croquis, gráficos, 

dibujos y fotografías en colores.» Ejl desarrollo de l tema es me

nos denso, pero con un resumen completo y f ie l » Es a l a vez l ibro 

y atlas. Permite hacer muchos ejercicios, unos indicados o suge

ridos en e l l i b ro , otros debe planearlos él maestro» Junto a las 

i lustraciones una nota para guiar al alumno en su estudio- o una 

pequeña explicación que sirve a l a vez. de; texto que ayuda a f i j a r 

en l a memoria del niño los. conocimientos indispe-nsábles. 

Siguiendo l a corriente francesa, enoontranos tres catego

rías de libros de texto: 

Manuel clásico; Aquel que estudia cada tema de un modo, 

completo. Cada capítulo contiene l a s ap l icac iones , lógicamente 



ordenadas., y sus consecuencias, con sus ilustraciones indispen

sables y su documentación procisa. En un apéndice figuran textos; 

lecturas, datos estadísticos y ejercicios. 

Su principal inconveniente es que dan a l alumno l a impre

sión de que nada fa l ta agregar. 

Este tipo de manuales se adapta mejor a los muchachos de 

los últimos cursos de Enseñanza Media. 

Manual fundado en ejercicios; Centra su raayoT interés en 

l a investigación individual o colectiva o Tiene l a forma de una 

colección de observaciones dir ig idas . Cada lección va acompaña

da de documentaciones y fotografías, propone ejercicios y pregun

tas . Conceden gran importancia a l trabajo de observaciócn., re f l e 

xión, discernimiento. Se inst iran en lo concteto, proponiendo un 

trabajo atractivo y dejando gran in i c i a t i va a l escolar y al maes

t ro . 

Su principal inconveniente es que fa l ta e l trabajo de sín^ 

tesis y el raaaual no indica cómo hacerlo. E l resultado de los t r a 

bajos y las conclusiones, que es donde se hal lar ía l a síntesis,de

ben anotarse en un cuaderno aparte, y ésto a medida de que los a-

lumnos sean mayores resultaría más pesado. 

Este tipo de manuales; se presta más para uso de los alugi-

nos más jóvenes. 

Manuelas que- combis^Bn: qiios dos métodos; Aunan l a s venta-

jas de los dos anteriores. La primera parte ppmite un trabajo 

concreto con medios activos. Posee abundantes gráficos, l e c tu 

ras, expresivas y bien elegidas fotografías. La segunda parte 

es una exposición continua que l lega a conclusiones de conjunto 

cuyo orden queda determinado por los trabajos preliminares. F i 

nalmente hay temas de ejercicios que tienen por objeto consol i 

dar l os conocimientos adquiridos e incluso enriquecerlos. E l alum

no dispone a l a vez de una guía y al mismo tiempo de muchos da

tos út i les para su trabajo personal. 



Su mayor incomvenien-te ea q.ua reaulta un libro demasiado vo

luminoso. Otro inconveniente es que e l profesor se encuentra de

masiado atado siguiendo el orden establecido en el mismo, y l e 

d i f iculta su inic iat iva personal. 

Además de IQSJ l ibros de texto que, según Maillo tienen co

mo finalidad contener l a "información sistematizada que se propo-

ne f ac i l i t a r a l niño, e l piograraa escolar" ( '84), hay logénademos 

y libaros: de trabajo, 

l ibros de trabajo. 

La educación nueva y activa ha transformado: e l l ibro de 

enseñanz;a en libro de aprendizaje, que estimula y dirige al niño 

en su trabajo l i b re y productivo, planteándole problemas, provo

cándole observaciones, induciéndole a l levar a cabo ezperimentos, 

etCo 

" ios nuevos libros d© trabajo de Geografía comstituyen guías 

de l a labor de observación y repreaen-cación que e l niño debe eje

cutar,, según aguayo, con enunciados de problemas, ejercicios y es

tímulos para el trabajo escolar, todo en forma interesante y ani

madas y en lenguaje que ae adapte a l a comprenaión de loa alumnos, 

los libros de trabajo de Geografía deben contener grabados, mapas, 

diagramas y todo e l material que puede servir para suplir l a fa lta 

de observación directa. En estos l ibros los hechos naturales y de 

Geografía cultural y humana deben aparecer estrechamente unidos y 

estar excentos de excesiva abstracción y dispersión de las ideas 

presentadas en l a Geografía general" (85). 

" los l ibros de trabajo son una especie de cuadernos impre

sos con propuestas de actividades escolares que han de realizarse 

sobre ellos mismos" (86). los textos funcionales de trabajo- o de 

actividades: estimulan y orientan el niño en ima labor l ibre y 

productiva,.» Su centro no se constituye por datos y hechos, sino 

por problemas o situaciones** (8?). 

Estos l ibros son, pues, " repertorios de actiMdades que 

siguen l a disposición y estructura de los l ibros de texto" (88), 



En v a r i o s sent idos se pueden c a s i c o n s i d e r a r l i b r o s de t raba jo 

l o s manuales fundados en e j e r c i c i o s , que hemos anáLizado ante 

r i o rmente . 

l a s p r i n c i p a l e s caracter ís t icas de l o s t e x t o s f u n c i o n a l e s , 

segiín Fernández. Huer ta , s on : " X) Aprend i za j e p e r s o n a l ; 2) P a c i l i -

tac ión madurat i va ; 3) Incen t i vo de dominio ; 4)' Realización a c t i v a ; 

5) Aproximación i t e r a t i v a ; d) Formulación p r o o b j e t i v a ; 7) Con f i an 

z a au toco r r ec t i va ' * ( 89 ) o 

Como complemento de l o s l i b r o s de t e x t o o independientemen

t e hay l o s Cuadernos de e j e r c i c i o s . A veces s iguen l o s mismos p a 

sos que un l i b r o , en o t r o s casos s i r v e n p a r a r e v i s a r , e j e r c i t a r 

y comprobar l a asimilación de l o s conceptos es tudiados^ Combinan 

de forma nueva l o s datos que e l alumno h a adqu i r ido y que n e c e s i 

t a n re fuerzo o aclaración. No deben t ene r carácter mecánico, s ino 

m o v i l i z a r l a s capacidades de re f l ex ión , sistematización y creación 

d e l alumno, mediante e l p lanteamiento de cues t i ones nuevas en cuan 

t o a su forma y propósito. 



£¡1 l ib ro de texto programado 

Jíistos l ibros de texto programados se parecen bastante a 

los l ibros de trabajo. Pero éstos no tienen en cuenta para su 

elaboración e l desmenuzamiento, racionalización y enlace lógico 

de sus nociones. 

Para que un l i b ro de. texto sea programado debe poseer las 

tres principales, características de estee tipo de enseñanza: 

*' Primera,- Presentar material a l estudiante en una secuen

c ia organizada y lógica. 

Segunda,- Exig i r al estudiante una respuesta manifiesta, 

l e r ce ra . - Proveer una comprobación a l estudiante de manera 

que él sepa s i su respuesta fue apropiada o no "(90). 

La utilización de estos lib.'ros programados produce un ade

lanto en l a docencia. E l maestro debe conocer máŝ  exactamente qué 

es: lo que ha de enseñar a sus alumnos y respetar e l ritmo i n d i v i 

dual de cada uno de eí los. 

Es un excelente material que enriquece el instrumental d i 

dáctico de las escuelas, complementa l a palabra del maestro, y l a 

acción de otros l ibros o materiales. 

Además de enseñar a los escolares parece muy apropiado pa

ra aquellos adultos que quieran completar sus estudios, aclarar 

aquellas materias o nociones que no han completado o entendido. 

Su limitación pr incipal es que " e l manual programado t i e -

ne como único f i n e l aprendizaje. Es prácticamente inut i l i zab le 

como obra de referencia "(91);• 

Hay dos tipos esenciales de l ibros según sigan e l sistema 

l i nea l o e l ramificado. 

Este tipo.de l ibros sigue e l sistema de Skinner; 
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Se da una información a l ea-fcudiante, unas nociones con l a s 

cuales é l debe componer su p r o p i a respuesta y comprobar inmedia ta

mente su v a l i d e z . 

Ita respuesta correcta:© b i en se l i id l la en l a página s i g u i e n 

te (s istema l i n e a l ho r i zon ta l ) o b i en en l a misma página en e l ex

tremo e x t e r i o r o en l a par te s u p e - r i o r d e l elemento s i gu i en t e siem

pre a una a l t u r a i n f e r i o r a l elemento in format ivo y pregunta { s i s t e 

ma l i n e a l v e r t i c a l ) . 

En e l segundo • acompaña a l l i b r o algún d i s p o s i t i v o para q.ue 

l a respuesta quede tapada mient ras e l alumno l e e l a información y 

l a pregunta. 

' E l t i p o de l i b r o revue l to sigue l a programación rami f i cada 

de t i p o Growder. 

E l l i b r o revue l to co loca l o s elementos y l a s a l t e r n a t i v a s 

de respuesta, de t a l forma que guíen a l es tud iante a buscar , a t r a -

vésí d e l l i b r o , e l próximo paso a segu i r , s i n t ener que avanzar pá

g i n a a página como en e l programa l inea l » 

Croír^r descr ibe a s i au " S u t o r text"^^ " es un l i b r o e s p e c i a l -

mente preparado en e l que cada respuesta e l e g i b l e se i d e n t i f i c a con 

un número de página... M. e l e g i r una respuesta p a r t i c u l a r , va a l 

número de página dado para: t a l r espues ta , l i l i : h a l l a r á e l a s i gu i e r 

t e un idad i n f o ima t i v a y l a s i gu i en t e pregunta, Q ) ,SÍ l a respuesta 

fue i n c o r r e c t a , encontrará m a t e r i a l de oorreccióm adecuado a l a 

respuesta que e l i g i ó , luego será nuevamenttr remi t ido a l a página 

de elección i n i c i a l pa ra i n t e n t a r o t r a vez e l avance d e l ap r end i -

za j e . l o s números de l a s páginas en é l l i b r o se han asignado bási 

camente a l a za r , y por e l l o e l l e c t o r no puede avanzar de una pá

g i n a a o t r a s i n que haga una a c t i v a elección de l a r e spues ta " (92). 

l i b r o s y máquinas. 

Uno de l o s p r i n c i p a l e s inconven ientes de l o s l i b r o s de t e x 

to y una desventaja con respecto^ a l a s máquinas es que e l e s t u d i a n -



te puede ver toda l a presen-tación. Esto se acraitúa en e l s i a -

teina linea^., peí» también en e l l ibro revuelto puede buscar o-

tras páginas y mirar furtiVilmente l a respuesta. 

También puede abrir e l l ibro en una página más adelan

tada e intentar l a respuesta. Esta tendencia a contestarla as 

grande y el serEtimáent» de q.ue está sobrepasándose constituye un 

esfuerzo; pero s i l a respuesta ea correcta y sigue deja una lagu

na, máa o menos amplia, de conocimientos. 

JO. escribir en una hoja laa respuestas y no quedar cubier

tas, como en l a máquina, pueden servirle de ayuda para laa proxi-

maa preguntaa. Esto ea un inconveniente igual que s i se hubiese 

construido un programa procurando eliminar todaa las indicaciones 

(pjromptsí̂  innecesarios y luego fuesen añadidos. Este exceso de 

ayudas, perjudica el verdadero aprendizaje. 

Sin erabargo el l ibro de texto tiene sus ventajas sobre; l a 

máquina. 

En primer lugar al alumno; l e ea máa fácil comprar un l ibro 

que una máquina y por lo tanto puede: tener e l l ibro en su casa y 

usarlo siempre que quiera. Esta mayor disponibilidad es= sin duda 

una ventaja. 

También en l a escuela cuenta esta razón económica, luchas 

escuelas; podrán comprar l ibros, pero no máquinas» Podrá háser 

un l ibro para cada alumno o a lo sumo entre dos o trea. Ba má

quina puede y debe servir para varios, con lo cual exigirá un 

horario que puede perjudicar al aprendizaje del áLumno. 

l a máquina coloca l a carga financiera sobre l a escuela, 

mientras que e l labro ^b re e l estudiante, «fcd. 

Por ello) antes de elegir habrá que tener en cuenta una 

serie de problenas económicos, de organización, de eficacia,etc. 

Según señala ffreen "ajmparando los efectos de l a máquina 

de enseñar y los l ibros de texto programados, algunos es-tadios 

han manifestado que no hay diferencia en e l resultado logrado »Por 

ciertas razones eatos resultados son menores que un convencimiento 



t o t a l . En p i l m e r l u g a r , porque a l 

e s tud i an t e en e l l i l i r o pnogramado 

(93) o 

c o n t r o l de l a s respuestas d e l 

es menor de l o q;ue debería ser»" ' 



Colecc iones de l i b i o s . 

P a m una enseñanza y ^ r e n d i z a j e e f i c a z se r equ i e r e e l ma -

nejo de l i b r o s , r e v i s t a s y o t r o s recursos» Toda aula; de Geografía 

debe poseer su pequeña b i b l i o t e c a con este m a t e r i a l . En e l l a , t a n 

to l o s alumnos como e l p r o f e s o r , encontrarán l a infomación p r e c i 

s a y l a documentación n e c e s a r i a que r e q u i e r e su t r a b a j o . 

l o s l i b r o s que más usará e l maestro serán l o s de o r i e n t a 

ción pedagógica y didáetica* l i b r o s c u l t u r a l e s p a r a r e c o rda r y 

p r epa ra r l a s l e c c i o n e s . Los l i b r o s de c o n s u l t a , que l e servirán 

p a r a a c l a r a r algunos da tos , para ampl ia r sus e x p l i c a c i o n e s y con 

sus buenas láminas ayudar a l a l ecc ión , e t c . 

l o s l i b j iDs de ampliación se d i f e r e n c i a n de l o s de t ex to 

en que e l usuar i o no t i e n e l a intención de r e t ene r o a s i m i l a r l o 

que se l e o f r e c e " ( 9 4 ) « S i r v e n p a r a buscar l a i n f o imación nece-

s a r i a , como por ejemplo. E n c i c l o p e d i a y DiGGionarlos:» También l i 

bros de t e x t o s u p e r i o r e s a l o s p r o p i o s de l o s alumnos; por ' su t e r 

minología, enfoque, e t c , su uso e s más adecuado p a r a e l Maestro 

que pa ra l o s muchachos. O t r os l i b r o s de c o n s u l t a se e s c r i b e n con 

l a intención de h a c e r más comprensible un concepto o l o s de con

s u l t a técnica que p r e c i s a n terminologíea y conceptualmente. 

