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IN~OOUCCION 

Este trabajo esti encamlnado a aclarar la funcl6n real que tlene e\ a~ 

lisis slnt6ctlco en la comprensl6n del lengultje. y m6s específicamente en 

la comprensl6n de lectura. Para lograr ésto, se e>eplicltan las suposicio

nes b6.stcas de los modelos surgidos dentro del enl'oque lnteractlvo, y se 

confrontan con los modelos denomtnadoa "en serle" que domtnaron la tn

veattgact6n patco\tngUlsttca en la decada de los sesenta y la primera mitad 

de \os lll'loa setenta. Se pone especial 'nfaals en la eucp\tcact6n de las eta

pas de procesamiento Inherentes al enfoque tnteractt'llO. 

Se realtz6 una tnvesttgacl6n para determinar ·el efecto que una varia

ble estructural (complejidad stnt6cttca) produce en et uso de la capacidad 

cognosctttva de los sujetos, mientras leen un texto tnstrucctonal. Tam

btán se estUdl6 el efecto que esta variable produce tanto en el proceso ml.!. 

mo de la comprenet6n. como en et r"98U\tado ftnal de 4sta, La demanda 

de capactdad c:ognoactttva Impuesta por el procesamtento de trlormact6n, 

fue medlda a trav6s de una ~cnlca de tarea ucurdarta, El grado de COf!!. 

prenst6n de la lectura. tt.e evaluada por el nOmero de respuestas correc

ta dadas a un cueattonarto de comprerwt6n de lectura 80bre el te>Cto leido. 

Hubo dos c:ordlctonea e>eperlmentales1 a) el g~ control, le)l6 et te~ 

to stnt&cttcamente simple, b) e\ grupo e)Cl)erlmental ley6 et te>eto· •lnt:&c

tlcamente complejo. El t6xtco y las tdeas de contenido del te)Cte se mant~ 
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vieron constantes en ambos grupos. 

Los resultados de la lnvestlgact6n mostraron en forma global, que la 

complejidad slnt6ctlca no afecta en forma slgnlftcatlva la capacidad cogno! 

cltiva utilizada, nl el resultado ftnal de la oomprenslón, pero atn embargo, 

si afecta la manera en que se \leva a cabo el procesamiento de lnl'ormact6n. 

Tomando en cuenta los resultados obtentdos se c:oncluy6 lo atgulente: 

a) El anAllsts slnt6cttco de un texto letdo, se lleva a cabo en forma automá . -
tlca casi siempre. b) L..os sujetos que se encuentran dentro del statema 

de educacl6n superior, trascienden al ni-ve\ sint6cttoo, y enfocan su aten-

cl6n en el nlvel sem,nttco y pragm6ttco para comprender e 1nterpretar un 

texto lnstrucclona\, e) L.a lectura de un texto bl'n estructurado, se neva 

a cabo con un menor nCAmero de tnterrupclones y perml te que se haga rna-

yor uso del vocabu\arto y de \os conoclmlentos previos de\ lector. d) Un 

texto slnt,cttcamente comple~o, obUga, en apariencia a que los sujetcs 

realicen un Upo de operaclones mentales, las cuales dtfteren en algunos 

aspectos de las que llevan a cabo \os sujetos que leen un texto slnt6cttca-

mente simple, 
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"El analizar plenamente lo que ha~mos 
cuando leemos, sería la cu\mlnact6n del 
esfuerzo del ps\c61ogo 1 ya qua sería co
mo descrtblr muchos de \os m6s tntrlnca 
dos quehaceres de la mente humana, ser 
vtrta tambtén para aclarar la embrollada 
hlstorla de las acctones más notables que 
la clvlltzact6n ha emprendido en toda su 
existencia. " 

Edmund B. Huey (1908) 

1.1 COMPRENSION DEL. l.ENGUAJE DESDE E:l.. PUNTO OC: VISTA DE 

LOS MCX>El..OS INTERACTIVOS. 

Cuando hablamos de comprenst6n de\ lenguaje tenemos que refertr-

nos tanto a la comprensión del lenguaje hablado como a la comprenst6n 

de\ lengua,je escrtto. Las dlferenclas prtnclpales entre e\ leer y el. escu-

char segOn w. Klntsh y E. Kozmtnsky (1977) y Sttcht (1979) ocurren en 

nlveles perceptivos tales como los visuales y fo~mlcos, "despu6s. de es

te an'-Usls perceptual tnlclal el proceso de comprensl6n es el mtsrno ya 

sea q._. la persona lea o eacuche un texto" (Klntsh y Kozmlnsky, 1977), 

en niveles jer6rqulcamente Sl.C)er-lores tales como los de an6Usts atnt,c

ttco, se"""1ttco, pragm6ttco o en procesos de tnferencta, las dtferenctas 

desaparecen. Este punto de vista es compartido por c.s. Perfettt y A.M. 

L..esgold (1977) qulenes aftrman que la compr-ensl6n a travh de la lectura o 

a tra"'s del lenguaje hablado son muy stmllares en un nlwl m'9 profW1do 

y se refieren a ta comprensl6n de ambas modaltdades m'9 por sus compo-
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nentes comunes que por sus componentes distintivos. 

Una vez aclarado que la comprenst6n del lenguaje es en óltlma ins

tancia, una sola, podemos hacer uso de las definiciones, modelos y teo

rías desarrolladas en torno al campo de la comprensl6n del lenguaje. 

La comprensl6n es un proceso muy complejo que est6 tejos de ser e!! 

teramente conocido; sin embargo, existe cierto acuerdo entre los lnvestl

gadores que sostienen modelos interactivos de comprensión de lenguaje~ 

rededor de algunos puntos medulares que tratan de deflntrla. Entre éstos 

se encuentran los siguientes: 

a) La comprensión es un proceso constructivo¡ el lector o el oyente hacen 

uso del estímulo visual o fon6tico para construir una lnterpretaci6n de 

lo que el autor o hablante quiso transmitir (K. Goodman, 1976; RumeJ. 

hart, 1976; Clark y Clark, le77; Carpenter y Just, 1981). 

b) La comprensl6n es un proceso de uso; et lector o el o:yente utilizan e! 

ta lnterpretacl6n para propósitos posteriores tales como: registro y 

almacenamiento de nueva información en la memoria (Mtller y Klntsh, 

1980; Carpenter y Just, 1981); para seguir órdenes, contestar preg!J!! 

tas, etc. (Clark y Clark, 1977) para realizar operaciones de inferen

cia (V\/lnograd, 1977; Kintsh y van Otjk, 1978J Shank, 1980). 



5 

El enfoque lnteracttvo en la comprensión del lenguaje surgl6 como 

una neoesldad cuando e\ "procesamlento en serle" que domln6 e\ pensa

mlento pslcollng'uCstlco en los Ci\tlrnos velnte 111'\os (cf. Carro\\ y Be"8r, 

1976; Fodor Bever y Garrett, 1974; Forater, 1979) ro pudo dar cuenta de 

muchos resultados de l1"'1119sttgacl6n (.Rumelhart, 1976). El procesamiento 

en serle tUllO problemas. entre otros , para e>epUcar el efecto de\ contexto 

en ta perc:epcl6n de estímulos amblguos. El procesamiento en serte cue!! 

ta con dlferentes subprocesos o componente& talee como: perceptl'\/09, fo

no\6glcos, de \6>elco, slnt6cticos, sem6nttcos y pragm6ticos,lo• cuales se 

\levan a cabo en el tiempo. aproxlmadamente en esta secuencia. El ras

go dlstlnttvo de un modelo en serle, es la suposlci6n de que no ~ comu

nlcac::l6n entre \os dlsttntos subprocesos; el resultado del anAllsls que se 

neva a cabo en cada etapa actCia s6\o como lnformac::l6n base para la et -

gulente etapa. Un sistema estrlctamente seriado no permlte que un com

ponente de procesamlento jer,rqulcamente superior lntervenga en las de

clalonea tnternu de un componente de procesamlento lnferlor. El tlpo de 

. anMtsls que se \leva a cabo es entonces secuenctal, unldlrecclona\, y de 

ab~o hacta arrlba. Cada componente de\ sistema de procesamiento es CO,!:! 

slderado, por lo tanto, autónomo e independiente en su operacl6n (Forster, 

1979; Garret, 1978). 

En 1976, D.E.Rume\hart, con su art:<culo "Hada un modelo interact!:, · 
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vo en la lectura" esttmul6 el desarrollo de posturas lnteracttvas de com

prensl6n de la lengua. Basándose en los resultados de lnwsttgacl6n tnco!l 

sistentes de los modelos en serle sugirt6 que " •• la aprehensión de la tn -

formaci6n de un niw\ de análisis, est6 parcialmente determinada por ni"!, 

\es de ª"'\\sis m6s altos •• ". Este autor mostl"Ó que la percepción de te

tras depende de otras que se encuentran cercanas; que la percepcl6n de P! 

labras depende del contexto sint6cttco y semAnttco en que tas encontremos. 

Rurnelhart y McC\le\and (1981) resumieron \o que es un modelo interacti

vo, como aq~l en donde los procesos dirtgtdos por e\ estímulo -de abajo 

he.eta arriba- se combinan con procesos conceptualmente dlrlgldos -de 

arriba hacia abajo- para determinar en forma cooperativa la tnterpreta

ct6n m'9 viable del estímulo. 

1. 2 SUPOSICIONES BASICAS DE UN MODEL.O INTERACTIVO DE 

COMPRENSION DEL LENGUAJE. 

1. 2. 1 La Representaci6n de la Información en ta fv1emorta. 

En las teorías contempor,neas tales como: Anderson (1976); 

Fredertcksen (1977); Kintsh y van Dijk (1978); Norman y Rumelhart 

(1975); Anderson (1980); esta presente la noción de que la memoria hu"'!;_· " 

na preserva la información mediante una representact6n abstracta, deno-
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minada representact6n proposicional, la cual, no est' atada a ninguna mo

dalidad sensorial en particular. Esta representact6n propostctonal presa~ 

va Onlcamente el stgntftcado de un ewnto; los detalles no lmportantes de d.! 

cho e...ento, no son representados y por lo mismo tienden a ser olvtdados. 

SegOn Anclerson (1980) la noct6n de que la lnf0rmacl6n eatA representada 

en términos de propostctones ea actualmente \a concepct6n m'9 popular 

acerca de como el significado esta representado en la mente. 

Una propostct6n es, por tanto para estos autores, \a unidad m6s peq"'!. 

l'\a de conocimiento de la cual se puede aftrmar o negar algo. 

Clark y Clark (19n) aftrman que una propostct6n se construye con b! 

se en \os constituyentes de una oract6n. Los constituyentes estAn tmpl\cl

tos en la funct6n y en el 61"den de tas palabras dentro de la oract6n. Un CO'"!, 

tituyente es a 11grosso modo", segón estos autores, un grupo de palabras 

que pueden ser sustituidas pc)r una sola palabra sln cambiar su funct6n y 

stn alterar el resto de \a oract6n. La sustttuct6n no neeestta tener el ml!, 

mo slgnlftcado, por ejemplo¡ en la oracl6n " El hombre atto prencH6 su as

queroso clgarro", "El hombre alto" es un constttuyente "porque puede sus- · 

tttutrse por "El" o por 11.Juan", sln alt.erar el resto de la oración; "pren-

dió su asqueroso cigarro" puede sustttutrse por 11fum6". El criterio de 

sustttuct6n debe utt\tzar-Se conjuntamente con otro crlterto, el cual espe

ctftca la postbllidad de que un grupo de palabras puedan moverse como una 
, .. 

\ ~ ' 

.. 1 
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unidad. 

Siguiendo a estos mismos autores• la representacl6n abstracta del 

significado de una oraci6n podría ser como sigue: el lector o el oyente re

ciben e\ mensaje oral o escrito, reteniendo su representacl6n fonológica en 

\a memoria operativa e inmediatamente después tratan de organlzar este 

tipo de representact6n fonológica en constituyentes, identlf'lcando su corlt!, 

nido y su función. Al tr ttientiftcando cada constituyente, van utntzindoli;>s 

para construir las proposlcl.ones lmptlcltas en éstos~ al mismo tiempo v~ 

desarrollando una representaci6n jerárquica de estas proposiciones. Una 

vez identiflcadas las proposiciones para un constituyente, el lector o el 

oyente las retiene en la memoria operativa dejando de utilizar la represe11. 

tact6n fono16gica, lo cual, tiene como consecuencia, el olvld::> del esttlo y 

la fraseología del mensaje (Jarvena, 197\; Perfettl y L.esgo\d, 1977) que

dando s61o e\ slgntflcado. Esta secuencia no es llevada en forma Unea\ y 

muy probablemente se haga todo al mismo tiempo. 

Para representar e\ significado de una oración sin preservar la fra

seología, se han desarrollado diferentes tipos de notaciones proposlct.ona

les. Una de ellas, uti.\tzada por Ktntsh (1974) representa cada una de las 

proposiciones como una lista que contiene un término de relaci6n, el cual 

se escribe primero, seguido por una lista ordenada·de argumentos. Las 

relaciones corresponden a los verbos, adjetivos u otros términos de re\!. 
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ct6n tales como : "parte de " "arriba de". Los argumentos corresponden 

a loa e\.mtanttwa u otru propoatctones • cabe hacer notar• qua los rgu-

mentoa eon e\ atgriftcado de la palabra y no la palabra en at. Lu relac\2 

nee aftrman c:one.tones era. las enttdade8 a laa que se refteren estos 

aiatanttws. Por ejemplo en la oract6n: 11NlX>n le rega\6 .CMi hermoso -co-

che a Breznav" M formarCan prtmero las ~clones a) Nbaon le reg! 

16 111 coche ia Breznev, y b) el coche era hermolO, au repreaentact6n ab!, 

tracta de aa.erdo a l<tntsh (1974) quedaría como atgues 

{REGALO. NIJ1Dn, Coche, Breznev, pasado) 

(HERMOSO, Coche) 

Extate otro medio para representar el stgrit'lcado de una oract6n 

y ea por medio de redes propoatctona\ea propueatas por Rume\hart , 

Unda-.y y Norman (1972), Anderson (1976) y Norman y Rumelhart(1976). 

AndeNOn (1980) preaenta ~ red propostclonal, que no es sino una va-

rl.,,. de:tu manctonedas pero atr11>\lf'lcada. Andereon repreeert:a a 

una propoatctdn por madto de una ellpee • ta cual ae conecta, médtante 

ftechu rotu\.ctu, con aua retactones y a'-8 argumertos: Lu propost-

ctonea, tu retactonea y toe argumentos ae denominan n6dulos de la red, 

y lu ftec:hu ae \\amai IA"llonea debido a que conectan n6clulos. ~llz~ 

' ' 
do la mlsma oracl6n del ejemplo anterior 11Nl1«>n le Ngat6 1#1 hern"l090 ~ 
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che a 8r-eznev11 tendr!amos dos propostctores a) Nl)(On le regal6 un coche 

a ereznev y b) e\ coche era hermoso. Su representact6n semSnttca qued~ 

rra oomo sigue: 

pasado 
/ 

ttempo 

NIXON ... Agente bjeto--<CADIL' ....í-:'i 
sUjeto V 

relacl6n 
1 

HERMOSO 

Los c(rculos representan las propostctones y \as flechas especlftcan 

las relactones y tos argumentos dentro de cada oract6n. Estas flechas van 

marcadas con el rótulo semSntlco apropiad~ ta\ como: su jeto, agente, ob-

jeto, rectptente, lugar, ttempo, estado, tnstrumento o forma. 

L.as dos formas de representar la tnformact6n propostctonal: como 

un conjunto \lneal de propostclones,Ktntsh (1974) , o como una red de p~ 

postctones, Anderson (1980), strven, ya que representan la informact6n en 

forma abstracta. l..a representact6n Uneal es mSs clara y compacta, pero 

ta representact6n en red espectftca las cone>etones entre elementos, lo cual 

ha pl"Obado ser muy OtU para entender ciertos fen6menos de \a memoria, 

Norman y Rumelhart (1975). 
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R.C. Shank (1975) sosttere que la base de la memoria es la concep

tuaUzacl6n, loa c::onceptios pueden representarse tambt6n en la memoria 

por medlo de redes proposicionales ~oods, 1975; Kleras, 1878; Anderson, 

1980). La red proposlclonal es, entonces c::omo un dlcclonarlo que deftne 

un concepto en t4rmtnoa de s'-9 relact01'19S con otros conceptos. Sln em

bargo, cuando le decimos a LWla persona clega que un "perro" ea "un mam.,! 

fero carnívoro• wrtebrado, el cual ha stdo dom6sttcado por el hombre y 

muy probablemente descencH6 del lobo", esta persona se quedar6 con una 

lelea muy vaga de lo que ee un perro. El algnlftcado de una palabra es al

go m6s que las solas relaclonea conceptuales, debe hacer referencia a cu.! 

lldadets sensoriales reales y acciones sensorio motoras (Anderson, 1980) 

y relacionas de contexto (Shank, 1876). Las redes proposlclonales tienen 

prevtataa este tipo de referencias. 

Shlffrln y Schnetder (1977) conciben a 1~ memoria a largo plazo, co

mo uia gran ooleccl6n permanente de n6duloa • loa cuales ae van haciendo 

m'8 complejos y se van lnter-relactof'\lll'Wjo a tra'*"s del aprendlze,je. L.a 

mll)!OrCa de estos n6dulos se encuertran almacenados en forma pasiva e 

Inactiva. Un r6clulo puede conslattr • de acuerdo a estos autores, en un 

conj~ complejo de elementos de tnrormact6n que Incluyen conexiones 

uoct~atlvas sensoriales y motoras, ael corno Pf'Ogramas ele respuesta o 

acct6n, e tnstrucctones para otras clases ele procesamtentX> ele Informa-
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cl6n, denoml~as producciones. 

Un n6dulo se distingue de otros n6dulos porque funciona como una un!. 

dad, esto es, cuando uno de sus elementos es activado, todos los elementos 

de\ n6dulo se activan. 

Estos mismos autores se refieren a la memoria a corto p\azo en un 

sentido tradicional, es decir, como un conjunto de n6dulos activados en la 

memoria. fllencionan que este tipo de memoria ttene dos f:Jnclones: la P"!,. 

mera, es \a retenct6n de lnformact6n relevante para el procesamiento en 

turno, y la segurda, es la de proveer el espado cognoscttlvo para el pens!_ 

miento consciente, toma de decisiones y el control general de los procesos. 

Sln_embaf'.'9º• una de tas características de este ttpo de memoria es que 

tiene una capacidad llmltada. Cuando se lee un texto, se retiene mucha de 

la lnformacl6n contenida en él. Klntsh y van Oljk (1975) reportaron que se 

pueden retener de 130 a 140 própostclones después de leer un pasaje largo. 

Aun tomando en cuenta que la inf0rmaci6n puede ser stgntflcattvamente agr!:! 

pada (Mlller, 1956), tas agrupaciones que pueden hacerse resultan ser dem'!., 

sladas. Otra conslderact6n que debe tomarse en cuenta es que esta gran 

cantidad de información es retenida por un tiempo considerablemente alto, 

to cual, es Inconsistente con el corto período de retencl6n normalmente atr!. 

buido a ta memol"la a corto plazo, Finalmente, existen otros usos para la 

memoria de corto plazo durante la comprensl6n tales como: el mantenlmle!? 
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to de la lnforrnact6n retactonada en tos antecedentes del sujeto, el t6plco 

del discurso, etc., tos cuales requieren de un acceso r6pido, y de una 

constante actuatlzacl6n (Keru, 1978). 

Todas estas conslderaclones sugieren que el contenido propostclo-

nat de un pasaje no se procesa en ta memoria a corto plazo, stno en un 

sistema de capacidad Intermedia, con período de duract6n suftcientemen
; 

te largo pero no permanente. Este sistema ha aidO sugerida por Greeno 

(1973). bajo el nombre de "memoria operativa". En este sistema pueden 

construlrse, modificarse, desecharse y recuperarse tas estructuras re-

presentativas durante ta comprensl6n del lenguaje •. Et concepto de me~ 

ria operativa ha sldo utlllzado en conceptuatlzaclones>:como·.1as de Ctark 

y Ctark (1977), Carpenter y Just (1981), Anderson (1980) y l<lntsh y van 

Oljk (197S) .entre muchos otros. 

1. 2. 2 Mecanfsmos de Proc:esamtent:D de ta Informact6n. 

