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CAPITULO I 
******************* 

INT"RODUCCION 

En todo el mundo, incluso en los paises mejor d~ 

tados de medios económicos, se está produciendo una -

inquietud pÚblica y oficial para resolver los proble

mas de la enseñanza en todas sus fases. 

Se tiende a la ampliaciÓn máxima de la igualdad 

de oportunidades, a la masificaci6n de la enseaanza a 

todos los niveles y a la aplicaci6n de nuevas modali

dad§s que, complementando los sistemas clásicos, perm1 

tan la superación de los dos obstáculos más dificiles: 

La falta de espacio en las aulas y el déficit de pro-

fesorado. 

~ara ello se estA acudiendo a la enseñanza a di§ 

tancia por medi0 de la enseñanza por correspondencia, 

los equipos audiovisuales, la enseñanza programada, -

etc. , que, con la posibilidad de reunir l a mAx~a e~ 

lidad pedag6gica, ofrezca las ventajas de su divulga

ci6n en condiciones de indisc11tible economia y efec -

tuar en forma simultánea la ed caci6n con el trabajo 

f acilitando asi a qmien por razones de su ocupaci6n -

no puede asistir a los centros de enseñanza, aumentar 
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su cultura, sus conocimientos profesionales y en alg~ 

nos casos conocer nuevas técnicas y nuPvos oficios 

sin abandonar s u centro de actividades. 

La importancia que d:!a a d:!a va adquiriendo la edg 

caci6n a distan~ia, gracias al gran desarrollo cient! 

fico y tecnológico de los tiempos modernos, podemos ! 

preciarlo f!cilment~ en las siguientes estad:!sticas -

demostrativas del número de personas que cursan estu

dios por corr espondencia en algunos pa:!ses del mundo. 

Estados Unidos 2' ooo.ooo 
Alemania 1 1 000.000 

España Boo.ooo 

Rusia 4'000.000 

Francia 500.000 

Inglaterra 15% de la poblaciÓn 

Australia 2~ de la poblaci6n 

r uava 0elandia 25% de la poblaci6n 

n Colombia est~ sistema de enseñanza se ha veni 

do aplicando con muy buenos res~tados y es asi como 

hoy contamos con 41 centros de educación por corres -

pondencia e I COLUE actualmente adelanta un estudio 



3 

para la validaci6n de dichos cursos, por otra parte -

el gobierno por intermedio de " At"'CION Ctn ... TURAL POPU

LAR " ( ACPO ) y la T.V. educativa trabaja por conve!: 

tir al hombre en el actor consciente de su mejoramien 

to integral y de su incorporaci6n a una sociedad mo -

de~na, llevando a los lugares más apartados de la na

ci6n la trasmisi6n de clases y programas culturales. 

Las fuerzas militares conscientes de su respons! 

bilidad de mantener actualizados a sus cuadros en los 

adelantos cientificos y tecnológicos propios de la 

guerra moderna, asi como en los demás campos del sa -

ber, ha dado los pr~eros pasos en la aplicación de 

este sistema de educa~i6n por correspondencia, es as! 

como el Comando General en la guía de planeamiento NO 

54496 A/383 del 19 de noviembre de 1968 y Directiva 

0/44 de 1969 orden6 a la Escuela Superior de Guerra -

el planeamiento de los cursos y su ejecuci6n a partir 

de 1970 señalándole los siguientes objetivos : 

a. " Preparar a loa oficiales de las Fuerzas Milit-ª 

res para su ingreso al curso de Bstado Mayor ". 

b. " Actualizar los conocimientos profesionales de 

los oficiales en los grados de Teniente Coro -

nel y f"oronel o Capitán de Fragata y capitán -
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de Nav!o en la Armada ". 

Por otra parte la resoluci6n N9 5363 Bis del 6 de oct~ 

bre de 1971 r eglamentó el bachillerato por correspon

dencia para el personal de Sub-oficiales de las fuer

zas Militares creado seg6n decreto No 3061 de 1968. 

Desatort1madamente los objetivos propuestos solo 

han podido cumpli r se parcialmente por dificultades taB 

to en su planeamiento como en s u desarrollo, de ah! la 

importancia y responsabi lidad del tema que se me ha 

impuesto por la direcc~Qn de la Escuela como trabajo 

de investigación, en el que aspiro a dar algunas sug! 

rencias que ayuden en alguna forma a llevar a feliz 

término tan encomiable empresa en que se encuentran -

empefiadas las ruerzas ~' ili tares e ual es la de mejorar 

la preparaci6n de quienes la integramos. 
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CAPIT U LO II 
******************** 

GEJ.!ERALID.<\DES 

l. ESTT"'DIOS POR CORR:C'~PO"'DENCIA 

Por estudios por correspondencia se entiende el 

sistema de educación en el cual la enseñanza sistemA-

tica y la comunicación entre estudiantes y profesores 

se hace principalmente por medio de intercambio de es 

t udios, dibujos, grabaciones, etc. , pe ·o no a traves 

de la interacción directa entre el altmmo y el profe-

sor. 

Básicamente no hay diferencia entre estudios por 

correspondencia y cualquier otra forma de instrucción, 

el objetivo es el mismo : Lograr oue los estudiantes 

adquieran conocimientos. 

2. VENTAJAS 

La enseñanza por correspondencia ofrece destaca-

dos aspectos sociales y educativos como los siguien -

tes 

a. r onstit Dye una ayuda para los que desean o ne

cesitan estLmiar sin abandonar su trabajo 
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b. Es un estimulo inmediato en el individuo que 

puede aplicar rápidamente los conocimientos -

adquiridos. 

c. ~ontribuye a la formación del propio carácter, 

desarrolla hábitos de estudio, la independen

cia y la confianza en s1 mismo. 

d. Es el sistema ideal oara la f'ormaci6n de adul . -
tos, al tratarse de un estudio individual. S! 

g6n los modernos estudios sociológicos de la 

enseñanza, se obti . nen mejores resultados que 

en el aprendizaje colectivo. 

e. Bs un sistema notablemente flexible que perm! 

t e m6ltipl es adaptaciones a las más diversas 

circunstancias. 

f. Permite la formaci6n dentrr de las propias em 

presas, resultando un perfecto complemento en 

tre la formaci6n práctica y la instrucci6n 

teórica recibida por correspondencia. 

g . Puede alcanzar a gran n6mero de personas. 

h. ~neralmente la duraci6n de los cursos es mu

cho más reducida que en la enseñanza clásica 

personal. 

i. Su costo es notablemente limitado, tanto de! 
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de el punto de vista de la inverei6n como de~ 

de el punto de vista de gastos individuales. 

j. Puede tener una elevada calidad didáctica en 

función de la categoria de los equipes tácni

cos y pedagógicos creadores de los cursos, sin 

recargo importante en el costo, dada la utili 

zaci6n masiva de textos. 

k. ~o hay limitación por tiempo o espacio. 

3. LIMITACIO!T:iS 

a. No existe confrontación personal entre el a -

lumno y el profesor. 

b. ~1 profesor por no estar en contacto directo 

con el el t:unno, no P',ede darse cuenta de sus · 

dificultades de aprendiz ¿:~je ni de sus errores. 

c. Su planeamiento es dificil y demorado , requi~ 

re de personal especializado. 

d. Bl éxito del curso está en la pr~ sentaci6n del 

material, el control y la motivación permanente 

del alumno. 

4. BASES DEL SIS.TEMA 

Loa dos complementos inseparables que con el pr2 

fesor constituyen el triángulo de la enseñanza por c2 
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rrespondencia son : Los textos y los ejercicios. 

Efectivamente los textos son la base fisica del 

sistema, para eu,preparaci6n colaboran equipos de ex

pertos,unos aportando sus conocimientos técnicos sobre 

la materia de que trata el curso; otros aplicando los 

sistemas de ·r•edacci6n, presentaci6n gráfica, empleo, 

ayudas a udiovisuales y demás técnicas pedag6~1icas ac

tivas para convertirlos en escrito~ sencillos, claros 

y con apariencia agradable, que los estudiantes, cua! 

quiera oue ~ea su nivel, partiendo claro está de un -

minimo previamente exigible, comprenderán sin grandes 

dificultades. 

Los ejercicios parte inseparable de los textos Pa

tán comprendidos en todo curso bien concebido, para 

stl eficaz aplicación a la ensef'íanza por corresponden

cia y consisten en uno o varios trabajos oue el alum

no deberá realizar como práctica de lo estudiado. e 

pueden presentar en diversas formas, pero la más co -

rriente es la llamada de Test, que permite la correc

ci6n y la orientaci6n del profesor. Podria decirse 

que los ejercicios constituyen exámenes parciales cu

ya calificaci6n puede computarse con la del examen fi 

nal o puede servir sencillamente para que el alumno -

evalúe el progreso alcanzado en el estudio. 
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El profesor es la pieza maestra del sistema y su 

preparación debe ser motivo de especial cuidado, el 

va siguiendo los pasos del estudiante, aplicando sue 

conocimiento ~~ y experiencias a la orientd.c ión de "ca

da uno 11 de los alumnos que le han sido confiados, c.Q 

rr~giendo sus errores, disipando sus dudas y dándole 

siempre aquelloR consejos que serán más 6tiles para 

que el alt:unno logre el máximo aprovechamiento de los 

estudios • 

Naturalmente, una importante parte de éxj to est~ 

e n manos de alumno, el estudio por correspondencia 

exige la máxima volru,t ad e inter's por parte del que 

estudia. 
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CAPITULO III 
*********************** 

ISTEMAS DE ENSEl1ANZA POR CORRESPONDEJ.TCIA 

Los sistemas de ensefianza poe correspondencia son 

muy variados, desde las simples conferencias ~asta las 

computadoras de ensefiar, empleadas actualmente en los 

Estados nhidos, Inglaterra y Alemania principalmente. 

Solo una vez elaborado el programa puede selec -

cionarae el sistema que se va a emplear, pues cada m! 

teria requiere de una metodología especial: no es lo 

mismo un curso de Inglés,por ejemplo, a un curso de 

Matemáticas o uno de Geografía, por lo tanto en el 

presente cap{tulo solo se han recopilado los principa 
' -

les aspectos, tanto acad~micos como administrativos -

que deben tenerse en cuenta para organizar cualquier 

curso en las Fuerzas Militares. 

l. ASPECTO ACADEMICO 

A. Pefinici6n de Objetivos 

Si se conocen a fondo las necesidades, se puede 

definir la meta en forma de objetivos, estos co stit~ 

yen un paso definitivo para elabor ar el programa en -

general y la guia de cada curso en particular. 

Cuando no existen metas claramente definidas, es ~ 
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posible evaluar a conciencia un curso o progre.Jna, no 

se tiene una base s6lida sobre la cual se puedan se -

leccionar las ayudas didácticas adecuadas, el conteni 

do y los métodos apropiados. 

otra raz6n importa te para enunciar los objeti -

vos está estrechamente relacionada con el criterio de 

medir el grado de per:fecci6n logrado por el alumno p~ 

ra hacer lo que se desea. Los ex~menes o las pruebas 

son las señales que marcan el progreso en la v!a del 

aprendizaje y se espera que ellas indiquen tanto al -

profesor como al alumno el grado de éxito .)or ambos 

alcanzado. 

Solo a menos que las metas u objetivos estén esta 

blecidos en forma clara y firme en las mentes de ambas 

partes interesadas, las pruebas cuando menos tendrán 

resultados engafiosos y en el peor de los casos, serán 

injustas e inútiles y no guardarán relación con aque

llo que se busca. 

Una ventaja adicional de un objetivo de finido -

con claridad es que al al~o se le dan los medios P! 

ra auto-evaluar s u progreso y poder asi organizar sus 

esfuerzos en actividades relacionadas con lo que está 

aprPndiendo. 
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Con objetivos claramente definidos el alumno PU! 

de decidir en todo momento lo que le es Útil y lo que 

puede deshechar, ya no necesitará preocuparse por av~ 

riguar el tipo de preguntas que a cada instructor en 

particular le guste hacer. 

B. Selecci6n de los M~todos y Medios Instruccio

nales. 