"Los l i b r o s de l e c t u r a s s u p l e m a i t a r i a s de Geografía son 

lo;s^ l i b r o s de v i a j e s y a l gunas ob ras de: constúLta, como d i c c i o n a 

r i o s yí geográf icos, l i írros de Geografía n a c i o n a l y u n i v e r s a l e s 

c r i t o s p a r a a d u l t o s , c o l e c c i o n e s de fuentes geográf icas, a t l a s de 

( í e o g ra f í a , e t c , . . . L a u t i l i z ac i ón de t a l e s fuentes n e c e s i t a una mo

t ivac ión» E s t a puede s e r l a descripción de algún hecho geográfico 

escuchado po r l a r ad i o o v i s t o en una proyección cinematográfica, 

o i n s p i r a d o en l e c t u r a s de r e v i s t a s o per iódicos, o también que 

l o aprendido en c l a s e de modo t a n i n t e r e s a n t e es t imule a l niño e l 

deseo de a m p l i a r sus c o n s o i i d e n t o s con. o t r a a fuen tes de i n f o r m a -



Una parte muy importante de la biblioteca l a ocuparsn las 

naínraciones de viaje, l ibros de costumbres de diferentes países,etc. 

o sea los llamados libros de lectura, " los libros de lectura nos 

vinculan más a lo espontáneo y estimativo q.ue a lo puramente ins

trumental... Tienen como notas las de adaptarse a los lectores,tan

to en las expresiones como en las vivencias, y laa de onpliar su 

mundo experiencial. Manejan con precisión e l anhelo himano pcrr co

nocer lo que sobrepasa sus mismos horizontes •* (96)» 

Entre estos l ibros de lectura figurarán lecturas escolares: 

escogidas, párrafos o capítulos que seleccionará él Maestro de obras 

l i terar ias nacionales y extranjeras do aquellos novelistas o poetas 

que describen magníficamente paisajes y ambientes. 

También deben figurar revistas y recortes de revistas o p e 

riódicos. Colecciones de láminas, mapas, fotografías, etc.etc.,así 

como catálogos y folletos turísticos,etc,• 

Para tener una idea más sistemática podríamos adapta©' las 

orientaciones que para una biblioteca escolar general señala Pérez 

Rojas. . 

"Junto a los l ibros de estudio haya otros que contribuyan a ' 

despertar l a curiosidad in fant i l , a f in de que l a biblioteca esco

l a r no contenga tan sólo lo que podríamos denominar lectura o b l i 

gada, sino además, l a lectura deseada.,, for tanto un equilibrado 

fondo debe comprender: 

a) Obras de referencia o consulta. 

b) Textos de estudio, dentro de una tónica de anpliación 

cultural con respecto a los testos del programa escolar. 

c) Obras recreütilras ( l iteratura, viajes, biografías, d ivul 

gación histórica y científica,etc, 

d) Revistas infantiles de algún valor recreativo y otras 

de divulgación general (aquí añadimos, s i tienen valor geográfico), 

e) Recortes; de periódicos y revistas sobre temas de algún 

interés; instructivo, 

f) Laminas, reproducciones de cuadros, e t c " . ( 9 7 ) » 



Colección de- datos 

Las c o l e c c i o n e s de datos , q.ue foniian e l m a t e r i a l es tad ís t i 

co son par te i n t e g ran t e d e l m a t e r i a l b i t l i o g r á f i c o , pero l o hemos 

separado por l a g ran i m p o r t a n c i a q.ue está adquir iendo l a Estadís

t i c a y por l o s problemas que p l a n t e a es te s i s t ema de e s t u d i a r l o s 

hechos geográf icos. 

L a estadíst ica , como instrumento de invest igación, va s i e n 

do ind i spensab l e tanto en l a s O i enc i a s f í s i cas como en l a s humanas 

y va ocupando l u g a r e s , cada vez más impor tantes , en l o s e s t u d i o s , 

p laneamientos , e t c . Así en l a Geografía económica " l a estadís t ica 

es un medio de d i a g n o s t i c a r e l estado presente de l a pioducción, 

d e l consumo, de l a circulación de p r oduc t o s en b ru to o .e laborados . 

P r oye c t ada sobre a l p lano h is tó r i co permite d e c i d i r l a s e v o l u c i o 

nes y e : ^ l i c a r , g r a c i a s áL conocimiento de l a s a n t e r i o r e s formas 

de producción y comercio l a s a c t u a l e s s i t u a c i o n e s económicas. " (98) 

Las c i f r a s , son i n d i s p e n s a b l e s , t an to como l o s nombres, a l a 

enseñanza d e 2.a Geografíao F a c i l i t a n l a a comparaciones, hacen más 

f á c i l l a comprensión de l o s conoc i m ien tes , forman p a r t e d e l mate

r i a l i n t u i - c i v o , además de s e r también punitx>s de comparación» 

^ o r a b i e n , v i s t o l o expuesto , cabe t e n e r en cuenta v a r i o s 

aspec tos . En p r imer l u g a r no debemos r e c a r g a r l a mente d e l niño 

con un g ran número de c i f r a s . Como nos dirá Dumas "Pocas c i f r a s , 

pero buenas, y cuando decimos buenas, es a l a vez; como s i d i j e s e -

moa exac tas , más; aúm - y esto es también impor tan te^ como s i d i j é 

semos a s i m i l a b l e s ' * (99)» p a r a que e l niño l a s pueda r e c o r d a r y que 

a l a vez expresadas en iin orden de un idades t a l e s que sean a c c e s i 

b l e s a l a imaginación d e l niñoo 

No e s necesa r i o aprenderse l a c i f r a exac ta , s ino que es mu

cho más pedagógico redondear, pero con r i g o r para que e l d e sp r e c i o 

de l a extrema e x a c t i t u d , s e a compensado po r l a mayor f a c i l i d a d p a r a 



r e c o r d a r l a . 

E s t a s c i f r a s que se aprenden han de s e r v i r como j a l o n e s 

de r e f e r e n c i a y así " e l uso p r u d e n c i a l de l a f a z estadís t ica e v i 

t a que l a apreciación c u a n t i t a t i v a fluctúe hajo l a s expres iones 

t a n comunes de más o menos y r e l a t i v amen t e " (100) l o s cua les mu

chas veces carecen d e l término de comparación y sue l en expresa r 

e s c a p a t o r i a s pa ra d i s i m u l a r l a i g n o r a n c i a . "Los elementos numéri-

eos son iniüspensábles en todo ensayo de; comparación en e l tiempo 

y en e l e s p a c i o " (101) , 

Hay o t r a d i f i c u l t a d más grave r e l a t i v a a l a s cifráis de l a 

Geografía humana ya que l a s a c t i v i d a d e s po l í t i c as , ecxjnóraicaa, 

demográficas, e t c . t ra tan ; de r e a l i d a d e s que cambian de v a l o r cada 

i n s t a n t e . P o r ejemplo no es s u f i c i e n t e conocer l a producción de 

t r i g o de; un afío detenninado, debido a l a s grandes v a r i a c i o n e s que 

se experimentan de un año a l o t ro • E l buen sent ido aconse ja expre

s a r e l promedio co r respond ien te a un qu inquen io , d e o e n i o o a o t ro 

número p r u d e n c i a l de años. Pero una s o l a c i f r a no es s u f i c i e n t e , 

se debería i n d i c a r de algún modo s i l a s f l u c t u a c i o n e s son grandes 

o pequeñas: y s i hay un r i tmo determinado. Muchas veces es más i n 

t e r e s a n t e conocer s i una producción es ascendente o descendente y 

en qué grado , que l a c i f r a promedio de un decen io , 

E s t e sentido- de evolución no es f a m i l i a r s i n i ^ o y po r e l l o 

l e será d i f í c i l c a p t a r l o . Hay algunos medios pa ra ayudar a e s t a ; 

comprensión, como ser ía c o l o c a r l a c i f r a en una curva , comparar la 

con o t r o s países, e t c . Lo importante es que- e l alumno no con fun

da e l dato de r e f e r e n c i a con su V€LLor t empora l , y por l o tan to 

t r a n s i t o r i o , como algo i n v a r i a b l e • 

P a r a hace r l o s datos numéricos más comprens ib les se pueden 

usar ; h i s togramaa , curvas:, o f i g u r a s ( e j . r ep resen tando sacos de t r i 

go, t o n e l e s de v i no , e t c . ) en que su v a l o r c i en t í f i c o se reduce p e 

ro que t i e n e n , p o r e l c o n t r a r i o , un g ran v a l o r pedagógico a l f a c i 

l i t a r una comprensión i n t u i t i v a de l o s fenómenos. 



•transmisión magistral y programada 

«̂ rUiziá l a objeción más corriente y lo que produce miedo o 

desagrado a muchas personas es e l temor «. una respuesta posit iva 

a esta pregunta; ?Iia máquina reemplazará a l maestro? 

A e l lo respondemos rotundamente; no. Y esta es l a respues

ta que dan los defensores de l a enseñanza programada y los inven

tores de laa maquinare enseñar. 

Slsinner responde a l a pregunta de " ?las máquinas reempla

zarán a los profesores? A l contrario, e l las son un equipo capi 

t a l para ser usado por los profesores para ahorrar tiempo y esfuer

zo o iú. asignar ciertas funciones mecanizahles a l a máquina, e l maes 

tío su3^e en su propio papel como un ser, humano indispensable" (102) 

Oreen nos recuerda que '*el objetivo de cualquier progrgma 

(o máquina) no es reemplazar al maestro" (103). l a l como dice 

Holding " l a s máquinas de enseñar no se han proyectado para reanpla-

za r a l maestro humano, pero, en canbio, hacen algunas cosas cuida

dosamente, con rapidez y a l a perfección. S i se laa u t i l i z a con 

intel igencia , poca duda puede caber de que l a s máquinas de ense

ñar supondrán una notable ayuda"d04). 

Decote también manifiesta que " l a máquina no reemplazará 

jamás a l contacto personal y l a presencia f ísica de un instructor 

o un profesor " (1©5) • :'*l»as máquinas didácticas no están des t i 

nadas a reemplazar al maestro, sino a asumir en este caso part icu

l a r , funciones docentes que pueden ser cumplidas más eficazmente 

con medios mecánicos... Aligerando de esta responsabilidad, a l maes

tro que puede dedicar sus esfuerzos a l a s fases más creadoras del 

proceso del aprendizaje, en donde l a interacción directa maestro-

alumno es de importancia decisiva.** (106). 

(^uizá en este punto deberíamos tener en cuenta lo que d i 

ce Komoski "' algún maestro que pueda ser substituido por una má

quina merece se r substituido" (107)» 



Es q.ue l a ítoción daL maestro es mucho más amplia e impor

tante q.ue l a mera tranacisión ñé as no cimiento a y l a máquina sólo, 

puede hacer e s t a l a b o r , l o r e l l o ; " l a f i n a l i d a d de» l a programación 

no es reanplasar- a i maestro s ino proporc ionar le ; una ayuda pa ra 

que e l p r o f e ^ r pueda enseñar'* (108). 
Gomo recuerda Fry»utÍlizado adecuMámente e l programa pue-

de, de hecho, l i b e r a r a l p ro f esor de una par te de a i s . ac t i v idades 

penosas, déjanosle más tiempo p a r a prosegui r su función p o s i t i v a 

y c r ea * ) r a de l a c l a se " ( 1 0 9 | , I a que "aunque e l alumno; pueda t r a 

ba j a r sólo, e l maestro no> d ^ a r e t ^ l^aa; pero disponiendo de p r o -

granas e s tab l e c idos científicamente, de máquinas didácticas, even-

tualmente de copractoras, puede u t i l i z a r de l l e n o su persona l idad 

en un; contexto humano lüon e l alumno. JiLegando a s e r así. más e l 

que educa, e l que forma, que no e l que instruye** . ( 1 1 0 ) . 

lunpdaine nos t r a z a un cuadro bastante completo de este 

cajKflJio. * Parece c i e r t o que l o s pro f esores pueden s e r re levadas 

de muchas ac t i v i dades r u t i n a r i a s que, h a s t a ehora, han usurpado 

una par te exces i va de su t ianp&. L a liberación! d e l pro fesor de 

l a s cargas r e p e t i x i l i a s .y con f r ecuenc ia i n e f i c a c e s de l a enseñan

z a , l a s cuales pueden s e r ahora preparadas en un programa, pud i e ra 

muy b i en signifásar que, por pr imera vez en l a h i s t o r i a de l a 

educaoióaa de las ; masas, l o s p ro f e so res tendrán tiempo p a r a t r a b a 

j a r de manera más e f i c a z y ampl ia con l o s es tud ian tes , I n d i v i 

dualmente para a l d e s a r r o l l o M& l a s técnicas S 5 d a l e s y de expre

sión que ex igen l a dedicación completa dál maestro,**( 1 1 1 )u 

Aunque no seemos t a n o p t i m i s t a s , pensónos s i n embargo,que 

l a relación maestro-discípulo como más profiínda sea mejor ya que 

"conocimienl» y amor son l a s dos acc i ones imnanentes p e r f e c t i v a s 

fundamentales de l hombre, y c ons t i t uy en tanbién l o s dos órganos 

básicos de l a comunicación" ( 1 1 2 ) . P o r t a l moxivo cuanto ayude a 

e H o , permit iendo a l maestro ded i carse más a cada alumno; ha de s e r 

s i e a p r e i b i e n r e c i b i d o . E s t e encuentro con e l pro fesor " in funde a l 

alumno vigoroso a l i s a t o , i n t e r i o r i z a l a enseñanza l l e v a n i t o l a & l a s 

canas -Drofimdas de-, l a per®>na a l a par que consigue p r o y e c t a r l a 



en l a e x i s t e n c i a , en l a ^ d a cotidiansi"Cl l3) . 

