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IWTHODtJCCION 

Con este documento se pretende contribuir al enriquecimiento 

de los .procesos individualizados de instrucci6n en que está 

empe~ado el SENA. As! mismo se espera que sirva de base a la 

labor de dise~o y desarrollo de apoyos computacionales para los 

aspectos de la individualizaci6n que lo ameriten. 

Lo anterior no implica, sin embargo, que este esfuerzo sea 

suficiente por s! mismo. Es tan solo el principio. Paralelamente 

se están analizando las características de a~gunas de los siste-

mas de enseffanza individurlizada que se usan en el SENA. 

A partir de dicho análisis y dentro del marco que proporcio-

na este primer estudio se llevará a cabo, de com6n acu erdo con 

los funcionarios responsables de los procesos individualizados 

estudiados, la definici6n de las características que deb~era 

tener un SIAC. Tal será la base para su diseño, desarrollo y 

puesta en marcha. 

Para el Grupo de Informática del SENA es placentero dejar 
~ 

este documento a consideraci6n de qu ienes se interesan por el 

tema y de quienes participarán en el desarrollo y puesta en 

marcha de un SIAC. Los comentarios y sugerencias que se reciban 

al respecto permitirán enriquecerlo . 
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S!CCIOtf 1 FUIDAM!NTOS DE IISTHOCCIOI INDIVIDUALIZADA 

En esta secci6n se hace explicito el marco de referencia 

educativo dentro del cual se puede efectuar el análisis de un 

Sistema de Instrucci6n Individualizada Administrado con Apoyo del 

Computador - SIAC. 

1.1 .L.A instruoc16n indiyidualizada 

La instrucci6n individualizada es la que trata de satisfacer 

los requerimientos que conforman a cada persona como ser diferen-

te. Es un enfoque pedag6gico en el cual los contenidos, los 

materiales, los medios y las estrategias de instrucci6n se ade-

cóan a diferencias individual es que están representadas, en tre 

otras cosas, por estilos y ritmo de aprendizaje, pe rseverancia, 

capacidad para comprender la naturaleza de la tarea , habilidad 

verbal, experiencias anteriores, habilidades y destrezas motoras, 

intereses y. aspiraciones. 

La 1nstrucc16n, individualizada o no, co nsist e en una siste-

matizaci6n de actividades y experiencias educacionales que permi-

ten al educando desarrollar capacidades, sentimientos, principios 

de comportamiento y otras cualidades que no posee y que son 

deseables a nivel individual o social. Lo individualizado de la 

instrucGi6n tiene que ver con la forma como se organizan y desa-

rrollan tales actividades y experiencias, de manera que se ade-

cóen a las diferencias individuales. 

Bajo esta perspectiva los sistemas de instrucci6n individua-
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lizada buscan atender diferencias individuales que inciden en el 

aprendizaje y que, segdn se mencionó anteriormente, pueden tener 

relaci6n con : necesidad, motivaci6n o deseo de aprender; habili -

dades, conocimientos y sentimientos desarrollados por cada quien; 

estilo cognoscitivo o forma de aprendizaje predominante en cada 

cual; habilidad para estudiar, estrategias cognoscitivas desarro-

lladas; barreras espacio-temporales, económicas o culturales que 

se tengan para el estudio, etc. • 

Sin embargo, no se puede afirmar que un sistema "ideal" de 

instrucci6n individualizada sea necesariamente aquel que permite 

atender todas las diferencias mencionadas. En algunos casos puede 

ser deseable pero no posible individuali~ar sobre algunas varia-

bles; por ejemplo, en sistemas forma les de inst rucc i6n la indivi -

dualizaci6n respecto a metas a lograr en la instrucc16n es s6lo 

posible en la medida en que éstas se circunscriben a los curri-

cula definidos; en otros casos la individualización respecto a 

ritmo o secuencia de instrucci6n puede ser ~osible pero no 

deseable, c omo seria el caso de asignaturas prácticas en las que 

se requiere trabajo en equipo, o esfuerzos integrado s de varias 

personas para el logro de los productos final es. 

Lo anterior explica en parte que existan diferentes esquemas 

o modelos de individualizaci6n que re spo nden a concepciones e-

ducativas dadas, los cuales a tiend en, en mayor o meno r grado, 

diferencias individuales como las mencionadas . La otra parte de 

la explicaci6n tiene que ver co n las exigencias ope r ativas de 

esta modalidad educativa, las cuales suelen ser un co ndi cionante 

de las variables sobre las que es posible individualizar. La 
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especificaci6n de tales modelos depende tanto de las variables 

sobre las que se desea y conviene individualizar la instrucci6n 

como de las implicaciones operativas que están asociadas a cada 

variable. Al análisis de estos aspectos dedicaremos el resto de 

esta primera secci6n. 

1.2 variables sobre ~cuales~ puede indiyidualizar .l.a 

instrucci6n 

Cuáles variables del proceso de instrucci6n son susceptibles 

de individualizaci6n ? Bajo qu~ circunstancias ? .con qué implica-

ciones operativas ? Las respuesta a estas preguntas es el objeto 

central de este numeral. 

1.2.1 Ritmo de aprendizaje 

La velocidad con que cada persona aprende combina factores 

personales, internos al individuo, ractores personales relaciona-

dos con el medio ambiente y factores relacionados con la natura-

leza del diseño instruccional. Estos Oltimos son manipulados por 

el docente procurando la disposición de paquetes ins truccionales 

bien elaborados, en atenci6n a las caracte~!sticas de los apren-

dices. 

A pesar de lo anterior, las condiciones internas de cada 

individuo y su medio ambiente particular determinan diferencias 

significativas respecto al tiempo necesario para l ograr objetivos 

de aprendizaje dados, considerando una dedicaci6n equivalente al 
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estudio de parte de quienes aprenden. Algunas personas necesitan 

realizar más actividades de aprendizaje que otras; algunas nece

sitan repaso de los principios te6ricos con mayor frecuencia, o 

realizar mayor ndmero de actividades prácticas y repeticiones; o 

simplemente, la velocidad de realizaci6n de las actividades de 

aprendizaje es diferente para cada persona. Bajo estas circuns

tancias, las personas más veloces se sentirían frenadas en una 

situaci6n de avance uniforme y las personas más lentas no alcan

zarian a realizar las actividades de aprendizaje necesarias para 

el logro de los objetivos de aprendizaje. 

En respuesta a diferencias como ~stas, se puede individuali-

zar respecto a RITMO DE APRENDIZAJE. Esto se suele efectuar 

valiéndose del esquema operativo más sencillo de individualiza-

c~6n, el cual resulta de utilizar materiales de instrucci6n que 

cediatizan y dan soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje 

individualizado. El hecho de usar materiales hace posible, cuando 

el alumno tiene oportunidad de usarlos a su propio ritmo, 

individualice cuando menos respecto a esta variable. 

que se 

Individualizar respecto a RITMO DE APRENDIZAJE implica que 

en el logro de los objetivos propuestos para cada estudiante cada 

cual dedica el tiempo que necesite a int'.:era c tuar con los mate

riales de instrucción hasta que domine lo que se propuso. Este 

tiempo para interacci6n con el material es diferente del tiempo o 

momento para demostrar el logro de los objetivos ( eval ua c i6n ) , el 

cual se constituye en otra variable para indi vidualizaci6n; de 

la cual se hablará más adelante. 
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En la individualizaci6n por RITMO DE APRENDIZAJE se parte de 

la base de que por las caracter!stioas propias de cada persona, 

bay quienes necesitan m!s tiempo para dominar un material que 

otros pero que todos pueden alcanzar las me tas, siempre y cuando 

las bases de las que cada uno parta sean las adecuadas. 

Por supuesto, no todos los medios de instruoci6n permiten 

individualizar respecto a RITMO. S6lo aquellos que permitan al 

alumno controlar la velocidad con que se estudia el material 

(libro, video- y audio-cassette, computador, experiencias de 

laboratorio, etc ••• ). Los medios masivos de comunicaci6n en los 

que se bace difusi6n en circuito abierto, p.ej., radio y TV, no 

poseen esta cualidad. 

1.2.2 Secuencia de Instrucci6n 

Otra variable sobre la cual se suele individualizar es 

SECUENCIA DE INSTRUCCION. Esta individualizaci6n resulta de las 

posibilidades que ofrezca la estructura del plan curricul~r que 

subyace al material de instrucci6n. Los diagramas de la página 

siguiente ilustran diferentes tipos de estructuras curriculares. 

Como se aprecia, las hay desde muy'r!gidas (tipo lineal) hasta 

muy elásticas, tipo menó. Cuando la estructura del contenido es 

lineal no existe sino una secuencia posible, mientras que otros 

tipos de estructuras (de arbol, de bloque, de menú, mixtas) 

permiten secuencias alternativas de instrucción. 

Dependiendo del tipo de estructura curricular puede ofrecer -
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FIGURA 1 TIPOS DE ESTRUCTURAS DEL PLAN CURRICULAR 
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se al usuario mayor o menor control de la secuencia en que la 

instrucci6n se llevará a cabo : en un extreco el usuario mismo 

puede tomar las decisiones respecto al orden en que desea es-

tudiar el material (p.ej., se le presenta un menó para que esco-

ja } , mientras que en el otro la secuencia va a depender de su 

desempe~o a lo largo del proceso (en este caso la secuencia 

obedece a decisiones que están programadas en funci6n del desem-

pefto del alumno}. 

Los medios y materiales que permiten individualizar respecto 

a SECUENCIA DE INSTRUCCION deben dar al usuario oportunidad de 

escoger secuencias alternativas seg6n las posibilidades que brin-

da el plan curricular. Además los recursos para el apre ndiza j e 

deben estar disponibles en el momento que los alumnos lo re quie-

ran . 
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1.2.3 Punto de partida. 

Ligada a las dos variables anteriores suele estar la varia -

ble PUNTO DE PARTIDA. Su utilizaci6n, sin embargo, no depende 

solamente de la existencia de materiales de instrucción. Si bien 

es cierto que en una estructura de tipo Men6 el alumno puede 

escoger el punto de partida que mejor le parezca y adelantar sus 

estudios en igual forma, en los demAs casos la individualizaci6n 

respecto a punto de partida requiere un referente o norma que le 

permita al alumno o al sistema ubicar dentro de la estructura 

curricular el punto de partida que conviene. 

En algunos casos se da libertad al usuario para auto - exami-

narse respecto- a cuánto domina ciertos aspectos que son relevan -

tes para lo que va a aprender; en otros se brindan instrumentos 

de diagn6stico que permiten establecer cuánto sabe el alumno de 

cada componente de la instrucción y de los aspectos en que ésta 

se basa. Estos instrumentos pueden ser auto - administrad os y co -

rregidos por el alumno, o bien ser admin~strados y corregidos por 

el sistema de instrucci6n. 

El diagn6stico y los medios como éste se lleva a cabo (ins -

trumentos y forma de aplicaci6n) son esencrales en la i ndivid ua -
:..-

lizaci6n respecto a la variable punto de partida . 

1.2.~ Metas a lograr, contenido y evaluación 

Otra variable s obre la cual cabe i ndividual iza r la i ns-

trucci6n, aunque no se utiliza frecuentemente en sistemas educa-

ti vos formales, es la de METAS A LOGRAR. Se trata de que cada 
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alumno escoja, o se le asignen, metas que son relevantes para 61, 

factibles de lograr dentro de un periodo dado de tiempo y bajo 

condiciones de enseftanza-aprendizaje dadas. Individualizar res-

pecto a Metas es otra forma de atender diferencias en cuanto a 

habilidad para estudiar y a motivación para hacerlo. 

El tratamiento individual de esta variable implica para una 

institución educativa ofrecer a los usuarios una amplia gama de 

de objetivos de aprendizaje estructurados en curricula, 

organizados por bloques o por m6dulos con la posibilidad de ser 

estudiados total o parcialmente por el alumno. 

