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INTRODUCCION 

UNO DE LOS PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA EL PSI

CÓLOGO ES LA MEDICIÓN DE HABILIDADES COMPLEJAS EN EL HOMBRE -

TALES COMO LA LECTURA.1 LA COMPRENSIÓN Y LA RETENCIÓN., YA QUE

DURAN1E LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS ES NECESARIO COORDINAR MUCHOS -

PROCESOS COMPONENTES QUE ACT0AN SIMULTÁNEAMENTE. A PESAR DE -

ESTO., EL PSICÓLOGO HA INSISTIDO EN EL ESTUDIO DE DICHAS HABI

LIDADES AUXILIÁNDOSE DE LAS .APORTACIONES EFECTUADAS POR ESTU

DIOSOS DE OTRAS DISCIPLINAS COMO LA LINGUISTICA.1 LA ANTROPOLO 

GfA,, LA CIBERN~TICA Y LA SOCIOLOGfA. HASTA AHORA HA SIDO DIFf 

CIL APLICAR TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS QUE PERMlTAN

CONOCER COMO OPERAN LOS PROCESOS QUE DAN LUGAR A DICHAS HABl 

LIDADES, 

EL INTER~S DE ESTE ESTUDIO SURGE A PARTIR DE UN -

. PROYECTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN HUCIADO POR EL DEPARTAMEN 

ro DE PSICOLOG[A EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE PSICOLOG{A DE LA 

U.N.M.A. EN EL c0AL LA PO BLACI6N TOTAL ESTUVO INTEGRADA POR

ESTUDlANTES DE CUATRO NIVELES DE ESCOLARIDAD:SEXTO GRADO DE -

PRIMARIA, TERCERO DE. SECUNDARIA., TERCERO DE PREPARATORIA Y -

TERCER AÑO DE LiCENCIATURA. PARA EFECTOS DE ESTE ESTUDIO ---

ÚNICAMENTE SE TOMARÁ EN CUENTA LA POBLACIÓN DE TERCER AÑO DE 

SECUNDARIA, 

LA PRESENTE INVESTIGACIÓN CONSTA DE DOS FASES:EN 

LA FASE l SE TRATARON DE ENCONTRAR POSIBLES CORRELACIONES DE 

LOS RESULTADOS EN LOS CUESTIONARIOS DE COMPRl:NSIÓN Y RETEN-

C!ÓN DE TRES MATERIALES DE LECTURA DE DIFERENTE GRADO DE DIFl 

CULTAD CON LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA PRUEBA DE INTE-

¡ 
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LIGENCIA DE RAYEN, CUATRO SUBTESTS DE APTITUDES DEL DAT (RA

ZONAMIENTO ABSTRACT0.1 RAZONAMIENTO MECÁNIC0.1 HABILIDAD VER-

BAL Y HABILIDAD NUMÉRICA) Y EL SUBTEST DE VOCABULARIO DE LA

ESCALA DE WECHSLER (WAIS). ADEMÁS SE OBSERVÓ SI DE ALGUNA MA 
NERA SE CORRELACIONABAN COMPRENSIÓN y RETENCIÓN CON ~os RE-

SULTADOS DE UN CUESTIONARIO QUE EVALUABA EL CONOCIMIENTO PR.G. 

VIO DEL MATERIAL ASÍ COMO LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL

LECTOR EN CADA UNO DE LOS MATERIALES LElbOS, 

EN LA FASE Il SE TRATÓ DE EVALUAR SI EL USO DE E.§. 

TRATEGIAS INSTRUCCIONALES CONDUCTISTA Y COGNOSCITIVAMENTE -

ORIENTADAS INFLUYEN EN LA COMPRENSIÓN Y/O RETENCIÓN DE LOS -

TESTS PROPORCIONADOS SIENDO ESTOS DE-DISTINTOS GRADOS DE·DI

FICULTAD. PARA EST0 . .1 LOS SUJETOS DE CADA ESCOLARIDAD FUERON

ASIGNADOS A TRES SUBGRUPOS EN FORMA ALEATORIA. AL PRIMER suª 

GRUPO SE t.E ENTRENÓ EN UNA ESTRATEGIA COGNOSCITIVA,, AL SEGUN 

DO EN UNA CONDUCTISTA Y AL TERCERO NO SE LE ENTRENÓ EN NIN-

GUNA (GRUPO CONTROL). 

SE PRESENTARÁ ADEMÁS UN ANÁLISIS GRAMATICAL Y DE

CONTENIDO (REDES SEMÁNTICAS) DE LAS LECTURA~ PARA VERIFICAR

SI LA COMPLEJIDAD DE LOS MATERIALES SE MAN.TIENE DE ACUERDO -

CON LA CALIFICACIÓN DADA POR 18 JUECES INDEPENDIENTES. 

Los T~RMINOs "coMPRENs1óN 11
,, "RETENcióN'1 .,. "COMPLE

JIDAD" O 11DIFICULTAD11 DURANTE TODO EL TEXTO SE ENCONTRARÁN -

SIN COMILLAS PARA EFECTOS PRÁCTICOS Y SIMPLIFICACIÓN DEL TR8 

BAJ0.1 HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE DEBEN TOMARSE CON RESERVAS

VA QUE PUEDEN PRESTARSE A DIVERSAS INTERPRETACIONES. 
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A N T E C E D E N T E S 

EL ESTUDIO DE LA LECTURA Y SU COMPRENSIÓN NO SE -

HA DADO COMO UN SUCESO AISLADO., POR UN LADO LOS PSICÓLOGOS -

HAN RECONOCIDO DESDE HACE TIEMPO QUE LA MENTE HUMANA SE NUTRE 

DE SIGNOS LINGUISTICOS Y POR OTRO., LOS LINGUISTAS HAN ADMITI

DO QUE ALGON TIPO DE MOTOR PSICOSOCIAL DEBE MOVER LA MAQUINA

RIA DE LA GRAMÁTICA Y DEL LÉXICO~ TRABAJANDO JUNTOS., LOGRARON 

ATRAER. LA ATENCIÓN HACIA UN IMPORTANTE CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTfFICA É INTEGRARLO BAJO EL NOMBRE DE 11PSICOLINGUISTICA". 

SE REVISARÁN ALGUNOS MODELOS QUE HAN PROPORCIONADO 

LAS BASES TEÓRICAS QUE EXPLICAN LOS PROCESOS DE LECTURA Y COM 

PRENSIÓN. Los MODELOS CAEN EN DOS PARADIGMAS DIFERENTES: UNO

REPRESENTADO EN PSICOLOGÍA POR LAS FORMULACIONES DEL PROCESA

MIENTO DE INFORMACIÓN EN EL HOMBRE Y El OTRO POR LA PSICOLIN

GUISTICA. 

EL PARADIGMA DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN --

ASUME QUE LCS HUMANOS SON OBSERVADOS COMO PROCESADORES DE IN

FORMACIÓN, EN LA CUAL EL SUJETO ENTABLA UNA LUCHA ENTRE LAS -

LIMITACIONES DE SU PROCESAMIENTO Y CAPACIDADES DE ALMACENA--

MIENTO CUANDO SE ENFRENTA A LA RIQUEZA DE lNFORMACCÓN A SER -

PROCESADA,, ALMACENADA y RECUPERADA PARA su uso. Dos DE LOS MQ 

DELOS QUE HAN TE.NIDO. GRAN INFLUENCIA DENTRO DE ÉSTA APROXIMA

CIÓN SON LOS MODELOS DE COMPETENCIA DE LECTURA DE VENEZKY V -

CALFEE (1970) V LA TEORfA DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN A.U. 

TOMÁTICA DE lABERGE Y A SAMUELS (1974) 

EL PARADIGMA CON ORIENTACIÓN PSICOLINGUISTlCA ·--
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ASUME QUE LAS CONDUCTAS COMO LEER~ HABLAR Y ESCUCHAR PUEDEN -

SER TRATADAS COMO UN PROCESO DE LENGUAJE,, VEN A LA LECTURA CQ 

MO UN PROCESO ACTIVO Y ENFOCAN SUS INVESTIGACIONES MÁS SOBRE

ASPECTOS LINGUISTICOS DEL TEXTO Y RECONOCIERON QUE EL CONTEX

TO EN EL QUE OCURREN LAS PALABRAS ES IMPORTANTE, ENTRE LOS D.!. 

VERSOS MODELOS PSICOLINGUISTICOS QUE SE HAN PROPUESTO SE REVl 

SARÁN EL MODELO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE RUDDELL (1969)., 

EL MODELO DE CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DE FRANK SMITH (1971) 

Y EL MODELO DE LECTURA DE GOODMAN (1970), 

Los MODELOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SON MODELOS 

DE LECTURA QUE TRATAN A LA COMPRENSIÓN DE MODO MUY GENERAL,, -

POR LO QUE TAMBIÉN SE REVISARÁN ALGUNAS APROXIMACIONES RECIEr! 

TES QUE ENFATIZAN LA COMPRENSIÓf't DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO, 

ESTAS APROXIMACIONES HAN UTILIZADO LA ªPROPOSICIÓN" COMO UNI

DAD BÁSICA DEL ANÁLISIS LINGUISTICO, LAS APROXIMACIONES QUE ~ 

SE REVISARÁN SON LAS SIGUIENTES: 1) INTERPRETATIVA O INDEPEN

DIENTE, 2) CONSTRUCTIVISTA, 3) ESQUEMAS É 4) INTERACCIONISTA. 

LA APROXIMACIÓN INTERPRETATIVA ASUME QUE EL SIGNl 

FICADO DE UNA ORACIÓN SE ENCUENTRA EN EL TEXTO VISUAL Y/O AU

DITIVO y EL SUJETO UNICAMENTE RECUPERA DCCHO S!GNí~ICAuu DES. 

PU~S DE HACER LAS TRANSFORMACIONES NECESARIASJ EN ESTE CASO -

EL LECTOR ASUME UNA ACTlTUD PASIVA QUE REACCIONA ANTE EL ESTl 

MULO, UN EJEMPLO TÍPICO DE ÉSTA APROXIMACIÓN PUEDE ENCONTRAR .. 

se EN EL TRABAJO DE CLARK (1969}. 

LA APROXIMACIÓN CONSTRUCTIVISTA ASUME QUE EL SIG

NIFICADO DEL TEXTO ESTÁ EN El SUJETO, ~L CREA 6 CONSTRUYE EL

SIGNI.FfCA'DO DEL MENSAJE, ESTA ES UNA POSICIÓN DE PERCEPCIÓN Y 
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MEMORIA DEL LENGUAJE, EN EL CUAL EL SUJETO VA MÁS ALLÁ DE LO

QUE LEE, ES DECIR HAY UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL LECTOR. -

LOS TRABAJOS DE BRANSFORD, fRANKS Y SUS COLABORADORES (BRANS

FORD Y OTROS 1972, BRANSFORD Y fRANKS 1971,, 1972; .BRANSFORD Y 

JoHNSON 1972; FRANKS y BRANSFORD 1972,, 1974; BRANSFORD y McCA 

RROLL 1974) REUNEN UNA GRAN CANTIDAD DE EVIDENCIA QUE SOSTIE

NEN ESTE PUNTO DE VISTA, 

LA APROXIMACIÓN DEL ESQUEMA NO DIFIERE MUCHO DE -

LA CONSTRUCTIVISTA,, YA QUE TAMBIÉN ENFATIZA LA CONTRIBUCIÓN -

ACTIVA DEL SUJETO, LOS ASPECTOS ELABORATIVOS DE LA COMPREN--

SIÓN y LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO, Los ESTUDIOS REALIZADOS -. 
POR ANDERSON Y 0RTONY (1975); ADAMS Y COLLINS (1977) Y RUMEL-

HART Y ÜRTONY (1977) SOSTIENEN LAS FORMULACIONES DE ~STA ---

APROXIMACIÓN. 

LA APROXIMACIÓN INTERACCIONISTA TOMA ELEMENTOS DE 

LAS APROXIMACIONES ANTERIORES Y ASUME QUE .EL SIGNIFICADO NO -

ESTÁ COMPLETAMENTE EN EL TEXTO NI EN LA MENTE DEL SUJETO~ --

SINO QUE ES EL PRODUCTO DE LA INTERACCIÓN DE AMBOS. EN ÉSTA -

POSICIÓN., EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO QUE EL LECTOR TENGA,, SUS

ACTITUDES, SUS CREENCIAS,, SU EXPERIENCíA PREVIA., ASI COMO LA 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL TEXTO, JUEGAN UN PAPEL DETERMI

NANTE EN LA ABSTRACCIÓN DEL SIGNIFICADO; SON REPRESENTANTES -

DE ~STA POSICI9N; RUMELHART (1976) Y KlNTSCH Y VAN DIJK (1'978) 

LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR SE HIZO EN BASE A LA AC 

TITUD QUE ASUME EL LECTOR ANTE EL TEXTO VISUAL ó AUDITIVO Y -

LAS DIFERENTES VARIABLES QUE INTERACTUAN DURANTE EL PROCESO -

DE LECTURA CROJAS-DRUMMOND 1979). 
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CAPITULO I: MODELOS TEORICOS. 

DURANTE MUCHO TIEMPO LA INVESTIGACIÓN DE LA LECT!J. 

RA ESTUVO ENFOCADA SOBRE ASPECTOS PERCEPTUALES Y DE DECODIFI

CACIÓN. SIN EMBARGO LA LINGUISTICA Y LOS ASPECTOS COGNOSCITI

VOS PARA LA OBTENCIÓN DEL StGNIFICADO DESDE ESTE PUNTO DE VI.S. 

TA HAN SIDO POBREMENTE ENTENDIDOS (GIBSON,, 1972: SIMMONS., ---

1971). 

LA INVESTIGACIÓN ESTUVO LATENTE POR CASI 40 AÑOS,, 

DESPU~S DE LA PUBLICACIÓN DE DOS CLÁSICOS "PSICOLOGÍA Y PEDA

GOGfA DE LA LECTURAª DE HUEY (1908} Y"LECTURA Y RAZONAMIENTO" 

DE THORNDIKE (1917).r LOS CUALES COMPARTEN UN RECONOCIMIENTO -

DE QUE LA META PRINCIPAL DE LA LECTURA ES' OBTENER EL S!GN.IFI

CADO DE LO IMPRESO V LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA LECTURA COMO

UN PRCCE'S'1 COGNOSCIT!V0.1 ACTIVO Y COMPLEJO, No FUÉ SINO HASTA 

FINALES DE LOS AÑO CINCUENTAS QUE UN RENOVADO INTER~S EN LOS

PROCESOS LINGUISTICOS Y COGNOSCITIVOS EN LAS ÁREAS DE LA PSI

COLOGfA Y LA LINGUISTICA EMPEZARON A TENER IMPACTO EN EL CUR

SO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA LECTURA. EN LOS AÑOS SES.ENTAS SE 

PRODUJO UNA CANTIDAD IMPRtSIONANTE DE INVESTIGACIÓN É INí=ORM,A 

CIÓN EN LOS. PROCESOS PERCEPTUALES ·EN ADULTOS Y NIÑOS, MUCHO -

DE ESTE MATERIAL FUÉ PRODUCIDO POR EL GRUPO CORNELL QUE ESTU

VO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO DE LA CAPACITACIÓN EN LA LECTU

RA Y ESCRITURA (LEVIN Y OTROS, 1963). EN LA 0LTlMA DÉCADA --

COMO UN RESULTADO PRINCIPALMENTE DE LA INFLUENCI.A DEL DESARRO 

LLO PS!COLINGUISTICO SE HA DADO UN CRECIENTE RECONOCIMIENTO -

DE QUE LA COMPRENSIÓN ES El OBJETIVO PR!t<t~ARIO EN LA LECTURA. 

Esto HA PRODUCIDO UNA INVESTIGACIÓN SISTEMÁTICA EN ESTE ASPEC 

TO DE. LA .LECTURA TAN DESCUl'DADO PERO FUNDAMENTAL. 
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t.os A'V'.AN'CES TEÓRfCOS EN1 LOS CAMPOS. DE LA PSICOLO-

GfA V: LINGUI'.STICA HM: PROPORCIONADO ALGUNAS BASES TEÓRICAS -

BIEN FEINDAflBUADAS QUE SE NECESlTABAN PARA EL DESARROLlO DE -

MODELOS QUE EXPLICARAN lOS PROCESOS DE LECTURA., HAY NUMEROSOS 

MODEE..OS PROPUESTOS QUE HAN! SIDO INSPIRADOS EN; Df FEREN:TES PARA 

!USMAS TEÓRICOS., ESTOS VAREAN. EN'ORMEMEITTE E~ AMPLITUD., POPUlA 

REDAD Y ATENCEÓU DADA ESPECÍFICAMENTE A LA COMPRENSIÓN& PUEDEN 

ENCOITTRAASE REVISIONES DE tos PRIMEROS MODELOS EN DAVIS (1971} 

Y SUlGER Y RtmDELIL (197011.. AmJ.f SE REVISARÁN ALGUNOS MODELOS -

REC[EffTES QUE SE OCUPAN ne LA COMPRENSIÓN •. los MODELOS CAEN! -

EN'. DOS PARA DIEGMAS: DIFERENTES; UNO REPRESENTADO EN PSICOt.OG·Ík

POR E.AS FORMUlACltONES DEL PROCESAMIENTO DE ENFORM1iCIÓN Y Et. --· 

G!RO POR LA PS!COLINGUISTFCA:.., 

lA TEORÍA DEL PROCESAMfENTO DE IMFOPJ'<fACIÓN HA EN-

R.:UEN.CIADO' El RUMBOl QUE t.A PSICOLOGí'A ffA TOMADO EN. LOS: Uf..TfMOS 

10 AÑOS.., DESE?E LA P'~BLlCACIÓr.f DE LA lli[.A C!EN:Cl'A DE LO ARTIFI-

CIM.."' DE SIMÓN {19619111 'f SU Dl[SCUSJÓN MÁS EXTENSA SOBRE !LA TEO

RFA EN IESOILUC!ÓN! DE u~~ PROBLEMA fn..IMAN:nª' ESCRtTO EN COLABORA--

crfin CQNi i'ÍEWEE... ([~EWEL '{ S!MON 1971}'" DEe.tlRO DE ESTE PARADiEGMA 

UíS mlMMtOS SOR OBSERVADOS COMO PROCESADORES CTRANSFORMAD'ORES) 

DE INFORMACIÓN! .. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN lO:S FACTORES: DE -

MAYOIEt IMPORTANCIA QUE u, TEOR:ÍA USA P'ARA EXPLICAR COMO LOS HU:-

. MANOS lRATAN1 [.A tNFORMACIÓN..ÍJ SUiON (19·72):.. tonos ESTOS FACTO'-

RES SON! ?MP.ORTANTES. !?ARA !LA tECTI.JRA Y EL APREND'!ZAJE :: 

ll .. · - 1:-,; t' .. ·'l's~E"-""' ,... ... uSnR". "'L -o· ~tE,,..T. ~ Aª"l H.OªBR;::;' CAK;i gr• . &J t... ii>! L · . 11 ~ ;) C:f'{ 11.J . J; .A; 1 l.: 1.1, '"°' 0. ri1 , l'l ._ ' V n1 U-1 

AMBEENffE. Y DET.E.RMHfA EN GRAN! MEDfDA tA FDRMA EN QUE U\ HlFORMA 
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CIÓN ES PROCESADA. 

2>.- Los SISTEMAS PERCEPTUALES y COGNOS<:ITI.VOS.-

DONDE LOS PROCESOS CENTRALES ESTÁN MENOS AFECTADOS POR LAS CA 

RACTERÍSTICAS DETALLADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PERO-
, 

MÁS DETERMINADOS POR LOS SIGUIENTES PERFILES Y PARÁMETROS: 

A).- LA MEMORIA A CORTO PLAZO, DONDE LA INFORMA--

: CIÓN SE RETIENE MOMENTÁNEAMENTE, SE LIMITA EN SU CAPACIDAD DE 

RETENCIÓN A POCAS PORCIONES (7+ Ó -2). DICHA CAPACIDAD CAMBIA 

DURANTE EL DESARROLLO DEL NIÑO. LAS NORMAS QUE RELACIONAN LOS 

DÍGITOS CON LA EDAD SON APROXIMADAMENTE: 4 DÍGITOS A LA EDAD

DE 5 AÑOS; A P.ART'IR DE ENTONCES SE INCREMENTA ALREDEDOR DE UN 

DÍGITO CADA AÑO Y MEDIO DE EDAD CRONOLÓGICA. LA INFORMACIÓN -

, RETENIDA EN LA MEMORIA A CORTO PLAZO PARA UN PERIÓDO SUFICIEN 

! TE DE TIEMPO (POR ENSAYO) PUEDE SER TRANSFERIDA A UN.. AUtACÉr4-

( DE MAYOR PERMANENCIA LLAMADO MEMORIA A LARGO PLAZO. 

B).- LA MEMORIA A LARGO PLAZO., ÉSTA ES POTENCIAL

MENTE ILIMITADA EN CAPACIDAD, SE ASUME QUE ESTÁ ORGANIZADA EN 

f TÉRMINOS DE SISTEMAS GENERALES DE ASOCIACIÓN. ESTE CONCEPTO -

; DE HEHORIA HA SUFRIDO CAMBIOS A TRAVÉS DE LOS AÑOS. lA UNES

TIGA'=tÓfl RECIFftTf SF ENFOCA HENOS EN EL CONCEPTO DE •ALHACENA 

JE• EN EL CUAL EL CONOCIMIENTO ESTÁ ACUñUtADO. Es SABIDO QUE

EL ALMACENAJE DE .PROGRAMAS#, •esTRATEGIAs• o .REGLAS6 
{ LA -

.MANERA EN QUE LA INFORMACIÓN ES PROCESADA DE ACUERDO A LAS DE 

twroAS DE LA TAREA} ES ESENCIAL. "EL SABER"'1 POR LO TANTO, ES 

"EL SABER cooo" .. POR EJEMPLO EL AOOUIRIR HABILIDADES PARA REA 

LIZAR tAREAS ESPECÍFICAS {S:nK>N 1972). 

C).- lA ATENCIÓN. ESTE FACTOR ES CENTRAL PARA TO

DO EL SISTEMA.r SE DEFINE COMO UNA SERIE DE PROCESOS QUE FACI-
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LITAN LA INFORMACIÓN Y DETERMINAt-. QUE PARTE DE ELLA OCUPARÁ -

EL PROCESO CENTRAL EN CUALQUIER MOMENTO. NEWEL Y SIMON (1974)., 

SEÑALAN LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LOS LÍMITES DE LA ATENCIÓN 

CON LOS DE LA MEMORIA A CORTO PLAZO. LA ATENCIÓN TIEN.E UN MÁX1.. 

,MO FIJO DE PROPORCIÓN DE PROCESAMIENTO CENTRAL. As!.,, NO PUEDE

INCREMENTARSE O DISMINUIRSE., SOLO REDISTRIBUIRSE, CON EL INCRE 

MENTO DE LA EDAD., LOS NIÑOS PARECER SER CAPACES DE INCREMENTAR 

EL CONTROL Y LA DISTRIBUCIÓN DE SU ATENCIÓN POR LA ADOPCIÓN DE 

ESTRATEGIAS (HAGEN 1972), 

3),- ESTRATEGIAS,- ESTAS SE REFIEREN A LAS FORMAS

EN QUE LA INFORMACIÓN SE PROCESA DE ACUERDO CON LAS DEMANDAS -

DE LA TAREA., REPRESENTAN HABILIDADES ADQUIRIDAS (EL "SABER --

COMO"} QUE SON APRENDIBLES Y MODIFICABLES. SON DELIBERADAS --

(AUNQUE NO NECESARIAMENTE CONSCIENTES). ESTAS ESTRATE.GIAS SON

ALGUNAS VECES LLAMADA "PROGRAMAS" (ANÁLOGOS A LOS PROGRAMAS DE 

LAS COMPUTADORAS)., EL ASPECTO PRINCIPAL DE LA PSICOLOGfA DEL -

DESARROLLO EXPLICA DESDE ESTE PUNTO DE VISTA LOS CAMBIOS EN -

ESTAS ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO., CON INCREMENTOS DE LA EDAD 

Y LA EXPERIENCIA. 

SEGÚN SIMON (1972), DENTRO DEL PARADIGMA DEL PROCf 

SAMIENTO DE INFORMACIÓN., UNA EXPLICACIÓN SE REFIERE A uUNA DE.§. 

CRIPCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN DE PROCESOS SIMPLES DE INFORMA--

CIÓN QUE: 

A),- Es CONSISTENTE CON LO QUE SABEMOS DE LA PSICQ 

LOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO. 

B),- Es CONSISTENTE CON LO QUE SABEMOS DE LA CON-

DUCTA EN LAS TAREAS QUE ESTÁN BAJO CONSIDERACIÓN. 
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c>.- Es SUFICIENTE PARA PRODUCIR LA CONDUCTA BAJO 

_QNS lDERAC ! ÓN, 

D}, - ES RELATIVAMENTE DEFINITIVA Y CONCRETA., ES -

~ORMALMENTE ESTABLECIDA POR SIMULACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE -

..A COMPUTADORA, 

i 

~ODELOS 
1 

! SE PRESENTARÁ A CONTINUACIÓN DOS MODELOS DE PRO--

;esAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE HAN TENIDO GRAN INFLUENCIA. 
1 

1 

' 1), - MODELO DE COMPETENCIA DE LECTURA DE VENEZKY-
1 

i 
'{ CALFEE (1970). 
1 ESTE MODELO POSTULA VARIOS PROCESOS QUE EXPLICAN-

..A HABILIDAD DE LA LECTURA, ENTRE ELLOS ESTÁ El ESCUDRIÑO VI-
1 
1 

ESTÁ DIRIGIDO POR DOS FACTORES: 

A),- EL CONOCIMIENTO GENERAL DEL LECTOR (ALMACENA 

~ EN EL "AU'1AC~N DE CONOCIMIENTO INTEGRADO") 
1 

1 B),- CONOCIMIENTO INMEDIATO .. ADQUIRIDO· DEL MATE--
1 . 

rrAL QUE ES LEL,,,.; \ALMACENADO EN EL "ALMAC~N DE CONOC IMI EN:T0-

1 EMPORAL "). l EL ÚLTIMO FACTOR CONSISTE DE !Nl'ORMAC!ÓN DE DOS-

' UENTES: EL CONOCIMIENTO INMEDIATO DEDUCIDO DEL MATERIAL QUE-

REA EXPECTATIVAS .. Y EL QUE SE OBTIENE DE LO QUE EL OJO ESTÁ

ROCESANDO EN UN PUNTO DETERMINADO. 

Dos FORMAS DE PROCESAMIENTO OPERAN SIMULTÁNEAMENTE! 

A),- ESCUDRIÑO PROGRESIVQ QUE SE DIRIGE A LOCALI-

R LA UNIDAD MANEJABLE MÁS LARGA QUE PUEDE SER TRAZADAS RÁPl 

AMENTE SOBRE LA BASE DE UtDICIOS COMO LA PUNTUACIÓN O LfMITES 
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B),- INTEGRACIÓN SINTÁCTICA Y SEMÁNTICA DE LO QUE 

JUSTAMENTE HA SIDO ESCUDRlÑADO, 

EL BUEN LECTOR MANTIENE UN BUEN BALANCE ENTRE LA

INTEGRACI6N Y EL ESCUDRIÑO PROGRESIV01 QUE DEBE ADAPTARSE A -

CAMBIOS EN LA CLASE DE MATERIAL Y SEGON EL PROPÓSITO DEL LEC

TOR, 

CALFEE1 CHAPMAN Y VENEZKY {1971) CONSIDERAN LA -

AJ)QUISICIÓN DE LA LECTURA TEMPRANA1 EL ENFOQUE ESTÁ POR PRIN 

· CIPIO EN LA DECODIFICACIÓN., POR EJEMPLO., LA TRANSFORMACIÓN DE 

SfMBOLOS IMPRESOS AL CÓDIGO HABLADO COMO OPUESTO A LA COMPREN 

SI6N. SU INTER~S PRIMARIO ESTÁ EN LA HABILIDADES COMPONENTES-

DE LA LECTURA, Su MODELO SE R~FIERE A DOS PROCESOS: 

1),- ANALÍTICO VISUAL Y ·- 2),- ANALÍTICO ACÚSTICO-FON~TICO 

Los MODELOS COMO ~STE1· QUE ENFATIZAN LA DECO.DIFI

' CACIÓN Y NO LA COMPRENSIÓN E$PECIALMEN'fE PARA LA LECTURA TEM-
r . 
l PRANA,, HAN SIDO CRITICADOS POR ALGUNOS AUTORES, EN CONTRASTE-
1. 

i A ~STA APROXIMACIÓN,, ALGUNOS MODELOS PSICOLINGUISTICOS ENFATl 
1 

¡ ZAN LA COMPRENSIÓN DESDE EL PRINCIPIO, LA FALTA DE ESPECIFICl 

DAD DE ~STE MODELO SOBRt; LOS PROCESOS DI:. COMPRENSIÓN IMPíOE:. -

' UNA E'/ALUACIÓN DE ~STE ASPECTO DEL MODELO., S.EÑALANDO EL HECHO 

DE QUE LOS ASPECTOS DE COMPRENS.IÓN DE LECTURA ESTÁN CLARAMEN

TE DESCUIDADOS, 

' 2.- TEORIA DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACION AUTOMATICA DE 
LABERGE Y SAMUELS (1974>. 

COMO QUEDÓ ESTABLEClDO EN EL TRABAJO DE l.ABERGE -

Y S.AHUELS EN 1974.1 LA TEORfA TRATA EN PRINCIPIO CON LOS ASPE.C. 

TOS PEllCEPiUALES DE tA LECTURA COMO OPUESTOS A LA COMPRENSIÓN. 
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EL MODELO ASUME QUE LA TRANSFORMACIÓN DE Lo~; ESTÍMULOS ESCRI

TOS EN SIGNIFICADOS INVOLUCRA UNA SECUENCIA DE ETAPAS, 

LAS PALABRAS ESCRITAS SE PROCESAN A TRAV~S DE UN

S ISTEMA VISUAL, A CONTINUACIÓN EN UN SISTEMA FONOLÓGICO Y FI

NALMENTE PASA A UN SISTEMA SEMÁNTICO DONDE LA COMPRENSIÓN TI~ 

NE LUGAR, LAS CUATRO ETAPAS PRINCIPALES DEL PROCESAMIENTO SON: 

VISUAL, FONOLÓGICA EPISÓDICA Y MEMORIA SEMÁNTICA. EL LECTOR -

TIENE DIFERENTES OPCIONES EN T~RMlNOS DE VfAS A SEGUIR DESDE

EL PRIMERO HASTA EL ÜLTIMO SISTEMA. DE ESTE MODO,, LAS PALA--

BRAS PUEDEN SER PROCESADAS DI.RECTAMENTE EN SIGNIFICADOS O AL

PRINCIP IO PROYECTADOS· EN PATRONES FONOLÓGICOS QUE DEPENDEN -

DEL NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN LOGRADO A TRAV~S DE LAS CONEXIO-

NES DE ASOCIACIÓN. 

Dos PROPIEDADES CRITICAS DEL SISTEMA QUE SE INVO

LUCRAN EN LA PERCEPCIÓN DE LA PALABRA SON~ UNIDAD Y AUTOMATl. 

ZACIÓN. EL PRIMERO SE REFIERE AL PROCESO POR EL CUAL SE REUNE.,, 

REDUCE LA INFORMACIÓN QUE LLEGA.,, A FIN DE QUE LOS SISTEMAS MÁS 

ALTOS PUEDAN TRABAJAR CON MUCHA INFORMACIÓN CONTENIDA DENTRO

DE POCAS UNIDADES, Es LO LARGO DE LA UNlDAD.1 LO MÁS EFICIENTE 

DEL PPOCESAMiENTO t:N LECTURA. Ec;TAq UNHH\DES SON ADQUIRIDAS -

POR SU ALTA FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN QUE PERMITE EL DESARRO-

LLO DE LA AUTOMATIZACIÓN, PERMITE EL PROCESAMIENTO DE INFORMA 

CIÓN SíN LA APLICACIÓN DE LA ATENCIÓN. lABERGE Y SAMUELS PRO-

PONEN TRES ETAPAS DE APRENDIZAJE. PERCE.PTUAL: EN EL PRIMERO.,, -

EL LECTOR APRENDE A SELECCIONAR LAS CARACTER!STICAS DISTINTAS 

APROPIADAS QUE SE NECESITAN PARA DISCRIMINAR PALABRAS, EN LA-

1 SEGUNDA ETAPA,, LAS CARACTERISTICAS DISTINTIVAS SE COMBINAN EN 

CADA UNIDAD QUE SE PROCESA GRADUALMENTE MÁS Y MÁS RÁPlDAMENTg 
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EN LA TERCERA ETAPAJ LA PALABRA SE PROCESA A SI MISMA CON UN 

MÍNIMO DE ATENCIÓN YA QUE EL PROCESAMIENTO SE HA AUTOMATIZA-

DO, 

AL TRATAR CON ORACIONES, LABERGE (1977) ARGUMEN

TA QUE LA COMBINACIÓN DE PALABRAS PRODUCE UN GRAN CONJUNTO -

DE PATRONES, DE ALLÍ QUE LA ORGANIZACIÓN DE ELLAS REQUIERE -

ATENCIÓN, AsL FAVORECE AL HÁBIL PARA RECIBIR INFORMACIÓN EN 

ORACIONES, ES DESEABLE QUE LAS PALABRAS SEAN PROCESADAS COMO 

UNIDADES VISUALES Y QUE SEAN SOCIADAS CON SUS FORMAS SINTÁC

TICAS Y SEMÁNTICAS DE MANERA AUTOMÁTICA, 

EN SU BREVE TRATAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN, LABEB. 

GE Y SAMUELS (1974) HAéEN UNA DISTINCIÓN ENTRE EL SIGNIFICA

DO DE LA PALABRA Y LA COMPRENSIÓN. EL PRIMERO SE REFIERE A -

LA REFERENCIA SEMÁNTICA DE UNA PALABRA HABLADA Ó ESCRITA., -

MORFEMA O GRUPOS DE PALABRAS QUE DENOTAN UNA UNIDAD CON SIG

NiFíCADO., LA SEGUNDA SE REFIERE A LA ORGANIZACIÓN DE ESAS PA 

LABRAS EN FORMA SIGNIFICATIVA. ESTO SE LOGRA AL ESCUDRIÑAR -

LAS UNIDADES UNA POR UNA.1 POR LA ATENCIÓN Y POR SU ORGANIZA

CIÓN COMO UN TODO COHERENTE, ARGUMENTAN QUE SU MODELO EXPLI

CA LA LEl.TURA POR EL SIGNif-lCADO SIN RECORDAR LO QUE JUSTA 

MENTE HA SIDO LEIDO.; DE LA SIGUIENTE MANERA: YA QUE EL SlGNl 

FICADO DE PALABRAS FAMILIARES PUEDE SER ACTIVADO AUTOMÁTICA

MENTE, LA ATENCIÓN SE LIBERA PARA BUSAR OTRAS COSAS1 TALES .. 

COMO ASOCIACIONES DE SIGNIFICADO, 

EL MODELO DE 1974 DÁ UN GRAN ENFÁSIS A LA PER 

CEPCIÓN DE LA PALABRA Y LAS RUTAS 11SALIDA-ENTRADA11 Y 11ABAJO

ARRIBA" POR LAS QUE LO IMPRESO SE CONV ERTE EN SIGNIFICATIVO 

(POR EJEMPLO_. EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN DESDE EL EXTERIOR .. 
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DEL SISTEMA PERCEPTUAL Y DESDE LOS NIVELES MÁS BAJOS A LOS -

MÁS ALTOS DE PROCESAMIENTO), 

MÁS RECIENTEMENTE LABERGE (1977) HA EXTENDIDO EL 

MODELO PARA INCLUIR ALGUNOS ASPECTOS QUE HABÍA,N SIDO DESCUI

DADOS.1 PRINCIPALMENTE.1 EL PAPEL DE LOS NIVELES SINTÁCTICOS Y 

SEMÁNTICOS DE PROCESAMIENTO Y LOS EFECTOS DIFERENCIALES DE -

LAS DEMANDAS DE LA TAREA SOBRE PERCEPCIÓN,.1 (POR EJEMPL0.1 LAS 

DIFERENCIAS SEGÚN EL CONTEXTO EN QUE OCURRE LA PERCEPCIÓN),

PARA EXPLICAR LO ÚLTIMO AÑADE A SU MODELO "INDICIOS CONTEX-

TUALES" QUE PRESUMIBLEMENTE PUEDEN SELECCIONAR NIVELES PARTl 

CULARES DE PROCESAMIENTO. LA ACTIVACIÓN DE ESTOS INDICIOS SE 

COMBINAN DESDE EL ESTÍMULO PARA PRODUCIR UNA ACTIVACIÓN MÁS

ELEVADA PARA UN CÓDIGO PARTICULAR EN EL NIVEL DESEADO SEGÚN

LAS DEMANDAS DE LA TAREA.1 LABERGE PROPORCIONA EVIDENCIA QUE

SUSTENTA ÉSTA NOCIÓN (PETERSEN Y LABEPS~ 1977' 

AL TRATAR CON LOS NIVELES SINTÁCTICOS/SEMÁNTICOS 

LABERGE PROPORCIONA EVIDENCIA DE QUE LAS DEcrsrc:.;Es S!NTÁC-

TICAS PUEDEN INFLUIR AL AGRUPAR CÓDIGOS VISUALES DENTRO DE -

UNIDADES DE TIEMPO (POR EJEMPL0.1 ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS SE-

AGRUPAN EN FRA5E$ SIJSTANTIVA5J MIENTRAS QUF SUSTANTIVOS Y --

VERBOS SON SEPARADOS EN SUJETO Y PREDICADO). DE IGUAL MANERA 

LAS CATEGORÍAS SEMÁNTICAS INFLUYEN EL ACOPLAMIENTO VISUAL.1 -

DE AHÍ.. CONTINUAN LAS INTERACCIONES DESDE LOS NIVELES MÁS -

ALTOS A LOS MAS BAJOS DE PROCESAMIENTO {POR EJEMPLO,, INTERAC 

CCIONES DE DENTRO A FUERA DESDE LOS SISTEMAS SEMÁNTICOS Y -

SINTÁCTICOS A LOS VISUALES) LOS QUE ANTES HABIAN SIDO DESCU.!. 

DADOS, SIN EMBARGO,, NO HAY ESPECIFICACIÓN POSTERIOR DE COMO ... 

LAS VARIABLES SEMÁNTICAS SE RELACIONAN CON CADA UNO DE LOS - 1 

1 
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ASPECTOS PERCEPTUALES1 EN ESPECIAL MÁS ALLÁ DEL NIVEL DE LA -

PALABRA. Asr pues1 AUNQUE HAY RECONOCIMIENTO DE LO QUE ES IM

PORTANTE.1 LA COMPRENSIÓN NO ES TRATADA COMPRENSIBLEMENTE POR

ESTE MODELO, 

3.- EVALUACION GENERAL DE LOS MODELOS DE PROCESAMIENTO 
DE INFORMACION. 

EN GENERAL,, EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA 

EXPLICAR LAS RUTAS HUMANAS DE PROCESAMIENTO,, TRATA CON INFOR . -
MACIÓN QUE HA SIDO CRITICADA POR VARIAS RAZONES, PRIMERO,, LA 

INTERROGANTE MÁS IMPORTANTE QUE SE HA PUESTO DE RELIEVE ES -

COMO UNA EXTENSIÓN DE LOS MODELOS INSPIRADOS POR SIMULACIÓN

DE COMPUTADORA SEMEJE LAS RUTAS HUMANAS, SIMON (1972) ARGUMEN 

TA QUE EL INCREMENTO EN LA PROBABILIDAD DE QUE LOS PROCESOS-

1-illMM'I)~ V tns ºP'JGR.AMAS l)F. COMPUTADORA SE PAREZCAN UNOS A -

OTROS PUEDE LOGRARSE A TRAV~S DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA RE 

LACIONADAS CON LO QUE SE CONOCE ACERCA DE LAS CAPACIDADES -

HUMANAS, SIN EMBARGO~ TIENE QUE DEMOSTRARSE QUE LAS SIMULA-

CIONES SON MODELOS HUMANOS VÁLIDOS. POR EJEMPLOJ SHAW Y ---

BF<ANSFORD (1977) PROPORClONARON DIFERENCIAS FUNDAMENTAi ES: -

"LOS SISTEMAS CIENTÍFICOS DE COMPUTADORA ESTÁN ALIMENTADOS -

ARTI FJC IALMENTE Ml ENTRAS QUE LOS NUESTROS ESTÁN DESARROLLA-

DOS NATURALMENTE,, SUS SISTEMAS SON PASIVOS MIENTRAS QUE LOS

NUESTROS SON ACTIVOS, SUS SISTEMAS ESTÁN SIN INTENCIÓN MIEN

TRAS QUE LOS NUESTROS PERSIGUEN METAS PRIMARIAS .DE SUPERVI-

VENCIA Y ADAPTACIÓN: SUS SISTEMAS POR MÁS COMPLEJOS QUE SEAN..1 

SON ASTRONÓMICAMENTE MÁS SIMPLES QUE AQUELLOS QUE LOS PSICÓ

LOGOS DEBEN ENTENDER". 
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DE MANERA SEMEJANTE,, VARIOS INVESTIGADORES HAN -

CUESTIONADO LA VALIDEZ Y UTILIDAD DE POSTULAR NUMEROSAS ETA

PAS DE PROCESAMIENTO OoNnE "HOMBRECILLOS DENTRO DE LA CABEZA" 

(POR EJEMPLOJ PROCESADORES) TRABAJOSAMENTE TRANSFORMAN LA -

INFORMACIÓN, UNA DE LAS CRÍTICAS MÁS SEVERAS ES LA DE GIBSON 

(1977) QUIEN AFIRMA QUE "LOS INVESTIGADORES EN EL ÁREA DE LA 

PERCEPCIÓN ESTÁN FELICES AHORA PORQUE PUEDEN INVENTAR ETAPAS 

DE PROCESAMIENTO QUE PUEDEN SER DUPLICADOS EN COMPUTADORA, •• 

HAY UN ''PROCESADOR1
' EN CAD.A UNA DE ESTAS ETAPAS DE DECODIFI

CACIÓN Y AL FINAL J LA PSICOLOGÍA COGNOSCITIVA SE tONVIERTE

EN UNA RAMA DE LA CRIPTOLOGÍA. LA TENDENCIA A HOMUNCULIZAR -

PARECE IRRESISTIBLEª 

OTRO RESULTADO DE GRAN INQUIETUD ES LA ARTIFICIA 

LIDAD DE LA MAYORfA DE LAS SITUACIONES Y MATERIALES EXPERJ-

MENTALES QUE GENERAN LOS DATOS DE LOS QUE LOS MODELOS ESTAN

CONSTRUIDOS, LA INVESTIGACIÓN DE MtTODOS Y TAREAS COMO EL ,EN_ 

MASCARAMIENTO,, EL IGUALARJ LA DEGRADACIÓN DE ESTfMULOS.1 EL -

RECONOCIMIENTO VISUAL RÁPIDO DE PALABRAS AISLADAS Y PARES -

ASOCIADOS SON FRECUENTEMENTE USADAS PARA PRODUClR MODELOS DE 

LECTURA Y OTROS PROCESOS PERCEPTUALES Y COGNOSClTIV05, SIN -

DUDA ,ESTAS SITUACIONES EXPERIMENTALES LOGRARON UN GRADO DE -

'PRECISIÓN RARAMENTE PRESENTADOS EN LA TEORIZACIÓN PSICOLÓGl

CAJ PERO lQUE TANTO NOS DICEN ACERCA DE LA CONDUCTA EN SITUA 

CIONES MÁS NATURALES COMO LA LECTURA DE TEXTOS ACTUALES DE -

DIFERENTES CLASES Y CONTENIDOS DENTRO DE UNA VARIEDAD DE CON 

TEXTOS Y PARA PROPÓSITOS DETERMINADOS? 

Los MODELOS REVISADOS, MOSTRARON EN PRINCIPIO CQ 

MO SE HAN 'TRATADO LOS ASPECTOS PERCEPTUALES DE LA LECTURA; -
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ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE LA PALABRA,, SE EXPLICAN UNA ... 

GRAN CANTIDAD DE FENÓMENOS OBSERVADOS (AUNQUE SE CUESTIONA-. . 

AÚN QUE TAN EXACTAMENTE PLASMAN LA REALIDAD). EN RESUMEN.1 -

ESTOS MODELOS TIENEN UNA NOTABl;E CONSISTENCIA I.NTERNA.1 Y.1 -

DEBIDO A su PRECISIÓN.1 SE PRESTAN A LA VERIFICACIÓN. Los MQ 

DELOS TAMBIÉN HAN GENERADO DESCUBRIMIENTOS QUE HAN TENIDO -

IMPLICACIONES EDUCACIONALES IMPORTANTES {SAMUELS 1976). SIN 

EMBARGO,, LA PREGUNTA ES ¿ QUE TANTO Y COMO PUEDEN AMPLIARSE 

•y REDUCIRSE PARA EXPLICAR OTROS IMPORTANTES ASPECTOS LIN--

GUISTICOS Y COGNOSCITIVOS DE LA LECTURA,, COMO LA COMPREN--

SIÓN?. ESTO IMPLICARfA LA CONSIDERACIÓN DE. VARIABLES RELE-

VANTE:S COMO LA SINTAXIS., CONTEXTOS SEMÁNTICOS Y NO LINGUI.§. 

TlCOS DENTRO Y FUERA DEL TEXTO Y EL -PAPEL DE UN MAYOR CONO

CIMl ENTO y PROPÓSITOS DEL COMPRENDEDOR. Los MODELOS TOCAN -

MUY POCO ESTAS VARlABf,qs PlJEDPI SE::\ Mñ.S ÚTILES SI PERMANE-

CEN COMO MODELOS PARCIALES DE LECTURA QUE TRATAN SOLAMENTE

CON LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE LA PALABRA. 

2.- MODELOS PSICOLINGUISTICOS, 
Los ESCRITOS DE CHOMSKY DIERON su PRIMER IMPUL

SO A LA ESCUELA CONlEMPORÁNtA DE GRAMÁTICOS GENERATIVISTAS.1 

SIN EMBARG0.1 SU TEORÍA ESTÁ INFLUENCIADA POR LAS APORTACIO

NES DE LOS GRAMÁTICOS FRANCESES DE PORT ROYAL Y DE' SU PROFE 

SOR ZELIG HARRIS ASI COMO DEL F[SICO ESPA~OL DEL SIGLO xvr
LLAMADO .JUAN HUARTE * 

UNA DE LAS INTERROGANTES QUE SE FORMULAN ACERCA 

DE SU TEORÍA ES Sl ~STA ES DE CARÁCTER LlNGUtSTICO 6 PSICO

LÓGICO, CHOMSKY SUPONE QUE HAY UN NIVEL DF.: ANÁLIS.IS QUE SE

OCUPA DE LA 8,gUACIÓN Y QUE CONSTITUYE LA ESFERA DEL PSICÓ-
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LOGO Y DEMÁS CIENTÍFICOS DE LA CONDUCTA .. QUE SE OCUPAN DE -

LAS LIMITACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN El COMPOR

TAMIENTO LINGUISTICO, EL HABLANTE .. POR EJEMPL0.1 TIENE UNA -

CAPACIDAD DE CANAL LIMITADA., UNA MEMORIA DE CORTO PLAZO LI

MITADA Y UNA ATENCIÓN LIMITADA. AUNQUE LA ACTUACIÓN SE DERl 

VA DE LA COMPETENCIA .. EL MODELO DE COMPETENCIA ELABORADO -

POR EL LINGUISTA NO PRETENDE SER UN MODELO DEL HABLANTE NI

LO ES ADECUADAMENTE, POR CONSIGUIENTE .. PARECE CLARO QUE --

CHOMSKY SE REFIERE A ENTIDADES PSICOLÓGICAS AL HABLAR TANTO 

DE LA COMPETENCIA COMO DE LA ACTUACIÓN.: SIN EMBARGO INSISTE 

EN QUE ESTÁN SEPARADAS PARA FINES DE DEFINICIÓN Y ANÁLISIS. 

UNO DE LOS SUPUESTOS BÁSICOS DE CHOMSKY ES LA -

EXISTENCIA DE IDEAS INNATAS.1 SIN TENER PRUEBAS EXPERIMENTA

LES DE ÉSTA EXISTENCIA; Y QUE EL EFECTO DE ÉSTAS SOBRE EL -

i:o~1°0PTAMIE~TO E~ ~1L1Y !"!DIRECTO, SE ~:e I F:iE :7:SPECÍFI CAMENTE 

A LO QUE EL LLAMÓ "GRAMÁTICA UNiVERSAL" (CHOMSKY 1971). LA

GRAMÁTICA UNIVERSAL CONSTITUYE UNA TEORfA EXPLICATIVA DE -

UN TIPO MUCHO MÁS PROFUNDO QUE UNA GRAMÁTICA PARTICULAR, -

AUNQUE LA GRAMÁTICA PARTICULAR DE UNA LENGUA TAMBl~N PUEDE

SER CONSIDERADA UNA TEORfA EXPLICATIVA, 

LA TEOR :1 A DE CHOMSKY ES UNA TEORÍA DE LA COMPE

TENCIA; NO PRETENDE EXPLICAR LA ACTUACIÓN. LA PALABRA COMPs 

TENCIA ES UN TaRMINO recNICO EN LINGUISTICA. SE UTILIZA --

PARA DESCRIBIR El CONOCIMIENTO COMPLETO Y PROBABLEMENTE PER 

FECTO DE LA LENGUA NATIVA. LAS DERIVACIONES DE UN COMPONEN

TE A OTRO SE REALIZAN POR MEDIO DE REGLAS, ESTAS REGLAS SON 

DESCRIPCIONES DE PROCESOS POR LOS CUALES SE REESCRIBE UNA -

SECUENCIA DE SfMBOLOS COMO OTRA SECUENCIA DIFERENTE, LA CA-
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PACIDAD DEL HABLANTE NATIVO PARA CONSTRUIR ORACIONES QUE NUN_ 

CA HA VISTO U OÍDO Y QUE NADIE HA UTILIZADO NUNCA ANTES Y DE 

PRODUCIRLOS SOBRE LA BASE DE UNA REGLA INTERNALIZADA ES El -

ORIGEN DEL TÉRMINO GRAMÁTICA GENERATIVA (CONOCIDA TAMBIÉN -

COMO .GRAMÁTICA TRANSFORMATIVA), LAS.DERIVACIONES SON UNIDI-

RECCIPNALESJ ES DECIR LA SECUENCIA ORIGINARIA DE SfMBOLOS SE 

SOMETE A UNA SERIE DE PROCESOS ORDENADOS TEMPORALMENTE. POR

ÚLTIM0.1 LA TEORÍA HACE GRAN HINCAPIÉ EN LA DISTINCIÓN ENTRE

ESTRUCTURA PROFUNDA Y ESTRUCTURA SUPERFICIAL. LA ESTRUCTURA 

PROFUNDA SUBYACENTE ES TAMBIÉN UN SISTEMA DE CATEGORÍAS Y --
... 

FRASES DE UN CARÁCTER MÁS ABSTRACTO., DE HECHO LA ESTRUCTURA-

PROFUNDA EN LA OPINIÓN TRADICIONAL., ES UN SISTEMA DE DOS PRQ 

POSICIONESJ NINGUNA DE LAS CUALES SE ENUNCIAJ PERO QUE EN--

TRAN EN RELACIÓN MUTUA DE TAL MODO QUE EXPRESAN EL SENTIDO -

DE. LA ORACIÓN, LA ESTRUCTURA SUPERFICIAL DE UNA ORACIÓN ES -

LA ORGANIZACIÓN DE LA MISMA EN CATEGORÍAS Y FRASES Y ESTÁ Dl 

RECTAMENTE ASOCIADA CON l" SEÑAL FÍSICA (CHOMSKY 1968). LA -

RELACIÓN ENTRE EST/l:, DOS ESTRUCTURAS SE DÁ POR MEDIO DE CIER 

TAS OPERACIONES FORMALES LLAMADAS TRANSFORMACIONES GRAMATI--

CHOMSKY PROPONE UNA GRAMÁTICA DE ESTRUCTURA SI.ti

TAGMÁTICA (CHOMSKY 1957)_. QUE ADOPTA EL PRINCIPIO DE LA GENg 

RACIÓN., POR MEDlO DE REGLAS,, DE LA ORACIÓN TERMINADA. LAS Rg 

GLAS SE DENOMINAN DE REESCRITURA Y SE APLICAN A CONJUNTOS DE 

SfMBOLOS QUE REPRESENTAN CONSTRUCCIONES CADA VEZ MENOS AM--

PLIAS • .DICHA GRAMÁTICA CONSTA DE UN COMPONENTE SINTÁCTICO -

QUE ESPECIFICA UN CONJUNTO INFINITO DE ESTRUCTURAS PROFUNDAS 

Y SUPERFICIALES EMPAREJADAS Y EXPRESA LA RELACIÓN TRANSFOP.MA 
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TANCIA QUE EL DE LOS LINGU!STAS Ó EL DE LOS PSICÓLOGOS CON 

SIDERADOS SEPARADAMENTE.,, SUS INVESTIGACIONES SIGNIFICAN -

UNA PROMESA EN EL DESARROLLO Y ENTENDIMIENTO DEL PROCESA-

MIENTO DEL LENGUAJE QUE PODRÍAN G-ENERAR UN CONOCIMIENTO VA. 

LIOSO ACERCA DEL PROCESO DE LA LECTURA Y OTRAS HABILIDADES 

DE COMUNICACIÓN. Los INVESTIGADORES QUE SE DECIDIERON POR

UN CAMBIO EN EL PARADIGMA (POR EJEMPLO GOODMAN 1968 ... Goon

MAN Y FLEMING 1969.,, RYAN Y SEMMEL 1969.,, SIMMONS 1971) AL-

REDEDOR DE 1969 YA ESTABAN TRABAJANDO EN El NUEVO PARADIG

MA JUNTO CON EL COMITÉ DE LECTURA QUE SE HABÍA ORGANIZADO. 

ENTRE LOS NUEVOS DESCUBRIMIENTOS PROPUESTOS -

POR ESTOS INVESTIGADORES FUERON: 

1).- TANTO LA LECTURA; COMO EL HABLAR Y EL E~ 

CUCHAR.,, PODRf AM SER TRATADOS COMO UN PROCESO DEL LENGUAJE 

Es10 HIZO QUE LOS INVESTIGADORES ENFOCARAN MÁS SU ATENCIÓU 

SOBRE LOS ASPECTOS LINGUISTICOS DEL TEXTO Y ESTUDIARAN -

UNIDADES MÁS LARGAS QUE SIMPLES PALABRAS AISLADAS; POR -

EJEMPLOJ ORACIONES, ESTO A SU VEZ TRAJO UN RECONOCIMIENTO 

DE QUE EL CONTEXTO EN EL QUE OCURREN LAS PALABRAS ES IM-

PORTANTE ~ INFLUYE EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA PALABRA --

(GOODMAN.1 1967). 

2) ,- LA LECTURA NO ES UN ASUNTO DE APAREAR --· 

FORMAS DE SECUENCIAS VISUALES CON FORMAS AUDITIVAS LAS -

CUALES SE INTERPRETAN COMO LENGUAJE. LAS CORRESPONDENCIAS 

ENTRE LO IMPRESO Y EL LENGUAJE SI: BASAN EN EL SIGNIFICADO, 

Asf., EL PRODUCTO TERMINAL MÁS IMPORTANTE DE LA LECTURA ES 

LA COMPRENSIÓN (GOODMAN.1 1970). 

3).- LA LECTURA es UN PRCCt~O ACTIVO; CUANDO-

1 
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EL LECTOR VÉ A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS.1 EL CONOCIMIENTO Y LAS

EXPECTATIVAS ACERCA DE LOS CONTEXTOS SINTÁCTICOS Y SEMÁNTI

COS LO AYUDAN A FORMAR HIPÓTESIS, LAS CUALES PUEDEN SER CON 

FIRMADAS Ó NO CON SOLO VER UNA PEQUEÑA PORCIÓN DE LOS CARA~ 

TERES POSIBLES, ESTA NOCIÓN ES SEMEJANTE AL MODELO DE ESCU

CHA DE ANÁLISIS POR SÍNTESIS.1 PROPUESTO POR LOS LINGUISTAS . .1 

CON UNA APROXIMACIÓN DE GRAMÁTICA TRANSFORMACIONAL (RYAN -

y SEMMEL 1969) • 

OTRAS APORTACIONES LINGUlSTICAS QUE TUVIERON -

GRAN INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE MODELOS DE LECTURA FUE

RON: 

4),- LA DISTINCIÓN ENTRE COMPETENCIA (EL CONOCl 

MIENTO Y CAPACIDAD FUNDAMENTALES ,QUE LAS PERSONAS POSEEN EN 

El USO DE SU LENGUA) Y LA EJECUCIÓN (LO QUE REALMENTE HACEN 

'...~~ PE'?~'JNAS ':iJA~DO UTILIZAN SU LENGUAJE), 

5),- EL ENFÁSIS SOBRE LA SINTAXIS.1 LOS CONCEP-

TOS DE ESTRUCTURA DE SUPERFJ~íi:-. Y PROFUNDA Y DE LA COMPLEJl 

DAD TRANSFORMAétONAL, !5IMONS (1971) ARGUMENTÓ QUE UNA CON--
-

DICIÓN. NECESARIA PARA COMPRENSIÓN DE ORACIONES (EL CUAL ES 

UN PRERREQUJSITO PARA LA COM?RéNSIÓN DE UNIDADES MÁS LARGAS) 

ES LA RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROFUNDA DE LA ORACIÓN, 

EN ESE TIEMPO LA EVIDENCIA SUSTANCIAL HABÍA COMENZADO A AC.!.! 

MULARS(; EN LA REALIDAD PSICOLÓGICA DEL CONCEPTO DE ESTRUCTU 

RA PROFUNDA Y EN LA COMPLEJIDAD TRANSFORMACJ:ONAL,, COMO UN -

FACTOR' DETERMINANTE EN LA DIFICULTAD DE LA COMPRENSIÓN ---

(POR EJEMPLO BEVE~ Y COLABORADORES,, 1967) Y (BLUMENTHAL ---

196}" EN StMONS (1971); M11Lt.ERD ~ lSARD 1963). 

SE HAN PROPUESTO VARIOS MODELOS PSlCOLlNGOlSil• 
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COS DE LA LECTURA. 

t\.QUf SE REVISARÁN TRES DE LOS QUE HAN TENIDO -

MAYOR INFLUENCIA, 

l~- MODELO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DE RUDDELL (1969). 
PARA RUDDELL, LA LECTURA ES UNO DE LOS CUATRO

SI STEMAS DEL LENGUAJE DE LA COMUNICACIÓN,, LOS OTROS TRES -

SON LA ESCRITURA.1 EL HABLA Y LA AUDICIÓN, DEFINE A LA LEC

TURA COMO: "UNA CONDUCTA PSICOLINGUISTICA COMPLEJA QUE CON 

SISTE EN DECODIFICAR UNIDADES DE LENGUAJE ESCRITAS, LA --

CUAL SE PROCESA A TRAV~S DE DIMl:NSIONES ESTRUCTURALES Y SJ;. 

MÁNTICAS INTERPRETANDO LA ESTRUCTURA PROFUNDA DE LOS DATOS 

EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR EL SUJETO ---

" (RUDDELL.1 1969 P 452). PARA ESTE AUTOR EL OBJETIVO DE LA

INSTRUCC!ÓN DE·LA LECTURA ES AYUDAR AL LECTOR A ENTENDER -

LA NATURALEZA JE.L CÓDIGO,; EL CUAL SE ALCANZA AL ESTABLECER 

LA RELACIÓN ENTRE SISTEMAS MORFOGRÁFICOS Y LA FONÉTICA. 

EN SU MODELO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN., EL -

PROCESO DE LA LECTURA CONSTA DE TRES NIVELES: EN EL PRIMER 

NIVELJ LA ESTRUCTURA DE SUPERFICIE1 ENCIERRA LAS ESTRUCTU

RAS MORFÉMICAS Y SINTÁCTICAS Y LAS RELACIONES ENTRE MORFO

GRAFEMAS Y MORFOFONEMASJ EL SEGUNDO NIVEL.1 CONSISTE EN LE~ 

TURAS ESTRUCTURALES Y SEMÁNTICAS QUE AYUDAN AL PROCESAMIEN 

TO LlNGUISTlCO DE LA INTERPRETACIÓN; EL TERCER NIVEL.1 ES LA 

ESTRUCTURA PROFUNDA DEL LENGUAJE DONDE SE SUPONE QUE LOS -

COMPONENTES SEMÁNTICOS Y SINTÁCTICOS SE INTEGRAN PARA LA -

INTERPRETACIÓN LINGUISTICA Y ALMACENAMIENTO EN LA MEMORIA 

A LARGO PLAZO. EL MODELO CONSTA DE DOS DIMENSIONES : los -
MOVILtZAOORES AFECTIVQ§. QUE RtPRESENTAN INTERESES.1 ACTITU--
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DES Y VALORES INDIVIDUALES QUE VIENEN A OPERAR COMO PROPÓSl 

TOS V OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS COGNOS 

CITIVAS QUE SE CONSIDERAN COMO PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA 

INFORMACIÓNJ CONSTRUCCIÓN DE HIPÓTESISJ ORGANIZACIÓN Y sfN-. . 

TESIS DE LO$ DATOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS, ESTAS DOS DIMEN--

SIONES INTERACTUAN CON CADA UNA DE LAS FASES DEL PROCESA--

MIENTO DEL LENGUAJE, 

LA COMPRENSIÓN INVOLUCRA DOS NIVELES DE SIGNI-

FICADO: LEXICAL y RELACIONAL. Los SIGNIFICADOS LEXICALES -

(SE RELACIONAN A CONSTRUCCIONES SEMÁNTICAS DE LA DENOTACIÓN 

y CONNOTACIÓN y SIGNOS NO LINGUISTICOS). Los SIGNIFICADOS -

RELACIONALES (CONOCIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRUCTURALES

EN LAS ORACIONES) OPERAN TANTO EN LA ESTRUCTURA DE SUPERFI

CIE (TÉRMINOS DE CONSTITUYENTES DE LA ORACIÓN) COMO EN LOS

NIVELES DE ESTRUCTURA PROFUNDA (A TRAVÉS DE LAS REGLAS DE -

TRANSFORMACIÓN Y REESCRITURA É INTEGRACIÓN CON LOS COMPONEN 

TES SEMÁNTICOS), INVESTIGACIONES REALIZADAS EN ESTAS DOS -

ÁREAS HACEN SUPONER A RUDDELL QUE LA PRODUCCIÓN DEL LENGUA

JE Y LA COMPRENSIÓN SON CARACTERIZADAS POR UNA REGLA GENE-

RAL QUE LOS GOBIFRNA, 

2.- MODELO DE CARACTERISTICAS ANALITICAS DE FRANK SMITH 
(1971) 1 

ESTE MODELO HA SIDO CARACTERIZADO POR WILLIAMS

(1973) COMO DE PROCESAMlENTO DE tNFORMACIÓN, SIN EMBARG0.1 -

SU ENFOQUE TIENE UNA ORIENTACIÓN FUERTEMENTE PSICOLINGUISTl 

CA EN ESPECIAL EN SUS PUBLICACIONES MÁS RECIENTES (SMITH --

1973) 

EN SU EXPLICACIÓN ACERCA DE UN LECTOR EXPERIME~. 
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TADO, (SMITH 1971),- ARGUMENTA QUE LA IDENTIFICACIÓN DE LA -

LETRA.1 LA IDENTIFICACIÓN Y LA COMPRENSIÓN DE LA PALABRA SON 

'TRES TAREAS DISTINTAS QUE PUEDEN SER EJECUTADAS INDEPENDIEN 

TEMENTE SOBRE LA MISMA INFORMACIÓN VISUAL. LA IDENTIFICACIÓN 

DE UNA SOLA LETRA SE REALIZA AL VERIFICAR UN NÜMERO SUFICIEN , 
TEDE CARACTERES, ASI., LAS RESPUESTAS ALTERNATIVAS SE ELIMI--

NAN LOGRÁNDOSE UNA REDUCCIÓN DE INCERTIDUMBRE. 

SMITH RECHAZA DOS HIPÓTESIS TRADICIONALES ACERCA 

DE LA LECTURA FLUIDA, PRINCIPALMENTE QUE LA IDENTIFICACIÓN -

DE LAS LETRAS INDIVIDUALES ES UNA PRELIMINAR NECESARIA PARA

LA IDENTIFICACIÓN DE LA PALABRA, Y QUE ESA IDENTIFICACIÓN DE 
1 

PALABRAS ES UN PRERREQUISITO PARA LA COMPRENSIÓN CSMITH Y --

HOLMES 1971). EL ARGlf'l'lENTO ES QUE LOS MISMOS PRINCIPIOS QUE-

EXPLICAN LA I.DENTIFICACIÓN DE LA PALABRA Y QUE ES EL RECONO-

ruu~~'T''J !fltCIAL DE LI\ LETRA, PUEDEN TAMB!~H EXPLICAR LA CÓM 

PRENSIÓN SIN LA IDENTIFICACIÓN DE PALABRAS INDIVIDUALES., ESTO 

ES .. EL CONOCIMIENTO IMPLicrro DEL LECTOR DE LAS PROBABILIDA

DES TRANSITORIAS ENTRE LAS CARACTERfSTICAS DISTINTIVAS EN -

LAS PALABRAS PERMITE LO PRIMER(), DE LA MISMA MANERA EL CONO

CIMIENTO !MPLiC!TO DEL LECTOR DE LAS RESTRICCIONES SINTÁCTI

CAS Y SEMÁNTICAS SOBRE LAS SECUENCIAS DE PALABRAS PERMITE LO 

SEGUNDO, EL LECTOR FLUIDO DEBE HACER USO DEL SIGNIFICADO DE

DE LO QUE LEE PARA IDENTIFICAR LAS PALABRAS¡ EL ALCANCE ILI

MITADO DE LA LECTURA RÁPIDA EN SILENCIO NO PODRÍA SER CUMPL.I. 

DO DE OTRA MANERA. ARGUMENTA QUE EL TEXTO SOLO PUEDE SER COM 

PRENDIDO SOLAMENTE SI ES LEÍDO EN SU SIGNIFICADO Y QUE LA -

LECTURA PARA IDENTIFICAR PALABRAS ES EN AMBOS CASOS INNECESA 

RIA~ INSUFICIENTE (GOUGH~ 1972). 
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AL TRATAR CON EL LECTOR PRINCIPIANTE1 SMITH AR

GUMENTA QUE LAS CAPACIDADES PROCESADORA$ DEL NIÑO ESTÁN MU

CHO MÁS LIMITADAS QUE LAS DEL LECTOR MADURO. EL PRINCIPIAN

TE NO PUEDE CON FRECUENCIA IDENTIFICAR PALABRAS Y SIGNIFICA 

DOS DIRECTAMENTEJ ASf QUE REQUIERE DE UNA IDENTIFICACIÓN --. . 

MEDIADA. LA IDENTIFICACIÓN DE PALABRAS CONSI.STE EN PROYEC--

TAR LA PALABRA EN SUS PATRONES DE SONID01 LOS CUALES SE UTL 

LIZAN PARA II>ENTIFICAR LA PALABRA. DE MANERA SIMILAR LA --

IDENTIFICACI9N DEL SIGNIFICADO ES MEDIADA POR LA IDENTIFICA 

CIÓN DE LA PALABRA. ESTOS PROCESOS PONEN UNA CARGA EN EL -

LECTOR YA QUE SOBRECARGAN LA INFORMACIÓN VISUAL DEL PROCESO 

Y LOS SISTEMAS DE MEMORIA. EL PRINCIPIANTE VENCE ESTAS LIML 

TACIONES POR APRENDIZAJE, UTILIZA REDUNDANCIA DEL LENGUAJE

A DIFERENTES NIVELES: REDUNDANCIA DE CARACTERES PARA LETRAS 

INDI'l!DUALES1 PATRONES DE DELETREO PARA PALAJ3R4S Y RESTRIC

CIONES SINTÁCTICAS Y SEMÁNTICAS PARA LAS SECUENCIAS DE PALA 

BRAS. APRENDER ~STAS HABILIDADES MEJORA GRANDEMENTE LA CAPA 

CIDAD DE COMPRENSIÓN. 

3.- EL MODELO DE LECTURA DE GOODMAN (19701 

EN CONTRASTE CON"LOS MODELOS DE PROCESAMIENTO -

DE INFORMACIÓN, EL MODELO DE GOODMAN ES PRINCIPALMEt~TE UN -

MODELO DE "ENTRADA-SALIDA" QUE ENFATIZA LA CONTRIBUCIÓN AC

TIVA DEL LECTOR EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO .DE. UN

TEXTO. SEGON. GooDMAN LA LECTURA ES UN PROCESO COMPLEJO POR

EL QUE UN LECTOR RECONSTRUYE HASTA CIERTO PUNTO UN MENSAJE

CODIFICADO POR UN ESCRJTOR (1970> EN SINGER Y RUDDELL 1976) 

AFIRMA QUE LA LECTURA ES ªUN JUEGO DE ADIVINANZA PSICOLIN-

GU!STICA.1 IMPLICA UNA INTERACCIÓN S:NTRE PENSAMIENTO Y LEN--
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DEPENDE DEL ÉXITO DE TRES CLASES DE INFORMACIÓN: 
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A).- GRAFO-FÓNICA, QUE CONSISTE EN UNA INFORMA

CIÓN GRÁFICA, FONOLÓGICA Y FÓNICA. 

B),- SINTÁCTICA- RELACIONADA A LOS PATRONES DE -

LA ORACIÓN (SECUENCIA GRAMATICAL Y LAS INTERRELACIONES DEL -

LENGUAJE).1 PATRONES DE SEÑALES (PUNTUACIÓN.., INFLEXIONES.1 PA

LABRAS FUNCIÓN) Y LAS REGLAS DE TRANSFORMACIÓN (LAS CARACTE

RÍSTICAS DE LOS PATRONES GRÁFICOS.., LAS SUPLE EL LECTOR CON -

SUS RESPUESTAS PARA QUE PERCIBA LA ESTRUCTURA SUPERFICIAL Y

A SU VEZ LA ESTRUCTURA PROFUNDA Y SU SIGNIFICADO). 

e).- SEMÁNTICA - DONDE LA EXPERIENCIA.1 LOS CON-

CEPTOS Y EL VOCABULARIO EN EL CONTEXTO JUEGAN UN IMPORTANTE

PAPEL. 