Es evidente que los medios disponibles para uti

lizar en los cursos por correspondencia son limitados, 

sin embargo se puede pre~)arar material ampliamente 

ilustrado, acompafiado de cintas grabadas, discos coo~ 

dinadoe con trnsmisiones radiales, con el objeto de -

guiar al estudiante; en caso de que se disponga de las 

facilidades podr!a programarse el curso incluyendo el 

uso de la T. v. educativa. 

Para seleccionar el método ha seguir, se enume -

ran a continua~i6n algunos aspectos que deben tenerse 

en cuenta en este tipo de cursos. 

1). Considerar los aspectos fundamentales del 

tema o curso que se ofrece y relacionarlos 

con los objetivos. 
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2). Emplear un balance razonado de temas de a

nálisis de inducción y de deducci6n. 

3). ?roponer un sistema de evaluaci6n para ca

da lección, secci6n, tema o curso. 

4). Organizar el material en forma didáctica, 

es decir, que la perso· a que lo utilice 

pueda comprenderlo con solo leerlo cuidado 

samente siguiendo las instrucciones que se 

den. 

c. Elab0raci6b de la Guia de EstudiQ§ 

Esta guia da al estudiante una idea general de 

lo que contiene el curso, es decir, explica en t~rmi

nos gPnerales lo que se va a tratar y lo que se espera 

que el estudiante va a aprender. 

Deben explicarse también las pruebas que deben -

cumplirse, y la fecha, lugar y forma en que se reali

zar~n. 

Como esquema para organizar una gu!a puede utili 

zarse el siguiente : 

1). Introducción. 

2). ~ontenido. 

3). Descripci6n de los objetivos del ctlrso. 



4). Indicaciones de los procedimientos que se 

van a seguir en el curso. 

5). Lecciones que contendrá el curso. 

6). Sistemas de evaluaci6n y calificaci6n. 

D. Elaboraci6n de Manuscrito.§ 

14 

Después de que los objetivos se han definido el~ 

ramente y que el método a seguir se ha determinado, -

el curso se puede empezar a elaborar. En este punto 

lo que debe tenerse en cuenta es la forma concisa como 

debe presentarse el material. El escritor debe procu-

rar : 

1). J~ro ser ambiguo. 

2). Hotivar al estudiante. 

3). Llevar al estudiante paso a paso dentro del 

tema que se trate. 

4). Facilitar hasta donde sea posible el segu! 

miento del estudiante para evaluar su ren

dimiento a tr&vés de las respuestas a los 

diferentes tests y ejercicios impuestos. 

Así será posible que el prof'esor ayude al 

alwnno en el tema y aspectos en que note 

alguna falla. 
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E. Diseño de una Lección 

~ada unidad de ensefianza por correspondencia se 

llamará lecci6n. Cada lecci6n debe indicar al partic! 

pante lo que debe hacer, lo que debe esperar y luego 

lo que debe usar. 

De acuerdo a este marco de referencia una lecci6n 

contendrá : 

1). Titulo y nllcnero de la lecci6n. ( El titulo 

debe ser corto y descriptivo ) 

2). Introducci6n o aspecto general de lo que 

se va a tratar. 

3). t~aterial de lectura. 

4). Ma erial de referencia. 

5). Auto-Pruebas. 

6). Trabajo escrito. 

7). Ejercicios que, cuar· do el alumno les desa

rrolle, haga posible al profesor evaluar 

si este a asimilado el conocimiento que la 

unidad perseguia enaefiarle. 

8). Material didáctico necesario de acuerdo al 

método de enseñanza seleccionado. 
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F. Evaluaci6n 

Varias son lae formas de evaluaci6n que se uti1! 

zan en estos cursos. 

1). Atlto-Correcci6n. sto quiere decir que el 

estudiante puede chequear sus propias res

puestas al final de cada lecci6n. 

2). ~orrecci6n por parte de la institución. El 

estudiante envia a la instituci6n cada les 

ci6n para que la lean, la corrijan y la d! 

vuelvan con los comentarios correspondien

tes. 

3)• De tipo Práctico. Por ejemplo desarrollo 

de ejercicios sobre situaciones de combate. 

4). Combinaci6n de los anteriores. 

G. Pioel del Instructor 

En este sistema de enseñanza el instructor juega 

un papel definitivo. En cada lecci6n debe : 

1). Estimular al alunno para que lea,piense e 

investigue. 

2). Reforzar el trabajo con c0mentarios preci

sos y guias claras. 
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3). Exigir en la forma de presentción. 

4). Romper la barrera de la impersonalidad, e~ 

cribiendo notas al allliilllo, estimulándolo a 

que pregunte etc. 

2. ASPECI'O ADUINISTRATIVO 

La organización admini strativa de estos cursos es 

com ·leja y mÚltiples los detalles que deben tenerse 

en cuenta. Entre ellos deben sefialarse los siguientes. 

A. Distribyci6n de Instrucciones y Material a 

loA Alumnos 

La entrega del material en forma oportuna es fun 

damental para el éxito de l curso. 

Las lecciones deben enviarse en fo~a individual 

y progresivamente a fin de que el alumno mantenga el 

inte cés y la motivación; solo en casos muy extr e os 

en oue se di ficulte el envio, puede enviarse una sec

ción del curso en forma completa, pues especialmente 

cuando el tema es muy extenso el hecho de recibir un 

gran volumen de conferencias produce en el alumno un 

sentimiento de impotencia para asimilar y cubrir todo 

el material, perdiéndose desde el primer momento la -



motivaci6n; Este fenómeno es más protuberante en el -

alumno que no puede dedicar todo su tiempo al estudio 

por tener otras actividades que cumplir como es el e~ 

so concreto del militar en servicio activo. 

Por lo tanto es indispensable contar con un buen 

servicio postal para evitar posteriores tropiezos en 

la marcha del curso. 

B. Organización del Material pa:-a Envíos 

18 

Es preciso tener organizado en forma de lecciones 

más de la mitad del programa antes de iniciar el curso 

y asi asegurar su continuidad. 

El material debe contener una lista de instruc -

ciores e indicar la fecha y lugar de los exámenes su

pervisados. 

c. Qrgaoizaci6n de Fichas de Control 

r, uien planee un curso debe determinar la clase y 

la cantidad de fieras necesarias para control del e~ 

so, entre ellos ) Ueden nombrarse los siguientes: 



1). Fichas de inscripci6n. 

2). Fichas de control de envio de material a 

cada alumno 

3). Fichas de control de exámenes. 

4). Fichas de control de rendimiento indivi -

dual, etc. 

19 
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CAPITULO IV 
********************* 

I:trSTRUCCION PROOIU~MADA 

20 

e ha considPrado de inter6s en el presente tra

bajo dar una informaci6n, aunque en forma muy breve, 

de esta técnica de ense~anza por ser de gran aplicación 

en la educaci6n a distancia y por ende en los cursos 

por correspo~dencia. 

l. CO TCEPTO GENERAL 

La instrucci6n programada, com se dijo anterio~ 

mente, es una técnica dentro de un sistema de metodo

logía de enseftanza, que basándose en el concepto de -

individualizaci6n, por medio de pasos progresivos y 

control, persigue que el alumno aprenda por sí mismo. 

Consiste en una secuencia organizada en tal forma 

que el alumno pasa de un punto del programa al próxi

mo, a sn propio ritmo y siempre con una actividad pos! 

tiva, por el conocimiento qee de él está adquiriendo. 

Tiene como sistema de motivaci6n el concepto si

col6gico de que el alamno quiere aprender cuando tie

ne conocimiento inmediato de que realmente está apre~ 

diendo. 
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2. rtEQUISITOS PA!:U\ LA ELABOLACION DEL PROG"RAMA 

La constituci6n de un programa de instrucci6n d~ 

pende de los siguientes factores : 

a. El programador debe tener conocimiento de los 

alumnos, su edad, nivel económico, intereses 

y habilidades prácticas. 

b. Se c.~ebe definir en forma clara la conducta del 

.altmmo después de realizar el programa. (Obj_! 

tivos definidos ) 

c. El programador debe tener escrito un análisis 

de conocimientos, destrezas y habilidades, es 

decir, las tareas que el programa debe cumplir. 

d •. El programa debe garantizar que el alumno a -

prenda. 

3. CONSIDERACIONES BASICAS QtJE EL PROGRAMADOR D:8BE 

TENER EN CUENTA PARA GAIWTTIZAR EL APRENDIZAJE 

a. Definir claramente los objetivos del programa. 

b. Preparar una serie de pasos que los al~os 

deben seguir para aprender el programa. 

c. Definir los conocimientos básicos que el alum 

no debe poseer antes de iniciar el programa. 
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d. Hacer una prueba preliminar de los oonoc~ien 

tos que sobre el tema tiene el alumno. 

e. Presentar la serie de los pasos a un grupo e~ 

perimental de alumnos. 

f. Evaluar los pasos de una manera sistemática. 

g. En base a los resultados obtenidos con el grg 

po o grupos de experimentación hacer las eo -

rrecciones del caso, suprimiendo aquellos pa

sos que presenten mucha dificultad o sean de ... 

masiado fácil•s. 

4. VENTAJAS 

a. La instrucci6n programada es una t~cnica que 

presenta en su corto tiempo de aplicaci6n,es

tad!sticas mqy halagadoras sobre los resulta

dos obtenidos. Generalmente un programa tiene 

garantizado un aprendizaje de un 85% de los -

alumnos que lo utilizan. 

b. Hay una participación activa del est udiante 

durante todo el proceso. 

c. Fácilmente se captan los errores cometidos y 

se pueden corregir antes de seguir avanzando, 

reforzando en esta forma el aprendizaje. 

d. Requiere de menos ayudas audiovisuales que o

tros métodos de educaci6n a distancia. 
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5. LIMITACIONES 

a. Para garantizar el óptimo resultado, se requi~ 

re antes de su publicaci6n hacer una serie de pruebas 

con grupos experimentales diferentes para determinar 

qué número de pasos pueden asimilar los alumnos fácil 

mente lograndose el objetivo propuesto y cuáles deben 

modificarse o eliminarse. 

b. La preparaci6n de instrucci6n programada ne~~ 

sita por lo menos un semestre y tres profesores de 

tiempo completo para una área especifica. 

c • . ro todas las materias pueden ensefí.arse emplean -
do esta t~cnica. 
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Los objetivos de la 1netituci6n Militar, en su -

conjunto, tienen que ser el punto de partida de las -

actividades educativas que se han de real zar en ella. 

" La Constituci6n Pol:!tica de Colombia " en su -

articulo 166 sefiala claramente la defensa nacional e~ 

mo el objetivo primario de la Institución Militar, 

sin embargo esta no se limita exclusivamente a la de

fensa de ~us fronteras geográficas. El patrimonio es

tá constituido por bienes de carácter econ6mico y f~ 

damentalmente por sus hombree y sus bienes culturales. 

La defensa de la independencia nacional y de las 

instituciones patrias debe por tanto partir inevita -

blemente del profundo conocimiento del patriminio na

cional, del hombre colombiano, su cultura, sus probl~ 

mas y sus expectativas. En e~ta forma los objetivos 

nacionales se formulan y defienden teniendo en cuenta 

las realidades colombianas y no se subordinan a inte

reses ajenos a los de la nación. Más aun, la defensa 
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nacional además de necesitar del estudio de principios 

militares y la adquisición de habilidades estrictamen 

bálicas, requiere, en forma cada vez más urgente, del 
, , 

conocimiento y empleo de la tecnolog1a eontemporanea, 

de los aspectos cie.ntificos que conlleva y del desa -

rrol lo de investigaciones de carácter interdisciplin~ 

rio. Seg~ lo anterior la obtención de los objetivos 

de las Fuerzas Militares depende de la capacidad de -

sus miembros en tres grandes áreas : 

a. Conocimientos y habilidades estrictamente mil! 

tares. 

b. Conocimiento del hombre y su cultura. 

c. Conocimientos cientificos y tecnológicos. 

Obviamente estas areas no deben concebirse como 

independientes sino relacionadas intrinsecamente toda 

vez que están orientadas a lograr objetivos comunes. 

