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PROLOGO 

Esta tesis tiene como finalidad ayudar a la Psicolo~ 

gía Educativa en su importante tarea de proveer a los educado-

res, profesores, pedagogos, etcétera de instrumentos para lle-

var a efecto su tarea con mejores resultados. En la medida 

que se logre aportar algo a la Tecnología educativa se habrá 

cumplido el objetivo principal de este trabajo, que desde sus 

inicios no solo fue el de elaborar un ensayo que sirviera pa-

ra obtener el título que otorga la Facultad de Psicología. 

Cabe señalar que en la medida de lo posible se in-

· tentó hacer un trabajo para el medio educativo de México, y 

aunque la información es de origen extranj ero, siempre se tr.a 

t6 de adaptarlo y modificar lo a nuestro medio. 

El capítulo I trata de la fundamentación teórica de 

la Enseñanza Programada para lo que se hizo una revisión bi-

bliográfica y se resumió lo más importante, se cuidó de no 
y 

hacer extensivo el tema. El capitulo II es el resultado del 

trabajo elaborado en el equipo de Enseñanza Programada de la 
1. 

Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza de la Universidad Na-
1 

cional Autónoma de México, en el cual ~olaboro , y al cua l 
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agradezco me haya permitido utilizar este material para mi te

sis. Aquí se presenta la aportaci6n a la Tecnología educativa 

que consiste en un modelo de programaci6n; se hur:e una f unda

mentación teórica de cada etapa del modelo , em la cual S (~ ex

pone una persona l posición. El capítulo III es la aplicación 

del modelo de programación. Para probar este modelo se pro

gramaron dos textos "Taxonomía cognoscitiva de los objetiV()S 

de la educación de B.S. Bloom" y "Taxonomía afectiva de los 

objetivos de la educaci6n de D. R. Krathwolh". En el capítu

lo de conclus iones se reportan las experiencias obtenidas de 

programar las taxonomías y una crítica a Bloom. 



I N T R o D u e e I o N 

La cantidad de diversos contenidos programados como 

textos de matemáticas, física, química, gramática, música, es 

t adística, psicología, estética, historia, administración, 

i diomas (inglés, francés), etcétera, etcétera: son el fruto 

de la utilización en la Tecnología educativa de una de sus 

má s eficaces técnicas la llamada Ensefianza programada. 

Este hecho permite suponer que es eficaz el método 

y que por esto desde su invención es cada día más utilizado. 

Pero existen razonamientos de más peso para suponer que todo 

contenido que sea escrito con esta técnica representará una 

.herramienta útil para el profesor, esto es que, cualquier pro

grama que además de seguir los lineamientos que exige . cada 

té9nica respeta los cuatro principios básicos de la Ensefiánza 

Programada supondrá de hecho que el programa tendrá un míni

mo de eficacia. 

Los materiales programados hacen que el alumno par

t i cipe activamente,para lo cua l le piden que responda a algu

na pregunta, que realice algún ejercicio, que elija una res

puesta, que dibuje un esquema, que sefiale, que estudie, etcéte-
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r a (primer principio) microgradúan la dificultad del conteni-

do segmentando el material en unidades fáciles de superar y 

que t odos los. alumnos pueden comprender (segundo principio) . 

Se respeta el ritmo individual de trabajo de cada estudiante, 

cada uno de acuerdo a sus características individuales estu-

diará según le convenga utilizando menos o más tiempo (tercer 

principio). Las respuestas que el alumno da son de inmediato 

verificadas, el alumno tiene oportunidad de conocer sus resul 
1 

tados y modificar su camino si este no es el adecuado, esto 

a su vez es el refuerzo que recibe por ejecutar la respuesta 

correcta ·e cuarto principio). 

Cuando los materiales programados no han observado 

los pri~cipios de programaci6n y los lineamientos específicos 

de la técnica, los resultados no son 6ptimos, pero aún en es-

te caso suelen ser mejores que los materiales presentados en 

forma tradicional. El hecho es que la Enseñanza programada, 

tan discutida en sus comienzos ha probado su eficacia, esto 

por lo tanto no será objeto de discusi6n en esta tesis. 

La Enseñanza progr~mada no se reduce al uso de las 

técnicas lineal de Skinner , matética de Gilbert o ramificada 

de Crawder. En general se escribe el programa tomando en cuen, 

ta los lineamientos de la técnica (fase 4 del modelo que se 
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propondrá) sin resolver aspectos que darán la base al progrs. 

ma. Asi por ejemplo ¿qué hace el programador para conocer a 

su población?~ ¿qué contenido utilizar y en qué orden presen-

tarlo? ,· ¿cómo saber que el programa funciona?, ¿qué objetivos 

persigue?, ¿cómo selecciona sus objetivos? 

La ensefianza programada es un proceso que debe tener 

un orden y debe auxiliarse de otras técnicas para resolver los 

problemas que . en su camino se le plantean. La respuesta a es-

to ,es la sistematización de la ensefianza programada en un MODE 
1 

LO DE PROGRAMACION, algunas de las etapas de este modelo que 

so~ necE7sarias, son contempladas por algunos autores, pero sin 

darles solución. 

Ante las interrogantes que se presentaron al equipo 

de :Ensertanza programada de la Comisión de Nuevos Métodos de 

Ensef'ianza de la Universidad Nacional Autónoma de México al que 

rer aplicar las técnicas de programación, se respondió con un 
1 

modelo que contempla dos situaciones, las fases o etapas de 

programación y el orden de ejecución de estas etapas. 

El modelo de programación utilizado en la CNME com-

prende las siguientes etapas: 

l. ! Estudio del~ Población 
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2. Especificación y selección de los qbjetivos 

3. Análisis del contenido 

4 º Redacción de los cuadros 

s. Validación interna 

6~ Validación externa 

Se presentará el modelo respetando el orden de eje-

cución de las etapas, pero se adoptará una personal posición 

teórica respecto al contenido de cada fase. Además de esta 

ftindamentación teórica, se creyó fundamental probar el mode-

lo, se aplicó a una situación real, para lo cual se programa-

ron dos textos "Taxonomía cognoscitiva de los objetivos de la 

educación de B. s. Bloom" y "Taxonomía afectiva de los objeti 

vos de la educación de D. R. Krathwolh ." 

La programación de la Taxonomía de Bloom, obedece 

principalmente a que esta es una herramienta de clasificación 

de los objetivos de la educación útil para l os educadores, y 

que complementa la segunda etapa de especificación de objeti-

vo~ del modelo de programaciónº Así además de servir pa~a 
.. 

probar el modelo, ha sido útil para enseffar esta técnica de 

clasificación de objetivos. 

En el capítulo de conclusiones se reportarán las ex 
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per i encias que pudieran obtenerse como resultado de aplicar 

e l modelo e Además, s e hace una crítica a Bloom, cabe notar 

que esto en principio no se persiguió pero que surgi6 al pro

gramar l as taxonomías y al utilizar esta técnica de clasifi

caci6n e 



CAPITULO I. 

. l.. La Enseñanza Programada 

La enseñanza programada es un método pedagógico 

que permite transmitir conocimientos sin la intervención di 

recta de un profesor o de un monitor. Esto se efectúa res 

petando las caracteristicas especificas de cada alumrio con-

' d d · d' 'd 1 (l) s1 era o in ivi ua mente. 

Entre algunas de las caracteristicas, que nos ha-

blan del valor que tiene este método, podemos citar: 

es un sistema de autoenseñanza. Cada estudiante asimila 

los conocimientos independientemente. 

el alumno participa activamente en el proceso de enseñan 

za-aprendizaje. Es consciente de su aprendizaje y del 

procedimiento que está siguiendo para aprender. 
/ 

el alumno aprende sin la presencia del profesor. Even-

tualmente solicitará la ayuda de un experto. 

el alumno mis mo evalúa su aprendizaje en el momento que 

(1) Citado en Castañeda Y. Margarita "Introducción a la En
señanza Programada. Una aproximación y un ejemplo prác 
tico". Documento de trabajo de la CNME. 1973. 
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se está efectuando. 

se construyen los instrumentos adecuados de evaluación. 

El progra~a mismo es ese instrumento. 

las fallas en la enseñanza son corregidas dentro del pr~ 

pio programa. 

el método nos garantiza un alto nive¡ en el rendimiento 

escolar. 

De la aplicación de las técnicas de la enseñanza 

programada surge el "programa que es una secuencia de mate 

rial cuidadosamente ordenada y organizada de manera que as~ 

gura las mejores condicio~es de aprendizaje posibles para 

(l) 
el alumno". 

El programa no se inicia propiamente en la reda~ 

ción misma, sino en el estudio de la población, continúa 

aún después de su validación (interna y externa) y cubre 

etapas tan importantes como: selección y especificación de 

los objetivos, anál i s is del contenido por enseñar y la re-

dacción misma del programa. Decimos que no finaliza en la 

validación, como pudiera pensarse, por que concebimos a la 

(1) Citado en Castañeda Y. Margarita • 
.2E.!. _9Ít::.. 
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enseñanza programada como un método educativo en constante 

cambioº Este cambio dependerá directamente de la población 

y del contenido que se consideran dinámicos. 
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1.1 Principios de la enseñanza programada 

Las principios de la enseñanza programada surgen 

del laboratorio animal, cuando B. F . Skinner entrenaba ra-

t as y pichones . a presionar palancas o picotear orificios. 

B. F. Skinner hace importantes descubrimientos a partir del 

condicionamiento reflejo de Pavlov. 

El condicionamiento clásico o pavloviano se com-

pone de r espuestas incondicionadas o reflejas, estas no de 

penden del r efuerzo para que surjan. En el condicionamien-

to de Skinner, llamado operante, las respuestas u operan-

tes si dependen del refuerzo para que se produzcan; el or-

ganismo debe actuar sobre el medio ambiente, por lo tanto 

una respuesta se produce si provoca la aparición de un acon 

tecimiento que s ea reforzante para el organismo. (l) 

En el articulo publicado por Skinner en Science 
(2) 

(noviembre de 1961), sobre Las máquinas de enseñar , se 

señalan como principios de programación los siguientes: 

(l) c itado en B. F. Skinner. Tecnologí a de la enseñanza. 
Ed . Labor . Barcelona, 1970. 

(2) B. F. Skinner. Ciencia y conducta humana. Ed. Fonta 
nella. Barcelona, 1970. 
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Micrograduación de la dificultad 

Participación activa 

- ·Verificación inmediata 

Respeto del ritmo individual 

Micrograduación de la Dificultad 

Este principio consiste en la segmentación del 

(1) 
contenido en pasos o cuadros tan pequefios que todqs los 

a~umnos puedan comprender y avanzar sin cometer errores( 2). 
1 

E~ necesario evitar, en lo posible, que los alumnos cometan 

. ( 3) 
e~rores ya que pueden aprenderlos. La micrograduación 

d~ la dificultad debe ser tal que permita el constante re-

f orzamiento, ya que según B. F. Skinner el aprendizaje es 
1 

más efectivo cuanto más se refuerza a cada paso las respue_!! 

t~s que dá el estudiante. 

La determinación del tamafio de los cuadros o sea 

' ' 
l~ "cantidad" de contenido que estudiará el alumno dependerá 

(1) el cuadro está constituido por un segmento de informa
ción, una pregunta y verificación o varias preguntas e 
instrucciones (est o dependerá de la técnica de que se 
trate). 

(4) los errores deben evitarse en los programas lineales, 
pero en l os r amificados son necesarios para detectar 
l a s características individuales de la población para 
elaborar las ramificaciones. 

(3) Susan Meyer Markle . Instrucción Programada. Ed. Limu
s a Wiley. México, 1971. (p. 29) 
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tanto del 9nálisis de contenido (tema que trataremos ampli~ 

mente), como de la técnica de programación de que se trate. 

Como mencionarnos más adelante (p. 10 ) la técnica lineal 

utiliza cuadros pequeños cuantitativam~nte, en tanto que 

los programas matéticos y ramificados microgradúan la difi 

cultad basándose en criterios cualitativos e.incluso son 

más flexibles en cuanto a la cantidad de información. 

Participación Activa 

El aprendizaje -dice Skinner- es eficaz cuandO 

el alumno participa en forma oral, escrita o de cualquier 

qtra manera que nos permita verificar su actividad.(~) El 

alumno debe tener una actividad constante que garantice a 

cada momento su aprendizaje efectivo. Se aprende solamente 

aquello que se repite, que se hace. 

En este principio existen también diferencias en 

cuanto a como lo utiliza . cada técnica de programación. La 

lineal o skineriana obviament e adopta el principio tal cual 

Y'. hace que el alumno escriba una palabra o frase, repita, 
! . 

' 

(l) w. Lee Garner. Instrucción Progr amada. Ed. Troquel, 
Buenos Aires, 1968. (p. 26) . 
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manipule, etcétera. La programación matética pide conductas 

cubiertas como estudiar, l eer, memorizar, etcétera y ta~ 

b i én hace que el alunmo escriba palabras u oraciones. En 

la técnica ramificada la actividad a que es sometido el 

alumno consiste en conducirlo a discriminaciones, razona-

mientes, generalizaciones , que externa mediante la elección 

de una opción entre varias. 

Verificación Inmediata 

Es el conocimiento inmediato de la respuesta . ce-

1 

~recta. El alumno aprende mejor si . conoce los resultados 

de su respuesta enseguida que ésta se efectúa. Esto permi-

te, además, que el alumno avance seguro de que los conocí-

m'.ientos que ha adquirido son correctos. 

La ver i ficación inmediat a tiene una importante 

f
l . .... uncion: sirve como reforzador. Decimos que una respuesta 

es r eforzada cuando aumenta la probabilidad de ocurrencia. 

El r e for z ador es, en otros t érminos , lo que gratifica o pr!: 

mia u1 a conducta esperada • . El refuerzo en este caso es el 

conocimiento de la re spuesta correcta ~ 

En los progr:::\mas line al es el alumno verifica in-

mediat~.m,,nte su respue r.; t a, s e le pre~enta la correcta. Este 
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hecho -dice Skinner- es reforzante y por lo tanto propicia 

la aparición de respuestas correctas (recuérdese que la mi 

crograduación no.permite errores). 

La técnica matética en cierta forma no adopta e!!_ 

te principio, puesto que no presenta verificación de las 

respuestas, sin embargo dice Gilbert que el alumno sabe que 

su r espuesta es correcta, porque el cuadro fue hecho de tal 

forma que garantiza esta seguridad al alumno, por lo tanto 

este es reforzado con el solo hecho de estudiar o respon

~er el cuadro, según sea el caso. 

Los programas ramificados sí dan verificación in 

mediata, incluso en una forma más amplia . El alumno al 

elegir una opción es conducido a un cuadro que le informa 

si su respuesta es correcta o no, y aún más le dice por 

q~éº Esto en otras palabras es la retroalimentación. El 

r~fuerzo se presenta en frases de aliento o desaprobación 

Y: en la explicación que, en algunos casos, sigue a estas. 

Respeto del Ritmo Individual 

Se refiere al tiempo que cada persona utiliza en 

el aprendizaje. La enseñanza programada señala que el rit 

mó individual no .debe interferir en el aprendizaje y que 
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(1) 
debe permitirse a cada alumno que avance a su propio paso. 

La enseñanza programada es un método individuali 

zado y una de las consecuencias de esto es que permite res 

petar el ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

Este principio que Skinner no hace explícito, pe 

ro que sin embargo puede encontrarse en toda su teoría, tie 

ne implicaciones más profundas en cada técnica debido, como 

en los casos anteriores, a la metodología inherente en ca-

qa una. 

Para quienes emplean la técnica ramificada de pro 

gramación, el ritmo individual no solo se refiere al tiempo 

qke utiliza cada alumno, sino también a otros factores co-

~ pueden ser la capacidad de comprensión, la necesidad de 
i 

información adicional, la información que cada alumno posee 
\ 
i 1 

y 1que beneficia o perj udica el estudio del programa, la ca_!! 

tidad de práctica que necesita cada alumno para aprender, 

et;:cétera. 
1 

1.2 Tres Técnicas de Programación 

Del i nicio de la enseñanza programada a la fecha 

(1) M. de Montmallin. Enseñanza Programada. Ed. Morata, 
Madrid, 1966. (~º 20) 
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han surgido varias técnicas. En esta tesis revisaremos 

tres que nos parecen las más importantes por su validez 

práctica. Estas son: 

1.2.l Programación lineal 

1.2.2 Programación matética 

1.2.3 Programación ramificada 

Las tres técnicas que revisaremos, presentan di-

ferencias importantes en cuanto a la respuesta del alumno, 

a la forma de reforzar, (verificación) a la comisión de 

errores, a la presentación del estímulo, a la importancia 

d:el estudio de la población, a la microgr aduación de la di . 
¡ 

ficultad, etcétera. De estos aspectos se derivan las dife 
1 . 

r~ncias formales, así como las de fondo de las distintas 

t~cnicas de programación. 

1.2.l Programación lineal 

"Un programa lineal es aquel en el cual todos los 

alumnos deben trabajar con todos los cuadros en el mismo 

orden, independientemente de su ritmo personal de aprendi-

z~je". 
(1) / 

(~) Livas González Irene. Programación lineal, Documento 
de trabajo de la CNME, 1973. 
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El autor de la programación lineal fue B.F. Ski~ 

nner, psicólogo: proÍesor de la Universidad de Harvard, 

E.U.A. : donde hace sus investigaciones sobre condicionarnien 

to operante y con base en estas crea la técnica de programa 

r i ón lineal o skinneriana. 

Es conveniente estudiar primero la técnica lineal 

porque sirve corno base para conocer las demás, puesto que 

ellas se derivaron precisamente de ésta. 

le2.l.l Los cuadros de la t écnica lineal 

Los programas lineales se componen de los siguie_!! 

1 

tes cuadros, que se clasifican según su función y posición 

en el p1·ograma: 

introductorio sin respuesta 

- introductorio con respuesta 

- de práctica 

- de repetición 

de evaluación 

- .de r evis i ón, y 
. ' 

- sinté t ico 

Introductorio sin respuesta. Son los cuadros que . 
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proporcionan infor maci6n nueva y no solicitan ninguna res-

puesta del alumno. 

Introductorio con respuesta. Como el anterior 

proporciona i nformaci6n nueva, pero en este caso solicita 

una o varias r e spuestas del estudiante. 

De práctica. Este cuadro se localiza después del 

introductorio, pr oporciona al e studiante la oportunidad de 

practicar la conduct a indicada en el objetivo con la infor 

rnación que se ha dado en el cuadro i ntroductorio. Para lo 

grar que el al umno .responda correctamente se le proporcio-

na ayudas o apuntes*. 

De r epetición. Se encuentra después de los de 
1 

p~áctica, solicita una conducta similar a la del cuadro de 

práctica. Hace que el alumno repita o practique la informa 

. ,,. 
c:Lon .. 

De evaluación. Antes de pasar a la siguiente se 

cuenc ia el est udiante se debe ver i ficar el conocimiento 

adquirido. Esta e s la f unci ón de l os cuadros de evaluación1 

en e s t e cuadro no se proporci onan ayudas o apuntes. 

* 1 ver :página 
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De revis ión ~ Cmrto su nombre lo indica r evisa el 

contenido que ha sidc• tr<rl:<:1do er:. secuencias pasadas , ade-

más s i rve para recordaJ: l a información ante s de pasar a nue 

va.s s ecuenci as Q 

Sintét i co . Tienen la función de presentar dos o 

más conductas implicadas en los objetivos, rel acionándolas, 

comparándolas, e t cº Estos objetivos deberán haber sido es 

t udiados en secuencias anterior es a cada cuadro sintético. 

El cuadro sinóptico. Es e l cuadro que contiene 

ipformación adicional. El alumno la consultará cuantas ve 
' 

ces l o cr e a conveniente. La información de los cuadros si 

nópticos puede estar dada en resúmenes , explicac i ones, de-

f .iniciones, esquemas, etcét era. En e stos cuadros suele en-

cbntrarse información que e s r equisito para estudiar el 

pkograma .. 
1 

1Q2.l .2 Los apuntes 
.J 1 

. i 

Son l os estímulos adicionales, las ayudas que se 

pr oporci ona al alumno para que su r espuesta siempre sea 

1 

correcta. Recordemos que los progr amas l ineales parten 

del supuesto que 1 alumno no debe cometer errores, pues co 
1 

rre el riesgo de aprend~~los. 
i 
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Los apuntes se clasifican en: formales, visuales, 

temáticos y de secuencia. 

Formales. Son los que indican alg_o acerca de la 

forma de la respuesta, de su longitud, género, número, núme 

ro de palabras. 

El apunte formal se proporciona dejando los espa 

cios en blanco de tantas palabras como tenga la respue~ta; 

indicando el género y número de las palabras; poniendo la 

letra inicial, intermedia o final de la respuesta esperada, 

etcétera. 

Visuales. Son los que centran la atención del 

alumno en una palabra o frase importante, que constituyen 
. l 
e¡ estímulo que ayuda a dar la respuesta. Los apuntes vi-

1 

s~ales son: subrayados, · letras cursivas, letras mayúsculas, 

fiechas 9 letras o rayas en color, dibujos alusivos a la res 

' puesta esperada, etcétera. 

Temáticos. Son apuntes que señalan algo acerca 

V del sigpificado de la respuesta. Se proporcionan en la 

propia redacción de l cuadro9 comparando, contrastando, ha-

' ciendo analogias. 
1 
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Los apuntes temáticos hacen que el alunmo compren 

da la información del cuadro antes de dar la respuesta. Son 

los más recomendables por el nivel de conocimiento que pue 

den lograr. 

De secuencia. Es el apunte que se proporciona por 

la posición del cuadro dentro de la secuencia. Cuando la 

respuesta solicitada se ha pedido anteriormente, aumenta 

1\ probabilidad de que ésta se dé. 

La fuerza del apunte se refiere a su efectividad 
1 

PFtrª producir la respuesta. 

1 
Los apuntes deben utilizarse con ciertas reservas, 

1 \ 
p~rque su función es ayudar al alunmo, no proporcionar to-

' r 
da la respues~a. 

1 
1 
1 

1.2.l.3 El sistema regla-ejemplo 

Consiste en organizar el contenido que se va a en 

s~ñar, en reglas y ejemplos. En este caso regla es toda 
. ¡ 

proposición de cierta generalidad de la cual se pueden ob

teper casos de sustitución a los que se llama ejemplos. (l) 

1 
' . 

1 

(1:) citado en Livas González Irene. op. cit. 
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Ejemplo es una declaración de cierta especificidad que se 

deriva de una regla. 

Este sistema fue creado por Homme y Glaser. 

Con el sistema regla-ejemplo se pueden organizar 

las secuencias y los cuadros de estas secuencias. 

Unos autores consideran al sistema regla-ejemplo 

c asi corno una "forma" de programar. Nosotros lo considera 

rnos, con algunas reservas , un sistema de organización del 

contenido por enseñar. La organización del contenido por 

~edio :ae este sistema permite obt ener una división entre r~ 

g,las y ejemplos, pero no sirve para organizar la progresión 
1 • 

pedagógica o psicológica en que se le presentará la materia 
1 

al alumno. 

El sistema regla-ejemplo parte de lo general a 

lo particular. El sistema ejemplo-regla, que se derivó 

del pr irnerop parte de l o particular a lo general. 

Para clasificar los cuadros y las conducta s que 

en estos sistem s E:le p 'tlen se han establecido las s i guien-

tes convenciones: 



Reg. 

ej 
~ 

Reg 

~ 

Reg 

Reg 

,-.J 

ej 

~ 
ej 

ej 
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= regla proporcionada por el cuadro 

= . ejemplo proporcionado por el cuadro 

= regla que debe ser completada por el alumno 

= regla que debe ser enunciada por el alumno 

= regla r especto a la cual el alumno debe e jecutar 
una conducta discriminativa 

= ejemplo que debe ser completado por el alunmo 

= ejemplo que debe ser proporcionado por el alurnno 

= ejemplo respecto al cual el alumno debe ejecutar 
una conducta discrirninativa 

Cuando organizarnos el contenido con estos siste-

mas tenernos la posibilidad de graduar la dificultad con que 

se encontrará el alumno de más fácil hasta llegar al cuadro 

de evaluación donde la dificultad es mayor. 
1 

l.2~ 1. 4 Paradigma 

El paradigma es la representación gráfica de los 

.cuadros º Se ilustran los tipos de cuadro y su ubicación 

en el programa .. 

En los progr amas lineales la principal función 

del parad:i.g'.ma es comprobar si cada secuencia tiene ppr lo 

1 

menos un cuadro introductorio, uno de práctica y uno de 

e '1iaJ.uaci6n, y en qué casos hay muchos cuadros de repetición 
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o por el contrario en cuáles faltan estos cuadros u otros. 

donde: 

I = cuadro introductorio 

P = cuadro de práctica 

E = cuadro de evaluación 

= cuadro sintético 

• R = cuadro de repetición 

R r = cuadro de revisión 

1.2.l.5 El formato 

Cuando los programas lineales se presentan en fo.E. 

m* de libros de textou los cuadros pueden presentarse de 

lqs s i guientes formas: 

Formato vertical . Los cuadros se presentan h ori 

zontalmente uno baj o el otro. El cuadro contiene el estí-

mulo (informac ión) y le pregunta ; separado por una línea 

p~nteada, de color o yzuesa, se encuentra la respuesta. La 

respuesta se deberá cubrir antes de responder , con una t ar 

jeta u hoja de papel p~ra que el alumno no la vea sino des 

pués de haber ·cespondido. 
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La respuesta, también puede colocarse en el mar-

gen derecho o izquierdo, al mismo nivel que el cuadro o más 

abajo. 

Formato horizontal o de niveles. Los cuadros se 

presentan en bandas horizontales. Se escribe el primer 

cuadro en la parte superior de la primera banda, cuya res-

puesta está en la siguiente página, al mismo nivel. El si-

guiente cuadro se encuentra en la siguiente página, tarn-

bién en la primera banda, así sucesivamente hasta terminar 

~n capítulo o todo el texto; después se continúa con la se 

~unda banda, la tercera, .etcétera. 

otras variantes han surgido a partir de estos dos 

tipos de formato como incluir las respuestas al final del 

qapítulo o del texto. 

1.2.l.6 Las máquinas para la enseñanza 

Las máquinas para la enseñanza son dispositivos 
1 

m~cánicos, eléctricos o electrónicos que se utilizan para 

\ 
presentar materiales programados.* 

* : Se considera al libro (revuelto o no) una máquina para la 
enseñanza, porque aún cuando no es un dispositivo mecáni 
co, ·si cumple con la función más importante de las máqui 

· nas que es presentar materiales programados. 
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Se considera a Sydney L. Pressey de la Universidad 

(1) 
de Obio el pionero de las máquinas para la enseñanza. La 

máquina que ~onstruye presenta una pregunta y varias respueE 

tas posibles, cuando ha elegido una opción oprime el botón 

que tiene grabada la letra que la designa . Si su elección 

es correcta, el aparato hace aparecer otro número que remi- · 

te a la cuestión siguiente. Si se equivoca, la máquina no 

funciona, el alumno deberá seguir eligiendo hasta dar con la 

respuesta correcta. 

figura l (2) 

(1) Arthur Lumsdaine y otros. Instrucción Programada y 
máquina s de enseñar. Ed. Hurnanitas . Buenos Aires, 
1965. 

(2) ilustración tomada de B.F. Skinner. T.~c;.,nologia de la 

enseñanza. p.45. Op. Cit. 
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Poco después, B.F. Skinner, da un impulso decidi-

do a las máquinas para la enseñanza y surgen muchas con to-

das las variantes imaginables. 

Skinner utiliza, en un principio, las máquinas pa 

ra la enseñanza corno una técnica para la aplicación de los 

principios de aprendizaje, mismos que él descubre en el la-

boratorio mientras adiestraba ratas para el aprendizaje de 

distintas tareas. 
' 

Posteriormente, Skinner perfecciona la técnica y 

surge la programación lineal. 

Skinner considera que el profesor se comunica con 

el alumno a través del programa que se inserta en la rnáqui
( l} 

na. Por lo que la actuación de la máquina deberá: 

1 

~º Asegurar que cada cuaóro ha sido comprendido, antes de 

pa'sar al siguient e. 
' 

2º Asegurar que el · alumno avance en función de la compren-

sión de los conceptos anteriores . 

3. Proporcionar (por medio del programa} ayudas o apuntes, 

(1) Tomado de Edward Fry. Máquinas de ensefiar y enseñanza 
programada, Ed. Magister io Español, S. A. Madrid, 1969. 
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con la final i dad de que e l alumno no cometa errores. 

4. Proporc ionar refor zamient o contingente a cada respuesta. 

La pr i mera máquina de Skinner fue llamada de cur-

sores que accionaba el alumno, estos tení an números o l e-

tras para dar la r espuesta a una pregunta escrita en un pa-

pelg visibl e a · través de una ventana de la máquina. 

fJ.rJura 

De aquí se parte hac i a la i nvención de multitud 

de . máqu~.·1a.s don de s e utilizan diversidad de materiales (plás .-
tico, r::;E ·:·:c.i.J., p<.ip1!!.: hule, etc . ) b a sta. d i s t intas combinacio-

nG!S de mecar1 .i.'' nos para su uso . Uti l izan t ambién. apoyos au-

d '.ti von y viflué lc~s ~ y una d iversidad de r eforzadores desde 

l a simple prc rcntaci6n de l a respuesta cor recta hasta dar 

al alumno clulccs , dinero , etcét er a .. 

(1) i lu r.; t: 1· ;wi.fín ·ornada de B .F'. Skinner .. Te cnologia de la 
ensfo?H;.u1;:a . p. 37 . 2'2.:_S)-t . 
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figura 3 (l) 

. 1.2.2 Programaci6n matética 

Es la aplicaci6n de la teoría del refuerzo a la 

enseñ anza de contenidos. 

Esta técnica fue creada por Thomas F. Gilbert . El 

t érmino matética se deriva del1 gr iego "ma thes i s" y s i gnifi-

ca d i sciplina mental o aprendizaje. 

Los programadores que emplean es t a técnica s e preo 

c upan b ásicamente de que el alumno t enga una vis ión g l obal 

de lo que va a lograr . El alumno se ve reforzado al cono-

cer de ant emano el objetivo final. 

La materia se enseña mediant e unidades de e stimu-

lo-respues t a denominadas "unidades oper antes " . 

El contenido suele presentarse en unidades de i n

) (lY - ifustr ación tomada de B.F . Sk i nner. Tecno l ogía de la 
enseñanza. p. 45 • . op. cit. 

------------
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formación en forma Jragmentada. El alumno deberá recons-

truir el conjunto. 

Al alunu10 se le proporcionan las instrucciones acer 

ca de lo que debe hacer con la información que se ofrece. 

1.2.2.1 Conceptos básicos 

Las conductas complejas que se proponen enseñar 

los programas matéticos se basan en tres operaciones bási-

\ 
cas: discriminación, generalización y encadenamiento. 

Gilbert define discriminación como la emisión de 

respuestas diferentes a estímulos diferentes. Generalización 

c~mo la emisión de respuestas semejantes ante estímulos se-
1 

mejantes. 
1 

En cuanto al encaden9-miento o cadena de respues-

tas, un estímulo reforzador de una respuesta es, también, 

e+ estímulo discriminativo para la siguiente.. En otras pa-

labras, cada actividad e s un eslabón de la cadena de respue_!! 

tas. 

Cadena de respuestas 

D 
E 

,' " D 
' \l. E 

R 

-------......... 

R 

R 

E ·, , 

R · 
E·, 

I 

,. . ----- ·- ----"' '; 
I D 
''.15 

E R 
R 

E 



.\ 

donde: 

R :~ · respuesta 

R 
E = estí~ulo reforzante 

D 
E = estímulo discriminativo 

25 ~ 

Cada actividad está constituida por un estímulo 

discriminativo -respuesta- estímulo reforzante. 

Donde el estímulo reforzante es el final de una 

actividad y el inicio de la siguiente. 

Existen dos tipos de cadenas: una en sentido nor-

mal y otra en sentido inverso. 

La cadena en sentido normal es aquella secuencia · 

qe respuestas, que partie~do de la conducta inicial, llega 

~ un fin o meta por medio de el encadenamiento de eslabones 

que forman las cadenas de respuestas. 

Es en otras palabras la conexión de estímulos y 

i ' 
r~spuestas en las cuales el reforzador de una respuesta sir 

v e corno estll\lulo discriminativo para la siguiente respues
(1 ) 

ta Q 

( µ,) Gómez B .. Guadal upe. Programación ma.tética. Mecanogra
ma de l a CNME . UNAM. 1973. 
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La cadena en sentido inverso (esta expresión se re 

f iere al proceso de adiestramiento o el orden en que se efec 

túa el aprepdizaje) consiste en comenzar la enseñanza con 

la última respuesta que se obtiene de una cadena la que pr.2_ 

porciona un reforzador, después se enseña la antepenúltima 

conducta y asi sucesivamente hasta lograr el objetivo pro-

puesto .. 
1 

Gilbert justifica este tipo de encadenamiento di-

ciendo que la consecuencia de una respuesta es reforzante 

y que da ocasión para que se de otra también reforzante; de 

• 
tal manera que se puedan enseñar nuevas conductas que son 
. . 
1 1 

reforzantes por si mismas. 

otro concepto básico utilizado por Gilbert es el 

<¡le límite de la operante o campo operante, que se refi.ere al 

i:amaño de la cadena que el alumno puede dominar. El c,ampo 

9perante ·está relacionado con la dificultad del material. 

Respecto al límite de la operante Gilbert señala que es co_!! 

\ 
veniente sobreestimar el repertorio conductual que puede ma 
1 
~ejar el estudiante, si así se hace se descubrirá el error 

! 

inmediatamente cuando el programa se pruebe por primera vez, 

~n cambio si se cae en el otro extremo será muy difícil des 
1 



(1) 
cubrirlo. 

1.2.2.2 Los cuadros de la técnica matética 

27 . 

Los cuadros que componen la programación matética 

son de cuatro tipos. 

Cuadro de demostración de la operante. Este cua-

~ro contiene el objetivo que se desea lograr con la secuen-

9ia. "Demuestra" el producto final y la manera de lograr 

este objetivo (producto). 

1 ,. 
p~oner atención, leer atentamente, memorizar, etc. No inclu 

ye material motivacional como chistes, anécdotas, etc. 

Se utilizan apuntes por lo general muy directos . 

sµelen emplearse estímulos visuales para llamar la atención 
i 

d~l alumno sobre aspectos importantes. No hay largas expli 

c~ciones sino instrucciones breves y precisas. 
1 1 

\ 1 

(l) 
1 

Susan Meyer Markle. Instrucción Programada. Ed. Limusa, 
s. A. México, 1971. (p. 201). 
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cuadro de apunte . La información que contiene es 

te cuadro es básicamente la misma que la presentaba en el 

1cuadro de ~emostración de la operante, sólo, que difiere en 
1 

.su organización. La función de este cuadro es proporcionar 

la práctica adecuada que asegure el logro del objetivo. In 

1 
:cluye apuntes aunque no tan directos como los del primer 

cuadro. 
1 

i 

cuadro de apunte opcional. contiene la misma in-

formación del cuadro anterior pero solicita conductas más 

~omplejasº Para esto los apuntes que da el cuadro están des 

yanecidas para l ograr el grado . de dificultad requerido! por 

~l programa . El número de cuadros de apunte opcional que 

se incluyan dependerá de la dificultad de los objetivos. 

Cuadro de producción de la operante. En este cua 

qro se evalúa el logro de lo~ objetivos por lo que se pide 

~l alumno la conducta s in ~ ayuda o apuntes. 

:f;n general, los ' mateticistas no proporcionan veri 

f~cación o ). 0·troal imentaci ón de la respuesta. Para Gilbert 

uh programa bien elaborado produce una respuesta tan ev¡ide_!l 

temente cor C!cta que el alumno no necesitará comprobarla con 

1 • t . (l) 1 á un cri erio t.::!xl:erno. Bl ogr o de e sto depender de que 

(~) Susan ~eyer Markle. Op. c it. (p . 209). 
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· ·Ctan-1?ienise haya identificado el límite de la operante. 

1.2.2.3 Los apuntes. En los programas matéti 

cos se usan los apuntes formales así como los visuales para 

prescindir de la informaci6n no pertinente y permitir que 

el alumno fije su atenci6n en la información central. Se 

utilizan además los apuntes temáticos puesto que como se 

elimina la informaci6n adicional , debe dirigirse . la atenci6n 

del alumno en la esencial del contenido que se desea trans-

mitir. 
i 

.. 

. l.2.2 .4 Paradigma. Los programas matéticos 

presentan el siguiente paradigmai 

1 

donde: 
1 

o· = cuadro de demostraci6n de la operante 
1 

A = cuadro de apunte 

Ao = cuadro de apunte opcional 
J 

P \ = cuadro de producci6n de la operante 

Este paradigma cambiaria si hubiera más cuadros de 

apunte opcional. 
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l.2~295 El formato. Los programas matéticos 

suelen presentarse e n libros de texto comunes. La pagina-

ción sigue ~l orden progresivo acostumbrado, para cada cua-

dro se utiliza una página, aún cuando éste no la llene en 

su totalidad. 

l.2e2.6 Las máquinas para la enseñanza 

Los programas matéticos suelen considerarse como 

una '°variante" de los programas lineales porque de estos to 

man sus principiosª De ahí que se utilicen las máquinas li 

neales para insertar programas matéticos, puesto que no 
1 
1 • 

existen específicamente máquinas para programas matéticos. 

lw2e3 Programación Ramificada 

Para este tema, he creído conveniente incluir un 
' 
1 

documento que hice en la Comisión de Nuevos Métodos de Ens~ 

ñanza de la Universidad Nacional Aut6noma de México, para 

un curso de Ens0fian;¿;a Programada. 

Est .;., documen to trata de la técnica ramificada y, 

además, la e -' uu. i.f'i.ca porque parte de éste ha sido program~ 

dq precisame •rL<:- u tilizando la programación ramificada. 
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1 

Nue·.1o s Métodos de Enseñanza como material d e 
1 

~"'abajo pa r a el curso de Enseñanza Progra mada 
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Gu(a de estudio 

1 • lEn qué consiste la aportación de Crowder a la enseñanza 

. 
programada? 

2. lEn qué consisten los programas ramificados? 

3. lCuá les son los diversos tipos de cuadro utilizados en la 

programa ción ramificada? 

4. lQué caracter(sticas ti enen los cuadros principales de ve-

rificaciÓn y de remedio? 

5. lQué diferencias exister entre la programación lineal y la 

ramificada por lo que se refiere al est(mulo, la respuest~, 

el refuerzo, los errores y el éstudio d e la población? 

f· lCÓmo es un paradigma de la programación ramificada? 

7. lQué recomendaciones se sugieren para elaborar los cua-

dros de un programa ramificado? 

8. lQué tipos de apunte se emplean en la progr,amación rami-

f'icada? 

9. lEn qué consiste el ''libro revuelto"? 

10. lQué papel desem peña el estudio de la población en la ela-

boraciÓn d e 1as r amificaciones de un programa? 

11 . ¿En qué co~.si c,t0n los "programas de sa lto" 7 
1 

12. lEn qué c e "",,V) la m áquina para la enseñanza conocida 

como "AL: ,.., · .~ '' 7 

13. lQué V"\1-·t ¡<.' s tiene el uso de las computadoras para pres e~ 

33 
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Instru cciones 

Una parte de e ste documento, Programación ramificada, se 

. 
ha escrito en forma tradi cional y la otra se ha programado utilizando 

precisa m e nte la téc nica ramificada. 

La sección programada requ iere que: 

1 . Lea atentamente la información que se le proporciona. 

2. Responda a las preguntas que se le hacen , seleccionando en-

tr·e las opciones que se le ofrecen la que la parezca correcta . 

3 . laya a la página que su elección le indica . * 

Debe seguir al ple de la letra ta s instrucciones; s i usted in-

1 
te nta leer las páginas en orden progresivo, se perderá. Solamente 

tj ebe¡~ á leer en orden pr ogresivo las pá g inas de las s ec ciones no pro·· 

gramada s (que son una al principio y trec e a l final de l docurne ii to) . 

Usted es su propio j1..J. ez; eva lúese y estud ie los cuadros tanto cuanto 

crea necesario. 

Cuando Le1~m i ne de estud iar es te docurnento, h ,· ~ el e j e r c i-

c .io que s e e ncuentra nl fina l; éste le s e rv irá r::a a a fi anzar los cono-· 

e ir !rmt:os ra.ci.én a dqu 'l'idos. 

-·-:--;r--* Los nur· 1 c r1.~s de pagina d1 .. e.::;te programé" están encerr ados en in 

c:u~d iV:i, en la p eir ~e infet ' i o. derecha de lll hoja , para di fer enc ia!_'. 
l o s d e lo s d ~:> tod et volum en. 
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r)e la ~~r j 1 nerrJ parte 

El c,t_or: 

- disting11i. ,) secuencias ramificadas, de otras secuencias. 

T.C. 2.10 

1;:: i-rnguirá los diferentes tipos de cuadros que se emplean en 

los ~1rogramas rarr'li ficados. 

T.C. 2.10 

- tdenUflcará la función de los cuadros que se emplean en la 

pro:,;Wé>rnac1Ón ram ificada . 

T.C. 1.10 

De la se~ ~ .. md2 par te 

:1 lt t·:ot' explicará las diferencias entre la programación 

linC';;il v l .. 1 r <1n1ir1cé1da por lo que se refiere a procedimiento , est(

mulo, 'espuc,~ta, •""efuerzo, errores, estudio de la población, apun

tes, f0rrn<'lr1 y rv'Ío• . .linas para la enseñanza. 

T.C. 2.10 

De la t c1'c~t --. 

E; L lec to"': 

- idenl:i fo .. ;. · no de los diferentes tipos de cuadro. 

T .C. 3.25 

35 • 



- describirá las caracter(stlcas de cada uno de los diferentes ti

pos de cuadro. 

T .C. 1. 25 

deducirª el paradigma de un programa ramificado. 

T.C. 2.1 0 

36 • 
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PRIMERA PARTE 

PROGRAMACION RAMIFICADA 

Antecedentes históricos 

La programación ramificada fue ideada por Norman O. Crow-

der , a quien la Fuerza Aérea Norteamericana le pidió solucionar un 

problema de entrenamiento del personal encargado de reparar el equipo 

e ;lectrón ico averiado. El entrenamiento se hab(a realizado hasta enton-
' 

c
1
es empleando un tutor para cada alumno; pero pronto resultó incostea-

ble. Lo que Crowder deb(a hacer era idear un método de enseñanza que 

cpnser vara las ventajas del método tutorial y que resultara más econó-

mico. 
1 1 

Crowder empezó analizando el sistema de enseñanza tutorial 

y lencontró que el maestro realizaba tres actividades básicas: 
1 

a) Presentar una información nueva al estud iante. 

b) Preguntarle sobre esa información o pedirle que demostrara 
en alguna otra forma que hab(a adquirido el conocimiento es
perado. 

e) Actuar de acuerdo con la respuesta que el estudiante diera. 
Si ya hub(a adquirido el conocimiento pasaba adelante; si no, 
le v · •' 1 (a a explicar, le hac(a una demostrac ión, le daba ejem 
plos, c lcétera. • -

Crov rlrY rus ionó estas caracter(sticas de la enseñanza tuto-

rihl con otras de la enseñanza programada y creó la programación 
1 

ram ificada. 

* Robert Glaser ed. Teaching Machines and Programed Learning. 
Washington, D. C. , 1965. Department of Audiovisua l Instruction. 
NatLOnal E <;ucation Associatioh, 1965. 
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Son programas ramificados aquéllos en que cada lector es-

tudia la secuencia de cuadros que responde mejor a sus necesidades. 

La programación ramificada presenta un intento para solu-

clonar el problema de las diferencias individuales. Se basa en la su-

· posición de que las diferencias entre los estudiantes no solamente se 

refieren al tiempo que requieren para alcanzar un objetivo determin~ 

do, sino, sobre todo, el camino que necesitan seguir para lograrlo. 

Lós programas ramificados proporcionan entonces diversos 

' caminos, presentando un tronco o secuencia principal de cuadros y 

una serie de ramificaciones. Cada cuadro de la secuencia principal 

contiene varias opciones que permiten al alumno elegir su respuesta. 

Si selecciore siempre la opción correcta, sólo deberá estudiar los 
1 

cuadros que constituyen el tronco del programa .. Si se equ·ivoca, se-

guirá la ramificación adecuada para remediar su error. 

Ad11iana estudia Lógica en un texto programado; los cuadros 

que sigue son: 1 , 3, 7, 6, a, 9, 11, 15, 19, 20, etcétera. Luisa es~ 

d.ia el mismo programa y los cuadros que ella ve son: 1 , 3, 7, 6, 8, 

10 1 15, 18, ,21, etcétera. 

Cada una estudia la secuencia de cuadros que le fue necesa-

r ~a lpodríamos decir que se trata de un programa ramificado? 

a) .s( 
b) No 

Vaya a la página 
Vaya a la página 
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Viene de la página [IJ 

Su respuesta es parcialmente correcta. 

Se trata de un cuadro principal aun cuando le falta la respues

ta del cuadro anterior y la r etroalimentación. Si bien es cier to que és

tas son unas de las partes de los cuadros principales, ya se le explicó 

que no siempre son necesarias; también se le mencionaron las pa rtes 

que s( lo son. 

Vaya a la página [§] , estudie con atención el cuadro y selec

cione la respuesta a certada. 



V iene de la página W 

i Perfecto! 

Ciertamente se trata de un pro~rama ramificado, puesto que 

cada alumno puede estudiar los cuadros que necesita, dependiendo de 

sus problemas y de sus caracter(sticas particulares. 

Adelante; vaya a la página ~ . 
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! 
i En la progr amación ramificada existen los siguientes 

tipos de cuadros: 

CUADRO PRINCIPAL 
CUADRO DE REMEDIO 
CUADRO DE VERIFICACION 

y, además, u na secuencia de estos cuadros que for-

mala RUTINA DÉ REMEDIO 

Los CUADROS PRINCIPALES son los que constituyen e l tron-

co o secuencia principa l del programa. Se caracterizan por contener 

una unidad .de información correspondiente a un objetivo conductual , 

una pregunta, varias opciones para responder y el número de la pág i -

na a la que conduce cada opción. Pueden contener, además, la respue~ 

~ que eligió el estudiante en e l cuadro anterior y la retroalim entación. 

Analice las partes que constituyen este cuadro. lSe encuentra 

usted en un cuadro principal? 

a) . No, porque le falta la respuesta del cuadr o anterior 

y la retrOé~limentaciÓn. Vaya a a página @:] 

b) S(, estoy en u n cuadro principal. Vaya a la página [fil 

e) No, este no es un cuadro principal. Vaya a la pá g i-

na ~ 
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Viene de la página [ll] 

Su respuesta no es del todo correcta. 

Lea atentamente; en el cuadro que acaba de estudiar está la , 

respuesta. Es cierto que se rata de un cuadro de remedio, como us-

ted respondió, pero es un cuadro incompleto, porq.Je no da las instru~ 

clones necesarias para que el alumno regrese al tronco principal. 

Cuando el alumno ha cometido un error poco impor_tante, de-

bido a incomprensión del material o de la pregunta, a una ligera dis-

tracción o a una con f'usiÓn, o cuando la respuesta que escogió es in-

' 
completa, lo remitimos a un cuadro donde le proporcionariemos lo 

necesario para que "remedie" su error • 

Un cuadro de remedio es: 

a) el que nos proporciona información 
,, 

@] pag. 

b) 1 el que nos aclara errores 
, [!i] pag. 

e) el que nos remite a otro cuadro 
, [ill pag. 
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Viene de la página W 

i Muy mal, se equivocó~ 

Un programa ramificado es aquel en que cada lector estudia 

aquella secuencia de cuadros que responde mejor a sus necesidades. 

Por lo tanto, si un alumno necesita m á s pr á c tica, ~l progra-

ma lo hará estudiar más cuadros; si no ha comprend ido bien la infor-

mación que le proporciona un cuadro , se l e explicará nuev amente en 

otras secuencias de cuadros; si necesit a alguna información adicio-

'nal que pueda dársele sin afectar l os obj et ivos del programa, se le 

daráf si ha olvidado alguna información de secuencias pasadas, el pr~ 

grama cubrirá esto. Puede haber varias causas más por las que sea 

necesario hacer ramificaciones. 

Ahora regrese al cuadro [gJ, y elija nuevamente 

entre las opc iones. 

* Si la inform ación que necesita recibir un grupo pequeño de los alum
nos afecta los objetivos del programa, los alumnos deberán obtener la 
mediante consultas a su tutor, a la b ibliograf(a, con una visita a algún 
museo, exposición , etcé tera. El programa sólo se ocupará de enseñar 
aquello que el 30% o más de los a lumnos desconoce . (Cf. Irene Livas, 
Validac ión xterna, UNAM, mecanoyrama de la CNME, 1973). 
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Viene de la página ~ 

! Muy mal! 

S u respuesta es equivocada. 

Usted v ien e d e un cuadro principal, pues to que: 

1 • per tenece a u n tronco o secuenc ia princ i pal (usted lo 

podrá consta tar en el esquema de i a pág i na ); 

2. conti ene una u n idád de infor mac ió n que es precisame~ 

te la que hace referencia a las partes de un cuadro 

pr i.nc ipal; 

3. i ncluy e una pregunta; 

.t} . contiene var ias opc iones; usted eli gió la incorrecta; 

5. y e l número de la pág ina a la que conduce cada opción. 

En algunos c-::tsos ta m b ién se presenta la respuesta que 

eligió e 1"'I el cu adro a n ter ior y la r e troa l imentación. E l 

cuadro q ue acaba de estud iar no contiene esas p'1r tes. 

Cudro princ ipal es aqué l que no s p roporciona nueva inforrna -

ción y se ene ientra . <;~n ·, l. tronc o principal. 

a) i'a b:>O 
.. 

pag in::\ [fo] 

b) dadcro 
,. @] v e pag ina 

/ 
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Viene de l a página W 

l Muy bien.' .A.certó 

Et cuadro de dc1nde usted viene es un cuadro princ ipal (como 

podrá constatarlo e1 1 el esquema de l a pá~ i ria ) } porque constituye 

uno de los cuadros del tronco o secuencia princi pal, además: contie 

·ne una unidad de información correspondiente a un objetivo conduc- . 

tual; tiene una pregunta, varias opcic1nes y el r "'mero de página a do~ 

de conduce cada opc iÓn. 

Puede observar que el cuadro no tiene la respues ta del cua

dro anterior ni la r etroalimer taciÓn de ésta, porque esta caracter(s

t i ca 1 o es muy important e y ne• siempre se encontrará n este tipo de 

cuadr os. 

Adelante, vaya a la página [!TI 
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Viene de la página ~ 

i Pésimo, se equivocó de nuevo .' 

Estudie atentamente; los cuadros le proporcionan la informa

ción necesar la para responder en forma adecuada. 

Vaya at cuadro ~; estúdielo cuanto crea necesario hasta 

haber comprendido todo et material. Trate de elegir nuevamente la 

opción correcta. 



1 
' • ! 

1 i 

En la programación ramificada existen los siguientes 

tipos de cuad1·os: 

CUADRO PRINCI PAL 
CUADRO DE REMEDI O 
CUADRO DE VERIFICACION 

y, además, una secuenc ia de estos cuadros que forma 

la RUTINA DE REMEDIO 
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Los CUADROS DE REMEDIO son aquéllos a los que el estudia~ 

te llega cuando la opción que escogió es parcialmente correcta. El tipo 

de error cometido al elegir la opción indica en general una ligera confu-

1 

sión, una distracción o una incomprensión de la pregunta ó del conteni-

do. El cuadro proporciona lo necesario para que el alumno "remedie" 

su error; de ah( su nombre. Se le explica en qué consistió su error y 

se le regresa al tronco principal (al cuadro inmediato superior:- o inclu-

so a cuadros más alejados). 

lEl siguiente es un cuadro de remedio? . 

,a) 
b) 

c) 

Usted respondió "d) el proceso de producción no es 

una adición simple de elementos". 

Su respuesta fue parcialmente correcta, ya que ol-

vidÓ que el comportamiento de un elemento afecta a 

1os rlemás provodando un dinamismo en la estructura.* 

S (os un cuadro de remedio 
Serí.:i un cuadro dé remedio si tuviera 
las i nslrucciones para continuar estu
diando el programa . 
S( es un cuadro de remedio, pero 
tncompleto 

página ~ 

página ~ 

página [ill 

*Tomado y adé\ptado de Guillermo Ramírez, Sistemas económicos, tex
to programado en preparación 1 en la CNME, UNAM. 
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Viene de la página W 

1 Bien! 

A9er.tó. Ahora pase a la página IT!J. Lea atental]'ente todo 

el cuadro ~ntes de elegir entre las opciones. 

Adelante. · 
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. Viene de la página ~ 

1 Mal, muy mal.' 

Cuando su opción lo lleve a una rutina de remed io, se deberá 

a que su elección es la que más se aleja de la correcta . 

Una rutina de remedio es ésta en la que usted está, porque 

se compon~ de una secuencia de cuadros que le va a permitir aclarar 

sus dudas, y .según la opción que usted elija aqu(, irá a algún cuadro 

de remedio o uno de verificación que lo conducirá a su vez al tronco 

princ ipal. 

Cuando es necesario, en este tipo de cuadros se proporciona 

alguna información adicional que se cree hace falta al alumno. 

·Luc(a, al estudiar su texto programado de Psicolog(a, pasó 

por más cuadros qUe Eugenia. Suponemos que Luc(a estud iÓ más cua

dros de rutina de remedio que Eugenia. 

a) 

b) 

No 

S( 

páglna [ggJ 

página~ 



Viene de la página ~ 

i Correcto.' 

Usted acertó. Efectivamente el ejemplo que se presenta es 

un cuadro de remedio al que faltan las instrucciones para continuar 

estudiando el programa • . 

Repasemos. Cuadro de remedio es aquél al cual llega el 

alumno cuando su error es parcial, esto es, cuando hay algo de cie.!:, 

·to en su respuesta. Este cuadro debe proporcionar lo necesario pa-

ra que el alumno "remedie" su error, bien sea explicáncble nueva-

mente, aclarando el contenido (del cuadro principal) que suponemos 

no ha comprendido, etcétera. 
1 

Pase a la página ~ 

_so • 
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Viene de la página G1J 

i No dio con la respuesta correcta.' 

Efectivamente, ·el ejemplo es de un cuadro de remedio inco~ 

pleto, pero su elección no nos aclara qué le falta. Si usted lee con 

atención se dará cuenta que otra de las opciones es más acertada. 

Un cuadro de remedio es éste, al que usted llegó por haberse 

equivocado al elegir, quizá debido a que leyó muy rápidamente el cua

dro 11 o a que no se fijÓ bien en las diferentes opciones o a otras 

razones de este tipo • 

En este cuadro (que es de remedio), estamos tratando de 

uremediar" la causa de su error al decirle nuevamente que un cuadro 

de remedio debe contener tambfén instrucciones para seguir estudian

do el progr.ama. Después le pediremos que regrese al cuadro princi

pal (página ~ ). De esta manera quedará completo nuestro cuadro 

pe remedio. 

Ahora regrese a la página GJJ que contiene un cuadro prin

cipal; estúdielo sin contestar a la pregunta y pase a la página [g'2J • 

. 1 
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Viene de la página ~ 

i Se equivocó.' 

En las tres opciones que usted tiene para elegir, se observa 

claramente un continuo que permite decidir cuál es la correcta. 

Una rutina de remedio es aquélla a la que llegamos cuando 

nuestra elección es la menos acertada de las que se nos ofrecen . E s 

también una secuencia de cuadros a la que nos lleva ruestra elección. 

Esta secuencia se compone de cuadros de remedio, de verificación y 

en algunos casos, de otra rutina de remedio o subrutina. La secuen-. 

cla de cuadros tiene como finalidad aclarar la i.nformación, propor-

pionar información adicional, dar más práctica,. etcétera. 

Después se presenta m..evamente una pregunta y se propor-

y ionan las opciones as( como los números de página a donde conducen 

Tstas opciones. 

ELÚltimo cuadro que 1:cada alumno estudia en la rutina lo CO!!, 

c;tuce de ruevo al tronco principal. 

Como éste no es un cuadro de una rutina de remedio, s ino 

simplemente un cuadro de remedio, regrese al cuadro principal de 

qonde viener(página ~ ). Lea con ate~ciÓn y °'ate de elegir, entre 

1 

las opclone~, la correcta. 

1 ' 
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Viene de la página 0 

Su respuesta "a) el que nos proporciona información", tie

ne algo de ci~rto. En efecto por ah( dijimos que los cuadros de reme

dio a veces proporcionan información, pero ésta no es básica. Los 

cuadros de
0

'remedio no podr(an dar información esencial puesto que 

no todos los alumnos van a estos cuadros y por tO tanto no todos cono 

cer(an este contenido. 

Regrese a la página G2J , estudie con atención las caracte

r(stlcas esenciales de los cuadros d e remedio, después vaya al cua

q ro W y ~lija nuevamente,entre las opciones, 1la más acertada. 

Adelante. 
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· Viene de la página ~ 

i Muy bien.' 

Los.cuadros de remedio sirven básicamente para aclarar 

errores. 

Pase a la página . l 201 

• 



V ie ne de la pág ina ~ 

i Mal, muy mal! 

Todds los cuadros forzosamente nos r e mitirán a otros. 

Usted todav(a no ha comprendido lo que es un cuadro de re

m edio . Vaya a la página W . Lea con a tenc iÓA desde e l párrafo: 

"Cuando el alumno ha cometido •• ~ " y elija otra vez la opción que 

cons idere más adecuada. 

55 • 
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En la programación ra ~ lificada existen los s iguientes 

tipos de cuadros: 

CUADRO PRINCIFl- .L 
CUADRO DE REMEDIO 
CUADRO DE VER1 1=·1cACION 

y, además, la secuencia de estos cuadros que forma 

la RUTINA DE REMED IO 

En los CUADROS DE VERIFICACION se informa al alumno 

.JU • 

si su respu:esta fue acertada ·o no. Puede repetirse la información del 

cuadro de donde viene, aurque también puede omitirse. C ontiene asi..:. 

mismo instrucciones para continuar estudiando el programa. 

La retroalimentación que recibe puede cons istir en frases 

de aliEr"I to, pequeñas explicaciones de porqué su respuesta fue buena 

o mala, e tcétera. En algunos casos la retroalimentación s e puede in-

cluir en el éuadro siguiente --ya sea que se trate de un cuadro prin-

clpal o de uno de una ramificación-- o integrar una especie de cuadro 

separado, o · sea el CUADRO DE VERIFICACION ; 

Si usted estuviera estudiando u n pr ograma de Matemáticas 

y su opción lo llevara a un cuadro que le dice lo s iguiente: 

i Muy mal! Se ha equivocado . Regrese al cuadro 5 y 

esb.¡1die atentamente. Vuelva a elegir ent r e las opcio-

nes1. 

El cuad1 ..., s r(a de: 

a) 
b) 
e 

R0medio 
Rutina de remedio 
Verificación 

página 
pági na 
pág ina 
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Viene de la página l 201 

iMal, muy mal! 

Su respuesta es incorrecta. El .cuadro del ejemplo no es de 

remedio. 

•• , n 

Cuadro de VERIFICACION es aquel donde se informa al alum 

no si su respuesta es correcta o incorrecta. La retroalimentación que 

recibe sólo consiste en frases como: muy bien, correcto, perfecto, . ' 

usted ha a~ertado, muy mal, su respuesta es equivocada, ha errado, 

se equivocó, etcétera. A.Jede repetirse la información del cuadro an-
1 

terior, o puede omitirse. En algunos casos el cuadro de verificación 

no existe y la r-etroalimentación se da en los cuadros de r-emedio, 

principales o en los de la rutina de remedio. 

Usted eligió la opción "a) · de Remedio ~¡, es necesario que 

regrese al ,cuadro [!!] que explica los cuadr-os• de r-emedio. Cuando 

.haya compr"endido bien éstos, vaya a la página [gQJ . Elija nuevame~ 
• • 1 + 

te entre las opciones propuestas. Usted acer-tar-á. 
1 



se_. 

Vlene de la página ~ 

i Incorrec • 

Su respuesta est equivocada; usted no ha comprendido lo que 

es una rutina de remedio. Vaya al cuadro @]; lea atentamente y 

una · í'prendido lo que e!:.> .ma rutina de remedio dir(jase al cua-

dr t.' i --~ y vuelva a elegir, entre las opciones, la más correcta. 



En la programación ramificada existen los siguientes 

tipos de cuadros: 

CUADRO PRINCIPAL 
CUADRO DE REMEDIO 
CUADRO DE VERI FICACION 

y, además, una secuencia de estos cuadros que fo rma 

la RUTINA DE REMEDIO 

La RUTINA DE REMEDIO es una ramificac ión que debe se-
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guir el estudiante que eligi6 una opción equivoc~da en el cuadro princi 
. .. . .. 

pal. La Rutina de Remedio se compone de varios cuadros , generalme~ 

te uno de remedio, dos o más de verificación y en algÚn caso puede ha 

ber también otra rutina de remedio o subrutina. 

El alumno llega a esta secuencia de cuadros cuando l a opción 

que eligió ~s la más alejada de la correcta. Por esto el programador 

supone que el estudiante ha tenido una distracción; que se ha confund i -

do; que le falta práctica; o que necesita información adicional* y trata 

de cubrir e~tos acpectos con 'lps cuadros de la r~tina de remed io. 