EL MODELO DE LECTURA PROPUESTO POR GOODMAN ES EL 

SIGUIENTE: 

1).- EL LECTOR ESCUDRIÑA SOBRE UNA LÍNEA IMPRESA.1 

DE IZQUIERDA A DERECHA., Y DE ARRIBA A ABAJO DE LA PÁGINA.1 -

RENGLÓN POR RENGLÓN, 

2) .• - FIJA LA VI STA EN EL PUNTO EN QUE PUEDE HABER 

ENFOQUE VISUAL. PARTE DEL MATERIAL IMPRESO QUEDARÁ CENTRADO

y ENFOCADO.., POR OTRA PARTE QUEDARÁ PERIFÉRICA, TAL VEZ EL -

CAMPO PERCEPTUAL TENGA LA FORMA DE UN CÍRCULO O DE UNA ESPE

CIE DE ELIPSE, 

3).- EMPIEZA EL PROCESO DE SELECCIÓN, EL LECTOR

RECOGE GRÁFICAS ORIENTADO POR LAS LIM.ITACIONES QUE LE IMPO-

NEN SELECCIONES PREVIAS, SU CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE, SUS -

ESTILOS COGNOSCITIVOS Y LAS ESTRATEGIAS APRENDIDAS. 



' 

26 

4).- SE FORMA UNA IMAGEN PERCEPTUAL.1 UTILIZANDO 

ESAS PAUTAS Y LAS PAUTAS QUE ANTICIPA; ENTONCES ESA IMAGEN

ES EN PARTE LO QUE ÉL VE Y EN PARTE LO QUE ESPERA VER. 

5),- BUSCA EN SU MEMORIA PAUTAS SINTÁCTICAS.1 SE 

MÁNTICAS Y FONOLÓGICAS RELACIONADAS CON TODO ESTO, ESTO --

PUEDE CONDUCIR A SELECC[ONAR MÁS PAUTAS GRÁFICAS Y A HEFOR

MAR SU IMAGEN PERCEPTUAL. 

6),- SE HACE UNA ADIVINANZA O ELECCIÓN TENTATI

VA QUE SEA CONGRUENTE CON LAS PAUTAS GRÁFICAS QUE ESTÁ MI-

RANDO, EL ANÁLISIS SEMÁNTICO LO CONDUCE A UN DESCIFRAMIENTO 

PARCIAL EN LA MEDIDA EN QUE ESTO ES POSIBLE. ESTE SIGNIFICA 

DO ES ALMACENADO EN SU MEMORIA A CORTO PLAZO CONFORME SIGUE 

LEY,ENDO, 

7),- CUANDO NO ES POSIBLE ADIVINAR NADA., VERI-

FICA LA INFORMACIÓN PERCEPTUAL QUE RECUERDA Y VUELVE A IN-

TENTARL01 SI TAMPOCO ESTA VEZ PUDO Ar1IVINAR NADA.1 VUELVE A

TOMAR OTRA VEZ EL TEXTO PA-RA RECOGER MÁS PAUTAS GRÁFICAS. 

8),- SI ES CAPAZ DE HACER UNA ELECCIÓN DESCI--

FRABLE;1 ALGO QUE SE PUEDA ENTENDER., ENTONCES PRUEBA SU ACEf. 

TABILIDAD SEMÁNTICA Y GRAMATICAL 'EN EL CONTEXTO DESARROLLA

DO POR ELECCIONES Y CODIFICACIONES PREVIAS. 

9),- SI LA ELECCIÓN TENTATIVA NO ES ACEPTABLE -

NI SEMÁNTICA NI SINTÁCTICAMENTE.1 EL LECTOR VUELVE A LEER DE 

DERECHA A IZQUIERDA EN EL RENGLÓN QUE ESTABA MIRANDO Y HA-

CIA ARRIBA DE LA PÁGINA.1 HASTA LOCALIZAR EL PUNTO DE INCON

SISTENCIA SEMÁNTICA O SINTÁCTICA.1 AL LOCALIZAR ESTE PUNTO -

VUELVE A EMPEZAR A LEER. SI NO PUEDE IDENTIFICAR NINGUNA IN. 

CONSISTENCIA SIGUE LEYENDO Y BUSCANDO ALGUNA SEÑAL QUE LE -

PERMITA RECONCILIARSE EN LA SI.TUACt.óN ANÓMALA. 
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10).- SI LA ELECCIÓN ES ACEPTABLE,, HAY MAYOR DES 

CIFRAMIENT0.1 ASIMILA EL NUEVO SIGNIFICADO CON SIGNIFICADOS -

PREVIOS O LOS SIGNIFICADOS PREVIOS SE RECTIFICAN.1 SE ACOMO--

DAN CON LOS NUEVOS SIGNIFIC:\~GS ~! ESTO ~q NE~ECA~i0.1 SE FOR 

MAN EXPECTATIVAS ACERCA DE LA INFORMACIÓN (DE LO QUE SE LEE) 

Y DEL SIGNIFICADO QUE QUEDA POR DELANTE, 

11).- EL CICLO SE VUELVE A INICIAR. 

EN TODO ESTE PROCESO SE HACE USO CONSTANTE DE LA 

MEMORIA A CORTO Y A LARGO PLAZO. (GOODMAN.1 1970), 

GOODMAN CREE QUE SU MODELO NO ES SUFICIENTEMENTE 

COMPLEJO PARA EXPLICAR A SATISFACCIÓN LOS FENÓMENOS TAN COM-
' - . 

PLICADOS QUE IMPLICA LA LECTURA REAL DE LOS LECTORES. 

CUANDO LOS LECTORES SE VUELVEN MÁS HÁBILES., DECO . . -
DIFICAN DIRECTAMENTE.1 DE LO IMPRESO AL SIGNIFICADO., ADIVINAN 

DO MEJOR MI':NTR~S SE ~wEs~REt\ "lEH:)S y ~}ENCS S~GERENCIAS GRÁ-

FICAS HAYA, PERO LOS LECTORES INICIALES YA POSEEN CONOCIMIEN 

TO LINGUISTICO Y LLEVAN SUS EXPECTATIVAS A LA SI,TUACIÓN DE -

LECTURA, ASI.1 DECODIFICA TAMBIÉN DIRECTAMENTE DE LA IMPRE--

SIÓN AL SIGNIFICADO,, PERO A UNA EXTENSIÓN MENOR. RECOMIENDA

QUE LA INSTRUCCIÓN DEBERÁ MAXIMIZAR ESTAS ESTRATEGIAS DE Hi-

I PÓTESIS DE PRUEBA Y PONER MENOS ATENCI9N A LAS CORRESPONDEN

CIAS DE GRAFEMA-FONEMA. 

PARA LLEGAR A ESTE MODEL0.1 LA PRINCIPAL ESTRATE

GIA DE INVESTIGACIÓN HA SIDO ESTUDIAR NIÑOS EN SITUACIONES -

NORMALES (SALÓN DE CLASES) Y CON EL USO DE LIBROS QUE ORDlNA 

RIAMENTE LEEN Y EL ANÁLlSIS DE SUS EJECUCIONES CUANDO LEEN -

EN VOZ ALTA. ESTA ESTRATEGIA LO COLOCA CERCA DE UN FIN "NATU 

RALlSTICO" DE UN CONTINUO DE INVESTIGACIÓN (APROXIMACIÓN DE-
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PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN). ESTO A SU VEZ DÁ FUERZA A SU 

MODELO EN. LA GENERALIZACIÓN DE PRINCIPIOS PARA LOS LECTORES 

EN SITUACIONES DE SALÓN DE CLASE (AL MENOS PARA LA LECTURA

ORAL). DE HECHO, VARIOS INVESTIGADORES HAN CORROBORADO QUE

.MUCHOS LECTORES DEPENDEN EN GRAN MEDIDA DE RESERVAS SINTÁC

TICAS Y SEMÁNTICAS EN LA LECTURA ORAL1 AON EN LAS ETAPAS -

INICIALES, {CLAY1 1968, GOODMAN 1968, WEBER 1970). 

RECIENTEMENTE EL TRABAJO DE GOODMAN HA GENERADO 

CONSIDERABLE CONTROVERSIA TANTO EN LA MATERIA TEÓRICA COMO

PRÁCTICA. EL NO HACER ÉNFASIS EN LA FONÉTICA Y LA ENSEÑANZA 

DE OTRAS HABILIDADES EN LOS LECTORES PRINCIPIANTES HA CREA

DO INQUIETUD. TEÓRICAMENTE HA SIDO CRITICADO EN VARIOS FUN

DAMENTOS, POR EJEMPLO Mos.ENTHAL (1976) ARGUMENTA: 

1).- LA TAXONOMÍA DE GOODMAN FALSEA LOS COMPO-

NENTES SEMÁNTICOS DF LA LECTURA AL DEFORMARLOS COMO IJNA FUN_ 

CIÓN DE LOS COMPONENTES SINTÁCTICOS, 

2).- NINGÚN PROPÓSITO PARA LA LECTURA ESTÁ ESPE 

CIFICADO POR LA TAXONOMÍA.1 ASÍ, EL ANÁLISIS ES INADECUADO V . ~ 

LOS LECTORES PRODUCIRAN DIFERENTES EQUIVOCACIONES EN LA RE

PRODUCCIÓN DADO LOS DI.FERENTES PROPÓSiiOS, 
~ . 

3).- LA HIPÓTESIS DE QUE LOS MISMOS PROCESOS TQ. 

MAN LUGAR CUANDO LAS EQUIVOCACIONES OCURREN.1 ASI COMO CUAN

DO NO HAN SIDO PROBADOS, 

4),- MosENTHAL PRESENTA EVIDENCIA QUE SUGIERE -

QUE LA LECTURA EN VOZ ALTA NO EJERCITA LA MISMA COMPETENCIA 

LINGUIST.ICA {SEGÚN LA DEFINICI5N DE CLARK, 1969) QUE UNA -

LECTURA DE ESCUCHA V SILENCIOSA,, ASI.1 CUESTIONA LA ESTRATE

GlA DE GOODMAN EN EL ESTUDIO DE. LA LECTURA EN VOZ ALTA PARA 

1 
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AVERIGUAR EL PROCESO DE LA LEcrURA. 

EN UNA EVALUACIÓN MUY COMPLETA... CAMBOURNE (1976) 

DESPUÉS DE DESCRIBIR CÓMO GoonMAN AVANZÓ DESDE LOS DATOS CR!J. 

DOS HASTA LA TEORÍA,, SUGIERE LOS POSIBLES ASPECTOS DEL TRABA 

JO DE GOODMAN· QUE DEBEN SER EVALUADOS,,- PRINCIPALMENTE: 

l).- LA CONSISTENCIA INTERNA Y VALIDEZ DEl PRO-

CESO,, Y DE LAS INFERENCIAS HECHAS CUANDO VA DE LA OBSERVACIÓN 

DE LOS PATOS Y DE ESTOS A LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA, 

.2).- LA VALIDEZ DE LAS HIPÓTESIS QUE SE>N CRfTI-

CAS A LA POSICIÓN DE GOODMAN,, PRINCIPALMENTE: 

A).- Que LA FORMA ESCRITA ES UNA FORMA ALTERNADA 

DEL LENGUAJE,, Y NO UNA REPRESENTACIÓN MÁS ABSTRACTA,, Y 

B).- Que EL PROCESO DE LECTURA ORAL ES UNA ªVEN

TANA" A TRAVÉS DE LA CUAL LAS ESTRATEGIAS CUBIERTAS DEL PRO

CESAMIENTO DE LECTURA ?UEDEI\ SER ESTUDIADAS, 

4.- EVALUACION GENERAL DE LAS APROXIMACIONES PS_ICOLINGUISTICAS 
SE ARGUMENTA QUE LOS TEÓRICOS DEL PROCESAMIENTO

DE INFORMACIÓN ESTÁN PREOCUPADOS SOBREMANERA CON LAS ETAPAS

DE PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN,, MIENTRAS 

DESCUIDAN OTRAS COSAS IMPORTANTES COMO LAS VARIABLES LINGÚI§. 

TICAS Y NO LINGUISTICAS QUE AFECTAN LA LECTURA. UNA PRIMERA

CONS1DERAC1ÓN SERIA DE ÉSTAS VARIABLES FU~ HECHA POR:LAS --

APR0:::~·1ACIONES PSICOLINGUISTlCAS, ESTAS PUEDEN ACREDITARSE -

EL HABER TRAlDO A NUESTRA ATENCIÓN EL HECHO DE QUE LA LECTU

RA ES UN PROCESO LINGUISTICO J Y QUE TIENE SU PUNTO CULMINAN 

TE EN LA PRIMACfA DE LA COMPRENSIÓNJ TAMBI~N DISPONE DE UN -

MARCO T~ÓRICO QUE CAPACITA LA INVESTlGACIÓN SISTEMÁTlCA DE -

LA COMPREf'{SIÓN DE LA LECTURA. ESTE MARCO DE REFERENCl~ ALUDE 
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·A LA CORRIENTE LINGUISTICA DOMINANTE EN LA DÉCADA.1LLAMADA.1 -

GRAMÁTICA TRANSFORMACIONAL. 

INSPIRADOS POR LA GRAMÁTICA TRANSFORMACIONAL., 

LAS APROXIMACIONES PSICOLINGUISTICAS ENFATIZAN ASPECTOS ESTRUC 

TORALES Y SEMÁNTICOS DE LA INFORMACIÓN LINGUISTICA., Y LA COMPLE 

. JIDAD TRANSFORMACIONAL Y LA RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRQ.-=:.:-

FUNDA COMO LA BASE DESDE LA CUAL LA COMPRENSIÓN PUEDE SER ENTEN 

. DIDA, A LGUNOS DE ESTOS PRINCIPIOS QUE SUBYACEN EN LAS EXPLICA

. CIONES DE LA GR.AJ".ÁflCA TR.l\NSFORMACIONAL ESTÁN RECIENTEMENTE -

SIENDO OBJETADAS.1 SIEN EMBARGO EL CAMPO DE LA PSICOLOGfA DEL -

LENGUAJE ESTÁ SUFRIENDO IMPRESIONANTES Y RÁPIDOS CAMBIOS., (VER 

BRANSFORD Y FRANKS.1 1978; CLARK.1 1976; FREEDLE Y CARROLL,, 1972; 

• PEARSON., 1974,,1978 ). ESTO SIGNIFICA QUE LOS CONSEPTOS CONTENl 

·nos EN LOS MODELOS TIENEN QUE SER REVISADOS y EN MUCHOS CASOS 

REEMPLAZADOS COMO NUEVA EVIDENCIA ACUMULADA. 

EN GENERAL,, LOS MODELOS REVISADOS HASTA AQUf NO -

SON MODELOS ESPECfFICOS DE COMPRENSIÓN,, MÁS BIEN SON MODELOS 

DE LECTURA QUE TRATAN LA COMPRENSIÓN EN VARIOS GRADOS. LA LEC 

TURA INVOLUCRA A TANTOS FACTORES QUE SE RELACIONAN ENTRE Sf DE 

I UNA MAN ERA TAN INTRICADA,, QUE TRATAR DE ABARCARLOS A TODOS EN 

UN SOLO MODELO SERfA UNA TAREA ABRUMADORA. 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO MÁS COMPLETO -
1 DEBERÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN UN GRAN NÚMERO DE VARIABLES

AMBI'ENTALES Y ORGÁNICAS,, TALES COMO LA SITUACIÓN ESPEC{FICA.1 

LA TAREA EN CUESTIÓN Y SUS DEMANDAS,, EL TIPO DE LENGUAJE IN-

. VOLUCRAD01 LOS CONTEXTOS LINGUISTICOS Y NO LINGUISTICOS EN. -

QUE OCURRE LA LECTURA, TAMB.I~N SE DEBEN INCLUIR ESTOS -----



31 

El PIWPÓSITO INDIVIDUAL DE LA LECTURA,, EL NIVEL DE DESARROLLO 

DEL LECTOR Y EL GRADO DE SU EXPERIENCIA,, POR NOMBRAR ALGUNAS

DE ÉSTAS VARIABLES,,. LAS VARIABLES ANTERIORES SE VAN A MOLDEAR 

DE MANERA ESPECf FICA AL RELACIONARSE CON EL MATERIAL LEIDO. -

ESTO NO IMPLICA QUE LA SISTEMATIZACIÓN SEA IMPOSIBLE,, SÓLO -~ 

QUE ESTOS FACTORES TENDRÁN QUE SER TOMADOS EN CUENTA PARA EX

PLICARLOS EN CUALQUIER INTENTO DE SISTEMATIZACIÓN. RECIENTES

INVESTIGACIONES QUE TRATAN CON LOS ASPECTOS MÁS ESPECfFICOS -

DE LA COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE SE REVISARÁN A CONTINUACIÓN. 

IU.- APROXIMACIONES RECIENTES PARA EXPLICAR LA COMPREN 

SIÓN DEL LENGUAJE. 

EL ÁREA DE LA PSICOLOGfA DEL LENGUAJE ESTÁ SUFRI

ENDO RÁPIDOS CAMBIOS Y EL ENTENDIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LIN 

GUISTICA ESTÁ PROLIFERAND0.1 (VER POR EJEMPLO FREDLE Y CARROLL,, 

1972.~ FRE!>L~. 1 q77\ . 

EN LA ACTUALIDAD HAY MENOS OPTIMISMO ACERCA DE LA 

POSIBILIDAD DE TRASLADAR LOS MODELOS DE COMPETENCIA BASADOS -

EN LA GRAMÁTICA TRANSFORMACIONAL EN MODELOS DE EJECUCIÓN, --

ESTO SUCEDE COMPRENDIENDO LAS VARIABLES CONTEXTUALES EN LAS - · 

QUE 'EL LENGUAJE OCURRE,, POR UN LADO,, Y LAS VARIABLES PSICOLÓ

GICAS INVOLUCRADAS EH LA PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL LENGUA

JE., POR OTRO,, ESTÁN IMPLICADAS TANTO ESTRUCTURAS LINGUISTICAS 

COMO CONTEXTUALES, ESTAS VARIABLES CONTEXTUALES Y PSICOLÓGI-

CAS NO PUEDEN SER ENTENDIDAS COMO SUBYACENTES DE LAS ESTRUCTU 

RAS LINGUISTICAS. MAS BIEN TlENEN QUE SER ENTENDIDAS SlSTEMA

TICAMENTE Y EXPLICADAS {BEWER.1 1970J FREDLE Y CARROLL 1972). 

OTROS CAMBIOS EN EL CAMPO DE LA PSICOLOGIA DEL -

LENGUAJE QUE PARECEN ESTAR ESTIMULANDO EL DESARROLLO DE EXPLl 
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CACIONES MÁS ESPECÍFICAS DE LA COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE SON: . . -- . 
A) EL ENTENDIMIENTO DE QUE LOS PROC.ESOS DE LA --

COMPRENSIÓN DE LA ORACIÓN DEBEN SER UN PASO NECESARIO PERO -. ' 

NO SUFICIENTE PARA EL ENTENDIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE EXTEN-

S IONES M~S LARGAS. DEL TEXTO (EJ. BRANSFORD V OTROS.1 1972; -

BRANSFORD Y FRANKS.1 1972). 

B) UNA DISMINUCIÓN DE LA PREOCUPACIÓN EN LA SIN-
.. 

TAXIS DESPU~S DE RECONOCER QUE LAS VARIABLES SEMÁNTICAS SON-. - . 
FUNDAMENTALES PARA LA COMPRENSI~t'l.1 ~STAS PODR~AN HO SER IN-

TERPRETADAS COMO SUBYACENTES DE LAS FORMAS SINTÁCTICAS. ESTO 

CONDUCE AL DESARROLLO DE FORMULACIONES S~NTICAS M~S SISTE

MÁTICAS TALES COMO LA GR~TlCA DE CASOS DE FILLMORE (1978) .. 
-

YCLARK (1976) QUIEN VA M~S ALLA DE LAS ESTRUCTURAS LINGUISTl 

CAS PARA RECONOCER EL CONTEXTO EN EL CUAL EL LENGUAJE OCURRE.1 

DEL IN EA1~DO .:L s I GNI rl ~ADO QUE. 1..0S ! N.:l ! ! lüliv..i .JAN A LAS FOR~IAS 

LINGUISTICA$, ES1AS FORMULACIONES SEMÁNTICAS AU_MENTAN SU PO

PULARIDAD COMO UN RESULTADO DEL DESENCANTO CON LAS APROXIMA

CIONES DE LA GRAMÁTICA TRANSFORMACIONAL {FREE.OLE Y CARROLL~-

1972; PEARSON 1978), 

MIENTRAS LOS 'LINGUISTAS INCREMENTAN SU INTERÉS -

EN LAS VARIABLES PSICOLÓGICAS INVOLUCRADAS EN EL FUNCIONA---. 
MIENTO DEL LENGUAJE LOS PSICOLÓGOS CON DISTINTAS ORIENTACIO-

NES SE INVOLUCRAN EN LA INVESTIGACIÓN LI.NGUISTICA, ESTO DA -

COMO RESULTADO UN INTERCAMBIO DE CONCEPTOS, TERMINOLOGÍA Y -

M~TODOS DE INVESTIGACIÓN. POR. EJEMPLO,, LOS PSlCOLINGUlSTAS1-

LOs INVESTIGADORES EN PROCESAMIENTO Y OTROS INVESTlGADORES -

QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DE LA PSICOLOGfA COGNOSCITIVA ESTÁN 

UTILIZANDO LA "PROPOSICIÓN" {UN PREDICADO V UNO Ó MÁS ARGU---
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MENTOS ) COMO LA UNIDAD BÁSICA DEL ANÁLISIS LINGUISTICO.LA -

UNIFICACfÓN DE INTERESES HACE LA TAREA TAXONÓMICA MÁS DIFICIL, 

SE PRESENTARÁN ALGUNAS FORMULACIONES RECIENTES DE -

LA NATURALEZA DE LA COMPRENSIÓN COGNOSCITIVA,, EST0.1 AL MENOS EN 

PRINCIPfQ., ABARCA EL LENGUAJE ESCRITO Y ORAL.1 AUNQUE LAS DIS

CREPANCIAS SON DE ESPERARSE,, DE SEGURO DEPENDERÁN DEL MODELO -

ESPECfFICO, COMO SE ARGUMENTÓ ANTES.1 LAS ALTERNATIVAS PARA EXPLl 

CAR LA COMPRENSIÓN PROLIFERAN A UNA VELOCIDAD IMPRESIONANTE. AL 

GUNAS APENAS ESTAN EN SUS ETAPAS INICIALES • 

SE REVISARAN CUATRO ORIENTACIONES QUE HAN SIDO FOR

MALIZADAS DE ALGUNA MANERA Y SON LAS SIGUIENTES; 1) INTERPRETA 

TIVA O INDEPENDIENTE , 2) CONSlRUCTIVISTA,, 3) ESQUEMAS ~ 4)INTER 

ACCIONISTA. ESTE ORDEN DE PRESENTACIÓN REPRESENTA DE LAGUNA MANE

RA UN CONTINUO DESDE LAS APROXIMACIONES ORIENTADAS LINGUISTICA-

MENTE A LAS MÁS COGNOSCITIVAS. 

l.- APROXIMACION INTERPRETATIVA O INDEPENDIENTE. 
ESTE PUNTO DE VISTA ES.TÁ REPRESENTADO POR FORMULA-

CIONES LINGUISTICAS Y PSICOLINGUISTICAS QUE ESTÁN MUY CERCANAS 

A LA MÁS ESTRICTA EXPLICACIÓN DE LA COMPRENSI6N SEGON LA GRAMÁ-

TICA TRANSFORMACiONAL, SE DiCE QUE LA COMPRENSIÓN ES PRINCIPAL ... 

MENTE LA RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROFUNDA DE LA ORACIÓN- -

(VER POR EJEMPLO CLARK, 1969J l<ATZ Y POSTAL 1964; EN BRANSFORD

y OTROS E:N 1972; SIMON 1971 ). SE ASUME QUE EL SIGNIFICADO DE 

LA ORACIÓN ESTÁ CONTENIDO EN LA ENTRADA DE LA INFORMACIÓN., Y EL 

SUJETO UNICAMENTE LA RECUPERA, DESPU~S DE LLEVAR A CABO LAS ·

TRANSFORMACIONES NECESARIAS DESDE LA ESTRUCTURA PROFUNDA , _.; 

Asf,, LAS ORACIONES QUE IMVOLUCRAN MÁS TRANS----
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FORMACFON.ES SON' PREDEC:IBLEMENTE MÁS DEFfCILES IJE COMPRENDER"' 

ESTE TIPO: DE EXPLICAClÓN'.1 PROPORCIONÓ UNi l?ARAMEl'Rct P0R EL -

ClilPlL tA COMPRENiSIÓN: PODRÍA SER SISTEMÁTlCAMEff[E ESliUIHADA Y

CONVERTIRSE EN1 UN'. ATRACTTV01 MARCO DE REFERENCfA PARA MEJCHOS~

PSECOLE:N.GUISTAS,,, DURAN.TE LOS ÚLTIMOS: AÑOS DE tos SESEN!TA.S Y-· 

PRf:MEROS· DE E..OS SETENTA$., UN EJ'EMPlO TÍPICO DE ~STA Al?ROXIMA• 

CI:ÓN1 PILIEDE EN'.CONiTRARSE EN EL TRABAJO DE CE..ARK {19.69l}l,lj QUEEN

DESARROU'..DI l'JNA. TEORÍA DE LA COMPRENSIÓN: DE ORACI'O.NES QUE SE-· 

UtTERESAB'A EN! PRINCIPIO EM EIL RAZON'AMIEN.TO DEDUCTIVO.,, PERO: -

, QUE SE SUPONiÍA TENÍA MJWOR APt...ICACfÓN EN GENERAL A, !LA' COM--
1 

PRENSIÓU DEL LENGUAJE., lA TEORÍA. ESPECIFICA. DE QOE M'ANER.A E.A. 
1 GEriTE ALMACENA: Y BUSCA A TRA.V~S DE LA INRlRMACIÓN'. REliENlED~ -· 

• DESPUÉS DE f.fABER: S·IDO EXPUESTA. A tlN~ SERIE DE ORACIONES.,, A -
1

TRAVÉS DE l'RES PROCESOS PRINCEPALES., ESTOS ESTÁN! ESl?ECtrfEC'A-, 

'DOS EN! TRES PR!INCIPIOS·:: l} EL PRINCIPIO DE !!..A. FR'EMJ'\CFA:. UE -
1 

¡ tAS RELACEONES'. FUNCFONAll..ES. •REt.ACHlNES Fl!JNCEON'AtESu: SE RE--

FIERE A LAS RELACIONES CONCEPTIJAt.ES PRIMITIVAS EN! Q.tlE l!.AS -

ORACEOMES> SE CONS1"RUYEf>f ~ StfJETO:-DEs PREDICADO-DE,,, OBJETO DE

REc:ro.~ne., y VERBO PRINCIPAL-DE •. ESTO: ES.,, tA:S EFA'.P'AS PRINCEP'A\ 

LES: ENl LAS QUE ESTAS ORAC10HES SON: At.MACEN'A'.DAS INMBl!J\T~~-

MENTE DESPU~S DE LA COMPRENSIÓNi DE UN'A MANERA MÁ.S. F/\:VlORABLE

QUE OTROS TIPOS DE HlFORM't.\CfÓN MENOS BÁSICAS~ 2'}., ElL PR:HtCf:-

PIO· DE MARCA LEX'.ICAL:i ESTABLECE QUE LOS ''ADJETI.VO:S POSETlVOS'' 

(POR EJEMPLOi.,, Bt.lENOi; GRANDE) SE ALMACENAN" EN t.A MEMO.RIA EN -· 

UN FORMA MENOS COMPLEJ'A QUE SUS. OPUESTOS (POR EJEMPt.01,,.. MAl!..O'

PEQUEÑ0J) ,, Asf ... tos PRIMEROS {LtAPiADOS, "f;o MARCADtlSg) SONl M~S 

SIMPLES SEMAN.T!CAMEN:TE QUE tos, Út..TIMOS (u..AMA.D0S "MARCADOS")· 

3} El PfHNClP'IO' DE CONGRUENCIAs CUANDO SE RESPO«DE A PREGUN:-
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JilE LA MalORIA. .QUE SEA COW5RUEmE ·CON EL NIVEL D<E ESTRUCTURA 

l?ROfi!MiA Y 0000 !!..A .IMIFmmACiOO QUE ELLOS EST!Eff BUSCAmro .. ---

Cl.ARK (1969} mDESTRA. EVIDENCIA DE LA VALIDEZ PREDICTIVA DE -

su TBlRIA CM EXPERIKElfíOS EN LOS cwu.es LOS .AOOLTOS RESOLVIE 

·RIOOI· PROBUEffAS SERIADOS DE OOS A TRES ~IOOS. bSBrniAL -

U916) CORROBORÓ LA VM..IDEZ DE LOS PRINCIPIOS EN LA C:OAPREm!

SIÓfl DE U\ lEC11.IRA EH Hlios USMOO TAREAS SIMILARES. CU\RK -

(].969) PROPUSO lA EXISTENCIA DE UHA ~TEGIA IKPLÍCITA EH-

1!.A SOWCIÓff DE PROBl!..BfAS UTILIZADA POR LAS PERSONAS CUIOO?O

SE ~fAR EN LOS PROCESOS DESCRITOS EH SU TEORÍA. SE -

DICE QUE LA ESTRATEGIA CONSISTE DE LOS SIGUIBiTES TRES PASOS: 

A).- lA IINITERPRETACIÓH DE !LAS PROPOSiCIOfiES Y -

PREGIJHlíAS DE l18 PROBLS1JA al lf~:UWS DE SUS ElElACIOffES DE ES 

TIWCTUM. PRa~ id LA Ea:11ciiCíOO'i DE ~ ¡~;;::.:~cidm DE ÉSTA 
~ . -

faw.M Y C) LA lfM:STIGAClóH POSTERIOR EN ILA MIEHORIA.e REIA

CIOfi'NmO ll.A iNFORHACIOO COHGRUEm"E EH LA ESTRUCTURA PROFUH

DA cm LA lll!SfOEmACIÓH SOl!CITADA m lLA PREGUWTA. 

los .AlfÁL.ISIS DE LA GR.MIA.TICA TRMSFORMCIONIAL. SE 

WBf UMITAOOS ?ARA EXPILICAR LA 018?RENS.U:~ DIE CIERTOS TI?OS

DE ORACIONES.e TALES CCftO LAS UWOUfCRADAS Bll. LA SOUJCIÓN DE

l?ROBL&"\1\5 mE ~llEHTO DEDUCTIVO Y OTROS fBiÓfflENOS LIR---

6'1iSTHOS. &iTRE ESTAS LiiUTACiOffES ESTÁ EL DAR EXPUCACIÓN-

116'... r'.~l?EL QUE JUEGMI: LOS CONTEXTOS LIHGUl'.STICOS Y t«J. LIKGOI~ 

TIQlS CWE PRGPORCIOO'ANI LAS BASES DESDE LAS CUALES SE ABSTRAE 

.BRAS# LAS TEORIAS TEHfAH QUE EXPLICAR EL HECHO DE OUE LOS -

MENSAJES nrliERM IUFERF.KrES SIGHIFl~1JOS DEPEHDlEIOO DEL -
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ENTORNO CONTEXTUAL. OTRO HECHO IMPORTANTE QUE NO EXPLICA LA

GRAMÁTICA TRANSFORMACIONAL ES EL PAPEL ACTIVO DEL COMPRENDE

.DOR Y SU CONOCIMIENTO ACERCA DEL MUNDO PARA LA COMPRENSIÓN -

DE LA SITUACIÓN. COMO UN RESULTADO DE ÉSTAS Y OTRAS LIMITA-

CIONES,, LA APROXIMACIÓN DE LA GRAMÁTICA TRANSFORMACIONAL HA

PERDlDO RECIENTEMENTE POPULARIDAD,, FUÉ LLAMADA "INTERPRETATl. 

VA" POR BRANSFORD Y COLABORADORES (1972), CLARK MÁS TARDE -

SE DESILUSIONÓ CON ~STA APROXIMACIÓN,, LA QUE ETIQUETÓ COMO -
11 INDEPENDIENTEu,, EN VISTA DEL DESCUIDO AL NO TOMAR EN CUENTA 

EL CONTEXTO Y OTRAS VARIABLES RELEVANTES COMO EL CONOCIMIEN

TO OEL MUNDO DEL LECTOR Y DEL ESCUCHA, 

2.- APROXIMACION CONSTRUCTIVISTA. 

LA TEORÍA CONSTRUCTIVA ASUME QUE LA EXPERIENCIA

PERCEºTUPL NO ES UNA EXPERIENCIA DIRECTA A LA ESTIMULAC.!ÓN;

MÁS BIEN LA EXPERIENCIA ES PRODUCIDA POR UN NÚMERO DE INGRE

DIENTES ADEMÁS DE LA SITUACIÓN SENSORIAL; .NUESTRAS EXPECTATl 

VAS,, PREJUICIOS Y NUESTRO CONOCIMIENTO DEL MUNDO ffURVEY J --

1974), ESTE AUTOR ARGUMENTÓ QUE SI BIEN UNA TEORÍA DE LA PEB. 

CEPCIÓN DIRECTA ( COMO LA DE GIBSON) PUEDE EXPLICAR MÁS LA -

EXPERIENCIA PERCEPTUAL,, LA PERCEPCIÓN DEL LENGUAJE HABLADO Y 

ESCRITO Y ESPECÍFICAMENTE LA .COMPRENSIÓN,. REQUIERE MÁS QUE -

LA PERCEPCIÓN DIRECTA DE INFORMACIÓN LINGUISTICA, ESTO ES.1 -

LA COMPRENSIÓN DEPENDE MUCHO DEL CONTEXTO EN EL CUAL OCURRE

EL LENGUAJE, 

UN. PUNTO DE VISTA CONSTRUCTIVISi'A DE LA PERCEP-

CIÓN DEL HABLA ESTÁ REPRESENTADO POR. UNA APROXIMACIÓN DE --

"ANÁLISIS POR SfNTESJS'¡ CNEJSSl;R 1967), DE ACUERDO A ESTE -

PUNTO DE VISTA,, NUESTRA INTERPRETACIÓN DE LOS ESTÍMULOS VI--
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SUALES ES DE ALGUNA MANERA DEPEND [ENTE DE N.UEST:R:A; PRED:tCCl.ÓN. 

SOBRE LA CUAL EL ESTÍMULO: PUEDE SER. ESTA' P.REnrc.ctó~f DERIF.VA

DE TRES PUNTOS PRINCI:PALES;. LA rNFORMAC.I:ÓNl EXA'CTl\MENiTE P.ERCt 

BIDA.1 EL CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE Y EL CONOCIMrENTO: DEL -

Ml!NDO', 

LA INVESTfGACIÓN· REALIZADA POR' BARTlíLET (1932) -

SOBRE MEMORIA CONSTRUCTIVA PROPORCIONÓ MUCHAS, DE LAS BASES· -

PARA EL DESARROLLO DE LA APROXIMACIÓN CONSTRtJCTl!\HSTP: D,E LA

COMPRENSIÓN F Los DESCUBRIMIENTOS SE RELAC:li,ONAN: CON E.A FORMA.

INEXACTA EN QUE LOS SUJETOS RECUERDAN. HrS.TOR:L:AS,, Y LO: LLE.VA.

RON A CONCLUIR QUE LA MEMOR'IA NO ES. UN ASCJN:TO SOLAMENirE DE -

COPIAR Y ALMACENAR INFORMACl'ÓN,, MÁS B<IEN·,,, l:.A, ENFORW\C'f.ÓNi ES

ACTIVAMENTE CONSTRUI'DA Y TRANSFORMADA.SOBRE EL T.UEMPO. 

EN:f'RE LOS MÁS. RESPETABLES PARTtDAR'.I.OS, DE LA APRQ¡ 

XIMACIÓN CONSTRUCTIVISTA PAR/í LA COMPRENStóN: y¡ MEMOR'IA DEL -

LENGUAJE FUERON: BRANSFORD,, FRANKS Y Sl:JS COLABORADORES, ----

(BARCLAY' y McCARRELL> y POSTERIORMENTE EN' sus ESCRr:tliOS INíECtA 

LES CBRANSFORD Y OTROS.1 1977} , 

BRANSFORD Y SUS COL.ABORADORESi REUNIERON: UNA GRAN: 

CANTIDAD DE EVIDENCIA DE NUMEROSOS EXPERrMErnos. QUE SOSXtE-

NEN ESTE PUNTO DE VISTA CONSTRUCTIV'ISTA DE LA. COMPRENSt6N, -

(BRANSFORD Y OTROS,, 1972;! BRANSFORD Y fRANKS.1 1971... 1972; -

BRANSFORD Y JoHNSON,,. 1972; FRANKS Y BRANSFORD:,,. 1974.t 19~2; -

JOHNSON Y OTROS.1 1973) • 

EN GENERAL SUS ESTUDIOS MUESTRAN' QUE f.A REPRESEN: 

TACIÓN EN LOS ADULTOS DE MATERIALES VISUALES DESPU~S DE ESCUi 

CHAR ORACIONES 0 PASAJES ES PRINCIPALMENTE UNA FUNCIÓN DE M!; 

MORIA PARA LA RELACtONES SEMÁNTICAS EXPRESADAS.1 COMO OPUES.TAS 
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A PALABRAS ESPECIFICAS O CONSTRUCCIONES GRAMATICALES, ESTAS

REPRESENTACIONES INVOLUCRAN EVALUACIONES MÁS DE LO QUE ORIGJ_ 

NALMENTE SE PRESENTÓ. DE SUS NUMEROSOS ESTUDIOS BRANSFORD Y

COLABORADORES PROPORCIONAN LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: 

A).- Los ADULTOS NORMALMENTE NO ALMACENAN LAS -

FORMAS LINGUISTICA$ ESPECIFICAS, MÁS BIEN, ABSTRAEN, SINTETJ_ 

ZAN É INTEGRAN LAS RELACIONES S~MÁNTICAS A TRAV~S DE REPRE-

SENTACIONES DE ORACIONES, 

B).- ENRIQUECEN ESTAS REPRESENTACIONES SEMÁNTI-

CAS POR LA IMPORTANCIA DEL CON°0CIMIENTO QUE ES SEMÁNTICAMEN

TE CONGRUENTE CON TODO EL LENGUAJE, Y POR LA INTEGRACIÓN DE

ÉSTA NUEVA INFORMACIÓN CON EL RESTO DE LA INFORMACIÓN ABSTRA 

IDA. 

e).- EL CONOCIMIENTO QUE ES SIGNIFICATIVO VIENE-

DE DOS FUENTES: DEL CONOCIMIENTO DE LA GENTE ACERCA DE EVEN

TOS DEL MUNDO V LA INFORMACI~N EXTRAÍDA DE CONTEXTOS LINGUI.§. 

TICOS Y NO LINGUISTICOS EN LOS CUALES SE DÁ LA INFORMACIÓN.-

DESDE ESTE PUNTO DE VISTA~ LAS ORACIONES NO SON

OBJETOS A SER RECORDADOS1 PERO SI INFORMACIÓN QUE LOS SUJETOS 

PUEDEN USAR PARA CONSTRUIR DESCRIPCIONES SEMANTICAS DE SITUA 

CIONES, ESTA CONSTRUCCIÓN TAMBIÉN DEPENDE DE ~· ,., PO.RCIÓN DE

CONOCIMIENTO QUE LOS ESCUCHAS PUEDEN EXTRAER PARA DARLE SEN

TIDO FUERA DE LA'INFORMACI6N LINGUISTICA (BRANSFORD Y OTROS-

1972). COMO LOS AUTORES SEÑALAN: "LA POSICIÓN CONSTRUCTIVIS

TA ARGUMENTA EN CONTRA DE LA ASUNCIÓN TÁCITA DE QUE LAS ORA

CIONES 'TIENEN SIGNIFICADO', LA GENTE TIE'fü SIGNIFICADOS Y

LA INFORMACIÓN !..!NGUISTlCA NO SOLAMENTE ES UN ACTO QUE SIR

VE DE INDICACIÓN EL CUAL LA GENTE PUEDE USAR PARA RECREAR Y 
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MODlFICAR UN CONOCIMIENTO PREVIO DEL MUNDO. Lo QUE SE COMPREN. 

DE Y RECUERDA DEPENDE DEL CONOCIMIENTO GENERAL DEL MUNDO DE -

LOS INDIVIDUOS Y SU AMBIENTE,... (~STA APROXIMACI9N: ARGUMENTA

QUE) EL ACTO DE LA COMPRENSI9~" GENERALMENTE INVOLUCRA DE MA

NERA CONSIDERABLE LA INFORMACI9N ESPECIFICADA POR LA CONDICI9N· 

DE ENTRADA,, AAS QUE RECUBRIR O CONCRETIZAR DICHA INFORMACIÓN. . . 
LA APROXIMACI9N CONSTRUCTIVA DESMIENTE QUE UNA ESPECIFICACI9N 

DE LAS REPRESENTACIONES LINGUISTICAS CONSTITUY.E UNA CARACTER1. 
. . 

ZACI9N SUFICIENTE DE LA 1NFORMACI9N V~LJDA PARA EL ESCUCHA~' -

(BRANSFORD V OTROS 1972). 
BRANSFORD Y McCARRELL (1974) DELINEARON UNA APRO

XIMACIÓN TEÓRICA PAR'A· LA COMPRENSIÓN QUE OTORGA GRAN IMPORTAN . - . -
CIA AL CONTEXTO COMO PRINCIPAL DETERMINANTE DEL SIGNIFICADO --

QUE. LE CONCEDEN LOS SUJETOS. AL MENSAJE~ Los AUTORES ARGUMENTAN 

LOS SlGUI~Nn:s F Jt-'ft 5. 

A) .• - Los SUJETOS HACEN CONTRIBUCIONES COGNOSCITl-

VAS MIENTRAS APRENDEN. 

B),- C.IERTAS CONTRIBUCIONES SON PRERREQUISITOS PA

RA EL ENTENDIMIENTO, ESTAS CONTRIBUCIONES PUEDEN ESTAR DENT'RO

f1EL PRIMER CONOCIMIENTO ACERCA DE EVENTOS ABSTRAIDOS QUE NO -

VARIAN1 O PROPORC'IONADOS POR EL CONTEXTO EN EL CUAL EL LENGUA

JE OCURRE. LA ORACIÓN AISLADA TIENE MUCHAS LECTURAS Y EL CON--
, 

TEXTO AYUDA A LOS OYENTES/LECTORES A SELECCIONAR UNA EN PARTI-

CULAR. 

e>--- EL SIGNIFICADO es CREADO COMO UN RESULTADO DE 

ESAS CONTRlBUCIONES1. 

Los AUTORES ARGUMENTAN QUE "EL CONTENIDO SEMÁNTICO 

DE UN MENSAJE EN PARTICtlLAR ES C~EAt>O SOLO POR EL COMPRENDEDOR.r 
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GUIADO POR LAS CARACTERfSTICAS LINGUISTICAS.1 CONDICIONES ESPE 

CfFICAS BAJO LAS CUALES LAS RELACIONES ABSTRACTAS PUEDEN SER

REALIZADAS DADO UN CONOCIMIENTO DEL MUNDO 11 (BRANSFORD Y ---

McCARRELL) • 

LA TEORfA CONSTRUCTIVA HA SIDO ATACADA EN ALGUNOS 

PUNTOS. UNO DE ELLOS ES LA CARACTERIZACIÓN QUE HACEN DE LA -

COMPRENSIÓN Y OTROS TIPOS DE ACTIVIDAD COGNOSCITIVA,, COMO --

CONSTRUCTIV~.1 CUANDO EL FENÓMÉNO CONSTRUCTIVO PUEDE VARIAR A . 
TRAV~S DE SUJETOS,, SITUACIONES,, MATERIALES,, PROPÓSITOS,, DEL -

MISMO MODO QUE LAS DEMANDAS DE LA TAREA. RECIENTEMENTE SPIR0-

(1977) PROPUSO UNA TEORfA ªRECONSTRUCTIVA" QUE SUPUESTAMENTE

EXPLf CA LAS DIFERENCIAS EN LA ETAPA EN LA CUAL LOS SUJETOS RE 

CUERDAN EVEniOS EXACTAMENTE DEPENDIENDO DE FACTORES SITUAC-IO-

NALES E INDIVIDUALES, EN SU CLÁSICO ESTUDIO,, SPIRO (1975) PRE 

SENTÓ A DOS GRUPOS DE SUJETOS EXACTAM2NTE LA MISMA HISTORIA -

ACERCA DE UNOS NOVIOS, AL GRUPO DE nCONDICIÓN DE MEMORIA" SE

LE DIJO QUE PARTICIPARfA EN UN EXPERIMENTO DE MEMORIA MIEN--

TRAS AL GRUPO DE "INTERACCIÓN COGNOSCITIVA" REFLEXIONABA SO-

BRE EL EXPERIMENTO CON REACCIONES INQUIETAS A LAS SITUACIONES 

MIENTRAS ESCUCHABAN UNA. HISTORIA REAL. EL GRUPO DE "INTERAC-

CIÓN COGNOSCITIVA" MOSTRÓ MÁS DISTORSIONES (RECONSTRUCCIONES) 

EN SU RECUERDO QUE EL GRUPO "MEMORIA",, DEMOSTRANDO QUE LOS -

ÚLTIMOS SUJETOS HABfAN INCORPORADO MÁS DE SUS CONCEPCIONES -

PERSONALES. DE ~STA MANERA SPIRO ARGUMENTÓ QUE LA MEMORIA Y -

OTROS PROCESOS COGMOSCITIVOS SON MUY DEPENDIENTES DE OTROS -

FACTORES SITUACIONALES, 

INCORPORÓ ~STE Y OTROS DESCUBRIMIENTOS EN SU ---

"TEORJA RECONSTRUCTlVAn QUE OFRECI9 COMO UNA ALrE:RNATIVA A -
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A LA "TEORÍA CONSTRUCTIVA11 .1 ROYER (1977). . . . 
EN GENERAL.1 UN PUNTO DE VISTA CONSTRUCTIVISTA.1 A

DIFERENCIA DE OTROS {POR EJEMPLO :'INTERPRETATIVO"} D~ EL ~X1. 
e 

MO CRÉDITO A LA PARTIC!PACI9N ACTIVA DEL COMPRENDEDOR. PROPOR. 

ClONA UN MARCO TEÓRICO MUCHO MUY AMPLIO PARA ANALIZAR EL EN-

TENDIMI ENTO DEL LENGUAJE QUE INCLUYE FACTORES IMPORTANTES.1 -

COMO FACTORES CONTEXTUALES Y SITUACIONALES EN UN EXTREMO Y -

LAS CONTRIBUCIONES DE LOS INDIVIDUOS EN EL OTRO. AL MISMO --

TIEfl1P0.1 ALGUNAS EXPLICACIONES CONSTRUCTIVISTAS TIENDEN A SO-

BRE-ENFATIZAR LOS ASPECTOS ELABORATIVOS DE LA COGNICIÓN Y A -

DESCUIDAR FACTORES RELACIONADOS A LA INFORMACIÓN LINGUISTICA

y OTRAS VARIABLES AMBIENTALES. 

ESTE SOBRE~NFASIS LLEVA A UNA EXPLICACIÓN GLOBAL-

QUE VIENE A SER TAMBIÉN VAGA Y ASI DIFÍCIL DE EXPLICAR. _..,. __ _ 

CUANDO TOMAMOS LOS EXTREMOS DE LA APROXIMACIÓN CONSTRUCTIVIS

TA SE DÁ TAMBIÉN MUCHO CR~DITO A A LAS CONSTRUCCIONES DEL IN-

DIVIDUO Y CASI NINGUNO A LA NATURALEZA DE ENTRADA DE INFORMA

CIÓN Y AL MEDIO EN EL CUAL LA CONDUCTA TIENE LUGAR. 

BRANSFORD Y SUS COLABORADORES (EJEMPLO BRANSFORD

y OTROS 1977; SHAW Y BRANSFORD1 1977) HAN IDO PRINCIPALMEN

TE DE UNA POSICIÓN "CONSTRUCCIONISTA" A UNA POSICIÓN "INTERAC 

ClONISTA".1 DONDE EL CONTEXTO Y LA PERCEPCIÓN DIRECTA TIENEN -

PRIMACfA SOBRE EL FENÓMENO CONSTRUCTIVO. ESTA APROXIMACIÓN -

"ECOLÓGICA" (SHAW Y BRANSFORD 1977) ES MÁS ESTRICTA QUE LOS -

POSTULADOS GIBSONIANOS DE LA PERCEPCIÓN DIRECTA (EJEMPLO ----

1GtBSON.r 1966). Los AUTORES ARGUMENTAN QUE NO HAY NECESIDAD DE 
1 POSTULAR LA INTERVENCIÓN DE ETAPAS ENTRE EL AGENTE DE CON0--
1 

CIMIENTO Y EL MUNDO A SER CONOCID01 O MAS QUE ESO,, UNA EXPLI~ 



o.t2 

CACIÓN MÁS PARSIMONIOSA SE PROPORCIONA DE ACUERDO A QUE NUES

TROS SISTEMAS PERCEPTUALES SON VÁLIDOS.1CON LA CAPACIDAD PARA

EXTRAER EL SIGNIFICADO DE LA EXPERIENCIA SIN LA NECESIDAD DE

ALGUNOS MEDIADORES COMO LA MEMORIA O INFERENCIAS. ESTOS ÚLTI

MOS PROCESOS PUEDEN SERVIR A LA PERCEPCIÓN PERO NO CONTRIBUIR 

DIRECTAMENTE A SU NATURALEZA. BRANSFORD Y OTROS (1977} CARAC

TERIZ,.'\N LOS ACTOS DE PERCEPCIÓN,, ENTENDIMIENTO Y CONOCIMIENTO 

COMO CODICIOSOS DE LOS SIGNIFICADOS DE LA ENTRADA DE INFORMA

CIÓN, ESTOS SIGNIFICADOS SON ÚNICAMENTE ESPECIFICADOS COMO -

UNA FUNCIÓN DE LA RELACIONES ENTRE UN MARCO CONTEXTUALMENTE -

INDUCIDO Y LA ENTRADA DE INFORMACIÓN PARTICULAR. SE ASUME QUE 

LA EXPERIENCIA ANTERIOR AFECTA LA EXPERIENCIA POSTERIOR POR -
. 

"COLOCACIÓN DE LAS ETAPAS" O "ARMONIZACIÓN" DEL ORGANISMO PA-

RA GENERAR UN SIGNIFICADO PARTICULAR DENTRO DE UN MEDIO CON-

TEXTUAL DETERMINADO. Tono ESTE MARCO TEÓRICO .ELUDE ALGUNAS DE 

LAS TRAMPAS DE LA APROXIMACIÓN CONSTRUCTIVISTA. REPRESENTAN -

UNA DISMINUCIÓN DE LA PREOCUPACIÓN CON EL PROCESAMIENTO COG-

NOSCITIVO PER SE Y EL PUNTO DE VISTA DEL PROBLEMA DE LA EXPE

RIENCIA COMO UNA INTERACCIÓN ENTRE EL HOMBRE Y EL MEDIO • 

SE HAN HECHO VARI0S ESFUERZOS PARA RECONCILIAR -

LAS POSICIONES CONSTRUCTIVISTAS CON LA DE LA, PERCEPCIÓN DIRE~ 
~ 

TA.1 SIN EMBARG0.1 ALGUNOS AUTORES CONCUERDAN EN TÉRMINOS RELA-

TIVOS,, QUE LAS APROXIMACIONES PUEDEN CO-EXISTIR.1 POR EJEMPLO

NEISSER (1975) ARGUMENTA QUE Sl BIEN ES VERDAD QUE EL QUE PEB. 

CIBE ES ACTIV0.1 NO SE PUEDE EVITAR LA CONNOTACIÓN DE QUE HAY

UN PRODUCTO FINAL CONSTRUIDO EN LA MENTE DEL QUE PERCIBE --... -

(VER TAMBIS.N ANDERSON Y SAEGERL 

EN GENERAL) SI BIEN LAS APROXIMACIONES CONSTRUCTl 
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VISTAS RECONOCEN EL IMPORTANTE PAPEL QUE JUEGAN EL CONOCIMIEN 

TO PREVIO EN TODA LA SITUACIÓN DE COMPRENSIÓN, No ESTÁ ESPECl 

FICADO MÁS ALLÁ EN QUE CONSISTE ESTE CONOCIMIENTO Y COMO AFEC 

TA Y ES AFECTADO POR LA NUEVA EXPERIENCIA1 UN ESFUERZO PARA -

CONTESTAR ESTAS INTERROGANTES ESTÁ DADO POR LA APROXIMACIÓN -

DEL11ESQUEMA". 

3.- APROXIMACIONES DE RESQUEMAS" 
RECIENTEMENTE LOS ESFUERZOS COMBINADOS DE PSICÓLO 

' -
GOS COGNOSClTIVOS1 LINGUISTAS Y ESPECIALISTAS EN INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL1 HAN FORMULADO UNA SERIE DE POSTULADOS PARA ANALI

ZAR LA COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE. ESTAS TEOR{AS ESTAN RELACIO

NADAS A LA VIEJA NOCIÓN DE ESQUEMA. 

LA NOCIÓN HA SIDO ADOPTADA POR MUCHOS PSICÓLOGOS-

COGNOSCITIVOS PARA EXPLICAR COMO LA EXPER!ENClA ES ORGANIZADA 

INTERNAMENTE ~ INFLUENCIA SUBSECUENTES RELACIONES CON EL ME-

DIO. UN ESQUEMA ES: "UNA DESCRI.PClÓN .DE UNA CLASE PARTICULAR

DE CONCEPTOS V ESTÁ COMPUESTO DE UNA JFRARQUfA DE ESQUEMAS I~ 

CRUSTADOS DENTRO DE OTROS ESQUEMAS. LA ~EPRESENTACIÓN DE LO -

MÁS ALTO DE LA JERARQUfA ES SUFICIENTEMENIE GENERAL PARA ABAB. 
' ' 

CAR LOS ASPECTOS ESENCIALES DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA CLA

SE" 1 CADAMS Y COLLINS 1977). 

EL CONCEPTO TAMBI~N HA SIDO ADOPTADO PARA EXPLI-

CAR LA FORMA EN QUE EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO ES ORGANIZADO Y 
COMO AFECTA LA COMPRENSIÓN. ENTRE LOS MÁS FERVOROSOS PARTIDA

RIOS DE LA APROXIMACIÓN DEL "ESQUEMA" PARA LA COMPRENSIÓN ES

ANDERSON (1977). COHSIDERA A LOS ESQUEMAS COMO REPRESENTA-... -

CIONES MENTALES ABSTRACTAS (ESTRUCTURADAS) DE CONOCIMIENTO -

EXISTENTE QUE TIENE UNA ORGANIZAC.I6N E IMPONE UN MARCO DE RE-



44 

FERENCIA QUE GOBIERNA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS EXPERIENCIAS. 

Así., LA PERCEPCIÓN,, LA COMPRENSIÓN É INTERPRETACIÓN INVOLU-

CRAN UNA INTERACCIÓN .ENTRE LA ENTRADA DE INFORMACIÓN Y EL CO 

NOCIMIENTO EXISTENTE, 

ESTA APROXIMACIÓN DEL •esQUEMA NO DIFIERE MUCHO

DE LA CONSTRUCTIVISTA. ESTO ES.1 LAS APROXIMACIONES DEL "ES-

QUEMAn TAMBIÉN ENFATIZAN LA CONTRIBUCIÓN ACTIVA DEL SUJETO,,

LOS ASPECTOS ELABORATIVOS DE LA COMPRENSIÓN Y LA IMPORTANCIA 

DEL CONTEXTO, EN SU CLÁSICO ESTUDIO,, ANDERSON Y ÜRTONY (1975) 

EXPUSIERON A UN GRUPO DE SUJETOS A ORACIONES EN LAS QUE SE -

UTl'LIZABAN LOS MISMOS VERBOS PERO EN DIFERENTES CONTEXTOS. -

Los SUJETOS INTERPRETABAN LA PALABRA .EN DIFERENTES SENTIDOS

EN CADA CONTEXTO. Los SUJETOS TAMBI~N HICIERON DIFERENTES Ili 

FERENCIAS ACERCA DE LA SITUACIÓN,, MANERAS,, CIRCUNSTANCIAS, -

ETC. CONCLUYEN QUE LOS ESQUEMAS ABSTRACTOS LO PROGRAMAN LOS

SUJETOS PARA GENERAR ESCENARIOS CONCRETOS DEPENDIENDO DEL -

CONTEXTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN., 

PARA SABER -COMO LOS ESQUEMAS JUEGAN UN PAPEL IM

PORTANTE EN LA FORMA EN QUE LA GENTE PROCESA MATERIALES EN -

PROSAi EN NECESARIO DESCRIBIR CUATRO CARACTERf STICAS CLAVE.S

DE LOS ESQUEMAS QUE PUEDEN AYUDAR A ENTENDER MEJOR EL PAPEL

DE LOS ESQUEMAS EN LA COGNICIÓN, ESTAS CARACTERÍSTICAS SON:-

1).- Los ESQUEMAS TIENEN RANURAS o VARI'ABLES.1 2) Los ESQUE

MAS PUEDEN SER INCRUSTADOS DENTRO DE OTROS ESQUEMASJ 3) Los
ESQUEMAS PUEDEN VARIAR EN SUS NIVELES DE ABSTRACCIÓN Y 4) -

LOS ESQUEMAS REPRESENTAN CONOCIMIENTO GENERAL DEL MUNDO MÁS

QUE DEFINICIONES DE OBJETOS 6 EVENTOS (RUMELHART Y 0RTONY --

1977), SE DESCRIBE BREVEMENTE CADA UNO DE ELLOS ANTES DE CON 
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SIDERAR EL PAPEL DE LOS ESQUEMAS EN EL PROCESAMIENTO DE MATE

RIALES EN PROSA. 

1).- Los ESQUEMAS INVOLUCRAN. CONOCIMIENTO GENERA

LIZADO ACERCA DE EVENTOS.. SITUACIONES Ú OBJETOS; ELLOS NO. IN

CLUYEN INFORMACIÓN ESPECIFICA ACERCA DE ACCIONES ESPECIFICAS. 

Asf., SE PUEDE TENER UN ESQUEMA ACERCA DE LO DAD0.1 QUE CONTIE

NE CONOCIMIENTO GENERAL ACERCA DEL HECHO QUE PODRfA SER UN DO 

NADOR,. UNA ESENCIA.1 Y UN RECIPIENTE DE LA ESENCIA. ESTAS TRES 

CATEGORIAS SON LLAMADAS RANURAS O VARIABLES Y PUEDEN SER RELLE 

NAPAS EN UNA VARIEDAD DE FORMAS, (POR EJEMPLO: JU~ D~ LA PE

LOTA A JAIME Ó EL GOBIERNO DÁ ESTAMPILLAS PARA LA CARNE A LOS 

~UMEROS. DONDE JUÁN Y EL GOBIERNO SON LOS DONADORE$ ... LA PELO

TA Y LAS ESTAMPILLAS SON. LA ESENCIA y· JAIME Y LOS MIN.EROS SON 

LOS RECIPIENTES), 

EL HECHO DE QUE LOS ESQUEMAS SON ENTIDADES CON -

SIGNIFICADOS QUE PUEDEN APLICAR A MUCHAS SITUACIONES DIFEREN

TES. EN CADA UNA DE ESTAS SITUACIONES LAS RANURAS SON RELLENA 

DAS CON DIFERENTES VALORES ESPECfFICOS. Los PROCESOS DE RELLE 

NO DE ESTAS RANURAS SE LLAMA: lNSTANTACIÓN DEL ESQUEMA. ESTE

ES UN PROCESO QUE JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA COMPRENSIÓN 

DE MATERIALES DE PROSA~ GENERALMENTE LAS RANURAS EN UN ESQUE

MA SON RELLENADAS CON INFORMACIÓN DEL MEDIO. POR EJEMPLO., --

CUANDO LA GENTE OBSERVA UNA CASA EN CONSTRUCCIÓ~1 PUEDE DETER 

MINAR DS LO QUE HA VlST0.1 DONDE SE LOCALIZAN LOS CIMIENTOS 6-

QUE TIPO DE CASA ESTA SIENDO CONSTRUIDA, EN ALGUNAS SITUACIO

NE:S,, SIN EMBARGO, EL MEDIO PUEDE PROPORCIONAR NO- INFORMACI.6N 

DE COMO SE RELLENARAN ALGUNAS DE ESAS RANURAS, POR EJEMPLO; -

CUANDO NOS APROXIMAMOS AL LUGAR DONDE CONSTRUYEN UNA CASA.r --
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DOS, ASIJ PODEMOS TENER NO-INFORMACIÓN ACERCA DE QUIENES EN 

TREGARON LOS MATERIALES, 'EN TALES CASOS UNA RANURA PUEDE SER 

RELLENADA POR AUSENCIA o POR INFERENCIA 1 Esto ESJ PODEMOS

SABER DE EXPERIENCIAS PASADAS QUE COMPAÑfAS MADERERAS TIENEN 

CAMIONES DISTRIBUIDORES, HAY SOLAMENTE UNA COMPAFífA MADERERA 

EN LA CIUDAD, LA MÁS CERCANA ESTÁ A 75 KMS, DEL LUGAR, BAJO

ESAS CONDICIONES LA RANURA PARA ¿QUIENES ENTREGARON LOS MATS. 

RIALES'? PUEDE SER RELLENADA POR INFERENCIA, LA COMPAÑfA MADg 

RERA "DON" ENTREGÓ LOS MATERIALES. ESTE PROCESO DE AUSENCIA

JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO, 

2).- Los ESQUEMAS PUEDEN ESTAR INCRUSTADOS DEN-

TRO DE OTRO. POR ESO SE PUEDE DECIR .QUE LOS COMPONENTES DE -

UN ESQUEMA PUEDEN SER LOS DEL ESQUEMA MISMO, POR EJEMPLO, EN 

EL ESQUEMA DE CARA.1 HAY RANURAS PARA INFORMACIÓN ACERCA DE -

·LOS OJOS.r NARtZ.1 OIDOS Y BOCA Y COMO SE. RELACIONAN UNO CON -

OTRO. SIN EMBARGO TAMBIÉN SE TIENE UN .ESQUEMA PARA LOS OJOS$ 

QUE INCLUYEN RANURAS PARA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA PUPi 

LA.1 RETINA.1 IRI.S Y PÁRPADOS~ DE MANERA SlMILAR EL ESQUEMA DE 

CARA PUEDE SER UN SUBESQUEMA PARA UNO MÁS GRANDE1 INCLUSIVE'"" 

EL ESQUEMA DE PERSONA. 

DE. ESTA MANERA SE OBSERVA QUE NUESTRO CONOCIMIEN 

TO DE EL MUNDO ES JERÁRQUICAMENTE ORGANIZADO, CONSIDERANDO

PARA AMBOS LAS INTERRELACIONES ENTRE CIERTOS ASPECTOS "IMPOB. 

TANTES" DE UNA SITUAClCiN o EVENTO (OJOS, NAR.IZ.,1 OlDQ: Y LA--

BIOS PARA LA CARA} Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE MENOR IMPOR

TANCIA PERO SIN EMBARGO RELACIONADA (PÁRPADOS,, IRIS, NARIZ}. 

s.sro NOS LLEVA D[RECtAMENtE A LA TERCERA CARACl'ERfSTICA D.E -
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LOS ESQUEMAS. 

3).- Los ESQUEMAS VARIAN EN su NIVEL DE ABSTRAC

CIÓN, EL CONOCIMIENTO QUE SE TIENE ACERCA DEL MEDIO VARIA -

DRAMATlCAMENTE EN ABSTRACCIONES, ASI COMO SE TIENE UN CONOCl 

MlENTO ESPECfFICO ACERCA DE EL NÚMERO Y TIPOS DE LfNEAS QUE

COMPONEN LA LETRA "A" Y UN CONOCIMIENTO MÁS GENERAL ACERCA -

DE LAS RELACIONES ENTRE PALABRAS1 ASI COMO EL HECHO DE QUE -

LOS CANARIOS SON PAJAROS Y LOS MELOCOTONES SON FRUTAS. 

ALGUNOS DESCUBRlMIENTOS RECIENTEMENTE REALIZADOS 

POR RUMELHART (1975) Y KINTSCH Y VAN DIJK (CITADO EN KINTSCH 

1977) SUGIERE QUE LOS HUMANOS TIENEN MÁS QUE UNA COLECCIÓN

DE CONOCIMIENTOS ABSTRACTOS, POR EJEMPL01 KINTSCH Y VAN DIJK 

DEMOSTRARON QUE LA GENTE DE CULTURAS -DEL OESTE TIENEN UN ES

QUEMA PARA LA ESTRUCTURA DE PASAJES DE NARRATIVA EN PROSA, -

Los INDIVIDllQ~ DE: ::'.STAS CUL "i"u;As .3AB!AN QUE CADA PASA.JE EN -

PROSA INVOLUCRA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA SERIACIÓN PARA LA

HISTORtA (EXPOSICIÓN) QUE INCLUYE UN VARIABLE NÚMERO DE EPI

SODIOS ACERCA DE UNA FIGURA CENTRAL (EL H~ROE O HEROÍNA). -

DENTRO DE CADA EPISODIO HAY UNA COMPLICACI9N SEGUIDA POR UNA 

:RESOLUC!~N. 

CUANDO LOS SUJETOS LEEN NARRACIONES., INTENTAN Rg 

,LLENAR LOS ESPACIOS POR EXPOSICIÓN., COMPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN 

PARA OBTENER EL ENTENDIMIENTO DE LA HISTORIA. CUANDO A LOS -

SUJETOS SE LES PRESENTAN HISTORIAS QUE NO TIENEN.ESTA FORMA

SE LES DIFICULTA ENTENDER, CLARAMENTE EL RANGO DE CONOCIMIEN 

TOS QUE SE POSEE VARÍAN DESDE LO MU\' ESPECfF!CO A LO MÁS AB~ 

TRACTO. 

4),- LA ÚLTIMA CARACTERfSTICA DE LOS ESQUEMAS: -
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SON REPRESENTACIONES DE El CONOCIMIENTO GENERAL QUE LA GENTE 

TIENE DE SU MUNDO, EN ESTE SENTIDO LOS ESQUEMAS NO SON DEFI

NICIONES DE CONCEPTOS QUE ESPECIFIQUEN ALGUNA RELACIÓN PARTl 

CULAR ENTRE ELLOS, POR EJEMPLO,, UNA DEFINICIÓN DEL TÉRMINO -

ESTUDIANTE PODRÍA INDICAR QUE UN ESTUDIANTE ES UNA PERSONA

INSCRITA EN UNA INSTITUCIÓN OFICIAL DE ENSEÑANZA, TODAS LAS

DEFINICIONES SON ÚTILES PERO NO CARACTERIZAN EL TIPO DE CONO 

CIMIENTO QUE LOS HUMANOS TI.ENEN DE SU MEDIO, 

UNA SUPOSICIÓN FUNDAMENTAL DE LA TEORÍA DEL ES-

QUEMA APROXIMADA A LA COMPRENSI9N DEL LENGUAJE ES QUE EL LEN 

GUAJE HABLADO O ESCRITO NO LLEVAN EN SI MISMOS EL SIGNIFICA

DO. MÁS BIEN.1 UN TEXTO SOLO PROPORCIONA DIRECCIONES PARA QUE 

EL LECTOR/ESCUCHA RECUPERE O CONSTRÜYA EL SIGNIFICADO A PAR

TIR DEL CONOCIMIENTO PREVIAMENTE ADQUIRIDO, 

COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE., SEGÚN LA DEFINI

CIÓN DE ADAMS Y COLLINS (1977) LOS ESQUEMAS ESTÁN COMPUESTOS 

DE UNA JERARQUf A DE ESQUEMAS, CUANDO LA JERARQUfA VA HACI.A -

ABAJ0.1 EL NOMERO DE ESQUEMAS INCRUSTADOS SE MULTIPLICAN; --

MIENTRAS EL CAMPO SE REDUCE.r HASTA QUE.r EN EL NIVEL MÁS BAJO 

LOS ESQUEMAS SE APLICAN UNICAMENTE A LOS EVENTOS PERCEPTUA-

LES, CADA ESQUEMA EN CADA NIVEL CONSISTE DE DESCRlPCtONES DE 

LOS COMPONENTES IMPORTANTES DE SUS SIGNIFICADOS Y SUS INTE

RRELACIONES. DONDE ESTAS DESCRIPCIONES SON EN SI MISMAS ES--

QUEMAS DEFINIDAS EN EL HJVEL APROPIADO DE ESPECIFICIDAD. EL
PODER DE ÉSTA ESTRUCTURA DERIVA DEL HECHO DE QUE EL NIVEL -

MÁS ALTO DE REPRESENTACIÓN DE ALGON ESQUEMA SIMULTÁNEAMENTE

PROPORCIONA UNA ABSTRACCIÓN Y UNA ESTRUCTURA CONCEPTUAL PARA 

TODOS LOS EVENTOS PARTICULARES QUE CAEN DENTRO DE ESTE CAMPO •. 
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PORQUE LA DESCRIPCIÓN DEL NIVEL MÁS ALTO DE UN ESQUEMA PUEDE . . 

ESTAR RELACIONADO CON CADA MIEMBRO DE LA CLASE, EL ESQUEMA -

ESPECIFICA LAS INTERRELACIONES ENTRE COMPONENTES SUBYACENTES, 

CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ES ESPECIFICADO, Y PUEDE SER ENTEli 

DIDO EN EL PROPIO CONTEXTO, 

ADAMS Y COLLINS (1977) FORMULARON UN MODELO DE -

LECTURA QUE ENFATIZA LOS ESQUEMAS YA FORMADOS COMO DETERMI-

NANTES DE LA FORMA EN QUE LA INFORMACIÓN TEXTUAL ES PROCESA

DA Y ENTENDIDA, LA COMPRENSIÓN ES INSTANTACIÓN DONDE LOS --

ELEMENTOS TEXTUALES SON AJUSTADOS DENTRO DE LAS RANURAS DEL

ESQUEMA, EL MODELO ASUME UN PROCESAMIENTO DE ABAJO-ARRIBA -

DONDE LOS DATOS SE ADECUAN AL NIVEL BAJO DE LOS ESQUEMAS Y -

SE MUEVA HACIA LA PARTE ALTA DE LA JERARQUfA DEL ESQUEMA.. AL 
MISMO TIEMPO, OCURRE EL PROCESAMIENTO ARRIBA-ABAJO,, ASÍ, EL

SISTEMA EXAMINA LA INFORMACIÓN PARA ADECUARLA A LAS RANURAS

DEL ESQUEt-'lA, ESTOS DOS TIPOS DE PROCESOS SE ASUME QUE INTERAC 

TUAN DE UN MODO COORDINADO DENTRO Y FUERA DE LOS ESQUEMAS. -

ASI.1 LOS ESQUEMAS EXISTEN EN TODOS LOS NIVELES DE ABSTRAC--

CIÓN y PROCESAMIENTO •. Los NIVELES EN LOS QUE ACTUAN DURANTE

LA LECTURA SON: 

Á).- LETRAS Y NIVELES DE LA PALABRA, 

B),- SINiÁCTICO, 

C).- SEMÁNTICO. 