Si analizamos detenidamente las metas por cumplir 

eb la capacitaci6n de los miembros de las Fuerzas Mi

litares vemos fácilmente lo compleja que resulta la -

planeaci6n educacional en la inetitución, ya que adaE 

tar la~ conclusiones generales de la educaci6n a las 

necesidades y condiciones que le son especificas. 
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2. SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL 

Nuestro sistema educativo actual adolece de algJ:! 

nas deficiencias que es preciso analizar con espiritu 

abierto, a fin de solucionar los muchos problemas y -

deficiencias educativas actuales de nuestros cuadros. 

Sin riesgo a exagerar puede afirmarse que nuestras 

Fuerzas Militares carecen hqy de los siguientes fund! 

rnentos : 

a. Falta de una adecuada inspiraci6n intelectual 

que satisfaga las m6ltiples aspiraciones de las dis -

tintas promociones jerárquicas que, en forma d~na 

del mejor elogio, emulan en su inter~s de capacitaci6n 

para cumplir más cabalmente con su misión. 

b. Personal militar capacitado cietificamente p~ 

ra llevar a cabo la importante tar~a de impartir pre

paraci6n a nuestros cuadros. No es exagerado afirmar 

que si es bien cierto que hoy gozarnos de un excelente 

atributo externo para dictar nuestras clases, cierto 

es tambi~n que nuestro contenido especialmente forma

tivo lejos está de lograr el objetivo deseado, cual -

es el de dar al alumno un contenido sustancial del mg 

mento que se vive y de la importancia de su acción en 
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cada empresa profesional en que se necesite su conc~ 

so. 

c. Igualmente de una orientación educadora en la 

total acepción que conlleva este vocablo, a fin de que 

el elemento profesional militar halle, a traves de su 

propia gestión de actividad un derrotero que sirva 

por igual su eficiencia en los cargos a que se le de~ 

tine y encuentre posible proyección en toda etapa de 

eu vida. 

d. AsÍ mismo de una consciente tradici6n invest! 

gativa que de a la institución un contenido positivo 

paralelo a los progresos actuales y facilite a sds 

miembros la posibilidad de prestar su devoción e int! 

ligencia en tareas de solución a problemas de interés 

general. 

e. Es sobresaliente el hecho de la falta de Uni

- dad de Doctrina debido a que no existe un organismo 

que tenga bajo su responsabilidad la totalidad de las 

Uhidades de formación con quP. cuenta el Ejército. 

La Escuela Militar de Cadetes depende directame!l 

te del Comando : del Ej~rcito. La Escuela de Sub-ofi

ciales depende del Ejárcito pero agregada a la Terce-



28 

ra Brigada, La Escuela de Inteligencia depence direct! 

mente del Departamento 2 del Ejército, La Escuela de 

Lanceros a la Dácima Brigada. Las Escuelas de las Ar

mas y la Escuela 0.e Apoyo de Servicio para el f!ombate 

depende de la Brigada de Institutos Militares y la E~ 

cuela Superior de Guerra del Comando General. 

f. Generalmente el planeamiento educativo se a -

borda con comisiones de funcionamiento transitorio y 

en forma independiente por lo tanto los programas el~ 

borados por los diferentes institutos de formaci6n e! 

t~n basados en objetivos específicos y no en un obje

tivo general, v!a de ejemplo si la Escuela Militar de 

Cadetes modifica su currículum los organizmos encarga 

dos de continuar la preparación del oficial deber1an 

también modificarle para continuar la ~ecuencia, bas~ 

dos en los nuevos conocimientosm adquiridos por el a

lumno. 

g. La responsabilidad de nuestro control de form!_ 

ci~n s e inicia cuando se recibe §l alumno J termina -

cuando éste deja las aulas, pero no existe desde el -

9unto de vista educativo un organismo encargado de 

complementar los conocimientos mientras éste permane

ce fuera de la actividad docente lo cual trae como 



consecuencia que cuando regresa nuevamente a las aulas, 

sus conociminet os o se han aolvidado o se encuentran-

desactualizados, prt cisándose por parte de la Escuela 

de formaci:Ón utilizar parte del tiempo previsto para 

el curso regular, en la nivelaci6n de conocimientos -

para poder continuar el proceso educativo. 

3. PROBLEMAS EDTJCA.ri Ol!ALES 

Si bien e s verdad que hoy dis frutamos de facili 

dades logradas gr a cias al empeño t enaz de quienes han 

precedido los mandatos militar es, verdad es también -

que resta colocarnos al niyel cultural que esté a to

no con nuestra ubi caci6n dentro del ámbito nacional, 

debido a las dificultades encontradas en los sig uien

tes aspectos 

a. Incapacidad de concentrar un gran n6mer o de 

Qficiales en las Escuelas. 

La diversidad de tareas asignadas a la institu -

ci6n, el red1 ~ cido número de Oficiales y Sub-oficiales 

con que cuentan las Fuer 7.as y la dispnrsi6n de los mi~ 

mos por todo el territorio nacional, hace dificil el 

concentRar los cuadros en nuestras Escuelas de Forma

ción para profesionales, para una educa0i6n en forma 
' . , 

permanente, de ah1 la necesidad y por ende la laborio-
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sidad de buscar un sistema que permita su preparación 

sin que tengan que dejar los cuarteles. 

b. Tiempo limitado de cursos. 

Por las razones anteriormente expuestas se hace 

dificil aumentar el tiempo de duraci6n de los cursos, 

por lo tanto en el corto periodo programado solo es -

posible preparar al oficial en aquellas materias pro

pias de su profesi6n sin que se puedan comunicar cono_ 

cimientos proyectables hacia nuevos campos de acci6n 

que le permitan desenvolverse con más propiedad en las 

nuevas tareas que el grado le imponen. 

c. Falta de profesorado especializado. 

otro de los aspectos que incide negativamente en 

la formaci6n de los cuadros es la falta de profesora

dp especializado, pues a pesar de que el oficial a lo 

largo de su carrera está dedicado en gran parte a la 

actividad educativa, no siempre tiene los conocimien

tos docentes necesarios para trasmitir conocimientos, 
, 

ademas muchas veces se ~provisan profesores para di~ 

tar materias que no dominan por no estarlas practican 

do en su carrera como es el caso de la mat emáticas, 

geograf!a, historia, etc. 
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d. Falta de estfmulos al deseo individual de me-

ioramiento. 

Es importante tanto para el mejoramiento profe -

sional como general de los cuadros emular el esfuerzo 

de quienes buscan mejor8r su preparación, dedicándo -

para ello su tiempo libre, para lo cual debe facili -

társele los medios y guias sus estudios a fin de que 

redunden en beneficio para la instituci6n, seleccio -

nando aquellas profesiones más a~ordes en la carrera 

militar. 

4. POSIBLES SOLUCIONES 

Las deficiencias anteriormente anotadas podrian 

solucionarse en gran parte con la creación de un or -

ganiamo a nivel Comando General, responsable del pla

neamiento y programaciÓn educacional para las Fuerzas 

Militares que integre y coordine todos los esfuerzos 

de nuestros centros docentes a fin de lograr la uni -

dad de doctrina y la integración de la carrera mili -

tar en otros campos del saber que permitan un desemp~ 

fio m4s eficiente de nuestros cuadros en las diferen -

tes t areas que tienen que cumplir. 

Por otra parte utilizando los medios con que ac

tualmente cuenta la institución, crear departamentos 
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de cursos por correspondencia paralelos a nuestros pr~ 

cipales institutos de formaci6n como son la Escuela 

Superior de Guerra, La Escuela Militar, la Escuela de 

Armas y Servicios, Liceos del 3jército, etc. , que o

frezcan al personal de cuadros cursos tanto de cultu

ra general como de capacitaci6n profesional con los -

cuales se lograría una continuidad en la preparaci6n 

del oficial siempre que su programaci6n esté íntima -

mente coordinada con los cursos regulares adelantados 

en la Escuelas. 

Por otra parte dichos cursos facilitarían mucho 

la instrucci6n si~temática desarrollada en las aulas, 

pues muchas asignaturas de cultura general e ~l clusi

ve de carácter técnico,podrían cubrirse por este mét2 

do de educaci6n a distancia, aprovechándose el tiempo 

programado en estos o en otros materiales que por ~ u 

naturaleza requieren de enseñanza en conjunto como 

juegos de Guerra, ejercicios t~cticos etc. 

Igualmente los cursos por corrnspondenr ia permi

tirian la preparaci6n del personal en los propios cua~ 

teles a un costo muy reducido pues no seria necesario 

traer el personal a las Escuelas sino el tiempo indi! 

pensable para cursar aquellas materias que por su ca

rácter técnico son difÍciles de cursar por este sistema. 
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1. OBJETIVOS SE1\TALADOS A LA ESCUELA SUPE~IOR DE GtJ'KffiA 

En desarrollo de lo di spuesto por el Comando Ge

neral en la Directiva Nº 044/69, la Escuela de Guerra 

reglamentó los cursos por correspondencia a partir del 

afio 1969 para el logro de loe siguientes objetivos 

a. Nivelar los estudios de los aspirantes a in -

greso al curso de Estado Hayor con los realizados por 

promociones posteriores en los cursos de Comando que 

vienen adel antando las Fuerzas. 

b. Preparar convenientemente a los aspirantes a 

ingreso a los distintos cursos regul ares que realice 

el instituto a partir de 1972. 

c. Mantener permanentemente actualizados los co

nocimientos prof esionales de los exalumnos dll insti-

ttltO. 

d. Ganar el tiempo necesario para elevar el nivel 

dE~ los estudios en los cursos regulares de la Escuela 

de Guerra, mediante la inclusión de nuevas materias de 

cultura general y profesional a la ampliación de los 
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tiempos dedicados a otros temas ya incorporados en sus 

programas. 

2. ?RI ORIDAD DE LOS CURSOS 

De los objetivos propuestos, se ha dado prioridad 

a la elaboraciÓn de cursos por correspondencia para 

l a nivelación de los estudios de lo~ aspirantes a in

greso y preparación conveniente 4e los mismos al cur• 

so de Estado Mayor, y es as! como en la actualidad se 

e di tan cursos de 

a. Historia general y Militar. 

b. Geogr afía. 

c. Matemáticas. 

d. Estado Mayor y Operaciones. 

Los cursos para aspirantes a ingreso a otros e~ 

sos regular es de la Escue -_a y para ex-altunnos en acti 

vidad y en retiro, aun no han sido puestas en ejecu -

ci6n. 

3. SISTEMAS DE DI" TRIBUCION' 

El material se hace llegar a los intere~ados en

t re el primer o de mayo y el treinta de junio del año 
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inmediatamente anterior a la iniciacion del curso re

gular de Estado Mayor. 

4. RENDICION DE LAS PRUEBAS DB EVALUACION 

Las hojas de comprobación y los cuestionarios re

mitidos a los corresponsales con cada lección deben -

devolverse a la Escuela de Guerra ( Departamento de 

Reglamentación y Doctrina ) debidamente resueltos dentro 

de las fechas que se indican a continuación : 

Historia entre el 1 2 y 15 de septiembre 

GeografÍa entre el 18 y 30 de septiembre 

Matemáticas entre el 12 y 15 de octubre 

Estado Mayor y Operaciones entre el 18 y 

el 30 de octubre. 

5. CONTROL Y EVALUACION 

Bajo responsabilidad del Departamento de Regla -

mentaci6n y Doctrina de la Escuela de Guerra . 