La comprenst6n del lenguaje requiere de ta parttctpact6n de dife-

rentes etapas de procesamiento que van desde ta percepct6n del estrmulo 

visual o acCISttco hasta la tnterpretacl6n de un gr~ combinada de pala-

bras. Cada etapa de procesamiento es~ constltulda por un conjunto de 

producclones (Carpenter y Just, 1981; Anderson, 1980). Una producct6n 
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consiste en una condición y una acci6n. La condlc16n es una descrlpcl6n 

general de las circunstancias donde una produccl6n puede aplicarse. ·La 

accl6n consiste en los cambios que deben hacerse en la memoria st se 

aplica la producci6n, Un ejemplo de una produccl6n en la etapa de anáU• 

sis podría ser: 

SI 
(coñdi'cl6n) 

ENTONCES 
(acción) 

En una oracl6n se encuentra una palabra funcional -pre~ 

si clones, conjunciones, pronombres, artículos, etc.-

Inicia un nuevo constituyente 

Esta producct6n refleja la observacl6n de que las palabras funclol'l!_ 

les Indican casi siempre el comienzo de un nuevo constituyente. 

E:! concepto de sistemas de producción ha sido muy utlllzado en la 

psicología cognoscitiva de~e 1970. Este concepto fué desarrollado, tal 

y como ha sido apUcado en la psicologf'a, por A Newell y H. Stmon (1972). 

No es un concepto universalmente aceptado, pero como aftrma Anderson 

(1980) "es la forma más extensamente desarrollada y adecuada para repl"f!. 

sentar las hablltdades cognoscitlvais humanas". 

Las producciones operan con símbolos en la memoria operativa, és-

tos símbolos son conceptos activados por las producciones y se Insertan 

en la memoria como resultado de la codiflcacl6n del mensaje o como re-
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sultado de una producción. La recuperación de la tnformacl6n· almaeenada 

en la memoria a largo plazo ocurre cuando \a\ll producción Inicia y activa 

un concepto, provocando que este concepto se Inserte en la memoria oper~ 

tlva. 

La memoria operativa funciona como centro de comunlcacl6n para 

las diferentes etapas de procesamiento. Este tipo de memoria tiene una 

cap:icldad limitada, lo que Implica que cierta cantidad de trtormacl6n se 

pierda. Si la tnt'ormacl6n no se uttltza, su nivel de acttvacl6n en la me~ 

ria se deteriora y con el tiempo se olvida (Colllns y Loftus, 1975). Otro 

mecanCsmo de olvido surge cuando diferentes procesos se desplazan unos 

a otros (Sachs, 1967) como es el caso del olvido de la f'raseolog(a una vez 

que se han construido las propostctores. 

Los sistemas de producción son auto-secuenciados, Los elementos 

que est&n actuando en determinado momento en la memoria operativa per:_ 

mlten que se Inicien otra u otras producclores, las cuales lnsertar&n otros 

elementos en la memoria operativa, lo que a su wz tnlclar6 otras produ2_ 

clones. De esta forma, los resultados Intermedios del proceso de com

prensión, pueden Influir en el proceso subsecuente. Una etapa de proces~ 

miento es simplemente una colección de producciones que comparten una 

fuente de conoclmtentos comC.n y que necesitan condlctones similares para 

Iniciarse. Las producciones en una etapa est!n supeditadas a una meta J!,. 
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rárqulcamente supeMor. Algunas veces, las diferentes etapas de proc:e-

samtento de lenguaje parecen estar fuera de secuencia, esto sucede cuando 

las concllclones necesarias para que se originen producciones de una etapa 

posterior, existen antes de lo normal (Levy, 1981 )• Por ejemplo cuando e\ 

contexto permite la aslgnacl6n sem,ntica de una palabra, antes de haberla 

codificado. En la oracl6n "Juan clav6 un clavo con el " el lec ------
tor puede haber asignado un slgntflcado a la (ilttma palabra con base en las 

palabras "clavo" antes de haber codlftcado \a palabra "martillo". 

\ .2.2.1 Procesamiento en paralelo y procesamiento en serle 

D.\Laberge y S.J. Samuels (1974) af'lrman que entre las habl\tdades 
' 

humanas, \a \ectura,es una de las más complejas, y que ésta no podría 

\levarse a cabo con éxito, si sus componentes y \a coordlnacl6n de éstos, 

·no se llevara a cabo en forma automflttca, Uno de \os criterios para dec!_ 

dtr si una habtlldad es o no autom!lttca, es que un sujeto pueda ejecutar 

una habi\tdad en forma exacta y completa, mientras que su atención está 

dirigida hacia alguna otra cosa. Estos autores aseguran que solamente P2. 

demos atender una sola cosa a la vez, pero que somos capaces de proce-

sar muchas cosas a\ mismo ttempo, siempre y cuando no mas que una"'!.. 

quiera atenct6n. 

Un proceso automático. es, de acuerdo a R. M Shlffrln y W. Schnetder 

(1977), una secuencia de n6dulos, \os cuáles casi siempre se activan como 
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respuesta a la cortlguracl6n particular de un estímulo. La secuai cia es 

activada sin necesidad del control o de atencl6n por parte del sujeto. Los 

procesos autom6ttcos utlllzan un conjunto permanente de conexiones -e!?_ 

tre n6dulos- almacenado en la memoria a largo plazo. Para que estas 

conexiones se desarro11en completamente se necesita mucha práctica y un 

entrenamiento largo. Una vez aprendido, el proceso automático es dtf'fcll 

de suprimir o de alterar. Este proceso funciona en paralelo y no ejerce 

demandas. a la capacldacl cognoscitiva del sujeto. 

Los procesos que requieren at.encl6n del sujeto se denominan "ProC!_ 

sos en serle" o de "bC.squeda controlacla". 5'st.e tlpo de procesos utlllzan 

en forma temporal, una secuencia de n6dulos, activados bajo el control del 

sujeto. Debido a que se requiere de la atencl6n, s6lo una secuencia puede 

ser \levacla a cabo a la wz sin lnterf'erencla. 5'st.e tipo de procesos, dema.!' 

dan una gran cantidad de capacldacl cognoscitiva, son de naturaleza Mrlacla, 

f&cllmente establecidos, alterados y pueden ser reversibles. Por otl"a Pe.!: 

te, estos procesos pueden ser aplicados a situaciones novedosas, para las 

cuales no se han aprendido ucuenclu autom6tlcas. 

Se sugiere en el modelo de comprensl6n de textos desarrollado por 

Klntsh y van Dljk (1978) la e>etstencla de n.imerosos sub-procesos, los cu! 

les interactC.an entre sl y se llevan a cabo en forma muy r6plda, con mC'! 

ma Interferencia entre ellos. La capacidad cognoscitiva, s61o se utiliza, 
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cuando se Involucra la atencl6n, la conclencla y la toma de decisiones. 

Se ~sume que varlos procesos operan en paralelo e lnteract\vamante sln 

extraer recursos del sistema. Asímtsmo, estos autores sel'\atan, que en 

lectores háblles, la comprensl6n de lectura es un proceso autom6ttco, lo 

que Implica una baja demanda de recursos, pero que este proceso puede 

verse interrumpido eventualmente, como por ejemplo cuando el lector el!,_ 

be recuperar un referente, el cual ya no' se encuentra en la memoria ope-

rante, o elaborar una Inferencia en forma oonsctente, requtrlendo de una 

canttdad considerable de recursos. 

1.3 ETAPAS DE PROCESAMIENTO EN LA COMPRE:NSlON DEL 

LENGUAJE. 

Como ya se mencionó una etapa de procesamiento es una coleccl6n 

de prOducclones que co1T1>arten una fuente de conoc\mtentos comC.n. Marlsen 

Wtlson (1980) afirma que los .datos e)(J>er:lmentales surgtdos de t1111esttgact2 
' 

nes dentro del marco de modelos tnteracttvos, sugieren que para compren-

der el lenguaje s6lo se necesitan tres ttpos de conoclmtentos: de léxico, de 

estructura y de tnterpretacl6n. Estos ttpos de conoclmtentos orlglnan las . .. ... 
etapas de procesamiento: reconocimiento de palabras, anillsls estructural 

e interpretact6n del texto. La afirmación hecha por Marlsen-Wtlson (1980) 

deja fuera \os procesos Involucrados en la percepción visual o acC,sttea y 

su correspordiente codificacl6n, procesos que, aunque muy importantes·;-
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no se examinar"' por eatar fuera de las estrictas necesld~de este tri!. 

· bajo. La complejidad 81'*'cttca, como se wr6 m6s adelante, tiene su"'!. 

yor efecto en la lnteracct6n del an61lsls aint6ctlco y ta lnterpretact6n del 

texto. 

1.3. 1. Reconocimiento de palabras y acceeo al l4bdco. 

La etapa de reconocimiento de palabras ea, probablemente, dorde Ir:!_ 

teractOan en forma m6.s clara, los procesos dtrlgtdoe de abajo hacia arri

ba, con los procesos dirigidos de arl"lba hacia abajo (Cf. Oan!(S, 1978; 

Marlsen-WUeon, 1978; Oanks y Hlll, 1981). Et mecanismo para la actlv!, 

ct6n de la representación mental de una palabra (la cual contiene aspectos 

eenaorlo-motrlcea, f'onol6glcos, ortogr6ftcos, ul como características 

stnt6cttcas, aemAntlcas y pragrn6ttcas), ae origina en el an61tsls percep

ttw del estímulo, pero producciones de etapu de an61tsla estructural e 

lnterpretatlw, que oper-.n ·.en paralelo, ponen restricciones a las posi

bles "lecturas" del estímulo (Carpenter y Just, 1981). Una evidencia de 

eata lnteracct6n ee detecta en la facilidad con que loa lectores restauran 

loa errores ttpogrAftcos de un texto frecuentemente,¡ sin siquiera notarlo, 

o en los efecto• de facilidad dada por el contexto. La secuencia de las 

etapas en el procesamiento de trtormacl6n, pueden ser determinadas por 

el principio general propuesto por Danks y Hlll (1981) quienes sugieren 

que e>elste un ~r uso de trtormact6n menos abstracta y el procesa-
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miento va de abajo hacia arriba, cuando el lector enfrenta a un material 

dift'cll o poco famiUar, SI el texto ea f'cll y el contentdo es conocido pa-

ra el lector, la lnformacl6n, con un nivel de abstraccl6n m6a alta (estru~ 

tura\ o lnterpretatlvo), faclltta mud"líalmo e\ procesamlento, y \a cantidad 

de lnformacl6n utUlzada de nlw\es menos. abstractos es menor. La claw 

de los beneftctos del procesamiento de arriba hacia abajo, surge~ la tr.!, 

menda redundancia que h~ en todos los ntve\es de an6Usts • 
... 

E\ ststema de reconocimiento de palabras ttene segOn Marlsen-Wtlson 

(1981) cuatro propiedades: a) Hay tnteraccl6n entre \as fuentes de conocl-

mlento, b) E1 sistema de procesamiento trabaja en forma 6pttma. Todo 

lo que se sabe en un momento determinado del proceso, debe estar a la lll!, 

no, para resolver cualquier ambiguedad o lrexactltud en el ri\tsts del .e.!. 

t(mu\o, c) E1 procesamiento de abajo hacia arriba ttene prioridad. El sis~ 

ma de procesamtento permlte efectos de contexto, pero nunca antes de que·. 

se reclba 1a entrada sensorial, en eate sentido \os procesos de abajo hacia 

arriba tienen prtorldad, d) Et estímulo entrante se analiza de una forma 

completa, El sistema de reconocimiento de palabras tnlcla producciones 

que son ob\lgatortas y necesarias. Esto se hace evidente en dtfereras ª! 

tudtos que muestran e\ hecho de que a pesar que se \e ptda al sujeto que e!? 

foque su atención en las propiedades acCisttcas o fonéttcas del estímulo, no 

puede, aparentemente, dejar de identlftca,. la palabra tnvo\uc,.ada (cf, 

Shlffrln y Schnelder, 1977; Cote y Jaklmlk, 1979). Lo anterior tiene co-
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mo consecuencia, que el estímulo entrante sea analizado tan profundama'l 

te como sus propiedades lo permitan. 

E\ reconocimiento de palabras puede verse complicado por que algu

nas de éstas ttenen más de un significado. Hay varios factores que afec

tan e\ nivel de activación en la interpretación de una palabra. a) ciertas l,!! 

terpretaclones son más comunes y frecuentes; por ejemplo, la palabra "9!. 

to" como animal doméstico, es muy probable que sea la interpretación con 

un nivel de activación más alto, que la palabra "gato" como máquina eleva

dora, usada para alzar grandes cargas a pequeñas alturas. b) Las produc

ciones automfltlcas que producen una actlvaci6n diseminada en la red, pue_ 

den contribuir a seleccionar una interpretación particular. Esta activación 

diseminada puede provenir del contexto sintáctico, semántico, del conoci

miento relevante sobre el tópico que tenga el lector y del conocimiento de\ 

estt\o del discurso. e) Cuando una palabra con varios signlftcados aparece 

en un contexto pobre 1 estos son inicialmente activados, pero sólo una ln-

:• terpretact6n se mantiene activada después de algunos cientos de mntsegu.!! 

dos. (Swinney, 1979), esta tnterpretacl6n puede ser seleccionada o por lo 

menos adivinada, y sirve como unammida de economía para el sistema 

cognoscitivo, ya que de mantenerse acttvada varias lnterpretactones para 

\as diferentes palabras que se van presentando, se crearía una carga exc:.. 

si va de informaci6n que excedería la capacidad llmttada de la memoria o~ 

ratlva. 
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l.3.2. An6Usts estructura\ 

El clstema si11tdctlco determina las relaclonas gramattcales facti-

bles qua se establecen entre las frases y las ornciones. Asímismo, reg~ 

la el orden que las palabras deben guardar entre sr. La lnformact6n stn-

táctica permite al usuario de la lengua tdentificar las relactones reales 

entre las pala:,,ras. La regularidad con que e.parecen las estructurQS sln-

tácticas dentro de los mensajes, le da postbi\ida:I al lector u oyente de a~ 

ttclpar la clas3 gramatical de la palabra que suceder' a otra facilitando 

y aglltzando el procesamiento de infurmact6n. Se cuenta actualmente con 

resultados experimentales que apoyan ta e~stcncia de un an~\isis estruct!!_ 

ral no semánttco en et sistema de procesamiento del lenguaje (cf. Klmbal, 

1973; Fodor Bever y Garret, 1974¡ Martsen-Wi\!:;on, 1980) • Un ejemplo.' 

de un análisis puramente estructural, se da en la oract6~ "El argl u( zoof6 

al bordt\ente en et ersen6n, porque el bol'dilente fa.rpt6 al argluí'' (ejemplo 

basado en Pearaon y Jhonson, cttaclo en Castal'\eda, 1982). En esta oract6n, 

un hablante de espaftol podría determinar qúlán .htzo quá, d6nde lo htzo y 

porquá lo hlzo, aln tener una lnterpretact6n s~~úntlca. L.o que esta ora

ct6n permite, una vez anattzada su estructura stntáctlca, es ta ldenttflca

ct6n de constituyentes. 

· Ktmbal (1973) propone que el hablante cuenta co11 un conjunto de es-

trategtas mentales mediante las cuales segmenta k.s oraciones en consti

tuyentes. Ya que las oraciones contienen elementos qua le proporcionan 



un stnnCimero de tndtctos para una segmentacl6n aproplada. Elltas ea-

trategtu tratan de encontrar toa mejores tndlclo•, y ef'ect~ tu aeg-

mentaclones m'8 probables prlmero. St \a"prlrnera estrategla no fun

ciona. se utntza otra y así suoeslvamerú. Entre las estrateglaa suger.! 

das por Klmbal tenemos tu atgulentea: 

a) Siempre que ee encuentre una palabra funcional, comience un . . 

n.iew constituyente. 

b) Oespu6s de determinar el tntcto de un corwtttuyente, busque las 

palabras de contenldó apropiadas para ese ttpo de corwtltuyente. 

e) Despu6s de encontrar un verbo, t>Caaque la clase y et nClmef"O de 

los argumentos apropiados a eee verbo. 

d) Trate de unlr cada palabra nweva, al constituyente m'8 cercano. 

De acuerdo a Klmbat, una vez que tos usuarios de la lengua han 

alslado los constltuyentee, deben construir una jerarqut'a de tu :propost-

clones subyacentes. Para mayor lnl'ormacl6n sobre como podrfa funclo-

nar este mecant'smo se puede consultar a Wooda (1973) y Kaplan (1972). 

Un ri\lsls puramente estructural (•l~cttco) del merwaje oral o 

escrito no noa llevaría alempre a obtener al etgnlftcado de un grupo comb.! 

nado de palabras, y e.>claten varlas razones para ello. La primera 89 ciue 

la eJq>Ucttact6n de todas las estrateglae necesarias para entender el tengu!. 
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je no es poslble • debldo a la productlvtdad del mtsmo ya que las oraciones 

pueden ser muy largas y muy complejas, se requertrra de un nOmero lrllf! 

to de estrategias para codlftcar todas las oraciones factlbles en una lengua. 

Segunda, entre las estrategias uttllzadas para anallzar el texto o el dlscur-

so, una de las mb frecuentemente mencionadas, es la tdenttftcacl6n de pa

labras funcionales. Sln embargo, son precisamente estas palabras las m6.s 

dlff'clles de captar, por lo menos en el mensaje oral, ya que la gente tiende 

a hablar r~ido e Incorrectamente (tartamudea, repite, utiliza palabras In-

completas, etc.) y sus palabras, principalmente lu palabras funclonale•, 

tlenden a ser lninte1tglbles f'uera de contexto (Woods y Makhoul, 1973). 

Tercera, y tal vez la razón m6s Importante, et hombre tiene una habtltdad 

sorprendente para crear un signlf'lcado, aCin para el texto o conversact.6n 

mú Incompleto o desorganizado (van Dljk, 1979). Para lograr esto et h! 

blante parte de ta suposlct6n b6slc:a de que tas oraciones deben transmlttr 

algo, y ese algo debe referirse a entidades, eventos, estados y hechos f~ 

tlbtes en un mundo dado. Esta habilidad para construlr un slgnlftcado a P! 

sar de una pobre estructuract6n del texto o del discurso nos lleva al desa-
. . .. ... . ..... ~ .. . .. . .......... ~ .. .. 

rrollo de la óltlma etapa. W.s adelante se establecer' el papel real que .. 
. juega et an6lisls slntActtco en ta comprensión de ta lengua, el cual se ª><.! 

mlnar6 en •et 6\tlm::> punto del prlmer capítulo, y en relación a la etapa de 

lnterpretacl6n. 

l 



l.3.3 lnterpretacl6rí del texto. 

Un lector u oyente clando lee u oye u11 mensaje parte de la base 

de que al mensaje debe tener senttdo y debe proporcionarle alguna l~r 

mact6n n.eva. Para C1ark ·y Ctark (1977) el prOce&o de construéct6n del 

slgnlftcmlo se lleva a cabo graclu a do• prtnclploa: el prtnclplo de real!_ 

dad, que se reftere a la esencia de tu oraciones• y e\ prtnctplo de COOP!, 

racl6n que se refiere a ta forma como ee e>epreaan eatu oraclone•. 

De acuerdo al prtnclplo de realidad, el hablante Interpreta las ora

clonea con la supostct6n de que 4atu ee rafteren a un conjunto de tdeu, 

que se retaclonan con una sttuact6n especl'ftca y real. ~n esta suposlct6n , 

et hablante puede crear una representact6n mental de la sttuact6n punto por 

punto qua puede ser una escena en un restaurante, un conjunto de acciones a 

ejecutar, o un problema matem6tlco. Oebldo a tos hechos concretos que e<!_ 

noce acerca de los restaurantes, de las acetonas y de las matem!ttcas 1 el 

lector u oyente puede reconstruir la sttuacl6n a la que lu oraciones hacen 

referencia, y determinar tas postbtea relaciones entre eventos, permltten

do analizar e interpretar la tnl'ormact6n entrante en f'Orma parttclpatlva. 

Et prlnclplo de reatldad ea pótenctalmente muy poderoso,.~· a decidir 

en caao de ambtgUedad , permite trtertr la palabra e>eacta en caso de que 

6sta se lea o se escuche mal, y permite obtener la lnterpretact6n correcta. 

Et prtnctplo de cooperact6n ee deriva del postutmlo pragm,tlco qua 
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afirma que normalmente no se expresa lo que se supone que e\ hablante 

ya conoce (Klntsh y van Otjk, 1978). Por lo comón no se e>epltcltan las 

proposlctones que pueden ser sumlnlstradas por el lector u oyente. De 

este postulado se desprende la necesldad de que el hablante provea dura~ 

te el proceso de la comprensl6n, tos eslabOnes faltantes en una secuencla 

de proposlclones, con base en su conocimiento general y contextual de \a 

real\dad., Este conoclmtento permite hacer tr"lerenclas acerca de \os he

chos posibles, probables o necesarios, que aun no estando e>epl(cttos, pe!. 

mi ten hacer coherentes un discurso·-0 un texto. 