D) ,- INTERPRETATIVO, 

ESTE ÚLTtMO I.NVOLUCRA LA IMPOSIC!.6N DE UNA ESTRUCTURA SOBRE

EL PASAJE COMO UN TODO, DEPENDIE~~u DE LOS PROPÓSITOS DEL -

LECTOR y su PERCEPCIÓN DE LAS: INTENCIONES DEL AUTOR. Los AU

TORES ARGUMENTAN QUE LA COMPRENSIÓN DEPENDE DE LA HABitIDP.D-
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DEL LECTOR PARA INTERRELACIONAR DE MANERA APROPIADA SU CONO

C1MIENTO Y LA INFORMACIÓN TEXTUAL ENTRE Y DENTRO DE LOS .NIVE 

LES DE ANÁLISIS. Tonos LOS NIVELES INTERACTUAN A TRAVÉS DE -

UNA SOLA ESTRUCTURA DE CONOCIMI.ENTO ESTRATIFICADO REPRESENTA 

D~ POR EL SISTEMA DE E~QUEMAS. 

4.- APROXIMACION. INTERACCIONISTA .. 

ALGUNOS TEÓRICOS HAN PLANTEADO MODELOS DE L.ECTU

RA ASUMIENDO UNA SERIE DE ETAPAS DE PROCESAMIENTO NO INTERA&. 

TIVOS,, ESTO es,, UNA SERIE INDEPENDIENTE EN FORMA PARALELA DE 

PROCESAMIENTO DE UNIDADES (GoUGH 1972 Y SAMUELS Y lABERGE --

1974). RUMELHART (1976) ES UNO DE LOS TEÓRICOS QUE PLANTEAN

UN MODELO INTERACTIVO DE LA LECTURA COMO ALTERNATIVA A LAS -

FORMULACIONES DE LOS AUTORES MENCIONADOS,, Y DEFINE A LA LEC

TURA COMO: "EL PROCESO DE ENTENDIMIENTO DEL LENGUAJE ESCRITO,, 

EL CUAL SE INICIA CON UN MOVIMIENTO DE PATRONES .SOBRE LA RE

T.INA V TERMINA (CUANDO TIENE ~XlTO) CON UNA IDEA DEFINIDA -

ACERCA DEL MENSAJE•. DE ESTA MANERA PARA El AUTOR LA LECTURA 

ES TANTO UN PROCESO PERCEPTUAL COMO COGNOSCITIVO, EN EL CUAL 

EL LECTOR liABIL PUEDE HACER USO TANTO DE LA INFORMACIÓN SEN

SORIAL COMO DE LA NO SENSORIAL QUE SERfA LA INFORMACIÓN ORTQ. 

GRAFICA., SEf1ANTICA,, SINTÁCTICA., PRAGMATICA Y LEXICAL DEL LE.ti 

GUAJE. 

ESTAS DIVERSA$ FUENTES DE INFORMACIÓN PARECEN Ifi 

TERACTOAR EN FORMA COMPLEJA DURANTE EL PROCESO DE LA LECTURA. 

LA HIPOTESIS QUE PROPONE RUMELHART ES QUE LA IN

fORMACh~N GRAFICA ENTRA AL SISTEMA Y SE REGISTRA EN UN ALMA

CSN DE INFORMACION VISUAL CV 1 Sl,, HAY UN MECANISMO QUE OPE

RA SOBRe ESTA INFORMACIÓN1 EXTRAYENno LAS CARACTERf STICAS --
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CRÍTICAS DEL VIS QUE SIRVEN COMO UN SUMINISTRO SENSORIAL PA

RA UN PATRÓN SINTETIZADOR; ADEMÁS DE ÉSTA INFORMACIÓN SENSO

RIAL EL PATRÓN SINTETIZADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN NO SEN

SORIAL ACERCA DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE. EL PATRÓN SINT.5. 

TIZADOR UTILIZA TODA ESTA INFORMACIÓN PARA PRODUCIR UNA IN-

TERPRETACIÓN DEL ESTIMULO GRÁFICO, DE ESTA MANERA EL PROCESO 

DE LA LECTURA ES EL PRODUCTO DE LA APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE

TODAS ESTAS FUENTES DE CONOCIMIENTO. 

ESTE MODELO INTERACTIVO DE LECTURA ESTÁ BASADO -

EN DOS SISTEMAS DIFERENTES DE COMUNICACIÓN DENTRO DEL CONTE~ 

TO DE PROCESAMIENTO POR COMPUTADORAS~ UNO DE ESTOS SISTEMAS

FU~ DESARROLLADO POR RON CAPLAN (1973) Y SE LLAMA EL "PROC&_ 

SADOR GENERAL SINTÁCTICO" (6 S P ) Y .EL SEGUNDO FU~ DESARRO

LLADO POR RAJ REDDY Y ASOCIADOS (1974)~ ESTE SISTEMA SE ---

LLAMA: HEARSAY II. AMBOS SISTEMAS CONSISTEN DE UN CONJUNTO -

DE PROCESOS ASINCRÓNICOS TOTALMENTE INDEPENDIENTES, QUE SE -

COMUNICAN POR MEDIO DE UN DISEÑO DE ALMACENAMIENTO GLOBAL DE 

DATOS QUE ES ALTAMENTE ESTRUCTURADO, SIN EMBARGO EL MODELO -

INTERACTIVO ESTÁ MÁS APEGADO AL SISTEMA DE HEARSAY II EL --

CUAL PROPONE QllF LAS FUENTES CONTIENEN UN CONOCIMIENTO ESPE

CIALIZADO ACERCA DE ALGON ASPECTO DEL PROCESO DE LECTURA. EL

MENSAJE CENTRAL CONSERVA UNA LISTA DE HIPÓTESIS ACERCA DE LA

NATURALEZA DE LA FUENTE,, CADA FUENTE DE CONOCIMIENTO CONSTAN

TEMENTE ESCUDRIÑA EL MENSAJE CENTRAL POR LA APARICIÓN DE UNA

HIPÓTESIS RELEVANTE A SU PROPIA ESFERA D E CONOCIMIENTO. ---

CUANDO TAL HIPÓtESIS ENTRA AL MENSAJE CENTRAL~ LA FUENTE DE -

CONOCIMIENTO EN CUESTIÓN EVAL0A LA HIP6TESIS A LA LUZ. DE SU-

PROPIO CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO. COMO UN RESULTADO DE SU --
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ANÁLISIS LA HIPÓTESIS PUEDE SER CONFIRMADA O NO CONFIRMADA Y 

REMO-VIDA DEL MENSAJE CENTRAL Ó UNA NUEVA HIPÓT-ESIS PUEDE AÑ8. 

DIRSE AL MENSAJE CENTRAL. ESTE PROCESO CONTINUA HASTA QUE ALG!J. 

NA DESICIÓN PUEDA SER ALCANZADA, EL MENSAJE CENTRAL PUEDE SER 

REPRESENTADO COMO UN ESPACIO TRIDIMENSIONAL : UNA DIMENSlÓN -

REPRESENTA LA POSICIÓN A LO LARGO DE LA LfNEA DEL TEXTO, OTRA 

REPRESENTA EL NlVE-L DE LA HIPÓTESIS (NIVEL DE LA PALABRA, DE 

t.:ETRA O DE FRASE ) Y LA OTRA DIMENSIÓN REPRESENTA LA HIPÓTESIS 

ALTERNATIVA, 

RUMELHART CONSIDERA QUE HAY UNA BUENA CANTIDAD DE 

EVIDENCIA QUE SUGIERE QUE LA LECTURA ESTÁ MEJOR CARACTERIZADA 

CON UN PROCESO DE APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS DIVERSAS FUEN

TES DE CONOCIMIENTO Y 'DE ÉSTA MANERA.LA APREHENSIÓN DE INFOB. 

MACIÓN EN UN NIVEL ALTO,, YA QUE LA PERCEPCIÓN ES EL PRODUCTO 

DE LAS INT~RACCIONES SIMULTÁNEAS DE LAS FUENTES DE COMOCIMIEN. 

TO. 

MI.ENTRAS ALGU-NOS MODELOS ENFATIZAN EL PROCESAMlEf! 

TO DE ABAJO-ARRIBA Y OTROS EL DE ARRIBA-ABAJO~ ESFUERZOS RE-

CIENTES HAN REUNIDO E INTEGRADO LOS DOS. EL RECIENTE MODELO-

DE KINTSCH Y VAN DIJK ( 1978) Il USTRAN ESTE ESFUERZO EN LO QUE 

QUIZÁS SEA LA MEJOR EXPLICACIÓN ARTICULADA DE LOS PROCESOS DE 

COMPRENSIÓN Y RECUERDO DEL TEXTO HASTA LA FECHA. EL MODELO SE 

APLlCA TANTO PARA LOS L':~TORES COMO PARA LOS ESCUCHAS..- Y CON

CIERNE PRINCIPALMENTE AL PROCESAMIENTO MÁS ALLÁ.DE LOS NlVE• 

LES GRAF~MICOS ó FON~Mrcos. ( Los AUTORES ARGUMENTAN QUE LAS 

PRINCIPALES DLFERENCIAS ENTRE LOS DOS MOllñS OCURREN EN LOS Nl 
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VELES MAS BAJOS.1 AL MENOS PARA LECTORES HÁBILES). EL MODELO -

ANALIZA LAS TRES CLAS'ES DE PROCESAMIENTO: 

!).- ABAJO- ARRIBA, 

2),- ARRIBA-ABAJO. 

3).- Los PROTOCOLOS DE RECUERDO y RESUMEN EN EL PRO 

·ceso DE PRODUCCIÓN. 

UNA CARACTERÍSTICA DEL MODELO ES QUE ASUMEN UNA MU!:, 

,TIPLICIDAD DE PROCESOS QUE OCURREN ALGUNAS VECES PARALELAMENTE -

y OTRAS SECUENCIADAMENTE. Los QUE OCURREN EN FORMA PARALELA SON 

:PROCESOS M0LTIPLES Y LOS QUE OCURREN EN SECUENCIA SON TRASLAPA-

.¡DOS • 

PRESENTA FUNDAMENTALMENTE TRES Tf POS DE OPERACIONES: 

A).- LA ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 

i DE UN TEXTO DENTRO DE UN TODO COHERENTE. 
1 . 

BJ.- RESUME EL SIGIH-FICADO TOTAL DEL TEXTO DENTRO-

·nE SU ESENCIA, 

e).- LA GENERACIÓN DE NUEVOS TEXTOS A PARTIR DE LAS 

lcoNSECUENCIAS DE LOS TRABA..JOS DE MEMORIA DE LOS 'PROCESOS DE --
1 

¡coMPRENSt9N. 
1 

! EL MODELO ESPECIFICA EN PRINCIPIO LA ESTRUCTURA SE-
¡ 

:MÁNTICA DE LOS TEXTOS; POSTERIORMENTE DESCRIBE EL PROCESAMIENTO 
1 

iPSICOL9GlCO DE LA lNFORMACI9N BASADO EN LAS IDEAS DE LA ESTRUC-

·tuRA DEL TEXTO. 

KINTSCH Y VAN DlJK (1977) EXPLORAN LA NOCIÓN DE --

MACROESTRUCTURA EN LA COMPRENSI6NJ SUS RESULTADOS EXPERIMENTA

LES HAN DEMOSTRADO COMO EL LECTOR USA ESTRUCTURAS CONCEPTUALES 

Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO PARA INFERIR CUÁL PODR!A SER LA ESTRU~ 

TURA APROPIADA DEL TEXT0.1 NO SE. !NTERESAN POR EL ------ -.-
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PAPEL DE LA INFERENCIA PER SE, ESTOS AUTORES SE HAN PREOCUPA

DO POR UNA TEORfA GENERAL DEL DISCURSO, VAN DrJK HA INCORPORA 

DO EL TRABAJO DE KrNTSCH EN SU TEORÍA O REPRESENTACIÓN SEMÁN

TICA PARA ORACIONES. ESTA REPRESENTACIÓN SE LLAMA LA MICROES

TRUCTURA DEL PASAJE) TAMBIÉN HA DESARROLLADO UNA REPRESENTA-

CIÓN SEMÁNTICA PARA LA ESTRUCTURA GLOBAL DEL DISCURSO LLAMADA 

MACROESTRUCTURA, LAS MACROESTRUCTURAS SON LOS ASPECTOS MÁS IM_ 

PORTANTES DE UN TEXTO QUE SON ALMACENADOS DURANTE LA COMPREN

SIÓN, EN LA TEORÍA DE KINTSCH Y VAN DIJK EL DISCURSO PUEDE -

SER EXPRESADO EN TÉRMINOS DE SUPERESTRUCTURA) LA CUAL ESTÁ EN 

UN NIVEL MÁS ALTO QUE LAS MACROESTRUCTURAS. UNA ESTRUCTURA NA 

RRATIVA NO ES EN SI MISMA LINGUISTICA., ESTO ES, LA ESTRUCTURf 

PUEDE SER EXPRESADA A TRAVÉS DE DIBUJOS Y CUANDO ES EXPRESADA 

LINGUISTICAMENTE ES LLAMADA HISTORIETA., 

LA NOCI5N :JE J1AC?.OESTRUCTURA SE DERIVA DE SUS RE

SULTADOS EXPERIMENTALES. VAN DIJK (1978) PIDIÓ A LOS SUJETOS

QUE LEYERAN UNA HISTORIA Y LA RECORDARAN; A OTROS LES PIDIÓ -

QUE HICIERAN UN RESUMEN DEL MISMO PÁRRAFO, ENCONTRÓ GRAN CON

SISTENCIA EN EL RECUERDO Y EN LOS RESUMENES, LAS PROPOSICIO-

NES COMUNES EN EL RECUERDO DE LOS SUJETOS FORMÓ UNA CLASE DE

H.I STORI A EN Sl MISMA Y FUÉ BASTANTE PARECIDA A LOS RESÚMENES

DE LOS OTROS SUJETOS, 

A PARTIR DE QUE LAS MACROESTRUCTURAS SON TAMBIÉN 

PROPOSICIONES.1 ES NECESARIO POR LO TANTO TENER REGLAS PARA -

LA PROYECCIÓN SEMÁNTICA QUE VINCULEN LAS PROPOSICIONES DE -

LAS MICROESTRUCTURAS TEXTUALES CON LAS DE LAS MACROESTRUCTU

RAS TEXTUALES, TAL.ES REGLAS SE LLAMAN MACRORREGLAS PORQUE -

PRODUCEN MACRO.ESTRUCTURAS . ., SU FUNCIÓN ES LA DE TRANSFORMAR -
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LA INFORMACIÓN SEMÁNTICA; REDUCEN UNA SECUENCIA DE VARIAS -

PROPOSICIONES A UNAS POCAS O INCLUSO A UNA SOLA PROPOSICIÓN. 

ESTA CLASE DE REDUCCIÓN DE INFORMACIÓN SEMÁNTICA ES NECESA-

RIA PARA PODER COMPRENDER.1 ALMACENAR Y REPRODUCIR DISCURSOS. 

ÜTRA CARACTERfSTICA.1 ES SU NATURALEZA ORGANIZADORA. AL ASIG

NAR UNA MACROPROPOSICIÓN A CIERTO FRAGMENTO OBTIENE UNA CIER 

TA "UNIDAD".1 SE CONVIERTE EN UN FRAGMENTO QUE PUEDE DISTIN-

GUIRSE DE OTROS FRAGMENTOS POR EL HECHO DE DEFINIRSE SEGÚN -

UN TEMA ESPECIFICADO POR LA MACROPROPOSICIÓN, LAS MACRORRE-

GLAS SON LAS SIGUIENTES: A) ·suPRESIÓN.1 B) GENERALIZACIÓN Y

e) CONSTRUCCIÓN. 

A).- LA .REGLA DE SUPRESIÓN SIGUE EL PRINCIPIO DE 

IRRELEVANCIA.1 ES DECIR SUPRIME PROPOSICIONES QUE N O TIENEN

CONSECUENCIAS PARA LA lNTERPRETACIÓN DE OTRAS ORACIONES. LAS 

PROPOSICIONES SUPRIMIDA'3 DENO.,.AN LO G.UE GEhERAw.,'.EWiE SE i...LA

MAN LOS DETALLES DE LA LECTURA.1 TALES DETALLES PUEDEN SER -

IMPORTANTES PARA OTROS MOTIVOS PERO NO LO SON SEMÁNTICAMEN

TE PARA EL SENTIDO GLOBAL O PARA EL TEMA DEL DISCURSO, ESTA

INTUICIÓN QUE HA SIDO EXPLICADA EN PARTE POR UNA MACRORREGLA 

SE BASA TAMBIÉN EN EL CONOCIMIENTO DEL MUND0.1 DEL DISCURSO -

Y DE LOS DIVERSOS TIPOS DE DISCURSO (POR EJEMPLO,, UN CUENTO). 

B).- LA REGLA DE GENERALIZACIÓN PERMITE RESUMIR

UNA SECUENCIA DE AFIRMACIONES.1 ES DECIR.1 CADA SECUENCIA DE -

PROPOSICIONES PUEDE SER SUBSTITUIDA POR UNA PROPOSICIÓN MAS

GENERAL QUE INCLUYA TODAS LAS PROPOSICIONES. UNA DE LAS CON

DICIONES DE LA GENERALIZACIÓN ES QUE DEBE SER MftHMA; NO SE

TOMAN CONCEPTOS GENERALES ARBITRARIAMENTE SINO SUP.ERCONCEPTOS 

íNMEDJATOS¡ 
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LA INFORMACIÓN ELIMINADA TANTO POR MEDIO DE LA S!! 

PRESIÓN COMO DE LA GENERALIZACIÓN ES IRRECUPERABLE; ES IMPR.~.S 

CINDIBLE APLICAR LAS REGLAS AL REVÉS PARA LLEGAR DE NUEVO A -

LAS MISMAS PROPOSICIONES. EN OTRAS PALABRAS,, LAS MACROESTRUC

TURAS OBTENIDAS DE ÉSTA MANERA DEFINEN UN CONJUNTO DE DISCUR 

SOS POSIBLES., ES DECIR1 .QUE TODOS LOS DISCURSOS QUE TIENEN UN 

MISMO TEMA GLOBAL. ESTE NO ES EL CASO CON LA TERCERA REGLA. 

C),- 'LA REGLA DE CONSTRUCCIÓN PERMITE DERIVAR UNA 

PROPOSICIÓN QUE IMPLÍCITAMENTE CONTIENE LA INFORMACIÓN ABSTR8. 

ÍDA EN LA APLICACIÓN DE LA REGLA.1 PORQUE ÉSTA INFORMACIÓN ---. ,. " 

FORMA PARTE DEL CONOCIMIENTO DEL MUNDO. Es DECIR.1 DADA UNA .SE 

CUENCIA DE PROPOSICIONES.1 SE HACE UNA PROPOSIC16N QUE DENOTE

EL MISMO HECHO DENOTADO POR LA TOTALIDAD DE LA SECUENCIA DE -

PROPOSICIONES Y SE SUBSTITUYE LA SECUENCIA ORIGINAL POR LA -

NUEVA PROPOSíCíÓN •. 

AUNQUE LAS MACRORREGLAS SON DE UNA NATURALEZA GE-
. - ----- :- .:") 

NERAL y DEFINEN PRINCIPIOS GENERALES DE REDUccróN'"'DE INFORMA-

CIÓN SEMÁNTICA,, EN LA PRÁCTICA NO TODO USUARIO DE UNA LENGUA

APLICARÁ 'LAS REGLAS DE LA MISMA MANERA YA QUE CADA UECTOR/OYEN 

TE ENCONTHARÁ IMPORTANTES O PERTINENTES ASPECTOS DIFERENTES ~ . 
DEL MISMO TEXT0.1 SEGÚN LA TAREA.1 LOS INTERESES,, EL CONOCIMlEt! 

T0.1 LOS DESEOS,, .LAS NORMAS Y LOS VALORES DEL USUARIO,, ESTOS -

EN CONJUNTO DEFINEN EL ESTADO COGNOSCITIVO CONTEXTUAL PARTICU 

LAR DEL USUARIO DE UNA LENGUA EN EL MOMENTO EN QUE 1.NTERPRETA 

EL rexro. 
los AUTORES ASUMEN QUE LA ESTRUCTURA SUPERFICIAL

DE UN DISCURSO ES INTERPREiADO COMO UN CONJUNTO DE PROPOSlCtO 

NES.1 EN DONDE ALGUNAS DE ESTAS ESTÁN EXPRESftDAS EN LA ESTRUC

TURA $UPERFIC.IAL DEL DISCURSO Y OTRAS SON INFERIDAS DURANTE -
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·EL PROCESO DE INTERPRETACIÓN. 

LA ESTRUCTURA SEMÁNTICA SE DÁ A DOS NIVELES COMO SE 

MENCIONÓ ANTERIORMENTE: UN NIVEL DE MICROESTRUCTURA Y UN NIVEL-
·• 

DE MACROESTRUCTURA. LA MICROESTRUCTURA SE REFIERE AL NIVEL LOCAL 

, DEL DISCURSO., ESTO ES,, lA ESTRUCTURA DE LAS PROPOSICJONES INDIVl 

· DUALES Y SUS RELACIONES. LA MACROESTRUCTURA IMPLICA UNA NATURA- . 

LEZA MÁS GLOBAL,, CARACTERIZAN AL TEXTO COMO UN TODO, ESTOS NIVE

LES ESTRUCTURALES ESTÁN R ELACIONAI>OS POR LAS REGLAS SEMÁNTICAS 

Ó MACRORREGLAS. EN AMBOS NIVELES EXISTE UNA NOCIÓN. DE COHERENCIA 

DEL DISCURSÓ,, ESTO ES,, UN DISCURSO SOLAMENTE ES COHERENTE SI SUS 

RESPECTIVAS ORACIONES Y PROPOSICIONES ESTÁN CONECTADOS Y SI ESTÁN 

ORGANIZADOS GLOBALMENTE A UN NIVEL MACROESTRUCTURAL. 

KINTSCH Y VAN DIJK CARACTERIZAN LA ESTRUCTURA SEMÁN 

TICA DEL DISCURSO TOMANDO EN CUENTA LAS PROPIEDADES ESPECfFICAS 

DE LA COMPRENSIÓN.1 ESTO ES> LA. MÁNERA COMO UN COMPRENDEDOR DEL

LENGUAJE CONSTRUYE LA BASE TEXTUAL. EsrA ES UNA UNIDAD COHERENTE 

Y ESTRUCTURADA,, NO ES SOLO UNA LISTA DE PROPOSICIONES NO RELACIO 

NADAS.UNA FORMA PARA ASIGNAR UNA ESTRUCTURAA LA BASE TEXTUAL PUE 

DE DERIVARSE DE SU COHERENCIA REFERENC.IAL. 

LA COHERENCIA REFERENCIAL VIENEN A SER ARGUMENTOS -

TRASLAPADOS ENTRE PROPOSICIONES QUE IMPLICAN LA COHERENCIA PARA 

LA BASE TEXTUAL. SI EXISTEN ESTOS ARGUMENTOS.1 EL PROCESAMIENTO -

SE INICIA,, SI NO,, SE INICIAN LOS PROCESOS DE INFERENCIA, 

LA ESTRUCTURA SEMÁNTICA DEL DISCURSO SE PUEDE ~::~

DESCRIBIR NO.nSOLAMENTE EN UN:MICRONlVEL"'tOCJ\L .. SlNO .. TAMBI~N· ¿.· -

EN. Bff MACRONlVEl-GLOBAC.,, :U; RIZÓN rE6RlCA ~v. ~CINGUISTICA PARA -
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ESTE NIVEL DE DESCRIPCIÓN DERIVA DEL HECHO DE QUE LAS PROPO

SICIONES DE UNA BASE TEXTUAL PUEDEN SER CONECTADAS RELATIVA

MENTE Y SER LLAMADAS TÓPICOS DEL DISCURSO (O TÓP I.CO DE -CON-

VERSAC IÓN), ESTO Es, EL TEMA DEL DISCURSO. ESTA NOCIÓN PUEDE 

EXPLICARSE EN TÉRMINOS DE MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA. LAS MA

CROESTRUCTURAS PUEDEN INFERIRSE TAMBIEN SOBRE LA BASE DE IN

FORMACIÓN INCOMPLETA. 

LA NATURALEZA GENERAL Y ABSTRACTA DE LAS MACRO-

RREGLAS (SUPRESIÓN, GENERAL 1IZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN) ESTÁN BA

SADAS SOBRE LA RELACIÓN DE LOS VfNCULOS SEMÁNTICOS, PRESER-

VAN SIGN.IFICADO Y REALIDAD Y SON APLICABLES BAJO UN ESQUEMA

QUE CONTROLA SUS OPERACIONES. PARA ESTABLECER CONEXIÓN Y CO 

tiERENCIA EN EL NIVEL MICROESTRUCTURAL SE REQUIERE DE INFORMA 

CIÓN GENERAL Y PARA LA OPERACIÓN DE LAS MACRORREGLAS TAMBIÉN 
, 

SE NECESITA DEL CONOCIMIENTO DEL MUNDO, 

EL MODELO TOMA COMO ENTRADA DE INFORMACIÓN UNA -

LISTA DE PROPOSICIONES QUE REPRESENTAN EL SIGNIFICADO DE. UN

TEXTO. ESTE SISTEMA ES F~ClL DE USAR,, SIRVE PARA DETECTAR MA 

TRICES DE SIGNIFICADO QUE SON IMPORTANTES PARA ALGUNOS ANÁLl 

SIS LINGUISTICOS Y LÓGICOS; $~ REQUIERE DE m~ SISTEM.l\ NOTA-

CIONAL ADECUADO PARA REPRESENTAR EL SIGNIFICADO. EL SISTEMA

QUE SE EMPLEA EN EL MODELO REPRESENTA EL SIGNIFlCADO DE UN -

TEXTO POR MEDIO DE UNA LISTA DE PROPOSICIONES, LAS PROPOSICI.Q. 

NES ESTÁN COMPUESTAS DE CONCEPTOS Y ESTÁN ORDENADAS EN LA BA . -
SE TEXTUAL DE ACUERDO A LA FORMA EN QUE ESTAN EXPRESADAS EN

EL TEXTO MISMO, 

SE HAN TOMADO VARIOS CRITERIOS LINGUISTICOS PARA 

LA COHERENCIA SEMÁNTICA: 
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1.- LA BASE TEXTUAL DEBE SER COHERENTE, 

2.- PROCESAMIENTO EN CICLOS) EN EL CUAL PORCIONES 

DE INFORMACIÓN SE UNEN O CONECTAN A TRAVÉS DE UNA SELECCIÓN -

DE PROPOSICIONES QUE SE ALMACENAN EN LA MEMORIA V.SE UTILIZAN 

PARA CONECTAR LA INFORMACIÓN QUE VA ENTRANDO CÓN EL MATERIAL

YA PROCE.SADO (ARGUMEf1ffOS TRASLAPADOS) 4 DE ÉSTA MANERA SE INI-

1
, CIA EL PROCESAMIENTO Y SI NO.r SE INICIAN LOS PROCESOS DE INFg_ 

RENCIAJ AGREGANDO AL TEXTO UNA O MAS PROPOSICIONES. 

3.- LA BASE TEXTUAL SE PROCESA EN CICLOS) ENTON-

CES ENTRA EN JUEGO LA MEMORIA A CORTO PLAZO CON UN ALMACÉN DE 

CAPACIDAD LIMITADA. CUANDO UNA PORCIÓN DE N PROPOSICIONES SE-

, PROCESA) HAY UNA SELECCIÓN DE ELLAS QUE SE ALMACENAN EN EL -

ARCHIVO Y SOLAMENTE AQUELLAS PROPOSICIONES RETENIDAS SE CONEC 

TAN A LAS NUEVAS PORCIONES QUE ESTÁN ENTRANDO., ESTO ESJ SI -

fXl STEN ARSUMPrros TRASLAPADOS ENTRE LA INFORMl\CIÓN 'll'E ENTRA 

Y LA CONTENIDA EN EL ARCHIVO,, LA INFORMACIÓN ES ACEPTADA COMO 

.. COHERENTE CON EL TEXTO PREVI0.1 SI No_. SE INICIA EL PROCESO DE 

l. INFERENCIA AYUDANDO A LA BASE TEXTUAL CON UNA O MAS PROPOS. I-

CIONES QUE CONECTEN LA NUEVA INFORMACIÓN CON LA INFORMACIÓN

YA PROCESADA. 

EL MODELO PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE -

PROPOSICIONES COHERENTES QUE ESTÁN UNIDAS POR LfNEAS, LA GRÁ

FICA PUEDE SER DESCRITA EN DIFERENTES NIVELES Y SELECCIONAR -

QUE PROPOSICIÓN OCUPA EL NIVEL MJ\S ALTO. 

LA FRECUENCIA CON QUE SE RE.CUERDAN ALGUNAS PROP0-

1 SICIONES PROPORCIONAN LA POSIBILI'DAD P·ARA MEDIR EL MODELO EX

PERIMENTALMENTE, ESTO SE PUEDE EFECTUAR VARIANDO LOS TRES PA

RÁMETROS DEL MODELO! LA MÁXIMA ENTRADA POR CICLOS, l-A CAPACI-

DAD DE LA MEMORIA A CORTO PLAZO Y LA PROBABH .. tDAD DE REPROtlU&. 
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ClÓN, AL MISMO TIEMPO SE EXPLORAN DfFERENTES ESTRATEGIAS DE

SELECCIÓN, 

SI EL MODELO TIENE ~XlT0.1 LOS VALORES DE LOS PA

RÁMETROS Y SU DEPENDENCIA SOBRE EL TEXTO ADEMÁS DE LAS CARAC 

TERf STICAS DEL LECTOR TAMBI~N PUEDEN PROPORCIONAR INFORMACIÓN. 

HAY UN NÚMERO DE FACTORES QUE PUEDEN INFLUI,R LA CAPACIDAD DE 

LA MEMORIA A CORTO PLAZO COMO LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES. 

PERFETTI Y GOLDMAN (1976),, VIERON QUE LOS BUENOS LECTORES --
. 

SON <;APACES DE RETENER MÁS LA INFORMACIÓN EN MEMORIA A CORTO 

PLAZO QUE LOS MALOS LECTORES. LA CAPACIDAD DE LA MEMORIA A -

CORTO PLAZO IAMBl~N PUEDE DEPENPER DE LA DIFICULTAD DEL TEX

TO Y LA FAMILIARIDAD. 

LAS PREDICCIONES DEL MODELO SON IMPORTANTES NO -

SOLO PARA VALORAR EL RECUERDO SINO TAMB!~N MEDIR LA LEGIBILl 

DAD DEL TEXT-0. LA COMPRENSIÓN ES UN. PROCESO TOTALMENTE. AUTO

MÁTIC0.1 ESTO ES.1 NO HACE DEMANDA DE LOS RECURSOS. ALGUNAS V~ 

CES ESTOS PROCESOS NORMALES SON BLOQUEADOS. 

SE PUEDE SIMULAR EL PROCESO DE COMPRENSIÓN DE -

ACUERDO AL MODELO Y DETERMINAR LA CANTIDAD DE ESFUERZO O LAS 

OPERACIONES QUE ESTAS IMPLICAN., O SEA.1 LA CANTIDAD DE ESFUEB. 

ZO REQUERIDO EN LA MEMORIA A LARGO PLAZO Y EL NOMERO DE INFE 

RENCIAS QUE SON REQUERIDAS. S.r ESTAS OPERACIONES NO SON EJE

CUTADAS POR EL LECTOR., LAS REPRESENTACIONES DE LA BASE TEX-

TUAL PUEDEN SER INCOHERENTES. POR LO TANTO LA LEGIBlLlDAD DE 

LOS TEXTOS NO PUEDE CONSJDERARSE COMO UNA PROPIEDAD DE LOS -

TEXTOS SOLAMENT~.; SINO COMO UNA INTERACCIÓN ENTRE TEXTO/LEC

TOR, 

ASl PUES,, EL MODELO .INCLUYE LOS MACROOPERADORES-
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CUYA FUNCIÓN ES TRANSFORMAR LAS PROPOSICIONES DE UNA BASE TE~ 

TUAL EN UN CONJUNTO DE MACROPROPOSICIONES QUE REPRESENTEN LA

ESENCIA DEL TEXTO. PARA ENTENDER LA FUNCIÓN DE LOS MACROOPERA 

DORES ES NECESARIO DEFINIR. EL PAPEL QUE JUEGA EL ESQUEMA, --

ESTE DETERMINA QUE PROPOSICIONES O GENERALIZACIONES DE MICRO

PROPOSICIONES SON RELEVANTES Y ASI QUE PARTES DEL TEXTO FOR-

MAN su ESENCIA. Los PROPÓSITOS DEL LECTOR CONTROLAN LA APLICA 

CIÓN DE LOS MACROOPERADORES; LA REPRESENTACIÓN FORMAL DE ESOS 

PROPÓSITOS ES E.t .. ESQUEMA El CUAL CONTROLA A SU VEZ LA COMPREN. 

SIÓN DEL TEXTO. LA fNVESTIGACIÓN EN COMPRENSIÓN SE HA ENFOCA

DO A LOS CASOS Etf LOS CUALES EL LECTOR TIENE P.ROPÓSITOS DEFI

NIDOS. EL ESQUEMA CLASIFICA LAS PROPOSICIONES DE UNA BASE TE~ 

TUAL COMO RELEVANTES O IRRELEVANTES. CUANDO UNA PROPOSICIÓN O 

SU GENERALIZACIÓN O SU CONSTRUCCIÓN SON RELEVANTE$,, SE TRATA

DE UNA MACROPROPOSICIÓ~.1 DE. T.AL MANERA QUE HAY PROPOSICIONES

QUE SON TANTO MICRO COMO MACROPROPOS.ICIONES. Los MACROPROCE-

sos SON PREDECIBLES SO~:Y-E CUANDO EL CONTROL DEL ESQUEMA ... 

PUEDE HACERSE EXPLÍCITO. 

CON RESPECTO A LA PRODUCCIÓN..1 EL MODELO SE RELA-

CIONA CON LA GENERACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE RECUERDO Y RESU

ME«, ESTOS PROTOCOLOS NO SON SIMPLES R~PLICAS DE LAS REPRESEN. 

TACIONES DE MEMORIA Y DEL DISCURSO ORIGINAL,, POR EL CONTRARIO 

LOS SUJETOS TRATAN DE PRODUCIR un TEXTO NUEVO. EN ESTE PROCE

S0.1 EL SUJETO PRODUCE LA INFORMACIÓN MAS IMPORTANTE Y SUPRIMl: 

LA INFORMACIÓN IRRElEVANTE.1 ADEMÁS HACE USO DE LA CONSTRUC--

Cl ÓN DE DETALLES ADICIONALES Y EXPLICACIONES, 

EN EL PROCESO DE PRODUCCI6N ESTÁN IMPLICADAS DIF&, 

RENTES OPE'RAi'"'JONES: LA REPRODUCCIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN. LA -

REPRODUCCIÓN ES UNA OPERACIÓN QUE INVOLUCRA LA MEMORIA E.PIS6-
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DICA EN LA CUAL EL SUJETO ASOCIA EL TEXTO CON LA SITUACIÓN, -

EVENTOS O CONDICIONES EN QUE FUÉ LEIDO, LA RECONSTRUCCIÓN SE

REFIERE A LA APLICACIÓN. DE REGLAS DE INFERENCIA A LA INFORMA

CIÓN QUE YA EXISTfA, ESTO SUCEDE CUANDO EL SUJETO NO RETUVO -

DIRECTAMENTE LA INFORMACIÓN O CONTENIDO. HAY TRES TIPOS DE -

OPERADORES DE RECONSTRUCCIÓN: LA ADICIÓN DE DETALLES APROPIA

DOS, PARTICULARIZACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE CONDICIONES NORMA

LES Y COMPONENTES O CONSECUENCIAS DE EVENTOS, ESTOS OPERADO-

RESi:STAN BAJO EL CONTROL DEL ESQUEMA. 

ESTE MODELO PUEDE PROBAR SU VALIDEZ A PARTIR DE -

LAS PREDICCIONES DEL RECUERDO Y LA COMPRENSIÓN., CALCULANDO LA 

PROBABILIDAD DE CIERTAS PROPOSICIONES DEL TEXTO ORIGINAL. Los 
AUTORES PROPONEN UNA REPRESENTACIÓN G-RÁFICA POR DOS RAZONES:-

1..A PRIMERA ES QUE CLARIFICA QUE ASPECTOS DEL TEXTO SON IMPOR

TANTES Y CUALES NO LO SON; LA SEGUNDA,, ES QUE PROPORCIONA UNA 

UNIDAD QUE PARECE APROPIADA PARA ESTUDIAR LOS PROCESOS DE COM_ 

PRENSIÓN ADEMÁS DE QUE SIMPLlFICA LA CALIFICACIÓN DE LOS PRO-

' 

TOCOLOS EXPERIMENTALES, 

SE LLEGA A LA CONCLUSl9N DE QUE LA COMPRENSI9N ES 

1 
UN PROCESO INTERNO QUE NO SE P.UEDE MEDIR AISLADAMENTE COMO UN 

PRODUCTO ORIGINAL.- SINO QUE ES EL PRODUCTO DE MUCHAS VARIABLES 

CONTE}{TUALE~,, PSICOLOGICAS Y AMBIENTALESe 

ESTE MODELO TIENE AON SERIAS LIM.ITACIONES Y ALGU-. . 

NAS DE ELLAS SON: 

A),- No DIFERENCfA DE UNA MANERA CLARA EL CONCEP-

1 

TO DE COHERENCIA TEXTUAL Y EL DE COHERENCIA MENTAL (COHEREN~

C IA QUE HACE EL PROCESADOR DE INFORMACIÓN), 

B) .... ASUME UNA SITUACIÓN .IDEAL Dt: QUE TODAS LAS -· 

PROPOS.ICJ.ONES \E PROCESAN. 
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C),- TANTO LA ENTRADA COMO LA SALIDA DE INFORMA-

CIÓN TIENE QUE VER SOLO CON REPRESENTACIONES SEMÁNTICAS Y NO

CON EL TEXTO MISMO. 

D).- FALTA DE RELACIÓN. ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE -

LA BASE PROPOSICIONAL DENTRO DE LOS HECHOS, 

A. PESAR DE SUS LIMITACIONES Y DE SU ACTUAL ESTADO

DE DESARROLLO., ESTE MODELO PROMETE SE.R MUY ÚTIL. 

DEBIDO A QUE EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE DIVI

DIÓ A LA POBLACIÓN ESTUDIADA· EN "BUENOS" Y '!MALOS" COMPRENDE-. . .. -

DORES TOMANDO COMO CRITERIO LA CALIFICACI9N OBTENIDA EN LAS -

PRUEBAS DE COMPRENSIÓN., LAS CUALES SE RE'llSARÁN EN METODOLO--
. 

GfA; SE CREY9- NECESARlO TOMAR EN CUENTA RESULTADOS DE OTROS -. 
ESTUDIOS QUE TIENEN R~LACIÓN CON ÉSTA CLASIFICACI9NJ LOS CUA-

L:ES SE MENCIONAN EN EL CAPfTULO II. 
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COMPARACION DE LOS PROCESOS DE LECTURA 
EN BUENOS Y MALOS COMPRENDEDORES 

6.4 

DURANTE ALGON TIEMPO LOS INVESTIGADORES ENFOCARON

SU ATENCI6N SOBRE LA ADQUISICI6N DE LA HABH .. lDAD DE LECTURA -

(GIBSON1 1965) SÍN EMBARG01 EN LOS ULTIMOS AÑOS LOS PSICÓLO-

GOS Y EDUCADORES HAN RENOVADO SU ESTUDIO SOBRE LA COMPRENSIÓN 

DE ~STA. Los INVESTIGADORES DE LOS AÑOS DE. 1940 CÓMO BUSWELL

(1920) 1 SWANSON (1937) Y ANDERSON {1937) CONSIDERARON EL PRO

PÓSITO DE LA LECTURA COMO LA EXTRACCIÓN DEL S~GN"IFICADO DEL -

TEXTO. 

UN PUNTO DE VISTA DIFERENTE SOBRE LA COMPRENSIÓN -

DE LECTURA RESULTÓ DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS LINGUISTICOS 

Y PSICOLINGUISTAS, VARIOS MODELOS HAN SIDO PROPUESTOS PARA EX 

PLICAR LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA (KAVANAUG. Y --

MAíTiNGLY1 1972) Y PARA LOS PiOCE~OS D~ COMPRENSIÓN DE LEN-

GUAJE CCARROL y FRElÍCt 1972)"QUIENES SUGIRIERON EN UN ANÁLI-

SIS FINAL QUE NO HAY UN SOLO MODELO DEL PROCESO DE LECTURA. 

PARA LA IDEtff IFICéCIÓN DE LOS BUENOS Y MALOS COM-

PRENDEDORES SE H~N UTILIZADO PRUEBAS ESTANDARIZADAS DE LECT!! 

RA PARA IDEffTIFICAR DENTRO DE UNA GRAN POBLAClÓN DE LECTORES 

QUI ~N ES UN BUEN. Y UN MAL COMPRENDEDOR. LAS PRUEBAS DE LECTQ. 

RA PUEDEN SER DIVIDIDAS EN CUATRO TIPOS: (f1AVROGENES WINKLEY .. 

HANSON Y VACCA,; 197L0 • LA PRTMERA1 "SURVBY TEST11 ES UN GRUPO 
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DE PRUEBAS QUE SIEMPRE INCLUYE UN SUBTEST DE COMPRENSIÓN Y -

QUE NORMALMENTE ES USADO POR EL MAESTRO PARA GRAFICAR EL RAN 

GO DE HABlLIDADES DE SUS ALUMNOS. EL SEGUNDO TIPO ES EL "ANA 

LITICAL TEST" QUE ES TAMBI~N ADMINISTRADO EN GRUPO Y CONTIE

NE ALGUNOS SUBTESTS DE DIAGNÓSTICO, EL TERCER TIPO ES EL --

~DIAGNOSTIC TEST" QUE ES ADMINISTRADO INDIVIDUALMENTE Y DISE

, ÑADO PARA ANALIZAR INCAPACIDADES, EL ÚLTIMO TIPO ES EL "SPE

CfAL TEST"J ES USUALMENTE UN GRUPO DE TEST QUE CUBRE SOLAME!! 

TE UN SOLO .ASPECTO DE LECTURA Y ES USADO EN !FORMA lDIOSIN--

i CRJ\TICA POR EL MAESTRO, Tf PICAMENTE ESTAS PRUEBAS DERIVAN. LA 

COMPRENSIOO DE UNA SERIE DE MÚLTIPLES PREGUNTAS ACERCA DEL -

TEXTO. 

LA LITERATURA SOBRE COMPRENSIÓN DE LECTURA EN ---

BUENOS Y MALOS COMPRENDEDORES HA HECHO ~NFASIS EN EL ESTUDIO 

DE TRES SUBHABillDADES QUE SON: LA DECODIFlCACI6N,, EL ACCESO 

LEXICAL Y LA ORGANIZACIÓN DEL TEXTO DESDE EL PUNTO DE VISTA

DE LA LECTURA COMO "LA ExTRACCIÓN DE INFORMACI6N DEL TEXTO"

CGIBSON Y lEVJN 1975) Y NO COMO LA DECODIFICACI6N DE SfMBO--

LOS ESCRITOS Y S'ONIDOS, SIN EMBARGO PARA QUE EL LECTOR PUEDA 

EXTRAER EFICIENTEMENTE LA iNFORMACIÓN DEL TEXTO NECESITA HA

BER ADQUIRIDO CIERTAS SUBHABILIDADES. PRIMERO EL LECTOR UTI

LlZA CÓDIGOS DE ESCRITURA CON LOS CUALES DECODIFICA (PRONUN

CIA) O RECONOCE(PRONUNCIACIÓN NO REQUERIDA) PALABRAS INDIVI

DUALES. Dé. ESTA MANERA LAS HABILIDADES DE DECODIFICACIÓN SON .. . 
UK PRERREQUISITO PARA LA COMPRENSI6N DE LA LECTURAJ Y PUEDEN 

SER UN CIRCUITO CORTO PARA QUE EL RECONOCIMIENTO DE UNA PALA 

BRA PUEDA OCURRIR MAS RJiPIDAMENTE. UNA VEZ QUE EL LECTOR HA

APRENDIDO A DECODIFICAR O RECONOCER LAS PALABRAS IMPRESAS -

PODRf A RAPIDAMENTE OBTENER EL. SIGNIFICADO DE ESAS PALABRAS., 
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A ESTE PROCESO SE LE LLAMA ACCESO LEXICAL. EL LECTOR TIENE UN 

SIGNIFICADO PARA LA PALABRA IMPRESA EN LA MEMORIA SEMÁNTICA.

ESTE. SIGNIFICADO FUÉ.1 (O ESTOS SIGNIFICADOS FUERON) ALMACENA

DOS POR EL LECTOR COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN -

DEL LENGUAJE. EL SIGNIFICADO PARTICULAR O LOS MATICES DEL SIG 

NIFICADO A LOS CUALES EL LECTOR TIENE ACCESO PUEDE ESTAR IN-

FLUENCIADO POR EL CONTEXTO DE LA ORACIÓN EN LA QUE SE ENCUEN

TRA LA PALABRA EN PARTICULAR. 

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS INDIVIDUALES EN EL

TEXTO AL QUE EL LECTOR TIENE ACCESO PODRfA SER TAMBI~N UNA EIA 

PA NECESARIA HACIA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA, DE ESTA MAN.[ 

RA EL SI.GN.IFICADO DE UNA ORACIÓN ES MÁS QUE LA SUMA DE SIGNI

F.ICADÓS DE LOS CUALES ESTÁ HECHO~ LA TERCERA HABILIDAD QUE UN 

LECTOR PODR!A TENER PARA COMPRENDER EL TEXTO ES EL CONOClMIEJ;! 

TO DE LA SINTÁX!S DEL LENGUAJE; EL LECTOR PODRfA EXTRAER LAS

RELACIONES SINTÁCTICAS QUE GUARDAN ENTRE LAS PALABRAS Y RELA

CIONAR LA INFORMACIÓN RESULTANTE EN SU SISTEMA DE CONOCIMIEN

TO PREEXISTENTE. "LA ORGANIZACIÓN DEL TEXTOw., IMPLICA LA EX-

TRACCIÓN DE SIGNIFICADO DE UNIDADES LARGAS MÁS QUE DE LA SIM

PLE PALAB~., Asr CoMO FRASE$1 ORACIONES Y PÁRRAFOS~ 

ESTOS COMPONENTES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA NO -

IMPLICAN QUE ELLOS OCURRAN SERIALMENTE DURANTE, LA MISMA. UN

LECTOR HÁBIL PUEDE OMITIR COMPLETAMENTE EL PRIMER COMPONENTE 

(DECODIFICACIÓN) E IR DIRECTAMENTE AL ACCESO Lf;XICAL (BRADS

HAW 1975L Es PROBABLE EL CASO ne QUE LA ADQUISICIÓN DE LA -

HABILIDAD DE COMPRENSIÓN DE LECTURA REQUIERE UN DOMINIO DE -

LA DECODIFICACIÓN., EL ACCESO LEXlCAL Y DE LA ORGANIZACIÓN -

.DEL TEXTO, 



67 

HAY EVIDENCIA QUE SUGIERE QUE LOS MALOS COMPRENDg_ 

DORES PUEDEN COMETER MÁS ERRORES DE DECODIFICACIÓN Y SE TO-

MAN MÁS TIEMPO PARA DECODIFICAR QUE LOS BUENOS COMPRENDEDO-

RES. PERFETTI Y HOGABOAM {1975) EXAMINARON LAS CAPACIDADES -

DE DECODIFICACIÓN DE BUENOS Y MALOS COMPRENDEDORES; SEPARA-

RON LOS PROCESOS DE DECODIFICACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DEL TEX. 

TO Y DE HABILIDADES DE VOCALIZACIÓN, LA TAREA FUÉ APRETAR UN 

BOTÓN. QUE PARABA UN RELOJ CUANDO FUERAN CAPACES DE PRONUNCIAR 

CORRECTAMENTE UNA PALABRA PRESENTADA EN UNA MANERA RÁPIDA, -

Los RESULTADOS INDICARON QUE CUAND o LA FRECUENCIA ne UNA PA 

LABRA EST~MULO EN L~NGUAJE ESCRITO FU~ ALTA, LOS BUENOS Y MA 

!..OS CoM~RENDEl>ORES TENfAN LATENCIAS Y ERRORES DE RECONOCI---
!~ -

MIENl'a SlHILARES.1 SIN ·ÉMBARG01 EN PALABRAS QUE APARECfAN COfi 

MENOS FRECUENCIA f;QS BUENOS COMPRENDEDORES FUERON SIGNIFICA

TIVAMENTE MAS RÁPIDOS QUE LOS MALOS COMPRENDEDORES. LAS LA-

TENCIAS DE VOCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS FUERON TAMBIÉN COMPA

RADAS EN PALABRAS CUYOS SIGNIFICADOS CONOCfAN Y EN PALABRAS

cuyos SlGNIFICADOS DESCONOCfAN1 LA DIFERENCIA ENTRE LAS PALA 

BRAS CONOCIDAS Y DESCONOCIDAS PARA LOS BUENOS COMPRENDEDORES 
... º ~··l!- ft'W-_,. •• ,. ..... c•••t.1• • hs u"L"'"'"" AA.Urtft.-Atft~T'\l"\~PA A~· r-at:fti...l:!-"'Q 
l1 ruc i)1011&:S.-I RI 1 V1'A LV MI"\ Vil \..Vrtrl'\Cl1Ui;;uUnCt:U •:un Cl'll:>/'\f\U 1 

TUVIERON LATENCIAS DE VOCALIZACIÓN SIGNIFICATIVAMENTE MÁS -

PROLONGADAS EN PALABRAS DESCONOCIDAS QUE EN CONOCIDAS, 

GOLINKOFF Y ROSINSKI (1976) TAMBI~N ENCONTRARON -

'QUE LOS HALOS COMPRENDEDORES POSEfAN HABILIDADES DECODIFICA~ 

DORAS D~BtLES. tos SUJETOS LEYERON DOS LISTAS DE PALABRAS; ... 

UNA DE PALABRAS SIN SENTIDO {CON ESTRUCTURA DE CONSONANTE-VQ 

CAL-CONSONANTE. CVC) Y OTRA DE PALABRAS COMUNES. COMPARARON

EL TIEMPO QUE REQUERfAN PARA LEER LOS BUENOS Y MALOS COMPREtl 
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DEDORES CADA UNA DE ESAS LISTAS. Los RESULTADOS FUERON QUE -

LOS MALOS Y BUENOS COMPRENDEDORES NO DIFERÍAN EN EL TIEMPO -

PARA DECODIFICAR PALABRAS COMUNES. SIN EMBARGO LOS MALOS COM, 

PRENDEDORES TOMARON MÁS TIEMPO QUE LOS BUENOS COMPRENDEDORES 

PARA DECODIFICAR LOS TRIGRAMAS CVC. 
Los RESULTADOS DE CROMER (1970) TAMBIÉN SUGIEREN

QUE LOS MALOS Y BUENOS CdMPRENDEDORES ADULTOS DIFIEREN EN SU 

HABILIDAD DECODIFICADORA. SUBDIVIDIÓ A LOS MALOS COMPRENDEDQ 

RES EN DOS GRUPOS LLAMANDO A UNO "DEFICIENTEº Y AL OTRO GRU

PO "DIFERENTE", AL GRUPO DEFICIENTE LA FALTABAN HABILIDADES

DE VOCABULARIO (EVALUADAS CON UNA PRUEBA DE VOCABULARIO ESTAN 

DARIZADA) Y POSIBLES HABILIDADES DECODIFICADORAS, SIN EMBAR

GO fSTOS INTENTARON ORGANIZAR EL TEXTO· EN UNtDADES SIGNIFICA 

TIVAS, EL GRUPO DIFERENTE PARECfA POSEER UN VOCABULARIO Y HA 

.B!L!DADES DE DECOIHFICACIÓN ADECUADAS, PERO FALLARON AL LEER 

EN UNIDADES LARGAS. CROMER TOMÓ EL TIEMPO PARA DECODIFICAR -

EN DIFERENTES TEXTOS Y CONDICIONES DE PRESENTACIÓN. EN LA -

CONDICION DONDE LAS PALABRAS APARECIAN DE UNA EN UNA, LOS -

TRES TIPOS DE LECTORES NO DtFERfAN EN EL NÚMERO DE ERRORES -

DE DECODIFICACIÓN QUE HACfAN .. SIN .EMBARGO EL GRUPO DeFICIEN

TE TOMÓ MÁS TIEMPO PARA DECODIFICAR QUE EL GRUPO DIFERENTE -

QUIENES SIGNIFICATIVAMENTE TOMARON MÁS. TIEl.4PO QUE LOS CONTRQ. 

LES QUE ERAN LOS BUENOS COMPRENDEDORES, 

ESTOS ESTUDIOS EN COMBINACIÓN CON OTROS CBUSWELL.1 

1920; FAIRBANKS, 1937; l<ATZ Y WINKL.ER., 1971) SUGIEREN QUE -

LOS MALOS COMPRENDEDORES T,IENEN DlF'ICULTAD PARA DECOOIFICAR

PALABRAS DESCONOCIDAS Y SE TOMAN MÁS TIEMPO EN DECODIFICAR -

LAS PALABRAS FArH L CARES QUE LOS BUEHOS COMPREHOEDORES. 
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LA EVIDENCIA REVISADA SUGIERE QUE LOS MALOS COM-

PRENDEDORES PUEDEN HACER MÁS ERRORES DE DECODIFICAClÓN Y SE

TOMAN MÁS TIEMPO PARA DECODIFICAR QUE LOS BUENOS COMPRENDEDQ 

RES. 

FAIRBANKS {1937)., WEBER {1970)., STEINER., WIENER Y 

CROMER {1971) ENCONTRARON QUE EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS --

ERRORES DE DECODIFICACIÓN EN LA LECTURA DE BUENOS Y MALOS -

COMPRENDEDORES. Los MALOS COMPRENDEDORES COMETEN MÁS ERRORES 

DE DECODIFICACIÓN DE DIFERENTE NATURALEZA.; ERRORES DE SUSTI

TUCIÓN Y DE DESTITUCIÓN Y DE DISTORSIÓN DEL SIGNIFICADO, 

Los PROBLEMAS EN LA DECODIFICACIÓN PUEDEN AFECTAR 

EL PROCESO DE COMPRENSIÓN DE LtCTURA EN UNA Ó DOS FORMAS: -

PUEDEN DESBARATAR LA BÚSQUEDA DEL LECTOR PARA EL SIGNIFICADO 

DE PALABRAS INDIVIDUALES., O PUEDEN IMPEDIR LA EXTRACCIÓN DE

LAS RELACIONES ESPECIFICADAS ENTRE PALABRAS POR MÁS DE UN -

PROCESO INDIRECTO., POR EJEMPLO LA SOBRECARGA DE LA MEMORIA A 

CORTO PLAZO, 

Pocos ESTUDIOS HAN ATACADO LOS PROBLEMAS DE LA -

ORGANIZACI6N DEL TEXTO DESDE EL ACCESO DE SIGNIFICADOS INDI

VIDUALES DE PALABRAS. ES POSIBLE QUE LOS PROBLEMAS DE ORGANl 

ZACION DEL TEXTO SEAN EL RESULTADO DE LA FALLA DE LOS LECTO

RES PARA OBTENER EL SIGNIFICADO DE PALABRAS QUE LEEN. 

Los RESULTADOS DE UN ESTUDIO EN EL QUE SE EMPLEA

RON SfMBOLOS GEOM~TRICOS ABSTRACTOS EN LUGAR DE PALABRAS PA

RECEN INDICAR QUE LOS MALOS COMPRENDEDORES NO TIENEN DlFICUL 

TAD CON LA NOCIÓN DE QUE UN SfMBOLO PUEDE ESTAR EN LUGAR DEL 

SIGNIFICADO DE UNA PALABRA CDENNER 1970). 

GottNKOFF Y ROSINSKI Cl976) PROBARON QUE LOS MA--
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LOS COMPRENDEDORES PODRfAN EVALUAR EL SIGNIFICADO DE PALABRAS 

IMPRESAS. PRESENTARON A LOS BUENOS Y MALOS COMPRENDEDOR.ES DE-

30. Y 50. GRADO CON UNA SERIE DE TAREAS DE ENTRETENIMIENTO -

CON LAMINAS-PALABRAS CROS!NSKI . .1 GOLINKOFF Y KUKISH 1975) Y -

CON UN CONJUNTO REGULADO DE PRUEBAS DE DECODIFICACIÓN, LA TA

REA DE ENTRETENIMIENTO ·CONSISTfA EN QUE LOS SUJETOS ETlQUET!\

RAN 20 FOTOGRAFfAS EN VOZ ALTA TAN RÁPIDO COMO 'PUDIERAN E IG . -
NORARAN LAS PALABRAS O (TRIGRAMAS) QUE HABf AN SIDO COLOCADOS

EN LAS LÁMINAS. Los MALOS COMPRENDEDORES TOMARON SIGN.IFICATI

VAMENTE MÁS TIEMPO QUE LOS BUENOS COMPRENDEDORES PARA COMPLE

TAR TODA LA TAREA' , SiN EMBARG0.1 LAS DIFERENCIAS RELATIVAS EN 

TRE LAS TAREAS DE ENTRETENIMIENTO FUERON ID~NTICAS PARA AMBOS 

GRUPOS, TODOS LOS NIÑOS HICIERON SIGNIFICATIVAMENTE ·MÁS TIEM-
- - . 

PO Y ASf SE EXPERIMENTÓ SIGNIFICATIVAMENTE MÁS INTERFERENCIA-

SEMÁNTICA CUANDO LAS PALABRAS REALES SE PRESENTARON COMO OPUES 

TAS. A LOS TRIGRAMAS SIN SENTIDO, Asf MIENTRAS LOS BUENOS Y MA 

LOS COMPRENDEDORES DIFERfAN EN LA HABILIDAD DE DECODlFICACIÓN.1 

NO SuN DISTINGUIBLES EN LA CANTIDAD DE INTERFERENCIA SEMÁNTI

CA QUE EXPERIMENTARON DESDE LAS SIGNIFICACIONES DE LA SOLA PA. 

LABRA 1M?RESA, ESTE HALLAZGO PUEDE IMPLICAR QUE LA DECODIFICA 

CIÓN Y LAS HABILIDADES DE ACCESO SEMÁNTICO SON PROCESOS INDE

PENDIENTES EN ALGUNA ·MEDIDA. 'EL OBTENER LA SIGNIFICACIÓN DE -

UNA SOLA PALABRAS PUEDE SER CASI UN PROCESO AUTOMÁTICO TAN -

PRONTO COMO LAS HABILIDADES DE DECODIFICACIÓN MfNIMAS. SE CON

SIGAN CRosINSKl Y Asocrnnos 1975) 

Es POSIBLE QUE LOS MALOS COMPRENDEDORES TENGAN --

OTROS PROBLEMAS EN EL NIVEL DE LA PALABRA SOLA. PERFETTI ---

(1976) HA ARGUMENTADO QUE LOS MALOS COMPRENDEDORES PUEDEN SER 
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DEFICIENTES EN EL USO SEMÁNTICO PERO NO EN EL CONOCIMIENTO -

SEMÁNTICO, TAL VEZ LAS HABILIDADES DE DECODIFICACIÓN INADE-

CUADAS SEAN LA CAUSA POR LA CUAL LOS MALOS COMPRENDEDORES -

FALLAN PARA NOTAR LOS GRADOS SUTILES DE SIGNIFICACIÓN COMO -

ESTÁN SEÑALADOS EN EL TEXTO. 

BUSWELL (1920) SELECCION9 BUENOS Y MALOS COMPRENDg 

DORES DE.GRUPOS DESDE 20. HASTA 4o. GRADO DE UNIVERSIDAD Y -

FOTOGRAFIÓ LOS MOVIMIENTOS DE LOS OJOS EN SITUACIONES DE LEC 

TURA ORAL Y EN SILENCIO. SE EVALUÓ LA POSICIÓN DE LOS OJOS -

EN RELACIÓN A LO QUE LA voz ESTABA DIClENDOir Sus RESULTADOS

FUERON LOS SIGUIENTES: 

AL- Los BUENOS COMPRENDEDORES HACEN PAUSAS DE Fj_ 

JACIÓN MENORES Y MÁS BREVES. ESTO SIGNIFICA QUE ELLOS NO ES

TABAN LEYENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS PALABRAS .. SINO MÁS --

BIEN UTI.LIZANDO EL CONTEXTO PARA LA RAPIDEZ EN EL RECONOCI-

MIENTO DE LA PALABRA. 

B).- Los BUENOS COMPRENDEDORES PARECEN TRATAR LA

ORACIÓN COMO UNA UNIDAD DE SlGNIFI.CADO, ESTO SIGNIFICA .QUE -

LOS BUENOS COMPRENDEDORES REDUCEN EL NÚMERO DE PALABRAS Ó LE 

TRAS ESPACIADAS EN EL PROCESAMIENTO VISUAL AL FINAL DE UNA -

ORACIÓN,, MIENTRAS QUE LOS MALOS COMPRENDEDORES NO LO HACEN.-

ES DECIR QUE NO HAY NINGUNA VARIACIÓN EN DIFERENTES PUNTOS -

DE LA ORACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE SUS OJOS. 

C),- LA NATURALEZA DE LOS MOVIMIENTOS R!;GRESIVOS

DE LOS OJOS DE BUENOS y MALOS COMPRENDEDORES DIFERfAN! Los -
MOVIMIENTOS REGRESIVOS DE LOS OJOS DE LOS BUENOS COMPRl::NDtDO 

RES OCURRIERON EN SU MAYOR PARTE DESPUÉS DE QUE EL OJO HABf A 

HECHO UN LARGO SALTO ADELANTE, MIENTRAS QUE LAS REGRESIONES• 
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DE LOS MALOS COMPRENDEDORES OCURRIERON MÁS FRECUENTEMENTE -

DENTRO DE LA MISMA PALABRA. ESTO SUGIERE QUE LOS MALOS COM-

PRENDEDORES NECESITAN VER DETALLES DE LAS PALABRAS ANTES DE

QUE PUEDAN RECONOCERLASJ Y LOS BUENOS COMP.RENDEDORES HABÍAN

DESARROLLADO UNA ESTRATEGIA ESCUDRIÑADORA PARA EL SIGNIFICA

DO Y REGRESABAN. SOLAMENTE DESPUÉS DE QUE HABÍAN SIDO INCAPA-. 
CES DE CONSEGUIR EL SIGNIFICADO DE UN SEGMENTO TEXTUAL MÁS -

LARGO, 

APARENTEMENTE LOS BUENOS COMPRENDEDORES LEEN EN UNIDADES LAR 

GAS UTILIZANDO INFORMACIÓN ENTRE (INTRA) PALABRAS QUE LOS CA 

PACITA A MINIMIZAR PAUSAS DE FIJACIÓN Y LA DECODIFICACIÓN DE 

PALABRA POR PALABRA. ESTÁ AUN SIN CLARIFICAR SI LA EXTRACCIÓN 

DE SIGNIFICADOS ~S LARGOS ES LA QUE DA LIBERTAD AL INDIVI-

DUO DE PONER RELATIVAMENTE MENOS ATENCIÓN A LOS DETALLES DE

LA PALABRA O SI ES LA RÁPIDA DECODIFICACIÓN LA QLJE LE DA LI

BERTAD PARA EXTRAER EL SIGNIFICADO DESDE SEGMENTOS MÁS LAR-

GOS DEL TEXTO, 

STEINER.1 WIENER Y CROMER (1971) ARGUMENTAN QUE -

LOS MALOS COMPRENDEDORES PUEDEN NO TENER PROBLEMAS DE DECODl 

FICACIÓN PER SE, SINO MÁS BIEN UN PROBLEMA EN EL USO DE LAS

PISTAS CONTEXTUALES QUE PUEDEN LIBERAR AL LECTOR DE LA LECT.Y, 

RA PALABRA POR PALABRA, 

LAS INVESTIGACIONES DE. MATZ Y ROWHRER (1971) PARE 

CEN APOYAR LA NOCIÓN DE QUE LOS MALOS COMPRENDE.DORES NO SU-

FREN DE UN DÉFICIT EN LA COMPRENSIÓN GENERAL. CtJANDO SE ACOM. 

PAÑABA DE DIBUJOS UNA VERSIÓN AUDITIVA DE UNA HISTORIA, AM-

BOSJ BUENOS Y MALOS COMPRENDEDORES DE 4o. GRADO DE ESCOLARI

DAD EJECUTARON SIMILARMENTE EN LAS PREGUNTA~ DE COMPRENSIÓN. 
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Esos MISMOS MALOS COMPRENDEDORES ESTUVIERON SIGNIFICATIVAMEN_ 

TE l~FE~:~RES EN LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO CUANDO ESCUCHABAN

LAS HISTORIAS SIN LOS DIBUJOS. 

Los DESCUBRIMIENTOS REALIZADOS POR OAKEN V ASOCIA 

DOS (1971) SON SIMILARES A LOS DE· CROMER (1970> EN LOS CUA-

LES LOS MALOS COMPRENDEDORES TUVIERON EJECUCIONES POBRES CON 

AMBOS TIPOS DE INFORMACIÓN (AUDITIVA Y VISUAL), Es INTERESAN 

TE OBSERVAR QUE LOS BUENOS COMPRENDEDORES EJECUTARON MEJOR -

BAJO LA CONDICIÓN VISUAL QUE BAJO LA AUDITIVA. DE ESTA MANE

RA.1 LOS BUENOS COMPRENDEDORES SABEN CUANDO REGRESAR A LAS PA 

LABRAS O SIGNIFICADOS QUE PERDIERON EN LA VUELTA DE LA LECT!,! 

RA.1 UNA OPCIÓN. NO DISPONIBLE CUANDO LAS HISTORIAS SON PRESEN_ 

TADAS AUDITIVAMENTE. ASI.1 UNA DIFERENCIA ADICIONAL ENTRE --

ESOS GRUPOS., ES QUE LOS BUENOS COMPRENDEDORES SON. SENSIBLES-

CUANDO LA COMPRENSIÓN HA O NO HA OCURRIDO, SI LOS t.-.ALOS COM-

PRENDEDORES ESTAN MENOS ENTERADOS DE QUE LO QUE SIGNIFICA -

COMPRENDER EL TEXT0.1 ENTONCES PODRÁN SER MENOS CAPACES DE AL 

TERAR SUS ESTILOS DE LECTURA PARA ADAPTARSE A LAS DEMANDAS -

DE LA TAREA. 

LA EVIDENCIA REVISADA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL -

TEXTO LLEVA A PLANTEAR ALGUNAS CONCLUSIONES T,ENTATIVAS: 

A).- LA MÁS IMPORTANTE ES LA RELACIONADA CON LA -

PREGUNTA ¿ LOS MALOS COMPRENDEDORES POSEEN UNA COMPRENSI6N -

GENERAL DEFICIENTE?. Dos ESTUDIOS PRELIMI.NARES COAKEN y Aso
CIADOS 1971; MATZ Y ROWHRER 1971) SUGIRIERON QUE LA RESPUESTA 

A ~STA PREGUNTA ES NO; LA INADECUADA COMPRENSIÓN DE LECTURA

NO IMPLICA INADECUADA COMPRENS'1ÓN AUDITIVA. Los RESULTADOS -

CONTRADICTORIOS SOBRE ~STA CUESTI6N HAN SIDO REPORTADAS POR-
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KOLERS (1975) QUl~N SUGIERE QUE LOS MALOS COMPRENDEDORES NO -

ESTÁN DAÑADOS PRIMARIAMENTE EN EL NIVEL LINGUÍSTICO O SEMÁNTI 
' - . -

CO PERO SI EN EL ~'NIVEL DE PAT,RONES DE AN~LISIS GRAF~MICOS 11 , 

EL MODELO DE STICH (1972, 1974) IMPLiCA QUE POR LO MENOS AL

GUNOS DE LOS PROBLEMAS DE LOS MALOS COMPRENDEDORES PUEDEN -

SER ATRIBUIDOS. A UNA POBRE COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE. PERFE-

TTI Y GOLDMAN (1975} Y BERGER (1975) SOSTIENEN LA NOCIÓN DE

QUE ALGUNAS HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE DE LOS -
• 

MALOS COMPRENDEDORES. ESTÁN TAMBI~N DEBILITADOS O DETERIORA--

nos. 
B),- AUNQUE LA UNIDAD DE LA LECTURA PUEDE DEPENDER 

DE LA TAREA PARA EL BUEN COMPRENDEDOR, LOS MALOS COMPRENDEDO

RES PARECEN SER MENOS CAPACES DE ALTERAR LA MEDIDA DE ESA UN.!. 

DAD BAJO DIFERENTES DEMANDAS DE LA TAREA. CANDERSON, 1937). -

No ESTÁ CLARO SI ESTO ES DEBIDO A LAS HABILIDADES INADECUADAS 

DE DECODIFICACIÓN O A LA FALTA DE INSIGHT DE LOS PROCESOS DE

COMPRENSIÓN MONITOREADOS POR ELLOS MISMOS, 

e).- LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA PUEDE SER INCRE-

MENTADA YA SEA A TRAV~S DE LA MANIPULACIÓN DE ASPECTOS DEL --

TEXTO (CROMER 1970) a A TRAVÉS .DEL ENTRENAMIENTO DEL LECTOR .. 

EN ESTRATEGIAS NO VERBALES DE ORGANIZACI9N DEL TEXTO (KENNEDY 

Y WIENER 1973, LEVIH 1973; LESGOLD Y ASOCIADOS 1974l. 
AUNQUE SEGON LEVIN (1973) UN ENTRENAMI.ENTO EN ES-

TRAÍEGIAS VERBALES: Y NO VERBALES PODRfA DAR MEJORES RESULTA-

DOS, 

lQU~ IMAGEN SURGE DE LA DIFERENCIA ENTRE BUENOS Y

MALOS COMPRENDEDORES?, 

RESUMIEtmo LAS CARACTERIS.TlCAS !".i: LOS BUENOS y MA-

LOS COMPRENDEDORES: 
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A).- EL BUEN COMPRENDEDOR PARECE SER CAPAZ DE -

UN RECONOCIMIENTO DE LA PALABRA IRAPIDO Y PRECISO (GOLINKOFF

y ROSlNSKI 1976) 

B).- EL BUEN COMPRENDEDOR PARECER TENER HABILIDA 

DES DE DECODIFICACIÓN AUTOMATIZADAS, QUI~S EN EL SENTIDO EN 

QUE LO DISCUTEN SAMUELS Y lABERGE (1974)., A PARTIR DE ~STO -

SURGE LA PREGUNTA lCUAL ES LA UNIDAD (ES) QUE E~ BUEN COM--

PRENDEDOR LEE?. LA LITERATURA REVISADA PARECE SUGERI.R QUE EL 

BUEN COMPRENDEDOR LEE EN UNIDADES DE FRASE (CROMER 1970), -

SIN EMBARGO., EL MATE~IAL FUERA DE FRASE, CLÁUSULAS U ORACIO

NES PUEDEN SER INCORPORADOS DURANTE LOS PROCESOS DE LECTURA

(W I LLOWS 1974; Kots 1971>. 
. 

