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1 N T R O O U e e ION 

El esquema de toda lección, en cuanto a estructura

se refiere, supone por parte del profesor, un ordenamiento 

previo de los temas y problemas que constituyen la materia, 

los cuales sorl recogidos de fuentes tales como: libros, no

tas, apuntes, observaciones, etc. 

Los apuntes elaborados por parte del alumno tienen 

como finalidad reproducir en lo posible este esquema amplián

dolo y enriqueciéndolo mediante el estimulante diálogo peda9& 

gico que se establece en clase. Esto le permite advertir el 

grado de preparaci6n y la originalidad de la lecci6n del mae,2, 

tro, obteniendo, además, un medio para repasar y aclarar los 

conocimientos vertidos en el aula. 

Por tales motivos, la toma de apuntes puede poseer 

una importante función en el trabajo intelectual del educan

do, siempre y cuando se elaboren en la forma debida. 



2 

Estamos en el umbral de un perfodo estimulante y re

volucionario, en el cual el estudio cientffico del hombre será 

puesto a trabajar en favor de los mejores intereses del hombre. 

La educaci6n debe de desempeñar su parte¡ tiene que aceptar el 

hecho de que una revisi6n a fondo de las prácticaseducativai 

es posible e inevitable. 

Cuando haya ogrado esto, podremos ver hacia adelan

te con confianza en un sistema escolar que está enterado de la 

naturaleza de sus tareas, que es seguro en sus métodos y gene

rosamente sosten; do POI- los ciudadanos informados y efectivos 

que la misma creará. 

B. F. Skinner. 
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REVISION BIBLIOGRAFICA 

Desde hace tiempo algunos investigadores (Howe,1965, 

Fisher 1967; Harris, 1968; Kulhavig, 1970¡ Thomas, 1973; She

nnum 1975; etc.) han dedicado sus esfuerzos a estudiar las 

bilidades y técnicas de estudio. 

Dentro de la gama de cientfficos que se han dedica

do a dicho tema, W. Brown ha sido quizá el que ha demostrado 

con más fuerza la importancia que aquéljas tienen dentro de 

la pslcopedagogfa. 

Sus investigaciones han estado encaminadas a mejorar 

a) la memoria, b} la concentración, c) la motivación, d) las 

relaciones interpersonales, e) la soluci6n de exámenes, f) la 

preparación de trabajos escritos y g) la toma de apuntes en 

clase. 

En relaci6n con la toma de apuntes en clase algunos 

estudios han ar ado la siguiente información. 

Kulhavig, Dyer y Silver, (1970) realizaron una in

vestigaci6n en la cual trataron de analizar hasta d6nde era 

superior la toma de apuntes en comparación con la simple lec

tura de un texto. Se cuestionaron también si el anotar la in-
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formación aseguraba más la comprensi6n en los estudiantes, que 

si s610 se subrayaba el texto. Emplearon como sujetos estudian 

tes universitarios recién ingresados. 

Los resultados del estudio mostraron: 

a. Que los apuntes condujeron a un aumento de 10 que los estu

diantes pudieron recordar en comparaci6n con la sola lectu

ra del texto. 

b. La superioridad de los que tomaron notas sobre aquéllos que 

s610 subrayaron. Esto sugiri6 que la toma de notas implicaba 

algo más que la sola identificación que hace el estudiante 

al subrayar 10 que lee. 

c. Que era posible que el mejor desempeHo de los estudiantes 

que tomaron notas se debi6 hasta.c;erto punto, al hecho de 

que pasaron más tiempo con el material. 

Las aplicaciones de esta investigaci6n referente a 

la toma de apuntes en el sa16n de clase serfa según los auto-

res: 

a. Propiciar el que los alumnos tomen notas relativas al texto 

con el fin de favorecer el recuerdo del mismo. 

b. Propiciar el que el estudiante subraye parte del pasaje que 

favorece m'. el recuerdo del texto,que la sola lectura del 
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mi smo. 

En otro experimento realizado por Di Vesta y Gray 

{1973}, los autores investigaron el efecto de la toma de apun

tes en clase sobre el número de ideas recordadas. 

A la mitad de los sujetos se les suministr6 ~na li

breta para que tomaran apuntes mientras estudiaban un pasaje. 

A la otra mitad no se les di6 la libreta. Al terminar la cla-

se, a los sujetos que tomaron apuntes no se les permitió est~ 

diarIos; a aquéllos que no tomaron notas~ se les concedieron 

S minutos para hacer un repaso mental del material que hebfan 

estudiado. Acto seguido se les administró un examen. 

Los resultados de este experimento fueron los siguien 

tes: 

a. Los alumnos que no tomaron notas recordaron un promedio de 

30.3% de ideas, en tanto que los que tomaron apuntes mien

tras eSJ:uchaban, recordaron un prómedio de 37.24% de ideas. 

En una prueba de falso-verdadero aplicada una semana 

después de los mismos alumnos se obtuvieron los siguientes da

tos: 

Los alumnos que no tomaron notas obtuvieron un punt.s. 

je promedio de 79.16 sobre lIS puntos¡ los alumnos que sr lo 
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hicieron alcanzaron un puntaje promedio de 84.69 del mismo to

tal, 10 que confirma que el hecho de tomar notas repercute so

bre el nivel de ejecuci6n de 101 estudiantes, en pruebas de 

rendimiento académico. 

b Otro de los resultados que se obtuvieron en la aplicación 

de esta prueba se refiere al hecho de que, el tomar apuntes 

no garantiza el recuerdo de los mismos a la hora del examen; 

sin embargo, el no tomarlos disminuye la posibilidad de re

cordar el contenido de 10 que se leyó. 

Por otra parte, Carter y Van Matre (1975) realizaron 

un experimento que titularon: !lEl apunte en confrontación con 

la retención de notas l9
• 

Este estudio intent6, principalmente, dar claridad a 

la teorfa relativa a los resultados de la toma de notas y del 

repaso, en el aprendizaje, de los contenidos de una conferen

cia. Los hallazgos hechos en esa área no habfan sido del todo 

uniformes. Algunos investigadores habían encontrado que el 

apunte realizado mientras se prestaba atención a una conferen

cia facilitaba la memorización de contenidos (Di Vesta & Gray, 

1972¡ Fisher & Harris, 1973), mientras que otros habfao fraca

sado en el hallazgo de ese efecto (Berliner, 1969; Petars, 

1972). Estas discrepancias sugerfan que los resultados antag6-
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nicos podrfan tal vez ser explicados por las diferencias entre 

variables a través de los estudios: la presencia o ausencia 

de repaso, b) la regulación del tiempo de repaso, si es que 

existía, relativo a la prueba, y e) la extensi6n del intervalo 

de retenci6n. 

De 10 anterior se desprendió una hipótesis que expr~ 

sabe que la toma de notas podía facilitar el recuerdo, gracias 

a la transformaci6n del material a una forma de mayor signifi~ 

cado subjetivo. El problema residía en que mientras que el 

apunte implicaba potencialmente procesos de elaboraci6n y de 

transformaci6n, no había seguridad de que ésto ocurriera. 

La hip6tesis sugería que el provecho de las notas no 

radicaba en apuntarlas sino en retenerlas. En el grado en que 

las notas conservaban la información para su posterior repaso 

y proceso, deblan ser dtiles. En otras palabras, la asimila

ción era, de acuerdo con la hip6tesis, más benéfica durante el 

repaso que en el momento del apunte. Asr, la diferencia real 

entre las hip6tesis se encontraba en sl la asiml1aci6n se faci 

litaba durante el apunte de las notas, o como resultado del eA 

tudio de las mismas. 

En consecuencia,)a regulaci6n del tiempo y la oport~ 

nidad para el repaso sufrieron variación únicamente en los gr~ 
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pos que tomaron apuntes y que s610 escucharon la conferencia. 

Se hicieron pruebas inmediatas, y una semana después, con la 

oportunidad de repasar las notas inmediatamente antes de re

solverlas. 

Participaron un total de 162 estudiantes universita

rios de nivel de licenciatura para llenar un requisito de cur

so. Cada estudiante sigui6 una de las cuatro estrategias pro

puestas mientras escuchaba una conferencia grabada con una du

ración de 17 minutos. En la primera se debían tomar notas du

rante la conferencia para luego repasarlas por un período de 5 

minutos. Otra estrategia requería que el estudiante tomara 

apuntes e hiciera un repaso sin acceso a las notas (repaso me!!., 

tal de los apuntes). En una tercera el alumno escuchaba stn t2 

mar nota, y se le pedra que realizara un repaso mental (escu

cha + repaso mental). En la cuarta estrategia el estudiante s2 

10 escuchaba la conferencia y no se le daba ninguna instruc

ción adicional (escucha sin repaso). 

El material de estímulo fué una conferencia basada 

en una versión editada de l/Supervivencia entre los tiburones" 

(Frazer, 1972), La conferencia grabada, de 1961 palabras, fué 

presentada a una velocidad de 120 palabras por minuto. El mat~ 

ríal de prueba incluy6 la prueba de Amplitud de Vocabulario 

(French, Ekstrom, & Price, 1963) y Pruebas de recuerdo libre y 
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de completamiento para evaluar el aprendizaje. 

Al grupo de estudiantes que tomaron apuntes se les 

proporcionó papel antes de la conferencia y se les instruy6 

para que tomaran notas a medida que escuchaban. A los estu

diantes que s610 escucharlan se les dijo simplemente que es

cucharan la conferencia. 

Una vez dictada la conferencia y realizado el repa

so se procedi6 a la aplicaci6n de un examen. El mismo constó 

de 60 ítems acerca de palabras, números o frases cortas esen

ciales, que deberlan escribirse dentro de una oraci6n. 

De seis a 15 estudiantes participaron en cada cate

gorfa experimental en diferentes horas. 

Posteriormente, a los alumnos se les di6 instruccio

nes para que regresaran una semana después para ser examina

dos. Cuando regresaron se les administraron los mismos procedi 

mientas de acuerdo a las categorfas a que pertenecfan. 

Los resultados de este experimento fueron: 

a. La funci6n de tomar notas fue de utilidad tanto para el re

c~erao inmediato como para el recuerdo a una semana después. 

b. El tomar notaS faci 1 i t6 el rendimiento académi ca sumí ni str?!l 

do los medios para preservar información para el posterior 
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repaso del contenido de la conferencia. 

c. El repaso de notas inhibió el recuerdo de material irreve

lante. 

d. Los estudiantes que repasaron sus apuntes fueron, aparente

mente, capaces de enfocar más efectivamente sus esfuerzos 

de"rescate" de datos. 

e. Finalmente, la revisi6n de notas favoreci6 la construcción 

de contenidos de la conferencia que no fueron registradas 

inicialmente en los apuntes. En todo CaSO, parece que el 

apunte, cuando se une al repaso de las notas, representa 

una estrategia útil en la forma en que afecta la memoriza

ci6n consiguiente¡ la sola toma de datos es de dudoso va

lor. 

En otro experimento, (Aiken, Thomas y Shennum 1971) 

investigaron la retención de una conferencia, en funci6n de 

la toma de notas y de la densidad de la informaci6n. 

Ya sea que el aprendizaje se facilite o impedida 

por la toma de apuntes, también es clara la influencia de 

otras variables, como por ejemplo, la duraci6n de la confereQ 

cia, su velocidad de presentaci6n, y la cantidad de informa

ci6n que contiene. Estas dos últimas variables fueron nvestí 
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gadas en este estudio. Se hicieron dos predicciones: a) si la 

conferencia se dividiera en secciones de manera que la toma 

de notas se separara del hecho de escucharlas, sus efectos f~ 

ci 1 itativos se observarían, y b) el pro.ceso doble de escuchar 

y tomar apuntes se amplificaría si se aumentara la velocidad 

del discurso del conferencista y la densidad informativa de 

1 a conferenci a. 

Se a:si gnaron 180 estudi antes de n;ve 1 de 1; cenc; at!:! 

ra para 18 grupos experimentales; cada condi ci ón experimenta 1 

se Ilev6 a cabo con grupos de 10 alumnos. 

La conferencia se deriv6 de un artfcul0 de Frazer 

(1972) titulado "Supervivencia entre tiburones ll
, Se grab6 en 

una grabadora Sony Te-55 y se present6 a través de un alto 

parlante Ampex, modelo 20 10 a un nivel cómodo de escucha. 

Se dict6 a dos velocidades; de 120 y 124 palabras 

por minuto. Se elabo~aron dos versiones de ella: con alta y 

baja densidad de informaci6n. La versi6n de alta densidad cOQ 

tuvo aproximadamente el doble de unidades de informaciÓn (206) 

que la baja densidad 06); no obstante, se conservó un ndme

ro similar de palabras (1961 y 1969). 

Los 18 grupos experimentales se clasificaron en tres 

categorías: 
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a. categorfa de toma de apuntes: 1) paralela a la lectura del 

fragmento. 

2) tomada inmediatamente des

pués de los fragmentos de 

1 a conferenci a. 

3) sin toma de notas. 

b. velocidad de presentaci6n de la conferencia: 1) normal, 

120 palabras por minuto. 

2) acelerada -240 pa abras por 

minuto, y 

3) doblemente acelerada. 

c. densidad de información en la conferencia: alta y baja. 

Al finalizar las sesiones experimentales todas las 

notas fueron recogidas y 48 horas más tarde los alumnos regre

saron para someterse a las pruebas acerca de la conferencia. 

Se aplicaron tres pruebas durante la segunda sesión 

de! experimento: el test de Amplitud de Vocabulario (French, 

Ekstrom, y Price¡ 1963) seguido de una prueba de libre memori

zaci6n y de una prueba de memoria de reconocimiento sobre el 

contenido de la conferencia. 

Para el examen de libre memorizaci6n, a los estudian 
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tes se les proporcion6 papel y se les di6 instrucciones para 

que escribieron como ellos quisieran y en sus propias palabras, 

todo 10 que pudieran recordar de la conferencia. Se les di6 20 

minutos y se les explic6 que el puntaje se basarfa en los he

chos especfficos recordados. 

Los resultados de libre memorización se unificaron 

por su contenido substancial y se compararon con unas tablas 

que señalaban la alta o baja densidad de informaci6n. Estas t~ 

bIas fueron ideadas por los experimentadores que elaboraron 

las conferencias, y se componían de listas numeradas de unida

des de informaci6n contenidas en ellas. 

La prueba de reconocimiento sobre el contenido de la 

conferencia estaba compuesta por 90 afirmaciones verdaderas 

acerca de 105 tiburones. Treinta y cinco de estas afirmaciones 

eran paráfrasis del material presentado en la conferencia; las 

restantes se referfan él informaci6n no presentada en la misma. 

La tarea de los individuos consistfa en indicar cuáles afirma

ciones procedfan de la conferencia y cuales no. Sus puntajes 

correspondfan a la suma de sus identificaciones acertadas. A 

los estudiantes se les dijo que la mitad de las oraciones eran 

de la lectura. 

Un análisis de varianza (ANOVA) realizado en todos 
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los grupos en relaci6n a la prueba de Amplitud de Vocabulario, 

produjo un F menor que el 1.00, indicando que no existían di

ferenciales en la habilidad verbal. 

Puesto que todos los resultados de importancia se 

reflejaron de igual manera en las pruebas de recuerdo y de r~ 

conocimiento, s610 se presentaron estos 61timos. Estos resul

tados se anal "izaron en términos de la proporción de las unid,ª

des de informaci6n recordados correctamente. 

El análisis indic6 10 siguiente: 

a. la toma de notas después de escuchar .la conferencia fue s,l;!. 

perior al apunte paralelo y a la ausencia de notas, en 10 

referente al recuerdo de la conferencia. 

b. La toma de apuntes para1elos a la conferencia produjo en 

los alumnos efectos similares a si no tomaron notas. Este 

hecho contrasta en algo con aquel reportado por Peters 

(1972), quien encontr6 que el apunte durante la conferen

cia era inferior a la ausencia de notas. 

En la medida que se aument6 la densidad informati

va de la conferencia, disminuy6 la capacidad de retención de 

la informaci6n. En comparaci6n, Peters (1972) no pudo hallar 

ninguna diferencia entre velocidades da presentaci6n de 146 

y de 202 palabras por minuto. 
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Por otra parte, los estudiantes que recibieron mayor 

dens 'i dad de i nformac i 6" recordaron proporci ona 1 mente menos que 

los grupos de baja densidad. 

En resumen, una predicci6n capital de este estudio, 

clar,amente confirmada, fue que separar la actividad de tomar 

apuntes de la de escuchar la conferencia, produce un aumento 

de aprendizaje superior a la práctica convencional de tomar 

apuntes y a no tomarlos. 

Por otra parte, referente a la densidad de informa

ci6n y a ,8 velocidad del discurso se concluy6 que niveles al

tos de ambos casi siempre producen resultados nocivos sobre el 

recuerdo. Asf mismo, se concluyó que es doblemente probable que 

se recuerde el material si se toman apuntes de la conferencia, 

que ~i no se toman. Este resultado es considerablemente más 

acentuado en los alumnos que toman notas después de que se di~ 

ta una conferencia,que en aquellos que no 10 hagan. 

Otro experimento fue realizado por Fisher y Harris. 

El mismo fue titulado IfEfectos del apunte y del repoS. 

so en el recue rdo" (1973). 

En el estudio se investigó si la toma de apuntes y 

el repaso de los mismos facilitaba la memorizaci6n a corto y a 

largo plazo de un material presentado en el marco de una con 
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rencia normal. Se investigó, además, si los apuntes eran de 

utilidad como un auxiliar externo para la memoria, como un me

dio de codificación, o como una combinación de ambos, a trav~s 

de la manipulaci6n de las diferentes formas de repaso en el e~ 

tudio. 

También se intent6 determinar si: a) existfa rela

ción en las opiniones de los estudiantes referente a la toma 

de notas (gusto, disgusto, etc.) y el subsiguiente recuerdo 

del material, b) si existfa algdn tipo de cofrelaciones de im

portclOcia entre la calidad de las notas que se tomaban y su 

posterior recuerdo y e) entre la eficiencia de las notas y su 

recuerdo posterior. 

Se predijo que quienes tomaran notas, pero no las r~ 

pasaran, se desempeñarfan mejor que los que no las tomaran, p!:. 

ro que revisaran las notas del conferencista. 

El experimento const6 de tres fases: un perfodo de 

40 minutos durante el cual los estudiantes escucharon una con

ferencia¡ un perfodo de repaSo de 10 minutos, y un perlodo de 

examen de 30 minutos. Se .1es hizo también un postest de 15 mi

nutos, aproximadamente tres semanas más tarde. Durante la fase 

de la conferencia un 60% de los alumnos fueron seleccionados 

al azar para que tomaran notas sobre 10 que estaban escuchando, 

mientras que all restante 40% se les instruyó para que no las 
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tomaran. 

Cada uno de estos grupos fue nuevamente subdividido 

durante el perfodo de repaso de 10 minutos en el que se les di 

jo a Jos estudiantes, dependiendo de la condición a la que pe~ 

tenecían, que revisaran la conferencia mentalmente, que repasi! 

ran las notas que habían tomado, o que inspeccionaran la serie 

de notas que el conferencista les proporcion6. 

Este plan estableci6 cinco condiciones: 

a. De alur:..,os que tomaron nota e hicieron repaso mental 

b. De alumnos que no tomaron nota, pero repasaron las notas 

del conferencista. 

c. De alumnos que no tomaron nota, pero hicieron repaso mental. 

d. De alumnos que tomaron nota y repasaron sus propios apuntes. 

e. De alumnos que tomal'on notas y repasaron notas del conferen

ci sta. 

Los sujetos eran 83 mujeres y 29 hombres, estudiantes 

universitarios, de 19 a 51 años de edad, de dos grupos de la mi! 

teda de IICrecimiento y Desarrollo Humano ll
• Los estudiantes de 

cada salón fueron asignados al aZar. El conferencista era un e~ 

tudiante de licenciatura en educaci6n. 

