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Introducción 

nci de los asuntos más trascendentes en la construc- U ci6n de modelos estructurados se asocia a los ele- 
mentos y sus niveles significativos que deberán incorpo- 
rarse all modelo en cuestión. 

Antes de examinar los temas anteriores es importante 
resaltar las siíuacwnesprevias que deben eraminarse para 
el mejor planteo de un modelo. Éstas se componen de 
antecedentes como los indicadores, los factores hist6ricos, 
los de cirdenpolítico, o socioculturales y otros más de este 
tenor. 

También habrán de considerarse las necesidades, ca- 
rencias, conflictos e incongruencias del medio (o contex- 
to) y la apficabitídad del modelo. Será conveniente 
precisair losfines, objetivos, propdsitos, previsiones y metas 
del modelo. Aun siendo ésta una etapa preliminar será 
oportuno estimar los satiifactores que pudieran requerir- 
se. Asimismo deberán adelantarse los grados deprioridad 
y orgnnuaci6n y los recursos humanosymateriales reque- 
ridos en la aplicación del modelo. Esto supone prever las 
instalaciones, equipos, jhanciamientos, subsidws, docu- 
mento*, espacios y no menos importante, las restriccwnes 
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y vinbilidud del modelo. Aun siendo 
éstos de carácter teórico no es admisi- 
ble omitir factores como los anteriores 
porque nuestras instituciones y sus in- 
vestigadores tenemos metas y obiiga- 
ciones sociales que no cabe eludir. 

Para afrontar mejor situaciones co- 
mo las anotadas es conveniente ubicar 
a los individuos que construyeron el 
modelo y a los que supuestamente.se 
orienta. E s  una circunstancia dual. E l  
investigador debe conocer sus perfiles 
cognoscitivos, de habilidades y motiva- 
cionales. Pero, también debe estimar 
los de los sujetos a los que se orienta su 
trabajo. Aunque no exisfa, en la reali- 
dad, tendrá que suponer que existe, en 
algún lugar, un sujeto objetivo que ¡lo 
va a leer! (ya no que lo va a estudiar). 

El investigador tendrá la visión críti- 
ca de sus cmoc-8, vivencias (q- 
nmcúzr), príctic~ tvaiimckmm, htema, 

CondiciongdetrabajoSaiizado (enequi- 
p) estas perfiles adquieren una elevada 
relevancia. Las carencias de alguien pue- 
den ser cubiertas por uno u otro miembro 
del equipo. Además el análisis crítico corn- 
tructivo tiene, en esta situación, una gama 
extensa de opciones. La labor del equipo 
enriquece de manera sustancial las p i b i -  
lidades de cada individuo. Desde iuego es 
indispensable la motivación, intrhseca y 
exrrínseca, conjunta orientada a una meta 
común, con respeto irrestricto de las po- 
siciones individuales. 

t 7 W í i V l l & X l B , p y ~  .En 

E n  la figura de la lámina I, de círcu- 
los concéntricos, se incluyen, en la par- 
te  superior izquierda dos regiones con 
algunos de los factores mencionados. 

En el resto de la figura cada franja 
circular se subdivide en sectores con 
alguna pequeña figura dentro y una de- 
nominación asociada. Para cada asunto 
se han elaborado preguntas o sugeren- 
cias alternativas que se presentan en el 
apéndice. La  franja más externa pre- 
tende mostrar asuntos relativos a la 
percepción de hechos. 

No obstante que el listado de temas 
es amplio, éste no pretende, de ninguna 
manera, abarcar exhaustivamente los 
temas. Contiene sólo sugerencias para 
que el lector disponga de una guía y 
pueda, con ella, elaborar sus propios 
temas y cuestionamientos asociados a 
su campo particular de acción y cono- 
cimiento para la modelación estructu- 
rada. Se basa en una versión anterior. 
Éstas no pretenden, de ninguna mane- 
ra, abarcar exhaustivamente los temas. 
Son sólo sugerencias para que el lector 
disponga de una guía y pueda, con  ella, 
elaborar sus propios temas asociados a 
su campo particular de conocimiento y 
modelación. E n  su versión original' se 
presentó con un mayor número de sec- 
tores, con un cuestionario más extenso 
y sin mostrar, explícitamente, la estruc- 
tura de los niveles de la representación. 
Se ha incluido, además una representa- 
ción reticulardeldiagramadevenn, para 
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el análisis de trayectorias en el grafis de 
la estructura, más claro, sistemático y 
expedito. 