C).- PARA LOS BUENOS COMPRENDEDORES LA UNIDAD SE-

LECCIONADA PROBABLEMENTE PODRfA SER UNA FUNCIÓN DE LAS DEMA~ 

DÁS DE LA TAREA {ANDERSON Y SWANSON 1937; ANDERSON 1937; ---

LEVlN Y COHN 1968), 

D).- Los BUENOS COMPRENDEDORES SON MÁS FLEXIBLES

y ADAPTABLES EN SUS PATRONES DE LECTURA; PUEDEN VARIAR LOS ... 

MOVIMIENTOS DE LOS OJOS, CAMBIAR LA MEDIDA DE SU PROCESAMIEli.. 

TO DE UNIDADES Y USAR EFICIENTEMENTE INFORMACIÓN CONTEXTUAL

SUPLEMENTARIA (STEINER Y ASOCIADOS 1971). ESTA DESCRIPCIÓN -

DEL BUEN COMPRENDEDOR ES SIMILAR A .LA DE GIBSON Y LEVIN ---

(1975) QUIENES HAN ARGUMENTADO QUE UNA CARACTERf STlCA DE LA-
• 

LECTURA HÁBIL CONSISTE EN LA HABILIDAD PARA PROCESAR MATE---

RIAL TEXTUAL EN LA FORMA MÁS ECON6MICA POSIBLE. DE ACUERDO -

CON ESTOS AUTORES LOS BUENOS COMPRENDEDORES LO HACEN DE CUA~ 

TRO FORMAS: 

lL- PRESENTAN MÁS Al'ENCl6N A LA INFORMACIÓN REL§. 
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VANTE A SUS PROPÓSITOS. 

2.- IGNORAN INFORMACIÓN QUE NO ES ÚTIL PARA LA TA-

REA. 

3),- LEEN EN UNIDADES LARGAS APROPIADAS A LA TAREA. 

4),- PROCESAN LA MENOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN COM

PATIBLE CON LA TAREA. POR EJEMPLO DÁNDOLES ORGANIZADORES AVAN

ZAJ10S (STEINER Y ASOCIADOS 1971)., IGNORANDO DETALLES DE PALA--
' BRAS QUE SON INCORRECTAS AUNQUE COMPATIBLES CON LA SERIE QUE -
' 

ES HA SIDO PROPORCIONADA, 

DADO QUE LOS BUENOS COMPRENDEDORES SON ADAPTABLES Y 

LEXIBLES.1 NO ES CLARO A QUÉ ATRIBUIR ÉSTO. SE HA SUGERIDO QUE 

OS BUENOS COMPRENDEDORES POSEEN ALGUNA "CONClENCIAu DE l~ QUE 

·s UNA BUENA COMPRENSIÓN y CUÁNDO HA ÓCUR~~~o. LA INVESTIGA--

IÓN SOBRE ESTA CUESTIÓN HA MOSTRADO TRES DESCUBRIMIENTOS: 

1.- Los BUENOS COMPRENDEDORES COMETEN MENOS ERRORES 

LA LECTURA ORAL,, ERRORES QUE ALTERAN EL SIGNIFICADO DEL TEX 

(WEBER 1970) 
2.- Los BUENOS COMPRENDEDORES EJECUTAN MEJOR BAJO -

ESTÍMULO VISUAL QUE BAJO UN AUDITIVO,, INDICANDO QUE -

UJ:DEN SABER COMO OBTENER LO MÁS QUE SE PUEDA DEL TEXTO ------

0AKEN Y ASOCIADOS 1971), 
3.- SÓLO LOS BUENOS COMPRENDEñORES PUEDEN AJUSTAR -

US ESTILOS DE LECTURA DE ACUERDO A LAS DEMANDAS DE LA TAREA -

A SEA DE LECTURA DE DETALLES O DE IMPRESIÓN EN GENERAL ----

SMITH 1967) 

PARA t:vIDENCiAR LAS CARACTERf STICAS DE LOS MALOS ..... 

OMPRENDEDORES ES NECESARIO COMENTAR QUE AON NO ESTÁ CLARO QUE 

OLAMENTE HAYA UNA CLASE DE MALOS COMPRENDEOORES,.. CROMER (1970) 



77 

Y WIENER Y CROMER (1967) DISTINGUEN ENTRE UN TIPO 11DEFICIEN

TE" Y UNO "DIFERENTE" DE MALOS COMPRENDEDORES. EL TIPO DEFI

CisNTE PUEDE SER LA CLASE MÁS Tf PICA., CON FALTA DE HABILIDA--DES L~XICAS.1 POSIBLEMENTE HABILIDADES DECODI~ICADORAS Y ALGQ 

NAS HABILIDADES DE ORGANIZACIÓN TEXTUAL. ESTA CLASE PUEDE -

IDENTIFICARSE POR SU LECTURA ORAL POBRE. POR OTRO LADO LA -

CLASE "DIFERENTE" PUEDE EXPERIMENTAR DIFICULTAD CASI SIEMPRE 

EN El NIVEL DE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN TEXTUAL, Asf., -

ALGUNOS MALOS COMPRENDEDORES PUEDEN TENER HABILIDADES DE COM 

PRENSIÓN LINGUf STICA INADECUADAS., MIENTRAS OTROS PUEDEN CARE 

CER DE HABI.LIDADES EN LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN TEXTUAL -

QUE SON PECULIARES A LA LECTURA, PUEDE SER QUE AMBOS GRUPOS

TENGAN HABILIDADES INADECUADAS DE DECODIFICACIÓN, 

LA BUENA COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESTÁ ESTRECHAMEN 

TE RELACIONADA CON LA RETENCIÓN DE ~STE.1 COMO LO MENCIONAN -

LOS RESULTADOS DE VARIAS INVESTIGACIONES,, POR LO QUE SE MEN

CIONARÁN ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA MEMORIA.,

A~f COMO LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES HECHAS A ESTE 

RESPECTO. 
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C A P I T U L O III 

MEMORIA Y RETENCION: 

MODELOS DE LA MEMORIA Y CARACTERISTICAS DE LA RETENC10N 

UNA DE LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA MEMO-

RIA ES ALMACENAR INFORMACIÓN, LA MEMORIA 'ES ALGO MÁS QUE UN -

DEPÓSITO PASIVO EN EL QUE SE ,RETIENE LA INFORMACIÓN.1 Y LA FUN 

CIÓN DE ALMACENAMIENTO LA EFECTÚA UN SUBSISTEMA DE LOS NUMERQ 

SOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA MEMORIA, EL ALMACENAMIENTO ES 

MUY IMPORTANTE; NO SE PUEDE RECORDAR ALG0.1 A MENOS QUE SE HA

YA RETENIDO (HOWE 1979), 

EL PROCESÁMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL HOMBRE -

PUEDE SER ESTUDIADA A PARTIR DE LAS SIGUIENTES POSICIONES TEQ. 

RICAS: LA TEORfA DE LA INTERFERENCIA.e LA TEORf.A DE LOS DOS A!: 

MACENES.1 NIVELES DE PROCESAMIENT0.1 MODELOS DE ACTIVACIÓN Y LA 

TEORfA DE LOS ESQUEMAS, 

A).- T:EORIA DE LA INTERFERENCIA 
Los TEÓRICOS DE LA INTERFERENCIA COMO MELTON (1963) 

AFIRMAN QUE. UNA SOLA SERIE DE VARIABLES PODRfA SER USADA PARA 

EXPLICAR LA RETENCIÓN., SIN HACER CASO DE LA DURACIÓN DE LA M.[ 

MORIA. ARGUMENTAN QUE LA RAZÓN POR LO QUE LA GENTE PIERDE IN

FORMACIÓN DE LA MEMORIA., ES QUE LA PRIMERA INFORMACIÓN APREN-· 

D!DA HffER¡;IERE CON LA RETENCiÓH DE LA SiGUiENTE INFORMACIÓN, 

ESTA IffTERi=ERENClA SE PENS6 QUE .ocURRfA SIN HACER CASO DEL ....... 

i~E!i<!PO éft( ~UE 1..A 1NFORMACt6N HABfA SIDO APRENDIDA. ESTOS TEÓ• 
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RICOS ARGUMENTAN QUE NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA RETENCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN PARA INTERVALOS CORTOS Y LARGOS.1 DEB!DO AL

HECHO DE QUE LAS MISMAS VARIABLES ACTÚAN SOBRE DIFERENTES LON 

GITUDES DE TIEMPO Y DIFERENTES CONDICIONES, 

B),- TEORIA DE LOS DOS ALMACENES 
Los TEÓRICOS DE LOS DOS ALMACENES COMO ATKINSON y 

SHIFFRIN {1968) Y WAUGH Y NORMAN (1965) SOSTIENEN QUE LA RE-

TENCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA INTERVALOS CORTOS ES CONSUMADA 

EN FORMA DIFERENTE QUE LA RETENCIÓN SOBRE PERIODOS LARGOS. -

ELLOS ARGUMENTAN QUE LA MEMORIA INVOLUCRA DOS TIPOS FUNDAMEN

TALES DIFERENTES DE ALMAC~N DE MEMORIA LLAMADOS AL~ACENES, EL 
ALMACÉN A CORTO PLAZO O MEMORIA PRIMARIA CUYAS CARACTERf STI-

CAS SON: CAPACIDAD LIMITADA DE 6 Ó 7 "FRAGMENTOS" DE INFORMA

CIÓN; MANTIENE LA INFORMACIÓN DURANTE 30 SEGUNDOS; REQUIERE -

CONSTANTE EJERCICIO PARA PRESERVAR LA INFORMACIÓN DEL DESVANg 

CIMIENTO. LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LAS OP~ºACIONES DE CÁLCU 

LO GENERALMENTE SE EJECUTAN A NIVEL DE ESTA LIMITADA CAPACI-

DAD DE MEMORIA A CORTO PLAZO. ESTA FUNCIÓN A LA QUE SE DENOMl. 

NA "MEMORIA OPERATORIA",, PROCESA LA INFORMACIÓN EN SERIE (O -

SEA UNA OPERACIÓN AL MISMO TIEMPO),, Y NO DE MODO SIMULTÁNEO ... 

(O SEA VARIAS OPERACIONES AL MISMO TIEMPO)., DE ACUERDO A ---

NEWELL Y S!MON (1972). 

PARA INFORMACIÓN QUE NECESITA SER MANTENIDA POR -

MÁS DE 30 SEGUNDOS. LOS TEÓRICOS DE LOS DOS ALMACENES SOSTIE

NE QUE LA INFORMACIÓN TIENE QUE SER MOVIDA AL. ALMAC~N DE MEMO 

RIA PERMANENTE A LARGO PLAZO LLAMADA MEMORIA SECUNDARIA. ESTE 

ALMAC~N FUE PENSADO A TENER MÁS CAPACIDAD V MANTENER INFORMA

CIÓN PERMANENTe. EN El ALMAC~N DE MEMORIA SECUNDARIA RESIDEN-
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NUESTRAS EXPERIENCIAS ACUMULADAS Y CONOCIMIENTOS. DE ACUERDO A 

ESTOS TEÓRICOS MECANISMOS CUALITATIVAMENTE DIFERENTES SON RES

PONSABLES DE LA RETENCIÓN DE INFORMACIÓN PARA INTERVALOS COR-

TOS Y LARGOS, 

e).- NIVELES DE PROCESAMIENTO ; 

UN TERCER PUNTO DE VISTA SOBRE LA RETENCIÓN DE IN

FORMACIÓN TEMPORAL,, LLAMADO NIVELi:s DE PROCESAMIENTO FUE FORMY. 

LADO POR CRAIK Y LOCKHART (1972), ESTE PUNTO DE VISTA SOSTIENE 

QUE ES INNECE.SARIO POSTULAR LA EXISTENCIA DE ALMACENES DE MEMQ 

RIA SEPARADOS, CRAIK Y LOCKHART SOSTIENE QUE NUESTRA HABILIDAD 

PARA RECORDAR ES UN PRODUCTO DE VARIOS PROCESOS PERCEPTUALES, 

EN PARTICULAR,, CRAIK Y LOCKHART ARGUMENTAN QUE SE 

REALIZA UN NOMERO DE ANÁLISIS PERCEPTÚALES ASf COMO PATRONES

DE RECONOCIMIENTO EN ORDEN PARA PERCIBIR NUESTRO MEDIO. COMO

UN RESULTADO DE REALIZAR ESTOS ANÁLISIS SE DEJAN HUELLAS.1 --

~STO ES UNA GRABACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ESTOS ANÁLISIS. -

ESTAS HUELLAS 1PROPORCtONAN SIGNIFICADO AL RECUERDO .DE LO PASA 

:no. ARGUMENTAN QUE LA DURABILIDAD DE LAS HUELLAS DIFIEREN CON 

. EL NIVEL D.E PROCESAMIENTO EN EL MOMENTO DE REC!BI.R EL INPUT.

. Sl UN ESTIMULO ES SOLAMENTE PROCESADO EN EL NIVEL SENSORlAL.,-
r 

·, LA HUELLA ·ES INTRASCENDENTE Y FÁCILMENTE SE OLVIDARÁ,, SI LA -

, HUELLA ES PROCESADA PROFUNDAMENTE O INCLUYE PROPIEDADES SEMÁN. 

TICAS.1 LA HUELLA ES PERSISTENTE Y DURABLE. 

D) .- MODELO DE ACTIVACION; 
EN LOS AROS DE 1970 SURGIÓ OTRO MODELO DE MEMORIA1 

ALGUNAS VECES LLAMADO MODELO DE ACTIVACI6Nf. E'~TE PUNTO DE VIS

TA ES 'TIPIFICADO POR EL MODELO DE FUNCIONAMIENTO COGNOSCITIVO 

[HUMANO LLAMADO ACT CANDE1~SON 1976; ANDERSON,,. l<LINE Y LEWiS --
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QUE POSTULA QUE LOS HUMANOS TENEMOS UNA GRAN COLECCIÓN DE --

CONOCIMIENTOS ACERCA DEL MEDIO. ESTE CONOCIMIENTO ES ALMACENA 

DO EN UNA VASTA RED DE ASOCIACIONES LLAMADA "BASE DE DATOS" O 

MEMORIA A LARGO PLAZO, UNO DE LOS RASGOS MÁS INTERESANTES DE

ESTA BASE DE DATOS" ESTRIBA EN DOS HECHOS: SU CAPACIDAD APA-

RENTEMENTE ILfMITADA V LA DIFICULTAD ENCONTRADA HASTA AHORA -

PARA RECUPERAR LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE ALMACENADA, 

DE ACUERDO A ESTE MODELO SE TIENE ACCESO SÓLO A -

UNA PEQUEÑA PARTE DE LA BASE DE DATOS POR ALGÜN TIEMPO. ESA Ili 

FORMACIÓN A LA QUE SE TIENE ACCESO ES LLAMADA A SER ACTIVA. -

ESTO CORRESPONDE REGULARMENTE A LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ EN EL

TRABAJO DE MEMORIA, ESTE MODELO TAMBIÉN POSTULA QUE LA INFORMA 

CIÓN NO ESTÁ ACTIVA POR PERfODOS LARGOS DE TIEMPO YA QUE PERIÓ 

DICAMENTE ES DESACTIVADA. ESTE PROCESO DE NO ACTIVIDAD OCURRE

PARA ALGUNA INFORMACIÓN QUE ESTÁ EN ESTADO ACTIVO EXCEPTO PARA 

LA PEQUEÑA CANTIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA QUE CONTINOA FUN

CIONANDO. ESTA INFORMACIÓN MÁS TARDE ES COLOCADA EN UNA ESTRO~ 

TURA LLAMADA ALIST. ESTA ES UNA ESTRUCTURA QUE PUEDE TENER UNA 

PEQUEÑA CANTIDAD DE INFORMACIÓN EN UN ESTADO ACTIVO CUANDO --

OTRA INFORMACIÓN ES DESACTIVADA, 

LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LA MEMORIA A LARGO -

PLAZO FUE DlVIDIDA POR TULVING (1972)J A LAS CUALES DENO.MINÓ -

EPISODICA Y SEMANTICA. U MEMORIA EPISÓDICA SE REFIERE A LA M&_ 

MOR.IA QUE UNA PERSONA TIENE PARA DATOS Y EVENTOS Y PARA ESTA-

BLECER RELACIÓN ENTRE ELLOS, LA MEMORIA SEMÁNTI.CA SE REFIERE -

AL CONOCIMIENTO ORGANIZADO QUE SE TIENE ACERCA DE PALABRAS,, -

SfMBOLOS,, FÓRMULAS., CONCEPTOS Y REGLAS. INCLUYE EL CONOCIMIEN

TO BASE NECESARIO PARA t.A PRODUCCIÓN Y COMPRSNSIÓN DEL LENGUA-
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JE, 

LAS MEMORIAS EPISÓDICA Y SEMÁNTICA NO EXISTE COMO 

ENTIDADES SEPARADAS YA QUE ESTÁN MUY INTERRELACIONADAS,, AUN-

QUE SE .ESTABLECE UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS DOS CLASES DE INFOR 

MACIÓN CONTENIDA EN LA MISMA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE PRO 

,CESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL HOMBRE. 

LA INTERRELACIÓN DE LA MEMORIA SEMÁNTICA Y LA EPl 

SÓDICA HA DETERMINADO QUE INVESTIGADORES COMO ATKIN (1977) Y

STEWART (1978) PROPONGAN REDES EN LAS CUALES EST~N REPRESENTA 

DAS DENTRO DE LA MISMA RED.1 LAS RELACIONES LÓGICAS .ENTRE CON

CEPTOS (MEMORIA SEMÁNTICA) Y LAS CONDICIONES DE LOS HECHOS --

i (MEMORIA EPISÓDICA}. ESTAS REDES HfBRIDAS SON PARTICULARMENTE 
. 

'OTILES PARA REPRESENTAR LAS PROPOSICIONES MÁS IMPORTANTES DE-

: ALGUNAS MATERIAS (POSNER 1979). 

ANTERIOR AL ESTUDIO DE TULVING (1972) LAS INVESTl 

GACIONES EN MEMORIA SE HABÍAN CONCENTRADO SOBRE LAS VARIABLES 

: QUE TENfAN INFLUENCIA SOBRE EL RECUERDO DE LISTA DE PALABRAS

. Y POSTERIORMENTE EMPEZARON A INVESTIGAR SOBRE LA MEMOR!A SE-

. MÁNTlCA QUE INICIALMENTE FUÉ LLAMADA "ESTRUCTURA DE CONCEPT0".1 

,BÁSICAMENTE LOS PRIMEROS ESTUDIOS SE HAN ENFOCADO EN LA ESTRUC 

, TURA DE ESTA MEMORIA,, ES DECIR,, COMO LA INFORMACIÓN ALMACENADA 

EN MEMORIA SEMÁNTICA ES ORGANIZADA. EL PUNTO CRUCIAL ES INVES

TIGAR COMO EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS GENTES DE SU MEDlO -

ES ORGANIZADO, DEPENDIENDO DE CÓMO ESTE CONOCIMIENTO ES ESTRU~ 

TURAD0.1 PUEDE SER MÁS FÁCIL O DIFICIL RELACIONAR LA INFORMA--.. 

Ci6N i~!JEVA CON ELLO, 

EL PUNTO DE VISTA QUE MÁS INFLUENCIA TUVO SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LA MEMORIA PERMANENTE FUE PROPUESTA POR QUILLIAN 
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EN LOS AÑOS DE 1960 CCOLLIN~ Y QUJLLIAN 1969; QUILLIAN 1968) Y 

HA SIDO EL PUNTO DE PARTIDA PARA ALGUNOS CRfTICOS Y ALGUNOS -

DESCUBRIMIENTOS EMP[RICOS SOBRE MEMORIA SEMÁNTICA (COLLINS Y -

LOFTUS 1975). DE ACUERDO A ESTOS AUTORES LA MEMORIA SEMANTICA

ES .MEJOR REPRESENTADA COMO UNA VASTA REO DE CONCEPTOS INTERRE

LACIONADOS UNOS CON OTROS A TRAV~S DE UNA SERIE DE LINEAS O -

ASOCIACIONES. UNA RED CONSTA DE UN CONJUNTO DE NODOS O PUNTOS

( AJ B.1 C.1 ,, ,N) INTERCONECTADOS POR LINEAS O FLECHAS QUE SE RQ 

TULAN (Rl.1 R2 ••••• RN). LA UNIDAD BÁSICA DE ESTA RED SE DENOMI

NA '4lRIPLE" Y CONSTA DE DOS NODOS ENTRE LOS CUALES HAY UN ENLA 

1 CE. Los NODOS PUEDEN REPRESENTAR OBJETOS.1 ACCIONES,, ATRI 1BUTOS

o CLASES DE OBJETOS O DE ACCIONES, LAS DIFERENTES PROPIEDADES-

0 CARACTERfSTICAS DE UN CONCEPTO SON INDICADOS POR LOS TIPOS -

D.E LINEAS QUE RELACIONAN UN NODO CON OTRO. LAS LfNEAS VAR!AN -

EN CLASE., ALGUNAS HACEN REFERENCIA A CONCEPTOS SUBORDINADOS 0-

A CONCEPTOS SUPERORDINADOS,, OTROS. MODIFlCAN EL CONCEPTO O PRO-

, PORCIONAN INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE ~L. ESAS LfNEAS PUE

DEN SER DE DIFERENTE IMPORTANCIA PARA DETERMINAR EL SIGNIFICA

DO DE UN CONCEPTO. EN OTRAS PALABRAS.1 ALGUNAS PROPIEDADES DE -

UN CONCEPTO SON MÁS IMPORTANTES QUE OTRAS. ESTE. MODELO PROPUE.§. 

TO POR LOFTUS Y COLLINS SE LE HA LLAMADO DE 'REDES SEMANiiCAS Y 

POSTULA QUE LOS NOMBRES DE LOS CONCEPTOS SON ALMACENADOS EN -

UNA RED SEPARADA LLAMADA "RED LEXICAL" o •n1ccIONARIO". ESTA -

es UNA RED ORGANIZADA PRINCIPALMENTE POR LAS PROPIEDADES FON~

MICAS DE LAS PALABRAS,, SlN EMBARGO,, TAMBI~N PUEDE INCLUIR PRO

PIEDADES ORTOGRÁFICAS¡ 

E),- TEORIA DE LOS ESQUEMAS 
Los ESQUEMAS NO SOLO JUEGAN UN PAPEL CRUCIAL EN. EL 

MOMENTO DE LA CODIF.lCACt6N DE Lk INFORMACIÓN EN LA MEMORlA1 --
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SINO TAMBIÉN EN EL MOMENTO DE TRATAR. DE RECUPERAR LO ALMACENA

DO. Los PROCESÓS DE COMPRENSIÓN INVOLUCR!.ñ L~ SELECCIÓN y RE-

LLENO {INSTANTACIÓN) DEL ESQUEMA QUE PUEDE DAR RAZÓN DE LA IN

FORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL PASAJE. PARTE DE TODO ESE ES

QUEMA ES SUBSECUENTEMENTE ALMACENADO EN MEMORIA Y FORMA LAS -

BASES PARA TODOS LOS INTENTOS DE RECORDAR EL PASAJE. SI SE RE

CUERDA ALGÚN EVENTO DE UN TIEMPO POSTERIOR., ,LOS FRAGMENTOS DEL 

ESQUEMA ,RELLENADO PUEDEN SERVIR COMO BASE PARA AFIRMAR QUE LA

RECONSTRUCCIÓN DEL EVENTO SE HA PRODUCIDO. RUMELHART Y ORTONY

(1977) NOTARON QUE ESTA RECONSTRUCCl6ff NO ES UN PROCESO SIN -

GUf A. PARA PROPORCIONAR UNA INTERPRETACIÓN SIGNIFICATIVA DE -

LOS FRAGMENTOS1 SE BUSCA QUE ESQUEMA PUEDA SISTEMÁT!CA.'iENTE -

DAR RAZÓN DE LA RECUPERACI6H DE LOS FRAGKENTOS. Esos ESQUEMAS

PROPORCIONAN UN PUNTO DE REFERENCIA PARA GUIAR LA RECONS!RUC-

CIÓN DEL EV):NTO, 

VARIAS CLASES DE TESTl~lüS LLEVAN A LA CONCLU--

SIÓff DE QUE EL APRENDIZAJE Y LA RETENCIÓN SIGNIFICATIVOS SON -

MÁS EFICACES QUE SUS CORRELATOS MECÁNICOS. M. 6. JONES Y H. B. 
ENGLISH (1926) Y L. G. BRIGGS Y H. B. REED (1943) DEMOSTRARON

QUE ES MUCHO .MÁS FACIL APRENDER SIGNIFICATIVAMENTE Y RECORDAR

DE LA MISMA MANERA LA SUSTANCIA DEL MATERIAL POTENCIALMENTE -

SIGNIFICATIVO QUE MEMORIZAR ESTE MISMO MATERIAL CONECTADO DE -

MODO REPETITIVO Y AL PIE DE LA LETRA. ADEMAS.- EL. MATERIAL QUE

PUEDE APREHDERSE SIGNIFICATIVAMENTE (LA POESfA1 LA PROSA Y U\S 

OBSERVACIONES DE ASUNTOS GRÁFICOS)1 SE APRENDE CON HUCHA MÁS -

RAPIDEZ QUE LAS SERIES ARBl!P..ARIAS DE Df GITOS Y Sft.AliAS SIN -

SENTIDO CGL'\ZE; 1928.; LYOff1 1914; H. B. REED .. 1938) • LA MISMA· 

DIFERENCIA SE APLICA PARA LAS GRABACIONES DEL APRENDIZAJE ---
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SIGNIFICATIVO: EL MATERIAL NARRATIVO SE APRENDE MÁS RÁPIDAMEri 

TE Y SE RECUERDA MEJOR QUE LAS IDEAS FILOSÓFICAS MÁS COMPLE-

JAS QUE SON DIFfCILES DE ENTENDER CH. B. REED,, 1938) UNA IM-

PORTANTE APLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESAMIENTO DE -

PROSA; ES COMO MEJORAR LA HABILIDAD DE LAS GENTES PARA LEER. 

VARIAS T~CN!CAS HAN TRATADO DE MEJORAR. LA .COMPRENS·lÓN Y RETEN 

CIÓN. DE LOS ESTUDIANTES DE MATERIAL DE LECTURA. AUSUBEL (1960) 

INTRODUJO LA NOCIÓN DE ORGANIZADORES AVANZADOS; ~L CREYÓ QUE

SI SE PROPORCIONABA A LOS LECTORES UN RESUMEN DEL CONTENIDO -

DE UN PASAJE.., PODRfAN MEJORAR SU ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL -

DE ESTA MANERA SE. MEJORABA LA COMPRENSIÓN Y LA RETENCIÓN. PRE 

DIJO QUE EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS PODRfA MEJORAR LA .RETEN

CI6N. 

CRAIK Y LOCKHART (1972) POSTULAN QUE CUANDO EL SU

JETO TIENE REGLAS APRENDIDAS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS EXISTE UN 

NIVEL DE PROCESAMIENTO MÁS PROFUNDO. EXISTEN ESTUDIOS QUE APO

YAN ESTE PUNTO DE VISTAJ DICHOS ESTUDIOS SE BASAN EN LA "TAREA 

ORIENTADORA", LA CUAL CONSISTE EN PRESENTAR AL SUJETO INFORMA

CIÓN ORGANIZADAJ YA SEA ESTRUCTURAU4ENTE O BIEN SEMÁNTICAMENTE. 

SHELMAN (1971) HIZO LO ANiERIOR, PRESENTÁNDOLES A LOS SUJETOS-

UN POSTEST. ENCONTR6 UNA MAYOR RETENCIÓN EN EL MATERIAL SEMÁN

TICAMENTE ORGANIZADO. POR LO TANTO SE PUEDE ACEPTAR LA EFECTI

VIDAD DE LAS TAREAS ORIENTADORAS SOBRE LA RETENCI6N, 

EN SU CLÁSICO ESTUDIO .. BRANSFORD Y JOHNSON (1973)· 

DEMOSTRARON CÓMO LA INFORMACIÓN A TRAVl:S DE DIBUJOS PUEDE IN-

FLUIR SOBRE LA HABILIDAJ'l PARA COMPRENDER Y RETENER PASAJES EN

PROSA, TRABAJARON CON DOS GRUPOS: A UNO DE LOS GRUPOS LE PRE-

SENTARON UNA FIGURA ANTES DE LEER EL PÁRRAFO Y EL OTRO 0Nf Clí--



86 

MENTE LEYÓ LA INFORMACIÓN. A LOS SUJETOS QUE SE LES MOSTRÓ LA 

FIGURA,, ENCONTRARON EL PÁRRAFO COMPLETAMENTE COMPRENSIBLE,, -

CONTRARIO A LOS QUE NO SE LES MOSTRÓ, ESTAS DIFERENCIAS FUERON 

REFLEJADAS EN EL RECUERDO DE LOS SUJETOS DEL CONTENIDO DEL PÁ 

RRAFO. A LOS SUJETOS QUE SE LES ENSEÑÓ LA FIGURA RECORDARON -

MUCHO MÁS QUE A LOS QUE NO SE LES ENSEÑÓ ~STA. 

·ALGUNAS INVESTIGACIONES HAN ENFOCADO EL HECHO DE -

QUE UN LECTOR QUE RECUERDE UNA O DOS PALABRAS DE UN TEMA FAMI

LIAR,, PUEDE SERVIR PARA QUE UN TEMA SEA MÁS ENTENDIBLE. DOOLING 

Y LACHMAN (1978) EXPLORARON EL IMPACTO DE TALES TEMAS. LE DIE

RON A SUS SUJETOS EL Tf TULO DE UN PASAJE Y A OTROS NO SE LOS -

DIERON~ ENCONTRARON QUE A LOS QUE SE LES DIÓ EL TfTULO RECORDA 

RON 18% MÁS PALABRAS QUE A LOS QUE NO SE LES DIÓ EL TÍTULO, 

LAS INSTRUCCIONES JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN LA 

RETENCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE LOS PASAJES. UN EJEMPLO DE -

ELLO ES EL ESTUDIO REALIZADO POR PICHERT Y ANDERSON (1977). -

ESTOS AUTORES PRESENTARON A TRES GRUPOS CON DIFERENTES INSTRUC 

CIONES.1 A PARTIR DE LAS CUALES DEBERfAN DE LEER EL PÁRRAFO, SE 

ENCONTRÓ QUE LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DE LA HISTORIA TUVO -

INFLUENCIA EN l..A HABILIDAD PARA RECORDAR UNIDADES DE IDEA. 

SE HA VISTO QUE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES TIE

NEN GRAN IMPORTANCIA EN LA RETENCIÓN. Es MÁS FÁCI.L RECORDAR _,_ 

LAS PALABRAS CUANDO LLEVAN UN ORDEN SINTÁCTICO QUE CUANDO CARJi 

CEN DE ~L. (RUMELHART 1977). 

Los ESTUDIOS REALIZADOS PARA MEDIR LA INFLUENCIA -

DE LOS ESQUEMAS EN LA Rt:rENCI6N (ANDERSON Y PtCHERT 1978.; Pt-

CHERT Y ANDERSON 1977; RUMELHART Y 0RTONY 1977: ANDERSON 1978) 
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CONCLUYEN QUE LOS ESQUEMAS JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN NUES 

TRA HABILIDAD PARA RECORDAR LO QUE SE LEE, Y DE ESTA MANERA -

SE PUEDE ENTENDER MEJOR PORQUE LAS VARIABLES CONTEXTUALES NO

SÓLO TIENEN EFECTO EN LA HABILIDAD PARA COMPRENDER LO QUE --

ESTÁ SIENDO LEIDO, SINO QUE TAMBI~N INFLUYEN EN LA HABlLIDAD

PARA RECORDARLO·POSTERIORMENTE, COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN PARE

CEN ESTAR CORTADOS DE LA MISMA TELA. 

DE LOS ESTUDIOS ANTERIORES SE CONCLUYE QUE LA COM. 

PRENSIÓN Y LA RETENCIÓN DE UN PÁRRAFO NO SON SÓLAMENTE UNA -

FUNCIÓN DEL TEXTO o DEL LECTORJ MÁS QUE Eso~ LAS MANIPULACIO

NES EXPERIMENTALES PUEDEN INTERACTUAR CON EL LECTOR PARA AFEC 

TAR SU EJECUCIÓN. 

AL HABLAR DE COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN NO PODEMOS -

OMITIR MENCIONAR FACTORES COGNOSCITIVOS COMO LA INTELIGENCI~,, 

ESTRATEGIAS DE COMPRENsr9~ ... ASÍ COMO EL VOCABULARiO y LAS AP

TITUDES QUE 'SON VARIABLES INTR~NSECAS AL COMPORTAMIENTO DEL -
... . -- ~ 

HOMBRE Y QUE LE FACILITAN LA ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN DEL -

MUNDO QUE LE RODEA. 

LA MEDICIÓN DE ESTOS FACTORES DE ALGUNA MANERA -

NOS AYUDAN A ENTENDER LA RELACIÓN QUE GUARDAN ENTRE sf Y CON-
. 

LOS PROCESOS COGNOSCITIVOS EN GENERAL. 
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UNA DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN FUÉ DETER 

MINAR DE QUE MANERA CIERTAS HABILIDADES DE LOS ALUMNOS COMO 

LA INTELIGENCIA,, APTITUDES, VOCABULARIO V ESTRP.,TEGIAS SE CQ 

RRELACIONABAN CON LA COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN DEL MATERIAL -

LEIDO. ESTA PREGUNTA SE FORMULÓ A PARTIR DEL SUPUESTO DE -

QUE ÉSTAS HABILIDADES LA POSEEN TODOS LOS INDIVIDUOS (EN. MA 
YOR O MENOR ESCALA) Y PUDIERA ENCONTRARSE UNA RELACIÓN MUY

ESTRECHA CON AQUELLAS CONDUCTAS QUE LOS PROCESOS DE COMPREr! 

SIÓN Y/O RETENCIÓN REQUI.EREN PARP: SER LLEVADOS A CABO. SE -

DESCRIBIRÁN BRéVEMENTE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS, 

I>.- INTELIGENCIA. 
EL TRATAR DE DEFINIR EL CONCEPTO DE rNTELlG.ENCIA 

NO HA SIDO TAREA FÁCIL1 LA TENDENCIA ES IR DE LAS CONCEPCIO 

NES GENERALES DE INiELIGENCIA A LOS FACTORES MÚLT[PLES. No
HA SIDO DE GRAN AYUDA ACUDIR A DEFINrCIONES VERBALES, LA -

PSICOLOGÍA CIENTIFfCA HA OFRECIDO NUMEROSAS DEFINICIONES ... _ 

VERBALES DE INTELIGENCIA. POR EJEMPLO: 

TERMAN (1921) ESCRIBIÓ: "UN INDIVIDUO SERÁ rnrg 

Ll.GENTE EN PROPORCl'6N A SU CAPACIDAD PARA PENSAR EN FORMA -

ABSTRACIA11
• 

WECttSLER (1944) AFIRMA QUE: INTELlGEUClA l!S LA CA, 

PACIDAD INTEGRAL O GLOBAL DE.L INDIV!DuO PARA ACTUAR CON UN -



89 

PROPÓSIT01 PENSAR RACIONALMENTE Y DESENVOLVERSE CON EFE~ 

TIVIDAD EN SU AMBIENTE, 

BURT (1955) DEFINIÓ A LA INTELIGENCIA COMO -

UNA CAPACIDAD COGNOSCITIVA INNATA Y GENERAL, 

SIN EMBARG01 NINGON PSICÓLOGO SERf A CAPAZ DE 

DISTRrBUIR A LAS PERSONAS EN ORDEN DE ·"INTELIGENCIA" Sl

ACUDIERAN DIRECTAMENTE A ESAS DEFINICIONES VERBALES. SE

VER!AN OBLIGADOS A IDEAR TAREAS, CREAR MUESTRAS DE CON-

DUCTA O APLICAR LAS YA EXISTENTES, ESTAS DEFINICIONES -

VERBALES Y"OTRAS PRECEDENTES HAN SIDO VALIOSAS1 PUES HAN 

ESTIMULADO A LOS PSICÓLOGOS A LA INVESTIGACIÓN Y AL DESA 

RROLLO DE UN VALIOSO CONJUNTO DE PRUEBAS. DE ESTA MANERA, 

NINGUNO HA DADO UNA DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL CONCEPTO

DE INTELIGENCIA,, CRITERIO QUE CONSIDERA~ ESENCIAL QUIENES 

CONSIDERAN A LA PSICOLOGfA COMO UNA DISCIPLINA CIENTIFfCA 

LÓGICAMENTE AFIN A LAS CIENCIAS MÁS ANTIGUAS, 

SPIKER Y MCCANDLESS (1954) AFIRMAN QUE EL COli 

CEPTO DE INTELIGENCIA,, PARA TENER SIGNIFICACIÓN CIENTIFf

CA DEBE SER DEFINIDA EN BASE A OBJETOS Y ACONTEClMIENTOS

OBSERVABLES COMO LOS DEMÁS CONCEPTOS C!ENTIFÍCOS, PARA D,!; 

FINIR A LA INTELIGENCIA SE ESPECIFICAN LAS CONDICIONES -

OBSERVABLES ~UE DEBEN EXISTIR CUANDO SE USE LA PALABRA, 

A TRAV~S DE LA HISTORIA,, DESDE LOS ANTIGUOS -

GRIEGOS EN ADELANTE.1 LOS HOMBRES HAN TRATADO DE FORMULAR

TEORf AS GENERALES SOBRE LA NATURALEZA Y DESARROLLO DE LA

CONDUCTA INTELIGENTE, SE REVISARÁN ALGUNAS FORMULACIONES

:OEL SIGLO YJ( QUE HAN ATRA!DO ESPECIALMENTE LA ATENCIÓN -

COMO LA TEORIA FISIOLÓGICA DE HEBB.1 LA TEORfA OEL APRENDI 
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íAJE DE FERGUSON,, LA TEORÍA _EVOLUTIVA DE PIAGET Y TEORÍAS 

ESTADÍS'.flCAS, 

D. 0. HEBB (1949-1959) SE INTERESÓ EN LOS CO

RRELATOS FISIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA INTELIGENTE, CREÍA .... 

QUE UN ORGANISMO ACTIVO Y PARTICIPANTE INTERVIENE ENTRE -

LOS ESTÍMULOS Y LAS RESPUESTAS OBSERVABLES Y QUE EL PENSA 

MIENTO ES EL PROBLEMA PRINCIPAL DE LA PSICOLOGÍA. IDENTI

FICA AL PENSAMIENTO CON LOS PROCESOS CENTRALES. PROPUSO -

LA EXISTENCIA EN EL CEREBRO DE "AGRUPACIONES DE CÉLULAS"

y "SECUENCIAS DE FASE" EN DONDE LA AGRUPACIÓN DE CÉLULAS-· 

ES "UN PROCESO CEREBRAL QUE CORRESPONDE A DETERMINADO --

ACONTECIMIENTO SENSORIAL Ó A UN ASPECTO COMON DE VARIOS -

ACONTECIMIENTOS SENSORlALES "y LA SECUENCIA DE FASE ES -

"UNA SERIE DE ACTIVIDADES DE AGRUPACIÓN TERMPORALMENTE IN

TEGRADAS: REPRESENTA UNA CORRIENTE EN EL 'FLUIR DEL PENSA

MIENTO". 

ACENTÚA LA IMPORTANCIA DE LA PRIMERA ESTIMULA 

CIÓN AMBIENTAL. 

DURANTE LA INFANCIA SE ERIGEN LENTAMENTE LAS

AGRUPACIONES DE CÉLULAS COMO RESULTADO DE MUCHAS REPETI-

CIONES DE LAS CONDICIONES ESTIMULANTES COMO "ESTAR EXPUE.§. 

TO A IJN SONIDO VOCAL DEtERMINAno",, UNA SER,IE DE ESTIMULA

CIONES TÁCTILES A MEDIDA QUE EL INFANTE VA TOCANDO CON SU 

MANO LA SONAJA1 UNA REJA DE LA CUNA, EL BIBERÓN,, ETC,"- ...... 

(HEBB 1959'), 

LA TRANSFERENCIA TIENE UN PAPEL CENTRAL EN EL 

SISTEMA DE HEBB. 

TODO APRENDfZAJE POSTERIOR AL QUE OCURRE EN -
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LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA ES UNA TRANSFERENCIA DEL APRENDI

ZAJE ANTERIOR. Los INDIVIDUOS QUE SUFRIERON DE PRIVACIÓN EN 

UN PRINCIPIO_, NO PUEDEN ERIGIR UN REPERTORIO ADECUADO DE HA 

BILIDADES Y CONCEPTOS QUE SEA POSIBLE TRANSFERIR A NUEVAS -

SITUACIONES. 

G. A, FERGUSON (1954,1956) ESTUVO MUY INFLUIDO -

POR HEBB., PERO EN SU ENFOQUE INTENTÓ INTEGRAR DOS CAMPOS TRA 

DICIONALMENTE SEPRADOS: EL DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES, 

(DESCRIPCIÓN DE HABILIDADES) V EL DEL APRENDIZAJE, FERGUSON 

AFlRMABA QUE EL ÚNICO SIGNIFICADO ÚTIL DEL T~RMINO INTELI-

GENCIA ES EL DE UN CONJUNTO DE HABILIDADES APRENDIDAS Y Dlª 

TINGUIBLES, ESPECIFICAMENTE HABLANDO,, SE REFERÍA A HABILIDA 

DES TOTALMENTE .ADQUIRIDAS MEDIANTE REFORZAMIENTO INTERMITEN 

TE Y QUE POR ELL01 TIENE UNA ESTABILIDAD RELATIVA, SE SUPO

NE QUE EN EL ADULTO SON ESTABLES POR LARGOS PERIODOS; EN EL 

NIÑO SE TIENEN.r POR LO MENOS.1 ESTABILIDAD CONSIDERABLE A --

CUALQUIER EDAD. 

EL INDIVIDUO ADQUIERE SUS HABILIDADES MEDIANTE

LAS EXPERIENCIAS CON su AMBIENTE. Los FACTORES BIOLÓGICOS -

TIENEN IMPORTANCIA PARA DETERMINAR EL NIVEL ÚLTIM0.1 PERO -

QUE HABILIDADES ESPECI.ALES SE APRENDEN DEL MEDIO CULTURAL.

EN TODA CULTURA SE NECESITAN CIERTAS HABILIDADES PARA LO--

GRAR UNA ADAPTACIÓN EFECTIVA Y DE HECHO,, LA SOBREVIVENCIA, 

SE VALORAN ESAS HABILIDADES., SE LES APRENDE Y -

CON LA EDAD SE INCREMENTAN.r PUES PADRES Y OTROS AGENTES, -

QUE REFLEJAN LOS VALORES DE LA CULTURA, LAS RECOMPENSAN --

CUANDO SE PRESENTAN. COMO LAS CULTURAS S.E DIFERENCIAN MUCHO.,, 

EXIGEN APRENDER HABILlDADES DISTINTAS A DIVERSAS EDADES. ,,, 

.. 
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EN RESUMEN, FERGUSON CONSIDERABA A LA lNTELIGEN 

CIA COMO UN CONJUNTO DE HABILIDADES APRENDIDAS EN EXCESO. -

LA TRANSFERENCIA ES IMPORTANTE EN LA ADQUlSlCIÓN DE ESAS HA 

BILIDADES Y EN LOS POSTERIORES EFECTOS QUE ESTAS EJERZAN. -

COMO LAS DEMANDAS CULTURALES VARIAN, TAMBIÉN VARIAN LAS HA

BILIDADES ADQUIRIDAS POR LOS INDIVIDUOS EN CULTURAS DlFEREN 

TES. POR LO TANTO., NO EXISTE UNA "INTELIGENCIA",, SINO MU--

CHAS,, QUE CORRESPONDEN A LA DIVERSIDAD DE LAS DEMANDAS CUL

TURALESa 

PARA PIAGET CFLAVELL 196~) LA INTELIGENCIA,, ES

UN CONTINUO PROCESO DE ADAPTACIÓN AL MEDl.O. EN ESENCIA..r EL

DESARROLLO INTELECTUAL CONSISTE mr TRANSFORMACIONES EN LA. -

FORMA DE LOGRAR ESA ADAPTACIÓN. LAS SUCESIVAS ETAPAS DE DE

SARROLLO-EL PERIODO SENSOMOTOR,, EL PERIODO PREOPERACIONAL,,

EL PERIODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS Y El PERIODO DE LAS 

OPERACIONES FORMALES- VAN SURGIENDO GRADUALMENTE A PARTIR -

DE LA INFANCIA., COMO RESULTADO DE LA INTERACCIÓN DEL ORGA.-

NISMO EN MADURACI.ON CON SU AMBIENTE,, SIENDO JERÁRQUICAS -

POR NATURALEZA: CADA UNA DE' ELLAS SE BASA EN LA ANTERIOR Y

A SU VEZ SE INCORPORA A ELLA. EN GENERAL EL AVANCE DEL NIÑO 

POR LAS DISTINTAS ETAPAS ESTA SUBRAYADO POR UNA DEPENDENCIA 

DECRECIENTE EN LAS INTERPRETACIONES SUBJETIVAS DEL AMBIENTE 

INMEDIATAMENTE PERCIBIDO Y UNA CAPACIDAD CRECIENTE PARA MA

NEJAR DE MODO LÓGICO PROPOSICIONES ABSTRACTAS RESPECTO AL -

MUNDO DE LO POS l. BLE. 

VARIAS FORMULACIONES SOBRE LA NATURALEZA DE LA

'INTELIGENCIA HAN TENIDO COMO BASE ANÁLISIS ESTP..Df ST!COS DE

LAS RESPUESTAS OADAS POR SUJETOS A DISTINTAS PRUfBAS, EN --
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PARTICULAR SE HAN USADO VARIAS TÉCNICAS DE CORRELACIÓN.., CO

NOCIDAS COMO ANÁLISIS FACTORIAL. SE REVISARÁN ALGUNAS FORM!! 

LACIONES ESTADf STICAS DE MAYOR INFLUENCIA, 

LA TEORfA DE SPEARMAN1 CHARLES SPEARMAN (1904)

FU~ EL PRIMERO EN USAR A FONDO LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS FAC

TORIAL ... PUES HALLÓ SUFICIENTE CORRELACIÓN ENTRE LAS TAREAS

QUE USARA PARA AFIRMAR QUE 'EN TODAS LAS TAREAS INTELECTUALES 

FUNCIONABA UN FACTOR GENERAL O G,, QUE ~L CONSIDERABA ENERGfA 

MENTAL GENERAL. ADEMÁS,, IDENTIFICÓ VARIOS FACTORES ESPECfFI

COS Ó E QUE ONICAMENTE 'ERAN PARA DETERMINADAS TAREAS, DE -

ESTE MODO ... LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER TAREA SE .BASABA EN --

CIERTA PROPORCIÓN DEL FACTOR UNIVERSAL G Y DEL FACTOR ~SPE-

CIAL f. PARA DICHA TAREA •. SE CONOCE ESTE PRINCIPIO COMO TEO-

RÍA BIFACTORIAL DE LA INTELIGENCIA. LA TEORfA DE THURSTONE. 

A FINALES DE LOS AÑOS TREINTA Y DURANTE LA D~CADA DEL CUA-

RENTA"" L~ L., THURSTONE ELA.BORÓ Y AFU!Ó LOS PROCEDIMIENTOS -

DE ANÁLISIS FACTORIAL,, PARA QUE SE ADECUARAN A ANALIZAR MU

CHOS FACTORES A LA VEZ. (THURSTONE 1947).. THURSTONE PARTIÓ

DE QUE EL MEJOR MODO DE DESCRIBIR LA CONDUCTA INTELIGENTE -

ES EN BASE A UNA SERIE DE FACTORES RELATIVAMENTE DIST 1INTOS,. 

LOGRANDO CON SUS COLABORADORES IDENTIFICAR VARIAS DE ESAS -

"HABILIDADES MENTALES PRIMARIAS". SIN EMBARGO., THURSTONE Y

THURSTONE (1941) ANALIZARON LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS EN -

21 PRUEBAS POR UN BUEN NOMERO DE ESCOLARES ~ IDENTIFICARON

SIETE FACTORES QUE SON LOS QUE CON MAYOR FRECUENCIA SE ASO

CIAN AL NOM BRE DE THURSTONE. DICHOS FACTORES SON l..A VELOCl 

DAD PERCEPTIVA,, EL NÚMERO... LA FLUIDF.Z DE PALABRA,, LA COM-

YtcENS I.ÓN VERBAL,, El ESPACIO, LA MEMl'RIA ASOCIATIVA Y LA --
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INDUCCIÓN O RAZONAMIENTO GENERAL, THURSTONE (1948) INCLUYÓ 

UN FACTOR GENERAL BASTANTE PARECIDO AL Y, DE SPEARMAN..r AUN·

QUE SIN CONSIDERARLO TAN IMPORTANTE PARA DESCRIBIR LAS CA

PACIDADES INTELECTUALES DEL INDIVIDUO COMO LAS HABI.LIDADES 

MENTALES PRIMARIAS. 

LA TEORÍA DE GUILFORD. SE CONOCE COMO El O ES

TRUCTURA DEL INTELECTO A LA TEORÍA DE J .P. GUILFORD SOBRE 

EL lNTEU~CIO HUMANO (GUILFORD 1956..r 1957..r 1959,, 1966), A -

PARTIR DE UN MEDITADO EXAMEN DE 37 FACTORES QUE YA HAB!AN

SIDO IDENTIFICADOS.1 GUILFORD CONCIBIÓ LA IDEA DE DESCRIBIR 

LAS ACTIVIDADES INTELECTUALES HUMANAS EN BASE A SUBDIVISIQ 

NES DE TRES IMPORTANTES DIMENSIONES: FUNCIONES, PRODUCTOS -

Y CONTENIDOS, TAL COMO HOY SE LE CONCIBE..r ESE MODELO TRI-

DIMENSIONAL POSTULA UNOS 120 FACTORES DISTINTOS, 

UN MODO DE CLASIFICAR ES..r SEGÚN EL TIPO FUNDA

MENTAL DE PROCESO Ó FUNCIÓN EJECUTADO, ESTE TIPO DE CLASI

FlCAClÓN PRODUCE CINCO GRUPOS PRINCIPALES DE CAPACIDADES -

INTELECTUALES: FACTORES COGNOSCITIVOS~ MEMORIA, PENSAMIEN

TO CONVERGENTE..r PF.NSAMIENTO DIVERGENTE Y VALUACIÓN. Es PO

SIBLE CLASIFICAR LOS FACTORES INTELECTUALES EN BASE AL. TIPO 

DE MATERIAL O CONTENIDO INCLUIDO; ESTE PUEDE SER DE FlGURA..r 

SIMBÓLICO Ó SEMÁNTICO. 

CUANDO SE APL[CA DETERMINADA FUNCIÓN A CI.ER.TO

TIPO DE CONTEN.ID0.1 SE INCLUIRÁN HASTA SEIS TlPOS GENERALES 

DE RESULTADOS, HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA PENSAR QUE, -

CUALESQUIERA QUE SEAN L.AS COMBINACIONES DE FUNCIONES Y CON, 

TEN!.DOS PRESENTES1 SIEMPRE SE HALLARÁN ASOCIADOS LOS MIS-· 

MOS SEIS TIPOS DE RESULTADOS. ESTOS SEIS TJPOS PUEDEN SFR· 
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UNIDADES, CLASES, RELACIONES, SISTEMAS, TRANSFORMACIONES 

Y CONSECUENCIAS (GUILFORD 1959). 

A PESAR DE DEFENDERSE CADA VEZ MÁS EL,.USO DE 

BATERf AS DE PRUEBAS QUE PRODUZCAN MUCHAS PUNTUACIONES SE

PARADAS, SIGUEN UTILIZÁNDOSE AMPLIAMENTE LAS PRUEBAS BASA 

DAS EN LA NOCIÓN DE G, ESTAS INCLUYEN LA STANFÓRD-BINET -

(TERMAN Y MERRILL 1960) Y LÁS MATRICES PROGRESIVAS (RAYEN 

1956. 1958), McNEMAR (1964) ES EN ESPECIAL, UN AC~RRIMO -

DEFENSOR DE LAS PRUEBAS GENERALES DE PUNTUACIÓN ÚNICA, -

PUES AFIRMA QUE SIGUEN SIENDO MEJORES M~TODOS DE PREDE-

CIR LA CONDUCTA DE NO PRUEBA QUE CUALQUIER BATERfA EXISTE, 

PUEDE SER CONSIDERADA COMO PUNTO MEDIO LA POSICIÓN DE GA

RRETT (1946), SIMILAR A LA DE BURT (1954) Y A LA DE LIE-

NERT Y CROTT (1964). GARRETT ESTUDIÓ LAS CORRELACIONES -

ENTRE FACTORES COMO UNA FUNCIÓN DE LA EDAD Y SACÓ EN CON

CLUSIÓN QUE LA CAPACIDAD GENERAL O ~ DESCUELLA AMPLIAMEN

TE EN LOS AÑOS DE PRIMARIA, PERO SE LE VE MENOS EN LOS Nl 

VELES DE PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD, CUANDO "LA CAPACIDAD 

GENERAL SE DILUYE EN TALENTOS MÁS ESPECIALIZADOS" (GARRETT 

1946). Es CLARA LA NECESIDAD DE INVESTIGACIONES ADICIONA

LES. EN ESPECIAL SE NECESITAN DATOS SOBRE EL VALOR DE PRE 

DICCIÓN DE LAS BATERfAS PARA CAPACIDADES ESPECIALES APLI

CADAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

PARA LOS PROPÓSITOS DE ~STA INVESTIGACIÓN SE

DECIDIÓ UTILIZAR LA PRUEBA DE INTELIGENCIA DE RAYEN (TEST 

DE MATRICES PROGRESIVAS). LA CUAL ESTÁ DESTINADA A MEDIR

EL FACTOR ~ DE SPEARMAN. ESTA PRUEBA QUE REQUIERE PRINC1-

0A ... ""'E'f"~ .A :'"::- .. .:::tóN Df RELACIONES ENTRE ELEMENTOS ABS---
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TRACTOSJ ES CONSIDERADA POR LA MAYORfA DE LOS PSICÓLOGOS

BRITANICOS COMO LA MEJOR MEDIDA DEL FACATOR §., 

II.- APTITUDES 
SIENDO LAS APTITUDES LA CAPACIDAD DE LOS IN

DIVIDUOS PARA APRENDERJ ES NECESARIO HABLAR DE ESTAS Y DE 

SU POSIBLE INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN DE LECTURA. No -

EXISTE ACUERDO EN CUANTO A LA DEFINICIÓN DE APTITUD. Es -

UN TÉRMINO QUE SE HA PRESTADO A M0LTIPLES CONFUSIONES CO[ 

CEPTUAL~S Y SEMÁNTICAS, 

EN LA DÉCADA DE LOS TRElNTA SE PENSABA QUE 

LAS APTITUDES ERA ESENCIALMENTE DISPOSICIONES INNATAS, QUE 

NO SE BASABAN EN LA EXPERIENCIA tH EN EL APRENDIZAJE, AC

TUALMENTE POCOS PSICOLOGOS CREEN EN ÉSTA TENDENCIA. ASI -

THORNDYKE Y HAGEN (1960), TVLER (1975) DEFINEN LA APTITUD 

COMO UNA DISPOSICIÓN A APRENDER, ESTA DISPOSICIÓN DEPENDE 

EN PROPORCIONES DESCONOCIDAS DE LAS CARACTERfSTICAS GENÉ

TICAS DEL INDIVIDUO Y DE LA TOTALIDAD DE SU HISTORIA VI-

TAL.1 ES DECIR., DE LOS AMBIENTES FÍSICOS EN LOS QUE HA --

VIVIDO Y DE LOS APRENDIZAJES PREVIOS. BINGHMAN (1965) SE

REFIERE A LA APTITUD COMO UN ESTADO CONJUNTO DE CARACTE-

RÍSTICAS CONSIDERADAS SINTOMÁTICAS DE UNA CAPACIDAD INDI

VIDUAL PARA ADQUIRIR, POR MEDIO DE LA EJERCITACIÓN, ALGÚN 

CONOCIMIENTO, HABILIDAD O CONJUNTO DE RESPUESTAS {POR LO

GENERAL ESPECIFICADA), TALES COMO LA APTITUD PARA HABLAR

ALGUNA LENGUA, EJERCITAR MÚSICA; ETC, 

LAS PRUEBAS DE APTITUDES SE UTILIZAN PARA DE~ 

TECTAR COMO UN SUJETO PUEDE APROVECHAR UNA CLASE ESPECIAL 
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DE ENTRENAMIENTO Y PARA PREDECIR LA EJECUCIÓN FUTURA; 

ESTÁN BASADAS EN TEMAS QUE SE RELACIONAN CON LO QUE EL SU 

JETO PUEDE HACER EN EL PRESENTE. 

HASTA EL NIVEL DE LA ENSEÑANZA MEDIA LA DIFE

RENCIACIÓN DE LAS APTITUDES NO HA AVANZADO LO SUFICIENTE

COMO PARA JUSTIFICAR SU EMPLEO PRÁCTICO DE LAS BATERfAS -

DE APTITUDES MÚLTIPLE, 

LA BATERÍA DE TESTS DE APTITUDES DIFERENCIALES 

SE ELABORÓ TOMANDO EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LAS INVES

TIGACIONES SOBRE LAS APTITUDES UTILIZANDO EL ANÁLISlS FAC 

TORIAL. 

LA CONCEPCIÓN FUNDAMENTAL QUE DETERMINA LA -

CONSTRUCCI6N DE ~STA CLASE DE BATERfAS DE APTITUDES ESPE

CIFICAS PODRÍA FORMULARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: Los DI

FERENTES TESTS Y SUBTESTS APRECIAN APTITUDES Y FACTORES -

BÁSICOS CUYA POSESIÓN EXPLICA LA CAPACIDAD PARA DESEMPE-

ÑARSE EN TAREAS MUY DIFERENTES DE LAS QUE PLANTEAN DICHOS 

TESTS Y SUBTESTS, SEGÚN EL DAT Y OTRAS PRUEBAS DEL MISMO

TIPO, NU~EROSAS ACTIVIDADES HUMANAS - ESTUDIOS, OCUPACIO

NES, OPERACIONES.1 PROFESIONES.1 ETC.- EXIGEN UN CONJUNTO -

DE APTITUDES BÁSICAS COMBINÁNDOSE Y PARTICIPANDO CADA UNO 

DE ELLOS EN DISTINTO GRADO. SE CONSIDERA QUE ESOS FACTO-

RES SON FUNDAMENTALMENTE LOS SIGUIENTES: RAZONAMIENTO VER 

BAL, HABILIDAD ARITM~TICA., RAZONAMIENTO ABSTRACTO Y .RAZO

~AMIENTO ~ECÁNICO, 

III.- ºRUEBA DE VOCABULARIO DE WAIS 

LA AMPLITUD DE VOCABULARIO DE UNA PE.RSONA1 NO 



ES SOLO UN fNDlCE DE SU NIVEL DE ESCOLARIDAD,, SINO QUE ES 

ADEMAS UNA EXCELENTE MEDIDA DE SU INTELIGENCIA GENERAL, -

SU EXCELENCIA COMO PRUEBA DE INTELIGENCIA PUEDE BASARSE -

EN EL HECHO COMPROBADO DE QUE EL NÚMERO DE PALABRAS QUE -

UNA PERSONA CONOCE., REPRESENTA Al MISMO TIEMPO LA MEDIDA

DE SU HABILIDAD PARA APRENDER,, EL CÜMULO DE INFORl-1.ACIÓN -

VERBAL SOBRE EL QUE SE BASA., Y EL NIVEL GENERAL SOBRE EL

QUE SUS IDEAS PARTICIPAN, DESDE LUEGO ESTE TIPO DE ACTIV! 

DADES ESTÁ INFLUIDA EN GRAN CANTIDAD POR LAS OPORTUNIDA-

DES CULTURALES Y EDUCACIONALES DE LAS PERSONAS. 

ESTA PRUEBA CONSTA DE CUARENTA PALABRAS SE-

LECC IONADAS DE UN DICCIONARIO SOBRE UNA BASE DE •GRADO DE 

DIFICULTAD" Y ELEGIDAS AL AZAR. DESDE EL PUNTO DE VISTA -

CUALITATIVO,, UNA PRUEBA QUE EXIGE COMO TAREA LA DEFINI--

CIÓN DE PALABRAS,, RESULTA DE MUCHO VALOR. LA. DEFINICIÓN -

ES DE GRAN IMPORTANCIA PORQUE MUESTRA EL NIVEL CULTURAL Y 

EDUCACIONAL DE LAS PERSONAS, LA AMPLITUD DE VOCABULARIO -

DE UN SUJETO PERMITE LA EVALUACIÓN CUANTITATIVA, ES DECIR,, 

DENOTA CUANTAS PALABRAS CONOCE, NO IMPORTANDO LA ELEGANCIA 

O nPULCRITUD" DEL LENGUAJE,, SINO EL RECONOCIMIENTO DEL SJG 

NIFICADO DE LA PALABRA. 

IV.- ESTRATEGIAS 
UNA CRfTICA COMON EN LAS PR~CTICAS EDUCACIONA

LES INVOLUCRA LA CARENCIA DE PROCEDIMIENTOS INTRUCCIONALES 

EFECTIVOS PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. 

COM0NMENTE SE LES DICE A LOS ESTUDIANTES QUE APRENDAN PERO 

NO SE LES DlCE NADA ACERCA DE &-ºMQ HACERLO, El HECHO DE -

QUE LAS HABILIDADES INVOCLUCRADAS EN EL APRENDIZAJE SON A~ 
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QUIRIDAS EN FORMA NATURAL POR CADA NIÑO ES PROBABLEMENTE

UNA -FALACIA. SIN EMBARGO., ES CIERTO QUE MUCHOS NIÑOS Y -

ADULTOS ADQUIEREN HABILIDADES INTELECTUALES EFECTIVAS CO-
-

MO UNA FUNCIÓN DE SU EXPERIENCIA INDIVIDUAL. LAS ESCUELAS 

HACEN POCO PARA SISTEMATIZAR O INDIVIDUALIZAR ESTAS EXPE

RIENCIAS. 

LA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOG[A INDICA QUE --

USAMOS ESTRATEGIAS PARA ALMACENAR Y RECUPERAR INFORMACIÓN 

YA QUE NO FUNCIONAMOS COMO RECEPTÁCULOS SIMPLES V. PASIVOS 

EN EL CUAL SE IMPRIMEN LOS VfNCULOS ASOCIATIVOS .QUE PERMA 

NECEN ALMACENADOS PARA ACTIVARSE POSTERIORMENTE CUANDO -

SE PRESENTAN LOS PROPIOS ESTfMULOS (f1ELTON Y MoRTEN 1972; 

REGNEY 19761 TULVIN Y DONALDSON 1972). GAGN~ Y BRIGGS -

(1974) AFIRMAN QUE EL ACTO DEL APRENDIZAJE REQUIERE DE LA 

PRESENCIA DE VARIOS ESTAD!os INTERNOS EN EL APREND-IZ.----

ENTRE ESTOS HAY CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERA

CIÓN DE LA INf:ORMACIÓN.1 HABILIDADES INTELECTUALES Y ES--.. 
TRATEGIAS COGNOSCITIVAS. 

PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL APRENDIZA 

JE SE NECESITA DE ESTRATEGIAS QUE DETERMINEN Y DIRIJAN -

LA CONDUCTA DEL APRENDIZ EN EL MOMENTO DE ATEND.ER LA SI-

TUACI6N EDUCATIVA EN LA QUE SE ENCUENTRE INVOLUCRADO,, --

PARA ELLO LA PSICOLOGfA EDUCATIVA PRESENTA DOS OPClONES:

APLICAR ESTRATEGIAS CON UNA ORIENTACIÓN CONDUCTlSTA Y --

OTRA CON ORIENTACIÓN COGNOSCITIVA { DE LAS QUE SE OCUPA ... 

LA TECNOlOGfA DE LA EtlSEÑANZA). 

LA ESTRATEGIA CONDUCTlSTA BASA SUS PFUNCIPIOS 

~~ EL CONTROL. DE !.A CONDUCTA Y EN EL REFORZA"'f!EMTO Y CON-



SISTE EN: 

A),- LA PREPARACIÓN MUY CLARA Y DETALLADA DE -

LOS OBJETIVOS. 

B),- ANÁLISIS DE TAREAS, ESTO ES ANALIZAR LAS

DESTREZAS Y LOS CONOCIMIENTOS QUE NECESITA UN ESTUDIANTE

PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS, 

C),- COMPORTAMIENTO DE ENTRADA. DETERMINAR LAS 

HABILIDADES Y El CONOCIMIENTO QUE YA POSEE EL E.STUDIANTE. 

DL- DESEÑAR O SELECCIONAR MATERIALES Y T~CNI

CAS PARA ENSEÑAR LOS CONCEPTOS Y DESTREZAS IDENTIFICADOS

EN El ANÁLISIS DE TAREAS, 

D),- UNA VEZ QUE LA ENSEÑANZA SE HA INICIADO,

EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE EL APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIAN

TE PARA DETERMINAR SI SE ALCANZARON LOS OBJETIVOS CANDER

SON Y FAUST 1977), . 
LA ESTRATEGIA COGNOSCITIVA BASA SUS PRINCIPIOS 

EN LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE SIG

NIFICATIVO Y SON: 

A).- PRESENTACIÓN PREVIA DE ORGANIZADORES AVAtl. 

z1mos PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A RELACIONAR LOS NUE-

VOS MATERIALES CON. LOS QUE YA CONOCEN. 

B),- RES0MENES1 INFORMACf6N PREVIA DEL CONTENI. 

DO TEXTUAL, 

e).- OBJETIVOS QUE ESPECIFIQUEN QUE SE ESPERA

QUE UN ESTUDIANTE APRENDA DE mu~ UNIDAD DE MATERIAL .DADO. 

D).- PRESENTACIÓN PERIÓDI~A DE PREGUNTAS ACCE5 

SORIAS A TRAV~S DE UN PASAJE EN PROSA. 

ESTAS SON POR LO MENOS CUATRO TÉCNICAS IMPOR--
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TANTES QUE HAN SIDO UTILIZADAS PARA INFLUIR EN LAS ACTIV.l 

DADES DE LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

EN ESTE TRABAJO SE PRESTARÁ ESPECIAL ATENCIÓN

AL ENFOQUE COGNOSCITIVO,, POR LO TANTO SE CITARÁN LAS IN-

VESTIGACIONES MÁS RECIENTES Y RELEVANTES EN ESTE CAMPO. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA COGNOSCITIVO DEFINIR -

EL CONCEPTO "ESTRATEGIA" NO ES FÁCIL POR EL RIESGO DE LLE 

GAR A SER DEMASIADO VAGO Y GENERALJ POR LO TANTO SE HA -

CONSIDERADO NECESARIO E INEVITABLE PONER CIERTOS LfMITES

A SU DEFINICIÓN POR VARIAS RAZONES: 

1).- ADOPTAR UNA DEFINICIÓN DE "ESTRATEGIA" -

TAN RIGUROSA COMO LA DADA POR LA APROXIMACIÓN DE PROCESA

MIENTO DE LA INFORMACI6N (ESTRATEGIA ES EL PROCESO JERÁR

QUICO EN EL ORGANISMO> EL CUAL CONTROLA LA SECUENCIA DE -

OPERACIONES A SER EJECUTADASJ ANÁLOGAS A UN PROGRAMA DE -

COMPUTADORA> VE~~ SIMON 1972) CUBRE LA NECESIDAD DE PRECI

SIÓNJ SIN EMBARGO SERIA LIMITAR SEVERAMENTE LA DEFINICIÓN 

Y LA EXTRAPOLACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE INVOLUCRA

LA PRÁCTICA EDUCACIONAL. Asr PUES.1 LA PRECISIÓN FU~ SACRl . . 
FICADA CON EL. OBJETO DE PRESENTAR UNA MAYOR VARIEDAD DE -. 
HALLAZGOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS CON IMPLICACIONES ED!! 

CACIONALES. 

2).- POR VENIR DE DIFERENTES DISCIPLINAS {PSI

COLINGUISTICA y EDUCAC!6N) LAS INVESTIGACIONES SOBRE es-
TRATEGIAS TIENEN IMPLICADAS CONCEPCIONES Y ENFOQUES DIFE

RENTES1 EXPRESADAS TAMBI~N EN DIFERENTES NIVELES Y CON Dl 
FERENTE GRADO DE PRECISIÓN. ASI PUES., EN LA ACTUALIDAD NO 

HAY TODAVfA SUFICIENTE INTEGRACIÓN SO.BRS: LOS CAMPOS PARA-
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PERMITIR UNA DEFINICIÓN MAS HOMOGtNEA. 

3).- LAS ESTRATEGIAS COMO USO INDIVIDUAL SERÁN 

DETERMINADAS POR UN GRAN USO DE VARIABLES., TALES COMO LAS 

DEMANDAS DE LA TAREA., PROPÓSITOS., GRADO DE EXPERIENCIA., -

ETC. CROJAS-DRUMMONn. 1979). 

POR LO TANTO LAS ESTRATEGIAS QUE SE REVISARÁN

SON DE DIVERSAS CLASES Y VARfAN EN GRADO DE PRECISIÓN Y -

.EN NIVELES DE EJECUCIÓN., ESTO ES.1 ALGUNAS SON DESCRITAS A 

UN NIVEL DE PROCESOS COGNOSCITIVOS (GENERACIÓN DE IMÁGE-

NES) Y OTROS EN TÉRMINOS DE CONDUCTAS MÁS ABIERTAS (PRO-

DUCCIÓN DE REPRESENTACIONES PICTÓRICAS), EN RESUMEN., HAY

VARIEDAD EN EL ENFOQUE EN AQUELLAS ESTRATEGIAS QUE SE RE

FIEREN PRINCIPALMENTE A PROCESOS Y OTROS SIGNIFICADOS NOB. 