Una conferencia 40 minutos sobre el tema de la perso-
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nalidad, compuesta de 1750 palabras, le fue dictada a cada cl~ 

se por la experimentadora. El tema se escogió por su relación 

con los antecedentes de la clase. Se cuidó con esmero el mant~ 

ner las condiciones experimentales tan semejantes como fuera 

posible con las condiciones regulares en el salón de clase. 

Hubo cinco tipos de folletos apilados de acuerdo a 

las condiciones experimentales. Cada paquete constaba de un s2 

bre tamaño carta que contenfa un cuestionario relativo a los 

hábitos. 

En páginas posteriores se enteraba al examinado aceL 

ca de los procedimientos de repaso; a los alumnos de las dos 

primeras categorfas se les proporcionaba una copia de las 

notas del conferencista. Las últimas tres páginas de cada fo

lleto se componfan de una página con indicaciones para que 

anotaran todo aquello que pudieran recordar de la conferencia 

y dos páginas para un examen objetivo compuesto por 15 pregun

tas de opción múltiple y cuatro de respuesta breve. 

Estos paquetes fueron apilados en desorden antes de 

ser distribuídos a las clases. La prueba posterior a aquello, 

resuelta en el folleto, constaba de 9 preguntas de opci6n múl

tiple que ya habían sido presentados en la prueba objetiva in

cluida en el folleto, 4 nuevas preguntas de opción múltiple y 
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una tercera parte de preguntas de ,respuesta breve. la asigna

ci6n de preguntas para el postest y la prueba objetiva a corto 

plazo (la del folleto) fueron hechas al azar. 

Después de que los estudiantes tomaron sus apuntes 

como 10 acostumbraban, se distribuyeron los paquetes. Se les 

di6 -instrucciones a los alumnos para que llenaran el cuestions. 

río y leyeran las indicaciones colocadas al pie de la página. 

Estas les informaban si debfan o no tomar apuntes en las hojas 

en blanco que segufan, si debfan escuchar la conferencia sin 

tomar notas,o si debfan pasar la primera página del paquete. 

A continuaci6n se dictaba la conferencia. Al.término de ésta, 

se les dijo a los alumnos que pasaran la página A y siguieran 

las indicaciones. las instrucciones de esta página variaban de 

acuerdo al tratamiento experjmentai, de modo que algunos 

de los grupos adscritos . recibfan 1 a orden de repasar 

mentalmente lo que habfan oído en la conferencia. A otros grupos 

sf se les indicaba que repasaran las notas que habían toma-

do, mientras que a otros m&s, dos en total se les 

indicaba que revisaran la serie de notas del conferencista, 

que estaban incluidas en el paquete. Al cabo de 10 minutos se 

orden6 a los estudiantes que pasaran a la página 8, donde se 

les indicaba que continuasen hasta las últimas dos páginas 

cuando hubieran completado la sección. libre recuerdo. Estas 

últimas dos páginas contenían preguntas de opción múltiple y 
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de respuesta breve. Al término de 30 minutos se recogieron t2 

dos los exámenE~s que aún no habfan sido entregados. No se hi

zo mE!nci6n alguna de la post-prueba. Tres semanas después de 

haber dictado 'la conferencia, la experimentadora llev6 a la 

clase la post-prueba de recuerdo a largo plazo y les aplic6 

el examen a los estudiantes que se encontraban presentes que 

habfan escuchado la conferencia original. Puesto que ésta era 

la última semana de clases en el a~o. solo 71 de los 112 aJum 

nos iniciales se encontraban presentes. 

Las tres variables dependientes básicas fueron: 

a. los puntajes de recuerdo voluntario a corto plazo. 

b. los puntajes de la prueba objetiva a corto plazo. 

c. los de la post-prueba objetiva a largo plazo. 

Como los exámenes no revelaron diferencias de impor

tancia entre las dos clases,fueron unificados en todos los an! 

lisis posteriores. Las mujeres no lograron puntajes mayores de 

consideraci6n en relaci6n a los hombres, en la post-prueba. Por 

consiguiente, los datos de hombres y mujeres fueron unificados 

en todos los análisis posteriores. 

Los puntajes en la prueba a corto plazo y en la prue

ba objetiva mostraron una notable correlaci6n positiva 

( r::: .70. p. 01). 
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Las pruebas de recuerdo libre fueron calificadas a 

raz6n de un punto por cada idea recordada de la conferencia. 

La calidad de las notas tomadas fue definida como el 

número de ideas de la conferencia que se hallaban incluidas en 

ellas. la eficiencia de las notas se definió como sugerfa Howe 

(1970): dividiendo la cantidad de éstas (el número de ideas) 

por el número total de palabras. 

Los resultados del presente estudio parecen indicar: 

a. que el tomar apuntes sirvi6 para promover una funci6n de c2, 

dificaci6n y como un instrumento o recurso externo para re

cordar, siendo esta última la más importante. 

b. que las opiniones de agrado, desagrado y otras relativas al 

apunte, no tienen efecto sobre el recuerdo. 

c. que los estudiantes con apuntes de buena calidad generalmeQ 

te recordaban más datos que aquellos con notas de baja ca1i 

dad. 

Crawford (1926) también encontró que habra una nota

ble correlaci6n positiva entre el número de ideas registrados -

por los estudiantes en sus notas sobre la conferencia y el nú

mero de ideas recordadas en el momen'to del examen. La presente 

información parecfa confirmar esos datos. 
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En conclusi6n t los hallazgos de este estudio indican 

que en el marco de una conferencia universitaria corriente, 

las notas de buena calidad y el repaso posterior de las mis

mas están asociadas con un recuerdo más eficaz. 

En otro experimento, Marre (196S) eva 11..16 los efectos 

de indicaciones, para atender a ciertos contenidos de una conf.=, 

rencia sobre el recuerdo de los mismos. 

Los sujetos fueron 294 estudiantes de licenciatura 

divididos en do~ secciones de un curso preliminar de Psicolo

gfa Educativa de la Universidad de Nuevo México. Se asignaron 

al azar 152 estu~iantes para formar. el grupo experimental y 

142 estudiantes se asignaron al grupo control. 

El materia 1 lo const i tuyeron 1 as notas de conferen

cia del instructor de un perfodo de seis semanaS. Las conferen 

cias guardaban una relaci6n casi textual con las notas. 

El estudio se realizó durante el segundo semestre 

del año escolar. Al grupo experimental se le indicó que tomara 

notas, cuando le mostraba el lado verde de una tarjeta de 5x8 

pulgadas; cuando no deseaba el instructor que 10 hicieran, le 

mostraba el lado rojo de la misma. El instructor tenía señala

das sus notas c'on comillas cuando debfa mostrar el lado verde 

a los estudiantes. Al grupo control se le dictaba la misma con 
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ferencia¡ pero no se les daba ninguna indicación en relaci6n 

al momento en que debi'a de tomar sus apuntes. 

A la culminación de las seis semanas de conferencias 

se efectuó una prueba sobre el material cubierto. Esta consta

ba die 60 preguntas. La meta primordial del estudio consisti6 

en averiguar el rendimiento de los dos grupos en relaci6n a 

las preguntas extra1das de las conferencias dictadas segdn las 

condiciones estipuladas anteriormente. 

Los resultados mostraron que el grupo experimental 

tuvo una mejor ejecuci6n en la prueba. A este respecto dicho 

descubrimiento se revela estimulante para posteriores investi

gaci.:>nes. 

La programación del apunte por medio de "pistas" po

dría efectuarse estructurando el material de las conferencias 

bajo diferentes métodos que mantenga latente la atención del 

alumno. Estudios de esta índole podrían quizá demostrar una m~ 

jor ejecución por parte de éste en la realizaci6n de pruebas. 

En otro experimento, Jehu, Piction y Futcher (1972), 

investig,aron el estado emocional cotidiano en grupos bajo con

diciones de aCceso o no acce$O a notas. En este estudio se in

dag6 si bajo las antes condici ones se reducfa o no 1 a ansiedad 

antes de un examen durante el mismo, y cómo afectaba el rendi-
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miento académico de los estudiantes. 

los participantes fueron 29 estudiantes inscritos en 

un curso de dos aRos para obtener capacitación como oficial de 

protección infantil o agente de vigilancia. Estos no hebfan 

asistido a la Universidad anteriormente; pero en general, ha

bran recibido educación a nivel de sexto grado y en algunos 

casos se habían capacitado para ocupar posiciones dentro de la 

docenciat enfermería o ingeniería. Cada individuo fue asignado 

al azar a uno de los dos grupos en experimentación. 

El grupo A incluyó ocho hombres y siete mujeres, con 

una edad promedio de 28.7 aMos y un rango de 23 a 43 años. En 

el grupo B había nueve hombres y cinco mujeres con una edad pr2 

medio de 29.1 años y un rango de 24.44 años. 

Al grupo A se le permitió Usar las notas que deseó 

para resolver un examen sobre Teoría del Comportamiento·. mien

tras que el grupo B tUYO que resolver el mismo cuestionario, 

en otro salón, sin tal recurso. 

Tres días más tarde este proceso se invirtió en un 

examen de estudios profesionales, siendo en este caso el grupo 

B al que se le permiti6 emplear sus notas disponibles. ~l ela

borar estos cuestionarios los examinadores formularon preguntas 

que no pudieran ser respondidas reproduciendo sus apuntes de 
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las conferencias. Los participantes supieron con tres meses de 

anticipaci6n en cuál examen podrfan usar sus notas. 

Cinco sistemas se utilizaron para determinar las con 

secuencias del empleo de notas durante el examen. a) una lista 

de Chequeo de Influencia Adjunta (LelA) (Zuckerman, 1960) les 

fué presentada a los estudiantes a medida que ingresaban a ca

da uno de los dos exámenes y nuevamente al finalizarlo. Esta 

era una técnica empleada para averiguar el estado emocional c.2, 

tidiano de una persona; b) Al inicio de cada prueba se les pi

di6 a los alumnos que respondieran un cuestionario en relaci6n 

con su sueño en la noche anterior; e) Al término del segundo 

examen a cada individuo se le suministró otro cuestionario en 

el cual se le preguntaba si preferirfa o no llevar sus notas 

en futuras pruebas; y d) Que hiciera cualquier comentario que 

deseara sobre el experimento; e) Finalmente, las calificacio

nes fueron usadas como gufas. La asignaci6n fortuita de los e.,2, 

tudiantes y la vigilancia de los exámenes estuvo a cargo de 

personas ajenas a quienes los planearon y estos dltfmos desco

nocran qué grup10s los habfan resuel to. Los examoinadores no paL 

ticiparon en la calificaci6n o el análisis de datos en ninguna 

forma. 

Los resultados de la investigacf6n fueron: 



26 

a. No se hallaron diferencias de importancia en los resultados 

del cuestionario L e 1 A o del sueño antes de los exámenes. 

b. Los estudiantes que indicaron preferencia por el uso de las 

notas en futuras pruebas sumaron 22 en relación a seis que

indicaron 10 contrario. Hubo uno que no respondió a dicha 

pregunta. 

c. Ocho estudiantes consideraron que la posesión de apuntes 

disminufa la ansiedad y la tensi6n, cuatro dijeron que au

mentaba la confianza y la seguridad, y la consideraban co

mo una ayuda para la memoria y una fuente digna de confían 

za. 

Por otra parte cUatro estudiantes indicaron que la toma de 

apuntes tomaba mucho tiempo y tres consideraron que inhi

bfa la creatividad del pensamiento. 

d. No existi6 evidencia de acuerdo a los resultados del cues

tionario L e 1 A o del sueño referente a que la disponibi 

1idad de notas reduzca la ansiedad antes del examen. Sin 

embargo, la notoria baja de los apuntes L e 1 A indica que 

el acceso a los apuntes fué acompañado de una reducci6n en 

la ansiedad durante el examen. 

e. La posesi6n de notas no afectó en sf el rendimiento académi 
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co de los estudiantes que tomaron este procedimiento, en el 

examen referente a Ciencias del Comportamiento, pero sí 10 

fue en el examen de Eitudios Profesionales. La raz6n por la 

cual no existi6 coincidencia en los resultados de estos dos 

exámenes no pudo ser determinada en el experimento. 

En otro experimento relacionado con la toma de apun

tes Schultz y Di Vesta (1972) estudiaron los efectos de la or

ganizaci6n de un texto y de la toma de apuntes sobre la selec

ción de técnicas de agrupaci6n y el recuerdo de materiales te~ 

tuales. 

Más especfficamente, el propósito de ese experimento 

fue investigar las condiciones bajo las cuales la agrupaci6n 

que hacía el individuo acerca de las ideas más importantes se 

desviaba de la organización del pasaje. 

Los autores hipotetizaron que el efecto de la organi 

zación del pasaje referente a la agrupaci6n de ideas que se d~ 

sea que el sujeto recuerde es mayor en aquellos sujetos que no 

toman notas en comparaci6n con aquellos que sí 10 hacen. 

Cuarenta y ocho estudiantes del décimo primero y dé

cimo segundo año de un colegio público, pertenecientes al 

superior del rango académico de su clase, fueron elegidos al 

azar y asignados a dos grupos experimentales. 
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Tanto al grupo experimental como al grupo control se 

les di6 un pasaje escrito que describla seis naciones imagina

rias. El pasaje fue elaborado de acuerdo a los procedimientos 

descritos por Frase (1969). Se describieron seis caracterfsti

cas para cada naci6n; v. g. sus rasgos geográficos, estado 50-

cio-econ6mico de desarrollo y tipo de gobierno. 

Las afirmaciones del pasaje escrito estaban organiz~ 

das por nombre de] concepto, atributo del concepto y en orden 

fortuito. 

Al grupo experimental se le permitió tomar apuntes 

durante ~os perfodos de estudio, mientras que el grupo control 

lefa el material sin poderlos tomar. 

El material escrito estaba constituido por tres paSA 

jes diferentes ordenados en forma fortuita, por nombre del con 

cepto o por atributos del concepto. 

Los registros de recuerdo fueron calificados por el 

ndmero de afirmaciones recordadas correctamente, el número de 

errores y las proporciones de agrupacicines correctas~ concep

to-atributo. Para que fuera considerada una afirmación como c~ 

rrecta, el nombre del concepto, (o una aproximaci6n de un nom

bre correcto) debfa haber sido asociado con el valor exacto del 

atributo del concepto. 
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Posted ormente se realizaron tres exámenes para ana

lizar las calificacionE~s de los alumnos de cada uno de los gr!:!., 

pos en tres pasajes. 

S610 se tomaron en cuenta las respuestas acertadas 

mediante tres pruebas de recuerdo libre: las respuestas erró

neas e incompletas se excluyeron. 

Cuando se compararon 1 as ca 1 ifi cad ones obteni das 

por los alumnos. en cada uno de los pasajes escritos, se obser

v6 un mayor rendimiento en las pruebas que se referfan él los 

pasajes ordenados por conceptos y atributos, que en aquella r,!a 

ferente al pasaje cuyas ideas habfan sido expuestas en forma 

fortuita. Estos resultados se obtuvieron tanto en el grupo con 

trol como en el experimental. 

En relación con la hip6tesis formulada. los resulta

dos indicaronqueel permitirle a los alumnos tomar notas, no par~ 

ce !reducir la incompatibilidad entre la organización impHci

ta, e 1 pasaje y su técn i ca de agrupad 6n preferí da. Se observ6 

que ellos modificaron el pasaje para adaptarlo a sus propios 

planes de organizaci6n. 

Otra conclusi6n a la que llegaron dichos investigad2 

res fue que, desde un punto de vista de la instrucción, es ob

v~a la importancia de prestar seria atención a la forma de or-
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ganizaci6n de los pasajes textuales que se dan a los estudian

tes. 

En resumen, las conclusiones a que llegaron las in

vestigaciones antes descritas son: 

a. Tomar notas repercute en el nivel de ejecución de los estu

diantes (Di Vesta y Tray 1973). 

b. El no tomar notas disminuye la posibilidad de recuerdo (Di 

Vesta y Tray 1973). 

c. Tomar apuntes es de utilidad para el recuerdo inmediato y a 

largo plazo (Carter y Van Matre 1975). 

d. El apunte facilita el rendimiento académico suministrando 

los medios para preservar informaci6n para el posterior re

paso (Carter y Van Matre 1975). 

e. El repaso de notas ínhibe el recuerdo de material irreleva!). 

te (Carter y Van Matre 1975) 

f. Los estudiantes que puedan repasar sus apuntes son aparent~ 

mente capaces de enfocar más efectivamente sus esfuerzos de 

Ilrescate" de datos (Cartel" y Van Matre 1975). 

g. El repaso de las notas representa ~na estrategia dttl en la 
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forma en que afecta la memorización consiguiente (Carter y 

Van Matre 1975). 

h. El tomar notas aumenta la probabilidad de recuerdos 

(Divien, Thomas y Shennum 1975). 

i. El apunte puede tener una funci6n de codificación (Fischer y 

Hanis 1973). 

j. El hecho de tomar apuntes disminuye la tensi6n y la ansie

dad por parte de los alumnos (Jehu, Piction y Futcher 1976) 

k. El apunte de buena calidad y el repaso posterior de este 

apunte se asocian con un recuerdo más eficaz ( Fisher y 

Hanis 1973). 

1. El suministro de pistas que indique al estudiante cuándo d~ 

be tomar notas tiende a aumentar el rendimiento (Marre 1968) 

De los estudios anteriores se deduce la importancia 

de los apuntes, y surge la necesidad de implantar técnicas que 

optimen la elaboración de los mismos, para brindar al estudiafr 

te instrumentos que vayan en pos de su mejor rendimiento acadf 

mico. 

Por otra parte surge la necesidad de investigar si 
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dichas técnicas aunadas al repaso, represente un mejoramiento 

del nivel académico de los estudiantes. Este es el propósito 

de la siguiente investigaci6n. 
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PLANTEAMI ENTO DEL PROBLEMA. 

En esta investigaci6n se estudiaron los efectos de

la administraci6n de un curso y una Gura para la Toma de Apu~ 

tes en el ase, con base en objetivos de aprendizaje, sobre 1 a

ejec.uci 60 de un examen; nmedi ato y otro postar; or, un mes del. 

pués de una conferenci a sobre liLa Prehi stori a del Hombre!!., 

También se investigaron los efectos del repaso de -

apuntes basados en los objetivos de aprendizaje y aquel 1 os -

formddos sin indicad 6n alguna, sobre 1 a ejecuci,6n en ~In exa

men iomedi ato y otro un mes después de 1 a misma conferenci a -

sobre "Li:! Prehi stori a del Hombrell • 
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Las hip6tesis de trabajo en la presente investiga

ci6n fueron que, tanto para e1 examen 1, como para el examen 

2: 

él." la comparación de los puntajes que se obtengan de la admi

nistración del examen, antes, inmediatamente después y a un 

mes de dir:1:acla una conferencia sobre "La Prehistoria del 

Hombre" será significativa para aquellos sujetos que reci

bieron adiestramiento acerca de c6mo optimar la toma de 

apuntes en cj~se, una gufa escrita basada en los objetivos 

de aprendizaje y oportunidad de repasar sus notas antes de 

resolver dichos exámenes. 