El ~primer cuadro de la rutina de remedio puede contener in-

formación adicional, desglosar la información que cont i ene e l cuadro 

prlncipal, explicarla en forma diferente, etcétera. Ensegu ida s e l e · 

hace una pr~gunta y se dan dos o más opciones y •los números de pá-

gina a dond~ conduce cada opc~ón. SegÚn la opción que elig ió , regre-

sar·á a estutjiar nuevamente al~unos cuadros, o avanzará a l s igu i ente 

*sl la informacl6n que necesita recibir un grupq pequeño de los alum
nos afecta tos objetivos del pf"'.ograma, los alumnos deberán obtenerla 
mediante consultad a su tutor, a la bibliografía, : con una visita a algún 
museo, exposición, etcétera. 1 

El programa sólo se ocupará de enseñar aque 1 lo que e 1 30o/o o más de 
los alumnos .desconoce. (Cf. Ir.-ene Livas, op. c i t. 
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cuadro del tronco principal. 

Cuando su opción lo lleve a una rutina d,e remedio, será por-

que: 

a) • Su elección es la correcta 
, 

pagina @] 

b) Su elección no es tan correcta 
, 

pagina U§] 

c) Su elección es la más alejada 
1261 de la correcta 

, . 
Pflg1na 

l 2a-s1sl 
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Viene de la página ~. 

i Correcto~ 

Ha comprendido bien los cuadros de rutina de remedio. 

Vaya a la página ['gfil 
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Viene de la página l 201 

i ! ncorr ecto ! 

Su r.espuesta: "b) rutina de remedio" está equivocada. Le 

pedimos que identificara en el ejemplo el tipo de cuadro. Se trata de 

uno de VERIFICACION puesto que sólo informa al alumno sl su r es

puesta fue acertada o no y no se le dan más explicaciones. 

En los cuadros de verificación se retroalimenta al a lumno 

con frases como 'muy bien, perfecto, correcto, acertó, su respues

ta es correcta, muy mal, incorrecto, ha errado, se equivocó, e tcé

tera. 

LcDs cuadros de remedio y los principales, como usted ~abe, 

también pueden tener retroalimentación. 

Plllesto que usted creyó que se trataba de .un cuadro de la ru

tina de remedio es necesario que vaya a la página l 2a l . Ah( le ex

plicarán estos cuadros; estúdielos atentamente, después vaya a la 

página '201' y vuelva a elegir entre las opclone~ propuestas, la más 

correcta. , 
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Viene de la página l 2a I 

i Exacto! 

Su r~spuesta es correcta. 

Cuando la opción que elegimos es la má'S a lejada de la corree-

ta, ésta nos conduce a una rutina de remedio. 

Recordemos que una rutina de remedio es aquella secu enc ia 

· de cuadros ;que estudia el a1u·mno que ha elegido la opción más leja na 

a la correcta; que se compone de cuadros de remedio, de ver (fi cac ión 

y en algunos casos de una rutiha de remedio, o de una subrutina . 

Eri. el primer cuadro de la rutina de remedio podemos, cua n-
1 

do creamos conveniente: proporcionar L'nformaclón adicional, explicar 

otra vez la jnformación que se requiere transmi~ir, simplemente pro-
1 

porcionar más práctica, etcétera. 

Después se hace una pregunta, se dan dos o más opc iones y 

los r¡Jmero$ de página a donde' conduce cada opción. De la elección, 

· que el alumno haga, dependerá que avance cuadros del tronco pr inci-

pal, o que retroceda para estudiar nuevamente algunos cuadros. 

Como ésta no es una r1'utlna de remedio, vaya al tronco 

principal en: la página l2sl . 

• 
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V iene de la , página l 201 

l Bien , acertó! 

Su r:espuesta: "c) verificación " es la correcta. 

H~ comprend ido b i~n que un cuadro d e verif icación e s aquél 

en el que s e informa al a lumno si s u r espuesta fue acertada o no . El 

programador puede inclu ir o no la informac ión del cuadro anterior. 

Contiene también instruccion~s para continuar ~studiando . El cuadro 

.proporciona r e troalimentación con frases como: muy bien, b ie n , 

correcto , acertó , su respuesta es acertada, se equivocó, ha errado, 

su respuesta es incorrecta,· etcétera. 

Como usted sabe, los cuadros principales y los de remedio 

también pu.eden contener retr oalimentación. 

Adelante, va ya a la página ~ 
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RESUMEN 

En el sig..1iente cuadro están conten idas las principales carac-

ter (sticas de los tipos de cuadro de los programas ramificados. Estú-

dielas, le ~ervirán para el ejercicio que resolverá después. 
, 1 

Cuadro principal 

a) constituye el tronco o secuencia pr inc ipal, 

b) contiene la información esencial especificada en los objetivos, 

c) for:-mula una pregunta,, 

d) tiene varias opciones 

1 

e) y los números de página a que conduce ca da opción. 

En, alg..1nos casos, ad,emás de esto, pueden tener: 

la 1respuesta del cuadro anterior . 
; 

~) y la retroalimentación de esa respuesi:a¡ . 

Cuadro de ~r.e med i o 
f 

a) Es aquél al que llega el alumno cuando la opción que ha esco
gido no es la acertada. 

b) Es1· el que proporciona lo necesar io para que el alumno "reme
die," su error. · 

' 
e) Es:el que puede contener información ad icional que el alumno 

ne(¡(esita para lograr los objetivos de l p~ograma. 

Q) Es1taquél al que llega !un alumno cuando su error no es muy 
grqve. 

a) 

Cuadro de verif i cac i ó n 

Es el que informa al alumno si su respues ta fue acertada o no; 
puede repetir la infor:mación del cuadro 'de donde viene; aunque 
ouede tarrbién omitirla. 
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b) c9ntiene retroalimeJ;\tación en frases c9mo: muy bien, corre~ 
to, se equivocó , incorrecto, mal, ha errado, perfectO, etcé
tera . 

e) Remite al alumno a un cuadro que lo avanza o regresa, depen
diendo de la causa que lo llevó a ese cuadro de verificación. 

a) 

' b) 

e) 

d) 

e) 
1 

f) 

Ruti na de remedio 

Es la serie de cuadrc;>s a la que llega el. alumno que ha selec
ci~nado una opción equ ivocada (esta opción es la que está más 
al~ jada de la corree~) . 

S~ compone de vario13 cuadros que pueden ser de remedio, V!:_ 
rificaciÓn; en algunos casos puede haber otra rutina de reme
dio o subru tina. 

' Puede tener información adicional en algunos de sus cuadros 
de remedio. 

El ,primer cuadro de la rutlna, formula una pregunta. 

Ti~ne varias opciones 
/. ' 1 

, , l . , 

y los numeros de pagina a que conduce cada opcion. 
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SEGUNDA" PARTE 

1. DIFERENCIAS ENTRE LA PROGRAMACION RAMIFICADA Y LA 

PROGRAMACION LINEAL 

En el sig.Jiente esquE7ma se presentan algunas diferencias en-

tre la programación ramificada y la programación lineal skinneriana: 

Est(mulo 

i Respuesta 
t 
¡ .. 

Refuerzo 

1 

Errores 

Estudio de 
la pobla-. , 
ClOn 

Programación lineal 

Está constituido por unas 
cuantas palabras. 

El alumno debe construir 
su respuesta 

Se presenta la respuesta 
correcta. 

Se trata de reducirlos al ,,, . 
mmLmo. 

Se concede poca ~mpor-

. tancia para la elaboración 
: de 1 programa. 

¡ 

Programac iÓn 
ramificada 

Contiene gran cantidad de m~ 
terial .informativo estructura -do. ,, 

El alumno selecciona su res
puesta entre varias opciones . 

' Se ofrece retroalimentación 
que contiene algún comentar io 
sobre '1la calidad de la respue.:! 
ta. 

.. .. 
Se permite que el alumno los 
cometa y se aprovechan para 
enseñarle lo que necesita. 

Se debe hacer en forma con
cienzuda, puesto que en é l se 
fundamenta todo el proceso 
de elaboración del programa. 

, r 
1 1 • 

Tarito la estructura de los programas ramificados como las de-
1 

~ás caracte~ tstlcas externas (tamaño de los cuadros, forma de la res-

1 ,, .. .. .. 
puesta, etcetera) que permiten dlstlnguirlos a simple vlsta de los progr! 
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· mas linealels, obedecen a dif~rencias mucho más profundas -puesto 
i " 
! 

que se derivan de la posición teóri ca de qu ienes originaron ambos ti-

pos de prodramación-- que las menciona da s previamente. · 

Para-Skinner, el aprendizaje se realiza cuando el estudiante 

responde, y el Único requisito que debe llenar el est(mulo de un cuadro 
' ' . ' 

es el de pr~vocar la. respuesta· esperada, con la finalidad de que se la 

refuerce y ~umente la probabilidad de que vuelva a ocurrir tal conduc-
1 

ta. En cambio, Crowder sostiene que el alumno aprende mientras está 
' . . 

expuesto a ta información que le proporciona el estímulo del cuadro y 
1 ' ' 

' 1 , ., 
que al responder, demuestra l.o que aprend io antes. De aqUL que los 

1 
1 

·~que elaboran programas lineales dirijan sus esfuerzos a propiciar que 

los estudiantes construyan su propia respuesta; en tanto que los que .. , ._/ . 

formulan programas ramificados conceden meno:5 importancia a este 

~ipo de activldad y prestan más atención a la uni~ad y estructuración 

de la lnfornlación que incluye 1el est(mulo del cuadro. 
1 
1 

La ,: manera de consid'f,rar los errores es otra diferencia im-

. portante qu$ se desprende de la anterior, ya que : rige todo el proceso 
1 ' 
1 

.de elaboraclón del programa, a unque no se advierte en un examen su-
' 1 

perficial del mismo. Para e l ~utor de programas lineales, la comisión 

de errores ~s un obstá culo pa11a que el estudiant~ aprenda, y por lo 

' tanto, trata \de reducir al m(ni·mo la posibilidad de cometerlos, en tan-
. ' 

t~ que para ~el a utor de progra;ma s ram ificados éstos desempeñan .una 
r¡ 

importante ~nción de d iagnósq co y remedio de l"s deficiencias (dudas, 

' 
~onfusiones ~ la gunas en la infor mación, etcétera_v, que son las que ver 

• 11 -

daderament~ entorpecen el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
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1 .1 • PPocedimiento 

Or.iginalmente los programas ramificados te nían sólo un cua-

dro principal para cada objetivo conductual, c om o puede apreciarse en 

la descrip~ión que hace Crowl!ier de un programa ramificado: " ... En-

frentamos ql estudiante a un material simbólico; esperamos que , de a_!. 

guna m a ne rja, la lectura de este material le proporcione la habilidad ne 
' -

' ~ cesar la parla responder una pr.egunta sobre lo que ha letdo; lo evalua-

mos para saber si de hecho aprendió e l mater ial :1 presentado; y fi nalme!! 

te, lo hacemos avanzar al sig;.tiente punto, o bien, le volvemos a e nse-

. . (1) 
ñar el misn'\O, según lo que indique el resultado de la evaluac ión ". 

De, acuerdo con lo ant~r ior , ca da c uadro principal deber (a ser 

;uficie,nte P?r s( solo para qu~¡ el aprendizaje se ¡realizara. Esto impli-
·' ., 1 

c:a que el est(mulo del cuadro debe tener cualidades excepcionales; la 
i 

presentaciórn del material que d ebe ser tan senciHa como lo exige un 

quadro en donde por primera vez se introduce ladnformaciÓn de un ob-

j etivo; debe r.proporcionar la oportunidad de que e l estudian te la m a neje; 

Y, , además, 1respetar su exac titud cient(fica. ·Frecuente mente resulta 

lr¡nposible qlJ!e un solo cuadro p>rlncipal llene todcis estos requisitos, 

Pf>r lo que actualmente se puede presentar el c ontenido de un solo ol:!>je

t~vo en 1 tant~ cuadros como re.quiera la poblaciÓr,i para quien se elabo

r a el programa. 

(1) Robert Glaser, op. cit. 
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) 11 ' 

Esto no quiere decir que se pueda desc¿,idar la unidad y la 

estructuración de la informac,ión que presenta el est(mulo del cua-

dro, pues en ella .descansa todo el peso de la enseñanza. 

1 .1 .1 .' ·Cómo hacer las ram ificaciones 

Lqs programas ramificados tienen el propósito de adaptarse 
' ! ,. 

a las necesidades individuales de los estudiantes. Estos pueden dife-
. " ' ' 

renciarse por sus conocimientos, aptitudes, mo~lvaciones, etcétera; 
1 

de modo que antes de iniciar su trabajo, el programador debe respon 
1 ., : -

der a a pregunta: lcuáles son las diferencias en~re los miembros de 

la poblac ión a la que pienso dirigirme ? A pe~ar de que es evidente 

que para responder esta pregunta se requiere un, conocimiento pro-

fundo de la :población, hay alg1L1 nos programadores que la responden 
1 , : i\ 

con suposidlones y hacen las namificaciones basándose en su experien 
1 1 -

cla, en su ~ropia lógica o en el mejor de los casos, en la lógica de . 
1 ,. 

la materia; ,en consecuencia, 11as ramificaciones ·as( obtenidad no co-
, ~ 

rresponden ,necesariamente a las diferencias individuales y el progra 
l .' 1 1 -

ma que res1.4lta, a pesar de ser ramificado, es menos adecuado a las 
1 ' 

necesidades de los lectores, que uno lineal. 
i 

Sl ,todos los estudiantes eligen siempre ,las mismas opcio-
.. ' 

ries, las qu~ nunca son seleccl¡onadas no están cumpliendo su función; 
1 
' 

es decir, sqn inútiles y el prog¡rama ramiflcado de hecho se convien-
1 

te en uno llr,ea l , ya que todos los alumnos siguen :el mismo camino, o 
1 

sea todos estudian los mlsmos 1cuadros. ' \ , 
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~ 
Aunque sea muy laborioso, es preferible investigar cuáles son 

\ 

las diferencias que existen realmente en la población. Se puede recu-

rrir al procedimiento de elaborar la secuencia principal con los objeti-

vos conductuales básicos y aplicarla a una muestra de estudlantes pi-

d iéndoles que expliquen cuál fue la causa de su error cuanc:b se equivo

quen ~1 
)De los cuadros en que haya habido mayor. frecuencia de errores 

> ,, 

se desprenc,terán las ramificaciones y la forma que deberán adoptar és 

1 1 • 

tas (una explicación distinta, 1:.m desglosamiento mayor del material, 

'¡ . ¡: ' 
etcétera). Otra forma de determinar las ramificaciones consiste en 

·¡ 
analizar y clasificar las explic:aciones que den los alumnos acerca del 

porqué de sus errores. De esta manera se e labor.a una ramificación 

que satlsfaga las necesidades de los diferentes grupos de alumnos que 

constituyan 1la población. 

·' Otrra forma de investigar las caracter(sticas de la población 

1 1· ' . 

qonsiste en ·~plicar pruebas diagnósticas a los estudiantes que trabaja-

1 ' • 

nán en el programa. De esta rmanera, las opciones que se ofrezcan co-

i " ' 
rresponderán a los problerra s rea les, detectados, con instrumentos ade 

. -
1 'I , 

cµados, y cQnduclran a los alumnos a la solución , concreta de sus di-

' 
ftcultades. 1 

1;.1.2. Reqomendaciones 

Para elaborar los cuaa:lros deben tomarse en cuenta algunas 
1 

r'comendactPnes, a reserva de mejorarlos posteriormente du~ante la 

' , t (1) 
v~ll'dacio,n ~nterna. - · . ., . . --

1 

(1) C~sul tar lr"ene Livas, op. 1·clt. 
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Estas recomendaciones son: 

' a) Cada cuadro debe referirse a un solo objetivo (o varios 

conduc tua les). 

b) La exposici6n y redacción de la información debe ser 

clara. 

c): Las preguntas deben examinar un solo punto cada vez. 
,, 

d) Deben evitarse las preguntas tende'nciosas. (La función 

de las pregunta~ en la programación ramificada es la de 

detectar las confusiones ya existentes, no la de crearlas). 

11 1 
e) Todas las opciones que se incluyan en la pregunta deben 

ser plausibles. 

f) Se deben evitar las pr.eguntas que :tengan sólo dos alter-
. ' 

1' "' , 
nativas, como sL/no, falso/verdadero, etcetera. 

g) Se debe evitar que la 'retroalimentación para las respue~ 
,. 

tas incorrectas contengan frases ofensivas o irónicas. 
1 

h) . El contenido del '.
1

programa debe sell" correcto y actuatiza-

do. 
/ 

l) Se debe evitar introducir información nueva en la retroa-

limentación. 

j) Los cuadros, tanto de la secuencia principal como de las 

r amificaciones, deben cumplir la función de introducir la 

info r mación , dar la oportunidad de practicarla y de eva-

luar el aprendlzaje de dicha lnformaci6n. 
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k? En los cuadros se pueden incluir comentarios, aclara-

clones y hasta bromas, o algún otro material motiva-

cional. 

l} • Para facilita r su trabajo, el que elabora un programa 

puede hacer el paradigma de éste que es la representa-

ción gráfica de los cuadros y a dónde conduce cada una 

de las opciones. Podrá elaborarlo cuando tenga un nú-

mero considerable de cuadros (10 o 15), al terminar un 

capítulo, o inclusive al concluir la redacción de todo su 

programa. 

Eri la siguiente página se presenta el paradigma del progra-

maque us~ed acaba de estudiar. Se anota además de los números de 

. ~ 

página, la letra inic ial de cada tipo de cuadro. , 

Obviamente este paradigma no se debe presentar al estu-, 

diarte porque lo puede usar pq.ra saber qué cuadros estudiar. En es-

te caso he presentado el paradigma para que usted sepa cómo hace_r-
,. 

lo cuando e.labore un texto programado con esta ftécnica~ 
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1 • 2. Los apuntes 

Aunque en sus escritos sobre programación ramificada Crow-

der no habla de los apuntes, de hecho en los programas ramificados se 

empl ean con frecuenc ia los apuntes formales y temáticos. C1
) 

Eri esta programación , como en la lineal, no son recomenda-

bles los apuntes excesivos . Su aplicación no deberá entorpecer el estu 

dio del programa. 

1 .3. Vqriante de la programación ramificada 

Existen muchas posibi lidades de variación para los program as 

r;-amificados; pero la forma más común consiste en elaborar una secue!:!_ 

cla lineal básica con un número total de cuadro s tan grande que todos 

los estudiantes alcancen los otDjetivos, e introduci r cuadr os q ue cum-

1 

plan la función de evaluación en los puntos clave ·de la información por 

enseñar • . Esto permite que aquellos estudiantes que demuestren no 

necesitar dicha información, no estudien los cuadros que la contienen. 

i;sta clase de programas r ecibe el nombre de "programas de salto " . 

EZl slg.Jiente esquema representa las rutas que pueden seguir los alum 
1 

rps que estudian un "programa por salto". 

(1) Consultar Irene Livas, Programación llneal, UNAM, Mecano
grama de la CNME, 1973. 
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1 .4. Formato 

Cuando los programas ramificados se presentan en forma de 

libros de texto, es necesario distribuir los cuadros dentro del libro 

de tal manera que el número de la página correspondiente a cada op• 
c iÓn no sea un indicio de cuál es la respuesta correcta. Para conse-

guir esto se aslgnan al azar los números de las páginas en donde se 

presentará .cada cuadro. A estos libros se les denomina "libros re-

vueltos". 

Es pertinente e:c.\arar que sl bien no se deben ordenar los 

cuadros de .\a secuencia prlncipal siguiendo siempre un orden pro-

gresivo, tampoco es conveniehte que el desorden sea tal que se 

\iuelva factor de dlstracción, por requerir un gran esfuerzo del es-

tudiante. Por lo tanto, es recomendable que el sorteo de las páginas 

se haga por ·cap(tulos . 

1.5. Las máquinas para la enseñanza 

76. 

Las máquinas para la enseñanza son dispositivos mecánicos, 

eléctricos o electrónicos que se utilizan para presentar materiales 

programados. * 

Los programas ram if'lcados también pueden presentarse al 

alumno en las máautnas para la enseñanza. 

* Se considera al libro revuelto una máquina para la enseñanza, por 
que aun c ua ndo no es un disposltlvo mecánico, s( cumple con la -, . 
funclon de presentar ma ter la les programados, 
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La máquina a utotutor : se compone de una pan talla y boto-

nes . E n la pantalla, impreso en pel(cu la, aparece un texto d e pocas 

l(neas, una pregunta que exam ina lo a pr endido e n el texto y una se-

rie de opc iones entre las cuales debe elegir el alumno. Una es la 

correcta y las demás son pla usibles, pero no completamente ve r da-

deras . E l a lumno oprim ir á el botón que corresponda a la respues-

ta que eligió. Cuando la opción escogida es la corre cta, la pe l(cula 

se 'mueve y aparece en la pantalla un cuadro principal o uno de v e -

rificación; "Cuando la opción e le gida es incorrecta a parecerán en la 

pantalla cuadros de r emedio, d e la rutina d e de r e m edio o de ve-

f'ificación. , 

Las com · ..ldor~ son uti Uzadas como máqu tnas par a la 

' -ensenanza . R e sultan la.: mejores por su capac idad de almacena-



miento de fla tos y por la velocidad a la que trabajan. 

La utilidad de estas máquinas no se discute; sin embargo 

se presentan varios obstáculos para utillzarlas. Por un lado, es-

tá la " enseñanza adicional" que debe poseer el alumno. Esto es, 

e l conoc imiento del lenguaje espec(fico de la computadora , el uso 

eficiente de ese lenguaje y de sus correspondientes códigos. Por 

otro lado, la necesldad de adaptar las maquinas a los div ersos re-

quer imientos de un proceso enseñanza-aprendiza je y el costo que 

representa su u so. 

Las computador as trabajan de manera casi idéntica que 

los progr amas ramificados presentados en otro tipo de máquinas. 

Además pueden eva luar el adelanto de un estudiante de manera co~ 

tinua y sel~cc ionar la siguiente pregunta a partin de la informa-
1 

~ión almac~nada (acerca de suc:; dificultades, de su rendimiento, 

de algu nas de sus caracter(sticr s personales, etcétera); puede dar 

la retroalimentaclón adecuad. a cada alumno según sus respuestas 

).' según convenga a cada caso. u· retroalimentación los hará avan -

zar en sus estudios por el cami o que rnás satisfaga sus necesida-

des psicolÓ!'i)lcas y pedagógicas. 

78 • 
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EJERCICIO 

En el programa r amificado que le pr esentamos a continua-

clón, uste~ deberá escribir en el espacio correspondiente el tipo de 

cuadro de que se trate y una bre ve descripc ión de sus caracter(sti-

cas; finalmente elabore el p~radigma del programa. C omo la fina-

l ldad es que reconozca los cuad r os por sus carac ter(stlcas, es con-
' 

veniente que no trate de estudiar el contenido del pr ograma. Haga 

abstracción de éste en la medida de lo posible. A de m ás , el progra-

ma está incomple to porque form a parte de uno más amplio. 

Al terminar este ejercicio usted puede verificar sus re,sul-
1. 

tados en la :hoja de r espuesta s que se encu entra al fina l del docu-
: t • 1 

mento. 

El programa Fue to "d de und práctica rea lizada por la 

profesora Sheherezade Ville la para un e.ursa de Enseñanza P rogra-

mada impartido e n la CNME 

El tema programado. PSICROMET R IA, se estudia en la 

materia Ingeniería Q11f.n1ca Il. El objeti o es que el a lumno se lec-

clone entre, var ia s o pci P.s, la que c orresponda a la func ión de la 

ps icrometr (a. 
' 

?9 . 
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Psicrometrfo 

La psicrometría tiene como función la determinación de las 

propiedades de las mezclas de vapor-gas por medio de ecuacimes ge-

nerales. La mezcla que encontramos más comúnmente es la de aire-

vapor de agua. Otras mezclas menos frecuentes son la de aire-vapor 

de benceno, de aire-vapor de tetracloruro, de nitrógeno-vapor de 

agua. 

Los principios utilizados para determinar las propiedades 

de las mezclas son generales, so lamente var(a la relación psicrome-

trica. Para aire-vapor de agua dicha relación es igual a 1 , para otras 

mezclas nor,malmente es diferente de 1 . 

El,diagrama psicrométrico es una representación gráfica de 

· tas ecuacior.ies de las propiedades de una mezcla gas-vapor. 

La. psicrometr(a: 

a) Determina solamente las propiedades del aire-

0 vapor de agua. 
,, 

pag. 
b) Sirve para determinar las propiedades de las 

mezclas como aire-vapor de benceno. 
, [TI pag. 

e) Utiliza ecuaciones generales para determinar 
[ZJ las propledades de las mezclas vapor-gas. 

,, 
pag. 

d) Es la represert~ci "n gráfica de las propieda-
[TI des de u na ¿cla gas-vapor 

, 
pag . 

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

Tlpo de cuadro 
~------------~--~--------~------------------------~ 

~aracfor (sticas 
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Viene de la página QJ 
dbserve cuidadosamente el siguiente diagrama y estúdielo. 

humedad relativa 

t emperatura de 
h' rocío 

línea · de 
saturación 

humedad 
absoluta 

volumen 
específico 

Es el diagrama de una carta psicrométrica que muestra las 
'propiedade·s de una mezcla de aire húmedo y cór:no se relacionan entre 
!unas y otra,s. Si se conocen por lo menos dos propiedades de la mez
cla se pueden determinar las que se desconocen, con ayuda de la car 
.ta. 

Péj\ra determinar cualquier propiedad de una mezcla de aire 
~e necesita: 
1 

~) Ver si en el diagrama exLste esta propiedad. 
1 

b) Conocer por lo menos dos propiedades de la, mez
cla y r~lacionarlas en el diagrama psicrométrlco . 

c) Localizar en el diagrama las propiedades rela
cionadas con la desconocida. 

pág . 0 

pág. 0 

pág. CD 
----------~--------------------------------~-------------------
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Viene de la página 

1 Ha errado! 

Su réspuesta no es correcta. 

Lea atentamente. En el propio cuadro está la respuesta. Es 

cierto que la psicrometr(a 'utiliza el diagrama pslcrométrico para re-

presentar las ecuaciones de las propiedades de cualquier mezcla 

vapor-gas • . Pero principalmente estas ecuaciones generales sirven 

para determinar: 

a) Las propiedades de las mezclas 
vapor-gas. 

b) Las propiedades de las mezclas 
aire-vapor de tetracloruro de 
carbono. 

" . pagma 

" . pagma 

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

Tipo de cuadro 

Caracter(sttcas 
~~------------------------------------------------~ 
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Viene de la página 

i Su respuesta es parcialmente correcta .' 

Le preg,.mtamos qué se necesita para determinar una propie-

,,, 
dad que desconoce . Efectivamente el paso inicial serta localizar en el 

diagrama las propiedades relacionadas con la desconocida, pero para 

determinarla usted necesita conocer por lo menos otros elementos. 

Regrese a la página0 , estúdiela con atención y seleccione 

la respuesta acertada. 

Caracter (sticas 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.. 
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Viene de la página 

i Mal , muy mal .' 

La psicrometr(a no estudia solamente las propiedades de las 

mezclas de tetracloruro de carbono. Usted todavía no ha comprendido 

lo que es la pslcrometr(a. Vaya a la página[TI. Lea con atención el 

cuadro y elija la opción que considere más adecuada. 

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

Tipo de cuadro 
----------~-----------------------------------------

Car a c ter ( s tic as 
--------------------------------------------------~ 
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Viene de la página(}] 

i No dio cor"l la respuestc"') correcta: 

Efectivamente la psicrometr(a determina las propieda

dR-; de la mezcla aire-vapor de agua, pero no solamente las de estas 

rnezclas. 

Ahora regrese a la página [O estudie con aten-

ción el cuadro y seleccione la respuesta acertada. 

-------.------------------------------------------------------

Tipo de cundro 
~~-----~------------~--------~--------~ 

Caracter(sticas -------



i Perfecto.' 

Vi e ne de la página [IJ 

o de la página [ID 

Ciertamente la psicrometr(a utiliza ecuaciones generales 

para determinar las propiedades de las mezclas vapor-gas. 

Adelante: vaya a la página [gJ 

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

Tipo de cuadro ---------------------------------------------------
Car a c ter ( s tic as 

8f'.i • 



Viene de la pá_gina 

l No dio con la respuesta correcta: 

Ciertamente es necesario verificar si la propiedad que se 

necesita existe en el diagrama. Pero para determinarla en él, se 

debe emplear otro mecanismo. 

Ahora regrese a la página W ; estudie, no se distraiga, 

analice el contenido del cuadro y seleccione la opción correcta. 

----------,-------------------------------------------------
Tipo de cuadro ---------------------------------------------------
Car a c ter tsticas 

87 • 
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Viene de la página [Q 

Su respues ta es parcialmente correcta. 

Efectivamente la psicrometr(a sirve para determinar las pro

piedades de .mezclas como aire-vapor de benceno, pero también deter

mina en gen~ral las de otras mez clas. 

Vaya a la página OJ y elija nuevamente entre las opciones. 

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

Tipo de cuadro ~--------------------------------------------------~ 
Caracter(sticas 

----------------------------------------------------~ 
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Viene de la página [3J 

!Correcto! 

Ha comprendido que se necesita conocer por lo menos dos 

propiedades para determinar una tercera en el diagrama ps.icromé-

trlco. 

Pase a la página 

Tlpo de cuadro 
' ~--~~------------------------------------------~ 

Caracter(stlcas 



Viene de la página (]] 

· 1 Muy bien.' 

90 • 

OJJ ! 

La psicrometr(a determina las propiedades de las mezclas 

vapor-gas a través de ecuaciones generales. 

Pase a la páglna m 

Tlpo de cuadro 
~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-

Car a c ter ( s tic as 



VERIFIQUE SUS RESPUESTAS 

Tipo de cuadro 

Principal 

Principal 

De remedio (de la rutina de remedio) 

De remedio 

De remedio (de la rutina de remedio) 

De remedio 

De verificación 

De remedio 

[)e remedio 

Oe verificación 

Oe ver ificaclÓn 

CARACTE;'RI STICA S 

Cuadro. pr lnc i pa 1 
1 

a) Constituye el tronco o secuencla principal. 

b) Contiene la lnformacióri esencial de los objetivos. 

c) Formula una pregunta. 

d) Tiene varias opciones 
¡: 

e) Y los rumeros de página a donde conduce cada opción. 

/ 
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~ , En algunos casos además de esto, puede tener: 

f) La respuesta del cuadro anterlor . 

g) Y retroalimentación de esa respuesta. 

1 . 

l. 



Cuadro de remedio: 

93 • 
i 

a) Es aquél al_ que llega el alumno cuando la opción que ha escogido 
no es la más acertada. 

b) Proporciona lo necesarlo para que el alumno "remedie" su 
error·. 

c ) Puede contener informa9ión adicional que el alumno necesita 
para lograr los objetivo? del programa. 

. l 

d ) Es aqUél al que llega un alumno cuando su error no es muy grave. 

Cuadro de verificación: 

a) Es el ,:que informa al alu~no si su respuesta fue acertada o no, 
sin darle mayor explicación al respecto. 

' " 
b) Contiene retroalimentación en frases como: muy bien, correcto, 

se eq1.:,1ivocó, incorrecto~ mal, ha errado, perfecto, etcétera. 

c) Remite al alumno a un cuadro que lo hace avanzar o regresar, 
dependiendo de la causa .·que lo llevó a ese cuadro de verifica-. , 
cton. ' 

Rutina de remedio: 

~) Es la serie de cuadros a . los que llega el alumno que ha seleccio
nado una opción equivoc~da (esta opción es la que está más aleja 
da de la correcta). · -

ti) La ruttna de remedio se ;;compone de varios cuadros que pueden 
ser d~ remedio, de verificación. En algunos casos puede haber 
ot~a rµtina de remedio o . subrutina. 

1 ' r 
e) Puede tener información: adiciona 1 en alguno de sus cuadros de 

remeqio. 

d) El pri(ner cuadro de la r;utina forrn.ila una pregunta. 
,, 
,. 

e) Tlene ,varlas opclones. ' 
¡· 

f) Y los números de página"a donde conduce c~da opción. 
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VERIFIQUE su PARADIGMA 

R 
6 -

~ 
RR 3 R 9 

/ \ 
5 V 11 
R 

P = cuadro pr incipal 
R ""' cuadro de reme dio 
V= cuadro de verificación 
RR =rutina de remedio 

-R -8 
1 

• "V 1 O > P ~ continÚa el programa 

\.!: 
~-. 
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El conocimiento comienza por 

la práctica¡ después de ad-

" quirir conocimientos teóri-

cos y mediante la práctica, 

hay que volver, a la práctica. 

MAO-·TSE-TUNG 
' 

' CAPITULO II . 

l. Las etapas de elaboración de material programado 

. Conocer las bases teóricas en que se fundamenta 
,. 

la Enseña~za programada, aún más, los principios de apren-
.. 

dizaje en ;que se apoya y ~as técnicas rnisplas no es suficien 

te para el,aborar material.es programados. , Creemos que hacer 

materiale~ programados es un trabajo laborioso que implica 

~tapas an~eriores y posteriores a la redacción propiamente 

~el programa. Con esto queremos decir que el trabajo del 

l'rograrnador no entpieza en la redacción del programa, sino 

mucho ant~s cuando investiga a la población a que se quié'-

' re dirig~¡ cuando hace un análisis y una selección del con 

tenido po~ enseñar, cuando determina y especifica los obje-

tivos del iprograrna. Su trabajo continúa ~l validar interna 
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y externamente el programa y finalmente cuando lo mejora 

después dé un tiempo de que se usa. 

: Por esto¡ se consideró necesario trabajar en la 

elaboraci~n de un proced~ento sistemáti,co para programar ; 

y esta tesis describe las:, etapas y preserita dos programas 

en que ~e ': siguió este procedimiento. El :modelo que surgió 

del trabajo elaborado en la Comisión de ~uevos Métodos de 

Ensefianza, por el equipo de Ensefianza Prqgramada incluye 

los pasos .que se creen necesarios cubrir para hacer materi.!!, 

les programados de calidad y el orden de estos pasos. 

Las etapas del procedimiento que se emplea en la 

CNME son ias siguientes: 

1.1 Estudio de la población 

.1.2 Espeqificaci6n y selecci~n de los objetivos 

1.3 Análisis del contenido 

l.4 Redacción de los cuadros 

i.s Validación interna 
1 

t•6 Valiqación externa 

1 

1.1 Estudio de la población 

:un problema que .1 preocupa a quienes de una u otra 
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forma - tra~ajarnos en psicología educativa es la poblaci6n es-

colar . Conocer en menor o mayor escala al grupo de personas 

para quiene~ se elabora desde la tradicional clase hasta el 

más moderno y complicado programa, es indispensable . 

Si el maes tro, el psi.cólogo o cualquier persona in 

t eresada en los problemas educativos cuenta con datos de la 

población para la cual va a trabaj ar, puede realizar sus 

1 ' 
proyectos 'de una manera más f ácil y efectiva porque al con~ 

1 ,. 
cer a los individuos a l os que se dirige elige las experie_!! 

1 

c ias de aprendizaje e fectivas, los métodos y técnicas de 

aprendiza j e adecuadas y l as t écnicas de evaluaci6n propi a s 

a cada conglomer ado humano . 

Para la enseñanza programada no es menos importan-

te el estudio de la pobl ación puesto que µl elaborar un pr~ 

grama nos ~irigimos a un grupo de individ~os con caracterís 
l. 

ticas prop~as. Para elaborar el programa se aislarán aque 

llas característicns pertinent e s a l os objetivos que .se pe.!:. 

s_i guen. E;I. ')rogramador se. abocará a conocer a fondo dichas 
. . 

características e inclusive conocerá algo .más de su pobla-
!. 

ci6n que inicial1"'"'nte no se proponía investigar pero que le 

será útil. 
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. El estudio de la poblaci6n debe ser una preocupa-

ci 6n permq.nente del programador. Es necesario conocer a la 

poblaci6n ·, an~es de _programar, . durante la elaboraci6n del 

programa t aún después de .editado éste para saber si aún 

f unciona para el grupo al que se dirige. · 

., 
Sin embargo, a pesar de la impor1tancia que el tema 

tiene nos ~ncontramos que poco se ha investigado al respec-

to, por lo que son escasas las herramientas con que conta-

mos para conocer, medir, evaluar las características de la 

poblaci6n que nos interesan. 

La literatura acerca del tema nos dice qué es lo 

que se quiere saber, qué aspectos de una poblaci6n resulta 

útiles conocer, cuáles deberíamos manejar _indispensablemen-

te, sin embargo, las herramientas que se ~resentan, que en 
' 
1' 

este caso son una serie de pruebas, no resultan útiles ya 

que fueron ~echas para una :poblaci6n distinta a la nuestra 

1 

y no serían reales los datos obtenidos de este estudio. 

Entre los investigadores que han tratado el tema 
(1) 

tenemos a: A. Antunes y J. Lanoux quienes definen a la 
' 

(1 ) A. Antur).es y J. Lanoux. '. Estudio de una :poblaci6n para la 
enseñanáa programada. Traducción de Hélene Levesque. Re
vista E~seignement Programmé. París, Dunod-Hachette, di
ciembre :.1910, No. 12, pp. 13-18. Publicado en documentos 
para un .curso de Ensefianza Programada. ·CNME, UNAM, 1972. 
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poblac~6n corno el conjunto de individuos de un país. En al
~í . 

gunos c'sos se define en términos estadísticos. De este con 

junto de individuos se aislarán algunas variables suscepti-

bles de tratamiento estadístico. 

El problema que. se plantea es: '¿cuáles de las dil! 

tintas caiacterísticas de los individuqs 'son importantes . 

para elaborar nuestro texto? 

1 

.Podremos responder esta pregunta tornando en cuenta 

el conten~do que desearnos programar y la técnica de progra-

rnaci6n qu~ usaremos. Más adelante se enuncian los criterios 

que siguen algunos autores. Para investigar estas caract~ 

rísticas de la población es posible utilizar técnicas y rné-

todos tornados de la psicotécnica y la estadística, corno las ., 
( 

pruebas de vocabulario, dé comprensión de textos, de forma-

ci6n de conceptosg de razonamiento, etcétera. Para recabar 

inforrnacióh acerca de las (características cuantificables de 

la poblacipn podemos contar con los archivos, los ficheros, 
1 

los cuesti9narios, las entrevi~tas. 

r cae 

¡· 

Antunes y Lanoux señalan entre las característi
r 

de la poblac ión que podemos estudiar, las que pertenecen 

al campo sociocultural. Definen cultura como "la totalidad 
i 1 
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de las percepciones y conocimientos, de los valores, normas, 

actitudes; motivaciones y comportamientos propios de una po

blaci6n .. 11f1~ 

Estos autores c~tan como componentes cu1turales 

de una poblaci6n: . 

Instrucción. Es la primera inforrnaci6n que se puede lograr 

sobre los conocimientos de una poblaci6n. Este dato nos 

permite· s~poner el modo dé percibir las cosas y el modo de 

expresi6n ;y comunicaci6n del grupo al que· nos dirigimos; 

porque ex~sten diferencias sensibÍes entre una persona que 

tiene instrucción primaria y la que tiene enseñanza media p 

superior y l la que no tiene ninguna instrucción. De acuerdo 

con cada n1ivel se encontr~á un lenguaje diferente en cuan-

to al acervo de palabras y el buen empleo ;de ellas, y será 
! :¡ 

~iferente ~u nivel cultural e incluso, dependiendo de cada 
1 

nivel de ipstrucci6n y específicamente de tcada carrera (tan-

to en un nivel profesional~ como subprofesional), su percep.-, 

ción de la :' sociedad y en alguna medida su ·filosofía de la . 

vida. 

(l) Antunés y Lanoux, op. ' cit. 
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Aspectos Linguísticos. "Debernos ser conscientes de que el 

hombre no llega a los niveles más altos del pensamiento si-

no por rne~io del lenguaje. Pero este es un instrumento for 

jado por un determinado medio cu1tural del cual refleja las 

exigencias. El contenido, los significados, las palabras 
I, 

(los significantes) y nuestras interpretaciones dependen mu-
' 

(1) 
cho del contexto cu1tural . en el que nos encontramos ." 

valor__es, motivaciones, actitudes y comportamientos . Todo lo 
f. 

que es socialmente deseable o indeseable para una población 

son los valores. 

tas motivaciones se originan en · la aceptación de 

una escala .. de valores y la presencia de necesidades insatis 

fechas. Los valores y las motivaciones crean actitudes que 

son las pr~disposiciones para actuar de cierta manera. Ca-

da poblaci6n tiene la base de su comportamiento en los valo-
1 

res, motivaciones y actitudes. Estos aspectos que constitu-

' yen la cultura de una población son determinantes para el 

que elabora un texto programado, más si tenernos en cuenta 
1 

q~e en la Ensefianza Programada nada se puede lograr sin la 

(1) Idem. 
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, ~ 

·colaboraci6n de los alumnos. 

:' Otro aspecto que el programador debe conocer es el 

sociocultural para lo cual puede utilizar algunas técnicas y 

métodos d~ la sociología, antropología o psicología social, 

como: cuestionarios, entrevistas no direqtivas, semi-directi 

vas o dir~ctivas, observ~~i6n directa, e~eriencia directa, 

pruebas para medir actitudes, etc. 
" 

:1 ' 
i'LOS autores concluyen que el programador debe estar 

en un diálogo constante con la población, de esto dependerá 

que su programa tenga el tono exacto, el lenguaje, el voca-

bulario y los ejemplos. 

; . (1) 
~. · Higelé diee que lo que in~eresa es conocer 

el nivel inicial de la poblaci6n. Define ' "nivel" en térmi-

nos de lo~: conocimientos que se requiere ~oseer antes de ini 

9iar e~ curso, sobre la mqteria enseñada ~ en términos de 

~ocabulario o quizás de sintaxis. 

En el mismo articulo se habla dé otro aspecto de 

este nivel, precisamente e·l que señala Piaget como nivel 

'l .t 

(l) P. Higelé. Importancia de los niveles ·operatorios en el 
conocimiento de una población. Tradu9ción de Mercedes 
CÓrdob¡. Publicado en' la Revista Enseignement Progranune 
Dunod-Hachette, París, Dic. 1970, No. 12. Publicado en 
docume:htos para un cut~o de Enseñanza ' Programada. CNME, 
UNAM, 1972. 

~ 
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operatorio de los sujetos . (l) Este aspecto es importante 

cuando se trata de niños, pero más aún cuando se trata de 

adultos, y ~obre todo de adultos con bajo nivel cultural • 

. Para Piaget los niveles operatqrios de la inteli-

gencia se dividen en cuatro etapas de desarrollo que son: 
' 

l.. Del nacimiento hasta 1 .5 o 2 años: el estadio "sensorio 

motri~"· 

2. De 2 ~ 7 u 8 años: el estadio en que principia el pen-

samiento en el · lenguaje • 

. 3. De 7 ~ 8 años a los 11 o 12 años: el estadio de las 

"operaciones concretas". 

4. Despué.s d~ los 11 o 12 años: el estadio de las operaciE_ 

Li...· t . nes cou~ina orias . 

, 
Al cuarto estadio corresponde la mayoría de la po 

blaci6n adulta, aunque suelen encontrarse casos en que no 

se ha llegado a la totalidad de las operaciones formales . 

riaget dice que 'i "las operaciones formales son ope-

raciones de la 16gica de las proposiciones que pueden ref e-

rirse a simples enunciados verbales (proposiciones), es de-

(l) Vid, idem. 
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cir, a simples hip6tesis y no exclusivamente a objetos . El 

razonamiento hipotético-deductivo se hace posible, y con él, 
d 

. la constitudi6n de una 16gica formal, es decir, aplicable 
' 

. {l ) 
a cualquier contenido". 

1 

·Descritos los niveles operatorios, nos indican el. 

interés que tienen para la pedagogía. 

Piaget relata v~ios experimentos en los que se 

encuentra ·interesantes re~ultados como la causalidad en el 

niño: la tlransitividad generalizada en adultos situados al 

nivel de operaciones concretas . También vió que los adul-

tos en formación tardan mucho más en adquirir nuevos conce¡>-

tos, con un margen del 30 1al 50% en relación con el tiempo 

requerido por otros adultos que ya alcanzaron el nivel for-

mal. Piaget dice que el conocimiento de los niveles puede 

influir sdbre los contenidos enseñados. Así como antes de 

los 11 o 12 años, no se entienden las probabilidades combi-

natorias, el mét odo t;xperimental no se entiende sino hacia 

los 13 o 14 afi Js, y lan proporciones temáticas a la misma 

~dad aproximadaroente. 

(l) citado en P. Higelé, .':?P• cit. 
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. , 

Para medir los niveles operatorios y saber donde 

se encuen~a la población es necesario disponer de un ins-

trumento. "' . 

Para determinar el nivel operatorio en los niños 
. 

Piaget utiliza el método clínico, pero este procedimiento 

no se pued'e usar en gran escala. Schircks elaboró una pru~ 

ba de razonamiento para ~ público adulto~ que evidencia la 
. 1 

' presencia de las operaciones formales e indica si un adulto 

está en el nivel concreto, preformal o formal. 

La prueba fue cqnstruida a partir de la teorí· de 

Piaget, mide el dominio de las operaciones en cinco áreas 
•I 

diferentes • . 

1.2. Especificaci6n y sele~ci6n de los objetivos 

Cuando deseamos llegar a un lugar lo primero que 

hacemos es determinarlo, esto es, fijamos la meta, en educa-

ción esto ~quivaldría a fijar los objetivos. Después utili-, . ' 

zamos los medios más adecuados para llega:ti a la meta, en edu 

caci6n los cmedios serían las experiencias ;de aprendizaje ade 
,¡ 

cuadas: fi~almente cornprob~s que hemos ~legado al lugar 

que nos proponíamos, o sea, evaluamos el grado en que se lo 

gran los objetivos. 
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·Además de esto, que por si solo nos habla de su 

valor, existen otras causas por las que es necesario esp&-

cificar los~objetivos . 

,. Las ventajas que se obtienen de especificar los 

objetivos 1de un curso, de ' una clase, del katerial didáctico 

(prograrnaqo o no), etc., son muchas. Entre ellas tenernos 

. (1) 
las enunc~adas por P. Antaine: 

Se enuncian los objetivos pedagógicos, para saber hacia 

. dónde se va, e~to es, ~e conocen las metas a las que se 

llegará·• 

El proceso educ:ltivo ser~. eficaz, si los objetivos fija-

dos se logran. 

Los cbjetivos ef;pecificcdos, pueden ser motivo de rnodi-
;· 1 

ficacio :-ies, que redunda1:in en beneficio del alumno. 

La dete: ·minación de ~.os objetivos permitirá la comunica-

ción eni 1·e los cornp:•nent .;! s del proceso educativo (alumno, 

profese t , · adrninis : : ado. ~es, padres de familia, etc.) 
,j 

.. Cuando f: conocen ..1.os o:.,jetivos, se pueden determinar las 

experie1: i as de <A?rendi:.~ ije más adecuadas . 

1 

_(_l_)_P-.-An-t-· :_n_e-.--f!finic ió1. de los objetivos pedagógicos. "En-
seigne ., nt prc:.ranuné". lío. 11, septiembre de 1970. Eds. 
Dunod · Hachet t:e, Par í s . Frt:.:lcia. Traducido por Miguel A. 
Fonsec, Mecan.:igrarna cm : ~. 
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Por último, conocer los objetivos, permitirá la perfecta 

armon!a entre: los objetivos, los reactivos (o cualquier 

forma <le "evaluaci6n) y .. las experiencias de aprendi zaj e 

id6neas • 

.A estos benefic~os que se logran con la especifi-

' 
caci6n de ,los objetivos pQdemos añadir qu.e: 

1 

los obj:etivos pueden mqtivar al alunmo por el solo hecho 

de sab~ a d6nde va y saber que lograr~ la meta f ijada. 

- la pres,entaci6n de los :objetivos per mite determinar de 

antemaJ'\O, si se desea ~studiar el progr ama • 

. ~o expuesto habl,a por s1 mismo c;le la importancia 

de especificar objetivos Y: esto ha hecho que incluyamos en 

el modelo para programar ~ate aspecto. 

1 

~ate paso se en~uentra después del estudio de la 

poblaci6n, ¡, porque para es~ecificar los ob j etivos se tomanr 

en cuenta ias caracter!st~cas de la poblaái6n. Sin embargo, 

el progra~dor antes de es~udiar a la población, tiene una 

i :dea general u objetivos g'enerales de lo que va a ensefiar, 
'1 \ 1, 

pbro con los datos que arr~je el 
~ 

borar' los objetivos 
l 
' 

espec.~f icos 
·" ·¡ 

l. 

" q 

estudio qe la poblaci6n ela-. 
y afinar~ los generales. 
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Es conveniente , entonces, resumir lo que entende

. mos por o~jetivos y c6mo se especifican y determinan estos. 

' "' ' 

.. "Un objetivo es una intenci6n cpmunicada por un 
;, 

enunciado . que de ser ibe un cambio propuest.o en el estudiante 
' 

un enunci~do que describe lo que el estudiante será cuando 
1 

haya comp~etado con éxito ' una experiencia. de aprendizaje". (l) 
' ' 

" •••• . los objet~vos indican qué se desea ver al 
(2) 

finalizar el proceso de enseñanza." 

"Un objetivo es el planteamient9 que describe en 

· términos o?servables y medibles los resul~ados de ejecuci6n 
" . 

d d l d 
. (3) 

espera os e con ucto de un sistema". · 
' 

'.''Los objetivos son el mapa de l~ ruta que el maes 

tro debe 
,: (4) 

seguir". 

Los objetivos conductuales son " ••• el enunciado 

d~ lo que el alumno podrá realizar al terminar una unidad 
,i 

(1) Rober t F. Mager. Preparaci6n de obj et!ivos de instruc<d6n. 
Docum~nto traducido por la Comisión de Nuevos Métodos de 
Enseñanza de la UNAM. No. 70.l, 1972. · 

(2) Julie rs. vargas . c6mo" formular objetivos conductuales va
liosos. Traducido por la Comisi6n de Nuevos Métodos ·de 

,. 1 
Enseñanza de la UNAM. ~ No. 73.38, 1973... · 

(3) citado en Friedmann y ', Requena Sofía. ¡&a sistematizaci6n 
de la ;cnseñanza aplic~da a l a asignatura de Tecnología de 
la Edúcaci6n I. Tesis profesional. UNAM. 1973. 

(4) Friedmann y Requena Sofía. op. cit • 
. i 
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de ensefianza" • { 1 ) 
¡. 

·Los objetivos o .; conductas, que deseamos que logren 

los estud~antes al finalizar el estudio del material progra 

mado, se P,Ueden determinar de acuerdo con los criterios de 

' 
varios in\festigadores. 

' 
Según Robert F. 

1
Mager para escribir objetivos es 

r 

necesario ·tomar en cuenta los siguientes ~spectos: 

. 
a) la conpucta que ejecutará el estudiante no debe permitir 

muchas, interpretacion~s por lo que es .mejor usar verbos 

que sepn unívohos·~ . 

b) 
H 

determinar las condiciones en que se dará la conducta. 

c) especificar el criteri~ de ejecuci6n qCeptable. 
1 1 

1 

d) especi;icar objetivos ponductuales, a9emás de los gene-

ralea. ·: 

J.uiie s. Vargas, : propone que al redactar objetivos 

se: 

- eliminen palabras innecesarias, que restan valor al ob-
l 

jetivo. r-

I' 

- ¡ indique ,el nivel de eje7uci6n aceptable". 

~ 

i 1 

{Í) 
1 

Julie ·s. Vargas. Op. qit. 
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especifiquen conductas observables. 

haga referencia a la conducta del alumno. 

·, . .. 
La autora señala que un objetivo conductual será 

valioso s,~ tiene claridad e importancia . .. La clari dad, casi 

siempre, se logra con el s6lo hecho de hacer objetivos con-
" . 

ductualesl pero su importancia se tendrá en base a que tan-

to sirve para el logro de las metas generales de la educa-

' Ci6n. 

Hace especial énfasis en los objetivos que conduz-

can a conductas creativas, así como los objetivos que pro-

pician actitudes positivas, que son la base de las conductas 

futuras del alumno. 

Así por ejemplo, ~ el objetivo -"el alumno cantará 

en grupo · una de las canciones aprenqidas ~n clase"- es con-, 

ductual y por lo tanto, es1 claro¡ pero además es valioso en 
:i 

tanto ayuda a las metas generales de la educaci6n, esto es, 

propicia en el alUI1Ulo actitudes positivas hacia el trabajo 

de grupo, que tendr~ que desarrollar en su vida futura, sea 

cual fuere ' SU oficio o profesi6n. · 

J ,. S. Vargas diferencia entre los medios y los fi
l 

nes y dice, . que las actividades son los medios y los fine s 
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son las habilidades de los objetivos conductuales a que se 

desea lle~ar. · 

,. "' (1) 
·Armstrong, señala, que la evaluaci6n del logro 

de los obj'etivos es un aspecto importante· en el proceso de 

ap;;·endizaj¡e, ya que sirve ·de retroalimentaci6n al alumno, 
;1 1 

para que 6ste conozca su avance. La evalµaci6n determina 

si los meqios usados en lq enseñanza son los adecuados, y a 

su vez ev~úa a los propiQs objetivos. 

~n la elaboraci~n de material p~ogramado, la eva-

luaci6n es fundamental, ya que .el alumno no podrá avanzar 

en el programa, si no logra uno a uno los objetivos propues-

tos. 

~mstrong propon~ un modelo que .incluye una forma 

de eva1uac~6n, y que consta de tres dimensiones: 1) la con 
¡ i 

ducta, 2) la instrucci6n, y 3) la instituci6n. Cada dimen-
,, 

si6n influye en el proceso : educativo especialmente en el 

aspecto evaluativo. Las dimensiones comprenden las siguie_!! 

tes variables: <2
> . ' 

(1) Rober~ Armstrong. Elaboraci6n y evaluaci6n de objetivos 
conduqtuales. Traducido por Sofia F~iedmann. CNME de 
la UNA1-1.1971 . 

(2) citado en Sofia Friedmann. Op. cit. 
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Psicomot or a 

· Conducta Afectiva 

.. Cog~oscitiva 

Organizaci6n 

Contenido " 
Inatrucci6n 

M6todo 

Log!stica 

Estudiante 

Maestro 

1 Administrador 
Inat:l.tuci6n 

Especiali ta en ducaci6n 

Famili 
·1 

! comunidad 

1 

Armstxong, aefl 1 en la dimens i6n de 1 Institu-

ci6n a las. personas que de una u otra for ma influyen en el 

pr oceso educ tivo. En un texto programado es suficiente con 
1 
~omb:r: ar expl!citaml"\nte l 1:estudiante o l ector que logrará . . 

) 

~oa objeti~os como vari ble insti t ucional; l s ~tr s perso-
,. 

1 

~aa que participan en el pr~c so de enaeftanza- prendizaje 
1 t' 

ae nombran. i 11pl1citamente. 
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:En la dimensi6n :conductual, Armstrong señala 3 do-

minios: Afectivo, Cognoscitivo y Psicomotor. 

Afectivo~ Hace referencia a las conductas del 

" alumno que destacan un tono emocional, un' sentimiento, un 
1 

,1 

grado de aceptaci6n o rechazo. Se ocupa de los intereses, 
~ 

actitudes,
1
• apreciaciones, '. valores y conjuntos de emociones o 

predispos~ciones de los alumnos. 
• 1 

:Este tipo de conductas pueden clasificar y evaluar 

utilizando la taxonomía afectiva de D. Krathwohl. 

1 

:~ognoscitivo: Corresponde a las conductas que se 

! 11 l 1 

refieren a . procesos intelectuales, por medio de los cuales 
. 1 

:1 d 

el alumno ¡ponoce, aprende,, etc. Para clasificar estas con-
1 

quctas exi;~te la taxonomí~ cognoscitiva de B. s. Bloom, en-

~e .º:tras. ~, 

Psicomotor: Son las ·conductas que exigen una coor 

d¡inaci6n neuromuscular del: alumno. Se ocl¡lpa de las conduo-
; 

~as fisica? en los distin~os grados de de~treza que puede 
·1 

lograr. el alumno. 
i . 1 

En las conductas· del alumno estas dimensiones se 
,i 1 

p~esentan ~imultáneamente, 1 pero una predonµ.na en un momento 
1 



20. 

dado, y es la que se evalúa. Para hacer sistemático su tra 

·bajo el profesor o programador hará énfasis en un dominio a 

la vez •. Para evaluar este tipo de conductas se utiliza al

, gún· sistema de clasif icaci6n, como alguna de las taxonomías 

que existen. 

La dimensi6n instrucci6n señala varias aspectos: 

Organizaci6n. Para que el proceso de enseñanza

aprendizaj~ se efectúe, se señalará la siguaci6n en la que 

se reunirán alumnos-maestro. En un programa esta reuni6n se 

da a través del material programado que se presenta en un li 

bro de texto o en alguna máquina de enseñanza. 

~ontenido. Hace referencia al cuerpo de conoci

mientos, ef3 la materia de una disciplina ~e se analiza y º.!:. 

ganiza par~ redactar el programa. 

Método. Es el proceso que se u~iliza para que el 

aprendizaje se efectúe . Tiene tres niveles: actividades de 

enseñanza ; el· programa: tipos de interacci6n alumno-maestro 

a través del programa y principios o teorías de aprendizaje 

utilizados,. \ 

Log~stica que comprende los recursos materiales y 
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los económicos con que cuenta el programador para elaborar 

el progra~ para validarlo y editarlo • 

. Los recursos económicos se refieren al dinero que 

se emplea en los recursos materiales, que comprende sueldos 

de los trabajadores (programadores, mecanógrafas, correcto-

res de estilo, dibujante, impresores, etcétera), manteni

miento del equipo, etc. 

Además de estos autores, muchos otros han tratado 

el tema, no los citaremos aquí por no ser importante para 

el desarrollo de esta tesis. 

Creemos que los aspectos que se revisaron son los 

necesarios ,,para especificar objetivos para materiales pro-

gramados. 

Se presentan estos aspectos y se ejemplifican con 

los objetivos que se hicieron para programar el texto Taxono-

m!a cognoscitiva y afectiva de los objetivos de la educaci6n 

de B. s. B1oom y D. Krathwohl. Este texto se presenta en el 

cap S. tulo!-Ili"""'.") 
1 - -----; 

1. G Análisis del contenido, 

La siguiente etapa en la elaboraci6n de materiales 
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programados es el análisis del contenido por enseñar . Este 

. paso nos permitirá seleccionar, de toda la materia, aquélla 

que permita.lograr más eficazamente, los objetivos que hemos 

f ijadoe Además de esta selecci6n, al organizarla, y anali-

zarla podremos lograr un orden l6gico-pedagógico de enseñan 

za .. 

.El análisis del .contenido organiza de tal forma 

la materia, que una vez hecho, tendremos facilitado el ca-

mino de la programaci6n propiamente dicha o sea la redacci6n 

de los cuadros. 

Los datos que se obtengan del estudio de la pobla 

ci6n y los. objetivos que se han especificado servirán en ma 

yor o menor medida, dependiendo del método que se utilice 

para hacer ·· el análisis de contenido. Porque se explicarán 

" 
términos desconocidos, se delimitarán los conocidos, se bu_!! 

_carán los ejemplos adecuados, se profundizará tanto como 

.los objetivos lo indiquen, etcétera. 

Por lo tant o,, el ·an:ilisis de contenido es la orde . -
1 

naci6n y sel ecci 6n de la materia para llegar a una disposi-

ci6n 16gica-pedagógica y psi cológica, que permita redact ar 

los cuadros de un programa con altas probabilidades de efi-

cacia . 
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Para hacer el análisis de contenido, el programa-

dor cuent~ con varios métodos, cada uno tiene sus propias 

limitaciones . Creemos que el uno de los más completos es 

el de Le Xuan, el cual se citará. Sin embargo, el progra~ 

dor tendrá libertad de elegir aquél que más convenga a sus 

fines. Se resumirán brevemente algunos de estos métodos. 

· El método de las matrices de Davies 

Es una aportaci6n práctica al conocimiento de la 

estructura de la materia . Podemos considerar este método co 

·~o la complementaci6n del sistema regla-ejemplo (que se ex-
1 

pbne en el·• capítulo I pág. 15 ) que se funda en el principio 

de que la materia de un programa debe resumirse en reglas, 

definiciones, principios o abstracciones y en aplicaciones, 

ejemplos, casos de especies de esas reglas, de estas defini 
1 

ciones, de ·· estos principios o de esas abstracciones. El pr~ 
¡ . 

~ama será .la combinaci6n que haga el programador de los dos 

conjuntos de reglas y ejemplos . 

' \ 
El método de Davies se compone de "ideas clave" o 

"reglas" que representan la materia de enseñanza. 
r 

AJ. aplicar este sistema el programador deberá te-

ner en cuenta .los objetivos del programa, y definir las re-



24 • . 

glas que repre sentan el contenido de la materia que se va a 

ensefiar. Después elaborar una matriz para ordenar esas re-

glas. .. 

Construcci6n de la matriz. El programador deberá 

enumerar las ideas clave o reglas que ha definido. Coloca-

rá estos números en la diagonal de un cuadrado llamada dia

gonal, de definici6n. Por ejemplo, (l) si tuviéramos 5 ideas 

clave numeradas de 1 a S, dispondríamos d~ una matriz idén-

tica a la que representarnos a continuaci6n. 

1 
2 

3 
4 

5 

MATRIZ.1 DE DAVIS EN EL CASO DE 5 IDFAS ··CLAVE 

Heho esto, se identifican las relaciones que exis-

ten entre las ideas clave. Estas relaciones pueden ser de 

dos órdenes: relaciones de asociaci6n y relaciones de discri 

rn;Lnaci6n. 

Hay una r elación de discriminaci6n entre dos reglas. 