La decisi6n sobre cuáles objetivos de aprendizaje selecciona 

un estudiante en particular está determinada por sus intereses 

personales, experiencias anteriores, ambiciones profesionales y 

nivel de entrada, as! como la disponibilidad misma de tiempo para 

el aprendizaje. 

Una consecuencia 16gica de la individualizaci6n respecto a 

las METAS es que los contenidos y la evaluaci6n de logros deberá 

tener una relac16n uno a uno con las · metas individuales. Por 

consiguiente, los materiales y las pruebas deberán prepararse de 
~ 

manera que la modularidad necesaria sea factible de administrar. 

En este caso el control del estado de avance de cada estudiante 

respecto a sus propias metas adquiere un nivel de complejidad 

mayor que en los demás casos. 
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1.2.5 Tiempo para demostrar el logro de los objetivos 

Asociada a las metas y al ritmo está la variable TIEMPO PARA 

DEMOSTBAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. Mientras que la variable 

ritmo de aprendizaje implica fundamentalmente elementos para 

individualizar el proceso de aprendizaje ( materiales y medios de 

instrucci6n), esta v~riable implica elementos para individualizar 

el momento para la comprobaci6n del aprendizaje. 

Puede haber apertura total respecto al tiempo o momento para 

demostrar el logro de los objetivos, en el sentido de que cada 

cua l se ~valúa cuando está listo para demostrarlo, sin fechas 

tope . As1 mismo, puede haber apertura relativa, impl icando esto 

que hay un tiempo limite dentro del cual deben lograrse las 

me tas . Puede haber también sistemas más convencionales y poco 

individualizados al respecto , en los que las evaluaciones se 

realizan para todos los aprendices en fechas prefijadas para 

cada parte del curso. 

Individualizar respect o al tiempo para comprobaci6n de 

logros exige disponer de la infraestructura académica y operativa 

que permita preparar, aplicar, corregir pruebas, ana lizar 

resultados y dar informaci6n de retorno ~ortuna y valiosa para 

reorienta r al alumno en donde sea necesario. 

1.2.6 Tratamiento instruccional 

Otra variable sobre la cual se suele indiv i dual iz ar la 

instrucci6n es el TRATAMIENTO INSTR UCC I ONAL , o forma como se 

trata de enseñar o de favorecer que la gente aprenda. 
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Dependiendo de atributos personales del alumno tales como 

inteligencia general, inteligencia cristalizada {conocimiento 

acumulado) e inteligencia anal!tica {capacidad de razonamiento), 

dependencia o independencia de campo perceptual, ansiedad, moti-

vaci6n, localizaci6n (interna o externa) del control para el 

aprendizaje,· se le brindan materiales de . instrucci6n y ambientes 

de aprendizaje adecuados. 

Hay quienes aprenden mejor en forma estructurada y conduci-

dos por el instructor, mientras que hay quienes aprenden mejor en 

ambientes de aprendizaje menos estructurados que relativamente 

están bajo su control. 

Dar un tratamiento diferente implica la combinaci6n de por 

lo menos dos factores : medio de· 1nstrucci6n y forma de con-

ducci6n . 

Hay medios que requieren mayor participaci6n del usuario que 

otros (como dice McLuhan, la televisi6n es más "cálida" que el 

libro, en el sentido de que requiere menos participaci6n del 

usuario para captar los mensajes que le brinda); así mismo el 

tipo de estimulo {visual, sonoro, ... 1- que proporcionan los 

diversos medios es diferente, el control que permiten sobre el 

ritmo y contenido es variable, etc ... 

Por otra parte, independientemente del medio, quien diseña 

las experiencias y prepara los materiales puede asumir una forma 

vertical de conducir la 1nstrucci6n centrada en el profesor, 
• 

(transmisi6n de quien sabe hacia quien no sabe), o una forma 
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centrada en quien aprende, de tipo horizontal {descubrimiento 

guiado de aquello que interesa aprender ) . 

El cambio en tratamientos de instrucci6n puede hacerse en 

una dimensi6n · --medio de instrucci6n o forma de conducci6n-- o en 

las dos. En cualquier caso, lo importante es que el tratamiento 

se ajuste a las caracter!sticas del usuario y de lo que este 

desea aprender. 

Lo anterior implica una variedad complementaria de requeri-

mient o s operativos : 

Por una parte, conviene disponer de una gama alternativa de 

medios y materiales de instrucción que proporcionen una va riedad 

de tratamientos sobre los temas objeto de individualizaci6n. 

Por otra parte, se hace necesario disponer de instrumentos 

de evaluaci6n que permitan conocer los atributos de los alumnos, 

como base para la selecci6n de los tratamientos que más convengan 

a cada cual. Cada uno de los atribut os mencionados requiere ser 

determinado con instrumentos de medi ci6 n apropiados. 

Finalmente, se necesita manejar informaci6n sobre cada a-
~ 

lumno y sobre el uso de cada medio, de manera que su asignación y 

perfeccionamiento sea un proceso fluido y continuo . 
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1.3 S!ntesis s obre variables para individualizar la instrucci6n 

Una colecoi6n de variables complementarias hacen posible 

atender la s1stematizaci6n de acciones individualizantes de la 

1nstruoci6n. 

No hay una receta m!gica respecto a cu!les variables incluir 

en un sistema de 1ndividualizaci6n dado, y qué nivel de indivi -

dualizaci6n ofrecer al alumno . Por el contrario, siempre es 

necesario lograr un balance entre lo que es deseable y los reque-

rimientós asociados a su uso, un balance entre las posibles 

variables sobre las cuales individualizar y los recursos disponi-

bles . 

( 1 ) 

A continuaci6n un resumen de las variables consideradas 

RITMO en el logro de los objetivos propuestos para 
estudiante cada cual dedica el tiempo que necesite a 
ractuar con los materiales de in~trucci6n hasta que 
lo que se propuso . 

cada 
in te 

domine 

Individualizar respecto al Ritmo de Aprendiza j e exige utili
zar medios y materiales de instrucción que permitan al 
alumno controlar su velocidad y dedicación en el estud i o . 

(2) SECUENCIA DE INSTROCCION : dependiendo de la estructura 
cu r ricular que subyace a los objetLVos a lograr (lineal, 
ramificada, de bloques, menú, mixta) es mayor o menormente 
posible que cada estudiante siga una secuencia de ins
trucci6n que se adecóe a sus preferencias y desempeño. 

La individualizaci6n respecto a Secuencia de Instrucci6n 
s6lo es posible cuando la estructura del Plan Curricular es 
no lineal. Para individualizar respecto a esta variabl e 
deben estar disponibles desde u n principio los recursos que 
corresponden a los diferentes elementos del Plan Curricular . 
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( 3) PONTO 
sabe 
los 

DE PARTIDA : dependiendo de lo que cada estudiante 
del tema y de los r equerimientos del plan cu rri c ular, 

alumnos inician su estudio en diferentes puntos de la 
estructura curricular. 

Para individualizar respecto a esta variable se necesitan 
instrumentos e instancias de evaluaci6n que permitan ubicar 
a los alumnos donde corresponda , dentro una secuencia de 
1nstrucci6n que sea vAlid a seg~n la estructura de l plan 
curricular. 

(4) OBJETIVOS, CONTENIDO y OBJETO DE EVALUACION : en este caso 
a cada alumno s e puede asignar, o puede escoger, lo que 
deberá aprender (objetivos y contenido ) y , consecuentemente , 
l o que se evaluará de su aprendizaje (objeto de evaluaci6n). 

Para individualizar respecto a estas variab les e n sistemas 
formales de educaci6n es necesario que el plan curricular 
contemple salidas late r ales asociadas al cumplimiento acumu 
lativo de m6dulos de instrucci6n . ~n sist~mas ~ducacionales 
de tipo no formal o informal basta con que baya modulariza 
ci6n de los planes y materiales de instrucci6n. 

(5) TIEMPO PARA DEMOSTRAR EL LOGRO DE LOS OBJE TIV OS Los a -
lumnos tienen mayor o menor libertad al respe cto , desde 
sis t emas en l os que el alumno demuestra lo que apre ndi6 
cuando está listo, sin l imites de tiempo , pasando por siste
mas en los que hay una cota temporal máxima, basta sistemas 
en que la evaluaci6n es en fechas pre - fijadas por el siste
ma. 

· Para individualizar ~e spec to ·a esta variable es necesario 
que haya un modelo instruccional abierto, o relat ivamente 
abierto, en lo re ferente a ocasiones en que el alumno puede 
someterse a evaluaci6n . Por otra parte, requiere tener a 
disposici6n instrumentos de evaluaci6n para cada uno de los 
m6dulos, e infraestructura ope r ativa que permita aplicar 
dichos instrumentos opo rtuna y confiablemente . 

(6) TRATAMIENTO INSTRUCCI ON AL : Dependiendo de atributos perso
nales del a lumn o como inteligencia general, inteligencia 
c ri stalizada , inteligencia fluida, dependencia/independencia 
de campo , ansiedad , motivaci6n, l ocalizac i6n del control 
para el ap rendiza je , se la proporcionan mat eriales y expe 
ri encias alternativas para llevar a cabo el proceso de 
ap r endizaje . Hay quienes aprenden mejor en f orma estructura
da y guiados por el instructor y quienes aprenden mejor en 
ambientes de ap r endizaje menos estructurados que están bajo 
su control. As1 mi smo , hay quienes aprender mejor usando 
algunos medios de instrucción que co n otros . 
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La individualizaoi6n respecto a esta variable s6lo es po
sible cuando simult,neamente se dispone de los siguientes 
elementos (1) instrumentos y mecanismos apropiados para 
detectar las aptitudes de cada alumno; (2) medios y mate
riales que den soporte a tratamientos alternativos para los 
diferentes m6dulos de instrucoi6n; (3) informaci6n sobre el 
6xito o fracaso relativo que cada alumno baya tenido con 
los diferentes tratamientos de instruoci6n. 
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SECCIOJI 2 : 

!L COMPUTADOR COMO APOYO l SISTEMAS DE INST!UCCIOH IRDIVIDUALIZADl 

En la secc16n anterior se analizaron las caraoter!sticas 

básicas e implicaciones operativas de la instrucci6n individuali-

zada. Bajo esta perspectiva conviene ahora analizar hasta qu~ 

punto se pueden aliviar, o enriquecer, con apoyo del computador, 

algunos de los aspectos medulares de este tipo de instrucci6n. 

Para responder a este interrogante es necesario, ini cialmen-

te, clarificar los · diversos usos que puede tener el computador en 

relaci6n con un proceso individualizado de enseñanza-ap rendizaje. 

2.1 Tiqos ~apoyo computarizado~ .l.& 1nstrucci6n individualizada 

En primera instancia diremos que el computador puede servir 

para mediatizar el proceso de enseftanza-aprendizaje, en el senti-

do de que a través suyo se puede dar soporte a una, var~as o 

todas las fases del proceso de aprendizaje. Las formas como el 

computador puede dar soporte a las diversas fase s del proceso de 

enseñanza-aprendizaje var!an segón la apro~imaci6n educativa con 

que se use la máquina. Es posible mediatizar el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje usando enfoques eminentemente estructurados y 

bajo el control del diseñador (usos tutoriales y de ejercitaci6n 

y práctica), o eminentemente abiertos y bajo el control del 

usuario del material (usos heurísticos, si~uladores y juegos 

educativos). 
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Cuando se u~a el computador como medio de instrucci6r., la 

individualizac16n es posible pr6ctica~ente a nivel de todas las 

variables sobre las que la 1ndiv1dualizaci6n es deseable. Sin 

embargo, preparar programas de apoyo al aprendizaje que permitan 

al alumno fijarse sus propias metas, iniciar donde mejor convenga 

a su preparaci6n actual, avanzar a su propio ritmo, seguir la 

secuencia que mejor se adecu6 a su desempe~o, que dispongan 

además de tratamientos alternos para atender estilos de aprendi-

zaje o aprovechar experiencias previas, y que administren comple-

tamente la evaluaci6n a lo largo y al final del proceso de ins-

. trucci6n con su correspondiente informaci6n de retorno diferen-

cial, no es siempre lo más viable, y en ocasiones tampoco lo más 

deseable. 