2%iiere desAr con e l l o que l a t a r e a d e l maestro será más 

fác i l? Su l a l o r i n s t r u c t i v a , no será más fác i l cuando l a r e a l i 

ce con programa, pe io s í más fruct í fera j mejor. SegÚB F r y **mu-

chos creen que e l progrema incrementa l a necesidadi d e l p r o f f s o r , 

pues, se hace prec i so un cuidadoso anál is is de l a s d i f i c u l t a d e s 

d e l aprendiza je , un per f ec to entendimiento de l programa y una 

i n t e l i g e n t e distribucióo d e l treSjajo cojl80tivD'*(114). 

E l hecho de disponer de un mecanismo capaz de hacer una 

c l ase tsen t i e n i n f omada y cu idada como l a suya l e estimulará a 

per f ecc ioaarse coisstaHitemente;. Ya no podrá acud i r a un l i t r o de 

l e c c i o n e s preparadas s ino que deterá t u s c a r l o s datos de pr ime

r a msaio. M í o hará l a leoción más in t e r esan te y a c t i v a y l e o t E i -

gará a mantenerse a l día en sus conocimientos. 

S i n embargo, s i e l maestro ha s ido â^ l a ves programador, 

estará cspacitado pa ra este nuevo t i p o de lecoióm i n f o i m a t i v a 

porque '^cuando un maestro ha progranado ya no puede enseñar como 

antes"' (115) . " E l e j e r c i c i o de preperación y redacción de; un p r o 

grama. . * presenta su váLor pedagógico c i e r t o , pues puede conducir 

por un análisis deta l lado de l a mate r i a a enseñar, a l conocimien

t o de l a e s t r u c t u r a de e s t a m a t e r i a " (116)» 

Pero ee que no sólo t i ene e s t e v e l o r in format ivo y práctico 

s ino pedagógico y psicológico y a que " l a progranación es un modo 

de aprender mucho sobre e l a r t e de enseñar y p o r éllQ>podrá s e r 

m e l futuixí un complemmto^ ú t i l en l a formación, pedagógica de 

l o s maes t ros . " ( 1 1 7 ) . 

Se ve c l a i o , pues, que <x>n l a m señanza programada'y l a s 

máquinas de enseñar.*el papel d e l maestro puede.muy b i e n cambiar'* 

(118);."Yernos a l p ro f esor como un encarg'ado de todo e l pjxjceso de 

aprendiza je más que conio a un esc lavo de l o s d e t a l l e s de l a ense

ñanza «(119).» 

l a nueva misión d e l maestro incluirá nuevas func iones , como 

soní * e s t i m u l a r , i n t r o d u c i r img imc i ón m l a oíase» i n t e g r a r , 

r e f l e x i o n a r , l a t a r e a d e l maestro es enseSíar a l o s es tud ian tes a 



manejar l o s d ^ ^ a básicos, l o s elementos de información q.ue c o n s t i 

tuyen l a m a t e r i a de su a s i g n a t u r a de manera que aprendan cosas nue

vas» l a t a r e a del maestro es enseñar entusiasmo con e l ej emplo" (120) 

S k i n n e r nos d i ce que'* quizá l a más s e r i a c r í t i c a de l a a l e e -

c i enes t r a d i c i o n a l e s es l a r e l a t i v a i n f r e c u e n c i a d e l re fo rzara iento " 

{121) • En p r i m e r l u g a r e l alumno t r a b a j a máa o menos movido po r e l 

c o n t r o l avers ivD (ya sea e l antriguo c a s t i g o f í s i co o e l miedo a l 

r id í cu io , e l enfado del p r o f e s o r , e t c , ) $ n segundo l u g a r media demod 

s iado tiempo en t re l a ejecución de un t r a b a j o y l a corrección cbl 

misiro, anuland© todo e l e f ec to b ene f i c i o so de es te e s fue r z o . Sa 

t e r c e r l u g a r no hay un programa lóg ico y cuidado que vaya ace rcan

do a l a conducta deseada y que re fuerce cada paso y , f i na lmente , 

e l maestro no puede re formar cada uno de l o s f a c t o r e s que i n t e r v i e 

nen pa ra a l c a n z a r l o , no sólo porque debe atendef- a v a r i o s alumnos 

s ino porque e l número requer ido ser ía de var i os , m i l l o n e s . S k i n n e r 

señáis q̂ ue **una estadíst ica aprox imat i va sug i e r e que una conducta 

matemática e f i c i e n t e en e s t e es tad io ( l o s cuat ro p r ime ro s cursos) 

r e q u i e r e unos v e i n t i c i n c o miX f a c t o r e s " (122). De todo e l l o se des-

prende que son necesa r i o s técnicas y máquinas que r e a l i c e n e s t a 

función pa ra poder l o g r a r una enseñanza e f i c i e n t e y de acuerdo con 

l o s conoc imientos aprendidos en e l l a b o r a t o r i o . 

i l s í , pues, l a enseñanza programada " l i b e r a a l maestro de 

l a s t a r e a s más r u t i n a r i a s y mecánicas, permitiéndole, de este modo, 

d ed i ca r más tiempo y atención a l o s problemas pe rsona l es y esco

l a r e s de sus alumnos:" (123). 

" Hay t r aba j o más impor tante Itue d e c i r s i una suma es o na> 

co r r e c ta ) pa ra hace rse , en que l a re lac ión d e l maestro y e l a lum

no no puede s e r s u p l i d a p o r un inven to mecánico.. . S i l o s avances 

que se han logrado rec ientemente en nues t ro c o n t r o l de l a conducta 

pueden-dar a l niño una genuina competencia en l a l e c t u r a , e s c r i t u 

r a , or togra f ía y aritmética, entonces; e l maestro podrá empezar su 

ftinción y m en l u g a r de una máquina b a r a t a , sino a t ravés de c on 

t a c t o s i n t e l e c t u a l e s , c u l t u r a l e s y emocionales de e s t a cxLas© espe-



c i a l q.ue t e s t i f i o a n s u categoría como un s e r humano " ( 1 2 4 ) , 

(íreen a f i rma q.ue " l a enseñanza progranada puede l i b e r a r 

a l maestro pa ra d e d i c a r s e a aspectos más r e tadores y es t imulantes 

d e l enseñar porque ya no necesitará tan to tiempo para d ed i ca r sus 

es fuerzos a a l c anza r l o s hechos básicos " ( 125 ) . 

Siguiendo en es ta l ínea podríamos fermular o t r a pregunta , 

H i a enseñanza mecanizada podrá l l e v a r a una desocupación de l o s 

maestros o a una menor retribución económica? 

Concedamos, también ahora, l a p a l a b r a a S k i n n e r ; 

'*No debe*mos; preocuparnos por e s t o , has ta q.ue haya b a s t a n 

t e s maestros pa ra que e l asunto vaya b i e n y h a s t a que l a s horas 

y l a energía e x i g i d a d e l maestro sean comparables, a l a s que se 

ex igen en o t r a s c l a s e s de empleos, l o s inven tos mecánicos e l i m i 

narán las- t a r e a s más pesadas de l maestro pero no acortarán nece

sar iamente e l tiempo en e l que é l permanece en contac to con e l 

alumno" (126 ) . 

Y señala o t r a v en ta j a que solucionará un futuro problema 

"enseñar a más e s tud i an t e s de l o s que e r a p o s i b l e h a s t a ahora - l o 

que e s probablemente i n e v i t a b l e s i se ha de s a t i s f a c e r l a demanda 

mundia l de educación- pero l o hará en menos ho ras y con menos t a 

r e a s pesadas» Sn pago por e s t a mayor p r o d u c t i v i d a d é l puede p e d i r 

a l a soc i edad que mejore s u condición económica'*" (127)» 
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SEGUNDA PrtRTE 

Teoría y Técnica de l a Enseñanza Programada 



CAPITULO;V I I I 

P rob l emas Métedidáct icos de ' l a Enseñanza Programada 



Es tud i o c i en -c i f i co de l a cpnducxa 

" l a aplicación uecnológica más i n t e r e s a n t e en e s t e momento 

parece e s t a r en e l campo de l a educación» l o s ; p r i n c i p i o s q.ue surgen 

de es te anál isis y de l e s tud io de l a conduces v e r b a l , q.ue en ó l se 

basan, ya están siendo ap l i cados a l a cons-crucción de mecanismos 

pa ra f a c i l i t a r 3ia instrucción, l e e r , e s c r i b i r y aritmética en n i 

ños pequeños y pa ra l a enseñanza c o r r i e n t e a n i v e l p r e u n i v e r s i t a 

r i o " (1 ) . 

S i en una generación nues t r a s fábricas y casas han cambiado 

a fondo no debenaDS extrañarnos de que también en e l plano, didáctico 

l a situación e s c o l a r se esté modi f icando deb ido , pr in t ) ipa lmente , a 

Itx enseñanza programada, l a s máquinas didácticas y l o s , conceptos c i en 

t í f i c o s y f i l o só f i cos sobre l o s que e l l a s se b a s a n . 

l a cuestióm de; s i es p r e d e c i b l e o no l a conducta humana, a l 

i g u a l que l a t r a y e c t o r i a de un p r o y e c t i l , quizá pare zca que nada 

tenga que ve r con una técnica de enseñanza, n i d i s c u t i r l o en nues 

t r o propósito; pero s i n aiíbargo antes de s e g u i r ade l an t e , debemás 

h a b l a r d e l e s tud io de l a cojaducca. 

P a r a s a c a r provecho; completo de l a s . p o s i b i l i d a d e s de una 

máquina e s necesa r i o conoce r algo d e su func i onan i en to i n t e r n o . I 

p a r a entender e l funcionaíoiento i n t e r n o de l a máquina, es d e c i r e l 

s i s t ema anal í t ico sobre e l c u a l s e basa l a enseñanza programada, de

bemos conocer sus supuestos básicos de n a t u r a l e z a f i l o s ó f i c o - p s i c o -

l ó g i c » . 

I qué es l a Ps ico log ía? Dejemos que responda J . V . U a t s o n ; 

f 'E l j conduct is ta ve a l a Ps ico log ía como «na rama de ob;j;etivo p u r a 

mente exper imenta l de l a s c i e n c i a s s o c i a l e s . Su f i n teo ' r i co es l a 

predicción y c o n t r o l de l a c o n d u c t a ' (2) • 

l . J . G r e e n e s p e c i f i c a que ' -As i como e l in te rés d e l f í s i c o 



es l a predicción y c o n t r o l de l o s sucesos y ob je tos en e l espacio 

y t iempo, e l d e l psicólogo es l a predicción y c o n t r o l de l a conduc

ta'^ (3). 

S a r a l l i o r n d i k e es ' * l a c i e n c i a de l o s hechos mentales de 

l a m e n t e . . . * " JGa ps ico log ía humana t r a t a de l o s pensamientos y s en 

t i m i e n t o s de l o s s e r e s humanos y , aspira a e x p l i c a r l o s heláios del 

i n t e l e c i t o , e l carácter y l a v i d a personal*^ C4K 

Q.uizá e s t a s d e f i n i c i o n e s parezcan algo alejadas de su s e n t i 

do etiasDlógico pero fijémonos en l o que d i c e Gar re t " Puede no ta r s e 

como Ítem h is tór i co i n t e r e s a n t e que l a p a l a b r a ps ico log ía se d e r i v a 

de dos: p a l a b r a s g r i e gas que s i g n i f i c a n l a c i e n c i a de l a p s i que o a l -

ma» l a ciencia d e l alma puede p a r e c e r muy a l e j a d a de una ps ico log ía 

pensada como I d c i e n c i a de l a conducta o Pero s i sacados e l alma fue 

r a de su contexto r e l i g i o s o y l a traducimos como mente a sí. mismo, 

entonces e l e s t u d i o del almas o mentie y el e s tud io de l a conducta 

d e l i n d i v i d u o no están t a n ale jadosj como podría pa rece r a p r i m e r a 

v i s t a " t5);. 

üa e s c u e l a c ondue t i s t a i n i c i a d a - por T/atson p r o p o r c i o n a ex

per imentos técnicos p a r a e x p l i c a r un concepto d e l hombre, Yen l a • 

conducta del hombre como Totalmente determinada por su ambiente y 

c i r c u n s t a n c i a s , j í l p r i n c i p i o sus e s tud i o s s® basaron en exper imen

t o s de l a b o r a t o r i o sobre l a conducta de; r a t a s o palomas, más ta rde 

con e s tud ian t es u n i v e r s i t a r i o s , " E l exánen expe r imenta l de l a conduc 

t a humana c o n s t i t u y e un campo de estudió r e l a t i v amen t e nuevo "(6),; 

pero no; po r e l l o menos i n t e r e s a n t e y fascinaoi'©, Su^ a p l i c a c i o n e s 

pueden s e r muy impor tan tes y ú t i l e s , y a que como nos recuerda H i l -

gardi " l a f i n a l i d a d de una ps ico log ía a p l i c a d a de l . aprend i za j e es 

p r o d u c i r una técnica que r e s u l t e l o más e l evada , pero con l a mayor 

e f i c a c i a p o s i b l e " Í7). 

j a C o n t r o l de l a oo^nducta p a r a S k i n n e r 

Fijémonos en l a s i d e a s p r i n c i p a l e s de S k i n n e r sobre es t e 

problema t a n deba t ido . 

' l a conducta de un organismo no e s una cosa f á c i l de des -



d e s c r i b i r . . . . Es un proceso, un continuo cambio . . . Una c i e n c i a 

debe l o g r a r más que una descripción de l a conducta t a l como un he

cho acabado. . . Debe p redec i r e l futuro curso de l a acción, debe; po

der saber que un organismo real izará una conducta de una c l a s e . d a 

da y en un tiempo dado" (8), 

" l i a c i e n c i a está aumenRtando continuamente nuestro poder 

de i n f l u i r , Cccibiar, moldear - en una palíáura, c o n t r o l a r - l a con

ducta humana. . . . tratam-os con más éxito oon l a s personas en una 

manera no c ient í f i ca , pero además se han des:cub;ierto condic iones 

o v a r i a b l e s que pueden usarse para p r edec i r y c o n t r o l a r l a conduc

t a por medio de unai técnica nueva y cada vez; más r i g u r o s a " (9).. 