(l) Jean Gu0lielmi. La e~señanza programada en la escuela. 
Ed. Paidós. Buenos Aires. 1972. p. 79. 
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cuando tienen por lo menos un elemento en común y puntos im
. {l} 

portantes en los que se diferencian. Según Davies estas 

discriminaciones son fundamentales para que el alumno com-
" 

prenda el terna así como para que se comprenda de manera más 
(2) 

amplia el concepto enseñado. G. Gavini añade las preci-

siones siguientes por considerar que las definiciones son, de 

masiado vagas: 

- las relaciones son asociativas cuando existen relaciones 

º ' entre las ideas clave de inducci6n o de deducci6n, de cau 

sa a efecto, analíticas o sint6ticas. 

las relaciones son discriminativas cuando existen relacio 

nes entre las reglas de exclusi6n, de oposición, d~ ejem-

plo, de ·· contra ejemplo. 

Para señalar las relaciones de asociaci6n y de di.2, 

criminación se deberá usar un código dentro de la matriz. Por 
¡ 

ejemplo las relaciones de asociación se señalarán llenando 
1 

las casillas con un color y las de discriminaci6n rayando 

las casillas correspondientes. 

(l) citado .. en: Carrillo Elba. La Enseñanza Programada. Fac
tores pomunes y diferencias en tres t~ndencias. 1971. 
Tesis profesional. 

(2) Idem. 
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•.' . 

· El ejemplo expuesto podría quedar asía 

.. 

La interpretaci6n de esta matriz podría ser: Entre 

la regla 1 y 2 hay una relaci6n de asociación y entre 3, 4 y 

5 también ~ay relaciones de asociaci6n. Los cuadros en blan 

co señalan que no existe relación entre las reglas. 

La matriz se llena de la siguiente forma: primero 

se determinan las relaciones entre la regla l y las demás, 

s~ llenan los cuadros siguiendo la convenci6n, lo. mismo se 

h~ce con la regla 2 y las demás, excepto la regla 7, la re-

g~a 3 y las demfls, etc. · 

Cada relaci6n se ... examina dos veces y la matriz es 
1 

simétrica en relación a la. diagonal de definici6n. El estu 

.dio de las relaciones que se encuentran en el triángulo in-
1 

f~rior sirve de control: si la matriz no es simétrica será 
1 

n~cesario volver a examinar las relaciones que provocan la 

a~imetría. · 

La función de la matriz es señalarnos las relacio-
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nes entre l a s reglas para lo cual los cuadros adyacentes a 

la diagonal de definición deberán estar llenos. Esto signi-

- . 
f i cará que existe un orden tal entre las definiciones que per 

miten· presentar al alunmo las ideas claras y en or den, pues-

to que cada i dea clave tiene una relación de asociación o de 

discriminación con la que la precede o con la que sigue. 

;Muy frecuentemente al elaborar la matriz no encon 

tramos l a 1secuencia ideal por lo que deberemos cambiar unas 

" reglas de lugar conservando llenos los cuadros adyacentes a 

la diagonal de definici6n. Una matri z bien ordenada presen-

tará cuadros llenos en la parte adyacente a l a diagonal de 

d.ef inici6n, además de grupos de definiciones más o menos com 
1 

pactos. Estas relaciones dobles o triples del t ipo 3, 4, 5: 

Davie s las llama áreas de concepto cuanto más grande sea el 

~ea, más general es el concepto enseñado. 

Al elaborar la matriz, que no siempre es la ideal, 

el programador deberá diagnosticar los posibles errores y 
1 

tratar 1de corregirlos. Algunas posibilidades de errores que 
r (1) 

se pueden produci r son: 

Secuencia incoherente: lo mejor en e s te caso es volver a 

. \ 

(1) Carrillo Elba, op. cit' • 
. i 



28. 

hacer ia matriz. 

Reglas invertidas 

Reglas ~l colocadas: que llevan a una ruptura en la se-

cuencia. 

Reglas ·omitidas: que pueden ocasionar una ruptura en la 

secuencia por omitir una idea. 

Regla ~uy complicada: hay que fragmentarla. 

Diagrama de desarrollo del programa 

Este diagrama se presenta en una tabla de doble en 
1 -

trada y tiene por objeto indicar las funciones de cada · cuadro 
1 

del programa y sus relaciones con otros cuadros así como las 
i 

etapas que· son necesarias para lograr la adquisición del coro 
1 

~ortamientp deseado . Se escriben verticalmente los números 
1 

qe las reglas de arriba a 1 abajo y los números de los cuadros 
t ~ 

h'orizontalJnente de izquierda a derecha (ver esquema tomado de 
' 

C;arrillo E:J.,ba op . cit.} 

En este diagrama podremos observar la relaci6n de 

lbs cuadros porque registra la totalidad de los cuadros . Ca
l 

be señalar que esto es aplicable preferentemente a programas 

lineales. Ademá s podremos tener una estimaci6n bastante acer 

tada de la ;totalidad de los cuadros necesarios para enseñar 
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cada concepto y cada regla, asimismo registraremos los distin 

tos tipos de cuadros y s u lugar en el programa. 

·• 
El método de la matriz de Davies permite el análi-

sis de la materia previo a la redacción del programa. Nues-

tro trabaj'.o se verá simplificado por la facilidad que prese.!_! 

ta el uso de este método. 

El método de análisis del comportamiento. Fue crea 

do por M. Le Xuan(l) experto en la Enseñanza Programada de la 

UNESCO. El se inspiró 1,m los trabajos de psicólogos conduc-

tistas com~: Hu11, Guthrie, '11horndike, Keller y Shoenfels y 

especialmente en el s:i . ~;;tema de Francis Mechner. 

i:,,a aplicaci1 l.1 de este método es .fácil, ya que su 

metodología no presen: 1 serios problemas. 

Las ventaj • : que presenta el método de Le Xuan son: 

p~rmite un~ mejor coclllicación entre alumn<:>-maestro en cuan-

to al análisis del ~ . . nguaj e, porque es básico para el pro ce-

so. de enseñ~za-apn ndi zaje,¡ y además evidencia los conoci-

mientes previos de l alumno, permitiendo que el profesor ex-

(1) Resumido de clivier Clouzot.Análisis del Comportamiento. 
publicado e' Quaternaire Education, París, M-203. Tradu
cido del fa ; .1cés por Elba Carrillo. Documento de traba 
jo de la e f E. 1973 . 
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cluya a toda informaci6n no pertinente al terna o conocida por 

el alumno que se propone ensef'i ar • 

. ,. 
' Una limitaci6n del método es q .~ no se enfoca a a 

actividad que va a realizar el alumno. Co.1.. "'st.e aná isis no 

se logra \!lna progre .~i6n pedag6gica de los conce1 ·tos en c.:·•an-

to a lo qüe hace el lurnnb para ~dquirir un conocii ...... nto nu1..' 

vo. 

'El análisis d~!1 · comportamiento sigue el principie.., 

ordenador 'de lo difícil a lo fácil para hacer el análisis 

propiamen~e; en cuant o a la presentaci6n pedag6gica de los 

conceptos .'s i gue el orden .. nverso, es decir, de lo fácil a lo 

difícil . 

El análisis del <:ompo?. '. 1miento se di vide en tr s 

etapas: 

A;. Inventario 

i 
s :. Diagrama de flu jo o árbol geneol6g : co 

e~ Indice ·de secuencias •. 

A. Inventario 

Esta etapa es el análisis de ~ontenido propiamente 

dicho. El programador divide el contenidl' en estímulos y 

respuestas, , parte de un objetivo general o dt l nombre del ca 
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pítulo o tema por enseñar, siempre y cuando este nombre diga 

precisamente lo importante acerca del contenido. Define uno 

a uno los elementos que componen la frase (estímulos), desme 

nuzándolos hasta llegar a términos que son conocidos o f ami

liares para el estudiante. 

B. Diagrama de flujo o árbol genealógico 

La segunda etapa del análisis de contenido se hace 

basándose ~n la numeraci6~ del inventario. Es la representa 

ci6n gráfica de las relaciones entre los estímulos y las res 

puestas. Este organigrama permite ver la colocación de los 

conceptos y sirve para organizar las unidades de la secuen

cia de enseñanza. 

c. Indice de secuencias 

La tercera y última etapa del análisis de conteni

do, es preqisamente la lectura del árbol genealógico. Esba 

lectura es J.a ory·nización del contenido de acuerdo con la 

progresi~n 0edagógica que seguirá en el programa. 

PROCEDIMIENTO 

E •. ':.J"e J.o}l conceptos que utiliza Le Xuan tenemos l os 

siguientes : 
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Estímulo es todo concepto que, durante el curso es objeto de 

definici6n, ejemplo, ilustraci6n, etc. 

Respuesta es lo que ilustra al estímulo, que lo hacen explí-

cito. Pueden ser definiciones, ejemplos, contraejemplos, co 

mentarios, requisitos , ilustraciones, etcétera. 

Definiciones son las frases que permiten la comprensi6n de 

una palabra. 

Ejemplos y contraejemplos son las que ilustran una defini-
1 

ci6n. Estos términos se usan con la connotaci6n que se .les 

·da comunmente. 

Comentarios ~on los suplementos de informaci6n acerca de un 

concepto, no incluyen definiciones y puede tratarse de una 

. , 
convencion~ 

Requisitos son los conceptos que el alumno ya posee, bien sea 

porque el ~ropio programa se los ha proporcionado, o porque 
¡ 

sean elementos que, necesariamente deba conocer al empezaJr 

el curso. 

Para hacer un análisis de contenido con el método 

de Le Xuan,1 el programador deberá: utilizar dos colunmas, una, 

la izquierqa serán las respuestas, y l a otra los estímulos . 
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El . objetivo general o nombre del tema, que se va a 

analizar, deberá ser el objetivo terminal y se numera con el 

1.0 y se pondrá én la columna izquierda, el 2.0 será la res-
~ 

puesta a áste objetivo, colocado en la columna de la derecha. 

As! sucesívamente, hasta que todos los conceptos de la colurn 

na derecha pasen a la izquierda y sean definidos. 
' 

'Terminaremos el inventari o cuando todos los conceE 

tos o palabras implicadas sean conocidas para el alumno, es-

to es, cuando en la columna de la derecha tengamos una hile-

ra de A o Req. que quieren decir adquiridos durante el pro-

grama o requisitos, es decir conocimientos que el alumno ya 
~ ,. 

poseía antes del estudio del programa. 

Finalizado este primer · trabajo, el siguiente paso 

es elaborar el árbol genealógico o diagrama de flu jo. Se co 

locará el número 1.0 (objetivo t erminal) en la cúspide del 

árbol , aba j o de éste el 2.0, enseguida en una misma línea 

los números que se desprendan del 2.0, los que se desprendan 

del 3.0, 4.p, s.o, etcétera, hasta finalizar en el momento 

en que solamente se desprendan de los números las palabras 

A o req, pu~sto que esto es el final del análisis. 

La lectura de este árbol geneal6gico, es la Ja. y 
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última frase, llamada indice de secuencias. La regla que se 

deberá seguir dice así: léase de abajo hacia arriba y de iz-

· quier da a d~echa. 

El resultado de esta lectura, es la secuencia de 

redacción que deberá segu:i.r el programador, sin embargo, és-

te tendrá libertad de elegir la progresión que más le conven 

ga, siguiendo el sistema regla-ejemplo (utilizando los con

ceptos de los que se derivan las definiciones a las propias 

definiciones}, o bien el sistema ejemplo-regla que es contra 

rio al anterior (de las definiciones a los conceptos que las 

" originaron} • 

1.4 Redacción de los cuadros 

1.4.l : El estudio de la población para la redacción de 

• 1 los cuadros. 

1.4.2 : La especificación de los objetivos para la redac 
) 

' : ci6n de los cuadros. 

1.4.3 -El análisis de cont~nido para la redacción de los 

· cuadros. 

Las tres etapas que el programador hasta aquí ha-

brá concluido son los cimie~tos que le darán firmeza al edif i 

cio que con~truye. El alumno probablemente no conocerá este 
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trabajo, P.ero la eficacia con que se haga garantizará que 

el edificio no se derrumbe con el primer temblor que sufra, 

y que los alunmos logren los objetivos que el profesor se 

propone al hacer un texto programado. 

•La redacci6n de :los cuadros es la programaci6n pr~ 

piamente dicha, con los datos arrojados d~ las tres primeras 
., 

etapas, el. programador escribirá los cuadros del texto. 
' I 

Se puede elegir entre alguna de las técnicas de 

programaci6n, en esta tesi,s hemos citado tres, la técnica 

lineal, la .matética y la ramificada (las características de 

estas técnicas se desarrollaron en el capítulo I , página 

1 O ) , o se ~. puede escribir 'un programa en el que se combinen 

dos o tres ·técnicas. 

La forma de proceder, para escribir los cuadros se 

d~termina por la propia técnica. 

1 •. 4.1 Estutlio de la poblaoi6n para la redacci6n de los cua-

dros. 

;. 
Además de los lineamientos que se seguirán por la 

misma programaci6n, se tomará en cuenta el .lenguajeque mane-

je la poblaci6n, para que, el utilizado por el programa se 
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1 
adecúe a los individuos, y que esto no entorpezca el estudio 

del programa. 

La dificultad de los cuadros se determina por la 

poblaci6n a la que se dirige un programa: por la edad de los 

individuos, su ~ivel escolar, su nivel sociocultural, etcé-

tara. 

·:si es un programa lineal, se agregarán o quitarán 

los cuadro.a de repetici6n, se aumentará o disminuirá la di

ficultad en los cuadros introductorios. 

Si se trata de Un programa rnatético, el límite de 

la operante se aumentará .o disminuirá, e igualmente se inclui 

rán o excluirán los cuadros de apunte opcional. Las .instruc 
~ 'I 

ciones serán más o menos breves, más o menos explícitas. Así 

.por ejemplo una poblaci6n de niños de nivel primaria, quizá 

necesite más instrucciones que los alumnos de un curso de ba 

chillerato ~ 

En un programa ramificado cuyos cuadros introduc-
1 

torios generalmente exigen : al alumno conductas de discrimina 

ci6n y aplicación, se deberá tener cuidado de c6mo lograr 

que este cuadro cumpla esa l! funci6n y esto, · también estará su 

jeto al grupo escolar. 
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. ;El grado de dificultad que tendrá el programa debe 

estar de acuerdo con los datos de la poblaci6n, para aumentar 

o disminuir 'los cuadros de las rutinas de remedio, los cua-
. . ' 

dros de remedio, etcétera. 

El tipo de ejemplos que utilice el programa, el v~ 

cabulario con que se com~icarán profesor-alumno, los valo

res que se. introducirá e inclusive el formato para insertar 
., 

el progr~ que se elija qepende directamente de la pobla-

ci6n. 

1.4.2 La ~specificaci6n d~ los objetivos para la redacéi6n 

de los cuadros. 

~n la especificaci6n de los objetivos, se determi

na qué con~uctas se requi~en lograr en los alumnos, y los 

cuadros del programa deber~ permitir que ~esto se efectúe • 

. En los cua~ros de evaluaci6n se valora si ·se lograron o no 

l?s objetiyos. 

i;:n un programa l~neal, la secuencia de cuadros, · s~ 

' r$ la que I)ropicie el logrp de los objetiv.os. El programa-

d~r diseña ',la práctica que · necesita el alumno, determina el 
f ,; 1 

número :.de cuadros que . la proporcionarán y elabora los cuadros 
\ 

en los que se enseñará las conductas descritas en los objeti-
1 ¡ l 

vos • . 
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,1 r 

En un programa matético, los objetivos ·conductua-

les puede~ agruparse en el cuadro de demostración. Esto peE 

mite logr~r,varios objetivos a la vez. El programador debe 

rá utilizar los datos de .población, objet.ivos y análisis de 

contenido, para determin~ qué tan grande debe ser la ope-

rante, es~o es, el límite de la operante. Y para que se ten 

ga la práctica adecuada para el logro de los objetivos, el 

que hace un texto disef'iará los cuadros de operante necesa-

ríos. 

:En los programas ramificados los objetivos conduc 

tuales, también, pueden agruparse en el cuadro principal. 

Las ramificaciones se har~n dependiendo de los datos de la 

población .así como de los 1objetivos "adicionales" que sea 

necesario ~ubrir para aquéllos alumnos que la necesiten. 

1.4.3 El análisis de contenido para la redacción de los cua 

dros. 
1 

En cuanto al análisis de contenido este dará la 

progresi6n, 16gica de los conceptos. 

1 

Si usamos el método regla-ejemplo, tendremos el or 
, 

den de la informaci6n en reglas y ejemplos. Con el método 

de Davis, que podemos considerar como complementario del re-
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gla-ejemplo, obtendremos un orden lógico de los conceptos. 

Utilizando el método de Le Xuan obtendremos datos 

más completos dentro de un orden lógico de los conceptos, 

asi como una progresión pedagógica de los conceptos. Este 

análisis permite determinar cuando son necesarios los cua-

dros de revisión para lineal, de apunte para matético y ru-

tina de remedio y remedio para ramificado. 

1.4.4 ¿C;uál técnica de programación se deberá elegir al re- · 

dactar un texto? 

! Una determinación de suma importancia que en esta 

etapa deberá enfrentar ei programador, se refiere a ia elec 

ción de l~ técnica de programación. Sin embargo existen pocos 

datos confiables acerca de c6mo elegir la técnica adecuada. 

iPara poder determinar con datos que nos den algún 

grado de confiabilidad qué técnica utilizar se deberán tomar 

en cuenta .dos aspectos muy importantes: la población a la 

que se d~ige el programa y el contenido que se va a enseñar. 

Se han elaborado una gran cantidad de programas li 

neales para enseñar a niñas, con escasa motivación, destre-

zas básicas y conoci~entos elementales. ·También se elabora 
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ron programas lineales para materias como matemáticas que 

presentaban problemas como el temor a ellas (por considera!. 
(1) 

se, por los propios alumnoa, materias difíciles). 

·. Por los resultados obtenidos en la elaboraci6n y 

aplicaci6~ de programas, ·se ha concluido · que los del tipo 

lineal son más adecuados para presentar material nuevo y pa 

ra instrucci6n correctiva. Los programas ramificados son 

más efectivos en la ampliaci6n de temas y en la instrucción 

de estudiantes relativamente maduros y muy motivados. Este 

tipo. de estudiantes prefiere estudiar porciones más amplias 

de contenid~ y generalmente tiene más hábitos de estudio que 

le ayudan ;.a resolver las dificultades que le present~ el ma-

terial. 1'os estudiantes de primaria prefieren los programas 

lineales que les ayudan a ·desarrollar hábitos de estudio. Es 

te tipo de programas,5 también son efectivos para aquéllos 

· alumnos con dificultades en el estudio de materiales tradi-

cionales, porque respeta.I) :su ritmo individual, son motivantes 

h é f . 1 . . d d d 1 <2> o porque ~cen n asis en , a activi a e alumno. . 

(1) 

(2) 

Est as son algunas de las diferencias individuales 

Silverman 
el aulq.. 
Silverman 

Robert . cómo emplear la 
Ed. Pax-México. 1972. 
Robert. Op. cit. 

ensefianza programada en 
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de la población escolar, que es necesario considerar al ele

gir la técnica de programaci6n, y sin olvidar, por supuesto 

el contenidQ que influirá en esta decisi6n. 

,,En cuanto a los programas matéticos, no se encontr6 

ninguna informaci6n en la literatura del tema, sin embargo 

podemos recomendar esta técnica para aquélla información que 

requiere presentarse sin fragmentar, o para aquél conten~do 

que se quiere ensefiar en forma global como seria la presenta 

ci6n de esquemas. 

,;La poblaci6n más adecuada para estos programas po

dr!a ser los alumnos de nivel medio superior y superior. 

Por lo antes expuesto y por la propia experiencia 

·al elaborar programas, considerando que "~laborar programas" 

implica la:: realización de las seis etapas que propone esta 

t .esis, se :p.a concluido que! lo ideal es utilizar 2 o 3 técni 

c~s para un mismo programa, e incluso utilizar la redacción 

tradicional para aquella información que as! lo requiera a 

j~icio del programador. 

1~5 Validación interna 

Cubiertas las etapas anteriores :se ha terminado la 
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construcción del edificio, ahora este deberá someterse al pri 

mer temblqr, si lo resiste, es probable que no se derrumbe 

en los siguientes. 

Las etapas que se presentan a continuación serví-

rán para detectar los errores que se hayan cometido en el 

trabajo d~ programación hasta aqui elaborado. Asimismo se 

comprobar¿ si el programa 'sirve para la población a la que 

se destina, si se logran los objetivos y si reúne las caraG-

terísticas internas de programación propias de cada técnica. 

Para someter a prueba el programa deberá pasar por 

dos tipos de validación: la interna y la externa. 

1 

La Validación Interna consiste en comprobar, por 

f 

medio de una serie de preguntas, si el programa cumple con 

características internas propias de cada técnica de progr~ 

ción. 

Las características que son deseables en un pro-

grama y que validaremos o constataremos que existen, son 
:1 

aquellas derivadas de los principios de la Enseñanza Progra-
1; 

mada y del modelo de programación. También se tomaron en 

cuenta algqnas características derivadas de la experiencia 
•, " 

de quienes itrabajamos en la Enseñanza Programada. 
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Usos de la Validación Interria 

Todo programador, puede por su propia experiencia 

en este campo, validar materiales progr~ados, sin embargo, 

esto no e~ suficiente, pues en el mejor de los casos, si ti~ 

ne en ment,e todas las características de cada técnica, podrá 

validar el programa, pero, quizá dentro de un completo desor 

den. Par~ evitar esto re9omendamos utili~ar el procedimien-

al . '6 (1) to de V 1daci n Interna hecho en la e~. Este instru-

mento de ll)edici6n, se ha utilizado y ha probado ser eficaz. 

Los datos que se obtengan de la validación inter-
J 

na permitirán corregir el programa antes de la prueba con 

alumnos, esto garantizará que los errores del programa sean 

m!nimos. 

La validación interna, además, de servir para saber 

antes de su edición defin~tiva si un texto programado sirve, 
' 

también es' usado para validar textos o material programado 

que ya ha sido publicado, pero del que no .tenemos datos acer 

ca de su validez interna y · en el que en algunos casos tampo-

cp se reportan datos acerca de la prueba ~on alumnos. 

(1) 
1 

Livas G. Irene. Validación Interna. 
jo de l a CNME, UNAM. 1973. 

Documento de traba 



Los datos que se obtienen de una validación inter-

na, se utilizan además, para que el profesor o el propio es-

tudiante determine si el texto sirve a sus fines. 

El instrumento de validación interna se compone de 

nueve listas de comprobación, cada una de ellas hace pregun-

tas respe~to a los aspectos importantes d'e cada tema, cada 

pregunta és un objetivo que el programador desea lograr, {los 
\ 

objetivos -se clasifican en esenciales, necesarios o conve-

nientes). Las nueve listas son: 

a) presen·tación del programa 

b) población 

c) ·objetivos 

d) evaluación 

e) contenido 

f) programación 

g ) 
. , 

programacion lineal 

h) 
. , 

programacion matética 

i~ programación ramificada 

• 1 

.Las respuestas dadas a cada pregunta se evalúan por 

separado para permitir correcciones al texto, sin embargo, la 

calificaci6n que se le dará al texto es gen~ral. La escaia 
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de califi~aci6n se da en base a una puntuación arbitraria pa 

ra cada lista, esta puntuaci6n se obtiene de la suma de las 

preguntas respondidas afirmativamente. El texto puede cali-

ficarse en inaceptable cuando el programa no logra los obje

tivos esenciales, y si además de estos se logran los necesa-
.. 

ríos y los · convenientes, se les califica como superior. 

Los datos obtenidos de la validaci6n interna se pr_! 
1 

sentarln en una hoja de informe, que el mismo procedimiento 

incluye y en el que además se pueden anexar las conclusiones · 

y recomendaciones surgidas de este trabajo. 

Hacer la validaci6n de un texto, suele ser cansado 

y . tedioso, :porque para cada cuadro puede haber varias pregu.!! 
" 

tas que resolver y, además, se validan los cuadros dentro de 

una o varias secuencias. Para resolver esto, la autora del 
¡ 

instrumento de validación interna recomienda que si se trata 

de un texto muy extenso, se validen s6lo algunos cap1tulos, 

y~ que se ha visto que los errores que comete un programador, 

suelen rep~tirse a lo largo del texto. 
1 

1.6 La vafidac:' ón externa 

La utili dad del I\\Odelo de programaci6n, es entre 

otras, que ·si se cumplen a~ pie de la letra cada uno de los 
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pasos, al apoyarse uno ~n el otro obtenemos un programa ca-

si perfecto; nos evitamos con esto caer en el ensayo.y error, 

en el que los programas se mejoran basándose en pruebas o 

ensayos y en correcci6n de errores. 

Al llegar a~la µ1tima etapa, la validaci6n externa, 

tenemos una alta probabilidad de que el programa resulte 

efectivo en cuanto a la técnica misma, que por otro lado no 

está desligada de características externas como serían las 

de los individuos que estudien el programa. 

"La validaci6n externa de materiales programados, 

según la define Fernando García, es un procedimiento sistemá 

tico tendiente a juzgar la eficacia con la que un material 

programado produce los cambios previamente especificados en 
1 : (1) 

11ª • conducta de los estudiantes". 

l ' 
i;>ara la última e:tapa, en el proceso de programa• 

ci6n, hemo~ creido conveniente describir corno herramienta 
: 1 \ 

útil el prqcedimiento propuesto en el documento sobre "Vali-

daci6n Externa" de Irene Livas, puesto que es una guía que 

proporciona lo necesario para ll8var a cabo este trabajo. Es 

(1) Livas G• Irene. Validaci6n Externa. Documento de trabajo 
de la CNME. úNAM. 1973.; 
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te documento pretende val idar exclusivamente materiales pro-

gramados. 

La validaci6n externa se concibe para dos usos 

principales: "a) mejorar el programa ant<rs de cada edición, 

y b) elab9rar un informe de los resultados obtenidos durante 

el estudio del programa que permita a los lectores saber si 

á Ú
' • (1) 

les ser til." 

· a) Validaci6n eKterna para mejorar el programa. E~ 

ta validaci6n se hace con el fin de detectar aquéllas fallas 

que6 aún después de la validación interna, pasaron inadverti 

das. Se recomienda seleccionar aproximadamente de 5 a 10 

alumnos, que pertenezcan a la poblaci6n a la que se destina 

el texto. Se eligirán por su juicio crítico, que permita al 

programador hacer las mejoras perti nentes al programa. 

Dada la finalidad que persigue esta evaluación, la 

situaci6n experimental pqdrá no parecerse a la situaci6n real 

en la que se estudiará el texto. 

En e s ta validaci6n no se dejará .al al~o solo en 

su estudio; s ino se le interrogará oportunamente sobre su 

(l) Livas G. Ireneª Op. c i t. 
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trabajo, se aclararán dudas, se le pedirá su opini6n respec-
,1 

to a tal o cual aspecto del programa, etcétera. Para hacer 
.. 

este interrogatorio se elaborará un cuestionario que conten-

ga dos listas de comprobación; una que indique las causas po-

sibles de error en los cuadros, que solamente serán respon-

didas cuando el alwnno se haya equivocado en el programa. 

Otra lista: servirá para s~gerir posibles modificaciones al 

cuadro e igualmente s6lo se responderán cuando el alwnno crea 

que cabe la modificación. 

El siguiente paso consiste en vaciar los datos ob~ 

tenidos de ' los 5 o 10 alwnnos en una matriz de doble entrada, 

en la que un eje corresponde a las preguntas dadas en los 

cuadros, y el otro, a los alwnnos. 

En seguida se analizan los datos 1 para los cuales 

se calcula el total de errores ocurridos en cada cuadro, to-

mando en cuenta el tipo de cuadro en el que se cometi6 el 

error. Los '. errores se tratan en diferente forma según el ti~ 

po: de cuadre en que fueron cometidos. 

Para los cuadros con apunte de un programa lineal 
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o matético, una tasa de error elevada (30%) supone, que el 

apunte no es fucientemente euerte para ayudar al alumno y 

que no cumple su f unci6n. 

Cuando el total de errores es elevado en un cuadro 

de evaluación (programaci0n lineal), o en uno de producción 

de la operante (programaci6n matética) suponemos que no es 

el cuadro el que deba ser cambiado sino toda la secuencia, 

ya que, lo más probable es que sea la práctica lo que esté 

fallando, y por lo tanto sea una práctica inadecuada. 

En cuanto a los programas ramificados los errores 

son considerados con un criterio distinto, ya que este tipo 

de programas proporciona op~iones que pretenden manifestar 

las diferencias individuales entre los individuos de la po-

blación. Las diferencias son respecto a dificultades en el 

aprendizaje como son: dudas, confusiones, carencia de infor 
f 

mación previa al texto, necesidad de repetici6n de la infor 

maci6n, etcétera. 

Por lo tanto la ocurrencia de errores por motivos 

de aprendizaje no se tomarán en cuenta para modificar el pr~ 

grama, solamente en caso de que indiquen fallas en la técni-

ca misma, o que un grupo de la población manifieste que ha-
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cen falta ramificaciones o bien que sobran. 

Los errores cometidos por un alunmo se detectan 

para saber si ese alunmo en particular no pertenece a la po 

blaci6n para la que se destina el texto, y en este caso, lo 

más convepiente es eliminar a estos alumnos de la poblaci6n. 

Los errores, también pueden clasificarse por su 

frecuencia según su tipo sin tomar en cuenta sus causas y 

registrar su ocurrencia en una tabla. Este análisis se pu~ 

de utilizar para los prog~amas ramificados, esto determina-

rá la utilizaci6n de las ~amificaciones • 

. El siguiente paso sería corregir el programa, se 

cree conv~niente modificar aquellos cuadros en los que la 

tasa de error sea de 30% o mayor. Este criterio es arbitra 

río el procedimiento de validaci6n externa lo propone. 

Esta primera validaci6n también servirá para de-

terminar d~tos importantes para el programa como: las pausas 

para descansar, el tiempo aproximado de estudio, las instru~ 

ciones para estudiar el programa, indicaciones generales, et 

cétera. 

b) Validación externa para hacer el informe. 

Esta validación servirá para proporcionar algunos 
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datos sobte el texto que servirán para que este se utilice 

adecuadamente. 

La validaci6n para hacer el informe indicará la po 

blaci6n para la que fue hecho, los objetivos que persigue, 

el tiempo requerido para su estudio, su eficacia, algunas re 

comendaciones para su uso, etcétera. 

Se recomienda que la validación se haga en situa-

ciones de 'campo, cuando el prop6sito es probar la eficacia 

de un material que ya está en uso. Si se trata de material 

que está en proceso de elaboraci6n, es mejor validarlo en 

situaci6n de laboratorio, para evitar que salgan las prime-

ras ediciones con demasiados errores, que deben corregirse 

antes. 

Irene Livas recomienda el siguiente procedimiento 

para la validación externa; para hacer el informe: 

a) Seleccionar al azar algunos objetivos del tex-

to (en los que estén representados los tres niveles de obje-
1 

tivos, los esenciales, los necesarios y los convenientes), y 

elaborar reactivos que los midan, hacer con éstos dos prue-

bas una diagnóstica y una $Umaria. Estas pruebas deberán 

tener el mismo número de reactivos y éstos deberán tener un 
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grado similar de dificultad. 

b) Utilizando alguna tabla de números aleatorios 
~ 

seleccionar una muestra al azar, el tamaño de esta se deter 

minará con alguna tabla hecha para este fin. La muestra se 

tornará de la poblaci6n a la que se destina el texto. 

c) Aplicar la prueba diagnóstica. 

d) Aplicar el programa, se recomienda que las si-

tuaciones ambientales corno la duración de las sesiones de es 

tudio, el lugar, el ambiente social, etcétera, sean lo más 

parecido a la situación real en que se estudiará el programa 

cuando sea editado. 

e) Aplicar la prueba sumaria 

f) Analizar los resultados. Si los resultados de 

la prueba sumaria revelan que el 90% de los objetivos esen-

diales fueron alcanzados por el 90% del grupo, y el 60% de 

los objetivos necesarios por el 60%, se determinará que el 

programa e~ eficaz, si los datos son otros, se recomienda mo 

dif icar el programa. 

Otro procedirnient9 de análisis de los resultados 

sería comparar la ganancia real y la potencial, para lo que 
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se deberá: 

Obtener el promedio de respuestas correctas de la prueba 

.. 
sumaria. 

Obtener la ganancia potencial para lo que se resta el 

pr omedio de respuestas· correctas de la prueba diagn6sti-

ca, de 1 total de respuestas de la prue~a. 

Obtener la ganancia real para esto se resta el promedio 

de respuestas correctas de la prueba sumaria, del prome-

dio de respuestas correctas de la prueba diagn6stica. 

Obtene~ la proporci6n de la ganancia potencial que ef eo-

tivamente se logre: se divide la ganancia real entre la 

ganancia potencial. 

g ) Fi nalmente, el evaluador deberá reportar los 

datos obtenidos en la validación. El documento sobre valida 

ción externa proporciona un esqueina de esto en el que cornbi-

na los datos de .la validación externa con otros igualmente 

. ~ortantes º 

El esquema tiene los siguientes puntos: Población, 

Requisitos,!¡ Observaciones, Contenido, Tiempo requerido para 

- su estudio,1 Eficacia, Material Adicional, Recomendaciones. 

Existe una tercera medici6n, que sirve para saber 
l 
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si lo aprendido con el texto se recuerda después de algún 

tiempo considerable. Esta medición puede hacerse después de 

6 meses d~ haber estudiado el programa, para que lo que se 

mida sea la retenci6n y comprensión del material y no la me-

morización inmediata. El programador sabrá qué objetivos 

se lograron y de qué nivei taxonómico. 

PCH'mlv. J 

13-VIII-74. 
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TAXONOMIA COGNOSCITIVA 

INTRODUCCION 

Las investigaciones experimentales acerca del 

aprendizaje han demostrado que desde que el ser humano es 

un embrión empieza a aprender'y, por ejemplo, responde a 

estímulos específicos de calor y sonido. Posteriormente, 

el niño aprende a hablar, a escribir, a ir al parque cer

cano, a vestirse, etcétera. El adulto aprende un oficio, 

una profesión, aprende a compGrrtarse dentro de ciertas nor 

mas sociales, aprende a comer unos platillos y no otros, 

aprende a relacionarse dentro de distintos grupos sociales 

de maneras diferentes, etcétera. En suma, casi toda la 

conducta humana ~es aprendida. Parte del aprendizaje puede 

realizarse de una manera azarosa como resultado de la in

teracción con el medio ambiente familiar y social de cada 

persona, pero lo que es fundamental para el hombre en su 

formación como ente social se aprende dentro de un proceso 

educativo deliberado. 

Cada día es más lo que el hombre tiene que apren 

der, p~lo cual se ha incrementado el interés de los educa 

dores por estudiar de manera científica el proceso de apren 

dizaje para hacer que éste sea más efectivo. 
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Algunos de los psicólogos que se han ocupado de 

estudiar científicamente el fenómeno del aprendizaje han 

concluido que éste es " ••• un cambio relativamente permanen 

te del comportamiento que ocurre como resultado de .la prác 

tica" (1) o para citar a Hilgard: (2) " ••• es el proceso 

. por el cual se origina o cambia una actividad, mediante la 

reacción a una situación dada, siempre que las característi 

cas del cambio no puedan ser explicadas con apoyo en tenden 

cias reactivas innatas, en la maduración o por cambios temP.Q 

ralea del organismo (por ejemplo, la fatiga, las drogas, 

etcétera)." 

La situación controlada para provocar cambios de 

conducta es una situación de enseñanza. Vamos a entender 

pior enseñanza " ••• el sistem~ y método para dar instrucción 

y el control de la situación en la que ocurre el aprendiz~ 

je. Incluye las actividades del maestro y del alumno, el 

uso de materiales didácticos y la dirección del alumno por el 

maestro o por algún otro medio en situaciones formales o i!!. 

formales. Su finalidad mediata la constituye el logro de 

los objetivos generales de la educación:. (3) Para R.S. 

Petera (4) "La enseñanza es una actividad práctica, en la 

(1) 

(2) 

Rubén Ardila, Psicología del aprendizaje, Ed. Siglo XXI, 
México, 1970. 
Ernest, R. Hilgard. Teorías del aprendizaje, FCE, México, 
1966. 

(3) Bertha E. Fernández Muñíz. Sistematización de la enseñan
za aplicada al curso de Teorías psicológicas de la instruc
ci6n. Tesis profeaional UNAM. Máxico, 1973. 

(4) R.S. Peter•. El t'.!ont"!•nt-~ A• •A··---.: .it._ ... 3 
- - • · ' 
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que una persona 'ilustrada '· 'ilustra' a sus alwnnos". 

Podemos concluir que la enseñanza y el aprendiza

je ocurren en estrecha relación, por eso los trataremos con

. juntamente dentro de un solo proceso llamado de enseñanza

aprendizaj e .. 

. Para que el aprendizaje --cambio del c omportamien 

to cano resultado de la práctica-- ocurra, se deb erán identi 

ficar y controlar las conductas que como resu l tado de la en

señanza, deseamos desarrollar en el alwnno. 

La primera tarea consistirá en identificar y de

terminar las conductas. Para esto se especifican l as que se 

desean lograr y como parte de esta tarea se clasifica el t~ 

po de comportamientos que mediante la educación se aspira a 

aesarrollar en los estudiantes, lo que deben saber, conocer , 

sentir, pensar cano resul~ado del proceso de ens eñanza-apren 

dizaje. 

Utilidad de la taxonomía 

Para clasificar los comportamientos e studiantiles 

~ecesitamos una herramienta que: 

facilite la comunicación entre los elementos que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaj e; 

precise la información que se desea transmi t ir; 

facilite la elaboración de los instrumentos de 

evaluación para determinar si el proceso de ense-

fianza-aprendizaj e fue efectivo; 
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facilite la planeación de las experiencias de 

aprendizaje .. 

Estos·requisitos los reúne la "Taxonomía de los 

objetivos de la educación" creada por un grupo de psicólo-

gos que se reunieron por primera vez en Boston, Estados 

Unidos, en 1948, con la idea de elaborar un s.isterna de 

clasificación de las metas educativas. 

Definición de taxonomía 

El término taxonomía, corno usualmente se conoce 

en las ciencias naturales quiere decir "Ciencia de la cla 

sificación en la historia natural" (del griego taxis, or-

den y nomos, ley). (1) Las taxonomías biológicas permiten 

que haya precisión en las comunicaciones relativas a la 

ciencia biológica y que s~ comprendan la organización e 

interpretación de las distintas partes del mundo vegetal 

y animal. 

En forma análoga, la taxonomía educativa se proPQ 

ne presentar los fundamentos de una clasificación de las 

metas (objetivos) dentro de un sistema educativo. 

(1) B.S. Bloom y colaboradores, Taxonomía de los objetivos 
de la educación, Ed. Ateneo, Buenos Aires, 1971. 
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La taxonomía educativa es una clasificación de los 

comportamientos del alumno, los cuales manifiestan los resul 

tados deseados del proceso educativo. 

Es necesario enfatizar que los términos "clasifi-

cación" y "taxonomía" no son equivalentes. Una clasificación 

puede ser arbitraria, mientras que una taxonomía responde a 

ciertas reglas estructurales,como serían las de que "el orden 

de los términos corresponda a un orden "real" de los fen6me-

nos representados por aquéllos". (1) una clasificación es 

útil en tanto que permite la comunicación y es válidad en 

cuanto que demuestra su coherencia " ••• con los puntos de vi..2. 

ta teóricos que resultan de la investigación del campo que 

intenta ordenar". (2) 

Principios de organización 

Para elaborar la taxonomía educativa se partió de 

principios de organización educativos, lógicos y psicológicos . 

Las consideraciones más importantes que hicieron 

lps autores fueron de orden educativo. Se estud:ia ron todas 

las situaciones que toman en cuenta los profesores (como 

criterios, principios, leyes y esperiencias) al elaborar un 

plan de estuajos o al seleccionar las experiencias de apren-

(f) Pe~ueño Larousse, Ed. Noguer, Barcelona, 1972, p. 861 
(2) B.S. Bloom, pp. cit. 
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dizaje.· Cuidaron también de la situaci6n en la que se da 

el apr endizajev así como de mejorar la comunicación entre 

las partes del proceso educativo. 

En segundo lugar, la clasificación taxon6mica de 

b í a guardar un orden 16gico, por lo que se definieron los 

t érminos con la mayor precisi6n po$ible y se cuid6 que estos 

sb uti lizaran en forma coherente •. · · ·Cada categoría debía 

permitir hacer subdivisiones 16gícas fáciles de definir y que 

pudi eran dividirse aún más, según conviniera. 

Además la taxonomía debía respetar los principios 

y : teor! as psicol6gicas pertinentes. Sus autores se propusie 

ron también ser neutrales en cuanto a juicios de valor. 

Otro principio orientador fue que esta clasif,ica-

ci6n debía ser un esquema puramente descriptivo para re~re-
1 

sentar las conductas del modo más . imparcial posible. 

La jerarquía taxon6mica 

Bloom y colaboradores acordaron que la taxonomía 

d~bería responder a un orden jerárquico, esto es, que las 

conductas más complejas i~plicaran a las más simples y que 

ss elaborara partiendo de las conductas más concretas hasta 

l~gar a las más abstractas, por ejemplo, para dar un juicio 
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crítico, el alumno tendrá que: primero, conocer la situaci6n: 

después, tener las "herramientas" que le permitan analizar 

los hechos, y posteriormente elaborar el juicio. 

Tres dominios: cognoscitivo, afectivo y psicomotor 

Los investigadores se propusieron elaborar una taxo 

nomía completa que abarcara tres áreas: la cognoscitiva, la a 

fectiva y la psicomotoraº 

Nuestra educación tradicional hace espec ial énfasis 

en la .forrnaci6n intelectual del individuo y la ensefia ·una 

g~an cantidad de dato~, hechos, fen6menos, etcétera: por lo 

tanto se ocupa más del área cognoscitiva. Esta área incluye 

a¡quellas conductas que se refieren a la memoria o evocación 

die los conocimientos y al desarrollo de habilidades y capa

cidades de orden intelectual. 

El área afectiva se refiere a aquell as conductas 

que describen cambios en los intereses, actitudes y valares. 

Estas, a nuestro parecer, se desarrollan junto con conductas 

complejas del área cognoscitiva. 

El tercer dominio, el psicomotor, se ocupa de las 

cpnductas manipulativas o de habilidad motora. 
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Las seis cateqorías del dominio cognoscitivo 

Para estructurar el dominio cognoscitivo con las 

consideraciones ya mencionadas, los autores dividieron el 

continuo en seis categorías gruesas. Seleccionaron los sím 

bolos apropiados definiéndolps de manera precisa y práctica. 

Las seis categorías principales son: 

l.O Conocimiento 

2.0 Comprensi6n 

3.0 Aplicaci6n 

4.0 Análisis 

s.o Síntesis 

6.0 Evaluaci6n 

Formaci6n 
de 

Conceptos 

Creatividad 

Las primeras cuatro categorías corresponden a las 
. . 

conductas que componen el "entendimiento" y la "formación 

de conceptos". (1) Las dos últimas corresponden a las con-

ductas creativas. 

La definición de las seis categorías 

Conocimiento. Comprende aquellas conductas que 

consisten en aprender de memoria. El estudiante repite la 

comunicación de la misma manera en que se presentó. 

(1) Vargas s. Julie. C6mo formular objetivos conductuales 
yaliosos. Documento de trabajo de la CNME. 73.38. 
UNAM 1973. 
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Comprensi6n. Es el entendimient o del mensaje de 

una comunicaci6n. El -alumno debe r elaborar el mensaje o 

identificar la misma informaci 6n que se presento, enunc iada 

de manera diferente. 

Aplicación. Es la transferencia del conocimiento 

a una situación nueva o casi nueva para el estudiante . 

Análisis. Es la identificación de las partes de 

la comunicación o de su estructura. 

síntesis. Incluye aquellas conductas en que e l 

alumno cambia varios elementos para lograr un produc t o 

original. La expresi6n de ideas y experiencias propias 

dará como resultado un producto distinto por cada al umno . 

Evaluación. Consiste en juzgar si una comunica 

ción determinada ha satisfecho o no un c riterio específico. 

También es la comparación de dos contenidos . c on un prop6si 

to determinado, mediante el proceso de razonamient o . 



PARTE 2 

LAS CATEGORIAS TAXONOMICAS 

( SECCION PROGRAMADA) 



PROLOGO 

De la primera versión programada de la Taxonomía 

Cognoscitiva a ésta, que es la tercera, se han hecho impoE 

tantes modificaciones, surgidas de los resultados de su 

aplicación a profesores (evaluación externa) as! como de 

los comentarios y sugerencias de los especialistas que tu 

vieron a bien estudiar cada edici6n. Los cambios se ref ie 

ren tanto a la técnic~ de programación como a algunos aspee 

tos del contenido mismo. 

Esperarnos que las modificaciones redunden en su be 

neficio. Sin embargo, el logro efectivo de los objetivos 

que queremos alcanzar estará determinado en gran medida por 

su persistencia y dedicación al estudiar el presente texto. 

El esfuerzo de todas las personas que colaboraron 

en la realización de este texto será fructífero, si en algu 

na medida resulta útil para sus labores de docencia. Le 

deseamos suerte en el estudio de este texto. 



POBLACION 

La taxonomía cognoscitiva de los objetivos de 

la educación -texto programado- fue elaborado para pro

fesores de enseftanza media superior y superior de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 



INSTRUCCIONES 

Para escribir la tercera versión de la taxonomía 

del dominio cognoscitivo se cambió la técnica de programa

ción, así como algunos aspectos del contenido, ya que la 

prueba con alumnos (validación ext.erna), proporcionó datos 

que determinaron estas decisiones. 

Esperamos que los errores hayan sido corregidos en 

favor de su aprendizaje. Sin embargo, el logro efectivo de 

los objetivos que queremos alcanzar está determinado en gran 

medida por su persistencia y dedicación al estudiar el pre

sente. 

La técnica ramificada, que se emplea en este tex

to, presenta la información (algunas veces es un párrafo gran 

de, y otras una o varias páginas), luego una pregunta, que 

usted responderá eligiendo entre las opciones que se presen

tan; cada opción conduce a una página distinta, usted deberá 

dirigirse a la página (se usarán indistintamente las pala

bras página y cuadro) que su opción le indica. 

No lea el texto siguiendo las páginas progresiv<:imcr; 

te, excepto las veces que se le indique, porque no llegarí'1 ZL 



n i nguna conclusión; siga siempre las instrucciones que se le 

dan a cada momento. 

Las hojas azules contienen resúmenes de lo que ha 

estudiado, cuando llegue a ellas lea detenidamente y vuelva 

a ellas cada vez que las necesite para clasificar objetivos. 

Las hojas amarillas contienen ejercicios para que 

· usted redacte y clasifique objetivos de aprendizaje. 

Al final del texto se presenta otro resumen en ho

jas azules de toda la taxonomía cognoscitiva, utilicelo cada 

vez que clasifique taxonómicamente. 

Usted deberá determinar la duración de sus sesiones 

de estudio, con la finalidad de no entorpecer su ritmo indi

vidual de trabajo, que puede estar determinado por diferentes 

situaciones, como: el tiempo que tiene para estudiar este tex 

to, el cansancio, su ritmo de aprendizaje, etcétera. 

Si se le presentan dudas que no resuelva el texto, 

consulte a su instructor. 

El esfuerzo de todas las personas que colaboraron 

en la realización de este texto será fructifero, si en algu

na medida resulta útil para sus labores de docencia. Le de

seamos suerte en el estudio de este texto. 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Objetivo general 

l. El lector clasificará objetivos o conductas utilizando la 

taxonomía del dominio cognoscitivo de Benjamin s. Bloom 

y colaboradores. T. C. 3.23 

Objetivos espe cíficos 

l. Dados varios objetivos de educación, el lector los clas i

ficará en la categoría 1.10, Conocimiento de datos especí 

ficos, anotando la clave que corresponda al tipo d e cono-

cimiento (l.ll ó l.12) T. c. 3.23 

2. Dados varios objetivos de educación, el lector los clasi

ficará en algún tipo de conocimiento de 1.20 (1.21, 1.22, 

l.23, l.24 ó 1.25). T. C. 3.23 

3. Dados varios objetivos de educación, el lector los clasi

f icará en la categoría 1.30, Conocimiento de universa l es 

y abstra cciones en un campo determinudo, anotando la el~ 

ve que corresponda al tipo de conocimiento (l.31 ó 1.3 2 ) 

T. C. 3.23 



4. Dados varios objetivos de educación, el lector los clasi

ficará en la categoría 2.00, Comprensión. 

T. C. 3.23 

s. Dados varios objetivos de educación, el lector los clasi

ficará en la categoría 3.00, Aplicación. 

T. C. 3.23 

6. Dados varios objetivos de educación, el lector los clasi

ficará en la categoría 4.00, Análisis. 

T. C. 3.23 

7. Dados varios objetivos de educación, el lector los clasi

ficará en la categoría 5.00, Síntesis. 

T. C. 3.23 

8. Dados varios objetivos de educación, el lector los clasi

ficará en la categoría 6.00, Evaluación. 

T. C. 3.23 



1.00 CONOCIMIENTO 

1.10 Conocimiento de datos especificos 

1.20 Conocimiento de l os modos y medios para 
el tratamiento de l os datos específicos 

1.30 Conocimiento de universales y abstrac
ciones en un campo determinado. 

CONOCIMIENTO es la categoría más simple de la taxono-

. mia, la conducta que ejecuta el alumno es la de r e corda r o e vo c ar . 

Las conductas de conocimiento pueden ir de los recuerdos más sen 

cillos, específicos y concretos a los más complejos y abstractos. 

Las conductas de CONOCIMIENTO forman parte de todas la s 

categorías taxonómicas o procesos del pensamiento, sin embargo 

la diferencia estriba ·en que, en el nivel de CONOCIMIENTO el 

principal proceso psicológico implícito es el recuerdo o evoca -

ción, en tanto que en las demás categorías recordar es sol amente 

una parte de procesos mucho más complejos como podrían ser inte-

rrelacionar, juzgar y reorgani z ar. 

Ejemplos de 1.00 CONOC IMIENTO. 

a) Enumerará todos los países latinoamericanos, cuyo 

gobierno es de tipo militar. 

b) Dada una lista de pa íses identificará aquéllo s c u 

yo régimen econówi co es capitalista. 

c) Mencionará los hechos ocurridos el 10 de junio . 

Pase a la p ágina sigui ente 
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1 . 
' 

1.10 
1.20 

1.30 

Existen tres tipos de CONOCIMIENTO 

Conocimiento de datos especificos. 
Conocimiento de los modos y medios pa 
ra el tratamiento de los datos específicos • 
Conocimiento de universales y abstrac
ciones en un campo determinado. 

2. 

1.10, CONOCIMIENTO DE DATOS ESPECIFICOS hace referen 

cia al proceso de "recordar unidades de información específicas 

y susceptibles de ser aisladas"(p~S?). Hace énfasis en la in-

formación, que es el núcleo de cada campo del conocimiento. Es 

la información que el especialista debe usar para transmitir sus 

conocimientos asi como para entender y organizar su campo de co-

nocimiento. Estos datos específicos, por lo general, se usan 

sin modificación alguna, son símbolos con algún referente con-

creto, en su mayoría se dan a un nivel muy bajo de abstracción. 

El conocimiento de datos específicos tiene dos catego 

~ías. 

1.11, CONOCIMIENTO DE LA TERMINOLOGIA 

Es el conocimiento de los referentes de símbolos espe-

cíficos verbales o de otro tipo. La terminología es el conoc í -

miento más elemental en cualquier campo del conocimiento y lo s 

símbolos verbales y de otro tipo son su lenguaje básico (o t er 

minología). 

1.12, CONOCIMIENTO DE HECHOS ESPECIFICOS 

Es el conocimiento de información muy prec i s a ,muy es -

pecífica: fecha, acontecimientos, personas, lugares, fu entes 
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de información, etcétera. Este tipo de conocimiento se refi e 

re a aquellos casos que pueden s e r aislados y separados como 

elementos unitarios. 

El conocimiento de hechos específicos se diferencia 

del conocimiento de la terminología en que ésta representa los 

vocablos cuyas definiciones son acuerdos dentro de cada campo, 

en tanto que los hechos constituyen los hallazgos que pueden 

ser comprobados con diversos métodos que no consisten en el 

acuerdo unánime de quienes trabajan en un campo específico y al 

que se ha llegado para facilitar la comunicación. 

Clasifique los ejemplos poniendo el número de la cat e 

" 
goria de Conocimiento al que pertenezca. 

------

1.11, Conocimiento de la terminología. 

1.12, Conocimiento de hechos específicos. 

a) El alumno identificará cinco medios de trabajo en 

el sentido estricto. 

b) El a lumno d e s c ribirá el momento his~órico en que 

fue escrito El Capital de Carlos Marx. 

c) Escribirá una lista de los nombres de l o s princi pCi::... _. 

autores clásicos de la economía político . 

d) El alumno definirá los con ceptos de t rabaj o y fuer 

za de trabajo según la teoría ob jet i v a de l valor . 

e) Definirá el concepto de renta diferencial s egGn 

David Ricurdo. 

f) El alumno des cribirá a qué mo dos de produ cc i ón d e 
los que han existido, correspond en las r elac ion e s 
de producción de colaboración reciproca . 
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R·espuestas de la página 3 

a) 1.11, Conocimiento de Terminología. 

Se llaman "medios de trabajo en sentido escrito", 

a aquéllos que intervienen en la transformación 

· directa de la materia prima. 

b) 1.12, Conocimiento de hechos específicos. 

El alumno conocerá las condiciones socioeconómicas 

del momento histórico en que se escribe el P.rimer 

análisis científico del capitalismo. 

c) 1.12, Conocimiento de hechos específicos. 

Repetirá los nombres de los autores clásicos de la 

economía política, como Adam Smith, David Ricardo, 

etcétera. 

d) 1.11, Conocimiento de terminología. 

Conocerá la terminología necesaria para entender la 

teoria objetiva de valor, como los conceptos trabajo 

y fuerza de trabajo. 

e) 1.11, Conocimiento de terminología. 

Conocerá terminología para comprender la teoría de la 

renta de David Ricardo, como es el concepto de renta 

diferencial. 

f) 1.12, Conocimiento de hechos específicos. 

Conocerá el período histórico del comunismo' primitivo, 

.describiendo la forma de producción de esa época . 

Pase a la 1:da1lioni-o ,.....~ ..... .; .... ~ 
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1.00, CONOCIMIENTO 

Conocimiento es la categoria más simple de'la taxo 

nomia, la conducta que ejecuta el alumno es la de recordar o 

· ~vocar. 

1.10, CONOCIMIENTO DE DATOS ESPECIFICOS 

Es el proceso de "recordar unidades de informaci ón 

específicas y susceptibles de ser aisladas". Es la informa 

ción básica de cada campo del conocimiento. Es la información 

que se utiliza para transmitir conocimientos. Estos datos es 

pecíficos se utilizan generalmente sin modificación alguna. 

1.11, CONOCIMIENTO DE LA TERMINOLOGIA 

Es el conocimiento de los referentes de símbo los es

pecíficos verbales o de otro tipo. La terminología es el cono

cimiento más e l emental en cualquier campo del conocimiento y 

los simbolos verbales y de otro tipo son su lenguaje ·básico. 

1.12, CONOCIMIENTO DE HECHO S ESPECIFICOS 

Es el conocimiento de información muy precisa, muy 

especifica: fechas, acont ecimientos, personas, lugares, fuen 

tes de información , etc~tera. Este tipo de conocimiento se re 

f iere a aquellos casos que pueden ser aislados y separados co 

mo elementos unitarios. 

Pase a la página siguiente 



1.10 

l. 20 

1.30 

1.00 CONOCIMIENTO 

Conocimie~to de datos especif icos 

Conocimiento de los modos y medios pa 
ra el tratamiento de los datos especí 
f icos 

Conocimiento de universales y abstrae 
ciones en un campo determinado. 

6. 

1.20, CONOCIMIENTO DE LOS MODOS Y MEDIOS PARA EL 

? RATAMIENTO DE LOS DATOS ESPECIFICOS. Se refiere al conocí-

miento de los modos de orqanizar, estudiar, juzgar y criticar 

Existen cinco tipos de conocimiento de los modos y 

medios para el tratamiento de los datos específicos que son: 

1.21, CONOCIMIENTO DE CONVENCIONES 

1.22, CONOCIMIENTO DE TENDENCIAS Y SECUENCIAS 

1.23, CONOCIMIENTO DE CLASIFICACIONES Y CATEGORIAS 

1.24, CONOCIMIENTO DE CRITERIOS 

1.25, CONOCIMIENTO DE METODOLOGIA. 

Lea detenidamente los siguientes ejemplos de las 

categorías mencionadas. 

1.21 El a lumno recordará que en inglés, cu o. ndo .dos o mtu : n i> -

j e tivo s califican a un susta ntivo, puede~ ponerse ant es 

o d e soués de este. 

Pase a la página 6bis. 



6bis. 

1.22 El estudiante describirá los fenómenos citolóqicos gue 

se desarrollan durante la fecundación. 

1.23 Dadas dos listas, una de nervios craneales protuberancia

les y otra de estructuras inervadas por ellos, el alumno 

las correlacionará por escrito, con un error máximo del 

1%. 

l. 24 El alumno ·conocerá qué e.s salud desde el punto de vista 

anatómico. 

1.25 El alumno describirá, por escrito, el método que seguiría 

para integrar un idiograma femenino. 

Continue en la siguiente página 



7. 

Estudie detalladamente 

CONOCIMIENTO DE CONVENCIONES 

En esta categoría se incluyen , para los efectos de 
su clasificación y operación taxonómica, el conocimiento de l os 
modos característicos de tratar y presentar las ideas y los f ~ 
nómenos. Las convenc iones a que se refiere el encabezado de 
este apartado son, generalmente, las que utilizan l os especi~ 
listas en sus diversos campos de acción intelectual. 

Vuelva el ejemplo (1.21) de la página 6 y lea las p a 
labras subrayadas. 

CONOCIMIENTO DE TENDENCIAS Y SECUENCIAS 

Esta categoría incluye el conocimiento de los proce
sos, direcciones y movimientos temporales de los fenómenos. Es 
te conocimiento entrafia un cintento de discernir las relaciones 
de acontecimientos separados en el tiempo. 

Lea las palabras subrayadas del ejemplo (l'.22) de la 
página 6 bis. 

CONOCIMIENTO DE CLASIFICACIONE S Y CATEGORIAS 

Este apartado indica el conocimiento de las clases, 
conjuntos, divisiones y ordenaciones que son considerados fun
da~entales o útiles en un campo, propósito, razonamiento o pro 
blema deter~inado. 

Regrese al ejemplo (l.23) de la página 6 bis y lea lo 
subrayado . 

CONOCIMIENTO DE CRITERIOS 

Esta categoría trata del conocimiento de aquéllos cri 
terios mediante los cuales se comprueban o juzgan los hechos, 
los principios, las opiniones o los comportamientos. 

La página 6, muestra un ejemplo de 1.24, lea los s u-
brayados . 

CONOCIMIENTO DE METODOLOGIA 

En esta categoría de la taxonomía nos r eferimos al co 
nocimientc de los métodos de investigación, las técnicas y los 
procedimientos utilizados en un camp o de investiga ción det crmin:· 
do, así como los empleados en el análisis de problema s o fenóm e 
nos particulares. 

Reelea las palabras subrayadas en la pág ina 6 bis CJ e · ~ 

plo 1.25 



La categoría 1.20, CONOCIMIENTO DE LOS MODOS Y MEDIOS 
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS ESPECIFICOS, hace referencia 
al conocimiento de los modos de organizar, estudiar, juzqar y 
criticar ideas y fenómenos. 

Aparee las columnas, poniendo en la definición de la coluro 
na de la izquierda el número del nombre de la derecha que corre~ 
ponda. 

_____ Esta categoría incluye el conocimien-
. to de los procesos, direcciones y mo
vimientos temporales de los fenómenos. 
Este conocimiento entraña un intento 
de discernir las relaciones de acon
tecimientos separados en el tiempo. 

_____ En esta categoría se trata del .9.QllQ.
cimiento de aquellos criterios me
diante los cuales se comprueban o 
j uzgan los hechos, lo$ principios, 
las opiniones o los cqmport;.amientos. 

_____ En este apartado de la taxonomía nos 
referimos al conocimiento de los mé
todos de investigación, las técnicas 
y los procedimientos utili~ados en u.~ 

carapo de investigación det~rminado, 
así como los empleados en el análi
sis de problemas o fenómenos parti
culares. 

_____ En esta categoría se incluyen, para 
los efectos de su clasificación y 
operación taxonómicas, el conoci
miento de los modos característi
cos de tratar y presentar las ideas 
y los fenómenos. Las convenciones a 
que se refiere el encabezado de e~ 
te apartado son, generalmente, las 
que utilizan los especialestas en 
sus diversos campos de acción inte 
lectual. 

_ _,__ En este apartaco se indica el .s.Qn.Q.

cirniento de las clases, conjuntos, 
divisiones y ordenaciones o úti
les en un campo, propósito, razo
namiento o problema determinado. 

1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

1.25 

Conocimiento 
de convenci.Q. 
nes. 

Conocimiento 
de tendencias 
y secuencias. 

Conocimiento 
de clasifica-
cienes y cate 
gorías. 

Conocimiento 
de criterios. 

Conocimiento 
de metodolo-, 
gia. 