~. La comparación de los puntajes que se obtengan de la admi

nistración del examen antes, inmediatamente después y a un 

mes de dictada una conferencia sobre fila Prehistoria del 

Hombre" será signif cativa para aquellos sujetos que reci

bieron adiestramiento acerca de c6mo optímar la toma de 

apuntes en clase, una gufa basada en los objetivosde apre.!J. 

dizaje, , pero carecieron de la oportunidad de repasar sus 

notas antes de resolver dichos exámenes. 
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e,' La comparación de los puntajes que obtengan de la adminis

traci6n del examen antes, inmediatamente después, y él un 

mE~S de dictada una conferencia sobre "La Prehistoria del 

Hc)mbre", será significativa para aquellos sujetos que no 

nlcibieron adiestramiento acerca de cómo optimar la toma 

de apuntes 4~n clase, ni una gura basada en objetivos de -

aprendiz e, pero que sí tuvieron oportunidad de repasar 

sus notas antes de resolver dichos exámenes. 

d. La comparación de los puntajes que se obtengan de la admi

nistraci6n del examen antes, inmediatamente después y él un 

mes de di ctada una c:onferenci él sobre "La Prehi stori él de I 

Hombre" será significativa para aquellos sujetos que no r!l!, 

cibieron adiestramiento acerca de c6mo optimar la toma de 

apuntes en clase, ni una gufa basada en objetivos de apre,!! 

di zaj e y que carecieron de la oportunidad de repasar sus 

notas antes de resolver dichos exámenes. 

Las hipótesis nulas en la presente investigación fu!l!, 

ron que tanto para el examen 1, como para el examen 2: 

a. La comparación de los puntajes que se obtengan de la admi

nistraci6n del examen antes, inmediatamente después y a un 

mes de dictada una conferencia sobre liLa Prehistoria del 

Hombre", no será si~lnificativa para aquellos sujetos que r~ 



36 

cibieron adiestramiento acerca de c6mo optimar la toma de 

apuntes en clase, una gufa basada en los objetivos de apren 

dizaje y oportunidad de repasar sus notas antes de resol 

ver dichos exámenes. 

b. La comparaci6n de los puntajes que se obtengan de la admi

nistraci6n de examen antes, inmediatamente después y a un 

mes de dictada una conferencia sobre "La Prehistoria del 

Hombre" , no ser~ significativa para aquellos sujetos que 

recibieron adiestramiento acerca de c6mo optimar la toma 

de apuntes en clase, una gufa basada en los objetivos de -

aprendizaje, pero que carecieron de la oportunidad de rep~ 

sar sus notas antes de resolver dichos exámenes. 

c. La comparaci6n de los puntajes que se obtengan de la admi

nistraci6n del examen antes, inmediatamente después y a un 

mes de dictada una conferencia sobre "La Prehistoria del 

Hombre", no será significativa para aquel los sujetos que no 

recibieron adiestramiento acerCa de cómo optimar la toma de 

apuntes en clase, ni una gufa basarla en objetivos de aprea 

dizaje, pe~o que tuvieron oportunidad de repasar sus no-

tas antes de resolver dichos exámenes. 

d. La comparaci6n de los puntajes que se obtengan de la admi

nistración del examen antes, inmediatamente después y a un 
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mes de di dada una conferenci a sobre "La Prehi stori a del 

Hombre!! no será significativa para aquellos sujetos que no 

recibieron adiestramiento acerca de c6mo optimar la toma 

de apuntes en clase, ni una gufa basada en objetivos ,de...¡ 

aprendizaje y que además carecieron de la oportunidad de 

repasar sus notas antes de resolver dichos exámenes. 



M E T O O O 

Sujeto~ 

él .. Instructor 

b •. Alumnos de primer semestre del ciclo de ensef'íanza media su

perior pertenecientes al Colegio de Bachilleres, Plantel NI 

4, Culhuacá" en el D. F., cuyas edades fluctuaban entre 16 

y 24 años. 

Se el igieron j • de un total de 18 grupos de primer se

mestre (de 40 alumnos cada uno) a ocho grupos para efectos de 

la investigación. Más adelante, se formaron cuatro parejas de 

grupos: cada uno con 80 alumnos. 

Los grupos experimentales se designaron aleatoriameQ 

te, dando a cada uno de ellos un número que más tarde se colo

caro~ dentro de un ánfora; el primero que se sacó fué el Expe

rimental 1; el segundo, el Experimental 4¡ el tercero, el Exp~ 

rimental 2 y el cuarto, el Experimental 3. 

Mater; ales 

a. Encuesta sobre Técnicas utilizadas por el alumno en la to

ma de apuntes en clase: 



39 

Esta encuesta la elabor6 el investigador del presen 

te trabajo. El propósito de la misma era investigar si ios 

alumnos conocía, al menos en teoría, algunas reglas importan

tes que debían seguirse en la toma de apuntes en clase; cons

taba de 14 reactivos referentes a dichas reglas. 

En la primera parte el alumno debía escribir su nom 

bre completo, ,edad, sexo, colegio, semestre, grupo y fecha de 

aplicaci6n. Tambi~n se incluyeron las instrucciones acerca de 

c6mo contestar el cuestionario. 

Cada reactivo debía ser calificado con 2, l 6 0, de 

acuerdo con el criterio del estudiante; así, el puntaje máxi

mo que podía obtener era de 28; este puntaje era convertido,

más tarde, en un ndmero del 1 al 10, por medio de una simple 

computaci6n aritmética" 

Así por ejemplo: 

28 :: 10 

27:: 9.6 

26 = 9.3 

y as í suces i vamente. 
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la encuesta se aplic6 a todos los grupos. Antes y 

después de haberse dictado el curso para mejorar la toma de 

apuntes en clase, a los grupos El y E2; Y sin que tomaran el 

mismo, a los grupos E3 y E4 (Véase el Apéndice E). 

b., Conferencia sobre liLa Prehistoria del Hombre". 

La conferencia se seleccionó de un folleto de HLect.!;!. 

ras SugeridasH
, el cual ~bfa estudiarse para aprobar la 

asignatura de Orientación Vocacional. Esta conferencia con~ 

taba de 1450 palabras y cubrfa los perfados Paleolftico y 

Neol r tico respectivamente. (Véase apéndice G) La conferen

cia fue dictada a todos los grupos. 

La conferencia se grabó en una cinta magnetof6nica; tuvo 

una duración aproximada de 19'30"ytuvo como prop6sito es

tandarizar su presentación en todos los grupos. Se escucha

ban aproximadamente, un promedio de 76 palabras por minuto. 

ficad 6n de i\l05 

El investigador realizó una selección de objetivos especffi 

cos:*cdos en total, del programa que debfan de seguir los 

alumnos de la materia de Orientaci6n Vocacional, con el fin 

de facilitar la construcción de la Gufa para la Toma de 

A?untes en clase. 

* Véase ap'ndice,H. 
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d •. ~ufa para 1 a Toma de Ápuntes en Clase. Fue un cuestionario 

elaborado por el investigador con base en los objetivos e~ 

pecíficos de la conferencia. I~dujo 33 reactivos que, a 

juicio del instructor, contenían las ideas esenciales de 

la conferencia. 

Cada reactivo hacfa alusión a qué objetivo general, inter

medio y específico se refería, así como al grado de nivel 

de conocimiento que requerís el instructor. En el presente 

trabajo 56'0 se hizo alusi6n al nivil de conocimiento 1.00 

y 2.00 según la taxonomfa de Bloon y colaboradores. 

los elementos de la guía se elaboraron de acuerdo a una s~ 

ríe de reglas (Véase el ApénditeK1. La misma fue propor

cionada a los grupos El, E2 con el objetivo de optimar su 

toma de apuntes. 

e. Material sc,bre: Técnicas que se deben utilizar en la Toma 

de Apuntes en Clase~ Fue elaborado por el investigador, a 

partir de algunas ideas brindadas por Michae1 G. (1974); 

leitner S. (1973)¡ Keyes K. (1971); Zubizarreta (1969); 

to Ana M. (1972) y otros más; básicamente consisti6 de ca

torce reglas que a juicio eran importantes para lograr que 

los alumnos tomaran mejor sus apuntes en clase. Dichas re

glas fueron acompañadas por ejemplos. (Véase Apéndice 
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g_ lnstructivo sobre el uso de la Gufa para la Toma de Apuntes 

en Clase. Dicho material fue conformado por el investiga

dor para informar al alumno acerca de los objetivos de la 

gufa, 'Como su conformaci6ny las ventajas que 'le traerfa el 

uso de la misma; también contenfa indicaciones generales 

acerca de los objetivos de aprendizaje y la clasificación 

de los niveles de conocimiento (Véase el Apéndice,J). 

h~ ~xámenes de contenido A y B. Se emplearon para evaluar qué 

tanto habran aprendido los estudiantes de la conferen~ia. 

El exa~en A, fue el mismo que preparó al grupo de psic6lo

gas dell Colegio de Bachilleres para evaluar sus cursos so

bre el folleto I'Lecturas Sugeridas". Estaba constitufdo por 

15 reactivos de opción mdltiple. El cuestionario requerfa 

los datos generales de cada alumno como: nombre, edad, sexo 

semestre, grupo, fecha de aplicación del pretest y fecha de 

apl icación del 12 y 22 postest. 

El examen B fue construfdo por el investigador; consistió 

de 18 reactivos de respuesta breve que, a juicio del que e.§.. 

to escribe, constitufan los objetivos especHicos de la caD. 

ferencia. Para ambos exámenes se construyeron equivalencias 

para ser calificadas sobre una escala de O a 10 (Véase el 

Apéndice 1). 
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i. Hojas auxiliares de calificaci6n. Contenfan las equivalen

ci as de los puntajes que podrfan obtener los estudi antes -

sobre 1 a escal a de O a lO.(Véase ap~ndice L). 

j. grabadora Panassonic. 

k. 2 boci nas 

1 • amp 1 ; f i e ad or • 
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ESCENARIO 

Sa16n (audiovisual) de 20 x 10 mts. 

100 Pupi tres 

Pi zarr6n 

2 Boci nas 
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DEFINICION DE VARIABLES 

las Variables Independientes fueron: 

A: 

tu. Curso sobre 1 a toma de apuntes en el ase. 

A2. Gura sobre la Toma de Apuntes en Clases con 

base en los objetivos de aprendizaje. 

B: !~epaso 

Las Variables Dependientes fueron: 

a •. Calificaciones que obtuvieron los estudiantes de 
la aplicación de exámenes de contenido A y B en 
tres diferentes ocasiones: antes de ser escucha
da una conferencia. inmediatamente después y a 
un mes de haber sido escuchado la misma, sobre 
"La Prehistoria del Hombre". 

b. Calificaciones que obtuvieron los estudiantes de 
la aplicaci6n de una encuesta sobre técnicas uti 
lizadas en la toma de apuntes en clase, habiendo 
o no tomado un curso sobre las mismas. 
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Para mantener 10 más homogéneas posible las condi-

ciones experimentales se tuvo en cuenta los siguientes facto-

res: 

a., Escolaridad. Se seleccionaron exclusivamente 
alumnos pertenecientes al primer ciclo de bachi
llerato. 

b •. Edad - Sexo. Se controló esta variable mediante 
el método de balanceo. 

c.· Informaci6n. A todos los grupos se les present6 
la misma cinta magnetof6nica en la que se habfa 
grabado la conferencia sobre OlLa Prehistoria del 
Hombre". 
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DISEÑ.O 

los sujetos fueron seleccionados ~e acuerdo a los gr~ 

pos a que pertenecfan. 

Se eligieron 8 grupos de un total de dieciocho, que 

conformaban la poblaci6n total del primer semestre de bachille

rato en el turno vespertino. 

Los grupos, de 40 alumnos cada uno, se unieron al 

azar por ~arejas! conformando 4 grupos de 80 alumnos cada uno. 

Esta unión de grupos se Ilev6 a cabo con el prop6sito de men

guar las diferencias que pudieran existir en grupos de 40 alu!!!. 

nos solamente. 

Posteriormente, cada uno de los grupos fue expuesto 

a las siguientes condiciones experimentales: 

Grupo Experimental (1). Se le administr6: 

a. Pretest sobre Técnica~ utilizadas por el 

alumno en la tomá de apuntes en clase. 

b. Curso sobre Técnicas que deben utilizarse 

en la toma de apuntes en clase e Instruc-
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tivo para el uso de la Gufa para la Toma de Apun

tes. 

c •. Pretest de los exámenes A y B de contenido sobre 

HLa Prehistoria del Hombre", 

d. Conferencia grabada sobre el tema: llLa Prehisto

ri a de 1 Hombre", con toma de apuntes sobre 1 a 

misma, realizados con apoyo de una gufa basada 

en objetivos de aprendizaje. 

e,' Postest '1 de los exámenes A y B sobre el tema: 

ItLa Prehistoria del Hombre", aplicado inmediata

mente después de la conferencia, con oportunidad 

de repasar sus apuntes 10 minutos antes del exa-

meno 

f. Postest 2 de los exámenes A y B sobre el tema: 

liLa Prehistoria del Hombre", aplicado un mes des

pués de haberse escuchado 1 él confer,enci él, con opoJ:. 

tunidad de repasar sus apuntes durante 10 minutos 

antes de examen. 
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Grupo Experimental (2): Se sometió a las mismas condi 

ciones experimentales del grupo Experimental J. a diferencia de 

que los exámenes de contenido A y B practicados, fueron resuel

tos por los sujetos sin previo repaso en sus apuntes en los co

rrespondientes aplicaciones que se realizaron. 

Grupo Experimental (3) Se le administr6: 

a. Pretest sobre;Técnicas utilizadas por el alumno 

en la toma de apuntes en clase. 

b., Postest sobre: Técnicas utilizadas por el alum

no en la toma de apuntes en clase. 

e Pretest de los exámenes A y B de contenido so

bre:"La prehistoria del Hombre", 

d. Conferencia grabada sobre el tema: "La prehist.2, 

ri a del Hombre lJ
, con toma de apuntes en forma 

tradicional. 

e. Postest 1 de los exámenes A y B sobre el tema: 

liLa prehistoria del Hombre", aplicado inmediata

mente después de la conferencia. con oportunidad 

de repasar sus notas 10 minutos antes del examen. 

f. Pos test 2 de los exámenes A y B sobre el tema "La 

prehistoria del Hombre", aplicando un mes después 

de haberse escuchado la conferencia. con oportuni 
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dad de repasar sus apuntes 10 minutos antes del 

examen. 

Grupo Experimental (4). Se someti6 a las mismas con

diciones experimentales del grupo Experimental 3, a diferencia 

de que los exámenes A y B practicados, fueron resueltos por 

los sujetos sin previo repaso en sus apuntes, en las correspoQ 

dientes aplicaciones que se realizaron. 
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PROCEDIMIENTO 

Las fases de estudio fueron las siguientes: 

~ra Fase; Se administró a los cuatro grupos. 

Se aplicó el cuestionario sobre: Técnicas utili

zadas por el alumno .en la toma de apuntes en clA 

se, Al inicio de la clase se explicaron las in~ 

trucciones orales al respecto de c6mo contestar

lo. No se proporcion6 más informaci6n a los alum 

nos. La aplicación del cuestionario a cada grupo 

se hizo por separado. 

Segunda Fase: Esta s610 se administró a los grupos El y E2" 

a. Al inicio de la clase se entreg6 a cada alum

no el Material sobre: Técnicas qu e deben uti 

1izarse en la toma de apuntes en clase. La eu 
trega del Material y las explicaciones sobre 

el mismo constituyeron un Curso sobre la toma 

de apuntes en clase. El instructor proporcio

n6 una explicaci6n oral de cada una de las r~ 

918s y ejemplificó las mismas. 
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b. En esta misma fase expHc6 oralmente a los 

alumnos la conveniencia de que tomaran sus 

apuntes de acuerdo a una guía basada en los 

objetivos específicos del programa. N6tese 

que no se les dtó el material impreso respe~ 

tivo¡ 5610 se les habl6 de la conveniencia 

arriba mencionada. Dadas las características 

de enseñanza del plantel, los alumnos cono

cían de antemano cuáles eran y en que consi~ 

tían los objetivos generales, intermedios y 

específicos de un programa¡ adn así, el ins

tructor les dt6 una breve explicaci6n de los 

mismos. 

c. Fina'lmente se les indic6 que repasaran el M-ª. 

teria1 sobre: Técnicas que deben utilizarse 

para la toma de apuntes en clase, ya que en 

la siguiente clase se les aplicaría un examen 

acerca de él. 

Tercera Fase: Se Administró a los cuatro grupos. 

Se aplic6 por segunda vez el cuestionario sobre: 

Técnicas que deben utilizarse en la toma de apun 

tes en clase, para analizar si habfa cambios siS 
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nificativos ¡entre los grupos a los cuales se~ 

les dió el curso (El' EZ) y aquellos que no 10 

tomaron (E
3

, E
4
). 

Se administró a los cuatro grupos. 

El instructor aplicó a todos los grupos El' EZ' 

y E4 los exámenes A y B COn la finalidad de 

analizar lo que conocían sobre el tema en cues-

ti6n. 

Se administr6 él todos los grupos la grabaci6n 

de la conferencia sobre "la Prehistoria del Ho!!!, 

bre", A los grupos experimentales El' EZ se les 

hizo hincapié en que tomaran apuntes sobre 10 

que iban a escuchar, con base en la guía que se 

les había proporcionado al inicio de esa sesión, 

y que estudiaran él los 10 primeros minutos de 

la misma. Además se les indic6 que tomaran sus 

apuntes siguiendo, en 10 posible, las reglas que 

se les habían explicado en una sesi6n previa. 

A los grupos E4 y E3 s610 se les indic6 que tom~ 

ran apuntes sobre 10 que iban a escuchar. A to

dos los grupos se les inform6 que posteriormente 
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resolverfan un examen ,sobre el contenido de 10 

que escucharfan. Después de que los alumnos es

cucharon la cinta,a los sujetos de los grupos 

El y E3 se les indicó que repasaran sus apuntes 

y que tendrfan 10 minutos para hacerlo. 

Como se puede observar, este procedimiento per

mitió acopiar datos que más tarde permitirían 

comparar la ejecución de aquellos grupos de su

jetos que recibieron o no el curso para la toma 

de apuntes, la guía, y la oportunidad para rep~ 

sar sus notas. 

Se administró a todos los grupos a un mes de 

que los cuatro grupos de sujetos escucharon la 

conferencia grabada. A todos los grupos se les 

administraron los exámenes de contenido A y B. 

A los grupos El y E3' se les indicó, .:antes que 

resolvieran esos exámenes, que podrían repasar 

durante ]0 minutos las notas que habían tomado 

acerca del contenido de la conferencia. A los 

grupos E2 Y E4 no se les hizo mención alguna. 

Los datos que se obtuvieran en esta fase servi

rían para evaluar los efectos de las manipula-
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ciones de las hechas hasta esos momentos sobre 

la ejecuci6n en los exámenes a un mes de que 

habfan escuchado la conferencia. 
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R E S U L T A D O S 

Las medidas de interés en esta investigación fueron 

las siguientes: 

a. El promedio de respuestas correc;tas en cada uno de los reac-

tivos de los exámenes de contenido A y B sobre liLa Prehisto-

ría del Hombre", en tres diferentes aplicaciones para cada 

grupo. 

Con respecto de esta medida se realiz6 un Análisis de Varían 

za de Medidas repetidas*, llevándose a cabo una comparaci6n 

intragrupo de las calificaciones obtenidas en.·tres ocasiones 

diferentes para cada uno de los exámenes antes enunciados. 

En dicho Análisis se compararon las medias de las califica-

ciones por parejas para cada grupo mediante la prueba de 

Scheffé>'<>'( • 

b. El promedio de respuestas acertadas en cada uno de los reaC-

t1VOS de la encuesta sobre: Técnicas utilizadas por el alum-

no en la toma de apuntes en clase, aplicada en dos ocasiones 

diferentes a cada grupo. 

* Véase fórmula empleada para el Análisis de Varianza en el 
apéndice M'. 

** Véase fórmula empleada en el .péndice M. 
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Con respecto a esta medida se realizó un Análisis estadfsti 

co de un disefto de dos grupos apareados llevándose a cabo 

una comparaci6n intragrupo de las calificaciones obtenidas 

en dos oca$;ones diferentes mediante la prueba t de 

Studenti('b'" 

A continuación se indican los resultados obtenidos del Aná

lisis de Varianza de medidas repetidas realizado con base 

en las calificaciones que se obtuvieron en las tres aplica

ciones de 'los exámenes A y B de contenido sobre "La Prehis

toria del Hombre l
'. 