EntoncHS Sk inne r busca m l e s conductos observadas alguna 

cons tanc ia o algún dato que pueda s e r v i r pa ra p reve r e l f u t u r o . 

Y es te dato básico sobre e l cua l poder o s t en ta r e l c o n t r o l " e s l a 

prob;abi l idad de que bcurran l o s sucesos observables que llamamos 

conducta (o de l o s sucesos i n f e r i d o s que ténganlas mismas dimen

siones) oLa probabt i l idad de l a conducta eseap l i cada apelando a l o s 

genes d e l organismo y a l a s c i r c u n s t a n c i a s pasadas y presentes , 

d e s c r i t a s integramente en e l lenguaje físicx» y b io lóg ico , l a s téc©^ 

n i c a s de l a b o r a t o r i o de t a l snálisis; y sus ap l i c a c i ones tecnológi

cas céntrenla predicción y e l c o n t r o l de l a conducta en l a manipu

lac ión de l a s va r i ab l e s . , l a ver i f i cac ión se Aínda en e l buen éx i 

to con e l c u a l e l sujeto pueda s e r con t ro lado " (10) . 

i ihora b i e n , podemos; preguntamos fqué es l a pobábüidad? 

"Desde un punto de v i s t a matemático, y quizá no unánimemente, l a 

p r o b a b i l i d a d es una simple forma de r ep r esen ta r una f r e cuenc ia de 

r espues ta . Se requiere una situación exper imental en l a que pueda 

s e r contro lada l a f r e cuenc i a . Guando ésto es tá d i spues to , importen-

t e s procesos en l a conducta se man i f i e s tan de modo cont inuo, ordena

damente, y d e foraia r e p r o d u c i b l e . Conceptos y l e y e s der ivados de 

t a l e s datos son inmediatamente a p l i c a b l e s a l a conducta d e l i n d i 

v iduo , y nos pericliten avanzar en l a interpretación de l a conducta 

en e l mundo s i n l i m i t a c i o n e s con e l máximo progreso p o s i b l e " C l 2 ) . 



j i ho ra 111611 es tas ; r e s p u e s t a s deberán da rse como reaeción a 

unos est ímulos. P o r l o t a n t o mod i f i c ando l o s est ímulos, se m o d i f i c a 

rán l a s r e s p u e s t a s y po r l o t a n t o l a c o n d u c t a . Es to e s l o que dirá 

S k i n n e r "A medida que s e van demostrando cada vea más r e l a c i o n e s 

c a u s a l e s se hace d i f í c i l r e s i s t i r a e s t e c o i o l a r i o p r á c t i c o : debe 

s e r p o s i b l e p r o d u c i r c onduc tas de- acuerdo con un p l a n , s i m p l a n e n t e 

d i spon i endo l a s c o n d i c i o n e s a p r o p i a d a s . . . 

. . . . A l g u n a s p e r s o n a s h a n c r e í d o . . . que un ianbiente d i s 

t i n t o t a n t o f í s i c o como c u l t u r a l p giroducirá un hombre d i s t i n t o y 

mejoro E l e s t a d i o c i e n t í f i c o de l a conduc ta no só lo j u s t i f i c a lu 

configuración, g e n e r a l de e s t a s p r o p u e s t a s ; también promete h ipó t e 

s i s nuevas y m e j o r e s . 

. . . » A medida que l a s l e y e s de l a conduc ta se ban a n u n c i a n 

do con más p rec i s i ón l o s . cambios que se: r e q u i e r e h a c e r en e l am

b i e n t e p a r a q^re t e n g a l u g a r u n e f e c t o dado , pueden s e r 6spe(eifica& 

dos con más c l a r i d a d " ( 1 3 ) . 

E s t o s cambios s e r e f i e r e n no só lo a l o s es t ímulos , ' s ino 

p r i n c i p a l m e n t e a l o s r e f u e r z o s de; l a s r e s p u e s t a s adecuadas , " E l 

e s t u d i o e x p e r i m e n t a l de l o s f a c t o r e s que r e f u e r z a n no es más que 

un aná l i s i s no t e o l ó g i c o de l o s e f e c t o s d i r i g i d o s de l a c on d uc t a , 

de r e l a c i o n e s que t r a d i c i o n a l n e n t e han s i d o d e s c r i t a s como f i n e s . 

P o r l a manipulación de f a c t o r e s que; r e f u e r z a n en modos que s e adap > 

t a n a l a s prác t i cas s t a n d a r d de l a s c i e n c i a s f í s i c a s , l a s e s t u d i a 

mos y usamos s i n a p e l a r a l a s c a u s a s f i n a l e s " ( 1 4 ) . 

Ahora b i e n , hay muy d i f e r e n t e s c l a s e s de c o n t r o l y enumera 

l a s p r i n c i p a l e s " ( 1 5 ) . 

l o - C o n t r o l a f e c t i v o . Es l a b a s e de l a p u b l i c i d a d que m u e s t r a un 

producto s i e n d o usado po r una c h i c a b o n i t a o p o r p e r s o n a l i d a 

des p u b l i c a s admiradas o a so c i ado con e l l a s ; de a l g u n a manera . E l 

c o n t r o l a d o no s u e l e r e b e l a r s e c o n t r a este; c o n t r o l , 

a . - C o n t r o l m o t i v a c i o n a l . E l enfoque d e l i b e r a d o d e l a r t e y l a 

l i t e r a t u r a p a r a a t r a e r a l a gen te con t e n d e n c i a s sád icas . 

3 o - Re fue r zo p o s i t i v o ; E j o s a l a r i o s , p r o p i n a s , s obo rnos , l a a tenc iá 

s i m u l a d a , e t c , 



4o - Medicamentos e s p e c i a l e s ; Estamos entrando en l a e r a déL con

t r o l químico de l a conducta humana. En un futuro no muy l e 

jano l a s cond ic i ones m o t i v a c i o n a l e s y emocionales de l a v i d a n o r 

mal serán mantenidas en c u a l q u i e r estado por' e l uso de e s t o s me

dicamentos y drogas , - ' l os e fec tos de l o s medicamentos e spec i a l e s 

sohre l a p e r sona l i dad son h i e n conoc idos , l a e u f o r i a d e l ad i c t o 

a l a mor f ina presenta; un r e p e r t o r i o e s p e c i a l de r espues tas , l a 

i n t e n s i d a d de l a s cua l e s e s atrihuíhle a una v a r i a b l e o b v i a " (16) , 

5 o - Conocimiento de l o s i n d i v i d u o s : Las técnicas e f e c t i v a s de con-

"Cro l pueden s e r sólo e f e c t i v a s cuando se conocen c i e r t o s a s 

pectos d e l c on t r o l ado . 

Detones r econocer que e l c o n t r o l , en todas sus formas, e n 

c i e r r a muchos: p e l i g r o s como tigibién reconoce Skinnero "Hay un p e 

l i g r o r e s i s i n embargo de que eL rápido desenvolv imiento de nue

vas técnicas(de contro l ) ; sean más poderosas que l a s medidas apmft 

p i a d a s d e «uxi-control (espec ia lmente é t i co ) con e f ec tos devas ta 

dores" (1? ) * Pero tambiém podemos r e c o r d a r que e l hombre " a l ob t e 

ner e l c o n t r o l d e l mundo,del que é l f o m a p a r t e , puede aprender 

a l f i n a cx jntro larse a s í mismo" ( 18 ) . 

S i no e s p o s i b l e detener e l avance de l a s técnicas de con

t r o l debe buscarse d e é l un f i n honesto y mora l de b e n e f i c i o d e l 

dont io lado t a l como Bogers i l u s t r a b a con e l e jonp lo d e l t e r apeu ta 

que busca e s t a b l e c e r "por un c o n t i o l externo unas c o n d i c i o n e s que 

é l p r e d i c e que serán s ^ u i d a s por un c o n t r o l i n t e rno por p a r t e d e l 

i n d i v i d u o , en l a b u s c a de metas es<x)gidas internamenteo Podemos opí 

tar - por u s a r l a s c i e n c i a s de l a conduc ta en modos l i b e r a d o r e s , y 

no cont ro lado r e s " (19) • 

Estamos de acuerda con S k i n n e r y l o s c o n d u c t i s t a s en hacer 

anál is is máa e f e c t i v o s de educación, pero no consideramos l a c o n 

duc ta humana como un fenómeno s u j e i » a un derminismo, n i creeiODs 

en una c i e n c i a de l a conducta capaz de p r e d e c i r rig5Erosamen-ce e l 

comport:amiendo. S i n . embargo, r e c o n o c a o s como Pry que ' * l a t eo r í a 

de S k i n n e r sobre e l ^ r e n d i z a j e puede p r o d u c i r una insat is facc ión 



por l a a supos i c i ones que l e s i r v e n üe "base, pero ha. s a t i s f e c h o l o s 

o h j e t - i v o s pragmáticos p redominantes " (20 ) . 

Tampoco pretendemos v o l v e r a l a época prec ient í f i ca o d e l 

azar f e l i z , s i n o l v i d a r l o s progresos y adelantos de l a c i e n c i a ; 

s i m p l e m ^ t e reconocemos l o s descubr imientos en su jus t o l ím i t e s i n 

p r ed i c c i ones utópicas y no comprobadaSo Y esperamos y deseamos 

que todos l o s ade lan tos s i r v a n a l hombre y que no s e a é l qu i en 

se hagci esc lavo de sus p rop i os adelantóte. 

También estamos de acuerdo con V/i lk inson " en i n v e s t i g a r 

profundamente l o s hecshos de l a v i d a moderna y e x c l u i r l o s d i t i r a m 

bos que conducen h a s t a e l f e l i z autómata'* (21) . 

Sentadas es tas a f i m a d o n e s pasemos a e s t u d i a r l a s bases 

psicológicas de l a enseñanza programada. 



ja isei lanaa Programada* 

L a conducta da un oiganismo cons ta de un grupo de acc iones 

continuamente ctsnbiamtes ;̂  correlacionados» No se compone de p u 

ros segmentos anal í t icos s ino de un f l u i r i n d i f e r e n c i a d o . De t i e m 

po en t i anpo aparecen unas c i e r t a s r e gu l a r i dades formando unos 

grupos ma l definiáDS, E s t e dCLuir c o n d u c t i s t a pódanos d e c i r que 

está compuesto de cadenas de respuestaso Eo r e l l o , v a l e l a pena 

examinar cr í t icanente e l concepto de respuesta» 

L a r e spues ta (tresponse) 

C u a l q u i e r def inic ión de r e c u e s t a es a r t i f i c i a l , y a que es 

una imposición: d e l observador sobre l a conducta . L a respues ta c l a 

ramente d e f i n i d a no aparece por s í miaña como un elemento n a t u r a l 

de l a conducta» 1$ e l ambien-ce f í s i co , qu ien de f ine l a r e s p u e s t a 

y e l experimentador sólo hace más: r i g u r o s a su defí.nición» S i n em

bargo s iguiendo a Swart , podemos d e c i r que " l a s accáones-del orgad 

nismo en e l acontec imiento de l a conducta se denominan respues tas 

o reacciones** (22 ) . 

Cada i n s t a i t e de l a conducta e s úaáco e i r r e v e r s i b l e y a que 

l a s coordenadas, f í s i c a s que e x i s t e n en un tiempo han cambiado antes 

de que suceda e l caso s i g u i e n t e . L a conducta e s t a f e n e l t iempo y 

así aunque dos casos d ^ e s p u e s t a fueron en -codo idént icas, ya se 

rían d i f e r e n t e s por o c u r r i r en dos momentos d i s t i n t o s . E l o r g a n i s 

mo que d a una r e s p u e s t a por segunda ve z , e s d i f e r e n t e de cuando 

l a h i z o por p r ime ra vez ; porque l a s cxsnsecuencias f í s i c a s de l a 

acción cambiaroH sus p o s i b i l i d a d e s de acción f u t u r a . L a v a r i a b l e 

que c o n t r o l a una o jnduc ta , e l l a misma y a e s conducta . 

E l problema está en e s c o g e r e n t r e contemplar poéticamente 

e l f l u i r de l a conducta o fragmentar ésta en po r c i ones únicas e 

i r r e p e t i b l e So 



Hay una t e r c e r a solución intermedia que cons i s t e en agru

par aque l l as respuestas que t i enen propiedades comunes aque l los 

modos constantes de responder de un organismo oapaa de adaptación, 

a estos grupos se l e s U a a a c lase de respuestas» 

una c2i.ase de respuestas puede s e r d e f i n i d a como "compuestu. 

de aquel las , conductas que son controladas, por una operación amkien-

tóúL común s o l r e e l organismo. Aunque l o a casos de respuesta i n d i 

v i d u a l permanecen o r i g i n a l e s en muchos otros aspecStos, e l los , com

par t en propiedades que l o a def inen y que l o s r e lac i onan como una 

c lase o unas v a r i a b l e s e spe c i f l o ab l e s que l e s c on t r o l an " £23). Así , 

ffreen c i t a como ejemplo de una misa a situación un impulso nerv ioso , 

un parpadeo o e l apretíá-r una pa lanca , 

ien iendo en cuernta como d i c e BWibsns que " ' e l progreso, en 

cua l qu i e r campo c ient í f ico debe a t r i b u i r s e , en genera l , a l deacu-

brámicnto de una u o t r a v a r i a b l e daxamente subordinada" {24) a 

Skinner , . despreciando l a s t i r í a s , busca esta v a r i a b l e dependiente y 

exige que pueda s e r r i g u r o s a y experimentalmente cont ro lada . Ea sus 

experimentos observ» que " un organismo posee un"%ábito'" ' p a r a 

l a t endenc ia de que c i e r t a formas de conducta se observan con es 

p e c i a l f r e c u e n c i a . . . . Ea pos ib le es-cudiar.- l a p r o b a b i l i d a d a l a l u z 

de sus in t e rpre i i ac i ones , diseñando experlmmi»s de l a b o r a t o r i o ea 

l o s oíales l a f recuenc ia de respuestas pueda ser ' fácilmente exami

n a d a . . . L a f r e cuenc ia do i - e spues ta . . . . es un dato ú t i l y s i g n i f i -

caüvo en él análisis: expe i imenta l de l a con du aba, es uia s ens ib l e 

'^variable degandieata''^ l a c u a l es una S i n c i e n de máa s u t i l e s con-

d i c i ones experimentales'^ t.25). 