Parttenclo de los prtnclplos anteriores puede af'lrmarse que el proC! 

samtento humano de tnformaci6n se \leva a cabo con base en la tnf'orma

cl6n anterior, ya almacenada en la mernorl~ comprender es en gran parte, 

la aslgnacl6n de relaciones causales a la lnformacl6n entrante, tnfertda de 

conceptua\lzaclones anteriores. La comprensl6n resultante está ligada a 

\a e>cperiencla personal. Slgutenclo a algunos lnvestlgadores - Minsky 

(1975), Rumme\hart y Ortony (1977), Shank (1980) - pero respetando las 

diferencias existentes entre ellos, se puede sugerir que el conoclmlento 

humano est6 organizado en estructuras cognosclttvas denominadas esque

mas. Un esquema es una red de conceptos, \os cuales est6n tfplca aunque 

no necesariamente re\aclonados; por ejemplo los conceptos 11jab6n" y 11agua" 

o "mesero" y 11 men0", son conceptos dlstlntos y uno no presupone a\ otro, 
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atn embargo, eatAn organlzedos en los esquemas de "lavar" y de "re•-

taurante" respecttvamente. 

L..o• esquemu conttenen descrlpctone• depen::ltentes del contexto• 

denotan oomC.trvnente, cterto curao normal de ewrtos o acciones, que ln-

wlucran clertoa objetos, peraonu, proptedades, relactonea y hechos. 

Es en este sentido que los esquemas unlftcan ex>nceptoa de varlaa clases 

y de dl,_,rentes niveles de repreaentact6n bajo. la reetrtcct6n de "norma-

lldad". 

un aspecto comC.rr.de loa esquemas, ea que en un ntwl alto de tnl'o~ 

mact6n, au·· contenido es ftjo, pero en loa niveles tnfertorea, asta tnforma 
. ~-

ct6n puede ser modlftcada de acuerdo a las propiedades de la tnformact6n 

entrante. St 6sta no es relevante para et esquema se olvidar' con facllt-

dad. 

L.a noct6n de esquema, permtte cocHftcar la secuencta predomtnante 

de ewntoa en uia attuact6n particular. St uoa ewntos no eat6n e>1p\lct~ 

dos en el mene•. e\ hablante puede tnl'ertr\oa debido • ~ toe ha concee 

tualtzedo previamente en e~rlenctu anterlorea. Bower, Btack y Turner 

(1879), han e>eamtnedo en t..na serte de e~rlmentoa, la l"eallded pstcol6g!. 

ca de los esquemas. Estos autores encontraron que extste una tendencia 

por parte de los lectores, de falsear ta tnformacl6n en dtrecct6n a un esq"!, 

ma general: por ejemplo, tos sujetoa ttet'den a reportar tnl'or'macldn que ee 
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parte de un esquema pero que no est6 incluida en la hlstorta que leyeron. 

Los experimentos realizados por estos autores, muestran en conjunto, 

que los eventos nuevos son c~lftcados en relact6n a los esquemas exis

tentes, y que el recobro futuro de lnformacl6n se ver' tnflutdo por datos. 

La noct6n de esquema es Importante en \os modelos de comprensl6n del 

lenguaje (cf. Shank y Abelson, 19n; Ktntah y van Oljk, 1978), ya q~ sl~ 

ven como apoyo vattoso, para predecir cómo se comprender' una hlatorta 

y ql.16 lnformact6n recordar' un sujeto despujSs de haberla lerdo. 

1.4 RELACIONES ENTRE EL. A~USIS SINTACTICO V LA INTER

PRETACION DEL. TEXTO. 

Una de las dlscuslones m'9 interesantes de las tnvestlgact.6n ps\co

Ungl.it'stlca de los últimos af'los glra en torno a las preguntas l.es optatlw 

u obligatorio el an6llsls stnt6ctlco en el procesamiento del lenguaje?, 

¿\a comprensl6n de un te>cto se \19 o no afectada por el nlvel de comp\ejl

dad slnt6ctlca del mismo?, tes el an6Usls slnt6cttco un proceso autom6-

tlco o demanda capacidad cognoscltlva?. El punto medular es establecer 

sl la tnformact6n slnt6ctlca y sem6nttca contrlbll)<en en forma dlferencla\ 

e lndepencllente en la comprensl6n de las oraciones, o si. lnteractOan en el 

proceso de comprensión. Forster y Ryder (1971), Garret, Bever y Fodor 

(1966), y Forster (1979) apoyaron la nocl6n de la autonomra e lndependen

cla entre estos tipos de informact6n. Estos lnvesttgadores desarrollaron 
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sus hl¡)6tests baSados en el modelo de la gramattca generatlva (Chomsky, 

1957; 1965), el cu3l proporclon6 un marco c:onceptua\ aparentemente llP"!. 

plado para el procesamlenm de\ \engu~e (Cf. Mlller, 1962; Mll\er y 

Chomsky, 1963; Fodor et. al., 1974). Las lnvestlgaclones derlvadas de 

la teorCa chomsktana c:ontemplan dos aspectos crCtlcos: el prlmaro, la 

e>dstencla de un componente slrd.ctlco tnd8perdlente que procesa la lnt'o,!: 

macl6n, basado en \a representacl6n eatructural de las oraclonas. Se9U12 

do, la unldad de procesamlenm de este componente es la estructura pro

furda aubyacente de la oracl6n. Esta postura sostlene que la tnterpreta

ct6n sem6ntlca sea pospuesta hasta que ae termlne de leer o de escuchar 

la oracl6n, lo cual no permlte ningOn efecto factlltatorlo basado en la in

terpretacl6n semintlca, que ayude a hacer manos ambigua una palabra o 

un an61lsls slnt6ctlco. Un aspecto central de la posicl6n de estos autores 

es que el sistema atnt6ctlco es et que dirlge el :procesamlentD de tnforma

ct6n. 

Como puede obeervaree, los modelos de comprensión de lengu"'e 

denominados en aerle, loa cua\ea tmp\Cdtamente aceptan la hlp6tests de 

autl>nomCa entre loa componentes de proc:eaamtento de tnformaci6n, prt"!_ 

legCan al sistema stnt6ctlco. En estos modelos el an6ttsls sint!ctlco es 

obllgatorio y previo a ta interpretación de las oraciones. AsCmtsmo, ate~ 

do la stntA>cls del texto una variable furdamental, se espera que un aume~ 

to en la complejidad stnt6ctlca afecte la comprensión del lenguaje, ya sea 
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en su resultado flnal, o en el tiempo de lectura. Por Oltlmo, las varia-

bles·st~cttcas causan, en estos modelos, demandas en la capacldad cog-

nosctttva, \o q\.18 tmpllca que e\ procesamtento del sistema stnt6ctloo es 
'\ 

un proceso no auto~tlco (Brttton et. al. 1982). 

Otra vtst6n se tiene de9de el punto de vtsta de los modelos tnterac-

ttvos, los cuales presuponen un atstema de prooesarnlento ""8 nextble. 

donde cua\quler fuente de conoclmtento puede, en princtplo, afectar \as 

operaclones de cua\quler etapa de procesamlento. En estos modelos el 

an6ltsts sint6cttco es un comporente m6s opclonat, por ejemplo_, en et "'2 

delo constn.tf.do por Rtesbeck y Shank (1978), las operaclores sem6nttcas 

y conceptuales preceden al procesamiento stnt6ctlco, y 6ste puede o no 

\levarse a cabo. Algunos modelos de procesamiento de lengu~e desarro-

\lados en lnteltgencla arttftctal (et. Wttks, 1978) se neva a cabo sln sub

rutinas de rillsis estrtctamente stntlcttco. La lnformacl6n de entrada 

se tl"educe dtrectamente en estruchras sem6rttcas stn un riguroso ri-

Usta slnt6cttco. 

La lmiesttgact6n ~urgida de modelos f.~,.acttws suglere que la tn

f0rmact6n que utt\lza el hombre para comprender el leng~e no es tanto 

slnt6cttca como sem6nttca y pragm6tlca. Flores dTArcals ( 1982) sugt-

rt6 que el anlltsls atnt,ctlco es autom6ttoo y que el resultado de este •"!! 
ltsts es utlUzadO, solamente, cuan:to la evtdencta prowntente de otras 

l'uentes, semantlcas y pragm6ttcas, es tiisuftclente o poco clara. Shank 
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(1971) afirma que el an&Hais stnt,ctlco de tas oraciones sólo se neva a e~ 

bo cuando todos tos medios conceptuales han fracasado, acepta que la st~ 

ti>cts es importante en la generact6n de oraciones, pero no en la compre~ 

sl6n de las mismas. Kieras (1978) sugtere que cuando se lee un pasaje, 

el lector espera conocer algo nuevo sobre algCin asunto determinado, es

pera as(mt'smo , que e\ contenido de dlcho pasaje es~ organizado de ele.!' 

ta forma. E\ lector generalmente posee conocimientos previos relaciona

dos sobre ese asunto que estan organizados en esquemas. Comprender, 

es segun este autor, llenar tos vacíos que existen en tos esquemas. Esta 

aproxlmact6n solo tiene sentido cuando se lee material altamente estruc

turado como las hlstortas', las fibulas y tos artículos del periódico, que 

generalmente presentan una sttuaci6n, una c:omp\lcact6n y una reso\uct6n, 

o presentan una tests una antítesis y una stntests. Cuando e\ material 

de lectura no está estructurado de esta forma, e\ lector se apoya, segCin 

Kteras, esencla\mente en la tnformaci6n sintáctica y de estructura del 

texto. 

Para r-esumtr ta poslct6n de los autores, dentro de los modelos in

teractivos frente a\ sistema sintáctico tenemos que: a) et análisis stntác

ttco se lleva a cabo siempre en mayor o menor grado. pero en general 

en forma automática, sln conctencla de\ sujeto (Ktntsh y van Dljk, 1978; 

Flores d'.Arcals, 1982). b) E\ resultado de este aná\isls no es siempre 

utmzado (Shank, 1978) .e) Cuardo el lector se enfrenta a textos fáciles, 

plausibles, que guardan un formato estructural común, puede obtenerse 



32 

el signiRcado, utilizando irdtcaciones superRciales del sistema sin~cttco 

tales como el solo orden de las palabras (Kteras, 1978) • d) Cuardo el 

lector se enfrenta a est.ructuras m'9 ce>mplejas o CDn relaciones pragm6-

tlcas inesperadas, el lector u oyente debe apoyarse en diferentes fuentes 

de información, y en este caso. las sel'lales sint,cttcas se vuelven más 

importantes, demandardo capacidad cognosctttva destinada a reanalizar 

las estructuras sint,cticas. y así poder llegar a una tnterpretact6n 

(Kintsh y van Dijk. 1978¡ Flores d'Arcais, 1982). 



CAPITULO . 1 

MARCO TEORJCO DE LA INVESTIGACJON 
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Frecuentemente nos vemos enfrentados a te>etos cuya redaccl6n deja 

mucho que desear: est&n escritos en forma confusa, utllizan dernasladas 

palabras para e>epresar una ldea, en otras ocasiones• tenemos que estudtar 

clertas lecclones o artf'culos que. carecen de coherencia, es decir, los arg~ 

mentos que se desarrollan est6n conectados pobremente con el t6ptco que se 

est& tratando y las proposlclones oontenldas en el texto ttenen poca relacl6n 

entre ellas. Todos hemos pensado alguna vez, que si tal o cual te>eto est_!! 

vtera mejor escrtto lo entenderíamos mejor. Es precl samente este punto el 

que orlgln6 mi curiosidad en el pro~so Inherente a la comprenst6n de lec~ 

tura. M.rchas veces me a.estton6 st mls co.;,p~ros y los estudiantes un,!. 

wrsltartos en general, podrfan Incrementar su grado de comprensl6n st l!,_ 

yeran te>etos blen readactados. 

En la b(.isqueda blbltogrMca realizada para satisfacer esta curlo

sldad e lnlclar esta lnvestlgacl6n, me encont~ que ta inmensa mayorCa 

de los tr~oa hecholl sobre el efecto de la alnta>ds en el procesamtento 

del \eng!Jltje tenl'an doa llmltaclones: la pr¡,mera haber sido desarrolla

das sobre la hlp6tesls de autonomía de los componentes de procesamlento 

de tnformacl6n, donde se prlvtteg(a al sistema slntácttco, y/o que utntzan 

como unidad de aMUsts la oract6n (cf. Fodor, Garrett y Bever, 1968; M.!_ 

\ter, 1962; Schleslnger, 1968~ Fodor y Col. 1974; Holmes, 1979). L.a hi

pótesis de autonomía del sistema sintáctico• pertenece como se habf'a dt-
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cho en et punto 1.4 a modelos aertados de co~nsl6n de lenguaje los 

cuales, como he dlscuttdo anteriormente• no dan cuenta del proceso que 

ocurre durante la comprerwt6n. S uao de la oract6n como unidad de an! 

llals ttene muchu restrlcctonea en el aenttdo de qua un texto, como un ~ 

do, ttene estructuraa de stgnlflcado baaldu en secuenclaa glo&>alea de or.! 

clones, van Oljk (1979) menciona el prlnctplo de relattvldad atntktlca, el 

cual establece que las estructuru stnt:Acttcu no pueden analtzarse por ar 

mismas, slno que su riUsls se deber' hacer en relacl6n a lu demM or.! 

clo,..a contenida en un texto. Para dar a61o un ejemplo q'-9 aclare .este 

pl.ll"W.O, tenemos que el U80 alnticttco y .. ""'1tlco de loa pronombres y .S

verbl08 Involucran el e,,..,1eo de reglaa de oo.....rerencla q\a van m'8 ali' 

de la oract6n. 

Entre los pocos art(cu\os que se encontraron sobre el tema y qua ~ 

m., el texto como l.ridad total de riltata, aobresale el p\b\tcedo por B. K. 

Brltton et. al. (1Sl82), denominado "Erectos de la estructura del texto en 

el uso de capactdad cognoscltlva durante la lectura". Estoa autorea sugle.:.: 

ren, despuh de realizar tres .eacpertmentoa, qua una strtaxts slmp\tftcada 

dlsml~ la carga de capacidad cognoactttva utilizada, e ll'M:l"8menta el ~ 

mero de re~p1.eatu correcta dadas por lo• sujetos a un cuestionarlo de 

comprenal6n sobre el texto lerdo. Esta tnvestlgacl6n lmpUca entonce•, qua 

el procesamiento de lnforrnact6n stnttcttco, al utilizar recursos del etste

ma, es un proceso no automittco y qua la sintaxis del texto es una varla-
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ble muy Importante en ta comprenst6n de lectura, lo cual dtftere de tes 

predtcclones desarrolladas por tos modelos Interactivos, como puede"!, 

duclrse una vez leCdo el punto 1.4. 

Ml curtosldad como estudiante ante et efecto de la estructura -stn 

taxt.s- de un texto en la comprensión de lectura; los resultados contrarlos 

de Brttton et.a\. (1982) con la postura interactiva y la carencia de tnveatt

gaci6n realizada en esp~l sobre este tema, fueran les razones que me 

llevaron a reaUzar esta táals. 

Esta i11119stlgacl6n Intenta aportar evldencta emf)frlca que permita 

conocer el papel real que juega e\ sistema slnt&cttco en la comprenst6n 

de lectura de un texto tnstrucctonat, escrito en espafto1. La vartab\e que 

se maneja es la magnltl.d de comptejldad stnt6cttca - stmp\e o compleja '='• 

Las variables dependientes son tres: el tiempo de reacct6n a una tarea 9!. 

cundaria, el tiempo de lectura del texto experimental ,y el nCimero de r8! 

puestas correctas dadas a un cuestionario de comprensi6n de lectura. 

E1 tiempo de reacct6n a una tarea ncunclarla se ellgt6 debido a que 

diferentes autores (Norman y Bobrow, 1975; Sperllng y Melchner, 1978; 

Navon y Gopher, 1979) han mostrado que tas tareas primarias y secunda

rlas uti\lzan una fuente comtin de recursos de procesamiento, por lo que 

\a ejecucl6n en una tarea puede utilizarse como medlda de \a capactdad 
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cognoactttva otorgada a otra tarea. Asf'mtsmo. Brttton y Prlce (1881). 
'· 

Bt"ltton et. al (1982). han mostrado qlA ta capactdad cognosctttva es ftJa. 

y que la tarea de 1ecbra as( como ta tarea de reacclonar a pulsos graba-

doa 9 tocando Ll\ll claw te1egr6rlca. requleNn espaclo en el mtsmo Pf"OC!_ 

saidor central, por 1o que el tte"1>0 de reacct6n a la tarea secundarla re-

fleja ta capactdad cognoectttva decltcada a la lectura. Estos mismos ªul2 

- res han mostrado que entra mú capacidad cognosclttva ea utt1lzada por \a 

persona que lee, menos cepactded cognosctttva queda para reacclonar a loe 

· pu1808 y conaec:uentementa,el ttef\'1)0 de reaccl6n a \a tarea secundarla au

menta. Klnt.h y van Dljk (1878) augteren que \a lectura es un proc:iuo por 

lo general automlttco • en donde tos dU'erent:as componentes operan en pa-

ralelo e tnteracttvamente stn •..-traer recl.lr'8CIS de\ statema, y que la cap! 

cldad cognoscltlva uttltzada 8610 ae tncrement:a cuando \a atenct6n, la con-

ctencla, ta toma de declslonea y \a memorla • tl"lllOlucren. En este p\.f1to , 

se trata de determinar st en realtdad una ~ CC"1»1•Jtdad stntActtca de• 

manta mú atenct6n - reflejada en un tncremerm en el ttempo de reacct6n

por parte del sujeto, to que podrCa hablarnos de un componente de proces! 

m\ento de b6equeda coriro\ada y ro autom6ttco como se dertva de loe mod.! 

ta. tnmNCttW.. 

La segunda variable dependlente elegtda es et ttempo de lectura¡ es

ta variable se eHge debldo a que la l1"111'8sttgacl6n surgida de modelos Inter

activos (et'. Le"Y. 1981; Perl'ettl y L.esgotd, 1977; Klntsh y van Otjk, 1978) 

.l 
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eugtere que ta dlftcultad para comprender un texto no sólo se refleja en el 

monto de lnformact6n n.ieva adquirida at ftnal de la lectura, stno que tam

blán se reneja en ta cantidad de tiempo que le toma a tos sujetos compre!?. 

der esa nueva tnformact6n, o sea, el tiempo de lectura. 

La C.lttma variable dependiente etegtda es el nCimero de respuestas 

correctas en el cuestionarlo de compr-e·ns16n de lectura correspondlente 

al texto experimental. Esta variable surge de nuestra deftnlct6n de com

prenst6n de lenguaje, dada en el marco teórico de este trabajo, la cual 

dice: comprender es reconstruir la tnterpretact6n que e\ escrttX>r o el 

hablante quisieron transmtttr cuando emttteron el mere¡tje para utt\lzarlo 

posteriormente, esto es, almacenardo la nueva lnformacl6n y poder con

testar preguntas , hacer lnterenclas, segulr 6rdentea, etc. 

En la tnvesttgacl6n se two que controlar, como puede observarse 

en la metodolog(a, el vocabulario y el ntvel de conoclmtentos prevtos de 

cada uno de \os sujetos, ya que estos factX>res han mostrado ser determ.t; 

nantes en ta comprenst6n de lectura ( Branst'ord y Jhonson, 1973¡ Perfettt 

y Lesgonld, 1977; Klntsh y van Dtjk, 1980¡ etc.). 

Fue necesario tntroductr en et dlsello e>epertmentat una fase pre-e~ 

perlmental, donde \os sujetos se enfrentaran a una tarea semejante al de 

ta fase experimental. Los sujetos, obtienen de esta forma, una idea exa_s 
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ta de lo que se espera de ellos, y el e>eperimentador obtiene datos sobre 

el tiempo de reacct6n a la tarea secundarla, velocidad de lectura y gra

do de comprenst6n de cada sujeto en un te>eto lnstrucctonal semejante al 

te>eto experimental. 

Hasta este punto se ututzaron datos ortglnadoa en la tnvestl gact6n 

del lenguaje en general para argumentar mi poslcl6n te6rtca. A partir 

del capnulo U, me centro exclusivamente en la comPt"enst6n del lenguaje 

escrito. 

2. 2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1) Identlftcar los efectos de una variable estructural -complejidad slntá_: 

tlca- sobre una tarea que prueba la capacidad cognoscitiva disponible• 

medida por el tiempo de reacción a una tarea secundarla, en la compre_!! 

st6n de un te>Cto lnstrucclonal. 

2) Identificar \os efectos de la complejidad stntácttca, sobre la ejecución 

en comprenst6n del teXt:o, medida por el nCimero de respuestas corre,: 

tas en el cuestionarlo de comprensión. 