Posteriormente se indican los resultados obtenidos de la 

aplicaci6n de la encuesta sobre: Técnicas utilizadas por el 

alumno en la Toma de Apuntes en Clase. 

'f('/(,'( Véase fórmula empleada para el apéndice M. 
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El primer AVAR se llev6 a cabo con las calificaciones 

que obtuvieron los sujetos del grupo El en el examen de conteni 

do A sobre el tema: liLa Prehistoria del hombre", en tres dife-

rentes ocasiones: 

tI- Antes de escuchar la conferencia. 

t
2

" Después de escuchar la conferencia, recibiendo los sujetos: 

instructivo para el manejo de la g~ra. Gura para la Toma de 

Apuntes en Clase, Curso sobre la Toma de Apuntes en Clase y 

oportunidad de repasar sus apuntes 10 minutos antes del ex~ 

meno 

t
3
.A un mes de haber escuchado la conferencia con oportunidad 

de repasar sus apuntes 10 minutos antes de la aplicación del 

examen. Los datos más importantes de este AVAR fueron los si 

guientes: 

r. Suma de Grados de Media de F 
Fuente de Variaci6n CUADRADOS LIBERTAD CUADRADOS 

! K-l 1i!:.l ~ 
, 2 

=3-1 2 1.39 
Entre Etapas 168.7 =2 :84.35 =60.68 

! h-l lhZl !l.:1.l 
=40-1 39 1.39 

3 Entre Alumnos 28.73 . =39 :::0.73 =0.52 

(K-l )(h-l) V 
=(2)(39) 7 

4 Residuos 108.75 ::; 78 = 1. 39 
I 
¡ 

N-l I 
15 

=120-1 

~ TOTAL 306.18 =119 
(,.: p ~ O.QS 
Tabla 1. ANALISIS DE VARI ANZA. GRUPO: E-1 EXAMEN: A 
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En el segundo AVAR los factores fueron: 

Calificaciones obtenidas por el grupo El de la aplic~ 

ci6n del examen de contenido B sobre el tema liLa Prehistoria 

del Hombre", en tres diferentes ocasiones: 

t10Antes de escuchar la conferencia. 

t 2.Después de escuchar la conferencia, recibiendo los sujetos: 

instructivo para el manejo de la guía, Guía para la Toma de 

Apuntes en Clase, Curso sobre la Toma de Apuntes en Clase y 

oportunidad de repasar sus apuntes 10 minutos antes del exa-

meno 

t 30A un mes de haber escuchado la conferencia con oportunidad 

de repasar sus apuntes 10 minutos antes de la aplicaci6n 

del examen. Los datos más importantes de este AVAR fueron 

los siguientes: 

Suma de Grados de Media de F 
Fuente de Variaci6n CUADRADOS LIBERTAD CUADRADOS 

1<.-1 Z22'24 397.77'-: 
=3-1 2 1. 62 

2 Entre Etapas 795.54 =2 =397.77 245.53 

h-1 10z·l~ b.lQ 
=40-1 39 1 ,62 

3 Entre Alumnos 105,39 =39 =2,70 ::: 1,66 

(K-1 (h-l ) 126.22 
=(2) (39) 78 

4 Residuos 126.92 ::: 78 ::: 1,62 

N-l 
=120-1 

5 TOTAL 1027.85 :: 119 

TABLA 2. ANALISIS DE VARIANZA. GRUPO E-l. EXAMEN: B 
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En el tercer AVAR los factores fuerani 

Calificaciones obtenidas por el grupo E2 de la apli

caci6n del examen de contenido A sobre el tema: liLa Prehisto-

ria del Hombre", en tres diferentes ocaslones: 

t10Antes de escuchar la conferencia. 

t Z" Después de escuchar la conferencia, recibiendo los sujetos: 

instructivo para h g'ufa, Guía para la Toma de Apuntes en 

Clase. Curso sobre la Toma de apuntes en Clase, pero sin t~ 

ner oportunidad de repasar sus apuntes antes del examen. 

t
3

.A un mes ele haber escuchado la conferencia, sin tener opor

tunidad de repasar sus apuntes antes de la aplicaci6n del 

examen. Los datos más importantes de este AVAR fueron los 

siguientes: 

r 
¡ 1 Fuente de Variaci6n 

Suma de Grados de 
CUADRADOS LIBERTAD 

Media de 
CUADRADOS 

F 

¡ 

1<-1 !iL.Ql ~ 
Z 1. 57 

2 Entre Etapas 41,07 =2 =20,53 =13.07 

h-l lQl.t.il ~ 
=40-1 39 \.57 
=39 2.65 ::; 1,68 

I 
'3 Entre Alumnos 103,53 

(K-l)(h-l) 1 ~~. 1 ~ 
2)(39) 78 

4 Residuos 123.13 78 = 1.57 

N-l 
=120-1 

5 TOTAL =119 

P ... 0.05 

TABLA 3. ANALISIS DE VARIANZA. 
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En el cuarto AVAR los factores fueron: 

~alificaciones obtenidas por el Grupo E2 de la apli

cación del examen de contenido B sobre el tema: liLa Prehisto-

ría del Hombre", en tres diferentes ocasiones. 

t10Antes de escuchar la conferencia. 

t 2.Después de escuchar la conferencia, recibiendo los sujetos: 

instructivo para la guía, Guía para la Toma de Apuntes en 

Clase, Curso sobre la Toma de Apuntes en Clase, pero sin 

ner la oportunidad de repasar sus apuntes antes del examen. 

t
3

.A un mes de haber escuchado la conferencia, sin tener opor

tunidad de repasar sus apuntes antes de la aplicación del 

examen. Los datos más importantes de este AVAR fueron los 

siguientes: 

Suma de Grados de Media de F 
Fuente de Variaci6n CUADRADOS LIBERTAD CUADRADOS 

K-l :H2· 02 18Z'24 
=3-1 2 2.24 

1
2 Entre Etapas 375.09 =2 =187.54 ::: 83.72 

13 

h-l 21~.22 ~ =40-1 39 2.2 
Entre Alumnos 213.25 =39 = 5.46 - 2.42 

(K-l)(h-l) ~ 
=(2)(39) 7 

4 RESIDUOS 175.54 78 = 2 24 

N-l 
=120-1 

5 TOTAL 763.88 =119 

<. 0.05 

TABLA 4. ANALISIS DE VARIANZA. GRUPO: E-2 EXAMEN: B 
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En el quinto AVAR los factores fueron: 

Calificaciones obtenidas por el Grupo E3 de la apli

caci6n del examen de contenido A sobre el tem .. : liLa Prehistori a 

del Hombre", en tres diferentes ocasiones: 

~l.Antes de escuchar la conferencia. 

t2." Despuls de escuchar 1 a conferenci a, tomando los alumnos apun

tes sobre la misma en forma tradicional y teniendo oportuni 

dad de repasar sus apuntes 40 minutos antes del examen. 

t
3

0A un mes de haber escuchado la conferencia, con oportunidad 

de repasar" sus apuntes 10 minutos antes del examen. Los da-

tos más importantes de este AVAR fueron los siguientes: 

r Suma de Grados de Media de 
CUADRADOS LIBERTAD CUADRADOS 

F I 
i 1 
1 

1, 
1 

13 
I 
! ¡ 

4 

Fuente de Variaci6n 

Entre Etapas 

Entre Alumnos 

Residuos 

15 TOTAL LP <. 0.05 

1<-1 
=3-1 

84.19 =2 

h-l 
=40-1 

156.71 =39 

{K-l }(h-l) 
=(2)(39) 

82.79 = 78 

N-l 
=120-1 

323.69 =119 

~ 
2. 

= 42..09 

1 26. Z 1 
39 

= 4.01 

82.79 
78 

:::: 1.06 

TABLA 5. ANALISIS DE VARIANZA. GRUPO: E-3 EXAMEN: A 

42.02 
1 t 06 

=39.70 

4.01 
1:06 

= 3.78 
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En el sexto AVAR los factores fueron: 

Calificaciones obtenidas por el Grupo E3 de la apli

cación del examen de contenido B sobre el tema: lILa Prehisto-

da del Hombre", en tres diferentes ocasiones: 

t,.Antes de escuchar la conferencia. 
I 

t20Después de escuchar la conferencia, tomando los alumnos 

apuntes sobre la misma en forma tradicional y teniendo opo!. 

tunidad de repesar sus apuntes 40 minutos antes del examen. 

t
3

,A un mes de haber escuchado la conferencia, con oportunidad 

de repasar sus apuntes 10 minutos antes del examen. Los da-

tos m6s importantes de este AVARfueron los siguientes: 

ae 

K-I 411.8Z 202·2} 
=3-1 2 2.14 

2 Entre Etapas 411.87 =2 =205.93 = 96.72 

h-l 266·23 
=40-1 39 

3 Entre Alumnos 266.53 =39 :: 6.83 , :: 3.19 

(K-l ) (h-1 ) 161. 1 ! 
=(2) (39) 78 

4 Residuos 167.11 :: 78 :;:: 2.14 

N-l 
=120-1 

5 TOTAL 845.51 =119 

OS 

TABLA 6. ANALISIS DE VARI ANZA. GRUPO: E-3 EXAMEN: B 



En el s~ptimo AVAR los factores fueron: 

Calificaciones obtenidas por el grupo E4 de la aplic~ 

ci6n del examen A de contenido sobre el tema: liLa Prehistoria 

del Hombre ll
, en tres diferentes ocasiones: 

t 1.Antes de escuchar la conferencia. 

t2.Despu~s de escuchar la conferencia, tomando los alumnos 

apuntes en forma tradicional, pero sin tener oportunidad de 

repasar sus apuntes antes del examen. 

t30A un mes de haber escuchado la conferencia sin tener oport~ 

nidad de repasar sus apuntes antes del examen. Los datos 

más importantes de este AVAR fueron los siguientes: 

~--~------------'----~-----------------------'--:l Suma de Grados de Media de F 
Fuente de Variación CUADRADOS LIBERTAD CUADRADOS 

K- 1 i2.:..?l. ll..:.il. 
2 Entre Ehipas 

3 Entre Alumnos 

4 Residuos 

15 TOTAL 

t. P t.. 0.05 

=3-1 2 0.90 I 
55.22 =2 :: 27.61 = 30.67 I 

h-l 
=40-1 

71 .19 =39 

(K-l)(h-l) 
=(2)(39) 

1.LJ1. 
39 

= 1.82 

70.37 = 78 ::;: 

J..Q.:jL 
78 

0.90 

N-l 
=120-1 

196.78 =119 

1.82 
0.90 

=: 2 e 02 

TABLA 7. ANALISIS DE VARIANZA. GRUPO: E-4 EXAMEN: A 



66 

En el Octavo AVAR los factores fueron: 

Calificaciones obtenidas por el grupo E4 de la aplic~ 

ci6n del examen de contenido B sobre el tema: liLa Prehistoria 

del Hombre ll
, en tres diferentes ocasiones: 

t 1,Antes de escuchar la conferencia. 

t 2.Después de escuchar la conferencia, tomando los alumnos apu!!. 

tes en forma tradicional, pero sin tener oportunidad de rePA 

sar sus apuntes antes del examen. 

t30A un mes de haber escuchado la conferencia sin. tener oportu

nidad de ;epasar sus apuntes antes del examen. Los datos más 

importantes de este AVAR fueron los siguientes: 

Suma de Grados de Media de F 
Fuente de Variación CUADRADOS LIBERTAD CUA.DRADOS 

K-l 1Z4·Z2 ~ 
=3-1 2 1.30 

12 Entre Etapas 174.72 =2 = 87.36 = 67.20 , 
j 

h-l ~I.¡..ll .2:..ll I 

¡ 3 
=40-1 39 1.30 

Entre Alumnos 254.11 =39 :::: 6.51 = 5.00 

(K-l ) (h-l ) 102.16 
=(2)(39) 78 

4 Res; duos 102.16 =78 = 1.30 ¡ . N-l I =120-1 

! ~ TOTAL 530.99 =119 
>~ P <. 0.05 

l 
TABLA 8. ANALISIS DE VARIANZA. GRUPO: E-4 EXAMEN: B 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACION DE LA ENCUESTA SOBRE: 
TECNICAS UTILIZADAS POR EL ALUMNO EN LA TOMA DE APUNTES EN 

CLASE. 

Con respecto a la aplicaci6n de la encuesta sobre: 

Técnicas utilizadas por el alumno en la toma de apuntes en cl~ 

se, aplicada en dos ocasiones diferentes a cada grupo, se rea

l izó un anál his estadfstico de un diseí'lo de dos grupos apare~ 

dos, llevándose a cabo una comparaci6n intragrupo de las cali-

fi Cae; ones obten; das mediante 1 a prueba t de Student para medi' 

das repetidas 

los datos encontrados en dicho análisis fueron: 

91 - n-l = 40-1=39 

p -- 0.05 

I GRUPOS t OBTENIDAS 
1 l GRUPO EXPERIMENTAL 0.58 

1 GRUPO EXPERIMENTAL 2 0.76 

~------------------------------------------~ 1 GRUPO EXPERIMENTAL 3 0.76 

I GRUPO EXPERIMENTAL 4 0.64 

TABLA 9. ( t ) OBTENIDAS DEL ANALISIS DE CALIFICACIONES DE 
LOS EXAMENES PRETEST-POSTES SOBRE TECNICAS
USADAS POR EL ALUMNO EN LA TOMA DE APUNTES
EN CLASE. 
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9 1 S e u s ION 

Con el fin de facilitar la discusi6n de los datos, se 

présentan a continuaci6n 1 as tabl as que indican los medi·as de -

calificaciones obtenidas entre: 

a) El pretest y el postest 1., tanto del examen A como 

del examen B de contenido sobre La Prehistoria del 

Hombre (t 1,2>' 
b) El pretest y el postest 2 de los mismos ex~menes -

(t
1 

-:¡). ,.., 
e) El postest y el pos test 2 de los ex~menes antes-

citados (t 2 ,3). 

Los resultados significativos que se encontraron en -

ambos ex~mene5 y que se explican con base en las marcadas dife

renci as que se observaron entre los medios de cada grupo: 

EXAMEN DE CONTENIDO EXAMEN DE CONTENIDO 

A B 

r ¡ GRUPOS Pretest Postest 1.Prete~t 

r-

EXP ERl ME NTJ~L 3.96 6.23 1.47 

EXPERIMENTAL 2 5.99 1.56 

EXPERIMENT~L 3 4.09 5.62 

EXPERIMENTJ\L 4 5.09 1 .82 

TABLA 10. MEDIA DE CJ.lUFICACIONES OBTENIDAS EN 
PRETEST y POSTEST 1. 

Los resultados para tI y t
3 

se pueden explicar 

neraí obsérvese el siguiente diagrama. 

EL 

de 

postest l 

5.33 

5.80 

4.80 

4. 

1 a mi sma ma-



GRUPOS 

, EXPERIMENTAL 

EXPERIMENTAL 2 

EXPERIMENTAL J 

EXPERIMENTAL 4 

TABLA 11. 
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EXAMEN DE CONTENIDO 

A 

Pretest 'Postest 2 

3.96 6.66 

4.56 4.42 

4.09 6.04 

3.69 5.19 

EXAMEN DE CONTENIDO 
B 

Pretest Postestz 

1.17 7.72 

1.56 4.64 

1.56 5.94 

. 1.82 3.82 

I"iedia de calificaciones obtenida en el pretest 1 y postest 2 de 
los ex~menes A y B de contenido sobre el tema: La Prehistoria -
del Hombre. 

En 10 que se refiere a la comparaci6n de los resulta

dos en t
2 

y t
3

, es interesante observar que, para el examen A,

la t
2
,) no fue significativa en ninguno de los Grupos Experimen 

tales. 

Sin embargo, para el examen B, t 2,) sr fué significativa para -

los grupos experiment 01 es 1 y 3 Y no 10 fue par a el grupo 2 que 

red bi 6 conferenci a, curso y gura para 1 a toma de apuntes en -
el ase, pero no .tuvo oportunidcld de reposor Sl.lS notas antes de -

los ex~menes ni para el grupo 4, que no recibi6 curso ni gufa -
pclra la toma de apuntes en clase, pero sr tuvo la oportunidad -

de repasar sus notas tomadas en la conferencia antes de los - -

ex~menes aplicados. 

La siguiente tabla indica las diferencias encontradas en las ~ 

dias de calificaciones entre los postests 1 y 2 de los exámenes 

A y B en todos los grupos experimentales. 
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L 
EXAMEN DE CONTENIDO EXAMEN DE CONTENIDO 

A .. B 

\ I GRUPOS Postest:1. Postest
l 

Postest
1 Postest

l 

! EXPERIMENTAL 6.2.3 6.66 5.33 7.72 

EXPERIMENTAL 2 5.99 4.42 5.80 4.64 

EXPE RIMENTAL 3 5.62 6.04 4.80 5.94 

I EXPERIME:jTAL 

I 
4 5.09 5.19 4.63 3.82 

TABLA 12. MEDIA DE CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LOS POSTESTS 1 
y 2. DE LOS EXAMENES A y B. 

En la comparaci6n de los resultados entre los postest 1 y 2. 

del examan A, no se encontraron diferencias significativds; e~ 

to probablemente se debi6 a que lds calificaciones que obtuvi~ 

ron los alumnos, aunque no fueron demasiado elevadas en el 

postest i, no se incrementaron 10 suficiente en el postest 2.-

Lo mismo sucedi6 en el examen B, para los grupos 1 y 3i curio-

SSimente, en el grupo 2, lejos de observarse un incremento, se-

encontr6 un decremento en el puntaje promedio que se obtuvo en 

el postest l. 

I 
1 

J 
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A continuaci6n se presentan los resultados de las t 

Que se encontraron en los ex~menes A y B sobre La Prehistoria-

del Hombre 

GRUPOS EXAMEN DE CONTENIDO EXAMEN DE CONTENIDO 

A B 

EXPERIMENTAL 1 .t)-L2 tl,3 t2.3 
-8::76* -10,46* -1.76 

t 1~2 t 1~3_ t2.3 
-13,761( -27~32~'( -8,53''( 

EXPERIMENTAL 2 -5.10": 3.07~'( 2.03 

EXPERIME'HAL 3 -6.65''r - 8,4P -1.82 

EXPERIMENTAl. 4 -6.66'~ - 7.14-;" -0.47 -11.24';" - 8.00"( 0.50 

TABLA 13'. (t) ENCONTRADAS· EN LA COMPARACIQN DE MEDIAS DE 
CALIFICACION EN LOS EXAMENES A y B EN LOS
DIFERENTES TIEMPOS (t) SOBRE EL TEMA: - -
"LA PREHISTORIA DEL HOMBRE", 

~< p < om 

Significativa con una P<.O.Ol (t = 2.15) 

Examen A ~ 

CQmo se puede ver, 1 a compar aci 6n de medí as de e a11-

ficaci6n en el Examen A sobre La Prehistoria del Hombre indic6 

que: 



a. Existieron diferencias significativas entre tI y tz para 

dos los grupos. 

b. Asimismo, existie,·on diferend as significativas para todos-

los grupos entre t
1 

y t
3 

en todos los grupos experimentales. 

c. No se encontraron diferencias significat,ivas en ninguno de-

los grupos experimentales entre t
2 

y t
3

" 

Examen B: 

En el Examen B. 1 a comparad 6n de medí as de cal ific.s 

ci6n indic6 que: 

a. Existieron diferencias significativas entre tI y t
2 

para t~ 

dos los grupos experimentales. 

b. De igual manera, se encontraron diferenci as significativas-

entre tI Y t
3 

para todos los grupos experimentales. 