1 pros igue haciendo n o t a r que e s t e h a l l a z g o podra r e eap la -

2 « r a l a a teor ías y a téminos vagos, que careciendo de r i g o r c i e n 

t í f i c o , habían; s ido usadas h a s t a ahora e n l a descripción de l a 

conductao "I»a f r e cuenc ia áe respueaba es un dato est imable J u s t a 

mente porque proporc iona una base s u s t a n c i a l para e l concepto de 

p r o b a b i l i d a d de respuesta - un concepto a c t u a l que una c i e n c i a de l e 

conducta parece que ha estado tanteando durante décadas, . , . E s v e r -



dad que l a condición actual del organismo es como una tangente de 

una onWBf amt en aibstracción.... Pero ahora pódanos tratar con 

una rigurosa forma» Los superfinos conceptos, de las tradicionales 

definlcionea de términos como hábito, actitud, deseo, y otras por 

e l esti lo, deben ser suprimidDs. La frecuencia de respuesta ha ma

nifestado ya su uti l idad en e l estudio de l a topografía da l a con

ducta. . . . Ha manifestado ser un dato úti l en el estudio dol efecto 

del estímulo discrimina-uivo''' (26). -'id concentramos en l a proba-

bilidad de respuesta o, más inmediatamente, en l a frecuencia de 

respuesta, hallamos un dato que se comporta de una manera regular 

bajo una gran "variedad de condiciones, xal dato proporciona,el 

tipo de análisis riguroso que merece un lugar en 1 Í^ ciencias natu

rales-* ( ü 7 ) . 

jCiS el experimentador quien decide lo que se toma por respues

ta y esta respuesta ha da poder ser estudiada experimentalmsnteoüil 

aparato registrador, sea e l ojo humano o una grabación electrónica, 

ha de ser capaz de diferenciar claramente l a conducta estudiada de 

l a s similares.. Supónganos por e j^p lo un experimento donde l a fuer

za con que una ruta aprieta ima pdianca se toma como función del 

grado de privación previa de comida; aquí lo que podría considerar

se como f ^ l o sin importancia del aparato puede hacer nulo o erró

neo todo el experimento. 

B. esiímulo (stímuMs) 

Kl segundo concepto básico en el estudio de l a conducta 

es e l dé' estímulo. Recientemente se han hecho varios estudios so

bre este concepto» E l mási completo^ es:: e l realizado por Gibson m 

196a., 

Como este autpr encontró' que era un asunto muy amplio e 

importante propuso que sería interesante establecer una rama de 

l a física llamada física ecológica» Su finalidad sería desarrollar 

una geometría analítica de los objetos físicos en tanto que proyec

tados sobre e l mosaico sensorial de un organismo, Skinner nos re-



cuerda que Descartes " descula rio iiel estímulo" e ideó un mecanis

mo que podía dar cuenta del movimiento animal sobre l a base de l a 

liberación apropiada de energía almacenada, Pero se interesaba me

nos por describir l a acción del sistema nervioso que por apoyar 

presupuestos científicos del automatismo de los animales. Él propu

so e l estímulo como un sustitutivo del alma, pero sólo dentro de 

un canpo que prescindía dê  l a m^yor parte de l a actividad del hom

bre" ( 2 8 ) . 

(jreen nos recuerda tres definiciones. "Oh estímulo sería "una 

partbe o cambio en una parte del anbiente", " e l choque de energía f í -

sica sobre un receptor" o "aquello que produce un cambio en l a con 

ducta de un organismo" (29)» Estas tres definiciones son válidas, 

pero limitadas. 

^uizá sería más correcto hacer una distinción entre estímu

lo potencial u objetivo y estímulo efectivo.t La emisión de una luz 

podría ser un estímulo potencial, pero s i el organismo que l a debía 

recibir es ciego no será un estímulo efectivo. También puede, ocu

r r i r , y por desgracia, ocurre muchas veces, que el sujeto de un ex

perimento responde a estímulos que para él, son efectivos, pero que 

son solaneite estímulos potenciales para el experimentador. 

Debemos notar' también que. e l efecto de un estímulo depende 

de todaa las variables presentes y no; sólo de una. "La forma de reac

cionas del organismo) está determinada por l a situación estimulante 

en su totalidado.. E l estímulcjy l a reacción deben ser considerados 

en su dependencia mutua porque están determinados por l a actuación*' 

(30) o 

Podríanos citar varios ejemplos y éstos nos pondrían de ma

nifiesto que áL organismo es coexistente con su ambiente y quizá 

l a analogía más apropiada podría ser "considerar e l organismo con 

una esponja en un cubo de sgua, porque el ambiente impregna el or

ganismo "'131^;. Por ello los estímulos; tanto pueden ser extemo co

mo extemos o sea en el propio organismo. Los sucesos que ocurran 

dentro de la p ie l son tan importantes para e l organismo como los 



que ocurran fuera de e l l a . 

Re f i e .jo ( r e f l e x ) . 

l a correlación entre un est imulo y una respuesta forma un 

r e f l e j o . Jú. r e f l e j o se l e consideró mucho tiempo como l a unidad 

simple de l a conducta. Peio nuevos estudios mostraron que e l áto

mo de l a conducta no es tan fác i l de i d e n t i f i c a r . Algunas veces 

e^íma simple respuesta, pero otras, es un acto más complejo o \in 

conjxinto de respuestas . 

l a noción de r e f l e j o se: desarrolló a p a r t i r de l a s i n v e s 

t igac iones ; de l a " ' i r r i t a b i l i d a d " . En l a i r r i t a b i l i d a d ya estaba 

implícita l a noción de estímulo y a l d i s t i n g u i r l a de su respuesta 

c o r r e l a t i v a surge e l concepto de; r e f l e j o , l a s primeras observac io 

nes históricamente e f ec t i vas l a s real izó Hobert ?/hytt. 

Bk inne r nos dirá que " l a esenc ia de l a descripción de l a 

conducta de toma como l a determinación de: l e y e s func iona les que 

des;criben l a relación entre l a s fuerzas que actúan sobre un s i s t e 

ma dado y e l movimiento de este sistema» E l r e f l e j o es por d e f i n i 

ción e l instrumento p r e c i s o para e s t a descripción} "(32). 

Así , pues, S k i n n e r u t i l i z a e l término r e f l e j o como una co

rrelación de est imulo y respuesta y e l conjunto de r e f l e j o s forman 

l a conducta. Es ta es " e l movimiento de un organismo o de sus pa r 

tes en un sistema de coordenadas suministrados por e l organismo en 

cuestión o por d i s t i n t o s objetos extemos o campos de fuerza . Es 

conveniente jjaiblar de e l l o como de l a acción de l organismo en e l 

mundo e x t e r i o r , y frecuentemente es de dedear e l es tudio de un 

efecto más. que de l movimiento mismo'^ (35). 

" Sk inne r re lac ionaba l a conducta con alguna ventaj a b i o l ó 

g i c a g ene ra l , l o s r e f l e j o s se h a l l a n l i g a d o s a l b i e n e s t a r d e l o r 

ganismo. . . .'1 amblen l o s r e f l e j o s condicionados poseen un v a l o r de 

superv i venc ia a l ayudar a l organismo o m o d i f i c a r su conducta y 

adaptarse a l a s condiciones; canb iantes " (34). Por e l l o para Sk inne r 

"' l o s r e f l e j o s -condic ionados o de o t r a c l a s e - conciernen p r ima

riamente con l a economía i n t e r n a de l organismo y con e l manteMmien-



to de v a r i a s c l a s e s de e q u i l i t o i o " ' (35). 

Como e l r e f l e j o es l a unidad de l a conducta, l a i n v e s t i g a -

cióm debe d e s c u b r i r l a s l e y e s que l o s r i g e n . Y S k i n n e r enumera 

t r e s t i p o s de l e y e s de r e f l e j o s ; l a s es tát icas , l a s dinámicas y 

l a s deí interacción.. 

Sus l e y es son p a r e c i d a s a l o s pos tu lados de H u l l , aumque 

p a r a Sk inne r l a s l e y e s m pretenden deduc i r E a conducta s ino só

l o d e f i n i r pr inc ip ios» Es por e sba razón que según r ecue rda H i l g a r d 

"^resu l ta improbable que l a s l e y e s de S k i n n e r r e s u l t e n f a l s a s , pues 

han s ido formuladas en t a l forma que son c i e r t a s a l n i v e l de l a 

observación genera l j p roporc ionan un marco de-r t raba jo p a r a una 

especi f icación y cuantif icación mayores " ( 3 6 ) » 

Refuerzo (Reinfb r cernen t ) 

üa v e r d a d e r a , n a t u r a l e z a de todo aprendiza je e s e l cambio 

en l a conducta d e l s u j e t o E s t e canbio puede s e r l a adquisición 

de nuevos modos de responder y e l f o r t a l e c i m i e n t o de modos de ac

t u a r que y a e s t a b a en e l r e p e r t o r i o de l a conducta d e l s u j e t o . 

En e l p r ime r caso hablaremos de condic ionamiento y en e l segundo 

de r e f u e r z o . 

" l o s r e fue r zos son recürsDS que aunBntan l a p r o b a b i l i d a d 

de que una respues ta o c u r r a en ocas i ones f u t u r a s "(37)• 

S k i n n e r y o t r os psicólogo s de l a educación l l aman refuerzo 

a " a l go que r ea f i rma l a actuación que acaba de t e n e r l u g a r . EL man

t en imien to d e l re fbrzamiento es. deseable e i n c l u s o n e c e s a r i o para 

e l ^ r end i za j e *^ (38). 

Refuerzo q u i e r e d e c i r f o r t a l e c e r . . Una un idad de e j é rc i to 

es reformada por l a adición de nuevas t r o p a s . Y l a conducta tam

bién puede s e r reíbrzada por aprop iados modos de f o r t a l e c j j a i e n t o . 

E x i s t e l a tentación de i d e n t i f i c a r re fuerzo con premio a p l a c e r . 

En muchos casos l a s operac iones que r e fue r zan van un idas a p r o c e 

sos hedonísticos, pero g ene ra l i z ado ésto e s a r r i e s g a d o . 

"'A p r i o r i "uno no puede sabe r que una operación dada r e f o r -



z a ra l a conducta; s i después; d e l experimento se observa una i n t e n 

s i d a d de l a r e spues ta , puede c o n c l u i r s e q.ue l a operación ha re íbr-

zanio l a conducta. Luego,puede p r e d e c i r s e , e n un experimento d i f e 

rente que i n c l u y e una d a s e d i s t i n t a de r espues ta , que e s t a opera 

ción también aumentará e s t a c l a s e de respues tas y hacer e l expe-

rime n t o . 

Y también bajo cond ic i ones exper imenta les una r espues ta 

especí f ica puede s e r r e f o r zada po r l a producción o c l a r i f i cac i ón 

de un estímulo que c on t r o l a o t r a c o n d u c t a . . . " ?CÓmo,por ejemplo, 

puede mantenerse a l e r t a un operador de radar u o t ro c e n t i n e l a ? L a 

r espues ta e s : reforzando su conducta de v i g í a " (39) • 

Una r espues ta que ha s ido r e f o r z a d a disminuye en i n t e n s i d a d 

cuando a l re fuerzo se r e t i - r a . P o r e l l o " r e fuerzos , cont inuos son 

n e c e s a r i o s , s i n duda, después que un organismo ha aprendido como 

hacer a lguna cosa , despups de que e s t a conducta ha s i d o a d q u i r i d a . 

Son nece sa r i o s pa ra mantener l a conducta en todo su v i g o r 'i40). 

üdemás: hay caracter ís t icas e s p e c i a l e s en cada t i p o de con

duc ta , su f r e cuenc i a , e t c . como consecuenc ia de f a c t o r e s espec í f i 

cos entre aL re fuerzo y l a r e s p u e s t a . "2D. d i sponer l o s f a c t o r e s 

de re fuerzo apropiados ,se pueden consegu i r formas espec í f i cas de 

conducta y l l e v a r l a s bajo e l c o n t r o l , de c l a s e s espec í f icas de e s 

tímulos. L a conducta r e s u l t a n t e puede mantenerse^ en todo su v i g o r 

durante l a r g o s períodos de t i empo " (41 ) . 

E l re fuerzo es e l r e s u l t a d o de un hecho f í s i co que actúa 

sobre e l organismo, iisí po r ejemplo, e l al imento no se dá a l a r e s 

pues ta , s ino a l organ ismo. E l e fec to sobre e l organismo es una a l 

terac ión en e l t i p o de su conducta . 

E l re fuerzo puede s e r ' c o n t i n u o o i n t e m i t e n t e . En e l c o n t i 

nuo se r e f u e r z a cada r e s p u e s t a . E s t e t i p o produce e l más rápido 

condic ionamiento pero , una vez e l re fuerzo no aparece es también 

e l más rápido en p e r d e r e s t a c u a l i d a d . 

Eos r e fue r zos i n t e r m i t e n t e s pueden s e r i o de i n t e r v a l o y 

de proporción y además programados de manera r e g u l a r o i r r e g u l a r . 



Todos e s t o s s is temas de re fuerzo son impor tantes para l a educación 

y p a r a e l d e s a r r o l l o de l a enseñanza programadao 

Sk inner se ocupó de l o a re fuerzos de i n t e r v a l o y de p ropo r 

ción. 