MALMENTE EMPLEADOS EN LA COMPRENSION DEL LENGUAJE (POR -

EJEMPLO., EL DAR UNA NUEVA ESTRATEGIA) MIENTRAS QUE OTRAS

SE RELACIONAN MÁS A LAS ESTRATEGIAS AD-HOC GENERADAS ESPE 

CfFICAMENTE PARA ENRIQUECER LA COMPRENS.I9N (EJEMPL0.1 RE-~ 

PRESENTACIÓN COMO EXTENSIÓN DE LA INFORMACIÓN). ROJAS- -

DRUMMOND S. (1979) HACE UNA DISTINCIÓN PRÁCTICA DE LAS ES 

TRATEGiAS DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS HECHOS POR LEVlN (1971) 

CONSIDERANDO DOS TIPOS: 

1) .- .ESTRATEGIAS PIMPUESTAS" 

2).- ESTRATEGIAS "INDUCIBLESlf 

LAS ESTRATEGIAS IMPUESTAS TIENEN QUE VER CON LA 

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO ASI COMO CON LOS ELEMENTOS CONTEX-

TUALES. LA ORGANIZACI6N DEL TEXTO DETERMINA EL GRADO DE -

COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN DI:. ESTE Y DEPENDE EN GRAf.i MEDIDA -

DE SU GRADO DE ORGAIHZACIÓN. LAS VARIABLES ESTRUCTURALES -
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DEL TEXTO NO SOLO SE REFIEREN A LA SECUENCIACIÓN DE LA IN

FORMACIÓN SINO A COMO SE RELACIONAN UNOS ELEMENTOS CON --

OTROS, TAMBIÉN LOS FACTORES LINGUISTICOS.1 AS.f COMO LOS --

; SINTÁCTICOS Y SEMÁNTICOS JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN LA

EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA,, ORGANIZACIÓN Y UNIÓN ENTRE -

IDEAS, EL PRESENTAR A LOS ESTUDIANTES MATERIALES SEMÁNTICA 

MENTE BIEN ORGANIZADOS É INTEGRADOS REPRESENTAN UNA ESTRA

TEGIA "IMPUESTA" MUY ÚTIL PARA HACER MATERIALES MÁS FÁCI-

LES DE COMPRENDER Y APRENDER, LAS VARIABLES "CONTEXTUALES" 

SE REFIEREN A LA INFORMACIÓN CONTENIDA DENTRO Y A TRAVÉS DE 

LAS ORACIONES (SEÑALES SEMÁNTICAS Y SINTÁCTICAS), Y A LA -

INFORMACIÓN LINGUISTICA Y NO LINGUISTICA FUERA DEL MENSAJE 

A SER COMPRENDIDO. ESTDS TIPOS DE INFORMACIÓN PUEDEN SER -

PROCESADOS POR EL INDIVIDUO COMO UN RESULTADO DE SU EXPE

RIENCiA PREVIA, LA INFORMACIÓN DEL MENSAJE TAMBIÉN PUEDE -

ESTAR PROVISTA DE SEÑALES VERBALES U OTRAS AL MISMO TIEMP01 

Y/O SUGERIDAS POR LA SlTUACl6N EH LA CUAL SE DA LA INFOR-

MACIÓN. ESTAS VARIABLES CONTEXTUALES DETERMINAN EL SlGNIF.I. 

CADO DEL TEXTO Y EL MODO A SER INTERPRETADO (RECONSTRUIDO) 

POR EL L.ECTOR. 

LA INVESTIGACIÓN HECHA SOBRE LA LEGIBILIDAD -

MUESTRA QUE EL TAMAÑO Y LA COMPLEJIDAD SINTÁCTICA DE LAS -

ORACIONES SON LOS DETERMINANTES PRIMARIOS DE LA DIFICULTAD 

DE LA COMPRENSIÓN1 LOS ESTUDIOS MÁS RECIENTES SUGIEREN QUE 

OTRAS VARIABLES SEMÁNTICAS Y ESTRUCTURALES PUEDEN SER AÜN

MÁS CRfTICASs POR EJEMPLO¡ MEYER (1977) MOSTRÓ QUE LA ----

11ESTRUCTURA DE CONTENIDO'' (LA ORGANIZACIÓN DEL TEXTO) ES -

MUY BUEN PREDICTOR DE AQUELLO A SER RECORDADO. DESARROLLÓ 
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TÉCNICAS PARA ANALIZAR SISTEMÁTICAMENTE LA ESTRUCTURA DEL 

TEXTO Y PROYECTÓ ESTE ANÁLISIS EN UN DIAGRAMA RAMIFICADO. 

CONCLUYÓ QUE LA INFORMACIÓN LOCALIZADA EN LO ALTO DE LA -

ESTRUCTURA DEL DIAGRAMA DE UN PASAJE ES RETENIDA MEJOR -

QUE LA QUE ESTÁ INMEDIATAMENTE DESPU~S EN PRESENTACIÓN Y

TIEMPO.., TAMBIÉN LAS RELACIONES ESPECIFICAS EN LOS NIVELES 

ALTOS DE LA ESTRUCTURA PUEDEN PREDECIR QUE INFORMACIÓN -

SERÁ RECORDADA POR CASI TODA LA GENTE DE UN GRUPO Y CUAL

SERÁ RECORDADA POR UNOS CUANTOS, 

OTROS AUTORES HAN CORROBORADO LA IMPORTANCIA -

DE LAS VARIABLES ESTRUCTURALES PARA LA COMPRENSIÓN Y LA -. . 

RETENCIÓN A TRAVÉS DE MODALIDADES Y NIVELES D.E EDAD.1 POR

EJEMPLO THORNDIKE (1977) EN ESTUDIOS DE LECTURA ORAL PARA 

ADULTOS, MANDLER Y JOHNSON (1977) Y STEIN GLEEN (1978) EN 

ESTUDIOS DE DESARROLLO DE LECTURA PARA NIÑOS, NEILSEN --

(1978) EN NIÑOS DE QUINTO Y NOVENO GRADO DE SECUNDARIA, -

Los I.NVESTIGADORES DE ORIENTACIONES APROXIMADAS AL ESQUEMA 

HAN REALIZADO OTROS ESTUDIOS,, POR EJEMPLO RUMELHART (1975, 

1977) CREÓ LA GRAMÁTICA DE HISTORIETAS LA CUAL DA CUENTA -

MUY DETALLADA DE LA ORGANIZACIÓN QUE SUBYACE EN LAS RELA-

CIONES DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS HISTORIETAS. 

EN RESUMEN., EN ESTOS ESTUDIOS SE ENFATIZA QUE -

EL GRADO DE COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN DEL TEXTO DEPENDEN .DE

LA EXTENSIÓN Y DE QUE TAN BIEN EST~ ORGAHIZADA ~STA, 

LAS ESTRATEGIAS INDUCIBLES SE REFIEREN A LAS M8. 

NI PULAC IOi'lES QUE SE PUEDEN HACER. A LOS MATER 1 ALES DE APREt:! 

01.ZAJE O SITUACIONES PARA QU.E ESTAS PUEDAN HACERSE MÁS COM 

PRENSlBLES.1 MÁS rÁClLES DE APRENDER Y MÁS MEMORIZABLESj --
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ESTAS T~CNICAS PUEDEN SER USADAS POR AQUELLOS QUE PREPARAN 

LOS MATERIALES Y POR LOS EDUCADORES., COMO HERRAMIENTAS QUE 

AYUDEN A FACILITAR EL APRENDIZAJE., SE REFIEREN A LAS INS-

TRUCCl.ONES QUE ESTÁN EN JUEGO PARA EVOCAR EN EL SUJETO ES

TRATEGIAS GENERADAS POR SI MISMO Y PARA HACER LA COMPREN-

S IÓN Y EL APRENDIZAJE MÁS EFICIENTES, ESTAS PUEDEN SER IN

DUCIDAS POR LOS EDUCADORES Y USADAS POR LOS APRENDICES. 

SE PUEDE PROVEER A LOS LECTORES CON UN AMPLIO -

REPERTORIO DE HABILIDADES PARA CAPACITARLOS., PARA TRATAR -

MÁS EFECTIVAMENTE CON EL TEXTO Y OTRAS FORMAS DE COMUNICA

CIÓN DIARIA. ESTAS ESTRATEGIAS SON ASUMIDAS PARA OPERAR -

DURANTE El PROCESAMIENTO DE LA ENTRADA DE LA INFORMACIÓN -

LINGUISTICA Y PARA SERVIR A LAS FUNCIONES GENERALES RELE-

VANTES DE LA COMPRENSIÓN, LAS FUNCIONES INCLUYEN LA INTE-

GRACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DENTRO DE UNIDADES SIGNIFICATt-

VAS Y EFICIENTES, ESTAS OPERACIONES TOMAN EN CUENTA A LOS

NIVELES MAS PROFUNDOS DE PROCESAMIENTO TALES COMO AQUELLOS 

INVOLUCRADOS EN EL TRAZO DE INFERENCIAS Y EN LA EVALUACIÓN 

Y APRECIACIÓN DEL LENGUAJE. 

LAS ESTRATEGIAS INDUCIBLES SE CLASIFICAN DE --

ACUERDO A LAS CLASES DE INFORMACIÓN INVOLUCRADA EN LAS opg_ 

RACIONES,, LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: 

A}¡- ESTRATEGIAS LINGUISTICA$ GENERALES 

B).- OTRAS ESTRATEGIAS GENERALES 

C),- ESTRATEGIAS NO VERBALES 

O).- ESTRATEGIAS INDUCIBLES ESPECIFICAS,, SE EX

PLICARÁN BREVEMENTE CADA UNA DE ELLAS. 

A)F- ESTRATEGIAS LINGUISTlCAS GENERALES 
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1).- Uso DE LA INFORMACIÓN CONTEXTUAL. 

LA INFORMACIÓN CONTEXTUAL DENTRO Y FUERA DEL -

MENSAJE A StR COMPRENDIDO ES FUNDAMENTAL EN LA DETERMINA

CIÓN DEL SIGNIFICADO DE ~STE, UN COMPRENDEDOR DE tXITO -

USARÁ LA INFORMACIÓN CONTEXTUAL PARA EXTRAER El SIGNIFI

CADO DEL TEXTO. ESTO ESTÁ APOYADO POR LAS INVESTIGACHlff.l:.S 

REALIZADAS POR ANDERSON Y ÜRTHONY (1975); BRANSFORD Y --

JOHNSON (1972); BRANSFORD Y McCARROLL (1974); FRANKS Y -

BRANSFORD (1974); SMITH Y HOLMES (1971); GOODMAN (1965, -

1967); 0LSHAVSKY (1977); WEBER (1970), ESTOS AUTORES HAN

ENCONTRADO QUE LA GENTE USA LA INFORMACIÓN CONTEXTUAL A -

TRAV~S DE DIFERENTES PARÁMETROS Y SITUACIONES, ENTRE ---

ESTOS ESTÁÑ: 

A) EL USO DE SEÑALES CONTEXTUALES A TRAVÉS DE

DI FERENTES MODOS (AUDITIVOS Y DE LECTURAi. 

B).- Uso DEL CONTEXTO EN FORMA DIFERENTES SE-

GON LA EDAD (DESDE LA NIÑEZ HASTA LA EDAD ADULTA.) 

C) Uso DE LAS SEÑALES LINGUISTICAS DE DIFEREN

TES TIPOS (SEMÁNTICO Y SINTÁCTICO), 

D) Uso DEL CONTEXTO PARA DIFERENTES PROPÓSITOS 

Y SITUACIONES, TALES COMO LA IDENTIFICACIÓN DE PALABRAS -. 
PARA ACLARAR EL SIGNIFICADO DE PALABRAS,, FRASES, ETC. --

PARA PREDECl.R LA ENTRADA DE LA INFORMACIÓN Y PARA INTERPRE 

TAR MENSAJES EN CONVERSACIONES, TEXTOS, ETC. 

Los ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE El MODO AUDITIVO 

MUESTRAN QUE TANTO NIRos COMO ADULTOS USAN ESTRATEGIAS PA 
RA INCORPORAR LA INFORMACI6U CONTEXTUAL A DIFERENTES NIV,!;, 

LES CON EL OBJETO DE LLEGAR AL S(GNIFICADO DE LAS PALABRAS 
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FRASES, ORACIONES Y/O PASAJES. ESTA INFORMACIÓN PROVIENE 

DE LOS CONTEXTOS SINTÁCTICOS Y SEMft .. ~TICOS DENTRO Y A TR8. 

VES DE LAS ORACIONES Y DE LA SITUACIÓN TOTAL EN LA CUAL

LA INFORMACIÓN ES COMPRENDIDA Y DE LAS EXPERIENCIAS PRE

VIAS DE LA GENTE CON LOS EVENTOS EN EL MUNDO, 

LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL MODO DE LECTURA

HAN MOSTRADO UNA EVIDENCIA SIMILAR ACERCA DEL USO QUE LA 

GENTE HACE DEL CONTEXT01 GOODMAN (1965~ 1967); WEBER --

(1970); SCHVANEVELDT Y COL, (1977) SOSTIENEN QUE MIENTRAS 

LOS LECTORES PRINCIPIANTES SON SENSITIVOS A LA ESTRUCTURA 

GRAMATICAL Y UTILIZAN ALGUNA INFORMACIÓN SEMÁNTICA1 LOS -

LECTORES MAS MADUROS HACEN MEJOR USO DE LA LIMlTACION --

SINTÁCTICAS Y SEMÁNTICA.S Y DE LA INFORMACIÓN CONTEXTUAL -

GENERAL PROVISTA EN LOS PASAJES PARA COMPRENDER. Los ESTU 

DIOS MAS RELEVANTES SOBRE EL PAPEL QUE JUEGA LA INFORMA-

CIÓN CONTEXTUAL DENTRO DEL MODO DE LECTURA SON LOS DE --

SCHVANEVELDT Y COL. (1977); 0LSHAVSKY (1977)J VAZQUEZ Y -

COL (1978). 

LA INFORMACIÓN CONTEXTUAL. LE S!.RVE AL LECTOR-

PARA LOS SIGUIENTES PROPÓSITOS: 

1) .... RECONOCER Y ACLARAR PALABRAS 

2).- LLEGAR AL SIGNIFICADO DE PALABRAS DESCO-. 

NOCIDAS. 

3).- PREDECIR PALABRAS Y PORCIONES LARGAS DE

CONTENIDO SEMÁNTlCO, 

4).- PARA LA EFICIENTE COMPRENSIÓN SIN LA --

IDENTIFICACIÓN .INDIVIDUAL DE PALABRAS. 

5i,- PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN SEMÁNTICA-
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Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN NUEVA. 

DE ESTE MOD01 EL USO DEL CONTEXTO ES UNA ESTRA 

TEGlA FUNDAMENTAL LA CUAL SIRVE A NUMEROSOS PROPÓSITOS, -

ESTAS ACLARAN LA IMPORTANCIA DE INDUCIR EL DESARROLLO DE -

LAS ESTRATEGIAS EN EL LECTOR PARA FAVORECER SU HABILIDAD -

DE EXTRAER EL SIGNIFICADO DEL TEXTO, LA IMPORTANCIA DE --

ENTRENAR A LOS ESTUDIANTES PARA HACER MÁS EFICIENTE EL USO 

DE SEÑALES CONTEXTUALES EN LA CuMPRENSIÓN HA SIDO ENFATIZA 

DA POR VARIOS AUTORES, ESPECIALMENTE POR LOS DE ORIENTACIÓN 

PSICOLINGUISTICA (GOODMAN 1977; SMITH 1973; WEAVER 1977). -
ADEMÁS1 PARECE SER QUE LOS MALOS COMPRENDEDORES PUEDEN SER 

INDUCIDOS A PONER ATENCIÓN AL CONTEXTO Y USARLO PARA I'NCRs 

MENTAR LA COMPRENSIÓN, 

2.- ATENDIENDO AL SIGNIFICADO. 
ESTE ASPECTO SE REFIERE AL USO QUE EL LECTOR HA 

CE DE UNA ESTRATEGIA PARA BUSCAR EL SIGNIFICADO DE UN TEX

TO. ROJAS-DRUMMOND (1979) HA VISTO QUE LOS MALOS COMPRENDE 

DORES PARECEN NO ABSTRAER MUCHO SIGNIFICADO DE AQUELLO QUE 

LEEN., AUNQUE SUS HABILIDADES DE. DECODIFICACIÓN PAREZCAN -

ADECUADAS. CROMER (1970) TAMBI~N ENCONTRÓ QUE LOS MÁLOS -

COMPRENDEDORES NO NECESARIAMENTE MUESTRAN LAS MISMAS LIMI

TACIONES EN COMPRENSIÓN ORAL, 

Asl PUES,, PARECE, QUE LA ESTRATEGIA DE B9SQUEDA

DEL SIGNIFICADO NECl:SITA SER INDUClDA PARA ENRIQUECER 6 -

FAVORECER LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA, ESTA ESTRATEGIA -

ESTÁ INTfMAMENTE RELACfONADA CON EL USO DE LA INFORMACIÓN

CONTEXTUAL DEL TEXTO, LA ESTRATEGIA CONSISTE EN DESARROLLAR 
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HABILIDADES PARA PONER ATENCIÓN AL SIGNIFICADO DE UN MEN

SAJE. DIVERSOS ESTUDIOS MUESTRAN QUE LAS ESTRATEGIAS DE -

BÜSQUEDA DE SIGNIFICADO PUEDEN SER INDUCIDAS EN LOS LECTQ 

RES MEDIANTE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS, (PEHRSSON 1974).-: 

ESTO ES,, AL PONER ATENCIÓN AL SIGNIFICADO SE ENRIQUECE LA 

EJ.ECUCIÓN DE LA LECTURA Y EL APRENDIZAJE DE LOS MATERIA-

LES EN GENERAL,, POR LO TANTO ES RECOMENDABLE MOTIVAR A -

LOS ESTUDIANTES EN EL uso DE ÉSTA ESTRATEGIA. Los ESTUDIOS 

MÁS RELEVANTES EN ESTE ASPECTO SON LOS DE GOLINKOFF (1976) 

CROMER (1970}.: MOSENTHAL (1976}; KEETON Y GOSSIN {1977); -
PEHRSSON (1974); ANDERSON Y COL. (1971). 

EL LENGUAJE ORAL GENE~ALMENTE PROPORCIONA A -

LOS E$CUCHAS CON $EÑALES EXTRAS QUE NO ESTÁN PRESENTES EN-

EL MODO DE LECTURA.: ENTRE ESTOS ESTÁN: LAS INFLEXIONES DE-

LA VOZ, LAS PAUSAS,, GESTOS Y OTRAS SEÑALES NO VERBALES; -

~STAS SEÑALES PUEDEN PREPARAR AL ESCUCHA PARA ATENDER AL -

SIGNIFICADO Y FACILITAR LA COMPRENSIÓN. TODAS ÉSTAS SEÑA-

LES NO SE ENCUENTRAN EN EL LENGUAJE ESCRITO, EXISTIENDO -

ADEMÁS MUCHOS FACTORES GRÁFICOS QUE DESVfAN LA ATENCIÓN -

DEL LECTOR DEL SIGNIFICADO DEL TEXTO., ESPECIALMENTE, CUANDO 

LA LECTURA ES EN VOZ ALTA. 

ANDERSON Y COL. (1971) MUESTRAN EVIDENCIA DE LA 

EXISTENCIA DE DOS ETAPAS DE PROCESAMIENTO EN LA LECTURA -

LLAMADAS DE CODIFICACIÓN AUDITIVA Y SEMÁNTI~A: OPINAN QUE

L.A CODIFICACIÓN SEMÁNTICA (GENERACI6N DE UNA REPRESENTACIÓN 

SEMÁNTICA) NO SIGUE NECESARIAMENTE, UNA CODIFICACI6N AUDITI 

VA. LA GENTE GENERALM~TE 11LEEu SIN LLEVAR EN MENTE EL S!ft 
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NIFICADO DEL MENSAJE CONTENIDO EN LAS PALABRAS.1 ESTO ESTÁ 

EN PARTE DETERMINADO POR LOS REQUERIMIENTOS DE LA TAREA, 

(ÉSTA CARACTERIZACIÓN PUEDE APLICARSE A LOS "MALOS COMPREN. 

DEDORES DIFERENCIALES" QUIENES CODIFICAN SOBRE TODO AU

DITIVAMENTE Y NO SEMÁNTICAMENTE). ANDERSON ANALIZÓ LOS -

EFECTOS DE INDUCIR AL LECTOR A CODIFICAR PALABRAS SEMÁNTl 

CAMENTE EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA. 

B),- OTRAS ESTRATEGIAS GENERALES. 
EN 1977., ÜLSHAVSKY INVESTIGÓ LAS ESTRATEGIAS

QUE USABAN LOS LECTORES PARA COMPRENDER UN TEXTO (UNA HIS 

TORIETA CORTA) ·~ IDENTIFICÓ LAS ESTRATEGIAS ANALIZÁNDO -

LOS PROTOCOLOS DE VERBALIZACIONES PRODUCIDAS POR LOS ESTU 

DIANTES MIENTRAS LEfAN SILENCIOSAMENTE. EN DIFERENTES PUN 

TOS DEL TEXTO SE PED[A A LOS ESTUDIANTES A PENSAR EN "voz 
ALTA" (DESPUÉS DE CÁDA CLAÚSULAi ACERCA DE LA HISTORIETA-

Y ACERCA DE LO QUE ESTABAN HACIENDO Y PENSANDO CUANDO --

LEf AN. DE EStOS PROTOCOLOS SE OBIUVIERON DIEZ ESTRATEGIAS; 

TRES PERTENECIAN Al NIVEL DE LA PALABRA., SEIS Al NIVEL DE 

LA CLA0SULA Y UNA AL NIVEL DE HISTORIETA. 

BRA. 

A),- AL NIVEL DE LA PALABR~ FUERON: 

ll.- Uso DEL CONTEXTO PARA DEFINIR UNA PALABRA. 

2),- SUBSTITUCIÓN DE SINÓNIMOS 

3).- FRACASOS PERIÓDICOS AL ENTENDER UNA PALA. 

BL- AL NIVEL DE LA CLAUSULA: 

4) .... RELEER 

SJ,- FORMACIÓN DE INFERENCIAS 
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6).- AGREGAR INFORMACIÓN 

7),- IDENTIFICACIÓN PARTICULAR 

8),- HIPÓTESIS (PREDICCIÓN DE UN SIGNIFICADO) 

9).- FRACASOS FRECUENTES PARA ENTENDER UNA CLAM 

SULA, LA DÉCIMA ESTRATEGIA FUÉ El USO DE LA INFORMACIÓN -

ACERCA DE LA HISTORIETA, EN LA CUAL EL SUJETO RELACIONABA

LA INFORMACIÓN DE UNA CLAÚSULA CON EL TEMA DE LA HISTORIE

TA EN SU TOTALIDAD. 

MIENTRAS QUE LAS ESTRATEGIAS 3 Y 9 (ERRORES --

FRECUENTES PARA ENTENDER UNA PALABRA O CLAÚSULA., RESPECTI

VAMENTE) SON ESTRATEGIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLg 

MA., LAS OTRAS OCHO SON ESTRATEGIAS PARA RESOLVER EL PROBLE 

MA, POR EJEMPLO LA ESTRATEGIA 1 siEMPRE ES SEGUIDA POR -

LA. 3 Y LA ESTRATEGIA CUATRO SEGUIDA POR LA 9. ESTO MUESTRA 

QUE LOS SUJETOS IDENTIFICAN LOS PROBLEMAS Y ENTONCES APLI

CABAN ESTRATEGIAS ADICIONALES PARA RESOLVERLOS. 

EN RESUMEN., DLSHAVSKY ENCONTRÓ QUE UN LECTOR -

PUEDE LOGRAR LA META DE COMPRENSIÓN., A TRAVtS DE LA IDENT1. 

FICACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SURGEN DE SUS PROPIAS LIMITA 

CIONES v/o LIMITACIONES PRESENTADAS EN EL MATERIAL. PARA -

RESOLVERLOS ADAPTA SU CONDUCTA APLICANDO ESTRATEGIAS PARA

RESOLVER LOS PROBLEMAS¡ 

C.- ESTRATEGIAS NO VERBALES. 
ESTAS SE REFIEREN AL USO DE LA IMAGINACIÓN EN-

EL APRENDIZAJE, ALGUNOS AUTORES COMO PAIVlO (1971) OP!NAN

QUE LA HABILIDAD PARA IMAGINAR CONTRIBUYE SIGNIFICATIVAMEt! 

re A LA COMPRENSIÓN, y QUE LAS HABILIDADES DE IMAGINACIÓN

y COMPRENSIÓN SON VARIABLES CORRELACIONADAS, lEVIN (1971')-

• 
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ANALIZÓ LA NOCIÓN DE QUE LA AUTOGENERACIÓN DE IMÁGENES VI 

SUALES ES UNA ESTRATEGIA EMPLEADA POR ALGUNAS PERSONAS PA 

RA COMPRENDER, ARGUMENTA QUE LOS BUENOS Y MALOS COMPRENDE 

DORES PODRÍAN DiFERIR EN LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

tHAGINAC.IÓM. ESTO es, LOS BUENOS COMPRENDEDORES PODRfAN -

GENERAR IMÁGENES COMO UNA ESTRATEGIA PARA COMPRENDER, MIEN 

TRAS QUE LOS MALOS PODRfAN NO HACERLO. 

LAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN PUEDEN DARSE -

DE DOS MANERAS DIFERENTES: 

A).- POR MEDIO DE LA REPRESENTACIÓN INTERNA -

EH FORMA DE IMÁGENES. 

B).- POR LA REPRESENTACIÓN EXTERNA EN FORMA -

DE FIGURAS O DIBUJOS. 

VARIOS INVESTIGADORES HAN INTENTADO INDUCIR -

A LOS SUJETOS A GENERAR IMAGINACIÓN VISUAL MIENTRAS QUE -

ESCUCHAN O LEEN TEXTOS Y DESPU~S EVALÜAN EL EFECTO DE TA

LES INTRUCCIONES EN COMPRENSI6N v/o MEHORIA.ANDERSON ---

(1971); lEvIN (1971); ANDERSON Y KULHAVY (1972); WIENER Y 
• 

CROMER (1957)8 REALIZARON ESTUDIOS EN LOS QUE INDUCIAN A-

LOS SUJETOS, ADULTOS, ADOLESCENTES Y NIÑOS A EMPLEAR ESTRA 

TEGIAS DE COMPRENSIÓN EN TAREAS DE LECTURA. El USO DE U\

IHAGINACI6M PARECE SER UNA ESTRATEGIA POTENCIAL QUE PUEDE 

SER INDUCIDA EN ALVUNOS LECTORES PARA FACILITAR LA INTE-

GRACI6N Y ORGANIZACI6N DE LOS MATERIALES DURANTE LA COH-

PRENSIÓN Y LA RETENCIÓN. 

D.- ESTRATEGIAS INDUCl6LES ESPECIFICAS 
ESTAS TRATAN DE LAS HABILIDADES QUE TIEHEN --
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LOS NIÑOS EN: 

A).- LA INTEGRACIÓN SEMÁNTICA 

B).- EN LA FORMACIÓN DE INFERENCIAS LÓGICAS Y 

C).- PRAGMÁTICAS. 

Los LECTORES JÓVENES y ALGUNOS LECTORES PROBLE 

MA MUESTRAN DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE INTEGRACIÓN SEMÁN

TICA. CUANDO LEEN. ESTO ES1 NO PARECEN SER CAPACES DE SIN

TETIZAR Y/O RETENER LA INFORMACIÓN, ASf QUE TIENEN QUE VOL 

VER A LEER LAS ORACIONES QUE NO ENTIENDEN; EN CONTRASTE1 -

SI PUEDEN ENTENDER ~STAS PERFECTAMENTE cwumo SOH PRONUN-

CIADAS ORALMENTE. ESTO ES, NO CODIFICAN EL LENGUAJE ESCRI

TO DE LA MISMA MANERA COMO LO HACEN CUANDO LA ARTICULACIÓN 

PROVIENE DE OTRA PERSONA. 

A) ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRAC.IóH SEMAHTICA DE 

LA LECTURA. 

INVESTIGADORES COMO FERNHAM1 DIGGORY (196711972); 

FERHAM.1 DIGGORY Y BERMAN {1968); KEETON C19nl; ROJAS- --

DRUMMOND (1978); SALDAÑA (1978)1 HAN ENFor..ADO SU ATENCIÓN

EN TRl\TAR DE INDUCIR ESTRATEGIAS ESPECf FICAS EN LOS NIÑOS

PARA PROMOVER :A INTEGRACIÓN SEMÁNTICA. ROJAS_DR~n---

(1975) ENTRENÓ A NIÑOS DE KINDERGARDEN DE 5 Y 6 AROS DE -

EDAD EN DOS HABILIDADES BÁSICAS: 

1) LETRAS CON SONIDO 

2) COMBINACI6N DE SONIDOS DENTRO DE SILABAS Y -

SILABAS DENTRO DE PALABRAS. SALDAÑA (1978) ENCONTRÓ QUE -

AQUELLOS SUJETOS QUE FUERON ENTRENADOS EN LECTURA SlLENCiO 

SA MOSTRARON SUPERIORIDAD EN COMPARAClÓN CON AQUELLOS QUE

TUV.l ERON UNA PRÁCTICA ORAL. 



114 

B) ESTRATEGIAS PARA FORMAR INFERENCIAS LÓGICAS, 

CLARK (1969) MOSTRÓ EVIDENCIA DEL USO DE UNA E~ 

TRATEGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS Y PARA FORMAR. INFERENCIAS 

LÓGICAS RELACIONADAS A LOS PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO DEDU~ 

TIVO, LA ESTRATEGIA., DESCRITA AL NIVEL DE PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN LINGUISTICA CONSISTE DE LOS SIGUIENTES PASOS: 

1),- INTERPRETACIÓN DE PROPOSICIONES Y CUESTIO

NAMIENTO DEL PROBLEMA EN TÉRMINOS DE SU ESTRUCTURA PROFUN

DA, 

2),- RETENCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN ÉSTA FORMA, 

3),- LA BÜSQUEDA POSTERlOR DE INFORMACIÓN EN LA 

MEMORIA QUE ES CONGRUENTE CON SU ESTRUCTURA PROFUNDA Y CON 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PREGUNTA. CLARK ARGUMENTÓ -

QUE ÉSTA ESTRATEGIA ES UNA PARTE NORMAL DEL PROCESAMIENTO

DEL LENGUAJE Y ES USADA DE MANERA INCONSCIENTE. 

C),- ESTRATEGIAS PARA FORMAR INFERENCIAS PRAGMÁ 

TlCAS, 

UNA CARACTER~STICA COM0N PARTICULARMENTE RELE

VANTE ES EL USO DE INFORMACIÓN CONTEXTUAL DENTRO Y FUERA -

DEL TEXTO, ESTO ES.1 CUANDO LOS SUJETOS INTEGRAN SU INFORMA 

CI6N CONTEXTUAL V ESPECIALMENTE CUANDO ELLOS AGREGAN C-ON-~ 

TEXTOS SEMÁNTICOS EXTRAS DERIVADOS DE SU CONOCIMIENTO DEL

MUNDO, PUEDEN DESCUBRIR NUEVAS RELACIONES IMPLICADAS EN LA 

INFORMACIÓH PRESENTADA. 

CLARK (1977) IDENTIFlCÓ UNA ESTRATEGIA LLAMADA

LA NNUEVA ESTRATEGIA DADA" USADA POR LOS ESCUCHAS PARA FOR 

MAR EL TIPO DE INFERENCIAS PRAGMÁTICAS QUE ~L LLAMÓ "IMPLI 

CAClONES" EN EL CONTEXTO DE LAS CONVERSACIONES ("IMPLICA--
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CIONES" SE REFIEREN A LAS IN.FERENCIAS IMPLICITAS O AUTORI

ZADAS POR EL HABLANTE), LA "NUEVA ESTRATEGIA DADA11 ES OFRJ; 

CIDA COMO UN INTENTO PARA FORMALIZAR LO QUE ESCUCHAS Y LE-º. 

TORES HACEN PARA INFERIR INFORMACIÓN IMPLfCITA É INTEGRAR

NUEVA I.NFORMACIÓN CON LA QUE ELLOS YA CONOCEN. 

EN RESUMEN,, COMO,, GLARK ARGUMENTA., LA GENTE HA

CE USO DE DIFERENTES TIPOS DE INFORMACIÓN LINGUISTICA Y NO 

LINGUISTICA CON EL OBJETO DE ENTENDER EL LENGUAJE. POR --

OTRO LADO SE DEMUESTRA QUE LOS LECTORES USAN VARIAS ESTRA

TEGIAS Eff UNA SITUACIÓN PARTICULAR (0LSHAVSKY 1977). DE -

ACUERDO A LO QUE AFIRMA ROJAS DRUMMOND (1979,, P. 26), lAS

EST'RATEG11AS MENC.IONADAS NO DEBERÍAN SER TOMADAS COMO PANA-< 

CEAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS EDUCACIONALE~., PORQUE EL

USO QUE SE HA ENCONTRADO DE LAS ESTRATEGIAS ES ESPECfFIC0.1 
' 

DEPENDIENDO DE UN GRAN NOMERO DE VARIABLES ORGÁNICAS Y AM-

BIENTALES. SE DEBEN CONSIDERAR ESTOS FACTORES QUE SON DE-

TERMINANTES DE CUALQUIER INTENTO EN SU USO. AQUELLAS ESTRA 

TEGtAS QUE NUNCA HAN SIDO IMPLEMENTADAS, NECESITAN SER PR.Q. 

BADAS ANTES DE DAR CONCLUSIONES. 
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C A P I T U L O V 

INVESTIGACION 

1.- PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

PARA EFECTOS DE ESTE ESTUDIO SE FORMULARON LAS

SIGUlENTES PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

1),- llA DIFICULTAD DEL MATERIAL LEÍDO AFECTA A 

SU COMPRENSIÓN Y/O RETENCIÓN? 

2),- lLA COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN DEL MATERIAL -

LEfDO SE CORRELACIONA CON LA INTELIGENCIA.t LAS APTITUDES Y 

Y EL VOCABULARIO DEL LECTOR DE LA MISMA MANERA O EN FORMA

D I FERENTE SEGÚN SEA LA COMPLEJIDAD DEL MATERIAL LEIDO? 

3), -lUTILIZAN ESTRATEGIAS DIFERENTES TANTO LOS

BUENOS COMO LOS MALOS COMPRENDEDORES.t DEPENDIENDO DE LA -

COMPLEJIDAD DEL MATERIAL? 

4) ., - llA ENSEÑANZA DE ALGÚN TIPO DE ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES (CONDUCTISTA O COGNOSCITIVAMENTE ORIENTADA) 

FACILITA LA COMPRENSIÓN Y LA RETENCIÓN DE LECTURAS DE CIER

TO GRADO DE COMPLEJIDAD? 

II .. - DEFINICION DE VARIABLES. 

LAs VARIABLES INDEPENDIENTES FUERON: 

1).- NlVELES DE DIFICULTAD DEL MATERIAL DE LECTU 

RA.- SE UTlLIZARON TRES TEXTOS REPRESENTANDO LOS SIGUIENTES 

NIVELES DE DIFICULTAD: "MENOR. COMPLEJIDAD", "COMPLEJIDAD --
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INTERMEDIA" Y "MAYOR COMPLEJIDAD", 

2).- ESCOLARIDAD, - SE INCLUYERON CUATRO NIVELES 

DE ESCOLARIDAD: SEXTO DE PRIMARIA, TERCERO DE SECUNDARIA .. -

TERCERO DE PREPARATORIA Y TERCERO DE LICENCIATURA, PARA -

LOS ANÁLISIS FORMALES DE ESTE TRABAJO,, ÚNICAMENTE SE TOMAN 

EN CUENTA LOS DATOS APORTADOS POR LOS ESTUDIANTES DE TERCg 

RO DE SECUNDARIA AUNQUE EN LA SEGUNDA FASE SE CONSIDEREN -

TODAS LAS LAS ESCOLARIDADES, 

3),- ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES DE COMPRENSIÓN.

SE ELABORARON DOS TIPOS DE ESTRATEGIAS INTRUCCICNALES CON -

DUCTISTAS Y COGNOSCITIVAMENTE ORIENTADAS,, PARA CADA UNO DE

LOS MATERIALES DE LECTURA QUE REPRESENTABAN LOS TRES NIVELES 

DE COMPLEJIDAD DESCRITOS. 

LAS VARIABLES DEPENDIENTES FUERON: 

1.- COMPRENSIÓN DEL MATERIAL DE LECTURA.- MEDrDA POR LA EJE

C•UCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LOS CUESTIONARIOS DE "COM

PRENSIÓN" APLICADOS EN FORMA INMEDIATA A LA TERMINACIÓN 

DE LA LECTURA. 

2,- RETENCIÓN DEL MATERIAL DE LECTURA,- DEFINIDA POR LA EJE

CUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL MISMO CUESTIONARIO UNA -

SEMANA DESPU~S DE HABER LEfDO EL MATERIAL. 

·FACTORES P S l COLÓG I COS CORRELAC .I ONADOS : 

SE INCLUYERON LOS SIGUIENTES; INTELIGENCIA., MEDI

DA POR LA PRUEBA DE RAVEN; APTITUDES., MEDIDA POR CUATRO -

SUBTES TS DE LA ESCALA DEL D¡A.T. {RAZONAMIENTO MÉCANICO.,

ABSTRACTO,VERBAL Y HABILIDAD NUM~RICA); VOCABULARIO,, MEDIDO 

MEDIANTE EL SUBTEST 111:; VOCABULARIO CE LA ESCALA DE INTELIGEN 

CIA DE WESCHLER (WAIS), CONOCIMIENTO PREVIO DEL MATERIAL DE 
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LECTURA, ASf COMO EL TIPO DE ESTRATEGIA UTILIZADA POR CADA 

SUJETO PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA, MEDIDAS MEDIANTE UN 

CUESTI-ONARIO NO ESTANDARIZADO. A CONTINUACIÓN SE HARÁ UNA 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LO QUE MIDE CADA SUBTEST. 

l.- TEST DE MATRICES PROGRESIVAS (RAYEN ),- MIDE LA DEDUC

CIÓN DE RELACIONES ENTRE ELEMENTOS ABSTRACTOS * LAS -

PRIMERAS SERIES REQUIEREN PRECISIÓN EN LA DISCRIMINA-

CIÓN, LAS SEGUNDAS MÁS DIFfCILES COMPRENDEN ANALOGfAS, 

PERMUTACIÓN Y ALTERNACIÓN DEL MODELO Y OTRAS RELACIONES 

LÓGICAS, 

2.- RAZONAMIENTO MECÁNICO.- MIDE LA COMPRENSIÓN DE PRINCI

PIOS MECÁNICOS APLICADOS A UNA GRAN VARIEDAD DE SITUA-

CiONES DE LA VIDA DIARIA. 

3.- RAZONAMIENTO ABSTRACTO.- ES UNA MEDIDA NO VERBAL DE LA 

HABlLIDAD DE RAZONAMIENTO DEL SUJETO, 

4.- RAZONAMIENTO VERBAL.- ES UNA MEDlDA PARA COMPRENDER -

CONCEPTOS EXPRESADOS EN PALABRAS, EVAL0A LA HABILIDAD 

PARA EXTRAER.1 PARA GENERALIZAR Y PARA PENSAR CONSTRUCTI 

VAMENTE1 MÁS QUE LA FLUIDEZ Y LA MEMORiA DE PALABR.4S9 

5.- HABILIDAD NUM~RICA.- LOS REACTIVCS DE ESTE SUBTEST1 FUE 

RON DISEÑADOS PARA PROBAR LA COMPRENSIÓN DE RELACIONES 

NUM~RICAS V LA FACILIDAD EN EL MANEJO DE CONCEPTOS NUME_ 

RICOS, LA PRUEBA HA SIDO CONCEBIDA PARA REQUERIR UN MA

NEJO INTELIGENTE DE LOS CONCEPTOS. 

6.- VocABULAIHO.- REFLEJA IDEAS,, RECUERDOS y RELACIONES QUE 

EL SUJETO HA APRENDIDO Y ORGANIZADO PARA FORMAR SIGNlFl 

CADOS VERBALES. 
J 
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U I , METODOLOG IA • 

A. SUJETOS 

LA PRIMERA FASE SE LLEVÓ A CABO CON UNA MUESTRA DE 50 

ESTUDlANTES DE UN GRUPO MIXTO DE SECUNDARIA.1 CUYAS EDADES-

FLUCTUABAN ENTRE LOS QUINCE Y LOS DIECIOCHO AÑOS.1 CON UN -

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO Y MEDIO BAJO. SE LES INFORMÓ A 

LOS SUJETOS QUE PARTICIPARf AN EN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE -

COMPRENSIÓN DE LECTURA QUE TENDRfA UNA DURACIÓN DE DOS sg 

MANAS , 

EN LA SEGUNDA FASE LA MUESTRA TOTAL FU~ DE 177 SUJETOS 

DE LOS CUALES 50 PERTENECfAN A SEXTO DE PRIMARIA .1 50 A -

TERCERO DE SECUNDARIA.,, 43 ERAN DE TERCERO DE PREPARATORIA 

Y 34 DE LICENCIATURA. EN ~STA FASE LOS SUJETOS FUERON ASt§ 

NADOS ALEATORIAMENTE EN TRES SUBGRUPOS EXPERIMENTALES DiFE 

RENTES,, QUEDANDO LOS SUJETOS DE SECUNDARIA DE LA SI.GUIENTE 

MANERA:17 DE ELLOS EN UN GRUPO DENOMINADO DE "ESTRATEGIA -

CO-GNOSCITIVAMENTE ORIENTADA ",, 17 EN EL GRUPO DE "ESTRATg_ 

GIA CONDUCTISTAMENT,E ORIENTADA 11 Y 16 EN EL GRUPO CONTROL. 

B. ESCENARIO • 

EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FUÉ EN EL PROPIO AM 

BlENTE EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES • LA ESCUELA SECUNDARIA 

DE TIPO OFICIAL.- UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE TLALPAN. 

C. MATERIALES , 

!. TEXTOS,-

DE ENTRE 100 LECTURAS DE DIFERENTES ESTILOS LITERARIOS 

ELEG,IDOS ARBITRARtAMENTE.1 FUERON SELECCIONADOS TRES EN - -
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FORMA RIGUROSA,, DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD1 LA CUAL SE Dg 

TERMINÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: DIECIOCHO JUECES INDEPEN-

DIENTES PASANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGfA EVALUARON LA 

DIFICUf_TAD DE LOS MATERIALES CONFORME A"SU CRITERIO., UTILI

ZANDO LA SIG-UIENTE ESCALA: 

o SUMAMENTE FÁCIL 

l FÁCIL 

2 ALGO FÁCIL 

3 ALGO DIFfCIL 

4 D!Ff C!L 

5 SUMAMENTE D [.F f C 1 L 

UNA VEZ EVALUADAS LAS LECTURAS., SE ELABORÓ UN CUADRO 

PARA DETECTAR EL MENOR RANGO DE CALIFICACIÓN OBTENIDA,, .EL 

MODO DE LA CALIFICACI6N Y DENTRO DEL MISMO NODO,, LAS QUE 

TUVIERAN UNA MAYOR FRECUENCIA,, QUEDANDO LAS LECTURAS: 

A. •Los PECES".- TEXTO DE TIPO DESCRIPTIVO., ESCRITO EN 

PROSA,, CAYENDO DENTRO DE LA CATEGORfA UNO (FÁCIL>. -

(VER ANEXO No. 1 ). 
B. "EL ARTISTA DEL TRAPECIO ".- TEXTO DE TIPO NARRATIVO,, 

ESCRITO EN PROSA DE FRANZ KAFKA1 PERTENECIENTE A LA 

CATEGORfA TRES (ALGO DIFICIL) (VER ANEXO No. 2 ). 
c. •coPLAS HECHAS SOBRE UN ~ASIS DE ALTA CONTEMPLACIÓN# 

TEXTO ESCRITO EN VERSO DE SAN JUAN DE LA CRUZ,, INCLUIDA 

EN LA CATEGORfA CINCO (MUY DIFfCIL) (VER ANEXO No .. 3 ) 

2.. EXÑ!ENES DE COMPRENSl6ff Y RETENCIÓN • 

SE ELABORARON TRES EXAHENES PARA MED[R LA COMPRENSI6N 

Y RETENCl6N DE CADA UNO DE LOS TEXTOS~ los REACTIVOS SE ,_ 

1 
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ELABORARON PRETENDIENDO UTILIZAR TODAS LAS CATEGORfAS DE 

LA TAXONOMÍA DE BLOOM. 

A. CONOCIMIENTO.- LO QUE NORMALMENTE SE LLAMA APRENDER DE 

MEMORIA. 

B. COMPRENSl-ON.- ENUNCIAR LO LEIDO CON SUS PROPIAS PALA 

BRAS. 

C. APLICACIÓN.- USAR UN MÉTOD0.1 REGLA O PRINCIPIO DISTlr! 

TO A LO QUE YA SE HA ENSEÑADO. 

D. ANÁLISIS.- IDENTIFICAR LAS PARTES COMPONENTES DE UN -

TODO, 

E. SfNTESIS.- CAMBIAR VARIOS ELEMENTOS. PARA LOGRAR UN PRO 
-DUCTO ORIGINAL. 

F. EVALUACIÓN.- SE INCLUYEN HABILIDADES SURGIDAS EN LAS 

ctNCO CATEGORfAs ANTERIORES.1 SE COMPARAN DOS PRODUCTOS 

CON ALGON PROPÓSITO, DANDO EL PROCESO DE RAZONAMIENiO 

QUE SE HAY SEGUIDO. 

EL N0MERO DE REACTIVOS SE DETERMINÓ TOMANDO EN CUENTA 

LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN CADA TEXTO,, QUEDAN 

DO PARA LA LECTURA UN0.1 UN EXAMEN DE 11 REACTIVOS,, (VER 

ANEXO Ho. 4 ); PARA LA LECTURA DOS.1 UN EXAMEN DE 13 REACTl 

VOS (VER ANEXO No. 5 ) V PARA LA LECTURA TRES.1 UN EXAMEN -

DE 11 REACTIVOS (VER ANEXO No. 6 ), 

DEBIDO AL GRADO DE COMPLEJIDAD DE LA LECTURA 3,, FU~ NE 

CESARIO PEDIR ASESORIA A LITERATOS QUE HAN ESTUDIADO LA -

POES(A MfSTICA DE SAN JUAN DE 
0

LA CRUZ, PARA QUE OPINARAN 

ACERCA)1E~ SIGNIFICADO DEL POEMA Y DE ~STA MANERA ELABORAR 

REACTIVOS QUE EVALUARON LA LECTURA. 
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3. CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS. 

ESTE CUESTIONARIO SE ELABORÓ CON EL FIN DE EVALUAR 

EL. CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS LECTURAS Y DE LAS ESTRATEGIAS 

DE COMPRENSIÓN UTILIZADAS POR EL LECTOR DURANTE LA REVISIÓN 

DE CADA UNO DE LOS MATERIALES (VER ANEXO No. 7 ) . 

4. ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES. 

SE~LABORARON DOS TIPOS DE ESTRATEGIAS INSTRUCCIQ 

NALES POR CADA LECTURA: 

4,1 ESTRATEGIAS CONDUCTISTAMENTE ORIENTADAS. 

DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DE LA PROGRAMA-

C ION LINEAL SE ELABORARON LAS ESTRATEGIAS DE LAS 

TRES LECTURAS1 LAS CUALES CONSISTIERON EN 

A, INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO. 

B. OBJETIVO GENERAL, 

c. CONDUCTAS DE ENTRADA. 

D. OBJETIVOS ESPECf.FICOS •. 

E, TEXTO PROGRAMADO .- EL CUAL FU~ DIVIDIDO EN 

VARIOS PÁRRAFOS QUE NO CONTUVIERAN MUCHA INFOR 

MACIÓN Y EN DONDE SE SUBRAYAN PALABRAS CLAVES 

PARA FACILITAR LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS

QUE SE LES HACfAN INMEDIATAMENTE DESPU~S DE 

CADA PÁRRAFO. 

F. RESPUESTA AL FINAL DE LA LECTURA.- CUYO OBJETl 

vo Fua RETROALIMENTAR INMEDIATAMENTE LA EJEC.Y. 

CION DE LOS ALUMNOS ( VER ANEXO 819 Y lOL 

4.2 ESTRATEGIAS COGNOSClTIVAMENTE ORIENTADAS. 

SE UTILIZO UNA ESTRATEGIA DtFERENfE PARA 
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CADA UNA DE LAS LECTURAS. 

4.2.l PARA LA LECTURA 1,, TITULADA "Los PECES" SE LES -

DIERON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 

"A CONTINUACIÓN SE TE PRESENTARÁ UNA LECTURA,, 

LA CUAL DEBES LEER UNA SOLA VEZ CON MUCHO CUIDADO -

A MEDIDA QUE VAYAS LEYENDO,, SUBRAYA LO QUE CONSID~ 

RES MÁS IMPORTANTE,, YA QUE AL TERMINAR ELABORARÁS -

UN BRAVE RESUMEN SOBRE EL TEMA QUE LEISTE". {VER -

ANEXO No. 11). 

4.2.2 PARA LA LECTURA Ho. 2,, TITULADA nEL ARTISTA DEL TRA 

PECIOn,, SE LES DIERON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:-

N LEE CON ATENCIÓN LA LECTURA QUE A CONTINUA -

CION SE TE PRESENTA Y REALIZA CADA UNA DE LAS iN.S. -

TRUCClONES QUE SE PIDEN DESPÚES DE CADA PÁRRAFO, RE~ 

PONDE A LAS CUESTIONES QUE SE TE PLANTEAN,, HACIENDO 

UN ANALISIS DE LAS MISMAS". (VER ANEXO No. 12). 

4.2.3 PARA LA LECTURA No. 3 nCOPLAS HECHAS SOBRE UN ~XTA -

SIS DE ALTA CONTAMPLACIÓN".1 SE PROPORCIONARON LAS Sl 

GUIENTes INSTRUCCIONES 

*A COHTINUACl6N SE TE VA A PRESENTAR UN POEMA 

DE SAN JUAN DE LA CRUZ~ !STS POEMA VA A ESTAR PREC& 

DlDO POR UNA PEQUERA INTRODUCCI6:N SOBRf: DATOS BIOGR! 

FICOS DEL AUTOR, EN EL TRANSCURSO DE LA LECTURA SE -

TE IRA DANDO UNA EXPLICACI6N BREVE DE LO QUE EL A!! 

T-OR QUIZO DECIR EN CADA UNA DE LAS ESTROFAS, LEE -

CUIDADOSAMENTE EL POEMA COMO LA EXPLlCACl6N,, YA QUE 
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POSTERIORMENTE SE TE HARÁ UN EXAMEN SOBRE EL MISMO, 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN". {VER ANEXO No.-
13). 

5. PRUEBA DE INTELIGENCIA. 

SE ELIGIÓ EL TEST DE MATRICES PROGRESIVAS - -

(RAVEN)1 POR SER DE RÁPIDA APLICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

ADEMÁS DE SER APLICADA EN FORMA COLECTIVA Y POR ABAR 

CAR LOS RANGOS DE EDAD DE LOS SUJETOS QUE SE ENCONTRA 

BAN DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN. 

PRUEBA DE APTITUDES. 

SE UTILIZARON 4 SUBTEST DE APTITUD DIFERENCIAL 

(D.A.T.): HABILIDAD NUM~RICA1 RAZONAMIENTO MECÁNiCO .. -

ABSTRACTO Y VERBAL, 

7 , PRUEBA DE VOCABULARIO, 

SE UTILIZÓ EL SUBTEST DE VOCABULARIO DE LA Eª

CALA DE INTELIGENCIA WESCHLER CWA!S)1 CON EL OBJETO -

DE MEDIR LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN CON QUE CUENTAN -

LOS ALUMNOS ACERCA DEL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS.1 -

DANDO UNA DEFINICIÓN DE LOS fTEMS QUE CONTIENE EL SU}! 

TEST. 

8. CRONÓMETRO. 

D. DJSEBO 

EN ESTE TRABAJO UNICAMENTE SE REPORTARÁN LOS -

DATOS DE LA ESCOLARIDAD DE SECUNDARIA1 LOS CUALES Se -

SE EXTRAJERON DE LA MUESTRA GLOBAL QUE INY~GRA TODA LA 



INVESTIGACIÓN,, LAS OTRAS ESCOLARIDADES SON: PRIMARIA 

PREPARATORIA Y LICENCIATURA. 
. 

DURANTE LA PRIMERA FASE SE TRABAJÓ C:ON UN DISEÑO FAC 

TORlAL DE 3X4.1 SIENDO LA PRIMERA VARIABLE INDEPENDIEN 

TE EL "GRADO DE COMPLEJIDAD DEL MATERIAL LErno• CON -

TRES NIVELES: COMPLEJIDAD 1.,2 Y 3. LA SEGUNDA VARIABLE 

INDEPENDIENTE FUÁ LA "ESCOLARIDADª DE LOS SUJETOS CON 

LOS CUATRO NIVELES YA MENCIONADOS. 

ESC SECUNDARIA 

GRADO DE 1 

DIFICULTAD 2 

DEL MATERIAL 3 

EN DONDE SE CORRELACIONARON LAS VARIABLES INDEPEN 

DIENTES Y LOS FACTORES PSICOLÓGI.COS DE INTELIGENCIA.1-

APTITUDES.1 VOCABULARIO., CONOCIMIENTO PREVIO DEL MATE 

RIAL Y TIPO DE ESTRATEGIA UTILIZADA CON LAS VARIABLES 

DEPENDIENTES "COMPRENSIÓN" Y "RETENCIÓN•. 

DURANTE LA FASE II SE 'TRABAJÓ CON UN DISEÑO FACTO 

R1AL DE 3X4x3., MIXTO O ENTRE-DENTRO EN DONDE LAS DOS -

PRIMERAS VARIABLES FUERON LAS MISMAS DE LA FASE I - -

(COMPLEJIDAD DEL MATERIAL Y ESCOLARIDAD), LA TERCERA -

VARIABLE INDEPENDIENTE FU~ EL ENTRENAMIENTO EN ESTRAT[ 

GIAS INSTRUCCIONALES PARA TRES SUBGRUPOS EXPERIMENTALES 

(GRUPO CONDUCTISTA., GRUPO COGNOSCITIVISTA Y GRUPO CON

TROL ) • 
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CONDUCTISTA COGNOSCITIVISTA CONTROL 

ESC. SEC, SEC, SEC. 

GRADO DE 1 

DIFICULTAD 2 

DEL MATERIAL 3 

DEBIDO A QUE EN UN PRIMER ANÁLISIS DE VARIANZA NO SE 

ENCONTRARON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS TRES SUBGRQ 

P<lS EXPERIMENTALES., SE FUSIONARON DICHOS NIVELES., ELIMINÁNDQ. 

SE LA VARIABLE ESTRATEGIA$ lNSTRUCCIONALES1 Y CONVIRTI~NDOSE 

EL DISEÑO EN UN DISEÑO MIXTO DE 4X3 DE VARIABILIDAD INTRA-It! 

TER.; CON UNA VARIABLE FIJA (ESCOLARIDAD CON SUS CUATRO NIVE

LES )., SIENDO ~STA LA PRIMERA VARIABLE INDEPENDIENTE., Y DOS 

VARIABLES AL AZAR;MATERIALES (CON TRES NIVELES DE DIFICULTAD) 

QUE ES LA SEGUNDA VARIABLE INDEPENDIENTE Y SUJETOS (TOMADA -

POR TENER MEDIDAS REPETIDAS), 

DISEÑO MIXTO DE VARIABILIDAD INTRA- INTER SUJETO, 

ESCOLARIDAD SUJETOS 

SECUNDARIA 0 . 

CON LA APLICACIÓN DE ESTE DISEÑO SE DETERMINÓ CUAL 

DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES ERA LA RESPONSABLE .DE LA -

VARIABILIDAD EN LOS DATOS OBTEN.IDOS (DIFERENCIAS EN LAS CALl 

FICACIONES ), 

E. PROCEDIMIENTO. 

PRlMERA $ES!6~.- SE LES D!Ó A LOS ESTUDlANTES INSTRUC 

C IONES GENERALES DE' LA lNVESTlGACIÓN.1 LAS CUALES FUERON LAS 

J 
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SIGUIENTES : 

"VENIMOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGfA DE LA U.N.A.M. 
Y ESTAMOS REALIZANDO UN ESTUDIO SOBRE LA COMPRENSIÓN DE LA 

LECTURA., EL CUAL TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DOS SEMANAS,,POR LO -. 
QUE LES SUPLICAMOS QUE ASISTAN TODOS LOS DfAS. ESTE ESTUDl0 

CONSISTIRÁ EN VARIAS LECTURAS Y CUESTIONARIOS SECUENCIADOS • 

DE ANTEMANO AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN StN LA CUAL NO SERfA 

POSIBLE REALIZARLO", 

A CADA UNO DE LOS ALUMNOS SE LES ASIGNÓ UN NÚMERO,

DEL 1 AL 50 CON EL OBJETO DE IDENTIFICARLOS,, SIENDO SIEMPRE 

E-L MISMO NOMERO PARA CADA UNO DE ELLOS,, EN TODAS LAS. SESIQ. 

NES, 

1 Ac 1Nc-rcu,.cr0Mc5 i=cpi:cfF'"AS. ºARA i:ce nf.d pui::Rn•• • '-"""' ' ...,. • '"' "" & ,..... ......, ... .. .. .... .. .. "" .,, .... .. ' '-' ,,.,...,~ .. 

"A CONTINUACIÓN S.E LES PRESENTARÁ TRES LECTURAS. LEAN 

' LAS CUIDADOSAMENTE, AL TERMINAR CADA UNA DE E.LLAS,, LEVANTEN 

LA MANO PARA QUE SE LES ENTREGUE UN CUESTIONARIO SOBRE EL .... 

•• TEMA LEfD0.1 EL CUÁL DEBERÁN CONTESTAR INDIVIDUALMENTE, No -

TIENE NING0N OBJETO QUE COPIEN YA QUE ESTA NO ES UNA CALIFl 

. CACIÓN 11
• 

UNA VEZ HECHO ESTO,, SE DISTRIBUYÓ LA PRIMERA LECTURA 

A TODOS LOS SUJETOS. CONFORME TERMINABAN DE LEERLA,, SE LES -

PROPORCIONABA EL CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN CORRESPONDIENTE 

A ESTA LECTURA. POSTERIORMENTE SE LES ENTREGÓ EL CUESTIONARIO 

DE ESTRATEGIAS CON EL QUE SE TRATABA DE EVALUAR EL CONOClMIEN. 

TO PREVIO DEL MATERIAL, ASf COMO LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS -

PARA RECORDARLO, 

ESTA MISMA .SECUENCIA SE SIGU1Ó PARA EL MATERIAL 2. 
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SEGUNDA SESIÓN.- SE LES DIERON LAS INSTRUCCIONES E~ 

PECIFICAS Y LA TERCERA LECTURA CON SUS RESPECTIVOS CUESTIQ 

NARIOS. 

TERCERA SESIÓN.- SE LES .ADMINISTRÓ LA PRUEBA DE Ifi 

TELIGENCIA DE RAVEN Y POSTERIORMENTE EL SUBTEST DE HABILIDAD 

NUM~RICA, DANDO LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES. 

CUARTA SESIÓN,- SE LES APLICÓ LOS SUBTEST DE RAZQ. 

NAMIENTO ABSTRACTO Y VERBAL CON SUS RESPECTIVAS INSTRUCCIQ 

NES. 

QUINTA SESIÓN.- EN ESTA SESIÓN SE LES APLICO LOS -

SUBTEST DE VOCABULARIO DE WAIS CON SUS RESPECTIVAS INSTRUk 

CIONES. 

SEXTA SESIÓN.- SE LES PROPORCIONARON 0NICAMENTE -

LOS E~ENES DE COMPRENSIÓN DE LAS TRES LECTURAS (RETEST).,

CON EL PROPÓSITO DE MEDIR RETENCIÓN. 

S~PTIMA SESION.- SE DIVIDIERON ALEATORIAMENTE A LOS 

SUJETOS EN TRES SUBGRUPOS (CONDUCTlSTAS, COGNOSCITIVISTA Y -

CONTROL) Y SE LES ENTREGARON LOS MATERtALES DE LECTURA E~ 

TRUCTURADOS DE ACUERDO A LAS ESTRAT~GIAS Y AL GRUPO CONTROL 

ÚNICAMENTE SE LE DIO LA LECTURA INICIAL, FINALMENTE RESPON 

Dl ERON EL CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN CORRESPONDIENTE A Cé, 

DA UNO DE LAS LECTURAS. 

Los RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTA INVESTIGACIÓN SE ... 

PRESENTARÁN POR CADA UNA DE LAS FASES EXPERIMENTALES Y SE~ 
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CIONES EN DONDE SE HARÁ .REFERENCIA PRIMERO A LA "COMPREN-

SIÓN" Y POSTERIORMENTE A LA "RETENCIÓN" INCLUYENDO LAS TA-
~,..··"'· 

BLAS QUE MUESTRAN LOS DATOS ESTADfSTICOS CORRESPONDIENTES. 

IV. RESULTADOS 

A. FASE I. 

1.0 RESULTADOS ''COMPRENSION" 

1.1 CORRELACIÓN ENTRE LA PRUEBA DE 11COMPRENSIÓN DE 

LOS TRES f-4.ATERIALES DE LECTURA Y LOS SUBTESTS DE APTITUDES. 

TABLA No. 1 

HABILIDAD NUM~RICA 

RAZONAMIENTO 
MECÁNICO 

RAZONAMIENTO 
VERBAL . 

LEC.1 
.283 + 

.471 + 

.440 + 
. 

LEC.2 LEC.3 
.257 + 

1 .267 + 

.169 + .215 

.073 .339 + 

+ SIGNIFICATIVA AL NIVEL DE .05 

COMO SE OBERVA EN LA TABLA ANTERIOR,, LA LECTURA 1-

SE CORRELACIONA SIGNIFICATIVAMENTE CON TODOS LOS SUBTESTSJ' 

SIGUI~NDOLE EN NOMERO DE CORRELACIONES LA LECTURA 3J OBSER 

VÁNDOSE EN LA LECTURA lJ LAS CORRELACIONES MÁS ALTAS CON ... 

LOS SUBTESTS DE RAZONAMI'ENTO MECÁNICO Y VERBAL, EL 0NICO -

SUBTEST QUE SE CORRELACIONA SIGNIFICATIVAMENTE CON LAS --

TRES LECTURA, AUNQUE ES UNA CORRELACIÓN BAJA., ES EL. SUB--

TEST DE HABILIDAD NUM~RICA. A PARTIR DE LO ANTERIOR PODRfA 

DEDUC.1 RSE QUE CUALQUIER DE LOS SUBT~STS DEL D. A ,T • ., PODR I Af.i 

SER BUENOS PREDICTORES DE LA COMPRENSIÓN DE MATERIALES DE-

L-. 
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LECTURA DE MENOR DIFICULTAD Y EL SUBTEST DE HABILIDAD NUM~ 

RICA., DE ALGUNA MANERA PREDICTOR DE LA COMPRENSIÓN TANTO -

DE MATERIALES DE MENOR DIFICULTAD.1 COMO LOS DE MAYOR COM-

PLEJIDAD. 

1.2 CORRELACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE "COMPREr! 

SIÓN" DE LAS TRES LECTURAS CON EL SUBTEST DE VOCABULARIO -

WAIS. 

TABLA No. 2 

VOCABULARIO 1 
LEC.! 

1 
LEC.2 l LEC.3 

.101 . .157 .569 + I 
~---

LA ÚNICA CORRELACIÓN SIGNIFICATIVA FUE EN EL MATE

RIAL 3., LO QUE PODRfA SUGERIR QUE A MAYOR DIFICULTAD DEL -

MATERIAL SE REQUIERE DE MAYOR ~.ANEJO DE VOCABULARI0.1 ES -

DECIR.1 LOS SUJETOS QUE PUNTUARON ALTO EN LA PRUEBA DE VOCA 

BULARIO SERÁN MEJORES "COMPRENDEDORES" DE MATERIALES DE MA 

YOR DIFICULATAD, 

1.3 CORRELACIÓN ENTRE LOS EXÁMENES DE ''COMPRENSIÓN" 

DE LAS TRES LECTURAS V EL TEST DE INTELIGENCIA RAVEN, 

RAVEN 1 .093 ~,252 + 1 .1391 
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EN LA TABLA ANTERIOR ONICAMENTE SE OBSERVA UNA -

CORRELACIÓN NEGATIVA Y SIGNIFICATIVA EN EL MATERIAL 21 -

AUNQUE ~STA ES MUY BAJA1 POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LOS

SUJETOS QUE PUNTUARON ALTO .EN LA PRUEBA DE INTELIGENCIA1-

NO NECESARIAMENTE PUNTUARÁN ALTO EN LAS PRUEBAS QUE PRE-

TENDEN MEDIR COMPRENSIÓN. 

1.4 CORRELACI6N ENTRE LOS CUESTIONARIOS DE "COM

PRENSIÓN",, DE LAS TRES LECTURAS. 

TABLA No. 4 
J..&C. I 

LEC. 1 
LEC. 2 

LEC. 3 

.558 ++ 

' 

-.011 .226 

.433++ .211 

.375++ 

++ SIGNIFICATIVA AL NIVEL DE .001 

SE OBSERVA EN LA TABLA ANTERIOR QUE LA LECTURA 1-

SE CORRELACIONA CON LA LECTURA 2 DE MP.NERA NEGATIVA NO -

SIGNIFICATIVA Y CON LA LECTURA 3 POSITIVA PERO NO SIGNl 

FICATlVAMENTE. LAS LECTURAS 2 Y .3 NO SE CORRELACIONARON

DE MANERA SIGNIFICATIVA. ESTO SUGIERE QUE SI GUARDAN AL

GUNA RELACIÓN ENTRE ELLAS1 ES MUY PROBABLE QUE SE DEBA AL 

J.\ZAR. ESTAS COR~ELACIONES NOS INDICAN QUE LOS"BUENOS COM. 

PRENDEDORESu DE UNA LECTURA,, NO NECESARIAMENTE SON "BUE

NOS COMPRENDEDORES" DE OTRAS LECTURAS DE DIFICULTAD DIF~ 

RENTE. 
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2.0 RESULTADOS "RETENCION" 

2.1 CORRELACIÓN ENTRE LA PRUEBA DE "RETENCIÓN DE 

LOS TRES MATERIALES DE LECTURA Y LOS SUBTESTS DE APTITU-

DES, 

TABLA No. 5 

HABILIDAD NUMÉRICA 

RAZONAMIENTO MECÁNICO 

RAZONAMIENTO VERBAL 

RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

LECT.1 LECT.2 LECT.3 
' -.005 .232 .201 

.398+ .313+ .165 

.367+ .228+ .220 

.096 .275+ .092 

+ SIGNIFICATIVA AL NIVEL .05 

Es EN LA LECTURA 2 DONDE SE OBSERVARON MÁS CORRE

LACIONES POSITIVAS Y SIGNIFICATIVAS, SIGUIENDO LA LECTURA 

1; LA LECTURA 3 NO SE CORRELACIONÓ CON NINGLJ.\10 DE LOS SU}! 

TESTS., AUCJQUE NO SE OBSERVA NINGUNA CORRELACIÓN NEGATIVA

COMO SE VE EN LA LECTURA 1 CON EL SUBTEST DE HABILIDAD N!! 

MÉRICA. Los SUBTESTS DE RAZONAMlENTO MECÁNICO y VERBAL SE 

CORRELACIONARON POSITIVA Y SIGNIFICAiIVAMENTE CON LAS LE~ 

TURAS 1 Y 2. ESTO PODRfA SUGERIR QUE LOS SUJETOS QUE PUN

TUARON ALTO EN ESTOS SUBTESTS (EN LOS QUE SE OBSERVA CO-

RRELACIÓN POSITIVA Y NEGATIVA)J PUNTUARON ALTO EN LAS --

PRUEBAS DE RETENCIÓN. 

2,2 CORRELACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE "RETEN

CIÓN DE '~AS TRES LECTURAS CON EL SUBTEST DE VOCABULARIO -

DEL WAIS, 
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TABLA N 6 o. 
1 LEC,l 1 

1 
LEC.2 LEC.3 

VOCABULARIO .235+ .504+ .277+ (WAIS) 
"----......... 

EL SUBTEST DE VOCABULARIO SE CORRELACIONÓ POSITI

VA Y SIGNIFICATIVAMENTE CON LAS TRES LECTURAS., A PARTIR -

DE LO CUAL SE PUEDE AFIRMAR QUE AQUELLOS SUJETOS QUE TEN

GAN UN MEJOR MANEJO DE VOCABULARIO., TENDRÁN UNA MEJOR -

uRETENCIÓN" DE CUALQUIER LECTURA., INDEPENDIENTEMENTE DE -

SU DIFICULTAD, 

2.3 CORRELACIÓN ENTRE LOS EXÁMENES DE RETENCIÓN -

DE LAS TRES LECTURAS Y EL TEST DE INTELIGENCIA DE RAYEN. 

TABLA No. 7 
LEC, 1 LEC, 2 LEC. 3 

1 
RAVEN .262+ .116 .266 

RESULTÓ UNA SOLA CORRELACIÓN POSITIVA Y SIGNIFI

CATIVA DE LA PRUEBA DE 1NTELIGENCIA CON LA PRUEBA DE RE

TENCIÓN EN LA LECTURA l. AL IGUAL QUE EN LA PRUEBA DE -

COMPRENSIÓN TAMBI~N HAY UNA SOLA CORRELACIÓN CON LA PRUE 

.BA DE INTELIGENCIA EN EL MATERIAL 2; ~STO NO SUGIERE -

QUE LA INTELIGENCIA NO JUEGUE UN PAPEL PRIMORDIAL EN LA

RETENCIÓN V LA COMPRENSIÓN., SINO QUF EN ESTA INVESTIGA

CIÓN LA PRUEBA OE RAVEN NO RESULTÓ SER UN BUEN PREDICTOR 

DE. ELLOS. 

2~4 CORRElACI6N DE LOS CUESTIONARIOS DE RETENCIÓN 



CON LAS TRES LECTURAS, 

TABLA No. 8 

LEC,l LEC,2 LEC.3 

LEC, 1 .558+ .183 .153 

LEC, 2 - .433+ .426+ 
LEC, 3 .375+ - -

LA LECTURA 1 NO SE CORRELAClOtiÓ SIGNIFICATIVAMENTE 

CON LAS TRAS DOS LECTURAS. LA LECTURA 2 SE 'coRRELACIONÓ-

POSITIVA Y SIGNIFICATIVAMENTE CON LA LECTURA 3. ESTACO-

RRELACIÓN SE DEBE QUIZÁ.1 A QUE ESTAS DOS LECTURAS SE PARE 

CEN MÁS YA .SEA EN EL GRADO DE DIFICULTAD O A OTRAS CARAC

TERfSTICAS, AL IGUAL QUE EN LAS CORRELACIONES DE COMPREN

SIÓN DE LAS TRES LECTURAS, EL MATERIAL 1 NO SE CORRELACIO 

NÓ CON LAS OTRAS DOS.. SE PUEDE DEDUC rR QUE QUI EN SALE BIEN 

EN UN MATERIAL DETERMINADO,, NO NECESARIAMENTE SALE BIEN -

EN LOS OTROS, ESTA FALTA DE CONSISTENCIA ENTRE UNA Y OTRA 

LECTURA PUEDE RESUMIRSE DICIENDO QUE LOS SUJETOS QUE SON 

BUENOS RETENEDORES DE UN MATERIAL,, NO NECESARIAMENTE SON

BUENOS RETENEDORES DE OTRO MATERIAL DE DIFICULTAD DIFEREt! 

TE, 

3.0 RESULTADOS DE LA RELACIÓN ENTRE "COMPRENSIÓN" 

Y"RETENCIÓN", 

3.1, CORRELACIÓN ENTRE LAS PRUEBAS DE "COMPRENSIÓN" 

Y LAS DE 11RETENClÓN" DE LOS TRES MATERIALES. 