Pese a que el computador podría asumir todas las funciones 

mencionadas, el costo y beneficio de hacerlo no necesariamente 

justifican que esto se haga . Ray medios alternos de instrucci6n 

que pueden asumir algunas de estas funciones con bastante propie-

dad (en particular las relacionadas con suministro de informa-

ci6n) y que están más accesibles al usuario (sobre todo si dichos 

medios no necesitan equipos par~ utilizar el material). 
:.-

Por las razones anteriores, el uso del computador como medio 

para individualizar el proceso de enseñanza- a prendizaje debe 

centrarse en aquellos casos en que no hay otros medi ~~ de ins-

trucci6n mejores. 
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En segundo lugar diremos que el computador puede servir para 

dar soporte a loa procesos en loa que se basa el sistema de 

indiTidualizaoi6n. En este caso son los procesos administrativos 

relacionados can la individualizaci6n y no los procesos de ense-

ftanza- aprendizaje los que apoya el co~putador • 

Bajo esta aproximaci6n se concibe el sistema co~putacional 

co~o un subsistema que forma parte de un sistema mayor de educa-

ción individualizada. El rol del apoyo computacional en este caso 

es permitir manejo eficiente y confiable de aspec to s --en su 

~ayor!a administrativos-- que de otra manera serian poco viables 

de operar con eficiencia y que inciden di re ctamente en el proceso 

de indiv1dualizac16n. 

La instrucci6n se ofrece con apoyo de aquel los medios (in-

cluyendo al computador) que, por sus caracter!sticas, tienen alta 

probabili~ad de favorecer el logro de los obj~tivos propuestos. 

Este conjunto de medios debe permitir atención de las diferen-

cias individuales en cuanto a intereses, capacidades , necesi-

dad es, ritmo de aprendizaje, es t ilo de aprendizaje , creatividad, 

y también desempeffo académico. 

El estudiante en su interacción con los medios que pone a su 

dis~osición el sistema individualizado podr!a contro lar el r itmo , 

secuencia, punto de partida y aun metas que se propone l osrar. 

As! mismo, podr!a tener acceso a mate riales y medi os de ins -

t rucci6n que le ofrecieran formas de enseñanza adecuadas a sus 

caracter!sticas personales. La evaluación tacbién podr!a estar 



ajustada a las diferencias individuales de los estudiantes en 

cuanto a metas, a tiempo para estudiar y a ocasión para evaluar-

se. 

El prot-eaor podr!a dedicar sus esfuerzos a orquestar y 

enriquecer el conjunto de medios de instrucción y experiencias de 

aprendizaje para que se adecOen a las necesidades de los alu~nos 

y a ravorecer que éstos encuentren oportunidad de interacción 

personal y la guia que les haga falta de parte suya y de otras 

personas. 

Un sistema de individualización que atienda todas las varia-

bles sobre las que ésta es posible, implica una gran carga admi-

nistrativa, originada tanto en el flujo asincr6nico de los aluc-

nos a través del plan curricular, como en los requerimientos de 

información oportuna y relevante de parte de alum nos y de profe-

sores para cumplir con sus funciones en el sistema individualiza-

do. 

El computador como soporte a procesos administrativos de la 

individualizaci6n permite articular su uso eomo medio de apoyo al 

proceso de ense5anza-aprendizaje dentro del contexto de los 

planes curriculares y sistema de instrucción vigentes. Esto 

permite racionalizar el uso educativo del computador. Por este 

motivo, el presente estudio se centra en el análisis del poten-

cial del computador como apoyo a los procesos administrati vos de 

un sistema individualizado de instrucción. ( ver Figura 2) 
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Consecuentemente, dedicaremos esta secci6n a analizar en qu~ 

aspectos puede el computador contribuir a aliviar o enriquecer el 

trabajo ad~inistrativo de quien tiene a su cargo un proceso de 

instrucci6n individualizada. 
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2.2 ll. gomputador ~ apoxo A~ progesos administratiyos .AA 

1nstrucgi6n indiyidualizada 

La ad~inistr2ci6n de un s istema d e instrucción individual!-

zada t iene varias racetas y en cada una de ell as éabe consi~e rar 

el posible apoyo del computador. 

Uno de los ejes de la ope raci6n de un sistema individualiza-

do lo c onstituye el sistema de control de gestión. A través 

suyo se puede establecer el estado del sistema de individualiza-

ci6n a nivel de l os alumnos, de los cursos, de las áreas y de los 

planes cu rr icu l a res como un todo. 

Ot r o aspec to medu l ar en la adrninistraci6n de estos sistemas 

lo constituye l a información de base par a la toma de decisiones 

operativas. Compl~mentari amente a l as decisiones tácticas que 

tie nen que ver con el sistema de cont r o l de gesti6n acad~cica, un 

siste~a de 1nstrucc16n individualizada requ ie re ser eficiente y 

acertado en la toma de dec i siones a l o larso del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estas decisiones se relacio na n fundane n-

tal~ente con la p r esc ri pci6n de actividades educativas que se 
~ 

ajusten a l a s caracter!sticas del alumno y a su desecpeño a lo 

largo del plan. 

La sistematizaci6n de l os dos aspectos anteriores puece 

hacer viable llevar manualmente la op eraci6n de l sisteoa si los 

voldnenes de la operaci6n no son muy a l tos , pero ~sto no es lo 

usu a l. Los sistemas individualizados no suelen 1!~ it arse a un 
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curso o a unas pocas unidades de instruoc16n ni a unos pocos 

alumnos, casos en los cuales, con apoyo de formas pre-diseñadas y 

personal asistencial suficiente, se puede atender la administra-

ci6n del sistema razonablemente bien. Es entonces cuando la 

ooaputarizaci6n ofrece una buena posibilidad de soporte al admi-

nistrador y a los participantes del sistema de individualizaci6n. 

2.2.1 Apoyo computacional al control de la geat16n 

Como se dijo anteriormente, en el control de gesti6n se 

establece el estado del sistema de individualizaci6n a nivel de 

alumnos, cursos, !reas y de planes curriculares como un todo, 

como medio para orientar el avance del siste~a hacia el . logro 

eficiente de las metas que se propone. 

Las características que puede tener un sistema de control de 

gesti.6n para instruccl6n individualizada dependerán, 

necesariamente, del tipo de individualizaci6n que se desee brin-

dar. 

Tal co~o se analizó anteriormente, las variables sobre las 

cuales cabe individualizar la instrucci6n son diversas. Tratare-

mos de v~r las implicaciones que pueden tener al gunas de ellas 

sobre un sistema de control de gesti6n académica. 

En relaci6n con apertura de metas a lograr, ésta puede darse 

dentro de un continuo que pocria ir desde situaciones en las que 
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el estudiante es quien selecciona y establece sus propias metas 

dentro del careo de las necesidades educativas sentidas por él 

misco, hasta aquellas en las que el estudiante no puede escoger 

las metas a lograr, sino que éstas se le indican con base en 

1 -

criterios pre-establecidos para avanzar en un plan curricular que 

ha escogido . Desde el punto de vista del control de gesti6n 

acadé~ioa el primer caso lleva a que el componente plan ourri-

oular sea de definici6n y control individualizado, mientras que 

el Oltimo es de tipo globalizante y aplicable a cada individuo 

que suscribe el plan. 

Por otra parte, las variables ritmo de aprendizaje y tiempo 

para comprobar este aprendizaje asé como secuencia de aprendizaje 

y punto de partida pueden también tener vari a dos g rados de aper-

tura. En un extremo se puede considerar apertura total, en el 

s entido de que está bajo control del alumno fijarse tiempos y 

secuen~ias para el logro de las metas a alcanzar. En el o t ro 

extremo está bajo el control del sistema individualizado la 

definici6n de los tiempos limites y de las secuencias a seguir 

para el logro de las metas. Desde el punto de vista del sistema 

de control de gest i6n académica esto lleva,__a que, en el primer 

caso, las variables de control se iniciali cen y contrasten en 

forma individualizada, mientras que en el otro s i gan una predefi-

nici6n vigente. 

Las variable s anteriores sirven de base pa r a controlar 

· el avance de l alumno en el plan cu rricular. Por cons i guiente, e l 
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mayor o menor nivel de apertura que tengan, incide en la mayor o 

menor complejidad del sistema de control de gesti6n. Cuando el 

par!metro de cor.traste (metas, ritmo, secuencia) es uniforme, es 

mucho más sencillo para el administrador del sistema individual!-

zado efectuar control sobre el desarrollo del proceso (p.ej., 

identificando posibles desertores, problemas de avance o de ren-

dimiento). (ver Figura]) 

Sin embargo el control de gesti6n no se hace complejo 

necesariamente por la disparidad en los par!metros de contraste. 

De hecho, independientemente de la relativa apertura que tengan 

las tres variables mencionadas, hay un hecho innegable los 

alumnos en un sistema individualizado avanzan asincr6nicamente, 

as! sea que todos deban seguir el mismo plan de estudios, partir 

del mismo punto, seguir la misma secuencia, y dispongan de los 

mismos limites de tiempo. Este hecho crea la necesidad de siste-

mas de control de gestión de por s! son mis exigentes que los de 

un sistema sincr6nico. 

Es apenas lógico que el diseño y puesta en marcha de siste-

mas eficientes y eficaces de control de gestión para instrucción 

individualizada requiere necesariamente de disposit:i•:as t~cnicos 

de apoyo al procesamiento de informació n. Estos dispositivos 

pueden incluir o ·no com~utador, pero no se puede prescindir de 

sistematizar la informaci6n que · se requier e para el control a 

cada uno de los niveles en que se desea llevar este (alumnos. 

cursos, áreas, plan global}. 
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2. 2 . 2 Apoyo computacional a l a toma de d ecisiones operativa s en 

el proceso de enseftanza-a p r endizaje 

Como señalacos ante r ioroente, estas decisiones se relacionan 

funda~ental~ente con la pre s cripción de actividades educati vas 

que se ajusten a las ca r acte r1sticas del alucno y a su dese~peño 

a lo la r go del pl a n. Tam bién tienen que ve r con la reasisnaci6n 

de r ecursos que es necesaria pa r a hacer viable la actividad que 

debe desa rrolla r el al umno . Den t r o de esta 6ptica, la Figura 4 

muest r a las relaciones entre la infor~aoi6n que si r ve de base 

para las decisiones operativa~ en ~l proceso de enseñanza- apren -

dizaje y los posibles resultados de estas. 

Aho r a bien , ~ar a efectos de entende r el posible apoyo que 

puede da r el computador a las decisiones durante el proceso de 

inst r ucci6n , es necesario analizar la apertura que pueden tene r 

las variables us o de r ecursos para e l ap r endizaje y sistema de 

eva l uaci6n d el r e nd imi e nto dentro del ma r co de apertura que ya se 

ha discutido para las variables que afectan al sisteca de control 

de gest i6n . 

':.-

La variable r ecu r sos pa r a e l a prendizaje puede tener dife -

rAntes g rados de apertura. En un extre~o puede darse una linitada 

y tal vez Onica disposici6n de recursos pa.·a el aprendizaje , lo:. 

cuales son seleccionados o preparados en atenci6n a lo que se 

desea qu e los alu~nos aprendan, o a lo que estos denandan para su 

continuo desarrollo. F. n el otro ex t re~o se cue~ta co n un variedad 

de medios alte r nos de instrucci6n para cada elemento del plan 
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curricular, de r-odo oue sean posibles trata~ientos alternos de 

instrucci6n, segOn las caracter!sti~as co Bnitivas y preferencias 

del alu~no. Cuando se está en el prir.er e ~treco el sist eca indi-

vidualizado necesita dispone r de necan i snos nenos sofisticados 

que en el segur.do, para apoyar la identificaci6n, selecci6n y 

disposici6n de los recursos para el aprendizaje . 