En l o s experimentos r e l a t i v o s a l re fuerzo de i n t e r v a l o l o s 

re fuerzos eran ap l i c ados a i n t e r v a l o s más o menos f i j o s , o sea un 

número determinado por h o r a . Los r e s u l t a d o s de este s i s t ema de r e 

fuerzo son e s t a b l e a y constantes y muy r e s i s t e n t e s u l a extinción--» 
""o 

En l o s experimentos sobre e l refuerzo de. proporción, e l r e 

fuerzo era ap l i cado sobre l a repet ic ión de emis iones , de un número 

f i j o de respues tas , cada enésima respues ta e r a r e f o r zada , s i n t ener 

en cuen ta e l i n t e r v a l o de t i empo . Cuanifio menos f r ecuente e r a e l r e 

fuerzo , más rápida e r a l a r e spues ta . 

Lasj i m p l i c a c i o n e s para l a educación son b i e n c l a r a s , y a que 

como nos recuerda Y/olman " L a proporción de) respuestas no r e f o r z a 

das Q, r e f o r zadas , denominada proporción de extinción, e r a de 2 ü ; l 

en e l re fuerzo de i n t e r v a l o y de 200;1 en él de proporción "(42) <> 
•—( 

A pesar de l o s b e n e f i c i o s y ade lantos que p r opo r c i ona l a 

técnica d e l r e fue r zo " l a s d i f i c u l t a d e s que se han i n t e r p u e s t o en e l 

camino d e l avance d e l es tud io d e l r e fuerzo continuarán indudab l e 

mente p a r a causar d i f i c u l t a d e s , pero serán más que compensadas por 

l a s poderosas y r e f o r z a n t e s consecuenc ias d e l t r aba jo en este cam

po,, Hay técnicas ahora que son d i spon ib l e s , para una nueva y muy 

e f i c a z invest igación de l a conduc-Ca. humana ú t i l e s en educación, co 

merc i o , i n d u s t r i a , p s i c o t e r a p i a , r e l i g i ón y g o h i e m o . . . Los nuevos 

p r i n c i p i o s y métodos de anál is is que nacen d e l e s tud i o de l r e f u e r 

zo pueden r e s u l t a r s e r e l medio más product i vo de ins t rumen tos s o 

c i a l e s d e l s i g l o XX 'M43) . 

Gonducba respondente y operante . 

S i g u i m d o l a terminología de S k i n n e r hay dos c l a s e s de con

ducta:, l a respondente y l a opercante. 

Cuando una conducta corresponde a estímulos espec í f i cos 



que l a provocan es una cxDnducrca respondente y cuando no se p r esen 

tan t a l e s estímulos se t r a t a de una conducta operante . 

jai re fuerzo de l a conducta respondente c ons i s t e en l a p r e 

sentación de dos estímulos estreclí.!araente .asociados; en e l t iempo: 

é l estímulo incond ic i onado y e l estímulo ne i i t r o . E l primero es e l 

que t i ene ; una gran p r o b a b i l i d a d de s u s c i t a r l a r e spues ta deseada 

y e l segundo no l a p rovoca . Después de un c i e r t o número de pruebas 

sn que l o s dos son presentados en e s t r e c h a conibigUidad t empora l , 

e l estímulo neutro evoca l a r e spues ta . Ahpra a este estímulo se l e 

l l a m a condicionado» Este es e l t i p o de condic ionamiento c lásico que 

usó Paulo Y/. 

i5i luego sólo se p r esen ta e l estímulo condicioncido, l a i n 

t ens i dad de l a r e spues ta disminuye como una función de l a s pruebas . 

Se l l a m a extinción a e s t a disminución de l a i n t e n s i d a d de l a r e s 

pues ta . Cuando e l estímulo condic ionado se a so c i a o t r a vez con e l 

incondic ionado l a i n t e n s i d a d de l a r espues ta a l condic ionado aumen

t a de nuevo y se d i c e que l a r e spues ta h a s ido r e f o r z ada . 

P a r a S k i n n e r l a s c ond i c i ones de l o s estímulos, s i l o s hay, 

no son p e r t i n e n t e s pa ra l a comprensión de l a conducta operante . 

Ya que no es p roduc ida por estímulos r econoc idos no puede medirse 

su fue r za conforme a l a s l e y e s co . r r i entes d e l r e f l e j o , enumeradas: 

todas como función! de; dos estímulos. E l ténnino operante subraya 

e l hecho; de que l a conducta opera sobre e l ambiente p a r a o r i g i n a r 

consecuencias . 

S k i n n e r a f i rma que " u n a conducta operante es una pa r t e i d e n -

t i f i c a b l e de l a conducta de l a que puede d e c i r s e . . . que no puede 

d e t e c t a r s e estímulo c o r r e l a t i v o alguno en l a s o c a ^ o n e s en que se 

observa su o c u r r e n c i a " ( 4 4 ) . 

En e l condicionumien-U) operante i3:¡e l o s proced imientos son 

algo d i s t i n t o s de l o s usados en e l respondente . Se observa l a con

ducta espontánea d e l su j e to y cuando aparece una conducta de l a 

c l a s e de r e spues ta s e l e c c i o n a d a s e r e f u e r z a inmediatamente después. 

P o r ejemplo, s i una r a t a moviéndose en su j a u l a a p r i e t a una p a l a n c a , 



una lx ) l i t ; a de al imento cae , l a r a t a se come l a b o l i t a de a l imento , 

y e l efecxo observado es una mayor f r e cuenc i a de a p r e t a r l a p a l a n 

c a . I g u a l q.ue en l a conducta respondente, s i uno deja que e l su j e 

to con-cinúe respondiendo y no r e f u e r z a e s t a r e spues ta , l a i n t e n s i 

dad de l a misma d isminuye . 

Una conducta operante también puede a d q u i r i r relación con 

l a estimulación p r e v i a y en t a l caso se conv i e r t e en una operante 

d i s c r i m i n a d a . 

E x i s t e n , pues , dos t i p o s de condic ionamiento ; e l de t i p o 

S que se a p l i c a a l a conducta respondente y e l de t i p o R p rop io 

de l a conducta operante . 

l a d i f e r e n c i a p r i n c i p a l en t re l o s dos t i p o s de condic ionv.-

miento es. que e l re fuerzo en e l t i p o á está en concomi tanc ia tem

p o r a l con e l estímulo y en e l t i p o R con l a r e spues ta . 

l a segunda d i f e r e n c i a señalada por S k i n n e r , H i l g a r d y Mar-

quís, e i m p l i c a d a en l a p r imera es; l a carac ter í s t i ca de que e l r e 

fuerzo dependa o no dependa de l a r e s p u e s t a . J s í , a l c a e r l a bo

l i t a de a l imento depende de a p r e t a r l a pa lanca pero l a r espues ta 

s a l i v a l es independiente de l a presentación d e l a l imento . 

P o r e l l o ; como nos r ecuerda G-érard de; M o n t p e l l i e r '*es en 

función de e s t a d i f e r e n c i a caracter ís t ica que e l condic ionamiento 

de t i p o R, de comportamien-co de; t i p o operante , ha s i do generalmen

t e después designado por H i l g a r d y Marquís ( 1 9 4 0 ) bajo e l nombre 

de condic ionamiento i n s t r u m e n t a l ' * ( 4 5 ) « 

S k i n n e r d e f i n e una emoción ''como un estado p a i t i c u l a r - de 

f o r t a l e z a o d e b i l i d a d en una o más r e spues tas i n d u c i d a s con una 

c l a s e c u a l q u i e r a de o p e r a c i o n e s . . . l a s r e spues tas r e f l e j a s que 

acompañan a muchos de es tos estados de f o r t a l e z a no han de s e r 

desprec iados d e l t odo . Puede que no nos ayuden a r e f e r i r n u e a -

t r a s i d i s t i n c i o n e s j pero añaden d e t a l l e s paracter ís t icos a l cuadro 

f i n a l de^/efecto de una c i r c u n s t a n c i a emoc iona l dada^^ ( 4 6 ) . 

Hay una t e r c e r a d i f e r e n c i a de carácter anatómico. S i r v e 

p a r a una c l as iücac i ón f á c i l , pero no es e xac t a , y a que l a s mismas 



e s t r u c t u r a s pueden s e r con t ro l adas p o r ambos pnocedimientoso E s t a 

c l as i f i cac ióa decía que l a conducta respondente es taba , m e d i a t i z a 

da po r e l s i s t ema nerv ioso autónomo, l o s músculos l i s o s y l a s glán

d u l a s oomo e f e c t o r e s , y que.(ia'^conducta operante generalmente i n 

f lu í a e l s i s t e -ma ne rv i oso c e n t r a l y l a muscu la tura esquelét ica. 

htÁ conducta respondente es idént ica a l a que se ha l lamado 

pau l ov i ana o clásicao E s t a c l a s e d e conducta juega un gran pape l 

en l o que se sue l e l l a m a r emociono aunque S k i n n e r c ons i d e r a que e l 

t r a t a r l a emoción como respues ta es i m p r o p i a . 

Dentro de l u conducttt operante se acostumbra a i n c l u i r l o s 

l lamados condic ionamiento i n s t r u m e n t a l , aprendiza je por ensayo y 

e r r o r , cond ic i onan ien to ve i í »a l , aprendiza je motor , solución) de p r o 

blemas, formación de conceptos,solución por comprensión, e t c . 

Es t e amontonamiento de d i s t i n t a s categorías: de comportamien

to en una s o l a no e s un in t en t o de supersimplif icación, s ino que 

su agrupación se h a hecho ten iendo en cuen ta sus operac iones de 

cond ic ionamiento . 

Como se h a podido obse rva r , " l a mayor p a r t e de l a . c o n d u c t a 

humana es de carácter operante " (47 ) . 

Reforzadores; . P r i m a r i o , Secundario: y ffenersOLizado. 

Hay una a l a s e de estímulos, que s i n ningún-previo en t r ena 

miento , r e fue r zan l a conducta operante , por ejemplo, en una r a t a 

hambr ienta , l a entrega de comida» i i e s t a c l a s e de r e f o r zado r e s 

se l e s l l ^ a p r i m a r i o s . No porque posean n inguna primacía b i o l ó 

g i c a , aunque en c i e r t o s casos l a posean , s i no porque no r equ i e r en 

una enseñanza p r e v i a p a r a s e r e f e c t i i r o s . 

En e l condic ionamiento pau lov i ano es p o s i b l e a l t e r a r l a 

función de l o s estímulos en t a l manera que l o s neu t ros se; vue l van 

r e f o r z a d o r e s por asociación con o t r o s estímulos. P o r ejemplo una 

l u z junto con l a presentación d e l a l imento se vue lve r e f o r z ado ra , 

l a l u z , en e s t e ca so , es un r e f o r z a d o r s e c u n d a r i o . Se h^ióomproba-

do que s i l a e f i c i e n c i a de un r e f o r zado r secundar io s e ha e s t a b l e -



c ido "bajo c i e r t a s cond ic iones de privación, por ejemplo de agua o 

de a l imentos , éste será más e f e c t i v o en e l fu turo cuando e l a n i 

mal esté en l a s mismas cond ic i ones con privación de agua o de a l i 

mento . 

S i un estímulo neutro es asoc iado con v a r i o s r e fo r zadores 

p r imar l o s ta jo una gran d i v e r s i d a d de cond ic iones dê  privación 

en d i f e r e n t e s t i empos , este estímulo se volverá e f e c t i v o "bajo t o 

das éstas cond i c i ones , x a l refe3?zador secundar io de pmpl ia base 

se l lamai un r e f o r z a d o r g e n e r a l i z a d o . 

Muchos estímulos pueden t e n e r una función doble y a f ec tan • 

a l a conducta respondente y operante simultáneamente. Es. p o s i b l e 

q.ue e l e s t ab l e c im i en to de un reíbrzador secundario de l a conducta 

operante depende de que o t r o estímulo sea con t r o l ado r de l a con

duc ta respondente. E l experimentador puede c e n t r a r s e sobre l a con

duc ta operante , pero e l organismo su j e to no e x i s t e en un vacío de 

conducta respondente . 

Re forzadores p o s i t i v o s y n e g a t i v o s . C a s t i g o . 

O t r a d iv is ión de l o s r e f o r zadores e s en p o s i t i v o s y nega

t i v o s . 

En un caso l a presentación de un estímulo reforzará l a 

conducta : r e f o r zador p o s i t i v o . . E jemplo , a l da r a l imento a una r a 

t a hambr ienta por a p r e t a r una p a l a n c a , su e fecto es e l aumentar.-

l a i n t e n s i d a d de l a r e spues ta de a p r e t a r l a p a l a n c a . 

O t ras veces e l q u i t a r un estímulo puede r e f o r z a r l a con

d u c t a : r e f o r zador n e g a t i v o . E jemplo , e l ap r e t a r una pa l anca una 

r a t a co locada en una r e j i l l a e l e c t r i f i c a d a puede i n t e r r u m p i r e l 

paso de l a c o r r i e n t e e l é c t r i ca durante un i n t e r v a l o de t iempo; 

e l l o también hace aumentar e l a p r e t a r l a p a l a n c a . 

±anto l o s r e f o r zadores p o s i t i v o s como nega t i v o s pueden 

s e r p r imar ios , , secundar ios y g e n e r a l i z a d o s . 

S k i n n e r nos r e c u e r d a que " l a conducta operante comunmen-

tejafecta e l ambiente y o c a s i o n a estímulos que "vuelvem'' s ob re e l 



organismo»o. i0 .guna consecuencia de l a conducta q.ue es premiada 

o,más técnicamente reforzada aumenta l a p r o b a M l i d a d de u l t e r i o 

res respuestas. P o r desgrac ia , una consecuencia q.ue es cas t igada 

produce un resu l tado mucho más complejo" (48), l a q.ue " ' e l premio 

d i c e : Repite Ih que has hecho. l a cast igo adv i e r t e : lio lo hagasí 

11 castigo no d ice l o que se debe hacer y puede p roduc i r única

mente una alteración emocional*''(49). 