Representaciones de la percepción de 
hechos 

El círculo externo, relativo a la percep- 
ción subjetiva de los hechos (pragniáti- 
u)) que fundamentarán el modelo. Se 
extiende de modo que incluye a lo:; de- 
más. 

E l  siguiente círculo tiene connota- 
cionessemánticas limitadas. Seintrduce 
como fundamento de la descripción ins- 
trumentada. Supone mediciones e'spa- 
&les y temporales de los objetos del 
modelo. Al nivel perceptual pueden su- 
ponerse objetosgmndes opequeños, leja- 
nos o cercanos (en el espacio y el tiempo), 
dkhtos, similams, con denominaciones 
usuales y oiros. En el primer nivel des- 
criptivo deben precisarse, con medicio- 
nes, los tamafios, las distancias,medidas 
espaciales, la vecindad espacw-ternpo- 
ral, medida, de los objetos. 

La  descripción incluye procesos de 
abstracción, respecto a los objeto:$ ob- 
servados y la detección de propiedades 
según diversos enfoques de cada objeto 
del modelo. E n  lo posible, deberán de- 
terminarse las frecuencias (o distribu- 
ción de probabilidad) de ocurrencia de 
dichas propiedades. E n  el apéndice se 
incluye una lista amplia de elementos 
sobre las siiuaciones y los perfiles y la 

percepción de hechos que podrán apo- 
yar los que cada investigador formule. 

Representaciones de las descripciones 

Dentro del primer círculo interior se 
muestra un sector acotado por dobles 
líneas en sus extremos. Se refiere a las 
descripciones instrumentadas (medi- 
das) de los aspectos espaciales y tempo- 
rales de un modelo. Se incluyen aspec- 
tos como el reconocimiento depatrones, 
los enfoquesypropiedades y las medidas 
frecuenciales. También para este sector 
se proporciona una lista de elementos 
en el apéndice. La lista más amplia, con 
treinta elementos, se asocia a los con- 
ceptos sobre los enfoques y las propie- 
dades. Esto, según el autor, reviste una 
elevada importancia, dado que en esta 
etapa de la modelación se definen, con 
enfoques variados, los temas básicos de 
un modelo. Se sugieren factores de ob- 
servación, asociación, atibutos, inter- 
pretación y muchos más. 

E l  cuadro de frecuencias se divide 
en dos sublistas en el apéndice. La  aso- 
ciada directamente a los conceptos fre- 
cuenciales: frecuencia, probabilidad, et- 
cétera. Y otra relativa a los criterios de 
adopción como la aceptabilidad, ..., la 
tolerancia, la confiabilidad y otros. 

Representaciones de la clasificación 

Con las propiedades definidas se crean 
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clases-concepto. Así la clasificación de 
propiedades permitirá generación de 
conceptos. La disyunción de propieda- 
des, permite formar clases, incluso para 
situaciones complejas. Por ejemplo, el 
concepto de intehgencia podríaconfor- 
marse con alternativas como la conjun- 
ción de habilidad, inventiva, realua- 
ción, __,, como una alternativa con otra 
conjunción (o simultaneidad) de Ct'fXh- 
vida4 resolución de problemas concre- 
tos, imaginación, ..., y alguna otra como 
pensamiento abstracto, razonamiento 
16gico-matemáticas, y muchas otras más 
que, junto con las definiciones corres- 
pondientes, pueden llegar a constituir 
un tratado sobre la inteligencia. 

S e  especifica e l  concepto de clase, 
contexto (o universo) y el de comple- 
mento. Es importante mencionar las 
clases y sus contextos, porque la prime- 
ra, la clase, tiene la función de indicar 
los aspectos afirmativos. El contarto, los 
aspectos complementanos. Quizá io que 
conceptualmente no es. El conocimien- 
to se integra por lo afirmativo (lo que 
es) y por su complemento (lo que no 
es). No basta con mencionar lo afirma- 
tivo, también lo complementano (O su- 
plementario) forma parte sustancial del 
conocimiento. 