3) Identificar el efecto de la complejidad sintáctica en e\ tiempo de lectura, 

cronornetrado en e\ lapso que utiliza e\ sujeto para leer e\ texto e>eperi

menta\. 
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2.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

1) ¿Ha.y efectos sobre \a comprenst6n de un texto de QuCmlca, deriva-

dos de \a variact6n en la complejidad stntktlca? st los hay, ¿c1J6\es 

son?. 

2) lHa.y efectos en e\ ttempo ~ reacct6n a ,una tarea secundaria, dert-

vados de la vartacl6n de ta complejidad stnt!cttca? st tos hay• tcu&-

les son? 

3) tExtste correlacl6n entl"'El el ttempo de reacct6n a una tarea securda-

rta y la ejecuct6n en comprenst6n del te)(to depen:Uendo de ta condt-

ct6n e>epertmentat?. 

4) ¿Existe correlact6n entre ta comprenst6n de lectura y el wcabularlo 

y/o conocimientos previos de los lectores en ambas condtclones? 

¿son semejantes dichas corre\actones en tos dos grupas? 
' 

5) tExtste corre\act6n entre la comprenst6n y ta ve\octdad de lecnra 

en ambas concllctones? l.son semejantes dlchaS correlaciones en los 

: dos grupos? 

6) ¿Existe corre1act6n entre el ttempo de reacct6n a \a tarea secundarla 

en \a fase pre-e>epertmental y experimental de cada grupo? tes seme-
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jante dicha correlact6n en los dos grupos? 

2.4 ME:TOOO 

2. 4. l. Sujetos 

L.a muestra estuvo formada por un total de sesenta sujetos 1 doce ho'!! 

brea y cuarenta y ocho mujeres, con edad promedto de 21 aik>s, matricula

dos en segundo, cuarto y se>cto semestres de \a Facultad de Pstcotog(a de 

la Universidad Nactonal Autónoma de "'16>dco. Fueron seleccionados con 

base en dos restrtcclones impuestas: a) hayan obtenido el 10" o menos de 

las respuestas correctas en el cuestionarlo de conoctmtentx>s previos, y 

b) hayan obtenido 43'}(. o mú de respuestas correctas en e\ cuestionarlo de 

vocabu\arto. 

La t'ase de seteccl6n se Uev6 a cabo en salones de clase conwncto"!, 

les. La f'ase pre-e>eperlmentat, e>eperlmenta\ y post-e>epertmental se ne

vó a Cabo en un laboratx>rlo de a.o m2 por 2.0 m2. e:t laboratorio no tte

. • ne vista ai e>eterlor • est! regularmente ventt\ado, y no es a prueba de rui

do. Dentro de\ laboratorio hay tres mesas, dos st\\as • y un ptzarr6n col~ 

cados de acuerdo a ta figura 1, de ks are>COS. 



2.4.3. Materiales e Instrumentos 

2.4.3.l Fase de Selecct6n. 

-Cuestionarlo de Conoclmtentos previos y hoja de respuestas. Este cues

tionarlo consta de slete preguntas de respuesta corta sobre las prlnctlSales 

tdeas de contertdo del texto experlrnertal. El coeftctem de c:onftabntdad 

de este tnstrumento es de .as. Este cuestionarlo M construido por el 

personal del Departamento de Pslcolog('a General E)cperlmental de Estudios 

de Posgrado de la iFacultad de Psicología de la u. N.A. M. reportado en 

Cast:ai\eda (1982). 

-CuesttonaMo de Vocabulario y Tarjetas de Respuesta. Este cuestionarlo 

cuenta con· un coenctente de corllabtlldad de .ae, y consta de 18 reacttvos 

de opct6n mCilttple. Ha sido probado en ll"l\lesttgactones anteriores (Cast!_ 

fleda, 1982). Este cuestionarlo detecta el conoclmtento que los sujetos 

ttenen del slgnlftcado de palabras utntzadas en textos ,tr•trucclonales tgu!. 

\es o semejantes al texto experimental. Ce los \8 reactt\IOS, U es~ for

mulados con base en la deftnlcl6n de la palabra, 4 con base en un stn6ntmo 

y 3 con base en un antónimo. 

2.4.3.2 Fase Pre-e>eperlmenta\ 
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-Texto de Frstca. Este texto es sobre et tema de agregact6n de la mate

ria y ClOnsta de 483 palabras. Fu6 tomado de Castafteda (1982). 

-Cuesttonarto de Co~renst6n del Texto de F'Cstca. Este cuestionarlo 

contiene 5 preguntas de opct6n mCiltlple 1 ttene un c:oeftctente de con'labl

Udad de .84, f\ilS construido por el persona\ del Departamento de Pstoolo

gta General· E>cpertmental de Estudios de Posgrado de la Facultad de Pal

colog!a de la u. N.A. M. y reportado en Castafteda (1982). 

2.4.3.3 Fase E)cperlmental 

-Texto e>cpertmental, strdcttcamente sln-c>le, sobre el tema de Enlaces 

Qu!mtcos. Este teldo tiene las mtsmas ldeas de contentdo y utlltza el ml,! 

mo 16xtco que el texto strücttcamente c:on-c>lejo, pero su redacct6n fUe ~ 

dtftcada con base en tos crttertos descrttos en et procedlmtentio. Fu!S COI'!!, 

trutdo por la Maestra en L.etru HtapMl.cu Rebeca Barrtga Vlll.,...va y 

supervisada por ta autora de esta testa. Para asegurar qua no hlbtera Cal!l 

bloa de contenido en la nava redaccl6n, M blac6 et &C\.erdo """"me de 

dos qu('mtcoa cattftcadca, QFB 1. Torrebt.ncay QFB A. Gutt,rrez. Arn-

bu qu(mtcas trabe,Jaron lncltvtduatmenla en et teJttD, hacterdo corNccto

nes perttnerus pero reapetando toa crtterlos antartores. Este texto CO"!. 

ta de 1064 palabraa, esta escrito en tres hojas tamafto otlclo. 
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-Texto e>epertmenta\, slnt&cttcamente complejo, sobl"e et tema de Enla

ces Químicos, tomado stn modlf'lcaclones de un libro de Quf'mlca que ut.!,. 

Uzan los alumnos de educacl6n media superior en ao. semestre y repor

tado en Castai'\eda (1982). Este texto es complejo slnt,cttcamente, su ~ 

\tsls gramattcal se, Incluye en \os anems, consta de 1238 palabras y estl 

escrito en tres hojas tamal'\o oftclo. 

2.4.3.4 Fase Post-e>c:perlmentat 

-Cuesttonarlo de Comprensl6n de Lectura y Tarjetas de Respuesta de\ 

texto de Químtca. Es un soto cuestionarlo para ambos textos de Quf'mlca 

ya que ttenen las mismas Ideas de cxintenldo. Este cuestionarlo está co~ 

puesto de 20 reactivos de opct6n mC.lttple, de tos cuales cinco son de dls

crtmlnact6n, ctnco de tnducc\6n, : cinco de deducct6n y ctnco de resumen. 

El cuestionarlo cuenta con un coeftctente de co""abntdad de .82 y ha sldo 

probado en tnvesttgaclores anteriores (Castal'\eda, 1982), se cuenta con 

los (ncHces de dlscrlmlnact6n y dtf\cultad de cada reactivo. 

-Hoja de Registro de tiempo de Reaccl6n y Ttempo de Lectura de cada su

jeto. 

Cada una de las versiones de los textos e>eperlmentales se lnsert6 

en un cuadernllto el cual estaba formado de la siguiente manera: una hoja 
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blanca con la nota de que el sujeto espere a que e\ e><pertmentador \e e>e-

p\lque \o que debe hacer; te>eto de pr6cttca sobre el tema de agregactón 

de \a materta; tnstrucclones para contestar el cuesttonarto de compren-

stón de F(stca; cuestionarlo con las ctnco preguntas de opct6n m(ilttp\e 

del texto de Ffstca; hoja blanca con la nota de que espere a que e\ e>cpert-

mentlldor de tnstrucctone~ texto e><pertrnental¡ lnstrucctones para conte,;:, 

tar el cuesttonarto de comprenst6n¡ cuestionarlo de comprensl6n de lect_!! . 
ra del tema enlaces qu(mlcos. 

2.4.4 Aparatos 

-Grabadora y ctnta grabada con pulsos. Los pulsos se produjeron con el 

.nlvet 2 del programador 11Quadra Que", aparece un pu\ so, no predectbte, 

cada intervalo de 30 a 45 segu~os, L.a ctnta ttene una duract6n total de 

45 minutos. 

-rliiedtdor de tlempo de reaccl6n, conocido en el medto como ''mu\ttple 

choice reactton ttrner-11 • 

7ctaves telegráficas. 

-Aparato de respuesta audto-vocal , conocido como "audio volee response" 

necesario para la transformact6n de \a señal dada por \a grabadora al P~ 

duclrse el pulso, en una señal que pueda ser captada por el medidor de 
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tiempo de rcacct6n. 

-Cron6motro. 

2.4.5. Varlcibtes 

Variable Independiente: la magnitud de la complejidad slntácttca, 

(simple o compleja), del texto "Enlace Químico". 

Variables Dependientes: a) Cantidad de tiempo que tran:;:currc entre 

el momento quo el sujct"o oye un pulso y el momento en que <?.cctona una el~ 

vo t.::;;oráflca. b)Canttdad de tiempo que tarda el sujeto en leer et texto 

expol"imental. e) Número de respuestas correctas del cuosttcmarto de col"!!. 

prenst6n de lectura correspondiente al texto experimental. 

2.4.6. Control 

Las variables que se controlaron en la tnvesttgaci6n fueron: a) ntvel 

de conoclmlentos previos sobre el tópico "Enlace Qurmtco" , y b) Vocab~ 

\arlo, conocimiento que los sujetos tienen del significado de las palabras 

utillzadas en textos lnstrucclonales iguales o semejantes al texto eiq>erl

mental. 
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2. 5 OISEf'.10 DE LA INVESTIGACION 

Se utmz6 un dleel'b de dos grupos lndependtentea (Mr-.um, 1878), de 

30 aujetoa cada uno. La astgnact6n de tos sujetos en cada gl"\4)0 fue en t'o_!: 

ma aleatoria para tratar de garantizar au equtvalencta. 

2.6 PROCEDIMIENTO 

2. e.1 Conatrucct6n del texto alnt4ctlcamente almete • 

Para ta construccl6n del texto atrüctlcamente atmpte ae stgut6 el 

crlterlo de la gramittca tradtctonal en cuantD que la complejidad alnt&~ 

ca puede graduarse eegCin eea la oract6n. Et orden que ae ha "'9nldo &ce!!, 

tardo en relact6n con la dlftcultad estruct\.ra\ de las oraciones es1 l) ora

ct6n &tmple y 2) oract6n compuesta. A au vez la oracl6n compuesta puede 

clutftcarae _aegcAn su grado. de dlftcultad en oraciones ywctapuestu • coord_! 

nadu y aubordt~•· 

La gram6tlca de la F.eal Academia de la Lengua Eapa'iola deftna \na 

oracl6n atmple como conatrucct6n slnttctlca qi.e ·solo conata de un aujeto 

y de un predicado. Una oract6n compuesta ea •""lla en donde ae \.Wl9n doa 

o rn6a oraclones simples. Una oracl6n ywctapuesta ea la unl6n de oracto-
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nes sin ne>co ej. Ful a su casa¡, no estaba. Una oración c:oordlnada es 

aqu61la que e>cpresa sus relaciones de c:oordinacl6n c:on otra mediante 

nexos coordinantes que puede ser de varias clases: c:opu\attws. llatlws, 

adversattvos y dlsyuntlvos. Ej. file gusta cantar y me gusta ballar. Fi

nalmente \as oraciones subordinadas son aque\\es que elq)resan dentro 

de la oracl6n compuesta la misma funcl6n que los complementos del "°"! 

bre o del verbo en la oración slmpte y pueden ser adjettvaa. substanti

vas y adverbiales, que a •u vez se subdividen en otros tipos de construc

ct6n slntictica. En esta subdlvtal6n exlste una estrecha relación entre el 

grado de dtftcultad stnt,ctlca y el tipo de aubordlnact6n que se establece. 

EJ. l..a ntl'\a que tiene el veattdo azul • es ml hlja. 

Con base en esta c\utftcacl6n se hizo el an6Usts slnt6cttco de "En

lace Químico" te)(to tnstrucclona\, complejo stnt6cttcamente, que ley6 et 

grupo control en ta fase e>epertmental. Esta mtsma claslf'lcact6n determi

nó la redacción del te>eto slntActtcamante simple de "Enlace Qut'mlco", con 

tas mismas Ideas de contenido que leyó et grupo e>eperlmental en la mts-

ma fase. 

Los criterios b'91cos que se tomaron para decidir si una estructu

ra es mis o menos compleja Que otra fueron tos siguientes: 

1) Se gradu6 como dlffcll, aquellas oractones cuya estructura sint6ctt

ca correspondiera a \a de una .:>ract6n compuesta. 
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Ej. texto original: 

"Debldo a que las reempes compartidas (reempes de enlace) se en

cuentran en,ta vecindad de los nCicleos cb los átomos unldos. es 16gl

co pensar que esta comparlici6n será por partes iguales• cuQndo los 

átomos unidos sean idénticos, y no lo será cuaroo los átomos sean 

diferentes". 

Ej. oraciones simples: 

"Una vez efectuado el enlace qu(mico. las reempes compartidas o 

reempes de enlace pertenecerán a ambos átomos unidos. Es decir, 

que los electrones de uni6n se encontrarán en la vecindad de los nó

cleos de tos átomos unidos". 

2) Se aceptó la escala de dificultad propuesta por la gl"arnática de la 

Rea\ Academia de la Lengua Espcuiola, la cual sigue la secuencia: 

oración simple. yuxtapuesta, cool"dinada y finalmente subol"dinada. 

Esta secuencia se tom6 pues, como criterio básico de complejidad 

sintáctica. Si bi6n es cierto que la Real Academia nunca ha tenido 

preocupaciores del tipo de orden de adqutsict6n, tambián bes que 

su clasificación de oraciones coincide con las investigaciones real.!,_ 

zadas en adquisici6n de estructuras sintácticos en las qu3 se ha ma

nifestado la dificultad en el ord.3n de adquisic~6n $Cgún sea oraci6n 

simple, coordinada o subordinada ( Chomsl<y, 19CJ;M:myul<,1971; 

Brown, 1973; Echev0rrfa, 1978). Era evidcnt.:3, corno lo a;::ioya el 

anáEsis de tas estructuras sintácticas incluido en los anexos, que 
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el texto ortglnal de "Enlace Qut'mlc:o", et ne.mero de oractones subot, 

dlnadas era stgnlftcatlvamente fNIYor a\ nCimero de oractones stmptes 

y coordinadas. 

3) Se constder6 que aumentaba la dtftcultad de la c:omprenat6n de\ texto 

e\ uso tndtscrlmtnado de ttempoa verbales. Se observ6 que en et 

texto ortgtna\ de "Enlace Qut'mlco". • había un manejo tndtscrtmtnado 

de ttempos verbales frente a futuros. Se pensó que e\ uso frecuente 

de MUl"Os haría que en \a comprenst6n total de\ texto hublera mayor 

nCimel"O de tdeas de pl"Obabl\tdad que da este tiempo verba\ frente a la 

seguridad y contunde neta que da e\ presente, ej. del texto órtglnal: 

"Ahora, sl la mo16cula estll formada por 6tomoa de naturaleza dt•ti!? 

ta la comparticl6n de reempes de enlace no ser6 por partes tguales, · 

hecho que dar' lugar a que e\ itomo que ttene mayor valor de e\ectr'C!, 

negattvldad comparta con mayor lntensldad a \as reempes (pal"eS ele~ 

tr6nlcos de enlace) resultando una astmetr(a e16ctrtca de carga nega~ 

va." 

Frente al te>et:o reconstruldo: 

"Cuando la mol,cuta est' formada por 6tomos de dtterente naturaleza. 

\os electl"Ones no se comparten de tgua\ manera. Esto da lugar a qua 

e\ 6tomo con mayor etectronegattvtdad comparta m'9 tnteneamente las 

reempes de enlace, resultando así, una aslmetrra de carga eUSctrtca " 
·;,' 

nagattva. 

1 



50 

4) Se corwtderd tambl6n qua aumentaba la dtftcultad en la comprerwt6n 

del texto el U80 del modo •lbJl.rilvo, por •rene el modo qua tterw 

el etst.ma de la lerv.- para e>eprUar trwegl.ridlld, eJ. te>eto orlgtnals 

"Qu6 loe 6tomoe era - encuartren pr6xtrnoe poeean .... ~. exter

nu, a medio llenar con wi eolo electr6n~ 

'\.oa 6tamoe cercar'l>8 ~ ree"1)88 externas a medio llenar con un 
. . 

eolo electr6n." · 

. 5) Stgulerdc> uro de loe crtterloe fundamertalee de loe petcoltngtaatu 

(Mal'\'Uk, 1871¡ Brown, 1973¡ Antt.....cc:t, 1976) en:.callftcar corno dtf! 
et lea tanto en la con1)Nrwt6n como en ~ producct6n lu oraclone• de 

longitud extrema, - gr~u6 como cHf'tctlee .:¡"911.u oractonea del te~ 

tD orlgtnat qua twteran .._longitud e>CCUtva. EJ •. tomado_del te>eto 

ortgtnal1 

"Una regt6n eepacto-erw~ttca de '1'1alifeatllcl6n probabtlfsttca elec

tr6rica (abrevt.:lo reempe) puede .. ,. ocupllda por una o doa cargu 

rwgattvu, o bl6n qua • ~rtre vacfa y dt~ta a qua en ella ee 

puada promcNer o co~r ...., par electr6ntco, terlerdo en corwtde

ract6n 1.1'1 paran-etro que permite medir la mllYOf'" o menor tendencia 

de loe 6tomoe, CUMClo ~ • encwntran en eatrecha proxtmtdml 

con otro• 6tomo•, de aClll)U'ar ctlt"gU negattvu." 
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· 6) Se corwlder6 que aumenta la dlftcultm en la compreNl6n de un texto 

el uso de oraciones totalmente lndependlertes entre ar en cuanto a su 

contenldo (es declr, carentes de coherencla relativa). Ej. tom9do del 

texto orlglna\. 

"A prlnclplos de este siglo se deacubrl6 q~ un 'tomo esta formado 

por un nócleo poslttvo rodeado de electrones o cargu negattvas • ·~ 

clentes para balancear la carga del nCic\eo. Los 6t.omoa actOan unos 

sobre otros por medlo de aus electronu externos. Esta lnteracct6n 

de electrones conduce a fuerzas de atraccl6n llamlldas en\acu quími

cos, q1.9 mantienen unidca loa 6tomos de loa compuestos". 

Frente al texto reconstruido: 

"La Qufmlca es la ctencla de la materia. Uno de los objettws de 

\a Qut'mlca es el eatudlo de los itomos • La estructura del ~ 

se descubrt6 a prlnclplos de este slglo. El .!2!!!? esti formado por 

un "'cleo poslttvo rodeado por electrones o cargas negatlvaa. El 

ne.mero de electrones es suftclente para balancear la carga ele\ nO

cleo. La reunl6n ele dos o m6s 'tomoa cercanos forman un conglome 

~· El estado físico de la materia se manltleata en conglomerados 

at6mlcos estables, de atir que el campo prlnclpa\ de la Qut'mlca sea 

el estudio de estos conglomerado•. 

7) En estrecha relacl6n c:on e\ punt.o anterior y algulendo el criterio de 
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Brltton et. at. (1S82) se c:orwlder6 en genat'a\ dlft'cU de comprender 

el te>eto ot'lglnal de "Ent111Ce Qu(mtco" por la carencla •vidente de un 

hl\o conductor que le diera un orden lógico y clwo al ordenamiento 

de las tdeas de contenido del texto. Para Poder ejempllftcar esto se 

ttene que remlttr a la lectura total del texto ot'lgtnal Incluido en toa 

anaMOs, y sa\t:ri a la vista que hay un total desorden en cuanto a ta 

oÍ"gantzact6n l6glca del teld:o, los conceptos regesartos para entender 

otros, se introducen paralelamente o en f'orma poatertor. Baate co

rno ejemplo el heche> de que se revuelven conceptos tales como la ea

tructura tnterna de un ,tomo, con electronegatlvldad y potartdad. Et 

texto recorwtrutdo cont6 C:on el algulente esquema para su desarrollo. 

a) Estructura del 'tomo 

- c6mo ea LI"\ 'tomo 

- tormact6n de conglomerlldoll at6mtcoa 

b) Et enlace qu(mtco 

- tnteracct6n 

- la reerr.- . 

e) La electronegatlvld.S 

d) et .... de enlace quCmlco 

- enlace covatel'te puro 

- enlace covalente t6nlco 

- enlace covalente polar 

- enlace cova\ente coordinado 

e) Clases de polaridad 



- polaridad permanern 

- polaridad Inducida 

2.e.2 Grabación de la cinta con pulsos 

Los pulaoa de la grabacl6n se produjerol'I con et ntvel dos del pro

gramador 11Quadra Que". Los pulsos fueron grabados con base en un lnte~ 

valo de 30 segundos m6.s un ttel"f1)0 aleatorio que pod(a lr de O a 15 aegu~ 

dos. Para este dlsel'k> se utl\tzaron conjuntos de dos columnas verttcalea 

de la tabla de d(gttos al azar. Se tomaron en el orden que aparecen tos~ 

meros comprendidos entre 00 y 15. Esta canttd.il r\.'8 sumada a la consta,!? 

te so. Se tom6 30 segundos como ttel"f1)0 ~rwtante y 0-15 de intel"'\lalo 

aleatorio con base a promedios apro>dmados de tnvesttgaclones anteriores 

(Brlton e t. al •• 1978) y a la velocidad de lectura de toa sujetos en los tex

tos e>q:>ertmentales. determinada en lnveattgactones anteriores (Castarleda. 