"TJn importante grupo de v a r i a b l e s que mod i f i can l a conduc

t a t i enen relación con l a a consecuencias de l a acción. . . , Huestro 

ac tua l conocimiento de l o s Uanados fac tores de refuerzo es i n d u -

datlemente incompleto, pero no obstante permite l o g r a r nuevas f o r 

mas de conducta, para t r a e r l a conducta bajo e l c on t r o l de nuevos 

aspectos d e l ambiente, y para,mantenerla bajo t a l c o n t r o l por l a r 

gos períodos de tiempo y todo e l l o : con f a c i l i d a d sorprendente" (50) . 

In te estos descubrimientos se preguntará e l maestro ?qué 

refuerzos • podré u t i l i z a r - p a r a que: mis; alumnos logren un e f i c a z 

aprendizaje ? Desterradas l a a técnicas ai ters ivas y e l c a s t i g o , 

2 de qué re fuerzos p o s i t i v o s dispongo? " Podemos sefíalar l a s ven

t a j a s últimas de l a educación - l o s modos de v i d a que son a c c e s i 

b l e s sólo a l hombte educado. . . p e r o . . . no importa cuanto pueda que-

íier ser. doctor o ingen i e ro , por ejemplo, é l no puede o b l i g a r s e a 

l e e r y recordar l a página de l t ex to que t i e n e d e l a n t e . . . Todas l a s 

nociones de u t i l i d a d i últ ima.. , padecen d e l mismo defecto:; no es

p e c i f i c a n i n f l u j o s e f i caces de refuer5»»C5l)-,. Po r o l i o a f i rma que 

" e l alumno debe poder- comprobar sus p rop i as respuestas y l o g r a r 

alguna clase- de refuerzo automático" (52). I s t e es uno de l o s 

consejos de l a enseñanza programada. 

Ho debe confundirse;: e l r e f o r zador negatlTO con e l c a s t i g o , 

aunque a menudo estos téminos sean mal usados como sinónimos. 

E l cas t igo para Sk inner es " l a . aplicación de un estímulo 

negativo o l a supresión de uno p o s i t i v o "(53). Pero e l cast igo 

no e s un agente re f i j rzante i que actúa sobre l a s respuestas s ino 

que como comprobó E s t e s e l cas t i go está " re lac ionado con l a sitúa-



ción es t imulante más que espec i f i camente con l a r espues ta " ( 5 4 ) . 

E l cas t i go disminuye e l numero de r espues tas pero s i n e l i 

m i n a r l a s d e l comportamiento. E l cas t i go c r e a un estado emocional 

que reduce l a s r e spues tas m i en t ras es.te estado p e r s i s t e , pero l u e 

go se r e c o t r a por adaptación. Como nos recuerda F ry " e l cas t i go 

puede h a c e r que e s t a forma de conducta no tenga l u g a r con t a n t a 

f r e c u e n c i a , pero que a l a l a r g a se r e p i t e e l mismo número de ve

ces " ( 5 5 ) . 

l o s p r i n c i p a l e s e f e c t os d e l c a s t i g o son : que det iene una 

respues ta determinada, provocando l o i n compa t i b l e ; puede s u p r i m i r 

momentáneamente e s t a conducta , y puede e s t a b l e c e r unas c o n d i c i o 

nes adversas que son e v i t a d a s por e l organismo ( l a represión p a 

r a Ereud) . • 

l o s e f ec tos negat i vos son l a disminución de l a e f i c a c i a 

d e l organismo ya que e l Sstado emocional suprime no sólo l a r e s 

pues ta c a s t i g a d a sino o t r a s y l a creación de estados de i r a y m i e 

do. 

En l u g a r d e l c a s t i g o S k i n n e r sug i e re l a extinción y e l 

condic ionamiento p o s i t i v o de l a conducta i n c o m p a t i b l e . 

Extinción y o l v i d o . 

L a extinción pa ra H u l l y l o s de fensores de l a reducción 

de t endenc ias es " u n r e s u l t a d o conjunto de l a acumulación de proQ-

ductos de l a f a t i g a p r oduc ida por e l t r aba j o y de e s t i m u l e s quw 

- a través de su asociación con productos de l a f a t i g a - han s ido 

cond ic ionados a i n f l u i r en l a conducta de l a misma manera que l o s 

productos de l a f a t i g a " ( 5 6 ) . O s ea que l a conducta decrece cuando 

es mayor e l e f ec to d e l t r aba j o y de l a f a t i g a que e l re fuerzo y 

e l hábito. E s t a t eo r ía t i e n e s e r i a s o b j e c i o n e s . 

G u t h r i e y l o s p a r t i d a r i o s de l a t e o r í a matanática de l a 

contigüidad mi ran " l a extinción como una i n t e r f e r e n c i a en l a 

conducta por medio de o t r a s conductas p o s t e r i o r e s . . . EL c o n d i c i o -



namiento simétricamente a l a extinción en l a cua l e l condic iona

miento ex i s t e pero es una t rans f e r enc i a de prob&'bilidttd de r e s 

puesta desde un^ c l a s e ¿Í: o-cra"' (512). E l condicionamienxo de uña 

c lase de conduaua es l a extinción de l a opuesta y v i c e ve r sa , lambiér 

"üiene sus objec iones. 

Pa ra dar una descripción de l a extinción fijémonos que ea 

l o que ocurre er^un experimento. Supongamos e l ejemplo de l a r a 

t a ^que apBista Xa pa lanca . E s t a respuesta p a r t i c u l a r l a hará un 

c i e r to número de. veces antea de s e r condicionada, con e l refuerzo 

l a razón de: respuesta será cada vez más elevada; s i ya no cae l a 

comida aL apre tar l a pa lanca l a razón de respuesta decrecerá e i n 

c luso podrá s e r más baja que e l n i v e l i n i c i a l , 0 sea, l a conducta 

ha seguido e l proceso de extinción. En es te senuido " l a extinción 

se r e f i e r e a l a eliminación de l a respuesta previamente re fo r zada 

como una consecuencia de l a r e t i r a d a TOual d e l refuerzo"{58) • 

S i sólo miramos l a razón de respuesta podemos d e c i r que l a 

extinción es e l opuesto &. condicionamiento, 

Pero s i luego volvemos a recond ic ionar l a r a t a , vemos que 

ea ta vez; es mucho más f á c i l , Y por l o -oanto podemos a f i rmar con 

Green que esta f a c i l i d a d de recond i c i o namiento contrastada con 

e l condicionamiento o r i g i n a l , es e v idenc ia de que l a extinción 

no dejó e l organismo en su estado o r i g i n a l , , . Basándose; en es ta 

ev idenc ia , e l proceso de extinción no aparecer;, como s i fuera 

e l inverso exacto d e l condicionamiento o r i g i n a l " ! 5 9 ) • 

E l o l v i d o , tan frecuente en l o s es tud iantes , es un fenóme

no más complejo que l a simple extinción ya que i n c luye dos o tres : 

fac tores importantes. 

11 pr imer f a c t o r podría s e r l a extinción. S i una conducta 

a l s e r condic ionada a un conjunto de estímulos no s e protege p a 

r a l o a ^ g u i e n t e s condic ionamientos, estos interferirán en e l p r i d 

mero. E l l o que es: válido para l a extinción también; l o es para e l 

o l v i d o . 

Un segundo f a c t o r sería que l a conducta ha sido c o n d i c i o 

nada bajo unos estímulos deteraiinados de l anbiente y a l c anb i a r 



estos l a conducta e s o l v i d a d a . Es t e ser ía e l caso de unos e s t u 

d iantes qm habiendo preparado un examen en un l u g a r c onc r e t o , su 

do rm i t o r - i o por ejemplo, no/É)ueden r e c o r d a r l a iníoim«cióni en e l mo

mento d e l examen, iü. v o l v e r a a i casa y e n t r a r en e l do rmi to r i o 

de súbito recuerdan l a infomación o l v i d a d a . 

Una t e r c e r a v a r i a b l e que cont r ibuye a l o l v i d o es e l con

t r o l . avers ivD, o sea e l condic ionamiento con re fuerzos n e g a t i 

vos s e cundar i o s . El o l v i d o producido po r t a l e s c o n d i c i o n e s se l l a 

ma o l v i d o motivado o l a r e spues ta de un organismo puede s e r a l a ; 

vea un; nuevo estímulo p a r a e l mismo organismo. E l estímulo de r e 

troacción r e s u l t a n t e de una r e s p u e s t a operante puede a d q u i r i r l a 

c u a l i d a d de cond i c i onante ave r s i vo bájjo déte m inado anb iente f í s i co 

o soc ia l » Po r e s t e esmino e l o l v i d o i n c l u s o puede; l l e g a r a fenóme

no psicopatológico. 

J i s i pues, t e i como propone S k i n n e r no debemos, c on fund i r 

l a BXtinsión con e l o l v i d o , y a ^ue éste e s más complejo y es un^ 

l en to proceso de decaimiento con e l t i empo . 

Discriminación de estímulos y d i ferenciac ión de r e s p u e s t a s . 

• 'Entre l a s ; d i s t i n c i o n e s nuevas y ú t i l e s formuladas por 

Sk inne r , se encuentra -COKD nos r ecuerda H i l g a r d - a q u e l l a de l a 

discriminación de l o s estímulos y l a di ferenciación de; l a r e spues -

ta'HóO). 

E l concepto de ^ r e n d i z a j e ap l i c ado a l a educación puede 

r e f e r i r s e a un s imple Cfcánbio en l a p r o b a b i l i d a d l de una r espues 

t a o en l a adquisicióm de una h a b i l i d a d imjtora» P'eio generalmen

t e s e r e f i e r e a; un c o n t r o l sobre; l o s estímulos por entrenamiento 

d i s c r i m i n a t o r i o . i.sí cuando noso t r os decimos que una persona sabe 

t o c a r él p iano no queremos.; m^mifestar que simplemente t o c a más n o 

t a s en menos t i empo , s i no que s u conducta ( e l tocar ) está bajo e l 

c o n t i o l de l a música impresa . Y s i nos r e f e r imos a l c o n c e r t i s t a , 

que s e hallüá en una e tapa p o s t e r i o r , estará cont ro lado po r l o s e s 

tímulos a u d i t i v o s p r o v i n e n t e s de su modo de t o c a r y de l a música 



orq.uea'ú«al d e l acompsñamien-co. 

Cuando e l nifío ing resa en l a escuela ya ha s ido some-cido 

a l a mayor parte de l entrenamiento por diferenciación escogido 

por su c u l t u r a . L a mayor parte de hab i l i dades motoras y verbeiles-

que son necesar ias para su interacción e f ea t i va con e l ambiente 

ya han sido e s tab l e c idas . 

Para l o g r a r en e l sujeto una discriminación de estímulo 

Sk inner propone e l método aprox lmat ivo . E l experimentador obser

va l a oonducta y re fuerza aque l la proporción que ae aproxima en 

algún lado a l producto f i n a l que él quiere es tab l ece r . En l a s nue

vas respuestas sólo reforzará aque l l a s que; vayan aproximándose 

cada vez-, más a l r epe r t o r i o f i n a l hasta quedar éste e s tab l e c ido . 

Desde- e l punto de v i s t a d e l sujeto l a diferenciación de 

respuestas es discriminación üe estímulos. E s t a t e s i s t i ene i m 

p o r t a n c i a para l a en-señanza programada ya que como recuerda Sreen 

" l a técnica de l a enseñanza programada const i tuye una especie de 

enseñar a descr iminar por parte d e l maestro que hace uso de cada 

f a c t o r e fec t ivo de estímulo -reajíaesta-refuerzo " C 6 l ) . 

Las propiedades d e l anbiente en que se basa I s d i s c r i m i 

nación pueden se r tan s u t i l e s como e l c o l o r de l o s ob je tos , su 

forma, número o combinaciones de es tas propiedades. 

?Cuál©s serán l a a v a r i a b l e s que favorecen l a discriminación 

de estímulos para es tab l ece r una conducta d i f e renc iada? Var ios 

experimentos s e han rea l i zado sobre e l l o y en p a r t i c u l a r ' l o s de 

Green (1955~1956-1957-1958). a>bre m a t e r i a l v i s u a l en suje tos h u 

manos. 

L a pr imera v a r i a b l e s e r í a l a adecuada combinación de l a s 

t r e s subc lases de estímulos; l o s que están presentes en e l r e fue r 

zo, l o s que están presentes; cuando no hay refuerzo y l o s i n d i f e 

r en t e s , en p a r t i c u l a r éstos últimos. 

L a segunda v a r i a b l e que QoñaLa Green es e l n i v e l de h a b i -

l i dad i de l o s su j e t o s . Los más l e n t o s , aunque teóricamente podrían 

aprenderlo no l o hacen por f a l t a de t iempo, í s i e l tiempo fuese; 



i l imitado,tamlDién habría d i f e r e n c i a con l o s máa rápidos, y a g.ue 

su conducta s e r í a máa v a r i a b l e . 

ütra v a r i a b l e eS: l a c o n s t a n c i a de; l o s estímulos a q.ue e l 

i n d i v i d u o debe r esponder . S i se presentan los,estímulos siempre 

de i g u a l modo se faTOrece: l a r a p i d e z de aprend i za j e pero s e p e r j u 

d i c a e l poder g e n e r a l i z a d o r y l a r e s i s t e n c i a a l a ext inc ión. 

Una cuestión exper imenta l a e s t u d i a r es s i e l su je to d i s 

c r i m i n a po r elementos o formando c o n f i g u r a c i o n e s . Según Greem ' 'hay 

a l guna e v i d enc i a a f a v o r de tue e l su j e t o i n i c i a l m e n t e comienza 

a d i s c r i m i n a r sobre l a base de elementos y luego cambia^ ¡Sn algún 

punto d e l p roceso , a l a s c o n f i g u r a c i o n e s " Í6Z) <, 



A p r e: n d 1 2 a 3 e 

l i a H i s - co r i a de l a Pedagogía reconoce q.ue ima de l a s p r i 

m o r d i a l e s t a r e a s d e l maesuro es l a de f ¡ ac i l i t a r e l ap r end i za j e . 