Asociado a l os recursos para el aprendizaje también está la 

variable calidad y cualidades de los cismos . ~ed ios y ~ateriales 

variados no i~plican necesariamente ambientes de aprendizaje 

diferentes : las experiencias educativas que apoyan es lo riue da 

la pauta pa r a establecer s us diferencias cualit ativas . De esta 

mane ra pode~os hablar de riqueza de recursos en la medida en que 

el conjunto de los re cu r sos disponibles pernita atende r diferen -

cias individuales en cuanto a estilos de aprendizaje, desarrollo 

cognitivo , rendimiento académico , etc •••• La riqueza de r ecursos 

permite dar tratamientos alternos a parti r de a~bientes de ap re n -

dizaje di ferentes. Para se r bien ap rovechad a esta riqueza es 

necesario un c riter io s6lido que fundamente l a selecci6n de los 

rec u rso s para el aprendizaje y tanbién buena informaci6n sobre .___ 

las pecu liaridades individuales de cada alunno. 

I ndudableme nt e el co~putado r puede ser un oecani~rno eficien-

te para apoyar el uso raciona l y eficaz de recursos para el 

ap r endizaje. A trav~s suyo es posible cantener inforr.aci6n actua -

lizada que o ri ente acerca de las necesidades o ca rac te rí sticas 
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icdividuales de cada aprendiz y tanbién de las calidades y cuali-

~ades de los recursos dispor.ib les pa ra el aprendi~aje . ?or !:U -

puesto que su efectividad quedará supeditada a la calidad de los 

ir.strumentos ~on que se recoja inforraci6n sobre las caracteris-

ticas de los alumnos, a la consistencia de las decisiones pro Gra-

~adas que se incluyan, y a la solidez de criterio ce quienes 

deben to~ar las decisiones con base en la inforeaci6n que se . ha 

alcacenado sobre cada estudiante. 

SegO n se deriva del párrafo anterior el dar apoyo computa-

cional a l a toma de decisiones operativas relacionadas con re 1 

cu rsos para el aprendizaje no implica necesariamente automatiza-

ci6n de tales decisiones. Es posible pro g ramar todas aquellas en 

las que hay un criterio inequ!voco sobre lo que conviene hacer 

seB6n las circunstancias propias de cada estudiante. Pero ta~bién 

es posible dejar al profesor la posibilidad de decidir con base 

en la informaci6n que para cada ca~o posee e~ la máq uina sobre el 

alumno y sobre los recursos disponibles. 

Por otra parte, la variable evaluaci6n del rendimiento puede 

asuoir variados grados de apertura. rrsta apertura hace referenci a ,,__ 

funda~entalmente a la evaluaci6n a lo larg o del p roces o de .ense -

ñanza, en la medida en que a rnayor autonomía tenga el alumno para 

fijar sus metas, secuencia, recursos pa ra el ap rendi~aje , ~aye r 

responsabilidad deberá asuMir en el proceso de auto - control del 

rendi~iento y reorientaci6n del proceso ce enseñanza - aprendizaje. 

Y viceversa, en~re cás control na ntiene el sistema indivi duali za-

do sobre estas variables , rea yor er-peño deb ~ ~~ pone r pa r a favore-
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cer el papel fornativo de las evaluaciones p r evistas a lo lareo 

del proceso de ensefianza-aprendizaje . 

F.l diagn6stico sobre rendiniento y las prescripciones para 

reorientaci6n del proceso de enseñanza-aprendizaje no 

necesariamente tienen que ser computarizadas. Sin ecbarco, cu a ndo 

la opci6n escogida hace que el sisteca de individualizaci6n sea 

quien oriente al alumno en su aprendizaje, es necesario al menos 

disponer de instancias donde se incorpore en la historia acad~ -

mica de cada estudiante la informaci6n correspondiente al avance 

en su plan de estudios. Esto permite que quien toma decisiones de 

orientación al alumno pueda hacerlo con funda mento , es decir, a 

parti r de datos sob r e sus necesidades, ~etas y desernpeño. En este 

caso el cocputador es una alterna ti va que se puede justifica r 

cuando en forma manual no es posible atender la sistecatizaci6n 

de la info r maci6n opQrtuna y confiablemente . 

El papel del computador en apoyo del proceso de diagn6stico 

del rendi miento del alunno puede ser variado. En un caso puede 

li~itarse simplemente a reg istrar l os resultados obtenidos¡ puece 

a unent a r su participaci6n con el procesami~nto de alcu na s de las 

respuestas, o hacerse mayor aún efectuando análisis de r espuestas 

y de resultados segón agrupaciones que son de inter~s para toma 

de decisiones a nivel individ ua l, ~ ru pa l, de un idad , curso o 

área. TaMbi~n podr!a ser un medio de evalµaci6n del r e ndimiento 

(ad~inistrado r de pruebas), sie~pre y cuando esto ~a n tenga la 

validez, confiabilidad y practicidad de la ~edida . 
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~n lo que re~pecta a las prescripciones, el pa pel del coo -

putador ta~biAn pued e se r variante. En un extremo el co~putador 

sirve s6lo como un cedio eficiente de almacenaoiento y recupera-

ci6n de informaci6n 7 deja al profesor en libertad completa de 

tomar decisior.es y registrarlas para su posterior se~uioiento. 

Pero ta~biAn podr!a contribuir a gu iar a quien toma las deci -

sienes, suoinistrAndole infor~aci6n almacenada (conociciento) que 

es relevante para decidir en cada situaci6n y permitiendole 

almacenar nuevas alternativas que detecte el profesor, o oodif i -

car las existentes (ampliar o codifica r e l conoci~ iento so bre 

alg o) cuando sea del caso . El computador podria taob ién a s uoir l a 

prescripci6n de aspectos sobre los cuales quien toma d ecisiones 

académicas considera que hay buen fundamento para prog ramar las 

decisiones. Es decir , el papel que pueda ju~ ar el computador en 

este sentido es cuy variado y está estrech a~ente relac ionado c o n 

el papel que se defina para variables co mo las an tes mencionadas . 

28 



2.2.3 !l flujo de decisiones en un proceso de instrucoi6n indi-

Yidualizada 1 el apoyo computacional 

El flujo de decisiones en un sistema de instrucci6n indivi-

dualizada debe hacer operativas las caracter!sticas que se hayan 

definido como deseables para el sistema . Tales decisiones, sin 

embargo, no se pueden ver fuera de contexto, sino que es 

necesario relacion•rlas con los procesos sustantivós que . subyacen 

a la implementaci6n de dicho sistema. Por consiguiente, antes de 

explora r en qu~ medida puede el computador apoyar el flujo de 

decisiones, conviene analizar cuáles procesos sustantivos subya-

cen a la individualizació n. 

El diagrama de flujo de la página siguiente muestra las 

relaciones entre los procesos sustantivos cuya implecentaci6n 

suele hacer posible que un sistema de 1nstrucci6n individualizada 

cumpla con su cometido. Cada proceso se presenta dentro de un 

circulo y las re !~ciones e~tre ellos ciediante las flech as entre 

proceso~. 

Como se observa en el diagrama, al ~unos de tales procesos 
~ 

anteceden, o suceden, al desarrollo de la instrucci6n individua-

lizada {procesos 1 a 8), mientras que otros proc esos se dan a 

medida que el alumno lleva a cabo el ap rendiza je o la evaluaci6n 

de lo que aprende {procesos 9 a 13). El eje central del diagrama 

muestra los procesos centrales de la individualización; el eje 

exterior {procesos 3, 8 y 10) muestra los procesos de apoyo. 
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2.2.3 !l tlujo de deoiaionea en un proceso de 1natruoai6n 1nd1-

Yidualizada 1 el apo70 oomputaoional 

El rlujo de decisiones en un siste~a de instrucci6n indivi-

dualizada debe hacer operativas las caracter!sticas que se hayan 

definido como deseables para el sistema. Tales decisior.es, sin 

embargo, no se pueden ver fuera de contexto, sino que e s 

necesario relacion~rlas con los procesos sustantivos que subyacen 

a la implementaci6n de dicho sistema. Por consiguiente, antes de 

explora r en qué medida puede el computador apoyar el flujo de 

decisiones, conviene analizar cuáles procesos sustantivos subya-

cen a la individualizaci6n. 

El diagrama de flujo de la página siguiente muestra las 

relaciones entre los procesos sustantivos cuya implecentaci6n 

suele hacer posible que un sistema de instruc c i 6n individualizada 

cumpla con su cometido. Cada proceso se presenta dentro de un 

circulo y las rel~ciones e~tre ellos ~ediante las flechas entre 

proceso~. 

Como se obs e r v a en el diagrama, alg-tinos de tales procesos 
~-

anteceden, o suceden, al desarro llo de la instrucci6n individua-

lizada {procesos 1 a 8) , mientras que otros procesos se dan a 

medida que el alumno lleva a cabo el aprendizaje o la evaluaci6 n 

de lo que aprende {p rocesos 9 a 13). El eje central del diagrama 

muestra los procesos centrales de la individualizaci6n; el eje 

exterior (procesos 3, 8 y 10 ) muestra los procesos de apoyo. 
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El diagrama de la página anterior, si bien ubica los 

distintos procesos que decanda un siste~a individualizado de 

instrucci6n y permite entrever que hay decisiones que anteceden, 

acompañan y suceden a la 1ndividualizaci6n, no es suficiente para 

aclarar la necesidad del apoyo · computacional en estos procesos. 

Por este motivo, conviene detallar qué informaci6n se ~aneja 

relacionada con tales procesos, de d6nde proviene, hacia d6nde 

fluye, d6nde se almacena, y c6mo alimenta cada proceso sustanti-

vo. 

Los diagramas de la página siguiente muestran la estructura 

de los flujos de informaci6n entre los procesos sustantivos para 

instrucci6n individualizada. Cada uno de dichos procesos se pre-

senta dentro de un circulo grande; las fuentes y archivos de 

informaci6n se muestran entre rectángulos¡ la información de 

entrada y de salida a cada proceso se ilustra con ayuda de fle-

chas que indican de d6nde y hacia d6nde fluye. Se usan . conectores 

(c1rculos pequeños que encierran un n6mero) como origen o destino 

de informaci6n que provenga o o vaya hacia procesos que no están 

en una misma página del diagrama; el n6mero encerrado entre el 

circulo pequeño especifica de cuál proceso sustantivo se trata; ,__ 

la numeraci6n de estos se mantiene a lo largo de los diagramas. 

El apoyo computacional a la instrucci6n individualizada 

tiene que ver con el manejo de sistemas de informaci6n como el 

ilustrado en los diagramas siguientes y con el soporte a las 

decisiones relacionadas con los procesos sustantivos. 
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2.2.3.1 Apoyo a las decisiones antes del ciclo de instrucción 

La rase preparatoria de un proceso de instrucción individua-

lizada implica, entre otras cosas, la preparación de materiales 

de instrucción y de instrumentos de evaluación ; l a asignación de 

los recursos (hu~anos, materiale~. temporales, etc} a las dife-

rentes actividades; la preparación del personal para el manejo 

del sistema individualizado en la forma como se ha definido¡ y la 

determinación de metas, puntos de inicio y planes curriculares 

para los alumnos. 

En el desarrollo de estas labores el co~putador puede se 

6til como apoyo para la toma de decisiones relacionadas con : 

- Preparación o ajuste de materiales : si se ha almacenado 
información sobre los resultados, nivel de utili ~ac ión y 
4ificultades de los estudiantes en el uso de los mate 
riales, es posible aprovecharla para tomar decisiones 
relacionadas con ajustes a los componentes instruccional es 
del sistema de individualizaci6n. 

- Preparación o ajuste de instrumentos de ev a luación del 
rendimiento : Co n a yuda del computador es posible adminis
trar bancos de preguntas. A partir de la información que 
se disponga sobre la calidad de estas y de los criterios 
que se definan para conformación de pruebas (cuadros de 
balanceo} se pueden tomar decisi o ne s para repl icar o a
j ustar las pruebas en que se baiá la determinación de 
logros parciales y totales de l os alu~nos. Estas deci - . 
siones se pueden implementar con mucha eficiencia co n 
apoyo de l computador, sea que se generen y utilicen ins 
tru~entos de tipo estático ( in strumentos iguales pa ra 
todos en cada ins ta11c ia de e va luació n ) o dinámico ( i ns
trumen tos distintos para cada alumno, guardando coherencia 
interna cada conju nto de instrumentos generado) . 