Como un asunto de control impor- 
tante se incluye el concepto de identi- 
dad. Esto puede evitamos 'inventar el 
aguacaliente'. Nuestrospmyectos, actiw- 
&&,planes, etcéteradeberánser com- 

parados con otros para determinar si 
s o n o r i p l e s .  O hay otrosiguales, simi- 
lares, equivalentes, ... o si nuestros pro- 
yectos son más amplios o más reducidos 
que otros ya existentes. 

Un asunto adicional, en las clases, se 
refiere ai ajuste de contextos. Es conve- 
niente usar el contexto mínimo que 
contenga todos los asuntos asociados a 
un modelo. Esta precisión conviene a la 
mejor deñnición y ubicación del modelo. 

Igual que el tema anterior es impres- 
cindible definir las clases contenidas en 
nuestras clases-concepto básicos. Esto 
es definir la subclosificación pertinente 
a los conceptos asociados al modelo. 

Desde la lógica aristotélica2 se con- 
templa ya el cuadro deoposiciones. Éste 
incluye lageneml&d, espe+4 ais- 
tencia, oposicih, conaadicción, dishibu- 
hvdad, ... y otros que suelen emplearse 
en argumentos cláusulas de la inteli- 
gencia artificial. E n  el apéndice se in- 
cluye este tema y se combina con temas 
de partición de clases. 

Como último tema de la clasiñcación 
se contempla la creación de clases mri- 
das. Se presentan en casi todos los cam- 
pus del conocimiento: la ekciro-mecáni- 
ca, lo geopütica, la economh poittica y 
otras más. En estas clases compuestas se 
deben contemplar temas que definan 
con precisión los que sonpzopios de un 
solo campo, los que son complementa- 
rios, los esencia le^. Y desde luego, todas 
las combinaciones que se generan. 

Y 
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En el tercer nivel de  la figura, de  la 
lámina I, se  presentan esquemas asocia- 
dos con las relaciones: entre individuos, 
entre clases, ..., entre los elementos de las 
clases (mapeos, funciones y analogías), 
se incluyen esquemas para los códigosy 
términos, para la modelación estrucfw 
rada (grafos), para la inferencia y final- 
mente, para la modelación dinám:ica 
(con diagramas de bloques o grafos de 

En el último nivel se esquematiza 
algo que pretende ser un documento 
‘final’. La formulación de un modelo o 
un plan X. Se supone que para la cons- 
trucción de  un modelo se deberá cami- 
nar del círculo externo hasta el círc.ulo 
más interno d e  la formulación. 

Obviamente, deberían incluirse los 
temas asociados a la comunicación. En 
la versión anterior se superpuso un dia- 
grama a los círculos concéntricos. Esto, 
sin embargo, complicó la representación 
ysería aún peor su incluyéramos un grafo 
para vincular los diversos niveles, como 
se presenta más adelante. Los medios y 
formas de  comunicación deben con- 
templar las fuentes de información). co- 
municación, los medios y canales para 
estos fines, las dificultades asociadas en 
la emisión, recepción, conducciórr!, el 
‘ruido’, la difiusión, la publicidad, lfi’ ex- 
tensión, la medición, los sistemas (como 
el ‘internet’), lasinstituciones, la Viterac- 
ción, la codificación, la evaluaci¿in y 
otras. 

flujo). 

Representación de la estructura 

En la lámina I1 se  muestra la superposi- 
ción de un grafo al esquema de  círculos. 

El nivel más bajo es el de  percepción 
(PCP). Éste se vincula con una rama con 
la franja de  descripción (Dcp). De ahí 
se sigue con la franja de  clasificación 
(CIQ Ésta se vincula con las relaciones 
(Red), d e  allía la de  concatenación, los 
grafos y de  diagramas dinámicos (Cnk). 
Finalmente se vincula la concatenación 
con el nivel superior de  formulación 
(Frm). El grafo descrito une a todos los 
niveles y se denomina árboide expansi6n 
del grafo. No tiene circuitos ‘cerrados’. 