135 

TABLA No. 9 

COMPRENSIÓN 

1 LEC, 1 LEC. 2 LEC. 3 

1 LEC. l .558+ -.078 .255 

RETENCION LEC. 2. - .433+ .431+ 

LEC, 31 .375+ 
1 - -

SE OBSERVA QUE RESULTÓ UNA CORRELACIÓN POSITIVA -

ENTRE LA COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN CUANDO SE. TRATA DE LA -

MISMA LECTURA, NO ~HENDO ASf CUANDO CAMBIA LA DIFICULTAD

DE LA MISMA, LA LECTURA l NO SE CORRELACIONÓ NI POSITIVA

MENTE CON NINGUNA DE LAS OTRAS DOS LECTURAS. LAS LECTURAS 

2 Y 3 SE CORRELACIONARON POSITIVA Y SIGNIFICATIVAMENTE, -

PERO ~STA cqRRELACIÓN ÚNICAMENTE PUEDE SUGERIR QUE ALGU

NAS DE LAS APLICACIONES SE CORRELACIONARON CON OTRASJ O

QUE PROBABLEMENTE SE PAREZCAN EN EL GRADO DE DIFICULTAD O 

EN ALGUNA CARACTER{STICA, SE OBSERVA TAMBI~N QUE A MEDIDA 

QUE AUMENTA LA .DIFICULTAD DE LAS LECTURAS; Ul CORRELACIÓN 

DISMINUYE, 

EL HECHO DE QUE LAS TRES LECTURAS SE CORRELACIONA

RON POSITIVA Y SIGNIFICATIVAMENTE DE LA PRIMERA A LA SE---

3UNDA APLICACIÓN.1 INDICA QUE EN LA MEDIDA TEST-RETEST.1 LAS 

PRUEBAS .!>E RETENCIÓN V COMPRENSIÓN TIENEN CIERTO GRADO DE

CONFI.ABILlDAD PORQUE SE APLICARON DESPU~S DE UNA SEMANA. 



DE LO ANTERIOR SE DEDUCE QUE LOS SUJETOS SON CONSI.§. 

TENTES EN SUS CALIFICACIONES DE LA PRIMERA {COMPRENSIÓN) A 

LA SEGUNDA APLICACIÓN (RETENCIÓN), DE LAS LECTURAS, ES DE

CIR, DESPUÉS DE HABER LEIDO EL TEXTO UNA PRIMERA VEZ, TEN

DIERON A OBTENER UNA CALIFICACIÓN MÁS O .MENOS PARECIDA EN-
1 

LA SEGUNDA VEZ, LA FALTA DE CONSISTENCIA DE UN MATERIAL A

OTRO, NOS INDICA QUE QUIEN SALE BIEN EN LA LECTURA 1, NO -

NECESARIAMENTE SALE BI.EN EN LAS LECTURAS 2 Y 3. LA CARACTg 

Rf STICA DEL MATERIAL 2 Y 3 PODRfAN SUGERIR QUE QUIEN OBTig 

NE BUENA CALIFICACIÓN EN UNA LECTURA, LA OBTENDRfA TAMBI~N 

EN LA OTRA LECTURA. 

LA CORRELACIÓN MÁS BAJA EN LA LECTURA 3, PUEDE DE-

BERSE A QUE EL GRADO DE DIFICULTAD AUMENTA EN RELACIÓN A -

LA LECTURA l. 
EN GENERAL, SE PUEDE CONCLUIR QUE LOS "BUENOS COM-

PRENDEDORES Y RETENEDORES DE UNA LECTURA, NO NECESARIAMENTE 

SON BUENOS COMPRENDEDORES V RETENEDORES DE OTRO MATERIAL -

DE DIFERENTE DIFICULTAD 1
' 

4.0 RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN ENTRE LOS CUESTIO

NARIOS DE "COMPRENSIÓN" DE LAS TRES LECTURAS V LOS DE ESTRA 

TEGIAS. 

DEBIDO A LA NATURALEZA CUALITATIVA DE LOS DATOS DE

LOS CUESTIONARIOS DE COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN., SE REALIZÓ -

UN ANÁLISIS ESTADfSTICO NO PARAM~TRICO UTILIZANDO X2• EN -
LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS DE LOS CUESTIONARIOS DE COM-

PRENSIÓN Y RETENCIÓN, SE iUVIERON VALORES DE 0 A 11. SE -

HIZO UNA CONVERSIÓN CATEGORIZANDO ESTQS VALORES DEL 0 AL -
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5 Y DEL 6 AL 11.; EN LA PRIMERA CATEGORÍA QUEDARON LOS --

1'MALOS" Y EN LA SEGUNDA ·CATEGORfA.1 LOS "BUENOS'1 COMPREN

DEDORES Y RETENEDORES~ 

LA HIPÓTESIS NULA A COMPROBAR FUE: l LAS CALIFI

CACIONES DE LOS SUJETOS Y LA ESTRATEGIA UTILIZADA SON IN, 

DEPENDIENTES UNA DE OTRA? 

LA REGI9N CRITICA PARA GL=l Y S=.OS.1 CONSTA DE -

TODOS LOS VALORES DE X2 ~ 3.8471. 

PARA ESTE ANÁLISIS .ÚNICAMENTE SE TOMARON EN CUEN . . -
TA LOS REACTIVOS 3,, 4 Y 5 DEL CUEST10NARIO DE ESTRATEGIAS.1 

VA QUE FUE EN LOS ÚNICOS EN LOS QUE SE OBSERVARON DIFEREN, 

CIAS SiGNIFICATIVAS TANTO EN LA PRIMERA,, COMO EN LA SEGUN, 

DA APLICACIÓN, 

4.1 REACTIVO 3 

A CONTINUACIÓN SE TE DAN· VARIOS M~TODOS QUE SE -

UTILIZAN PARA RECORDAR LO LEÍDO. SEÑALA SI EMPLEASTE UNO-- . 
O VARlOS DE ELLOS PARA RECORDAR• 

TABLA No. 10 

LEC,1 LEC.2 LEC.3 

) LE LEISTE V RIAS VECES 
) 

x2=l8'!"1s l 22 1 4 9 

3 o o o o o 
t OTROS o - 2 6 o o 1 
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LA TABLA ANTERIOR PROPORCIONA LA SIGUI.ENTE INFORMA 

CIÓN: PARA LAS LECTURAS 1 Y 2.1 LA ESTRATEGIA QUE .REPORTA-

RON HABER UTILIZADO LA MAYORfA DE LOS LECTORES. PARA RECOR

DAR LO LEfDO, FUÉ LA D) HESULTANDO NO SIGNIFICATIVA EN LA

LECTURA 1 DE ACUERDO A X2 = 10.15, POR LO QUE SE RECHAZA -

LA HIPÓTESIS NULA1 LO CUAL SUGIERE QUE APARTE DE SER LA E.§. 

TRATEGIA MÁS POPULAR, TAMBIÉN RESULTÓ EFECTIVA PARA LA OB

TENCIÓN DE PUNTAJES ALTOS EN MATERIALES DE MENOR DIFICULTAD, 

EN LA LECTURA 3,, LA MAYORÍA DIJO HABER UTILIZADO LA ESTRA

TEGIA DE LEER VARIAS VECES EL MATERIAL.1 VA FUERAN BUENOS O 

MALOS COMPRENDEDORES,, SIN RESULTAR EFECTIVA. 

LA SEGUNDA ESTRATEGIA MÁS UTILIZADA POR LOS SUJE-

TOS EN LAS LECTURAS 1 Y 2 FUE LA DE LEER VARIAS VECES EL -

MATERIAL,, Y EN LA LECTURA 3,, LA DE IMAGINARSE LA SITUA--

CIÓN.1 PERSONA., EVENTO U OBJETO,, AUNQUE A PESAR DE ÉSTO,, NO 

RESULTARON EFECTIVAS PARA LA OBTENCIÓN DE PONTAJES ALTOS. 

EN LA LECTURA 1,, EL 32% DE LA POBLACIÓN TOTAL QUE

SE IMAGINÓ LA SITUACIÓN PARA RECORDARLA.. CAYERON. DENTRO -

DE LA CATEGORÍA DE "BUENOS COMPRENDEDORES", 

EN LA LECTURA 2,, EL 44% UTILIZARON LA MISMA ESTRA

TEG lA QUE. EN LA LECTURA 1,, SIN EMBARGO,, NO ES EL USO DE -

LA ESTRATEGIA LA RESPONSABLE DE LA OBTENCIÓN DE PUNTAJES

ALTOS. 

EN LA LECTURA 3.1 EL UTILIZAR LA ESTRATEGIA DE ~--

LEERLO VARIAS VECES NO ES EFECTIVA,, YA QUE EL 8% DE LOS -

SUJETOS QUE LA UTlLIZARON .SON "BUENOS COMPRENDEDORES", 

MIENTRAS QUE EL 18% son t(MALOS COMPRENDEDORESt' 1 

1 
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4.2 REACTIVO 4 

CUANDO NO ENTIENDES EL SIGNIFICADO DE UNA PALA

BRA., QU~ HACES? 

TABLA No. ll 

LEC.! LEC,2 l:EC.3 

BUENOS MALOS BUENOS HALOS BUENOS MALOS 
' TRATO DE RELACIONARLO CON "2-11+ 
· LO DEMÁS DEL TEXTO. x·~.Ei? 1 1? o 3 g 

BUSCO SU SIGNIFICADO ----
! {DICCIONARIO O PERSONA} e 26 14 35 2 8 25 
! LO RELACIONO CON EXPERlEf! 

1 2 o o o o CIAS PASADAS . 
AMBIGUAS 3 ¡ ?: o o 1 2 .. 

'OTRAS i 1 l ii o o o 

' 
LA TABLA ll rNDlCA QUE LA ESTRATEGIA UTILIZADA POR EL MAYOR 

NC'iMCRO ne f..OS SUJETOS EN LAS TRES LECTURAS.. FU~ LA DE BUSCAR su 
SIGNIFICAD91 YA SEA CONSULTMIDO EL DICCIONARIO O PREGUNTÁNDOLE 

A OTRA PERSONA1 INDEPENDIENTEMENTE DE SER BUEKOS O HALOS COMPRE!! 

DEOORES .. SUt RESULTAR SIGNI.FICA.TIVAS. 

lA SEGUNDA ESTRATEGtA MÁS USADA POR LOS SUJETOS EH LAS TRES 

LECTURA~.,, FU~ tRATAR DE REtACIOOARLO CON LO DEMAs DEL TEXTO.. YA 

FUERAN BUENOS O MAtOS COMPRENDEOO,RES.1 RESULTANDO fiHICAKENTE Sl§. 

FICATIVA. EN EL MATERIAL 11 DE ACUERDO A X2 = 4.52 > LO CUAL SU

GIERE QUE A PESAR DE NO: SER LA MÁS POPULAR ,, RESl.ILTÓ úTIL EN LA 

OBTENCt6M De BUENAS cm..u=rcACIONES EN HATERIALES· DE MENOR DIFI

CULTAD ., 

lA ESTRATEG·FA DE BUSCAR Et. SIGKIFICAOO DE UNA PAL.ABRA CUArf 

00 NO .SE ENTIEHDE1 RESULT6 tA MÁS UTILIZADA EN LAS TRES LECTU

RAS ,,. STN SER SIGtUFICATilVA EN NlHGUiHA DE EUAS.1 SE OBSERVA ... 

J 
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QUE ES EN LA LECTURA 2.1 DONDE LA UTILIZAN LA MAYORfA. DE

LOS SUJETOS, EL 70% SIGUIENDO LA LECTURA 1 CON EL 52% Y LA 

LECTURA 3 CON EL 16% CAYENDO DENTRO DE LA CATEGORfA DE --

"B~EN0~ CCMPRENDEDORES ". 

EN LA. LECTURA 3.1 EL UTILIZAR LAS ESTRATEGIAS DE BUS

CAR EL SIGNIFICADO O EL TRATAR DE RELACIONARLO CON LO DE 

MÁS DEL TEXT0.1 NO ES SIGNIFICATIVA, YA QUE EL 16% Y EL 6% 

RESPECTIVAMENTE, RESULTARON ~BUENOS COMPRENDEDORES~.1 MIEN 

TRAS QUE EL 50% Y EL 18% RESPECTIVAMENTE..- RESULTARON' "MA.

LOS COMPRENDEDORES ª • 

4.3 REACTIVO 5~ 

CUANDO NO ENTIENDES UNA ORACI6fl AL ESTAR LEYENDO -· 

QUE HACES;'? • 

TABLA No. 12 

LEC:. 1 LEC .. 7 I· EC- ~. 
BUENOS MALO S BUEN:OS MALOS BUENOS MALOS 

' 
l 
f. 

1 • 
~EERLA TRES VECES.1 LEERLA; l l ,~J 

1 gl 

HASTA COMPRENDERLA.1LEERLA 14 8 15 o 4 ; .11 
DETEN rDAMENTE, 
ºE:J[R AYUDA.1 arn;-A.o º!-~ ' 

1 
1 

! 1 C) 

SRAS EN EL DICCIONARIO .. 15 s: 24· o 4 11 
i 

DESMENUZAR LAS PALABRAS 1 

PARA APREiií'JER SUS PARTES. 1 1 l a o l . 
D) RELACrclNARtO COK EL TEXTO 1 2 2 o o :; 

El AMBIGUAS 2 1 5 o 1 3 
F) ME LA SALT0.1 ME QUEDO COK 

LA DUDA. I o 1 o o ' 5 1 

G) TRAro DE IMAGINAR. LO QUE 1 

ESTÁ ESCRITO. 1 o i, o o o 2 
Hl NUNCA SE ME HA OCURRIDO 

i 
o. Cl o o o o ¡ 

I} OTRAS. ¡; o o l 1 o O' 
""""' ~ • 1 
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SE OBSERVA QUE LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL MAYOR 

NÚMERO DE SUJETOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CATEGORfA EN QUE 

HAYAN CALIFICADO, CUANDO NO ENTIENDEN UNA ORACIÓN AL ESTAR -

LEYENDO, TANTO EN LA LECTURA 1 COMO EN LA LECTURA 3, FUERON: 

LEERLA TRES VECES HASTA COMPRENDERLA, O LEERLA DETENIDAMENTE 

EN LA LECTURA 2, LA ESTRATEGIA MÁS rú~ULAR FU~ LA DE PEDIR -

AYUDA O BUSCAR PALABRAS EN EL DICCIONARIO. 

LA SEGUNDA ESTRATEGIA MÁS POPULAR EN LAS LECTURA 1 Y 3 

FU~ LA DE PEDIR AYUDA O BUSCAR PLABRAS EN EL DICCIONARIO , 

Y EN LA LECTURA 2, LEERLA TRES VECES HASTA COMPRENDERLA O 

LEERLA DETENIDAMENTE, 

A PESAR DE LA POPULARIDAD DE LAS ESTRATEGIAS, NINGUNA 

RESULTÓ EFECTIVA PARA LA OBTENCIÓN DE PUNTAJES ALTOS, ES -

DECIR , SI LOS SUJETOS CALIFICARON COMO "BUENOS COMPRENDE

DORES", PROBABLEMENTE NO SE DEBA AL USO DE DICHAS ESTRATg 

GIAS.1 YA QUE ESTAS GUARDAN UNA RELACIÓN DE INDEPENDENCIA -

CON LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS SUJETOS • 

EN LA LECTURA l.1 EL 28% DE LA POBLACIÓN QUE LEYÓ -

TRES VECES HASTA COMPRENDER O LEYÓ DETENIDAMENTE, CAYERON 

DENTRO DE LA CATEGORfA DE "BtJENOS COMPRENDEDORES 11 
• 

EN LA LECTURA 3, EL UTILIZAR LA MISMA ESTRATEGIA QUE 

EN LA LECTURA 1, PARECE NO TENER EL MISMO EFECTO,YA QUE EL 

8% QUE LA UTILIZÓ CALIFir.ARON COMO "BUENOS COMPRENDEDORES1
' .1 

MI ENTRAS QUE EL 22% FUERO \t "MALOS COMPRENDEDORES", 

5,0 RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN ENTR~ LOS CUESTI~ 

NARIOS DE RETENCIÓN DE LAS TRES LECTURAS Y DE -

LAS ESTRATEGlAS. 
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5.1 REACTIVO 3 

A CONTINUACICiN SE TE DAN VARIOS MÉTODOS QUE SE UTl.. 

LIZAN PARA RECORDAR LO LEfDo .. SEÑALA SI EMPLEASTE UNO o VA

RIOS DE ELLOS PARA RECORDAR. 

TABLA No. 13 

1-E.C I /_EC.· :¿ ,LEC- -3 

BUENOS MALOS BUENOS MALOS BUENOS MALOS 

' LO LEISTE VARIAS VECES 8 7 7 o 4 13 . . . 

SUBRAYASTE 3 2 3 o o 3 . 
ELEGISTE PALABRAS CLAVE 4 2 4 o o 1 
TE IMAGINASTE LA SITUA- ·. 
CIÓNJ.EVENT0.1 PERSONA.1 x2=G.,84 ETC. 5 21 2 .1 12 
LO RELACIONASTE CON EX-
PERIENCIAS PROPIAS 2 1 o o o o 
OTRAS : 1 1 6 o o 1 

, .· 
SE OBSERVA QUE PARA LAS LECTURAS 1 Y 2, LA ESTRATE-

GIA MÁS UTILIZADA PARA RECORDAR LO LEIDO .. FUE LA DE IMAGINAR 

SE LA SITUACIÓN, PERSONA .. ,EVENTO U OBJETO .. RESULTANPO NO S!!i 

NIFICATIVA EN LA LF; ... TURA 1 DE ACUERDO A X2 = 6,84 POR LO QUE 

SE RECHAZA LA HIPÓTESIS NULA .. ES DECIR,, QUE APARTE DE SER LA 

Mf.s POPULAR, RESULT<;i ÚTIL PARA OBTEHER BUENA CALlFICAClÓN, -

EN LA LECTURA 3, LA MAYORfA DE LOS SUJETOS DJJO HABER UTILI

ZADO LA ESTRATEGIA DE LEER VARIAS VECES EL MATERIAL YA FUERAN 

"BUENOS" O ¡o;MALo:" Rt:TSNEDORES. 

LA SEGUNI'A ESTRATEGIA UTILIZADA EN LAS LECTURAS 1 -

2 FUE LA DE IMAGINARSE LA SITUACIÓN, PERSONA,, EVENTO U OBJE-

, ro, ETC. 
1 

! 

. 
..!.., .. • 
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EN LA LECTURA. l., EL 24% DE-LA POBLACI6N QUE SE IMA

GINÓ LA SITUAClliN PARA RECORDAR LO LEfOO.,. FUERON •BUENOS --

RETENEDORES". EN LA LECTURA 2.,. EL 42% UTILIZÓ LA MISMA ESTRA 

TEGIA QUE EN LA LECTURA 1, CALIFICANDO COMO ªBUEtjOS RETENE

liORES"., Y EN LA LECTURA 3., EL 8% DE. LOS SUJETOS. QUE LA UTILl. 

ZARON FUERON BUENOS RETENEDORES., MIENTRAS QUE EL 26% CAYÓ -

DENTRO DE LA CATEGORfA DE LOS MAL:OS RETENEDORES., 

'5.2. REACTIVO 4 

CUANDO NO ENTIENDES EL SIGNIFICADO DE UNA PALABRA.,

QUE HACES? 

TABLA No. 14 

LEC. LEC. LEC. 
BUENOS MALOS BUENOS MALOS BUENOS MALOS 

28 

o 
o 

1 l I 2 1 o 1 o 1 º 
... 
u 

EN LA TABLA. ANTERIOR SE OBSERVA QUE LA ESTRATEGIA~ 

AAS UTILitADA EN LAS TRES LECTURAS CUAHDO NO -ENTIENDEN EL -

S.IGNf FI.CAOO DE UNA PALABRA., INDEPENDIENTEMENTE DE LA CATEGQ. 

RfA EN '1UE HAYAN CALU=tCADO, FUE tA DE BUSCAR EL SIGNIFICA-

RESULTANDO NO SIGHlFICATlVA EN LA LECTURA 1.1 DE ACUERDO A -

"f1- • 4.46 POR LO QUE SE REC":rfAZA LA HH~fü'ESIS NUt.A, ES DECIR,. 

l 
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APARTE DE SU POPULARIDAD ÉSTA ESTRATEGIA RESULTÓ EFECTIVA 

PARA LA OBTENCIÓN DE BUENAS CALIFICACIONES EN EL MATERIAL 

DE MENOR DIFICULTAD. SE OBSERVA QUE TANTO EN LA LECTURA 2 

COMO EN LA 3~ PARECE NO SER EFECTIVO UTILIZAR DICHA ESTRA 

TEGIA~ YA QUE LA MAYORf A DE LOS SUJETOS~ EL 60% (LECTl:JRA-

2) Y EL 56% (LECTURA 3)~ CALIFICARON COMO "MALOS RETENEDO 

RES", 

LA SEGUNDA ESTRATEGIA MÁS UTILIZADA EN LAS TRES

LECTURAS FUE LA DE TRATAR DE RELACIONARLO CON LO DEMÁS -

DEL TEXTO. 

EN LA LECTURA 1, EL 48% DE LA POBLACIÓN TOTAL QUE 

BUSCÓ EL SIGNIFICADO DE UNA PALABRAS CUANDO NO LA ENTENDfA 

CAYÓ DENTRO DE LA CATEGORÍA DE BUENOS RETENEDORES, EN LA -

LECTURA 2~ El 60% UTILIZÓ LA MISMA ESTRATEGIA QUE EN LA -

LECTURA l; CALIFICANDO COMO BUENOS RETENEDORES, AYNQUE EN

ESTA LECTURA NO SE OBSERVA UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA --

ENTRE EL USO DE LA ESTRATEGIA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA -

COMO EN LA LECTURA l. EN LA LECTURA 3, EL UTILIZAR LA MIS

MA ESTRATEGIA NO LES RESULTÓ EFECTICA, YA QUE 1 10% DE -

LOS SUJETOS QUE LA UTILIZARON SON "BUENOS RETENEDORES11 ~ y ... 

EL 56% SON 1'MALOS RETENEDORES". 

5.3 REACTIVO 5 

CUANDO NO ENTIENDES UNA ORACI6N AL ESTAR LEYENDO, 

QUE HACES?, 
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TABLA No. 15 
' 

' LEC* 1 LEC. 2 LECt 3 
BUENOS MALOS . BUENOS MALOS BUEMOS M.4Lm ·---- -

LEERLA TRES VECES, LEER-· 
LA HASTA COMPRENDERLA, - 13 9 15 o 2 
LEERLA DETENIDAMENtE. 
PEDI.R AYUDA, BUSCAR PALA. 
BRAS EN EL DlCClONARIO 12 8 22 2 x2=~.92 
DESMENUZAR LAS PALABRAS 1 o PARA APRENDER SUS PARTES 1 1 o 
RELACIONARLO ca,~ EL TEX-
.'ro. 

' 
x2=~.2s o 2 o o 

MBIGUAS 2 1 'i o 1 o 
!1E LA SALTO:, ME QUEDO o 1 1 o o r-oN l:.A DUDA .. 

,TRATO DE IMAGINAR LO QUE 
~STA i::~cRlTO 2 1 o o o 
i o o o o o f..IUNCA ME ffA OCURRIDO ' 

brRAs °' l o 1 1 o ¡i 
1 

1 
. 

i' SE OBSERVA QUE LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR EL--

MAYOR NÚMERO DE SUJETOS CUANDO NO ENTIENDEN: UNA ORACI6N FU§: 

RON: EN LA LECTURA l., LEERLA. TRES, VECES HASTA COMPRENDERLA.

O LEERLA DETENIDAMENTE; Y EN LAS LECTURAS 2 Y 3.1 PEDIR AYU

IlA A OTRA PERSONA O CONSULTAR EL DICCIONARIO.,. RESULTANDO -

EFEt;I lVA POR LA OBTENCIÓN De BUENAS CALIFICACIONES ONICAMEf! 

!E EN EL MATERIAL 3, DE ACUERDO A x?-· = 3'.92 POR LO QUE SE -

RECHAZA LA KIP6TEStS NULA,. Es DECIR.ic QUE A PESAR DE Q.UE EN

ESTA LECTURA LA ESTRATEGIA NO FUE TAN POPULAR,, SI RESULT6 -

EFICAZ PARA LOS SUJETOS QUE LA UTILIZARON. LA SEGUNDA ESTRA 

TEGIA MÁS UTILIZADA EN tA LECTURA 11 FUE PEDIR AYUDA YA SEA 

PREGUNTANDO A UN_A. PERSONA O CONSUt:.TA1IDD EL IHCC!ONAR!:O; M!g_N 

TRAS QUE EM LAS LECTURAS 2 Y 3, FUE LEERLA TRES VECES HASTA 

13 

13 

1 

3 

6 

2 

o 
o 
o 

1 

1 
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COMPRENDERLA O LEERLA DETENIDAMENTE .. AUNQUE EN LA LECTURA 

3 MO RESULTÓ EFECTIVA PUESTO QUE DEL 30% DE LA POBLACIÓN

TOTAL QUE LA UTILIZÓ .. EL 26% CAYÓ DENTRO DE LA CATEGORIA

DE ;'MALOS RETENEDORES". SE OBSERVA ADEMÁS QUE LA ESTRATE

GIA DE RELACIONARLO CON LO DEMÁS DEL TEXTO,, PESAR DE NO -

SER POPULAR .. RESULTÓ EFECTIVA PARA QUIENES LA UTILIZARON

OBTENIENDO BUENA CALIFICACIÓN,, YA QUE X2 = 5,26., POR LO -

QUE SE RECHAZA LA HIPÓTESIS NULA Y SE PUEDE AFIRMAR QUE -

EXISTE UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA ENTRE EL USO DE DICHA

ESTRATEGIA Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA. 

EN GENERAL SE PUEDE OBSERVAR QUE LOS SUJETOS TEN. 

DIERON A UTILIZAR ESTRATEGIA TANTO EN LA PRIMERA COMO EN

LA SEGUNDA APL.ICACIÓN DE LAS LECTURAS .. OBSERVÁNDOSE UNA -

;RELACIÓN DE INDEPENDENCIA ENTRE LAS ESTRATEGIAS Y LAS CA

LIFICACIONES OBTENIDAS,, SALVO EN ALGUNAS EXCEPCIONES, --

ESTOS RESULTADOS NOS INDICAN QUE LOS CUESTIONA~Hl~ DE ES

TRATEGIAS TIENEN CIERTA CONFIABILIDAD Y CONSISTENC,IA,, SIN 

EMBARGO NO SE PUEDE AFIRMAR QUE QUIENES RESULTARON "BUENOS 

Cu·.··p·RcAtnc:nooc:s" llTILT7ADAM LAC MtCMAS c:croArcc¡· A.e DADA -
·vrl - ._,, ..... ,,._ .i' u 1 ·A 11 "-•"'' !' ""' ., •-. v *" '-'"' ·nn: ""'º """ 1 "''" 

SER "BUENOS RETENEDORES""' YA QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
o 

PUEDEN DEBERSE A LA COMBINACIÓN DE MUCHOS ELEMENTOS COMO-

El TIPO DE PREGUNTA,, EL TIPO DE CUESTIONARIO,, EL GRADO DE 

DIFICULTAD SUPUESTO,, ETC, 

6,0 .ANÁLISIS .ADICIONAL PARA OBSERVAR EL GRADO ... 

DE DISCRIMINAClÓN DE LOS DIF.ERENTES REACTI

VOS DE LOS CUESTIONARI'OS QUE PRETENDIERON .... 

MEDIR COMPRENSIÓN Y RETENC[ÓN.1 UTlL.IZANDO -
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EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON, 

6.1 CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN TOTAL -

DE LAS PRUEBAS DE "COMPRENSIÓN" DE LAS -

TRES LECTURAS Y SUS REACTIVOS. 
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TABLA No. 16 

' 

·REACTIVOS LECTURA 1 LECTURA 2 ,LECTURA 3 

1 .228 .238 .475 
S=0.56 S- .048 S= .001 . -- ·- - ' 

2 .303 .340 .175 
S= .016 S= .008 S= .111 

3 .509 .107 .438 
r S= .. 001 S= .230 S= .001 

4 .360 .. 362 .125 
S= .. 005 S= .005 S= .193 

5 .. 491 o.o .367 
S= .001 S= .500 S= .004 

6 ~270 .237 .093 
S= .. 029 S= .049 S= .260 

7 cy}fl -.042 -.160 ·~ S:;: .001 s-- .386 S= .134 

8 .. 094 .410 .292 
. s~ "257 _,, S= .012 $:;:: .020 

9 .. 343 .089 .283 
S= .007 1 S:;: .210 S= .023 

,J 10 .521 .305 -.02 
.. '. ~ .S=:t: .• 001 . .Si:;: .016 .S= .446 -

ll .452 .372 a214 
. .S= .001 . S= .004 $:;: a068 

12 .11¡27 
S= .001 

13 .078 

1 
S=- .296 

. 
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EN LA TABLA ANTERIOR SE OBSERVAN CORRELACIONES 

NEGATIVAS EN LOS REACTIVOS 3,, 7 Y 10 DE LA LECTURA 2 Y 

EN LOS REACTIVOS 4,, 8,, 10 Y 11 DE LA LECTURA 3, 

lAS CORRELACIONES DE CADA UNO DE LOS REACTIVOS 

CONTRA LA CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS TRES LECTURAS FLUC

TUÁN ENTRE .340 Y ,521,, TENIENDO UN NIVEL DE SIGNIFI-

CANCIA DE .01,, POR LO· TANTO PUEDE AFIRMARSE QUE LOS REA~ 

TIVOS FUERON DISCRIMINATIVOS,, ES DECIR,, QUE NO ESTÁN Ml 

DIENDO LO MISMO 

6.2 CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN TOTAL

DE LAS PRUEBAS DE "RETENCIÓNn DE LAS TRES 

~ECTURAS Y SUS REACTIVOS, 
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TABLA No. 17 

REACTIVOS LECTURA 1 LECTURA 2 LECTURA 3 

1 .412 .427 .505 
S= .001 S= ,001 S= .001 

2 .177 .393 .049 
S= .110 S= .002 S= .367 

3 .366 .224 .481 
S= ;.004 S= .059 S= .001 

. 

4 .560 .536 .057 
S= .001 S= .001 S= .347 

5 .238 :426 .338 
S= .048 S= .001 S= .008 

6 .020 .576 .117 
S= .444 S= .001 S= ,209 

7 .371 .377 .153 
S= .004 S= .003 S= .153 . 

8 • 023 .383 .061 
S= .438 S= .003 S= .336 

O. .386 .280 .206 .., 
S= .003 S= .024 S= .075 

10 .551 .499 •. 188 
S:;: .001 S= .001 S= .095 

11 .626 .543 .124 
S= .001 S= .001 S= .195 

12 .342 
S= ~008 

~ 

13 . .4Lll 
S= •. 001 
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SE OBSERVÓ UNA CORRELACIÓN NEGATIVA.EN EL REACTIVO 

6 DE LA LECTURA 1 Y EN LOS REACTIVOS 2, 4,, 8 Y 11 DE LA LEC 

TURA 3. 

LAS CORRELACIONES DE LOS REACTIVOS CONTRA LA CALI

FICACIÓN TOTAL DE LAS TRES LECTURAS FLUCTÚAN ENTRE ,338 Y 

.626 A UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE Ql,, LO CUAL INDICA QUE-

LOS REACTIVOS FUERON DISCRIMINATIVOS. 

EN GENERAL SE PUEDE VER QUE NO HUBO NINGON REACTI

VO QUE SE CORRELACIONARA NEGATIVA Y SIGNIFICATIVAMENTE CON

TODOS LOS DEMÁS.1 YA QUE ~STOS ONICAMENTE SE CORRELACIONARON 

POSITIVAMENTE Y EN FORMA SIGNIFICATIVA,, O SIMPLEMENTE NO HA 
Bf A CORRELACIÓN,, LO CUAL INDICA QUE LOS REACTIVOS TIENEN -

CIERTO GRADO DE CONSISTENCIA O QUE EL MENOS NO SON INCONSIS 

TENTES.1 POR LO TANTO SE DECIDIÓ QUE NINGON REACTIVO FUERA -

EXCLIJÍDO, 

FASE I I. 

RESULTADOS, -
EN ESTA FASE SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE VARIANZA.1-

TOMANDO COMO BASE UNA MATRIZ DE 3 X 4 X 3 .1 EN DONDE LA -

PRIMER VARIABLE ES EL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LAS LECTURAS 

(FÁCIL1 DIFICULTAD l'NTERMEDIA Y DIFfCIL),, LA SEGUNDA VARIA 

BLE ES EL NIVEL DE ESCOLARIDAD CON SUS CUATRO NIVELES Y -

POR ÚLTIMO LA VARIABLE ESTRATEGIAS INSTRUCClONALES PARA -

TRES SUBGRUPOS EXPERIMENTALES (GRUPO CONDUCTISTA.1 COGNOSCl 

TIVISTA Y CONTROL. 
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A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DE ESTE 

PRIMER ANÁLISIS1 EN DONDE SE OBSERVARON LOS EFECTOS DE LAS -

ESTRATEGIAS EN CADA UNA DE LAS LECTURAS. 

TABLA No. 18 
LECTURA 1 

FUENTE DE VARIABILIDAD s.c. GL M.C .. F 

ENTRE 376.22 8 47.ll . 6.26 

ESTRATEGIA 12.21 2 6 .. ll 0.81 

ESCOLARIDAD 317 .. 36 2 158.65 21.07* 
- . 

ESTRATEG. X ESCOL. 46.65 4 ll.66 1.55 

INTRA 820.41 109 7.53 

. TOTAL 1196.63 ll7 10 .. 23 1 

TABLA No. 19 
LECTURA 2 

. FUENTE DE VARIABILIDAD s.c. Gl Mr ¡:::' n.,., .• • 

ENTRE 434.10 8 54 .. 26 5.84 

ESTRATEGIA 23.04 2 11.52 1.24 
-

ESCOLARIDAD 386.46 2 193.23 20.s1• 

ESTRATEG, X ESCOL. 25.44 4 6.36 52c:: . ...,,.,. 
INTRA 1012.18 109 6 .. 36 

i'OTAL 1446.27 117 
•s:tGNIFICA, AL NIVEL .u.L 
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TABLA No. 20 
L E C T U R A 3 

FUENTE DE VARIABILIDAD s.c. GL M.C. F 

ENTRE 161.10 8 20.14 3.79 

ESTRATEGIA 5.82 2 2.91 0.55 

ESCOLARIDAD 132.94 2 66.47 12.52* 
~ 

ESTRATEG, X ESCOL. 22.04 4 5.10 l,04 

INTRA 578.49 109 5.31 

TOTAL 736.51 117 

*SlGNIFICATIVA AL NIVEL •. 01 

CONSULTANDO LOS VALORES DE LA TABLA F A UN NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA DEf01 Y COMPARANDO LOS FACTORES OBTENIDOS EN -

EL ANÁLISIS (TABLAS No, 18,, 19 Y 20 ) ,, SE LLEGÓ A LOS SIGUIE!i. 

TES RESULTADOS, 

LA ESCOLARIDAD SÍ ES UN FACTOR IMPORTANTE PARA LA .... 

COMPRENSIÓN UE LA LECTURA, YA QUE LA PROBABILIDAD DE QUE ~STO 

SE DEBA AL AZAR ES DE 1%. SE OBSERVA EN LAS TABLAS ANTERIORES 

QUE FUE LA ÚNICA VARIABLE QUE RESULTÓ SIGNIFICATIVA EN LAS -

TRES LECTORAS. 

No SE OBTUVIERON DIFERENCIAS SIGNIFICAT.IVAS EN LAS -

CAL 1 F I CAC t ONES QUE O.BiUV I ERON LOS SUJETOS ENTRE LOS SUBGRUPOS 

(CONDUCTISTA, COGNOSCITlVISTA V CONTROL),, LO CUAL INDICA QUE

LAS ESTRATEG.IAS INSTRUCCIONALES UTILIZADAS EN ESTA INVESTIGA-
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CIÓN NO FAVORECIERON LA COMPRENSIÓN. ESTO PUDO HABERSE DEBIDO 

A DIVERSAS CAUSAS.1 COMO : A) LA FATIGA DE LOS ESTUDIANTES.- YA 

QUE TENfAN SEMANA Y MEDIA EN LA INVESTIGACIÓN Y SE NEGARON A 

SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE SE LES DABAN.1 ARGUMENTANDO 

QUE YA CONOCfAN EL MATERIAL Y NO ERA NECESARIO SEGUIR TODAS -

LAS INSTRUCCIONES, O BIEN.1 B) LA FALTA DE PRÁCTICA EN DlCHAS 

ESTRATEGIAS PUESTO QUE ÚNICAMENTE SE SOMETIÓ A LOS SUJETOS -

AL TRATAMIENTO EXPERIMENTAL SIN HABER ENSAYADO UNA SOLA VEZ

EL USO DE LAS MISMAS. 

EN LA LECTURA 1 Y 2 SE OBSERVARON LAS MEDIAS DE CALIFl 

CACIÓN MÁS ALTAS EN TODAS LAS ESCOLARIDADES., ÑO ASf EN LA -

LECTURA 3; ESTO PUEDE SUGERIR QUE A MAYOR COMPLEJIDAD DE LA -

LECTURA.1 MÁS SE DIFICULTARÁ LA COMPRENSIÓNi 

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UNA TABLA QUE CONTIENE LAS -

MEDIAS DE CP1LIFICACIÓN OBTENIDAS POR LOS SUJETOS DE LAS CUA -

TRO ESCOLARIDADES EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS INSTRU!;. 

CIONALESEARA CADA UNO DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES. HACIENDO 

LA ACLARACIÓN DE QUE EN ÉSTA TESIS ÓNICAMENTE SE CONSIDERAN 

LOS DATOS DE LA ESCOLARIDAD DE SECUNDARIA., A PESAR DE EST0.1-

NO SE ·PUEDEN EXCLUIR LOS DATOS DE LAS OTRAS TRES ESCOLARIDA

DES POR EXIGIRLO ASÍ LOS SIGUIENTES ANÁLISIS ESTADf STICOS Y 

POR FORMAR PARTE ÉSTA DE UNA INVESTIGACIÓN GLOBAL.1 CREYENDO

QUE.1 DE ÉSTA MANERA SE CLARIFICARÁN Y HARÁN MÁS ACCESIBLES

LOS RESULTADOS OBTENI.DOS, 
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TABLA No. 21 

GRUPOS COGNOSCITIVISTA CONDUCTISTA CONTROL .. 
ESCOLARIDAD PRI. SEC, PRE, LIC. PRI, SEC, PRE. LIC. PRI. SEC, PRE, LIC. 
LECTURA 1 
LECTURA 2 
LECTURA 3 

4. e; 3.9 8. e; 9.2 3.8 5 9 8.0 .8.9 3.8 6.1 8.1 7.5 
2.5 6.3 8.2 9.4 3.1 7.1 9.1 9.9 4.8 6.2 8.7 8.9 
1.4 3.8 4.8 6.0 2.7 2.3 6.7 6 7 2.9 3.6 s.o 5.9 

DE ~STA TABLA SE DESPRENDE LA GRAFICA No. 1 DONDE SE OBSERVA 

QUE NO HUBIERON DIFERENCIAS EN LAS MANIPULACIONES EXPERIMENTA 

LES, ESTO es, LOS SUJETOS DEL GRUPO CONTROL OBTUVIERON LAS -

MISMAS CALIFICACIONES, O EN ALGUNAS OCASIONES MEJORES QUE LOS 

SUJETOS QUE FUERON ENTRENADOS EN LAS ESTRATEGIAS CONDUCTISTA 

Y COGNOSCITIVISTA , A PARTIR DE ~STO SE DECIDIÓ PROMEDIAR LAS 

CALIFICACIONES DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES DE CADA MATERIAL, 

DIVIDI~NDOLO ENTRE EL NOMERO DE CONDICIONES EXPERIMENTALES -

( GRUPO COGNO.SCITIVISTA.1 CONDUCTISTA Y CONTROL ) Y EL RESULTA 

DO OBTENIDO ENTRE EL NÚMERO DE REACTIVOS DE LOS CUESTIONARIOS 

DE ESTRATEGIA DE CADA MATERIAL (11, 13 Y 11 ) RESPECTIVAMENTE, 

LO CUAL SE CONVIRTIÓ A PORCENTAJES.: ES DECIR, LOS DATOS DE -

LOS TRES SUBGRUPOS SE FUSIONARON, ELIMINÁNDOSE LA VARIABLE -

DE ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES.1 QUEDANDO ONICAMENTE LAS VARIA 

BLES ESCOLARIDAD Y EL NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL MATERIAL. ' 

PROMEDIO EN PORCENTAJES DE LAS TRES APLICACIONES DE -

LOS GRUPOS EXPERIMENTALES (TOMADAS COMO UN SOLO DATO ) EN 

CADA ESCOLARJDAD Y PARA CADA MATERIAL. 

TABLA No. 22 

ESCOLARIDAD PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA LICENCIATURA 

ECTURA: rTURA ~ 
ECTORA 
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. Los DATOS CONTENIDOS Et~ ~STA TABLA SE; ENCUENTRAN EN LA 

GRÁFICA No, 2, COMO'SE OBSERVA, EL MATERIAL 1 INTERACT0A CON 

EL MATERIAL 2 EN LA ESCOLARIDAD DE SECUNDARIA (~STA INTERA~

CI6N ESTA· INDICADA POR LAS CURVAS DE LAS CALIFICACIONES EN. POR 

CENTAJES QUE NO SON PARALELAS}. AUNQUE DICHA 1NTERACCI6N PAR,5. 

CE NO SER SIGNIFICATIVA,, SE DEClDIÓ COMPROBARLO APLICANDO UN 
• · . 

DISEÑO MIXTO DE VARIABILIDAD INTRA-INTERSUJETO, EN EL CUAL -

POR REQUERIMIENTOS ESTADf STICOS DEL MODELO LOS SUJETOS DE LAS 

DIFERENTES ESCOLARIDADES ESTÁN TOMADOS COMO UNA SOLA POBLACIÓN 

A PARTIR DE LA C0AL SE OBTUVO UNA MUESTRA, SIENDO EN PROMEDIO 

DE 44 SUJETOS. LAs VARIABLES QUE SE ANALIZARON FUERON LA ese~ 

. LARIDAD V LA COMPLEJIDAD DE LAS LECTURAS. Los RESULTADOS DE -

ESTE ANÁLISIS SE PRESENTAN EN LA SIGUIENTE TABLA 

TABLA No. 23 

!:"UENTE DE VARIABILIDAD· s. c. M. C, GL F 

ENTRE SUJETOS 3330.25 175 . 
ESC. CA> 854 .• 85 284.95 3 19.80* 
S/A :l4/!:>, LIU l!J,j~ l/-¿ 

INTRA-SUJETOS 2603.67 352 

MAT (B) · 91U.3!:l 4 .19 2 92.iu-. 
. .. 

~ B 2.33 .388 o .079 

3 S /A 1690.95 4.91 344 

TOTAL 5933.92 597 

• NIVEL DE SIGNIFlCANCIA DE .01 

EN BASE A LA TABLA ANTERlOíl SE PUEDE CONCLUlll LO SIGUIEN. 
TE 

PARA LA VARIABLE ESCOLARIDAD, EL FACTOR F CALCULADO FU~ 
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DE 19.80,; EN LA f TABULADA SE OBTUVO UN VALOR DE 3.88 A UN 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE .011 LO QUE SUGIERE QUE LA VARIA 

CIÓN DE LAS CA LIFICACIONES DE LOS DIFERENTES GRUPOS SE DEBE 

AL GRADO DE ESCOLARIDAD1 E~ DECIR1 QUE A MAYOR ESCOLARIDAD,,

MAYOR COMPRENSIÓN DEL MATERIAL, 

EN CUANTO A LA VARIABILIDAD DE LAS CALIFICACIONES EN 

LAS PRUEBAS DE COMPRENSIÓN DE-LOS TRES MATERIALES1 SE. OBTUVO 

UNA F CALCULADADE 92.70., TENIENDO LA F T·ABULADA UN VALOR DE 

4.66 A UN NIVEL DE SlGNlFICANCIA DE .01., ES DECIR.1 QUE A MA 
YOR COMPLEJIDAD DEL MATERIAL, MENOR COMPRENSIÓN. 

LA INTERACCIÓN ENTRE LAS VARIABLES ESCOLARIDAD Y MAT!i. 

RIALES QUE SE OBSERVA EN LA GRAFICA No. 2 1 ES DEBIDA AL -

AZAR YA .QUE LA F CALCULADA ES DE .079 Y LA F TABULADA TIENE 

UN VALOR DE 6.90 • 

POSTERIOR A ESTE ANALISIS SE DECIDIÓ PROBAR Sl LAS D! 

FERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DE CALIFICACIONES OBTENIDAS EN CA 

DA UNO DE LOS MATERIALES Y POR ESCOLARIDAD ERA SIGNIFICATIVA 

O NO, PARA PROBAR ESTO SE APLICÓ LA PRUEBA T PARA CADA UNA

DE LAS VARIABLES MENCIONADAS, (ESCOLARIDAD V MATERIALES).

LOS DATOS DE ESTE ANALISIS SE ENCUENTRAN EN LOS CUADROS Y -

TABLAS SIGUIENTES : 

DATOS PARA OBTENER LA PRUEBA T EN LA VARIABLE DE MATg 

RIALES: 

-PUNTAJES X GL 

1199 6.77 
705 3.98 
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TABLA No, 2L~ 

PRUEBA T PARA MATERIALES 

MATERIAL 1 MATERIAL 2 1 MATERIAL 3 

MAT. 1 -------- ------- -------
MAT. 2 1.69 ------- ---·-----

MAT. 3 10.12++ 11¡82++ 
_____ ,___ 

LA REGtÓN CRÍTICA CONSTA DE TODOS LOS VALORES DE 

T ~ /2.326/. POR LO TANTO (Xl-X3; X2-X3) SON SIGNIFICATI

VAMENTE DIFERENTES AL NIVEL DE .01 Y (Xl-X2) SON SIGNIFI

CATIVAMENTE. IGUALES AL NIVEL DE .Ol+t 

A PARTIR DE LO ANTERIOR SE PUEDE AFIRMAR QUE NO -

EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS DE ca 
LIFICACIONES DE LOS MATERIALES 1 Y 2.1 SIN EMBARGO SI LAS

HAY ENTRE LAS MEDIAS DE CALIFICACIONES DE LOS MATERIALES-

1 y 3; 2 y 3. Los RESULTADOS ANTERIORES SE DEBEN PROBABLE 

MENTE A QUE LOS MATERIALES 1 Y 2 ESTAN ESCRITOS EN PROSA 

Y EL MATERIAL 3 EN VERSO, 

DATOS PARA OBTENER LA PRUEBA T EN LA VARIABLE -

DE ESCOLARIDAD: 

--ESCOLARIDAD PONTAJES X GL 
PRIMARIA 509 10.18 N-1 X P = 

SECUNDARIA 759 15.18 !""? 1 •• 
-

PREPARATORIA 941 21.88 

LtCENCIATURA 824 24.23 1 '""".---. ,_ 
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TABLA No. 25 

ese. 1 --------
,_ ______ 

------- -------
ESC, 2 10.71++ -------- ------- -------
ese. 3 25.05++ 14.34++ ------- -------
ESC, 4 30.08++ 19.37++ 5.03++ -------

SI T ~ /2,326/ ENTONCES LAS SIGUIENTES COMBINA

CIONES SON SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES AL NIVEL DE .01 ++ 

(Ese. 1 CON ESC. 2., ESC. 3 y ESC. 4); Cese. 2 CON ese. 3 y 

ese. 4 y ( Ese. 3 CON ESC. 4). 

SE OBSERVA EN LOS RESULTADOS ANTERIORES' QUE EL -

FACTOR T CALCULADO FUE EN iODAS LAS ESCOLARiDADES AAYOR QUE: 

f..A T TABULADA EN LA QUE SE OBTUVO UN VALOR DE 2,,326 LO QUE 

NOS LLEVA AL RECHAZO DE LA Ho,, CONCLUYENDO QUE EXISTEN DIF~ 

REMCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS MEDIAS .DE CALIFICACIONES -

DE CADA UNA DE LAS ESCOLARIDADES EN COMPARACIÓN CON LOS -

NIVELES RESTANTES. ESTO SUPONE QUE A MAYOR ESCOLARIOAD,,--

MAYOR CALIFICACIÓN 1EN LAS PRUEBAS DE COMPRENSIÓN,, LO QUE -

SE PUEDE VER EN LA GRAFICA No, 2. 

V.- DISCUSION 

AL DETERMINAR LA RELACIÓN 'ENTRE COMPRENSIÓN Y RE

TENCIÓN1 SE ENCONTR0 QUE LOS SUJETOS QUE SE CONSIDERAN --

"BUENOS COMPRENDEDORES Y RETENEDORES 8 DE UN MATERIAL., NO -

NECESARIAMENTE SON "IJUENOS COMPREHDEDORES Y RETeiiEDOR,Estt -

DE OTRO MATERlAL DE COMPLEJIDAD DlFERENTE, 
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POSTERIOR A SU APLICACIÓN,, SE REALIZÓ UN ANÁLISIS 

DE LOS CUESTIONARIOS QUE TRATABAN DE EVALUAR ªCOMPRENSIÓN" 

Y "RETENCIÓN" YA QUE NO SE CONOCf A LA CALIDAD DE LOS REAC

TIVOS Y SI ESTOS SE CORRELACIONABAN UNOS CON OTROS Y COMO 

SE CORRELACION·ABAN CON LA CALIFICACIÓN TOTAL,, PARA ESTO SE 

UTILIZÓ EL ANÁLISIS ESTADfSTICO DE CORRELACIÓN DE PEARSON

y SE ENCONTRÓ CIERTO GRADO DE CONSISTENCIA ENTRE LOS REAC

T.IVOS,, POR LO CUAL 1 NINC3UNO SE EXCLUYÓ PARA EL ANÁLISIS = 
DE DATOS, 

MUCHOS DE LOS REACTIVOS DE ~STOS CUESTIONARIOS PA 

RECEN MEDIR MEMORIA SOBRE TODO EN LA PRIMERA APLICACIÓN. 

MIENTRAS QUE EN EL MATERIAL l SE MIDE UNICAMENTE INFORMA-

CIÓN,, EN EL MATERIAL 3 SE MIDE INTERPRETACIÓN DEL POEMA. -

POR OTRO LADO EL FORMATO DE LOS CUESTIONARIOS ES DIFERENTE 

PUES EN ALGUNOS SE HACEN PREGUNTAS ABIERTAS Y EN OTROS DE

OPCIÓN MOLTIPLE.1 ASI1 ~STA FALTA DE EQUIPARABILIDAD EN LOS 

CUESTIONARIOS HACE PENSAR QUE LA DIF~RENCIA DE LOS RESULTA 

DOS ENTRE LOS MATERIALES PUEDE DEBERSE A UNA COMBINACIÓN -

DE MUCHOS ELEMENTOS TALES COMO EL TIPO DE PREGUNTA Y EL -

CUESTIONARIO EN Sf 1 LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO DE LOS MA 
TERIALES1 EL GRADO DE DIFICULTAD SUPUEST0.1 ETC. EN CUANTO

A LA VALIDEZ DE DICHOS CUESTIONARIOS,, DETERMINARLA RESULTA 

UN PROBLEMA DIFfCIL YA QUE NO SE SABE A CIENCIA CIERTA QUE . 
SE ESTA MIDIENDO SOBRE TODO POR TRATARSE DE PROCESOS TAN-

COMPLEJOS COMO SON LA COMPRENSIÓN,, LA RETENCI6N Y LA MEMO

RIA,, YA QUE ~STOS NO SON PROCESOS AISLADOS QUE SE PUEDEN -

MEDIR DIRECTAMENTE V EN FORMA ONICA, 
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Los EXÁMENES DE COMPRENSI6N DE LAS TRES LECTURAS -

UTILIZADAS SE CORRELACIONARON SIGNIFICATIVAMENTE~coN EL SUii 

TEST I1E HABILIDAD NUM~RICA DEL DAT,, NO SIENDO ASI CON LOS -

EXAMENES DE RETENCIÓN. ESTO SUGIERE QUE LA FACILIDAD EN EL

MANEJO DE CONCEPTOS NUMÉRICOS GUARDÓ RELACIÓN UNICAMENTE -

CON LA COMPRENSIÓN DE MATERIALES DE LECTURA DE DIFERENTE -

GRADO DE COMPLEJIDAD. 

EL SUBTEST DE RAZONAMIENTO MECÁNICO SE CORRELACIO

NO SIGNIFICATIVAMENTE CON LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE 

COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN DEL MATERIAL 2: ESTE RESULTADO INDl 

CA QUE LA COMPRENSIÓN DE CIERTOS PRINCIPIOS MECÁNICOS SE Rg_ 

LACION6 CON LA COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN DE MATERIALES DE DI

FICULTAD INTERMEDIA. 

EL SUBTEST DE RAZONAMIENTO VERBAL' SE CORRELACIONÓ-

CON L4 COMPRENSIÓN DEL ftA.ATERIAL 1 Y DEL MATERIAL 3 Y CON LA 

RETENCION DE LOS MATERIALES l Y 2. ESTO PODRfA INDICAR QUE

EL 8 COMPRENDER" CONCEPTOS EXPRESADOS EN PALABRAS GUARDA UNA 

ESTRECHA RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN DE LECTU-

RAS TANTO FÁCILES COMO DIFfCILES, 

EL SUBTEST DE RAZONAMIENTO ABSTRACTO SE CORRELACI~ 

NÓ CON LA COMPRENSIÓN DE LOS MATERIALES 1 Y 3 V CON LA RE-

TENCIÓN DEL MATERIAL 2, ESTO PODRfA SUGERIR QUE LA HABILIDAD 

DE RAZONAMIENTO ABSTRACTO FACILITA LA COMPRENSIÓN DE MATE-

RIALES DE LECTURA DE MENOR Y MAYOR COMPLEJIDAD. 

LA PRUEBA DE VOCABULARIO SE CORRELACIONÓ CON LA -

COMPRENSIÓN DEL MATERIAL 3 Y CON Ll\ RETENCIÓN DE LOS TRES -

MATERIALES., ESTO es., A LOS SUJETOS QUE TWIERAN UN BUEN vo
CABULAR IO SE LES FACILITÓ LA COMPRENSIÓN DE Ml.TER.IALES DE. -
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. MAYOR DIFICULTAD Y/O LA RETENCIÓN DE MATERIALES DE DIFEREN

TE GRADO DE DIFICULTAD. 

AL ENCONTRARSE ÚNICAMENTE 2 CORRELACIONES SIGNIFI

CATIVAS EN LA PRUEBA DE INTELIGENCIA DE RAVEN CON LA COM--

PRENS IÓN DEL MATERIAL 2 Y CON LA RETENCIÓN DEL MATERIAL 1,,

PODRÍA DECIRSE QUE DICHA PRUEBA NO PUEDE CONSIDERARSE COMO

UN PREDICTOR DE LA COMPRENSIÓN Y/O RETENCIÓN DE LOS MATERIA 

LES DE DIFERENTE DIFICULTAD.1 AL MENOS CON LOS SUJETOS DE -

~STA ESCOLARIDAD•Y ESPECIFfCAMENTE D.E tSTA INVESTIGACIÓN. 

Los UNICOS SUBTESTS QUE TUVIERON CORRELACIONES --

ALTAS.1 YA SEA CON COMPRENSIÓN y / o RETENCIÓN FUERON: RAzo 
NAMlENTO VERBAL Y LA PRUEBA DE VOCABULARIO. ESTO ES RAZONA

BLE VA QUE LOS DOS 0LTIMOS SON MEDIDAS QUE REFLEJAN LA HABl 

LIDAD PARA MANEJAR CONCEPTOS EXPRESADOS EN, PALABRAS Y ESTO

SON LOS SIGNOS LINGUISTICOS POR EXCELENClA QUE VALI~NDOSE -

DE UN SIGN}FICANTE Y UNA IMAGEN GRAMATICAL NOS REMITEN A UN 

StGNIFICADOJ CONCEPTO FUNDAMENTAL PARA LA COMPRENSIÓN TANTO 

DEL LENGUAJE HABLADO COMO ESCRITO, 

CON RESPECTO A LA DIFICULTAD DE LOS TEXTOS SE PUE

DE CONCLUIR: TOMANDO EN CUENTA LA PRiMERA APLICACIÓN (COM---

PRENSIÓN) COMO LA SEGUNDA APLICACIÓN (RETENCIÓN),, ES EN EL

TEXTO l DONDE SE ENCUENTRA EL MAYOR N0MERO DE CORRELACIONES.1 

8 EN TOTALJ EN EL MATERIAL 2 SE OBSERVARON 5 CORRELACIONES -

AL IGUAL QUE EN EL MATERIAL 3. ESTO PODRf.A SUGER1R QUE LOS -

SUBTESTS APLICADOS PUEDEN SER DE UTILIDAD UNICAMENTE CUANDO 

SE TRATA DE PREDECIR LA COMPRENSIÓN O LA RETENCIÓN DE MATE

RIALES DE POCA DIFICULTAD.1 NO SIENDO AS! CUANDO SE TRATA DE 

MATER!ALES MÁS COMPLEJOS. 
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CON RESPECTO A LOS .MÉTODOS QUE REPORTARON USAR LOS 

SUJETOS PARA RECORDAR LO LEIDO SE OBSERVA QUE LAS ESTRATE-

GIAS MÁS POPULARES SON: LEER VARIAS VECES EL MATERIAL Y LA

IMAGINACIÓN.1 RESULTANDO ÉSTA 0LTIMPt EFECTIVA EN EL MATERIAL 
¡. 

1,, TANTO EN LA COMPRENSIÓN COMO EN LA RETENCIÓN, 

CUANDO LOS SUJET0.5 NO ENTEND lERON EL S 1GN1 F I CADO ... 

DE UNA PALABRA.1 LA ESTRATEGIA MÁS.UTILIZADA EN LAS TRES LEC 

TURAS FUÉ: "LEER SU SIGNIFICADO" (DICCIONARIO O PERSONA),, -

RESULTANDO EFECTIVA UNICAMENTE EN LA. PRIMERA APLICACIÓN DEL 

MATERIAL l. 
LA ÚNICA ESTRATEGIA QUE GUARDÓ UNA ,RELACIÓN DE DE

PENDENCIA CON LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS FUÉ LA DE "RELA

CIONAR LA ORACIÓN CON LO DEMÁS DEL TEXTO" EN EL MATERIAL 1,, 

TANTO EN LA PRIMERA COMO EN LA SEGUNDA APLICACIÓN, 

SE ENCONTRÓ UN. PORCENTAJE MAYOR DE "MALOS COMPREH 

DEDORES" EN LA LECTURA 1 EN COMPARACIÓN CON LA LECTURA 2.1 

~STO PUDO HABERSE DEBIDO A: 

A). QUE LA LECTURA 1,, A PESAR DE SER UN TEMA CONO 

CIDO,, ES LA DE ESTRUCTURA MÁS DEFICIENTE DESDE EL PUNTO DE 

VISTA GRAMATlCAL1 ES AMBIGUA EN SU MODO DE MANIFESTACI6N -

YA QUE PARECE ESTAR ESCRITA EN LENGUA PRACTICA Y RESULTA -

SER UN ENSAYO PO~TIC0.1 EN LA MAYORfA DE SUS ENUNCIADOS NO

EXISTE UN ORDEN EN LAS ESTRUCTURAS GRAMATICALES. 

B) LA FORMA EN QUE ESTUVIERON ELABORADOS LOS CUES 

TlONARIOS DE EVALUACIÓN., YA QUE EL CUESTIONARIO DEL MATE-

RIAL 1 MIDE .BÁSICAMENTE MEMORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN., A

DIFERENClA DEL CUESTIONARIO DEL MATERIAL 2 QUE TAMBI~N 

MIDE MEMORlA.r PERO A MÁS LARGO PLAZO. 



164 

DE ACUERDO A LA "COMPLEJIDAD" DEL MATERIAL DE LEC

TURA,, SE OBSERVÓ QUE A MAYOR COMPLEJIDAD DE tSTA.1 MAYOR FUt 

EL NÚMERO DE "MALOS COMPRENDEDORES", 

COMO SE PUEDE OBSERVAR.1 EL UTILIZAR EL TIPO DE -

ESTRATEGIAS lNSTRUCCIONALES CONDUCTISTAS Y COGNOSCITIVIS:rA-s; 

NO FUNCIONÓ EN tSTA INVESTIGACIÓN PARA FACILITAR O MEJORAR -

LA COMPRENSIÓN Y/O RETENCIÓN DE LA LECTURA,, LO CUAL PUDO HA

BER SIDO CAUSADO POR: 

A),- FALTA DE UNA PRÁCTICA SUPERVISADA,, YA QUE SE

HA VISTO QUE LAS VARIABLES QUE AFECTAN EL USO DE LA ESTRAT~ 

GIA COGNOSCITIVA,, INDICAN QUE LA SIMPLE INSTRUCCIÓN A LOS -

ESTUDIANTES PARA USAR LA ESTRATEGIA NO ES EFECTIVA COMO EN

TRENAMIENTO, MÁS AON,, LA CANTIDAD DE PRÁCTICA NECESARIA PARg_ 

CE SER DEPENDlENTE DEL NIVEL DE DIFICULTAD DE LOS MATERIA-

LES COMO LOS QUE SI: USARON LAS ESTRATEGIAS., ASl COMO LOS -

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. PUEDE SER NECESARIO UN MA'fOR EN 

TRENAMIENTO Y PRÁCTICA PARA MATERIALES MÁS DIFlCILES Y/O -

PRUEBAS QUE REQUIERAN DEL RECUERDO, MÁS QUE DEL RECONOC1MIE!i 

TO DE LOS MATERIALES. 

B).- SI RESULTA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE EVALUAR_ ... 

LA COMPRENSIÓN Y/O RETENCIÓN DE MATERIALES ESCRITOS EN VER

SO,, YA QUE POR EL CARACTER SUBJETIVO DE. ESTOS.1 CUALQUIER Ili 

TERPRETACIÓN RESULTA VÁLIDA.1 ES MÁS DIFfCIL ELABORAR ESTRA

TEGIAS UTILIZANDO LA INTERPRETACIÓN QUE LOS EXPERIMENTADO-

RES O ESPECIALISTAS LE DIERON A LA LECTURA DEL MATERIAL 3,,-

ESTE HECHO INVALIDA LA ESTRATEGIA EN SI. 
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C).- DIFERENTES ESTRATEGIAS CON APROXIMACIÓN COGN02. 

CITIVA PARA CADA MATERIAL, EN LA LECTURA 1 SE LES PIDIÓ A -

LOS SUJETOS QUE SUBRAYARAN LO QUE CONSIDERARAN IMPORTANTE -

E HICIERAN UN RESUMEN SOBRE EL TEMA; EN LA LECTURA 2 SE LES

PIDIÓ QUE IMAGINARAN Y PENSARAN LAS SITUACIONES Y ACCIONES

RELACIONADAS CON LA LECTURA Y CONTESTARAN PREGUNTAS DE RES-

PUESTA BREVE DE LA MISMA LECTURA Y EN LA LECTURA 3 SE LES -

DIÓ UNA EXPLICACIÓN POR ESCRITO DEL POEMA Y POSTERIOR A ESTO 

SE LES EXAMINÓ. ESTA FALTA DE HOMOGENEIDAD EN LAS ESTRATE--

GIAS UTILIZADAS HACE QUE SU EVALUACIÓN SEAN A0N MÁS DIFICIL

POR CARECER DE UN PARAMETRO DE COMPARACIÓN ENTRE ELLAS, 

(VER ANEXos":No. 11~ 12 y 13) 

EL GRADO DE ESCOLARIDAD Y EL NIVEL DE COMPLEJIDAD -

DE LOS MATERIALES DE LECTURA SON VARIABLES DETERMINANTES PA

RA LA COMPRENSIÓN, LA TENDENCIA FU~ QUE LOS SUJETOS QUE TU-

VIERAN MAYOR ESCOLARIDAD PUNTUARON MEJOR EN LA PRUEBA DE COM 

PRENSIÓN Y A MEDIDA QUE INCREMENTABA LA DIFICULTAD DE LOS -

MATERIALES DISMINUIA SU PUNTUACIÓN EN DICHA PRUEBA. 

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICA-. 
CIÓN DE LA PRUEBA ;'T" PARA LAS VARIABLES ESCOLARIDAD Y MATE-

RIALES SE PUEDE CONCLUIR QUE LAS LECTURAS 1 Y 2 SON SIGNIFI

CATIVAMENTE IGUALES Y LA LECTURA 3 DIFERENTE A ELLAS, ESTE -

RESULTADO HACE CUESTIONAR LOS TRES NIVELES DE COMPLEJIDAD DE 

LAS LECTURAS, QUEDANDO UNICAMENTE DOS NIVELES.; EL DE LOS MA

TERIALES ESCRITOS EN PROSA (LECTURAS 1 Y 2) Y EL MATERIAL -

ESCRITO EN VERSO (LECTURA 3)PERO LA ANTERIOR CLASIFICACIÓN -

ESTARf A DADA EN BASE A LA FORMA EN QUE ESTAN ESCRITOS, Y NO-
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EN EL CRITERIO INICIAL DE "FACILw., "DIFICULTAD INTERMEDIA" 

Y "DIFICIL''. CON RESPECTO A LA ESCOLARIDAD SE CORROBORA -

UNA VEZ MAS QUE A MAYOR ESCOLARIDAD MAYOR CALIFICACIÓN EN

LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN, 

Es NECESARIO CONSIDERAR. LAS VARIABLES EXTRAÑAS QUE 

PUDIERON AFECTAR LOS RESULTADOS., UNA DE ELLAS FU~ QUE SE, -

TRABAJÓ CONTRA RELOJ YA QUE LOS ALUMNOS SE ENCONTRABAN AL -

FINAL DEL AÑO ESCOLAR Y ESTO PUDO PROVOCARLES CIERTO GRADO

DE ANSIEDAD ~ INFLUIR A SU VEZ EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS

DE LA. MISMA MANERA LA SITUACIÓN QUE ERA NUEVA PARA ELLOS Y

EN LA QUE EXPRESARON SU TEMOR ANTE ~STA,, AON CUANDO YA SE -

LES HABfA EXPLICADO CON DETALLE ~EN QUE IBA A CONSISTIR EL .. 

TRABAJO, 

OTRA DE LAS VARIABLES EXTRAÑAS FU~ EL. ORDEN DE PRE 

SENTACH~N DE LAS LECTURAS EN LAS DIFERENTES CONDICIONES EX

PERIMENTALES YA QUE SIEMPRE SE LES PRESENTÓ A LOS SUJETOS -

LA L.ECTURA l; SEGUNDO LA LECTURA 2 Y TERCERO LA 1LECTURA 3 1r 

DE ESTA MANERA NO SE PUEDE DElERMINAR SI LA MEJORfA EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS SUJETOS ES DEBIDO A LA PRÁCTICA 5 sr EL -

DECREMENTO EN LA EJECUCIÓN ES DEBIDA A LA FATIGA. ESTE PRQ. 

BLEMA SE HUBIERA SOLUCIONADO SI SE HUBIERA APLICADO LA T~C 

NICA DE CONTRABALANCEO EN LA PRESENTACIÓN DE MATERIALES., -

YA QUE COMO SE SABE ~STA T~CNICA INTENTA DISTRIBUIR LOS -

EFECTOS DE LA PRÁCTICA V LA FATIGA DE IGUAL MANERA PARA -

TODAS LAS CONDICIONES, DE AHf QUE CUALESQUIERA QUE FUERAN

lOS EFECTOS DE ESTAS.1 INFLUYEN SUPUEST~t:NTE IGUAL EN CADA 

CONDICIÓN PUtSTO QUE CADA CONDICIÓN OCURRE CON IGU-AL FRE--
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CUENClA EN CADA FASE DE LA PRÁCTICA. 

VI.- ANALISIS GRAMATICAL Y REDES SEMANTICAS DE LOS 
TEXTOS • 

• - ANTECEDENTES. 
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UNO DE LOS PROPÓSITOS DE ESTE ESTUDIO FU~ ANALIZAR 

LAS TRES LECTURAS DADAS A LOS ESTUDIANTES PARA VERIFICAR SI 

LA "DIFICULTAD" DE LOS TEXTOS SE SEGUfA MANTENIENDO,, A PAR

TIR DE SUS ESTRUCTURAS DE CONTEN,IDO (RELACIONES ENTRE LOS -

CONCEPTOS) Y DE LA MORFOSINTAXIS, PARA EL ANÁLISIS MORFOSili 

TÁCTICO SE UTILIZARON TRES TIPOS DE ESTRUCTURAS GRAMATICA-

LES: SUJETO/PREDICAD0.1 NÜCLEO/MODIFICADOR Y ENLACE/T~RMINO, 

PARA EL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTENIDO SE UTILI

ZÓ EL CONCEPTO DE 'REDES SEMÁNTICAS DE CADA UNO DE LOS TEX-

TOS. 

LA INVESTIGACIÓN RECIENTE EN EL DOMINIO DE LA CIEli 

CIA COGNOSCITIVA SE CARACTERIZA POR LA PROLIFERACIÓN DE SI.§. 

TEMAS REPRESENTATIVOS DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LA -

M1L,P~ (MEMORIA A LARGO PLAZO), SIN EMBARGO) MUCHOS DE ES-
. 

TOS SISTEMAS HAN ADOPTADO UNA NOMENCLATURA COMÚN CARACTERl 

ZADA POR EL EMPLEO DE REDES PARA REPRESENTAR LO QUE UN IN

DIVIDUO CONOCE, LA UNIDAD BÁSICA DE ESfA RED SE DENOMINA -

"TRIPLE11 Y CONSTA DE DOS NODOS ENTRE LOS CUALES HAY UN EN

LACE. Los NODOS PUEDEN REPRESENTAR OBJETOS, ACCIONES.1 --

¿\TRIBUTOS O CLASES DE OBJETOS O DE ACCIONES {NORMAN Y ----

IUMELHART J 1975) • 
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SE HA ENCONTRADO QUE UN NÚMERO LIMITADO DE RELACI~ 

NES ENTRE CONCEPTOS PUEDE SER APLICADO A TRAV~S DE LAS ÁREAS 

DE LA MATERIA DE LA ENSEÑANZA A REDES SEMÁNTICAS. POR LO Gg 

NERAL ESTAS RELACIONES DERIVAN DE LA LÓGICA. 

LA IDEA DE REPRESENTAR EL CONOCIMIENTO CONCEPTUAL -

EN REDES SEMANTICAS., TIENE SU FUNDAMENTO EN EL SUPUESTO DE -

QUE LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES TIENEN COMO UNO DE SUS PRO

PÓSITOS ESENCIALES TRANSMITIR MATERIA DE ENSEÑANZA ORGANlZA

DA.1 COMO POR EJEMPLO,, LOS CONCEPTOS Y PROPOSICIONES DE DIS-

TINTAS DISCIPLINAS DEL SABER. LA REDES SEMÁNTICAS PARECEN -

SER DE GRAN UTILIDAD PARA EL ESTUDIO DE ESE CONOCIMIENTO CON. 