En relaci6n con lelS comparaciones tz y t
3

, se encontr6 que

con excepd 6n del Grupo Experimental 4, o sea aquel que re.s 

1 i z6 sus ex~menes si n haber tomado curso ni gufa para 1 él t~ 

ma de apuntes en el ase, ni haber tenido oportunidi:ld de rep.2, 

sar sus notas antes de los extimenes, en el cual obtuvo una-

t no significativa al 0.01 de probabilidad, todos -2,3=.50, 
los dem~s Grupos Experimentales tuvieron una t significati-

va. 
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El hecho de haber encontrado incremento de cal ificaci ones 

entre los postests y 2 en el examen B, en el grupo-

Experimental al cual se le dict6 'una conferencia y se le di6 Cu!. 

so Gu1'a para 1 a Toma de Apuntes en Cl ase, adem~s de 1 a oportunidad-

de repas ar sus not as antes de 1 a present aci 6n de los ex ámenes, hace 

pensar que estos factores repercutieron en el desempef'lo de los exá-

menes a que fueron expuestos los alumnos. Sin embargo, el hecho de-

que el grupo Experimental 3, también mostrara diferencias signific~ 

tivas de t2 y t3 a ~esar 4ae no recfbi6 ni Curso ni gura, pero s1' -
; 

tuvo> 1 a opor:unidad de repasar los apuntes que tomaron en 1 a confe-

renci a, hace pens ar que una vari able muy importante 1 él constituy6 -

tal repaso; esta afi rmaci 60 recibe apoyo de los datos que se obtu--

vieron del Grupo 2 y 4, idénticos al 1 y al 3 respectivafllente¡ con

excepci6n de que no se les di6 la oportunidad de repasar sus apun--

tes. De hechi, los resultados del Grupo 2, en ambos ex~menes mostr~ 

ron un decremento en comparaci6n con los que obtuvieron en t
3

• El -

grupo 4 s610 mostr6 este decremento para el examen ?~.J::n general, -

estos hallazgos confirman los de Carter y Van Matree, (1975) en el-

sentido de que el repaso de notas representa una 6til estrategia p~ 

ra afectar 1 a memorizaci6n. 

La importancia de 10 que podrfa llamarse el paquete de •. -

Curso - gu1'a, m~s repaso,se hace patente cuando se retrae el he-

cho de que el grupo Experimental 1 fue en el que precisamente obtu-

vo m~s alta en t 2, en comparaci6n con los demi!s grupos. 
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Para concluir con el análisis de los datos es pertinen

te hacer notar que, evidentemente, el Curso -_gura produjo resul

tados muy superiores, en el Grupo 11, en comparaci6n con los dem~s 

grupos. Asf pues el autor del presente estudio piensa que no sol.2, 

mente no est~ por demSs enseñar a tomar apuntes en el ase, si no -

que una vez que se sabe como hacerl o se estará en mej ores posibi-

1 idades de ap¡"ovechar más efectivamente una cátedra. 

En el presente estudio s610 se incluyeron objetivos in~ 

trucci ona1es de 1 as categorfas 1 (memori a) y 2 (comprensi (0) de -

8100m para investí gar los efectos de 1 a toma de apuntes en el ase

y sobre el desempeño académico de estudi antes de nivel roedi o sup~ 

r i or'. 

Es de recomendarse para futuras investigaciones el co--

rroborar con nuevas experiMlentos los datos aquf encontrados y pr.2 

poner nuevas roetodologfas para los niveles de conocimiento; apli

caci6n, análisis y sfntesis~ Se podrá emplear mat~rial m~s técni

co y seleccionar un diseño que permita establecer comparaciones

; nterg rupos. 
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LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

A continuación se explicarán algunos conceptos sobre 

los objetivos de aprendizaje con el fin de proporcionar las 

ideas sobre as cuales se fundamentarfa la Gufa para la Toma 

de Apuntes en Clase. 

Definición de objetivos 

Un objetivo se define como una meta o prop6sito a al 

canzar. En el ámbito educativo se pueden clasificar los objeti 

vos, considerando a los sujetos que intervienen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en dos tipos: 

a. Objetivos de enseñanza 

b. Objetivos de aprendizaje. 

Lo~s objetivos de enseñanza se refieren al maestro 

con el fin de permitirle orientar su actividad docente. Un eje.!!!, 

pl0 de e110s serfa: "E 1 maestro explicará las diferentes reglas 

que se deben tomar en cuenta en el ju~go de ajedrez ll
• 

Los objetivos de aprendizaje son lila formulaci6n ex

plícita del cambio que se espera en el comportamiento del estu

diante, como resultado de una serie planeada de experiencias de 

enseñanza-aprendizaje" (Véase especificaci6n de objetivos volu-



men dos: Comisión de Nuevos Métodos de enseñanza, U.N.A.M. 

1978). Un ejemplo de el los serIa: al finalizar la unidad el 

alumno explicará el ciclo del motor de cuatro tiempos con la 

ayuda de gráficas. 

Clasificación de los objetivos de aprendizaje. 

Los objetivos de aprendizaje se pueden clasificar en 

tres niveles según su grado de generalidad. Estos son: 

a. Objetivos generales (primer nivel de generalidad) 

b. Objetivos intermedios {segundo nivel de generali

dad} 

c. Objetivos especfficos (tercer nivel de generali-

dad). 

Los objetivos generales son los que enuncian los con

tenidos más amplios y las conductas más complejas que se desean 

lograr. Estos objetivos son los que constituyen el resultado úl 
timo a alcanzar por parte del alumno. 

Los objetivos intermedios son aquellos que presentan 

un nivel de complejidad menor que el de un objetivo general, p~ 

ro mayor que el de un objetivo especffico. Con frecuencia se r~ 

fieren a conductas a alcanzar por el estudiante de todo un tema 

del curso. 
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Los objetivos especfficos son los que corresponden a 

los sub-temas o unidades de enseñanza. Se pueden defi ni r como

el enunci ado expl fcito y unfvocode los comportamientos que -

los al umnos mostrarán en el t~rmi no del estudi o de una unidad

tem~tica. Por comportamiento se entiende 1 a actividad que el -

alumno desarrol1 ar~ con base en 1 a unidad tem~tica y que se al 

canzar~, en contraste, con el descrito en los objetivos gener,.! 

les, al término de un corto perrodo. Debe aclararse sin embar

go, que la generalidad de un objetivo es una condici6n relati

va, ya que es una variable continua no discreta, y a eso se d~ 

be que en ocasiones existen m~s de tres niveles de generalidad, 

para efectos de esta investigaci6n se se denominar~t objetivos 

especfficos, a los objetivos de aprendizaje de 6'ltimo nivel. 

Componentes de un objetivo de aprendizaje 

Los componentes de un objetivo de aprendí son: 

a. él al umno 

Se refiere al sujeto que modificar~ su conducta como 

resultado de las experiencias de aprendizaje. 

Hasta aquf, un ejemplo de objetivo de aprendizaje se 

inici arfa a51': 

ti E 1 al umn o ••• 
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b. ,La conducta 

Es la acci6n observable del sujeto. Se expresa en 

términos de verbos operativos. 

En el ejemplo se podrfa poner lIexp licará i
'. 

Hasta aquf, el objetivo estaría formado en la siguien 

te forma: 

"El alumno exp icará ••• 

Cuando se está elaborando un objetivo general y aun un inteL 

medio, no es requisito indispensable usar verbos operativos. 

Así, es permisible colocar tipos de verbos tales como: cono

cerá, comprenderá, etc. 

c. Contenido 

Es el medio por el cual se manifiesta la conducta. 

En el ejemplo el contenido podda ser: lila funci6n 

del coraz6n". 

Hasta aquí el ejemplo quedaría: 

"El alumno explicará la función del coraz6n ll , •• 

d. Nivel de especificaci6n de la c1onducta. 
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Este criterio se basa en la posibilidad de proporcionar ex

periencias de aprendizaje adecuadas al objetivo. 

Hasta aquí el ejemplo quedaría: 

!!La función del coraz6n en la regulaci6n del ritmo cardiacotl 

De tal maniera que especifique con mayor detalle 10 que domi 

nará el alumno. 

e. Condiciones de ejecución 

Los objet~vos deben incluir, además de los pasos anterio

res, 1¿:¡s c()ndiciones bajo las cuales se espera que el alum

no demuestre su dominio del objetivo. 

En el ejemplo se podría poner como condiciones de ejecución, 

IIcon el auxilio de gráficas l !. 

Así, en el ejemplo, el objetivo de aprendizaje quedaría de 

la siguiente manera: 

'IEI alumno explicará la funci6n del corazón en la regula

ción del ritmo cardiaco con el auxilio de gdficas l !. 

f. Nivel de precisi6n individual 

Se refiere a fijar un grado de concisi6n referente a la con 

ducta que se desea alcanzar. En este casoille! alumno expli

cará toda la funci6n del coraz6n en la regulación del ritmo 

cardiaco con el auxilio de gráficas" , 
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g. Nivel de precisión del grupo. 

Se refiere aLporcentaje de alumnos que el maestro espera

que alcancen el objetivo citado. ejemplo 90%. 

,I!\sf, finalmente, el objetivo quedaría: 

!lEl alumno explicará la función del coraz6n en la regula

ción del ritmo cardiaco con la ayuda de gráficas, 90%11. 

Recomendaciones Para la redacción de objetivos de aprendizaje. 

Exi stan algunas recomendad ones para 1 él redacd 6n de 

objetivos especfficos: 

a. Los objetivos se deben enunciar en término de las conductas 

de los alumnos y no en función de las actividades, conteni

do o prop6sito de enseñanza del maestro. 

b. Los <objetivos deben incluir un verbo activo que indique la 

conducta que el alumno debe mostrar al ocuparse del conteni. 

do. 

c. Los objetivos se deben enunciar con precisi6n, utilizando 

términos que posean significado uniforme. 

d. Los objetivos se deben enunciar con" precisi6n, utilizando 

términos que posean significado uniforme. 
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e. Los objetivos deben ser unitarios¡ cada enunciado debe ha

cer referencia a una conducta específica. 

f. Los objetivos deben representar los resultados directos de

seados de una serie planeada de experiencias de aprendizaje. 

g. Los objetivos deben ser realistas en lo que respécta al 

tiempo de que se dispone para la enseñanza y a las necesid~ 

des y materiales con que se cuenta. 

h. Los objetivos no deben contener palabras superfluas. 

Etapas a co~templar en la elaboraci6n de objetivos de aprendi

zaje. 

La elaboraci6n de los objetivos de aprendizaje impli~ 

ca tres etapas: 

a. La determinaci6n de objetivos. 

b. Taxonomía de los objetivos 

c. Demarcaci6n numeral. 

Determinación de los objetivos de aprendizaje. 

Cuando se va a impartir una materia con base en los 

objetivos de aprendí ,se debe proceder de la siguiente ma-

nera: 

Primero.- Definir el objetivo final de la materia, 
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Dicho objetivel como se "había expresado, involucra la conducta 

más compleja y el contenido más amplio que será alcanzado en 

el curso. Esto plantea la pregunta: ¿Qué debe saber el estu

diante y saber hacer para alcanzar dicho objetivo? 

La respuesta se debe formular en términos de compor

tamiento y contenido y apunta a la necesidad de establecer una 

graduaci6n de los niveles de objetivos conforme a la generosi

dad de las respuestas dadas a dicha pregunta. Una respuesta es 

más general si implica un mayor número de comportamientos y 

contenidos. Los niveles de generalidad son menores en la medi

da en que los procesos representados en los objetivos son más 

simples t y los comportamientos contenidos cada vez más especí

ficos. Así pues, una vez que está establecido el objetivo gen~ 

ra1, el segundo paso es establecer las preguntas más generales 

relativas a 10 que debe saber y saber hacer el estudiante para 

alcanzar el objetivo general y, con base en ésto, se constitu

yen después los objetivos intermedios, 101 cuales deben inte

grar en forma más detallada, todos aquellos elementos que con

forman el objetivo general de la materia¡ 

Estos, los objetivos intermedios, son la base de la 

elaboración de los objetivos especfficos. 
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Por 61timo, pues, viene la elaboraci6n de los objeti 

vos específicos. Conforme a la sistematización de la enseñanza, 

los objetivos finales del curso pueden especificarse hasta el 

nivel que representa la actividad diaria. Deben éstos estar fn 

timamente relacionados con los objetivos intermedios para con~ 

tituir así el programa total de estudios de una determinada m~ 

teria, ~irviendo tanto para analizar las conductas de los est~ 

diantes, como su posterior evaluaci6n. 

El enunciado de un objetivo especffico debe determi-

nar: 

a. Una unidad temática y 

b. El comportamiento que los alumnos mostrarán con base en di

cha unidad. 

El procedimiento para determinar los objetivos especi 

ficos consta de los siguientes pasos: 

a. Efectuar un análisis a partir de los objetivos ge

nerales del programa. 

b. Establecer y ordenar los objetivos intermedios. 

c. Enunciar los objetivos especfficos resultantes del 

paso anterior, conforme a los requisitos formales 

y lógicos. 

d. Ordenar los objetivos especfficos con base en los 
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objetivos intermedios del programa. 

En resumen, se puede decir que el logro de los obje

tivos especfficos conduce al cumplimiento de los objetivos in

termedios,16s que a su vez permiten alcanzar el cumplimiento -

del objetivo general de la materia. 

El ndmero de objetivos de una materia (generales, in 
termedios y especfficos) depende de la complejidad y del grado 

de dificultad de la misma. 

Ahora bien, 10 que hemos dicho sobre la determinaci6n 

de objetivos atañe exclusivamente a los programas de eistudio. 

Respecto a los objetivos de un.!?!.sll de estudios, e.§. 

tos guardan las mismas caracterfst1cas que ya se han señalado 

y son v'lidas las definiciones que aparecen en esta unidad. La 

diferencia entre un objetivo general de un plan de estudios y 

un objetivo general de un programa, es en cuanto a complejidad 

y amplitud de su enunciado y 10 mismo se afirma en cuanto a 

los obj et i vos ; ntermed i os espec ff i cos. 

Volviendo a los programas de estudio, otro aspecto 

que se debe de tomar en cuenta es que los objetivos generales 

e intermedios no necesariamente deben poseer en su redacción 

verbos operativos; sin embargo, debe expresar claramente las 
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conductas que se desean que el alumno adquiera al finalizar el 

ciclo de instrucci6n. 

Texonomfa de los objetivos de aprendizaje • . 
Un aspecto que se debe tener en cuenta para la deteL 

minaci6n de los objetivos de aprendizaje es su taxonomfa, en-· 

tenc:ida ésta como 'la clasificaci6n referente a los aspectos 

educativos, J6gi~os y psicológicos. 

e punto ha sido estudiado ampliamente por algunos 

autores L0mo Bloom y colaboradores. 

La ordenaci6n por niveles de compl idad de acuerdo 

con :as áreas cognoscitivas, psicomotoras y afectivas que en-

tran en juego, corresponde a lo que se ha denominado como taxo-

nomfa o categorIas comportamentales, las cuales no se encuen-

tran separadas, sino que interactóan al lograrse los objetivos 

de aprendizaje. 

El área cogn()scitiva incluye aquellos objetivos que 

se refieren a la memoria o evocación de los conocimientos y al 

desarrollo de habilidades y capacidades técnicas de orden ill~e-

¡ectual. 

El ~rA~ afectiva incluye aquellos objetivos que des-
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criben cambios en los intereses, actitudes y valores, el des~ 

rrollo de apreciaciones y una adaptaci6n adecuada. 

Por último, el área de habilidad motora; se refiere 

específicamente a destrezas neuromusculares. 

Una vez que se han clasificado los objetivos genera

les, intermedios y específicos, se debe ordenarlos de tal man.!t 

ra que su nivel de dificultad~vaya de 10 más simple a lo más -

complejo, y de lo concreto a 10 abstracto, con base en un aná

lisis taxon6mico. 

Para objeto de esta investigaci6n se analizará la 

clasificación taxon6mica de Bloom y colaboradores referente al 

dominio cognc1scitivo con el objeto de proporcionar una forma de 

clasificación de las metas educativas a alCanzar. 

Para Bloom existen seis categorías principales en el 

dominio cognoscitivo que van de menor a mayor grado de dificul

tad, y cuyo objeto es coadyuvar a clasificar los objetivos en 

la determinaci6n de un programa: 

1.00 Conocimiento 

Esta es la categorfa más sencilla de ia taxonomfa, acent6a 

la importancia del proceso de la memoria que consiste en recor

dar o,reconocer. 



94 

2.00 Comprensión 

Se refiere a un razonamiento muy elemental; aprender 

(captar). El sujeto sólo debe captar el sentido directo de una 

comunicaci6n verbal, pict6rica, simbólica, etc., sin necesidad 

de hallarle otras implicaciones. 

3.00 Ap 1 i cad 6n 

Se refiere a la transferencia del conocimiento adqui 

r-ido¡ capacidad para generalizar, abarca tanto la posesión del 

conocimiento con la habilidad para aplicarlo. 

4.00 AnáH s; s 

Representa un grado más complejo de abstracci6n con 

respecto a las categorfas anteriores. Subraya la habilidad de 

dividir un todo en sus partes y entender sus relaciones y mo

dos de organizaci6n. 

5.00 Sfntesis 

Se define como el proceso de reunir diversos elemen

tos para constituir un todo. De nuevas y originales combinaci2 

nes pueden surgir productos desconocidos hasta ese momento. El 

alumno puede extraer aportes de muchas fuentes, organizarlos 

de modo person.al y elaborar un nuevo material. 

6.00 Evaluaci6n 

Subraya la capacidad de valorar un objeto t una idea 
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un punto de vista, un método o una conducta. 10 que quiere de

cir que algo puede ser juzgado en función de las experiencias 

y capacidad v¡~lorante del sujeto o por confrontación con pa

trones externos. 
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A P E N O 1 e E B 

LA TOMA DE APUNTES Y SU RELACION CON 

lQS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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LA TOMA DE APUNTES Y SU RELACION CON LOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Como se explic6 anteriormente, un programa de estu

dios debe estar constituido por tres tipos de objetivos: 

a. Objetivos generales 

b. Objetivos intermedios 

c. Objetivos especfficos. 

Un programa de estudios con estos tipos de objetivos 

de aprendizaje de la posibilidad de tomar a los mismos, por -

sus características, como base para conformar una Guía para la 

Toma de Apuntes en Clase. 

Sin embargo, antes de proceder a dar los lineamien

tos para la conformaci6n de la gufa antes mencionada, se debe 

mencionar qUé la misma se debe basar en los objetivos aprendi

zaj<~ especffi.cos , ya que: 

a. Los objetivos generales constituyen s610 un núme

ro limitado de enunciados, que abarcan el compor

tamiento más complejo y el área más amplia en que 

se pueden clasificar los contenidos de un progra-

ma. 
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b. L.os objetivos intermedios, aunque abarcan un núm!! 

ro de enunciados m'~ precisos que los que establ!! 

cen los objetivos generales, no delimitan con pr!! 

cisi6n las conductas que se espera de los estu

diantes,a nivel de unidad temática, entendida é,! 

ta como la parte más pequeña en la que conviene 

dividir el contenido de un programa. 