Además se trazan otras líneas, más 
delgadas, que unen a los nodos del grafo 
(Pcp con Clf, Dcp con Red, Pcp con Cnk, 
Pcp con Red, Red con Frm, Clf con Frm 
y Clf con Cnk). Se observa que con las 
distintas ramassegeneranregiones trian- 
gulares. Estas zonas triangulares se con- 
sideran áreas de síntesis. Teóricamente 
deben integrar el conocimiento implícito 
asociado a los elementos de cada nodo 
del grafo que determinan cada uno de los 
triángulos del grafo. El conjunto de ra- 
masynodos decada triánguloconforman 
algún concepto que estará vinculado a 
cada región. Estos conceptos-síntesis, 
pueden a su vez considerarse como los 
nodos d e  otro grafo, superpuesto al ori- 
ginal, o primal. El grafo de  las áreas de 
síntesis se suele denominar el grafodual 
del primal. 
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Como se verá adelante todas las ra- 
mas tienen un sentido. Esto habrá de 
generar el esquema de un sistema lógi- 
co-inferencial. Si consideramos que las 
ramas de un grafo relacionan a todos los 
eiementos de- en los nodos akan- 
memos cifras astronómicas del número 
de combinaciones posibles. Por ejemplo, 
si cada nodo de un grafo de sólo seis 
ramas, como el mostrado en la lámina 
11, con siete ramas, contiene un número 
reducido de elementos, digamos ocho 
elementos el número de combinaciones 
posibles será S7 o sea 2’097,152 combi- 
naciones posibles. Esto es inaudito e 
impráctico. Necesitamos usar criterios 
extralógicos para hacerlo accesible, es 
decir, limitar el número de elementos 
que habrán de relacionarse. Pero tam- 
bién exhibe las enormes posibilidades 
de los grafos en los procesos de modela- 
ción. Es pertinente señalar dos referen- 
cias consultadas para las representacio- 
nes anteriores. Una fue iniroducida para 
explicar los niveles conceptuales de la 
semánticas empleando círculos concén- 
tncos. La otra se integró con la anterior 
y describe, sin representaciones, los ni- 
veles de percepción, descripción y ex- 
plicación (causal) en un enfoque lógico 
de las ciencias. 

Representachb de un p r o  asociado 

En la lámina 111 se presenta el grafo 
asociado a los círculos concéntricos. Se 

6 

presenta junto con el grafo P L A N - x ~ ~ ~  
se empleó en el texto de modelos es- 
quemáticos ..., ya mencionado. Difiere 
de este último en la rama (PaK) que 
vincula a los nodos Pcp y Cnk. Por lo 
demás los grafos son isomorfos (se re- 
lacionan los mismos nodos y el árbol de 
expansión tiene la misma secuencia no- 
dal). Podemos asociar ambos grafos con 
esquemas inferenciales. Por ejemplo de 
la sucesión de ramas Pcp-Dcp y Dcp- 
Clf podemos inferir Pcp-Clf. De Pcp- 
Dcp, Dcp-Clf y Clf-Red podemos inferir 
Pcp-Red y así sucesivamente. Aigunas 
trayectorias, Pcp-Clf-Frm no tiene una 
rama conclusiva, hemos dicho que estas 
trayectorias no tienen cierre? No hay 
una conclusión posible. 

No obstante el isomorfismo, los gra- 
fos anteriores, no son equivalentes. Al 
interpretar los triángulos como áreas de 
síntesis, de los elementos en los nodos 
que encierran a otro éste queda defini- 
do por dichos elementos. En  la lámina 
IV se establece otro isomorfismo (bo- 
rno@mo-2) que corresponde a la re- 
presentación original del diagrama de 
círculos. AUí, de manera más congruen- 
te, se indica cómo la formulación (Frm) 
se determina con el enfoque teórico 
dado por las líneas de razonamiento 
(Cnk), de las relaciones internas del 
modelo (Red) y de los conceptos gene- 
rados por clasificación (Clf). 