Verifique sus respuestas ·en la página 9 

8 



9 

rtespuestas de la página 8 

1.22 

1.24 

1.25 

1.21 

1.23 

Vaya a la página 10 
~~~~~~~~ 

Respuestas de la página 10 

a) 1.22 observe la dimensión temporal 

b) 1.23 las palabras clave son "clasificación internacional" 

c) 1.25 hace referencia al uso específico de un procedimiento 

d) 1.21 se refiere a el uso de reglas de puntuación 

e) 1.24 conoce bajo ciertas normas o criterios 

f) 1.22 menciona la secuencia de los cambios de las generaciones 

g) 1.23 se da el rubro percusión o cuerdas para ordenar ahí l os i : . 
( trW11entos 

h) 1. 25 al enunciar los métodos. de investigación los conocerá . 

i) 1.21 las normas legales son una converción usada en Der echo 

j) 1.24 se mareja un criterio para decir que es taxonomía desde 

el punto de vista educativo. 

Pase a la oáa ina 11 



. a) 

b) 

c) 

Clasifique los siguientes ejemplos dentro de laguna de 

las cinco categorías de CONOCIMIENTO DE LOS MODOS Y MEDIOS PARA 

EL TRATAMIE~""TO DE LOS DATOS ESPECIFICOS. Consulte las páginas 

anteriores (7 y 8) 

____ El estudiante indicará por qué el excedente agrícola 

convertido en dinero modifica la historia de la humanÍdad. 

____ El alumno clasificará a la enzirria arielasa pancreática 

en a lguno ~e los sei s grupos de la clasificación internacional. 

El alumno mencionará cómo observar las características ----
normales de la c a vidad bucal. 

d) El alurr~o identificar& en una lista de reglas, por lo me 

n os, diez normas de puntuación. 

e) El alu.i.-nno enunciará las características de la salud men-

tal que postula la Sociedad Psicoanalítica mexicana. 

f) El alumno descubrirá la transmisipn del carácter r e cesivo 

y del carácter dominante en la mosca Drosophila Melanogaster. 

g) El alumno clasificará instrumentos en percusión o cuerdas . 

l: ¡ El alu..-nno enunc iará los métodos de investigación cr .. l as 

i ) 

j) 

---~ El alumno señalará por lo menos do s normas legale s que a ~ 

ten a los trabajadores de l estado. 

El alumno mencionará qué se entiende por t axonomí a dcs ~ o 

el punto de vista educativo. 



1.20 CONOCIMIENTO DE LOS MODOS Y MEDIOS PARA EL TRATAMIENTO 
DE LOS DATOS ESPECI FICOS 

Esta categoría hace referencia al conocimiento de los 
modos de organizar, estudiar, juzgar, criticar ideas y fenóme
nos. 

· 1.21 CONOCIMIENTO DE CONVENCIONES 

..... ..1. 

En esta categoría se incluyen, para los efectos de su 
clasificación y operación taxonómica, el conocimiento de los 
modos característicos de tratar y presentar las ideas y los fe
nómenos. Las convenciones a que se refiere el encabezado de es
te apartado son, generalmente, l~s que utilizan los especialis
tas en los diversos campos de acción intelecutal. 

1.22 CONOCIMIENTO DE TENDENCIAS Y SECUENCIAS 

Esta categoría incluye el conocimiento de los nroce
sos, direcciones y movimientos temporales de los fenómenos. E~ 
te conocimiento entraña un i..~tento de discernir las relaciones 
de acontecir.lientos separados en el tiempo. 

1.23 CONOCIMIENTO DE CLASIFICACIONES Y CATEGORIAS 

Este apartado indica el conocimiento de las clases, 
conjuntos, divisiones y ordenaciones que son consideradas fun
damentales o útiles en un c~~po, propósito, razonamiento o prQ 
blema determinado. 

1.24 CONOCIMIENTO DE CRITERIOS 

Esta categoría trata del conocimiento de aquellos 
criterios mediante los cuales se comprueban o juzgan los he
chos , los· principios, las opiniones o los comportamientos. 

1. 25 CONOCIMIE})rrO DE METODOLOGIA 

En esta categoría de la taxonomía nos referi!~os al 
conocimi~nto de los métodos de investigación, las técnicas y 
los @rocedimientos utilizados en un campo de investigación de
terminado, así como los empleados en el análisis de probl~nas · 
o fe,nómenos particulares. 

Pase a la página siguiente. 



1.00 CONOCIMIENTO 

1.10 Conoc~uiento de datos específicos 

1.20 Conocimiento de los modos y medios para 
el tratamiento de los datos específicos 

1.30 Conocimiento de universales y abstrae-
cienes en un ca~po determinado. 

1.30, CONOCIMIENTO DE LOS UNIVERSALES Y LAS ABSTRAC
CIONES EN UN CAMPO DETERMI NADO, hace referencia al conocimien
to de las principales i deas , esquemas y estructuras mediante 
las cuales se organizan los fenómenos y las ideas. Este cono
cimiento es el de las principales es tru c turas , teorías y gene 
r alizaciones que dominan un campo de estudio determinado. Se 
atiende, sobre todo al recuerdo o la memorización del más alto 
nivel de abstracción y complejidad de la información de una 
d i sciplina. 

Existen dos tipos d~ conocimiento de los universales: 

1.31 CONOCIJ.'1IENTO DE PRINCIPIOS Y GENERALIZACIONES 

1.32 CONOCIJ.~IENTO DE TEORIAS Y ESTRUCTURAS. 

1.31 Conocimiento de principios y generalizaciones 
es el conocimiento de abstracciones lo suficientemente especí
ficas para resumir las observaciones de un determinado número 
de fenómenos. Estas abstracciones son ú t iles en la descrip
ción1 la explic a ción y la determ~ación de.acciones y direccio 
n e s más adecuadas a seguir en c ada c aupo del conocimiento. Es
~ª categoría puede abarcar tanto el recuerdo del principio y/o 

12 

la generalización de que se tra te, cuanto el ejemplo específico 
de s~ ap l icación, tal y como aparece en el mater ial de enseñanza . 

Elija entre las op ciones aquélla que ejempli fica a 
1.31, Conocimiento de principios y generalizaciones. 

a) Escribirá la fecha en 
da de 8 horas. 

que se logró la jorna
página 15 

b) El alumno citará l as leyes biológicas de la 
reproducción y la herencia. página 21 

e) Mencionará como se usan las coordenadas geog~áfica¿ . 

p ági na 14 



13 

Viene de la página 18 

¡Incorrecto~ 

Se equivocó_. Su opinión "Mencionará la fecha en 

que se constituyó por primera vez la cámara de Diputados" es 

' un ejemplo de 1.12, Conocimiento de hechos específicos. Aquí 

el alumno únicamente conoce un hecho concreto: la fecha en que 

se constituyó por primera vez la Cámara de Diputados. 

1.32 CONOCL\lIENTO DE TEORIAS Y ESTRUCTURAS es el cono-

ci.uiento más abstracto de este nivel. La característica más 

Luportante de este tipo de conocimiento es la interrelación v 

organización de una gran variedad de hechos específicos. El 

cuerpo de principios y generalizaciones se interrelacionan pa-

ra constituir una teoría o estructura. En l.31 los principios 

y generalizaciones son tratados como particulares, no relacio-

nado'S entre sí. 

Elija entre las opciones, la que ejemplifica a 1.32, CQ 

nocimiento de teorías y estructuras. 

a) Identificará las estructuras de la totalidad social. 

página 34 

b) Dirá oralmente que son las relaciones técnicas de 

producción. 
página 22 

c) Identificará la división técnica del trabajo en el 
.. 

proceso productivo de una armadora de automóviles. 

página 16 



14 

Viene de la página 12 

¡se equivocó~ 

Su elección "Mencionará cómo se usan las coordenadas geo

gráficas" se clasifica en 1.21, Conocimiento de convenciones, poE_ 

que el uso específico de las coordenadas geográficas ~s un acuer

do universal o sea una converción establecida por los geógrafos. 

El nivel que se quiere ejemplificar es 1.31, CONOCI

MIE~"'l'O DE PRINCIPIOS Y GENERALIZACIONES, en el cual se requiere 

del estudiante el c onocimiento de abstracciones para explicar, 

describir, predecir o d e terminar la acción o dirección má s 

adecuadas a se1~ir en cada campo del conocimiento. 

El alum..~o en este momento sólo deberá conocer o recordar 

el principio o generalización, su utilización práctica en situa

ciones reales se le enseñará posteriormente. 

Seleccione el ejemplo que se clasifica en 1.31, CONO

CIMIE~"'l'O DE PRINCIPIOS Y GENERALIZACIONES . 

a) Clasificará los grupos sociales según lo estu

diado sobre Psicología Social. 

página 19 

b) Describirá los cambios en el grupo, según los 

lideres que aparecen en éste. 

página 23 

c) Apareará · d \;S columnas una de conceptos (líder, 

grupo , etc éterc..) v otra de dc:: i..··licio;1es de e stos 

cor.cept:.os. 
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Viene de la página.12 

Su opción "Escribirá la fecha en que se logró la jornada 

de 8 horas" es un conocimiento de hechos específicos, porque· 

repetir una fecha es conocer un hecho que se puede presentar 

aislado de otro tipo de información. 

Si la información de Conocimiento de hechos específicos 

no le quedó clara, baya a la página 5 y estudie nuevamente, 

después en la página 12 elija otra opción. 

Acertará 

·'' 



Viene de la página 13 

Se equivocó nuevamente. Su elección 

"Identificará la división técnica del trabajo en el pro

ceso productivo de una armadora de automóviles", se cla

sifica en 1.12, Conocimiento de hechos específicos. En 

este caso lo que hará el alUJ."lmO será simplemente identifi 

car los pasos que se siguen al armar un automóvil. 

Lea atentamente 

1.32 CONOCIMIENTO DE TEORIAS Y ESTRUCTURAS es el 

conjunto de prin cipios y generaliz a ciones y de sus in

terrelacion es para constituir una teoría o estructura. 

Regrese a la página 13 y elija nuevamente entre 

las opciones, la correcta. 



Viene de la página 14 

Ha errado nuevamente. Su elección "Apareará 

dos columnas una de conceptos (lider, grupo, etcétera) y 

17 

otra de definiciones de estos conceptos", es un ejemplo de 

1.11, Conocimiel1to de terminología, ya que el alumno solamente 

reconocerá, viendo las definiciones, conceptos específicos de 

l a Psicoiogía Social. 

Regrese a la página 14, lea atentamente la in

f ormación y elija entre las opciones propuestas. 



1.00 CONOCIMIENTO 

1.10 Conocimiento de datos específicos 

1.20 Conocimientos de los modos y medios para 
el tratamiento de los datos específicos 

1.30 Conocimiento de universales y abstrac-
ciones en un campo determinado. 

1.32, CONOCIMIENTO DE TEORIAS Y ESTRUCTURAS, es el conj unto 

de principios y generalizaciones y de sus interrelaciones . Todo 

ello sirve para presentar una visión clara, completa y sist~üá-

tica de fenómenos, problemas o campos del conocimiento. L~ di-

ferencia con 1.31 es que, aQlÍ (l.32) lo importante son las in-

terrelaciones del cuerpo de principios y generalizaciones, para 

cons ~ j.tuir una teoría o estructura; en tanto que los principios 

y generalizaciones de 1.31 son tratados como particulares, no 

necesariamente relacionados entre sí. 

¿Cuál ejemplo representa i.32, Conocimiento de teorías y es 

tructuras? 

a) El alumno describirá la estructura y organización de la 

Cámara de Diputados. 

página 20 

b) De scribirá las técnicas de exploración g inecológica • 

página 37 

c) Mencionará la fecha en que se constituyó, por pr~üera 

vez, la Cámara de Diputados~ 

página 13 

18 



Viene de la página 14 

Acertó: su elección es la correcta. 11 Clasifi

:ará los grupos sociales según lo estudiado sobre Psicolo-

1ía Social", es un ejemplo de 1.31, Conocimiento de pr.inci 

?ios y ger.. e ~: .: ·_ ;;.. z aciones, ya que el alumno tendrá que utili 

~ar l as abstracciones que aprendió sobre Psicología Social, 

rue son varios principios sobre cottceptos, para hacer un 

>rdenamiento de los grupos sociales. 

Pase a la página 18 

19 



Viene de la página 18 

¡Acertó~ 

Su respuesta es la correcta. · El ejemplo "El 

alumno describirá la estructura y organización de la Cámara 

de Diputados" es, efectivamente, un ejemplo de 1.32, Conoci

miento de teorías y estructuras, ya que se refiere no sola

mente al conocimiento de la estructura de la cámara de Dipu- ' 

tados, sino también a la organización de dicha estructura. 

Recuerde: 

1.32, CONOCIMIE~"TO DE TEORIAS Y ESTRUCTURAS es 

el conocimiento más abstracto de este nivel. La caracterís

tica más importante de este tipo de conocimiento es la inter 

relación y organización de una gran variedad de hechos espe

cíficos. El cuerpo de principios y generalizaciones se in

terrelacionan para constituir una teoría o estructura. En 

1. 31 :;_ c, s principios y generalizaciones son tr.atados como par 

ticulares , no relacionados entre sí. 

Ejemplo: 

20 

El alumno repetirá oralmente la teoría de la acumulación. 

Vaya a la página 24 



Viene de la página 12 

¡ Perfecto~ 

Su opción: "El alunmo citará las leyes biológicas 

de la reproducción y la herencia" es, efectivamente, un ejem-

plo de 1.31, CONOCIMIENTO DE PRINCIPIOS Y GENERALIZACIONES. 

Recuerde que este tipo de conocimiento se refiere a aquellas 

conpucta.s de conocer abstracciones para explicar, describir, 

pr edecir o determinar la acción o dirección más adecuadas a 

seguir en el campo de conocimiento. 

Cuando el alunmo logre este objetivo solamen17e de 
i 

berá conocer o recordar el principio o generalización, p~ste-

riormente se le enseñará como utilizar ésto en situaciones 

usuales. 

Ejemplo de Conocimiento de principios y generali-

zaciones . 

21 

Seleccionará los principios de aprendizaje que afee 

t an a la situación escolar. 

Pasa a la página 18 



Viene de la página 13 

¡Se eguivocó~ 

Nota: La opción que lo trajo aquí: "Dirá orabnente que son 

las relaciones técnicas de producción", se clasifica en Co

nocimiento de metodología, por que las relaciones técnicas 

de producción es un concepto del materialismo histórico. 

Reflexione un momento •••.••• 

Su error se puede deber a que está cansado: entonces le 

recomiendo que se tome unos minutos de descanso o que con

tinúe en su siguiente sesión de trabajo. Otra causa se pu~ 

de deber a una distracción: si es así, regrese al cuadro 13, 

l e a nuevamente la información y elija otra vez. Una razón 

más puede ser que necesite más explicaciones. Si esta es la 

causa, vaya a la página 18, léalo tantas veces como sea nece 

sario y después elija entre la,.s opciones propw stas. 

22 
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Viene de la página 14 

Se equivoc6 nuevamente. Su opción "Describirá los 

cambios en el grupo, según los lideres que aparecen en és'te", 

es un ejemplo de 1.22, Conocimiento de tendencias y secuen-

cias, porque el alumno describirá un fenómeno según sus cam-

bios en el tiempo. 

" 

Deseamos que comprenda cuáles conductas se locali-

zan en l.31, CONOCIMIENTO DE PRINCIPIOS Y GENERALIZACIONES 

que son las abstracciones que se utilizan para explicar, pr~ 

decir, descubrir o determinar la acción o dirección más ade-

cuadas a seguir. 

Rcs rese a la pígi~a 14, y si lo cree conveniente, re-

lea l a información y elija nuevamente entre las opciones. 

¡Dará en el clavo~ 



. 1. 30 CONOCIMIENTO DE LOS tJNIVERSALES Y LAS ABSTRACCIONES 
EN UN CAMPO DETERM.INADO. 

Hace referencia al conocimiento de las principales 

ideas, esquemas y estructuras mediante las cuales se organi

zan los fenómenos y las ideas. Este conocimiento es el de 

las principales estructuras, teorías y generalizaciones que 

· dominan un campo de estudio determinado. Es el más alto ni

. velde abstracción y complejidad dentro de la categoría Cono

cimiento. 

1.31 CONOCIMIENTO DE PRINCIPIOS Y GENERALIZACIONES 

Es el conocimiento de abstracciones lo suficiente-

mente específicas para resumir las observaciones de un aete~ 

minado número de fenómenos. Estas abstracciones son útiles 

; en la descripción, la explicación y la determinación de ac

ciones y direcciones más adecuadas a seguir en cada campo del 

conocimiento. 

1.3 2 CONOCIMIENTO DE TEORIAS Y ESTRUCTURAS 

Es el conjunto de principios y generalizaciones y 

de sus interrelaciones ; todo ello sirve para presentar una 

visión clara, completa y sistemática de fenómenos, problemas · 

o campos del conocimiento . 

Pase a la ·página 25 

24 



25. 

E J E R c· I e I o 

Clasifique los siguientes ejemplos en la clase de . . 

categoria de CONOCIMIENTO a qu~ corresponda cada uno. Utilice 

los resúmenes de las páginas azules. Al terminar verifique sus 

respuestas en la página 29. 

OBJETIVOS DE BIOLOGIA 

.El alumno: 

a) ---- Describirá al mosquito anofeles cuya hembra es tran s 

misor del paludismo. 

b) ---- En su clase de Biolog~a clasificará el anfípodo como 

un crustáceo. 

c } ___ _ Enumerará las especies vegetales y animales en las 

que se descubrieron los principios que rigen l a heren 

cia. 

d) ___ _ Mencionará las diferencias entre respirac i ón aerobia 

y respiración anaero~ia. 

- .. 
OBJETIVOS DE :GEOGRAFIA 

e) ---- Mencionará en que etapa de . ~u evolución encuentr~ 

nuestra galaxia J 
' . 

f) Describirá en su expq sición en clase el mov i miento d e ---- -·-¡ 
la Tierra en relación al . Sol. 

g) ___ _ Dado un mapa de la República Mexicana, traza r á l o s r..-: 

. . 

ridianos cen trales correspondientes. 



26. 

h) ___ _ Escribirá una lista de las principales montañas. 

OBJETIVOS DE PSICOLOGIA 

i) Dada una lista de síntomas de diversas anormalidades ----
psicológicas el estudiante marcará con una "X" todos 

los síntomas que sean comunes a un cuadro neurótico. 

j) ---- Señalará los métodos teóricos de la ciencia fáctica, 

mencionando los relativos a la Psicología. 

1 

k ) Mencionará en qué etapa del desarrollo fetal ' es más ----
maduro el aparato auditivo. 

l) ____ Mencionará en que consiste el procedimiento de fij a -

ción para la medición de la agudeza visual. 

~ ) Mencionará la característica principal dei método lla ----
mado de desarrollo en el estudio de la Psicología ex-

perimental infantil. 

OBJETIVOS DE HISTORIA 

n) ---- Enunc i a rá por lo menos dos de las causas de la con-

quista del Imperio Azteca por Cortés mencionadas en 

el libro. 

ñ ' ...._ ___ _ Escribirá los nombres de los aztecas que r e inaron du 

rante la conquista, hasta l a caída de Tenochtitlan . 

OBJETIVOS u E l1US I C2\ 

o) ___ _ Describirá los tres elementos mediante l os cua l es 



27. 

se forma la música popular americana. · 

Enunciará por lo menos seis elementos mediante los 

cuales el hombre primitivo produce su música. 

OBJETIVOS DE TRIGONOMETRIA 

Dado s los dibujos geométricos, identificará que dia 

grama corresponde a una asíntata vertical. 

Enunciará dos características qué debe ten e r u na cur 

va para tener una asíntata. 

Definirá el término secante en trigonometría. 

OBJETIVO DE INGENIERIA 

Escribirá la definición de turbopropulsor, t urborreac 

tor, estatorreactor y pulsoreactor. 

OBJETIVOS DE LITERATURA 

u) De un f r agmento estudiado de la Celestin a s elec cio 
~~~~ 

nará cuando menos 20 palabras que estén actualmente 

en desuso. 

Comp arará el teatro profano con el relig io s o esta

bleciendo sus sem~j anzas y diferencias. 

Clasificará el teatro de Felix Lope de Vega , en 

grupos de acuerdo al tipo de obra. 



28. 

OBJETIVOS DE ARITMETICA 

En una lámina, identificará por su nombre los nú

meros romanos del uno al diez. 

Re co r ~ ~ rá q ue los números del uno al diez le sirven 

para contar unidades. 



a) 
b) 
e ) 

d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
1) 
m) 
n) 
ñ) 
o) 
p) 
q) 
r) 
s) 
t) 
u) 
v) 
w) 
x) 
y) 

29. 

Respuestas de las páginás 25, 26, 27 y 28 

1.12 
1. 23 
1.12 
1.24 
1.31 
1.22 
l. 21 . 
1.12 
1.24 
1.32 
1.22 
1.25 
1.25 
1.31 
1.12 
1.25 
1.25 
1.23 
1.24 
1. 1 1 
1.11 
1.21 
1.32 
1.23 
1.21 
1.21 

Conocimiento de hechos específicos. 
Conocimiento de clasificaciones y categorías. 
Conocimiento de hechos específicos. 
Conocimiento de criterios. 
Conocimiento de principios y generalizaciones. 
Conocimiento de tendencias y secuencias. 
Conocimiento de convenciones. 
Conocimiento de hechos específicos. 
Conocimiento de criterios 
Conocimiento de teorías y estructuras. 
Conocimiento de tendencias y secuencias. 

· Conocimiento de metodología. 
Conocimiento de metodología. 
Conocimiento de principios y generalizaciones. 
Conocimiento de hechos específicos. 
Conocimiento de metodología. 
Conocimiento de metodología. 
Conocimiento de clasificaciones y categorías . 
Conocimiento. de criterios. 
Conocimiento de terminología. 
Conocimiento de terminología. 
Conocimiento de convenciones. 
Conocimiento de teorías y estructuras. 
Conocimiento de clasificaciones y categorías. 
Conocimiento de convenciones. 
Conocimiento de convenciones. 

Pase a la página 30 



30. 

E j e r c i c i o 

Escriba por lo menos tres objetivos de CONOCI

MIENTO de cualquier materia; uno de cualquier nivel de 1.10 

CONOCIMIENTO DE DATOS ESPECIFICOS, uno de 1.20 CONOCIMIENTO 

DE LOS MODOS Y MEDIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS ESPE 

Ci?ICOS y uno de 1.30 CONOCIMIENTO DE LOS UNIVERSALES Y LAS 

ABSTRACCIONES EN UN CAI:-lPO DETER.J."vlINADO. 

verifique su ejercicio utilizando los resúmenes de 

las p á ginas (5, 11, 24) azules y las preguntas guía de la 

p ágina 30 bis. 



· 30 bi s . 

Verifique sus respuestas anteriores. 

Preguntas guia. 

¿La conducta del alumno implica memoria o recuerdo ? 

Para el ejemplo de 1.10 

¿El alumno tendrá que recordar: 

a) hechos especificos como fechas, nombres, luga -

res o 

b ) la terminologia usada en cualquier discipl i na? 

Para el ejemplo de 1.20 

¿El alumno recordará o memorizará: 

a) modos de tratar ideas ó 

b) alguna tendencia, dirección o movimiento ó 

c) a l guna clasificación, conjunto, división u ord e-

nancia ó 

d) algún criterio para juzgar hechos, prin~ ipios u 

opiniones ó 

e) métodos de investigación, técnicas o procedimi ento ~ 

Para el ejemplo de 1.30 

¿El alumno recordará o memorizará 

a) abstracciones para la explica c i ón y d e t e r mina c ión 

de acciones y direcciones ó 

b) un conjunto de principios y generalizacione s y 

sus interrelaciones? 



2.00 COMPRENSION 

2.10 Traducción 

2.20 Interpretación 

2.30 Extrapolación 

31. 

2.00, COMPRENSION, es una categoria que incluye com 

portamiento y respuestas que representan la intelección de l me n

saje literal contenido en una comunicación. 

La COMPRENSION hace viable un cambio del mensaje co 

municado. Cuando se ha alcanzado efectivamente la compren s ión 

puede permitir al estudiante modificar la comunicación y trans 

formarla en alguna otra forma paralela más significativa para 

él, pero sin que la relacione con otros materiales. 

La COMPRENSION consiste en aprehender o captar el 

conjunto de cualidades que integran una información. 

Ejemplos: 

Resume las noticias sobre la explosión demográfica. 

Escribe en español e l significado de las siguientes pala 

bras del francés ch apeau, cette, ouvrier, pomme, soixa n t e. 

Convierte libras esterl i nas a pesos mexicanos. 

Con la información recibida predice los resultados de l a i n 

vestigación de mercado que se realiza en el D. F. 

La comprensión implica tres tipos de comporta mi ento: 

traducción, interpretación y extrapolación. 



32. 

Estudie atentamente • . 

2.10, TRADUCCION 

Es la comprensi6n que se manifiesta a través del cui
dado y exactitud con que se parafrasea o codifica una comunica
ci6n de un lenquaje a otro. Una traducción se juzga sobre la 
base de su fidelidad y exactitud, es decir, teniendo en cuenta 

.. la medida en que el material original es preservado, aunque la 
forma de la comunicación sea distinta. Implica datos de signi 
ficados a las distintas partes de la comunicación, tomándolos 
por separado. 

2.20, INTERPRETACION 

Es la explicación de una comunicación. 
En tanto que la traducción demanda una expresión obje 

tiva de elemento por elemento, la interpretación implica el reor
denamiento de la comunicación, o una nueva forma de enfocarla. 
Supone el tratamiento de una comunicación en cuanto configura
ción de ideas. 

2.30, EXTRAPOLACION 

Trata de las estimaciones o predicciones basadas en ia 
comprensión de las tendencias o condiciones descritas por la co
municación. También engloba las inferencias referente~ a impli
caciones, consecuencias, corolarios y efectos, cuando éstos pue
den formularse a partir de las condiciones descritas por la co
municación. 

Clasifique los siguientes ejemplos, poniendo número 
y nombre de la categoria que corresponda, después verifique 
sus respuestas con las que estan abajo de la linea punteada. 

El alumno medirá masas con la 
balanza. 
Dada la información necesaria, 
el alumno predecirá la deuda 
nacional para 1980. 

El alumno explicará, con sus 
propias palabras, el fenómeno 
de ósmosis. 

2.'10, Traducción; 2.30, Extrapolación; 2.20, Interpretación. 

Pase a la página 33 



2.00 COMPRENSION 

2.10 Traducción 

2.20 Interpretación 

2.30 Extrapolación 

33. 

TRADUCCION. Se juzga por su fidelidad y exactitud, o 

sea la preservación del material, aunque la forma de comunica-

ci6n haya cambiado. Las partes de la comunicación por separa-

do han sido dotadas de significados distintos (elemento por ele 

mento). 

Nota: A veces ' la traducción puede implicar conductas 

del alumno más complejas como exigir el análisis de 

las partes de la comunicaci6n;la síntesis o reunión . 

de dichas partes o la utilización práctica de los co

nocimientos. Esto dependerá de las conductas especi

ficas que deberá efectuar e~ alumno al· traducir. 

¿Cuál de los siguientes ejemplos de Medicina Veteri-

naria se clasifica en 2.10, TRADUCCION? 

a) El alumno medirá cinco parásitos con su ocular mi-

crométrico. Página 39 

b) El a lumno definirá por lo menos el 80% de los térmi-

nos utilizados en Parasitología. Página 42 

e) El alumno elaborará una lista de por lo menos tres 

protozoarios importantes en los rumiantes. 

Página 44 



. 34. 

Viene de la página 13 

¡Perfecto! 

Esta vez acertó. Le recomiendo que estudie atenta 

mente la información que le proporcionan los cuadros. Pero 

cuando su e.l ección sea incorrecta, no se desanime, por el 

contrario, leer más cuadros le permitirá aclarar dudas y 

afianzar sus conocimientos. Tenga la seguridad que no están 

de más los cuadros que usted lee. 

Siga en la página 24 



35. 

Viene de la página 47 

¡Se equivocó~ 

Su respuesta: "El alumno escribirá el nombre de la 

obra maestra de Miguel de Cervantes Saavedra", no se clasifi 

ca en Interpretación, sino que es un ejemplo de 1.11, Co~oci 

miento de nechos especificos. El alumno solamente tendrá que 

recordar un dato, el nombre, y escribirlo; para lo cual basta 

con que recuerde este hecho. 

Des eamos que diferencie las conductas de comprensión 

de otras. Como esto no ha ocurrido pase a la página 43, lea 

la infor¡r,~ción sobre INTERPRETACION, si cree comprender bien 

elija entre las opciones; si no es asi, estudie atentamente 

el cuadro nasta que domine la información. 



36. 

Viene de la página 51 

¡Lo felicito! 

su respuesta: "El alumno describirá, lo que suc~ 

derá con el movimiento obrero después de la alianza de sindi 

catos", es un ejemplo de Extrapolación puesto que el alumno 

predecirá un suceso en el futuro, por lo tanto, su respuesta 

es _correcta. 

Repasemos: 

EXTRAPOLACION implica .una traducción y una inter

pretación de la información recibida, pero va más alla de es 

to y predice situaciones, sucesos, permite conclusiones y sus 

posibles efectos. La conducta de extrapolar está limitada por 

la información que se proporciona y Q partir de la cual se ex

trapola. L ~ Extrapolación generalmente se da en t~rminos de 

probabilidad. 

Ejemplo: 

El alumno predecirá el desenlace de las elecciones 

presidenciales en Francia. 

Adelante, su siguiente paso es en la página 54 



37. 

Viene de la página 18 

¡Ha errado! 

Su elección es incorrecta. "Describirá · las téc-

nicas de exploración ginecológica", es un ejemplo de 1 .25, 

Conocimiento de metodologia, ya que se refiere a una metodolo 

gia específica que utiliza el médico al explorar ginecológic~ 

mente. 

1.32 CONOCIMIENTO DE TEORIAS Y ESTRUCTuRAS es el 

conocimiento más abstracto. Hace referencia al con junto de 

principios y generalizaciones y sus interrelaciones para pre

sentar una visión clara, completa y sistemática de fenómenos, 

problemas o campos del conocimiento. La finalidad en 1.32 es 

contemplar dichas interrelaciones para llegar a una teoria o 

estructura. 

Ejemplo: 

Conocerá la formulación relativamente completa de 

la teoría d e la evolución. 

Regrese a la página 18 y elija nuevamente entre la s 

opciones que se proponen. Si lo cree necesario, lea nuevamente 

la información. 



38. 

Viene de la página 43 

¡Perfecto! 

su elección: "Que el alumno explique con sus pro-

pías palabras a qué elementos se debe la conductividad 'térmi 

ca después de realizar un experimento de este tema", es corree 

ta. El alumno cuando "explica con sus propias palabras", está 
1 

resumiendo, a partir de los elementos, sus relaciones y conse 

cuencias, el contenido que se le ha proporcionado. 

~ecuerde INTERPRETACION es la explicación de una comunicación. 

En tanto que la traducción demanda una expresión objetiva de 

elemento por elemento, la interpretación implica el reordena-

miento de la comunicación, o una nueva forma de enfocarla. 

Adelante,.pase a la página 51 



Viene de la página 33 

¡Perfecto~ 

Usted eligió: "El alumno medirá cinco parásitos 

con su ocular micrométrico", y ésta es la respuesta corree 

ta. 

39. 

Efectivamente cuando el alumno mide está traducien 

do de un lenguaje a otro. El contenido se ha preservado, au~ 

que la forma de comunicación es distinta. Se esta dici endo 

(con el lenguaje conv.enciona1 del ocular micrométrico ) cuánto 

miden los parásitos. Esta comunicación se conserva como t~:, 

simplement e se traduce con exactitud, utilizando una medida 

especifica 0: mi ~ ffio contenido. 

Pase a la página 43 



40. 

Viene de la página 51. 

¡Incorrecto! 

su elección "El alumno escribirá los últimos suce 

sos ocurridos sobre el movimiento obrero en la República Mexi 

cana 11 es un ejemplo de Interpretación, porque a partir de su 

propia compr ensión de los hechos, el alumno los resumirá. 

La conducta que deseamos que ejemplifique es l a 

·de EXTRAPOLACION, que es aquélla en la que el alumno deber á 

predecir sit uac iones .. más allá de la información recibida. 

Extrapolar es obtener conclusiones, consecuencias, etcétera. 

Para que su comprensión sea completa, pase a la 

pági na 51 estúdiela y elija nuevament e entre las opciones que 

s e le proponen. 



41. 

Viene de la página 47 

¡Ha errado! 

Su elección "El a l umno (cuya lengua materna es el 

inglés) leerá la obra en español "El ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha", es un ejemplo de Traducción, porque 

el alumno al leer en español, teniendo como lengua materna 

el inglés, lo único que hará es traducir de un idioma a otro. 

La Interpretación implica la traducción a términos familiares 

para el alumno con otro orden distinto al del contenido origi 

nal. 

Creo que n ecesita leer con más atención o .quizá so 

lamente le falta repasar varias veces la información. Pase 

. a la página 43, estudie lo referente a Interpretación y des

pués elija entre las opciones. 

¡Usted acertará~ 



Viene de la página 33 

Su elección "El alumno definirá por lo ·menos el 

80% de los términos utilizados en Parasitologia 11
, es inco

rrecta. 

42. 

El objetivo se clasifica en 1.11, Conocimiento de 

terminologia. El propio verbo que se utiliza "definirá", nos 

da la clave de la clasificación taxonómica. 

Usted no ha comprendido aún qué entendemos por 

Coillprensión, por lo cual le pido regrese a leer las páginas 

31, 3.2 y 33. 

Lea atentamente y elija entre las ·opciones. ¡Us

ted acertará! 



2.00 COMPRENSION 

2.10 Traducci6n 

2.20 Interpretaci6n 

2.30 Extrapolaci6n 

43. 

La INTERPRETACION incluye primero la traducci6n de 

la comunicaci6n, después las implicaciones y relaciones de las 

partes de dicha comunicaci6n. Asi se obtiene una visión total 

del contenido que se desea transmitir para relacionarlo con 

las propias ideas y experiencias del estudiante. 

La Interpretación es también la capacidad de distin 

guir lo esencial de lo secundario, lo fundamental de lo menos 

significativo. Esta abstracci6n de generalidades a partir de 

datos particulares, así como la determinaci6n de la importancia 

de los elementos de una comunicación pueden conducir a conduc

tas más complejas, como el análisis de las partes de la comuni 

caci6n o el juicio críticq del contenido. cuando el alumno 

llega a esto ya no está en el :nivel de comprensi6n, sino en ni 

v~les más complejos del pensamiento. Estos los estudiaremos 

posteriormente. 

¿Cuál de los siguientes ejemplos es una INTERPRETACIOl, 

a) Que el alumno mida volúmenes con probetas graduadas 

con un porcentaje de acierto del 95%. página 45 

b) Que el alumno cite por escrito la masa y carga de ca 

da una de las partículas del átomo. página 47 

e) Que el alumno explique con sus propias palabra.s a qué 

elementos se debe la conductividad térmica después de 

'"º~1~.,~..- nn "'vn,,.r]m~nto de este tema. páqina )A 



44. 

Viene de la página 33 

¡Mal! 

Eligió la respuesta equivocada. 

"El alumno elaborará una lista de por lo menos tres 

protozoarios importantes en los rumiantes". Este ejemplo se 

clasifica en 1.12, Conocimiento de hechos específicos, porque 

la conducta que realizará 61 alumno implica un simple recono

cimiento . El verbo "elaborará" indica el nivel eri el que se 

encuentra. 

Necesita repasar lo referente a la categoría Com

prensión, pase a las páginas 31, 32 y 33 estúdielas con aten

.ción y eli j a nuevamente. 

¡Suerte~ 



45. 

Viene de la página 43 

¡Incorrecto~ 

"Que el alumno raída volúmenes con probetas gradua

das con un porcentaje de acierto del 95% no es un ejemplo de 

Interpretación, sino de Traducción; recuerde que traducir es 

preservar el contenido aun cuando cambie la forma de com~nicar 

lo. 

INTERPRETACION es la capacidad de reordenar el con 

tenido a partir de la visión de cada una de sus partes con la s 

implicaciones y relaciones de éstas. 

Ejemplo: 

El alumno escribirá en un minimo de tres cuartillas 

su versión del caso Watergate. 

Regrese a la página 43, lea con atención y elij a 

nuevamente entre las opciones que se le proponen. 



46. 

Viene. de la página 51 

¡Ha errado! 

Su respuesta "El alumno leerá en francés los perió 

dices que traten el tema Movimiento obrero", es in~orrecta. 

Este es un ejemplo de 2.10, Traducción. Al especificar que el 

alumno leerá en francés, es fácil suponer que tendrá que tradu 

cir, puesto que su lengua materna es el español (el objetivo 

está en espafiol). 

La EXTRAPOLACION implica la traducción y la interpre 

tación, pero va más allá y predice situaciones, sucesos, obtiene 

conclusiones con sus posibles efectos. La conducta de extrapolar 

está limitada por la información que se proporciona y a partir 

de la cual se extrapola. La Extrapolación, generalmente, se da 

en términos de probabilidad. 

Elija entre las opciones la que ejemplifiqu.e a 2.30, 

Extrapolación. 

a) Con la información recopilada en encuestas y entrevistas 

etcétera, deducir~ los efectos que causará la ley sobre 

control natal. Página 53 

0) Relatará por lo menos cinco de los veinte artículos mar

cado.s . en la bibliografía sobre control natal. Página 61 

, e) Elaborará una gráfica de barras que represente los índi

ces de población de .México en la última década. 

Página 49 



47. 

Viene de la página 43 

El ejemplo que eligió "Que el alumno cite por es

crito la masa y carga de cada una de las particulas del átomo,; 

se clasifica en 1.32, Conocimiento de teorías y estructuras. 

En el verbo citar se encuentra la conducta que realizará el 

alumno y, por lo tanto, , el nivel taxonómico en que se locali 

za. 

INTERPRETACION es una conducta que implica la tra 

ducción de la comunicación a términos familiares para el alum 

no. Hecho esto tendrá que reordenar el contenido a partir de 

una visión de sus partes con las implicaciones y relaciones de 

ellas. La Interpretación es también, una explicación, una vi

sión propia del contenido. 

¿Cuál de los ejemplos se sitúa en 2.20 INTERP RETA-

CION? 

a) El alumno escribirá el nombre de la obra maestra de .Mi-

guel de Cervantes Saavedra. Página 35 

b) El alumno resumirá en diez cuartillas, como mínimo l a 

obra "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha" . 

Página 50 

c) El alumno (cuya lengua m~terna es el ingl és ) lee r á la 

obra en e s pañol El ingenioso hida lgo Don Quij o te de la 

Mancha . Página 4 1 



48. 

Viene de la página 65 

¡ correcto! 

Su elección "Empleará alguno de los instrumentos 

aztecas en la fiesta escolar de fin de cursos", es un ejemplo 

~e APLICACION, porque el alumno tendrá que saber utilizar uno 

de estos instrumentos para tocarlo en la fiesta escolar. Esto 

es una aplicüción, tanto de conocimientos musicales, cuanto de 

conoci~ientos especificas de ese instrumento en especial. 

Vaya a la página 63 



49. 

Viene de la página 46 

Eligió la respuesta incorrecta poque el ejemplo; 

"Elaborará una gráfica de barras que represente los índices 

de población de México en la última década" pertenece a la 

categoría de Traducción. La conducta de hacer una gráfica 

no ir:.p ..:.ica :r1á s que traducir una información a una tabla de 

datos. 

Es necesario que relea toda la información sobre 

la categoría Comprensión, para lo que deberá ir a la página 

32. 

¡Suerte; 



50. 

Viene de la p ágina 47 

¡Perfecto! 

Ha dado con la respuesta correcta. Efectivamente, 

el ejemplo "El alumno resumirá en diez cuartillas como minimo 

la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la mancha, perte

nece a 2.20, INTERPRETAC ION. El alumno tendrá que recordar 

el contenido a partir de la trama de la obra. 

Ahora pase a la página 51, lea con cuidado y tantas 

veces como sea neces~rio antes de elegir su respuesta. 



2.00 CO.MPRESION 

2.10 Traducción 

2.20 Interpretación 

2.30 Extrapolación 

51. 

Las concuctas de EXTRAPOLACION son aquellas en las 

c"Jales el e:.:i . .-:..-..:-.:..-~o C:.2berá ser capaz de predecir situaciones 

~~-. á s allá de ·::_ ¿¡_ información recibida. La EXTRAPOLACION requ.i e 

re de la ·::raducción e interpretación. Cuando el . alumno extr~ 

· pola está haciendo explicitas conc lu s ~ anes , detallándolas, en 

algunos casos, e indicanéio posibles consecuencia s . El alumno 

que realiza esta conducta deberá tener presente los términos 

en m.:e se cia la comun'icación, así como sus l:í.mi tes. Gener ~ l-

· :':"le :-_te la extrapolación que logra e l alumno es en términos ci2 

probabilidad. 

Elija entre las opciones aquéllas que ejemplifiquen. 

la conducta de EXTRAPOLACION. 

a) El alumno escribirá los últimos sucesos ocurridos 

so'Dre el "Movimiento obrero" e:1 la República Mexi-

c ana . 
página 4 0 

b) El alumno describir á , lo que sucederá con el mov i 

t iento obrero despué s de la alianza de los sindic ~ 

página 36 

. c) El alumno leer;; en francés lo s pe::-ióO.ico s qli 2 •.:,~~:. --..: ... : 

el tema " Movimiento obrero" . 
página 4 6 



52. 

Viene de la página 59 bis 

¡Perfecto! 

Ha APLICADO correctamente la información que se le 

dió. Efe ctivamente,, el ejemplo "El alumno empleará sus cono 

cimientos sobre ritmo, melodía y armonía en la composición ó.e 

una canción simple" , se localiza en 3.00 Aplicación, . porque 

en este ejemplo el alumno tendrá que utilizar sus conocimieg 

tos sobre ritmo, melodía y armonía para hacer una canción; 

esto es la utilización práctica de los conocimientos previos. 

Recuerde : 

APLICACIOK es la transferencia de conocimientos a 

situaciones nuevas para el alumno, en otras palabras, ésto es 

lo que en psicol ogía se conoce como generalización o utiliza

ción práctica de l os conocimientos, como resultado del apren-

dizaje. 

Ejemplo 

~·:oái::=icará la conducta agresiva de un niño disminuyendo la 

tasa de respuesta con un ·programa de ref\J.erzo. 

Pase a la página 63 



53. 

Viene de la página 46 

¡Acertó! 

su elección es la mejor, por ser la correcta. 

Efectivarrien~e, el ejemplo: "Con la información recopilada 

ce encuestas y, entrevistas, deducirá los efectos que cau

sará la ley sobre control natal", se clasifica en 2.30, 

Ex~rapolación, puesto que el alumno obtiene una serie de 

datos que permiten ~redecir posibles efectos. 

Pase a la página 54 



5 4 . 

2.00 COMPRENSION 

Es una categoría que incluye comportamientos y r es

puestas que representan la intelección del mensaje literal 

contenido en una comunicación • 

. 2 .10 TRADUCCION 

Se juzga por su fi delidad y exactitud , o sea la pr -2 

servación O.el material, aunque la forma de comuni c a c ión haya 

camb i ado. Las partes de la comunicación por separado h an sido 

dotadas de significados distintos (elemento por elemento ) . 

2620 I NTERPRETACION 

En ésta se exige el reordenamiento de la comu:;:1i -::: a -

c ión o un nuevo punto de vista de ella. Es la explicación ce 

una comuni c ación. Supone el tratamiento de una comunicación 

en cuanto configuración de· ideas. · (Corno conjunto de elemen

tos). 

2.30 EXTRAPOLACION 

Se re fi.e re a las inferencias referentes a irc1plica

ciones, consecuencias , corolarios y efectos, que pueden dar

se a partir de la comunicación. Son las estima ciones o p re 

dicciones basadas en la comprens ión de las tendencias descr i 

tas en la comuni~ación. 

Pase a la página 55 



55. 

EJERCICIO 

Clasifique los siguientes ejemplos en la clase de 

categoría de COMPRENSION a que corresponda cada uno~ Utilice 

el resumen de la página azul. Al terminar verifique sus res 

puestas en la página 

OBJETIVOS DE DERECHO 

El .alumno: 

a) Explicará el sistema de gracia antiguo en relación 

al indulto y amnistía en la actualidad. 

b) Resumirá en una cuartilla en qué consiste la pres 

cripción. 

OBJETIVO DE MEDICINA 

e) Resumirá1 en la sesión sobre el tema en qué consi~ 

te el embarazo gástrico. 

OBJETIVO n ¡~; SOCIOLOGIA 

d ) ~~~- Con los datos sobre horas de trabajo, medios que 

sa ut.ilizar1, ~tcétera., pronosticará cuando se terminará 

el proyecto de investigación. 

OBJETIVOS DE MUSICA 

e) Sostendrá con sus propias palabras, por qué la 

música es considerada el arte menos utilitario. 



56. 

f) Leerá la partitura de una pieza musical. 

OBJETIVO DE TRIGONOYJETRIA 

g) ~~"""-~- Dada la afirmación AB = BA, enunciará a que se 

refiere esta ecuación en un tiempo no mayor de 10' 

OBJET IVOS DE LITERATURA 

1: ) Encontrará el mensaje que transmite la metáfora 

leída en clase. 

. ' l.) ~~~~- Traducirá al español los cinco y los siete ver-

sos de los Haiku y los Naiku. 

03JETIVO DE INGENIERIA 

j ) ~xplicará en clase, utilizando 20 minutos míni-

mo, en qué co~siste la electrometalurgia. 

OB.TET IVO DE PSICOLOGI1\ 

- ' .<:.. ; ~~~~- Definirá, con sus propias palabras en dos cuarti 

llas co:-:10 :-:i í:ümo, el método experimental. 

l) Explicará, por escrito, el problema que existe 

e:1 l os casos limítrofe "Border line". 



57. 

Respuestas de las págin23 55 y 56 

a) 2.30 Extrapolación 

b) 2.20 Interpretación 

e) 2.20 Interpretación 

d) 2.30 Extrapolación 

e) 2.30 Extrapolación 

f) 2.10 Traducción 

g) 2.10 Traducción 

h) 2.10 Traducción 

i) 2.10 Traducción 

j ) 2.20 Interpretación 

k) 2.20 Interpretación 

1) 2 .30 Extrapolación 

Continue en la siguient~ página 



57 bis 

E j e r e i e i o 

Re dacte por lo menos tres objetivos de COMPRENSION, 

uno de Traducción, uno de Interpretación y uno de Extrapola

ción. Us t e d elija ~ l contenido. 

Al terruina r rect ifique sus respuestas con el resu

~en ~2 la págiüa ~ 5 4 ) a zul y con las preguntas guía de la pá 

gina siguiente. 



58. 

Preguntas guía 

¿Demuestra el alumno haber transformado el mensaje de alguna 

manera? 

Para el ejemplo de Traducción 

¿ ~l alwTu~O ha cambiado la forma de la comunicación preserva~ 

do el con~enido? 

Para el ej emplo de Interpretación 

¿ El alUillnO reordena y explica la comunicación con su forma 

personal de verla? 

Para el ejmplo de Extr apolac ión 

¿El alunmo predice un fenómeno, u~a acción, 

un hecho, etcétera a partir de la informac ión que se le ca? 



ler . 
Pa so 

2o. 
Paso 

. 3er. 

.Paso 

4o . 
Paso 

So. 
Paso 

Categoría 3.00, APLICACION 5 9. 

Lea atentamente. NO MEMORICE 

Es el u so de la inf ormación, conocida y comprendida, 

en situaciones nuevas. 

Estudie cuidadosamente la gráfic a y su explicación . (l) 

' 
1 El probl ema presentado 
~ es percib ido como: 
l 

1 

Desconocido al 
princ ipio 
-El estudiante 
busca elementos ¡ 

i conoc i dos 1 
l, ==-z=i 

t 
El estudiante usa 
los elemento s co
nocidos para ree_§_ 
~ructurar el pro 
blema en un con
texto conocido 

Inmediatamente 
presenta aspectos 
conocidos que 

guia: la , ~c~~ó~ .J 
t 

,~,., 

El est udi ant e 
reestructurará el 
problema, a fin 
de que la seme
janza con lo co 1 
nacido sea comple 1 
:t -

Clasificación del pro
blema como de tipo co
no cido 

1 

El e cción de la inf or
macion (teoria , prin
cipio, idea, método) 
pertinente al tipo de 
problema 

.-:a 

'~ 
Uso de la inf ormación 
para resolver el pro-
blema 

~ 

.......... 

operacione s 
propias de 
2.00, 
Comprensión 

Paso s de ~ 

categori2 
3 . 00, 
Aplicacié 

60. Paso solución del problema 

Continúe en la siguiente página. 

(: ' 2 . S . Bloom. Op. c it . p. 102 



59. bis 

La APLICACION es la transferencia del conocimiento 

adquirido a situaciones casi nuevas o parecidas. Esto se CQ 

noce como la capacidad de generalizar una conducta en el se~ 

, tido definido en los pasos 1 a 4. 

La APLICACION abarca tanto la posesión del conoci

miento como la habilidad para aplicarlo. Los problemas que 

se le presenten al alunmo deberán ser desconocidos, con una 

variación de lo conocido que difícilmente se la haya ocurri

do antes. En estos problemas será evidente la conducta de 

ap:. .:.c ación. Los problemas deberán contener elementos semejan 

tes a los adquiridos en la instrucción, pero nuevos para el 

alU.Tu.J. C , 

Entre los siguientes ejemplos escoja el que sea 

¿¿l nive l 3.0~ APLICACION. 

a) El alunmo empleará sus conocimientos sobre 

ritmo, melodía y armonía en la composicion de 

. una canción simple. 
página 52 

b) El alumno distinguirá (explicándolos) los ele 

mentas constitutivos de la música (ritmo, melo 

día y armonía) en la obra "Bolero", de Ravel. 

página 62 

. e) El alumno señalará los elementos constitutivos 

de la música. 
página 65 



60. 

Viene de la página 65 

Su elección: "Dada una serie de instrumentos pre

hispánicos, los agrupará en instrumentos de percusión y de 

aliento", es un ejemplo de conocimiento de clasificaciones 

y categorías. El alumno tendrá que clasificar, en percusión 

o liento los instrumentos prehispánicos. 

Regrese a la página 65 para repasar lo referente 

a APLICACION, que es la categoría que ahora nos ocupa. Cuan 

do haya est~diado suficientemente, elija entre las opciones 

c;:ue se proponen. 



Viene de la página 46 

¡Incorrecto! 

Volvió a equivocarse. Su elección: "Relatará 

por lo menos cinco de los veinte artículos marcados en 

61. 

la bibliografía sobre control natal 11 1 es un ejemplo de 

Interpretaci6n1 porque el alumno a partir de la lectura 

hará un relato de ésta, que será su propia interpretación; 

esto implica un reordenamiento de la información. 

Regrese a la página 461 estudie atentamente 

la información sobre Extrapolación y después de compren, 

dida ésta1 elija nuevamente· entre las opciones. 

¡Acentará~ 



62. 

Viene de la página 59'bis 

¡Incorrecto~ 

Su respuesta está equivocada. "El alumno distin 

guirá (explicándolos), los elementos constitutivos de la 

música (ritrno, melodía y armonía) en la obra Bolero de 

Ravel, es un ejemplo de 2.20, Interpretación. El alumno 

dirá con sus propias palabras en qué consisten los elemen

tos de la música; esto i mplica una mera repetición de cono 

cimientos a un nivel de comprensión. 

Para APLICAR es necesario transferir los conoc i -

miente s a situaciones nuevas para el alumno, esto es, gene-

ralizar. 

Regrese a la página 59 ü is , lea nuevamente todo 

e: cuadro y después de haberlo comprendido, aplique estos 

conocimientos en la elección del ejemplo de Aplica ción. 



63. 

Lea y conteste lo siguiente: 

Los números de las categorías de conocimiento son: 

1.11, 1.12, 1.21, ___ , 
---·' 

___ , ___ , 1.31 y ---

El número de la categoría de Aplicación es 3.00. 

Se ha adoptado la convención siguiente, para indi-

car de qué tipo de aplicación se trata: 

3.11, Aplicación de terminología; 3.21, Aplicación de conven 
ciones; 3.22, Aplicación de tendencias y secuencias; 3.23, 
Aplicación de categorías y clasificaciones. 

----------- Aplicación de criterios 

y _____ _ 

---------- y ----------

El número 3.10 se ha reservado para cuando la aplicación con
tiene más de una de las categorías de conocimiento. 

Examine con cuidado los siguientes ejemplos: 
( 

a) El estudiante ejemplificará el concepto de silogismo 

T.C. 3.31 

b) Haciedo uso de las bibliotecas de la .ciudad, el alum."10 
buscará dos citas bibliográficas publicadas en r evi s 

tas, en los dos últimos años, sobre padecimientos congé 
nitos que afectan a la médula espinal. 

'.!.' .C. 3.21 

e) Dada una distribución de frecuencias, proporcionada por 
el maestro, el alumno ext.raerá de ella los deciles 2, 5, 
8, 9 y iO; empleando el método enseñado en clase. 

T.C. 3.25 

d) El estudiante demostrará la validez de los datos. regi~ 
trados para la investigación de campo. 

T.C.. 3.24 



6 4 . 
Estudie el siguiente esquema que ilustra la convención 
adc,::-:. ~ada en c uant o a la relación de 1.00, Conocimiento, 
y 3.00, Aplicación. 

Aplica ción de terminología 
3 .11 = 3.11 

Aplicación de hechos específicos 
3 .12 = 3.12 

Aplicación de convenciones 
3 ~21 = 3.21 

Aplicación de tendencias y secuencias 
3 .22 = 3.22 

Aplicación de clasif i caciones y categorías 
3 .23 = 3.23 

· Aplicación de criterios 
3 .24 = 3.24 

Aplicación de metodología 
3 .25 = 3.25 

Aplicación de principios y generalizaciones 
3 .31 = 3.31 

Aplica ción de teorías y estructuras 
3 .32 = 3.32 

Clasifique los ejemplos poniendo el número y nom""."· 
bre correspondiente: 

3.21 
3.23 
3 .24 

Todos los alumnos se concucirá n en e l salón de clase de 
acuerdo con las normas de conducta señaladas. 

El alumno clasificará diversos escritos de acuerdo con 
la poesía épica griega. 

El estuoiante redactará un párrafo de cinco oracione s , c o 
mo máximo, e xponien do con b ase en qué se determina e l va
lor de la fuerza de trabajo. 

Aplicación de convenciones 
Aplicación de c lasificaciones y categ or ías 
Aplicación de criterios. 

n ..... ,... ,..... -.. , ~.... ..,_ .i:: - .:. - - -



65. 

Viene de la página 59 bis · 

¡Ha errado! 

su elección es incorrecta. "El alumno señalará los 

e lementos constitutivos de la música" se clasifica · e 1.21, 

Conocimiento de convenciones. 

En este texto, le estamos dando información respe~ 

t o a las categorías taxonómicas cognoscitivas; después le pr~ 

sentamos ejemplos de conductas, de los cuales usted deberá 

e l egir la que se clasifica en el niyel del cual le estamos 

habiz...¿do. Por lo tanto, usted está aplicando, en una situa-

ción nueva para usted; los conocimientos adquiridos. 

APLICACION es la transfer encia del conocimiento ad-

guirido a s ituaciones 11 nuevas 11 para el alumno, o a situac i o-

nes parec i das. Esto es la capacidad de generalizar una con-

ducta a otra situación. 

¿Cuál de los e j emplos pertenece a 3.00, Aplicación? 

a) Describirá los instrumentos (huéhuetl, tepona~ 

tli, tlapitzalli, atecocalli, tzicahuaztili y 
1 

ayacachtli) de. los aztecas. 
página 66 

b) Empleará alguno de los instrumentos aztecas en 
la fiesta escolar de fin de cursos. 

página 48 

e) Dada una serie de instrumentos prehispánicos, 
los agrupará en instrumentos de percusión y de 
aliento. 

páginá 60 



66. 

Viene de la página 65 

¡Se equivocó! 

Ha elegido "Describirá los instruri"lentos (huéhu e tl, 

t e ponztli, tlapitzalli, atecocalli, tzicahuaztli y ayacach tli ) 

de los aztecas", como un ejemplo de Aplicación, y esto a lo 

más que li€ga es a un conocimiento de hechos específicos, por

que la conducta que realizará el alumno será de recuerdo o r e 

conocimiento para poder decir cómo son esos instrumentos. 

Regrese a l a página 65, lea atentamente lo referen 

te a la categoría Aplicación y elija otra vez entre la opcio-

nes. 



67. 

3.00 APLICACION 

Es la transferenc~a del conocimiento adquirido a 

situaciones casi "nuevas" o parecidas; esto es, generalizar. 

La aplicació~ abarca tanto la posesión del conoci 

miento como la habilidad pa:r"a practicarlo. Los problemas que 

. se le · presenten al alumno deberán ser desconocidos, ·con una 

variación de lo conocido que difícilmente se le haya ocurri

do antes. 

La aplicación es el uso de reglas de procedimientosJ 

métodos, ideas, principios y teorías a situaciones concretas, 

a ejemplos no vistos en clase. 

Pase a la siguiente página 



EJERCICIO 

r:;¡ ou. 

Clasif ique los siguientes ejemplos en la categoría 

APL:C~2IO~, indique también la clase de categoría de Conoci-

miento a que corresponda cada uno. Utilice el resumen de la 

p ágina azul. Al terminar verifique sus respuestas en la pá-

gina. 

OBJETIVO DE TRIGONO.METRIA 

El alwuno: 

a) Localizará los núrneros reales en la absisa y la 

ordenada correspondiente para un punto cualquiera proyes_ 

tado sobre un eje coordenado bidimensional en cinco ej e~ 

plos dados. 

OBJETIVOS DE PSICOLOGIA 

b ) Ejemplificará el concepto de reforzador positivo 

en diferentes situaciones. 

c) Clasificará objetivos de aprendizaje en alguna de 

las c ategorías del dominio c ognoscitivo de la Taxonomía 

de Bloom. 

OBJETIVO DE DERECHO 

d) Empleará el Derecho Penal vigente a la problemá-

tica delictiva nacional. 

OBJETIVO DE QUIMI CA 

e) Usará los métodos de esterilización en el labora ----
torio de Química. 



69. 

OBJETIVO DE BIOLOGIA 

Hará cuando menos veinte cortes milimétricos de 

radículas de semillas germinales. 

OBJETIVO DL ALGEBRA 

Resolverá correctan:iente por lo menos siete de 

diez operaciones de algebra. 

OBJETIVO DE CONTABILIDAD 

h ) Em?leará los términos técnicos pertinentes en el 

informe de contabilidad. 

OBJETIVO DE SOCIOLOGIA 

Utilizará para la elaboración de su trabajo 

de i~vestigación docurr.ental las diversas fuentes de in-

formación. 



70. 

Respuestas de las páginas 68 y 69 

a) 3.25 A:&ilicación de. metodología 

b) 3.31 Aplicación de principios y generalizaciones 

c) 3.23 Aplicación de , clasificaciones y categorías 

d) 3.24 Aplicación de criterios 

e) 3.25 Aplicación de metodología 

f) 3.25 .P.plicación de metodología 

g) 3.31 Aplicación de principios y generalizaciones 

h) 3.11 Aplicación· de terminología 

i) 3.12 Aplicación de hechos específicos 

.. -> 



70 b is 

E i e r e i e i o 

Elaborer por lo menos dos objetivos de APLICACION 

de su d isciplina o de cualquier otra. 

Verifique sus respuestas utilizando el resumen de 

ia pág i na (67) azul y las preguntas guía que se presentan al 

fina l de esta página. 

Pregunta guía 

¿La conducta del alumno implica transferencia del conocimicn 

to a una situación casi nueva o parecida a la situación de 

apre ndizaje? 



4.00, ANALISIS 
71. 

Estudie atentai.uente. 

Es el fraccionamiento de una comunicación en sus 
elementos constitutivos, de tal modo que aparezca clarame~ 
te la jerarquía relativa de las ideas y se exprese explíci 
tame~te la relación existente entre éstas. Este análisis 
intenta clarificar la comunicación, indicar cómo está organi 
zada y la forma de comunicación empleada (reconocimiento de 
los principios de organización). 

Observe el continuo perteneciente a la materia Eco 
nomía Política r. 

El estudiante escribirá en una cuartilla el proceso de 
trabajo según Martha Harnecker. T.C. 1.31 

El estudiante explicará por escrito por qué el trabajo 
humano es creador de valor. T.C. 2.20 

El estudiante redactará un párrafo exponiendo con base 
en qué se determina el valor de la fuerza de trabajo. 

T.C. 3.32 

El estudiante discriminará de un conjunto de activida
des humanas las creadoras de valor. T.C. 4.10 

¡ATENCION! Las características fundamentales de 
ANALISIS son: 

a) fraccionamiento de una comunicación 
b) jerarquización de las ideas y su relación 
c) organización de las ideas 
d) forma de comunicación empleada. 

La .s,omnrensión tiene que ver con el contenido de un 
material dado; el ?.NALISIS, tanto con el contenido, como con 
la forma y llega gradualmente a ser análisis crítico. 

El F.NALISIS del significado puede hacerse mediante 
la aplicación de conocimientos (3.ll, 3.12, 3.21; 3.22, 3.23, 
3.24, 3.25, 3.31 y 3.32). 

Continúe en la siguiente página 



contraste las colu."1U1as. 

l. Conprensión tiene que 
ver con el c ontenido de 
un material dado. 

3. Comprensión del sianifi
cado de una comunicación. ---

S. E~ la Aplicación se tra
ta de recorda~ y traer a 
colación las gener al iza
c iones o p rincipios apro 
oiados a los materiales 
dados . 

7. 

9·. 

Co~prensión implica la 
c odificación de elenen
tos, de conjuntos de el~ 
mentos y la deducc ión de 
c onc lusiones de una com..!:l 
nicación. 

En Aplicación se pide al 
estudiante que resuelva 
un problema . Para hacer 
lo, basta con que encuen
tre elementos conocidos 
para emplear una abstrae- . 
c ión adecuada. 

72. 

2. Ai1álisis tiene que ver 
tanto con el contenido 
como con la forma de un 
material dado. 

4. Análisis del significado 
de una comunicación.· 

6. Análisis subraya el frac 
cionamiento del material 
en sus partes constituti
vas, la determinación de 
sus relaciones y la ~
prensión de su organiza
ción. 

a. Análisis implica la iden
tificación y clasificación 
de los elementos de la co
municación, la detennina
c ión de las relaciones en
tre éstos y el reconoci
miento de los principios 
de organización de la comu 
nicación. 