Parl!l 1 a conformad 6n de una guía detall ada que se r!i). 

fiere a cada unidad temática, es conveniente seleccionar los 

objetivos ~ 1strucc1onales específicos, ya que son éstos los 

únicos que donrlucen al estudiante a dar una respuesta concreta, 

explicita y univoca referente a u~ determinado contenido forma

tivo o informativo del programa de una materia. As; pues, si 

los objetivos especificas constituyen el último nivel del pro

grama y representan el conjunto total de resultados particula

res que los alumnos deben alcanzar, además de señalar los li

neamientos que se deben observar para que las experiencias de 

aprendizaje y los medios evaluativos sean los más apropiados, 

serán estos los más ,id6neos para la conformaci6n de una gufa 

que tengan entre otros, la finalidad ee ayudar al estudiante a 

tomar sus apuntes en la aludida forma. 
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Por otra parte, la gura (cuestionario basado en los 

objetivos esp.~cfficos) se debe entender como un elemento más 

en la sistematización de la ense~anza y, por tanto, se debe 

elaborar antes del inicio del curso y darse a los alumnos en 

18($) primera(s) clase(s) para que ellos conozcan en forma por. 

menorizada qué se espera de ellos al finalizar el curso. 
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A P E N D 1 C E e 

REQUISITOS NECESARIOS EN LA ELABORACION 

~E UNA GUIA PARA LA TOMA DE APUNTES EN

CLASE BASADA EN LOS OBJETIVOS DE APREN-

DIZAJE 
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REQUISITOS NECESARIOS EN LA 'ELABORACION DE UNA GUIA 

PARA LA TOMA DE APUNTES EN CLASE BASADA EN LOS OBJI 

TIVOS APRENDIZAJE 

La'construcci6n de una Gufa para la toma de Apuntes 

en el.ase impl ica primeramente, que el instructor se plantee c.2, 

mo puede cubrir, mediante preguntas, los elementos de un deter. 

minado objetivo especffico, con la dificultad que el objetivo 

requiere. Para ello necesita tener en cuenta los elementos que 

integran el objetivo y de ellos derivar las preguntas que ser

virán tanto de autoexamen para el alumno como para conformar 

la Gura para la toma de Apuntes en Clase. 

Para poder construir una Gufa eficiente, el maestro 

debe poseer un conocimIento detallado y complet6 de la materia, 

una profunda comprensi6n de las finalidades especfficBs de la 

'enseRanza; habilidad para ensenar y, particularmente, conoci

miento de ,los proee'sos mentales de los sujetos que han de valer. 

se de 1 a Gura; 'gran facil idad para usar el ara y correctamente 

el lenguaje, y quizá, sobre todo, una voluntad para dedicar el 

tiempo y energfas que ha de menester la tarea. Además de una 

constante actual1zaci6n de Jos programas que estén en vigor. 
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Ahora bien: Para la elaboraci6n de la Gufa para la 

toma de apuntes en Clase debe cumplirse 10 siguiente: 

a. La gufa estará compuesta por preguntas a manera 

de un cuestionario. 

b. Cada pregunta estará dirigida, exclusivamente, a 

un objetivo específico. 

c. El instructor elaborará tantas preguntas como cO!!, 

sidere necesario para cubrir los elementos que 

constituyan las partes esenciales de cada objeti

vo especffico.El nCimero de preguntas es, sin em

bargo, un índice de la importancia o paso relati

vo del .objetivo especffico dentro del programa. 

d. Cada una de las preguntas elaboradas por el ins

tructor debe llevar una demarcaci6n que indique a 

que objetivo del programa se refiere. Así por 

ejemplo, los "Cimeros 1, 5. 3 al final de una pre

gunta, indican que se trata del objetivo específi

co 3, que pertenece al objetivo intermedio 5 de un 

programa elaborado en base a un objetivo general. 

e. Cada pregunta debe referirse a una sola idea cen

tral; así pues son mutuamente excluyentes unos de 

otros. 
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f. Las preguntas deben referirse a conceptos esencia 

les, prop6sitos, relaciones causales, extensiones 

o aplicaciones a problemas nuevos y no a detalles 

de poca importancia. 

g. Las preguntas deben poseer claridad en la expre

sión. Esto significa que debe usarse un lenguaje 

preciso, que vaya de acuerdo con el tema y con la 

poblaci6n a que se refieren. 

h. Las preguntas deben poseer brevedad en la expre

sión. 

i. Las preguntas deben poseer una adecuada construc

ción gramatical. 

Se debe evitar complejos e inadecuadas combinaci2 

nes de palabras. 

j. Cada gufa debe ser acompañada con labibliograffa 

respectiva a partir de la cual el estudiante pueda 

aclarar dudas, aumentar su conocimiento y planteaL 

se preguntas bien elaboradas acerca del material,

para que sean aclaradas por el instructor. De pre

ferencia, la bibliograffa debe indicar: autor, li

bro, editorial, edición, capftulo y páginas para -

evitar que el alumno pierda tiempo en búsqueda de 

información. 
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k. Cada pregunta debe ir acompa~ada con una última 

demarcaci6n numeral (aparte de las.ienumeradas -

en el punto d), entre paréntesis. ( ) 

Este número indica al estudiante el nivel de conoci

miento que el instructor requiere en su respuesta: 

1. Recordar o memorizar datos presentados {Memoria} 

2. Interpretar o codificar información (Comprensión) 

3. Transferir el conocimiento adquirido (Aplicaci6n) 

4. Llegar a la informaci6n correcta a partir de la 

informaci6n conocida; proceder del efecto a la 

causa (Análisis). 

5. Proceder de la causa al efecto (Sfntesis) 

6. Identificar los erro~es de algo, determinando cuá

les errores son coherentes y cuáles no (Evaluaci6n) 

Así, dependiendo el nivel de conocimiento que se re

quiere en la respuesta que se pide al alumno, los números son, 

de acuerdo con Bloom, 

Memoria Nivel 1 ,00 

Comprensión IJ 2,00 

Ap 1 i caci 6n 11 3,00 

Análi si s 1I 4,00 

Síntesis 11 5,00 
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Eva 1 uaci6n Nivel 6,00 

En la gura, para efectos de simplificar la numera

ci6n, s610 se seleccionará el primer numeral, evitando los 

ceros. 

Así, en el ejemplo del inciso d, si el instructor 

quiere indicarle al alumno que su respuesta debe implicar un 

nivel de conocimiento de evaluación, la pregunta debe ir acom

pañada del número 1, 5, 3.(6) 

En este ejemplo los ndmeros indican 10 siguiente: 

1: Que el programa s610 tiene un objetivo general 

5: Que la pregunta de la guía tiene relaci6n con el 

objetivo intermedio número cinco. 

3: Que la pregunta de la guía se refiere concretamen 

te al objetivo específico número tres. 

6: Que la pregunta que está haciendo el instructor 

implica una respuesta de evaluaci6n por parte del 

a'l umno. 

1: Debe presentarse las preguntas en tal forma que se 

eviten dobles negativos. 
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Ejemplo 

Se deben evitar preguntas tales como: 

¿Cuáles no fueron las razones por las cuales 

no fracas6 la Revoluci6n Rusa en 19171 

m. En 10 posible deben presentarse las preguntas en 

forma afirmativa, a menos que el problema 10 re

quiera. de otra forma. las preguntas deben, en lo 

posible, evitar requerir que el alumno indique: 

¿Qué COSel ~ caracterfstica de alg01 

¿Qué es 10 que sucede con muy poca frecuencia 

o casi nunca? 

La peor raz6n para defender algo. 

La única explicaci6n que debe llevar a cabo el ins

tructor referente a la Guía para la toma de Apuntes en Clase, 

ser' la referente a los puntos D y K, para que así el estudian

te comprenda el significado de dichos numerales. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APLICACION DE UNA GUIA 

BASADA EN LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICaS

EN LA TOMA DE APUNTES EN CLASE 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APLICACION DE UNA GUIA BASADA EN 

LOS OBJETIVOS INSTRUCCIONALES ESPECIFICOS EN LA TOMA DE APUN

TES EN CLASE. 

Como se afirma en el capftulo: Requisitos a seguir 

en la elaboraci6n de una Gura para la Toma de Apuntes en Cla

se, es necesario que el instructor posea un conocimiento com

pleto y detallado de la materia¡ una profunda comprensi6n de 

finalidades especificas de la ense~anza, descernimiento y pre

paraci6n previa del material; conocimiento de los procesos me~ 

tales de los sujetos que han de valerse de la guia y sobre ~o

do voluntad de dedicar el tiempo y energías que ha de menester 

dicha tarea. 

Sin embargo, el llevar a cabo este trabajo tanto por 

maestros como por alumnos tiene sus ventajas y desventajas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ventajas: 

a. Centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

alumno, ya que éste posee un plan concreto acerca de qué con2 

cimiento y con qué nivel debe proceder para aprobar la mate~ 
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ria, permitiéndole un conocimiento explfcito, preciso y unfv2 

ca de los resultados que se pretenden alcanzar. 

b. Facilita la comunicaci6n entre las partes interesa

das y permite un mejor control sobre el proceso del aprendiza

jl~ y los medios por 1 os que se realiza. 

c. Del maestro sobre sus actividades docentes. 

d. Del alumno sobre las actividades docentes del maes~ 

tro, en la medida en que puede determinar con claridad si se le 

ha enseñado 10 que se le exige que sepa. 

e. De alumnos y maestros sobre los medios de evaluaci6n 

y acreditaci6n, ya que se puede determinar con claridad si los 

exámenes se deducen directamente de 10 que se enseña y de los 

resultados que se buscan. 

f. Facilita la evaluaci6n del programa, ya que, como se 

deriva de os objetivos instruccionales, permite cambios funda

mentales de aquel en criterios y no en opiniones. 

g. Sirve de criterio para la selecci6n y organizaci6n 

de los recursos docentes. 

h. Permite al alumno prepararse e investigar antes de 

recibir la clase sobre el tema, y asf elaborar preguntas, acla

rar dudas, etc. durante la clase, participando activamente en -
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la misma. 

Da posibilidad a que el alumno avance a su propio 

ritmo. Ya que conoce sobre qué y cómo se le va a evaluar y, por 

tanto, estará en la posibilidad de planear acerca de c6mo disP2 

ner su tiempo para lograr sus propios fines. 

Desventajas: 

Ya que la Guía para la Toma de Apuntes en Clase se 

deriva directamente de los objetivos~e aprendizaje, si un 

programa no está bien estructurado, no posee objetivos reievaQ 

tes, o requiere del alumno respuestas mecánicas o simples" la 

guía padecerá de las ~~smas inadecuaciones; así pues, la Guía 

para la Toma de Apuntes en Clase ofrecería los siguientes in

convenientes. 

Rigidez. La g~fa podría establecer límites tan preci 

sos a la acciéin educativa que cortaría toda creatividad, origi 

nalidad y espontaneidad. 

vaciones: 

A esta crítica se pueden oponer las siguientes obseL 

l. Toda acci6n educativa formal ha estado siempre 

orientada por objetivos, y para fines de efectivi 

dad es mejor que queden explícitos. 
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2. La guía da margen, mediante su bibliografía, a 

que el estudiante no se base estrictamente en los 

apuntes tomados en clase, sino que le indica donde 

puede conseguir información y referente al tema 

de que se trate. 

Supl~rficia1idad. A esto se podrfa anteponer, que se 

deberfa tener presente ¿quiénes elaboran la guía? ¿Cuanta creA 

tivfdad se utiliza en su elaboración y definición? ¿Conducen 

las preguntas al logro de los objetivos y por consiguiente al 

programa? 

El problema en referencia a estos dos aspectos enun

ciados anteriormente no radica tanto en el diseño instruccio

nal, sino más bien en los contenidos temáticos. 

La preparación del maestro en lo concerniente tanto 

a la sistematizaci6n de la enseñanza como de los contenidos de 

la materia, pero sobre todo, al enfoque ideol6gico que se le 

de a la misma, es 10 que constituye el núcleo principal y fun

damental de la instrucci6n. 
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A P E N O 1 C E E 

ENCUESTA SOBRE TECNICAS UTILIZADAS EN LA TOMA DE APUNTES EN 

~ 
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ENCUESTA SOBRE TECNICAS UTILIZADAS POR EL ALUMNO 

EN LA TOMA DE APUNTES EN CLASE 

Nombre(s) del alumno 

Edad 

Sexo 

Colegio 

Semestre 

Grupo 

Fecha 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Este cuestions,r;o tiene como finalidad ayudarte a conocer al

gunos datos acerca de las técnicas que se deben utilizar al 

tomar apuntes en clase. Para que logre propiamente mejores d,a 

tos es necesario que respondas a las preguntas que en él se 

te hacen con veracidad y exactitud. 

Instrucciones. 

A medida que leas cada pregunta piensa: ¿Qué tanto uti izo di 

cha técnica cuando tomo mis apuntes en clase? 

Luego coloca en el paréntesis que tiene cada pregunta un núm~ 

ro de acuerdo con la siguiente escala: 

Si siempre utilizas dicha técnica coloca el número (2) 



l1S 

Si 4~n ocasiones utilizas dicha técnica coloca el número (1) 

Si nunca utilizas dicha técnica coloca el número (O) 

ENCUESTA: 

Al tomar apuntes en clase: 

1. Ha lefdo los objetivos específicos del programa que tiene 

cada materia? ( ). 

2. ¿Complementas la información básica que proporciona el 

maestro con ideas secundarias pero de interés que te sir

ven para una mayor comprensión del tema? ( ). 

3. ¿Pones entre comillas (11 11) las frases que han dicho otras 

personas para diferenciarlas de las ideas del maestro o 

las tuyas? ( ). 

~. ¿Eres breve y preciso? ). 

5. ¿Tu letra es legible, con adecuada corrección grmatical y 

uso limitado de abreviaturas? ( ). 

6. ¿Complementas tu información, con otras fuentes que te 

aclaren los conceptos dados en clase? ( ). 

7. ¿Usas tus propias palabras? (a excepción de cuando se re

fiere a definiciones o términos técnicos) ( ). 
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8. ¿Copias los diagramas o esquemas que el maestro transcribe 

en el pizarr6n? ). 

9. ¿Tomas correctamente nombres, fechas, fórmulas, definicio

nes, etc.? 

10. ¿Dejas espacio suficiente para aclarar y aumentar las no

tas más tarde en cada tema? ( ). 

11. ¿Encuentras que la estructura de tus apuntes respecto de un 

tema poseen un orden en la exposición de tus ideas? ( ). 

12. ¿Acompa"as la estructura de tus apuntes con un sistema de 

numeraci6n que indique cuáles son las ideas principales y 

el desglosamiento de los mismos? ( ). 

13~ ¿Sueles tener cuidado en no responsabilidad a otro(s) de 

cOSas que no han dicho? ). 

14.' ¿Tienes cuidado de no dejar interrogantes sin resolver co-

r ree tamen te\? ( ) . 
Cal ificaci6n. 

28 :::: 10 21 :::: 7.5 14=5.0 7 :: 2.5. O :: 0.0 

27 :::: 9.6 20 :::: 7. 1 13 :: 4.6 6 :: 2.2 

26 :: 9.3 19 = 6.8 12 :: 4.3 5 :::: 1 .8 

25 = 8.9 18 :: 6.4. 1 I = 3.9 4 :::: 1.5 



24 = 8,,6 

23 = 8 .. 2 

22 = 7.9 

17 = 6.1 

16 = 5.7 

1 S = 5.4 

117 

10 = 3.6 

9 = 3.6 

8 = 2.9 

3 = 1.1 

2 = 0.8 

1 = 0.4 
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A P E N O 1 e E f 

MATERIAL SOBRE TECNICAS qUE SE SUGIEREN EN LA TOMA DE 

APUNTES EN CLASE 



119 

ALGUNAS REGLAS QUE SE SUGIEREN PARA LA TOMA 

DE APUNTES EN CLASE 

Tiene suma importancia la elecci6n del sistema que 

va a adoptarse para realizar las anotaciones durante el curso, 

con el fin de conseguir que, en cuantas revisiones posterio

res se haga de ellas, nunca se encuentren dificultades para 

comprender su significado. 

¿Qué es lo que, en términos generales se debe tomar 

en cuenta al tomar .apuntes? ¿Qué es 10 más relevante de la 

lecci6n del profesor? ¿Se debe tomar todo 10 que se dice? Es

tas son algunas de las preguntas que surgen cuando se comienza 

a tomar apuntes; a continuación se enumeran una serie de suge

rencias, que pueden servirte de ayuda en la toma de tus notas 

o apuntes¡ éstas en ningún momento pretenden ser recetas rfgl 

das; al contrario, se deben tratar de usar las que mejor se 

adecuen a tus habilidades, hasta que por medio del ejercicio 

encuentres 10 más adecuado y eficaz para tf. 

El trabajo de tomar notas puede ser sumamente peno

so e inútil si no se procura imprimirles ciertas cualidades. 

entre las que destacan las siguientes:. 

a. Atención.Prestar especialatenci6na la informaci6n present,.! 
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da por el maestro que se refiera a la gura basada en 

los objetivos del programa~ 

b. Pertinencia. Se debe ejercitar el criterio para to

mar s610 las notas que contengan interés, de acuer

do a los objetivos del programa. Sin embargo cuando 

se considere necesario se sugiere complementar los 

mismos ccm ideas secundarias que aclaren y enri que~ 

can la idea principal, dada por el maestro. 

c. Exactitud. No se debe citar fuera de contexto, atri 

buirse las ideas ajenas, o imputar a otras personas 

la responsabilidad de las expresiones propias. El 

estudiante debe hacerlo en lenguaje personal, pero 

exacto. C~ando utilice frases ajenas deber' ence

rrarlas entre comillas, adjuntando el nombre de 

quien(es) ha(n) hecho tal aseveraci6n. 

d.Brevedad. Las notas demasiado extensas son diffcf

les de manejar. Es necesario procurar ser breve sin 

que por ello se deje de ser preciso. 

e~. Claridad. Conviene tomar las notas en tal forma que 

puedan ser utilizadas con certeza por la persona 

que las ha elaborado y en casO de trabajo de equipo, 

por otros investigadores. 
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La claridad está en relaci6n con la legibilidad de 

la letra, la correcei6n grmatical y el uso limitado 

de las abreviaturas para registrar las que sean 

inequfvocas. 

f. Cuando sea posible se debe complementar te informa

ci6n dada en clase buscando información en diferen

tes fuentes, como en revistas, libros, ciclos de 

eonferenci a, exposi Clones, pe 1 feu 1 as, di scus;ones 

con los compaReros, maestros, etc. 

g. Usar palabras propias,en vez de tratar de escribir 

exactamente como se dice, a excepción de cuando se 

trata de términos técnicos o conceptos cientfficos. 

h. Copiar los diagramas o las ilustraciones que se uti 

licen en el pizarrón, cuando sean utilizados por el 

maestro. 

i. Asegurarse de aneotar correctamente todos los nom

bres, fechas, fórmulas, ecuaciones,definiciones, 

etc., consultando ya sea con las notas de tus compa

lieros, o del 1 ibr'o. 

J •. Dejar espacio suficiente que permita aclarar y au

mentar las notas más tarde, ya sea pidiendo a algún 
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compañero o incluso al maestro, si se cree que se 

ha pasado uno o varios puntos importantes. 

k. Anto todo, se debe intentar captar la estructura de 

la exposici6n del maestro. Esto puede lograrse ano

tando aquella idea en que el maestro pone más énfa

sis y alrededor~ la cual giran otras ideas secundA 

rías que la aclaran o la matizan. 

1.Una manera de indicar la estructura de la exposf--·· 

ción es emplear un sistema de nameros y letras para 

los diferentes 6rdenes. 

m.No generalizar nunca. Si se hace se puede caer en 

el error de responsabilizar a personas o grupos de 

personas, de cosas que nunCa han dicho. 

n.No antear una interrogante sin resolverlo. Si no 

se puede resolver una duda porque no se entendió 

claramente la exposición, se debe dejar un espacio 

para llenarlo después, cuando se haya conseguido la 

información pertinente. 

Es aconsejable revisar los apuntes al finalizar la 

exp(,s;ci6n para ver si ha habido alg6n error en la recolección 

de informaci6n. 
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Es conveniente mencionar que todos los puntos que -

se indicaron están muy relacionados entre sf y para lograr su 

6ptimación hay ~que tratar de cubrirlos todos; esto es diffcil 

si se toma en consideración de que en casi toda la vida acad~ 

mica se han aprendido formas erróneas para tomar apuntes, por 

10 que en un principio quizá no se perciban avances, pero con 

la práctica se forma el hábito de tomar buenos apuntes. 

EjE~mplos sobre las reg1as que se sugieren en la to-

ma de apuntes. 