- Definición de metas , pu nt os de inicio y planes c urric u 
l a res para cada alumno : el computado r permite llevar, 
consultar y actualizar a rch i vos co n l a historia acad~Dica 
y características de los alumnos que pa r ticipan en la 

31 



experiencia. Asimismo puede llevar archivos con planes 
curriculares dentro de los cuales se pueden mover los 
alu~nos. En consecuencia, con su apoyo se podr!a bien 3ea 
automatizar la toca de decisiones sobre las tres variables 
mencionadas si tal tuera la aproximaci6n adoptada¡ o se 
podr!a dar soporte al enfoque contrario, apoyando las 
decisiones que tomen el profesor-guia y el alumno respecto 
a cada una de estas variables, poniendo a disposici6n de 
ellos informaci6n relevante que se haya sistematizado . 
También caben aproximaciones intermedias. Lo cierto es que 
estas decisiones, sobre las cuales va a girar el sistema 
de control de gesti6n, deben tomarse antes de iniciar el 

-ciclo de 1nstrucci6n y con la mejor intormaci6n de base 
posible. 

Asignaci6n de recursos a las actividades necesarias para 
adelantar el ciclo de individualizaci6n : si bien es cierto 
que organizativamente se pueden asignar responsabilidades 
y recursos con base en las caracter!sticas del sistema 
individualizado, por el dinamismo del sistema ser! necesa
rio ajustar tal as1gnaci6n a las neces idades resultantes 
de la asignaci6n de metas, punto de partida y plan curri
cular de los alumnos. En este sentido el computador está 
en capacidad de proporcionar informaci6n sobre los reque
rimientos asociados a la situaci6n inicial y a cada 
situaci6n a medida que avance el ciclo de 1nstrucci6n. 

2.2.3.2 Apoyo a las decisiones durante el ciclo de instrucci6n 

Como se indic6 anteriormente estas decisiones se relacionan 

fundamentalmente con la prescripci6n de actividades educativas 

que se ajusten a las caracter!sticas del alumno y a su desempeño 

a lo largo del plan . S~ n embargo , no se j!mitan a ésto sino que 

también incluyen decisiones asociadas con la operaci6n del siste-

ma de control de gesti6n . No nos detendremos a analizar en deta-

lle los posibles apoyos computacionales a ambos tipos de deci-

siones, por cuanto la discusi6n de los nu mera les 2.2.1 y 2.2.2 

fue bastante explicita al respecto. easte cor. sintetizar los 

aspectos sobre los que se centran tales apoyos : 
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- Toma de decisiones sobre selecoion de recursos para el 
aprendizaje que atiendan las caracter!sticas y necesidades 
de los aluanos. 

- Re-asignac16n de los recursos disponibles para apoyar el 
aprendizaje de los alumnos, seg6n lo exijan las decisiones 
sobre· seleccion de recursos para el aprendizaje que se 
tomen. 

- Control de avance y logros de cada alumno en su plan curri
cular, y de avance y logros globales por unidades de ins 
trucci6n sobre la q~e deben desarrollar sus actividades de 
aprendizaje los alumnos. 

2 . 2.3.3 Apo yo a decisiones despu~s del ciclo de instrucci6n 

Cocpletar un ciclo de instrucci6n no implica que en ese punto 

todo termina y no hay más que hacer. La preparaci6n del siguiente 

ciclo depende en buena medida del análisis de los resultados obte-

nidos en el que termina, co~o ya se mencion6 en el numeral 2.2.3.1. 

La derinici6n misma del sistema de individualizaci6n puede alterar-

se con base en la evidencia que se ha recopilado respecto a la 

forma como opera y a los resultados que se obtienen al ponerlo en 

operaci6n. 

Por consiguiente, en adici6n al soporte que es posible para 

las decisiones de ajuste a materiales e inst rument os de evaluaci6n 

a que ya se hizo referencia, el computador podr!a ser un apoyo 

valioso para la toma de decisiones de tipo táctico y estrat~gic o 

que tienen que ver con ajustes a los planes cu rr iculares y al 

si ste~a de 1ndividualizaci6n (modelo de inst rucci6n) como tal. En 

efecto, con el computador es posible apoyar el procesamiento y 

análisis de la informaci6n sobre los resultados obtenidos a nivel 

de cada componente del plan curricular, sobre la for~a como se 
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adelant6 el proceso y sobre las caracter!sticas de los usuarios. 

Dichos an,lisis permiten identificar desajustes y posibles causas 

de ~stos y en conjunto con la inforoaci6n de retorno que se haya 

recabado, sirven de base para formular estrategias de ajuste al 

plan curricular, al sistema de individualizaci6n o ambos, segón se 

requiera. 

2.2.3.4 Apoxo gomputagional .l.l. tlu1o ~decisiones .IJl 1nstrucc16n 

indiyidualizada 

La discusi6n hecha sobre el tema lleva a una conclusi6n : no 

se puede ~efinir aprior!sticamente lo que conviene o es deseable 

apoyar computacionalmente en un sistema individualizado de 

instrucci6n. Por el contrario, es en funci6n de las decisiones 

educativas que se tomen sobre la naturaleza de este sistema, como 

se puede razonablemente establecer qu~ conviene apoyar con el 

computador. 

En consecuencia, el apoyo computacional a un sisteca de 

instrucci6n individualizada debe verse en forma integrada, y 

conviene visualizar esta interacci6n d e ntro del ma r c o de sistema s 

de instrucci6n individualizada administrados con apoyo del 

computador. Tal es el tema de la sig uiente sec c i6n. 
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S!CCIOJf 3 

SIST!MAS DE IISTRUCCIOJf IRDIVIDUALIZADA ADMINISTRADOS COR APOYO 

D!L COMPUTADOR - SIAC 

En las secciones anteriores se analizaron las caracteristi

cas de la 1nstrucci6n individualizada con sus implicaciones ope

rativas y las posibilidades de apoyar con el computador algunos 

de los procesos básicos de este tipo de instrucci6n. En esta 

Oltima secci6n se presenta la descripci6n conceptual de lo que es 

un Sistema de Instrucci6n dministrado con Aoyo del Computador, en 

qué consiste, ~u!les son sus componentes y c6oo interactuan. 

Además se muestran algunas experiencias en uso de estos sistemas. 

3. 1 ~ u Jlll ~ 1. ~ busca 1. 

Un SIAC, es una respuesta integral al proble~a de la indivi

d u a l i za c i 6·n por q u e i ne l u y e o b j e t i v o s e d u c a c ion a 1 e s , c u r r i cu l u m , 

modelo instruccional, recursos para favorecer el aprendizaje y un 

sistema de informaci6n administrativo basado en el computador. 

Por ser un aproximaci6n total de be ~esarrollar s e en f o rma 

interdisciplinaria (con la participaci6n de planifi c adores, edu

cadores, ingenieros, eta) y debe tener en cuenta la organizaci6n 

misma de la institución, la estructura del sistema educativo en 

que debe funcionar y los esquemas ed ucativos co nc eptuales que 

ri gen la institución. 
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El sistema de informaci6n administrativa en un SIAC debe 

proveer apoyo a las funciones administrativas generales as! como 

a las del profesor y del estudiante, reflejado en una serie de 

reportes de rendimiento, avance, estadisticas, etc . El hecho de 

ser el SIAC un sistema educacional total que incluye los elemen-

tos educativos de la instrucci6n individualizada, hace que estos 

reportes, producto de la interacci6n de todos los componentes del 

sistema, sean pertinentes y relevantes para la operaci6n del 

SIAC. 

Se busca que con un buen apoyo i .nformático a las labores 

administrativas el profesor pueda dedicarle más tiempo a guiar y 

enriquecer la instrucci6n misma. El hecho de sistematizar la 

informaci6n la hace más manejable y permite procesar eficiente-

mente los grandes vol6menes de datos que requiere una instrucci6n 

individualizada. El estudiante es el beneficiario óltimo de 

estas mejoras administrativas en la medida en que el SIAC puede 

cumplir mejor con su cometido de atender las diferencias . indivi-

duales al dedicar sus recursos humanos a labores que requieren 

esencialmente de ellos ( toma de decisiones no programadas, 

soporte personal al alu~no, enriquecimiento de los ambientes de 
~ 

aprendizaje) antes que a tareas administrativas que demandan más 

esfuerzo y precisi6n que criterio y calidad educativa • 

• 
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3 .2 .QliJ. suole iggluir lUl ~ 1 

Por tratarse de una aproximaci6n total a un problema educa-

tivo, un SIAC debe incluir los componentes que conroroan el plan 

educativo y los componentes computacionales que apoyan el proceso 

administrativo de la e~uca~i6n. Aunque los modelos de SIAC exis-

tentes son demasiado particulares, es posible identificar en 

todos ellos seis elementos conceptuales bAsicos: plan curricular, 

modelo instrucoional, diagn6stico y presoripc16n, administrac16n, 

sistema computacional 1 sus reportes. 

3.2.1 Plan Curricular: 

El plan curricular es el producto final de un proceso del!-

berado de diseño; espe cifica la ~ateria , contenido, nivel acadé -

~ico y fraccionalizaci6n del contenido y define la estructura e 

interdependencia de los elementos del plan. Esta estructura de 

las unidades del plan cu rricular determina el grado de libertad 

que tenga el estudian te en la selecci6n de la secuencia de uni-

dades a desarrollar, es decir el nivel de individualizaci6n que 

se tiene, con respecto a la secuencia en que se tonan las uni -

dad es . 

La estructura curricular más simple es la estructura lineal 

que exige que todos los estudiantes comiencen en la mi sma unid ad , 

si ga n exactamente l a misma secuencia 6ni ca y tercinen en el mismo 

punto. Una estructura un po co más fl exible presenta secuencias 
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lineales paralelas que pueden desarrollarse independientemente . 

La estructura de bloques agrupa dentro de un mismo bloque uni

dades que pueden desarrollarse en cualquier orden y encadena los 

bloques linealmente. La máxima libertad de secuencia la permiten 

las estructuras más complejas de irbol y menó. En la primera se 

le exige al estudiante que baya pasado ciertas unidades antes de 

desarrollar otra que es a su vez requisito de otras de nivel más 

alto. Sin embargo. el desarrollo de unidades del mismo nivel puede 

hacerse en cualquier orden e incluso en una rama el estudiante 

puede ir en un nivel más alto del árbol que en otra. La es

tructura de meno permite el máximo grado de libertad ya que el 

estudiante puede escoger las unidades en el orden que desee, 

siempre y cuando al final haya realizado el plan completo. 

Es importante notar que en las estructuras curriculares más 

simples el sistema de control de gesti6n requerido es de menor 

complejidad debido a la meno~ fl~xibilidad de desarrollo del 

programa y la limitada individualizaci6n de la instrucci6n en lo 

que respecta a metas , contenido, evaluaci6n y secuencia. Las 

estructuras más f~exibles por el contrario, exigen herramientas 

de control y apoyo administrativo más S-Otisticadas por lo 

general de tipo computacional ) y un mayor trabajo educativo y 

operativo por parte del profesor. 

La mayor!a de planes curriculares, independientecente de su 

estructura, exigen completar todas las unidades del plan, es 

decir todos los alunnos deben alcanzar las mismas metas mediante 
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el mismo contenido y evaluación de rendimiento. Hay muy pocos 

planes que permiten la individualizac!6n por contenido, en donde 

oada estudiante estudia dnicamente las unidades que satisfacen 

sus objetivos educativos. Esto se debe, m4s que a li~itaciones 

en la implementación del SIAC, a que esta tilosof!a educacional 

es poco eopleada. 

La estructµra del plan curricular influye en el diseño del 

componente computacional, ya que el ndmero de unidades en las que 

se divide el curriculum determina la cantidad de datos relaciona-

dos con la instrucción, generados a lo largo de ~sta; además 

mientras más compleja sea la estructura, mayor será la infor~a

ci6n necesaria para hacer un correcto seguimiento del estudiante. 