1982). con poblaciones nactoriales semejantes a la m~tra estudiada. 

2.6.3 Rea1tzact6n de la·1nvestlgacl6n. 

Se ell:;aleron cuatro grupos matriculados en la Facultad de Pstcolo

g(a de ta U.N.A.M.: dos grupos de 2o. semestre. un grupo de~~ seme!. 

tre y un grupo de eo. semestre. A los estudiantes de dichos grupos se 

tes apltcaron los cuestionarlos de conocimientos previos y de wcabutarlo 

correspondientes al t6ptco del material utttlzado en la tnvestt;acl6n. Una 
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vez callftcados tos instrumentos, se setecclonaron tos sujetos que llena

ron los etgulentes requlsltoa: \)tener mis de 43" de respuaatu a>rrectas 

en el'·cueattonarlo de vocabularlo, y 2) terer menos de 10% de respuestas 

a>rrectas en et cuesttonal"lo de conoclmlentos previos. A 1os sujetos se

\ecclonadoa se les dl6 cita para que se presentaran a \a aesl6n pre-e>eper!,. 

mental, e1CP91"lmenta\ y post-e>eperimenta\. 

A\ \legar cada uno de los estudiantes a\ \aboratorlo, ae 1e ulgn6 

aleatoriamente a alguna de tu dos oondlctonea e>epel"'lrnentates. La alea

tol"lzacl6n se hizo con base en la pl"'lmera columna de la tabla de ntimeroa 

a\eatol"los, e\ gl"\4)0 e>eperlmental se apare6 con la aparlcl6n del d(glto O, 

y el grupo control ae apal"é6 con la apartct6n de1dfglto1. Loa sujetos ae 

asignaron por parea. Cuando. un sujeto llegaba al laboratorio se buscaba 

en ta tabla el primer O 6 1 de ta secuencia y se le astgnaba la condlcl6n 

e>epel"'lmental correapondlente, una WZ Ulgnlldo e1 primer aujeto de\ par, 

el segundo se lnctuCa forzosamente en el grupo vacante. A conttnuact6n 

ae buscaba el atgutente o 6 t que determinaba la lnclt.mt6n del rutvo par 

de sujetos en cada uno de los grl4)09 e>eperlmentatea, y ur auoeslvamente. 

'En la aeal6n del laboratorio se ~o con cada uno de los sujetos. 

Al lnlcto de ta fase pre-e>epel"'lmentat, se aent6 al estudiante frera a una 

mesa donde eataba et cuadernlllo, et cual contenta, entre otros lnatrume'l 
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tos, et texto de pr,cttca sobre agregacl6n de la materia. El dedo Cndtce 

de ta mano derecha de\ sujeto se cotoc6 sobre ta clave telegr,ftca. Se 

le e>ep\lc6 su funclonamiento y despu6s se te dljo: "tu primer objettw es 

leer y comprender el te.>cto, lee cutdadosarnente para que despu6s puedas 

contestar preguntas acerca de 'l, tu tarea secundarla es apretar ta clave 

telegr6ftca que estas tocando tan pronto como te sea posible cuando oigas 

un pulso". El tiempo entre ta ocurrencia del pulso y et accionar ta clave 

por parte del sujeto fue la medlda de la ejecuci6n en la tarea secundarla. 

Supuestamente a mayor ttempo de reacct6n, mayor capacidad oognoscltt

va es utilizada por et sujeto durante ta lectura. 

Aparte de las tnstrucclones dadas sobre la tarea prlmarla y la se

cundarla, se le dijo al sujeto "lee todo el matertat del texto culdadosame~ 

te y preparate para resolwr un cuestionarlo que vendr6 a conttnuact6n. 

lee cada p'glna solamente una vez". Luego cada sujeto ley6 et texto de 

pr6ctlca y respondt6 a los pulsos y posteriormente contest6 el cuestlona

rto de comprenst6n. Por su parte• el Investigador anot6 tos tiempos de 

reacci6n de las respuesta& del sujeto a la tarea secundarla. 

En la fase e>eperlmentat de la lnvesttgacl6n, se te repitieron las mt~ 

mas instrucclores orales dadas en ta fase pre-expertmental, se puso énf!_ 

sts en la importancia de ta tarea prlmarta, se controló el momento de co

mienzo de la lectura y se tom6 el ttempo uttuzado por el sujeto para leer 
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el texto "Enlaces Qut'mlcos". El experlmentador anot6 loe ttempos de 

reaccl6n a la tarea secundarla, y el tiempo qua tom6 al •ujeto leer el 

texto. 

En la fase post-e>eperlmental el sujeto resolvl6 el cuestionarlo de 

comprensl6n de lectura del textc eJCP&rlmental. 

Las respuestas de los cuesttonarlos fueron marcadu por los suje .. 

tos en tarjetas pre-perforadas. Estas respuestas fueron callftcadas por 

dos personas utlllzanclo una tarjeta con las respuestas correctas como 

plantilla. Se extgld el l~ de acuerdo entre callftcadores • . 

El tlempo de reaccl6n fue anotado en un registro, cada grf.4)0 de cu.! 

tro respuestas fueron sumadas y dlvldldas entre cuatro para sacar su ""!. 

dla, posterlormente se sac6 la gran medta de todas las respueatu. Por 

un lado, las dadas en la fue pre-e>epertmantal y, por otro lado, \as dadas . 

en la fase e>epertmental. . . 

La duracl6n aproximada de cada seat6n lndlvldual fiA de 45 mtrut:oe, 

ae necHltaron cerca de ctnco Mrnanas para llevar a cabo lu eeMnta se-

alones requeridas. 

Para ftnallzar con el punto de procedlmtento, se presenta un cuadro 
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esquem6ttco que muestra todas las fases de la tnvesttgacl6n. 

PROCEDIMIENTO 

SELECCJON GRUPO N PRE-EXP EXPERIMENTAL POST-EXP 

-Lectura texto 
stnt6cttcame~ 
te simple. 

Expert- ·' 
. -Medlda ttem 

CI pode reacct6n B 
- 111 ... 

30 ~ .2 tarea securda ~ mental 'E,,'!! rla. 
:J u. (J 
u 111 

~ 31 'O -Wedlda tiempo 
CD 

CI i de lectura. ~ o 
> ~! s f 
Q. ~~ ~ 111 o 
~ 't 111 e e e'° "° 1 111~ 'S ~ ~ - :J .5 i B U f -Lectura texto f 
" u ~f ~ 

slnt!cttcamen_ Q. 
@ ~ te complejo. E 
8 111 11.. ~ 8 8 
'8 'O e Control 30 ~ ~~ -Medlda ttem -8 
.2 .2 ~ iu~ po de reacet6n o 
L ~ ftl Si: tarea secuncl!_ ; i ~º~ f ca o ria. 
º~º o 
¡ 111 1il ~'O~ :e 

- 111 Cll 
!!.!! ~i~ -Medlda tiempo ! oo< de lectura. o 



CAPITULOIII 

ANAUSIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS 
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En este capítulo se presentan tablas que contienen medidas descrt,e 

tivas e lnformacl6n sobre comparaciones relevantes entre datos de las 

dos condlctones e>eperlmentales y su signtflcact6n estadr'sttca. 

Las pruebas estad(stlcas uttUzadas fueron las adecuadas para res

ponder a las preguntas de tnvestigacl6n: pruebas t de Student, para CO",l 

parar las medias de ejecuct6n entre las muestras, y coeflctentes de co

rrelacl6n producto-momento de Pearson, para determinar la asoclact6n 

de variables lntragrupo. 

3.l COMPARACION ENTRE GRUPOS 

3.1.1 Wedldas de ta fase pre-e>eperlmenta\ 

En la tabla 1 aparecen ,las medidas descrtpttvas obtenidas en la fase 

pre-e>epertmental y el valor de t para 9N4>09 tndependtentes a un ntvel de 

slgntflcancla de o( .os, con 29 gl., en las comparaciones de interés entre 

grupos. 

Cabe recordar que los valores ml>dmos posibles que pod(an obtener 

los sujetos en tos instrumentos son : conoctmlentos previos 7; wcabularlo 7; 

comprenst6n de F(slca 5; comprensi6n de Qut'mlca 20. 
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TABLA I 

COMPARACION PRE-EXPERIMENTAL ENTRE GRUPOS 

Grupo Coroctmlentos Vocabulario Comprenst6n 
Previos en Física 

°X=0.917 "»4.13 X:.3.23 

E>eperl-
mental Sx=0.67 Sx=1.04 Sxa1.31 

'X:0.78 X--s.93 

t=0.96 

p >.os P) .os 

Donde: 

X • a \a rnedta de la ejecuct6n de la muestra. 

s • al valor de la desvlact6n estándar de la muestra. 
)( 

Tiempo de 
Reacct6n tarea 
Secundarla 

X=o.49 

Sx=0.16 

x=0.s6 

t = al valor de la dtferene\a extstente entre las medias de las dos mue~ 
tras. 

P = a la probabilidad de que t se encuentre o no, más a\la del nivel de 
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stgntftcancta espectñcado, en este caso o'.. • .os 

En la tabla 1 puede observarse , que en la comparact6n de 

medias de grupos no se presentaron diferencias slgntflcativas en la 

fase pre-e>epertmental , lo que indica que amboS grupos son equipar!_ 

bles en aquellas variables relevantes directamente relaclonadaa con · 

las tareas primaria y secundarla de la fase e>epertmental 

3 .1. 2 Nledldas de la fase experimental. 

~n esta fase se obtwleron las siguientes medidas descriptivas 

que Indican los valores de t para grupos Independientes a un ·nivel 

de slgnlt'lcanc:ia de O( • .os , y 29 gl., en las comparaciones de 

lnter6s entre grupos. 



61 

TABLA 2 

COMPARACION DE LA FASE EXPERIMENTAL ENmE GRUPOS 

Grupo 

~rtmental 

Control 

llempo · de Reacct6n 
Tarea Secundaria 

'X= o.5~ 

t .. 0.19 

p) .05 

Vetoctdad de lectura 
Palebras/minut.o 

X• 122.41 

s • 38.13 
IJC 

X= 115.B 

s • 40~15 
)( 

t •o.es 

p) .05 

Como puede ot>servarse en la tabla 2, loa sujetos qua leen el 

texto alrd.cttc:amenm complejo tienden a leer m6a despacio, pero la 

dlrerencta entre grupos no ea slgnlftcatlva. Los datoa muestran, astmrs .. -
mo, que el tiempo de reacct6n a ta tarea •cundarla .. atmllar en ambos 

grupos, lo que lndtca que los dos grupos utlllzan la misma capacidad cog-
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nosctttva independientemente de la complejidad slnt,cttca del material el!. 

crlto. 

3.1.3 fvledtdas de la fase Post-experimental 

En esta C.ltima fase se hizo una prueba t para comparar las medias 

del nCimero de respuestas correctas obtenldu por cada grupo en el cues-

ttonario de comprensión. La tabla 3, muestra las medidas deacrlpttvas 

y el valor de ta un nl....el de slgnlftcancla de o( .os y 29 gl. 

TABLA 3 

COMPARACION POST-EXPERIMENTAL E:N"mE GRUPOS 

. 
Grupo Comprensión en QuCmtca 

x = 11.3 .. 
E>cperlmental 

s. 
)( 

2.e2 

x = 11.21 

Control 
Sx• s.2l 

t .. o.os / p) .os 
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Como puede observarse en la tabla 3, no se encontraron diferencias 

atgnlftcatlvas entre los grupos en la fue post-e>epertmental, amboa gru

pos tienden a contestar al cuestionarlo de comprensl6n en forma slmtlar 

tnclepandlentemante de la complejidad stn~cttca. 

3.1.4 Comparact6n da gri.pos en cuanto al tipo de respuesta. 

El anlltsls anterior se hizo con base en la puntuact6n global obte

nida por cada eujeto. Para poder determinar at la complejidad sl~c

tlca facilita o dlftculta la contestact6n correcta da algC.n tipo espacial de 

respuesta, se hizo necesario otro an61tsls cuyos resultados se presen

tan en la tabla 4. Cabe recordar que el cuestionarlo de comprensl6n 

del aneto e>epertmental estaba formado por cuatro ttpos distintos de pre

guntas: dtecrtmlnact6n, tnducct6n, deducción y resumen. 

La tabla 4 prase~ medidas descrlpttvas y valorea da t para los 

diferentes tipos da respuestas a un nivel da slgnlftcancla de.-( .os y 

29 gl. 
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TASI.A 4 

COMPARACION DE GRUPOS EN CUANTO AL TIPO DE RESPUESTA 

Grupo Dlscrlmtnact6n Inducct6n Oeducct6n Resumen 

X=2.B3 x=2.11 x=2.ea 'X-=3.01 

Expertme'!, 
tal 

s •• 91 
)( 

Sx= 1.19 s~ 1.13 Sx =<>. 78 

'X= 2.01 'X= 2.e 'X= 2.21 'X= 2.e3 

Control 
s.,r 1.20 Sx= 1.3 Sx=1.15 s,¡= o.a1 

t-0.14 t=0.42 t-0.11 .... 01 / 
p. .os p .05 p .os p .05 

Como puede verse en la tabla 4. el tipo de respuesta que muestra""! 

yor dU'erencta entre tos dos grupos, sln llegar a ser esta dtrerencla atgnl-

ftcatlva, es la respuesta de resumen: los sujetos que leen el texto strtAc-

ttcamente stmple tierden a dar un m&Yor nCimero de respuestas correctas 

de este tipo. Este an'ltsts lndtca en forma global que e\ nivel de compte-

jldad stntácttca no afecta el ttpo de respuesta. 
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3.2 ASOCIACION DE VARIABLES EN UN MISMO GRUPO Y COMPA

RACION DE ESTAS ASOCIACIONES ENTRE LOS DOS GRUPOS, 

Para cuanttftcar el grado de asoctact6n e><lstente entre variables del 

mtsmo grupo, se uttttz6 la f6rmuta de correlacl6n de Pearso:ri.- producto

momento. Una vez obtenidos los coeflclentes de correlacl6n se htcleron 

pruebas t para determinar la stgnlftcancta de las dtferenc\a.s entre las as~ 

clactones de las variables de los dos gr~s (Mtnlum, 1978 • pg. 357 /358). 

Este valor s61o se detalla cuando es stgnlf'lcattvo. 

3,2.1 Correlacl6n de variables: fases post-e>q:>erimentaV setecct6n. 

En este anlllsls se correlacionaron dos variables: conoctm\entos 

previos y vocabulario, con la vartable de comprenst6n de lectura. Estas 

dos variables han mostrado ser altamente precltctlvas de \a comprenst6n 

de lectura en otras tnwsttgaclones (Castal'leda, 1982). ·Te6rlcamente se 

esperaba que estas variables estuvieran asociadas en cada col"dlcl6n de 

rorma slmtlar, As(mtsmo se esperaba que esta asoctact6n no fuera alta, 

ya que la vartab\lldad fue dtsmlr'Mda en tas varlables de conoctmtentos 

previos y vocabu\arlo, Esta dlsml,.,,cl6n de la vartabllldad se produjo 

cuando se aceptaron s4o aquellos sujetos que twleran e\ 10% o mel'l>S de 

respuestas correctas en el cuestlonarlo de conoctmtentos prevlos y 43% 
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o más de respuestas correctas en el cuesttonarto de vocabularto, La ta-

bla 5 muestra las correlaciones obtenidas en este análtsts. Se tom6 un 

nlvel de slgnU'lcancta de c:i( .05 y 29 gl. 

TABLA 5 

C~RELACI0' i: FASES POST-EXPERIMENTAL./ SE:LE:CCION 

Variables asocladas G,.upo Experlmenta\ Grupo Cortrol 
Intragr~ 

Comprensl6n de lectura / ,. = 0.35+ ,. = 0.01 

Conoctmtentos previos 

Comprenst6n de lectura / r = 0.348+ r =o.os 
Vocabulario 

Nota: los valores marcados C:on una cruz son stgnlftcat\vos al nlvel de 

O( .os con 29 g\, 

Es interesante notar como las variables que por tradtctón son pre-

dlcttvas de la comprenstón de lectura stguen asoctardose a 'sta, pero 

sólo cuando los sujetos leen el texto sintácticamente stmp\e. E:n aparten-

eta, una estructuract6n gramatical sencU\a en un texto coherente, propoi:._ 
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clona una mayar permeabl\tdad a las variables t6gtcament.e relactonadas 

con la comprenst6n. Se entiende por permeablUdad • una mayor utUlzact6n 

de las variables: conoctmlentos previos y wc:abularlo para comprender 

el texto. 

s.2.2 Correlact6n de variables: fases post-experimenta\ /e>epertmentat 

La tabla e muestra el grado de aaoctact6n e>dstente entre \as varta-

bles: oomprenst6n de lectura y tlef"l'1)0 de reacct6n a ta tarea secundarta. 

De acuerdo a Lansman y Hunt. (1982). aquellos tnd\vlduos que iposeen 

una hablltdad ~ desarrol\ada en una tarea prtrnarla, deben requerir una 

proporct6n mel'Jlr de sus rec\.l"SOS totales para ejecutarla, y deben en COI! 

secuencia, mner una ~ capactdad cognosclt\va Ubre para ejecutar ta 

TABLA 6 

C~E:LACION: FASES POST-EXPERIMENTAL. / E:XPEJUMENTAL 

Variables asoctadas Gr'4':i0 E>cpertmantal Gr~Control 
¡ -
Comprenst6n de tectur.el tiempo 
de reacct6n a la tarea secun- r = -0.28 ". - o.u 
darla. 

Nota: tos valores de r no son stgnlftcattws al ntvel de o(.05 con 29 gl. 



Ninguna de las correlaciones ea stgnlf'lcattva, sin embargo, cabe h!_ 

cer notar el signo negattvo de lu correlactones de ambo8 grupos, lo cual 

puede lndtcar que los sujetos q~ comprenden mejor tienden a utillzar un 

tiempo de reacct6n m'5 corto en la tarea securdarla, lo cual ut6 en to

tal acuerdo a lo mencionado por l.ansman y Hunt. 

La tabla 7 muestra el grado de aá0clact6n e>dstante entre lu varia

bles: c:omprensl6n de lectura y el tiempo de lectura. B.A. L.evy (1981) ª\!. 

glr16 q1.e el tiempo de lectura reneja el grado de dlf'lcultad q1.a \.M'\ sujeto 

tiene para comprender un texto, la cual no puede determinarse en el solo 

resultado final de la cornprenst6n. Klntsh y van DIJk (1978) aeftalan que la 

lectura ea un proceso generalmente autom6tlco en lectores h4bl1es, pero 

cuando la lectura presenta dtncultades, el proceso autom6tlco puede wrse 

Interrumpido, haclérdose necesario llevar a cabo ciertas operaciones co~ : 

cientes tales como: reanallzar una oracl6n slntActlca o aem6nttcamente, o 

recobrar un referente que ya no se encuentra en la memoria operativa, lo' 

cual aumenta necesar\amente el tiempo de lectura. Sl las operaciones 

mentales no se llevaran a cabo cuando son necesarias; la repreaentaCt6n 

mental del texto que el sujet.oobterdr!a, serla Incoherente. Puede espe

rarse entonces que los sujetos que comprenden mejor un te>eto dlfl'cll, son 

aquellos que ejecutan las operaciones de reaMllsls necesarias y que el 

tiempo de lectura estuvlera asociado a la comprenst6n. 