6. ANALISIS DEL SIS~.~ Y RECOtmNDACIONES 

Los objetivos fijados por la Escuela de Guerra -



en el reglamento de cursos por correspondencia deter

minan claramente las metas por cumplir en la prepara

ci6n del oficial superior por el sistema de educaci6n 

a distancia, sin embargo para su total cumplimiento es 

necesario hacer una reorganizaci6n del departamento de 

Reglamentaci6n y Doctrina dotándolo del personal y m! 

terial necesario para cumplir su finalidad, puesto que 

en desarrollo de cada uno de loe objetivos es necesa

rio el montaje de un curso diferente, y esto implica 

planeamiento, elaboraci6n, aplicaci6n y evaluación de 

los mismos, por personal especializado en cada uno de 

los temas por cubrir; además es indispensable en la 

programación inicial la asesor!a de un experto en em

pleo de las técnicas didácticas empleadas en este ti

po de cursos • 

Se sugiere a via de ejemplo que la organización 

del departamento de Reglamentaci6n,Doctrina y curso 

por correspondencia conste de las siguientes seccio -

nes. ( FIGURA 1 ) 

a. Secci6n Administrativa.- Con la responsabili

dad básica de distribuci6n de material e instrucciones 

de lo s alumnos. 

b. Secci6n Reglamentaci6n y Doctrina.- Responsable 

de la remisión y producci6n del material de estudio-
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que se ha de utilizar en el curso. 

c. Secci6n Publicaci6ñ.- Encargada de convertir 

el material de estudio en el escrito eencillo que ha 

de llegar al alumno "Y) en las ayudas didácticas nece

sarias de acuerdo al método empleado. 

d. Sgcci6n Eyaluaci6n.- Encargada tanto de la e

valuación el curso en sf., como del rendimiento de

los alumnos. 

7. SISTEMAS DE DISTRIBUCION 

El envio del material a los alumnos d~be hacerse 

en f'orma progresiva. Cada lecci6n debe enviarse una -

vez el alumno haya cubierto la anterior y enviado el 

test que debe acompañarla, resuelto. 

Por otra parte es necesa.rio tener en cuenta aue 

el oficial en el s ervicio di P.pone de poco tiempo pa

ra el estudio y por lo tanto debe calcularse el envío 

del material para dos hosras diarias en promedio por 

lo cual se sugiere, no enviar el material únicamente 

con seis meses como se está haciendo actualmente, si

no con dos o más años de anticipación a fiin de no li

mitar el curso a un peiiodo ecpecíf'ico, sino que sea 

el alt:mno quien gradúe s u duraci6n de acuerdo a sus -

propias necesidades. 
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De gran importancia para el ~xito del curso es 

la evaluaciÓn permanente del alumno a fin de corregir 

sus fallas oportunamente. Para ello es aconsejable la 

aplicaciÓn combinada de los m~todos de evaluación exi! 

tentes para este sistema de ensefianza. Para facilitar 

dicha evaluaci6n es indispensable la correcta prepar~ 

ción del material por pasos. Cada lección puede com

prender materia para sesenta horas ( 1 mes ), en esta 

van los ejercicios que el programador considera nece

sarios para gui ar al alumno o sea, test de autoevalua

ci6n; Al finalizar la secci6n habrá una prueba de co

rrecci6n por parte de la Instituci6n que le indicará 

al profesor si el alumno puede continuar o es necesa

rio darle instrucciones adicionales sobre la materia 

vista, antes de seguir adelante. A su vez las seccio-
, 

nes pueden agruparse en areas con el fin de que al 

terminarla el alumno presente un examen supervisado 

el cual, a fin de evitar traer al alumno hasta Bogot~. 

Puede efectuarse en la Unidad o Brigada en una fecha 

determinada. A la fina ización del curso se hará el 

examen general supervisado en la Escuela de Guerra que 

bien puede servir como de ingreso. 
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9. PRESENTACION DEL MATERL>\L 

Los cursos que actualmente publica la Escuela e! 

t~ editados en f'orrna de " conferencias " que no con

tienen instrucciones para el alLmmo sobre técnicas de 

aprendizaje que debe utilizar, ni se sigue un método 

apropiado de enseñanza a distancia por lo cual son de 

poca aplicaciÓn al estudiante, por lo tanto se sugie

re emplear el m~todo audiovisual o •e instrucci6n 

programada a fin de que cumplan en mejor forma su pr2 

pÓsito. 

Con la craci6n de la secci6n de publicaciÓn en 

el Departamento de Reglamentación y Doctrina propuesto 

anteriormente y con el material existente actualmente, 

el cual puede servir de excelente referencia, se po -

dr:!an editar cursos que reunan los requisitos didáct! 

cos indispensables para el aprendizaje individual, sin 

la intervenci6n directa del profesor. 

10. SISTE:h.fAS DE CALIFICACION 

Se ha dicho que uno de los factores que más inc! 

de en los cursos por correspondencia es el relaciona

do cdn una apropiada motivaci6n. 

El alumno necesita estar seguro de que ha apren-
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dido y que dicho aprendiiaje le aportará algún benefi 

cío práctico; por otra parte el profesor también nec~ 

sita evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno 

a fin de corregir los errores que haya cometido y (m2 

tivarlo ) con su ayuda oportuna favorecer su aprendi

zaje. Para ello la forma más usual es l a del test. ca

lificable ya que permite al alumno autoevaluar su a -

prendizaje y al profesor conocer los resultados de su 

labor pedap6gica. 

En el caso concreto de los cursos por corr espon

dencia para preparar a los aspirantes a ingreso a loe 

distintos cursos regulares ade lantado~ por la Escuela 

s uperior se Guerra y más especif'icamente el de Estado 

Mayor en que al alumno se le exige un nivel previo de 

conocimientos para poder i~resar a el, es convenien

te que loe estudios adelantados por correspondencia 

sean evaluados para garantizar su eficiencia, por me

di o de test calificables • 

El proced~iento a seguir podria ser e l siguien-

te 

a. Las pruebas desarrolladas por el aldmno al té~ 

mino de cada lección, ser!an calificadas en la Escue

la y servirian de nota previa. 
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b. Al final de cada área el alumno se presentarla 

a un examen supervisado en la Brigada a la cual perte 

nezca y si lo aprueba recibirá el crédito correspon -

diente. 

c. Para poder presentar el examen de ingreso al 

curso de Estado Mayor el alumno deberá haber obtenido 

los créditos correspondientes estipulados en el . plan 

de estudios. 

d. La incidencia de la califieaci6n podr!a repaE_ 

tirse en la siguiente forma 

1). c6mputo de notas previas el 30% del valor 

del área. 

2). Examen supervisado en cada área el 70% 

3). nromedio de las calificaciones obtenidas 

en las áreas e 1 40% del total del e urso. 

4}. Examen de ingre~ o 6~ 

11. PROYECCION" DE NUEVOS CURSOS 

Como se dijo en capitulos anteriores la enseñan

za por correspondencia no difiere básicamente de otros 

sistemas de enseñanza, siendo un sis tema flexible de 

aplicaci6n a diferentes circunstancias, la dificultad 
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se encuentra en su organización inicial pero una vez 

montado el sistema la programación de nuevos cursos s2 

lo requiere de los especialistas en las materias que 

se van a dictar, J' con la creación de un Departamento 

de cursos por correspondencia de acuerdo a las t'cni

cas ya tratadas, facilitaría a la Escuela establecer 

cursos a otros niveles y completar los que actualmente 

funcionan. 

En esta forma se cnmplirá el objetivo de mejorar 

el nivel académico de los cursos regulares que hoy en 

d!a se adelantan y que muchas de las materias fijadas 

en los programas y que por raz6n de la limitaci6n del 

tiempo no se pueden cubrir en forma completa a pesar 

de la ~portancia para la formación del oficial, po -

drian verse por este sistema entre otras asignaturas : 

Economía 

Investigación Operativa 

Informac16n sobre otras fuerzas 

Teor!as Politicas 

Derecho Internacional 

Sociología 

Sicología del Mando 

Además al reducir el número de materias en el cur 

so las que sean programadas podrán verse en mejor for

ma por contarse con un mayor n6mero de las disponibles 

para su desarrollo. 
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CAPITULO VII 
*********************** 

BACHILLERATO POR CORRESP0~1DEJTCIA PARA EL PERSOJ'.TAL 

DE STJB- OFICIALES 

l. ANTECEDENTES 

43 

El Comando General de las -Fuerzas Militares int~ 

reeado por elevar el nivel cultural del personal de -

cuadros emitió la Directiva 06 del 9 de febrero de 1968, 

al cual se integraba un comit~ educacional a alto ni

vel para la revisión educativa de las Fuerzas Milita

res. Uno de los propÓsitos de dicho comité en el est~ 

dio de capacitación del sub-oficial en la educaci6n -

media inclu!a los siguientes fines : 

a. Dotar a los Sub-oficiales de las Fuerzas Mili 

tares de conocimientos científicos y human!sticos ne~ 

cesarios para la educaci6n superior y para el desempe 

ño eficiente en la profesi6n militar. 

b. Desarrollar en los mismos una conciencia de e! 

tudio y perfeccionamiento progresivo. 

c. Orientar al personal hacia una vida económica, 

cultural y socialmente eficiente. 

Los programas propuestos para adelantar los cur

sos de educación media para Sub-oficiales fueron pre

sentados para su consideraci6n a los ~omandos de Fue~ 

za e igualmente se fundamentaron en varios estudios -
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elaborados por los listados Hayores llegándose a la coa 

clusi6n de la importancia y beneficio de los mismos. 

En base a lo anterior se adelantaron las gesti o

nes correspondientes ante el Ministerio de Educaci6n 

lográndose la aprobación del decreto Nº 3051 del 14 

de diciembre de 1968, el cual crea el bachillerato m! 

litar para el personal de Sub-oficiales de las fuerzas 

militares. 

A su vez elaboró y se aprobÓ l a resolnci6n regl_! 

mentaria conjunta ( Min-Defensa y Min-Educaci6n ) Ng 

0661 del 27. ,de febrero de 1969 por la cual se regla -

met 6 el bachillerato militar y en donde se contempla 

todo lo referente a : 

- Generalidades 

- Educación secundaria 

- Progr amas de estudio 

- Matriculas 

- Evaluaci6n de e nocimientos y certifi-

cado de estudios 

- Personal administrativo 

- Especia lidades técnicas 

Asi como para expedir los créditos y diplomas corres

pondientes. 



2. ASPECTO ACADEMICO 

A pesar del cuidadoso planeamiento de los estudios 

de Estado r~or adelantados y de la asesoria dada por 

Min-Educaci6n en tan interesante proyecto, dichos e~ 

sos en la actualidad se encuentran suspendidos por los 

motivos que a continuación se analizan : 

a. El artículo 11 de la citada resoluci6n dice -

textualmente : 

" El contenido de las asignaturas del ciclo bási 

co de enseñanza media deberá estructurarse e integr~ 

• se buscando aprovechar los conocimientos básidcos y -

las experiencias de l personal. militar en servicio "• 

El sistema aplicará los conceptos de ins trucci6n pro

gramada, en toda circunstancia. 

Paragrafo 12 .- Los est,-dios correspondientes a este -

cicl o se desarrollarán por el sistema de corresponden -
cia y el radiof6nico de aula colectiva, de aceerdo a 

textos y guiones aprobados por el r.rinisterio de Educ! 

ci6n. 