Como se mencionó antes, lm diagra- 
mas de Venn de las trayectorias del mo- 
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delo se construyen de una manera sim- 
ple y sistemática como se indica en las 
láminas v y vi. E n  la lámina vi se com- 
paran dos diagramas, uno que corres- 
ponde al de la lámina v, que correspon- 
de a todas las trayectorias (de una o más 
ramas. con o sin cierre o conclusióni) y 

el otro asociado a las trayectorias con 
un mínimo de dos ramas y con &tres. 
E n  las láminas vi1 y vi11 se presentan 
esquemas similares a los vistos antes, 
pero usando círculos excéntricos. Co- 
mo se muestra en la lámina viii el grafo 
asociado corresponde con mayor perti- 
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APÉNDICE 

A. SITUACIONES PREVIAS 

indicativos (indicadores) 
defmitorios 
históricos (antecedentes y cvoiución) 
legales y políticos 
sociales, culturales 
económicos, demográficos 
operativos 

Antecedentes 

demandas 
necesidades 
carencias 
deterioros habrá de 
conflictos 
incongruencias 

Requerimientos 

enfrentar 
afrontar 
resolver 
tratar 
estudiar 
abordar 
cuestionar 

fmes 
objetivos 
propósitos 
metas 
previsioneso pronósticos 
satisfaecioms 

urgencia 
prioridad 
anticipación 

orga+xión 

Intenciones 

Procedencia 

humanos adnumstraabn 
planificación 
académicos (en investigación y docencia) 

Recursos instalaciones 
espacios 

documentales 
financiamiento o subsidio 

restricciones 
viabilidad 

Posibilidades 
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B. PERFILES PREVIOS INDIVIDUALES (ORGANIZADORES, INVESTIGADORES, y 
USUARIOS) 

Las instituciones, a través de los individuos que mean y usan el modelo 

vivencia, información, indicadores 
conocinuentos 
conciencia 
objetividad i especialidad 

( planes 

Perñi cognoscitivo 

experiencias 
realizaciones 
práctics1s 
políticas 

Perfd habilidades 

interés (de servicio, aprendizaje, 
aplicación, etcétera) 
deseo, motivación, gusto 
necesidad 
preferencia 
acción ;aislada o conjunta 

Períii afectivo 

PERCEPCIÓN DE HECHOS Y OBJETOS 

objetos, cosas, entes, individuos, casos 
realidades, hechos, testimonios, 
eventos,, sucesos 
ideas, elementos 
obras, referentes 

aspectos 
apariericias 
formas 
contornos 
sugerencia, supuesto 
reconocimiento 
identificación 
asociac:ión 
concepción 
creencia 
evocación 

i 1. Diferenciación 

2. Percepción y 
registro 
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3. Nombres o denominaciones usuales de los objetos modelo 

estática (estado de cosas) 
dinámica 
antes que .._ 
después de ._ 
simultánea con ,.. 

4. Temporalidad 

5. Espacialidad 

h. Ubicación 

reducida 
regular 
extensa 
intermedio 
menos extensa que ... 
más extensa que ... 
comparables con ... 

cerca de ... 
lejos de ._ 
alrededor de., , 
junto a ___, arriba de _.. 
en el sitio ... 
en la región, zona, lugar. 
adelante de ... 
más allá de ... 
antes de ... 

representar 
dibujar, esquematizar 
bosquejar, esbozar 
ilustrar, apuntar, anotar 

I. Representación 

DESCRIPCIÓN D E  PROPIEDADES 

magnitud f- distancia 
espacio 
lapsos (espacio-tiempo) 
intervalos 
ubicación medida o estimada 

1. Espaciaies 

geográfica 
regional, extensión 
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propiedades 

2. Temporalidad 

exposición 
perwación 
declaración 
interpretación 
disceinimiento 
discusión 
debate 
escudrifiamiento 
observaciones 
enfoques 
mediciones 

momento 
tiempo (día, año, hora, ...) 
instante 
fecha, época, lapso 
intervalo, transcurso, período 
duracb5n 
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5. Frecuencias 
frecuencia 

re@aridad que ocurren en la aplicación 
probabilidad 

uniformidad 
normalidad 

práctica I realidad 

( aceptabcdad 
a h b i l i d a d  1 5.1. Ado~ción 
kertidumbre 
confiabilidad 
rechazo o refutación 

CONSTRUCCIÓN DE CLASES Y CONTEXTOS 

campos 
áreas cenceptuales definidas 
clases 
problematicas 
supuestos (conjwtos) 
conjunto de propiedades 
conjeturas 
contextos 
medios (conceptuales), ambientes 
extensión de áreas, campos, ... 
contenidos básicos 
corrientes 
tendencias 

complementarios 
no simultáneos 
suementarios 
su idumos, laterales 
adyacentes, dicotómicos 
jerárquicos 