69 

TABLA 7 

CORRELACION: FASES POST-EXPERIMENTAL/ EXPERIMENTAL 

Variables Asociadas Grupo Experimental Grupo Control 
, Intragrupo 

Comprensión de lectura/ r= 0.13 r-o.48+ 
Tiempo de lectura 

Nota: el valor marcado con una cruz es significativo al nlvel de..C.05 con 
29 gl. 

l-a tabla 7 muestra la existencia de una asociacl6n stgnlftcattva en-

tre tiempo de lectura y la comprensl6n de lectura, pero s61o en el caso de 

los sujetos que leyeron el taxto stnt:Actlcamente complejo. Esta asoclact6n 

puede sugerirnos el hecho de que los sujetos que leyeron este taxto y lo cci~ 

prendieron mejor, realizaron un mayor nCimero de operaciones cognoscttl-

vas. El hecho de que el tiempo de lectura no elte asociado con la compren-

si6n de los sujetos que leyeron el texto slrUcttcamente simple, puede lndl-

cernos, tal vez, que el proceso de lectura .no M tan Interrumpido y se 111!._ 

v6 a cabo en forma m'9 autom,tlca. 
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3,2,3 Correlact6n de vartables: fases pre-experimental/ expertmenta\ 

En este nllsts se correlacionaron los tiempos de reacct6n a la ta

rea secundarta obtenida mientras se lefa el te>Cto de Física y mientras se 

lefa el texto de Química. L.ansman y Hunt (1902) sugtrlef"On que e\ tiempo 

de reacct6n a una tarea secundarta depende de la habllldad tndlvldual del 

sujeto en la tarea prtmarta: si en dos sltuactones e)C?erlmentales iguales 

se cronometra el tiempo de reacct6n, mientras que los sujetos ejecutan 

la misma tarea prtmarta: leer y comprender un te>eto, se espera que tos 

tiempos de reacci6n tndlvldua\es a la tarea secun:laria están altamente ~ 

rrelactonact>s ,a menos que la demarda que impone la tarea primaria en 

una de tas dos situaciones e>eperlmenta\es sea diferente. 

L.a tabla 8 muestra los resultados de\ aná\tsis realizado. Aparte 

de la obtencl6n de ta correlación correspondiente se hizo una prueba t 

para determinar si existe una dtferencta stgnlf'lcattva entre tas correla

ciones de las dos condiciones experimentales. 
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TABLA 8 

CORRELACION: FASES PRE-EXPERIMENTAL / EXPERIMENTAL 

DIFERENCIA DE ASOCIACION ENTRE GRUPOS 

Variables Asociadas Gpo. E>epertmenta1 Gpo. Control Valor t 
rntragrupo 

Tiempo de reacct6n a la 
tarea securdarta fase 

r. o.a1+ ,. • 0.51+ pre1>eperlmental I t .. 2.84+ 
Tiempo de reacct6n a la 
tarea securdarta fase 
e>eperl mental 

. 
Nota: los valores marcados con una cruz son stgntftcattwa al nlwl.C, .05 

con 29 gl. 

Como puede observarse en la tabla e, la asoctact6n de los datos e~ 

tre la ejecución de la tarea securdarta en ambas fases e>epertmentalea es 

alta, tal y como se esperaba. Sln embargo, existe una dtferencla entre 

las correlactones de ambos g"""°s' dada por el valor de t, la cual ea al-

tameru •lgntftcattva. Oe la e>Clatencla de esta dlt'erencta • tnflere la ~ 

stblltdad de que la tarea prlmarla demandada a los sujetos que leen el te~ 

to complejo stntáctlcamente, diftere de alguna manera de la tarea prima-

ria demandada a los sujetos que leyeron el texto stntácttcarnente stmple. 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
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4.1 COl\CL.USIONES 

El an6ll•l• de los resuttadoa • reallzedo en et capr'tuto tercero•. pe!. 

mlten contestar a las preguntas de l1'111eattgac:l6n que originaron esta tests 

y llegar a tu siguientes concl1.111lonea: 

a) Los resultados mostraron que no e>elste dlferenc\a en la comprenst6n 

ftna\ de lectura. despul§s de hllber le(do doa te>ctos escritos con dlf! 

rente complejlded 8lrdcttca. Eatoa ruuttados llevan a concluir que 

los estudiantes untwrsltartos. truclenden el ststema atnt6cttco. y se 

enfocan en et sistema sem6ntleo y pragmittco para comprerder un te~ 

tD tnstrucctonat • tal como lo sugieren Rlesbeck y Shank (1978) y Flo

res d'Arcals (1982) entre otros lrt.198ttgadores. 

b) Los resultados mostrU'On tambt6n • que la capacidad cognosclttva ut!, 

llzada por loa sujete)•, fue almttar en ambos grupos. Este hecho, U~ 

va a concluir que •\¡">cesamiento de la tntormact6n stnt6ctlca, se tl!, 

va a cabo, casi siempre, en forma autom6tlca. Esta concl.lst6n parece 

16glca sl se toma en cuenta que un estudiante que se encuentra ya en n.!_ 

\/el de educación s~rlor, se ha enfrentado continuamente a todo ttpo 

de estructi.raa stnt6cttcas. lo que le ha per:mtttdo desarrollar un~ ha

bllldad autom6ttca en este senttdo, y erlocar su atencl6n a comprender 

y a reconstruir ta tnterpretacl6n de tos me,.ajes contenidos en et te»-
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to. Tamblán puede af'lrmarse que un estudiante de velnttun aftas 

(edad promedio de los sujetos de la muestra estudiada) que se encue'!. 

traen un nlvel educattvo superior, es un hablante maduro cuya comPI!_ 

tencla lo \leva al domlnt.o de cualquier tlpo de estructura slntActtca. 

c) Los resultados mostraron que aquellos sujetos que entendleron mejor 

el texto complejo slnt,ctlcamente, son aqu611oa que uttllzaron mas 

ttempo para leerlo, lo que no ocurrt6 cuando los sujetos leyeron el 

texto stntictt.camente stmple. Asim!smo tos resultados mostraron 

que existe una diferencia altamente slgntf'lcatlva en \os valores de C2 

rrelacl6n de los dos grupos en la variable de tlempo de reacción ~ 

dlda en las fases pre-e>epertmentat y e>epertmental. De acuerdo a 

Lansman y Hunt (1982) st las tareas prtmartas son semejantes en dos 

sttuactones e.>epertmentales, debe haber una cort"elacl6n alta y seme

jante entre los valores de ttempo de reacct6n obtenidos en las dos s!. 

tuactores de ceda uno de los grupos, a\ bajar tan slgnlftcattvarnente 

en el grupo que ley6 et texto stnt&ctt.camente compl~jo, puede tndlca~ 

nos que la tarea prtmarta (leer y comprender) de la fase e.>eperlme'!. 

tal de este grupo, fue un proceso cognosctttvo que no se llevó a cabo 

de la mtsma forma que el grupo que leyó el texto stntácticamente Sil!). 

ple. El análisis de estos resultados permiten concluir, que un te>cto 

slnt~cttcamente complejo, ob\tga, en aparlencta, a que los sujetos 

realicen un ttpo de operaciones mentales dlferentes a las que lleva a 

-



cabo cuando leen un te>Cto slnt6cttcamente slmpte. Se euglere con b,! 

ae en la teorl'a desarrollada por Klrtsh y van Otjk (1978), qua estas 

operaclones podrCan ser de rean6ttste, tanto elnt6cttco como Hm6n-

ttco, as( como de b(jsqueda de rererentes. La b(.ieq~a de referen-

tea es muy probable sl tomamos en cuenta la tongltud extrema de al 

gunu oraciones del texto slnt6ctlcameru complejo, l• cuales ln'IP,2 

nen una sobrecarga en la memoria operatlva. 

d) Loe resultados mostraron que e>dste una corretacl6n stgnlftcattva ª'l 

tre \as variables: wcabu\arlo y conoctmtentos prevtOll con la com-

prenst6n lograda, pero soto d171pu'8 de leer e\ texto tretrucctonal . 

slntktlcamert:e slmpte. Este dato permlte concluir qua un texto at'l 

tk:ttcamente simple, t'aclllta que et lector, haga un ma,yor uso de 

estas variables que por trl!ldtcl6n han estado relaclonadu con \a com · 
. -

Pf'el'Wl6n de lectura. 

e) Los.resultados vtstos en t'orma global nce ayudan a concluir, qLB ·U"I 

texm. alrdctlcamente complejo, no erecta el resultado ftna\ dé ta 00"1. 

prenst6n, pero, al afecta la f'orma en QL8 se lleva a cebo el procM&-

miento. Se auglere que el procuamterto de lnlbrmacl6n puede dlf'e-

rlr, cuanlo se lee un material complejo slnt6cttcamente, en dos as-

·' 
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pactos: primero, que el proceso normal de lectura se w lnterrump,! 

do m'5 frecuentemente, obligando al lector a realizar un mayor nCt-

mero de operaciones de rean&Usls y de lnferencla. Segundo, cuan-

do el lector se enfrenta a estruct\ras gramaticales rn6a compleju, 

el. lector ~ce mayor uso de otras fuentes de lnformact6n tales como: 

pe~pttvás; sensoriales, fonol6glcas, ortogr'"cas, slntActicas,etc. 

tal y como lo sugieren Danks y HUI (1981) y Flores d'Arcals (1982). 

4. 2 IMPLICACIONES TEORICAS 

Los resultados obtenidos en esta tesla, son completamente dlfere!! 

tes a los de Brltton et.a\. (1982) a pesar de que la metodologfa uttllzada 

fue muy semejante. Como ya se dijo antes estos autores, despu6s de m!. 

nejar la organtzacl6n total de un texto, encontraron que una slnt!xts slm-

pllftcada, dlsmlnut'a la carga de capacidad cognoscitiva uttllzada, e lnc"!., 

mentaba el nCimero de respue8tas correctas dadaa a un cuestionarlo de 

comprensl6n sobre la lectura de dicho texto. 

L.os resultados de Brltton et. al. (1982), contradicen la teorCa de los 

modelos lnteractlws en dos aspectos prtnclpales1 el primero, sobre la 

automatlzacl6n con que los lectores llevan a cabo, en genera\• las sub-

habllldades que Integran, y permiten a la wz, que ·&e desarrolle en forma 
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6pttma del proceao de comprensl6n del lenguaje. El segundo, se rerte

re a la Importancia real que juega la slntaxta ·en el Pf"OONO de compren

sión. Eetos autoree encuentran que el an6Uats strt,cttco ttere mayor pe

so en la demarda de cepactdad cognosctttva durante la comprerwt6n, que · 

el vocabulario uttltzado. 

Con respecto al primer aspecto, frente a lo que Srlttonet. al.ªº.! 

ttenen sobre la no automatlzacl6n del riltsls atrtActtco en estudiantes 

untversttartos, ~ af'lrmo con base en las teorfas de L.aBerge y Samuels 

(1974), Ktntsh y van Otjk (1978) y en loa resutt:adoe de la lnwsttgact6n 

obtenida por Florea d'Arcals (1982), Danks y Hnt (1981) as( como tos ob-

. tenidos en esta lnvesttgact6n, que el anlltsls slntActtco debe ser casl slef?! 

pre autom,ttco, y que la atenct6n y los recursos cognoactttws deben es

tar enl'ocados generalmente at proceso de lnterpretact6n de un texto' al se 

qu\~re tener áxlto en ta comprenst6n. C.Choms.ky (19e9) y EcheverrCa 

(1978) mostraron que un nlRo de dlez aftos, que se encuentra en ta educa

cl6n primaria, Interpreta blen casl todas tas estrucuru gramaticales 

col'Yl)leju. Por tanto un eatudlante de vetntun lftoll, que ya se encuertra 

~n educact6n aupertor, ha tenido rnuCha m6a oPol"tUnldWt de· manejar au 

leng~e que un nlfto de diez aftoa, hecho qua debe reftejaree necesaria

mente en loa mecanismos subyacentes a la comprensl6n de lectura. Sln 

embargo, no se puede prectsar en el estado actual de ta l11119attgact6n, en 
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que momento, del proceso, el anáUsis stntáctlco de estructuras complejas 

se vuelve automático. Se puede deductr que éste es un proceso paulatino, 

relacionado tanto con ta pr&c ttca y la riqueza cultural y Ungúlsttca de cada 

tndtvtduo como con el contexto semánttco y pragmáttco en que cada estruc

tura compleja aparece. 

He venido afirmando que el an&ttsts stnt!ctteo es las m&s de las veces 

autom6ttco. Stn embargo, st et texto es ambiguo, o su contenido demasl! 

do dtff'~ll el proceso autom&ttoo se ve lnterrumptclo con mayor frecuencia, 

y el lector ttende a apoyarse mas en el nttsts stntActtco y en lnformact6n 

proveniente de otras fuentes , tal y como lo menctonan Danks y Ht\l (1981) 

y Fl·ores d'Arcats (1982). 

En cuanto al segundo aspecto de contradlcct6n encontrado en Brttton 

et.al. es decir, su aftrmact6n de que el sistema stnt&cttco tiene mas peso 

que et wcabularto uttttzado en un texto escrito durante et proceso de com

prensión, parece se,.. poco sostenible. Hay que recordal"' que et vocabula

rio está directamente relacionado con los conceptos que las palabras re~ 

sentan, los cuales, de acuerdo a autores tales como Shank (1975), Kteras 

(1978) y Anderson (1980), están plenamente ligados a cualidades sensoria

les reales, a acciones sensortomotrtces y relaciones de contexto, que re

presentan en Oltlmo tármtno, (cuando se toman en conjunto con todas las 

tnter-acciones e>etstentes entre tos conceptos) al conoctmtento general que 
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que momento, del proceso, el análisis sintáctico de estructuras complejas 

se vuelve automático. Se puede deducir que ~ste es un proceso paulatino, 

relacionado tanto con la prác ttca y la riqueza cultural y Ungúlsttca de cada 

individuo como con el contexto sem'1ittco y pragmAttco en que cada estruc

tura compleja aparece. 

He venido afirmando que el riUsls slnt'-cttco es tas m6s de las veces 

automático. Sin embargo, si el texto es ambiguo, o su contenido demasl! 

do dlft'cll el proceso auto~ttco se ve interrumptdo con mayor frecuencia, 

y el lector tiende a apoyarse mas en el análisis sintáctico y en informact6n 

proveniente de otras fuentes , tal y como lo mencionan Danks y Htll (1981) 

y Frores d'Arcats (1982). 

En cuanto al segundo aspecto de contradtcct6n encontrado en Brltton 

et.al. es decir, su anrmact6n de que el sistema stntácttco ttene mas peso 

que el vocabulario ututzado en un texto escrito durante el proceso de com

prensi6n, parece ser poco sostenible. H~ que recordar que el vocabula

rio está directamente relacionado con los conceptos que las palabras rePt"! 

sentan, los cuales, de acuerdo a autores tales como Shank (1975), Kleras 

(1978) y Anderson (1980), est'1i plenamente Ugados a cualldades sensoria

les reales, a acciones sensortomotrtces y relaciones de contexto, que re

presentan en C.tttmo término, (cuando se toman en conjunto con todas las 

tnter-acclones e>elstentes entre los conceptos) al conocimiento general que 
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et lector tlene del mundo que lo rodea, y por lo tanto, la ~r parte de 

la lnformacl6n relevante necesaria para interpretar un texto. Se puede 

asegurar que el hombre es capaz de crear un significado aun para el tex

to o conwrsacl6n mas incompleto o desorganizado estructuralmente tat 

y como to sugiere van Dljk (1979). Sin embargo es incapaz de crear un 

signltlcado cuando se utlllzan palabras descx>nocidas en un texto perfec

tamente bien redactado con bue en una slnta>ds simple. 

Los resultado• obtenidos por Britton et.al. (1982) s6to se pueden ex-·. 

pllcar, desde ml punto de vista, si los sujetos manejan el vocabutarto, et.!_ 

quetado por estos autores como dlf'Ccll y f6cll, con la misma destreza, de 

tal forma que esta variable no Impusiera ninguna diferencia, y que la sin

tul• fuera transformada de tal manera, que Incluyera estructuras grartl!.. 

tlcales muy rebuscadas, poco frecuentes en las lecturas y en el habla de 

loa sujetos. En este caso, se puede pensar en la probablllldad de aneo~ 

trar dtferenclas entl"e el uso de capacidad cognoscttlva y el· nCamero de 

respuestas COl"f'ectaa a un cuestionarlo de comprensl6n de lectura. Los 

te)(toa utlltzadm en la tase e>eperlmental de este trabajo, at difieren en 

~to a la cornpleJldad atrücttca, eln embargo, se puede decir que en 

eu redaccl6n utiliza estructuras gramaticales. \auales para loa lectores 

de la muestra estudiada. 
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4.3 SUGEREl\CIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

Dado que esta investlgacl6n se tuvo que cefHr a las pautas metoclol~ 

glcasseguldas por Brltton et. al. (1982). estuvo restringida en muchos 

aspectos, por tanto me gustaría destacar varios puntos, que nevados a 

ta pr,ctlca, podrían enriquecer y mejorar sustancialmente este ttpo de 

tnvesttgaclones, y por tanto Incrementar su va\ldéz externa e lnterna. 

a) Rea\lzar estas lnvest\gaclones en un ambiente m6s natural que en el 

que se reallz6 la que yo efectuA, contrlbulría a dar una mayor con

ftabtlldad a los resultados. Un laboratorio posee una serle de est!. 

mulos distractores -aparatos, ambiente, m~r conclencta de la · P"!, 

sencla del lnwstlgador, mayor conclencla de ser sujeto de estudlo, 

etc.- que muy probablemente dlstraen al estudiante que trata de COI!! 

prender \o que lee. 

b) Limitar las variables independientes. Ya que no se encontró un efecto 

stgn\flcatf.vo en el uso de capacidad cognoscttlva podría dejarse a un 

lado la t'cnlca de tarea secundarla cuando ta· lnvestigacl6n ae realtz!_ 

ra en un medio m'9 natural. 

e) Otsei'\ar esta lnvestlgact6n utilizando otros textos tnstrucctonales. E!_ 

to permitiría observar con mayor preclsi6n sl los resultados obtent

dos se mantienen o no, cuando el materlat experimental es muy di fe-
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rente. de ser asf, ta genera\lzact6n de \u conclustones poctrfa arn

p\larse. 

d) Dtsel"iar ta tnvesttgact6n ututzando ahora una muestra de sujetos que 

sean lectores h&>ttes m6s jovenes, de 12a17 affos. Esta tnvesttgacl6n 

aportart:'a datos vaUosos en el sentido de que st el procesam\ento del~ 

formacl6n slnt6cttca se lleva a cabo en una forma cast autom6ttca, y 

esta automatlzac\6n se c:onstgue con base en et entrenamiento y ta pr6.~ 

uca. cabrCa esperar que entre m'8 jovenes tos sujetos, menor ser' su 

manejo de estructuras stnt6.ctlcas complejas y por to tanto menos auto

m6ttc:o eer6. su proceaamlerto de tnformact6n atnt6.ctlce. 

e) Aunar a ta metodologfa seguida el uso de tequlatoscopto, preaentac\6n. 

d81 materia\ escrito en forma computarlzada8 mon\toreo de tos ojos, 

etc.,· para poder determinar con ~r prec\al6n qu6 pirraros del te~ 

to stnt6.cttcameru complejo consumen ·en proporct6n ~r tlempo de 

lect1.ra, e tdentif'lcar et ttpo de operact6n de riUala que \lev6 a cabo 

el sujeto. Este e>eperlmento dart:'a una ~r vattd6z Interna a esta l~ 

\19attgact6n. 

f') Real\zar la tnwstlgact6n con rruestraa de aujetoa de dlt'erentea grupos 

90ctoecon6mtcoa to que permlttrfa, conjuntamente con las augerenctaa 

antertores, \legar a un conoclmtento v6ttdo y conftab\e directamente 
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relacionado a un problema de relevancia social: la necesidad de 

incrementar la capacidad de comprensión de lectura de ta poblacl6n. 

SI se conocen a fondo las variables que arectan el modo de procesar 

la lnformaci6n de los lectores efectivos, habr' mayores poslbUida

des de desarrollar estrategias de lntervencl6n relevantes que faci

liten la comprensl6n de lectura de \as personas en general. 

1 
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INSTRUMENTOS FASE DE SELECCION 

Cuesttonarto de Vocabulario 

l. En qut'mlca, ta palabra ELEMENTO slgntftca: 
a) Part<cuta pequeña que puede extsttr como sustancia compuesta. 
b) Compuesto formado por dos o más sustancias que no est6n com

binadas qut'mlcamente. 
e) Sustancia que no puede descomponerse en dos o mSs partículas 

dlfeNntes. 
d) Part<cuta que no puede subdividl-Adlrse y representa \a cantidad 

mAs_$\mp\e de \a matarla. 
' 

2. DENSIDAD ELECTRONICA stgntflca: 
a) Un grupo de 'tomos enlazados entre s(, que ttenen un exceso o 

def'lclencta de electrones. 
b) El grupo de campos magn6ttcos extstentes en las moléculas. 
e) La magnitud proporcional de la energía estática de \as moleculas. 
d) El nCimero de electrones que posee un átomo o mo16cula. 