Seg~ lo anterior se deduce, en primer término 

que el nivel del curso es báeico, o sea hasta cuarto 

aüod de bachillerato, en segundo lugar el método a s~ 

guir puede ser : 



46 
InstrucciÓn por correspondencia ( explicado ;ya en el 

capitulo tercero ) o radiofónico de aula colectiva, -

este de poca aplicaci6n en la institución militar ya 

que requiere de profesores monitores, está sujeto a 

una hora especifica lo cual incide negativamente en 

los horarios de las unidades especificamente en orden 

pdblico, en que es muy dificil reunir los sub-oficia

les a una hora determinada por las diferentes misiones 

as i gnadas a la unidad y ademAs para que se justifique, 

se requiere un mínimo de 10 alumnos y en algunos cur

sos no se reune este número en wnidad táctica, luego 

se concl uye, hay que optar por e l método de instr LlC -

ci6n programada o sea de educaci6n i ndividual, y no 

el segundo que fue el que se puso en ejecuci6n. 

otro aspecto es el r el a cionado con los textos los 

cuales deben estar de acuerdo con el pensum oficial y 

pr lo tanto para su elaboraci6n se requiere de perso

nal especializado en enseñanza secundaria. 

b. El articulo 14 de la misma resolución dice : 

" Las matriculas para el ciclo básico de enseñanza me 

dia se realizar&n durante la tercera y cuartas semana 

de los meses de enero y julio de cada afio. Para garan 

~izar que la~ matriculas de este ciclo básico,para sub

oficiales de las fuerzas militares, se ajusten riguro 

samente a las disposiciones legales pertinentes. 
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Estas se harán bajo responsabilidad inmediata del Co-

mandante de cada unidad o repartición mi litar " • 

El hecho de fijar fechas especificas de matriculas 

limita la intenci6n de loe cursos por correspondencia, 

ampli ar la oportunidad de estudio, pue$ la caracter{~ 

tica del sistema está en poder iniciar el curso en 

cualquier momento y desarrollarlo de acuerdo al tiem

po de que se disponga a diferenciad e la educaci6n el! 

eica recibida en las aulas, para la cual se deben de

tenninar fechas precisas de acuerdo a los pensum de 

es tudios e intensid·1d horaria que debe cumplirse. Ad!l, 

más ila eduaci6n individual facilita el que se cubra el 

programa de acue~do a las facilidadesd del alumno y del 

tiempo que le pueda dedicar al mismo y si éste logra 

eener el curso en cualquier fecha del año, inmediata

mente puede iniciar el curso siguiente sin estar su -

jeto a u.n calendario. Aun más de acuerdo a las dispo

siciones del gobierno, la persona que no ha podido e~ 

sar los estudios de bachillerato en for.ma sistemática, 

per o posee los conocimientos exigidos en el p~nsum o

ficial puede validar sus estudios presentando los ex~ 

menes correspondientes en un colegio oficial y recibir 

el diploma que lo acredite como bachiller de acuerdo 

con el decreto 180 de 1971. 

c. El plan de estudio articulo quinto fija tres 
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semestres para sealizar cada curso y 720 horas de in

tensidad horaria por semestre, lo cual como en el caso 

anterior es propio de estudios sistemáticos y no de -

enseñanza por correspondencia. 

Los articules 52 y 53 fijan las normas para los 

profesores monitores lo cuales en sintesis convierten 

al oficial en profesor de clase, por lo tanto la dif~ 

rencia con los cursos regulares está solamente en el 

tipo de material didActico que utilizan. 

Como puede verse fácilmente este sistema de ins

trucci6n de clase con monitoria en un periodo especi

fico resulta de muy dificil aplicación en el ej,rcito 

entre otras por las siguientes razanes : 

1). Las misiones asignadas a la institución mil! 

tar implican una disponibilidad permanente de sis miem 

broa y aunque los horarios de régimen interno de las 

unidades programan tiempo para estas actividades, no 

siempre es posible cumplirlo por las situaciones im -

previstas que se pre8entan. 

2). El oficial a pesar de tener un nivel de est~ 

dio Universitario no siempre est~ capacitado para di~ 

tar clases sobre materias que en su carrera poco pras 

tica como : biol ogia, anatomía etc. 
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3). La enseñanza secundaria requiere de material 

didáctico especial con el cual no cuentan las unidades 

y hasta la fecha no se lee ha suministrado. 

3 • ASPECTO ADMINI STRATIVO 

a. La responsabilidad del funcionamiento de los 

estudios de ciclo básico de enseñanza media se delegó 

en los Comandos de tJnidad e Inspección de estudio 

de las mismas, esto trae como consecuencia efectuar 

reorganizaciones especialmente a la inspecci6n de est~ 

dios o secciones terceras de las unidades t~cticas a 

fin de cumplir eficientemente con esta tarea adicional 

pues la programaci6n de cursos, control de alumnos, 

preparaciÓn de material did~ctico y demás actividades 

docentes que necesitan del personal exclusivamente de 

dicado a esta labor. 

b. No se determin6 la organizaci6n responsable 

de la elaboraci6n y publicaci6n de los guiones y de

más ayudas didácticas ni las formas de financiación. 

4. RECOMENDAriONES 

a. Asignar la r esponsabilidad en el planeamiento, 

elaboración, aplicaci6n y evaluaci6n de loe cursos de 

enseñanza media básica por correspondencia para Sub-



50 
oficiales a los Liceos del Ejército sección Bachille-

rato, organismo que cuenta con los medios técnicos P! 

ra tal fin creando un nuevo departamento dedicado ex-

clusivamente a esta rama de la eneefianza. 

b. Antes de poner en ejecuciÓn los cursos, destinar 

un semestre escolar, para la elaboraciÓn y ediciÓn de 

los mismos a fin de tener preparado en lecciones, co-

mo minimo la mitad de los programas para cada año leQ 

tivo. 

c. Suprimir el sistema de educación colectiva y 

emplear m~todos de educación individual, en esta for

ma el sub-oficial sin necesidad de desatender el servi 

cio puede dedicar los rator libres para mejorar su pr! 

paraci6n. 

d. Nodificar la resolución Fº 5363 en la parte -

pertinente a matrículas, intensidad horaria de las m~ 

terias y sistema de monitoria en las clases afin de -

que la instrucción se cumpla aplicando los principios 

de instrucción programada, los conocimientos básicos 

y la exoeriencia del personal militar como lo estipu

la el art!culo 11 de la misma resolución. 



e. Para la financiaci6n de los cursos ser!a nec~ 

sario fijar una partida inicial de acuerdo al presu -

puesto pasado por los Liceos del Ejército, para poner 

el sistema en funcionamiento, una vez iniciados los -

cursos, el valor de los mismos estaría a cargo de los 

interesados para lo cual se fijaria un precio razon~ 

ble a cada lecci6n, de acuerdo al costo de la misma. 



C A P I T 1J L O V I I I 
************************* 

EJEMPLO TIPO SOBRE OPERACIONES DE COMBATE 

52 

Este cap!tulo pretende mostrar la aplicación de 

la instrucción programada a una lecci6n de combate. 

A pesar de que muchos autores se inclinan por el mét2 

do lineal, en el presente trabajo se ha dado preferen 

cia al método ramificado teniendo en cuenta la clase 

de alumno para quien ha sido preparado y la materia a 

tratar, la cual requiere la explicaci6n de conceptos 

generales, que en el mátodo lineal ( llenar espacios 

en el cuadro de ensefianza y comparar con las gu!as ) 

se hace más dif!cil. 

El funcionamiento estA en dejar que los resulta

dos obtenido~ por el estudiante en los primeros cua -

dr9s del programa determine los cuadros que se le pr~ 

sentarán a continuaci6n, es decir la n Rama " o senda 

que deberá seguir, lo cual permite que el aldmno a m~ 

dida que avanza vaya corrigiendo errores y repasando 

conceptos anteriores. 

Es importante recordar oue la instrucción progr~ 

mada es solo una forma de educaci6n a distancia y que 

pueden utilizarse muchas más, tales como las audiovisu! 
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les, empleando discos o caseta de gran aplicaciÓn en -

instrucciones prácticas pues permite que el alumno a -

medida que va siguiendo el ejercicio en láminas o grá

ficas, va recibiendo las explicaciones necesarias ~en -

la grabación. Por basarse este sistema primordialmente 

en ayudas auditivas su explicaci6n solo es posible em

pleando el material adecuado; solo debe tenerse en cuen 

ta acompañar la grabaci6n de a~rudas gráficas que el 

alumno pueda seguir visualmente y no incluir en este -

las mismas explicaciones que están incluidas en la grª 

baci6n. se ha tomado como ejemplo tipo el de instruc -

ción programada por considerar es el que puede tener -

mayor aplicaci6n en los cursos programados por las 

Fuerzas Militares, pues no requiere para su montaje de 

material didáctico complicado y su costo es relativa -

mente reducido. 
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INSTHUCCIONES 

Este apéndice versa sobre la teor1a aplicada en 

las operaciones de "cruce de r!os 11 • Difiere de lo co

m6n en mate~ia de trabajos escritos en que está frag

mentado en pequeños segmentos y el lector se verá obl! 

gado a responder a una pregun~_, a sencilla respecto a -

cada uno de ellos antes de pasar al. pr6ximo. Cada p~ 

te de este ap~ndice está escrita de modo apenas dife

rente. Al volver esta página encontrará el primer seg 

mento. Léalo y luego conteste el interrogante de se -

lecci6n m~ltiple que se halla al pie de ~1, subrayan

do el de su elecci6n, pero no pase a la página 2. En 

vez de ello, vaya a la página al lado de la cifra que 

Ud. eligiÓ y lea la parte que allÍ se le señala. Por 

ejemplo en la página 1 hay tres respuestas posibles. 

Si Ud. elige la primera, será remitido a la secci6n -

superior de la página 2. Si escoge la segunda tendrá 

que pasar a la sección inferior de la página 7, y as! 

sucesivamente. Te~a muy en cuenta el número de la P! 
gina y el número de ella : Superior o inferior, donde 

Ud. deberá leer. En caso de que la respuesta elegida 

sea la correcta la nueva pág~na donde será remitido 

le informará en ese sentido y luego le explicará el 

segmento siguiente. Si por el contrario Ud. comete un 

error, la página correspondiente le advertirá de su 

error y le explicará la causa. Luego recibirá instrug 



ciones de volver a l a página donde se produjo la equi 

vocaci6n e intentar otra vez la respuesta exacta. 
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l. 

Los r!os anchos, invadeables, imponen restricci2 

nes al movimiento y a la maniobra; constituyen obst-ª 

culos para la maniobra del atacante y formas lÍneas 

naturales de resistencia para el defensor. Un ataque 

a trav~s de un rio invadeable requiere preparaciones 

técnicas y prácticas de acuerdo con el tamaño del río 

y la fuerza relativa de la unidad que lo defiende. En 

la defensa de un rio se da especial atención a la na

tural.eza del terreno contiguo y la capacidad del ene

migo para cruzarlo. La defensa sin tener en cuenta el. 

tipo, se organiza sobre el terreno desde el cual se 

puede controlar el rio o las avenidas de aproximación 

hacia él de manera que sea posible obstaculizar el a

tac ue enemigo y destruirlo por medio del fuego y la 

maniobra. 

Cuando se ataca un río debe tratar de cruzarse -

por múlt i ples siti os usando difer~ntes medios de paeos 

que incluyen el uso de helic6pteros. 

El Comando y control de las unidades d urante una 

opera~i6n de cruce de rios es : 

- Si su respuesta es : pase a : 

a. Igual a otras operaciones 

de combate 

b. Menos difícil que otl·as oper~ 

ciones de combate 

pg. 2. Mitad superior 

pg. 7• Hitad superior 

SIGA A LA SIGUIEl TE PAGINA ( 1-A ) 



c. flucho más Oif'ícil que en 

operaciones normales pg. 11 

1-A 

TTd. no ha seguido las instrucciones : En ninguna 

página se le dice que continúe la lectura de esta pá

gina. cuando se le presenta una pregunta, debe Ud. e.! 

coger la alternativa que crea correcta y luego pasar 

a la página que se ind~ca al lado de la alternativa e~ 

cogida. 

REGRESAR A LA PAGINA .4.NERI0R Y LEA DE NUEVO LAS DTS

TRUr.CIONES ! 



Viene de la página l. 
2 

Su re8puesta "Igual a otras operaciones de com

bate" está equivocada, recuerde aue las operaciones 

especiales se caracterizan por la dificultad en el 

mando y control, generalmente se utilizan medidas 

restrictivas, como ejes de avance, puestos de con

trol, 1!neas de fase etc. ,que faciliten la conducci6n. 

Recuerde siempre que una operación especial recibe e~ 

ta denominaci6n por emplear m~todos, t~cnicas y proc~ 

dimientos diferentes a los utilizados en situaciones 

de tiempo, terreno, medios y circunstancias normales 

y por la dificultad en el mando y control. Regrese a 

la página 1 y encuent re alli la respuesta. 

-------~--~-----------------~------------------------

Viene de la página 5 

Su respuesta corresponde a sitio de cruce de asal

to ya que sitios de cruce son simplemente loe lugares 

en que se pasa material, personal o equipo a la ribe

ra opuesta. 



Viene de la pg. 6 3 

Su respuesta es incorrecta, su error está en cog 

fundir "cabeza de puente" con ":frente de cruce" que s! 

es la longitud de la orilla anterior en el frente de 

una unidad. La cabeza de puente nos da idea de una z~ 

na en ancho y profundidad. Regrese a la pg. 6 superior 

y estoy seguro hallará la respuesta apropiada. 