P o r e l l o esce -cema es fundamental xamx> parat l a s c i e n c i a s p s i c o -

I c g i c a s como pedagógicas. 

un gran t r a t a d i s t a , H i l g a r d def ine e l aprend iza je como " e l 

proceso por e l c u a l se o r i g i n a o camMa una a c t i v i d a d , mediante l a 

reacción a una situación dada, s iempre que l a s caracter ís t icas d e l 

camMo en curso no puedan s-er- exp l l i cadas con apoyo en t endenc i as 

' r e a c t i v a s i n n a t a s , en l a maduración o por cambios tempora les d e l 

organismo (por ejemplo l a f a t i g a , l a s drogas, e te o ) " ( 6 3 ) . 

También l o podeoaos d e f i n i r s i gu iendo a K i n g d l e y d i c i endo 

que "es3 e l desenvo lv imiento y modificación de l a s t endenc ias que 

r i g e n l a a func i ones psicológicas** (64- ) . 

Tiene l u g a r €. ap rend i za j e cuando p a r a r e a l i z a r una t a r e a 

o a l c a n z a r una situación dada) l a can t idad de l o c o n s ^ u i d o aumen

t a , e l tiempo requer ido p a r a l o g r a r l o disminuye) o e l número de 

e r r o r e s se r educe . 

P a r a su e s t u d i o se usan c a j a a de problemas, l a b e r i n t o s , 

aparatos de discriminación, tambo r e s de; menor ia y o t r o s muchos apa

r a t o s e inventos disefíados p a r a t a l f i n . 

Está muy i n f l u i d o por e l impulso j l a vilfración, l a m o t i 

vación, l a s r e p e t i c i o n e s y l a práct ica , l o s es fuerzos p o s i t i v o s 

y n e g a t i v o s , l a general izac ión y l a opo r tun idad de t r a n s f e r e n c i a , 

y muchos o t r o s f a c t o r e s espec í f i cos t a l e s como e l s i g n i f i c a d o d e l 

m a t e r i a l , e l método usado, e t c . 

Hay muchas teor ías que s e proponen e x p l i c a r e l complejo f e 

nómeno d e l ap r end i za j e * N inguna l o g r a e : ^ l i c a r completamente todos 

l o s fenómenos y h a l l a z g o s de l o s i n v e s t i g a d o r e s . Cada una de e l l a s 



t i e n e v a l o r pa ra i n t e g r a r un conjunto de hechos y para c r ea r h i 

pótesis y pos tu ladas que sean puestos a p iueba en l a i n v e s t i g a 

ción f u t u r a . 

Se b igrupan,s in embargo, en dos grandes campos: e l de l o s 

p a r t i d a r i o s d e l estímulo-respuesta y e l de l o s t o t a l i t a r i a t a s . 

" l a d i f e r e n c i a en t r e dos t eo r i zado r e s son p r inc i pa lmen t e d i f e r e n 

c i a s de interpretación; l a s teor ías de ambos pueden a j u s t a r s e a 

l o s hechos razonablemente b ien, , aunque cada p ioponente c r ea que 

su punto de v i s t a es e l más fructáfero"-C65). 

En t r e l a s t e o r í a s más d i s c u t i d a s se h a l l a n l a s de l o s p s i 

cólogos •lhorndike,(íunthrie, H u l l , S k i n n e r , xo lman, 7/heeler, l e v t i n 

K o f f k a y K d h i e r y C a r r y Rob inson, en t r e o t r o s . 

E l es tud io c i en t í f i co d e l aprend i za j e se ha r e a l i z a d o p r i n -

c ipa lmen- te p o r psicólogos y pedagogos. L a ps ico log ía pedagógica 

h a se rv ido a l o s educadores pa ra p e r f e c c i o n a r sus s i s temas de ense 

ñanza y educación. 

"Los es tud ios d e l a p r e n d i z a j ^ a n marchado con juntamente en 

l o s l a b o r a t o r i o s de psicología g ene ra l y e n l o s de p s i c o l o g i a edu

c a c i o n a l , con interacción e n t r e l o s campos puro y a p l i c a d o " ! 6 6 ) . 

Como señala S k i n n e r , rédentemente^ se han; logrado promete

dores avances* sn e l campo d e l ap r end i za j e : " Se han ideado técnicas 

e s p e c i a l e s pa ra coordenar l o que se ha l lamado " f a c t o r e s de r e f u e r -

zo"* - l a s r e l ac i ones : que se encuentran e n t r e l a conducta po r un l a i * 

do, y l a s consecuenc ias de e s t a conducta , por o t r o - con e l r e s u l t a 

do de haberse logradp un c o n t r o l de l a conducta mucho más e f e c t i v o * 

Se habrá argumentado ampliamente que e l organismo aprende p r i n c i 

palmente p o r l a preducción de cambios en s u amhiente,, pero es sólo 

r e c i e n t e que éstos canbios han s ido manipulados: con r i g o r . . . . 

. . . . L a l e y d e l efec-to h a s i do empleada cuidadosamente; he 

mos hecho constante que l o s e f e c t o s se presentan y se p resen tan b a 

jo l a a cond i c i ones que s o n óptimas pa ra p r o d u c i r e l cambio: l l a m a 

do a p r e n d i z a j e . . . N u e s t r a s técnicas nos permi ten m o d i f i c a r l a c o n 

duc ta de un organismo c a s i a v o l u n t a d , . . 



. , .S jeouc3iones ; extremadamente complejas pueden l o g r a r s e a. 

través de suces i vas etapas en e l proceso formador; l o s f a c t o r e s 

do re fuerzo empiezan a cambiar progres ivamente en l a dirección 

de l a conducta r e q u e r i d a " {67)/ . 

PeiD es t os avances r ea l i zados : en e l l a b o r a t o r i o con anima

l e s se han ensayado luego con personas ; nifíos, u n i v e r s i t a r i o s , 

enfermos menta les , e t c , y e l r e s u l t a d o es que " e l proceso d e l 

aprendiza je se- ent iende mucho mejor ahora . Mucho de l o que sabe

mos prov iene del e s t u d i o de l o s organismos: i n f e r i o r e s , pero l o s 

r e s u l t a d o s síaLen sorprendentemoite b i e n p a r a l o s s u j e t o s humanos*/ 

(68) . 

' *Es ta f a s c inan t e busque da> de un' avance en l a c i e n c i a d e l 

aprend i za j e produce un g ran impacto pa ra d i r i g i r l a rama de l a 

texínología que está d i rectamente r e l a c i o n a d a con e l proceso de 

aprend i za j e en l a educación " ( 6 9 ) . 

Aspec tos de 1& tecnología educac i ona l parai S k i n n e r . 

" l a c i e r t o que l a ps ico log ía d e l aprend i za j e no ha s ido 

h a s t a ahora una ayuda muy importante pa ra l a educación. Sua c u r 

vas de aprend i za j e y sus teor ías; d e l aprend i za j e no. han mejorado 

mucho l a s práct icas de l a c l a s e . . . Po r f o r tuna r e c i e n t e s ade l an 

t o s en e l anál is is exper imenta l sug ieren que es p o s i b l e una v e r 

dadera tédnica de l a educación» E x i s t e n técnicas d i s p o n i b l e s p a -

r a l l e v a r a cabo l a s dos t a r e a s p r i n c i p a l e s de l a educación; cons

t r u i r ex tensos r e p e r t o r i o s de conducta v e r b a l y n o - v e r b a l y p r o 

d u c i r a q u e l l a a l t a p r o b a b i l i d a d de acción de l a que se d i c e que 

muest ra in te rés , entus iasno o un fuertes deseo de a p r e n d e r " ( 7 0 ) . 

Podemos preguntarnos ?qué ent iende Sk inne r p o r conducta 

v e rba l ? En 1 9 5 7 l a de f ine como " l a conducta que depende p a r a su 

re fuerzo de l a s acc iones de o t r a s p e r s o n a s " ( 7 1 ) . "I así tenemos 

una def inic ión amplísima y abarca todo t i p o de instrucción y a que 

como nos r e c u e r d a G-reen " l a s i n s t r u c c i o n e s son o b i e n v e r b a l e s , 

en e l s en t ido de haber s ido producidas^ por l o s medios usua l e s de 



comunicación hablada o e s c r i t a , d no verba les , como cuando son 

producidas por una c lase de comunicación más implícita donde l a s 

manipulaciones verba les son más s u t i l e s , o donde un ind i v iduo a 

l a l a r g a e inevi tablemente se ins t ruye a sx mlsno" ( 7 2 ) . 

Podemos,pues, ver él cambio q.ue representará este nuevo 

en&que de l problema educativo y l a base de es ta reforma»" EL es

tud io de l abo ra t o r i o de l aprendizaje proveyó l a conf ianza ,s ino t o 

do e l conocimiento, necesar io para un ataque ins t rumenta l e l s t a 

tus quo» Como tecnología, s i n embargo, l a educación aun está inma

dura " (73) . 

Hagamos, siguiendo a Sk inner , un recorr ido a través de l o s 
t 

sistemas esco lares y l a s técnicas parci aumentar l a e f i c a c i a d e l 

aprendizaje •( 74i)'. 

l a s técnicas de l a educación fueron en un p r i n c i p i o c l a r a 

mente a v e r s i v a s . E l maestro tenía poder' para o b l i g a r a l alumno a 

aprender. Es to s i g n l f i c c i ) % que en r e a l i d a d no se l e s enseñaba 

s ino que se l e a rodeaba de un mundo amenazador de l que sólo podían 

escapar aprendiendo. T generalmente se l e s dejaba abandonados a sus 

prop ios recursos para que descubr ieran cómo hacer para aprender. 

l a escue la nueva fue un esfuerzo humanitario para s u s t i 

t u i r e s t as medidas d e s ^ r a d a b l e s por un refuerzo p o s i t i v o peit>, 

en l a investigación de l o s va lores humanos ú t i l e s para l a escue la , 

nunca se ha logrado desplazar completamente l a s v a r i a b l e s que se 

querían abandonar, 

luego recuerda aquel law asignaturas: más d i f í c i l e s como l a 

aritmética ( 75) que son l a s qu® muestran antes l a incompetencia! 

y pueden p roduc i r en e l alu]pno problemas a f ec t i vos e i n c l u s o agre

s i ones , i i l poco tiempo l o s alumnos: se amparan dic iendo que no. e s 

tán preparados para un determinado grado de aritmética o que no 

poseen una mente aritmética. Sus padres y muchos maestros aceptan 

o apoyan e s t as e x p l i c a c i o n e s , I e l resu l tado es que ante una pá

g i n a de números o símbolos matemáticos se despiertan en e l alum

no l a s reacc iones de ansiedad, c u l p a b i l i d a d , temor ,e tc , pero no 



un compo r t ami en to mat em át i ex». 

Muchas, de estas d i f i c u l t a d e s d i s c e n t e s , inmo t i vaciónos do

centes o i n e f i c a c i a metódicas se qu ieren s o l u c i o n a r pretendiendo 

que se a lcancen unos obj e-civos vagos; educación para l a democracia, 

educación d e l niño completa, educación para l a v i d « , e t c , Pero des-

graciadamen -ue e s tas f i l o s o f í a s no sug ie ren una perfección en l a s 

técnicas. 

S i n emDargo; l o s r e c i e n t e s estudios , sobre e l c o n t r o l d e l a -

p r end i za j e nos d i cen cómo se puede e f e c tuar e s t a revisióno Por 

e l l o no podemos esperar máa en cambiar l a situación práct ica y 

a d a p t a r l a gradualmente según e l r e su l t ado de l a a i n v e s t i g a c i ones^ 

E s t a técni f icac ión de l a enseñanza es r e c i e i i t e y hace po

cos años que " l a s técnicas de l c o n t r o l de l a conducta h¿m s i do 

a p l i c a d a s a l o s problemas práct icos de l a educacióiio L a l l e g a d a 

de l a s máquinas de enseñar mismo es un suceso de gran impor tan -

c ia» De mayor s i g n i f i c a d o es. l a implicación que t i e n e sobre l a 

t e - o r í a t o t a l de l a educación. Los. problemas más s i g n i f i c a t i v o s 

y d i f í c i l e s -problemas; que no podemos a n t i c i p a r aún- nacerán de 

l a s más ampl ias ap l i c a c i ones ; de l a s técnicas d e l c o n t r o l de l a 

conducta*' ( 76 ) . . 

Y S k i n n e r con su gran optimismo y fe en l a técnica se l a 

menta de que'^nos r e s i s t anos i a c u a l q u i e r aná l i s is d e l proceso edu

c a t i v o que haga p e l i g r a r l a noción de sabiduría i n t e r n a . . . Se 

d e s a c r e d i t a o. l a s tédnicas máa poderosas que producen l o s mismos 

cambios de conducta po r e l manejo" de v a r i a b l e s , e x t e rnas SXamén-

d o l e s lavados de cerebro o c o n t r o l , de l pensamiento. Estamos muy 

poco preparados p a r a j u z g a r l a s medidas educa t i v a s e f e c t i v a s . « 

D e l mismo modo no témenos a un s i s t e m a que es t a n defectuoso que 

e l e s tud i an t e ha de t r a b a j a r pa ra educarse , pero nos cues ta con

ceder mérito a c u a l q u i e r cosa , que se aprende s i n e s f u e r z o - s i 

b i e n ésto podría tomarse; como un r e su l t ado ide;al.'^(77) • 

Y señala que " l a educación es quizá l a rama máa impor tante 

de l a tecnología c i e n t í f i c a . E l l o a f e c t a profundamente l a s v i d a s 



de xodos n o s o t r o s " { 7 8 ) y continúa recordando e l f i n de esua. 

educación j l o s medios pa ra que ésta sea cada vez más e f i c i e n t e 

• ' l a meta de l a educación no debe s e r menos que e l mayor desa r ro 

l l o p o s i b l e d e l organiano humano» Un anál is is exper imenta l de l a 

conducta , l l e v ado a cabo bajo l a s c o n d i c i o n e s venuajosas d e l l a b o 

r a t o r i o , contribuirá a l progreso h a c i a e s t a meta» También l o s ex

periménteos l l e v a d o s a cabo en escue las y u n i v e r s i d a d e s con l a ayu

da de ins t rumentos adecuados "(?9K 
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