10. En Análisis se pide . que el 
estudiante resuelva un pro
blema complejo. Para hacer 
lo es necesario que identi
fi que, clasif ique, rela cione 
y reconozca los principios 
de organización de los ele
mentos de la comunicación. 
Hecho esto, a plicará los 
p asos de la categoría 
Aplicación (pág. 51). 

Continúe en la siguiente página. 



73. 

A las siguientes afirmaciones, póngales el numero de 
la categoria a la que pertenecen. Consulte la página 
anterior si lo necesita. 

a) tiene que ver con el contenido T. c. 

b} recordar y traer a colación las generalizaciones 
T. C. 

c) se pide que el estudiante resuelva un problema comple 
jo. Para hacerlo, es necesario que identifique, clasi 
fique, relaciona y reconozca los principios de organi
zación T. c. 

RECUERDE las características fundamentales de 
ANALISIS: 

a) fraccionamiento de una comunicación 

b} jerarquización de las ideas y su relación 

c) organización de las ideas 

d) forma de comunicaci~n empleada 

comprensión ' 

análisis 

contenido 

contenido 
y 

forma 

El ANALISIS del significado puede hacerse median 
te la aplicación de conocimientos. 

Vaya a la página 76 



74 . 

Viene de la página 80 

¡Ha errado~ 

Su opción se clasifica en Análisi~ de elementos. 

En este ejemplo "Señalará los aspectos más sobresalientes 

de la obra del marqués de Beccaria titulada 11 De los delitos 

y . de las penas", lo que hará el alumno será resumir la obra 

y decir con sus propias palabras cuáles son los elementos 

~e la . componen, o sea, los aspectos sobresalientes. 

El AL~ALISIS DE RELACIONES implica la identifica-

ción de los : :ementos y, además, las relaciones, conexiones 

e int eracciones de estos elementos, y no solamente descompo 

ner en partes la comunicación, como sucede en el análisis de 

elementos. 

Regrese a la página 80, lea con atención .y trate 

otra vez de elegir la opción correcta. 



75. 

Viene de la página 84 

tSe ha equivocado~ · 

Su elección no es correcta. "Compilará diez dis

posiciones de diversas legislaciones penales vigentes en 

: .;.:0:.:-.:.c.;. i.o.tina, en las que se mantengan criterios positivis 

té:.s o c l ásicos", es un ejemplo de Aplicación de criteri os, 

porqüe a partir de los conocimientos qüe el alumno tiene so-

bre :os criterios positivistas o clásicos, tendrá que apli

carlos al reunir las qisposicio;:¡es penales que le piden. 

ANALISIS DE LOS PRINCIPIOS DE ORGANIZACION trata 

de la ora anización y ordenamiento sistemático y estructural 

que forma la unidad de una comunica ción. Incluye tanto la 

estructura "explícita", como la "implícita" y también las 

báses, el ordenamiento necesario y la mecánica que hacen de 

urla comunicación una totalidad. 

Vaya a la página 84 y elija nuevamente el ejemplo 

que se clasifique en 4.30. 



76. 
4.00 ANALISIS 

4.10 Análisis de elementos 
4.20 ( Análisis de relaciones 
4.30 Análisis de princ'ipios de organización. 

4.10 ANALISIS DE ELEMENTOS. La comunicación se 

compone de un gran n¿.'11er.o de elementos, que pueden presen-

tarse explícitos por el propio autor, o bien, pueden iden-

tiiicarse fáciL'11ente. La identificación de los elementos de 

una comunicación es básica para comprender y evaluar el co~-

tenido que se está transmitiendo. Es importante, también, 

reconocer e identificar la naturaleza y función de los ele 

mentos de la comunicación. 

Por lo tanto, ANALISIS DE ELEMENTOS es la identif i-

~ación de los elementos incluidos en una .comunicación. 

¿Cuál de los siguientes ejemplos pertenece a Aná-

lisis de elementos? 

a) El alumno identifica las acciones trascenden-

tales descritas en un~ novela. 
página 81 

b) El alumno describirá por lo menos alguna · 

acción de cada uno de los personajes de la 

obra Cien años de soledad, de Gabriel García 

.Márquez. página 77 

· c) El alumno adaptará al teatro el cuento El coro-

nel no tiene quie n le escriba, de Gabriel Gar-
' 

cía Márquez. 
página 79 



77. 

Viene a la página 76 

¡Incorrecto! 

Se ha equivocado. Usted eligió: "El alumno des

cribirá por lo menos alguna acción de cada uno de los persa 

najes de la obra Cien años de soledad, de Gabriel García 

Márquez", y esto no es , un ejemplo de Análisis de elementos, 

sino de 2.10, Traducción, ya que el alumno. solamente pasará 

{las acciones de la novela) del lenguaje del autor al suyo 

· propio, para decir lo··que hacen los personajes de la obra. 

Desearnos que elija el ejemplo que represente al 

ANALISIS DE ELEMENTOS, que es la identificación de los ele

mentos incluídos en una comunicación. 

Regrese a la página 76 y elija nuevamente entre 

¡os ejemplos propuestos. 



78. 

Viene de la página 80 

tPerfecto! 

Su opción es la correcta. "Fraccionará los ele-

mentos básicos integrativos de una definición completa del 

Derecho Penal", es un ejemplo de Análisis de relaciones. 

· El alumno . no solamente descompone la información en sus par-

tes, sino además establece las conexiones de éstas (note la 

presencia de la palabra 11 integrativos 11
) 

Repasemos: 
ANALISIS DE RELACIONES implica la identificación 

de los elementos y, además, las relaciones, cnnexiones e 

int e racc i ones de estos elementos. 

Ejemplo: 

Relac i onará las fuentes reales con las fuentes 

formales del Der~cho Penal. 

~ J ' ., - ~. 

, <: I .~; :. 
-Y-::· ,: ... 

\ . 

...... .. 

y 

~ · , 

· -~=: · · . · ~ ;: ~ ·r · ··.-: } . t· :: '.:i.1 · ) ~~·~· 

,;~\~ ~ J.:;~· ¿'.:' ·.:'·;. ;: ~::'. .. ~~ - ~~.:. ~) 

Pase a la página 84 



7 9. 

Viene de la página 76 

¡Se ha equivocado! 

Eligió una opción que no es la correcta. "El 

alumno adaptará al teatro el cuento El Coronel no tiene 

quien le escriba, de Gabriel García Márquez", es un eje!!! 

plo de creación, porque el alumno utiliza los elementos 

conocidos (las acciones, las situaciones y los personajes 

de la obra leída) y la estructura en un género muy dife-

rente (el teatro) al que corresponde al cuento; para ello 

el alumno, tomando en cuenta las características de las 

acciones, las situaciones y los personajes, puede alter~r 

el lenguaje, incluir o excluir personajes, cambiar situa-

ciones, etcétera. 

Ejemplifique ANALISIS DE ELEMENTOS, que es la 

identif icaci6n de los elementos incluidos en una comunica-

ción, eligiendo una vez más entre las proposiciones de la 

página 76. Acertará. 



4.00 ANALISIS 

4.10 Análisis de elementos 
4.20 Análisis de relaciones 
4.30 Análisis de principios de organización. 

80. 

4.20 ANALISIS DE RELACIONES. Identificados los 

elementos de una comunicación, queda como siguiente tarea de 

terminar algunas de las principales relaciones entre las dis 

tintas partes de dicha comunicación. 

ANALISIS DE RELACIONES trata de las conexiones e 

interacciones que existen entre los elementos y las partes 

de una comunicación. 

Ejemplo: 

Determinar las partes esenciales de una comunica-

ción y señalar las que conforman la tesis central, en contras 

te con elementos secundarios. 

Un ejemplo de ANAL!SIS DE RELACIONES, es la opción: 

a) Seííalará los aspectos más sobresalientes de la obra del 

marqués de Beccaria titulada "De los delitos y de las 

penas" •. página 74 

b) Fraccionará los elementos básicos integrativos de una 

definición completa del Derecho Penal. 
página 78 

e) Explicará las características del período de la venganza 

privada. página 85 



81. 

Viene de la página 76 

¡correcto! 

Lo felicito. Su elección: "El alumno · identifi 

ca las acciones trascendentales descritas en la novela" es, 

efectivamente, un ejemplo de ANALISIS DE ELEMENTOS, ya que 

el alurrino deberá reconocer los elementos (acciones) que in 

fluyen en el desarrollo de la novela. 

ANALISIS DE ELEMENTOS es la identificación de 

los elementos incluidos en una comunicación • 

. Ejemplo: 

El alumno discrimina entre las ·hip6tesis y las 

conclusiones de los trabajos de investigaci6n, presentados 

por sus compañeros en clase. 

Pase a ·la página 80 



82. 

Viene de la página 86 

¡ Mal~ 

Su elección es un ejemplo de 4.20. Análisis de 

.r elaciones. "El alunmo identifica las secuencias narrati

vas de l a novela El reino de este mundo, de Alejo Carpen

tier". En este ejemplo, el alunmo identificará los elemen 

tos, así corno las interacciones de éstos. 

Vaya a l a página 84 y estudie lo referente a 

4 . 20: después regre'se a la página 86 de donde viene, y 

elija otra vez entre las opciones la que corresponde a 

4.30. 



83. 

Viene de la página 84 

¡Bien, muy bien~ 

La opción "Identificará entre los enfoques de va 

rios juristas, cuál sigue el positivismo, el clasicismo o 

adopta una posición ecléctica", es efectivamente un ejern

plo de Análisis de principios de organización. 

Recuerde: 

ANALISIS DE PRINCIPIOS DE ORGANIZACION es el aná-

lisis de la organización y ordenamiento sistemático y estruc

tural que forma la unidad de una comunicación. Incluye tanto 

la estructura "explícita", como la "implícita" y tariibién las 

bases, el ordenamiento necesario y la mecánica que hacen de 

una comunicación una totalidad. 

Vaya a la página 89 



84. 

4.00 ANALISIS 

4.10 Análisis de elementos 

4.20 Análisis de relaciones 

4.30 Análisis de principios de organización 

4.30, ANALISIS DE PRINCIPIOS DE ORGANIZACION es el ni-

vel más complejo de análisis. Aquí se analiza la organización 

y estructura de la comunicación. Incluye tanto la estructura 

''explícita", como la "implícita" y también las bases, el or-

denamiento necesario y la mecánica que hacen de una comunica 

ción una totalidad. 

El análisis de .. la organización de una comunicación lle-

vará tanto a la comprensión, como a la evaluación de ésta y, 

frecuentemente, será imposible valorar la comunicación sin 

conocer · sus principios de organización • 

• . ¿Qué opción representa un Análisis de principios de 

or ganización? 

a) Identificará, entre los enfoques de varios juris-

tas, cuál sigue el positivismo, el clasicismo o 

adqpta una posición ecléctica. página 83 

b) Compilará diez disposiciones de diversas l egi sla 

cienes penales vigentes en América Latina, en l as 

que se mantengan criterios positivistas o clási-

cos. página 75 

c) Escribirá un ensayo sobre la obra de John Howard 
que se refiere al estado de las prisione s en In
glaterra en 1776. Su extensión s er á de 300 a 400 
palabras. p ágina 86 



85. 

Viene de la página 80 

¡Se equivocó~ 

Su opción: "Explicará las características de l pe 

riodo de la venganza privada", es un ejemplo de Compren 

sión, porque el alumno repetirá con sus palabras las c a 

racterísticas del período de venganza privada. 

Le pedimos que identificara el ejemplo de ANALI 

SIS DE RELACIONES que son las conexiones e i nteracciones 

de los elementos de una comunicación. 

Regrese a .. la página 80 y después de estudiarla , 

elija nuevamente entre las opciones. 



86. 

Viene de la página 84 

¡se eguivocó~ 

Su elección no es un ejemplo de Análisis de pri.Q. 

cipios de organización. Usted eligió "Escribirá un ensayo 

sobre la obra de John Howard que se. refiere al estado de las 

prisiones en Inglaterra en 1776. Su extensión será de 300 a 

400 palabras" y éste es un ejemplo de creación original en 

la que el estudiante registra y organiza las observaciones 

y los comentarios que le haya despertado la obra después de 

estudiarla con detenimiento. 

ANALISIS DE PRINCIPIOS DE ORGANIZACION trata de la organi-

zación y ordenamiento sistemático y estructural que forma 

la unidad de una comunicación. Incluye tanto la estructura 

"explícita", como la "implícita" y también las bases, el 

ordenamiento necesario y la mecánica que hacen de una co-

municación una totalidad. ~ 

Elija un ejemplo de Análisis de principios de orga-

nización. 

a) El alunmo describirá las características de los 
personajes trascendentales descritos en la nove 
la La Madre, de Máximo Gorki. página 94 

b) El alunmo identifica las secuencias narrativas 
de la novela _E_l_r_e_i_n_o __ d_e_e_s_t_e_m_u_n_d-'-o, de Ale jo 
Carpentier. página 82 

c) El a1Ul1U1o describe la función de las cualidades 
de los personajes de la obra leída, tomando en 
cuenta sus principios de estructuración. 

página 87 



87. 

Viene de la página 86 

¡Correcto! 

Ahora si acertó, lo felicito. 

En efecto, el ejemplo: "El alumno describe la fun

ción de las cualidades de los personajes de la obra leida, to 

mando en cuenta sus principios de estructuración", se clasi

fica en 4.30 Análisis de principios de organización, porque 

el alumno describirá la organización o relación de los per

son;ajes de la obra en relación a sus funciones. Los térmi

nos claves en este objetivo se refieren a "los principios de 

estructuración que se tomarán en cuenta para describir las 

caracteristicas de los personajes. 

Repasemos esta categoria. 

4. 30,. ANALISIS DE LOS PRINCIPIOS DE ORGANIZACION, trata de 

la identificación de los elementos, de las relaciones de és

tos, asi como de los principios de organización que los rige; 

todo esto hace de una comunicación una totalidad. Este aná

lisis permitirá comprender la comunicación, asi como llegar 

a evaluarla. 

Ejemplo: 



87 bis. 

El alumno discriminará los principios ordenadores 

en l a taxonomia del dominio cognoscitivo de B. s. Bloom, ex 

plicándolos por escrito. 

· Ahora dirijase a la página 89. 



88. 

Viene de la página 100 

¡Su opción no es correcta! 

Eligió "El alumno distinguirá la politica interna 

dé México de su politica internacional señalando en un es

crito las caracteristicas de cada una". Este es un e jemplo 

de Análisis de relaciones, el alumno tendrá que conocer y 

analizar los elementos y las relaciones que existen entre 

la politica interna y externa de México. Para que hubiera 

Síntesis e1 alumno tendria que aportar algo original, suyo. 

Regrese a las páginas 99 y 100, estúdielas dete

nidamente y vuelva a elegir entre los ejemplos que se pro

ponen. 



89. · 

4.00 ANALISIS 

Es el fraccionamiento de una comunicación en sus 

elementos constitutivos, de tal modo que aparezca ~laramen-

te la jerarquía relativa de las ideas y se exprese explicita 
. -

mente la relación · existente entre éstas. Este análisis in-

tenta clasificar la comunicación, indicar cómo está organiz~ 

da y la forma de comunicación empleada. 

4.10 ANALISIS DE ELEMENTOS 

Es la identificación de los elementos incluidos en 

una comunicación. 

4.20 ANALISIS DE RELACIONES 

Trata de las conexiones e interacciones que existen 

entre los elementos y las .Par.tes de una comunicación. 

4~30 ANALISIS DE PRINCIPIOS DE ORGANIZACION 

La organización es el ordenamiento sistemático y es 

tructural que forma la unidad· de una 1comunicación. Incluye 

tanto la estructura "explicita" como la "implícita" y tam-

bién las bases, el ordenamiento necesario y la mecánica que 

·~éll. de una comunicación una total id ad. 

Pase a la página 90. 



90 . 

EJERCICIO 

Clasifique los siguientes ejemplos en la clase de 

categoría de ANALISIS a que corresponda cada uno. Utilice 

el resumen de la página azul. Al terminar verifique sus r es 

puestas en la página 93. 

OBJETIVOS DE PERIODISMO 

El alumno: 

a) . Después de leida una tira cómica de "Los Agach~ 

b) 

c) 

d) 

dos", el alumno iiustrará los personajes del contenido 

leido con algunos de la vida real. 

Después de la conferencia escuchada distingu i

rá los elementos originales que aporte el conferencista 

del contenido ya conocido. 

OBJETIVO DE QUIMICA 

Explicará oralmente la diferencia en el g rado 

de conductividad térmica en sólidos, liquides y gases ; 

después de realizar un experimento que implique esta 

propiedad cuantitativa. 

OBJETI VOS DE ECONOMIA 

Discriminará las relaciones sociales de produc------



e) 

f) 

g) 

·i) 

j) 

91. 

ción de las relaciones técnicas de producción, diciendo 

por qué se dan. · 

----- Distinguirá las situaciones de explotación que 

existen en la comunidad campesina respecto a las rela-

ciones de producción. 

Después de leer la tésis filosófica "Sobre la 

Práctica" de Mao-tse-Tung, ilustrará con ejemplos esta 

f ilosof ia. 

OBJETIVOS DE PSICOLOGIA 

----- Dado un cuadro clínico distinguirá los síntomas 

patológicos susceptibles de tratamiento. 

Fundamentará por escrito, la clasificación de 

sus objetivos de apren~izaje. Mencionará para ello to

das las razones que lo llevaron a elegir las categorías 

señaladas. 

OBJETIVOS DE LI TERATURA 

Relacionará los aspectos históricos y políti

cos d e la época precedente al 98 con los cambios liter ~ 

ríos suscitados a partir del realismo-naturalismo hasta 

llegar a la generación en cuestión. 

Analizará por escrito, mediante la teoria de 



k) 

l) 

91 bis. 

W. Kayser el trato de los temas hecho por los escrito

res del 98. 

OBJETIVOS DE MEDICINA 

Distinguirá todas las diferencias anatómicas 

endocrinológicas de aplasia, hipoplasia y atrofia. 

Distinguirá clinicamente tres diferencias en

tre un quiste folicular y ~n luteinico. 



92. 

Respuestas de las páginas 90, 91 y 91 bis 

a) 4.30 Análisis de principios de organización. 

b) 4.30 Análisis de principios de organización. 

c) 4.20 Análisis de relaciones. 

d) 4.20 Análisis de relaciones. 

e) 4.30 Análisis de principios de organización. 

f) 4.30 Análisis de principios de organización. 

g) 4.10 Análisis de e l ementos. 

h) 4.10 Análisis de elementos. 

" i) 4.20 Análisis de relaciones. 

j) 4.20 Análisis de relaciones. 

k) 4.10 Análisis de elementos. 

l) 4.10 Análisis de elementos. 



93. 

EJERCICIO 

Elabor e por lo menos tres objetivos de su disci

plina o de cualquier otra, de la categoría de ANALISIS. Re

dacte un ejemplo de cada nivel. 

Verifique sus resultados utilizando el resumen 

de la página (89) azul y las preguntas guía de la página 

93 bis. 



93 bis. 

Preguntas guia. 

Para el ej;n'Plo de Análisis de elementos 

¿El alumno descompone la comunicaci6n en sus elementos cons

titutivos? 

Para el ejemplo de Análisis de relaciones 

¿El alumno descompone y relaciona en conexiones e interac

ciones los elementos y partes de una comunicación? 

Para el ejemplo· de Principios de organización 

¿~l alumno descompone, relaciona e integra la organización 

y estructura de la comunicaci6n? 

Pase a la p~gina 95 



94. 

viene de la página 86 

¡Ha errado! 

Su opción "El alumno describirá las carq,cteristicas 

de los personajes trascendentales descritos en la novela 

La Madre, de Máximo· Gorki", es un ejemplo de Análisis de 

elementos. El alumno lo único que hará es detel:'minar cuá

les son los personajes que influyen en la ac~ión y descri~ 

birá sus características, lo que equivale a describir álgu

nos de los elementos que componen la novela ~ 

Es necesario que relea lo referente a 4.10, en la 

página 76: una vez estudiado ésto, pase a la página 86 y 

elija nuevamente entre las opciones que se proponen. 



95. 

Categoría s.oo, SINTESIS. 

Estudie cuidadosamente. 

5.00, SINTESIS es "la reunión de los elementos y 
las partes para formar un todo. Es un proceso que · exige la 
capacidad de trabajar con elementos, partes, etcétera, y 
combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o es
tructura que antes no estaba pre~ente con claridad". (p. 
131). Esta categoría permite a1 ·· estudiante, más que cual
quiera de las otras, mostrar sus capacidades creativas y/o 
productivas. No es, sin embargo, una actividad plenamente 
libre; debe ceñirse a ciertos materiales, respetar marcos 
teóricos previamente establecidos, utilizar métodos especi
ficos o limitarse a ciertos criterios. 

Contraste las siguientes columnas: 

l. La COMPRENSION, la apli
cación y el ANALISIS impli 
can la posibilidad de estu 
diar un todo para llegar a 
comprenderlo mejor. 

3. APLICACION Y ANALISIS prO
curan resolver problemas 
relativamente conocidos. 

5. El resultado de las conduc 
ductas de COMPRENSION, 
APLICACION y ANALISIS es 

· c·:inocido de antemano en su 
totalidad. 

2. En la SINTESIS el es
tudiante crea el todo 
a partir de la reunión 
de elementos y la con~ 
trucción de significa
dos. 

4. En la SINTESIS se pro
cura causar un efecto, 
producir un resultado. 

6. Los resultados de las 
conductas de SINTESIS 
son parcialmente des
conocidos. 

Continúe en la siguiente página. 



96. 

"En general, una sintesis no es adecuada si no lo

gra integrar todos los requisitos del planteamiento y, en 

tal caso suele ser consecuencia de uno o más de los· siguie_!! 

tes factores, varios de los cuales parecen reflejar una com 

prensión, aplicación o un análisis erróneo: 

"Interpretar de manera incorrecta el propósito o la natu 

raleza del problema". 

"Interpretar de manera incorrecta la naturaleza de los 

elementos importantes y sus interrelaciones. Confundir 

entre los elementos bás.icos y los subordinados". 

"Omitir elementos importantes". 

"Aplicar elementos no p~rtinentes o inexactos". 

"Organizar excesiv~ente la .síntesis, de manera que el re 

sultado sea demasiado artificial o inflexible para satis

facer los distintos requisitos, como puede ocurrir con un 

plan de investigación o con un diseiio arquitectónico': 

"No satisfacer los requisitos planteados por una teoria , . 

los de qn marco conceptual o algún otro tipo de pauta." 

(pp • . 143-144) 

Pase a la página 97 



97. 

Estudie cuidadosamente el siguiente continuo. 

2.20 a) El alumno describirá dos causas que han hecho nece 
saria la existencia de las personas jurídicas. 

3.25 b) El alumno aplicará el Derecho Penal vigente a si
tuaciones fácticas. 

4.20 c) El alumno señalará la modalidad a que está sujeta 
la personalidad de las personas físicas en nuestro 
derecho. 

5.10 d) El alumno redactará en una cuartilla la importan
cia del concepto de "persona" para el Derecho en 
general. 

NOTENSE las diferencias entre las categorias que 
ejemplifica el contin~o. 

Ejemplo a) hay una interpretación (comprensión) 
de los elementos de la comunicación. 

Ejemplo b) hay aplicación de clasificaciones y 
categorías de los elementos de la co
municación. 

Ejemplo c) existe un análisis de relaciones de 
las partes de la comunicación. 

Ejemplo d) hay comunicación original (síntesis) • 

Pase a la página 99. · 



98. 

Viene de la página 100 

tPerfecto! 

Usted comprendió bien la categoria 5.10. 

PRODUCCION DE UNA COMUNICACION UNICA es el desa-

rrollo de una comunicación original en la cual el escritor 

u orador se propone transmitir a otros ideas, sentimientos, 

experiencias o descubrimientos. 

Ejemplo: 

El alunmo escribirá un poema sobre el asesinato 

de Allende, presidente de la República de Chile. 

Pase a la página 103. 



99. 

-5. 00 SINTESIS 

5.10 Comunicación original 

5.20 Plan o conjunto de operaciones 

5.30 Deducción de relaciones abstractas 

5.10, PRODUCCION DE UNA COMUNICACION ORIGINAL. 

Es el desarrollo de una comunicación original en 
, la cual el escritor u orador se propone transmitir a otros 

i dea s, sentimientos o experiencias. 

El producto de la Síntesis, es único por el gran 
margen con que cuenta el individuo para exponer sus ideas; 
s i n embargo, esta expresión no es completamente libre, pues 
existen re.stricciones, entre ellas las más importantes son: 

lo. Los efectos que deben obtenerse. 

Serán "efectos" los cambios producidos en las res 
puestas del público para el cual se hizo la comunicación. 
Cambios tales como: la adquisición de información, la com
prensión de una idea, punto de vista, etcétera; la motiva
ción para producir un cambio en las actitudes o creencias, 
la creación de un estado espiritual o sentimiento; el gozo 
o satisfacqión emocional. 

2o. La naturaleza del público sobre quien deben 
lograrse tales "efectos" . . 

La determinación de cómo y qué se comunicará se li 
mita por las características de este público. Existen oca
siones en que no es necesario tomar en cuenta un público es-
pecífico c9ngregado físicamente. -

Pase a la siguiente página. 



100 • 

. " 

3o. El medio especifico. 

El medio especifico es el que el alumno emplea pa
r a expresarse y las ideas o experiencias que desea transmi
tir. La efectividad con que el alumno use un medio de expre 
sión, determinará su éxito en esta tarea, aun cuando el pro
pio medio elegido tenga restricciones. Y, por supuesto, las 
ideas o experiencias o contenido que va a transmitir, tam
bién presentan particulares restricciones. 

Un ejemplo de S.10, PRODUCCION DE UNA COMUNICACION 
ORIGINAL es: 

a) El alumno distinguirá la política interna de México de 

su política internacional, señalando en un escrito las 

características de cada una. 

página 88 

b) Hará un ensayo sobre la política interna y externa de 

Cuba. · Con un mínimo de diez cuartill:as. 

página 98 

c) Con sus conocimientos sobre Economía, demostrará por lo 

menos las tres más importantes diferencias o semejanzas 

existentes entre las economías cubana y mexicana. 

página 102 



.101. 

Viene de la página 103 

¡Bien, muy bien! 

Usted ha comprendido la categoria de Plan o conjun 

to de oper aciones. Su elección es correcta. "El alumno di

señará un experimento para la obtención del metano cc;m la· 

ayuda de l a bibliografía señalada" y los materiales disponi

bles en el l aboratorio es, en efecto, un ejemplo de esta ca

tegoría, plan o conjunto de operaciones, porque el alumno 

tendrá que desarrollar un trabajo creativo; un experimento; 

con ciertos l i neamientos: la bibliografía señalada y 19s ma

teriales del l aboratorio. 

Repase: 

PRODUCCION . DE UN PLAN O CONJUNTO PROPUESTO DE OPERACIONES, 

es el desarr ollo de un plan de trabajo o la propuesta de un 

plan de operaciones. El plan debe satisfacer los requisitos 

de la tarea, los cuales pueden haber sido ·dados al estudian

te o haber sido creados por él mismo. 

Ejemplo: 

El alumno elaborará un proyecto de un conjunto habitacional 

para los trabajadores de la UNAM. 

Pase a la página 105. 



102. 

Viene de la página 100 

¡Su elección es incorrecta! 

"Con sus conocimientos sobre Economía, demo s tr ará 

por lo menos las tres más importantes diferencias o seme jan 

zas existentes en las economías cubana y mexicana" , este es 

un ejemplo de 4.30, Análisis de principios de organización. 

Lo que hará el alumno será descomponer el todo en los ele

mentos, analizar la e~tructura de la economia en general y 

después en particular en los casos cubano y mexicano y de

terminar las semejanzas y diferencias que según los linea

mientos teóricos, son más importantes. Seria un caso de 

Síntesis, si además de esto aportara una idea, proposición, 

etcétera, propia. 

En las páginas 99 y 100 podrá estudiar ampliamen

te la categoría 5.10. Diríjase a ésta , y cuando no tenga 

dudas, seleccione nuevamente la opción correcta. 



103. 

5 .00 SINTESIS 

5 .10 Comunicación original 

5. 20 Plan o conjunto de operaciones 

5.30 Deducción de r~laciones abstractas. 

5.20, PRODUCCION DE UN PLAN O CONJUNTO PROPUESTO 
DE OPERACIONES. 

Es el desarrollo de un plan de trabajo o de la pro 

puesta de un plan de oper~ciones. El plan debe satisfacer 

los requisitos de la tarea, los cuales pueden haber sido da 

dos al estudiante o haber sido creados por él mismo. La sa 

tisfacción de estos requisitos permite evaluar los resulta-

dos obtenidos por el estudiante. A pesar de estos requisi-

tos, el trabajo del alumno tiene su personal punto de vista, 

esto es, su creatividad. 

En esta categoría es más evidente la intervención 

de los valores de cada individuo en particular y de la cul-

tura en general. 

¿Cuál opción ejemplifica a 5.20?i 

a) El alumno diseñará un experimento para la obtención del 
metano con la ayuda de la bibliografia señalada y los 
materiales del laboratorio. 

página 101 

b) El alumno relata, por escrito en un mínimo de 3 cuarti
llas sus experiencias de la visita a la cárcel de Lecum
berri. 

página 108 

e) Predice las condiciones en que finalizará la huelga de 
los soldadores de Tula. 

página 106 



104. 

Viene de la página 120 

¡Su elección no es totalmente correcta! 

Efectivamente eligió un ejemplo de Síntesis, pero 

no de la categoría que se le pidió. 

"El alumno escribe un manifiesto sobre el reparto 

de tierras a los campesinos de Tlaxcala", es un ejemplo de 

Comunicación original, porque el alumno solamente hará un 

escrito creativo para comunicar algo. 

Es necesario que repase la categoría 5.10 para lo 

cual deberá ir a la página 99 y estudiar atentamente; des

pués vaya a la página 120 y estudie la categoría 5.30, eli

j~ nuevamente entre las opciones, la correcta. 



105. 

5.00 SINTESIS 

5.10 Comunicación original 

5 .20 Plan o conjunto de operaciones 

5.30 Deducción de relaciones abstractas 

5.30, DEDUCCION DE UN CONJUNTO DE RELACIONES ABS
TRACTAS. 

Es el desarrollo de un conjunto de relaciones abs
tractas para clasificar o explicar fenómenos o datos particu
lares, o para deducir afirmaciones y relaciones a partir de 
un conjunto de proposiciones básicas o representaciones sim
bólicas. 

Cuando el alumno trabaja con datos o fenómenos con 
cretos, deberá estudiar los fenómenos o los hechos basados en 
ellos y producir un esquema lógicamente coherente para clasi 
ficarlos y organizarlos y asi conocer sus relaciones. 

Si trabaja con simbolos abstractos, su problema 
consiste én pasar estas representaciones simbólicas a deduc 
ciones razonables. 

Elija el ejemplo de Deducción de relaciones abs-
tractas. 

a) Identifica los héroes de la Revolución China. 

página 110 

b) Diseña un sistema de comunicación entre los Colegios de 
Ciencias y Humanidades. 

página :l20 

c) Formula hipótesis respecto a las perspectivas que tienen 
los gobiernos de dictadui;as militares en Latinoamerica • 

. página 124. 



106. 

Viene de la página 103 

¡Incorrecto! 

Su opción no entra en la categoria de . Sintesis. 

Eligió: "Predice las condiciones en que finalizar á 

la huelga de los soldadores de Tula"; éste es un ejemplo de 

Extrapolación. La conducta que realizará el alumno será de-

cir, a partir de cier~?S conocimientos, el fin de una situa-

ción. 

Deseamos que estµdie cuidadosamente la categoria 

d~ Síntesis, por lo que es: necesario que vaya a la página 

95, después a la 99, y finalmente a la 103, de donde viene, 

para que corno comprobación de que su estudio fue efectivo, 
1 

elija entre las opciones, la correcta. 

Adelante, no se · desanime, su estudio no será en , 

vano, por el contrario le permitirá dar pasos firmes y segu-

ros hasta el fin de este texto. 



107. 

Viene de la página 130 

¡Otra vez ha errado! 

Su elección: "El alumno hará por escrito una coro-

paración entre anisogamia y oogamia", es un ejemplo de Aná-
:_ . 

lisis de Relaciones. El alumno tendrá que descomponer en 

sus partes la comunicación; compararlas y determinar sus re-

laciones . 

Se recomienda que pase a la página 89 estudie esta 

categoría y después en la página 130 lea atentamente la in-

' formación de la categoría Evaluación, y elija otra vez entre 

las opciones que se proponen. 



108. 

Viene de la página 103 

¡Su opción fue casi correcta! 

Eligió: "El alunmo relata, por escrito en un míni

mo de 3 cuartillas sus experiencias de la visita a la cárcel 

de Lecumberri", y éste es un ejemplo de Comunicación origi

nal, porque el alunmo transmitirá sus ideas, sentimiento$ 

en un trabajo escrito original por lo tanto creativo. 

Creemos necesario que repase esta categoría (5.10) 

para que la diferencie de la 5.20, · por lo tanto, vaya a la 

página 99, estúdiela detenidamente, después pase a la pági

na 103, lea con atención y elija nuevamente entre las op

ciones. 



109. 

Viene ·de la página 121 

rcorrecto, usted acertó! 

El ejemplo "El alumno sustentar1á la teoria neoclá-

sica de la utilidad marginal ante la crit'ica de la Economia 

Política", se clasifica en 6.19, porque el alumno defenderá 
1. 

una teori~ y toda su concepción metodológica ante las criti-

cas instrumentadas por la corriente marxista de la Economía. 

Repasemos: 

6.10, JUICIOS FbRMULADOS EN TERMINOS DE EVIDENCIAS 

INTERNAS, es la evaluación de la exactitud de una comunica-

ción dada¡ a partir de ev:idencias tales como la exactitud 

:lógica, la coherencia · u otros criterios internos. 

Ejemplo: 

El alumno criticará el empleo de las variables "ca 

pacidad" y "personalidad" en los artículos 22 y 23 del C6di-

90 Civil vigente. Puede consultar el Código. 

Diríjase a la página 128 



110. 

Viene de la página 105 

¡Su respuesta es incorrecta! 

Su error es grave, ha elegido una opción de 1.12, 

Conocimiento de hechos específicos. "Identifica los héroes 

de la Revolución China", este es un ejemplo en el que el 

alumno únicamente recuerda los nombres de los héroes. La 

realización de este objetivo no implica ninguna conducta 

creativa sino únicamente reproductiva. 

Este error no sindica que no ha comprendido la 

taxonomía, es necesario que repase el resúmen de Conoci

miento en la página 5, el de la página 54, el de la 67 y 

el de la 89, después vaya otra vez a la página 105 y tra

te de elegir la respuesta correcta. 

No se desani.nl¡e si su estudio tiene que prolon

garse un poco más: ésto le beneficiaría, ya que sus conocí 

mientos serán firmes. 

¡Prosiga! 



111. 

Viene de la página 128 

¡Perfecto~, usted ha comprendido bien la última ca

tegoría taxonómica. Lo felicito. Su elección "El alumno seña

lará la ventaja o desventaja de otorgar personalidad jurídica 

al sujeto desde el momento de la concepción, de acuerdo con 

la legislación argentina", es efectivamente un ejemplo de 

6.10 

Repase la categoría 6.20, JUICIOS DE EVIDENCIA EX-

TERNA. 

Es la evaluación de materiales con referencia a cri

terios elegidos o recordados. Para llevar a cabo este tipo de 

evaluación es absolutamente necesario practicar previamente 

una clasificación de los fenómenos o problemas "que posibili

te el uso d~ los criterios apropiados que el caso requiere". 

Pase a la página 131 



112 . 

Viene de la página 120 

Ahora sí acertó: su elección: "El alumno elabora 

una hipótesis de trabajo y la investigación que la demues 

tre sobre el problema agrario en Tlaxcala". La investigación 

será de campo y finalizará en dos semestres escolares . es en 

efecto, un ejemplo del planteamiento de una hipótesis , es 

decir de una serie de relaciones funcionales que cor respon 

den a la deducción de relaciones abstractas. 

Lea con atención y estudie tantos cuadros y tantas 

veces como sea necesario; esto le permitirá lograr los ob je

tivos que se propone este texto. 

Adelante, pase a la página 113 
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5.00 SINTESIS 

Es la reunión de l os elementos y las partes para f or 

mar un todo. Implica los procesos de trabajar con elementos 

~i&ladós, partes, piezas, etcétera, ordenándolos y combinán

dolos de tal manera que constituyan un esquema o estructura 

q\l~ antes no estaba presente con claridad. En esta categoría, 

el alumno podrá mostrar sus capacidades creativas y/o produc

tivas, aún cu.ando esta actividad no es plenamente libre; debe 

ceñirse a ciertos materiales y respetar marcos teóricos pre

viamente establecidos y utilizar métodos específicos. 

5.10 COMUNICACION ORIGINAL 

Es el desarrollo de una comunicación original en la 

~ual el escritor u orador se propone transmitir a otros idea s , 

s entimientos o expeirencias. 

5 20. PIAN O ~ONJUNTO DE OPERACIONES 

Es el desarrollo · de : un plan de trabajo o la propuesta 

de un plan de operaciones. E~ plan debe satisfacer los requisi

tos de la .ta~e·a, los cuales pueden haber sido dados al estudian 

te o haber sido creados por él mismo. 

5.30 DEDUCCION DE RELACIONES ·ABSTRACTAS 

Es el desarrollo de un conjunto de relaciones abstrac

tas, ya sea para clasificar o explicar fenómenos o datos parti

culares, o para deducir afirmaciones y relaciones a partir de 

un conjunto de proposiciones básicas o representaciones simbóli 

cas. 



114. 

EJERCICIO. 

Clasifique los siguientes ejemplos en la clase de ca

tegoría de SINTESIS a que corresponda cada uno. Utilice el 

resúmen de la página azúl. Al terminar verifique sus respues~ 

tas en la página 117. 

OBJETIVOS DE ARQUITECTURA . 

El alumno: 

a>--~-- Después de visitada la iglesia de la Purísima, expre-

se su opinión acerca de su diseño arquitectónico basándose en 

los grandes esquemas de espacio, plástica y escala. 

b)~---- Proyectará un conjunto habitacional para los obreros 

de una fábrica, tomando en cuenta las necesidades económicas, 

físicas y sociales que requiere este grupo. 

OBJETIVO DE QUIMICA. 

e)~~~~- Diseñará un experimento por escrito que implique la 

conductividad térmica en gases. Empleando por lo menos tres 

gases diferentes. 

OBJETIVO DE MUSICA. 

d) _____ Compondrá una pieza musical con el tema "Sindicalismo " 

de dos . minutos de duración respetando el ritmo, melodía y ar-

monía. 
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OBJETIVO DE SOCIOLOGIA. 

e) , Diseñará un cartel sobre el golpe de Estado en. Chile, ----
el cual contendrá un dibujo alusivo y un mensa je escrito con el 

uso de tres tintas. 

OBJETIVO DE MEDICINA 

f) _____ Describe a partir de los signos un síndrome para el 

desconocido. La descripción debe contener causas funcionales 

que le permitieron llegar a esa conclusión. 

OBJETIVO DE I NGENIERIA 

g) Diseñará en el espacio que crea conveniente un nuevo 

tipo de estructura que sirva para sostener un Avión A-784 en 

un ·terreno pantanoso. Dispone de seis horas. 

OBJETIVO DE FISICA 

h) Planeará cómo lograr e l encendido de un motor de .com-

bustión interna. Podrá disponer de los labor atorios de térmica. 

Lo hará por escrito en un ensayo que entregará en tres días como 

máximo. a 



i) 

j) 

k) 

1) 

OBJETIVOS DE LITERATURA 

---- Escribirá un cuentocon t ema libre, tomando en cue~t.a 

el público al que desee dirigirse, e l medio socio-cultural y 

las reacciones que desee obtener. 

---- Después de leer Las Avispas de Aristófanes, relacio-

nará los efectos políticos que tuvo ia obrµ en esa época con 

1.os que tendría una similar en la actualidad. 

OBJETIVO DE TALLER DE ELECTRICIDAD 

En su clase de taller diseñará una herramienta utili -----
zable en el hogar. 

OBJETIVO DE ODONTOLOGIA 

---- Planeará, por escrito, cómo prevenir la caries por m~ 

dio de la fluorización. Dará las características esenciales 

que tendría la técnica. 



117. 

Respuestas de las páginas 114, 115 y 116. 

a) 5.10 Comunicación original. 

b) 5.20 Plan o conjunto de operaciones 

e) 5. 30 Deducción de relaciones abstractas 

el) 5.10 Comunicación original 

e) 5.10 Comu:1icación original 

f) 5.30 Deducción de relaciones abstractas 

g) 5.20 Plan o conjunto de operaciones 

h) 5 .. 20 Plan o conjunto de operaciones 

i) 5.10 Comunicación original 

j) 5.30 D8ducción de relaciones abstractas 

1~) 5 .. 20 Plan o conjünt o de ºF...: ... acion.es 

J.. ) 5 .. 20 Pl <m o conj"Li.Ilto de operaciones 



118 . 

E j e r e i e i o 

Escriba por lo menos tres objetivos de SINTESIS, 

el contenido puede elegirlo usted mismo. Elabore un ejem 

plo de cada nivel. 

Al terminar verifique sus resultados utilizando 

el resumen de la página {113) azul y las preguntas guía 

de la siguiente página. 
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Preguntas quía 

¿La conducta del alumno es creativa y/o productiva? 

Para el ejemplo de Comunicación original 

¿El alwnno transmite sus ideas, sentimientos o experien

cias en una comunicación para él original y única? 

Para el ejemplo de Plan o conjunto de operaciones 

¿El alumno desarrolla y propone un plan de trabajo para 

él novedoso? 

Para el ejemplo de Relaciones abstractas 

¿El alumno clasifica o explica fenómenos o datos, o dedu

ce afirmaciones y relaciones en forma original a partir 

de un conjunto de relaciones abstractas? 



119. 

6.00 EVALUACION 

"La evaluación se define como la formación de jui-

cios sobre el valor de ideas, obras, soluciones, méto-

dos, materiales, etcétera" (p. 151). Incluye los juicios 

cuantitativos y cualitativos respecto de la medida en que 

los materiales o los métodos satisfacen determinados cri

terios. 

La evaluación requiere de la combinación de todos 

los anteriores , comportamientos: conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis .. y síntesis. 

La evaluación incluye valores, actitudes, motivacio 

nes, y es en esta categoría donde más claramente se nota 

el enlace con conductas emotivas en las cuales la valori

zación, el gusto o el disgusto, el goce o el rechazo, son 

los principales procesos implícitos. Sin embargo, se toman 

los elementos cognoscitivos de las conductas como más im

portantes, para esta categoría. 

La evaluación se coloca al final del continuo, pero 

ésto no quiere decir qt:e para el proceso del pensamiento o 

la solución de problemas sea la etapa final. En algunos ca 

sos la evaluación es antes que la adquisicón de nuevos con 

ceptos antes de la comprensión o aplicación, o incluso del 

análisis y síntesis. 

Continúe en la siguiente p5ginu. 
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El hombre constantemente está evaluando, juzgando 

todo lo que su campo perceptivo intelectual le presenta. Es 

ta evaluación suele ser criticada con base en la relación que 

puede existir entre éste (el sujeto) y aquéllo que · valora. 

En estos casos sería más correcto hablar de opiniones que de 

juicios. Las opiniones suelen hacerse sin base en conocimientos, 

los juicios se fundamentan en un análisis del conocimiento. 

Aun cuando son válidas tanto las opiniones, como los 

juicios, para efectos educativos, en el dominio cognoscitivo 

se tornarán en cuenta los juicios evaluativos que tienen como 

base las categorías del comportamiento estudiadas, de Conocirnien 

to a Síntesis. 

Continue en la página 121 

t. .. .. .. ,. . ',, 



120. 

Viene de la página 105 

tSe equivoc6~ 

Su elecci6n: "Diseña un sistema de comunicación 

entre los Colegios de Ciencias y Humanidades", es µn ejemplo 

de 5.20, Producci6n de un plan o conjunto propuesto de oper~ 

ciones. El alumno hará un plan de trabajo para satisfacer 

ciertos requisitos que en este caso serán producir un sistema 

de comunicación, él determinará cómo y con qué medios se lo

grará esto. 

5.30, DEDUCCION DE UN CONJUNTO DE RELACIONES ABSTRACTAS. Es 

el desarrollo de un conjunto de relaciones abstractas para ex

plicar o clasificar fenómenos o datos particulares, o para de

ducir afirmaciones y relaciones a partir de un conjunto de pro

posiciones básicas o representaciones simbólicas. 

Elija entre las opciones la que representa a 5.30: 

a) El alumno propone un plan para la solución del problema 

agrario de los campesinos de Tlaxcala, tomando en cuenta 

las investigaciones realizadas sobre el asunto. 

página 129 

Q) El alumno escribe un manifiesto sobre el reparto de tierras 

a los campesinos de Tlaxcala. página 104 

e) El alumno elabora una hipótesis de trabajo y la investiga

ción que la demuestre sobre el problema agrario en Tlaxcala. 

La investigación será de campo y finalizará en dos semes-

tres escolares. página 112 



6.00 EVALUACION 

6.10 Juicios de evidencia interna 

6.20 Juicios de ev~dencia externa 

121. 

6.10 JUICIOS FORMULADOS EN TERMINOS DE EVIDENCIAS .INTERNAS. 

~ Es la evaluación de la exactitud de una comunicación dada 

a partir de evidencias tales como la exactitud lógica, la cohe

rencia u otros criterios internos. 

La evaluación en términos de evidencias internas es aquella 

que se refiere a juzgar un trabajo por los criterios lógicos que 

la componen, y hacen referencia a la exactitud de la obra. Otro 

priterio interno seria determinar la veracidad con que el autor 

cita fuentes o documentos. 

¿Cuál ejemplo se clasifica en Juicios formulados en términos 

de evidencias internas? 

,a) El alumno ejemplificará en su exposición en el salón de cla 

se, cuando menos tres casos de ausencia de culpabilidad. 

página 130 

b) El alumno sustentará la teoria neoclásica de la utilidad 

marginal ante la critica de la Economía politica. 

página 109 

c) El alumno compondrá una pieza musical pentatónica 1 con e l 

tema "mis compañeros de la escuela", con un minimo de cin 

co estrofas. página 123 



122. 

Viene de la página 128 

¡Mal, pero muy mal! 

Su elección es incorrecta. "El alumno explicará 

la utilidad de la reacción de halogenación en los carburos ali 

fáticos 11
, es un ejemplo de Extrapolación. 

Si no tiene firmes sus conocimientos respecto a 

la categoria de Comprensión, repásela en la página 54, si su 

error se debió a una distracción, regrese a la página 128 de 

donde viene y elija nuevamente. Si lo que tiene es que está 

cansado ••• descanse unos minutos y continúe, porque le falta 

poco, casi ha terminado. 

Recuerde que las páginas azules contienen un r e su 

men de cada una de las categorias , repásela s c uantas veces lo 

crea conveniente y cada vez que v oya a clasificar objetivos. 

Sus errores también pueden deberse a que no he 

memorizado las categorías; esto no e s necesario, vuelvo a repe 

tirle, puede consultar las páginas azules. 



123. 

Viene de la página 121 

¡Su elecci6n es incorrecta! 

"El alwnno compondrá una pieza musical pentat6ni 

ca, con el terna mis compañeros de la escuela, con un míni

mo de cinco estrofas", es un ejemplo de Comunicaci6n origi 

nal, porque el alumno transmitirá sus sentimientos en for

ma de canción. Esta es una creación original. 

Las conductas que deseamos que identifique son 

aquellas que se localizan en Juicios formulados en términos 

de evidencias inte~~as. 

Repase: 

6.10, JUICIOS FORMULADOS EN TERMINOS DE EVIDEN

CIAS INTERNAS, es la evaluaci6n de la exac 

titud de una comunicaci6n dada a partir de evidencias tales 

. como la exactitud 16qica, la coherencia u otros criterios 

internos. 

Regrese a la página 121; si lo cree necesario 

. lea nuevamente la información y después elija entre las ºE 

ciones, la correcta. 



124. 

Viene de la página 105 

¡Perfecto! 

Usted ha comprendido bien lo referente a la ca

tegoría de Síntesis. 

Su elección: "Formula hipótesis respecto a las 

perspectivas que tienen los gobiernos de dictaduras milita

res en Latinoamérica", es un ejemplo de Deducción de relacio 

nes abstractas. 

Repase. 

5.30, DEDUCCION DE UN CONJUNTO DE RELACIONES ABSTRACTAS. 

Es el desarrollo de un conjunto de relaciones 

abstractas para clasificar o explicar fenómenos o datos parti 

culares, o para deducir afirmaciones y relaciones a partir de 

un conjunto de proposiciones básicas o representaciones simbó 

licas. 

Ejemplos: 

El alumno diseñará un modelo matemático. 

El alumno formulará una hipótesis de trabajo para contro

lar la situaci6n de enseñanza-aprendizaje. 
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Viene de la página 128 

¡Ha errado! 

Su elección: "El estudiante determinará el sis 

tema de relaciones que existen entre los elementos que con~ 

tituyen un sistema bancario", es un ejemplo de 4.20, Análisis 

de relaciones porque el estudiante encuentra las relaciones 

de los elementos de un sistema. 

Si su equivocaci6n se debe a que no ha compren

dido esta categoria, la 4.20, repásela en la página 89, si 

lo que pas6 es que se distrajo, vaya a la página 128, lea nue 

vamente y elija entre las opciones, la correcta. 



126. 

Viene de la página 130 

¡Perfecto!, ahora si eligió la respuesta correcta. 

Efectivamente: "Dado un articulo editorial , el 

alumno determinará su secuencia lógica, en una cuartilla corno 

máximo", es un ejemplo de Juicios de evidencia interna. Aqui 

el alumno criticará un articulo editorial a parti r de la f or-

ma en que se argumenta, o sea su secuencia lógica, esto corres 

· ponde a la coherencia interna del escrito. 

Su próximo paso es en la página 128 



127. 

Viene de la p~gina 130 

¡se ha eguivocado nuevamente! 

Ponga atención al leer, y estudie los cuadros 

tantas veces como sea necesario. 

Eligió un ejemplo de 4.30: "El alumno analizará, 

por escrito, cuatro de las variantes de la iluminación criti

ca (según Abbe, Nelson, Spetta y Coles)". 

Es necesario que vaya a la página 89 y estudie 

atentamente la categoria de Análisis, después vaya a la página 

130, repase lo referente a Evaluación y elija entre las opcio 

nes, la correcta. 
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6. 00 EVALUACION 

6.10 Juicios de evidencia interna 

6.20 Juicios de evidencia externa 

6.20, JUICIOS FORMULADOS EN TERMINOS DE CRITERIOS EXTERNOS. 

Este apartado se refiere a la evaluación de mat eriale s 

como referencia a criterios elegidos o recordados. Par a llevar 

a cabo este tipo de evaluación es absolutamente necesari o pra~ 

ticar previamente una clasificación de los fenómenos o prob l emas 

"que posibilite el uso de los criterios apropiados que e l caso 

requiere" (p. 154). 

Los criterios pueden ser desde los objetivos que se de 

sean alcanzar, hasta las técnicas que se usen, reglas o cánones, 

o la comparación de esa obra con otras similares dentro del 

mismo campo. Esta evaluación requiere de una clasificación de 

los fenómenos de un campo especifico, esto determinará l os cri 

terios de evaluación. 

Ejemplifique la categoria 6.20, eligiendo entre las 

opciones. 

a) El alumno señalará la ventaja o desventaja de otorgar per 
sonalidad juridica al sujeto desde el momento de la con
cepción, de acuerdo· con la legislación argentina. 

página 111 

b) El estudiante determinará el s i s tema de relaciones que exi~ 
te~ entre los elementos que constituyen un si s tema bancario. 

página 125 

e) El aluMno explicar• la u t ilidad de la r eacci ón de halogen~ 
ci6n en los carburos alifáticos. página 122 



129. 

Viene de la página 120 

¡su opci6n no es totalmente correcta! 

En efecto el ejemplo es de Síntesis, pero no de 

5.30. 

"El alumno propone un plan para la solución del 

problema agrario de los campesinos de Tlaxcala, tomando en 

cuenta las investigaciones realizadas sobre el asunto", es 

un ejemplo de Plan o conjunto de operaciones, por que el es

tudiante elaborará un trabajo bajo ciertas restricciones, 

las investigaciones realizadas. Es la propuesta del plan de 

trabajo, no hay todavía deducciones. 

Vaya a la página 103 y estudie la categoría 5.20; 

después diríjase a la página 120, donde repasará la categoría 

5.30 y elegirá nuevamente entre las opciones que se proponen. 



130. 

Viene de la página 121 

¡su respuesta es incorrecta! 

Su elección "El alumno ejemplificará en su exposi-

oi6n en el s a lón de cl ase , cuC\ndo meno s ·tre s c~~1c~u .. cl •· ~ \ 'C · " - "' ..., C• .I Ht!l 1 ~1 ( \ 

al proporcionar ejemplos nuevos demuestra haber comprendi do el 

concepto de culpabilida4, no realiza ninguna conducta más c om-

pleja .• 

Le hemos pedido que seleccionara un ejemplo de 

6.10. 

Repase: 

6.10 JUICIOS FORMULADOS EN TERMINOS DE EVIDENCIAS INTERNAS, 

es la evaluación de la .exactitud de una comunicación dada a 

partir de evidencias tales· como la exactitud lógica, la cohe -

rencia u otros criterios internos. 

Elija entre las opciones la que represente a 6.10 

a) Dado un articulo editorial, el alumno determinará su se-

cuencia lógica, en una cuartilla como máximo. 

página 126 . 

b) El alumno analizará, por escrito, cuatro de las variantes · 

de la iluminación critica (según Abbe, Nelson, Spetta y 

Coles) • página 127 

e) El alumno hará por esarito una comparación entre anisoga-

mia y cogamia. p áq ina 107 
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6.00 EVALUACION 

Se trata de evaluar juicios sobre el valor de ma-

· teriales y métodos, de acuerdo con determinados propósitos. 

Incluye los juicios cuantitativos respecto de la medida en que 

los materiales o los métodos satisfacen determinados criterios 

6.10 JUICIOS DE EVIDENCIA INTERNA 

Es la evaluación de la exactitud de una comunica

ción dada, a partir de evidencias tales como la exactitud ló

gica, la coherencia y ·otros criterios internos. 

6.20 JUICIOS DE EVIDENCIA EXTERNA 

Es la evaluación de materiales dados, con referen 

cia a criterios elegidos o recordados por el alumno. 

~iga en la p~gina 132 
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E J E R e I e I o 

Clasifique los siguientes ejemplos en la clase 

de categoria de EVALUACION a que corresponda cada uno. Util i 

ce el resumen de la página azul. Al terminar verifique sus res 

puestas en la página. 

a) ----

b) ___ _ 

. c) ----

d) ___ _ 

OBJETIVOS DE DERECHO 

El alumno: 

Enjuiciará el Derecho Penal interno en comparaci ón 

con el de otros paises desde diversos puntos de 

vista de orden juridico. 

Evaluará la adecuación del ordenamiento juridico 

penal vigente a los avances cientif icos del Dere

cho Penal. 

Criticará las ventajas y desventajas de la ~xtradi 

ci6n por delitos comunes, sustentando su punto de 

vista. 

OBJETIVO DE SOCIOLOGIA 

Redactará un discu.rso sobre las consecuencias so

ciales, politicas y económicas que puede tener la 

fec un :it• ".:! i.ón en probeta. 



e) __ _ 

f) ___ _ 

g) ___ _ 

133 • 

• 

OBJETIVO DE ALGEBRA 

Justificará por escrito las ventajas y desventa

jas del uso de la Teoría de Conjuntos en las Ma

temáticas modernas y en los nuevos métodos de en 

señanza del Algebra. 

OBJETIVO DE PSICOLOGIA 

Evaluará los resultados obtenidos en los experi

mentos de aplicación práctica sobre formación de 

conceptos, diseñados por el alumno. 

OBJETIVO DE LITERATURA 

Criticará en base a las diferencias y semejanzas, 

en por lo menos 3 cuartillas, el personaje princi 

pal de las obras Electa de Sófocles y Electa de 

Euripides. 



134. 

Respuestas de las páginas 13 2 y 133 

a) 6.20 Juicios de Evidencia externa 

b) 6.20 Juicios de Evidencia externa 

e) 6.20 J ti i cios de Evidencia externa 

d) 6.20 Juicios de Evidencia externa 

e) 6.10 Juicios de Evidencia interna 

f) 6.10 Juicios de Evidencia interna 

g) 6.10 Juicios de Evidencia interna 
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E j e r c i c i o 

Elabore por lo menos dos ejemplos de EVALUACION, 

uno de cada nivel. Usted elija el contenido. 

Verifique sus respuestas con el resumen de la 

página (131) azul y con las preguntas guia de la página 136. 



136. 

Preguntas guía 

¿El alumno evalúa la comunicación que se le está presentan 

do? 

Para el ejemplo de Juicios de Evidencia Interna. 

¿La evaluación que realiza el alumno es con base en la exac

titud lógica, la coherencia o algún otro criterio interno? 

Para el ejemplo de Juicios de Evidencia Externa. 

¿Evalúa el alumno con criterios explícitos, seleccionados 

o recordados? 



137. 

Clasifique los continuos que se presentan en las siguientes 

páginas. Consulte el resumen de la taxonomía que está a l fi 

nal en hojas azules; no torne determinaciones sin hacer esta 

consulta. 

Ponga en la columna de rayas de la izquierda el núme 

ro de la categoría en que clasifica al objetivo. Al terminar , 

compare sus respuestas con las que se presentan al fina l de 

los ejercicios. 

Este es su examen final; deberá obtener el 95% de re§_ 

puestas correctas, por lo menos en cuanto a la clasificación 

gruesa (l.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 y 6.00); si sus respue§_ 

tas correctas están por debajo del 50% es conveniente que re 

pase los cuadros principales que están en las páginas : 1, 2, 

6, 7, 12, 31, 32, 33, 43, 51, 59, 59 Bis, 71, 72, 76, 80 , 84, 

95, 96, 99, 103, 105, 119, 119 Bis, 121, 128. 