3.2.2 Modelo Instruooional 

Un codelo ~nstruccional es el disefto del esquema usado pa ra 

implementar un plan curricular. Como tal, especifica el flu j o 

funcional del programa educativo, los papeles que juegan dentro 

de éste los profesores, los estudiantes y la filo~of1a educacio

nal que se desea implementar. La mayor1a ~~e SIACs documentado s 

utilizan el modelo instruccional de Glaser , el cual relaciona el 

ciclo de instrucción con los componenetes de la evaluación, o el 

Plan de Keller, el cual relaciona los dos elenentos anteriores 

con los componentes del plan curricular . Las características de 

estos paradigmas se sintetizan a continuación . 
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El modelo de Glaae~ identifica un ciclo unitario de ins -

trucci6n que parte de un pretest de clasificaci6n y diagn6stico 

de las capacidades del alumno y termina con un postest de toda la 

unidad, pasando por un procedimiento de instrucci6n y un test 

P.ara cada objetivo de la unidad. En este modelo se especifican 

los objetivos del aprendizaje en términos del comporta~iento 

observable del estudiante y las condiciones bajo las que se 

describe este comportamiento; se diagnostican las capacidades 

iniciales del estudiante, se le presentan diferentes alternativas 

de acuerdo con su perfil inicial y él seleccio na o se le asi g na 

una de estas opciones. La instrucci6n contin6a como una funci6n 

de la relaci6n entre medidas de desempeño del estud iante, alter-

nativas de instrucci6n disponibles y criterios de competencia y a 

medida que avanza la instrucci6n se generan los datos para moni -

torear y mejorar el sistema educativo. La deficiencia principal 

de este modelo es la falta de atenci6n de los objetivos ecucati-

vos por encima de los objetivos a nivel comportamental y la no 

atenci6n a variables cognoscitivas de los a lumnos mediante trata -

mientes diferenciados. 

Un plan un poco más individualizado es el que propone 

ieller, basado en la competencia. Sus principales puntos son: 

1. la materia se divide en unidades de instrucc ión que tienen 
una secuencia definida y el estudiante las estudia por su 
cuenta . 

2. para cada unidad se le exi g e al estudi a nt e un alto g rado de 
maest r! a o dominio del tema. 

3. las conferencias y demostraciones de laboratorio sobre nuevas 
unidades están disponibles única~en te para los estudiantes 
que han demostrado saber las unidades anteriores. 
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1 
I 

4 para proveer al estudiante el ~aterial de estudio, para 
administrar y evaluar los tests y para dar asistencia indi
vidual, se utiliza un equipo humano de instructor, asistente 
de clase, asistente de laboratorio y oonitores. 

5. hay un examen final que cubre todo el curso. Adicionalmente 
se eval6an las unidades realizadas, de acuerdo con criterios 
previamente establecidos Para pasar . se exige un cinioo de 
6stas. 

L~ principal ventaja de este plan es el desplazamiento de 

responsabilidades hacia el estu~iante y la redistribuci6n del 

recurso humano, cada vez m!s escaso para lograr el m!ximo contac -

to con el alumno. El plan Keller individualiza con respecto a la 

rata de progreso, establece un n6mero minimo de unidades para 

pasar el curso y condiciona la nota de éste al número de unidades 

realizadas. 

Vemos aqui que no s6lo el cu rri culum sino también el modelo 

de su implementaci6n están relacionados con las variables sobre 

las que gira la individualizaci6n de la instrucci6n. 

3.2.3 Diagn6stico y Prescripci6n 

Los procedi~ientos de diagn6stico ~prescripci6n son un 

punto básico en la mayor!a de procesos de instrucci6n. El profe-

sor debe diagnosticar el estado presente del aprendizaje en el 

estudiante y prescribir a partir de éste las actividades educa-

cionales que alteren este estado en foroa positiva, para lo cual 

se ~asa en su experiencia, en un conocimiento particular del 

alumno y de su r ango de desempeño en la materia particular y en 
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los recursos disponibles. 

Aunque el modelo de Glasser incluye, como parte integral del 

ciclo unitario de instrucci6n estos procesos de diagn6stico Y 

prescripci6n en diferentes etapas. en la mayor1a de los casos en 

que se usa este ~odelo, el diagn6stico se limita a una lista de 

objetivos bien o mal logrados; en pocos casos se establece la 

causa de los errores y se analizan patrones de logro como el 

nOmero de 1tems mal contestados de un t6pico. etc. 

En general, pueden identificarse dos tipos de prescrip-

ciones, a partir de un diagn6stico: la prescripc16n de avance y 

la remedial. Si el estudiante ha completado un segmento del plan 

satisfactoriamente. recibirá una prescripc16n para avanzar coco 

por ejemplo continuar con la unidad siguiente. Una prescripci6n 

remedial puede ser simplemente reestud iar el material, aunque en 

g eneral lo que se hace es darle al estudiante recursos adicio -

nales para ayudarlo a lograr el nivel de desernpefio requerido. 

Como se dijo antes, en la mayor!a de los casos el diagn6s -

tico suele ser una lista de las unidades en las que el estudiante 

tuvo problemas; la prescripci6n es, entonces, una lista corres -

pondiente de actividades y r ecursos educativos . El ideal es 

lograr que estos recursos est~n directacente relacionados con el 

d1agn6st1co particular pero esta prescr1pci6n in~ividualizada 

está limitada por la habilidad de conceptualizar las prescrip-

ciones y c r ear lo~ recursos educacionales apropiados. 
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Las presc ri pciones var1an mucho de un sisteoa a otro: 

~elley, en el sistema TIPS prescribe conferencias de otros profe-

sores y reuniones; el sistema ~IS/SI~ asign~ los estudiantes a 

grupos intruccionales de acuerdo con las dificultades que presen-

ten; en el colegio Conwell que tiene uno de los sistemas m!s 

sofisticados de prescripci6n, se produce, a partir de g ran canti-

dad de datos almacenados, un perfil del nivel de lectura, del 

nivel de aptitudes y del estilo de aprendizaje de cada estudiante 

y con base en 6sto se produce la prescripci6n. A pesar de exis-

tir sistemas con procesds de prescripci6n relativamente sistema-

tizados, en la mayor1a de sistemas estas funciones las realiza el 

profesor manualmente basAndose en su experiencia y a partir del 

diagn6stico y del perfil del estudiante ya que aón no existe una 

base conceptual firme para formalizar los c riterios de prescrip-

ci6n. 

3 .2.4 Administrac16n 

Una de las causas principales - del desarrollo de los sistecas 

de SIAC es, como se dijo antes, el reconocimiento de la difi-

cultad de manejar esquemas instruccionales y de adcinistrar la 

gran cantidad de datos generados en la instrucci6n individua-

lizada. A pesar del volumen de 1nformaci6n tan grande ~ comp lejo 

que tiene que manejar el profesor, no se le ha dado mucha impor-

tancia a su rol de administrador. 

Los objetivos administrativos implícitos en la literatura de 
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educaci6n son la max1~izaci6n del logro del estudiante en cada 

nivel del plan curricular (ej:comprensi6n de los conceptos) y la 

~aximizaci6n del rlujo de estudiantes por el plan curricular. 

Para lograr estos objetivos el profesor realiza, dentro del 

ambiente educacional, runciones administrativas a tres niveles: 

de instruoci6n, del curso y del programa. 

A nivel de instrucci6n el profesor realiza funciones adci

nistrativas asociadas con el ciclo de instrucci6n por unidad. 

Cuando se le asigna una unidad a un estudiante, el profesor 

determina si ha cumplido con los prerequisitos por medio de un 

pretest. Durante el ciclo de estudio de la unidad el profesor 

debe evaluar el desempeño del estudiante por medio de tests; si 

el estudiante no pasa los tests, el profesor debe for~ular la 

prescripci6n y garantizar que los recursos para cumplirla (li

bros, filmes, etc) estén disponibles. Durante todo este proceso 

el profesor debe asesorar al estudiante y ayudarlo a aclarar las 

dudas, hasta que tinalmente log re el nivel requerido. 

Aunque el ciclo es simple, el problema se presenta porque 

ocurre, para los diferentes estudiantes, ~ en forma asincr6nica. 

Esto conlleva un gran esfuerzo de coordinación de tiempo y re

cursos. 

La administración a nivel del curso tiene que ver princi

palmente con la productividad del sistema SIAC en un curso espe-

o!fico de un área dada; es decir, tiene que ver con los reportes 
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de los estudiante, su historia, sus expectativas, etc. Las 

funciones administrativas del profesor a este nivel son la loca-

lizaoi6n del estudiante dentro del programa, de acuerdo con sus 

capacidades iniciales; la reserva y distribuci6n de recursos y el 

logro de un balance razonable entre el dominio de cada unidad y 

el progreso de los alumnos • 
• 

Algunos sistemas como PLAN permiten almacenar en el co~-

putador el programa de estudio del estudiante a nivel del curso 

para poder hacer un seguimiento de su pro greso y est a blecer la 

relaci6n entre éste y las expectativas del estudiante. 

El tercer nivel administrativo es el del programa, en el 

cual el profesor debe responsabilii~rse de todos los cursos que 

conforman el programa educativo bajo su - jurisdicci6n, tanto desde 

el punto de vista de un estudiante individual como de un g rupo 

completo . Dentro de sus funciones a este nivel, el profesor debe 

analizar factores como logro de objetivos de un mayor nive l 

educativo, balance entre tiempo y otros recursos a tra vés de los 

diferentes cursos, mejora curricular, integ rac i 6n de los cursos y 

calidad del programa educativo . ,__ 

Casi todos los SIACs existentes ' involucran un solo curso con 

un solo instructor, por lo que no existe el nivel de pro grama; la 

mejora curricular se hace pero solo a nivel de u n c ur s o. 
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3.2.5 Sistema Computacional 

Dentro del concepto del SIAC el cocponente educativo tier.e 

un papel dominante, mientras que el componente computacional 

juega un papel de soporte. Su principal función es la de reco-

lectar, almacenar y reportar datos relacionados instruccionalmen-

te. 

El proceso de recolección se hace usualmente por tests y por 

la información sobre los diferentes criterios de corrección y 

evaluación, administada por los profesores. El tipo de almacena-

miento depende de diferentes factores externos e internos, sin 

embargo el dise~o de la base de datos de soporte al sistema es la 

clave para lograr eficiencia y flexibilidad a menor costo. Aun -

que es claro que la base de datos debe tener archivos de informa-

ci6n de la historia del estudiante, el curriculum, los tests y el 

curso, no es Onica la forma 16s ica en que deben relacionarse 

estos archivos, pues ésto depende del contenido y frecuencia de 

los reportes que se desea produzca el sistema. 

El procesamiento de la información es la principal ventaja 

del uso de esta herramienta, pues permite organizar, agregar y 

resumir datos para realizar diferentes tipos de análisis. 

Por óltimo, es importante enfatizar que todos los procesos 

realizados por el computador están enfocados a producir 

información que ayuden a la adr.Jinistraci6n de la 
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instrucci6n (en rorma de reportes }. 

3.2.6 Productos del Sistema Computacional Reportes 

Como se dijo antes, la generaci6n de reportes, es decir, la 

presentac16n de datos en forma organizada, es una parte fundamen

tal del proceso administrativo . Su presentaci6n y composici6n 

est!n determinadas por las necesidades de la instituci6n y depen

den de la materia, el plan curricular, el modelo instruccional y 

el nivel educativo. 

En el nivel instruccional se pueden obtener r eportes de 

desempeño y evaluaci6n de tests y prescripciones; además puede 

gene rarse un reporte de la historia de los estudiantes, Otil en 

todo~ los niveles. Los reportes usados en este nivel le permiten 

al profesor del curso ver el contexto educativo actual para un 

estudiante o un grupo y tomar decisiones adecuadas a este g r upo y 

este contexto. 