3. ATOMO stgnlftca 
a) La m(ntma cantidad de matarla que puede entrar en combtnacl6n. 

química como un todo tnalterab\e, por medto de procedimientos 
col'Nenclona\es. 

b) Una partícula peque~a que puede exlsttr como sustancia compuesta. 
e) La mínima cantidad de matarla que a\ entrar en comblnact6n qu(m\ 

ca se transforma. -
d) La unidad anatdmtca y funcional de U>do organismo. 

4. PARAMETRO stgnlftca: 
a) Rango que va del ne.mero m6s ~o al mSs atto. 
b) 1Vtedicl6n nominal de los elementos cuantt tattvi:S 
e) IVtedlda empleada como punto de referencia 
d) Relact6n entre una cantidad determinada y otra considerada como 

unidad. 

s. CONFIGURACION ELECTRONICA stgniftca: 
a) Mocteto matemittco utUtzado para representar los esquemas orbi

tales. 
b) Conjunto de símbolos qut'mtcos, mediante el cual se representan 

los elementos. 
e) Modelo que rept"esenta cuS.ntos 6tomos constituyen la mol6cula de 

un compuesto determinado. 
d) Conjunto de aCmbotos químicos, mediante el cual se representa 

qut'micamente un modelo. 
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6. NUCLEO slgnH\ca: 
a) Part(c1..:la muy pequelia dorde se encuentran concentradas \as 

cargas negativas y positivas del átomo. 
b) Partícula el6ctrlcamente neutra. 
c) Parte central del átomo donde se encuentra concentrada la cargá 

negativa y el peso atómico. 
d) Parte central del &tomo donde se encuentra casi toda su masa con

teniendo, adem&s, las partículas positivas y neutras del mismo. 

7. MOLECULA signlftca: 
a) Partícula eléctricamente neutra, resultante de la unl6n de dos o m'5 

átomos. 
b) Mínima cantidad de matarla que ,Suede entrar en una comblnact6n. 
e) La unidad m&s pequef\a de una sustancia pura que no conserva las 

propiedades de la mlsma. 
d) Cantidad mínima de sustancia que no carece de homogeneidad quím!_ 

ca. 

Cuesttonarto de Conoctmlentos Previos 

1.-lQué es Enlace Químico?· 
~---------------------------------

2. l\A::lnciona \os diferentes tt.pos de enlace que conoces: _______ _ 

3. lQü& slgnlflca la Electl"'onegattvtdad de un elemento 
-----------------

4. ¿cuWo ocurre un fllomento Dipolar Permanente? -------------
5. ¿Qlí& es una Reempe? 

-----------------------------------~ 
e. Al Enlace QÜÍmico en el cual se transfieren electrones entre átomos 

de elementos clstintos de electronegativldad no muy grande, se le deno-mina: __________________________________ _ 

7. Al Enlace QÜÍmlco en el cual se comparten electrones entre itomos del 
mismo elemento, se \e denomina:-----------------------
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INSTRUMENTOS FASE PRE-EXPERIMENTAL 

Texto de Física 

Cambios de Estado de Agregacl6n 

Ya sabemos que tos cuerpos pueden ser s6Udos, líquidos o gaseo
.sos. Veremos ahora que algunos cuerpos, como los metales y los ga 
ses, y otros, como el agua, pueden pasar suoestvamente por los tres
estados. 

·. A la temperatura ambiente casi todos los metales son s6lldos; pe
. ro'"sl se calientan pueden llegar a convertirse en l(qutdos y calentáncto

.. \os ac..n ""'5, pasan al estado gaseoso • 

. A la temperatura amb\ente el agua y el mercurio son líquidos pero 
e·~.i6ndolos se convierten en s61idos y calentMdolos en gases. 

·"A la temperatura ambiente el aire es un gas, pero enfriándolo es 
posible obtenerlo líquido y aC..n s61ldo. 

En cambio otros cuerpos, como la madera. sl se calientan no se 
licuan sino se queman, convlrtlendose en carb6n y gases. 

Los cambios de estado reciben nombres especiales: 
-e:t paso de s6\ido a líquido se llama fusión. 
-e:t paso de líquido a sólido se llama solldiffcaci6n o congelación. 
-e:t paso de líquido a vapor se llama evaporación. 
-El paso de vapor a líqi.Jldo se llama condensación. 
-e:t paso de s61ido a vapor se llama volittUzaci6n. 
-El paso de vapor a sólido se \lama también subfünaci6n. 

Elementalmente hablando, gas y vapor signtftcan lo mismo. Stn 
embargo• existe una distinción. Un gas es un cuerpo stn volumen y 
forma propia que para ltcuarlo es preciso comprimirlo y enfriarlo. 
En cambio vapor es un gas que basta comprimirlo (aC.n cuando no se 
enfríe), para \lcuarlo. 

Cambios de estado del agua. Tomemos un pedazo de hielo del re
frigerador: sentlmos en nuestros dedos un s6Udo duro y frío, que em
pezar6 a ltcuarse o fundirse convlrtiéndose en agua; mientras esto su 
cede, el pedazo de hle\o se empequeñecerá, pero segulr6 duro. En -
cambio un pedazo de parafina, tomado de una vela, calentándolo con 
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los dedos o en la llama, se ablandará antes de licuarse. 

Sl un poco de agua (un l(quldo) se deja en un plato en una atm6sfera 
seca, al cabo de algunas horas habr' desaparecido; se habr' evaporado, 
es dectr, se habrá C01'1118rttdo en vapor. Si calentamos el agua en una 
olla, llegará el momento en que se formarán burbujas de vapor, que al 
subir estallarán en la superficie. Este fen6meno de evaporacl6n se Ua 
ma ebulllc16n y se dtce que el líquido está hirviendo o en ebullición. si 
el vapor se recoge se tendrá un cuerpo gaseoso. 

S\ e\ agua se callenta en una tetera tapada y el vapor se recibe en un 
plato fr(o, en él se condensarán gotltas de agua. Sl se recoge et agua 
que escurre del plato y se lleva a un refrigerador, se congelará o solt
dificará convlrttendose en hielo nuevamente. 

Por otra parte, un pedazo de hielo, en una atmósfera seca y fria 
(para que no se licue) terminará por desaparecer, lo qua slgnif'lca que 
se ha evaporado pasando directamente del estado s6ttdo al de vapor, es 
decir, se ha subUmado. 

Cuestionario de Comprensl6n 

l. Evaporación es el paso de líquido a vapor, cuál es el proceso lnwrso? 
a) SubUmact6n 
b) Fusl6n 
e). Condensact6n 
d) Solldificaci6n 
e) Volatilización 

2. Cuando ponemos un pedazo de hielo en una atmósfera seca y f1"'ía nota-
mos qua el hielo desaparece, entonces decimos que el hielo se: 

a) Evaporó 
b)' Fuston6 
c) Desintegró 
d)Subltm6 
e)C ·:>ndens6 

3. Cuando se forman nubes y posteriormente de.~stas se desprende llu
via en forma de granizo lqué cambios de estado del agua ocurren su
cesivamente? 
a) Volatilizact6n, so1idtficacl6n y condensaci6n 
b) Evaporacl6n, conclensaci6n y soltdlftcact6n 
e) Subtimaci6n, condensaci6n y fust6n 
d) Condensaci6n, ebullición y sol\dificaci6n 
e) Conclensacl6n, solid\ñcacl6n y evaporaci6n 



4. Un ejemplo del proceso de sut:>Umaci6n sucede cuanto: 
a) t..lueve 
b) Se quema una hoja de papel 
c)Se pone un vuo con teche en e\ refrtgerador 
d)Calentamos un reclplenta·con agua 
e) Una pastl lla desodorarü &e reduce de tamal'lo 
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5. Un ejemplo del camblo de estado denomll"l·mo Pusl6n, sucede cuardo: 
a)S e te apltca calor a una barra de parafina 
b)Se te dismlruye el calor a un recipiente con agua 
c)Llueve 
d)Se coloca un vaso con leche en el congelador 
e)Se quema una hoja de pape\ 
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INSTRUMENTOS FASE EXPERIMENTAL 

Texto slntácticamente simple sobre el tema Enlace Qufmlco, leido 
por el grupo control. Este instrumento es to Cinico que hace diferentes a 
tos dos cuadernlllos utttizados en la investtgacl6n, el resto de tos instru
mentos son lguates. 

Enlace Qu(mtco 

· La rQJímica es la cleneia es la ciencia de la materia. Uno de los ob
jettvos de la Química es et estudio de los átomos. La estructura del 6tomo 
se descubri6 a prlnclplos de este siglo, El Atomo esta formado por un ne.
cleo positivo rodeado por electrones o cargas nagatlvas. Et nCimero de 
electrones es suficiente para balancear la carga det nClcleo. La reunión de 
dos o mú 'tornos cercanos forman un conglomerado. E1 estado físlco de 
la materia se manlftesta en co1'9omerados at6mlcos estables, de ahí que 
el campo principal de la Qufmica sea el estudio de estos conglomerados. 

Los átomos interactúan entre sr por medlo de· sus electrones externos. 
La interacción de electrones conduce a fuerzas de atracct6n llamadas enla 
ces químicos. Los enlaces químicos mantlenen unidos a loa Atomos de tos 
compuestos. Los enlaces qut'mlcos o lnteracclones energía-materia se rea· 
Uzan en tos conglomerados atómicos. -

Un enlace químico se forma cuando d0s Atomos comparten sus reempes. 
Se llama reempe a la reglón espacto-energ6ttca de manU'estact6n probabl
l(sttca electrónica. Una reempe puede estar ocupada por uno o dos electro 
nes o puede estar vacía, dlspuesta a compartir un par etectr6ntco. Cuando
tos 'tomos que se unen son ldántlcos la reempe se comparte por partes lgua 
les. Cuando tos 'tomos son dtterentes ta reempe ae comparte de manera -
proporcional. 

E1 enlace qul'mico s6lo se realiza cuando: 

1.-los Atamos cercanos tienen reempes externas a medto llenar con 
. un solo electrón, · 

o bien, 

2.-tos átomos que van a unirse, uno tiene una reempe completamente 
Uena con dos electrones, y el otro átomo una reempe externa vacía. 

Una vez efectuado el enlace químtco, las reempes comparttdas o 
reempes de enlace pertenecerán a ambos áto.l"!'\OS unidos. Es decir, que 

: ·los electrones de Ul')i6n se encontrarán en ta vecindad de los nCrcleos de 



los átomos unidos. 

Las reempes compartidas de enlace ae miden a tra~s de la dlfere~ 
cla de valores de electronegatlvidad de los 6.tomos unidos en la mo16cula 
que se form6. · 

La electronegativldad es un parárftetro que permite medir la tendencia 
de los átomos que se encuentran muy pr6ximos entre s( para atraer car
gas negativas. 

La e,lectronegatlvldad de un átomo de un elemento en Lnl mol6cuta es 
la fuerza con que un átomo cualquiera del elemento atrae tos pares e1ec
tr6nicos de enlace. 

Una molécula puede estar formada por 6.tomos de la misma especie 
o por átomos de naturaleza distinta. Cuando los átomos que forman la mo 
lécula son Iguales la diferencia de fuerza de atracción es nula. En este -
caso, el par electrónico de unión se comparte igualmente y orlgtna una 
simetría de carga el6ctrlca negativa. 

Cuando la molécula está formada por latomos de diferente naturaleza. 
los electrones no se comparten de igual manera. Esto da lugar a que el 
átomo con mayor electronegatlvldad, comparta m'9 Intensamente las reem 
pes de enlace, resultando as(, una asimetría de carga eléctrica negarlva. -
Esta aslmetr(a provoca una distonrsión en la región espacio-energ6tica de 
enlace lnternuc1ear y aumenta ta densidad etectr6nlca hacla el elemento 
que tiene mayor e1ectronegativldad. As(, los pares e1ectr6nlcos de unión. 
se encontrar6n por m6.s tiempo en la vecindad del nCicteo del elemento mAs 
electronegat lvo. 

Enlace Covalente puro 

El enlace covalente puro se produce cuando dos 6tomos del mismo ele 
mento se acercan. Debido a que los valores de electronegatlvldad son -
iguales ta diferencia de electronegatlvi.dad tenderá a cero. Cuando hay un 
enlace cova1ente puro los pares electrónicos de unl6n se encuentran a\ mls 
mo tiempo en la vecindad de ambos nC.cleos y su densidad e1ectr6nlca es -
equivalente. 

Enlace Covatente Jónico 

El enlace covalente iónlco se produce cuando se acercan dos átomos 
de elementos con electronegatividades muy diferentes. La diferencia de 
etectronegatlvidades de los átomos unidos hace que el átomo mAs electro
negativo atraiga con más intensidad a la reempe de enlace. Esto produce 
una deformación en la región espacio-energética negativa de enlace lnter
nuclear. En el enlace covatente i6nico, la dersidad electrónica del ete~n 
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to de menor electronegatlvldad tter1de a cero. Además los electrones de 
unl6n pasan rntcgramerte a formar parte del átomo de alta electronegatl 
vldad. -

Enlace Covalente Polar 

El enlace covalente po\ar se produce cuando se unen dos átomos de 
elementos distintos y de electronegatlvldades no muy diferentes. En este 
enlace, por un lado, el elemeRo de mayor e\ectronegatlvldad deforma la 
reglón espacio-energética de enlace lnternuclear, desplazflndola hacia la 
vecindad de su nClcleo, PO"otro lado, en el átomo de menor electronegatl 
vldad se produce una deficiencia en la regl6n espacio-energética negativa. 

El en\ace covalente polar, da como resultado la formac;:lón de una mo-
16cula con dos polos. Un polo con carga parcial negativa se encuentra en 
la zona wclna al elemento más electronegativo. El otro polo, con carga 
parcia\ positiva, se encuenra en la zona del elemento menos e\ectronega 
tlvo. -

Enlace Covalente Coordinado 

El enlace covalente coordinado se produce cuando e\ enlace químico 
se realiza entre los átomos de dos o más elementos. Dichos elementos 
tienden a presentar una configuraci6n electrónica estable. Esta configu
ración electrónica se adquiere cuando \os átomos tratan de adoptar la 
conf'lguraci6n electrónica del gas noble más cercano. 

El enlace covalente puro y el enlace cova\ente l6nlco son forma& ex
tremas de enlace químico. Las moléculas se unen, por lo general a 
través de un enlace qut'mico intermedio.· 

Polaridad Permanente 

Una molécula tiene una polaridad permanente cuando en su formacl6n 
posee un momento dipo\ar :permanente. Este momento surge del dese
qulllbrio entre \as reempes.compartidas. Este desequl\lbrto es provo
cado por la separación de cargas. Un momerto dipo\ar,•se defina como 
el producto de la carga electr6nica por la distancia qua separa las car
gas. 

Polaridad Inducida 

La polaridad inducida se produce cuando un conglomerado de molé
culas polares o de cargas eléctricas desbalanceadas, induce en un con-
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gtomerado de moléculas no potares en estado puro, un desbatance de car
ga negativa. Esto significa un desequilibrio en ta dlstribucl6n equivalente 
de tas reempes de enlace internuctear. El efecto de ta polaridad inducida 
está en función directa de la magnitud polar del conglomerado con carga 
desbalanceada y de la capacidad de polarlzacUSn de las moléculas eléctrica 
mente neutras. La capacidad de polarización es proporcional al tamaño de 
los átomos de la molécula no polar. A medida que aumenta el nCimero at6-
mlco, la regi6n espacio-energética de enlace lnternuc\ear quedará m~ ale 
jada del nC.cleo. Si se toma en cuenta el espacio, la polarlzacl6n da lugar
ª que los electrones de las reempes de enlace sean más móviles y m~ fá
cilmente polarlzables. 



INSTRUMENTO FASE POST-EXPERIMENTAL. 

Cuestionarlo de comprenston de lectura 
(Enlace Qurmtco) 
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1. Cuando una mol,cula est6. formada por 6tomos de la mlsma especie, 
la dt l'erencta entre \as fuerzas de atraccl6n es: 
a) Igual 
b) Relattva 
c)~r 

d) Nula 

2. Para que se produzca una stmetrra de carga e\éctrlca negativa es 
necesario que et par electr6nlco de unl6n sea: 
a)'lgualmente compartido 
b)A\eatorlamente compartido 
c) Oestgua\mente compartido 
d) Btpo\armente compartido 

3, L.a electronega.tlvldad es un par6metro de: 

a) L.a wloctdad de reacct6n entre:tos orbtta\es 
b) L.a fuerza de atracct6n entre \as reempes de enlace 

· c) L.a lntensldad de repeler las fuerzas entre los protones 
d) L.a dtstancta que existe entre los orbitales 

4. En los compuestos no polares. la densidad e1ectr6nlca se encuentra: 
a) Oesbalanceada 
b) Excluida 
c) E;quUlbrada 
d)Atejada 

5. L.a polaridad tnduclda ocurre cuando: 
a) Se enlazan entre at' un grupo de &tomos con exceso de protones 
b) Se coloca un con;\omerado at6mlco desbalanceado cerca de U"la 

mol,cula ,., polar 
c) Se é:o\oca un con;lomerado at6mteo balanceado cerca de una molé

cula dtat6mica. 
d) Se combinan los etementlOS de ...-. mo\4cu\a apo\ar 

6. El enlace covale'* cool"dtnado es aquel en que dos Atomos1 
a) Ceden electrones para mantenerse uiildos en concHclones especiales 
b) Se unen compartiendo electrones con tendencta a presentar una con 

rtguract6n estable. -
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c) En estado l6nlco se unen por atracci6n de las reempes internas 
d) Se unen cediendo electrones con tendencla a ganar y perder e\ec

trores. 

7. Se define a la po\arldad permanante como: 
a) El producto de la carga electr6ntca por \a distancia que separa \as 

cargas• 
b) El resultado de la distancia de la carga electrónica y la masa del 

átomo 
c) La frecuencia con que se presenta la unt6n de las cargas en el átomo. 
d) La lgualacl6n de la carga electr6ntca en los enlaces • 

e. Cuando una molácula estS formada por ~mos de naturaleza distinta, 
las cargas negativas se dlstribU,Yen: 
a) Stm6trtcamente 
b) Aslmátrlcamente 
c) Aleatoriamente 
d) Sistemáticamente 

· 9. El enlace covalente polar se produce cuando se unen dos elementos: 
a) De la misma especie cuya diferencia de electronegattvtdad es nula. 
b) Distintos, cuya d\ferencta de electronegatlvtdad es muy grande • 
c) Olsttntos, cuYa dU'erencla de e\ectronegattvtdad mes muy grande. 
d) Semejantes cuya diferencia de electronegattvtdad es muy grande • 

10. Para que la compartlct6n de reempes se efect(Je entre dos o más ftto 
mos, es necesario que se cumpla con la condición de que los átomosT 
a) Están completamente vacíos en sus reempes externas 
b) Se encuentren pr6xtmos y posean reempes externas a medio llenar 

· con un so\o e\ectr6n ·, 
c)Se encuentren unidos y posean reernpes Internas a medio l\enar con 

un solo prot6n • 
d) Se encuentren pr6xlmos y posean reempes externas completamente 

llenas. 
11 • El ttpo de enlace que ocurre en la formact6n de una mot,cuta que pre 

senta una conf'lguracl6n electrbntca estable, es el enlace covalente: -
a) Polar 
b) I6ntco 
e) Coordinado 
d) Puro 

12. SegCin el texto, el principal campo de estudio de la química consiste 
a) El estado real de los conglomerados 
b) Los conglomerados at6mtcos inestables 
c) Los conglomerados atómicos estables 
d) Las interacciones entre conglomerados 
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13. El erecto de polaridad tnductda estará en funct6n directa de: 
a) La amplitud potar de\ conglomerado con carga equntbrada y su 

capacidad de potartzacl6n. 
b) La capacidad de po\artzact6n de tas mot6culas etáctrtcamente neu

tras y ta magnitud polar del conglomerado con carga desbatanceada. 
e) La frecuencia de polarizact6n de las motácutas y su capacidad de 

reaccl6n. 
d) La reacción de tos elementos polares y la magnitud del conglomera 

do balanceado'. -

14. l.Qu6 tipo de enlace ocurre en la formact6n de un compuesto, si se sa 
be que sus elementos son diatint:os y tienen un valor muy diferente de -
electronegativldad? 
a) Potar 
b)Puro 
c) Coordinado 
d) I6nlco 

ts. La electronegativldad de un •tomo es directamente proporclonat a ta 
capacidad de atraer electrones de enlace, por \o tanto, podemos decir 
que un 'tomo con: ' 
a) Meyor electronegativldad atrae con ""8 tntenstdad a ta reempe de 

enlace. 
b) Igual electronegativldad atrae con menor intensidad a la reempe de 

enlace. 
c) Mayor electronegativldad atrae con menor Intensidad a la reempe de 

enlace. 
d) Mayor- e\ectronegativldad atrae con lgUal Intensidad a la reempe de 

enlace. 