1 Clasesy 
conceptos 

2. Contexto y 
complemento 

3. Identidad 
iguales 
idénticos 
equivalentes 
isomórficos 
sustituibles 
reconciliibles 

comparación 
con otros son 

proyecto 
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PRECISIONES 

preciso 

idónea 
funcional operativo 

4. Ajuste de 
contextos 

5. Subclasificación 

6. Oposición 

6.1. Relaciones 
de oposición 

esencial 
necesario, indispensable 
inherente, peculiar, propio 
urivativo 

esencial 
necesario, indispensable 
inherente, peculiar, propio 
urivativo 

relevante 
óptimo 

subáre.as 
subclases 

subdivisiones 
subpartes, snbtemas 
subdisciplinas 

e la clase A, o la B, o ... (unas y otras) 
la clase A, y la B y ... (unas y otras) 
ni A, ni B, ..., (ni unas ni otras) 
son ajenas 
no tienen aigo en comim 
son independientes 
son extrañas entre sí 
son diferentes 
son una partición 
se crean relaciones de equivalencia 
permiten principios genéricos de abstracción con 

ubicando 
clasificando 

regeneración describiendo 
caracterizando 
especiñcando i enunciando, definiendo 

subcampos 1 
subdivisiones conceptuales 

L formación de clases ajenas para conformar el contexto 

generalidad 
extensión 
alcance 
especificidad 
particuiaridad 
individualidad 
contrarias, opuestas 
subordinadas, subalternas, derivables 
contradictorias 

c redundantes, repetitivas 
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CLASES MÚLTIPLES E INTERDISCIPLINARIEDAD 

7. Híbridos 

r 
combinando 
superponiendo 
estructurando 
Wicniando 
descubriendo 
complementarios 
propios 
esenciales . independientes 

ESTRUCTURAS Y SIMBOLOGfA 

causales 
conceptuales 
empíricas 
teóricas, prácticas 
cualitativas 
de orden 
de dependencia 
de interacción 

pertenencia 
dependencia 
supeditación 
predominancia 
oposición 

2. Relaciones entre 
individuos y 
clases 

1.1. Características de 

1.2.Relaciones entre las clases del modelo X, conrespecto a las de algún otro plan, actividad, 
etcétera. 

2. Mapeo: elementos 
de clases 

,. 
de dependencias 
significativas empfricas 
de procesos, o de hinwonamiento 

c a u s al e s 
de conducta o comportamiento 
regulares, estables, fluctuantes, , etcétera 



Esquemas en la construcción de modelos estructurados 245 

leyes de similitud 
modelos experhientales 
modelos de simulación 
modelos descriptivos (en 0poYción 

a los modelos explicativos) 
a trads de la teoría de los juegos 
a traves de modelos semánticos 
mediante modelos estadísticos y probabilísticos 
a traves de paradigmas 

notación (literales, indices, @as, etcétera) 

CódigOS 
connotaciones, denotaciones, signiñcaciones, etcétera 
notación iconográfica 

3. Relaciones 
analógicas 

4. Códigos y términos 

ESTRUCTURACIÓN Y LfNEAS DE RAZONAMIENTO 

5. Grafos e inferencia 
aplicaciones 

’ relaciones ramiñcadas, 
estructuras vertebrales (centrales) 
opciones (abierta), diversificaciones 
posibilidades, caminos 
trayectorias, selecciones, decisiones 
asignaciones, distribuciones, etcétera 

.estrategias, búsquedas, juegos, etcétera 

estados (conocimientos, habilidades, etcétera 
unidades (de conocimiento) 
temas, asignaturas, materias, etcétera 
elementos (de conocimiento, de 
acción, etcétera) 

sim&icas: interactuantes, unidirecciodes, etcétera 
reflexivas: autorrelacionadas, autodependientes. etcétera 
transitivas: por transferencia, inferencia a través de estados 
intermediarios, etcétera 