------------------------------ ----------------------

Viene de la pg. 8 

Su respuesta es incorrecta pues una ola de cruce 

se caracteriza es por el paso simultáneo de la orilla 

anterior a la orilla opuesta y puede estar conformada 

por una o más unidades. Pase a la pg 10 y complemente 

su respuesta. 



Viene de la pg. 12 4 

Ud. eligi6 como requisitos de la cabeza de puen

te, que esté ubicada en terreno que se pueda defender, 

que permita el uso de medios de paso y que facilite la 

salida de los sitios de cruce hacia la dirección de ~ 

vanee. s u respuesta es incompleta pues existe otro r~ 

quisito L~dispensable para una cabeza de playa. Regr~ 

se a la pg. 12 y busque la respuesta apropiada. 

-----------------------------------------------------
Viene de la pg. 11 

Ud. dijo que empezando en la posición actual,lo 

cual paede ser factible,pero olvid6 que en el planea

miento para operaciones de cruce de r!os se debe prim~ 

ro que todo seleccionar el objetivo principal, par a P2 

der determinar la cabeza de puente, luego conviene ini 

ciar el planeamiento en la zona objetivo. Pase a la -

pg . 6 secci6n superior donde encontrará las ventajas 

de proceder en esta forma y podrá continuar con el s1 
guiente requerimiento. 



Viene de la pg. 12 

~u respuesta es correeta ya que los requisitos de 

una cabeza de puente son los siguientes: 

1. Proporcionar suficiente espacio para evitar las 

aglomeraciones de tropas y equipos en el área de 

cruce. 

2. Ubicarse en un terreno que se pueda defender. 

3. Permitir el uso de medios de crt1ce. 

4. Asegurar el terreno de manera que facilita la sª 

lida de los sitios de cruce hacia la direcci6n de 

avance. 

Bueno ya conoce qué es la cabeza de puente, sus 

reouisitos y algunos aspectos que se deben tener en -

cuenta en el planeamiento y su secuencia como son: c'l 

cular los efectivos necesarios para retener la cabeza 

de puente, seleccionar el objetivo principal, haber -

seleccionado la cabeza de puente, considerar la capt,g 

ra de objetivos intermedios, planear fuegos y calcular 

los efectivos que se emplearán en el asalto, y la re

serva . El paso siguiente es determinar el área de crg 

ce y sitios de cruce más ventajosos. 

Los sitios de cruce son : 

a. Lugares en que se pasa material, 

per sonal o equipo a la ribera opuesta 

por cualquier medio. Pg. 8 superior 

PASE A LA PAGINA SIGUIENTE ( 5-A ) 



b. Area de la ribera anterior 

con frente suficiente como 

para permitir el cruce de 

una ciudad de asalto. pg. 2 inferior 



Viene de la pg. 11 6 

Lo felicito, s u respuesta es correcta, conviene 

iniciar el planeamiento para cruce de ríos en la ~ 

objetivo. Esta t~cnica revela las unidades, organiza

ción, apoyo de servicios para el combate y otros ele

mentos esenciales para capturar el objetivo; el orde

namiento es más claro y podemos dosificar los medios 

necesarios de acuerdo a las necesidades. Para seguir 

la secuencia del planeamiento una vez seleccionado el 

objetivo principal se debe seleccionar la cabeza de -

puente. Pero recuerde qu~ es cabeza de puente : 

a. Longitud de la orilla ante

rior en el frente de una 

unidad. 

b. Es la por ci6n en frente 

del rio que contiene los 

medios de paso y sitios de 

cruce 

c. Area adelante de la ribera 

opuesta, defendida por una 

fuerza de choque en una o~ 

ración de cruce de r~o~. 

Se instala para asegurar el 

cruce de otras unidades. 

pg . 3 superior 

pg. 8 inferior 

pg. 12 superior 



Viene de la pg. 1 7 

Su respue~ta está equivocada, cómo lleg6 Ud. a la 

6 
. , 

concltlsi n de que el mando y control en una operac1.on 

de cruce de ríos es menos dificil que en otro tipo de 

operaciones esoeciales? Es posible que una operaci6n de 

cruce de rios presente menos dificultades en el mando y 

control que una oper aci6n anfibia, por ejemplo, sin em

bargo una operaci6n de cruce de rios puede ser de gran 

magnitud y su condici6n puede ser tan di:ficil como la 

anterior; por regla general todas las operaciones espe

ciales se caracterizan por la dificultad en el mando y 

control puesto que se actúa en situaciones de tiempo, 

ter reno, medios y circunstancias especiales. Regrese a 

la pg. 1 y busque la verdadera respuesta. 

-----------------------------------------------------
Viene de la pg. lO 

Su respuesta es incorrecta pues la posibilidad de 

capturar puentes sin destruir ,que se puedan utilizar, 

no es la 6nica condición que debe decidir a wn coman

dante hacia el cruce improvisado. Pase a la pg. 10 y 

busque la respuesta correcta. 



Vie~e de la pg. 5 8 

Su respuesta es correcta, los sitios de cruce son 

lugares en que se pasa material, personal o equipo a la 

ribera opuesta por cualquier medio, hay también sitios 

de cruce de asalto que r equieren frentes saficientes y 

pueden inclui r var i os sitios de cruce. Los pasos sigui

entes para determinar nuestro planeamiento son: Calcu

lar el equipo especial necesario y el apo;o de ingenie -

ros. planear la seguridad, organi ry ar los ~quipos para 

cada misi6n y las olas de cruce. Una ola de cruce es: 

a. Una unidad completa con unidad y equipo y con el 

material necesario para el cruce.(pg.3 inferior) 

b. Agrupación de unidades y material que cruce al mi~ 

mo tiempo por uno o varios sitios de cruce.(pg .lO Sup.) 

-----------------------------------------------------

Vie ·1e de la pg. 6 

Seguramente al dar su respuesta no recordaba que 

la porci6n enfrente del r!o que contiene los medios de 

pas o y sitios de cruce es el área de cruce. Para que 

Ud. no vuelva a confundir área de cruce con gabeza de 

puente, regrese a la pg. 6 y trate de buscar la res -

pnesta apropiada. 
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Viene de la pg . 12 

Ud. eligi6 como requisitos de la cabeza de puen

te, frente ancho con varias direcciones de ataque es

paciados, ubicada en terreno defendible, que permita 

el uso de medios de cruce y facilite la salila de los 

sitios de cruce hacia la dir ecci6n de avance. Sin em

bargo no siempre es posible obtener un sitio ancho con 

var ias direcciones de avance espaciadas, por lo cual 

este no se considera como r eouisito; los otros aspec

tos sob correctos o sea ubicada en terreno defendible 

que permita el uso de medios de cruce y que facilite 

la salida de los sitios de cruce hacia la direcci6n de 

~ce: 

Luego ya tiene tres requisitos, regrese a la pg . 

12 y busque la mejor respuesta. 



Viene de la pg. 8 10 

Fd. dijo que una ola de cruce ea la agrupación de 

unidades y material que cruza al mismo tiempo por uno 

o varios sitios de cruce lo cual lo felicito . Luego a6-

lo nos resta para terminar la secuencia de planeamiento 

distribuir el tiempo, planear el empleo de las reservas 

y planear la posibilidad de cambios a la orden inicial. 

En s!ntesis t enemos que el planeamiento para una 

operaci6n de cruce de rios se inicia en la zona obje

tivo y sigue una secuencia que es la siguiente: 

-13eleccionar el objetivo principal. 

-Seleccionar la cabeza de puente. 

-~alcular loe efectivos necesarios para retener la 

cabeza de puente. 

-Considerar la captura de objetivos intermedios. 

-Calcular los efectivos que se emplearán en el a -

salto y la reserva. 

-Planear los fuegos. 

Determinar el ~rea de cruce más ventajosa y los e! 

ti os de cruce. 

-~alcular el equipo especial necesario para la ope 

raci6n y el apoyo de ingeniaron necesarios. 

-Planear la seguridad • 

Organizar los grupo$ para cada misi6n y las olas 

de cruce. 

PASE A LA PAGDTA SIGUIEN'TE! 
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-Distribuir el tiempo, planear el empleo de las re

servas y planear la posibilidad de cambio~ a la or 

den inicial. 

Además ya debe saber qué es una cabeza de puente, 

cuáles son sus requisitos, qué son sitios de cruce, si

tios de cruce de asalto, frente de cruce y ola de cru-

ce. 

Ahora estudiaremos los tipos de cruce y forma de 

seleccionarlos. Un cruce puede ser improvisado u org~ 

nizado. El improvisado se efectúa cuando : 

a. Se pueden lltilizar puentes s i n 

destruir. 

b. Cuandr1 las áreas de cruce no e.!! 

tén defendidas o se tengan uni

dades móviles disponibles para 

avanzar hacia la ribera anterior 

capaces de asegurar áreas. 

c. Las dos anteriores. 

pg. 7 Inferior 

pg. 3 SuperiDr 

pg .15 Super· ior 
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Viene de la pag. 1 

Ud. dijo que el mando y control en las operaciones 

de cruce de ríos es mucho más dificil que en operaciones 

normales lo cual es correcto : debido al obstáculo, el -

equipo especial necesario, las dificultades de tr4nsito 

y coordinaci6n y entrenamiento especial por parte de las 

tropas. Por lo anterior las operaciones ofensivas a tra

vés de cursos de aguas requieren un planeamiento detalla 

do por el cruce del obstáculo, la selecci6n del tipo de 

cruce que ha de llevarse a cabo y la determinaci6n del -

frPnte que ha de atacarse. l~. recuerda que el planeamiea 

to puede aacerse empezando en el objetivo y trabajando -

hacia atrás ( planeamiento ~erso ) o empezando en la -

posición actual y planeando a través de cada objetivo ~ 

termedio hacia el objetivo final ( planeamiento directo ). 

Dadas las circunstancias especiales del planeamiento 

requerido para esta operaci6n, considera Ud. que debe ha 

cerse . . 
a. Empezando en la zona objetivo - pag. 6 superior 

b. Empez-ando en la posici6n actual. pag. 4 inferior 



Viene de la pag. 4 12 

Ud. contestó que cabeza de puedte es el área adelan 

te de la ribera opuesta, defendida por una fuerz• de chQ 

que en una operación de cruce de rios y se instala para 

asegurar el cruce de otras unidades, lo felicito pues 

veo tiene claros estos conceptos, ahora recordemos la e~ 

cmencia del planeamiento. Ud. primero selecciona el obj! 

tivo principal, luago Pelecciona una cabeza de puente, -

pero esto no es todo, a continuaci6n se deben calcular -

los efectivos necesarios para retener la cabeza de puen

te, considerar la captura de objetivos intermedios, cal

cular los efectivos que se emplearán en el asalto y la -

reserva, planear fuegos y tener en cuenta otras conside

raciones que veremos más adelante, por ahora detengámonos 

en los reauisitos que debe reunir la cabeza de puente, 

que son : ( SELECCIONE. LA ntm CREA APRO~IADA ) 

a. Ubicada en ter•eno que se pueda defender, permita -

~ el uso de medios de paso y facilite la salida de los 

sitios de cruce hacia la dirección de avance. 

( página 4 superior ) 

b. Que proporcione suficiente espacio para evitar las 

aglomera~iones de tropas y equipo en el area de cr~ 

ce, ubicada en terreno defendible, que permita el 

uso de medios de cruce y facilite la salida de los 

sitior de cruce hacia la dirección de avance. 

( página 5 ) 
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( CONTINUACION PAG. 12 ) 

c. Frente ancho con varias direcciones de ataque espa

ciado, ubicada en terreno defendible, que permita -

el uso de medios de cruce y facilite la salida de -

los sitios de cruce hacia la direcci6n de avance. 

( página 9 ) 



Viene de la pag. 10. 13 

Ud. contestó que el cruce improvisado se efectúa 

cuando no están defendidas las áreas de cruce, o se ten

gan unidades m6viles disponibles para avanzar hacia la -

ribera anterior, capar es de asegurar áreas lo cual es 

correcto: sin. embargo no tuvo en cuenta la posibilidad 

.de utilizar puentes intactos lo cual facilita el cruce -

en forma rápida especialmente del material pesado una vez 

asegurada la orilla opuesta, por lo tanto regrese a la 

pag, 10 y busque la respuesta correcta. 