Los reportes del nivel de curso se usan para realizar 

funciones de clasificaci6n y seguimientn~~entro del cu rs o . En 

este nivel suelen existir dos tipos de reportes: los que determi

nan el estado del estudiante con r especto al plan curricular , 

r epo rte s de g r upo y de unidad y los que indican el pro d reso del 

estudiante dando pe ri6dicamente las unidades cocpletadas por el 

estudiante. 
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A nivel de pro grama usualmer.te no se producen reportes. 

Estos · seis componentes básicos de un SIAC están interrela-

cionados: el plan curricular influye en el diseño de la base de 

datos; el modelo inst ruccional deter~ina el oodo de uso del 

computador; el diagn6stico y la prescripci6n dependen del plan 

curricular y del modelo instruccional y los reportes son e l 

resultado de la interacci6n de los componentes educativos y la 

1ntormaci6n manejada por el componente computacional ; la adm i nis

trac16 n de la inst ruc ci6n individualizada requiere reportes a 

todos los niveles y se relaciona en su eje r cicio con todos los 

elementos del sistema. 

3.3 ~ degisiones debería tdmar quien disena llJ1. ~ 1 

El diseñador de un SIAC debe ser, como ya se dijo , un g rupo 

interd i scip linar1o formado po r p r ofesores , ingenieros, planifi -

cadore s, etc. Lo primero que debe decidir este g r upo es sobre 

cuáles dioensiones se desea i nd ividua lizar la instrucci6n, con 

base en el esqueca y l a filo so f!a educacional de la 

Una vez determinado el tipo de indivi dil:i lizac16n 

instituci6n . 

deseado, el 

g ru po de diseño debe defini r expl!citamente el plan cu r ricular, 

el contenido de cada unidad y su estructura. 

A un nivel más práctico debe definirse el modelo ope r ativo 

de esta instrucci6n, inc l uyendo los diferentes proceso~ del sis -

tema, las funciones y relaciones entre los dife r entes re cu r sos , 
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la labor de cada profesor, el flujo de estudian~es por los proce-

sos y los puntos de evaluaci6n y control de este flujo. 

!l diseftador debe poner especial inter~s en establecer c6mo 

se va a realizar el dia gn6stico y la prescripci6n, es decir en 

definir la forma y contenido de los tests y sus crite~ios de 

evaluaci6n; también debe deter~inar el papel del componente com-

putacional en estos procesos, y la libertad que le ofrece el 

sistema al profesor de modificar una prescripci6n de acuerdo con 

criterios propios. 

Una vez definido el componente educacional, el grupo inter-

disciplinario debe determinar los reportes que debe producir el 

sistema de informaci6n para darle un apoyo administrativo 6til al 

profesor y al planifiacador del curso. Por dltimo, el g rup o de 

ingenieros debe diseffar un sistema computacional qu e permita 

satisfacer en forma 6ptima los report~s solicitados mientras que 

los profesores y planificadores deben especificar el contenido 

educativo de las diferentes unidades y sus tests correspondien-

tes. 

·-
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3.4 .QJ¡j, podemos aprender~ l.LI. experiencias .IJl .tl. llA.Q. ~ ~ 1 

En general los sistemas de este tipo se han desarrollado con 

recursos y conocimientos locales, 10 que ha producido una gra n 

variedad de productos. A continuaci6n se hace una b~eve compara-

ci6n entre tres sistemas de diferente tamaño y desarrollados para 

diferentes niveles acad~micos y se presentan algunos aspectos 

importantes derivados de las experiencias en el uso de SIAC. 

Los sistemas escogidos para este análisis son: TIPS 

(Teaching Intormation Prooessing System) que es un sistema pe-

queño que sirve para administrar un curso de econom!a a nivel 

preuniversitario básico, PLAN (Program toe Learning in Aocordanoe 

with Needs) que es un sistema grande que maneja varios cursos: 

idiomas, matemáticas, ciencias y estudios sociales, con varios 

instructores en un colegio p6blico a nivel elemental y el sistema 

del Sherman Sobool que es un sistema de mediana escala, desarro-

llado para el apoyo administrativo de los cursos de matecáticas 

de 4. y 5. nivel de colegio. 
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3.b.1 Teaobing Intormation Prooessing System TIPS, 

JCelley, 1968, 197~ 

F.l sistema TIPS intenta formalizar la informaci6r. de retor-

no sobre el desempe"o de los estudiantes y proveer algún grado de 

personalizaci6n en la instrucción; as! mismo pretende ser una 

herramienta para analizar datos e investigar con diferentes cé-

todos de instrucción. 

Debido a que el Plan Curricular del curso de econom!a tiene 

una estructura lineal, no se per~ite individualizar con respecto 

a secuencia, punto de partida ni metas. Es por ésto que en la 

base de datos no se incluye información sobre la estructura y el 

profesor debe manejar manualmente la relación entre las diferen-

tes unidades. 

Para el Modelo Instruccional el sistema se basa en el 

paradigma del colegio tradicional, es decir un profesor dicta un 

curso magistral varias veces por semana y sus asistentes conducen 

discusiones con subgrupos más pequeños. El ciclo de instrucc16n 

sobreimpuesto en este modelo emplea tests de control para 

diagn6stico y prescripci6n y exámenes inter~edios y finales. 
:....-

:....-

TIPS ofrece un sistema de Diagn6stico y Prescripción muy 

poderoso, basado en datos de aesempeño (avaluacione~ de tests) y 

datos de clasificaci6n (edad, área de estudios,etc.). El profesor 

define un conjunto de reelas de decisi6n que relacionen estos 

datos por medio de operadores 16gicos y el sistema provee el 
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mensaje prescriptivo correspondiente a cada situaci6n. Adecás 

pueden incluirse mensajes inforcativos como fechas de seminarios, 

etc. 

El sistema permite producir actualmente tres Reportes dife-

rentes. El Reporte del Estudiante que le inforca al alumno su 

desempeffo en un quiz y le da un mensaje prescriptivo, el Reporte 

del Asistente del Profesor en que se muestra el resultado de un 

test para todos los alumnos a cargo de ese asistente junto con la 

prescr1pci6n dada a cada uno y el Reporte del Profesor que tiene 

las notas de un quiz para todos los alumnos del cu r so. 

La Administraci6n del sistema se hace 6nicamente a nivel 

instruccional y de curso; no se tiene un control del recorrido 

del alumno por la secuencia instruccional . A nivel instruccional 

la carga administrativa la tiene el alumno y el asistente quie nes 

coordinan el ciclo de instrucci6n; a nivel de curso el profesor 

eval6a el desempefio global del grup~ y asi g na lec turas y 

conferencias tendientes a fortalecer los conceptos que presenten 

mayor dificultad. 

Debido a su simplicidad conceptual y a la aproximaci6n de 

reglas de decisi6n para el diagn6sti co y la prescripci6n, TIPS 

puede definirse como un SIAC de prop6s1 t o general pa r a nivel 

preuniversitario básico. 
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3.4.2 Prograa or Learning in Aooordance vitb Meeds PLAN, 

Flanagan 1969,1~75 

El sistema PLAN se desarrolló en colegios p6blicos a 

nivel elemental y de bachillerato. Con el objeto de darle cAs 

responsabilidad y libertad al estudiante en la organización de su 

aprendizaje, se dividió el material curricular existente en TLUs 

(Teaching Learning Unit) o unidades de ensefianza-aprendizaje y se 

desarrollaron varias TLUs para cada segmento, para que el es

tudiante escogiera el que se acomodara más a sus hábitos de 

estudio. 

Además de esta libertad ofrecida a nivel instruccional, el 

sistema produce, para cada estudiante, a partir de su 

localización dentro del plan curricular y su selección de módulos 

y unidades a desarrollar, un programa de estudio POS ( Progra~ or 

Study) que establece las unidades a completar en el a~o y los 

materiales y medios necesarios para desarrollar cada TLU. 

La estructura del Plan Curricular presenta cuatro secuencias 

lineales paralelas en l~s áreas de lenguas, sociales, matemáticas 

y ciencias, cada una con 8 niveles form.a,:i1os por 40 objetivos 

educacionales asociados a uno o más TLUs. Para cada TLU pueden 

existir hasta 5 reportes que especifican el objetivo ed ucativo, 

el material usado, los ejercicios propuestos, l a s guias de 

administración para el profesor y los tests recomendados pa ra ese 

TLU. 
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PLAP utiliza el Modelo Instrueoional de Olasser, es decir un 

ciclo de instrucci6n basado en un pretest de clasificación, tests 

de control intermedios y un posttest de evaluación. El sistema 

le presenta al estudiante un TLU de localización y a partir de un 

pretest de esta unidad y de las caracteristicas del estudiante 

genera un POS, que puede ser modificado manualme nte por el profe-

sor. Junto con el POS se le entrega al estudiante el TLU del 

primer objeti~o educacional y a partir de este momento se desa -

rrolla el ciclo de instrucci6n de pretest, tests intecedios y 

posttest; durante el proceso de aprendizaje y de acuerdo con el 

desempeffo del alumno se le puede modificar el POS inicial. 

El sistema de Diagn6stioo y Prescripci6n de Plan es bastante 

sencillo: a nivel de grupos de objetivos se utilizan tests de 

clasificaci6n o pretests y postests o tests de evaluación. A 

nivel de TLUs se utilizan tests de objetivos en los que se 

diagnostica 6nicamente si el objetivo fue bien o mal contestado¡ 

es~os test~ pueden hacer~e manualmente o por medio del computa-

dor; en ambos casos, sinembargo, la prescripción debe hacerla el 

profesor manualmente. 

El sistema PLAM permite producir Reportes diarios sobre el 

estado del alumno , reportes semanales mostrando para cada alumno 

los objetivos completados en la semana y el acumulado hasta el 

momento en el semestre y reportes bimensuales con el pro greso 

acumulado de todos los estudiantes. Adecás pueden p r oducirse 

reportes con · noticias especiales sobre nuevos alumnos, 

actividades, etc. 
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Los reportes diarios y semanales le per~iten al estudiante 

adainistrar su aprendizaje en el nivel instruccional, indicándole 

cuAndo debe consultar al profesor y dándole una guia peri6dica de 

su desempefio. A nivel del curso, el ciclo unitario empleado se 

basa en un conjunto de objetivos determinado en forma bastante 

flexible por el POS; el profesor administra el curso usando la 

informaci6n de los segmento~ curriculares completados por cada 

estudiante, que le permite tener la visibn global del g rupo. 

Aunque no existe actualmente ning~n SIAC que administre a nivel 

del programa, PLAN podr!a adaptarse para ofrecer esta posibilidad 

ya que funciona para cuatro áreas diferentes del programa acad~-

mico escolar. 

for permitir cualquier tipo de estructura curricular y 

administrar el nivel de curso en forma bastante global, este 

s i s t e m·a re su 1 t a mu y f 1 ex i b 1 e ; además el hecho de usar materiales 

instruccionales ya existentes redu jo notablemente sus costos de 

implantac16n. 
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3.~.3 Tb• Sber•an Sobool Proyect (1969-1973) 

P.n el Sher•an Scbool se desarroll6 un sistema de instrucci6n 

individualizada, con respecto a la rata de progreso, 

cursos de matemAticas de 4. y 5. año • 

para los 

F.ste sistema de ind1vidual1zaci6n se basa en el concepto de 

ateno16n especializada de los profesores a los estudiantes; con 

este concepto se pasa del esquema de un profesor que ense~a, 

asesora, evalua y da prescripciones a un grupo de alumnos, a un 

esquema en el que cada una de las funciones de la instrucci6n, 

(asesor!a, evaluaci6n, prescripci6n, etc ) la realiza un profesor 

especializado, en un aula adaptada para ese prop6sito. En este 

esquema especializado, los alumnos pasan de un aula a otra a 

medida que recorren las etapas del ciclo de instrucci6n de una 

unida~ ( este sistema puede compararse con el manejo de un hospi

tal en donde cada médico especialista tiene un consultorio y los 

pacientes pasan de un consultorio a otro de acuerdo a sus necesi

dad~s especificas). 