CEPTUAL. 

LA GRAMÁTICA ESTUDIA LA MORFOSINTAXIS O SEA LA PRl 

MERA ARTICULACIÓN,, LA PALABRA MORFOSINTAXIS QUIERE DECIR: -

CON ORDEN. DENTRO DEL ENUNCIADO HAY UN ORDEN PREVIAMENTE E.§. 

TABLECIDO POR LA LECTURA. LA PRIMERA ARTICULACIÓN NOS ENSE

ÑA A UNliR PALABRAS CON PALABRAS PARA FORMAR ENUNCIADOS, EL

ENUNCIADO POR EXCELENCIA ES LA ORACIÓN. 

LAS REDES SEMÁNT h.A~ f"lJEDEN CONSIDERARSE UNA FORMA 

DE REPRESENTAR GRÁFICAMENTE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE UN

CONJUNTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA (POR EJEMPLO.., LIBROS DE 

TEXTO), POR ESO,, tAS REDES SEMÁNTICAS REPRESENTAN UNA T~C-

NICA 0TIL PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDO¡ ESTO MISMO PERMITE 

COMPARAR DISTINTOS MATERIALES DE ENSEÑANZA CON BASE EN EL -

CONTENIDO QUE. SE ENSEÑA Y COMO SE ORGANIZA ESE CONTENIDO, 

LA ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DE UN LIBRO DE TEXTO PUEDE SER

COMPARADA CON LA ESTRUCiURA DEL CONOCIMIENTO) TAL COMO LO -

CONTEMPLAN LOS ESPECIALISTAS EN LA MATERIA• PUEDE SER ANALl 

1 
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ZADO UN LIBRO DE TEXTO QUE CARECE DE UN ANEXO DE EJERCICIOS

Y 1 CON BASE EN ESTE TIPO DE ANÁLISIS1 SE PUEDEN DISEÑAR LAS

ACTIVIDADES DEL PROPIO ESTUDIANTE Y COMPLETAR ASI EL TEXTO.

AL PLANEAR UN NUEVO CURSO SE .PUEDE ANALIZ.4R EL CONTENIDO DE 

LOS CURSOS QUE SE CONSIDERAN COMO PRERREQUISITO PARA EL NUJ;. 

V0.1 Y DEL QUE DEBE SEGUIRS.E PARA PERMITIRLE CONTINUIDAD Y -

APRENDIZAJE ACUMULATIVO, (POSNER 1979). 

EN CADA CASO,, EL EMPLEO DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO

INTENTARÁ EN PRIMER T~RMIN0.1 QUE EL ANALIZADOR ELABORE UNA:

LISTA DE CONCEPTOS YPROPOSIClONESMÁS IMPORTANTES QUE CON-

TIENEN LOS MATERIALES DE ENSERANZA V QUE HAGA UN RESUMEN -

{O UN CONJUNTO DE RES0MENES) DEL CONTENIDO, A PARTIR DE PO~ 

TERIORES REVISIONES DE DICHAS LISTAS Y RESÜMENES,, EL ANALI

ZADOR PUEDE DESARROLLAR UNA RED SEMÁNTICA CONSISTENTE CON -

ESTAS OTRAS REPRESENTACIONES, LA RED PRESENTA EL DIBUJO DE

LAS COMPLEJAS RELACIONES QUE SE ADVIERTEN ENTRE LOS ELEMEN

TOS DEL CONTENIDO, ESTA CAPACIDAD DE REPRESENTAR LA COMPLE 

JIDAD CONCEPTUAL DE UNA l·t~NERA SENC!LL4 ES LO QUE CONFIERE 

A LAS REDES SEMÁNTICAS SU UTILIDAD PARA E~ ANÁLISIS DE CON 

TENID01 ASI COMO PARA OTRAS APLICACIONES, 

UNO DE LOS OBJETIVOS DE ~STA INVESTIGACI6N FU~ --

TRATAR DE VER SI LAS REDES SEMÁNTtCAS NOS DECIAN ALGO CON -

RESPECTO A LA DIFI.CULTAD DEL MATERIAL. AL REVISAR ESTE TEMA 

NOS ENCONTRAMOS CON QUE NO EXISTE BlBLIOGRAF.fA AL RESPECT0.1 

YA fltl¿ LOS AUTORES QUE HAN TOCADO ESTE TÓPICO (TALES COMO -

NORMAH V RUMELHART 1975.; FREDERIKSEN 1972,, KINTSCH 1974~ -
A~•nEQSON 1976; ANDERSOti Y BO\'IER 1973 Y POSNER 1979) • MENClQ 

NAN UNICAMEiffE LA UTILIDAD DE ESYAS PARA REPRESENTAR EL CO-
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NOCIMIENTO CONCEPTUAL,, PERO NO LA MANERA DE El..ABORARLAS, DE 

~STA MANERA SE SOMETE A CONSIDERACIÓN'UE LOS ESPECIALISTAS

ESTE INTENTO POR GRAFICAR EL CONTENIDO DE LAS LECTURAS Y -

DETERMINAR LA DIFICULTAD DE tSTAS. 

LAS PA-LABRAS QUE CONSTITUYEN EL ENUNCIADO ESTÁN ORDg_ 

NADAS POR MEDIO DE UNA FORMA.1 LA PALABRA ADQUIERE UNA FORMA 

PARA PODER RELACIONARLA CON LAS RESTANTES., ADQUIERE VALOR ... 

NO POR Sf MISMA SINO POR LA RELACIÓN QUE GUARDA CON LAS RE§. 

TAN-TES, ESTA CONSTITUYE EL SIGNO LINGUISTICO QUE NO ES MÁS 

QUE UN StMBOL0.1 ESE SfMBOLO SE VALE DE ALGO MATERIAL QUE -

SON LOS SONIDOS Y QUE DESPIERTAN EN NUESTRA MENTE UN CONCEP 

T0.1 ESE CONCEPTO ES EL SIGNIFICADO, PERO ESTE SIGNO LI.NGUIS 

TICO QUE CONSTA DE .SIGNIFICANTEJ COMO LOS SONIDOS,, FONEMAS 

Y EL SIGNJFICADOJ LOS CONCEPTOS,, TIENEN UN TERCER ELEMENTO 

QUE ESTÁ. SIEMPRE PRESENTE Y ES EL GRAMEMA QUE NOS REMITE A 

UNA IMAGEN GRAMATICAL , ( BERISTAIN H. PP. 11 A 17 ) • 

LAS DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE LOS TRES TEXTOS 

RADICAN EN SU FORMA ( VERSO Y PROSA) Y LOS MODOS DE MANI--

cESTllCI·ÓN oc LA LCMGLJA ( 1 C'r.t~1111 ºO~TrrA v 1 CNGU" DD!CTICA) J n · ' e- n &-il n a....s.-1,uun ,- · C.• A"""" • •'- -. n 1 ,.,,,. • . • 

LAs LECTURAS "Los PECES 11 y "EL ARTISTA DEL TRAPECIO" 

ESTÁN ESCRITOS EN PROSA.r Y EN LENGUA PRÁCTICA; Y "COPLAS

PARA UN ~XTASIS DE ALTA CONTEMPLACIÓN" EN VERSO Y EN. LEN

GUA PO~TICA(VER ANEXOS 1,,2 Y 3 L 

MODOS DE MANIFESTACION DE LA LENGUA. 

LA LENGUA PRÁCTICA SE. MANIFIESTA DE UN MODO TEÓRICO EN' 

LOS TEXTOS 6 OlSCURSOS CIENTfFICOS~ SE TRATA DE UNA LENGUA 

EXPLf CITA, EXACTA., CLARA,, QUE EVfTA LAS REPETIC.tONES V LA 
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AMBIGilEDAD; SU PEOR DEFECTO. EL HABLANTE Ó E~ ESCRITOR QUl 

HACE USO DE ~STA CLASE DE LENGUA ELIGE CUIDADOSAMENTE LA~ 

EXPRESIONES {PALABRAS Y FRASES } PREFIRIENDO LAS MAS PRECI 

SAS Y APLICA ESTRICTAMENTE LAS NORMAS GRAMATICALES PARA LQ 

GRAR LAS CUALIDADES EN VIRTUD DE LAS CUALES LA LENGUA TEÓRJ_ 

CA TIENDE A CONVERTIRSE EN El MODELO DE LENGUA CULTA: CLAR! 

DAD., CORRECCIÓN -Y -PRE1!1SIÓN. 

SE PUEDE CARACTERIZAR CON MAYOR FACILIDAD LA LENGUA 

POÉTICA SI LA OPONEMOS A LA LENGUA PRACTICA: 

lA LENGUA PRÁCTICA SOPORTA PERFECTAMENTE LA PARÁFRASIS 

PORQUE NO HAY UNA TAN GRAN COHESl6N ENTRE SUS SIGNIFICANTES 

SIGNIFICADOS. PODetOS CITAR UN TEXTO tlEllTIFICO EN REPET.!. 

DAS OCASIONES Y CADA VEZ CON DISTlNTAS PALABRAS SIEMPRE QUE 

SE RESPETE LA EAACTiTlJ1> DEL MENSAJE PARA QUE NO SE DESVlRTU~ 

U INFORMACIÓN QUE COHllENE. POR EL CONTRARIO ES IMPARAFRA -

SEABLE. LA PAAAFRASIS LO BORRA Y LO SUSTITUYE. No SE PUEDE 

CITAR UH lcXTO POálCO UTILIZANDO OTRAS PALABRAS DISTINTAS 

A LAS QUE USÓ SU AUTOR PORQUE EL SIGNIFICADO POÚICO ES IN 

S EPARABLE DE SU SIGNIFICANTE YA QUE,, EN ~L, AMBOS SE V!NC!! 

lAN DE MODO INDISOLUBLE. AL·EXPLICAR EL. TEXTO PO~TICO UTIL! 

ZANDO OTRAS PALABRAS., EN REALIDAD LO TRADUCIMOS A UNA. LENGUA 

NO POÚICA1 A UN METALENGUAJE. DEBIDO A ~STA CUALIDAD SE Dl 
CE QUE LA LENGUA PO~TICA •nuRA• PERMANECE.1 MIENTRAS LA CITE 

MOS DE LA 0NICA MANERA EN QUE ES LEGfTIMO HACERLO-' LITERA!::.

MENTE> CONSTITUYE UNA UNID~.D !NDESTRUCTIBLE(BERISTÁIN H. --
1970 P. 19 }. 

l.A LENGUA PRi\cTICA1 SOBRE TODO EN SU MODO DE MANIFESTA 

CtliN 1'.EÓRICO - ES DECIR1 LA. LENGUA CIENTff lCA -., TIENDE A --
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SER UNfVOCA: TIENE - DEBE TENER - UN SOLO SIGNIFICADO

PRECISO, EL COÑTEXTO DEFINE Y CONCRETA LA 0NICA SIGNIFl

CAC IÓN.1 EN tL,, DE CADA PALABRA. LA AMBIGUEDAD ES ALLf EL 

PEOR DE LOS DEFECTOS PORQUE DIFICULTAD O IMPIDE COMPREN. 

DER LA INFORMACIÓN QUE SE PRETENDE TRANSMITIR. POR EL -

CONTRARIO LA LENGUA PO~TICA ES ESENCIALMENTE AMBIGUA. 

B.- ANALISIS GRAMATICAL DEL TEXTO "LOS PECES" -
<VER ANEXO 14) 

SE HABLA DE UN GÉNERO LITERARIO QUE ESTÁ SITUA

DO ENTRE LA LEN.GUA CIENTfFICA Y LA POÉTICA,, ÉSTE Gt:NERO

ES EL ENSAYO. PODEMOS AFIRMAR QUE El TEXTO "Los PECES" -

ES UN ENSAYO POÉTICO YA QUE NO REÜNE LAS CARACTERf STICAS 

DE LA LENGUA CIENTfFICA EN CUANTO A SU EXACTITUD PARA -

PODER CUMPLIR CON SU COMETIDO DE LA PLENA IDENTIFICACIÓN 

DE LO QUE SE ESTÁ HABLANDO, ENCONTRAMOS EN LA MAYORfA DE 

LOS ENUNCIADOS UNA GRAN AMBIGUEDAD. EL TEXTO EN GENERAL

SE SIENTE COMO SI FUERA UNA TRADUCCIÓN, 

Tono ENUNCIADO ES BIMEMBRE PORQUE CONSTA DE SU

JETO Y PREDICADO. EL SUJETO TIENE UN NÜCLEO QUE ES EL -

SUSTANTIVO V EL NÚCLEO DEL PREDICADO ES EL VERBO, POR LO 

TANTO VA EN CONTRA DE TODA L6GICA ENCONTRAR UN SUJETO SIN 

PREDICAD0.1 (EL QUE FORMALMENTE NO ESTÉ EXPRESO NO QUIERE 

DECIR QUE NO EXISTE). 

PARA ANALIZAR EL ANÁLISIS SEMÁNTICO SE DIVIDIE

RON LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DEL TEXTO EN ORACIONES A -

LAS CUALES SE LES ASIGN6 UN NOMERO,, DE i;sA MANERA SE DE

TERMINÓ SI DICHAS ORACIONES CONTENf AN LOS TRES TIPOS DE 
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ESTRUCTURAS GRAMATICALES QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: 

SUJETO/PREDICADO, NÚCLEO/MODIFICADOR Y ENLACE/T~RMINO, 

DESPU~S DE LOCALIZAR EL VERBO EN EL PRIMER ENUN. 

C,IADO QUE ES "ERA",, ESTE ES EL NOCLEO DEL PREDICADO; LO

SIGUIENTE SERIA ENUNCIAR EL SUJETO DE ESE VERBO, EL SUJg 

TO DE ESE VERBO ES 11 LO QUE SE SABfA ACERCA DE LA VIDA DE 

LOS PECES" {ENUNCIADO 2); ES DECIR, EL SUJETO DEL PRIMER 

ENUNCIADO u ORACIÓN ES OTRA ORACIÓN. Esre: ES UNO DE LOS

PROBLEMAS DEL TEXT0.1 QUE EL SUJETO SE DILUYE. 

EL SUJETO DEL ENUNCIADO 1 ES EL ENUNCIADO 2,, EL ... 

CUAL ES EL SUJETO DE "SE SABIA",, EL SUJETO FORMAL EXPRESA 

DO SERfA "LO QUE.u, PERO, QUE ES ESE LO QUE?, EL ANTECg 

DENTE NO ESTÁ ANTES SINO DESPU~S. No SE SABE A QU~ HACEN

REFERENCIA LOS T~RMINOS "LO QUE"~ PERO ~STO TAMPOCO NOS -

DICE NADA, PODRfAMOS SUPONER QUE EL ANTECEDENTE FUERA --

¡'COMO SE DESARROLLARON,, COMO ESTÁN ORGANIZADOS" (PERO --

tSTO SERfA DESDE EL PUNTO DE VISTA SEMÁNTICO), 

POR LA FORMA Y ESTRUCTURA DE LOS ENUNCIADOS 3 Y 

4,, DE NINGUNA MANERA SON SUJETOS, PERO EL AUTOR DEL TEXTO 

NOS LO HACE SUPONER' 

LA PREPOSICIÓN "DE" QUE APARECE EN EL ENUNCIADO 

3 NO APARECE EN EL 4, LA NO PRESENCIA DE tSTA PREPOSICIÓN 

c6Mo DEBEMOS INTERPRETARLA?, DEBEMOS DE SUPONERLA?., EL -

AUTOR LA HIZO ELUDIR?. SI NO LA SUPONEMOS EN EL ENUNCIADO 

4., TAMPOCO LA DEBEMOS SUPONER EN EL ENUNCIADO 3, 
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LA PRESENCIA DE TODO ENLACE PRESUPONE UN T~RMINO. 

Tono ENLACE 6 NEXO PUEDE SER UNA PREPOSICIÓN ó CONJUNCIÓN 

(EJEM. SOBRE,, POR.1 EN,, COM0.1 CON,, SIEMPRE,, ETC,), LA PRE-

SENCIA 0 AUSENCIA DEL "DE" .EN EL ENUNCIADO 4 ES UNA MARCA 

IMPORTANTE PORQUE DETERMINA El SIGNIFICADO. 

EL ENUNCIADO 3 NO SE PODRfA TOMAR COMO SUJETO DE 

LA ORACIÓN 2 PORQUE EL SUJETO EN ESPAÑOL NO LLEVA NINGON

NEXO Y OBSERVAMOS EN ESTE ENUNCIADO UN DOBLE NEXO "DE CO

MO#, SI ACEPTAMOS LA 'PRESENCIA Ó AUSENCIA DE LA PREPOSI-

CIÓN ESTO NOS INDICA QUE ES "COMO". Los ENUNCIADOS 3 y 4-
SERIAN POSIBLES ORACIONES MODALES ( DEL MODO 'rCOMO" SE HI-

CIERON LAS COSAS) DE LA ORACIÓN 2, 

LAS ORACIONES 3~ 4,, 5 Y 6 DEL 2º PARRAFO SON -

ORACIONES ADJETIVAS QUE CALIFICAN A PECES, HUBIERA SIDO

DlSTlNTO QUE SE ESCRIBIERA: "Los PECES RESPIRAN AIRE LO

MISMO QUE AGUA",, "RESPIRANn ES UN VERBO AL QUE LE QUITAN 

SU CATEGORfA VERBAL PARA. CONVERTIRLO EN ADJETIVO, GRAMA

TICALMENTE ENCONTRAMOS: "HAY PECES QUE RESPIRAN",, "QUE" 

ES UN PRONOMBRE QUE ESTÁ FUNCIONANDO COMO SUJETO DE -

sRESPIRAM". "PECES" PUEDE ESTAR FUNCIONANDO COMO SUJETO

DE "HAY" O COMO PREDICADO DE "HAY". SE REPITE MUCHO LA

CONJUNCIÓN ªQUE" Y LA PALABRA "PECES''. EL REPETIR LOS -

NEXOS ES UN RECURSO PO~TICO LLAMADO POLIS{NDETON Y ESTO 

LO OBSERVAMOS EN LA REPETICIÓN CONSTANTE DE LA CONJUN-

CitiN "QUE"1 y SI ES LENGUA PoaTICA ES COMPLETAMENTE AM

BIGUA1 PERO SE SUPONE QUE ESTA LECTURA ESTÁ ELABORADA -
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EN LENGUA PRÁCTICA Ó CIENTfFICA Y POR LO TANTO DEBE SER 

CLARA Y PRECISA. 

EN EL TERCER PARRAFO OBSERVAMOS LOS SIGUIENTES 

ENUNCIADOS: "EL AGUA HA IMPUESTO A LOS PECES SU FORMA

GENÉRICA.1 SU FORMA DE RESPIRAR.1 SUS MOVIMIENTOS Y SU -

FORMA DE REPRODUCCIÓN ••••••• " "EL AGUA" ES SUJET0.1 "HA

IMPUESTO 11 ES VERB0.1 JtA LOS PECES" ES COMPLEMENTO IND1. 

RECTO:"su FORMA GENl?iUCA" ES COMPLEMENTO DIRECTO. UTlLl 

ZAR "su" EN ESPAÑOL YA SEA COMO PRONOMBRE o COMO ADJET1. 

vo IMPLI-CA UN PROBLEMA PORQUE NO se· SABE SI ES ''su" DE 

f!L,, DE ELLA O DE QUIÉN ES. "HA IMPUESTO SU FORMA DE RE.§. 

PIRAR".1 QUI~N HA IMPUESTO SU FORMA? EL AGUA O LOS PECES? 

(AMBIGUEDAD). 

EN EL PRIMER PÁRRAFO OBSERVAMOS: REPETICIÓN DE

FRASES " HASTA HACE ALGON TIEMPO",, "HACE MUCHfSIMO TiEM 
·-· 

PO QUE su VIDAR; COMBINACIÓN DE ORAClO~Es"coRTAS y DE -

REPENTE CAMBIA A ORACIONES MUY LARGAS EJEMPLO EL ENUNCIA 

DO 8, MIENTRAS QUE DE LA ORACIÓN l A LA 4 ENCONTRAMOS -

INMEDIATAMt:NTE LA ORACIÓN PRiNCI,PAL (EL VERBO "ERA" ES

EL VERBO PRINCIPAL EN INDICATIVO),, DESDE LA ORACIÓN 5.1-

A LA 8 NO SE ENCUENTRA CLARAMENTE.1 AUNQUE PODRJAMOS DE

CIR QUE LA ORACIÓN PRINCIPAL ES LA 8, SE INICIA LA ORA

CIÓN 5 DEL PRIMER P~RRAFO .DESPU~S DEL "ETC.'' CON EL --

ENUNCIADO "PORQUE SU MEDIO AMBIENTE NOS ES TOTALMENTE .... 

EXTRAÑO",, ESE, "PORQUE" NOS INDICA UNA CAUSA., POR LO TAN 

'TO ES UNA ORACl6N CAUSAL, 
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LA ORACIÓN 6 ES CONCESIVA., LA 7 ES COMPLEMENTO

DIRECTO DE LA 6 Y LA ORACIÓN 8 ES LA ORACIÓN PRINCIPAL, 

LA LOCUCIÓN ADVERBIAL "HACE MUCHÍSIMO TIEMPO -

QUE SU VIDA" NOS HACE PENSAR EN UNA ORACIÓN TEMPORAL -

(ESTO REPRESENTA UN PROBLEMA EN EL TEXTO YA QUE ESA REFg_ 

RENCIA DE TIEM-PO LA DEJÓ PATENTE EL AUTOR DESDE LA ORA

CIÓN 1,, PORQUE LA REPITE NUEVAMENTE?), 

LA ORACIÓN 9 "su EVOLUCIÓN y su EXISTENCIA" ES 

EL SUJETO., ''HAN ESTADO DETERMINADOS" ES EL VERBO Y "SIEM_ 

PRE" ES EL ADVERBIO QUE DETERMINA AL VERBO., PERO ESE AD

VERBIO A QUIEN DETERMINA ? A "HAN ESTADO" O A "SIEMPRE 

DETERMINADOS" O "HAN ESTADO SIEMPRE", LA POSICIÓN DEL 

ADVERBIO ES IMPORTANTE, 

LA ORACIÓN 10. "Y EL AGUA" ES EL SUJETO, "TIENE" 

ES VERBO . ., QUE TIENE? 1 
11PROPIEDADES" ES COMPLEMENTO DIREC 

TO., "MARCADAMENTE DISTI.NTOS". Lo ANTERIOR RESULTA COMPLl 

CADO PORQUE ES "PROPIEDADES DISTlNTAS''; 11PROPIEDADES" ES 

EL NOCLEO~ ''DISTINTAS" ES EL MODIFICADOR PERO AL MISMO -

TIEMPO AL MODIFICADOR SE LE ESTÁ APLICANDO OTRO MODIFl-

CAlJOR "MARCADAMENTEu, 

SI SE OBSERVA COMO EL AUTOR UTILIZA LAS ESTRUC 

TURAS :BÁSICAS DEL ESPAÑOL; SUJETO/PREDICADO, ENLACE/T~B. 

MINOJ HACE UN USO INDISCRIMINADO DE ELLOS~ NO HAY ORDEN 

Nr LÓGICA EN EL USO DE ESTAS ESTRUCTURAS. 

EL SEGUNDO PÁRRAFO SE INICIA CON 11APROVECHAND0 11 

ESTE ES UN VERBO EN GERUNDIO¡ ESTO es INCORRECTO YA \J2Ut; 
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ESTÁ FUERA DE NORMA EMPEZAR UN PÁRRAFO UTILIZANDO UN GE

RUNDIO., PARA HACERLO SE REQUIERE DE UN ANTECEDENTE, EL -

OTRO VERBO "HAN DESARROLLADO", SE OBSERVA QUE HABIENDO -

DOS NÚCLEOS DE PREDICADO HAY DOS ORACIONES, POR LO TANTO 

LAS ORACIONES 1 Y 2 ESTÁN MAL REDACTADAS., DEBERfA DECIR: 

"Los PECES SE HAN DESARROLLADO FANTÁSTICAMENTE APROVECHAN 

DO CADA RINCÓN DE SU VASTO DOMINIO O "PORQUE HAN APROVE

CHADO CADA RINCÓN DE SU VASTO DOMINIO LOS PECES SE HAN 

DESARROLLADO FANTÁSTICAMENTE". Es DECIR ESE "APROVECHAN

DO CADA RINCÓN" ESTÁ MAL CONSTRUIDO., ESE TÉRMINO "APROVE 

CHANDO" COMO LO TOMAMOS ? COMO MODAL O COMO CAUSAL ?. -
"COMO SE HAN DESARROLLADO" ES MODAL PERO Al MISMO TIEMPO 

"APROVECHANDO" SERfA EL MODO EN QUE SE HAN DESARROLLADO, 

EL GERUNDIO NUNCA ES UNA ORACIÓN PRINCIPAL SIEMPRE SERÁ 

SUBORDINADA. Que TIPO DE ORACIÓN SUBORDINADA ES? CAUSAL 

O MODAL?. "COMO SE HAN DESARROLLADO APROVECHANDO CADA -

HINC9N "O PORQUE HAN APROVECHADO CADA RINCÓN SE HAN DESA 

RROLl~Do?., ·.EL TÉRMINO "APROVECHANDO" A QUE RESPONDE A --

11COMO" o A "PORQUE". SI DECIMOS "Los PECES SE HAN DESA-

RROLLADO FÁNTÁSTlCAMENTE PORQUE HAN APROVECHADO CADA RIN. 

CÓN DE SU VASTO DOMINI.ti" ENTONCES SERf A UNA ORACIÓN CAU

SAL1 PERO SI COLOCAMOS EN PRIMER T~RMINO LA ORACIÓN SUB

ORDINADA Y SI.N ACLARAR NADA QUEDA SIN ENTENDERSE LA ORA

Cl ÓN i Lo CORRECTO SER f A ;;LOS PECES SE HAN DESARROLLADO -

FANTÁSTICAMENTE PORQUE HAN APROVECHADO CADA RINC6N DE. SU 

VASTO DOMINl'.O". 

lÁ ORACIÓN 3' DEL SEGUNDO PARRAFO , "HAY PECES"1 

"HAY" ES UN VERBO QUE PUEDE SER UN t PERSONAL O IMPERSON/,L 
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Y POR LO TANTO CAUSA PROBLEMAS USARLO,, ADEMÁS ES UN VERBO 

PREDICATIVO Y POR ESTO LA PALABRA "PECES" PODRÍA FUNCIO-

NAR COMO SUJETO O COMO PREDICADO. SI LO COLOCAMOS COMO SU 

JETO "HAY" , QUE HAY? PUES "PECES"; CON ESTA CONSTANTE -

REPETICIÓN DE LA PALABRA PECES EN ESTE PÁRRAFO (9 VECES -

EN 7 RENGLONES) ES EVIDENTÍSIMO QUE EL SUJETO ES $'PECES" 

PERO ESTE SUJETO NO TIENE PREDICADO,, YA QUE UTILIZA UNA

SERIE DE ORACIONES ADJETIVAS Y COMPARATIVAS PARA CALIFI

CAR A PECES,, NO UTILIZA EL RECURSO DIRECTO DE NÚCLEO/MO

DIFICADORJ UTILIZA EL NOCLEO/ MODIFICADOR INDIRECTO; -

"PECES QUE VUELAN'' .1 "PECES QUE NADAN" ETC, "PECES" ES EL 

NÚCLEO/'QUE VUELAN",, "QUE NADAN" ES EL MODIFICADOR INDI

RECTO INTRODUCIDO POR UN NEXO, 

"EN LA ORACIÓN "PECES VIVfPAROS Y PECES OVÍPAROS11 

QUE SE DEBE ENTENDER ? QUE HAY PECES QUE SON OVÍPAROS? Y , 
HAY PECES QUE SON VIVf PAROS? PORQUE EL AUTOR NO 'ESCRIBIÓ 

"PECES VIVf PAROS V OVfPAROS'', "OTROS QUE VUELAN IGUAL -

QUE NADAN"., EN LUGAR DE UTILIZAR EL PRONOMBRE "OTROS" --
1. 

DEBERÍA HABER ESCRITO "PECES QUE VUf.LAN" ~ 'EN" ''QUE NADAN" 

SUPRIME LA PALABRA "PECES" Y EN LA wUE DEBERfA DE SUPRI-

MI.RLA NO LO HIZO. EN ESTE SEGUNDO PÁRRAFO HABLA UN!CAMEN

TE DE "PECES·'' SIN DECIR CUAL ES EL PREDICADO DE ESTE SUJB_ 

T0.1 ADEMAS MENCIONA ESTE SUJETO CALIFICADO POR UN ADJETI

VO O POR MEDIO DE UN MODIFICADOR INDIRECTO PERO EN NINGÚN 

MOMENTO HACE MENcr6N DEL PREDICADO .. 
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EN RESUMEN PUEDE DECIRSE QUE ESTE TEXTO PRESENTA 

PROBLEMAS SINTÁCTICOS, LA SINTAXIS ES LA COORDINACIÓN DE

LAS PALABRAS EN LA ORACIÓN DENTRO DE UN DETERMINADO SIS

TEMA DE LENGUAJE. PARA QUE EXISTA COMUNICACIÓN LAS PALA-

BRAS DEBEN ESTAR RELACIONADAS ENTRE Sf CONFORME A CIERTAS 

REGLAS.1 SI ESTA COORDINACIÓN SE ROMPE.1 NO HAY COMUNICACIÓN 

ESTO LO PODEMOS OBSERVAR EN LAS ORACIONES 3, 4,, 5 V 6 DEL

SEGUNDO PÁRRAFO, EN DONDE.1 AL VERBO "RESPIRAN" LE QUITAN -

SU CATEGORfA VERBAL PARA CONVERTIRLO EN ADJETIVO.; Y DENTRO 

DEL MISMO PÁRRAFO "HAY PECES QUE RESPIRAN", hQUE",, ES UN -

PRONOMBRE QUE ESTÁ FUNCIONANDO COMO SUJETO DE "RESPIRAN" -

Y "PECES", PUEDE ESTAR FUNCIONANDO COMO SUJETO DE "HAY", 

C.- ANALISIS GRAMATICAL DEL TEXTO "UN ARTISTA DEL 
TR.l\PEC I 011 DE FRANZ KAFKA {VER ANEXO 2} • 

Es DIFICIL REALIZAR UN ANÁLISIS GRAMATICAL DE UNA 

TRADUCCIÓN,, DICHO ANÁLISIS DEBERIA ELABORARSE EN LA LENGUA 

MATERNA DEL TEXTO • 

EL INICIO DE LA LECTURA: "UN ARTISTA DEL TRAPECIO 

COMO ES DE TODOS CONOCIDO,, ES EL ARTE", 

PRIMERAS OBSERVACIONES: 

CIA. 

"UN ARTISTA DEL TRAPECIO "ES EL ARTE"? 

"UN ARTISTA" TIENE UN ARTICULO INDEFINIDOJ "UN1
' 

ªes EL ARTEª, "EL u ES ARTfCULO DEFINIDO. 

EN ESTAS DOS PRIMERAS ORACIONES NO HAY CONCORDAN-
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LA ORACIÓN ENTRE GUIONES: - COMO ES DE TODOS CO

NOCIDOS., ES EL ARTE ••••• ETC. - ESTO HACE SUPONER QUE VIg 

NE UNA ORACIÓN INCIDENTAL PERO RESULTA QUE ESTA ORACIÓN -

ES SUMAMENTE LARGA. ESA ORACIÓN ENTRE GUIONES QUE ES ?., -

ES UNA ORACIÓN ADJETIVA ? .. ES UN COMENTARIO ?. 

"UN ARTISTA DEL TRAPECIO"., SE SUPONE .QUE ES EL -

NÚCLEO, CONTiNÚA - "COMO ES DE TODOS CONOCIDO".,,,, QUE ES 

DE TODOS CONOCIDO?. SI SUPRIMI~RAMOS ESTA FRASE QUEDARfA

LA ORACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: "UN ARTISTA DEL TRAPE

CIO ES EL ARTE QUE SE PRACTICA". ENTONCES CUAL ES EL ARTE 

QUE SE PRACTICA?., EL ARTfSTA? O El. TRAPEClO?., QUE ES DE -

TODOS CONOCIDO?.r EL ARTE? O EL ARTISTA?., QUE ES LO QUE SE 

PRACTICA? EL ARTE?. 

"Es" ES UN VERBO. CUAL ES EL SUJETO DE ESE VERBD?, 

"DE TODOS CONOCIDO Es",, ENTONCES "DE TODO CONOCID011 ES EL -

SUJ'.ETO DEL PRIMER "Es". CUAL ES EL SUJETO DEL SEGUNDO "Es" 

Y CUAL EL PREDICADO?, DEBEMOS INTERPRETAR COMO SUJETO DEL

SEGUNDO "ES" "UN ARTISTA DEL TRAPRECI0"?1 SI LO HACEMOS -

ASI ENTONCES NO HAY CONCORDANCIA EN "UN ARTISTA DEL TRAPE

CIO ES EL ARTE SE PRACTICA"?. SI INTERPRETAMOS COMO SUJETO 

"COMO ES DE T':dúS CONOCIDO" ENTONCES NOS PREGUNTARfAMOS -

QUE ES DE TODOS CONOCIDO?., EL ARTISTA DEL TRAPECIO ES DE -

TODOS CONOCIDO?. OBVIAMENTE LA RESPUESTA SERfA NEGATIVA. 

UN ARTISTA DEL TRAPECIO QUE ? SE SUPONE QUE TODO

LO QUE DICE ES DEL ''TAPEC l SMO", PERO QUE NOS DICE DEL AR· ... 

TISTA?.t Sl NO NOS DICE NADA DEL ARTISTA VOLVEMOS A LA PRE-
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GUNTA ANTERIOR.1 DONDE ESTÁ EL PREDICADO DE ESE SUJETO?. 

POR QU~ EN TODO EL PRIMER PÁRRAFO NO MENCIONA

LA PALABRA "TRAPECISTA" Y EN EL SEGUNDO PÁRRAFO SI LA -

MENCIONA?. EN EL PRIMER PÁRRAFO EL AUTOR O EL TRADUCTOR 

SE NIEGA ROTUNDAMENTE A UTILIZARLA. 

POR QUÉ EL TÍTULO DEL TEXTO SE REPITE AL INICIO 

DE LA LECTURA?, LA FORMA CORRECTA DE ESTAS PRIMERAS ORA

CIONES SERIA: "UN TRAPECISTA COMO ES DE TODOS CONOCIDO., 

ES UN ARTISTA QUE PRACTICA EN LO ALTO DE LAS CARPAS DE

LOS GRANDES CIRCOS Y ES UN ARTE DE LOS MÁS DIFÍCILES EN 

TRE TODOS LOS. D 1 SPON lBLES AL HOMBRE". 

EN LA ORACIÓN "Y ÉL HABfA ORGANIZADO SU VIDA"

SURGE LA PREGUNTA,, QUIEN ES ÉL?, PORQUE NO DICE "EL TRA. 

PECISTA HABfA ORGANIZADO" DE MANERA CLARA Y ROTUNDA LA 

LECTURA ES AMBIGUA. EN ALGUNAS PARTES D~L TEXTO EL AUTOR 

O EL TRADUCTOR COLOCA AL SUJETO PERFECTAMENTE EXPLf CITO., 

EN OTRAS O LO INDICA CON UN PRONOMBRE Y EN OCASIONES -

NI SIGUIERA UTILIZA PRONOMBRES.1 SIMPLEMENTE LO INDICA -

EN EL VERBO. 

"Y ES UNO DE LOS MÁS DIF!CILES" SURGE LA PRE-

GUNTA QUIEN ES "ES"?. SE VIENE ARRASTRANDO COMO SUJETO 

A "ARTE",, QUl~N ES UNO DE LOS MÁS DIFfCILES? EL ARTE? -

(ESTO ES UNA SUPOSICIÓN). 

EN LA ORACIÓN tíy ~L HAB[A ORGANIZADO",, OBSERVA 

MOS QUE HAY UN CAMB.10 DE SUJETO., SE REFIERE AL ARTE O AL 

,. ·-· .. ,,.. __ - ... ' + .... .) 
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ARTISTA DEL TRAPECIO?. EL SUJETO AL QUE QUEREMOS CREER 

QUE SE REFIERE ESTÁ DEMASIADO LEJOS Y ANTES HAY OTRO,,

(SE SUPONE QUE TODO ESTO SON PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN), 

SI ·SE REFIERE AL ARTISTA ENTONCES; UN ARTISTA ES EL -

ARTE? (CONTINUA LA AMBIGUEDAD). 

"PRIMERO POR AFJ\N PROFESIONAL DE LOGRAR LA -

PERFECCIÓN",, QUI~N LOGRA LA PERFECCIÓN?,, EL ARTE O EL

ARTISTA O EL TRAPECISMO?, HASTA AQUI NO HA DICHO EN -

FORMA CLARA Y DEFINITIVA DE QUE ESTA HABLANDO,, 

CUAL ES EL SUJETO?. HAY TRES POSIBILIDADES: 

lA. EL ARTISTA DEL TRAPECIO. 

2A. EL TRAPECISMO 

3A. EL ARTE. 

ESTO ES CON EL PROP6SITO DE ENTENDER PERO IN

DUDAB~EMENTE QUE EL TEXTO NOS ESTÁ DICIENDO OTRA COSA, 

"SE HABfA VUELTO TIRÁNtCA",, QUE SE HABfA VUELTO 

TIRÁNICA? OBVIAMENTE. "LA.COSTUMBRE",, PERO A QUE COSTUM

BRE SE REFIERE?. "QUE MIENTRAS TRABAJARA" QUIEN? LA co~ 

TUMBRE?,, "EN LA MISMA COMPAÑfA,, PERMANECIA Df·A V: NOCHE -

EN t:L TRAPECIO",, QUIEN PERMANEClA?. OBSERVAMOS EN TODAS

LAS ANTERIORES UNA SERIE DE PREDICADOS QUE NO DICE QUIEN 

LOS EJECUTA. "Y MIENTRAS TRABAJARA" PERO QUIEN TRABAJARA? 

DONDE ESTÁ EL SUJETO. QUEREMOS SUPONER QUE EL SUJETO DE

TODAS ESTAS ORACIONES ES 11Y EL HABI.A ORGANIZADO", 

"TODAS LAS NECESIDADES POR OTRA PARTE MUY PEQlJ~ 

flAS", ~STA EXPRESIÓN .INClDENTAL, ES CORTA Y SE ENTIEt-. •. 
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PERFECTAMENTE, EN CAMBIO LA DEL PRIMER PÁRRAFO ES LARGA 

Y ESTÁ ENCERRADA ENTRE GUIONES, "TODAS LAS NECESIDADES •• " 

DE QUIÉN?, "VIGILABAN DESDE ABAJO,," QUE VIGILABAN?. SE -

SUPONE QUE VIGILABAN LAS NECESIDADES~ PERO DE QUIEN ?, 

FALTA EL COMPLEMENTO DIRECTO, A QUIEN VIGILABAN,¡ 

Tono El PRIMER PÁRRAFO SE PASA EN AMBIGUEDADES. 

HAY UN JUEGO DE PALABRAS ENTRE "ARTISTAS" Y "ARTE", PERO 

ESE JUEGO DE PALABRAS EN LA LENGUA ORIGINAL SE DESCONOCE, 

EL PRIMER PÁRRAFO ES LA TARJETA DE PRESENTACIÓN, 

SI LAS COSAS NO SE ACLARAN DESDE AHI, DESPUÉS CADA LECTOR 

ENTIENDE LO QUE QUIERE ENTENDER Y COMO QUIERE ENTENDERLO, 

SE BUSCÓ EN EL DICCIONARIO COMO SE DICE ªTRAPE-

Cl STA" EN ALEMÁN Y SE ENCONTRÓ QUE NO EXISTE ESA TRADUC-

CIÓN. REK=TRAPECIO, BARRA FIJA., LUEGO SIGUE REKE=HÉROE, -

ESTO NOS INDICA QUE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE UN SOLO -

FONEMA CAMBIA TOTALMENTE EL SIGNIFICADO, POR LO TANTO ES

TE ANÁLISIS GRAMATICAL ES IMPRODUCTIVO SI POR PRINCIPIO -

NO SE SABE COMO SE DICE "TRAPECISTA" EN ALEMÁN Y POR ESTO 

SE CUESTIONA LA TRADUCCIÓN, 

EN EL SEGUNDO PJ\RRAFO SE ENCUENTRA LA PALABRA -

"TRAPECISTA", QUE OBLIGÓ AL TRADUCTOR A INCLUIR EN ESTE -

PÁRRAFO ''TRAPECISTA" Y PORQUE NO LO TRADUJO EN EL PRIME

RO? SI SE HUBIERA INCLUIDO HUBIERA ACLARADO ENORMEMENTE -

EL TEXTO. 
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SI SE HUBIERA DICHO: "UN TRAPECISTA COMO ES DE 

TODO.$ CONOCIDO ETC, ETC. "QlJEDARfA MUY CLARO EL SUJET0.1 

PERO OBSERVAMOS QUE ~STE SE DILUYE EN LA SECUENCIA DE -

LAS ORACIONES NUN ARTISTA DEL TRAPECIO ES EL AR.TE?. Es
DIFERENTE QUE SE HABLE DE LA VIDA DE UN ARTISTA DEL TRA 

PECIO A QUE SE HABLE DE UN TRAPECISTA.. PODEMOS CONSIDE

RAR QUE UN.TRAPECISTA ES UN ARTISTA?. 

EL TEXTO EN VARIAS OCASIONES ESTA PIDIENDO POR 

SI MISM O UNA CLARIDAD ABSOLUTA. PRESENTA DIFICULTADES

QUE HACEN DUDAR DEL PROPIO CRITERIO DEL LINGUISTA V SE 

CONSIDERA REALMENTE IMPOSIBLE. CREER QUE UN ESCRITOR DE

LA TALLA DE KAFKA NO CONOCIERA LOS ELEMENTOS GRAMATICA-

LES EL.EMENT.At.ES PAF.A QUE SU TEXTO FUERA COHERENTE, 

AQUf PODEMOS OBSERVAR QUE EXISTE EXACTAMENTE EL 

MISMO PROBLEMA QUE EN EL TEXTO ANTERIOR ES DECIR. NO HAY 

COORDINACI.6N ENTRE LAS PALABRAS PARA HACER UNA COMUNICA 

CI6N 1FLUIDA1 SE OMITEN ESTRUCTURAS O SE UTILIZMZ H~ADE-

CUADAMENTE; LO QUE OCASIONA AMBlGüEDAD; SiN EMBARG.01 --

AQUf PODEMOS OBSERVAR QUE ESTOS PROBLEMAS NO PROVIENEN

.DE LA REDACCJON ORIGINAL., SI.NO QUE ES A CAUSA DE LA TRA 

DUCCI6N. 

D.- ANALISIS GRAMATICAL DEL TEXTO "COPLAS PARA 
UN EXTASIS DE ALTA CONTEMPLACION" DE SAN -
JUAN DE LA CRUZ. <VER ANEXO 3>. 

CON RESPECTO AL TERCER TEXT0.1 CUYA PRESENTACIÓN 

SE ENCUENTRA EN VERSO, ENFOCAREMOS UN ANALISIS MORFOSili 

TÁCTICO EN LA PRIMERA COPLA DE MANERA REPRESf;ffTATIVA PARA 
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TODO EL TEXTO Y COMO EXPLICACIÓN AL PROBLEMA SEMANT1CO DEL 

MISMO. EN PRIMER LUGAR ESTE TEXTO NO SE PRESENTÓ COMPLETO, 

SINO QUE ES UN FRAGMENTO DEL ORIGINAL.1 CREEMOS QUE UN ESTM 

DIO SEMÁNTICO TENDRÍA QUE ABARCAR LA TOTALIDAD DEL POEMA, . 
AQUÍ EN LUGAR DE HACER EL ANÁLISIS,, TENDRfAMOS QUE HACER-

EL ANTIANÁLISIS, O SEA LA NEGACIÓN DEL ANÁLISIS.1 PORQUE -

TENEMOS QUE SUPONER LO QUE ESTA EN LO QUE FALTA. 

"ENTRÉME DONDE NO SUPE11
,, ENTRE ES UN VERBO -

INTRANSITIVO QUE SE HACE REFLEXIVO AL AGREGARLE EL PRONOM 

BRE uME".r YA EN EL VERBO ESTÁ IMPLfCITO EL PRONOMBRE YO •• -

YO ENTRÉ,,f ADEMÁS EL l\CENTO ESTÁ REFORZANDO AL Y0.1 AL AGRE 

GARLE EL FONEMA 11ME 11
.1 SE LE ESTÁ IMPONIENDO OTRO 11Y0 11

,, -

ADEMÁS EN ESTE ENUNCIADO,, HAY QUE OBSERVAR ABUNDANCIÁ DE

"E11,, TODAS REFERIDAS AL "YO", 11SUPE", ES TAMBIÉN UN VERBO 

INTRANSITIVO QUE LLEVA IMPLfCITO EL PRONOMBRE YO, "YO --

SUPE". "DONDE NO SUPE",, ES UNA ORACIÓN ADVERBIAL) CIRCUNS 

TANCIAL LOCATIVA. "Y QUEDÉME NO SABIENDO", "Y", ES CONJUN 

CIÓN COORDINATIVA, QUE ESTÁ COORDINADO A QUÉDEME CON EN-

TRÉMEJ DÓNDE ENTRÉME ES DECIR SIN SABERr 

"TODA CI.ENCIA TRASCENDIEND0 11
, ES UNA FASE NO 

MINAL, ESTA FRASE ES COMO UN ESTRIBILLO QUE SE VA REPI--

TIENDO AL F!NAL DE CADA COPLA, lQUÉ SENTIDO TlENE.1 QUE ES 

A LA VEZ DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE. ESTA INTERROGANTE.1-

COMO LA ANTERIOR, TAL VEZ PODR!AN TENER SU EXPLICACIÓN -

EN LOS VERSOS OMITIDOS. 

ÚTRO ASPECTO IMPORTANTE QUE LE DA UNA CARAC-
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EN EL. SIGLO XVI., EN UNA ~POCA V EN UN CONTEXTO TOTALMENTE 

DIFERENTE AL QUE SE VIVE HOY., "ENTR~ME".a ESA FORMA TAN -

REFLEXIVA.1 E INTROSPECTIVA., NO SE USA ACTUALMENTE. SAN -

JUAN DE LA CRUZ,, FUE UN ·MISTICO,, TAL VEZ EL. MAS MISTICO -

DE SU ~POCA ,, QUIZÁ MÁS QUE FRAY LUIS DE LE6N.1 O SANTA -

TERESA,, Y NO SABEMOS SI ~L ESTÁ REFLEJANDO EN EL PRONOM-

BRE "Yo"., TAN ABUNDANTEMENTE UTILIZADO ESTE MISTICISMO 0-

ES UN REFLEJO DEL MOMENTO HISTÓRICO QUE ESTABA VIVIENDO -

(PRELUDIO DEL BARROCO). ¿ A QUI~N SE REFIERE ESTE vo?,, A-

SAN JUAN DE LA CRUZ ¿AL ALMA DE $.AN JUAN DE LA CRUZ?,, 0-

lAL LECTOR?. ESE "YO" NO TIENE SIGNIFICADO ES UN DEfCTIC0.1 

INDICA SE~AL~IENTO. POR TANTO PUEDE HABER TANTAS INTERPR~ 

TACIONES COMO LECTORES HAYA,, V CADA UNA PUEDE SER VÁLIDA., 

EN TANTO QUE SE LE JUSTIFIQUE .. ES DECIR SE LE EXPLIQUE EN 

RELACI6N CON EL TEXTO, 

AL TRATAR DE ANALIZAR LOS TRES TEXTOS PODEMOS 

OBSERVAR QUE POR SU PRESENTACIÓN,, DOS EN PROSA Y UNO EN -

VERS0.1 LOS ESCRITOS EN PRO~A Dr"''<'.:RfAN DE UTIL'IZAR UN LEN-

GUAJE PRACTICO O ,CIENTfFICO, PERO RESULTA QUE ~STOS NO --

ESTAN HECHOS EN UN PLANO DENOTATIVO, PUESTO QUE-PECES QUE• 

VUELAN- ES CASI TAN AMBIGUO COMO - ,ENTR~ME DONDE NO SUPE.-, 

ESTA Af4BIGUEDAD QUE ES CARACTl:RIS·TICA DEL LENGUAJE PO~TICO.t 

EN LA PROSA ES UN PROBLEMA DE USO INADECUADO DE LAS ESTRUt, 

IORAS DEL LENGUAJE QUE DIFICULTA O ENTORPECE l.A COMUNfCA-

CI6N. ANTE LO EXPUESTO CONSIDERAMOS NECESARIO HACER NOTAR.; 

PARA EFECTO DE NUEVAS INVESTIGACIONES, QUE ES lMPOPl'A~T~ 
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UNA EXAHUSTlVA REVISIÓN DE LOS TEXTOS, AS[ COMO UN CONOCl 

MIENTO PREVIO DE LINGUÍSTICA, ANTES DE SU ELECCIÓN Y APLl 

CACIÓN. 

E.- REDES SEMANTICAS 

EN LA RED SEMÁNTICA DE LA LECTURA "Las PECES" 

SE OBSERVAN CONCEPTOS BÁSICOS COMO: VERTEBRADOS, PECES, -

MAMfFEROS, HOMBRE.1 VIVf PAROS Y OVÍPAROS; DE LOS CUALES EL

CONCEPTO DE VERTEBRADOS ES EL MÁS GENERAL CON RESPECTO A -

LOS OTROS. 

A PARTIR DEL CONCEPTO DE PECES SE DERIVAN LAS 

SUBCLASES DE ESTOS, SUS ACCIONES Y LAS PARTES QUE LO INTg 

GRAN, 

LA ÚNICA RELACIÓN QUE SE lNFfERE ENTRE LOS CQ.N 

CEPTOS ES LA DE "VIVf PAROS" CON "MAMÍFEROS" Y CON "HOMBRE 11 

YA QUE COMO SE SABE LOS ViVÍPAROS SON ANIMALES QUE PAREN 

VIVOS A LOS HIJOS (A DIFERENCIA DE LOS OVf PAROSL LOS MAMf 

FEROS SON VIVf PAROS Y SI EL HOMBRE ES MAMf FERO POR LO TAN

TO ES TAMBIÉN VIVIPARO. 

SE OBSERVA QUE LAS INTERRELACIONES ENTRE LOS 

CONCEPTOS NO SON COMPLEJAS Y POR LO TANTO EL LECTOR NO N~ 

CESITA DE LA INTEGRACIÓN DE OTROS CONCEPTOS DENT.RO DEL E~ 

QUEMA DE "PECES'' PARA APRENDERLO DE MANERA SIGNIFICATIVA, 

A DIFERENCIA DE LA RED DE LA LECTURA '¡EL AR

TISTA DEL TRAPEC!Ou SE OBSERVA UN SOLO CONCEPTO GENERALI-
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ZADO (EL ARTISTA DEL TRAPECIO), QUE ENGLOBA OBJETOS, SI

TUACIONES Y ACCIONES. ESTA RED PARECE SER MÁS DE NATURA

LEZA EPISÓDICA QUE SEMÁNTICA, YA QUE DE ACUERDO A TULVING 

{1972) LA MEMORIA SEMÁNTICA SE REFIERE A LA ESTRUCTURA -

DEFINITORIA DE LOS CONCEPTOS INTERRELACIONADOS Y ÉSTA -

LECTURA PRÁCTICAMENTE SE REFI.ERE A HECHOS REALIZADOS -

POR "EL ARTISTA DEL TRAPECIO". 

AMBAS LECTURAS TIENEN EN COM0N QUE POCOS -

CONCEPTOS SE INCORPOREN A OTROS Y LAS RELACIONES QUE -

EXISTEN ENTRE ELLOS NO SON MUY SIGNIFICATIVAS, ES DECIR, 

LOS SUBCONCEPTOS EN AMBAS LECTURAS UNICAMENTE CALIFICAN

AL CONCEPTO Y EN NINGÚN MOMENTO DEFlNEN A ÉSTE, A PARTIR 

DE ESTO Sl ES QUE SE PUEDE HABLAR DE 11DIFICULTAD;; DE LOS 

TEXTOS SE PODRfA DECIR QUE AMBAS TIENEN EL MISMO GRADO -

SIN PODER DETERMINAR ESTE. 

CON .RESPECTO A LA RED SEMÁNTICA DE LA LECTU 

RA 11COPLAS HECHAS SOBRE UN ~TASIS DE ALTA CONTEMPLACIÓN" 

SE CREE DIFICIL SI NO ES QUE IMPOSIBLE ELABORAR DICHA RED, 

LA PRIMERA OBJECI6N PARA ELLO SERIA ESTAR ESCRITA EN LEN

GUA PO~TICA ESTÁ ORIENTADA HACIA SI MISMA, HACIA EL MENSA 

JE CUYA ONICA REALIDAD SE SUSTENTA EN SU PROPIA ESTRUCTU

RA LINGUISTICA. Es ACURADA POR SU AUTOR DE MANER\ NO AUTQ 

MATIZADA., NO PREVISTA., Y ESTÁ SEMBRADA DE SORPRf $AS QUE -

CONSTITUYEN OTRAS TANTAS DESVIACIONES RESPECTO !JE LOS ES

QUEMAS GRAMATICALES. 

PARA PROBAR .LA VALIDEZ PE LAS REDES SEMÁNTI-
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CAS DEBE ATENDERSE A SU VALIDEZ EPISTEMOL9GICA,, PARA ESTO 

ES NECESARIO PEDIR A LOS ESPECIALISTAS EN CADA TEMA JUZ-

GUEN LA VALIDEZ DE UN CONJUNTO DE PROPOSICIONES DERIVADAS 

DE O AL MENOS CONGRUENTE CON LA RED; PUEDE PEDIRSE A LOS

EXPERTOS QUE JUZGUEN EL VALOR DE CADA OBSERVACIÓN PARA EN 

JUICIAR LA SIGNIFICACIÓN RELATIVA DE CADA UNA DE ESTAS -

DENTRO DE LA DISCIPLINA Y PARA EXAMINAR LA LISTA COMPLETA 

DE TODAS LAS OMISIONES SIGNIFICATIVAS. 

VII. - CONCLUSIONES 

AL TRATAR DE ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE -

COMPRENSIÓN Y RETENCIÓN SE ENCONTRÓ QUE "LOS BUENOS COM-

PRENDEDORES Y RETENEDORES" DE CIERTO MATERIAL NO LO SE--

GUIAN SIENDO CUANDO CAMBIABA EL NIVEL DE DIFICULTAD DE -

ESTOS. ESTE RESULTADO PODRfA SUGERIR QUE LOS "BUENOS COM

PRENDEDORES" SON CAPACES ne MANTENER LA INFORMACIÓN EN su 
MEMORIA A CORTO PLAZO (RETENCIÓN) A DIFERENCIA DE LOS --

"MALOS COMPRENDEDORES"., Y QUE LA CAPACIDAD DE ALMACENA--

MiENTO PUEDE DEPENDER DE LA DIFICULTAD DEL rr=xro., YA QUE

LA RETENCI6N DE ALGUNOS TEXTOS PUEDE REQUERIR DE MUCHAS -

OPERACIONES., COMO MAYOR N0MERO DE INFERENCIAS,, BUENA SE-

LECCH)N DE ESTRATEGIAS.1 ATENC16N. MAS ESPECIFICA, ESTE RE

SULTADO PODRfA ESTAR APOYADO POR LA AFIRMACIÓN DE PERFETTI . . . 

Y GoLDMAN (1970) QUIENES HAN MOSTRADO QUE LOS BUENOS COM-

PRENDEDORES SON CAPACES DE MANTENER ~S DE UN TEXTO EN LA 

MEMORJA A CORTO PLAZO QUE LOS MALOS COMPRENDEDORES Y AL -

MISMO TIEMPO BUENOS Y MALOS COMPRENDEDORES NO DtFERIAN EN 
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. UNA PRUEBA CONVENCIONAL DE MEMORIA~ DE ~STA MANERA LAS -

DIFERENCIAS OBSERVADAS PUEDEN NO DEBERSE A DIFERENCIAS -

DE CAPAC fDADES PER SE. 

No EXISTE POR EL MOMENTO ALGÚN ESTUDIO CON

EL CUAL SE PUDIERAN COMPARAR LOS RESULTADOS DE tSTA IN-

VESTIGACI6N,, YA QUE ALGUNOS AUTORES HAN ENFOCADO SU ATEN 

CIÓN1 AL ESTUD,IO DE ESTOS PROCESOS A TRAV~S DE MANIPULA-

C.fONES DE ASPECTO DEL TEXTO (POR EJEMPL0.1 CROMER 1970; -

KINTSCH 1974) Y OTROS AL ES,fUDlO DE LAS HABILfDADES DEL

LECTOR (POR EJEMPL0.1 0AKEN Y ASOCIADOS 1971; MATZ Y ---

ROHWER 1971; STICH 1972,, 1974;: KENNEDY Y WIENER 1973; -

LEVlN 1973; LESGOLD Y ASOCIADOS 197~; PERFETTIY GOLDMAN.1 

BERGER,; KOLERS 1975),, PERO HASTA LA FECHA POCOS HAN -

SIDO QUIENES HAN INVESTIGADO LA INTERACCIÓN DE ÉSTAS VA 
RIABLES COMO UN TODO (POR EJEMPLO., STEVENS Y RUMELHART-

1975; CON MATERIALES DE LECTURA ORAL; MILLER DE lSARD -

1975 QUIENES MANIPULARON. MATER'IALES ESCRITOS; KINTSCH Y 
Q 

VAN DIJK 1978 QUIENES· FORMULARON SU MODELO DE LA COMPREN 

SIÓN y PRODUccr6N DEL TEXTO TOMANDO EN CUENTA NO SOLO YA 

RIABLES TEXTUALES Y LAS: HABILIDADES DEL LECTOR SINO OTRA 

VARIABLE COMO EL CONTEXTO, PROPÓSITOS,, ACTITUDES Y EL CO 

NOCIMIENTO DEL MUNDO rt:l LECTOR). ESTA OLT!MA APROXIMA-

C[ÓN PUEDE SER DE MUCHA UTILIDAD V DE HECHO ES LA MÁS -

PROMETEDORA PARA ACERCARNOS MÁS Al ENTENDIMIENTO DE LOS

PROCE: SOS DE COMPRENSI6N Y RETENC16N DE LECTURA. 

EL FRACASO EN lA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 

1 
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QUE TRATARON DE EVALUAR LA COMPRENSIÓN., AL IGUAL QUE LA 

APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMá°RICAS APOYA LO QUE HA SE

ÑALADO SIMMON' (1971) EN EL SEffflDO DE .QUE ES NECESARIO -

DETERMINAR EL DOMINIO DE LOS INTRt!t>iENTOS DE EVALUACIÓN -

YA QUE NO SE SABE sr SE MEDlRAN. HABíLIDADES QUE PERTENE

CEN A LA COMPRENSI6N O HABILIDADES QUE SE REFIEREN MÁS -

A LOS PROCESOS GENERALIZADOS DE PENSAMIENTO Y ESTOS FAC

TORES CUESTIONAN LA VALIDEZ DE CUALQUIER INSTRUMENTO DE

MEDICIÓN'. LAS ÚNICAS HABILIDADES QUE SE DIFERENCIARON DE 

MANERA CLARA EN NUESTRA INVESTIGACIÓN FU~ VOCABULARIO Y

RAZONAMIENTO VERBALJ PERO ESTOS CORRELATOS SIGNIFICATI-

VOS NO PROPORCIONAN MUCHA INFORMACIÓN ACERCA DEL PROCESO 

DE COriPRENSiÓN, 

ESTA DEFICIENCIA EN LA EVALUACIÓN DE HABI

LIDADES. NO E.S NADA NUEVO YA QUE DESDE HACE MUCHO TIEMPO

DIVERSOS ESTUDIOS HAN SOMETIDO LOS RESULTADOS DE PRUEBAS 

ESTANDARIZADAS A DlFERENTES PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISI.S -

FACTORIAL. HAN HABIDO DESACUERDOS EN RELACIÓN A SI LA -

COMPRENSIÓN ES UNA HABILIDAD O UNA SERIE DE HABILIDADES,, 

SI SON INDEPENDIENTES 6 DEPENDIENTES, DAVIES (1944.,1968) 

HA ESTADO EN EL CENTRO DE ~STA CONTROVERSIA ~L CONCLUY6 

QUE LA COMPRENSIÓN NO ERA UtlA HABILIDAD MENTAL UNITARIA

SINO MAS BIEN ESTABA COMPUESTA DE OCHO HABILIDADES. 

StMON (1971) ARGUMENTÓ QUE EL PROBLEMA FUti 

DAMENTAL EN LAS PRUEBAS TRADICIONALES RESIDE EN LA DIFI

CULTAD DE SABER QtJE. ES LO QUE MIDEN •. 
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ROJAS-DRUMOND (1979) AFIRMA QUE PUEDEN DESA

RROLLARSE T~CNICAS PSICOM~TRICAS MAS SOFISTICADAS1 PERO -

LA PRODUCCIÓN DE MECANISMOS DE MEDICIÓN MÁS APROPIADOS -

TENDRÁN QUE ESPERAR UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE LOS PROCESOS 

DE COMPRENSIÓN. PERO A PESAR DE ESTAS DEFICIENCIAS AL TRA

TAR DE MEDIR LA "COMPRENSIÓN" ES NECESARIO MEDIRLA Y PARA

ELLO SE TIENEN QUE ACEPTAR Y SELECCIONAR LAS MEJORES T~C-

NICAS ~ INSTRUMENTOS DISPONIBLES HASTA QUE SE DESARROLLEN 

OTROS MAs APROPIADOS. 

EL HECHO DE QUE EL SUBTEST DE RAZONAMIENTO -

VERBAL Y LA PRUEBA DE VOCABULARIQ FUERAN LOS QUE TUVIERAN 

LAS CORRELACIONES MÁS ALTAS Y SIGNIFICATIVAS CON LA RETEN 

CIÓN Y LA COMPRENSIÓN PODRfA RELACIONARSE A LO OBSERVADO

POR HUNT1 LUNNEBERG Y LEWIS (1975) DE QUE LAS PERSONAS -

CON HABILIDADES VERBALES ALTAS SON MÁS RÁPIDAS AL ACCESO

DE INFORMACIÓN EN MEMORIA A CORTO PLAZO. ASI UN COMPRENDE 

DOR CONTINUAMENTE MIDE LAS PROPOSICIONES DE ENTRADA CON

TRA LAS CONTENIDAS EN EL ALMAC~N DE MEMORIA A CO.RTO PLAZ01 

DE TAL MODO QUE CUANDO HAY UN PEQUEÑO DECREMENTO EN EL --

HABLA CON LA QUE EL INDIVIDUO OPERA NORM,G.LMENTE PODRfA Rg 

SOLTAR EN UN DETERIORO CON SU EJECUCIÓN, EL DECREMENTO EN 

EL VOCABULARIO Y DEL HABLA PODRfA TENER EL MISMO EFECTO -

COMO DECREMENTO EN SU CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, 

Los RESULTADOS DE NUESTRA !NVESTIGACION CON 

RESPECTO A ESTAS HABILIDADES {VOCABULARIO Y RAZONAMIENTO

VERBAL) TAMBi~N PODRÍAN APOYARSE CON LO QUE AFIRMA VAN -

DIJK (1980) EN EL SENTIDO DE QUE EL VOCABULARIO ES UNO DE 
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LOS FACTORES DEL ESTADO COGNOSCITIVO DEL USUARIO DE LA LE.f! 

GUA QUE JUNTO CON SUS INTERESES., ACTITUDES., DESEOS NECESI

DADESJ PREFERENCIAS., VALORES Y NORMAS SERÁN LAS QUE DETER

MINEN LA CLASE DE INFORMACIÓN QUE SELECCIONEN., ACENTUÉN., -

IGNOREN Y TRANSFORMEN.1 PARA QUE SE EFECTU~ EL PROCESO DE

COMPRENSIÓN. 

CON RESPECTO AL MÉTODO QUE USARON EL MAYOR -

NOMERO DE SUJETOS (BUENOS Y MALOS COMPRENDEDORES) PARA RE

CORDAR LO LEIDO FU~ LA IMAGINACIÓN RESULTANDO EFECTIVA UNl 

CAMENTE A LOS "BUENOS COMPRENDEDORES" DEL MATERIAL DE ME-

NOR DIFICULTAD. ESTE RESULTADO APOY'A LO QUE SEÑALA LEVIN -

(1971) Y GOLINKOFF (1973) DE QUE TANTO LOS BUENOS COMO LOS 

¡ MALOS COMPRENDEDORES NORMALMENTE PRODUCEN 'IMÁGENES MENTALES 

DURANTE LA LECTURA DEL TEXTO, PARA SOSTENER ÉSTA AFIRMACIÓN 

CITA EL TRABAJO DE MATZ y ROWHRER (1971) QUIENES MOSTRATON 

QUE LOS MALOS COMPRENDEDORES NO ADOLECEN DE UNA COMPRENSIÓN 

GENERAL DEFICIENTE., YA QUE ELLOS PODRfAN COMPRENDER TAN -

BIEN COMO LOS BUENOS COMPRENDEDORES CUANDO SE AGREGARA --. 
OTRA VARIABLE QUE PUDIERA FACILITAR DE MANERA FAVORABLE. EL 

PROCESO. 

EL USO DE LA IMAGINACIÓN PARECE SER UNA ESTRA 

TEGIA POTENCIAL QUE PUEDE SER INDUCIDA EN ALGUNOS LECTORES 

PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y ORGANJZACI6N DE LOS MATE-

RIALES DURANTE LA COMPRENSIÓN Y LA RETENCI6N, 

CON RESPECTO AL ANÁLISIS GRAMATICAL Y LAS R&_ 

DES SEMÁNIICAS.1 PUEDE COMENTARSE QUE SE HIZO ESTE. ANÁLISIS 



POSTERIOR A LA INVESTIGACIÓN CON EL FIN DE DETERMINAR SI 

LA DIFICULTAD DE LOS TEXTOS AFECTABA LOS RESULTADOS, --

ADEMÁS DE PODER DETERMINAR SI GRAMATICALMENTE DIFERfAN O 

NO V SI CUMPLfAN CON LOS REQUISITOS BÁSICOS DE CONSTRUC

CIÓN ESTABLECIDOS POR LA GRAMÁTICA. 

EL INTENTO QUE SE HIZO PARA ELABORAR ~EDES 

SEMÁNTICAS DE LAS LECTURAS 1 V 2 (DE LA LECTURA 3 NO FU~ 

POSIBLE POR ESTAR ESCRITO EN VERSO) FU~ CON EL OBJETO DE 

ORGANIZAR EL CONOCIMIENTO QUE NOS PROPORCIONAN AMBAS., -

ESTO SE HIZO ESTABLECIENDO LAS RELACIONES ENTRE LOS CON

CEPTOS {VER CAPITULO V). ESTAS REDES NOS INDICAN QUE LAS 

LECTURÁS 1 Y 2 PARECEN SER IGUALES EN CUANTO A SU DIFICU.b. 

TAD DE PROCESAMIENTO YA QUE LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN -

LA RED NOS PROPORCIONA UN NIVEL DE DETALLE DE LOS ESQUE

MAS, SACRIFICANDO EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN (~STAS -

REDES NO SON MÁS QUE LA REPRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE 

LAS LECTURAS) A PESAR DE QUE SON POCOS LOS CONCEPTOS RE

LEVANTES INCLUIDOS EN LAS LECTURAS. 
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ANEXO NO, 1 

LOS PECES, 

fiAsrA HACE Al..GÚN TIEf.PO, ERA TCDAVfA KJY LIMITADO lD QUE SE SABÍA 

ACERCA DE LA VIDA DE LOS PECES: DE COO SE DESARROl..lARCW, COO ESTAN 0B. -

. GANIZAOOS EN su frEDIO ACU&.rrco, ETC 1 POOGtJE su MEDIO AMBIENTE NOS ES TQ. -. . 
TAUENTE ~, Y ALm.UE EN CIERTO twDJO, PCDRfN'OS COOStDERARLOS NUE.S.. -

1 

: lROS PARIENTES LEJANOS, Hi\CE KJCHISif.[) TIBIFO OOE SU VIDA Y SU FORW\. T.0. 

l'AROO W RlM30 CCWLETAtelTE DISTINTO AL M.ESTRO, Su EVOUJCIOO Y SU EXIS . 

. TENCIA fW' ESTAOO SIEM>RE DET~INAOOS POR EL AGJA, Y EL ASJA TIENE PRQ. 

PIBlADES 1-~ DISTINTAS DEL AIRE GlE NOS ROOEA. 

~fWIDO CADA RINCOO JE SU VASTO In11NIO, LOS PECES SE l:M DI;. 

. SARROt.Lª..DO FANTÁSTICAfifNIE, tiAY PECES aJE RESPIRAN AIRE LO MIOO QUE /!.. -

Gü\, OTROS QUE VUELAN IGUAL Q!E NAfWi. PECES VIVf PAROS Y PECES OVÍPAROS, 

Ha.Y PECES REOONDOS Y PECES PLANOS O EN F~ DE TUBO: PECES QUE NO PUEDEN 

VIVIR Pm Sf MtSltDS, PECES GlJE EMIGRAN MILES DE KIL.éM:rnos, Y PECES QUE -

PASAN TOOA SU VIDA EN W MI S'll AGWERO, RECOOOCEMJS rtXHAS ESPECIES DE PE. 

CES, Y PROEABLEMENTE HA.Y f1JCH4S .~ DE CIJ'fA EXISlt.NCíA NO TENEl>l)S NOrICIA 

•stN EMBARGO, A PESAR DE TCDA ESA .EN<RE DIVERSIIWl HAY CIERTAS CARACTERf,S. 

!TICAS QUE Scrl C<:rWES A TCOOS LOS PECES, y QUE LES Hl\N SIDO ~s POO 

•EL AG..V\, a.JE 001INA TCOO LO GlJE SE MJEVE O VIVE EN EU.A, 

EL PSJA HA Ifw'PUESTO A LOS PECES SU FCR-\4 GENÉRlCA, SU F®\A. DE ~ 

PIRAR, SUS WIMIENTOS Y SU FCRMA DE REPROOUC.CI001 Y LES W\ DADO UN SEXTO 

SENTIOO OCWSlVO QUE NO POSEE NINGúN OTRO ANUW.., EL r:e PERCIBIR CIERTAS 

COSAS DENTRO DEL AS.JA. (A HA11..1AALEZA DEL rtMXJ ACUÁTICO, HA OFRECCOO A -

~J.)$ PEC~ A11-'LtAS OPCRTltUMOCS DE ESPECCALIZAC[OO OOE EUDS ~ SABIDO -
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APROVEC~. 

f'ERo TODA ESA DIVERSIDAD DE tlMBIENTES Ha. TENIDO SU EFECTO SOBRE -
.. . . . . .. .. ~ . 