Si sus errores se encuentran en la clasificación de 

las clases de categoría, ha comprendido las categor ías grue

sas. Si además le interesa el detalle, es decir las c lasifi

caciones de las clases de categoría, repase los resúmenes 

de las hojas azules en las páginas 5, 11, 24, 54, 67 , 89, 

113 y 131 o los resúmenes que se presentan al final del 

texto. 
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Los siguientes objetivos pertenecen a la materia 
Tecnología Educativa II: tema Taxonomía cognosci 
tiva de los objetivos de la educaci6n, para alum 
nos de licenciatura en Psicología (tJN:AM). 

a) El estudiante evaluará en un escrito de cinco 
cuartillas, si se cumple ·1a finalidad de la taxonomía de 
los objetivos de aprendizaje de B.S. Bloom, al ser apli
cada en la práctica. 

b) El estudiante enunciará por escrito la defini 

e) 

ci6n de taxonomía que se di6 en la explicaci6n. 

~~~~~- El estudiante clasificará por lo 
jetivos de aprendi~aje en las subcategorías 
cognoscitivo de la taxonomía de B.S. Bloom. 
sultar su libro de texto. 

menos 30 ob
del dominio 

Podrá con-

d) El estudiante explicará con sus propias pala 
bras, cada una de las categorías del dominio cognosciti 
vo de la taxonomía de objetivos de aprendizaje de B.S. 

· Bloom. 

e) El estudiante escribirá su opini6n sobre las 
ventajas y limitaciones de la taxonomía de los objetivos 
de aprendizaje en un artículo de dos cuartillas. 

f) Después de haber estudiado las taxonomías de 
objetivos de aprendizaje postuladas por Gagné, Guilford 
y Bloom, el estudiante explicará por escrito las semejan 
zas entre cada una de ellas. 



139 . 

Los objetivos que componen este continuo f ueron 

tornados del curso de "Música y ritrnica", para niños de 

nivel preescolar. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

---

El niño entonará en el xilófono una palabra cuyas 

notas sean Sol y Mi. 

Tocada o cantada una rnelodia, el niño identificará 

las notas en Sol y Mi cuando las oiga. 

Dado un ritmo en· Sol y Mi, el niño compondrá una 

letra. 

___ El niño cantará, dos notas musicales. Sol y Mi. 

--- Dada una frase cantada, el niño apreciará s i s e 

entonó correctamente. 

--- El niño leerá las notas Sol y Mi, ascritas en e l 

pizarrón (con sirnbolos musicales) • 



140. 

Los objetivos de este cont i nuo son de la materia 

Centro de Economía Apl i cada; t~ma Clases sociales, para alum 

nos del 4o. semestre de la Licenciatura en Economía. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

---

El alumno sustentará por escrito alguna forma de 

eliminar la explotación del trabajo en las comunas 

agrícolas. 

El alumno clasificará los estratos sociales que se 

pueden presentar en una comunidad· agrícola. 

~-- De una serie de entrevistas, el alumno predecirá 

los aspectos ideológicos de un jornalero, de un 

pequeño propietario y de un ejidatario. 

El alumno hará un ~scrito revelando la relación de 

explotación entre .los jornaleros y los propietarios 

o ejidatarios. 

___ El alumno diferenciará la forma de apropiaci6n de 

excedente entre un cpropietario y un intermediario 

comercial. 

___ El alumno demostrará con datos estadísticos, qué es 

trato social es el poseedor de los medios tecnol6gi 

cos de producción más avanzados en la comunidad. 



141. 

Respuestas de la página 138 

a) 6.20 

b) 1.11 

e) 3.23 

d) 2.20 

e) 5.10 

f) 4.30 

Respuestas de la página 139 

a) 3.11 

b) 4.10 

e) 5.10 

d) 1.12 

e) 6.10 

f) 2.10 

Respue stas de la página 140 

a) 6.20 

b) 1.23 

e) 2.30 

d) 5.30 

e) 4.20 

f) 3.31 
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Lo felicito, ha terminado de estudiar el dominio 

cognoscitivo de la taxonomía de los objetivos de la educa

ci6n (de B.S. Bloom). Usted es capaz de aplicar la taxono

mía, pero difícilmente la sabrá de memoria, esto no es nece 

sario para su futuro trabajo de clasificación, para éste uti 

lice el resumen que se presenta a continuación, tiene todas 

las categorías taxonómicas. 

En la medida que utilice la taxonomía, usted la 

memorizará y la analizará con más profundidad. 

Ahora lo invito a estudiar el dominio afectivo 

de la misma taxonomía. 



143. 

R E S U M E N 

1.00, CONOCIMIENTO 

Conocimiento es la categoría más simple de la 

taxonomía, la conducta que ejecuta el alumno es la de 

recordar o evocar. 

1.10, CONOCIMIENTO DE DATOS ESPECIFICOS 

Es el proceso de "recordar unidades de inf orma 

ci6n específicas y susceptibles de ser aisladas". Es la 

informaci6n básica de cada campo del conocimiento. Es la 

informaci6n que se utiliza para transmitir conocimientos. 

Estos datos específicos se utilizan generalmente sin modi~ 

ficaci6n alguna. 

1.11, CONOCIMIENTO DE LA TERMINOLOGIA 

Es el conocimiento de los refera1tes de símbo l os 

específicos verbales o de otro tipo. La terminología es 

el conocimiento más elemental en cualquier campo del cono

cimiento y los símbolos verbales y de otro tipo son su l en 

guaje básico. 



144. 

1.12, CONOCIMIENTO DE HECHOS. ESPECIFICOS 

Es el conocimiento de información muy precisa, 

muy específica: fechas, acontecimientos, personas, . lugares, 

fuentes de información, etcétera. Este tipo de conocimien-

to se refiere a aquellos casos que pueden ser aislados y se 

parados como elementos unitarios. 

1.20, CONOCIMIENTO DE LOS MODOS Y MEDIOS PARA EL TRATAMIEKTO 
DE LOS DATOS ESPECIFICOS 

Esta categoría hace referencia al conocimiento de 

los modos de organizar, estudiar, juzgar, criticar ideas y 

fenómenos. 

1.21, CONOCIMIENTO DE CONVENCIONES 

En esta categoría se incluyen, para los efectos 

de su clasificación y operación taxonómica, el conocimiento 

de los modos característicos de tratar y presentar las idea s 

y los fenómenos. Las convenciones a que se refiere el enea-

. bezado de este apartado son, ·generalmente, las que utilizan 

los especialistas en los diversos campos de acción intelec-

tual. 



145. 

1.22, CONOCIMIENTO DE TENDENCIAS Y SECUENCIAS 

Esta categoria incluye el conocimiento de los 

procesos, direcciones y movimientos temporales de los fenó 

menos. Este conocimiento entraña un intento de discerni r 

las relaciones de acontecimientos separados en el tiempo. 

1.23, CONOCIMIENTO DE CLASIFICACIONES Y CATEGORIAS 

Este apartado indica el conocimiento de l a s c la

ses, conjuntos, divisiones y ordenaciones que son c ons i de

radas fundamentales o útiles en un campo, propósito, r azo

namiento o problema determinado. 

1.24, CONOCIMIENTO DE CRITERIOS 

Esta categoria trata del conocimiento de a quel l o s 

c ·riterios mediante los cuales se comprueban o juzgan los h e

chos, los principios, las opiniones o los comportamientos. 

"1.25, CONOCIMIENTO DE METODOLOGIA 

En esta categoria de la taxonomia nos referimos al 

conocimiento de los métodos de investigación, las técnicas y 

los procedimientos utilizados en un campo de investigación 

determinado, así como los empleados en el análisis de prob l~ 

mae o ~~ft6menos ~artieula~es . 
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. 1 .30, CONOCIMlENTO DE LOS UNIVERSALE S Y LAS ABSTRACCIONES 
EN UN CAMPO DETERMINADO 

Hace referencia al conocimiento de las prí nc i pales 

ideas, esquemas y estructuras mediante las cuales se organi -

zan los fenómenos y las ideas. Este conocimiento es e l d e 

las principales estructuras, teorías y generalizaciones que 

dominan un campo de estudio determinado. Es el más alto n i -

vel de abstracción y complejidad dentro de la categoría Cono 

cimiento. 

1.31, CONOCIMIENTO DE .. PRINCIPIOS Y GENERALIZACIONES 

Es el conocimiento de abstracciones lo suficiente-

mente específicas para resumir las observaciones de un det er-

minado número de fenómenos. Estas abstracciones son út i l e s 

en la descripción, la explicación y la determinac i ón de acc io-

nes y direcciones más adecuadas a seguir. 

1.32, CONOCIMIENTO DE TEORIAS Y ESTRUCTURAS 

Es el conjunto de principios y generalizaciones y 

de sus interrelaciones; todo ello sirve para presentar u na 

visión clara, completa y sistemática de fenómenos, problema s 

·. o campos del conocimiento. 
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2.00, COMPRENSION 

Es una categoria que incluye comportamientos y 

respuestas que representan la intelecci6n del mensaje lite 

ral contenido en una comunicación. 

2.10, TRADUCCION 

Se juzga por su fidelidad y exactitud, o sea la 

preservación del material, aunque la forma de comunicación 

haya cambiado. Las partes de la comunicación por separado 

han sido dotadas de s±gnificados distintos (elemento por 

elemento). 

2.20, INTERPRETACION 

En ésta se exige el . reordenamiento de la comuni

cación o un nuevo punto de vista de ella. Es la explica ción 

· de una comunicación • . Supone el tratamiento de una comunica -

ción en cuanto configuración de ideas. 

mentos). 

(Como conjunto de e le 
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2.30, EXTRAPOLACION 

Se refiere a las inferencias referentes a implica

ciones, consecuencias, corolarios y efectos, que pueden dar

se a partir de la comunicación. Son las estimaciones o pre

dicciones basadas en la comprensión de las tendencias descri 

tas .en la comunicación. 

3.00, APLICACION 

Es la transferencia del conocimiento adquirido a . 

situaciones casi "nue~as'' o parecidas¡ esto es, generalizar. 

La aplicación abarca tanto la posesión del conoci

miento como la habilidad para practicarlo. Los problemas 

.que se le presenten al alumno deberán ser desconocidos, con 

una variación de lo conocido que difícilmente se le haya oc~ 

rrido antes. 

La aplicación es el uso de reglas de procedimientos, 

métodos, ideas, principios y teorías o situaciones concretas, 

a ejemplos no vistos en clase. 
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4.00, ANALISIS 

Es el fraccionamiento de una comunicación en sus 

· elementos .constitutivos, de tal modo que aparezca claramen 

te la jerarquía relativa de las ideas y se exprese explíci 

tamente la relación existente entre éstas. Este análisis 

intenta clasificar la comunicación, indicar cómo e~tá orga 

nizada y la forma de comunicación empleada. 

4.10, ANALISIS DE ELEMENTOS 

Es la identificación de los elementos incluidos 

en una comunicación. 

4.20, ANALISIS DE RELACIONES 

Trata de las conexiones e interacciones que exis

ten entre los elementos y las partes de una comunicaci6n. 

4.30, ANALISIS DE PRINCIPIOS DE ORGANIZACION 

La organización es el ordenamiento sistemático y 

estructural que forma la unidad de una comunicación. Inclu 

ye tanto la estructura "explícita" como la "implícita" y ta!!l 

bién las bases, el ordenamiento nedesario y la mecánica que 

hacen de una comunicación una totalidad. 
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5.00, SINTESIS 

Es la reunión de los elementos y las partes para 

formar un todo. Implica los procesos de trabajar con ele

mentos aislados, partes, piezas, etcétera, ordenándolos y 

combinándolos de tal manera que constituyan un esquema o 

estructura que antes no estaba presente con claridad. En 

esta categoría, el alumno podrá mostrar sus capacidades crea

tivas y/o productivas, aun cuando esta actividad no es plena 

mente libre; debe ceñirse a ciertos materiales y respetar 

marcos teóricos previamente establecidos y utilizar métodos 

específicos. 

5.10, COMUNICACION ORIGINAL 

Es el desarrollo de una comunicaclón original en . 

la cual el · escritor u orador se propone transmitir a otras 

ideas, sentimientos o experiencias. 

5.20, PLAN O CONJUNTO DE 'OPERACibNES 

Es el desarrollo de un plan de trabajo o la pro

puesta de un plan de operaciones. El plan debe satisfacer 

los requisitos de la tarea, los cuales pueden haber sido 

dados al estudiante o haber sido creados por él mismo. 
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5.30, DEDUCCION DE RELACIONES AB STRACTAS 

Es el desarrollo de un conjunto de relaciones 

abstractas, ya sea para clasificar o explicar fenómenos o 

datos particulares, o para deducir afirmaciones y relacio-

nes a partir de un conjunto de proposiciones básicas o re-

presentaciones simbólicas. 

6.00, EVALUACION 

Se trata de evaluar tj uicios sobre el valor de 

materiales y métodos, de acuerdo con determinados propósi-

tos. Incluye los juicios cuantitativos respecto de la me 

dida en que los materiales o los métodos satisfacen deter-

· ~inados criterios. 

i 
6.10, JUICIO DE EVIDENCIA INTERNA 

Es la evaluación de la exactitud de una comunica-

ci6n dada, a partir de evidencias tales como la exactitud 

lógica, la coherencia y otros criterios internos. 

6.20, JUICIOS DE EVIDENCIA EXTERNA 

Es la evaluación de materiales dados, con referen 

eta a criterios elegidos o recordados por el alumno. 
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A partir del conocimiento de la taxonomía, que 

surgi6 como resultado de su programaci6n y del propio traba 

jo con este sistema: y a partir de los comentarios de todos 

los profesores que la han estudiado y utilizado, se ha llegª 

do a interesantes discusiones sobre esta taxonomía. 

En la siguiente sección se trata de dar respuesta 

a estas dudas y se plantea una posici6n personal. Lo invita

mos a leerla y a que nos haga llegar sus dudas, comentarios, 

objeciones, etcétera: que servir&n para modificar o apoyar es 

ta isecci~n del texto, qÜe consideramos de suma importancia • 

• 



B i b 1 i o g r a f í a 

l. Benjamin S. Bloom, 
Taxonomía de los objetivos de la educación, 
Ed. El Ateneo, .Buenos Aires, Argentina, 1971. 

2. Mao-Tse Tung, 
"Sobre la práctica" • . 
Obras escogidas, Vol. I, Ed. Lenguas Extranjeras, 
Pekin, 1971. 

3. Julie s. vargas, 
c6mo formular objetivos conductuales valiosos. 
CNME. Documento de trabajo 73.38 UNAM 1973. 

4. Rubén Ardila, 
Psicol ogía del Aprendizaje, 
Ed. Siglo XXI, México, 1970. 

So Ernest R. Hilgard· 
Teorías del aprendizaje, 
Ed. Fondo de Cultura . Económica, México 1966. 

6. Bertha Fernández Muñíz, 
Sistematizaci6n de la enseñanza, aplicada al curso 
de Teorías psicológicas de la instrucción, 
Tesis profesional. UNAM México 1973. 

7• R.S. Peters, 
El concepto de educación, 
Ed. Paidós Argentina, 1969. 

8. Arroyo, Delgado y González, 
Economía Política (lecturas), 
Ed. Nuestro Pueblo, México, 1974. 



DOCUMENTO 
DE TRABAJO 
DE LA CNME 

CNM.E/74.73 
9-VIII-74 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza 

TAXONOMIA AFECTIVA DE LOS OBJETIVOS 

DE LA EDUCACION DE DAVID R. KRATHWOHL 

Patricia Cheang Chao G. 

Este documento fue elaborado en la Comisión de Nuevos 
Métodos de Enseñanza cano material de trabajo para el 
área de Enseñanza Programada. 

· Reproducción total o parGial prohibida. 



MANUAL Il 

DOMINIO AFECTIVO 

PARTE 1 

ANTECEDENTES EXPLICACION 



I n d i c e 

MANUAL II - DOMIUIO AFECTIVO 

PARTE I ANTECEDENTES, EXPLICACION 

Antecedentes 

Principio organizador 

Organizaci6n del nuevo continuo 

Ejercicio 

PARTE II LAS CATEGORIAS TAXONOMICAS 
(secci6n programada) 

Pr6logo 

Poblaci6n 

Objetivos 

Instrucciones 

categoria 1.0 Recepci6n 
' 

categoria 2. O Respuesta 

Ca'tegoria 3.0 Valoraci6n 

Ca'.tegoria 4.0 Organizaci6n 

Ca1tegoria 5.0 Caracterizaci6n . 
Relaci6n entre el dominio afectivo y 
el cognoscitivo de la taxonomia de 
los objetivos afectivos 

Bibliograf 1a 

I 

I 

VI 

VIII 

IX 

X 

XI 

XIV 

1 

28 

56 

84 

107 

XVI 
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A N T E C E D E N T E S 

Los objetivos del dominio afectivo describen las 

conductas en las que se destaca un tono emocional, un senti 

miento, un grado de aceptación o rechazo. Estas van desde 

la simple atención del sujeto ante fen6menos seleccionados, 

hasta cualidades del carácter y la conciencia, complejas, pe 

ro internamente coherentes. El dominio afectivo se ocupa de 

las conductas que se refleren a intereses, actitudes, apre

ciaciones, valores y conjuntos de emociones o predisposicio-

~es. 

Principio organizador 

Para estructurar el dominio afectivo se buscó un 

principio organizador. En el caso del dominio cognoscitivo, 

los investig adores de est~ problema, usaron el principio or

denador de la complejidad que les permiti6 organizar un con

tinuo que iba de lo sencillo a lo complejo. Sin embargo, e~ 

te principio no fue aplicable para elaborar la taxonomía afee 

tiva, pues sól o sirvi6 para ordenar una parte del continuo, 

por l o que fue necesario buscar un método diferente. Enton

ce s pr ocedieron a recopilar objetivos afectivos y a hacer un 

anilisis de sus tl!rminos buscando. sus caracteristicas espec_~ 
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ficas con la finalidad de encontrar el principio ordenador. 

Se enfrentaron a términos como intereses, actitudes, valores, 

apreciaciones y formas de adaptaci6n, cuyos significados am 

plios y variados no podian servir como puntos centrales para 

construir un continuo. Sin embargo, el análisis de la varie 

dad de estos significados les permiti6 comprender las carac

teristicas fundamentales del dominio afectivo que deber1an 

incluirse y ordenarse en la taxonomia, y loa condujo asimis

mo a la formulaci6n del principio necesario para establecer 

un continuo. 

Al hacer este análisis encontraron objetivos en 

los cuales la interpretaci6n del término "interés" se refe

ria a conductas que partian desde tener conciencia, pasando 

por una ávida búsqueda del fen6meno, hasta llegar al entu

siasmo total del estudiante por dicho fen6meno. Las conduc

tas a las que hace referencia el término "interés" se les di6 

una dimensi6n que posteriormente se traducirla y se ubicar ia 

dentro del continuo adoptado por la taxonomia (ver esquema 

de la fig. 1) 

El t6rmino "apreciaci6n11 se refiere a comportamie_!! 

toa sin¡>leas estar dispuesto a responder a ciertos aspectos 

de un fenómeno, a percibir las connotaciones afectivas de la 
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respuesta del sujeto a un estimulo,o a demostrar preferencia 

por a19ún estf.mulo o reapuesta. El si9nificado de "aprecia

ción" abarca conductas que van de una respuesta muy eilllple 

hasta preferir un valor como para sec¡uirlo, buscarlo y de

searlo (ver fi9. 1). 

Al examinar la variedad de interpretaciones dadas 

a los términos "actitud" y "valor"· se encontró que abarc cthaa 

desde conductas en las cuales ae esperaba una participacion 

emocional del sujeto, hasta aquellas en las cuales él llii":'° 

intentarla comprometerse por io que buscarla situaciones en 

las c¡Ue pudiera expresar ese compromiso (ver fi9. 1). 

Al analizar el término "adaptación" los investiga

dores encontraron que era el que tenia mayor número de s i¡

nificadoa. Este término hace alusión a la actitud del indi

viduo ante la vida (ver fi9. 1). 

Despu6s de este análisis y de determinar las condu,g 

tas iniciales, intermedias y finales, loa inveati9adores se 

dieron cuenta de que el continuo partia de un CONTROL EXTER- . 

Wº DE LA CONDUCTA Y CONCLUIA EN UR:> INTERR:>, que ya no depe.!! 

dia de loa fenómenos exteriores. Hablan encontrare el prin

cipio ordenador de la interiorización. 
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Fiqura l. Alcance tipico del significado de los términos 
efectivos normalaente u•ado•, en comparación con el continuo 
de la taxonomia. 



V 

La interiorización es el proceso mediante el cual 

un fen6meno o valor va convirtiéndose, de manera sucesiva y 

cada vez más generalizada, en parte del individuo. El pro

ceso comienza cuando algún fen6meno o valor atrae la atención 

del sujeto. Al prestarle atención, el sujeto lo diferencia 

de otros que están también presentes en su campo perceptivo. 

Con la diferenciaci6n, el sujeto inicia la actividad de bús

queda del fen6meno o valor, le otorga gradualmente signifi

cado emocional y llega a valorizarlo. Finalmente, los valo

res se integran en una estructura y constituyen una perspec

tiva que enfoca integralmente a los nuevos problemas. 

Dicho en otras palabras INTERIORIZACION es: Adop

tar (incorporar) valores (ideas, prácticas, partes) como pro 

pias de .manera que se conviertan en controles internos de la 

conducta. 

El continuo de la taxonomía del dominio afectivo 

se refiere a conductas que por una parte van: 

l. De lo sencillo a lo complejo. 

2. De lo concreto a lo abstracto. 

3. De su control externo al interno. 

La definici6n de interiorizaci6n permiti6: 
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1. comunicar un significado preciso del término 

tanto a psic6logos como a educadores. 

2. Describir la estructura del continuo que es 

susceptible de ser dividido en partes. 

3. Relacionarles t~rminos de la taxonomia con los 

del lenguaje común. 

4. Se determin6 la utilidad de este nuevo conti

nuo y se vi6 que permitla describir y clasifi 

car conductas. 

Este continuo proporcionaba varias ventajass 

l. Ordenaba los puntos controvertidos de las teo

rlaa del aprendizaje, sin subordinarse a nin

guna en particular. 

2. Contribula a la definici6n operativa de las 

tareas a las que se enfrenta el maestro. 

3. Aclaraba y ainplificaba el significado de ob

jetivos sutiles y complejos cuando se les ana

lizaba tomando el continuo como punto de refe

rencia. 

Organización del nuevo continuo 

Para la elaboraci6n final del continuo no se util! 
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zaron los t érminos anteriormente analizados como interés, 

apreciaci6n, valores, actitudes y adaptaci6n ya que su sig

nificado, fuera de contexto, podria cambiar. Por esta razón 

se buscaron términos mfts precisos aunque también más técni

cos . Estos fueron: 

Recepci6n 

Respuesta 

Valoraci6n 

Organizaci6n 

Caracterizaci6n 

Los términos anteriores constituyeron las catego

rias más amplias del continuo, cuyos limites se ubicaron don 

de parecia haber puntos de transición. 

Recepci6n Respuesta Valoraci6n Organizaci6n Caracterización 

Lo que hasta aqu1 hemos dicho, se refiere al méto

do seguido por KratJ?-wohl, Bloom y sus colaboradores en la 

elaboración de un continuo aplicable a las conductas del do

minio afectivo . El estudio de las definiciones y aplicacio

nes de las categorías y de las clases de categoria en que se 

divide el dominio afectivo, es materia de la siguiente sec

ción del presente texto, la cual se presenta programada par~ 
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· facilitar mejor su aprendizaje. 

Antes de continuar seria conveniente que respondie 

ra a las siguientes preguntas para que usted organice la in

formaci6n congruentemente con los autores. 

1. ¿Cu'1 ea el principio ordenador de la interiorización? 

2. ¿Qu6 ea la interiorizaci6n? 

3!. ¿C6mo van las conductas en el continuo afectivo? 

a) 

b) 

c) 

verifique •us respuesta• en la siguiente p6gina. 
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Respuestas de la página VIII 

l. Las conductas van de un control externo a uno interno. 

2. Es la adaptaci6n de valores, de tal forma que ae convier -
ten en controles internos de la conducta. 

3. a) de lo sencillo a lo conplejo. 

b) de lo concreto a lo abstracto. 

e) de su control externo al interno. 



PARTE 2 

LAS CATEGORIAS TAXONOMICAS 

( SECCION PROGRAMADA) 
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P R O L O G O 

La taxonomía afectiva de David R. Krathwohl es 

un material de gran ayuda para maestros y educadores. Por 

esto se ha escrito utilizando l as técnicas de la enseftanza 

programada para su mejor difusió~ y utilización, puesto 

que dichas técnicas nos garantizan un mejor y más rápido 

· aprendizaje del material que s e quiere transmitir. 

Los objetivos que este texto se propone lograr 

se han especificado y clasificado taxon6micamente, se pre

sentan a continuación y es conveniente que usted los lea. 

Es necesario hacer notar que el logro de estos objetivos 

depender& del estudio persistente del lector. 
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P O B L A C I O N 

La taxonomia afectiva de los objetivos de la edu

cación -texto programado- fue hecha para profesores de ense 

ftanza media superior y superior de la Universidad Nacional 

Aut6noma de México. 
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OBJETIVOS TERMINALESs 

El lector: 

XII , 

l. ClasificarA objetivos o conductas utilizando la taxonomía 

del dominio afectivo de David R. Krathwohl y colaborado-

res. T. c. 3.23 

2. Conocerá el criterio metodol6gico que se utilizó en la 

elaboraci6n de la taxonomla afectiva. 

OBJETI.VOS ESPECIFICOS s 

El lector: 

T. C. 1.24 

l. Conocerá las categorías de la taxonom!a afectiva . 

T. C. l."21 

2. Dados varios ejemplos y contraejemplos de los objeti vos 

de aprendizaje, clasificará los ejemplos en la categoría 

1.0 Recepci6n del dominio afectivo anotando la clave que 

corresponda a la subcateqoria. T. C. 3.23 

3. Dados varios ejemplos y contraejemplos de los objetivos 

de aprendizaje, clasificará los ejemplos en la categor1a 

2.0 Respuesta del dominio afectivo anotando la clave que 

corresponda a la subcateqoria. T. c. 3.23 

4. Dados varios ejemplos y contraejemplos de los objetivos 

de aprendizaje, loa clasificará en la cateqoria 3.0 Val n 
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ración del dominio afectivo anotando la clave que corre~ 

ponda a la subcategor!a. T. c. 3.23 

s. Dados va .ios ejemplos y contraejemplos de los objetivos 

de aprendizaje, los clasificar& en la categor!a 4.0 Org_! 

nizaci6n del dominio afectivo anotando la clave que co-

rresponda a la subcategor!a. T. c. 3.23 

6. Dados varios ejemplos y contraejemplos de los objetivos 

de aprendizaj~. los clasificar& en la categor!a 5.0 Cara~ 

terizaci6n del dominio afectivo anotando la clave que co 

rresponda a la subcateqor!a. T. c. 3.23 

7. Escribir6 los d!gitoa que corresponden a la categoria y 

clase de categor!a 1.0 Recepci6n del dominio afectivo. 

T. C. 1.23 

a. Escribir6 loa dlgitoe que corresponden a l .a categor1a y 

clase de cateqor1a 2.0 Responder del dominio afectivo. 

T. C. 1.23 

9. EscribirA los dlgitos que corresponden a la categor1a y 

clase de categor1a 3.0 Valoraci6n del dominio afectivo. 

T. C. 1.23 

10. Escribiri loa d19itoa que corresponden a la categor!a y 

clase de categorla 4.0 Or9anizaci6n del dominio afecti-

vo.· T. c. 1.23 
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11. Escribirá los d19itos que corresponden a la categoria 

y clase de cateqoria s.o Caracterizaci6n del dominio 

afectivo. T. c. 1.23 

12. Reproducirá la estructura taxonómica del dominio afec-

tivo. T. c. 1.25 

13. El lector conocerá la correspondencia entre los domi

nios afectivo y cognoscitivo de las taxonomias. 

T. c • . l.23 
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I N s T R u e e I o N E s 
1 • 

La programación ramificada que se utiliza en el 

daninio afectivo, requiere que: 1) lea atentamente la in-

formación que se le proporciona, 2) responda a la pregun-

ta que se le hace seleccionando entre las alternativas, 

3) vaya a la página que su elección le indica. 

Debe seguir al pie de la letra las instruccie-

.nes: si usted intenta leer las páginas en orden proqresi•o 

se perderá. S6lo hay una sección al final de cada capítulo 

en la cual s! deberá ir en orden progresivo. En las hojas 

amarillas encontrará usted ejercicios que le ayudarán en 

su estudio de la taxonanía. Repítalos si lo cree convenien 

te. 

Las hojas azules contienen resúmenes de las ca-

tegorías taxonánicas. Cuando llegue a estas hojas lea det!!_ 

nidamente y vuelva a ellas cada vez que las necesite para 

clasificar objetivos. 

En cuanto a las páginas blancas, éstas contienen 

la información b'sica de todo el texto. Estúdielas cuidado-

samente. 

Usted ea su propio juez, evalúese y estudie los 

cuadros cuanta• veces sea necesarios ai lo cree conveniente, 
' . . . ' 
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subraye en la explicaci~n de cada categoría la información 

pertinente. Recuerde que éste es un texto de trabajo . 

Interrumpa su trabajo para descansar las veces 

que crea conveniente, esto garantizará que su aprendizaje 

sea efectivo, pero le recaniendo que no deje el texto por 

·varios dÍas porque olvidaría lo estudiado y su aprovecha-

miento se vería afectado. 

NOTA: la información que se ha tomado textual se presenta 
entre comillas. Todas las notas corresponden a B.S. 
Bloom y colaboradores: Taxonomía de los objetivos 
de la educación. Editorial Ateneo, Buenos Aires, 
1971. 



La categor1a del dominio afectivo 1.0 RECEPCION 
~rende tres clases de categor1a. 

1.0 RECEPCION 

1.1 ENTERAMIEN'lt> 
1.2 VOLUNTAD DE RECEPCION 
1.3 ATENCION SELECTIVA Y CONTROLADA 

Entendemos por RECEPCION que el estudiante sea sen 
sible a la existencia de ciertos fen6menos y estimulas: es -
decir, que esté dispuesto a recibirlos, y que atienda a ellos. 

En esta categor1a el alunmo no hace una evaluación 
del estimulo recibido, s6lo es sensible a éste. 

Las tres clase_s de cateqoria que tiene la categoría 
Recepci6n indican los diferentes niveles de la atención pre~ 
tada por los estudiantes a los fenómenos. 

En este nivel se presenta una seria dificultad, las 
conductas que corresponden a recepción dificilmente se pueden 
expresar en forma precisa_ ya que se trata de conductas pasi 
vas (ño observable). Para resolver esto se puede determinar 
convencionalmente qué conductas observables serán las acepta 
das, para evaluar el logro de objetivos de esta categoría. 
Esta tarea la efectuarán los profesores de un curso, un área, 
de toda la escuela, etcétera: que se interesen en lograr ob
jetivos afectivos de éste y de los demás niveles. 

NOTA: Cuando en este texto se utilicen verbos poco precisos 
se presentarán con un asterisco que indica que la evaluación 
será por criterios interjueces y que se determinará poste
r.iormente. Recuerde que la clasificaci6n taxonQmica es un 
paso previo a la evaluación de los objetivos. 

Esta nota ae repetir& algunas veces para que usted 
la recuerde. 

Continúe en la siguiente página. 
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1.1 ENTERAMIENTO es casi una conducta cognosciti
va, pero a diferencia de la categoria de Conocimiento, aquí 
no interesa la memoria o la habilidad de recordar un elemen
to o un .hecho, como de que el estudiante SEA CONSCIENTE, es 
decir: que SE DE CUENTA de una situación, un fenómeno, un 
objeto, o un estado de cosas. 

De los siguien~es ejemplos escoja el que pertenez
ca a la clase de categoría ENTERAMIEN'IU. 

a) Acepta escuchar opiniones diferentes de la propia sobre 
problemas estéticos suscitados por la obra leida. 

página 6 

b) Relee en la Antología algunas expresiones. 

página 3 

c) Ha visto algún programa de TV sobre arte. 

página 7 



2. 

Viene de la pági na 3. 

Su elecci6n "El alumno repite algún fragmento de 
cualquier poema aprendido de memoria en la e scuela" es 
err6nea. 

Repetir ya implica Voluntad de responder, puesto 
que el alumno necesariamente tiene aqui que e f ectuar una con 
ducta. 

Si el objetivo estuviera enunciado asi: "e scucha 
algún fragmento de algún poema leido en clase" , si podriamos 
clasificar esta conducta en Enteramiento porque el estudian 
te s6lo escucha. 

Recuerde que ENTERARSE es percatarse de algo, ser 
ci::onsciente, tener una .. disposici6n pasiva a recibir, pero no 
hacer algo por recibir. 

Regrese a la página 1, vuelva a l eerla y elija nue 
vamente entre las opci0nes propuestas. 
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Viene de la página 1 

tincorrecto! 

Al dar la respuesta "Relee en la Antologia algunas 
expresiones" no podemos clasificar esta conducta como simple 
Enteramiento, puesto que "releer" implica algún grado de vo
luntad del alWIDlo para ejecutar la conducta. 

Enterarse es tomar en cuenta una situación, perca
tarse de ella: pero la acción que ejecuta el alumno no re
quiere de su voluntad. 

Enterarse (el nivel más bajo de la categoria ReceE_ 
ci6n) es casi un comportamiento cognoscitivo, porque.e1 alum 
no recibe información, estimulas perceptuales que quizá re-
gistra a nivel memoria, pero la diferencia entre los compor
tamientos afectivos y cognoscitivos está en que en los prime 
ros no importa la capacidad para recordar o evocar un hecho7 
sino que lo fundamental es el estimulo, que dada la oportuni 
dad, el educando tenga simplemente conciencia de este esti
mulo. 

Los siguientes son ejemplos de objetivosr escoja 
el que corresponda a 1.1 Enteramiento. 

a) El alumno repite algún fragmento de cualquier poema apre.!! 
dido de memoria en la escuela. 
página 2. 

b) El alumno eatá presenta en la lectura de una obra hecha 
en clase. 
página 4. 

c) El alumno acepta* cOllO forma normal de comunicaci6n el 
lenguaje no literal. 
p6.gina · e. 

* ·Las conductas observable• ••determinarán convencionalmente 
entre lo• profeaorea. · 
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Viene de la página 3 

¡Correcto! 

Ahora si acert6 en su elección . "El alumno e stá 
presente en la lectura de una obra hecha e n clase", pertene
ce a la subcategoria ENTERAMIENTO. 

Como ya dijimos en ENTERAMIENTO , a diferencia de 
las conductas cognoscitivas no interesa la memoria, s ino el 
simple hecho de darse cuenta o percatarse del fenómeno : ~in 

embargo, puede haber memorización: por ejemplo, usted ha me
morizado anuncios de TV o de radio por el sólo hecho de escu 
charlos y verlos sin proponérselo, es decir, de enterarse -
que existen. 

Pase a la página 5 



s. 

l.O RECEPCION comprende tres clases de cateqoria 

1.1 E~RAMIENTO 
1.2 VOLUNTAD DE RECEPCION 
1.3 ATENCION SELECTIVA Y CONTROLADA 

1.2 VOLUNTAD DE RECEPCION es estar dispuesto a to
lerar un estimulo determinado sin evitarlo. "Al igual que en 
el Enteramiento, la voluntad de recepci6n implica neutralidad 
o suspensi6n del juicio ·sobre el estimulo". En este nivel, . 
. del continuo el profesor no se preocupa de que el estudiante 
busque el estimulo, ni siquiera de que en el medio ambiente 
con una gran cantidad de estimulos, el alumno preste atenci6n 
al deseado. Más bien significa que en el peor de los casos, 
dada la oportunidad de que atienda, en un campo en ·el que ha 
ya relativamente pocos estimulos en competencia, el estudiañ 
~e no procurará evitarlo activamente. En el mejor de los ca 
sos, estará dispuesto a informarse del fen6meno y a otorgar= 
le su atención. 

Tolerar distintos tipos de música, aceptar a los 
~ompafteros de clase, tener una mayor sensibilidad ante los 
problemas sociales, atender cuidadosamente alguna conferen
cia en la Facultad de Psicologia, etc., serian algunos ejem
plos de conductas catalogadas en ·1.2 Voluntad de recepción. 

De loa siguiente• ejemplos tomados del Taller de 
~ectura del CCH, e1coja el representativo de 1.2 Voluntad de 
Recepción. 

a. El alumno ve algunos cuadros y reproducciones de obras 
artisticaa. 
página· 16. 

b. El alumno, alguna vez, lee cuentos de manitos. 
página 9. 

c. El alumno ai9ue* en clase las exposiciones del maestro 
sobre loa val.orea eat6ticoa de cual.quier obra literaria. 
p69ina 11. 



6. 

Viene de la página 1 

rse equivoc6! 

Su elecci6n "Acepta escuchar opiniones diferentes 
de la propia sobre problemas estéticos" no es un ejemplo de 
Enteramiento. Al aceptar escuchar opiniones el alumno ya 
tiene algún grado de voluntad de recepci6n: no s6lo se perc~ 
ta de lo que sucede. 

Enterarse es ser consciente de algo, tomar en cuen 
ta una situación, como mirar al compaflero de al lado, ver el 
color de las bancas, escuchar alguna vez música f olklór ica, 
etc. 

Una diferencia básica entre las conductas cognosci 
tivas y las afectivas .. relativas a esta categoria, es que en
las afectivas no importa la memoria o la habilidad de recor
dar un elemento o un hecho. En los e j emplos anter i or es no 
importa si memoriza el vestuario del compafiero de al lado, 
si recuerda el color de las bancas o si recuer da los nombr es 
d~ las piezas de música folkl6rica que escuch6: s implemente 
nps interesa que sea consciente de esos fen6menos y que esté 
p~sivamente dispuesto a recibirlos, es decir , sin oponer re-

. . 
sistencia. 

R1!9rese a la páqina 1, lea todo el cuadr o y vuel
va a elegir entre las opciones propuestas. 



7. 

Viene de la página 1 

·¡Muy bien! 

Su respuesta es correcta. 

Ha conq>rendido que ver algún programa de TV sobre 
arte s6lo implica ser consciente, enterarse de la existencia 
ae dichos programas. 

Enterarse es tomar en cuenta una situación, perca
tarse de la existencia de algo. Esta es la más aimple i de 
las formas de recepción. 

La diferencia entre la categoria de Conocimiento 
del dominio cognoscitivo y la categor!a de Enteramiento del 
dominio afectivo es que en la segunda no importa la memoria 
Q la capacidad para recordar o evocar un hecho, sino que da
do el estimulo adecuado, el educando tenga simplemente con
ciencia de dicho estimulo, ae percate de que existe. 

Pase a la pigina 5 



B. 

Viene de la página 3 

1Incorrecto!· 

Su elección "Acepta* cómo forma normal de comuni
cación el lenguaje no literal" se cataloga en la siguiente 
categoria: Voluntad de recepción, porque el alumno muestra 
algún grado de voluntad para aceptar el lenguaje: aqui no, 
s6lo se entera de la existencia de dicha forma. 

Es necesario que regrese a la página 3 y lea con 
mucha atenci6n desde la frase "Enterarse es tomar ••• "; des
pués trate de elegir nuevamente. su respuesta será la co
rrecta. 

* Para evaluar este objetivo se darán los criterios , de las 
conductas observables, convencionalmente entre los profe
sores del curso. 



. ; 

Viene de la página S 

tSe equivoc6! 

Leer, alguna vez, cuentos de manitos s6lo implica 
Enteramiento, el alumno se percata de la existencia de este 
tipo de literatura como una forma de comunicaci6n. Deberá 
tomarse en cuenta el contexto en que se da el objetivo, pue.! 
to que para el Taller de Lectura del CCH, ésta implica la to 
lerancia de la conducta de leer. 

Recuerde: VOLUNTAD DE RECEPCION es tolerar un esti
mulo sin evitarlo y aún más, tener disposición a otorgarle 
atenci6n, como tolerar a los enfermos, tener disposición a 
escuchar música moderna, otorgar atenci6n a las noticias so
bre problemas sociales, etc. 

Los siguientes son ejen¡>los tomados del Taller de 
Lectura del CCH1 elija cuidadosamente el que pertenece a 1.2 
Voluntad da Recepción. 

~. Permanece mis tiempo del aeftalado escuchando los comen
tar ios de aua compafteroa. 

'b. 

página 14. 

Puede repetir algunaa ,•oluciones a problemas vitales plan 
teados por •u• eompaftero• en claae sin rechazarla• ni -
aceptarlas. ·• 
página: l2 • 



10. 

Viene de la página 17 

tSe equivoc6! 

Ponga mucha atención porque volvió a equivocarse. 

¿No cree usted que oír música actual, implica sólo 
enterarse? ¿No le parece que la conducta de "escuchar músi
ca actual" es ser sensible a este fenómeno? 

Puede darse .. cuenta entonces de que "oir música ac
tualº se cataloga en el nivel 1.1, Enteramiento . Le estamos 
pidiendo que seleccione un ejemplo de 1.3 ATENCION SELECTIVA 
Y CONTROLADA que consiste en controlar la atención dirigiéndo
la hacia un estimulo particular a pesar de que puedan existir 
iñüchos más, que funjan como distractores. 

Vaya a la página 15 procure. leerla alcanzando por 
lo menos la clase de cateqoria 1.3, y trate de nuevo de ele
gir la respuesta correcta. · 



11. 

Viene de la página 5 

¡Perfecto! 

Su respuesta "Sigue* en clase las exposiciones del 
maestro sobre los valores estéticos de cualquier obra liter.! 
ria" pertenece a voluntad de recepción. En este ejenplo la 
conducta del alumno (seguir las exposiciones) implica algún 
grado de voluntad para llevarla a cabo. 

VOLUNTAD DE RECEPCION es estar dispuesto a tolerar 
qn estimulo sin evitarlo, como escuchar atentamente a un ora 
dor en una asamblea estudiantil en la UNAM. 

va usted muy bien, eiga adelante pase a la página . 
15. 

* los criterios de evaluación loa proporcionar6n loe profe
sores del curao. 

•, . 



12. 

Viene de la página 9 

rsu respuesta es correcta! 

Lo felicito; ya comprendió que VOLUNTAD DE RECEP
CION es estar dispuesto a tolerar un estimulo sin evitarlo 
(tolerar la presencia de personas con ideas reaccionarias) ; 
o en el mejor de los casos estar dispuesto a informarse del 
fen6meno y a otorgarle su atención. (Escuchar atentamente 
una discusi6n sobre el problema del medio Oriente) . 

Pase a la página 1 5. 



13. 

Viene de la página 17 

· tlncorrecto! 

Su respuesta "A través de la lectura de algunos li 
broa de Julio Verne y Emilio Salgari se percata de su exis
tencia", es incorrecta porque dicha conducta s6lo implica En 
teramiento, o sea, ser consciente por medio de ia lectura, -
de que existen dichos libros. La conducta del sujeto no lle 
ga a más. 

Por supuesto que la conducta de leer puede impli
car alguna otra conducta aún más compleja, pero en tanto el 
enunciado no lo haga explicito, no podremos catalogar dichas 
conductas y a6lo nos limitaremos a la que se indica en el ob
jetivo. 

Le estamos pidiendo que seleccione ejemplos de 1.3 
ATENCION SELECTIVA y CONTROLADA. Esta conducta consiste en 
d~ferenciar de entre varios estimulos uno específico que nos 
ihterese1 es controlar la atenci6n hacia un determinado he
tjlo o fenómeno, sin atender los estimulos distractores que 
s~ presentan simultáneamente. 

1 

Vaya a la página 17. Si es necesario, léala nueva 
m~nte y seleccione la respuesta correcta entre las ahi pro
puestas. 



14. 

Viene de la página 9 

1volvi6 a equivocarse! 

Tiene que diferenciar muy bien entre la simple coE_ 
ducta de enterarse, que es el caso del ejemplo que eligió 
"Permanece más tiempo del señalado escuchando los comentar ios 
de sus compaf'leros" y la Voluntad de recepción, puesto que 
permanecer sólo implica continuar en la clase de Taller de 
lectura y enterarse de lo que acontece · en ella. Por supues
to el estudiante que asiste a dicho taller puede realizar 
conductas más complejas: sin embargo, el enunciado tal como 
se presenta no evidencia otro tipo de conductas , por lo que 
~6lo podremos catalogarlo, en 1 .. 1 Enteramiento. 

VOLUNTAD DE RECEPCION es una conducta un poquito 
más compleja porque aqui necesariamente el alunulo necesita 
poner algo de su parte (como tener disposición a tolerar un 
estímulo). 

Ejemplos de 1.2 VOLUNTAD DE RECEPCION: tolerar a 
lps enfermos paralíticos, atender la discusión entre dos pe.E. 
sonas de opiniones políticas diferentes, reconocer a los de
¿;,ll.5,:.:;: ¿¡:,1'i,:e1:·".::,:s··c:..:; ,;:: :' t.-:: . . 3ociedad como ~~rsonas con necesidades e 
i~ .. i.¿;:ic.,;.1;;<,,;; ~ pi.;-op " os , etc. 

Regrese a la página 5 y léala atentamente : vuelva 
a elegir entre las opciones propuestas. 



15. 

1.0 RECEPCION comprende tres clases de cateqo
rias: 

1.1 ENTERAMIENTO 
1.2 VOLUNTAD DE RECEPCION 
1.3 ATENCION SELECTIVA Y CONTROLADA 

1.3 ATENCION SELECTIVA Y CONTROLADA 

En este nivel, un tanto superior a los anteriores, 
nos ocupamos de un fen6meno nuevo que consiste en "diferen
ciar consciente o semiconscientemente en un estimulo dado la 
figura y el fondo". Esta percepci6n todavia se da sin eva
luaci6n, y es posible que el estudiante desconozca los 1 térmi 
nos o simbolos técnicos con los que debe describirla a 1 otras 
personas en forma correcta o precisa. Es posible que ~n al
gunos caso·s se refiera no: tantb a la selectividad de la aten 
ci6n, cuanto al control de la p.isma, de manera que sea~ aten 
didos ciertos estimul~s cuando estén presentes. En este ca
so el estudiante posee un elemento de control de su atención, 
por el cual selecciona y atiende estímulos preferidos, a pe
sar de la presencia de estimulos distractores o competidores. 

EJEMPLO: El estudiante se mantiene informado a 
través de los diarios de los acontecimientos políticos suce
didos en Munich, Alemania, en 1972. El estudiante se infor
ma de una manera pasiva1 y · su conducta no llega a más, diri
ge su atención a noticias de este tipo, a pesar de que exis
ten diversas noticias en los medios de comunicación. 

De los siguientes ejemplos seleccione el que eje_! 
plifique 1.3 Atención selectiva y controlada. 

a~ Pregunta sobre algún aspecto de cualquier problema vital 
surgido de la lectura de un articulo. 
página 20. 

b. Ha visto algunas obras arquitect6nicas valiosas. 
página 17. 

c. Participará en la lectura de una obra en un grupo al me
nos como parte del auditorio. 
página 18. 



16 . 

Viene de la página 5 

rse equivocó! 

Su respuesta es err6nea porque "ver algunos cuadros 
y reproducciones de obras artisticas" sólo implica ent erarse, 
~onocér el hecho. 

La conducta que pide la categoría VOLUNTAD DE RECEP 
CION es un escalón más arriba de Enteramiento, es decir, to
lerar un estimulo sin evitarlo o estar dispue s to a informar se 
de un fenómeno y a otorgarle su atención. 

Esta conducta implica un mínimo de voluntad ; la di 
ferencia entre Enteramiento y Voluntad de recepci6n puede ser 
muy sutil, dado que se trata de un cont i nuo, y las conductas 
pueden estar en los limites de una y otra. 

Regrese a la página 5 y lea t odo el cuadro atenta
mente 1 trate de elegir la respuesta correcta. 



17. 

Viene de la p'gina 15 

f Incorrecto! 

Su error es grave. 

La respuesta que usted eligi6 "Ha visto algunas 
obras arquitect6nicas valiosas" pertenece a Enteramiento, 
porque el alumno sólo es consciente de la existencia de al
gunas obras arquitect6nicas. su participaci6n afectiva no 
llega a más. 

' Recuerde que ATENCION SELECTIVA y CONTROLADA, , que 
! ! 

es la clase de categoría que nos ocupa, se refiere a la con-
ducta que el alumno lleva a cabo cuando selecciona un estí
mulo entre varios, o sea ~o diferencia, controla su atención 
s~lectivamente para atender ciertos estimulos cuando están 
p~esentes. 

¡ Los siguientes son ejemplos tomados del Taller de 
Lectura del CCH: seleccione el que pertenezca a 1.3 Aten
ci6n selectiva y controlada. 

1 
· ª~ 

' 
' ' 

! 
bJ 

l 

.c • 

Oye música actual. 
página 10 

A través de la lectura de algunos libros de Julio verne 
y Emilio Salgar! se percata de su existencia. 
página 13 

Subraya alg6n pasaje de la obra leida que le parece in
. teresante para loe problemas que plantea. 
pigina 19 · 



1 8 . 

Viene de l a p ágina 1 5 

tSe equivoc6! 

Su respuesta "Participará en la lectura de una obra 
en un grupo al menos como auditor", la clasif icamos como 1.2 
Voluntad de recepci6n, puesto que el alumno voluntariamente 
recibe la información (la lectura) pero su atención no está 
centrada en un especial estimulo como seria el caso del ni
vel 1.3 Atenci6n selectiva y controlada. 

Cuando el estudiante de Ps i cología asiste a la cla 
se de un grupo de niños y centra su atención especialmente 
en la localizaci6n de niños de lento aprendiza je, podemos de 
c~r que dicho alumno tiene una atención selectiva y contro
lada hacia el estimulo especifico que le interesa. 

Regrese a la página 1 5: si es necesario lea nueva
mente toda la inf ormaci6n y seleccione nuevamente su respue s 
ta entre las propuestas. 



19. 

viene de la página 17 

tMuy bien! 

su respuesta "Subraya algún pasaje de la obra lei
da que le parece interesante por los problemas que plantea", 
es correcta. Porque el alumno . centra su atención específica
mente en el estimulo que le interesa a pesar de que ex~stan 
dtros. En este caso, fija su atenci6n en ciertos pasa)es 
que le parecen interesantes y da una respuesta muy simp~e. 
' 

Esta clase de categoría se encuentra muy cerca de 
la siguiente categoría que es Respuesta, por lo que ya exis
t~ un minimo de actividad o respuesta del alumno. 

va muy bien, ahora pase a la página 22. 



/ ~ 20. 

Viene de la página 15 

JPerfecto! 

Acertó: usted comprendió bien, porque al preguntar 
"sobre algún aspecto de tjualqúier problema vi tal ••• " , .se no
ta un interés especifico :de cualquier punto, o sea atender 
selectivamente a un determinado estimulo que le interesa en 
un momento dado, sin tomar en cuenta los restantes problemas 
vitales también presentes en la lectura del articulo. 

En esta clase de categoria hay un minimo de conduc 
ta por parte del alumno, :ya empieza a dar respuesta (puesto
que ya estamos en la colindancia con la siguiente categoría, 
que es precisamente 2·~0, Respuesta). 

Este ejemplo no podria pertenecer a Enteramiento 
porque hay algo más que una conducta pasiva, como es el ca
so de esta clase de cateqoria1 ni seria Voluntad de recep
ción, porque también hay algo JDás que la sola atención y re
cepción un tanto pasiva. 

Bien, ahora vaya a la página 22. 



21. 

viene de la página 9 

rvolvi6 a equivocarse! 

Su respuesta "Leerá alguna noticia en algún perió
dico", se clasifica en el nivel más bajo de Recepción, o sea 
en Enteramiento, que es enterarse, ser consciente de ' lo que 
acontece, etcétera. 

VOLUNTAD DE RECEPCION es por ejemplo tolerar la 
presencia de nifios, atender la plática entre dos amas de ca
sa, escuchar las argumentaciones sobre la contaminación am
biental, sin rechazar los argumentos que presenten. 

Regrese a la página 9 y lea desde la frase "Recuer 
de: Voluntad ••• " deapu6a, elija nuevamente entre las opcio
nes propuestas. 



22. 

Clasifique los siguientesejemplos en alguna de las 
clases de categoría de lá Categoría 1.0 Recepción del Domi
nio Afectivo. 

Al terminar verifique sus respuestas con la lista 
de la página 24. 

l. Escucha ocasionalmente a personas 
que piensan de modo diferente del su 
yo en materia religiosa. 

2.. Recordará alguna anécdota de cual
quier obra literaria leida : o apren
dida de memoria alguna vez. 

3. Acepta* escuchar opiniones diferen
tes de la propia, acerca de proble
mas vitales descubiertos en la obra 
leida. 

4. Indicará algunos elementos que le 
parecerán relevantes en la lectura. 

S. Escucha las noticias. 

6. Conoce* obras musicales famosas. 

7. Tolera* la presencia de · indios hui 
choles. 

8. Disposición para aprender el idio
ma francés. 

9. Seleccionará de una lista de nom
bres de estadistas, aquellos que 
pertenecen a ideologías de izquier 
da. 

10. En reuniones escucha la música de 
protesta. 

11. Preferirá la lectura de cuentos de 
monitos como "Los Agachados". 



12. Se entera de lo sucedido en la 
Olimpiada de 1972 en Munich, Ale
mania. 

13. Acepta escuchar diferentes opini~ 
nes acerca del acto politice de 
los guerrilleros palestinos ocu
rrido en Munich, Alemania. 

14. Selecciona entre las noticias del 
periódico aquellas que se ref ie
ren a lo acontecido en Munich, Ale 
manía, en relación con el secues-
tro de los atletas israelíes por 
guerrilleros palestinos. 

15. Tiene conciencia de la existencia 
de ciudades perdidas. dentro del 
área metropolitana q6e ha· conocido. 

16. Reconocerá a los miembros de las 
ciudades perdidas como integrantes 
de la poblaci6n mexicana. 

17. Buscará en el Distrito Federal los 
lugares donde se encuentran ciuda
des perdidas. 

18. Se enterará de la existencia de in 
migrantea ilegales llamados "brac.! 
ros". 

19. Acepta* a los inmigrantes ilegales 
llamados "braceros", como mexicano& 
sin empleo. 

20. Lee la informaci6n que aparece en el 
periódico acerca del por qu' del 
problema de loa inmigrantes ileqa-1•• llamado• "braceros". 

23. 



24 . 

VERIFIQUE SUS RESPUESTAS 

l. 1.2 12. l.l 

2. 1.1 13. 1.2 

3. 1.2 14. 1.3 

4. 1.3 15. 1.1 

s. 1.1 16. 1.2 

6. 1.1 17. 1.3 

7. 1.2 18. 1.1 

8. 1.3 19. 1.2 

9. 1.3 2·0. 1.3 

10. 1.3 

11. 1.3 

Si usted obtuvo de 15 a 20 aciertos lo felici t o : 
pase al siguiente cuadro. 

Si obtuvo de 14 a 10 aciertos es conveniente que 
repase los cuadros 1, 5 y 15 para que pueda continuar. 

Si sólo acierta de 9 a l debe regresar al cuadro 
1: es imposible que continúe. 



La primera categoría del dominio afectivo 1.0 
Recibir canprende. tres clases de categoría. 

Escriba tres ejemplos u objetivos pertenecientes a l.l. 
ENTERAMIENTO. 

l. \ 

2. 

3. 

¡ 
Escriba tres ejemplos u objetivos de 1.2 VOLUNTAD DE ! 

i RECEPCION. 

l. 

2. 

3. 

25. 

Escriba tres ejemplos u objetivos de 1.3 ATENCION SELEC
TIVA Y CONTROIADA. 

l. 

2. 

3. 

Consulte la siguiente página para verificar sus 
respuestas. Si el resultado de este ejercicio no le ea--
·Satisfactorio, rep!talo nuevamente. 



26. 

Tome cano base las siguientes definiciones de las 
clases de categoría pertenecientes a la categoría de 1.0 
RECEPCION, y rectifique sus respuestas. 

_Su ejercicio deberá responder satisfactoriamente 
a las preguntas guía que se dan después de cada resumen. 

1.1. ENTERAMIENTO: el estudiante es consciente de algo; o 
sea, se da cuenta de la existencia de una situación, 
un fenómeno, un objeto o un estado de cosas. 

Pregunta guía: ¿El alumno actúa simplemente como 
receptor? 

1.2. VOLUNTAD DE RECEPCION! interés puede emplearse tam
bién, es estar dispuesto a tolerar un estímulo de
terminado sin evitarlo; o en el mejor de los casos, 
estar dispuesto a informarse del fenómeno y a otor
gar le su atención. 

Pregunta guía: ¿El alumno no hace nada para evitar 
la información? 

1.3. ATENCION SELECTIVA O CONTROLADA:es la diferencia de 
los aspectos de un ·estímulo percibido claramente, 
discriminándolo de las impresiones contingentes; es 
decir, consiste en diferenciar en un estímulo dado, 
la figura (que controla la atención) y el fondo. El 
estudiante posee un elemento de control de su aten
ción, por el cual selecciona y atiende estímulos 
preferidos, a pesar de la presencia de estímulos 
distractores o canpetidores. 

Pregunta guía: ¿La conducta del alumno implica una 
respuesta muy simple en relación con lo que se pre
tende? 



27. 

Con la categoría 1.0 RECEPCION y sus clases de 
categoría empezaremos a integrar un esquema que permita 
visualizar las categorías del Daninio Afectivo. 

Observe que en el esquema faltan los números 
correspondientes tanto a la categoría como a las ' clases 
de categoría¡ póngaselos 

1 
Atención' Selectiva 

y Controlada 

" 
. 1 

Voluntad 
de 

. , 
recepcion 

1 
En ter amiento 



27 bis. 

Llene las casillas del siguiente diagrama ponien, 
do .número y nanbre de la categoría y clase de categorías~ 
gún corresponda. El esquema pertenece al DOMINIO AFECTIVO 
categoría REX:EPCION. 

NO MEMORICE. Consulte, si es necesario, los euadros ante
riores. 

1 

" 1 

1 

Pase a la página 28. 



28 • 

. La categoría 2.0 RESPUESTA comprende tres 
clases de categoría~ 

2.1. 
-2.2. 
2.3. 

CONFORMIDAD PARA RESPONDER 
VOLUNTAD PARA RESPONDER 
SATISFACCION AL RESPONDER 

En la categoría 2.0 Respuesta nos interesan las 
respuestas que van más allá de la simple atención al fenó 
meno. El estudiante está suficientemente motivado para 
atender activamente. Podríamos decir que el alumno hace 
algo con o acerca del fenáneno además de la mera percep-. , 
Cl.On. 

Esta categoría se ha dividido en tres partes 
para ilustrar cáno se avanza en el continuo de "respues
ta• a medida que el alumno está cada vez más comprometi
do en la práctica Q fenáneno descrito por el objetivo. 

2.1. CONFORMIDAD PARA RESPONDER 

Podríamos usar la palabra "consentimiento" para 
describir esta conducta. Este término ·indica que existe 
suficiente pasividad en lo que concierne a la iniciación 
de la conducta: la idea predominante es la de una reac
ción a una sugerencia, sin que haya resistencia o acata
miento involuntario. El estudiante emite la respuesta, 
pero no hay una aceptación total de la necesidad de ha
cer lo. 

Obediencia a las reglas del juego de barajas. 

El alumno realiza las tareas que se le enco
miendan. 

Pase a la· siguiente página . 



28 bis. 

De los siguientes ejemplos escoja el_ que perte
nezca al nivel 2.1 CONFORMIDAD PARA RESPONDER. 

a. Presenta los trabajos pedidos por el maestro sobre pro
blemas suscitados por la obra leída. 

Página 30 

b. Nota la presencia de agitadores en la Universidad. 

Página 36 

c. Acepta* las opiniones que ha oído en clase sobre los 
aspectos est~ticos (literarios) de la obra que se 
lee. 

Página 33 

* Las conductas observables que permitan la evaluaci6n, 
ser' una determinación interjueces. 



29. 

Viene de la página 42 

tBien, acertó! 

El ejemplo elegido es característico de 2.2, 
Voluntad para responder, porque en su mismo enunciado 
lo dice: "Selecciona ••• ": hay una respuesta voluntaria 
del sujeto, a partir de su elecci~n personal. 

Pase a la página 45 



30. 

Viene de la p~gina - 28 bis. 

tCorrecto! 

Su respuesta está muy bien. 

Podernos entonces resumir la clase de categoría 
2.l, CONFORMIDAD PARA RESPONDER, cano aquella conducta 
donde hay pasividad al iniciarla; en la cual el estudian
te emite la respuesta, pero no hay una aceptación total 
de la necesidad de formularla. 

Decirnos que el alumno tiene consentimiento (una 
acción o una suger~nci~). 

Ejemplos: Disposición para observar las normas 
de conducta en el Colegio Militar. 

Visitar al dentista periódicamente. 

Pase a la página 39 



31. 

Viene de la página 33 

S 
. , • 

¡ e equivoco. 

Su elección "Preguntará al maestro sobre algÚn 
pasaje de la obra leída en clase" pertenece a 1.3 , Aten
ción selectiva y controlada. Si bien hay respuesta, és
ta es muy simple. En este ejemplo existe el control del 
exterior por lo que hay una .reacción a la lectura del pasE_ 
je de la obra. Sin este estímulo externo no se daría la 
conducta. 

Examine bien su elección¡ en ella el alwnno fi
ja su atención selectivamente sobre algÚn pasaje de la 
obra, muestrá que ha atendido a un determinado estÍ.m.ulo . 
2.1, CONFORMIDAD P~ RESPONDER requiere de una respuesta 
pasiva en la cual no hay una completa aceptación del alum 
no para dar dicha respuesta. 

Ejemplo: El automovilista observa las leyes de 
tránsito. Es decir, pasivamente cwnple con éstas cuando 
se detiene en una esquina al aparecer la luz roja en el 
semáforo, o cede el paso a los peatones, paga el impues
to de tenencia, etc. 

Vaya a la página 33, lea desde el párrafo "En 
2.1, Conformidad ••• • y elija nuevamente entre las opcio
nes propuestas. 



32. 

Viene de la página 33 

tincorrecto! 

Recuerde la categoría anterior (1.0, Recepción) 
en que el alumno recibe los estímulos del medio ambiente: 
siendo esta la conducta principal, podr~amos decir que no 
existe respuesta. 

En la clase de categoría 1.3, Atención selectiva 
y controlada, el estudiante ,elige un estímulo que ha llamA 
do su atención: este sería el caso del ejemplo que ~sted 
eligió: "Contará cualquier anécdota de la acción de ~na 
obra que ha leído hace :tiempo" . El alumno controla su 
atenci~n hacia un estíntulo (la anécdota) que le ha inte
resado. 

La categoría 2.0 1RESPUESTA cano su nombre lo 
dice requiere que el alumno 1emita una respuesta. 2.1, 
Conformidad para resporider, no suscita una aceptaci6n 
total de la necesidad d~ dai la respuesta y ésta es dada 
en forma pasiva. 

Regrese a la página 28 y vuelva a empezar. 



33. 

Viene de la página 28 bis. 

¡Se eqµivocó! 

Su respuesta, "acepta las opiniones que ha oído 
en clase sobre los aspectos estéticos (lit~rarios) de la 
obra que se lee", la clasificamos en 1.2, Voluntad de re

. cepción, puesto que aceptar es sinónimo en este caso de 
tolerar. 

En 2.1, CONFORMIDAD PARA RESPONDER, el alwnno 
emite una respuesta, atinque ,con pasividad, y tampoco hay 

1 • 

un reconocimiento de la necesidad de hacerla. El &lumno 
consciente reacciona a !una sugerencia. 

Una diferencia básica con el nivel anterior (1.0, 
1.1, 1.2 y 1.3) es C:;rue en éste el alumno atiende y en el 
siguiente nivel (2.0, 2.1, 2.2 y 2.3), además de atender 
emite una respuesta. 

Ejemplos de 2.1, Conformidad para responder: 

El alumno asiste a un concierto por sugerencia del 
profesor. 

Obedece las normas de disciplina en la casa. 

De los siguientes ejemplos seleccione el repre
sentativo del nivel 2.1, Conformidad para responder: 

Preguntará su opinión al maestro sobre algÚn pasaje de 
la obra leída en clase. 
Página 31. · 

Contará cualquier anécdota de la acción de una obra que 
ha leído hace tiempo • . 
Página 32. 

- Intervendrá en las discusiones de todo tipo, si el rnae s 
tro lo invita. 
Página 35. 



34. 

Viene de la página 42 

tincorrecto! 

Observe bien su elección: 

"El alumno responde a las preguntas sobre un tex
t o de Paulo Freire ••• " hasta aquí la conducta del alwnno in 
dica 2. O, Respuesta, pero con el siguiente párrafo: " ••• cuan 
do se le indica", la respuesta cae en la clase de categoría 
2.1, Conformidad para responder, porque hay pasividad en la 
respuesta, y ésta se emite sin reconocer la necesidad de 
hacerla. 

En 2.2 VOLUNTAD PARA RESPONDER, hay actividad 
voluntaria: el sujeto emite la respuesta por s! mismo. 

Ejemplos:" 

~l alumno selecciona los textos de literatura que leerá. 

Coopera con el movimiento estudiantil pintando pancar
tas y elaborando volantes. 

Regrese a la página 42, lea desde el párrafo 
19De los siguientes ••• • y elija nuevamente la respuesta 
correcta. 



\ 

35. 

Viene de la página 33 

IMuv bien! 

Su respuesta "Intervendrá en las discusiones de 
todo tipo, si el maestro lo invita" es correcta, puesto 
que la respuesta que da el alumno (interviene en las dis
cusiones) es pasiva porque sólo la realiza por invitación 
del maestro. Estos son requisitos de 2.1, Conformidad 
para responder. 

Pase a la página 39 



36. 

Viene de la página 28 bis 

í 

S . ,, ' t e equivoco. 

Su respuesta "Nota la presencia de agitadores en , 
la Universidad" la podemos clasificar en 1.1, Enteramiento, 
porque sólo se percata de la existencia de grupos que pue
den incitar a la violencia. 

CONFORMIDAD PARA RESPONDER es aquella conducta 
donde hay pasividad para iniciarla, pero en la cual el 
estudiante emite la respuesta: sin embargo todav;a no hay 
una aceptación total de la necesidad de hacerla. El alum. 
no consiente. · · 

Ejemplos 

Indica quiénes son los agitadores cuando se lo pregun
tan. 

Regrese a la página azul, lea atentamente el re
sumen de Enteramiento, después vaya a la página 28 bis y 
elija nuevamente una opci6n. · 



37. 

Viene de la página 45 

tincorrecto! 

Rectifique bien su respuesta "El alwnno partici
pará en la discusión sobre el problema obrero, si se le so
licita". 

¿Ya observó (por el subrayado) que este ejemplo 
pertenece a 2.1, Conformidad para responder? Así es, 
porque las respuestas pertenecientes a 2.3, Satisfacci ón 
al responder que ahora nos ocupa tienen cano caracterís
tica básica la manifestación del canponente emotivo. Es
to no quiere decir que en las categorías anteriores no 
se haya presentado dicho canponente¡ sólo que no es tan 
visible cano ahora. 

Elija el ejemplo correspondiente a 2.3, Satisfac
ción al responder, entre los siguientes: 

a. El alwnno se entretiene jugando ajedrez. 
Página 47. 

b. Obedece las reglas del juego de ajedrez. 
Página 48. 

c. El alumno organiza por iniciativa pl.'opia partidas de 
ajedrez. 
P~gina 46. 



38. 

Viene de la página 42 

¡ Se equi vo_có ! 

¿Qué le sucede? Es necesario que examine usted 
cuidadosamente la información que se le presenta. 

El alumno da una respuesta (visita una ciudad 
perdida}, por ello el ejemplo se sitúa en la categoría 
2.0, Respuesta: pero esta respuesta es dada ante la pe
tición (" ••• cuando el profesor de sociología se lo pi
de") por lo que dicho ejemplo se clasifica en la clase 
de categoría 2.2, VOLUNTAD PARA RESPONDER, en la cual el 
sujeto da la respuesta "por s! mismo" cano resultado de 
una elección personal. 

Ejemplo: 

- Al hacer uso del teléfono uiene en cuenta la necesidad 
de los otros. 

- Coopera en la elaboraci6n de un periódico estudiantil. 

Vaya a la página 42, léala y elija la respues
ta correcta. 



39. 

La categoría 2 .0, RESPUESTA, comprende tres , . 
clases de categoria : 

2.1. CONFORMIDAD PARA RESPONDER 
2.2. VOLUNTAD PARA RESPONDER 
2.3. SATISFACCION AL RESPONDER 

2.2. VOLUNTAD PARA RESPONDER 

Aquí la clave es el término "voluntad", así como 
la capacidad para la actividad voluntaria y el hecho de que 
el estudiante está suf icienternente comprometido como para 
exhibir la conducta, dando muestras de ejecutarla no por 
temor al castigo, sino "por sí mismo" o voluntariamente. 
Esto puede ccmprenderse con más facilidad si entendernos 
que "el elemento de resistenc;:ia, de scmetimiento pasivo, 
quizá presente en el nivel anterior, ha sido reemplazado 
aquí por el consentimiento y la acción a partir de una 
elección personal". 

El· estudiante busca por ini ciativa propia libros que 
traten de dialéctica marxista. . -

- Coopera con la elección del material didáctico para un 
curso de Tecnolog~a. 

De los siguientes ejemplos, tomados del Taller 
de Lectura del CCH, elija el que corresponda a voluntad 
para responder. 

a. Ha visto alguna película valiosa desde el punto de . 
vista estético. 
Página 41~ 

b. Responde a las preguntas del maestro. 
Página 42. 

c. Elige leer una obra entre varias propuestas por el 
maestro. 
Ifágina 44. 



40. 

Viene de la página 45 

¡Perfecto! 

Va progresando muy bien; ya canprendió una cate
goría más y está listo para pasar a la siguiente. 

Pero sedalemos una vez más la importancia del 
canponente emocional en la integración de los canporta
rnientos afectivos que aparece gradualmente a lo largo 
del proceso de interiorización. 

Su pr~xim~paso está en la página 49 



41. 

Viene de la página 39 

-
tincorre~to! 

Su elección "Ha visto alguna película valiosa 
desde el punto de vista estético" se localiza en 1.1, 
Enterarniento, dado que la conducta que el sujeto realiza 
en el ejemplo denota simplemente ser consciente de ~a 
existencia de dicha película. 

La categoría 2.0, RESPUESTA, entraña necesaria
mente dar una respuesta ante un estímulo, en contraste 
con la categoría 1.0, Recepción, donde el estudiante atien 
de o recibe un . estímulo. · -

Quizá sea necesario que vuelva a estudiar las 
páginas 1, 5 y 15 sin hacer los ejercicios , para conti
nuar en el cuadro 39. 



42. 

Viene de la p~gina 39 

tincorrecto! 

La conducta que el estudiante está ejecutando en 
el ejemplo que eligió, "Responde a las preguntas del maes
tro", se sitúa en 2.i, Conformidad para responder, porque 
el alumno "responde a las preguntas" pasivamente, hay obe
diencia, consentimiento. 

2. 2, VOLUNTAD PARA RESPONDER supone actividad 
voluntaria "por sí mismo", consentimiento en la acción a 
partir de una elección personal. 

Ejemplo: siguiendo el continuo de la conducta 
anterior tenemos: E.l alumno selecciona un tema para in
vestigar ·estimulado por las preguntas del maestro. 

De los siguientes ejemplos, elija el que corres
ponda a la categoría 2.2 Voluntad para responder: 

a. Selecciona conciertos de los autores que ha visto en 
clase. 
página 29. 

b. El alumno visita una ciudad perdida, cuando el profe
sor de sociolog!a se lo pide. 
Págin~ 38. . 

c. El alumno responde a íl.as preguntas sobre un texto de 
Paulo Freire cuando se le indica. 
P~gina 34. 



43. 

Viene de l a pági na 45 

N~ ha comprendido bien 

Es muy cierto que en todo el continuo desde la 
primera categoría (l.O) ya existe e l ccmponente emocional, 
pero recuerde que una característica e s encial de la clase 
de categoría 2.3, Satisfacción al responder, es que aquí esta 
respuesta emocional es más f~cil de observar, se hace paten
te. 

Su elección no es preci samente la que repre sente 
esta clase de categoría. ¿No la podríamos colocar mejor 
en 2.2 Voluntad para responder? Le repito que sí existe 
el componente emoción en este nivel, pero queremos un ejem, 
plo donde la conducta emociona l sea manifi esta pÚblicamen 
te. 

Vaya al cuadro 45 de donde viene y seleccione 
otra vez .su respuesta. 

. Suerte. 



44. 

Viene de la página 3 9 

¡perfecto! 

Va por buen camino, lo felicito1 su elección 
es la correcta ya que ante un estímulo (leer una obra 
entre varias propuestas por el maestro) da una respues
ta por sí mismo, voluntariamente (Elige leer una obra ••• ) 

Un ejemplo más de 2.2, VOLUNTAD PARA RESPONDER, 
es: 

Se mantiene callado en un mítin del STERM, cuando 
es necesario escuchar la intervención de un orador. 

Pase a la página 45 



45. 

La categoría 2.0, RESPUESTA, comprende tres 
clases de categor~a: 

2.1 . CONFORMIDAD PARA RESPONDER 
2.2. VOWNTAD PARA RESPONDER 
2.3. SATISFACCION AL RESPONDER 

El siguiente paso del continuo de la categoría 
2.0 es 2.3, SATISFACCION AL RESPONDER. 

En esta categoría, el asentimiento o la respues
ta voluntaria va accmpañada por un sentimiento de satisf a.s, 
ción o respuesta emocional de placer, entusiasmo o agrado. 

- La respuesta emocional se manifiesta explícita
mente aquí, pero es posible que surja desde el primer ni
vel y además aumente en la medida en que se recorre el 
continuo. 

El principal propósito de este nivel es recorda~ 
nos la importancia del "componente emocional y su valor en 
la integración de los cgnportamientos afectivos", el cual 
aparece gradualmente a lo largo de toda la gama de catego
rías de interiorización. 

Ejemplo: 

1 Disfruta al escuchar las interpretaciones de 
Atahualpa YUpanqui. 

Los siguientes ejemplos representan el continuo 
de la categoría 2.0, Respuesta. Selecciona el que perte
nece a 2.3, sátisfacción al responder : 

a . El alumno buscará información por sí mismo sobre e 1 pre -· 
blema obrero. 
Página 43 • 

. b. El alumno se esforzará*por participar en un mítin de 
1 . . 

apoyo al problema obrero. 
Página 40. 

e. El alumno participará en la discusión .sobre el problemü 
obrero, si se le solicita. 
P~gina 37. 



46. 

Viene de la página 37 

tSe equivocó! 

Busque su error y resuelva sus dudas en alguno 
de los cuadros. 

Por lo pronto examinaremos su respuesta "El 
alumno por iniciativa propia organiza partidas de aje
drez". Es cierto que esta respuesta puede contener 
algún canponente emotivo: ya :hemos dicho que des.de la 
pri.Jilera categoría se presenta, pero la importancia básica · 
de 2.3 SATISFACCION AL RESPONDER, es que dicho compqnen 

· te emotivo es manifestado a partir de aquí: es decir, 
existe la posibilidad· de con~tatar que ei estudiante ·eje
cuta gustosamente la conducta del objeti~-0. 

Su elección se clasifica en 2.2 Voluntad para 
responder. 

Vaya a la p~giria 37 y elija nuevamente. 



47. 

Viene de la página 37 

Ah ~ - di" b' 1 ¡ ora S 'J., respon o ien. 

Correcto, y no se desanime cuando tenga que pa
sar por varios cuadros para llegar a una respuesta adecu2:_ 
da, ya que en algunos casos esto es necesario para lograr 
nuestro objetivo . Porque aunque tarde más, usted logrará 
reconocer y aplicar la taxonomía del daninio afectivo. 

Felicidades¡ pase a la página 40. 



; ·48.· 

Viene de la página 37 

tincorrecto! 

Su elección "dbedece las reglas del juego de 
ajedrez"¡ se clasifica eri 2.l Conformidad para responder. 

Usted deberá clasificar correctamente ahora 
por ·lo menos dos categorías y sus correspondientes cla
ses de categoría, por lo que sugerimos que repase los 
cuadres (28, 39, 45) en lo referente a las definiciones 
de las clases de categoría (sin realizar los ejercicios), 
y en el cuadro 3 7 trate una vez más de seleccionar co
rrectamente la respuesta • .. 



49. 

Viene de la página 40 

1 Perfecto! -

Ya terminó usted una categoría más del dominio 
afectivo. Lo invito a que verifique sus conocimientos 
con los siguientes ejercicios. Usted es su propio juez; 
si no le satisfacen sus resultados, repita el (los) eje!:, 
cicio (s): esto le permitir~ llegar a un dominio comple
to de la materia. 

El primer ejecicio consiste en ordenar los obj~ 
tivos en un continuo que vaya desde 1.1,! Enteramiento, 
hasta 2 .3, Satisf.acción al responder. 

a. El estudiante atiende un enfermo en caso de que se 
lo solicite. 

b. El estudiante no rechaza a los enfermos que le rodean. 

c. El estudiante selecc.iona una actividad en la que pue
de atender a enfermos. 

d. El estudiante se mantiene atento para descubrir el pa
decimiento de un enfermo. 

e. El estudiante busca enfermos para atenderlos. 

f. El estudiante se percata de que existen personas que 
padecen enfermedades. 



CIASE DE CATEGORIA 

1.1 . Enterarniento. 

1.2. Voluntad de Recepción. 

1.3. Atención selectiva y 
controlada. 

2.1. Conformidad para 
r esponder. 

2.2. Voluntad para responder. 

2.3. Satisfacción al responder. 

so. 

LETRA QUE CORRESPONDE 

.. 

Consulte sus respuestas con la lista de la 
página siguiente. 



51. 

CIASE D~ CATEGORIA LETRA QUE CORRESPONDE 

l.l . f 

1.2. b 

1.3. d 

2.1. a 

2.2. e 

2.3. e: 



52. 

2o . ejercicio: 

La categoría 2.0, RESPUESTA, canprende tres 
clases de categoría. 

2.1 CONFORMIDAD PARA RESPONDER: 2.2, VOLUNTAD 
PARA RESPONDER¡ 2.3, SATISFACCION AL RESPONDER. Escriba 
un continuo de un mismo tema que contenga estas tres cla 
ses de categor~a •. 

Califique sus respuestas con base en la siguien
te página. Si su resultado no le satisface, repita el 
ejercicio. 



53. 

Con las definiciones que a continuaci~n le presen
tamos, usted puede corregir su ejercicio. 

También se proporcionan preguntas guía, si su 
ejercicio las responde satisfactoriamen~e, éste es co
rrecto. · 

2.1. CONFORMIDAD PARA RESPONDER: 

El alumno emite una respuesta pasivamente: no hay 
una aceptaci~n total de la necesidad de responder. El alum 
no "consiente" (reacciona a una sugerencia) • El alumno 
atiende y responde. 

Pregunta gu~a:lEl alumno emite respuesta sólo por una 
sugerencia? 

2.2. VOLUNTAD PARA RESPONDER: 

El alumno participa voluntariamente y está sufi
cientemente canpranetido :como para exhibir la conducta, 
dando mue·stras de ejecutarla no por temor al castigo sino 
por "sí mismo" o voluntariamente. Hay consentimiento y 
acci~n·a partir de una elecci~n personal. 

Pregunta guía: ·lEl alumno responde voluntaria
mente? 

2.3. SATISFACCION AL RESPONDER: 

El asentimiento. o la respuesta voluntaria va a
canpañada por un sentimiento de satisfacción o respuesta 
emocional de placer, entusiasmo o agrado. La respuesta 
emocional 1. se manifiesta en esta categoría, pero es posi
ble q\.te surja desde el primer nivel y además aumente en 
la medida en que se recorre el continuo. . El principal 
propósito fde este nivel es recordarnos la importancia del 
canponente emocional y SU !Valor en la integración de los 
comportamientos afectivos, el cual aparece gradualmente a 
todo lo la,rgo de la gama de categor~as de interiorización. 

Pregunta guía: . lEl alumno responde voluntaria
mente y con .muestras·de agrado, satisfacción o 
!al~n canponente emocional? · 



54. 

Al esquema del Dominio Afectivo le hemos aña
dido la categoría 2.0,.RESPONDER. 

El diagrama no contiene sus respectivos núme
ros: p~ngaselos en la categor~a y clase de categoría co
rrespondiente. 

1 
Satisfacción 
al responder 

Voluntad 
para Responder 

i Conformidad 
para responder 

' 

1 

Atención Selectiva 
y Controlada 

Voluntad .. 
de Recepcicí>n 

. Enteramiento 
e .. 



SS. 

El diagrama pertenece al Dominio Afectivo. Lle
ne l as c'sillas poniendo el número y nanbre de la catego
ría y la clase de categoría que correspónda. 

NO MEMORICE: si es necesario consulte el cuadro 
anterior. 

REX:UERDE: la pirámide es jerárquica, por lo que 
la categoría 2.0 contiene la 1.0 

1 

.. . 

Pase a la p~gina 56 



56. 

La categoría 3.0, VALORACION, canprende tres , . 

clases· de categor~a 

3.1. ACEPTACION DE UN VALOR \ 
\ 

3.2. PREFERENCIA POR UN VALOR 
3.3. COMPROMISO 

3.0 VALORACION 

Esta es la única categoría encabezada por un .tér
mino que los maestros .usan comúnmente en la formulación de 
objetivos. Más aún, el términó se emplea en su sentido más 
conocido, a s~er: que uná cosa, un fenáneno o un comporta
miento, tiene valor. 

La valoración se da cuando el estudiante muestra 
una conducta con suficiente bonsistencia en situaciones ade 
cuadas, .. de manera que llega a ser percibido como poseedor de 
un valor: en el sentido 1.de que él hace una medición o valo
ración de la situaci~n y. responde a ésta segÚn el valor que 
ha inter~orizado: es, sqbre todo, un pr9ducto social ~e ha 
sido lentamente interiorizado o aceptado y es usado por el 
estudiante cano su propio criterio de valor. El canporta
miento caracterizado en reste nivel de lá jerarquía es tan 
consistente y estable que tana las característicás de una 
actitud. 

, 3.1. ACEPTACION DE UN VALOR 

En e.ste nivel nos ocupamos de ·atribuir un valor 
a un fen~eno, canportami.ento, objeto, etc. 

El término "c.x:;een.cia", definido cano "la acepta
ci~n emocional · de una propo.sici.ón o doctrina basada en sen: ._\ 
.mientes c:on;si·dera.do.s cano fundamento sufic.ie.nte", describe 
.lo que se puede considerar cano la caracter.ística dominant~~ 
de este nive1. Las creencias t.ienen aif erentes grados de 
certeza,. En estie nivel i ·nfe.rior de la cateqo.ría ·valoraci 611, 
nos QCUpamos de sus nive1e:s más bajos¡ por ello, hay una 
mayor disposki~n para revaluar nuestra posición, .que en 
los .tú.veles ;má,s .alto.e. Esta posici.6n es de carácter pro~~ 
v1•ional y tentativo. · 



56 bis. 

Una característica de este nivel es la consisten 
. -

cia de las respuestas relacionadas con clases de objetos, 
fenánenos, etc., con los cuales se identifican las creen
cias y las actitudes. En este nivel la persona es de tal 
modo consistente que la:s demás pueden identificar el valor1 
y está suficientemente canpranetida cano para desear que 
el valor sea identificado con efectividad. 

Ejemplos: Pregunta al doctor familiar cáno lo
grar una salud Óptima. 
Participa en la campafia alf abetizadora en cual
quier lugar de la Rep~blica Mexicana. 

Clasifique los siguientes ejemplos, seftalando el 
que pertenece a la categor~a 3.1, Aceptaci~n de un valor: 

a. Participa planteando su opinión en todas las 
discusiones suscitadas en clase sobre probl.!t 
mas filosóficos. 

P~gina 61 : 

b. El estudiante escribirá versos para su satis-
facción personal. · 

Página 59. 

c. Acepta* los postulados de ·Freud para aplica¡, 
los en su vida profesional. 

P~gina sa. 

* Las conductas observables que se consideren aceptables 
para poder evaluar, las· determinarán los profesores del 
curso. 



57. 

Viene de la p~gina 61 

¡Incorrecto! 

Su error es grave, porque la opción que escogió 
est~ muy lejos de la correcta. 

Su respuesta, "Formulará preguntas sobre algún 
pasaje particular de la obra", pertenece a l.3, Atenci ón 
selectiva y controlada. "El alwnno formula preguntas so
bre alg4n pasaje particUlar ••• " es un párrafo que nos ha
bla de la atenci~n selectiva y controlada del alwnno. 

Creo que Su error se debe a una distracción; 
vuelva al cuadro 56, lea muy atentamente y dar~ con la 
respuesta. 



58. 

Viene de la páqina 56 

¡Perf ecto! 

va por buen camino, su elección es correcta. Us 
ted ya comprendió que la aceptación de Ún valor consiste ;n 
darle valor a un .hecho, fené.aneno, comportamiento, etc., y 
que este es el nivel más ba]o de la valoración, porque hay 
una mayor disposición para revaluar nuestra posición, y és
ta es de carácter provisional y tentativo. 

Otra característica de este nivel es la consis
tencia de las respuestas relacionadas con clases de obje
tos, fenómenos, etc., los cuales se identifican con las 
creencias y actitudes. En este nivel la persona' es de 
tal modo consistente' que las demás pueden identificar el 
valor de que se trata y est~ suficientemente comprometi
da cano para desear que el valor sea identificado con ef e,E_ 
tividad. 

Ejemplo: El estudiante se documenta para aten
der mejor a un paciente. 

Pase a la p~gina 66 



59. 

Viene de la página 56 

tincorrecto! 

El ejemplo en su mismo enunciado nos dice a qué 
categoría pertenece. El ejemplo es "El estudiante escri.:. 
birá versos para SU satisfacción perSOJlal", O sea que per 
tenece a 2.3, Satisfacción al responder (si lo cree conve 
niente revise la definici~n de 2.3 de la página 45). 

La categor;a que ahora estudiamos, 3.1, ACEPTA
CION DE UN VALOR trata del valor que se le atribuye a un 
fenáneno, canportamiento, objeto, etc. Lo podemos defi
nir. cano "la aceptaci~n emocional de una proposición o 
doctrin~"¡ es decir, no .hay necesidad d~ que exista un 
fundamento racional¡ basta con que se "~denta", que re
presenta un valor que se acepta. 

Regrese a la p~gina 56, si es1 necesario, antes 
de volver a elegir entre las opciones propuestas lea to

· do el cu~dro. 



60. 

Viene de la p~gina 67 

¡Va progresando! 

Dio con la respuesta correcta: "El alumno desa
rrolla haciendo ejercicios su habilidad para resolver pro
blemas matem~ticos". Aquí hay una preferencia sobre un he 
cho reconocido cano poseedor de un valor. 

Siga a la p~gina 72 

Estudie atentamente cada p~gina y acertará 
siempre. ; 



61. 

Viene de la página 56 

¡Se eguiv~có! 

"Participa planteando su opinión en todas l as 
discusiones suscitadas en clase sobre problemas filosó
ficos" pertenece a 2.3, Satisfacción al responder; la res 
puesta que da el alumno en esta clase de categoría (pued; 
revisar la definición qe 2.3, página 4~} es muy diferente 
a la de 3.1, ACEPTACION DE UN VÁLoR, ya que en ésta nos 
ocupamos de atribuir un valor a un fenáneno, comporta
miento, objeto, etc. 

Ejemplo: Es miembro de grupos que tienen por 
objetivo luchar por la emancipaci~n 
de la mujer. 

, Una característica de este nivel es la consis
tencia de las respuestas relacionadas con clases de obje
tos, fen~enos, etc., con los cuales se identifican las 
creencias y actitudes. 

El objetivo correspondiente a 3.1 del mismo con
tinuo ser;a "Participa en todas las discusiones suscitadas 
en clas~ sobre problemas filos~ficos identificando los ·va
lores descritos por el profesor". 

Puede percata.;-se de que en este ~ltimo enunciado 
el estudíante acepta las proposiciones hechas por otros y 
contribuye a que otras personas reconozcan los valores en 
cuestión. Si bien es cierto que todavía no manifiesta un,.,. 
preferéncia son evidentes las conductas de aceptación de 
los val()res en un nivel .que se podría calificar ,como de 
Aceptac.f~ de un valor. . · 

Pase a lal siguiente p~gin~ 



61 bis. 

De los sigui~ntes ejemplos seleccione el que per
t enece a 3.1, Aceptaci~n de un valor. 

, a. Leerá otras obras del autor, una de cuyas 
obras ha debido leer en ei taller •. 

b. 

Página 65. 

El estudiante seleccionará una actividad en 
la que pueda atender a enfermos. 

P~gina 63. 

c. Formulará preguntas sobre algÚn pasaje par
ticular de la obra leída. 

P~gina 57~ 



62. 

Viene de la página 66 

Lo felicito. Su respuesta es correcta. 

En el ejemplo : "El alwnno preferirá leer la vida 
de J.S. Bach que la de otros grandes músicos", el enuncia 
do nos dice que existe u'na preferencia .de una situación -
específica a la cual se le ha otorgado valor y es así .co
mo entendemos la clase de categor~a 3.2, Preferencia por 
un valor. 

Va progresando: siga así. 

Vaya a la p~gina 72 



63. 

Viene de la página 61 

Me ha decepcionado¡ volvió a equivocarse. Fíje
se bien en su respuesta: "El estudiante seleccionará una 
actividad en la que pueda atender enfermos". ¿No le par~ 
ce que esta respuesta pertenece a 2.3, Satisfacción al 
responder? Claro que sí, porque el estudiante está res-
pondiendo a una actividad que le gusta, en la cual .está 
respondiendo a una actividad que le gusta, en la cual 
disfruta. La diferencia con 3.1, ACEPTACION DE UN VA
LOR, es que aquí le damos un valor a una situación, fe
n<?meno, hecho, objeto, comportamiento, etc. Otra caras 
terística de este nivel se refiere al término "creencia", 
definido corno "la aceptación emocional de una proposición 
o doctrina basada en sentiIÜientos considerados como funda 
mento suficiente". 

Ejemplo: El estudiante se documenta para defen. 
der· mejor los dere~hos de la mujer. 

Ahora regrese · a la página 61, lea completamente 
el cuadro y elija entre las opciones propuestas la más C.2, 
rrecta. Animo, usted acertará. 



64. 

Viene de la página 66 

tSe equivocó! 

Observe minuciosamente su respuesta: "El alumno 
asistirá .voluntariamente a todos los conciertos en donde 
se toque música de J. s. Bach". Este ejemplo pertenece a 
Satisf aceión al responder porque la conducta que enuncia 
se refiere a la respuesta que da el alumno con agrado o 
placer y no especifica si está involucrado algún valor del 
estudiante cano en el primer ejemplo: "El alumno asiste al 
cine de vanguardia por encima de otras actividades". Aquí 
hay una preferencia, se implica un valor adjudicado a una 
situacióq o hecho: y estas son las diferencias entre ambas 
categorías: en uno responder solamente con placer, satis
facción, etc., y en el otro adjudicarle un valor a l as co
_sas y además preferfrlo entre otros . Es cierto que en la 
asistencia voluntaria a todos los conciertos en que se i n
terpreta música de Bach puede haber involucrado algún va
lor, pero esto le indica a usted la necesidad de ser explí 