16. Cuando un 'tomo de menor electronegativldad cede electrones a uno de 
mayor electronegatlvldad, se da lugar a un enlace covalente: 
a) I6nico 
b) Polar· 
e) Puro 
d) Coordinado 

17. El enlace covalente puro se produce cuando: 
a) Hay promoct6n de electrores entre b:>rnos con electronegat\vldad. 
b) Hay Interacción mutua entre reempes de dos átomos del mismo 

elemento. 
c) Se comparten electrones entre 'tomos de elementos diferentes • 
d) Se comparten reempes entre 6tomos de diferente clase. 

18. Se da lugar a una simetría de carga et6ctrtca negativa cuando: 
a) Un grupo de 6tomos tienen deficiencia de electrones. 
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b) Un grupo de 'tomos posee el mismo ne.mero de protones y 
neutrones, 

e) Una molécula esti consttulda por 'tomos diferentes. 
d) Una molécula está formada por 6tomos de la misma especie. 

19. El enlace cova\ente coordinado presenta una: 
a) Conftguract6n electr6n\ca relativa 
b) Conf'lguraci6n electrónica estable 
e) Dtstrtbuci6n equilibrada de Brotones 
d) Stmetrf'a de carga eUSctrtca PQstttva 

20. El concepto de mayor importancia que engloba a las ideas princi-
pales del texto es: 

a) Electronegatt vldad 
b) Reempe 
e) Polaridad 
d) Enlace covalente 
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TE>ITO SINTACTICAMENTE COMPLEJO 

Texto original sobre el tema Enlace Químico, 1etdo por et grupo ex
perimerta.1. Este instrumento es. lo Cinlco que hace diferentes a los dos 
cuadernlUos uttUzadoa en la lnvestlgaci6n , el resto de los instrumentos 
son iguales. 

En el apd'ndlce , el texto aparece separado por oraciones para su anl 
llsts gramatical. -

ENLACE QUIMICO 

A principios de este slglo se descubrl6 /1/ que un 'tomo est6 formado 
por un nCicleo positivo rodeado de electrones o cargas negativas /2/ suft
ctentes para balancear la carga del nCicleo /3/. L.os átomos actOan uno5 
sobre otros por medto de sus electrones externos /4/. Esta tnteracct6n 
de electrones conduce a fuerzas de atracci6n llamadas enlaces qut'mtcos, 
/5/ que mantienen uridos los 'tomos de los compuestos/e/. 

Una regt6n espacio-en.erg6ttca de mantfestact6n probabtlística elactr6 
nlca (abrevtado reempe) puede ser ocupada por una o dos cargas negativas 
/7 /, o bl'n que se :encuentre vac(a /8/ y dtspuesta /9( a que en ella se 
pueda pl"Omover /10/ o compartir un par electrónico /11/ tenterdo en con
sideract6n un par6metro /12/ que permite medlr la mayor o menor tenden 
el~ de los 'tomos /13/ cuando 6stos se encuentran en estrecha proxlmldad
con otros 'tomos /14/, de acaparar cargas negativas /15/. Este par6me
tl"O recibe el nombre de electronegativtdad /16/ y su valor se puede deter
minar experlmentalmente/17 /. 

La Química /18/, como ciencia de la materia /19/, estudia no s61o 
'tomos als1ados /18/, stno que, de hecho, su campo principal de estuclt.o 
eatA en loe conglomerados at6mtcos estables /20/, ya que 6ste es el "esta 
do real /21/ de c6mo se mantflesta la materia /22/ y, especialmente, es -
&Obre los conglomerados at6micos /ZJ/ donde se llevan a cabo las lnterac
ctotiea energ('a-materl~ /24/. 

Ea suftciente /25/ que dos o m6s 'tomos se encuentren cerca unoe de 
otros /'26/ para que se pueda hablar de conglomerados at6mlcos /27 /. 

Cuando dos 'tomos comparten sus reempes /ZJ/ su comparttct6n cons 
tl~ el enlace quCmtco /'29/. Para que la comparttcl6n de reempes se e'fec 
tCe entre dos o m'9 6tomos /30/ , ser6 necesario /31/ que se cumpla una -
de lu atgulentes condiclones /32/: 

1.~u6 los 6tomos /33/ que se encuentren pr6xlmos /34/ posean reempes 
externas, a medio llenar con un solo electrón /33/ 
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o bien, 

2.-Qut!.los átomos/35/ a punto de unirse /36/ contengan /35/: uno de 
ello5, una reempe completamente llena (con dos electrones) /36/ 
y el otro 6tomo de unl6n, una reempe externa vacía /37 /. 

En consecuencia: 

Las reempes compartidas pertenecer6n a ambos 6tomos unldos /38/, 
es decir, que los electrones de unión (par electrónico) se encontrarán en 
la vecindad de los nCicleos de los átomos unidos /39/. 

Debido a que las reempes compartidas (reempes de enlace) se encuen 
tran en lá vecindad de los nCicleos de los '"'mos unldos /40/ es lógico -
pensar /41/ que esta compartlcl6n ser' por partes lguales /42/ cuando 
los 'tomos unldos sean id6nttcos /43/ y no lo ser' /44/ cuando los 'to
mos sean diferentes /45/. Esta comparttci6n de reempes de enlace se 
mide a través del concepto de electronegatlvldad /46/ mejor dicho, por 
la diferencia de valores de electronegatlvldad de los 6tomos unidos en la 
mot.~cula /47/ que se t\aYa formado /48/. 

La electronegattvldad de un elemento en una moUScula es la f\erza 
/49/ con que l.in 'tomo cualquiera del elemento atrae las reempes de en
lace (pares electr6nlcos de enlace) /60/. 

Cuando una molécula está formada por &tomos de la misma especie 
/51/, la diferencia de fuerzas de atracción sobre las reempes de enlace 
es nula /52/, puesto que el par electr6n1CC> de unl6n es igualmente com
partido /53/, hecho que orlgtnar6 una stmetrCa de carga eUSctrlca negatl 
va /64/. -

Ahora , si la molécula est6 formada por 6tomos de naturaleza dlstln
ta /55/ la comparttci6n de reempes de enlace no ser.6 por partes iguales 
/56/, hecho que dará lugar /67 / a que el · átomo /58/ que tlene mayor 
valor de electronegatlvtdad /59/ comparta con mayor intensidad a las 
reempes (pares electr6ntcos de enlace) /58/ resultando una astmetría 
eléctrica de carga negativa /etJ/. Esto dar' orlgen /61/ a que la regt6n 
espacio-energética de enlace internuclear se distonctone /62/ y aumente 
la densidad electr6nlca hacta el elemento /63/ que posee mayor valor de 
electronegativtdad /64/, es decir, los pares eléctr6nlcos de unl6n se en
contrar&n, durante un ttempo mayor, en la -vecindad del nOcleo del elemen 
to m'9 electronegatlvo/65/., -

POLARIDAD PERMANENTE 

El desequtltbrto de compartlcl6n de reempes de enlace orlglna un 
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momento dipolar permanente en la mo14cula, causado por la separaci6n 
de cargas /66/. Este momento dlpolar es det'lntdo como: el producto de 
la carga electr6nlca por ta distañCla /ff7/~f:tue separa las cargas /fld/, , 
esto origina /fS/ que la rnol6cula t'ormada posea un momento dlpolar per 
manente /70/ o, expresado en otros t4rmtnos, la mol,cula es permanen-
temente polar /71/. ' 

POLARIDAD IflDUCIDA 

Son muchas las mol4culas /72/ que poseen car6cter no polar /73/ 
cuando se encuentran en estado puro /74/, pero /75/ sl colocamos cerca de 
este conglomerado, e14ctrlcarnente neutro, un oonglomerado at6mtco con 
las cargas desbalanceadas (moléculas polares ) /76/, estas mo16culas po
lares podr(an tnduclr en las no polares W'I desbalanceo de carga negativa 
/75/, es decir, un desequtlibrto en la dtstrtbucl6n equtvalente de las 
reempes de enlace tnternuclear /77 /. El efectx> de polaridad tnductda es
tri en runct6n directa a la magnitud polar del conglomerado con carga 
desbalanceada /78/ y de la capacidad de polaracl6n de las moléculas eléc
tricamente neutras /79/, Esta capacidad es proporcional al tamaf'lo de los 
6tomos consttb.ly:.!ntes de la molécula no polar /80/, o sea, a medida que 
aumenta el n(imero at6mlco /81/, la regl6n espacio-energ6ttca de enlace 
lnternuclear quedará m6s alejada del nCicleo /82/. Hablando en tASrmtnos 
de espacio /83/ da lugar /84/ a que los electrones de las reempes de enla 
ce sean menos atra(das por esos nCicleos /85/, resultando, como conse- -
cuencta, que las reempes de enlace sean m6vtles /86/, y por oonslguten 
te, fácilmente polarizables /87/. -

ENLACE COVALENTE P~O 

Cuando dos átomos del mismo elemento se acercan /88/, extste una 
lnteracci6n mutua entre sus reempea y los nlicleos /89/, lo que da lugar 
/90/ a que /91/ cuando se encuentran a cierta distancia susreenipes (par 
ctalmente llenas) ./92/ se eompartan entre los ~mos /91/, to que ortgi 
na et enlace qu(mtc:o /93/, pero /94/ débtdo a que tos valores de electro": 
negattvtdad son tguates /95/, ta dlferencta de etectronegatlvtdad tenderá 
a cero /94/ y la comparttct6n de ree"1pes de unt6n ser6 equtvalente /96/; 
es decir, que el o los pares electr6nlcos de unt6n se enc:ontrar6n al mts 
mo tiempo en la wctndad de ambos nCiclecs /97 /, siendo su densidad -
electr6ntca equtvalente/98/. 

ENLACE COVALENTE IONICO 

Cuando dos átomos de elementos distintos de valor muy diferente de 
electronegatlvtdad se acercan /99/ debldo a tas interacciones entre reem
pes y nCicleos de los átomos vecinos /100/., las reempes externas (par
cialmente llenas) de los distintos átomos sa comparten /101/ fbrmando 
el enlace qu(mtco /102/. Ahora, debido a ta gran diferencia de electro-
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negativtdades de los átomos unidos /103/, el 6tomo con FT'la,)IOr electro
negattvtdad atrae con mb lntenstdad a la reempe de enlac.e (par electr6 
nico) /104/ deformando la regt6n espaclo-energ6ttca negativa de enlace -
tnternuclear /105/. Al desplazarla hacla la vecindad del neícleo del áto
mo m6s electronegattvo /106/ se da lugar /107 / a que la densidad electro 
ni ca del elemento de menos electronegattvtdad ttenda a cero /108/. Priíc -
tlcamente, los electrones de unl6n pasan Cntegramente /109/ a formar -
parte del átomo de alta electronegarlvtdad /110/. Este enlace se llama 
enlace covalente tónico /lll/ • 

El enlace covalente pul"O y el enlace t6rÍt-co son los casos extremos de 
enlace quf'mtco /112/. En general, la ma~rra de las mo16culas están uni 
das por un. tipo de enlace intermedio /113/ -

ENLACE COVAL.ENTE POLAR 

Cuando dos Atomos de elementos dtstlntos (con diferencia de electro
negattvtdad no muy grande ) se unen quf'mtcamente, por compartición de 
reempes externas (parcialmente llenas ) /114/, el elemento /115/ quepo 
see m'8 alto valor de electronegattvldad /116/ deforma la regi6n espacto
energ6ttca de enlace tr.ternuclear /115/, la desplaza hacia la vecindad de 
su nCicteo /117 / y cause. una deftctenc:ia de regl6n espacto-energéttca nega 
ttva en el 'tomo de menor electronegattvldad /118/. Esto d6. como resul: 
tado /119/ que la molécula posea dos polos (polar) /120/: uno con carga 
parcial negativa, en la zona correspondiente a la wclndad del nCicleo del 
elemento con electronegattvtdad m'5 alta /121/ y .otro con carga parcial 
positiva, en la zona del elemento eón electronegativtdad más baja /122/. 

E:Nl..AOE COVAl..ENTE COORDINADO 

Cuando dos o mis elementos se enlazan qutmtcamente /123/, debido 
a la compartlct6n de reempes /124/, dlchos elementos combtnactos tien
den a presentar- conf'lguract6n electr6nlca estable /125/, es decir, tratan 
de adoptar- la conftguracl6n eleetr6ntca del gas noble ·m&s cercano /116/, 
a esto se le llama enlace covalente coordinado /127 /. 
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negativtdades de los &tomos unldos /103/, el 'tomo con ma,yor electro
negativtdad atrae con más lntensldad a la reempe de enlace (Par electr6 
nlco) /104/ deforman:lo la región espacio-energ&tlca negativa de enlace -
i nternuclear /105/. Al desplazarla hacia la veclndad del nCicleo del áto
mo m's electronegativo /106/ se da lugar /107 / a que la densidad electro 
nica del elemento de menos electronegativtdad tienda a cero /108/. PriÍc -
tlcamente, los electrones de unión pasan íntegramente /109/ a formar -
parte del lltomo de alta electronegarlvtdad /110/, Este enlace se \lama 
enlace covalente i6nlco /111/ • 

El enlace covalente puro y el enlace iónh:o son los casos extremos de 
enlace químlco /112/. En general, la mayoría de las moléculas estlln uni 
das por un tipo de enlace intermedio /113/ -

ENl.ACECOVALENTEPOLAR 

Cuardo dos &tomos de elementos distintos (con dtferenc\a de electro
negatlvtdad no muy grande) se unen químicamente, por compartición de 
reempes externas (parcialmente llenas ) /114/, el elemento /115/ quepo 
see más alto valor de electronegatlvldad /116/ deforma la región espacio
energétlca de enlace internuclear /115/, la desplaza hacia la vecirdad de 
su nCicleo /117 / y causa una deftctencta de reglón espacio-energética nega 
tlva en el 'tomo de menor electronegatlvtdad /118/. Esto d6 como resul-
tado /119/ que la molécula posea dos polos (polar) /120/: uno con carga 
parcial negativa, en la zona correspordiente a la veclndad del nCicleo del 
elemento con electronegativtdad más alta /121/ y .otro con carga parcial 
positiva, en la zona del elemento con electronegativldad más baja /122/. 

ENl.ACE COVALENTE COORDINADO 

Cuando dos o m'8 elementos se enlazan qu(mtcamente /123/, debido 
a la compartición de reempes /124/, dichoS elementos combinados tien
den a presentar configuración electrónica estable /125/, es dectr, tratan 
de adoptar la conf'lguractón electrónica del gas noble 'mb cercano /116/, 
a esto se le llama enlace covalente coordinado /127 /. 
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ANA.LISIS GRAMATICAL DEL TEXTO ORIGINAL: ENLACE QUJMICO 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
e 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
.35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Oract6n principal 
Oract6n (O) Subordinada (Sub.) sustantiva objetiva dlrec 
ta. -
o. aub. adverbial causativa ftnal 
o. lrdependlente 
o. prlnclpal 
o. sub. adjetiva e>epllcatlva 
o. principal 
o. coordinada dlsyuntlva 
o. coordinada copulativa 
o. Sub. de r6gtmen de wrbo prepositlw 
o. coordinada disyuntiva 
o.sub. adverbial causativa cordlctonal 
o. sub. adjetiva e>cpllcattva 
o.sub. adverbial ctrcunstanclal temporal 
o. sub. adverbial cauaattva ftnal 
o. principal 
o. coordinada copulativa 
o. principal 
o. sub. adverbial ctrcunstanclal modal 
o. coordinada adversativa exclusiva 
o. sub. adverbial causativa causal. 
o. sub. adverbial ctrcunatancta\ moda\ 
o. coordinada copulativa 
o. sub. adverbial ctrcunatanclal locativa 
o. principal 
o. SI.lb. suatanttva aujettva 
o. sub. adverbial causativa ftna\ 
o. sub. adverbial ctrcunstancla\ temporal 
o. principal 
o.sub. adverbial cm.91ttlva ftnal 
º· prlnctpal 
o. sub. sustantiva objetiva directa 
º· prtrictpa\ 
o. sub. adjetiva eapectftcatlva 
º· prtnctpa\ 
o. sub. ll!djetlva eapectftcattva 
o. coordinada copulativa 
o. coorcltnada tlattva 
o. principal 
o. subordinada adwrblal adverbial cauaattva causal 
º· prtnctpal 
o. sub. sustantiva directa 
o. aub. adverbial ctrcunatanclal temporal 
o •. coorcltnada copulattva 



45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6\ 
62 
63 
64 
65 
66 .. 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

o. sub. adverbial ctrcunstanclal temporal 
o. principal 
O, coordinada adversativa restrictiva 
O, sub. adjetiva especln.catlva 
O.principal 
o. sub. adjetiva e>epltcatlva 
o. sub. adverbla\ circunstancial temporal 
o. principal 
o. coordinada l\atlva 
o. yuxtapuesta coordinada copulativa 
o. sub. adverbial c:ausatlva condicional 
o. prlnclpal 
o. yuxtapuesta coordinada copulativa 
o. sub. sustantiva objetiva directa 
o. sub. adjetiva e>eplicattva 
o. sub. adverbial causativa condicional 
o. prtnctpal 
o. sub. sustantiva objetiva directa 
o.coordinada copulativa 
O. sub. adjetiva e>epUcatlva 
o. tndependlente 
o. lndeperdiente 
o. prlnclpa\ 
o. sub. adjetiva e>epllcatlva 
o. prlnctpal 
o. sub. sustantlva objettva directa 
o. coordinada disyuntiva 
o. principal 
o. sub, adjetiva e>epUcativa 
o. sub. adverbial circunstancial temporal 
o. coordinada adversativa restrictiva 
o. sub. advet"bta\ causativa condicional 
o. independiente 
o. principal 
o. coordinada copulativa 
G, independiente 
o. sub. adverbial causativa condiclonal 
o. prtnctpa\ 
o. sub, adverbial causativa condiclonal 
o. prlnclpa\ 
o. sub. sustantiva objetiva directa 
o. sub, sustantiva objetiva directa 
o. coordinada copulativa 
o. sub. adverbial causativa condicional 
O, prlnclpa\ 
o. sub, adjetiva e>ep\lcattva 
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91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 . 
106. 
10il 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

o. sub. sustanttva objetiva directa 
o. sub. adwrbta\ causativa condlctonal 
O. sub. adjetiva expllcattva 
o. coordlnada adversattva.eJCclustva 
o. sub. adwrbla\ causativa causa\ 
o. coordlnada copulattva 
o. prlnclpa\ 
o. coordlnada llattva 
o. sUb. actverblal clrcunstanctal temporal 
O. sub. adverbial causativa causal 
o. prlnctpal 
o. coordlnada ilativa 
o. sub. adverbial causativa causal 
o. prtnclpal 
o. coordlnada ilativa 
o. sub. adverbial clrcunst:anctal temporal 
O. principal 
o, sub. sustantiva objetiva dlrecta 
o. prtnclpa\ 
o. sub. sustantiva objetiva directa 
o. independiente 
O, inctependlente 
O, independiente 
o. sub. adverbial ctrcunstancta\ temporal 
O, prlnclpal 
O, sub. adjetiva expllcattva 
O, yuxtapuesta coordinada copulativa 
O, coorcllnada copu\atlva 
O, principal 
o. sub. sustantiva objettva directa 
o. prtnclpal 
o. c:oordlnada copulativa 
o, sub. adverbial clrcunstanclal temporal 
. o,, sub. adverbial causativa causal 
o. prtnclpal 
O. independiente 
O. lndependtente 
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~Uala gramatical realtzado por: 

Victoria E'. Ortega Su6roez 
Lle. en Letras Hispintcas 
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CUANTIFICACION DEL ANALISIS GRAMATICAL 

TIPO DE ORACION CANTIDAD DE PORCENTAJE 
ORACIONES 

Oraciones simples: 
Principales 32 
Independientes 12 -

Total 44 35% 

O, yuxtapuestas 3 2% 

Oraciones coordinadas: 
adversativas 4 
copulativas 11 
dlsyunttvas 3 
llatlvas 5 

Total 23 18% 

Oraclones subordinadas: 
sustantivas 12 
adverbiales 32 
adjetivas 13 

Total ~ 45% 

Total de oraciones 127 



CROQUIS DEL LABORATORIO 

Antesala 

1 • - tv'esa del sujeto 
e 

2.- sma del sujeto 

3.-Anaquel 

2.0 m. 

4.- tv'eaa para \a grabadora 

5.- tv'esa de\ e>eperimentador 

6. - sma del e>eperimentador 

7. - Ptzarr6n 

~·:-;::;,_-:::,--

Laboratorio 

1 

2.0 m. 

\09 

3 

4 

s.o m. 
5 
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