R,eClla 1.- Ejemplo: Si en el cuestionario gufa ex;.§. 

ten 10 pregunta.s (elementos de un solo objetivo espedfico) y 

una de ellas fuera: 

¿Cómo se define etimológicamente Perfodo Paleolfti

co? (1) 

La respuesta correcta serfa: Paleos ::: viejo 

Li tos ::: piedra 

Otro ejemplo: 

¿En 51Ué consistfan las armas usadas por el hombre 

en aquella época? 

Respuesta: Lanz8f maza e instrumentos de piedra. 

La nota o apunte debe pues dirigirse a la pregunta 
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dedicando su atención a la idea principal. 

Regla 2.- Ejemplo: ¿Cómo se define etimológicamente 

Perfodo Paleolftico? 

En la nota o apunte se puede aclarar un poco dicha

definición, agregando para el caso: edad de piedra; el hombre 

utiliza utencilios de piedra para hacer armas, etc. 

~11a 3.- Ejemplos: Como dice Papham Baker lilas mo

delos de enseñanza que hacen énfasis en la enseñanza, rara 

vez o casi nunca plantean el interrogante más importante aceL 

ca de ¿qué ocurre con los alumnos como resultado de los proc~ 

dimientos puestos en práctica en el aula?!! 

Si no se nombra el autor, ni se encierra entre comi 

llas (11 •• ") la frase aparecería ante otro lector de dichos 

apuntes como idea del autor de tales apuntes. 

~qla 4.- Ejemplo: Ante la pregunta del cuestiona

riel guía: córno se manifiestan las creencias de tipo rel;910-

soí' 

Nota: Se manifiestan por el culto a las fuerzas na

turales o al Totem (al animal o a la planta). 

la R debe de ser breve pero precisa. 
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F~gla 5.- Ejemplo: A la pregunta: ¿cuándo nace la 

alfereda? 

Nota: La alfarerfa nace en el perfodo neolítico. 

En la nota existe una correcta construcci6n grama

tical. El uso ilimitado de abreviaturas podría llevar a una 

frase tal como: la Alf. n. en el p. Neol., 10 que llevada 

quizás a no poder recordar lo que quiso decir al tomar notas 

Las abreviaturas se pueden emplear pero en forma limitada, 

para que permitan a quien toma apuntes, ver su significado 

sin dificultad. 

Regla 6.- Ejemplo: Si la pregunta fuera: 

¿Qué lugar habitaron los primeros seres vivos? 

R = en el mar. 

Si se desea más informaci6n, el alumno podrá dejar 

un espacio en la hoja para ocuparlo con información de ideas 

al respecto. Ue preferencia debe poner el título, capítulo y 

página del libro que investigue. Podría así poner por ejem

plo: en el libro: Ciencias del mar, cap. ), pág. ( ), 

se indica que la vida comenzó a darse en seres unicelulares 

••• etc. 

Regla 7.- Ejemplo: Si el maestro está brindando 

una explicación sobre la época en que existieron ya losani-
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malles que v'iven en la actualidad y dice textualmente: 

"Los animales que en la actualidad existen, ya habi-

taban nuestl"O planeta en otros tiempos remotos, exactamente 

dElsda el perf odo Neo 1 ft i co, etc." 

El alumno no tiene por qué copiar las mismas pala-

bras, ya que no alcanzarfa a escribir en el mismo tiempo to-

das las palabras que el maestro expresa. Con que sólo escri-

ba: Los animales que ahora existen, ya existfan en el Neolf-

tico. 

Las cláusulas que se deben copiar al pie de la 1e-

tra son las definiciones y conceptos cientfficos. Ejem.: la 

psicologfa es la ciencia que estudia la conducta humana. 

Begla 8.- Ejemplo: Si el maestro está brindando 

una explicación sobre Jos servicios que debe prestar un DepaL 

tamento de Orientaci6n Vocacional y escribe en el pizarr6n: 

Servicio de orienta
ción. 

Instrumentos psicométricos. 

Entrevista personal. 

Publicaciones espe
cializadas 

Gufas de 
Carreras 
Folletos 
Profesionales 
Planes y Pro
gramas de Es
tudio. 
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E alumno deberá copiar con exactitud en su cuader

no dicho diagrama. También se deben copiar los esquemas e 

ilustraciones que el maestro presente en el pizarrón. 

!egla 9.- Ejemplo: Si en una ecuaciÓn tal como: 

F = m.a 

se cambia u omite una letra, la ecuación dará un resultado t2 

ti~lmente equfvoco, por 10 que hay que tener sumo cuidado cuan 

do copiemos ecuaciones, fecha, etc. 

Regla 10.-· Ejemplo: Si al estar tomando un apunte 

~o se cree haber entendido bien alg~n concepto, se debe dejar 

un espacio para después llenarlo con información precisa y c2 

rrecta. 

Por ejemplo: las causas que originaron la Revolu

ci6n francesa fueron 4: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Estas causas ••• 

Regla 11.- Ejemplo: Si el maestro brinda una expli

caci6n sobre la célúla, laestructuraci6n que podrfa hacerse

respecto de la misma serra: 
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a) Definición 

b) Partes constitutivas 

e) Reproducci6n 

d) Funciones. 

El alumno tomará apuntes de estos puntos tratando 

en 10 posible de no salirse del tema central que es la célula, 

ya que existen ocasiones en que al tratar el maestro de exp1l 

car alg6n inciso, puede salirse del tema. Cuando esto ocurre, 

el alumno debe de no tomar más que 10 que realmente tenga vfn 

culo con la idea central. 

Regla 12.- Ejemplo: En el ejemplo anterior, si el 

maestro presenta información de los incisos sin numerarlos, 

es conveniente que el alumno los numere: con números roma~os 

o arábigos; o con el alfabeto según el caso. Los subtítulos 

con números romanos y los incisos, si no pasan de 10, con al-

fabeto; si pasan de este número, con números arábigos. En el 

ejemplo anterior sería: 

1.- La célula. 

a) Definición 
b) Partes constitutivas 
e) Reproducción 
d) Funciones. 

Regla 13.- Eiemplo: Si el alumno toma nota sobre la 
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opinión de algunos médicos, sobre un tema en especial, no de

be de escribir por ejemplo: Los médicos ••• sino aclarar: algu

~, con ello no responsabiliza a persona(s) o grupo(s) de 

personas de cosas que nunca han dicho. 

Reg'a 14.- Ejemplo: Si el maestro en su exposición 

hace una interrogante a la cual no da respuesta, el alumno d~ 

berá solicitarla o pedir información de a dónde debe remitir

se, ya que por lo contrario dicha interrogante sin respuesta 

nada le reporta como información en sus apuntes. Dejará pues 

un espacio para complementar su información. 

Ejem: existen cuatro hipótesis principales referen

tes a la formación del universo (1): 

1.- (Espacio) 

2.- (Espacio) 
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A P E N DIe E G, 

TEXTO DE LA CONFERENCIA SOBRE EL TEMA 

LA PREHISTORIA DEL HOMBRE 
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LA PREHISTORIA DEL HOMBRE 

El Paleolftico: 

El hombre primitivo probablemente usaba un palo pa

ra defenderse, para ayudarse a excavar raíces y para caminar 

erguido. 

Al igual de lo que hacen los monos superiores, seg~ 

ramente empleaba piedras para abrir frutos duros, y como ar

ma. Pero únicamente podemos comprobar el uso.de utensilios en 

una época posterior, cuando ya se les da una forma determina

da para aprovecharlos mejor. 

Aparecen las piedras toscamente labradasi se fabri

can entre otros utensilios cuchillos para cortar, raspadores 

para limpiar, punzones para agujerar pieles con el fin de 

unirlas y utilizarlas como abrigo. Es la Edad Paleolítica 

(de paleos viejo y litos piedra). Pronto se realizan nuevas 

mejoras, como son el uso de la maza, la lanza y, posteriormen 

te, el arco y la flecha que suponen ya un desarrollo intelec

tual y técnico bastante elevado. La honda y el arco son los 

primeros instrumentos que multiplican la fuerza humana, al 

acumular energía muscular; son,propiamente, las primeras má

quinas. 
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El hombre de esta época vive de lo que le proporci2 

na la naturaleza, sin poderla modificar todavfa. Recoge fru-, 

tas, raíces y otros productos vegetales; caza animales y, a 

partir de su dominio sobre el fuego, pesca en los ríos y la

gos, 10 que le permite difundirse por todo el mundo. Vive en 

grupos más o menos organizados y estables. Su supervivencia, 

y sobre todo su progreso, no pueden darse en individuos aisl~ 

dos. Los conocimientos y la técnica necesarios para la elabo

ración de utensilios s610 pueden transmitirse por la ense~an

za que exige una convivencia prolongada. La cacería de grandes 

animales, o de manadas, se realiza en forma colectiva. Muchos 

hombres colaboran organizadamente, preparando trampas, llevan 

do los animales a los lugares donde son muertos por los demás 

cazadores, y en otras actividades. El reparto del botfn/tiene 

que ser también colectivo, en consecuencia. 

En el período más primitivo de esta evolución el 

hombre no sabe explicarse nada o casi nada del mundo que lo 

rodea ante éste. Hacia fines del Paleolftico aparecen las pin 

turas rupestres. verdaderas obras de arte realizadas en las 

paredes de las cueVas. El hecho de que se en<:uentre frecuent~ 

mente en partes inaccesibles de las cavernas, demuestra que 

no se trata de obras de arte en el sentido actual de la pala

bra sino, seguramente de trabajos con finalidades mágicas o 
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enseñanza. El estudio de las creencias de pueblos primitivos 

actuales nos hace suponer que se dibuja al animal como una 

forma de magia de caza. Se manifiestan aquí las primeras 

creencias de tipo religioso, que consiste fundamentalmente 

en la adoración de elementos de la naturaleza y en el culto 

al totem que es, en términos generales, el animal o la plan

ta (o el símbolo de éstos) de que vive el grupo humano corre~ 

pondiente. Junto con estas creencias hay prácticas mágicas de 

distintos tipos. 

El hombre de aquella épOCa no conoce la propiedad. 

Los animales cazados por la tribu son repartidos de acuerdo 

con ciertas normas tradicionales, sin que se pueda decir que 

alguien sea el dueño de ellos. lo mismo sucede con lo recole~ 

tado en la estepa o en la selva. Unicamente hay cierta divi

si6n del trabajo entre hombres (cazadores) y mujeres (recole~ 

toras), y entre niños, j6venes, adultos y ancianos. 

Por otra parte, los magos~pintores son, indudable

mente, artistas especializados. Vemos aquí, con una antigue

dad de unos 40 000 años, una primera división social del tr~ 

bajo levemente esbozada. 

El perfodo del que acabamos de hablar corresponde, 

geo16gicamente, a la última fase de la glaciaci6n; Europa lu

gar principal de los hallazgos correspondientes a este tiem-
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po, está cubierto de grandes estepas, frfas,cruzadas por ma

muts, renos, bdfalos y otros animales que sirven de alimento 

pelra el hombre de 1 a época. 

Al retirarse los hielos y ascender la temperatura, 

Europa se cubre de bosques que proporcionan medios de vida m~ 

cho más pobres a sus habitantes. Disminuye la posibilidad de 

alimentar personas improductivas, como 10 eran los magos dib.!:!, 

jantes. Ya no vemos producciones artfsticas del tipo de las 

pinturas rupestres. Determinados utensilios se mejoran mucho, 

como por ejemplo el arp6n, 10 que indica una pesca mucho más 

desarrollada. Esta época, la del Mesolftico, tiene como gran 

avance la domesticaci6n de un animal, el perro, acompaAante 

de caza, guardian que avisa los peligros que puedan amenazar 

al hombre. La gran importancia del hecho reside en que, por 

primera vez, el hombre ha logrado poner a su servicio a otro 

ser vivo. 

IV: El Neolftico. La revoluci6n urbana. 

P,aso a paso, el hombre Va mejorando sus instrumen

tos. La época Neolftica (neos-nuevo) se caracteriza por los 

instrumentos de piedra puliqa, mejores y más bellos que los 

utensilios tallados, propios del Paleolftico. En esta época 

ya se encuentra generalizado el uso del arco y de 1, flecha, 
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y de otras armas. 

El hombre había inventado ya el arte de modelar de

terminadas formas de barro y de endurecer a éste por medio de 

la cocción: la alfarería. Las vasijas producidas así son muy 

importantes para almacenar alimentos, permiten al hombre per

manecer en determinados parajes y hacer viajes más largos y, 

por no destruirse por completo sus restos, dan valiosas indi

caciones al investigador. 

Tiempo después, la recolección da lugar a la agri

cultura. La experiencia Va enseñando a las mujeres, que son 

las principales recolectoras, la conveniencia de arrojar alg~ 

nos granos al suelo, para que allí se produzcan. Después se 

descubre la utilidad de arrancar o cortar las demás plantas y 

de depositar los granos en hoyos. Durante mucho tiempo, la 

agricultura solamente cuenta con la estaca y la azada como 

instrumentos. ~ través de varios milenios. algunas plantas 

silvestres se transforman por el constante cuidado humano. T2 

dos nuestros cereales son cultivados desde la era Neolítica. 

En una época cercana a la del principio de la agri

cultura nace la ganadería. Esta proviene probablemente de la 

caza y llega a ser un auxiliar importante de la agricultura. 

Además, muchos pueblos, sobre todo de las regiones esteparias, 
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se dedican preferentemente a la cría de animales. 

La agricultura y la ganadería se combinan pronto p~ 

ra su mutua superaci6n. No es muy difícil usar animales para 

arrastrar la estaca a través del suelo~ transformándola así 

en arado. Con esto se amplían mucho las posibilidades de cul

tivar terrenos más extensos y aumenta el rendimiento de la 

tierra. A su vez, los animales de trabajo deben recibir un m~ 

jor cuidado, 10 que conduce a la construcci6n de establos que 

permiten aprovechar el abono. Las grandes bestias son usadas 

también para arrastrar trineos, para el transporte de carga. 

De ahí se desarrolla la rueda, medio importantísimo para el 

transporte, que también mejora la alfarería y es uno de los 

requisitos 'indispensables para la fabricaci6nce muchos utensi 

lios y de la maquinaria. El carro aparece en el cuarto mile

nio a. de C. 

Es muy difícil precisar el lugar donde se desarro

J'laron estas invenciones. La agricultura probablemente naci6 

en las orillas de los desiertos, en regiones donde disminuían 

los alimentos, lo que obligaba a los pueblos a encontrar nue

vas formas para proveer su sustento. 

El cu1tiv() de los granos, una vez iniciado, se desj! 

rrolla sobre todo en los valles de los rfos, por las facilidA 
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des de irrigación y de transporte que ofrecen. Las primeras 

culturas de importancia están asentadas, todas ellas, en los 

grandes valles de aluvi6n: Hoang-Ho y Yang-Tse-Kiang, Indus 

y Ganges, Tigris y Eufrates y el Nilo. 

Aunque estos val les, por su extraordinaria fertili

dad, eran muy propicios para la agricultura, tenfan la desveu 

taja de poseer pocas piedras. Un utensilio quebrado no podra 

ser reemplazado con facilidad. Esto lleva al hombre a ver la 

utilidad de trabajar con "piedrasll de tipo especial, blandas, 

que podran modelarse al fuego, y que en caso riecesario se po

dran volver a fundir: los metales. El primer metal usado por 

el hombre es. el cobre, que se encontraba en cierta abundancia 

en estado duro en la naturaleza, o en minerales de fácil apr2 

vechamiento. Posteriormente, se descubre la forma de combinaL 

10 con el esta~o, produciéndose el bronde, qu e es mucho me

nos quebradizo que el anterior. Al mismo tiempo se utilizan 

otros metales, como el oro y la plata, pero fundamentalmente 

con fines decorativos o mágicos. En el tercer milenio a. de C. 

se empieza a trabajar el hierro, que adhiere gran importancia 

a partir de 1400 a. de C. 

Junto con estas innovaciones t~cnicas se tiene que 

desarrollar el comercio, ya que el mineral no se encuentra en 

todas partes, y la división de trabajo, entre pueblos agrfco-
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las, ganaderos y cazadores, exige y fomenta el intercambio de 

productos. 

La religi6n se modifica, al pasar los pueblos de re

colectores a agricultores y ganaderos. Se adoran fuerzas natu

rales relacionadas con el cultivo de la tierra, como son las 

plantas, la lluvia y el sol. Los pueblos agricultores elaboran 

calendarios, que les son indispensables para saber las épocas 

propicias a la preparaci6n de los campos. Por ello, tienen que 

hacerse astr6nomos y muchos de ellos adoran también las estre

llas. En el cul,to hay frecuentemente sacrificios humanos verdA 

deros o figurados, que simbolizan en muchas ocasiones la muer

te (siembra) el grano y su resurrecci6n (la planta que nace de 

la semilla). 

Con todo esto se produce una mayor divisi6n del tra

bajo entre os hombres; llega asf a ser dti1 y necesario el c2 

mercio entre ~jricultores! ganaderos, mineros metaldrgicos, al 

fareros y demás trabajadores especializados. Esto da lugar a . 

la aparici6n de comerciantes, personas dedicadas profesional

mente a la i¡ctividad del intercambio de mercancfas. Se forman 

las ciudades, centro de población entregados fundamentalmente 

a estas actividades ajenas a la producci6n directa de alimen

tos. En el1as~ se concentran los artesanos (que obtienen así 

la posibilidad de intercambiar experiencias) y los comercian

tes, se encuentran los templos y Jos gobernantes. Su apari-
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cieSn marCa una transformación profunda en el desarrollo huma

no, conocida como la IfRevoluc;ón Urbana". Las ciudades llegan 

a ser el centro del progreso. 

El proceso de transformación de la sociedad recole~ 

tora en productora no se realiza en todas partes. Primero ti~ 

ne lugar, en forma predominante, en los grandes valles de los 

rfos e influye desde ahf sobre los pueblos más atrasados. Mu

chas veces estos irrumpen en las áreas cultivadas, donde asi

milan los adelantos de los pobladores, y a su vez los cultiv~ 

dores conquistan en ocasiones las regiones de los pueblos ca

zadores. Los pastores nómadas desempeñan un gran papel en el 

intercambio de productos entre unas y otras regiones. 

En el curso de varios milenios, la mayor parte de 

la humanidad se hace agricultora y ganadera {además de desa

rrollar otra's actividades como la metalurgia}, pero hasta 

hoy siguen su~~istfendo pueblos recolectores. 
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A P E N O 1 e E ~ 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 
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OBJETIVOS(ESPECIFICOS) DE LA 

CONFERENCIA SOBRE EL TEMA: 

LA PREHISTORIA DEL HOMBRE 

1.1.1. El al umno señal ar~ 1 a forma de organi zaci 6n soci al del 

hombre en el perfodo Paleolf'tico. 

1.1 0 2. El alumno mencionar~ los principales descubrimientos 

realizados por el hombre en el peri"odo Neolf'tico. 
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A P E N DIe E 1 

BANCO DE REACTIVOS EXAMENES DE CONTENIDO A Y B 

SOBRE EL TEMA: LA PREHISTORIA DEL HOMBRE 



EXAMEN (A) 

Examen de contenido sobre el tema: La Prehistoria (2da.parte) 

Alumno: 

Edad; 

Seco: 

Semestre: 

Grupo: 

Fecha de aplicaci6n del plantel: 

Fecha de aplicación del postest: 

Instrucciones: lee cuidadosamente cada una de las preguntas y 

anota dentro del paréntesis una X, indicando la opci6n que 

consideres correcta. 

1.- En el Perí~do Paleolítico el hombre: 

a) Vive aislado sin formar aún grupos más o menos organi-

zedas. 

b) Logra modificar la naturaleza: vive de la agricultura. 

c) Vive de 10 que le proporciona la naturaleza sin poder

la modificar a6n. 

d} Toma el botín de la Caza en forma individual. 