cito en el enunciado de objetivos para hacer innecesarias 
las interpretaciones. 

Regrese a la página 66, lea toda la información 
y elija nuevamente entre las opciones propuestas, la más 
correcta. 1 



65. 

Viene de l a página 61 

¡Ahora sí acertó, lo felicito! 

Su elección, "Leerá otras obras del autor, una de 
cuyas obras ha debido leer en el taller 11

, pertenece a 3 .1, 
Aceptación de un valor, puesto que el alumno está demostran
do que le atribuye valor a las obras del autor al elegir 
leerlo más que a otros. 

Recuerde la importancia que en este nivel tiene 
el término "creencia", definido corno "la aceptación emo
cional de una proposición o doctrina basada en sentimien
tos considerados como fundamento suficiente" • 

.. 
Lea atentamente y podrá dar las respuestas corre.E_ 

tas. 

Siga en la 1página 66. 



66. 

La categoría 3.0, VALORACION, comprende tres 
clases de categoría 

,3 .1. ACEPTACION DE UN VALOR 
3.2. PREFERENCIA POR UN VALOR 
3.3. COMPROMISO 

3.2. PREFERENCIA POR UN VALOR 

El material pqra esta subdivisión surgió de la 
idea de ·que había objet~vos que expresaban un nivel de in
teriorización intermedio entre la mera aceptación de un V2_ 

lor y el. canpromiso o la convicción . Ei comportamiento en 
ese nivel implica no sÓLo la aceptación de un valor hasta 
el punto de desear ser identificado con él, sino también 
que el individuo está suficientemente comprometido con el 
valor, cano para seguirlo, buscarlo y desearlo. 

Ejemplo: El alumno asiste al cine de vanguardia 
por encima de otras ~ctividades. 

Del siguiente continuo seleccione el ejemplo que 
pertenece a 3.2, Preferencia por un valor: 

a. El alumno asistirá v~luntariamente a todos los concier
tos en donde se toque música de J. S. Bach. 
Página 64. 

b. El alumno emitirá su opinión en cualquier situación do -
de se hable o escuche a J.S. Bach. 
Página 67. 

c. El alumno preferirá leer la vida de J. s. Bach que la 
de otros grandes músi'Cos. 
Página 62. 



67. 

Viene de la p'gina 66 

¡se eguivoc6! 

· En su elecci6n: "El alumno emitir& su opini6n 
en cualquier situaci6n donde se hable o escuche a Bach", 
la conducta que podemos observar pertenece a 3.1, Acep
taci6n de un valor. Todav1a no hay preferencia; simpleme~ 
te se l e est& adjudicando, otorgando o reconociendo valor 
a un hecho (la música de J. s. Bach); la clase de catego
ria 3.2, Preferencia por un valor, de la que hemos pedido 
que seleccione el' ejemplo implica ademis. del reconocimien 
to o adj udicaci6n del valor la elecci6n de éste sobre otros 
al grado de comprometerse con ese valor para seguir, bus
carlo y desearlo. 

Del siguiente continuo, escoja el ejemplo que 
pertenece a 3.2, Preferencia por un valor: 

. 
a . El alumno desarrolla haciendo ejercicios su 

habilidad para resolver problemas matemáti
cos. 

P~gina 60 

b. El alumno resuelve problemas matem6ticos de 
otros libros no indicados por el profesor. 

c. El alumno resuelve un n6mero mayor de pro
blemas que loa eeftalado• por el profeaor. 



68. 

Viene de la página 67 

¡Se equivocó! Es necesario que preste más atención. 

_ En el ejemplo que escogió, "El alumno resuelve 
problemas matemáticos de otros libros no indicados por el 
profesor", la conducta que desarrolla el alumno implica 
que éste reconoce el valor de resolver problemas matemáti 
cos, pero no llega a preferirlos por sobre otras cosas. 

Recuerde que la clase de categoría 3.2, PREFEREN 
CIA POR UN VALOR, impli~a además del reconocimiento y aceE 
taci6n de un hecho, _, fen6meno, situaci6n, etc., como posee
dor de valor, preferir ese valor como p~ra seguirlo, bus
carlo y desearlo. Este ~eria el caso del ejemplo que de
bió escoger: "El alumno desarrolla haciendo ejercicios 
su habilidad para resolver problemas matemáticos". 

Regrese a la página 66 lea hasta el ejemplo y si 
ga despu~s en la página ":/2. 



69. 

Viene de la p6qina 72 

t Incor recto! 

Es necesario que repase las piqinas cuantas veces 
sea necesario para que di!erencie bien entre las cateqorias. 

Su respuesta, "El alumno propone espontineamente 
soluciones para mejorar loa experimentos de Psicoloqia real! 
zados en el laboratorio ~la clasificamos en 3.2, Preferen
cia por un valor. Este objetivo no puede lleqar a 3.3, Com
promiso, puesto que la conducta del alumno se da "espontinea 
mente" : él demuestra su creencia en el valor de loa experi-
mentos de Psicoloqia al sequirlos: por lo tanto existe pre
ferencia pero no hay ús intensidad en la ·respuesta como pa
ra implicar compromiso. 

Re.cuerdas COMPROMISO es ~yor intensidad en la 
respuesta (creencia en el valor). 

Bacoja el ejemplo que se clasifi-que en 3.3, Compr.2 
miso, entre las siguientes : oraciones: 

a. El estudiante se ·documenta para discutir el . 
problema del -Medio Oriente. 

Página 73 

b. El estudiante investiga antecedentes históricos, 
pol1ticos y sociales del problema del Medio 
Oriente por sobre otras actividades. 

PAgina 74 

c. El estudiante propone que los dem's alumnos 
lean los libr.os, revistas, peri6dicos, etc., 
que lo han llevado a tener d•terminada su opi
ni6n sobre loa problemas del Medio oriente. 

Piqina 75 



70. 

Vi ene de la página 67 

rse equivocó! 

Repasemos todo con cuidado para encontrar su 
error. 

Entendemos por 3.2, Preferencia por un valor, ade 
más del reconocimiento de un hecho , fenómeno, situación, 
etc., como poseedor de valor, (3.1, Aceptación de un valor) 
la preferencia de este valor al grado de ser identific9do 
con él y comprometerse para seguirlo, buscarlo y desearlo. 
Recuerde también que este nivel está en un punto intermedio 
entre la mera aceptación de un valor y el ·compromiso o la 
convicción. "El estudiante busca información sobre los ase 
sinatos del 2 de octubre de 1968, por sobre otro tipo de 
aicontecimientos": este ser.ia un ejemplo de 3. 2. · 

Su elección fue "El alumno resuelve un número ma
yor de pro1;>lemas que los señalados por el profesor". Pode
mps ob~ervar que la conducta que manifiesta el alumno es 
una mera respuesta de satisfacción; no implica otra activi
dad¡ no sabemos si reconoce el valor de resolver problemas 
y, aún menos si los esté prefiriendo. Sólo podemos observar 
que da una .respuesta con satisfacción; esta condición perte
nece a 2.3, Satisfacción al responder. 

Regrese a la página 67, lea desde el párrafo que 
dice "Del siguiente continµo, escoja ... ••. 



71. 

viene de la p&gina 72 

¡Felicidades! 

Ya sabe usted d~ferenciar entre las clases de cate 
goria de l ,a categoría 3.9, VALORACION. 

Repasemos un poco mAs. La diferencia básica entre 
3.3, Compromiso, y 3.2, Preferencia por un valor, es la in
tensidad a'e la respuesta: ' en ambas existe la creencia enel 
valor que "tiene un hecho, ·fenómeno, situaci6n, objeto, , etc.: 
~n 3.2 tenemos preferencia por determinad~ situaci6n que bu_! 
camos , deseamos o seguimo~, pero en 3.3 existe un compromiso 

1 

con dicha ·situaci6n, hech9, objeto, etc., a un grado muy al-
to de certeza, y al sujeto se le puede identificar como posee 

~ -
dor del valor pues desarrolla lo valorado, profundiza su co_!!! 
promiso y pace proselitismo por su causa. 

Ejemplos: 

3.2 Propone a s.u grupo de trabajo espontáneamente 
actividade~ en apoyo a la Revolución cuban~. 

3.3 Exige en las discusiones de clase que se ace~ 
te a Cuba en la ONU. 

Siga usted por e~te buen camino.· 

Pase a ~a página 77 



La categoría 3.0, VALORACION, comprende tres 
clases de categoría: 

~.l ACEPTACION DE UN VALOR 
~.2 PREFERENCIA POR UN VALOR 
3.3 COMPROMISO 

3.3 COMPROMISO 

72. 

En este nivel, la creencia implica un grado supe
rior de certeza. Las ideas de "convicci6n" y de "certeza, 
más allá de toda duda" ayudan a comunicar mejor el nivel de 
comportamiento propuesto • . , En algunos casos puede lindar .con 
la fe, en el sentido de que ésta es la firme aceptaci6n emo
cional de una creencia, so):>re bases reconocidas como no ra
cionales. La lealtad a una posición, grupo o causa, también 
puede clasificarse en "este nivel. 

A la persona que., exhibe comportamientos correspon
dientes a este nivel, se le percibe claramente como poseedora 
del valor. Su actuación promueve de alguna manera lo valo
rado; proctlra ampliar la p9sibilidad de de.sarrollarlo, asi 
como prOfUJldizar SU compromiso con este valor y con las co
sas que lo ·representan. Trata de convencer a otros y hace 
proselitismo para su causa. Hay aqui una tensión que nece
sita aliviarse; la conducta es el resultado del surgimiento 
de una necesidad o de una pulsi6n. Existe· una verdadera mo
tivación p~a exteriorizar .' la conducta. 

Ejemplos Escrib• un manifiesto de apoyo al movi
miento . obrero. 

Pase a la siguiente págL-•a 



72 bis. 

Seleccione del siguiente continuo aquel objetivo 
que pertenece a la clase de categoria 3.3 COMPROMISO: 

a. El alumno prefiere documentarse sobre los ex
perimentos de Psicologia realizados en labora
torio que leer otro tipo de literatura. 

Página 76 

b. El alumno propone espontáneamente soluciones 
para mejorar los experimentos de Psicologia 
realizados en el laboratorio. 

Página 69 

c. El alumno exige que se de i~ortancia a los ex 
perimentos de Psicologia realizados en el la-
boratorio. 

Página 71 

.. ' 

,,,·• . 



73. 

Vi ene de la página 69 

rMuy mal! 

Su elección "El estudiante se documenta para dis
cutir el problema del Medio Oriente", es un ejemplo de 3.1 
Aceptaci6n de un valor. 

Esperaba que ya no se equivocara, pero como esto 
ha sucedido es necesario que regrese a la página 56 y repase 
cuidadosamente toda la secuencia. Ya no deberá cometer más 
errores de este tipo: lea muy atentamente cuantas veces sea 
necesario. 



74. 

Viene de la página 69 

t Incorrecto! 

Su elecci6n "El estudiante investiga antecedentes 
hist6ricos, politicos y sociales del problema del Medio 
Oriente por sobre otras actividades" es un ejemplo de Prefe 
rencia por un valor. 

Se ha equivocado una vez más. Será necesario que 
repase con mucha atenci6n, para lo cual deberá regresar a la 
página 69 y leer la informaci6n cuantas veces lo crea nece
s.ar io. 

Buena suerte 



75. 

Viene de la página 69 

¡ Lo felicito ! 

Escogi6 la respuesta correcta: me gustaria mucho 
que as1 siguiera: que pudiera terminar pronto de estudiar 
la taxonomia y por supuesto que la utilizara cuando la ne
cesitara. 

Adelante, vaya a la pág i na 7 7. 



76. 

Viene de la página 72 

Mal, usted todavia no ha diferenciado entre las 
clases de categoria de la categoria 3.0, VALORACION. Repase 
atentamente esta breve explicación: 

3.1, ACEPTACION DE UN VALOR: el alumno le atribu
ye valor a un fenómeno, comportamiento u objetivo: decimos 
que ~ en él. su posición no es totalmente firme y puede 
revaluar. 

3.2, PREFERENCIA POR UN VALOR: el alumno acepta 
el valor atribuido a una situación, fenómeno, objeto, etc., 
y además se compromete lo suficiente como para seguirlo, 
buscarlo y desearlo. 

3.3 COMPROMISO: la creencia en el valor implica 
un grado de intensidad mayor en la respuesta por lo que el 
sujeto la defiende (como su creencia), procura desarrollarla 
y, aún más, hace proselitismo por su causa. Observe que la 
diferencia básica entre 3.2 y 3.3 está en la intensidad de 
la respuesta: en cambio, en 3.1 sólo es el reconocimiento o 
atribución de valor a una situación, fenómeno, causa, etc. 

El ejemplo que ligi6 pertenece a Aceptación de un 
valor. 

. Regrese a la página 72, lea todo el cuadro y elija 
nuevamente entre las opciones propuestas. 



77. 

Felicidades; ya termin6 de estudiar una categoría 
más de la clasificación taxonómica del dominio afectivo. 

Ahora, para confirmar sus conocimientos, haga el 
siguiente ejercicio. Si no está satisfecho con su resulta
do, repita el ejercicio o repase las categorías en las que 
tenga dudas. 

Los siguientes objetivos forman un continuo que .va 
desde el nivel más bajo 1.0, Recepción, luego 2.0, Respuesta, 
y termina en 3.0, Valoración; ordene usted cada una de estas 
categorías partiendo de la más ·baja (1.1) hasta llegar a la 
última que usted conoce (3.3). 

a. El alumno lee las obras completas de Mao-tse
tung por su propia cuenta. 

b. Escucha la lectura de textos sobre la Revolu
ción Socialista en China. 

c. El alumno se documenta para discutir mejor so
bre la Revolución Socialista en China. 

d. El alumno presenta los trabajos pedidos por el 
maestro sobre la Revolución Socialista en Chi
na. 

e. El alumno se ·entera a veces de problemas poli~ 
ticos. 

f. El alumno propone que los demás estudi antes 
lean toda la información que él invest igó pa
ra poder discutir en clase sobre la Revolución 
Socialista en China. 

g. El alumno recopila los antecedentes históricos 
de la Revolución Socialista en China como una 
actividad complementaria y voluntaria. 

h. El alumno prefiere buscar más información so
bre la Revolución Socialista en China que otro 
tipo de actividades. 

i. El alumno escucha las observaciones que hace 
el maestro al texto sobre la Revolución Soci a
lista en China. 



Ponga aqui sus respuestas: 

Clase de categoría 

1 . 1 Enteramiento 

1. 2 Voluntad de recepción 

1.3 Atención selectiva y 
controlada. 

2.l Conformidad para responder 

2 .• 2 Voluntad para responder 

2.3 Satisfacción al responder 

3.1 Aceptación de un valor 

3.2 Preferencia por un valor 

3.3 Compromiso. 

78. 

letra que corresponde 

Verifique sus respuestas en la siguiente p,áqina. 



Respuestas correctas: 

Clase de categoría 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

Letra que corresponde 

e 

b 

i 

d 

g 

a 

e 

· h 

f 

79. 



80. 

La categoria 3.0, VALORACION, conq;>rende tres cla
. ses . de categoría: Escriba ejenq;>los de éstas. 

3 .1 . ACEPTACION DE UN VALOR: 

3.2 PREFERENCIA POR UN VALOR: 

3.3 COMPROMISO: 

Consulte la siguiente página para verificar sus 
respuestas. Si el resultado de este ejercicio no le satis
face repitalo nuevamente. 



81. 

Con base en las siguientes definiciones de las cla 
ses de categoria pertenecientes a la catego~ia 3.0, VALORA-
CION, rectifique sus respuestas. 

Utilice también las preguntas guia para verificar 
sus resultados. 

3.1 ACEPTACION DE UN VALOR 

Consiste en otorgarle valor a un hecho, fenómeno, com
portamiento, etc. Es el nivel más bajo de valoración 
porque hay una mayor disposición para evaluar nuestra 
posición y ésta es de carácter provisional y te~tativo. 
Hay consistencia en las respuestas con las cuales se 
identifican las creencias y actitudes. 

Pregunta guia: 

¿El alunmo le da cierto valor a sus respuestas? 

3.2 PREFERENCIA POR UN VALOR 

Representa un nivel intermedio de interiorización entre 
la aceptación de un valor y el compromiso o la convic
ción. El individuo está suficientemente comprometido 
con el valor corno para seguirlo, buscarlo y desearlo. 

Pregunta guia: 

¿El alumno muestra una conducta .tan firme que se le iden 
tif ica con ella? 

' 
3.3 COMPROMISO 

Es la firme aceptación emocional de una creencia sobre 
bases reconocidas como no racionales. Las creencias im
plican un grado superior de certeza: a saber, las ideas 
de "convicción" y de ''certeza más allá de toda duda" • 

La persona que exhibe este tipo de comportamiento es 
percibida como poseedora del valor. Trata de convencer 
a otros y hace proselitismo por su causa. 

Pregunta guia: 

¿El alumno le da tanto valor a la situación que la s i
gue y busca? 



82. 

Ahora al diagrama del dominio afectivo le hemos 
añadido una categor~a más: la perteneciente a 3.0 VALORACION. 

Observe que la estructura no contiene los números 
que corresponden a cada categoría y clase de categoría. Pón 
gaselos. 

1 

Compromiso 

Preferencia por un 
valor 

Aceptación de un 
valor 

Satisfacción al 
responder 

Voluntad para 
responder 

Conf orrnidad para 
responder 

Atención selectiva ,Y' 
controlada 

Voluntad de ... recepcion 

Enteramiento 



83. 

El diagrama no contiene ahora ni los números ni 
los nombres de cada categoría y clase de categoría. Llene 
l as casillas correspondientes a estos números y nombres. 

No olvide que no interesa que memorice: para este 
trabajo puede consultar el cuadro anterior. 

Pase a la página 84 



84. 

La categoria 4.0, ORGANIZACION, comprende dos cla
ses de categoria: 

4.~ CONCEPTUALIZACION DE UN VALOR 
4.2 ORGANIZACION DE UN SISTEMA DE VALORES 

4.0 ORGANIZACION 

A medida que el alumno interioriza los valores, en 
cuentr a situaciones para las que más de un valor es aplica- 
ble: de e sta manera surge la necesidad de: 

a) "Organizar valores en un sistema". 

]:)) "Deter minar las relaciones entre ellos". 

e) "Establecer los valores dominantes y permanentes". 

Un sistema como éste se construye gradualmente y 
está sujet? a cambios, a ~edida que se incorporan nuevos va
lores. Esta categoria pretende ser la clasificación adecua
da para los ob jetivos que describen los comienzos de la for
mación de un sistema de valores. Se divide en dos niveles, 
ya que un prerrequisito para la interrelación es la concep
tualizac ión de valor, del modo que permita la organización. 
La concept ualización forma la primera división; el pr oceso 
de organización de un sistema de valores, la segunda. 

4 . l CONCEPTUALIZACION DE UN VALOR 

En la categoria anterior, (3.0, Valorac ión}, s efi a
lamos que la consistencia y la estabilidad son caract~risti
cas integrales de un valor o una creencia particulares. En 
este nivel (4.1), se agrega la "calidad de abstracción o con 
ceptualización". Esto permite al individuo ver cómo se rela 
ciona el valor con aquellos que ya posee o con l os nuevos 
que adquirirá. 

La conceptualización será abstracta y en este s e n Li 
do será simbóli ca. Pero los simbolos no son necesariament e 
verbales. 

Una diferencia entre la categoria anterior ( 3 .3 , Cc m 
promiso) y 4 . 0, Organización, es que en la primer a los vaJ o-



84 bis. 

res vienen de fuera y el individuo los adopta por una serie 
de razonamientos justificados y aceptados por él mismo.. En 
este sentido los puede defender. En la segunda categoria 
(4.0, Organizaci6n) los valores se forman dentro del indivi 
duo y los utiliza para comparar y adoptar los nuevos valores. 

El proce~o de conceptualizaci6n es sobre.todo co~ 
noscitivo, pues supone la aplicaci6n del principio de gene
ralización para obtener abstracciones1 en este caso particu
lar, el concepto del valor de que se trate. 

En este nivel buscamos básicamente tres tipos de 
evidencia: 

l) "Si el estudiante ha llegado a desarrollar juicios eva
luativos respecto del objeto que considera. 

2) "Si piensa en forma abstracta o simbólica en relaci6n 
con el objeto valorizado. 

3) "Si hay una generalizaci6n que abarque en su conjunto to 
da una clase de valores de la cual el objeto particular 
forma parte". 

Nos referimos a un continuo en el cual las conduc
tas no se dan aisladas: las más bajas están contenidas en 
las superiores. Deberemos examinar minuciosamente la condu~ 
ta que queremos clasificar_ porque la que ~alificaremos es la 
que está en el más alto nivel, e implica a las anteriores. 

Del siguiente continuo escoja el objetivo que re
presente la categoria que nos ocupa 4.1, Conceptualizaci6n 
de un valor: 

a) El alumno expone las razones de su preferencia por el 
análisis experimental de la conducta. 
página 92. 

b) El alumno defiende el análisis experimental de la conduc 
ta espontáneamente. 

p€tgina 85. 

e) El alumno realiza exclusivamente investigaciones biblio
gráficas sobre Análisis Experimental de la conducta. 
página 90. 

d~ El alumno se documenta sobre análisis experimental de la 
conducta. 
Página 88. 



85. 

Viene de la p~gina 84 bis 

No es correcta s u elecc ión. Veamos por qué. 

Su respuesta h a s ido "El alunmo defiende el análi
sis exper imental de la conducta espontáneamente". 

Recuerde que mencionaremos una diferencia entre Coro 
promiso y CONCEPTUALIZACION DE UN VALOR, la cual consiste en 
que l os valore s vienen de fuera en el primer caso y en el se
gundo están en el individuo; es dec ir, son producto de sus 
reflexiones origi nales sobre el valor, tendientes a determi
nar el por qué fundamental de dicho valor. 

En 3.3, Compromiso (que es el caso del ejemplo que 
e ligió) el val or es adoptado por el sujeto basado en razona
mientos ex t ernos aceptados por el mismo por lo que en éste 
lo puede defender. Sin embargo la conceptualización está 
f uertemente apoyada por conductas cognoscitivas de un alto 

·nivel. Por otro lado, los valores en la conceptualización 
de un valor s on utilizados para comprobar y adoptar los nue
vos valores. 

Ej emplos de estas dos clases de categoria (3.3 y 
4 .1): 

a) El alumno defenderá su ·posición en cuanto a que es nece
sario implantar el socialismo en Latinoamérica como f or
ma de gobierno. 

b ) El alumno expondr á l a s ·razones que a su juicio facilit an 
la implant ación del socialismo en Latinoamérica. 

Pase a la página 84 

Estúdiela y elija nuevamente entre las opciones. · 



86. 

viene de la página 90 

¡Se equi vocó! 

Busquemos su error. 

La elección fue: "El alumno exige que se les dé 
tierras a los campesinos que no las tienen". Hemos subraya 
do la conducta que realiza el alumno, para que usted se dé 
cuenta por qué la clasificamos en 3.3, Compromiso, donde el 
alUllU1o defiende un valor, está convencido y es poseedor del 
valor, trata de convencer a otros y hay en él una verdadera 
motivación para exteriorizar la conducta (exige). 

Vaya a la página 90, revise lo que entendemos por 
CONCEPTUALIZACION DE UN VALOR e intente una vez más clasif i
car el objetivo que representa este nivel. 

Comience a leer en el párrafo que empieza "quere
mos que sea capaz ••• " y medite con cuidado. 



87. 

Viene de la página 90 

Una vez más ha errado. 

Pero no se desanime; usted es capaz de lograr el 
objetivo que pretendemos. (clasificar dentro del dominio 
afectivo), para lo cual le sugiero revise los cuadros 56, 
66 y 72 que pertenecen a las clases de categoría de Valo
ración. Revise de estos cuadros sólo el contenido sin ha
cer los ejercicios, a menos que lo crea conveniente; luego 
pase al cuadro 90, léalo completo y elija la respuesta co
rrecta. 
i 

Adelante, usted .e s capaz. 



\ 
¡Mal! 

88. 

Viene de la página 84 

Reflexione un poco. ¿Cómo cometió este error? 
.ve amos su respuesta: "El alumno se documenta sobre análi
sis experimental de la conducta". La conducta involucrada 
sólo i mplica aceptación o atribución de valor a una determi
nada s i tuación, fenómeno, hecho, etc., por lo que se clasi
fic a en 3.l, Aceptación ~e un valor. .. : '·· :.· ,. 

Usted debió seleccionar un ejemplo de 4.1, CONCEP 
TUALIZACION DE UN VALOR que consiste en realizar una gener~ 
lización a partir de las opiniones ya existentes por medio 
de ab str acción. 

Regrese a la página 84, lea atentamente toda la 
información y seleccione la opción apropiada a Conceptuali
zación de un valor. 



89. 

¿Qué hace aciui? 

O se equivocó de página o no sigue las instruccio
nes que se le dan: le conviene seguirlas porque puede perder 
el camino y, aún más, aburrirse si pretende leer todas las 
piginas. 

Regrese a su camino y siga las instrucciones que 
se le dan. 



90. 

Vi ene de ,la página 84 

tincorrecto! 

Usted todavía no diferencia los ejemplos de cada 
categoría. o quizá s e ha distraído. 

Analicemos su elecci6n para saber la causa de su 
error. Esta e s : "El alumno realiza exclusivamente investí 
gaciones bibliográficas sobre Análisis Experimental de la 
conducta". Podríamos colocarla en 3.2, Preferencia por un 
valor. El alumno s6lo demuestra una preferencia, lo cual i_!!! 
plica que el compromiso contraído es de tal grado que el su
jeto busca, desea y sigue un valor determinado; pero quere
mos que sea c apaz de clasificar ejemplos de CONCEPTUALIZACION 
DE UN VALOR que consis te en concebir un valor basándose en 
la informaci6n que se posee, por medio de la abstracci6n. 

Ejemplo: El estudiante justifica racionalmente el 
movimiento de los negros en E. u. 

Del siguiente continuo, opte por el que sea repre
sentativo de 4.1, Conceptualización de un valor: 

a) El alumno expone las razones, con base en el estudio de 
la historia, de por qué se debe dar tierra a los campe
sinos que no la t i enen. 
página 92. 

b) El alumno e scr ibe un manifiesto de apoyo a los campesinos 
sin tierras. 
página 87. 

e) El alumno exige que se dé tierra a l os campesinos que no 
la tienen . 
página 86 . 



91. 

Viene de la página 94 

¡Ha fallado! 

·su elección, "El alumno convencerá a sus compañeros 
de clase de estudiar los mismos textos en que él estudio ma
temáticas"·, la clasificamos en 3. 3, Compromiso. 

Si desea revisar la definición de Compromiso vaya 
á la página 72. 

Ahora nos ocupa la categoría 4.2 ORGANIZACION DE 
UN SISTEMA DE VALORES, donde el alumno reúne un complejo de 
valores y los integra en una relación ordenada. La organi
zación de los valores .. Puede dar como resultado su utilizac ión 
en un nuevo valor o en un complejo de valores de orden supe
rior. 

Del siguiente continuo escoja el ejemplo que se 
clasifique en Organización de un sistema de valores: 

a) Justificará racionalmente la posici6n .ideol6gica de Ri
cardo Flores Mag6n. 
página 93. 

b) Comparará la ideologia de Ricardo Flores Magón con la su 
ya. 
página 97. 

c~ Exigirá que . se reconozca el valor ideol6gico de Riqardo 
Flores .Magón. 
página 98. 



92. 

Viene de la página 84 bis 
o de la página 90 

Ya sabe usted clasificar hasta la categoria 4.1, 
Conceptualización de un valor. Felicidades, sólo le falta 
una categoria más para completar el continuo del DOMINIO 
AFECTIVO. ¡Adelante! 

Repasemos 4.1, CONCEPTUALIZACION DE UN VALOR. 

El alumno interioriza a través de cada una de las 
categorías los valores; al llegar a esta clase de categoría 
es necesario que: a) organice los valores en un sistema; b) 
determine sus interrelaciones; c) establezca cuáles han de 
ser dominantes y de vigencia universal. Este sistema se 
constituye gradualmente y está sujeto a cambios conforme se 
~ncorporan nuevos valores. 

La conducta que se presenta en Organización está 
apoyada por un tipo de comportamiento cognoscitivo muy ele
vado (análisis y ,síntesis), puesto que implica la aplicación 
de capacidades de abstraer y conceptualizar. 

Ejemplo: El estudiante describe su preferencia 
por el muralismo. 

Pase a la página 94. 



93 . 

Vi ene de la página 91 

No, no, no; escogi6 la respuesta equivocada, por~ 
que "Justificará racionalmente la posición ideológica de Ri
cardo Flores Mag6n" cae en la categoria Conceptualizaci6n de 
un valor (revise la definición de ésta en el cuadro 84) . 

Deseamos un objetivo que se clasifique en ORGANIZA 
CION DE UN SISTEMA DE VALORES en el cual se organiza un con
junto de valores. Esta organización puede dar como r esul t ado 
su uti1izaci6n de un nuevo valor o en un complejo de valores 
de un orden superior. 

Siguiendo el continuo desarrollado en la página 84 
bis tenemos el siguiente ejemplo de Organización de un siste 
ma de valores: 

j 

- El alumno juzga l as opiniones de los d i versos 
autores sobre el análisis experimental de la 
conducta. 

Regrese a la página 91, lea desde el párrafo que d i 
e~ "Ahora nos ocupa ..... y seleccione nuevamente entre l as ºE.
cienes propuestas. 



La categoria 4.0, ORGANIZACION, comprende dos 
clases de categoria: 

4.l CONCEPTUALIZACION DE UN VALOR 
4.2 ORGANIZACION DE UN SISTEMA DE VALORES 

4.2 ORGANIZACION DE UN SISTEMA DE 'VALORES 

94. 

Los objetivos que se clasifican en esta categoria 
son los que requieren que el alumno reúna un complejo de va
lores que puede ser desigual. Idealmente, una relación orde 
nada será armoniosa e internamente consistente. Esta es, 
por supuesto, la meta final de los objetivos que buscan que 
el alumno formule una f ilosofia de la vida. En este momen
t o, la integraci6n puede ser casi completamente armoniosa. 
EÓ muchos casos, la organizaci6n de los valores puede dar co 
mo resultado su utilizaci6n en un nuevo valor o en un comple 
jo de valores de orden" superior (ideologia). 

De la siguiente secuencia sefiale el ejemplo que co 
r responda a 4.2, ORGANIZACION DE UN SISTEMA DE VALORES: 

a) Comienza a formarse un criterio de lo que será como ma
temático en relaci6n con otros matemáticos. 
página 99. 

b)1 El alumno decide estudiar matemáticas en vez de biologia. 
página 95. 

e)· El alumno convencerá a sus compafteros de clase de estu
diar los mismos textos en que él estudio matemáticas. 
página 91. 

d) El alumno da razones de la importancia del estudio de las 
matemáticas. 
página '96. 



95. 

Viene de la página 94 

Ha errado en su elección, por lo que su cami no se 
rá más largo. Pero no se desanime: lo importante es lograr 
el objetivo final (clasificar dentro del dominio afectivo) • 

·Su elección cae en la categoria de Valoración, por 
lo que es necesario que revise los cuadros 66, 72 y 84 res
pecto a las definiciones de las clases de categoria (s in 
realizar los ejercicios) • . Para que afirme sus conocimientos 
del cuadro 84, pase al 94, reviselo cuidadosamente y elija 
otra vez. 

Usted acertará. 

Suerte. 



96. 

Viene de la página 94 

¡Se equivoc6! 

Su camino tiene una pequeña desviación a la cual 
ha llegado por su elecci6n "El alumno da razones de la im
portancia del estudio de las ,matemáticas". Este objetivo 
lo clasificamos en Conceptualización de un valor porque ha 
integrado un valor (da razones de la importancia ••• ) con 
base en los ya existentes, y es una conducta que se apoya 
en situaciones cognoscitivas (conoce las matemáticas y por 
esto da razones de la importancia de su estudiol • 

En ORGANIZACION DE UN SISTEMA DE VALORES el k1um
no reúne un complejo de valores y los organiza en una ~ela
ción ordenada unos con otros. Su organización puede dar 
como resultado su utilización en un nuevo valor o en un com 

~ 

plejo de valores de orden superior. 

Rectifiquemos el camino. Regrese a la página 94 
si la explicación anterior (de la categoria 4.2) no le sa
tisface: lea todo el cuadro y estará listo para escoger la 
opción correcta. 



97 . 

Viene de la página 91 

Bravo, su respuesta está bien. 

Usted eligió "Comparará la ideología de Ricardo 
Flores Mag6n con la suya", y este es un ejemplo de Organiz~ 
ci6n de un sistema de valores. 

Aunque ha tenido que pasar por varios cuadros ha 
comprendido bien, y esto es lo que importa, aun cuando sea 
necesario un camino más largo. 

No se enfade si tarda en dar la respuesta: final
mente llegará a su m~ta, y esto es lo importante. 

Su próximo paso está en el cuadro 100. 



98. 

Viene de la página 91 

¡Mal! 

Ha errado y eligi6 un ejemplo de la categoria de 
Compromiso, y precisamente viene de la página donde babia 
también elegido err6neamente un ejemplo de esta misma cate 
goria. Quizá sea necesario que revise la definición de Com 
premiso en el cuadro 72, porque al parecer no la ha compreñ 
dido: si su confusi6n está en la diferencia entre compromi:
so y la siguiente categoria (4.l) deberá revisar el cuadro 
84. Después de estos repasos vaya al cuadro 91 de donde 
viene, lea atentamente y elija una vez más. 

Le deseo suerte. 



99. 

Viene de la página 94 

tBravo! Su ·elecci6n está bien hecha. 

Usted es capaz de clasificar desde la primer cate
goría (Recepción) hasta la de Organización; sólo le falta 
conocer la Caracterización, que es la última categoria. Pa
se al cuadro 100 donde la conocerá. 

Sin embargo, es conveniente que repasemos las ca
tegorías de ORGANIZACION. 

4.1, CONCEPTUALIZACION DE UN VALOR, en la cual el 
alumno interioriza los valores a través de cada una de las 
categorías:. Al llegar a esta categoría es necesario que: a) 
organice los valores en un sistema; b) determine sus interre 
laciones; c) establezca cuáles han de ser dominantes y de vi 
gencia universal. El proceso de conceptualización es sobre
tpdo cognoscitivo puesto que implica la aplicación del prin
cipio de generalización a la obtención de abstracciones. 

1 

4.2 ORGANIZACION DE UN SISTEMA DE VALORES. En es 
ta categoría el alumno reúne un complejo de valores y los in 
troduce en una relación ordenada. La organización de los va 
lores puede dar como resultado su utilización en un nuevo va 
lor o en un complejo de valores de orden superior. 

Adelante, su meta está próxima. 

Pase a la página 100. 



100. 

Ordene el siguiente continuo del Dominio Afectivo 
que va de la categoria 1.1, Enteramiento, a la 4.2, Organi
zación de un sistema de valores. 

Consulte sus respuestas en la lista de la siguie~ 
te página.1 

a) Prefiere leer sobre temas de Psicolo
gia. 

b) Una vez leidos los textos de Psicolo
gia que el profesor le asigne respon
derá a las preguntas. 

e) Busca por iniciativa propia libros de 
Psicologia dinámica. 

d) Se siente responsable de participar 
en debates sobre las distintas corrien 
tes psicológicas •. 

e) Es consciente de la existencia de la 
ciencia que estudia la conducta deno
minad a Psicología. 

f) Disfruta de la lectura de libros so
bre temas de Psicologia. 

9) Descubre. los supuesto~ básicos que 
consti.tuyen las tesis .: freudianas. 

'· 
~) Permanece en una conferencia sobre 

Etolog:ia. 

~) Es leal al grupo de estudio sobre Psi · 
cologia, al cual pertenece. 

j) Con base en su formación como psicól.f?. 
qo juzga a los individuos. 

k) Participa activamente en la organiza
ción d~ los laboratorios . de Psicolo-
9ia. 



101. 

RESPUESTAS 

1.1 Enteramiento 

1.2 Voluntad de Recepción 

1.3 Atención Selectiva y Controlada a -
2.1 Conformidad para responder 

2~2 Voluntad para responder 

2.3 Satisfacción al responder ...L 

3.1 Aceptación de un valor d ·-
3.2 Preferencia por un valor 

3.3 Compromiso i 

4.1 Conceptualización de un valor 

4.2 Organización de un Sistema de Valores 

Si alguna de las respuestas no le satisface~ 
consulte la definición correspondiente en la página que 
se señala 

CLASE DE DEFINICION LOCALIZADA EN LA PAGINA 
CATEGORIA 

1.1. i 
1.2. 5 
1.3. 15 
2.1. 28 
2.2. 39 
2.3. 45 
3.1. 56 
3.2. 66 
3.3. 72 
4.1. 84 
4.2. 94 



102. 

Al siguiente continuo del Dominio Afectivo le fal
tan los dos Últimos ejemplos que deben pertenecer a la cate
goría Organización. Complete el continuo poniendo estos dos 
ejemplos que faltan. Consulte la siguiente página para ve
rificar su. respuesta. 

1.1 El alumno conoce obras arquitectónicas de distintas 
épocas. 

1.2 El alumno tiene una mayor sensibilidad ante las nece
sidades habitacionales de México. 

1.3 El alumno se mantiene atento a los problemas demográ
ficos y su relación con la arquitectura. 

2.1 El alumno realiza el proyecto habitacional que el en
canienda el profesor. 

2.2 El alumno efectúa (por iniciativa propia) un proyecto 
de urbanización. 

2.3 El alumno se complace visitando las unidades habitacio
nales {para conocer sus problemas). 

3.1 El alumno es miembro de grupos que estudian el proble
ma social de la vivienda. 

, 3.2 El alumno manifiesta su preferencia por el estudio de l 
problema habitacional en México • 

. 3.3 El alumno lucha por la implantación de la arquitectur a 
socializada. 

,4.1 

4.2 



103. 

Mi sugerenci~ en cuanto a cómo quedarían estos 
ejemplos es: 

4.1. El alumno se forma un júicio sobre la responsabilidad 
que tiene corno arquitecto de ayudar a resob~er el pro
blema habitacional. 

4.2. El alumno comienza a formarse un criterio personal res
pecto a lo que debería ser la arquitectura en México. 

¿Se parecen a sus ejemplos? 

Con las definiciones de las clases de categoría 
de Organización que se presentan a continuación, verifique 
sus respuestas. 

: Utilice también las preguntas guía. 

4.1 CONC:EPTUALIZACl;,ON DE UN VALOR: el alumno interioriza 
los valores a travé:s de cada una de las categorías: en 
esta categoría es necesario que: a) organice los valo
res 1en un sistema; b) determine sus interrelaciones; 
c) establezca cuáles han de ser dominantes y de vigen
cia !universal. El proceso de conceptualización es so
bre ;·todo cognoscitivo porque supone la aplicación del 
principio de generalización para la obtención de abs
tracciones. 

Pregunta guía: ¿El alumno jus~ifica racionalmen
te su conducta· respecto a lo que está defendiendo ? 

4.2 ORGANIZACION DE UN SISTEMA DE VALORES: el alumno r eú
ne un complejo de valores y los introduce en una rela
ció~ ordenada. La organización de los valores puede 
dar ~amo resultado su utilización en un nuevo valor 
o e~ un complejo de valores de orden superior. 

Preguntas guía~ 
interiorizada? y 
ta una je~arquía 

¿El alumno muestra una conduc t a 
¿El alumno demuestra en su c onduc
de valores? 
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Ejercicio optativo. 

Si usted lo desea, puede hacer este ejercicio 
para reafirmar sus conocimientos. 

Escriba un continuo que vaya desde la catego
ría 1.1, Enteramiento, a la 4.2, Organización de un sis
tema de valores. 

Verifique sus ejemplos utilizando para ello los 
resúmenes y preguntas guía de las páginas azules. 
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El diagrama del dominio afectivo ha crecido aún 
más porque ahora contiene la categoria 4.0, Organización •. 

La estructura no contiene los números correspon
dientes. Colóquelos adecuadamente. 

1 i 
¡ 

1 Conceptualización < > Organización de un l 

de un valor sistei'1la de valores 1 
1 1 

1 
i 
1 

Compromiso ! 
¡ 

Preferencia por un 1 
1 

valor 1 

Aceptación de un ¡ 
valor 1 

Satisfacción al 
responder 

Voluntad para 1 
1 

responder 1 

Conformidad para 
responder 

Atención selectiva y 
controlada 

Voluntad de ... 
recepcion 

En ter amiento 

1 

J_ 

T 
¡ ·-' I J 

..µ 
J 0"l 
! () 

! [ 
1~ 
. ~ 
i 
! _,_ 
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Llene las casillas del siguiente diagrama del do
minio afectivo, poniendo los números y nombres de las cate 
gorias y clases de categoria según corresponda. 

No memorice. Puede consultar el cuadro anterior. 

1 
1 1 

1 

< ) 1 
l 

l 1 

.. ..... _ ....... ...... 

T 
' 
! 

1 

l 
T 
! 

1 
! 

l 
J .. 

! 
1 

j_ 



107. 

La categoría 5.0, CARACTERIZACION, canprende dos 
clases de categoría: 

5.1. DISPOSICION GENERALIZADA 
·5. 2. CARACTERIZACION 

5.0 CARACTERIZACION POR UN VALOR O UN COMPLEJO 
DE VALORES. 

En este nivel de interiorización, los valores ya 
tienen un lugar en la jerarquía particular del individuo; 
están organizados en una especie de sistema internamente 
consistente. Por otro lado, el comportamiento del sujeto 
que habrá controlado durante un lapso prolongado, de modo 
que exista un grado suficiente de adaptación a esos valores, 
por lo cual el individuo no realiza emotivarnente sus conduc 
tas, excepto cuando se ·le amenaza o desafía. -

El individuo actúa consistentemente, de acuerdo 
con los valores que ha interiorizado a este nivel. Nos 
interesa indicar dos cosas: 

a) La generalización de este control alcanza tal extensión 
en el canportarniento del i ndividuo, que se le describe 
y se le caracteriza por estas tendencias permanentes de 
control, cano persona; es decir, con características 
personales únicas que expl ican por qué se comporta co
mo lo hace. 

b) La integración de estas creencias, ideas y actitudes en 
una filosofía total o cosmovisión. 

Estos dos aspectos constituyen las clases de c a -
tegoría. 

La educación formal muy rar a vez, acaso en alg t« : 1Ll. 

oportunidad excepciona l, tiene miras tan altas, porque c! ·.:.Jll'J 
un punto de vista realista e sa educación no pretende alc <11, 
zar estos nivele.a; sólo después de haberla terminado e l in
dividuo puede llegar a la caracterización. El tiempo y la 
experiencia deben interactuar con los aprendizajes afec livo5 
y cognoscitivos para que el estudiante llegue a niveles L:m 
altos de la taxonomía, sobre todo en lo que respecta a l uo
•inio afectivo. 

Pase a la aiguionte páqi ru.l 
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5.1. DISPOSICION GENERALIZADA 

La disposición generalizada da "consistencia in
terna al sistema de actitudes y valores en algÚn memento 
particular. Se trata de una respuesta selectiva de alto 
nivel". A veces se menciona como una tendencia determi
nante, una orientación hacia los fenómenos o una predis
posición a actuar de cierta manera. Es una respuesta per
sistente y consistente a un conjunto de situaciones y ob
jetos relacionados. A menudo, es una disposición incons
ciente que guía a la acción. Puede pensarse que la dispo
sición generalizada está estrechamente relacionada con la 
idea de un agrupamiento de actitudes, donde lo común se 
basa en las características del canportamiento, más que en 
el sujeto o en el objeto de la actitud. 

Una disposición generalizada es una orientación 
básica que permite al individuo reducir y ordenar el com
plejo mundo que lo rodea y actuar en forma consistente y 
efectiva. 

Estos canportamientos, aún cuando no son parte del 
dominio cognoscitivo, están fuertemente influidos por éste 
ya que serán utilizados para la solución de problemas. 

Los comportamientos de esta ~ategoría (5.0) son 
prácticados durante tanto tiempo que casi no suscitan ya 
respuesta emotiva alguna, y llegan a ser inconscientes. 
Pero el efecto surge de inmediato en casos de amenaza o 
desafío. Son el resultado de una larga práctica en el do 
minio de los comportamientos afectivos. 

Siguiendo el continuo que presentamos en la pá
gina 84, tenemos el siguiente ejemplo que pertenece a la 
categoría que nos ocupa: 5.1, Disposición generalizada. 

El estudiante utiliza el método científico cano 
único medio de conocer la conducta de los individuos. 

Continúe en la página 109. 
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Del siguiente continuo opte por el objetivo que 
se clasifique en 5.1, DISPOSICION GENERALIZADA: 

a) El estudiante enfrenta los hechos y las conclusi ones 
que pueden extraerse del grupo de discusión sobre la 
Revolución mexicana. 
página 113. 

b) El estudiante intenta aislar las características polí
ticas, sociales y económicas que antecedieron a la Re
volución mexicana. 
Página 111. 

c) El estudiante propone la organización de un grupo de 
discusión sobre la Revolución mexicana. 
Página 114. 

d) El estudiante se forma un juicio personal de la reali
dad de la Revolución Mexicana. 
Página 119. -



110. 

Viene de la página 119. 

Su opción lo lleva por un camino equivocado. 
Rectifiquemos el camino. 

Ha optado por un objetivo que clasificamos en 
4.1, organización de un sistema de valores. Esto es: 
"Juzga las opiniones literarias de los otros según cri
terios propios". ¿Está de acuerdo en esta clasificación? 
Si no lo está, es necesario que repase la definición de 
dicha categoría (4.2) en la página 94. Si decide ir a la 
página 94 después de estudiar la información que se le pr~ 
senta, pase a la 119, lea desde el párrafo que empieza "Le 
hemos pedido un ejemplo de 5.1 ••• ", y después opte por la 
respuesta correcta. · Si no va a la página 94, entonces pa 
se directamente a la página 119 y siga las instrucciones 
anteriores. 

Su camino es ya corto. Siga. 



lll. 

Viene de la página 107 

. JHal! 

Su elección "El estudiante intenta aislar las 
características políticas, sociales y económicas que an
tecedieron a la Revolución mexicana" es un ejemplo de 
4.1, Conceptualización de un valor. Creo que es necesa
rio que repase nuevamente. Vaya a las páginas 84 y 94: 
después en la 109 lea con mucha atención toda la inform~ 
ci6n y escoja nuevamente alguna opción. 

Deseo que· acierte. 
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Viene de la página 117 

¡Ha errado! 

La respuesta que usted eligió la clasificamos 
en la clase de categoría 4.2, Organización de un sistema 
de valores. Si lo cree conveniente, repase los cuadros 
84 y 94 que corresponden a las categorías de Organiza-. , 
cion. 

Estamos ahora interesados en la categoría de 
CARACTERIZACION (5.2). Esta es la cima del proceso de 
interiorización que incluye los objetivos más amplios, 
tanto en relación con los fenómenos estudiados, cano 
con la amplitud del canportamiento que abarcan. Los ob 
jetivos de este nivel se refieren a la propia cosmovi
sión del individuo, a su personal filosofía de la vida. 

Regrese al cuadro 117 y escoja la opción co-
rrecta. 



113. 

Viene de la página 107 

¡Magnífico! 

Es usted un buen estudiante, lo felicito. Ya 
sólo le falta una clase de categoría, después de la cual 
conocerá completamente el dominio afectivo de la taxono
mía de los objetivos de la educación. 

Sin embargo, aunque usted es buen estudiante no 
ser~a malo repasar esta categoría: veárnosla. 

La DISPOSICION GENERALIZADA da consistencia in
terna al sistema de actitudes y valores en cualquier mo
mento particular. Es una tendencia determinante, una 
orientación hacia los fenómenos o una predisposición a 
actuar de cierta manera. Una disposición generalizada 
es una orientación básica que permite al individuo redu
cir y ordenar el complejo mundo que lo rodea y actuar en 
forma consistente y efectiva. 

, . , . h .- . Su meta esta pr~xlll\a. Pase a ora a la pagina 
117. 
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Viene de la página 107 

¡Incorrecto! 

Me parece que es muy claro el objetivo como para 
colocarlo en compromiso, y si usted lee los demás objeti
vos verá cómo éste (puesto que están en un continuo) está 
colocado claramente por debajo de todos (3.3). 

En cuanto a 5.1, DISPOSICION GENERALIZADA, es 
la que da consistencia interna al sistema de actitudes y 
valores en cualquier momento particular. Es una tenden
cia determinante, una orientación hacia los fenómenos o 
una predisposición a actuar de cierta manera. Una dispo
sición generalizada es una orientación básica que permite 
al individuo reducir y ordenar el complejo mundo que lo 
rodea y actuar en forma consistente y efectiva. 

Ejemplo: Toma posición práctica ante los pro
blemas vitales que se plantean en el 
ámbito nacional. 

Vaya a las páginas 72, 84 y 94 y estudie esta in
formación. Luego en la página 109 elija nuevamente entre 
las opcio~es propuestas. 
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Viene de la página 119. 

tSe equivocó! 

Su .elección "Razona sobre las características 
que le hacen agradable una obra literaria", es un ejem
plo de conceptualización de un valor. 

Lea atentamente y repita la lectura hasta que 
canprenda perfectamente¡ antes de elegir lea varias ve
ces las opciones. Esto le ayudará a no cometer más err.Q. 
res. 

Pero no se desanime, porque finalmente lograr~ 
el objetivo que nos hemos propuesto, y esto es lo impor
tante, aunque tenga · que recorrer varias páginas, incluso 
varias veces. Por lo tanto, repase los cuadros 84 y 94 
que contienen información respecto a las categorías de 
Organización, pero no realice los ejercicios. Después 
pase a la página 119, lea muy atentamente desde el párr~ 
fo "Le hemos pedido .••• " hasta comprender bien y elija 
nuevamente. ¡usted acertará. 

Adelante, su meta está pr6xima. 
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Viene de la página 117 

¡Se equivocó! 

Lo siento, pero su error es grave. Su elección 
es: "El estudiante se inclina por utilizar los elementos 
de la escuela objetiva para analizar los problemas econó
micos del país", la cual clasificamos en 4.1, Conceptuali
zación de un valor. 

Su meta está próxima, pero para que llegue a 
ella con conocimientos firmes, es necesario que repase 
la categoría Organización en las páginas 84 y 94. Si 
tiene dudas sobre las demás categorías vaya a la página 
correspondiente. No se apresure a terminar; lo importan
te es que concluya este libro con sólidos conocimientos. 
Sólo así lograremos nuestro objetivo: que usted utilice 
adecuadamente la taxonomía elaborada por David R. Krath
wohl y Benjarnin s. Bloom. 

Después de este repaso, vaya a la página 117, 
lea atentamente y trate de nuevo de elegir la respuesta 
correcta. 

&limo. 
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. , 
La categoria 5.0, CARACTERIZACION, canprende dos , . 

clases de categoria. 

-5.l DISPOSICION GENERALIZADA 
5.2 CARACTERIZACION 

5.2. CARACTERIZACION 

Esta cima del proceso de interiorización incluye 
los objetivos más amplios, tanto en relación con los fenó
menos estudiados, cano con la amplitud del comportamiento 
que abarcan. En este nivel se encuentran los objetivos 
que se refieren a la propia cosmovisión, a la personal fi-

. losofía de la vida, a nuestra "Weltanschauung" (sistema 
de valores que tiene cano objeto todo lo que se conoce o 
es susceptible de conocimiento). 

Tenemos l~s s¡iguie'ntes objetivos clasificados 
dentro de esta clase de: categoría. 

- El estudiante es consciente de que formando 
parte de ellos, es afectado por los aconteci
mientos históricos !ocales, nacionales e in
ternacionales. 

- Dadas varias interpretaciones de los fenóme
nos, el estudiante acude al método científi
co para cotejar la posible fidelidad de la 
interpretaci~n con la realidad. 

Continúe en la siguiente página 
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Entre los ejemplos del siguiente continuo opte por 
el que sea representativo de esta clase de categoría. 

a) Al analizar el estudiante los problemas económicos de 
México encuentra que su explicación corresponde a los 
principios de la teoría económica objetiva. 
Página 112. 

b) Se dedica a la cátedra para difundir los principios de 
la economía objetiva. 
Página 118. 

c) Para un ensayo sobre momentos específicos de la histo
ria del país, u~iliza en su fundamentación los princi
pios de la economía objetiva. 
Página 120. 

d) El estudiante se inclina por utilizar los elementos de 
la escuela objetiva para analizar los problemas econó
micos del país. ·· 
Página 116. 
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Viene de la página 117 

rse equivocó! 

Su elección fue "Se dedica a la cátedra para difun 
dir los principios de la economia objetiva". ¿No le parece
que este objetivo se clasifica en 5.1, Disposición generali
zada? Creo que si. 

Si usted lo duda, pa.se al cuadro 107, lea la defi
nición correspondiente a Disposición generalizada (no reali
~e el ejercicio)¡ después vaya a la página 117, léala comple 
ta y trate de seleccionar la respuesta correcta. 

Suerte. 
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Viene de la página 107 

¡Se equivocó! 

Su opci6n es "El estudiante se forma un juicio pe!:_ 
sonal de la realidad de la Revolución Mexicana" ¿No le pa
rece que este objetivo se localiza en Organización de un si.! 
tema de valores? 

si, porque para formarse un juicio personal ••• el 
alumno tendrá que organizar los valores propios y los que es 
tá conociendo y sobre esta base llegar a un juicio. 

Le hemos pe9ido un ejemplo de 5.1, DISPOSICION G~ 
NERALIZADA, que es lo que da qonsistencia interna al sistema 
de actitudes y valores eQ cualquier momento particular. Es 
~a tendencia determinante, una orientación hacia los fenóme
nos o una predisposici6n a actuar en cierta forma. Una dis
posición generalizada es una orientación b~sica que permite 
al individuo reducir y ordenar el complejo mundo que lo ro
dea y ·actuar en forma consistente y efectiva. 

Del siguiente continuo (objetivos del taller :de 
lectura del CCH) opte por el objetivo que se clasifiqu~ en 
DISPOSICION GENERALIZADA: 

b) 

c) 

Razona sobre las caracter!sticas que le hacen agradable 
una obra literaria. 
página 115. 

Juzga las opiniones literarias de los otros seg-ún crite-
ríos propios. 
página llO. 

' 

Realiza una investigaci6n completa sobre temas de lite
ratura. 
página 121. 
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Viene de la página 117 

1Excelente! 

Ha terminado con este texto, puesto que ya conoce 
las cinco categorías del dominio afectivo de la taxonomía 
y puede clasificar objetivos o conductas dentro de estasca
tegor1as. 

Le resta realizar los ejercicios siguientes para 
afianzar aún más sus conocimientos. 

Si al utilizar la taxonomía no recuerda alguna de
finici6n, no se preocupe, porque el objetivo de e·ste texto 
no es la memorizaci6n: si es necesario, consulte en las pági 
nas azules la definici6n que le haga falta recordar. -

Avante. Su pr6ximo paso está en la página 122. 
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Viene de la página 119 

¡Acert6! 

Muy bien, su camino está llegando al final: ya s6-
lo le falta conocer una categoría más para completar el domi 
nio afectivo de la taxonomí.a. 

Le recomiendo que no se desanime cuando cometa 
errores: éstos han sido necesarios para que usted logre el 
objet~vo de este texto (clasificar objetivos con la taxono
mia del dominio afectivo}. 

Siga: le faltan pocos cuadros para finalizar. Su 
pr6ximo paso está en la página 117 • . 
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viene de la página 120 

Muy bien, ha terminado de estudiar este texto, y 
ahora s6lo le falta realizar los siguientes ejercicios para 
que sus conocimientos se afirmen. Recuerde que nuestro obje 
tivo es que usted pueda clasificar objetivos o conductas -
usando la taxonomía de David R. Krathwohl y Benjamín s. 
Bloom, por lo que no hemos puesto énfasis especial en que 
usted memorice. Si en un momento dado no recuerda alguna 
definici6n, consulte las páginas azules qúe correspondan 
a su necesidad. 

Felicidades. 

Pase a la página 123 
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El siguiente continuo va desde la clase de catego
ría más baja que es 1.1, ENTERAMIENTO, hasta la más alta 5.2, 
CARACTERIZACION. Ordénelo de la conducta más sencilla (1.1) 
a la más compleja (5.2). 

a) El alumno respeta la disciplina del grupo de estudio de 
filosofía. 

b) El alumno busca en la biblioteca la sección de libros de 
filosofía. 

e) El alumno advierte la importancia de conocer la filosofía. 

d) El. alumno se siente responsable de hacer participar a to 
dos los miembros del grupo de discusión (sobre filosofia). 

e) El alumno desarrolla tolerancia ante las distintas co
rrientes filosóficas. 

f) El alumno coopera con el grupo de estudios filosóficos 
aportando nueva bibliografía. 

g) El alumno examina los distintos puntos de vista del ide~ 
lismo y del materialismo a fin de formarse sus propias 
opµiiones al respecto. 

h, El alumno disfruta con la lectura de diversos autores f i 
los6ficos. 

i-) El alumno incorpora a sus propios valores los de las te
sis del materialismo. 

j) Con base en su posición ideológica respecto al materia l iE_ 
mo hist6rico, el alumno emite juicios politicos, socia
les y econ6micos sobre Mcxico. 

k) El alumno defiende la tesis filosófica del materialismo. 

1) Desarrolla tesis con base en el materialismo histórico, 
apropiadas a la situación politica, económica y social de 
México. 

m) El alumno se forma un criterio personal de la relaci ón en 
tre la tesis . filosófica del materialismo y sus propL ts 
ideas. 

En la siguiente página puede verificar sus r c .;::ouc s .. -
tas. 



CLASE DE CATEGORIA · 

1 . 1 Enteramiento 

1 . 2 Voluntad de recepción 

1.3 Atención selectiva y controlada 

2.1 Conformidad para respon~er a 

2 . 2 Voluntad para responaer 

2 . 3 Satisfacci6n para responder 

3.1 Aceptaci6n de un valor ~ r 

3. 2 Preferencia por un valor 

3.3 Compromiso or 

4.1 Conceptualizaci6n de un valor 

' 4". 2 

4 ') 

5.1 

r:' l 
5'. 2 

Orgartizácli.6 de- Wf sistema de 
valores 

Organización de un sistema de 
'n'i"'d+tm:~·ci6n generalizada 

~~2 Caracterizaci6n 

124. 

12 • 

RESPUESTA CORRECTA 

ESrtlli O RECTA 
c 

e 

b 

a 

f 

h 

d 

g 

·k 

i 

m 

l 
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Estudie atentamente el siguiente continuo; usted 
se percatará de que faltan las últimas categorias (5.1 y 
5.2}. Escriba ejemplos de estas categorías utilizando el 
mismo tema del continuo. 

1.1 El alumno se percata de las distintas corrientes pictó 
ricas. 

1.2 El alumno desarrolla tolerancia ante distintas corrien 
tes pict6ricas. 

1.3 El alumno busca entre distintas pinturas las pertene
cientes a pintores mexicanos. 

2.1 El alumno visita el museo de Arte Moderno porque el pro 
f esor se lo recomienda. 1 

2.2 El alumno lee por iniciativa propia la historia del mu
ralismo en México. 

2.3 ~l alumno se satisface contemplando los murales de Pala 
cio Nacional, la Biblioteca Central ·de la UNAM, la Se
cretaría de Educaci6n Pública, Bellas Artes, etc. ; 

· 3.1 El alumno aprecia el lugar que la pintura ocupa en su 
vida~ 

l.2 El alumno prefiere visitar un museo de arte en lugar 
de un museo de Historia. 

3.3 El alumno defiende el muralismo como una de las expre
siones artísticas más completas. 

4.1 El alumno aisla las características del muralismo. 

4.2 Integra el muralismo a su propia concepción de lapi ntu 
ra, como una expresi6n artística eminentemente social. 

5.1 

s.2 

"Verifique sus respuestas en la página 126. 
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Los siguientes ejemplos son sugerencias de cómo po 
drian quedar sus respuestas: 

5.1 · Los bosquejos del alumno sobre murales son en la rnayoria 
representaciones de problemas sociales. 

5.2 Pinta un mural con técnicas propias. 

¿Se parecen a las suyas? 

Utilice las definiciones de las clases de catego
ria de Caracterización, así corno las preguntas guia para ve
rificar sus respuestas. 

5.1 DISPOSICION GENERALIZADA da "consistencia interna al sis 
tema de actitudes y valores en cualquier momento parti
cular. Se trata de .una respuesta selectiva de alto ni
vel". Es una predisposibi6n a actuar de cierta manera. 

1 . 

Una Disposición generalizada es una orientación bá 
sica que permite al individuo reducir y ordenar el complejo 
mundo que lo rodea y actuar en forma consistente y ef~ctiva. 

Estos comportamientos están fuertemente influidos 
por el dominio cognoscitivo ya que serán utilizados pal:'a la 
~oluci6n de problemas. 

Las respuestas emotivas en esta categoría solamen
te surgen en casos de amenaza o desafío puesto que son el 
resultado de una larga práctica en el dominio de los compor
tamientos afectivos. 
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Preguntas guía: 

¿La conducta del a1umno denota una predisposición a actuar 
de cierta forma? 

¿El a1unmo da una respuesta selectiva de alto nivel? 

5.2 CARACTERIZACION es la cima del proceso de interiorización 
incluye los objetivos más amplios, tanto en relación con 
los fenómenos estudiados, como con la amplitud del com
portamiento que abarcan. En este nivel se encuentran 
los objetivos que se refieren a la propia cosmovisión, 
a la personal filosofía de la vida. 

P:requnta guía: 

¿La conducta del alunmo denota su posición filosófica ante 
- ~as situáciones que a diario se le presentan? 



128. 

En la página siguiente se encuentra la estructu

ra taxonómica que contiene las cinco categorias del dominio 

afectivo. Le faltan los números correspondientes. Escriba 

los. 



l 
Conceptualización 

un valor 
1 

' 

DOMINIO AFECTIVO 

caracterización 

Disposición 
- generalizada 

1 
de ~ ~ Organización de un 

sistema de valores 
1 

Compromiso 

Preferencia por 
un valor 

Aceptación de un 
valor 

Satisfacción al 
responder 

Voluntad para 
responder . 

Conformidad para 
responder · 

Atención selectiva 
y controlada 

Voluntad de . ,, 
recepcion 

" 

,. 

En ter amiento 

e: 
'º .,; 
o g. 
o 
Q), 
~ 
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Pase a la siguiente página, donde encontrar á el 

diagrama de la estructura taxon6mica del dominio a f ectivo 

· no tiene nombres ni números. Escríbalos. 
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La siguiente secci6n trata de la relación que existe 

entre los dominios COGNOSCITIVO y AFECTIVO de la ta

xonomia de los objetivos de la educación de B. s . 

Bloom y D. R. Krathwohl. Si usted ha estudiado ~ui

dadosamente ambos dominios, est~ listo para leer esta 

secci6n. ¡Adelante! 
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La relaci6n entre el dominio afectivo y el cognosciti-

vo de la taxonomía de los objetivos afectivos 

Cuando Bloom, Krathwohl y colaboradores iniciaron 

el trabajo ·para elaborar una clasificación de los objetivos 

educativos dividieron la conducta en tres grandes dominios: 

el cognoscitivo, el afectivo y el psicomotor. 

Esta triple división " ••• tan antigua como la 

filosofía griega y que los filósofos y los psicóiogos han 
. 

usado con frecuencia en organizaciones tripartitas similares 

tales como: cognición, conaci6n y sentimiento¡ pensar, que-
' 

rer y actual" (1) se hizo con fines prácticos. 

Al dividir la conducta en los tres dominios sería 

' posible: a) especificar los objetivos que :se desean lograr¡ 

b) .elaborar los instrwnentos de evaluación y e) seleccionar 

las experiencias de aprendizaje idóneas. 

Esta división arbitraria no debe permitir perder 

de vista el hecho de que las conductas que se ejecutan corre~ 

ponden simult"1eamente a los tres dominios. : En algunos c :sos 

1 . 

(1) Bloom, s.s., o¡. cit. 
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uno predomina sobre otro o simplemente se acentúa con algún 

fin práctico como los que se mencionan antes. 

Precisamente esta secci6n tiene la finalidad, ahora 

que usted
1

ha estudiado los dominios cognoscitivo y afectivo, 

de darle a conocer c6mo se relacionan y c6mo funcionan. 

Por lo que toca al dominio psicomotor, en esta 

ócasi6n no se ha incluído en este trabajo, debido a que se 

encuentra aún en investigaci6n. Pero no por esta razón debe 

r.estársele importancia, tan sólo se pospone su estudio, has-

ta el momento en que los d¿ltos de investigación s~an suf icien 

tes para darlos a conocer. (1) 

La relación cognoscitiva-afectiva 
1 

Toda conducta cognoscitiva tiene su contrapante 

afectiva y -a su vez las conductas afectivas tienen su contr,!. 

parte cognoscitiva. Cabe agregar, aunque por el momento no 

se estudie que también las conductas implican al dominio 

psicomotor . 

(1) 
i 

consultar Elizabeth Simpson, "Educational Objectives in 
the Psychomotor Domain en Calvin Cotrell y Edward P. 
Hauck, Educational Media in Vocational and Thecnical 
Education. A . Report of a National Seminal, Ohio State 
uñiversity. -· .. . 
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Los objetivos que un profesor se propon~ lograr 

se refieren a los tres dominios; la taxonomía los separa 

para facilitar las tareas docentes. 

Objetivos cognoscitivos para lograr objetivos afectivos y 

viceversa 

Es frecuente ·la utilización de comportamientos cog 

nbsctivos para lograr objetivos afectivos y viceversa. Así 

por ejemplo, con mucha frecuencia las apreciaciones va~ora

tivas se enfocan cognoscitivamente1 del estudio concienzudo 

del método científico,. puede resultar que quien lo estudie, 

lo adopte como recurso para interpretar el mundo circundante . 

En el caso contrario, cuando a través de los comportamientos 

afectivos se intenta lograr los coqnoscitivos, el profesor 

actuará motivando al alumno para .que estudie aquello que di .§. 

ftuta1 la apreciación de la música clásica comienza por es

tudiar este tipo de música hasta lograr el gusto por ella, 

para después estudiarla más profundamente. 

En algunos casos los profesores usan conductas c c.:1 

noscitivas no s6lo como un medio para llegar a lo afectivo , 

sino como prerrequisito de éste. Por ejemplo, la escue l a 

e~sefta diversas corrientes ·o formas de enfocar una discipl i 

na para lograr que el alumno ~dquiera su propio punto c 1..: vis 



ta. Posteriormente el alumno aplicará lo aprendido, tami-

zado a través de sus intereses y valores en su vida perso-

nal y profesional • 
. 

La ejecución simultánea de conductas cognosciti-

vas y afectivas hace, en algunos casos, que sea imposible 

identificar si las conductas cognoscitivas se han usado 

para lograr las afectivas o viceversa. Lo más justo sería 

decir que se busca lograr ambos aspectos. Es necesario que 

la intención de todo maestro, además de lograr un aprendiz_! 

je afectivq sea captar .el interés de sus alumnos hacia la 

df sciplina que ensefia. 

Debe quedar clara la importancia que tiene no ;pe!:, 

d$r de vista que todo objetivo implica los ·tres dominios y 

que la división arbitraria se hizo con fines analíticos para 

facilitar el trabajo de los · educadores. 

'El siguiente cuadro (1) esquematiza la relación 

de, los dominios cognoscitivo y afectivo. 

(l) Tomado ·de a.s. Bloom, op. cit. 



DOMINIO 
COGNOSCITIVO 

l. El continuo comienza con 
el recuerdo y reconocimien
to de CONOCIMIENTOS (1. O) 
por parte del estudiante. 

2. Se extiende a lo largo de 
toda la COMPRENSION del cono 
cimieto (2.0) 

3'. Es la habilidad para 
APLICAR (3.0) el conocimien 
to que se comprende. 

4. capacidad y habilidad para 
ANALIZAR (4.0) las situacio
nes que implican el conocimi
e~to y la habilidad para SIN-

· TETIZARLAS (S.O) en nuevas o~ 
ganizaciones. 

S. Capacidad de EVALUACION 
(6.0) del aonocimiento, para 
juzgar el valor de los mate
riales y métodos, según de
t~rrninados propósitos. 

DOMINIO 
AFECTIVO 

XX 

l. El continuo comienza con 
la acción de RECIBIR (l.O) 
estímulos y prestarles aten 
ci6n pasivamente. 'Llega has 
ta tener una atenci6n más 
activa. 

2. Abarca: la RESPUESTA (2.0) 
a los estímulos, cuando se 
pide; la respuesta por inici~ 
tiva propia, y la obtención de 
gratificaciones por la ejecu
ción de las respuestas. 

3. Corresponde a la VALORIZA
CION (3.0) de la actividad, 
de tal forma que la respuesta 
es voluntaria y busca activa
mente los modos de responder. 

Es la CONCEPI'UALIZACION (4.1) 
de cada uno de los valores a 
los cuales responde. 

ORGANIZACION (4.2) de estos 
valores en sistemas y, final
mente la organización .del com 
plejo de valores en un todo 
inclusivo, de tal manera que 
incluya una CARACTERIZACION 
(S.O) por parte del individuo. 
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La relación entre los dominios afectivo y cog-

noscitivo es evidente en los primeros (l) y en los Últimos 

pasos (4 y 5), en los pasos intermedios esta relación ya 

no es tan visible. Cabe aclarar que las conductas . descri-

tas en el dominio afectivo no son en realidad manifiestas 

y, por lo tanto, su descripción puede confundir. Se trató 

de partir de los objetivos cognoscitivo que presentan una 

notoria contrapartida afectiva o "viceversa". Para refor-

zar esta idea Krathwohl nos dice que " ••• para evitar que 

esta relación parezca más evidente de lo que en realidad 

es, debe señalarse que los ejemplos de los objetivos con-

.tenidos en estos p~rafos claramente ponen de manifiesto 

la relaci6n ••• Aunque es ,indudable la presencia de algÚn 

componente cognoscitivo en cualquier objetivo afectivo, 
(l) 

su naturaleza es más evidente en unos casos que en otros". 

(l) Benjam~n s. Bloan, op .• cit., p. 227 .• · 



Se utilizaron como ejemplos algunos de 

los objetivos que elaboraron los siguientes pro

fesores: 

Lic. José Bazán, Consuelo G. de Thomé, Lic. Sara 

Montero Duhalt, Dr. Alejandro Cravioto, Dr. Miguel 

Bedolla, Silvia Buentello, J. Pablo Arroyo, Sandra 

Rocha, Sofía Friedmann, Dr. Guillermo Flores Mar

gadant, Soledad Salamanca, Dr. Guillermo Alvarez, 

Lic. ~uillermo Ramírez, Stephen Bastién y M. L6pez, 

Elena1 K. de Kleiman y Carolina Domínguez. 
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El siguiente esquema (1) muestra gráficamente la 
relación entre los dominios cognoscitivo y afectivo. 

CARACT~I~CION 

ORGANIZACION 

VALORACION 

RESPONDER --- ---------·-

RECEPCION 

() (') ):1 en :x:-
o o "ti HZ 

s :!: ~ z ):1 
"ti H 1-3 ~ 

() ~ () trj H 
H t>1 ):1 en en 
:!: z () HH 
H en H en en . 
t>1 H o ' z o z 
~ z 

DOMINIO COGNOSCITIVO 

trj 

~ 
~ 

g 
(') 
H 
o 
z 

(1) Tomado de J. Douglas y M. Douglas. "Balancing the Taxono
mies", publicado en Audiovisual Instruction, Vol. 17 No. 2 
Washington, Febrero 197.2, pp. 7 y 8. 
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e o N e L u s I o N E s 

.. 

Se ha creido conveniente elaborar dos tipos de con 

clusionesª La primera par~e tratará lo referente a la apli-

cación y pr¡ueba del .Modelo de programación , y la segunda se 

refiere a Uflª crítica que se hace al contenido programado o 

sea las Tax~nomías de Bloo~. 

la, Parte 

El proceso de pro.gramación, considerando en este 

todas las e~apas del modelo , de programación, está en constan 

te movimiento y en cambio permanente hasta que el material 

programado llega a su nivel óptimo. Esto sucedió con la pr2 
1 

gramaci6n d~ las taxonomías• 

Se describirá lo que se hizo en cada etapa y las 

fallas y problemas encontrados: 

l~. Etapa. Estudio de la Población, como ya se ha 

expuesto esta fase es de suma importancia, pero actualmente 

no contamos :con herramientas. especiales para la Ensei'ianza pr2 

gramada que permitan medir las característi9as deseables y n~ 

cesarias para elaborar el texto. 



2. 

El programa se dirigiría a profesores universitarios, 

. corno convivimos con ellos primero corno alumnos y después corno 

compañeros de trabajo, se utilizaron estos conocimientos ese-ª. 

sos y poco confiables para partir de ahí. Así esta etapa no 

se satisfizo adecuadamente. 

2a. Etapa. Especificación y selección de los objeti 

vos. Esta etapa se hizo C'On mucho cuidado · porque se considera 

muy importante para el trabajo posterior. 1Se seleccionaron 

algunos criterios que son tratados en el capítulo II), entre 

los principales que son expuestos por varios técnicos de la 

materia, y que pueden ser aplicados a la enseñanza programada. 

En base a estos criterios se elaboró el trabajo de especific-ª. 

ción de objetivos. Se torn6 en cuenta la población a la que 

se dirigiría el texto. 

i 

3a. Etapa. Análisis de contenido, esta etapa rnlt.du-

lar en la enseñanza programada, no fue aplicable en este caso, 

porque se consideró que la "'Taxonomía" tiene en si misma un 
. ~ 

análisis de contenido porque implica una jerarquizaci6n (que 

va de Conocimiento a Evaluación), porque parte de lo sencillo 

a ~o complejo y porque cada ,; categoría superior implica a la 

inferior y sería difícil enseñar una superior sin conocer la 

inferior. El análisis de contenido en este caso hubiera ser-
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vido para determinar los requisitos para estudiar el programa. 

4a. Etapa. Redacci6n de los cuadros. Se escribió 
.. 

una primera versi6n con las técnicas lineal y matética para 

la taxonomía cognoscitiva y con la técnica ramificada para la 

taxonomía afectiva. Algunos criterios de selección de la té.s. 

nica de programaci6n se anotan en el capítulo II. Se trató 

de respeta~ todos los lineamientos y principios de las técni-

cas de programación. Además se seleccionaron ejemplos de 

acuerdo a la población a que se dirigiría el texto y se toma-

ron en cuenta los objetivos que se perseguían. 

Sa. Etapa. Validación interna. Esta etapa que pe.!:_ 

mite verificar si se siguieron los lineamientos técnicos de 
i 

l a programación, fue efectuada con el modelo de Validación in 

terna de Irene Livas(l), colaboradora del equipo de Enseñan-

za programada. Los textos pasaron la prueba satisfactoriamen 

te y en su caso se hicieron las modificaciones pertinentes. 

6a. Etapa. Validación externa. Los textos fueron 

probados con los lineamientos del Modelo de validación exter

na de Irene ~ivas< 2 >, prime~o se aplicó a 5 personas en entr~ 

( 1) Op. cib:. 
(2) Op. cit"' 
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vista perso,nal y después en un curso de Enseñanza programada 

impartido en la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza para 

profesores .de la UNAM. Se aplicaba un cuestionario para reu-

nir los datos. De esta primera aplicación resultaron irnpor-

tantes correcciones, que no fueron hechas sino · después de un 

año durante el cual se utilizó el texto repetidas ocasiones en 

distintos cursos. Los datos que esto arrojó permitieron ve-

' rificar que los primeros eran reales. 

La taxonomía cognoscitiva sufrió cambios medulares~ s 

empleó otra técnica de programación y se cambiaron algunos as-

pectos del contenido mismo. Esto modificó nuevamente casi to-

do el proceso, los objetivds se ajustaron a la nueva versión. 

Se hizo nuevamente la validación interna por otra integrante 

del equipo de Enseñanza programada, y se hicieron las correc
J 

ciones necesarias. 

Se sometió a validación externa primero con un grup ) 

de 5 personas y después con : un grupo de 30 !personas (este gru-

po tenía la finalidad de tomar un curso de ·Planes y programas 

de · estudio, y no la de validar las taxonomías). 

En todos los cursos donde como ob~etivo secundario 

se probaron ·las taxonomías, •se tomó como criterio de que los 
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textos cumplen su objetivo, esto es que ensefian, el hecho de 

que los pa~ticipantes eran capaces de elaborar la práctica 

del curso, que consistía . en clasificar objetivos taxonómica-
" 

mente. 

Los resultados de las aplicaciones de los textos 

programados, permiten suponer que el Modelo de programación 

cumple su cometido de hacer más sistemático el proceso de pr.Q. 

grarnación. 

Las nuevas rnodif icaciones consistieron en suprimir 

en la taxonomía cognoscitiv~ la sección lineal, se programa-

ron cuadros rnatéticos y en su mayor parte ramificados. Se 

incluyeron ejercicios en hojas amarillas y azules. Al final 

se agregó una crítica a Bloom. Para efectos de trabajo de te 
• 

sis esto se ;encontrará en este mismo capítulo. Esta es, e~-

tonces, la 3a. versión. 

La taxonomía afectiva también fue modificada, aun-

que no rneduiarmente corno la cognoscitiva. En este caso los 

cambios fueron en cuanto a ejemplos mal enunciados y algún 

concepto cambió su forma. También se incluyeron las hojas 

amarillas y a~ules para ejercicios y resúmenes. Un agregado 

importante e~ un apartado a1 final, escrito en prosa, que 
1 

trata de la relación entre . los dominios cognoscitivo y afee-

tivo. La taxonomía afectiva se encuentra en su 2a. versión. 
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Cuando se ejecutaro11 estas modificaciones finales 

se contaba ·con algunos conocimientos de la población, porque 

para efectos,de selección del curso de Enseñanza programada, 

se les aplicó un cuestionario que permitió obtener algunos 

datos de los asistentes al curso. 

La 3a. versión de la taxonomía cognoscitiva y la 

2a. de la taxonomía afectiva son las que se presentan actual

mente. 

En cada versión se elaboró el paradigma que muestra 

la colocación de los cuadros, esto es especialmente necesario 

cuando se trata de un programa ramificado. Sirve tanto en el 

momento de elaborar los cuadros, como en las validaciones por 

que permite ver que secuencias funcionan y cuáles sobran. Los 

diagramas de las dos versiones presentadas, se muestran en ·el 

apéndice. 
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Comentarios a la taxonomía 

La práctica ha demostrado el valor que tiene el 

uso de la taxonomía educativa en las labores docentes¡ sin 

embargo existen aspectos que es necesario considerar. 

Me refiero en general a la concepción funcionali.!!, 

ta de los autores de la taxonomía, así como a la falta de una 

posición teórica acerca del conocimiento. Esta situación en 

1a que no se definen clara o al menos no explícitamente, con 

duce a errores metodológicos~ Trataré de exponerlos y propo 

ner otro punto de vist.a, que pretende ayudar en el uso de 

dicho instrumento. 

Bloom nos dice que la taxonomía debe considerarse 

como una herramienta eficaz por "su comunicabilidad y ampli 

tud" (1), además que "debe estimular la elaboración teórica 

y el pensamiento reflexivo respecto de los problemas ·educa-

cionales" (2). De esto se infiere que Bloom nunca se ha 

preocupado ·por la fundamentac.ión teórica del proceso del co 

nacimiento, necesaria para entender el conbcimiento humano 

como una totalidad1 el cual no parte de una mera operacion~ 

lización de· una secuencia lineal, que va de lo simple a lo 

(l) Bloom.·op. cit.; p. 21 
(2) ídem. 
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. complejo o de lo concreto a lo abstracto (1), sino de una 

,totalidad que se integra a partir de la .experiencia del 

hombre como individuo que forma parte de una sociedad, pr.Q 

dueto de un proceso hist6rico. Queremos decir con ésto que 

el conocimiento debe ser considerado como una serie de ex-

periencias acumuladas por una sociedad. Por ejemplo, el 

lenguaje que manejamos actualmente es resultado de una evo-

lución histórica transmitida .de generaci6n en generaci6n 

dentro de un conglomerado social, de tal manera que no se 

podría dar en un individuo aislado (2), sino necesariamente 

entre individuos que vl.ven y hablen juntos· (3). 

Al no apoyar la taxonomía en una· fundamentación 

del proceso del conocimiento, los autores caen en una canee.E, 

ción utilitarista: ya que consideran a la taxonomía como "un 

instrumento útil L'iu§J en manos de los investigadores ha de 

ayudarlos en la formulación de hip6tesis sobre los procesos 

(1) "Nuestro intento de ordenar los comportamientos a partir 
de los más simples para llegar hasta los más complejos 
se fundó en la idea de que un comportamiento simple par 
ticular podría integrarse junto con otr.os también simples 
para llegar a uno más complicado". s.s. Bloom. op. cit., 
pp. 18y 19. 

(21) •Estamos clasificando el comportamiento que la educación 
aspira •a obtener o desarrollar en los estudiantes: las m_!! 
neras en que las personas deberán actuar, pensar o sentir 
como resultado de ~aber participado en alguna unidad de 
instrucción". B.S. Bloom, op. cit., p. 8. 

(3) Carlos Marx, "Introducción a la crítica de la Economía 
Política", citado en Economía Política (lecturas), Ed. 
Nuestro Pueblo, México, 1974. 

-· 
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de aprendizaje y los cambios que se operan en el estudiante"(l), 

esto es, empiezan por dar la medicina sin saber en qué se basa 

el diagnóstico de la enfermedad. 

La concepción dialéctica materialista del conocimiento 

Hemos intentado interpretar el instrumento (la 

ta:Konomía) con base en la concepción dialéctica materialista 

del conocimiento elaborada por Mao-Tse Tung (2). 

Para el método de la dialéctica materialista del 

conocimiento la práctica es lo primordial y más importante 

en la concepción del conocimiento, y "el conocimiento humano 

no puede separarse de la práctica ni en lo más mínimo" (3). 

La posición dialéctica, según la cual todo está en 

movimiento permanente y contradictorio, sefiala que la teoría 

depende de la práctica y que la teoría, a su vez, sirve a la 

práctica. 

Otro rasgo fundamental del materialismo dialéct i co 

es su carácter de clase, por lo que el materialismo dialéctico 

sirve al proletariado. Concibe al hombre en interacción so-

(l) Bloo~. op. cit., p. 21 º 
(2) Mao-Tse Tung, "Sobre la práctica", Obras Escogidas, Vol.I. 

Ed. Lenguas Extranjeras, Pekín, 1971. 
( 3) Mao-T se Tung, ídem. 
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cial, y a su proceso de aprendizaje, determinado por dicha 

relaci 6n social. 

Mao-Tse Tung divide al conocimiento. en dos procesos: 

conocimiento sensorial y 

conocimiento racional . 

Lo que une a estos dos procesos es la PRAcrICA 

El conocimiento sensorial se refiere a aquella in

formaci6n que al actuar en los sentidos sensoriales suscita 

i mpresiones. Son los aspectos exteriores y aislados de los 

f en6menos, la relaci6n externa que los une. Esta primera 

etapa del conocimiento no permite elaborar conceptos ni sa

car conclusiones 16gicas. El individuo se está enterando 

y conociendo lo que sucede :a su alrededor o aprendiendo lo 

e l emental en el proceso de ensefianza. 

La continuidad de fen6menos por :medio de la prác

t d.ca social, suscita en los hombres sensaciones e impresi.Q. 

nes, que llevan necesariame.nte a la aparición de conceptos; 

éstos no reflejan solamente los aspectos exteriores del fen6 

meno, las cosas en su conjunto, la relaci6n interna de las 

situaciones. Estos conceptos permitirán a1 hombre llegar a 

concepciones más creativas como juicios críticos y conclusi.Q. 

·. nes 16gicas·. Esta es ya la segunda etapa del conocimiento. 



El conocimiento lógico, por lo tanto, permite 

llegar a los conceptos, los juicios y las deducciones. 

La tarea verdadera del conocimiento consiste en 

pasar de la sensación al pensamiento, en llegar progresi

vamente a la comprensión.de las contradicciones internas 
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de las cosas y de los fenómenos que existen objetivamente , 

hasta la explicación de sus leyes, de la relación interna 

de los diferentes procesos, esto es el conocimiento lógico. 

Ambas etapas del conocimiento constituyen un pr.Q. 

ceso único. Difieren"por su carácter, pero están estrecha 

mente ·unidas sobre la base de la práctica. La "práctica 

' testimonia que las cosas percibidas por los sentidos no 

pueden ser inmediatamente comprendidas por nosotros, y que 

sólo las cosas comprendidas pueden ser percibidas aún más 

p~ofundamente." (1) 

Resumiendo: 

El primer paso en ~l proceso del conocimiento 

e'3 el contacto con el mundo exterior por medio de los senti 

dos: el conocimiento sensible. El segundo es la síntesis 

de los datos que proporcionan las sensaciones, su ordena

miento y elaboración: conocimiento racional o etapa de los 

(.1) Mao-Tse Tung, op. cit., p. 320 
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conceptos, juicios y deducciones. Solamente la uni6n de los 

dos tipos de conocimiento. el sensible y el lógico permitirán 

llegar a conceptos y deducciones creativas, sin olvidar que 

no se puede conocer ninguna cosa sin entrar en contacto con 

ella, es decir, sin vivir o practicar en las circunstancias 

de esa cosa, por lo tanto es la práctica la que relaciona 

los dos tipos de conocimiento. 

El siguiente esquema muestra las categorías taxo-

nómicas que, a mi parecer. caen en uno y otro tipo de cono-

cimiento. 

Evaluaci6n 

Síntesis 

Análisis 

APLICACION 

Comprensi6n 

·conocimiento ) 

Conocimiento 
16gico 

o racional 

PRACTICA 

Conocimiento 
sensorial 
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Como se sefialaba en párrafos anteriores, éste es 

un proceso dialéctico, por lo que en la situación de ense

fianza-aprendizaje se aplica directamente al alumno, a cómo 

resuelve problemas, c6mo puede aprender, etcétera. Podemos 

afirmar que para integrar el conocimiento no necesariamente 

tenemos que partir de una experiencia directa1 por ejemplo , 

para llegar a entender que se puede depositar agua en un 

recip1ente de uso común, no necesitamos pasar por las expe 

riencias de nuestros antepasados, sino que indirectamente 

nos llega la experiencia de muchas generaciones. Esto es 

aplicable .a todos tipo, de conocimiento1 aún cuando el cono 

cimiento indirecto pueda parecer simple como en el ejemplo 

anterior o muy complejo en el caso de algunas instrucciones 

necesarias para manejar cualquier máquina contemporánea, no 

por esto deja de ser en ambos casos producto de un intrinca 

do proceso hist6rico. 

Esto no elimina la necesidad de partir en el pro

ceso de ensefianza-aprendizaje de dos puntos diferentes1 del 

conocimiento directo y del ·indirecto1 dejando el primero pa 

ra procesos de investigaci6n y el segundo para procesos de 

instrucci6n. 
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Dependiendo del conocimiento que se necesite, bien 

sea directo o indirecto, el proceso de aprendizaje más id6neo 

para el alumno (más creativo) podrá partir tanto de el cono-

cimiento racional al sensorial, como del sensorial al racio-

nal, pasando siempre por la práctica. Incluso podemos afir-

· mar que es de la práctica a alguno de estos conocimientos como 

se integrará el aprendizaje más efectiva y creativamente. 

El esquema ilustra el proceso dialáctico del cono-

cimiento. 

Evaluaci6n 

Sin tesis 

Conocimiento 

Conocimiento 
16gico 

· ; o racional 

conocimiento 
sensorial 
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CUESTIONARIO PARA EL CURSO DE 

ENSEÑANZA FROGRAWADA 

Este cuestionario tiene el propÓsito de reunir información 

Que nos permitirá seleccionar a las personas que tomarán el curso de 

ENSEÑANZA PROG~MADA, impartldo por la Comisión de Nuevos 

l'v\étodos de Ensei'\anza. 

(Para ser llenado por la C.N.M.E.) 

rESULTADO------------------------~~--~--~-------i 

rMUNICACION --------------------! 
1 



A . D A TOS P ERS CNALES 

Apellido paterno materno nombre(s) 

3. Domicilio 
Calle Número NÚm. Int. 

Colonia Z.P . 

4. Teléfono de su domici Ho 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hora de localización 

Teléfono de la dependencia donde trabaja 
~~~~~~~~~~~-