------------------------------------------------------~-

Viene de la pag. 17. 

Su respuesta es incorrecta pues vimos que el cruce 

improvisado se caracteriza por la sorpresa fundamental -

mente, y por lo tanto la linea de partida puede estar 

bastante distante de la orilla anterior del r1o, mientras 

que en el cruce organizado que generalmente se hace con 

frente resistencia enemiga la l!nea de partida normalmen 

te está ••••••••• PASE A LA PAG. 16 ( superior ) Y BUS

QUE LA RESPUESTA CORRECTA • 



Viene de la pag. 15 14 

s u respuesta es incorrecta, pues Ud. dijo que el cr~ 

ce organizado se emplea como resultado de un fr .. 1caso de 

un cruce improvisado, cuando hay suficiente tiempo, o 

cuando el enemigo conoce nuestras intenciones, su error 

está en no haber analizado que cuando hay suficiente tiem 

po, si es posible el cruce improvisado debe optarse por 

este, luego pase a la pag. 17 y complemente el concepto. 

--------------------------------------------------------

Viene de la pag. 16. 

su respuesta fue que las fuerzas se organizan en escalón 

de asalto, escalón de apoyo, de fuego, escalón de inge -

nieros, escalón siguiente y escal6n de retaguardia pero 

esta organizaci6n se hace solo con propÓsitos de planea

mien~o, no ~plica comando o control operacional dentro 

de los escalones, ni indica la secuencia de cruces, lue

go no es la organización de las fuerzas . para el combate, 

por lo tanto pase a la pag. 18 superior y complemente sus 

conocimientos a fin de que distinga estos tipos de orga

nizaciones. 



Viene de la pag. 10. 15 

su respuesta es correcta. El cruce improvisado se e~ 

racteriza por la rapidez y la sorpresa, y se efect6a cuag 

do es posible la captura de lfl'uentes sin destruir, las á

reas de cruce no están defendidas o se tienen unidades -

m6viles disponibles para avanzar rápidamente hacia la ri 

bera anterior capaces de asegurar áreas en que puedan ~ 

provisarce rápidamente sistemas de cruce. Por lo general 

un cruce imp ovisado requiere menos personal y equipo y 

l a s tropas son menos vulnerables al fuego enemigo por el 

factor sorpresa. 

El cruce organizado ~ e caracteriza por su demora en 

la ejecuci6n, l a necesidad de un planeamiento más deta -

llado y el empleo de mayor n6mero de personal y medios; 

exige normalmente despejar una posición en~miga en la r! 

bera anterior y se emplea : ( SELECCIONE ) 

a. Para reanudar la ofensiva desde la orilla anterior 

cuando no es posible un cruce improvisado debido a 

la dificultad del obstáculo o a la potencia de las 

fuerzas enemigas. 

( PAG. 17 ) 

b. Como resultado de un fracaso de un cruce improvisa

do,cuando hay suficientemente tiempo, o cuando el 

enemigo conoce nuestras intenciones. 

( PAG. 14 SUPERIOR ) 



Viene de la pag. 17. 16 

Lo felicito ya que la pregunta es bastante vaga y 

Ud. acertó; en realidad la ubicaci6n no es igual. Para 

un cruce organizado la orilla de la ribera anterior es -

normalmente la linea de partida. Para un cruce improvia~ 

do la lÍnea de partida puede estar a una distancia consi 

derable del rio. 

Pero la linea de partida hay que cruzarla en una fo~ 

maci6n de combate como se organizan las Fuerzasa 

( Elija su respuesta ) 

a. Agrupaci6n de choque,agrupaci6n 

de apoyo de fuego, agrupaciÓn 

de reserva, agrupaci6n de opera

ci6n en el cruce. 

b. Escal6n de asalto, escal6n de 

apoyo de fuego, escal6n de in

genieros, escal6n siguiente, 

escal6n de retaguardia. 

Pag. 18 Superior 

Pag. 14 inferior 
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Viene de la pag. 15 

Su respuesta fue que el cruce organizado se emplea, 

para reanudar la ofensiva desde la orilla anterior, cu~ 

do no es posible un cruce organizado debido a la dificu1 

tad del ob~táculo o la potenciad e laR fuerzas enemigas 

lo cual es correcto y lo felicito. Podr!a agregarse 16gi 

camante que puede hacerse como resultado de Q~ fracaso 

de un cruce impr0visado, de todas maneras la caracterís

tica del cruce improvisado es que requiere de un planea

mieno mucho más detallado, su ejecuci6n es mucho más de

morada y solo debe efectuarse cuando el cruce improvisado 

no es posible. 

En el cruce organizado y el improvisado la ubicación 

de la linea de partida es importante • 

¿ SE UBICA IGUAL ? 

SI 

NO 

Pag. 13 inferior 

Pag. 16 superior 
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Viene de la pag. 16 

Su respuesta es correcta, pues normalmente se orga

nizan las fuerzas de tal manera que est~n en condiciones 

de cumplir todas las fases relativas al ataque a través 

del río en las siguientes agrupaciones : 

1. Agrupaci6n de choque. Compuesta por las unidades de 

primera línea incluyendo la cabeza de puente. 

2. Agrupaci6n de apoyo al fuego, que incluye elementos 

de apoyo de fuego oue no vayan con el escal6n de eh~ 

que. 

3. Agrupación de reserva. Compuesta por los elementos 

de reserva. 

4. Agrupación de agrupaci6n en el cruce. compuesta por 

aquellos elementos de ingenieros disponibles y las 

tropas que aseguran y apoyan (operan) los medios en 

los sitios de cruce. 
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RESUMEN GENERAL 

1. Las operaciones de cruce de r1os requieren planeamienr 

to preliminar y detallado. 

2. El Comando 'Y Control de las unidades durante un cru

ce de rios es mucho más dificil que en operaciones 

normales debido al obstáculo, dificultades de tránsi

to y de coordinación df· acci6n. 

3· Conviene iniciar el planeamiento para un cruce de rio 

en la zona objetivo y seguir una secuencia de planea

miento. 

4 • El prop6sito de una oper~ci6n de cruce de rios es est~ 

blecer una cabeza de puente en la orilla opuesta para 

proteger el paso del resto de las tropas. 

5· La cabeza de puente debe reunir requisitos especiales. 

6. El tipo de cruce puede ser rápido o improvisado y or

ganizada,su selecci6n depende de la fuerza oponente 

o a la sorpresa que se logre. 

7• El cruce organizado se ejecuta solamente : 

a. Como una reanudación de la ofensiva. 

b. cuando un cruce apresurado no es factible. 

c. f"1uendo el apr esurado no ha tenido ~xito. 

8. normalmente las fuerzas se organizan en : 

a. Agrupaci6n de choque 

b. Agrupac16n de apoyo de fuego 

c. Af•rupaci6n de reserva 



d. Agrupaci6n de operaci6n en el cruce. 

9· Para un cruce organizado la orilla de la ribera ante

rior es nr rmalmente la linea de partida. Para cruce

improvisado la linea de partida puede estar a una di§ 

tancia considerable de un rio. 

La lecci6n 16 tratará sobre : 

EL ATAQUE 

Empleo de las armas de apoyo orgánicas y agregadas. 

Importancia de la inteligencia, guía, planeamiento y ej~ 

cuci6n del cruce organizaio a fin de complementar lo via 

to en esta lecci6n. 

AUTO EVALUACION 

Auto-evaluación : 

En las siguientes páginas encontrará una prueba me

diante la cual puede evaluar si ha aprendido los concep

tos generales sobre cruce de r 1os discutidos en esta le_g 

ci6n. 

Responda a todas las preguntas y luego compruebe 

sus respuestas con la clave que aparece en la pAgina 24. 
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EJERCICIO DE AUTO-EVALUACION 

El presente cuestionario tiene como finalidad el que 

Ud compruebe los conocimientos adquiridos en esta lección. 

Para un mejor resultado no debe consultar las respuestas 

hasta no habPr terminado toda la prueba, confíe en su e~ 

pacidad y seguramente le resultará muy fácil. Buena sue~ 

te. 

l. Coloque SI o NO debajo de cada letra para indicar la 

presendia o ausencia de la característica respectiva. 

a. Los rios anchos e invadeables imponen 

restricciones al movimiento y a la m! 

ni obra. 

b. Para un cruce se r!o no es necesario 

entrenamiento especial. 

c. Ribera anterior de un rio es la que 

se encuentra de segunda en direc 

ci6n al enemigo, o sea la que no se 

puedP alcanzar sin cruzar el r!o. 

d. El cruce improvisado se caracteriza 

por la rapidez, sorpresa y concen -

traci6n mínima de personal y equipo. 

A B 



e. OLA. Agrupación de unidades y material 

que cruza al mismo tiempo o en forma 

sucesiva. 

f. La primera consideración en el pla

neamiento para un cruce de río es -

dPterminar el área de cruce más 

ventajosa y los sitios de cruce. 

GJ El cruce organizado se caracteriza 

por la demora en la ejecución, la 

necesidad de un planeamiento más 

detallado y el empleo de mayor nú 

mero de personal y medios. 

h. Una de las caracter!sticas de la 

cabeza de puente es que permite 

el uso d•' medios de cruce. 

i. Frente de cruce es la longitud de 

la orilla anterior en el frente 

de una unidad. 

j. Se necesita espacio especial cuan

do ~e trabaja en este tipo de ope

raciones • 

22 
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2. Llene loa espacios en blanco con las palabras apropia 

das. 

a. El Comando y Control de las unidades durante un cr~ 
1 , ce de r1os es mucho mas que en 

operaciones normale s debido al 

dificultades de tránsito y de 

de la acci6n 

------------------' 

b. Normalmente se organiza la unidad de tal manera que 

esté en condiciones de cumplir todas las fases re

lativas al ataque a través del río en las siguieg 

tes agrupaciones : 

1. Agrupaci6n de 

2. Agr upaci6n de --------------------------
3· Agr upaci6n de -------------------------------

c. Para un cruce organizado la ---------------------

es normalmente la linea de pa~ 

t ida. Para un cruce improvisado la linea de parti

da puede estar 

d. El cruce organizado se emplea para reanudar la 

desde la orilla anterior, cuando 

no es conveniente un 

debido a la dificul tad del obstáculo o a la poten-

cia de las f uerzas enemigas o como resultado del 

e. Cabeza de puente es el área adelante de la ribera 

opuesta defendida por una fuerza de choque en una 
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op~raci6n de cruce de rios se instala para -------
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BESPUEr TAS A LA. PRUEBA 

l. a. SI 

b. NO 

c. NO 

d. SI 

e. NO 

f. NO 

g. SI 

h. SI 

i. SI 

j. SI 

2. a. Dificil. Obstáculo. Coordinación 

b. Choque. Apoyo de fuego. Reserva 

c. Orilla de la ribera anterior. A una distancia co~ 

siderable de un punto del rio. 

d. Ofensiva. cruce improvisado. Fracaso de un cruce 

improvisado. 

e. Asegurar el cruce de otras unidades. 

i Ud. cometi6 : 

Cuatro errores o menos ••••••• Ha logrado los objetivos. 

¡ FELICITACIONES t 

Más de cuatro errores ••••••• Debe estudiar de nuevo el 

programa. 



CAPITULO IX 
********************* 

CONCLUSIONES 
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1. Una de las necesidades básicas en la educaci6n mi

litar es la creaci6n al más alto nivel de un orga

nismo educa~ional que coordine todos nuestros pro

grar as de ensefianza a fin de lograr la unidad y la 

secuencia en la preparaci ón tanto general como pr2 

fesional de sus miembros acorde con los adelantos 

tácnicos y cientificos de l a época y la misión ~

puesta a la institución en la Constitución :Uacio -

nal. 