5.1. Grafose 
interierencias: 
estnichiración 

5.2. Propiedades de 
las relaciones 



246 Enrique Javier Salazar 

5.3. Niveles relacionalc 

F. ideal en oposición a lo real 
teórico en oposición a lo práctico 
explicativo en oposición a lo descriptivo 
anáütico en oposición a lo sintético 
cualitativo en oposición a lo cuantitativo 
deñnido en oposición a lo vago (impreciso) 
predeterminado en oposición a lo probable 
todo en oposición a la parte 
interno en oposición a lo externo 
global en oposición a local, regional 
informativo en oposición a lo formativo 
causa en oposición a la consecuencia 
calidad en oposición a la cantidad, etcétera 

4 

uniformidad, regularidad 
coordinación 

uencia, consistencia 
gc%idad,  aceptabilidad 
evidencia 

fundamentales, básicas 
las más importantes 
las más trascendentes 
las centrales 
las de partida, iniciales, dadas, etcétera 
las prioritarias 
las primordiales 

5.4. Grado relaciona1 

5.5. Estructuras 
básicas 

5.6. inferencias inferir deducir 
inducir 

suponer, intuir 
construir, conducir 
sugerir 

síntesis abordar 
análisis (e  interacción) integrar 
problemas, proyectos 
nuevos estados, unidades atacar 
trayectorias, caminos, etcétera diagnosticar 
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5.7. Jerarquías 

5.8. Elementos 
para la 
normatividad 

5.9. Aspectos de la 
operación 

5.10. Ordenamiento 
lógico e 
intuitivo 

escala de valores y calidad 
escala de importancia 
escala de eficacia 
escala de preferencias 
escala de utilidad 
escala de satisfacciones 
escala de conveniencias 

formuhiones y pruebas de hipótesis 
h e a s  de razonamiento 
inferencia deductivas 
pruebas 
demostraciones 
justiñcaciones 
argumentaciones 
reducciones 
apoyos, refutaciones, rechazos 
cuaiüicaciones 
legaluaciones 

acciones concurrir 
decisiones influir 
factores 
eventos, que deben 
teorías, leyes, 
conceptos, ... coordinar 

{ 
f qué orden tern ral y10 espacial es conveniente 

qué es antes 
qué va después 
por qué es esto ahora 
adónde llega o va 
de dónde proviene o viene 
qué es paralelo, simultáneo, concomitante, . sincrónico 

cuándo será o r e esto (“inmediato”, “corto plam”, 
“mediano plazo”, ‘‘largo plazo”) 
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mecanismos 
operaciones 
funciones 
transformaciones 
transferencias 
retroalimentaciones 
controles 
adaptaciones 
variaciones 
simulaciones 

formulaciones explícitas 
planteamientos 
planes y programas 
presupuestos 
enunciados 
descripciones 
enunciados 
explicaciones 
modelaciones (estructuras) 
aproximaciones, enfoques 
políticas 
hechos 
proyectos 

6. Dinámica de 
los modelos 

F O R M U L A C I O N E S  /ENUNCIADOS 

respuestas 
previsiones fundamentales 

procesos cronológicos enunciados procesados 
procedimientos resultados 
estrategias soluciones- parciales 
logística totales 
métodos tentativas 
pasos subsidiarias 

conductas terminales 

Alternativas 

Metas 
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Representación 
con círculos 
excéntricos. 

iAMlNAv11 

nencia al grafo PLAN-x (o MODELO-x). 
Estos esquemas indican mejor el prmopó- 
sito de construir el nivel de formulación 
(Frm) a partir de los niveles inferiores. 

Es extraño que haya muy escasos 
desarrollos e investigaciones sobre es- 
tos temas, incluso en la infeiigenci(z ar- 
tifical. Lo más cercano a este enfoque 
fue presentado por Sowa' a travks de 
sus estructuras (o grafos) conceptuales. 
Elotroenfoquees elde lasredesseinán- 

ticas." E n  estas Últimas representacio- 
nes han participado muchos investigado- 
res durante más de dos décadas. Estas 
representaciones no incluyen las áreas 
de síntesis, ni su vínculo con los niveles 
semániicos, ni la representación o asocia- 
ción con los diagramas de Venn. 

Queda como en todos los campos de 
la ciencia, mucho camino por andar. 
Nuestros jóvenes investigadores tienen 
un reto importante por delante. 
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