Hora de localización 

B. DATOS OCUPACIONALES 

5. Profesión: 

Pasante ( ) Especifique 

Licenciatura ( ) Especifique 

Maestr(a ( ) Especifique 

Doctorado ( ) Especifique 

Otros ( ) Especifique 

6. Materias que imparte Facultad o Escuela donde las imparte 



7. lE s maestro por horas? S( ( ) lCuantas horas a la semana? 

No ( ) 

¿Es maestro de medio tiempo? s( < ) No ( ) 
.. 

lEs maestro de tiempo completo? S( ( ) No ( ) 

C. OTROS DA TOS 

8. lCÓmo se enteró de la imparticiÓn del curso? 

( ) Por las autoridades de su institución. 

( ) Por profesores que han tomado cursos impartidos por la 
CNME. 

( ) Por otros medios (Especifique)------------

9. l Por qué desea tomar el curso? 
~----------------

10. ¿para qué desea tomar el curso? 
~-------------



11; ¿Ha asistido a otros rursos de capacitación pedagÓgica? 

No ( ) 

a. 

b. 

c. 

S( ( ) Especifique el nombre de cada curso, la ins
titución que. lo ofreció, la duración del mis
mo y cómo ha aplicado los conocimientos que 
all( adquirió. 

12. lQué sabe acerca de la enseñanza programada? 

13. lConoce algún libro programado? S( ( ) lCuál? 

No ( ) 

14 • lD ispone de tiempo, de las 1 O a las 14_ horas de lunes a viernes , 

para asistir al curso y realizar las actividades previstas? 

S( ( ) 

5-111-74 
EC/bvv. 

No ( ) 
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.. 
l. ANTOINE, · p. 

Definici6n de los objetivos pedaq6qicos. 
"Enseignernent Programme" 
París, Dunod-Hachette, Sep. 1970 No. 11 
Traduc:i,.do por Miguel A,! Fonseca. 
Mecanograma de la CNME, UNAM. 

2. ANTUNES, A. y LANOUX J. 
Estudio de una poblaci6n para la enseñanza proqramada. 
Traducción de Hélene Levesque. 
Revista "Enseignernent Programme". 
París, 'ounod-Hachette, Dic. 1970. No. 12. 
Publicado en documentos para el curso de Enseñanza Pro
gramada. CNME, UNAM, 1972. 

' 
3. ARDILA, RUBEN. 

Psicología del aprendizaje 
Ed. Siglo XXI, 
México, 1 1970. 

4. ARMSTRONG ROBERT. 
Elaborafi6n y evaluación de objetivos conductuales. 
Traducido por Sofía Friedmann. 
Mecanograma de la CNME • . UNAM, 1971. 

5. ARROYO, '. DELGADO Y GONZALEZ. 
Economía Política (lecturas)· 
Ed. Nuestro Pueblo, 
México, 1974. 

6. BLOOM, BENJAMIN s. y colaboradores. 
"Taxonomía de los objetivos de la educación. La clasifi
cación de las metas educacionales". 
Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1971. 

7. ALLEN D. CALVIN. 
"Estudio's sobre Enseñanza Proqramada" 
Ed. Lirnusa-Wiley, S.A. 
México, 1971. 
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8. CARRILLO ELBA. 
La Enseñanza Programada. Factores comunes y diferencias 
en tres tendencias. 
México, 1971. Tesis profesional, UNAM. 

9. CASTAÑEDA YAÑEZ MARGARITA 
Introducción a la Enseñanza Proqramada. 
Una aproximación y un ,ejemplo práctico. 
Documento de trabajo de la CNME, UNAM, 1973. 

10. CI.OUZOT OLIVIER. 
Análisis del comportamiento. 
Publicado en Quaternaire Education, París, M-203. 
Traducción del francés por El.ha Carrillo. 
Documento de trabajo de la CNME, 1973. 

11. DECOTE, G. 
La Enseñanza Programada. 
Ed. Teide, S. A. 
Barceloma, 1966. 

12º DOUGLAS, JEANNE y DOUG~S HARLAN. 
11Balanc~ng the Ta:>;conom;i.es", Audiovisual Instruction Review 
Vol. 17 No. 2. E.U. Febrero 1972. 

13. FERNANDEZ MUÑIZ, BERTA ESTHER. 
Sistematización de la Enseñanza aplicada al curso de Teo
rías Psicológicas de la instrucción. 
Tesis profesional, UNAM, 1973. 

14. FRANCOIS RINGUE. 
La Enseñanza Programada. Hacia una pedaqoqía cibernética. 
Ed. Kap~lusz. 
Buenos Aires, 1969. 

15. FRIEDMl\lilN y R. SOFIA. 
La sistematización de la enseñanza aplicada a la asignatura 
de Tecn9logía de la Educación I. 
Tesis pr.ofesional, UNAMí 1973. 

16. FRY EDWARD. 
Máguinas de enseñar v enseñanza programada. 
Ed. Mag~sterio Español, s. A. 
Madrid, 1969. 



17. GARNER W. LEE. 
Instrucción Programada. 
Ed. Troquel. 
Bueno.s Aires, 1968. 

18. GAVINI GERARD P. 

3. 

Manual de Formation au Technigues de l'enseignement pro
. gr allUl\é ~ 
Editions Honunes et Techniques . 
París, 1969. 

19. GOMEZ. B. GUADALUPE 
Programación matética. 
Mecanpgrama de la CN?1E· 
UNAM. , 1973. 

20. GUGLIJ,::LMI, JEAN. 
La enseñanza programada en la escuela. 
Ed. Paidós, Buenos Ai~es, 1972. 

21. HIGELE, P • 
. Importancia de los ni~eles operatorios en el conocimiento 
de una población. 
Traducción de Mercede.s Córdova. 
Revis~a "Enseignement· Progranuné" 
Dunod~Hachette, París, Dic. 1970 No. 12. 
Publi~ado en documentos para un curso de Enseñanza 
Progr9mada, CNME, UNAM, 1972. 

' 
22. HILGA~D, ERNEST R. 

Teorías del aprendizaje, 
Ed. Fqndo de Cultura Económica, ' . 
Méxicq, . 1966. 

- ,, 
23. HOLLAND, J.G. y B.F. SKINNER. 

Análisis de la conducta. 
Texto iprogramado. Ed. Trillas, México, 1971. 
Prirne~a edición en in9lés, 1961. 
Me. Graw-Hill Book Cornpany, Inc. 
Nueva (fo r k , N.Y. E.U.~. 

~ 
24. KAY, H. B. DOOD Y M. ~IME. 

La técnica de la inst~ucción programada. 
Ed. Paid6s. 
Buenos. Aires, 1970. 

¡ 
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25. LAME~OND, R. 
Teorías de la enseñanza programada y laboratorios de 
idiomas. 
Ed. Fragua. 
Madrid, ~ 1971. 

26. LIVAS G., IRENE. 
Validación interna. 
Documento de trabajo de la CNME, UNAM. 1973. 

27. LIVAS G. IRENE. 
Validaci6n externa. 
Docurn~nto de trabajo de la CNME, UNAM, 1973. 

28. LIVAS · G. IRENE. 
Programación lineal. 
Documento de trabajo de la CNME, UNAM, 1973. 

29. LUMSDAINE, ARTHUR y otros. 
Instrucción programada y máquinas de enseñar. 
Ed. Hurnanitas, 
Bueno~ Aires, 1965. 

30 • . MAGER,. ROBERT F. 
Preparación de objetivos de instruccíón. 
Docurne.nto traducido por la CNME. UNAM. No. 70.1, 1972. 

31. MAO TSE-TUNG. 
"Sobre la práctica". Obras escoqidas. 
Vol. I, Ed. Lenguas . Extranjeras, 
Pekin, 1971. 

3 2. MEYER rMARKLE, SU SAN. 
Instrucción programada. Análisis de cuadros buenos y 
malos'' · 

' Ed. L~usa-Wiley, s. ~. 
México., 1971. 

33. MONTMALLIN DE M. 
Enseñanza programada, 
Ed. Mol:ata, 
Madrid; 1966. 
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34. PETERS R.S. 
El concepto de educación~ 
Ed. Paid6s, 
,Argentina, 1969. 

35. RUBB~S, F.M. 
Ensefianza Programada y estudio de su didáctica. 
Ed. Paraninfo. 
Espafia, 1966. 

36. SILVERMAN, ROBERT. 
Corno emplear la ensefianza programada en el aula. 
Ed. P~x-México, 1972 • 

. 
37. SKINNER, B.F. 

Tecnología de la ensefianza. 
Ed. L~bor. 
Barcelona, 1970. 

38. SKINNER, B.F. 
Ciencia y conducta humana. 
Ed. F9ntanella. 
Barcelona, 1970. 

39. VARGAS, S. JULIE. 
C6rno formular objetivos conductuales valiosos. 
Traducido por la CNME, UNAM. No. 73.38, 1973. 
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