2. La educación por cdrrespondencia es un sistema de 

enseñanza que reuniendo la calidad pedag6gica de 

otras formas de enseñanza permite al alumno estu -

diar en forma individua l y sin tener que acudir a 

los centros de f ormaei6n. Esta carácter!sti.ca la -

hace de gran aplicabilidad en las Fuerzas Milita

res en donde la capacita~iÓn de sus cuadros se di-

ficulta por no existir un sistema adecuado que pe~ 

mita ~levar los conocimientos a los propios cuarte 

les o bases de operaciones, en tal forma que sin -

interferir con las tareas impuestas a la unidad, -
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permita al oficial o suboficial en forma individual 

actualizar sus conocimientos en forma permanente, -

lo cual facilitaria grandemente el desarrollo de 

los curso~ regulares o sistemáticos desarrollados 

en las Escuelas de Capacita0i6n. 

3· Niveles de lo~ cursos 

La flexibilidad del sistema y su adecuabilidad a 

diferentes campos de la P.nsefianza hace dificil de

terminar niveles para los cursos por corresponden

cia en las Fuerzas Jfilitares, Sin embargo de acue~ 

do con las necesidades y a fin de aprovPchar en m~ 

jor forma los cursos con que cuenta la instituciÓn 

se pueden fijar los siguientes : 

a. Cursos para Oficiales Superiores 

b. r.ursos para Oficiales subalternos y Suboficiales 

c. Cursos de cultura general. 

La anterior clasificaci6n se encuentra ac rde con 

nuestra actual organizaciÓn educacional y por lo 

tanto permite el que puedan desarrollarse en forma 

integrada con los cursos regulares con diferentes 

propósitos. Tales como cursos de información,cur -

sos de ni velaci6n, cursos de complementaci6n, cur

sos t~cnicos, etc. Además en un futóro bajo la re~ 

ponsabilidad de la Escuela Militar o en coordinaci6n 
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con las Escuelas Internacionales dedicadas a este 

tipo de enseñanza que podrÍan dictar cursos de ni

vel Universitario que capaciten al Militar en cam

pos más avanzados. 

4. Responsabilidad 

Aunque los cursos por correspondencia difieren de 

otros sistemas de enseñanza en el método los prin

cipios fundamentales son los mismos por lo tanto 

no se justifica la creación de un organismo muy co~ 

plejo dedicado a esta forma de enseñanza. ~ustros 

cent .'os docentes cuentan con pr fesores, mate:!ial 

técnico y administrativo utilizable para implantar 

este sistema, por lo tanto a f:ih de lograr la más! 

ma economía han de ser la base en la iniciación de 

loe mismos, pues solo requieren de un departamento 

o sección encargado de convertir el material de en 

sefianza utilizado en otros cursos sistemáticos en 

textos o guiones para la instrucción por correspon 

dencia; en atención a lo anterior y teniendo en 

cuenta el alto nivel educativo con que hoy cuentan 

pueden asignarsele las responsabilidad a los sigu_! 

entes institutos : 

a. Cursos para Oficiales Superiores, Escuela Supe

rior de Guerra. 
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b. Cursos para Oficiales Subalternos y Suboficiª 

les : Escuela de Armas y Servicios . 

c. ~ursos de Cultura General : 

1. Escuela Superior de Guerra y Escuela Mili-

tar para materias a nivel universitario. 

2. Liceos del Ej~rcizo para nivel de ensefian-

za media. 

d. Coordinación y Planeamiento Gener•l · Dirección 

de Institutos Militares u Organización simi -

lar a nivel del Comando General. 

5. Motivación 

El rendimiento escolar profesional solo alcanza 

el máximo cociente de prodoctividad cuando se tiene 

un incentivo apropiado. La motivación es la esencia 

misma del proceso del aprendizaje, una adecuada mo

tivaciÓn no solo pone en marcha la actividad oue re . -
sulta del aprendizaje, sino que también la sustenta 

y la dirige. En la educación por correspondencia la 

motivación juega un papel mucho m~s importante aun, 

pues el personal militar debe imponerse a la fatiga 

normal del servicio y dedicar parte de su tiempo de 

descanso al estudio individual,por otra parte no exi~ 

te la acci6n directa del profesor que lo esté esti -
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mulando permanentemente y las dificultades encontr~ 

das en el estudio requ~eren un esfuerzo adicional 

para superarlos, por lo tanto es necesario impri -

mir a los cursos una adecuada direcci6n para la 

consecuci6n del éxito; p~ra hacer cada materia in

teresante y significativa para el alumno, con el 

fin de que el aprendizaje en si lleve su propia re 

compensa, y crear estimulas y necesidades, una fo~ 

ma de crearlas es la de relacionar los cursos por 

correspondencia en forma directa con la profesión 

es decir SQUello8 cursos bás icos en la preparaci6n 

del militar debe incidir en su clasificación y ser 

requie i to para ingresar a los cursos regulares de

sarrollados en las Escuelas de Formación. En Rela

ci6n con l os estimulas, es la calificación el más 

directo, implantando un sistema como el ya explic~ 

do anteriormente. 

Por último l a presentaciÓn del material en 

forma clara, amena, sencilla, y en pequeñas unida

des de estudio es básica en la motivación del alum 

no. 
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El sistema de educación por eorrespondencia en -

las Fuerzas Militares debe :funcionar intimamente 1,! 

gado con las demás :formas de enseñanza empleadas -

actualmente en la Institución, por lo tanto los o~ 

ganismos que sean creados con tal f i n deben ir pa

ralelos a nuestros centros docentes, con lo cual ~ 

más de buscar continuidad y unidad en la preparaciÓn 

de los cuadros, se emplea el profesorado y demás m! 

dios disponibles, lográndose en esta forma una gran 

economia. 

Además es de vital importancia la creaciÓn de un 

orvanismo a nivel Comando General que integre todo 

el esfuerzo educacional, mediante un plan a nivel 

FF MM que especifique los objetivos por alcanzar por 

cada uno de les Institutos de formaci6n y fije los 

niveles para cada curso acorde con las necesidades 

en la preparación del personal en tres grandes cam-

pos : 

a. Conocimientos y habilidades estrictamente milit! 

res. 



b. Conocimientos cienti:ficos y tecnológicos . 

c. Estudios a nivel universitario que capaciten al 

oficial o suboficial para desempefiarse en forma 

más eficiente en las diferentes actividades que 

su profesiÓn le imponen y le sirvan de proyec -

ci6n hacia la vida civil. 

Dicho organisrnó de planeamiento a fin de no recar 

gar el esfuerzo en nuestros institutos educaciona

les,podria coordinar con otras entidades educativas 

a fin de utilizar los cursos ya establecidos tanto 

de nivel técnico como de educación superior en la 

preparaci6n del personal. 

En sintesis el sistema de educación por corres -

pondencia debe sustentarse en la siguiente estruc

tura : 

a. Un Departamento de planeaci6n educacional a ni

vel ~omando General. 

b. Departamentos dedicados a este tipo de ensefian

za a nivel Escuela Superior de Guerra, Escuela 

Militar, Instituto de Armas y Servicios, Liceos 

del Ejército y E~cuelas de formación de la i~ID! 

da y la Fuerza Aerea. ( Figura 4 ) 

c. Cad~ Departamento de Cursos por coreespondencia 

a fin de que pueda cumplir con su función espe-
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cífica debe contar con personal especializado en 

esta forma de enseñanza, oue convierta los cur -

sos dictados en forma sistemática en escritos f! 

ciles, al alcance del la comprensi6n del alumno, 

sin necesidad de la guia directa del profesor, -

empleando las ayudas didácticas necesarias en C! 

da materia y forma de enseñanza ( teórica o prá~ 

tica ) • 

Para atender los aspectos académicos y admini~ 

trativos, dichos departamentos deben contar con 

las siguientes secciones : 

a• Secci6n administrativa. 

b. Secci6n de Reglamenta~i6n y Doctrina. 

c. Se~ci6n Publicaciones. 

d. 9ecci6n de Evaluaci6n 

2. Procedimientos 

a. U~todos. 

Aunque los métodos empleados en la enseñanza por 

correspondencia son muy variados, y su elecci6n s2 

lo puede hacerse una vez determinados los objetivos 

perseguidos en dada curso, teniendo en cuenta las 

limitaciones presupuestales de la Instituci6n y la 

poca experiencia que aún ; enemos en este campo, P2 
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demos optar al menos inicialmente por los siguientes: 

1). Instrucci6n programada, la cual tiene la vent~ 

ja del poco material didáctico utilizado y su 

bajo costo, pues solo requiere una buena distr! 

buci6n del material, combinado con ejercicios 

progresivos oue hagan que el alumno repita va

rias veces una misma unidad de ensefianza hasta 

comprenderla perfectamente. 

2). Grabaciones acampanadas de material ilustrado. 

Este sistema tiene la gran ventaja de que el -

montaje de la lecci6n es mucho más fácil que en 

la instrucci6n programada, pero su costo es m~ 

yor aunque la generaliza~i6n de los caeetta y 

teni~ndose la cinta patrón en el departamento 

de cursos por correspondencia, quien desee una 

lecci6n puede simplemente grabarla o adquirir 

solamente el material gráfico o escrito acomp! 

fiante. 

b. Evaluación. 

En cada departamento de cursos por correspondeQ 

cia debe existir una secci6n específicamente en 

cargada de efectuar una evaluaciÓn permanente -

del alumno y de llevar su récord. Las pruebas -
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pueden efectuarse por medio de las Brigadas o C2, 

mandos operativos, enviando los exámenes en so -

brea cerrados, para aquellos cursos obligatorios 

como los de preparación para ingreso a estudios 

sistemáticos en las Escuelas de Formaci6n; debe 

efectuarse un examen supervisado en el instituto 

correspondiente, que cubra toda la materia trat~ 

da. 

c. Cali:f'icaci6n. 

Para garantizar la motivaci6n en el alumno t2, 

do curso debe tener una calificaci6n que incida 

t~to en el ingreso a cursos regulares como en 

su hoja de vida. Dicha cali:f'icaci6n debe estar 

repartida en la siguiente forma : 

1). Ejercicios prácticos y pruebas parciales 60% 

2). Examen final supervisado 40% 

Para aquellos cursos á e cltltara: génera.l o á e n! 

vel universitario no indispensables en la carr~ 

ra del oficial o suboficial debe establecerse -

un sistema de cr~ditos que certifique el conoci 

miento adquirido y sirvan de base para posteri2 

res estudios o para alcanzar estimules especia

les tales como escala:f'onamiento de profesor, con 

decoraciones o distintivos especiales, becas 

universitarias etc. 
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d. Operaci6n del Sistema. 

Las Escuelas de Formaci6n y demás centros do

centes con que cuenta la institución, con los -

medios tanto humanos como materiales con aue 

cuenta actualmente, puede suministrarse a los -

Departamentos de cursos por Correspondencia pa

ralelos a cada uno de ellos; el material docente 

producido para los cursos regulares que adelan

tan normalmente, en la secci6n de Reglamentación 

y Doctrina de dichos departamentos,se seleccio

nará aquel material que pueda servir para el mon 

taje de los cursos por correspondencia de acue~ 

do a los niv les y objetivos fijados por el de

partamento de Planeación del Comando General, y 

lo pasará a la secci6n de Publicaciones donde 

se seleccionará el m'todo a utilizar y se mont! 

rá el curso en la forma como debe entregarse al 

alumno. Por 6ltimo la distribución del material 

será responsabilidad de la sección administrati 

va. La calificación de pruebas y control de reg 

dimiento estará a cargo de la secci6n de evalu~ 

ción respectiva. 

3· Responsabilidades. 

a. Cursos para Oficiales del grado de Teniente Co-
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ronel y superiores : Escuela Superior de Guerra. 

b. Cursos para oficiales hasta grado de Mayor: In~ 

tituto de Armas y Servicios. 

c. Cursos para suboficiales : Instituto de Armas y 

Servicios. 

d. Cursms de nivel Universitario: Escuela Superior 

de Guerra y Escuela Militar, en coordinación con 

otras entidades educativas. 

e. Cursos de educaci6n media : Liceos del Ejército. 

f. Programaci6n y Coordinacion de los cursos : De

partamento de Planeaci6n Educacional del Coman

do General 
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