2.- La caza en el Período Paleolítico se caracteriza porque 

el hombre utiliza principalmente para la misma: 
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a) Arco y flecha 

b) Su fuerza ffsica 

c) Armas metál ica!. 

d) Palos y tronco! •• 

3.- En el Perfodo Paleolftico las manifestaciones de tipo re

ligioso consisten principalmente en la adoración a: 

a) Los elementos naturales y en el culto al Totem 

b) Un solo dios creador del universo 

e) El sol y las estrellas 

d) La tierra y la luna, sfmbolos de la vida. 

4.- Uno de los oficios que desempeRaban algunos hombres en el 

perfado Neolftico fué: 

a) Panadero 

b) Herrero 

el Alfarero 

d) Guerrero. 

5.- Las primeras culturas de importancia se asentaron cerca de 

a) El mar 

b) Lasmontaf'las 

e) Los valles. 

d) Los dos. 



14, 

6.- Una de las caracterf'sticas que se dieron en el perlodo NeS?, 

lfticofué: 

7.-

8.-

a) La distribución de tierras 

b) La propiedad privada 

e) La po Ji gamfa 

d) El matriarcado. 

El primer metal utilizado 

a) El oro 

b) La plata 

c) El bronce 

d) El cobr"e. 

por el homre fué: 

Durante el perfodo Neolftico surge: 

a) La ganaderfa 

b) La agricultura 

e) las dos anteriores 

d) Ninguna de las anteriores. 

9.- La aparición de los comerciantes (personas dedicadas prof~ 

sionalmente a la actividad del intercambio de mercancfas) 

da lugar a 10 que se denominó: 

a) La Revolución Industrial 

b) La Revolución Urbana 

e) La aparición de la Sociedad Estatal 
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d) Ninguna de las anteriores 

10;- Una caracterfstica básica para considerar al ser humano 

como tal es por su capacidad de: 

a) Ser material 

b) Ser de la especie mamffera 

e) Ser transformador de la naturaleza 

d) Ser vertebrado. 

11- En la Comunidad Primitiva el hombre comienza a establecer .. 
rel ac10neis con el fin de: .... 

a} Fil osofar 

b) Producir 

e) Divertirse 

d) Estudiar~ 

12; En los albores de la aparición del hombre, él se empieza 

a diferendar muy fundamentalmente de las demás especies 

vivas por: 

a) La forma de gritar 

b) El uso de instrumentos de trabajo 

e) La forma de caminar 

d) Su aspecto físico. 

13;- Dentro del Perfodo Paleolftico podemos suponer que la pro

ducci6n era de tipo: . 
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a) Individual 

b) De economfa mixta 

el Particular 

d) Comunal. 
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En el Neol Hico, los hombres establecen determinadas rela-

el ones so<:i a 1 es de producci ón, que se caracterizan por: 

a) La Propiedad Estatal 

b) La Propiedad en Comdn 

c) La Propiedad Privada 

d) La Propiedad Personal. 

l~- La agricultura, la alfarería, la ganaderfa y la orfebrerfa 

tienen una gran importancia para el estudio del hombre y , 

de 1 a sod edad, ya que referenci a 1 mente nos ; ndi can: 

a) La influencia de la Religión 

b} El surgimiento de la División Social del Trabajo 

e) La aparición de clases y cástas. 



Nombre del Alumno: 

Edad~ 

Sexo: 

Colegio: 

Semestre: 

Grupo: 
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EXAMEN DE CONTENIDO (8) 

Pretest-Postest. 

TEMA: LA PREHISTORIA DEL HOMBRE 

Fecha de aplicación Pretest: 

Fecha de aplicación Postest: 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo se define etimológicamente perlodo Paleolftico? 

2. ¿Modifica el hombre la naturaleza en esa época? 

3. ¿En qué consisten las armas usadas por el hombre en esa 

época? 

4,. ¿Qué tipo de pinturas aparecen en la Edad Pale01 ftica? 

5~' ¿Qué se entiende por el cul to al Totem? 

6. ¿Qué tipo de división del trabajo existe en el Perrodo 

Paleolftico? 

7 .. , ¿En qué época acontece la domesticación dél animal (el pe

rro), por el hombre, dentro del Perfodo Paleolftico? 

8~ ¿En qué edad nace la alfarerfa? 
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9 •. ¿Qué se entiende por alfarerfa? 

10~ ¿De qué aleación de metales surgió la producci6n del bron

ce? 

11. ¿Cuál fué el primer metal utilizado por el hombre? 

1?" ¿Qué utilidad dió el hombre en esta época al oro y la pla

ta? 

13. ¿C6mo se define etimol6gicamente perlodo Neolftico? 

14. ¿Conoce el hombre de 1 perfodo Neo 1ft i co 10 que es la pro

piedad? 

15·.; ¿En d6nde se asentaron 1 as primeras cul turas de importan

cia? 

16. ¿Qué modificaciones sufre la religi6n al pasar los pueblos 

de recolectores a ganaderos? 

17. ¿Qué da lugar a la aparici6n de los comerciantes? 

18. ¿A qué actividades se dedica la mayor parte de la humani

dad en esta época? 
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tLJP E N O 1 e EIJ 

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA GUIA PARA LA TOMA 

DE APUNTES EN CLASE 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA GUIA 

La gufa que a continuaci6n se presenta está basada 

en los objetivos instruccionales del programa de la materia. 

Un objetivo instruccional se puede definir como la 

formulaci6n explfcita de la conducta que el alumno alcanzará 

al finalizar el aprendizaje. 

Cada materia tiene un programa de actividades a se-

guir. 

Los programas están constitufdos por tres tipos de 

objetivos a saber: 

a) Objetivos Generales 

b) Objetivos Intermedios (Pueden ocupar mfis de dos 
niveles) 

c) Objetivos Especfficos. 

Los objetivos generales definen objetivo final de la 

materia e invc,]ucra la conducta más compleja y el contenido 

más amplio que será alcanzado al finalizar el curso. 

Los objetivos intermedios integran en forma más detA 

lIada todos aquellos elementos que constituyen al objetivo ge-

neral. Sin embargo, su nivel de especificidad es adn más am-



152 

Los objetivos especificos son el enunciado explicito 

de los comportamientos que los alumnos mostrarán al finalizar 

una unidad temática y constituyen el. dltimo nivel de instruc

ci6n detallada. 

la g~ia está compuesta por todos aquellos elementos 

que constituyen el objetivo especifico y que, él juicio del in~ 

truc:tor, son en los que el alumno, al tomar apuntes en clase, 

debe de prestar mayor atenci6n. 

La guia está constituida por preguntas, las cuales 

tienen, a la derecha, una serie de mlmeros que brindan la si-

guiente infonnaci6n: 

El primer número indica si la materia posee uno o 

más objetivos generales. 

El segundo mlmero indica él qué objetivo intermedio 

se refiere. (Pueden existir uno o m~s aiveles) 

El tercer número indica a qué objetivo especifico se 

refiere. 

El ndmero entre paréntesis indica el nivel de conoci-

mientos que el instructor requiere por parte del alumno. A conti 

nuaci6n de este dltimo ndmero ir~ la palabra que indique su res

pectivo nivel de conocimiento. 
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Existen seis niveles de conocimiento a saber: 

Nive 1 1:" 

Memoria. Que el alumno recuerde o memorice los datos 

presentados. 

Nivel :~: 

Comprensión. Que el alumno transfiera el conocimien

to adquirido. 

Nivel 3: 

Aplicación. Que el alumno transfiera el conocimiento 

adquirido. 

Nivel 4: 

Análisis. Que el alumno llegue a la información co

rrecta a partir de la información conocida. 

Nivel 5: 

Síntesis. Que el alumno proceda de la causa al efec-

too 

N i ve 1 6: 

Evaluaci6n. Que e1 alumno identifique los errores de 

algo, determinando cuáles errores son coherentes y 

cuáles no. 



Ejemplo: Si una pregunta del cuestionario viene acompañada de 

los números (1 t 4, 3,(5)', quiere decir que: 

1.- Se refiere al objetivo general No. 1 del programa. 

4.- Se refierE! al objetivo intermedio No. 4 del programa. 

3.- Se refierei al objetivo especffico No. 3 del programa. 

5.- Se refiere él que el ; nstructor requiere del alumno un ni-

vel de conocimiento de síntesis para resolver dicha pregu!). 

tao 

El uso, por parte del alumno, de la guia basado en 

los objetivos instruccionales le permite: 

a. 

b. 

c. 

Conocer el adelanto o retraso con que el maestro lIS 

va determinada materia en un determinado ciclo esco-

1 ar" 

Autoevaluarse con respecto de los conocimientos que 

debe manejar respecto de cada objetivo del programa. 

Enriquecer la clase presentando preguntas al maestro 

que favorezcan el diálogo maestro-alumno. 

d. IIGuiar" al mae~tro en su tema cua~do, por determina-

e. 

das circunstancias, se aleja demasiado de la idea 

central del objetivo que está tratando. 

Tomar apuntes sobre aquellos puntos o elementos que 

el instructor ha considerado relevantes. 
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Para que el alumno obtenga los beneficios anteriormen 

te nombrados es aconsejable que cumpla con algunos requisitos 

que él continuación se <enl i stan: 

a. El conocimiento detallado del programa de cada mate

ria. El alumno deberá ver cuáles son os objetivos 

generales, intermedios y especfficos para situarse 

en relación a la gUla y los elementos que está anal! 

zando. 

b. Exigir al maestro la presentación de cada cuestiona

rio al inicio del curso para asf, teniendo en cuenta 

la bibliograffa que se establezca para cada objetivo 

especffico, se documente con anterioridad a la clase 

y no sea un estudiante pasivo, recibidor de informa

ción, sino un estudiante participativo, dentro de 

ella; que cuestione con mayor y mejor base, y que in 

cluso brinde soluciones él los problemas que surjan 

en la misma. 

c. Analizar detalladamente el cuestionario con anterio~ 

ri déld para que en el momento en que el maestro de su 

exposición entre en juego la participaci6n de los 

alumnos y se conoZCa qué es a 10 que debe prestar m.!! 

yor atención para la toma de apuntes. 
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A P E N O 1 e E K 

§UIA PARA LA TOMA DE APUNTES EN CLASE 
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GUIA PARA LA TOMA DE APUNTES EN CLASE 

PREGUNTAS: 

Será usado por el alumno en la 

toma de apuntes en clase y por 

el instructor para: 

a} Elaboraci6n de examen pretest 

postest de contenido. 

b) Calificaci6n de la toma de 

apuntes en clase. 

1. ¿Cómo se define etimológicamente perfodo Paleolítico? 

(1.1.1.(2) 

2. ¿Modifica el hombre la naturaleza en esa época? 

0.1.2. (2) 

3. ¿Existen ya grupos más o menos organizados? 

( 1 • 1 .3. I(:~) 

4. ¿En qué forma se ,"eparten el producto de la cacería? 

(1 • 1 .4. \( 2 ) 

5. ¿Conoce el hombre de aquella época 10 que es la propiedad? 

O.1.S. (1) 

6.. ¿Q.ue tipo de división del trabajo existe en el pedodo Pa-

1 ea 1 fti co? 

(1 .1 .6.(1 ) 
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7. ¿En qué consisten las armas usadas por el hombre en esta 

época? 

(1.1.7. >( ) 

8. ¿C6mo realiza la cacerfa de grandes animales? 

(1.1.8. (t) 

9. ¿Cómo se manifiestan las creencias de tipo religioso? 

1.1.9. (1) 

10. ¿Qué se entiende por el culto al Totem? 

1.1.10. (2) 

11. ¿En qué período aparecen las pinturas rupestres? 

(1.1.11.(1) 

12. ¿ En qué época acontece la domesticación del animal (perro) 

por el hombre dent¡·o del período Paleolftico? 

(1.1.12.(1) 

13. ¿ C6mo se define etimológicamente período Neolítico? 

(1.2.1. (1 ) 

14. ¿Qué utencilios usaba el hombre en este período? 

(1.2.2. (1 ) 

15. ¿Qué caracteriza a esta época? 

(1.2.3. (2: ) 

16. ¿Qué consecuencias trajo consigo el surgimiento ge la 

escritura? 

(1.2.4. (2 ) 



17. ¿Cuándo nace la alfarerfa? 

(1.2.5.(1 ) 
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18 .. ¿ Qué con:secuencia trae el nacimiento de la alfarerfa? 

(1.2.6. (2) 

19ó ¿A qué da lugar la recolecci6n de alimentos? 

(1.2.7. (2,) 

20. ¿Cuándo nace la ganaderfa? 

(1 .2.8. (2) 

21. ¿En qué perfodo se desarrolla la rueda? 

(1.2.9. (2,)' 

22. ¿En qué perfodo se desarrolla el carro? 

(1.2.10.{2) 

23. ¿En d6nde se asentaron las primeras culturas de importancia? 

(1.2.11.(1 ) 

24. ¿Por qué causa nace la necesidad de crear utenciliqs y he

rramientas de metal? 

{l.2.l2. (2,) 

25. ¿Cuál fué el primer metal utilizado por el hombre? 

(1.2.13.'(1) 

26. ¿De'd6nde surgi6 la producci6n del bronce? 

(l.2.14.(1) 

27. ¿Qué utilidad di6 el hombre en esta época al oro y la pla

ta? 

(1.2.15.(1 ) 
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28. ¿En qué milenio A de C, se empieza a trabajar con el hie

rro? 

(1.2.16. (1 ) 

29. ¿Qué modificaciones sufre la religión al pasar los pueblos 

de recolectores a ganaderos? 

{1.2.17. (2 ) 

30. ¿Para qué sirve al hombre principalmente la creaci6n de los 

calendarios? 

U.2.18. {2} 

3i. ¿Qué da lugar a la aparici6n de los comerciantes? 

(1.2.19. (l ) 

32. ¿Por qué surge 10 que se denomina como Revoluci6n Urbana? 

(1.2.20. (z) 

33. ¿A qué actividades se dedica la mayor parte de la humani

dad en esta época? 

(1.2.21. (1 ) 

BIBLIOGRAFlA: 

Li breta de: Técnicas de estudio 

Editorial Colegio de Bachilleres. 

Tercera Parte. 

Páginas 22 a la 30. 
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A P E N O 1 e E t 

HOJAS AUXILIARES DE CALIFICACION PARA LOS EXAMENES 

DE CONTENIDO A Y B SOBRE EL TEMA LA PREHISTORIA DEL 

HOMBRE 
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Hojél de respuestas acertadas para los exámenes 

A Y B 

(Para uso exclusivo del instructor) 

Examen A Examen B 

Item Respuesta Item Respuesta 

e Edad de piedra 

2 A 2 No 

3 A 3 Lanzat arco, flecha y 
honda 

4 e 4 Rupestres 

5 e 5 Adoración animal-planta 

6 8 6 Hombres (cazadores) 
Mujeres (recolectoras) 

7 e 

8 e 7 Mesolftico 

9 B 8 Neoli'tico 

10 e 9 Trabajo de metales 

11 B 10 Cobre y Estaño 

12 B 11 Bronce 

13 O 12 Fines decorativos o 
mágicos 

14 e 

15 B 13 Neos-Nuevo 

14 sr. 

15 En los va 11es 
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16 Se adoran fuerzas na
turales relacionadas 
con el cultivo, las 
plantas, la lluvia y 
e 1 sol. 

17 la revolución urbana o 

las ciudades 

18 Agricultura y ganade
ría. 
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Tabla de calificaci6n para el análisis de las técni~ 

cas usadas por el alumno en la toma de apuntes en clase. 

28 = 10 

27 = 9.6 
26 ;:;; 9.3 
25 8.9 
24 ::: 8.6 
23 8.2 
22 = 7.9 
21 =: 7.5 
20 = 7.1 
19 = 6.8 
18 :::: 6.4 

17 :::: 6.1 
16 = 5.7 
1 S ::: 5.4 
14 ::: 5.0 

13 = 4.6 
12 = 4.3 
11 = 3.9 
10 ;:; 3.6 

9 ::: 3.2 

8 = 2.9 

7 = 2.5 
6 - 2.2 

5 = 1.8 
4 ::.::; 1.5 
3 - 1 • 1 

2 :::; 0.8 

1 ;:;: 0.4 

O = 0.0 
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Tablas de Calificaciones 

Las siguientes tablas indican la relaci6n entre items 

aprobados en los exámenes A y B Y sus respectivas calificacio

nes 

Examen A Examen B 

O :: 0.00 O = 0.00 

= 0.60 :: 0.55 

2 = 1.35 2 = lo 11 

3 :: 2.00 3 ::: 1.66 

4 :: 2.66 4 :: 2.22 

5 = 3.33 5 ::: 2.77 

6 :: 4.00 6 ::: 3.33 

7 ::: 4.66 7 ::: 3.88 

8 :: 5.33 8 ::: 4.44 

9 ::: 6.00 9 ::: 5.00 

10 ::: 6.66 10 :: 5.55 

11 :: 7.23 11 :: 6.11 

12 ::: 8.00 12 :::: 6.66 

13 ::: 8.66 13 ::: 7.22 '16 ::: 8.88 

14 = 9.33 14 7.77 "17 = 9.44 

15 = 10.00 15 :: 8.33 18 ::: 10.00 



Hoja de calificaciones para los exámenes Pretest-Postest sobre el tema: La Prehistoria del Hombre. 
Exámenes A y e. 
ALUMNO 

Apellido materno Nombre(s) 

Grupo: __ _ ____ 4~_ 

Fecha de aplicación del Pretest Examen A y e) 

Fecha de aplicación del Pos test (Examen A y B) 

Fecha de aplicación del Pos test 2 (Examen A y a) 

por el alumno en los exámenes de contenido A y 
en base a una escala de calificaciones elabor~ 

Items 
ITEMS APROBADOS 

2 
ESCALA DE CA ~~~~~~~~~~~~ 
LIFICACION - 2 

exa B B ex~ A ex~ B eXA ex~ ex~ eXA B 
men men men men ... _ ... . .. _ men men men men men men men men men 

18 - - - - _ 10 
17 - - - - - ,4 
16 - - - - - ~ 
15 10 . ~ 
14 9" 
13 8.6 
1 8.0 '.' 
I 7" 
1 6.6 

6.0. 
5.3 4 

<J'. 
<J'. 
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A P E N DIe E M 

FORMULAS 
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t de Students para medida 

repetida = 

e (ir,) 
J J 

+ e, (8.') 
J J 

_. --------------------------
V 2 ¡'\S 'In res 
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t de Student para grupos 

apareados :::: 

-X1 - X
2 

t :::: 

02 -
2 

{~ 
n 

n ( n - 1 ) 



r---
FUENTE DE 
VARiACION 

ENTRE 
B 

ETAPAS 

ENTRE 
S 

ALUMNOS 

RESIDUOS R 

TOTALES T 

ANAliSIS DE VARIANZA DE MEDIDAS REPETIDAS 
FORMULAS COMPUTACIONALES 

SUMA DE CUADRADOS ¡GRADOS DE LIBERTAD MEDIA DE CUADRADOS 

SS d.f. MS. 
1------.--

SSs = [SI ..... [X I 
SS8 

( ~ B ,2 
N. 2 K-1 

K (z; BSI K-1 
= t -'- --'--

t n N 

SSs = [5] .- [Xl 

SSs 
K 

(~BS t2 
0-1 

I t S 12 0-1 
" I 1 

= :t -- - --
1 K N 

SSR =[8SJ - [Bl - {SI + (Xl 
,. 

n 2 
SSR N K 

(:t 81 
I =1: :t ( K ..... 1 I (n-11 -, , 
o 

IK-11 (o-H 

If N :1 

" 
(;¡; SSI 

-1: T ! 

1 K N 

SSr '" fasi - íxl 

N-1 
N 

N 
(tBS,:! 

tBS 2 1 ..... 
1 N 

f 

SSB 

K-1 

SSR 

(K-1) (n-1) 

SSs -_._--
n"-1 

SSR 

I K-1 r I ri-1 ! 

I 

...¡ 
o 
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