En la historia de los cuatro años de desarrollo del proyecto 

pueden identificarse tres etapas: en u.jla primera etapa se 

organiz6 el sistema de individualizaci6n con procesos 

administrativos manejados manualmente. En este periodo 

experimental se observaron mejoras en la actitud y el desempeño· 

de los estudiantes, pero tambi~n se not6 un aunento en la carga 

administrativa de los seis profesores del área. ~n la segunda 

etapa del proyecto se desarroll6 un sistema cooputacional de 
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apoyo a la admin1straci6n de la 1nstrucci6n individualizada, el 

sistema ~ICA (~anaged Instruction Vith Computer Assistence ) que 

se us6 durante un ª"º escolar de ~anera experimental. 

A partir de observaciones hechas por profesores y alumnos 

durante este affo de prueba, se hicieron rr.odificaciones 

procedimentales como la mejor adecuaci6n de las aulas Y la 

determinaci6n mls precisa de las prescripciones y modificaciones 

computacionales especialmente sobre la forma y contenido de los 

reportes . 

Eh el tercer y Oltimo periodo se 1mplant6 el siste~a en 

forma definitiva, se desarroll6 completaoen te el contenido educa-

tivo y se dieron las pautas para la implant aci6n de este tipo de 

sistecas en otros colegios del estado y en otras materia s del 

Sherman School. Un estudio comparativo realizado en esta etapa 

entre un colegio con instrucc16n individualizada sin apoyo 

computacional y el Sherma n School, r evel6 que con el · apoyo 

computacional los alumnos avanzaban en p r omedio más rápida~ente, 

manteniendo un alto nivel de desempefio y los profesores dispo n! an 

de más tiempo para las labores de la instrucci6n misma. 

El SIAC que se tie ne actualmente en el Sherma n School 

utiliza una estructura curricular lineal en la que po r cada cinco 

guias de instrucc16n se incluye una unidad de r evisi6n y s ! ntesis 

de l os conceptos aprendidos; e:J decir, se tiene una estr uctura 

espiral en la que se sigu e una secuenc ia lineal de unidades, 

.reforzada peri6dicamente por una unidad de r evis16n . 
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P.l Modelo Inatrucoional se basa en la especialización de las 

funciones del ciclo: clasif1caci6n, asi&nación de recursos, ase-

sor!a en el proceso de enseffanza-aprendizaje, control, evaluación 

y prescripción; para lograr esta especialización se dedica un 

aula con uno o mAs profesores a cada una de estas actividades. 

El curriculum de matemAtiéas en este colegio est! dividido 

en unidades largas y densa~, por lo que es muy probable que los 

estudiantes cometan bastantes errores en los test. Es por ~sto 

que se requiere una herramienta de diagnóstico y la prescripción 

fuerte; el SIAC desarrollado . para · esta institución per~ite agili-

zar y mejorar estos procesos; para la prescripción presenta un 

menó de opciones dentro de las que el profesor escoge la que más 

convenga a cada afumno. 

El soporte computacional del sisteca produce Reportes sobre 

la historia y el progreso de un estudiante o grupo de 

estudiantes, sobre los estudiantes inscritos en una unidad o a 

cargo de un tutor y sobre las personas que no han tenido contacto 

con su profesor a partir de cierta fecha. 

Debido al modelo instruccional usado, la Administraci6n a 

nivel instruccional es especialmente buena; cada profesor realiza 

una tarea especifica. Las decisiones a nivel de curso y las 

modificaciones al plan curricular se toman entre todos los 

profesores . 
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Del estudio de ~stas y otras exp e rie ncias se puede concluir 

que la c ooplejidad del diseño de un sistema depende de las diQen-

siones de individualizaci6n (en general solo se individualiza con 

respecto a la rata de progreso), del nivel académico y del tamaño 

del sistema . 

La estructura curricular de casi todos los sistemas es 

lineal o de rranjas lineales paralelas; aunque el modelo ins-

truccional impl!cito ~~s usado es el de Glaser, para unidades 

grandes se usa el de Keller y en algunos casos se utiliza una 

combinaci6n de ambos usando el plan Keller para un m6d ulo y 

dentro de éste para cada unidad el de Glaser. 

Los procesos de d1agn6st1co y preacripc16n, por s u comp l e -

jidad han requerido un g ran esfuerzo de diseño, especialmente de 

la parte educacional, del contenido de los tests y las reglas de 

evaluaci6n; sin embargo la mayor parte de estos procesos sigue 

haciéndose manualmente a juicio del profesor, po r falta de bases 

te6ricas para sisteoatizarlos y por el costo que ésto i mp lica. 

Para gara ntizar la correc ta u tilizaci6n del sistema, es 

ne cesario entrenar a los profesores, instructo r es y todas las 

perso nas que van a interactuar con él, en su uso , facilidades y 

limitaci Jnes. Es conveniente realizar entrenamientos antes y 

durante la 1~plantac16n del sistema y hacer una evaluaci6n de las 

deficiencias identificadas por los usuarios, al final de cada 

periodo i nstruccional . Estas evaluaciones peri6dicas debe usa r se 

para mejorar el sistema g radualment e hasta lograr un producto 
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final que satisfaga todas las nece~iades ~ropuestas. 

Aucque los sistemas que se conocen son tan particulares que 

es dificil establecer un modelo ideal para el diseffo y desarrollo 

de un sistema de este tipo, en los ejemplos descritos se puede 

identificar un alto grado de interacc16n entre los seis co~ponen-

tes del sistema. 
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Jf oabre Plan Curl"iculal" Modelo inatruccional 
11••1 Acad6•1co 

TIPS(Kelley 1968 
1973) 

Estructura lineal 
La aase de Datos 
Empleada no con
tiene una descrip 
-ci6n del plan; 
la relaci6n en-

Paradigoa del colegio 
tradicional: un instruc
tor dicta un curso grande; 
Sob reicpuesto hay un ciclo 
de instrucci6n u nitario 

F.A.:college 

PLAN (Flanagan 
1969,1975) 

Colegio 
pt1blico, 
nivel elemen
tal 

tre unidades la de
be manejar un ins
tructor externo 

con tests de chequeo y exá
menes inter~edios y fina
les. Si~i lar al Plan Kel 
ler. 

El sistema apoya 4 
!reas:lenguas,ciencias 
matemáticas,sociales 
Unidad de enseñanza: 
Teaching-Learning Unit 
Cada !rea es t á par-
tida en 8 niveles con 
40 objetivos educa tivos 
asoc iados a uno o más 
TLUs . Puede haber has
ta 5 reportes para 
cada TLU: uno que indi
ca el objetivo del TLU, 
otro que indica el mate 
rial usado, una hoja de 
ejercicios prácticos 
para el alumno y una de 
ayuda al p ro~esor y un 
repor te de evaluaci6n. En 
una matriz se especifica 
qué reporte tiene cada 
TLU. Todas las áreas 
tienen TLUs de clasifica
ci6n para cada nivel. 
Estructura curricular: 
lineal con 1 o más se
cuencias paralelas. 

Ciclo unitario de ins
trucción basado en grupos 
de objetivos; se aplica 
independientemente a cada 
g rupo en cada nivel y ca
da área; este ciclo 
incluye la (ijaci6n ca
nual o automática de un 
POS, programa de estudio 
para cada estudiante, 
que se puede cambiar 
durante el proceso de 
aprendizaje. 



Jf oabre 
IU'fel load6aioo 

Sherman 
School Proyect 
(1969,1~7~) 

~.A:colegio 

secundaria 

Plan Curricular 

Apoyo a las matemáti
cas de 4. y 5. de bto. 
5 series de libros dife
rentes, 30 unidades ins
truccionales, de 9 a 12 
objetivos por unidad 
Uso de una guia de 
estudio para introducir 
cada unidad y unidades 
de revisi6n cada 5 
gu ias. . 
Estructura curricular: 
lineal; aproximación 
de escalera espiral, por 
medio de las unidades 
de revisión, que pre
sentan los mismos concep 
-tos varias veces con 
diferentes grados de di
ficultad. 

Modelo inatruccional 

Ciclo de instrucci6n uni
tario: al alumno se la da 
una guia de estudio , se 
le hace un pretest de la 
unidad y para cada obje
tivo mal contestado el 
estudiante recibe una 
prescripci6n; al termi
narla, toma el posttest. 
La implantaci6n del 
ciclo se logra hacien-
do un uso especializado 
del espacio f1sico 
y de los profesores: hay 
3 cuartos de estudio con 
asesores,un cuarto para 
presentac16n de pruebas, 
uno para conferencias y 
uno para asignaci6n de 
prescripciones en el que 
está el computador; 
además hay un profesor 
que revisa si el alumno 
está preparado para pre 
sentar un test . 



Moabre 

TIPS 

PLAR 

Diagn6atico '1 
Preaoripoi6n 

Reportea Admin1atraci6n 

Basado en reglas de de
cisi6n que permiten 
operaciones 16eicas, 
d!ndole g ran poder 
al sistema: usa datos 
de desempeño y cla
siticaci6n del estu
diante. Produce mensa
jes prescriptivos a par 
-tir de las reglas y 
mensajes informat ivos . 

A nivel de grupos de 
objetivos se usan 
tests de clasifica
ci6n y desempe-
ño ( clasifica-
ci6n en el pre-
test y desempeño 
en el posttest). 
A nivel de TLUs se 
usan los tests de ob 
-jetivos. El diag
nostico es una lis
ta de objetivos 
bien o mal contesta
dos y l~ prescrip
ci6n la hace el 
profesor manual 
mente. 

•student Report : 
resultado y 
prescripci6n 

de un test 
•Teacher Assistant 
Report:le da al 
monitor de la 
secci6n un re-

Nivel ins
truccional 
dnica-
men te¡ 
TIPS con 
trola el 
desempe
ño del 

sumen del resultado alumno pe-
de sus alumnos en 
un test 
•Professor Report : 
Como el TA R pero 
para todo el curso 

Los reportes prin
cipales del siste
ma son: 
*Diario : sobre el 
estado del alumno 
• semanal:muestra 
para cada alumno 
los objetivos com 
-plet ados en . la 
semana y en total 
•Progreso peri6-
dico: registe 
acumulativo del 
p rogreso de cada 
alumno (6/año) 
•no tic ias Espe 
ciales: nuevos es
tudiantes, acti 
vidades.etc. 

ro no su 
recorrido 
por el 
plan cu 
rricular. 

A nivel 
instruccio 
-nal hay 
gran res
ponsabi
lidad ' del 
~lumno¡ el 
profesor 
actua corco 
superviso r 
A nivel 
de curso 
el r eporte 
de p r o gre
so ayuda 
a admi 
nistrar el 
POS . 



1'oabl'"• 

Sherman 
Scbool 
Proyect 

Diagn6stioo 1 
Pl'"eacl'"ipoi6n 

Repol'"tea ldministrao16n 

Hace éntasis en el 
diagn6stico y la 
prescripci6n ya que 
como las unidades son 
grandes, es probable 
Que en los tests no se 
pasen todos los objeti
vos. La prescripci6n 
para evitar cuellos 
de botella co~siste 
en un meno de cap!
tulos de diferentes 
libros que el sistema 
le presenta al pro
fesor para que él 
elabore la prescrip
ci6n. 

Generados in
teractivamente. 
•P.istoria del 
estudiante o de 
un grupo, in
dicando su 
progreso 
•oe Unidad: 
lista de alum
nos en una uni
dad. 
•De Grupo:lista . 
de alumnos por 
secc16n y la 
unidad asigna
da a cada uno 
*De Contacto: 
personas que no 
han tenido con
tacto con el 
protesor a par
tir de una fecha 

Debido al 
modelo u
sado, ca
da profe
sor tiene 
una fun
ci6n. 
A nivel 
instruc
cional las 
funciones 
ppales son 
d1agn6sti
co y pres
c ripc i6n. 
La adminis 
-traci6n 
del curso 
la hacen 
todos los 
profesores 
as! como 
las mejo
ras al 
plan curri
cular. 
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