LOS PECES' M.c~s DE LAS ttru"ERABLES fl(}DIFICACfOOES DE ESTRUCTURA, FOR 

MA, Al.ETAS, ETC., QJE SE OClENTRAN EN LOS PECES, SOO SIMPLEMENTE ria>IFl_ 

CACIOOES QUE HAN DESARROLLADO PARA Allt\PTARSE A lR'l t1:Dl0 AMBIENTE DETERMI_ 

Nt\00. 

l.Ds PECES OCUPAN ESTE PLANETA POR MIUOOES Y MillONES, CRIANDO, -

CPJ:CIENDO, VIVIENDO Y MJRIENOO EN OJALOOIER RlNCOO, DESDE CHARCOS Ha.STA -

INENSOS OCEANOs, HAY~ M&s ESPECIES DE INSECTOS, PERO Nr St~UIERA -

LOS INSECTOS Pl.EDEN IGUALAR A LOS PECES EN VARIEDAD DE T~ Y FOOW\S: 

. DESDE DIMINJTOS ANIMA.LES HASTA f/JCXllSTRl.KlS DE J5 r-ETROS DE LARGO, Y ENTRE -

T()[X)S LOS VERTEBFAOOS DE LA TIERRA, 500 LOS ~SANTIGUOS, PUES PUEBLAN LAS 

. AGUl\S MX:f[)S AÑOS ANTES DE QUE EL PRIM:RO DE EU.OS SE AVENTURASE A SALIR -

¡ A LA TIERRA PAAA DAR CCMIENZO AL LARGO PROCESO EVOLUTIVO QUE DIÓ ORIGEN -
1. 

1 A LOS rw-tf FEROS Y FINALMENTE AL fn1BRE, 
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ANEXO~ 2 

B_ ARTISTA DEL TRJlJtCIO~ 

UN ARTISTA DEL TRAPECIO COO ES DE TODOS COOOCIOO, ES EL ARTE QUE 

E PRACTICA EN LO ALTO DE LAS CARPAS DE LOS G.O..ANDES CIRCOS Y ES UNO DE LOS 

S DIFÍCILES ENTRE TOOOS LOS DtSPOOIBLES AL HJ.iBRE- Y tL HABÍA ÓRGANIZAPO 

VIDA DE TAL F~, PRirERO POR AF~ PROFESIGIAL DE l.OORAR LA PERFECCióN 

DESPUÉS POO COSTl..MBRE QUE YA SE HABÍA VUELTO TIAANICA, QUE MIENTRAS TRA 

APA EN LA MI~ CCWAÑfA, P~CfA DfA y .tmiE EN a TRAPECIO. Toms 

~CESIMDES ""Pm OTRA PARTE rut PEQUEF°IAS- ERAN SATISFEOIAS POR SIRVIEH. 

S QUE SE TIJRNABAN Y VIGILABAN IESDE ABAJO~ Tooo LO ttE SE NECESITARA -
-. 

IBA LO SUBÍAN Y BAJABAN COO CANASTIUAS_ COOSTRU(DAS ESPECIAIJENTE PARA -

OCASIOO. 

De ESTA FOOMA DE VIVIR SE CREABAN PRCBl:EMl\S ESPECIALES PARA a TR8. 

ISTA EN SUS RELACIONES Ca-1 EL RESTO DEL r-mJX>, Scw ERA 00 POCO r«>LESTO 

E LOS OTROS NM:Ros DEL ~ YA OOE NO SE POOfA OClLTAR QJE ÉL -

~ AU.Á ARfW?A, AUN<lJE P~CfA ItMNIL, Sl&f>RE ALGW ClRIOSO VOLTEA. 

HACIA á... PERO EL DIRECTCR SE twDSTRABA TOLEAANTE PCfWE ERA lfi. EXCELENTE 

ISTA, EXTRAORDINARIO E INSISTITUIBL.E, /li:EJ4.s ERA CCKCIDO QUE NO VIVÍA -

f PCR SiflPLE CAPRICID Y OOE SÓLO AQUEL ESTILO rE VID\ LE P~ITfA ESTAR -

CQ>¡SfANTE?ENTE Y CONSERVAR LA FERFECCIOO IE SU ARTE, 

~ÁS AUÁ EN LAS ALTUP.AS SE OCOORABA 1'U( BIEN. EN LOS DfAS CÁLJ. 

DE VERANO, SE ABRfAN LAS VENiANAS LATEAALES WE ESTAFAN A~ IE -

~, Y a SOL V EL AIRE ENTP.APAN UBREl'ENTE ~ !M CIERTA BEU.,E. 

AL UYJAR. Su ™TO COO LOS ne14s ~ERA IW LIM1TADO, Al.awA Vtl. -

.~ POO LA CUERm: At..áf.¡ COLEi~, se SENTABA A su l..AOO EN a TRAPECIO~

® APaiNXJ EN OOA Ct.E'U\4 Y CHARLABAN .OOW«E LARGO Tfef>O, 0rRAS Vf, 
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ces LOS OBREROS QUE. REPARABAN LA CARPA CAt·'BIAB.AN CON ~L AL<i!M PALABRA 

O BIEN EL ELECTRICISTA QUE CCM>ROBABA LAS INSTALACIOOES EN LA GALERfA -

MAS ALTA LE GRITABA ALGUNA FRASE, USIJ\LMENTE POCO CQ\1PRENSIBLE, 

A NO SER PCR ESOS ~OS SIEMPRE SE ENCONTAABA SOLO. AlGuNA -

VEZ ALGÚN S'vPLEADO, QUE PASEABA POR EL CIRCO A LA HORA DE LA SIESTA, -

ELEVABA SU MIRAM A lA CASI ATRAYENTE ALTURA, DCtIDE EL TRAPECISTA SE Et:!. 

COO'RABA TPABAJANOO EN B.JERCITAR SU ARTE SIN SABER QUE ALGUIEN LO OBSER 

Asf POERfA f'W3ER COOIMWlO SU EXISTENCIA EL ARTISTA JEL TRAPECIO 

A NO SER POR LOS INEVITABLES Y COOSTANTES VIAJES DE UN UJGAR A OTRO Y -

QUE LE ftUESTABAN EN GPJúlO SLMO. Es CIERTO QUE EL EWRESARIO CUIMBA DE 

QE ESTE SUFRIMIENTO FUEAA LO f/ENOR POSIBLE. 

~ 

EL TRAPECISTA SALIA HACIA LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL EN UN AUTD. 

~..'IL DE CARRERAS QUE CORRÍA A LAS tmAS DE U\ ·~ COO EL FÍ N IE -

fYITAR EL TRÁFICO y POR LAS CAU.ES DESIERTAS y A LA ~wm~ VELOCIIW> DE. 

MASIADO LENTA, SIN EpiBARGO, PAR a ARTISTA DEL TRAPECIO 

•EN EL TREN SE ENCCMRABA UN C<JIPARTIMIENTO ARREGLAOO SOLO PARA -
. . . . 

8- EN D<lmE ENCQ'l'TAAPA, ARRIBA, EN LA RED DE LOS EQUIPAJES, UW\ SUSTITIJ. 

Cilii M.ii POORE Y f>'EZOOIW\ -PERO DE ~ W\NERA StMILAR- A SU W\NERA DE 

VIVIR, 

.PL. LLEGAR A SU DESTINO, VA ESTABA ENARBOLADO EL TIW'ECIO, A(IN -

0JANDJ t«> SE HJBIERAN COLOCADO LAS TABLAS NI LAS PUERTAS, f'ERo· PAAA EL 

~SARIO ERA EL fO.OOO te MAYOR FELICIDAD~ EL TRAPECISTA AP.a 

Y/lIJA El PIE EN Ll\ ClERDA Y et 00 INSTANTE SE ~'TRAPA LE ttlEVü EN EL -

TRAPECIO, 
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A PESAR DE TODAS ESTAS PRECAUCIONES, LOS VIAJES MOLE~ 

AN GRAVEMENTE LOS NERVIOS DEL ARTISTA, DE TAL FORMA QUE A -

:SAR DE SER VENTAJOSO ECONÓMICAMENTE, SIEMPRE LE RESULTABAN -

LESTOS, 

UNA VEZ·DURANTE UN VIAJE, SE ENCONTRABA EL TRAPECISTA -

~ LA RED Y EL EMPRESARIO RECOSTADO EN EL RINCÓN DE LA VENTANA 

=YENDO UN LIBRO, EL ARTISTA DEL TRAPECIO LE RECLAMÓ SUAVEMEli 

'• le DIJO, MORDIÉNDOSE LOS LABIOS, QUE EN LO SUCESIVO NECESL 

A PARA PODER VIVIR NO UN TRAPECIO, COMO HASTA ESE MOMENTO,

NO nos, UNO FRENTE A OTRO •. 

EL EMPRESARIO ACEPTÓ INMEDIATAMENTE. PERO EL TRAPECISTA 

MO SI QUISIERA DEMOSTRAR QUE LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL EM 
., 

ESARIO NO TENf A NINGUNA IMPOR:ANCIA, AfiiADIÓ QUE JAMÁS, BAJO -

NGUNA CIRCUNSTANCIA, TRABAJARÍA EN UN SOLO TRAPECIO, PARECfA 

RRORIZARLE LA IDEA QUE LE PUDIERA OCURRIR ALGUNA VEZ, EL EM. 

ESARIO DETENIENDO Y OBSERVANDO CON CUIDADO A SU ARTISTA, DE. 

RÓ NUEVAMENTE su COMPLETA CONFORMIDAD. Dos TAAPEC[OS SON M.E 

QUE SÓLO UNO •• ~DEMÁS, LOS NUEVOS EJERCICIOS PODRfAN SER MÁS 

.IADOS Y VISTOSOS, 

PERO ~· ARTISTA DEL TRAPECIO SE ECHÓ A LLORAR DE NUEVO 

EMPRESARlu CONMOVIÓSE PROFUNDAMENTE, SE LEVANTO DE UN SALTO 

REGUNTÓLE QUE LE OCURRfA, Y COMO NO RECIBIERA NINGUNA RESPUE.S. 

SE SUBIÓ AL ASIENTO, LO ACARICIÓ Y ABRAZÓ, ESTRECHANDO SU -

TRO CONTRA EL SUYO# HASTA SENTIR LAS LÁGRIMAS EN SU PIEL. DE.S. 

S DE MUCHAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS Y PALABRAS CARI~OSAS, EL 

PECISTA EXCLAMÓ ENTRE SOLLOZOS: 

_SOLO CON UNA BARRA EN LAS MANOS rCóMO ERA POSl. 
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BLE QUE YO VIVIERA ASf ! 

A PARTIR DE ESE MOMENTO LE FUé FÁClL AL EMPRESARIO CON. 

SOLARLO, LE PROMETIÓ QUE EN LA PRIMERA ESTACIÓN, EN LA PRIMERA 
. . . 

OPORTUNIDAD EN QUE SE DETUVIERA EL TREN, TELEGRAFfARfA PARA -

QUE LE FUERA INSTALADO UN SEGUNDO TRAPECIO Y SE REPROCHÓ PRQ. 

FUNDAMENTE A Sf MISMO POR LA CRUELDAD DE HABER DEJADO AL ARTIS 

TA TRABAJAR TANTO TIEMPO EN UN SOLO TRAPECIO, EN FfN, DANDOLE 

LAS GRACIAS POR HABERLE HECHO NOTAR EL ERROR QUE HABÍA MANTEN.l 
. . - ... . .... ,. . .. . ' ~ " ... . 

DO, DE ESTA MANERA PUDO EL EMPRESARIO TRANQUILfZAR AL ARTISTA -

Y VOLVER A SU RINCÓN Y A SU LIBRO~ 

SIN EMBARGO, NO ESTABA TRANQUILO: CON PREOCUPACIÓN ESPfA. 

, A ESCONDIDAS, POR ENCIMA DE SU LIBRO, AL TRAPECISTA. St TA 
LES PENSAMIENTOS HABfAN EMPEZADO A ATORMENTARLE, lPODfAN YA Cf. 

SAR POR COMPLETO? lNO S~GUÍRfAN AUMENTANDO DÍA A DfA? lNO AMENA 
1 

RÍAN SU EXISTENCIA?, Y EL EMPRESARIO, CON UN SENTIMIENTO DE -

' LARMA, CREYÓ VER EN AQUEL sue~o EN APARIENCIA TRANQUILO EN QUE 

~BÍAN TERMINADO LOS SOLLOZOS, COMO COMENZÓ A DIBUJARSE LA PRl. 

1ERA ARRUGA EN LA LISA E INFANTIL FRENTE DEL ARTISTA DEL TRAPE. 

:10. 

FRANZ KAFKA: 



COLPLAS HECnAS SOBRE UN EXTASlS DE ALTA COfITEMPLACIOU: 

tNTR~ME DDONDE NO SUPE, 

Y QUEDÁME NO SASIENDO: 

TODA CIENCIA TRASCENDIENDO. 

Yo NO SUPE DONDE EtITRAB, 

PERO, CUANDO ALLf ME Vi, 

SIN SABER DONDE ME ENTRABA, 

GRANDES COSAS ENTEND f : 

ilo DlRÉ LO QUE SENTÍ, 

íluE ME QUED~ NO SABIENDO, 

TODA CfENCtA TRANSCENDIENDO¡ 

DE PAZ Y DE PIEDAD 

ERA LA CIENCIA PERFECTA, 

EN PROFUNDA SOLEDAD, 

ENTENDfA VfÁ RETA.: 

lliA COSA TAN SECRETA, 

Que ME QUEDE BALBUCIENDO, 

TODA C[ENCIA TRANSCENDIENDO. 

ESTABA TAN EMBEBIDO, 

T¡\N ABSORTO V AJENADO., 

Que ME QUEDÓ MI SENTIDO 

De TODO SENTIR 'PRIV.l\DO: 

Y EL ESPfRrTU DOTADO 

De UN ENTENDER NO ENTENDIENDO, 

TODA CIENCfA. TRASCENDIENDO, 

, • 1! .. 
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EL QUE ALLÍ LLEGA DE VERO, 

DE Sf MISMO DESFALLECE, 

CUANTO SABfA PRIMERO 

MucHO BAJO LE PARECE: 

Y SU CIENCIA TANTO CRECE, 

Que SE QUEOA NO SABIENDO, 

TODA CIENCIA TRASCENDIENDO, 

CUANTO MÁS ALTO SE SUBE, 

TANTO MENOS ENTENDÍA 
. . . 

QuE ES LA TENEBROSA NUBE 

Que Á t.A NocttE escLARectA: 
. . 

PoR ESO QUfEN LO SABtA 

QLrEDA SIEMPRE NO sÁBtENno, 
TonÁ CtENcrÁ TRASCENDIENDO. 

ESTE SABER NO SABIENDO 

Es DE UN ÁLro PODER, 
. . 

Que LOS SABIOS ARGUYENDO 

JÁMAs LE PUEDEN VENCER: 

Que NO LLEGA su SABER 

A NO ENTENDER ENTENDIENDO 

TODA CIENClA TRASCEND(ENDO, 

Y ES DE TAN ALTA EXCELENCtA 

AQUESTE SUMO SABER, 

Que NO HAY FACULTAD NI CIENCIA . 

Que LE PUEDAff EMPRENDER: 
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. 
gUIEN NO SUPIERA VENCER 

CON UN NO SABER SABIENDO, 

IP..i SI-EMPRE TP.ÁSCENDIENDO. 

Y SI LO QUERéts otR, 
CoNSISTE ESTÁ SUMA CIENCIA 

EN UN SUBIDO SENTlR 

DE LA niv1ÑÁL ESEÑcrÁ: 
Es osRÁ ne su cLeMENCIA 

ffÁCER QUEDAR NO ENTENDiENDO~ 
TODA CIENCIA TRASCENDIENDO, 
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ANEXO N2 4 

CUESTIONARIO TE-XTO N2 1 

},- ¿ Qu~ TfTULO LE DARfAS TÚ AL ESCRITO QUE ACABAS DE LEER ? 

2.- ¿ POR QUé SE DICE QUE LOS PECES Y EL HOMBRE TOMARON DISTIH. 

TOS RUMBOS EN SU DESARROLLO EVOLUTIVO~? 

.· 3,- ¿ POR QUÉ SABEMOS TAN POCO DE LA VIDA DE LOS PECES ? 

· 4.- LA PRINCIPAL DIFERENCIA ENTRE LOS PECES Y El HOMBRE ES 
1 • ,. •• ~ 

5.- ¿ CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE EL AGUA LES HA MOLDEA. 

DO A TODOS LOS PECES ? 

/ 

6;- TODAS LAS CARACTERISTICAS QUE POSEEN LOS PECES LES SIRVEN -

PARA, 

71- Se: D!CE QUE LOS PECES T!ENEN UN SEXTO SENTIDO QUE ES 
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8.- ·EL PROCESO EVOLUTIVO QUE SE INICIÓ CUANDO EL PRIMER PEZ 

SALIÓ A LA TIERRA DIÓ ORIGEN A 

9.- ¿ QulENES.FUtRON LOS PRIMEROS VERTEBRADOS QUE· POBLARON -

- LA TIERRA ? 
A} LOS INSECTOS 

B) LOS MAMÍFEROS 

e) LOS PECES 

D) EL HOMBRE 

10,- ENTRE TODAS LAS ESPECIES, LOS PECES SON. LOS QUE CUENTAN 

CON MAYOR DIVERSIDAD DE 

11.- ¿ CóMO -PODRÍAS RESUMIR EL CONTENIDO DEL TE~TO EN TRES -: 

RENGLONES ? 
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At~EXO fü~ 5 

CUESTIONARIO TEXTO 2 

.,- ¿ Dt: QUIEN ES LA OBRA QUE ACABA un. DE LEER. ? 

.- DIGA EN NO MÁS DE CINCO PALABRAS 4,:CuAL ES EL TEMA PRINCIPAL 

DE LA OBRA? 

~ - ADEMAS DE ENTABLAR RELACIONES CON LOS TRABAJADORES DEL CI.B. 

ca. ¿ Que TIPO DE coNrÁcTos TENfA CON EL MUNDO ? 

A) RADIO Y TELEVISIÓN 

a> vrÁJEs 
C) .PERI0DICOS 

D) OTROS 

- ¿ CUÁL ES. EL PERSONAJE AMIGO DEL ARTI.STA DEL. TRAPECIO 

- .¿ tlliE ES LO OOE OBLIGA AL ARTI.STA A LLEVAR. ESA FORMA DE VIDA? 

A) IMPEDIMENTO FfSICO 

B) PERFECCIONAMIENTO EN SU TRABAJO 

el PARA MÁNTENERSE EH FORMA 

D) éÁPRtCHO y ALTANERfA 

¿ Que PET!Ctó·u HACE EL ARTISTA DEL TRA.PECI'O AL EMPRESARIO ? 
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].- ¿ QUE RAZONES TIENE .EL ARTISTA PARA HACER ESA PETICIÓN ? 

A) DESCONTENTO CONSIGO MISMO 

B) DESEO DE SUPERACIÓN 

.e) VEJEZ DEL ARTISTA 

n) INSEGURIDAD DEL ARTISTA 

8~- ¿ COMO LE ERAN SATISFECHAS SUS NECESIDADES BÁSICAS ? 

9.- ¿ POR QU~ SE. ENCUENTRA EXTRAORDINARIO AL ARTISTA ? 

A) POR.SU PERFECCIÓN 

B) POR SU PROFESIONALISMO 

e) POR SU EXTRAVAGANCIA 

D) POR SU CONSTANCIA 

e> rooÁs LAs ANTERIORES 

10. - ¿ DONDE S~ ENCONTRABA. EL TPu\PEC I STA DURANTE LOS OTROS NCrME. 

l 

1 

1 

ROS ? 

A) ENCERRADO EN SU CAMERINO 

B) EN LAS TRIBUNAS VIENDO EL ESPACTÁCULO 

C) EN EL LUGAR DE SIEMPRE 

D) NINGUNA DE L4S ANTERIORES, 

.- ¿ Que HIZO EL TRAPECISTA CUAND.O EL EMPRESARIO ACCEDIÓ A su -
PETICIÓN ? 

-----"A'"""l ..... n ...... ró....LAS.-6BAC.IAs. 

B) NO HIZ01 NI DIJO NADA 

e) SE PUSO A LLORAR 

D) SE SUICIDÓ 



208 

12,- ¿ Que CREYÓ VER EL EMPRESARIO EN EL SUEÑO DEL ARTISTA ? 

]3.- ¿ CUAL ES EL MENSAJE DEL AUTOR .EN LA OBRA ? 

Al EL HOMBRE SIEMPRE J3JJSCA LA EXCELENCIA 

B) TODA EXAGERACIÓN ES MALA 

e) LA PERFECCIÓN NO EVITA LA DECADENCIA O -

MORTALIDAD. 

D} LA VIDA EN LAS ALTURAS DA MAYOR VISIÓN DEL 

MUNDO, 
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ANEXO ffa 6 

CUESTIONARIO TEXTO 3 

PRJ;GUNTAS. 

1.- ESCRIBE EN FORMA BREVE POR QUÉ EXISTE CONTRADICCIÓN (PA~ 

DOJA) EN EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

No DIRÉ LO QUE SENTÍ 

QUE.ME QUEDE SO SABIENDO 

TO.DA CIENCIA. TRASCEND lENDO. 

2.- EL TEMA TRATA DE: 

A);- UN CANTO DE AMOR HUMANO 

U) ... COMUNICACIÓN DEL ALTA CON LO DIVINO 

e>~~ UN PROCEsqne P.ERFECC10..NAMJENTO. 

D).- ÜN AVANCE DE LA CIENCIA, 

, 3,- EL NOMBRE DEL AUTOR DEL TEXTO ES: 

A) SANTA TERESA DE JESÓS 

B) SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

e) SAN JUAN DE LA CRUZ 

n) FRAY Luis DE lEóN. 

!f .... El AUTOR QUISO DECI'R CON " TODA CIENCIA TRASCENDIENDO 11 

AL- Que FUE MÁS ALLÁ DEL SENTIR y DEL NO SABER 

B1.- Que AÚN SIENDO TAN PERFECTA SE LE PUEDE VENCER. 

e).- Que NO SINTIÓ" QUE NO ENTENDlÓ y QUE SE QUEDÓ NO -

SABtENDO, 
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DL- QUE QUIEN SABE LA CIENCIA NO SIEMPRE LA ENTIENDE 

5,- EL. CONCEPTO QUE T!ENE EL AUTOR DEL TEXTO SOBRE EL HOM. 

BRE ES DE : 

A).- UN SER PERFECTO 

B),- UN SER IMPERFECTO 

e),- UN SER DUAL 

n>. - B v e 
e·L- Á ve 

6,- El AUTOR QUIERE J,)EClR CON '' ERA LA CIENCIA PERFECTA 11
• 

A).- QUE ERA UN SUBIDO SENTIR 

B)s- QUE LOS SABIOS LA PUEDEN VENCER 

e),- QUE HAY FACULTAD PARA COMPRENDERLA 

n),- QUE ERA UNA COSA TAN SECRETA. 
7 - J:"1 AllTQD !:$1"0 T ni:• 
I 1 l...L.. l"\U 1 I' &;;. ... l'.L.U&;;t 

Yo NO SUPE DONDE ENTRABA 

PERO CUANDO ALLÍ ME vf, 

SIN SABER DONDE ESTABA, 
. ' 

GRANDES COSAS ENTENDf, 

EN LO CUAL QUISO DAR A ENTENDER: 

A).- Que HABfA ENCONTRADO LA CIENCIA PERFECTA 

B),- QUE HABÍA LOGRADO LA UNIÓN CON LA AMADA 

e),- QUE SE ENCONTRABA SOLO 

D),- QUE TODO ERA PRODUCTO DE UN SUE~O 

E),- QUE ESTABA PERDIDO Y CASUALMENTE ENCONTRÓ LO QUE BU~ 

CABA, 

8.- COMPLE.TA EL SIGUrENTE PÁRRAFO DE ACUERDO AL TEXTO QUE A. 

CABAS DE LEER t 



ESTABA TAN EMBEBIDO, 

TAN ABSORTO Y AJENADO 

Que SE QUE DI MI SENTIDO 

DE' • • • • • • • • • • • • 

9.- EL SEN.TIMIENTO EL CUAL SE REFIERE EL AUTOR ES DE : 

A) AMOR MUNDANO · 

B) ODIO 

e) AMOR DIVINO. 

D) INDIFERENCIA. 

10~- EN EL TEXTO SE DICE QUE LA CIENCIA : 

A)·COMPLICA TODO 

B) ES PERFECTA. 

e) ES DE BAJO PODER 

D) ES IMPERFECTA. 
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lJ .• - EL CONCEPTO QUE TIENE EL AUTOR DEL TEXTO SQ.BRE Et,; SAB~R

ES DE : 

A),- EL SABER ES DE GRAN EXCELENCIA 

B),- EL SABER ES DE BAJO PODER 

e)= - EL S~.BER ES FÁCI U1ENTE VENCIDO 

o).- EL SABER ES FÁCIL DE EMPRENDER, 
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f.tJESTIONARIO, 

LEE CUIDADOSAMENTE LAS PREGUNTAS QUE APARECEN A CON. 

TINUACIÓN Y RESPONDE SEGÚN LAS INDICACIONES QUE SE TE DEN -

EN CADA UNA, 

1.- HABÍAS LEfDO ESTA U OTRA INFORMACIÓN PARECIDA ? PON UNA 

X SOBRE LA RESPUESTA QUE CORRESPONDE: 

SI ~so l. 

2.- S! CONTESTASTE fil_, INDICA CON ~UÉ FRECUENCIA LO HAN H.E. 

CHO, TACHANDO LA LETRA DE UNA DE·l.:AS OPCIONES SIGUIENTES 

A) • - MUCHAS VECES 

B).- ALGUNAS VECES 

·C) .- RARA VEZ 

D),- NO PUEDO.PRECISAR 

3~- A CONTINUACIÓN SE TE DAN VARIOS M~TODOS QUE SE UTILIZAN 

PARA RECORDAR LO LEfDO, SEÑALA SI EMPLEASTE UNO O VARIOS . 
DE ELLOS PARA RECORDAR, TACHANDO LA LETRA DE LA O LAS -

OPCIONES QUE CORRESPONDAN A LO QUE HICISTE 

A),- LO LEfSTE VARIAS VECES 

B),- SUBRAYASTE 

C) .- ELEGl.STE PALABRAS CLAVES 

D),- TE IMAGINASTE LA SITUACIÓN .. PERSONA, EVENTO, OBJETO, 

ETC1 

E).- RELACIONASTE LO LEÍDO CON ALGUNA EXPERI.ENCIA PROPIA 

F).- OTRAS. INDICA CUÁLES: --------------
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RESP01iDE BREVE."1E;ffE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS~ 

4.- WANDO NO ENTIENDES EL SIGNIFICADO DE UN.A PALABRA AL E.a 

TAR LEYENDO, ¿Que HACES?--------------

, 5, - CUANDO. NO ENTIENDES UNA ORACIÓN AL ESTAR LEYENDO, ¿ 0.UE -

HACES ? -------------------

6,- ¿ ACOSTUMBRAS LEER L.ON FRECUENCIA ? 

SI NO 

'. 7, - ¿ COANTO T!EMPO DEDICAS A LA LECTURA DIARIAMENTE ? ...._ __ 

8,- APARTE DE LO QUE TE DEJAN ESTUDIAR EN LA ESCUELA, ¿ LEES -

OTRO TIPO DE LECTURAS ? 

sr NO 

9.- SI TU RESPUESTA ANTERIOR FUE AFIRMATIVA, ESPECIFfCA ¿ QuE 

TIPO DE LECTURA ? ----------------
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AfJEXO ma 8 

!&STRUCCIONES PARA EL ALUMNO. 

LEE CUIDADOSAMENTE ~os OBJETIVOS. QUE SE TE PLANTEAN., f¡S.f 

COMO EL. TEXTO QUE APARECE A CONTINUACIÓN. 

UNA VEZ QUE HAYA$ LefDO CADA CUADRO, RESPONDE CUANDO SEA 

NECESARIO. SI NO PUEDES CONTESTAR ALGUNO, VUELVE A ESTU. 

DIAR LA INFORMACIÓN QUE. SE TE DIÓ CON ANTERIORIDAD, 
. . 

PARA VERJ.:FfCAR sr TUS RESPUESTAS HAN SIDO CORRECTAS, PA. 

SA A LA. Ot.TlMA HOJA DE' ESTE CUADERNILLO EN DONDE. APARECEN, 
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OBJETIVO GEi~EHAL~ 
EL ALUMNO CONOCERÁ ALGUNAS DE LAS CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES ACERCA DE LOS PECES. 

CONDUCTAS' DE ENTRADAS: 

Los ALUMNOS SABRAN LEER y ESCRIBIR 

' OhJEíIVOS ESPECIFICOS! 
EL ALUMNO: 

1.- SEÑALARÁ LA IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA EVOLUCIÓN Y -

EXISTENCIA DE LOS PECES, 

: 2,.- DESCRIBIRÁ LAS DIFERENTES CARACTERfSTlCAS QUE PUEDEN -

PRESENTAR LOS PECES, 

1 3,- SEt'lALARÁ LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS .LOS PECES 

QUE LES HAN SIDO MOLDEADAS POR EL MEDIO ACUÁTrco • 

. 4,- MENCIONARÁ A QUE SE HAN DEBIDO LAS MODIFICACIONES DE -

ESTRUCTURA, FORMA, ALETAS,· ETC. QUE SE ENCUENTRAN EN LOS 

PECES, 

5~- MENCIONARÁ LA EXISTENCIA .DE LA GR.AH VARIEDAD DE TAMAflOS 

Y FORMAS QUE PRESENTAN i..OS PECES* 

6 .. - ESPECIFICARÁ QUE DE ENTRE TODOS LO~VERTEBRADOS LOS PECES 

SON LOS: MAS ANTIGUOS QUE POBLARON LA TIERRA. 

7.- ESCRIBIRÁ CUAL FUé EL PROCESO EVOLUTIVO QUE.DIO ORIGEN -

AL HOMBRE, 
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LOS.PECES: 

HASTA HACE ALGÚN TIEMPO, ERA TODAVÍA MUY LIMITADO 

LO QUE SE SABÍA ACERCA DE-LA VIDA DE LOS PECES, DE COMO 

SE DESARROLLARON, COMO ESTÁN ORGANIZADOS EN SU MEDIO A

CUÁTICO, ETC. PORQUE SU MEDIO AMBIENTE NOS ES TOTALMENTE 

EXTRA~O Y AUNQUE EN CIERTO MODO PODRfAMOS CONSIDERARLOS 

NUESTRO PARIENTES AUNQUE LEJANOS, HACE MUCHISIMO TIEMPO 

QUE SU ™ Y SU FORMA TOMARON UN RUMBO COMPLATAMENTE -

DISTINTO AL NUESTRO, Su EVOLUCIÓN Y SU EXISTENCIA HAN -

ESTADO SIEMPRE DETERMINADOS POR EL AGUA Y EL AGUA TIENE 

PRO'PIEDADES MARCADAMENTE DISTINTAS DEL AIRE QUE NOS R.Q. 

DEA. 

~l:>t- LA, VIDA Y FORMA DE LOS PUEBLOS TOMARON UN RUMBO Dl. 
-;; 

FERENTE AL NUESTRO, YA QUE EL HA DETER. 

MINADO SIEMPRE SU --...,..----Y SU --..,..,..----

2.- ¿ POR QUÉ ERA MUY LIMITADO, HASTA HACE ALGÚN TIEMPO 

LO QUE SABÍA ACERCA DE LA VIDA DE LOS PECES ? 

3r- ¿ CUAL FUÉ LA CAUSA DE QUE SU VIDA Y SU FORMA TOMARAN 

UN RUMBO Df STINTO AL NUESTRO ? 

-·--·~-----------------------
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APROVECHANDO CADAl.UNCÓN DE SU VASTO DOMINIO, LOS 

PECES SE HAN DESARROLLADO FANTÁSTICAMENTE. HAY PECES -

QUE RESPIRAN EN EL Al.B.E. LO MISMO QUE EN EL AfillA, OTROS 

QUE ANDAN Y VUtLAN AL IGUAL QUE NADAN, PECES VIVÍPAROS 

y PECES ovfpARQS, HAY POCOS· REDONDOS y PECES PLANOS, o 

EN FORMA DE Dm.Q.: PECES QUE NO PUEDEN VIVIR eoR·st MIS 

HQ.S_, PECES QUE EMIGRAN MILES DE KILÓMETROS, Y PECES QUE 

PASAN TODA SU VIDA EN UN MISMO AGUJERO, 

4,- ¿ POR QU~ SE HAN. DESARROLLADO FANTÁSTICAMENTE LOS -

PECES, 

5.- DESCRIBE CUÁLES SON LOS AMBIENTES EN DONDE PUEDEN RE~ 

PIRAR LOS PECES:----------------

6.- MENCIONA LAS DIFERENTES FORMAS DE DESPLAZAMIENTO QUE -

PUEDEN TENER LOS PECES 

7¡- DE ACUERDO A SU FORMA DE REPRODUCIRSE LOS PECES PUEDEN 

SER: ------------------------~----~ 

8.- CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FORMAS QUE PUEDEN TENER LOS -

1--Pe_c_e_s_: _-_-~_-_-_-_:-_-_-_--_:-_-_-_--_-_-_-_-_-_:-_-_:-_..;,;. __ _:-_--_-_---·-·;.;.,;·-·.....;.·_·-:=·_·-:_:_:.:.:.:_-
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:3, - r1ENC I ONA LAS DI FER ENTES FORMAS DE VI DA QUE PUEDEN ADOE. 

TAR LOS PECES:---------------

RECONOCEMOS MUCHAS ESPECIES DE PECES, Y PROBABLEMENTE 

HAY MUCHAS DE CUYA EXISTENCIA NO TENEMOS NOTICIAS. SIN EMBAB. 

GO A PESAR DE TODA SU ENORME DIVERSIDAD, HAY CIERTAS CARACT~ 

Rf STICAS QUE SON COMUNES A TODOS LOS PECES, QUE LES HAN SIDO 

MOLDEADOS POR EL AGUA QUE DOMINA A TQDO LO QUE SE MUEVE O Vl. 

VE EN ELLA. 

EL AGUA HA IMPUESTO A LOS PECES SU FORMA GENÉRICA, SU 

FORMA DE RESPIRAR, SUS MOVIMIENTOS Y SU FORMA DE REPRODUCCIÓN 

Y LES HA DADO UN SEXTO SENTIDO EXCLUSIVO QUE NO POSEE NINGÚN 

'OTRO ANIMAL, EL DE PERCIBIR CIERTAS COSAS DENTRO DEL AGUA, -

LA NATURALEZA DEL MUNDO ACUÁTICO, HA OFRECIDO A LOS PECES Atl 

PLIAS OPORTUNIDADES DE ESPECIALIZACIÓN QUE ELLOS HAN SABIDO -

APROVECHAR. 

PERO TODA ESTA DIVERSIDAD DE.AMBIENTES HA TENIDO SU -

EFECTO SOBRE LOS PECES. MUCHAS DE LAS INNUMERABLES MODI'FICA. 

CIONES DE ESTRUCTURA, FORMA, ALETAS, ETC, QUE SE ENCUENTRAN 

EN LOS PECES, SON SIM!llEMf:NTE MODIFICACIONES QUE SE HAN DESA 

RROLLADO PARA ADAPTARSE A UN MEDIO AMBIENTE DETERMINADO, 

10,- A PESAR DE LA GRAN DIVERSI.DAD DE ESPECIES QUE EXISTEN -

EL AGUA LES HA MOLDEADO : 

11,- ¿ CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES QUE EL AGUA LES 
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HA MOLDEADO : -----------------

11.-l CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES QUE EL AGUA -

LES HA IMPUESTO A LOS PECES ? ---------

12,- l POR QUÉ LA EVOLUCIÓN Y EXISTENCIA DE LOS PECES ES ... 

TOTALMENTE DIFERENTE A LAS NUESTRAS ? ------
-. .... ...... .. .. .. .. ~.... .... 

13.- l A QUE SE DEBE QUE LOS PECES PRESENTEN CAP~CTERÍSTICAS 

COMUNES A TODOS Ef:.LOS ADEMAÁS DE SUS CARACTERf STICAS-

ESPECfFICAS ? ----------------

14.- WÁL HA SIDO LA CAUSA DE LAS NUMEROSAS MODIFICACIONES -

DE ESTRUCTURA, FORMA1 AtETAS1.ETC, QUE HAN TENIDO?____..;· 

151- EN QUE CONSISTE EL SEXTO SENTIDO QUE PRESENTAN LOS PECES? 

16.- ALGÚN OTRO ANIMAL POSEE ESTE SEXTO SENTIDO ? -----
17 • - ¿ POR QUé ES .QUE NINGÚN OTRO ANIMAL LO POSEE • ----

IS .. - MENCIONE QUE MODIFICACIONES HAN SUFRIDO PARA ADAPTARSE A 

UN MEDIO AMBIENTE DETERMINADO : ··-------------
1 

1 
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Los PECES OCUPAN ESTE PLANETA POR.MILLONES y MILLóNES 
'. " ... ",. ""' . 

CRIANDO CRECIENDO, VIVIENDO Y MURIENDO EN CUALQUIER RINCÓN,-
. . . .. ... "' ....... 

DESDE CHARCOS HASTA INMENSOS OCEÁNOS, HAY MUCHAS MAS ESPECIES 

DE INSECTOS, PERO NI SIQUIERA LOS INSECTOS PUEDEN IGUALAR A -

!:.OS PECES EN VARIEDAD DE TAMAROS Y FORMAS, DE$DE DIMINUTOS A 

NIMALES HASTA MONSTRU()S DE 15 f1Ts·. DE LARGO, Y EN.TRE TODOS -

LOS VERTEBRADOS DE LA TIERRA, SON LOS MÁS ANTI~UOS, PUES PU~ . 
.. :.i.,._ 

BLAN LÁ TIERRA, MEJqR DICHO, LJ\s AGUAS MUCHOS AROS ANTES Di.: 

gu"'e .~L. PRIMERtr nE: ÉLi.os sE: AVENTURASE Á SA~tR Á LA Tl-ERRÁ ~ 
. . . . - .. ... ,._ .. 

PARA DAR COMIENZO AL LARGO PROCESO EVOLUTIVO QUE DIÓ ORIGEN 

A LOS MAMfFEROS Y FINALMENTE AL HOM~~E, 

19.- EN QUE MEDIOS L,OS PECES PUEDEN CRIARSE1 CRECER, VIVIR Y 

MOR.tR, 
.................. '11 ... 

. ~ ....... ~...... . . . . . .. .. ... .. 

... ~~-· . :· - .. 

20,- A PÉSAR DE LÁ GRAN CANTIDAD DE ESPECIES DE INSECTOS QUE 

~IS!,EN ESTOS NO PUEDEN lGUALAR A LOS PECES EN : ·--

21.- ¿ PoR QUE SE DICc QUE LOS PECES SON LOS VERTEBRADOS MÁS 

ANTIGUOS ? -----------------

22. - ¿ Que CONSECUENCIAS TUVO EL QUE LOS PECES' SE AVENTURÁRAN 

A SALIR A LA TIERRA ? __ ..__ ____ ,.;;.._ _ __..;.....-__ 

23.- ¿ COMO FUÉ EL PROCESO EVOLUTIVO QUE DIÓ ORIGEN AL HOMBRE? 
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· 24.- llEscRIBE CUÁLES SOO LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS QUE PUEDEN PRESEN_ 

TAR LOS PECES : ----------------

25,- l Pffi QlÉ LOS PECES ~ SUFRIOO TANTAS MCDIFIC.ACtOOES DE ESTRl.JCT1.RA, 

FOOW\,ALETAS1ETC, ?----~~~----~~~ 
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R E S P U E S T A S 

1.- AGUA, EVOLUCIÓN, EXlSTENCIA 

2,- PORQUE VIVEN EN UN AMBIENTE QUE NOS ES TOTAU1ENTE EXTRA. 

~o. 

3.- QUE EL AGUA HA SIDO LA QUE HA DETERMINADO SU EVOLUCIÓN -

Y EXISTENCIA. 

4,- PORQUE HAN APROVECHADO CADA TRINCÓN DE SU VASTO DOMINIO 

5,- HAY PECES QUE RESPIRAN EN EL AIRE LO MISMO QUE EN EL A. 

GUA, 

6~- EXISTEN UNOS QUE ANDAN, VUELAN AL IGUAL QUE NADAN 

7,- Vrvf PARos u OvfPARos 
8,- REDONDOS, PLANOS O EN FORMA DE TUBO 

9,- HAY ALGUNOS QUE NO PUEDEN VIVIR POR SÍ SOLOS, OTROS QUE 

EMIGRAN MILES DE KILÓMETROS Y OTROS QUE PASAN SU VIDA -

EN UN MISMO AGUJERO 

10.- CARACTERfSTICAS QUE SON COMUNES A TODOS ELLOS 

11.- Su FORMA GEN~RICA, SU MANERA DE RESPIRAR, REPRODUCIRSE -

SUS MOVIMIENTOS Y UN SEXTO SENTIDO DE PERC!BIR LAS COSAS 
' 

DENTRO DEL AGUA QUE NO POSEE NINGÚN OTRO ANIMAL. 

l?.,- PORQUE SU VIDA Y FORMA HAN ESTADO SIEMPRE DETERMINADAS 

POR EL AGUA, LA CUAL TIENE PROPIEDADES MUY DISTINTAS -

DEL AIRE 

13,- A QUE LA NATURALEZA DEL MUNDO ACUÁTICO LES HA OFRECIDO 

AMPLIAS OPORTUNfDADES DE ESPECfALfZACIÓN QUE HAN SABIDO 

APROVECHAR, 

14, .. EL TRATAR DE ADAPTARSE A UN MEDIO AMBIENTE DETERMINADO 

15 .... EL PERCIBIR CIERTAS COSAS DENTRO DEL AGUA, 
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16.- (fo 

17.- PORQUE EL AGUA LES HA DADO GRANDES OPORTUNIDADES DE 

ESPECIALIZACIÓN QUE HAN SABIDO APROVECHAR, 

13.- HAN SUFRIDO MODIFICACIONES DE ESTRUCTURA FORMA, AL.E. 

TAS, ETC. 

l9i- DESDE CHARCOS HASTA OCEÁNOS, 

20.- lJ\ GRAN VARfEDAD DE TAMAÑOS Y FORMAS, QUE VAN DESDE 

DIMINUTOS .ANIMALES HASTA MONSTRUOS DE 15 METROS DE -

LARGO. 

21.- PORQUE PUEBLAN LAS AGUAS MUCHOS AflOS ANTES DE ~UE SE 

AVENTUREN A SALIR A LA TIERRA PARA DAR LUGAR A UN LAR 

GO PROCESO EVOLUTIVO 

22.- PROVOCAR UN LARGO PROCESO .EVOLUTIVO 

23.- Los PECES SE AVENTURARON A SALIR A LA TIERRA DANDO -

ORIGEN A LOS MAMÍFEROS Y FINALMENTE AL HOMBRE 

24 .... HAY P.ECES QUE. RESPIRAN EN EL AIRE LO MISMO QUE EN EL 

AGUA, OTROS VUELAN Y ANDAN AL IGUAL QUE NADAN, VlVf PA 

ROS Y OVÍPAROS, REDONDOS PLA_NOS Y EN FORMA DE TUBO, -

PECES QUE NO PUEDEN VlVIR POR ~f MISMOS, OTROS QUE EMl. 

GRAN MILES DE KILÓMETROS, OTROS PASAN TODA SU VIDA EN 

UN MISMO AGUJERO, 

25 - PARA ADAPTARSE A UN MEDIO AMBIENTE DETERMINADO, 
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A N E X O No. 9 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO. 

lee CUIDADOSAMENTE LOS OBJETIVOS QUE SE TE PLANTEAN, 

AS1 COMO EL TEXTO QUE APARECE A CONTINUACIÓN, 

UNA VEZ QUE HAYAS LEfDO CADA CUADRO, RESPONDE CUANDO 

SEA NECESARIO. Sf NO PUEDES CONTESTAR ALGUNA, VUELVE A EST!J. 

DIAR LA INFORMACIÓN QUE SE TE DlÓ CON ANTERIORIDAD, 

PARA VERIFICAR SI TUS RESPUESTAS HAN SIDO CORRECTAS,

PASA A LA ÓLTIMA HOJA DE ESTE CUADERNILLO EN DONDE APARECEN. 
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OBJETIVO GENERAL. 

EL ALUMNO SERÁ CAPAZ DE EXPLICAR BREVEMENTE Y CON SUS PRQ 

PIAS PALABRAS EL TEXTO DEL ARTISTA DEL TRAPECIO 

CO~.DUCTAS DE ENTRADA. 

EL ALUMNO SABRÁ LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

EL ALUMNO 

l,- DARÁ SU PROPIA DEFINICIÓN DE TRAPECISTA 

2.- EXPLICARÁ COMO ERA LA VIDA QUE LLEVABA EL TRAPECISTA. 

3.- MENCIONARÁ LA RELACIÓN DEL TRAPECISTA. Y LOS DEMAS H[ 

MANOS 

4.- DESCRIBIRÁ COMO ERAN LOS VIAJES DEL TRAPECISTA 

5¡- DrRÁ CUÁLES FUERON LAS PETICIONES QUE HIZO EL TRAPECIS 

TA, 

6.- MENCIONARÁ LAS PREOCUPACIONES DEL EMPRESARIO CON RESPEC_ 

TO AL ARTISTA, 
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" EL ARTISTA DEL TRAPECIO" 

FRANZ l<AFKA 
.. 

UN ARTISTA DEL TRAPECIO.- COMO ES DE TODOS CONOCIDO 

ES EL ARIE. QUE SE PRACTICA EN LO A!..IQ DE LAS CARPAS DE LOS 

CIRCOS Y ES UNO DE LOS MÁS DIFf CILES ENTRE TODOS LOS DISPQ 

NIBLES AL HOMBRE - Y - ÉL HABfA ORGANIZADO SU VIDA DE TAL -

FORMA, PRIMERO POR AFÁN PROFESIONAL.DE LOGRAR LA PERFECCIÓN 

Y DESPUES POR COSTUMBRE QUE YA SE HABfA VUELTO TIRÁNICA, -

QUE MIENTRA TRABAJARA EN LA MISMA ~OMPA~f A PERMANECERÍA DJ.A. 
Y NOCHE EN EL TRAPECIO. TODAS LAS NECESIDADES - POR OTRA -

PARTE MUY PElllJEÑAS- ERAN SATISFECHAS POR SIRVIENTES QUE SE 

TURNABAN y VIGILABAN DESDE ABAJO, Tono LO QUE SE NECESITA. 

RA ARRIBA LO SUBfAN Y BAJABAN CON CANASTILLAS CONSTRUfDAS -

ESPECIALMENTE PARA LA OCASIÓN, 

1.- EN QUE CONSISTE EL TRAPECISMO ? 

21- CUÁL ERA LA PRINCIPAL META DEL TRAPECISTA? 

3,- EN QUE CONSIST.fA LA COSTUMBRE TIRÁNICA DEL TRAPECfSTA ? 

4,- ftUE HACfAN LOS StRVIENTES ? 
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5.- POR MEDIO DE QUÉ LOGRABAN LO ANTERIOR ? 

DE ESTA FORMA DE VIVIR SE CREABA PROBLEMAS ESPECIALES PARA 

EL TRAPECISTA EN SUS RELACIONES CON EL RESTO DEL MUNDO. SQ 

LO ERA UN POCO MOLESTO DURANTE LOS OTROS NÚMEROS DEL PROGRA 

MA YA QUE NO SE PODfA OCULTAR QUE ~L ESTABA ALLÁ ARRIBA, -

AUNQUE AUNQUE PERMANECIERA INMÓVIL, SIEMPRE ALGÚN CURIOSO -

VOLTEABA HACÍA ÉL. PERO EL DIRECTOR SE MOSTRABA TOLERAi~TE -

PORQUE ERA UN EXCELENTE ARTISTA, EXTRAORDINARIO INSUSTITUj_ 

BLE, ADEMÁS ERA CONOCIDO QUE NO ViVfA ASÍ POR SIMPLE CAPRl. 

CHO Y QUE SÓLO AQUEL ESTILO DE VIDA LE PERMITfA ESTAR ENTR.E 

NANDO CONSTANTEMENTE Y CONSERVAR LA PERFECCIÓN DE SU ARTE, 

6,- QUÉ PROVOCABA LA FORMA DE VIDA DEL TRAPECISTA ? 

],- M!ENTRAS PASABAN LOS OTROS NÚMEROS.QUE HACÍA EL? 

8.- CUÁL ERA LA OPINIÓN QUE TENfA EL DIRECTOR DEL CIRCO ACER 

CA DEL TRAPECISTA ? 
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9.- POR QUÉ LLEVABA ESA FORMA O ESTILO DE VIDA ? 

ADEMÁS ALLÁ ARRIBA EN LAS ALTURAS SE ENCONTRABA MUY BIEN.

EN LOS DÍAS CÁLIDOS DE VERANO, SE ABRÍAN LAS VENTANAS LATL: 

RALES QUE ESTABAN ALREDEDOR DE LA CÚPULA, Y EL SOL Y EL Al. 
RE. ENTRABAN LIBREMENTE DÁNDOLE CIERTA BELLEZA AL LUGAR. Su 
TRATO CON LOS DEMÁS HUMANOS ERA MUY LIMITADO, ALGUNA VEZ -

TREPABA POR LA CUERDA UN COLEGA Y '-CHARLABAN DURANTE LAR.GO

TIEMP01 ÜTRAS VECES LOS OBREROS QUE REPARABAN LA CARPA CAM. 

B!ABAN CON ÉL ALGUNA PALABRA, O BIEN EL ELECTRICISTA QUE -

COMPROBABA LAS INSTALACIONES EN LA GALERÍA MÁS ALTA LE GRl 

TABA ALGUNA FRASE, USUALMENTE POCO COMPRENSIBLE. 

10,- Qu~ USABA DURANTE LOS DÍAS CÁLIDOS DE VERANO ? 

11.- CóMO ~RA LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS HUMANOS ? 

12.- CoN QUIENES LLEGABA A TENER ALGUNA RELACIÓN EL TRAP,E 

ClSTA ? ----·----------------
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13.- 0Ut ERA LO QUE QUERÍA LOGRAR EL TRAPECISTA PRINCIPALMEN. 

TE ? _______ ........__~-----------

14.- IlóNDE VIVÍA EL TRAPECISTA DfA Y NOCHE ? 

A NO SER POR ESTOS MOMENTOS SIEMPRE SE ENCONTRABA SOLO. ALG!l. 

NA VEZ, ALGÚN EMPLEADO, QUE PASEABA POR EL CIRCO A LA HORA -

DE LA .SIESTA ELEVABA SU MIRADA A LA CASI ATRAYENTE ALTURA, -

DONDE EL TBAPECISTA SE ENCONTRABA TRABAJANDO EN EJERCITAR SU 

AIITf. SIN SABER SI ALGUIEN LO OBSERVABA, Asf PODRÍA HABER CON. 

:, TINUADO SU ~XlSTENCiA EL ARTISTA DEL TRAPECIO A NO SER POR -

LOS IN~ITABLES Y CONSTANTES VIAJES DE UN LUGAR A QIBQ.. Y QUE 

, LE MOLESTABAN EN GRADO SUMO, Es CIERTO QUE EL EMPRESARIO CUl 

DABA DE QUE ESTE SUFRIMIENTO FUERA LO MENOR POSIBLE, 

EL TRAPECfSTA SALfA A LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL EN UN AUTO

. MÓVIL DE ~ARRERAS QUE CORRfA A LAS HORAS DE LA MADRUGADA CON é,,. . 

. EL FfN DE EVITAR EL TRÁFICO Y POR LAS CALLES DESIERTAS Y A ILA 

il, MÁXfMA VELOCIDAD DEMASIADO LENTA, srn EMBARGO, PARA EL ARTI~ 
~' 
. TA DEL TRAPECIO, 
1 

15.- QUÉ HACfA EL TRAPECISTA A LA HORA DE LA SIESTA? 

16 • - Qu IEN CUIDABA DE QUE ESTOS VIAJES FUERAN LO MENOS NOLES~ 

TO POSIBLE ? ---------------------
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17,- EN QUÉ ERA CONDUCIDO EL ARTISTA A LA ESTACIÓN DE FE 

RROCARRIL Y COMO ? 

18.- CON QUÉ FfN SE HACÍA ASÍ EL TRASLADO DEL ARTISTA? 

EN EL TREN SE ENCONTRABA UN COMPARTIMIENTO ARREGLADO SÓLO 

PARA EL EN DONDE SE ENCONTRABA, ARRIBA EN LA RED DE LOS -

EQUIPAJES, UNA SUSTITUCIÓN MUY POBRE Y MEZQUINA PERO DE -

ALGUNA MANERA SIMILAR A SU FORMA DE VIVIR, 

AL LLEGAR A SU DESTINO, YA ESTABA E.NARBOLADO El TRAPECIO, 

AÚN CUANDO NO SE HUBIERAN COLOCADO LAS TABLAS NI LAS PUEB. 

TAS, PERO PARA EL EMPRESARIO ERA EL MOMENTO DE MAYOR EELI.-
CIDAD CUANDO EL TRAPECISiA APOYÁBA EL PIE EN LA CUERDA Y -

EN UN INSTANTE SE ENCONTRABA DE &l.EY..9 EN EL TRAPECIO, 

A PESAR DE TODOS ESTAS PRECAUCIONES, LOS VIAJES MOLESTABAN 

GRAVEMENTE LOS NERYIOS DEL ARTISTA, DE TAL FORMA QUE P ,p~ 

SAR DE SER VENTAJOSOS ECONÓMICAMENTE, SIEMPRE RESULTABAN -

MOLESTOS 

19,...: CóMO ERA ARREGLADO EL COMPARTIMIENTO DEL TREN ? 

20,- CUANDO ERA EL MOMENTO DE MAYOR FELICIDAD PARA EL EMPRE. 

SARtO ? ---------------------
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21.- DE QUÉ SE VEfA AFECTADO EL ARTISTA DURANTE SUS VIAJES ? 

221- C6Mo ERA LA SUSTITUCIÓN DEL COMPARTIMIENTO DEL TREN ? 

-UNA VEZ DURANTE UN VIAJE, SE ENCONTRABA EL TRAPECISTA EN LA 

RED Y EL EMPRESARIO RECOSTADO EN EL RINCÓN DE LA VENTANA LE 

YENDO UN LIBRO, EL ARTISTA DEL TRAPECIO LE RECLAMÓ SUAVEMEti 

TE. LE DIJO MORDIENDOSE LOS LABIOS, QUE EN LO SUCESIVO ~

SITABA PARA PODER VIVIR NO UN TRAPECIO, COMO HASTA ESE MOMEti 

TO, SINO~, UNO FRENTE A OTRO, EL~EMPRESARIO ACEPTÓ INHEDIA 

TAMENT.E. PERO EL TP.APECISTA, COMO St QUISIERA DEMOSTRAR QUE -

LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL EMPRESARIO NO TE;Nf·A NINGUNA IHPOR. 

TANCIA, AflADIÓ QUE JAMÁS BAJO NlNGUNA CIRCUNSTANCIA, TRABAJA 

RfA ºEN YH SOLO TRAPECIO, PARECÍA HORRORIZARLE LA IDEA QUE LE 

1 
PUDIERA OCURRIR ALGUNA VEZ, El EMPRESARIO DETENIENDO Y OBSEB. 

VANDO CON CUIDADO A SU ARTISTA, DECU\RÓ NUEVAMENTE. Sü COMPLE. 

TA CONFORMIDAD, Dos TRAPECIOS SON MEJOR QUE SÓLO UNO. ADEMAS 
LOS NUEVOS EJERCICIOS PODRfAN SER MÁS VARIADOS Y Y.ISTOSOS, 

23.- Que LE RECLAMÓ EL TRAPECISTA AL EMPRESARIO ? 

24. - Qué LE HORRORIZABA AL TRAPECISTA ? 

' 
".''"' ... 

1 
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25,- POR QU~ ESTUVO DE ACUERDO EL EMPRESARIO EN PROPORCIQ. 

NARLE OTRO TRAPECIO AL ARTISTA ? , 

.. "· ... 

PERO EL ARTISTA DEL TRAPECIO SE ECHÓ A LLORAR DE NUEVO. -- ' -' : -
·EL EMPRESARIO"C.QNMIYI~NVOSE PROFUNDÁMENTE.1 SE LEVANTÓ DE 

QN SALTO Y eREGUNIÁNDOLE QUE u; OCURRÍA, Y COMO NO RECJ. -

BIERA NiftGuNA RESPUESTA, SE SUBÍÓ AL ASIENTO, LO ACARICIÓ 

Y ABRAZÓ, ESTRECHANDO SU ROSTRO CONTRA EL SUYO, HASTA SEN. 

TIR LAS LÁGRIMAS EN SU PIEL, DESPUÉS MUCHAS PREGUNTAS SIN 

RESPUEstAS, Y EAf..ABRAS CARIÑOSAS, EL TRAPEC[STA EXCLAMÓ -
~· _ENTRE SOLt:OZOS·: 

• Soto- CON UNA BARRA EN LAS f1ANOS, CoMó ERA POSIBLE QUE 
.. .. .. .. ~ ~ 

·Yít-M1VI.f:RA ~t, 

A PARTIR DE ESE MOMENTO LE FU~ FÁCIL AL EMPRESARIO CONSOLAR. 

LO, lE PROMETIÓ QUE EN LA PRIMERA ESTACIÓN, EN LA PRIMERA -

OPORTUNIDAD EN QUE SE DETUVIERA EL TREN, IELEGRAEIARfA PARA 

QUE LE FUERA INSTALADO UN SEGUNDO.TRAPECIO Y SE REPROCHÓ -

PROFUNDAMENTE A Sf MISMO LA CRUELDAD DE HABER DEJADO AL AR 
. ' 

TISTA TRABAJAR TANTO TIEMPO SIN UN SOLO TRAPECIOw Eff FfN -

DANDOL~ LAS GRACIAS POR HABERLE HECHO NOTAR Et·ERROR QUE -

HA!lfA MANTENIDO, DF. ESTA MANERA PUDO EL EMPRESARIO TRANQUI

LIZAR Al ARTISTA Y VOLVER A SU RINCÓN Y A SU LIBRO • . 

26-- Qué SUCEDIÓ CUANDO EL TRAPECISTA LLORÓ DE NUEVO ? 
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27.- CóMO CONSOLÓ EL EMPRESARIO AL ARTISTA ? 

.231- CuAL FU~ LA EXCLAMACIÓN DEL ARTISTA ENTRE S~L~OZOS ? 

29,- Qú~ FUt LO QUE PROMETIÓ EL EMPRESARIO AL ARTISTA ? 

3QTQU~ ERA LO QUE SE REPROCHABA PROFUNDAMENTE EL EMPRESi!_ 

'fUO? --------------------
.. ~-"- -~· .. • ,..-.~4 .·;.· ~-"' ...... _._ ..... -,, ................. ,. • 

i,:.._-¿?,. J 4t' .................... ·~:r~· ...... :~· r-- ·;... . .. .. . ... . . -·:-

:31,~~.Cuj.NDO VOt.VIÓ EL EMPRESARIO A SU RINCÓN Y A SU LIBRO ? 

SIN EMBARGO NO ESTABA TRANQUILO, CON PREOCUPACIÓN ESPIABA. -

A ESCONDIDAS POR ENClMA DE SU LIBRO, AL TRAPECISTA. SI TA. 

LES PENSAMIENTOS HABfAN EMPEZADO A ATORMENTARLE. PonRfAN -

CESAR POR COMPLETOª? No S.EGUIRÍAN AUMENTANDO IÚA A 1ÚA NO 

AMENAZARfAN SU EXISTENCIA ? Y EL EMPRESARIO, CON UN SENTl. 

MIENTO DE AU\RMA, CREYÓ VER EN AQUEL SUEÑO Eff APARiENCiA -

TRANQUILO EN QUE HABf AN TERMINADO LOS SOLLOZOS, COMO COMEN

ZÓ. A DIBUJARSE LA PRIMERA ARRUGA EN LA LISA E JNEANTIL fREli. 

TE DEL ARTISTA DEL TRAPECIO. 
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32a- QUÉ HACfA EL EMPRESARIO POR ENCIMA DE SU LIBRO ? 

"»• - ·CuALts- ERAN- ~QS l'RINC:WALES PE-NS~HENTOS QUE INQUIETA 

BAN .AL EMPRESARIO ? ------------------

34.- CóMo INTERPRETÓ· EL EMPR~JARlQ AQUEL SUERO.EN APARIEN. 

CIA TRANQUILO ? 



235 

R E S P U E S T A S . 

f.· .. EN EL ARTE QUE SE PRACTICA EN LO ALTO DE LAS CARP-AS -

DE LOS CIRCOS. 

2.- UN AFAN PROFESIONAL DE LLEGAR A LA PERFECCIÓN 

3·;:: PERMÁNECER DfA y NOCHE EN EL TRAPECIO 

4·,·;_ SATISFACER LAS PEQUEÑAS NECESIDADES DEL TRAPECISTA. 
.. . 

5,- PoR MEDIO DE CANASTILLAS ESPECIALES 

6,- PROBLEMAS EN SUS RELACIONES CON EL RESTO DEL MUNDO 

],- PERMANECfA INMÓVIL EN LO ALTO DEL TRAPECiO 

8.- Que ERA EXCELENTE, EXTRAORDINARIO E INSUSTITUIBLE 

9,- PORQUE ESTA VIDA LE PERMITÍA ÉSTAR ENTRENANDO CON~ 

T:ANTEMENTE, 

10~- SE ABRfAN LAS VENTANAS LATERALES PARA QUE ENTRARAN EL 
. 

AIRE Y EL SOL DÁNDOLE CIERTA BELLEZA AL LUGAR. 

li·l- ltMtTADA 

12,- CON SUS COLEGAS, SIRVIENTES, ·OBREROS Y ELECTRICISTAS 

· 13, - [.A PERFECCIÓN DE SU ARTE 

14,- EN EL TRAPECIO 

lS.- TRABAJAR E,JERétTANDO su ARTE 

16 l - Et~ EMPRESAR i o 

17.- EN UN ÁUTOMÓVIL DE CARRERAS EN LÁ MADRUGADA y A LA MÁ 

XIMA VELOCIDAD. 

18,- PARA EVI.TAR EL TRAFICO 

19,.-.· ARREGLABAN LA RED DE EQUIPAJES EN FORMA SiMILAR A LA -

FORMA DE VIDA DEL TRAPECISTA, 

20,.-. CUANDO EL TRAPECISTA SI: ENCONTRABA DE NUEVO EN EL TRAP.E. 

ero, 



21.- DE SUS NERVIOS 

22.- POBRE Y MEZQUINA 

23, - LE P IDlÓ OTRO TRAPECIO, 

24, ... LA IDEA DE TRABAJAR EN UN SÓLO TRAPECIO . 
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25,- PORQUE LOS NUEVOS EJERCICIOS PODRÍAN SER MÁS VARIADOS Y 
.. 

vtsrosos. 
26·::: Et: eMPRi:s"ARio sE coNMovió PRof:Uf.inAf1eNrE 
2t:-;.. si: süsro ÁL As·ri:Nro Lo ÁcÁRic1ó v .ABRAzó Le Hrzo MucHAs 

PREGUNTAS Y LE DfJO PALABRAS CARI~OSAS, 

28,- SóLO CON UNA BARRA EN LAS MANOS CÓMO ERA POSIBLE QUE YO 

VIVI~RA ASf, 

~_3, = Que EN LA PR f MERA ESTAC I.ÓN O EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD 
. . ... ... . . . . .... . ' .. ... 

TELEGRAFlA~IA PARA QUE LE INSTALARAN UN SEGUNDO TRAPECIO 

3'0,- Su CRUELDAD POR HABER DE,JADo AL TRAPECISTA TRABAJAR Dl!. . - . 
RANTE TANTO TIEMPO EN UN SOL.O TRAPECIO, 

31.- CUANDO CREYÓ HABER TRANQUILIZADO AL ARTISTA 

32,- ESPIAR A ESCONDIDAS ÁL TRAPEClSTA, 

33 i- SE PREGUNTABAN SI CESARfAN LOS PENSAMI;ENTOS DEL TRAPEClS. 
. . . 

TA O SEGU!RfAN AUMENTANDO DÍA A. Df A V Sf ESTOS NO AMENA 

ZARfAN SU EXISTENCIA. 

34.- CREY6 VER cOMo si: niBuJABA LA PRIMERA ARRUGA EN LA LISA 

E INFANTtL FRENTE DEL TRAPECISTA, 
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A N E X O No. 10 

INSTRUCCIONES PARA EL AWMNO. 

LEE cuÍDÁDOSAMENTE LOS OBJETIVOS QUE SE TE PLANTEAN 

ASf COMO EL TEXTO QUE APARECE A CONTINUACIÓN, 

UNA VEZ QUE HAYAS LEfDO CADA CUADRO, RESPONDE CUAfi. 
. •.-.......... -- ·-· .. 
DO SEA NECESARIO, SI NO PUEDES CONTESTAR ALGUNO, VUELVE A -
• .. ,¡ .. • .•• -~ ,.. • .. • ~ .. • • - • • • - .. .. • • 

ESTUDIAR LA INFORMAC.IÓN QUE SE RE DlÓ CON ANTERIORIDAD, 

PARA VERÍFi.cÁR sr TUS RESPUESTAS HAN SIDO CORRECTAS,

PASA A LA ÚLTIMA HOJA DE ESTE CUADEP ... "!ILLO DONDE APARECEN. 
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EL OBJETIVO GENERAL DE ESTE TEXTO ES QUE EL ALUMNO 

CONOZCA ALGUNAS DE LAS CARACTERf STICAS DE LA CIEN. -

CIA DIVINA, 

CONDUCTAS DE ENTRADA: 

Los ALUMNOS SABRAN LEER y ESCRIBIR 

OBJETIVOS ESPECtFICOS: 

EL ALUMNO: 

!.- SERALARÁ l.J\. DIFERENCIA ENTRE LAS CIENCIAS HECHAS -

POR EL HOMBRE Y LA CIENCIA DIVINA. 

2;- MENCIONARÁ POR QUÉ EL SER HUMANO NO PUEDE EXPLICAR 

ESTA CtENClA. 

3,- DescRIBtRÁ cOMo es LA CIENCIA PERFECTA, SEGÚN AL -

AUTOR DEL TEXTO, 

4,- ESCRIBIRÁ EN QU~ CONSISTE LA DIVINAL ESENCIA. 



COPLAS HECHAS SOBRE UN EXTASIS DE ALTA. 

SAN JUAN DE LA CRUZ. 

CONTEMPLACIÓN,-

. ENTREMt DONDE NO SUPE, 

Y QUEDAME NO SABIENDO : 

TODA CIENCIA IRASCENDIENDO, 

Yo NO SUPE DONDE ENTRABA, 

PERO, CUANDO ALLf ME vf, 
. .. ' ... ,. 

SIN SABER DONDE ME ESTABA, 

GRANDES COSAS ENTENDf: 

No JllRf. LO QUE SENT f, 

Que ME QUEDÉ NO SABIENDO, 

TODA CIENCIA TRASCENDIENDO, 

239 

l. - ¿ PoR QU~ 'NO SUPO A DONDE ENTRÓ ? ----------

2.- l A QUé SE REFIERE CON: 

"No DIRÉ LO QUE SENT t, 
Que ME QUEDE NO SABIENDO" 

3.- ¿ A QU~ ClENCIA SE REFtERE EL AUTOR ? -· ..........., ____ _ 

I 



DE .eAZ. Y DE PIEDAD 

EP.A LA CIENCIA PERFECTA, 
. . . .. 

EN. PROFUNDA SOLEDAD, 

ENTENDIDA Vf A RECTA: 

EP~ COSA TÁN SEGREIA, 

. QuE ME QUEDé BALBUCIANDO, 

TODA CIENCIA TRASCENDtENDO. 
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4, - l CóMo ERÁ iA éI.ENCtA PERFECTA ? ---------

5,- ¿ A QUE SE REFERIA CON : 

,, Que ME QUED~ BALBUCIANDO" 

ESTABA TAN EMBEBIDO, 

TAN ABSORTO Y t'\JENADO 

Que. SE. QUEDÓ MI SENTIDO 

DE TODO $EflTtR PRIVADO: 

Y EL ESf fRITU DOTADO 

DE UN eNTENDER NO EN.TENDI~NDO, 

TODA CIENCIA TRASCENDIENDO. 

6~- OlJE Qut'Z6 DECIR CON: 

"ESTABA TAM EMBEBIDO, 

TAN ABSORTO Y AJEHADO" 

·. 
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].- ¿ POR QUÉ SE QUEDÓ DE TODO DENTIR PRIVADO ? 

8.- l A QUE SE REFIERE CON 
11 Y EL ESPÍRITU DOTADO, 

DE UN ENTENDER NO ENTENDIENDO" 

EL QUE ALLf LLEGA DE VERO, 

DE Sf MISMO DESFALLECE: 

CUANTO SABfA fRIMEBO 

MUCHO BAJO LE PARECE: 

Y SU CIENCIA TANTO CRECE.,,. 

QuE SE QUEDA NO SABIENDO, 

TODA C.tENCIA TRASCENDIENDO, 
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• .., ~ ... • • .. • • • ~' .. • - .... ,. • .. • ... .. • .. .. .. • • .. .. ..... > ... - • 

9 •. - ¿ Que SIGNIFICA: 

"CUANTO SABIA PRIMERO, 

MUCHO BAJO LE PARECER 

CUANTO MÁS ALTO SE SABE, 

TANTO MENOS ENTENDfA 

Que ES LA TENEBROSA NUBE 
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QuE A LA NOCHE ESCLARECIA 

POR ESO QUIEN LA SABÍA 

QUEDA SIEMPRE NO SABIENDO, 

TonÁ ciENcrÁ TRAscENntENDo. 
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10,- ¿ CUÁL 65 LA INTERPRETACIÓN DE LA ESTROFA ANTERIOR ? 

ESTE SABER SABIENDO NO SABIENDO • 
Es DE TAN AJ.IQ. PODER, 

Que LOS SABIOS ARGUYENDO 

JAMÁ.S LE PUEDEN VENC,R: 

Que NO lL~GA su SABER 

A NO ENTENDER ENTEND if:NDO, 

TODA CIENCIA TRASCENDIENDO, 

Y ES DE TAN ALTA EXCELENCIA 

AQUESTE SUMO SABER, 

Que NO HAY FACULTAD NI CIENCIA 

Que LE PUEDAN EMPRENDER: 

QUIEN SE SUPIERE VENCER 

CON UN SABER NO SABIENDO, 

IRA SIEMPRE TRASCENDIENDO, 

ll,- ¿ POR QUé LOS SABIOS ARGUYENDO NO PyEDEN VENCER A ESTE 

SABER? -----------------
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12.- ¿ Qu~ SIGNIFICA : 

"QUIEN SE SUPIERE VENCER, 

COÑ ÚÑ NO .SABER SAsl ENDO, 

IRÁ SIEMPRE TRASCENDIENDO" 
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13.- ¿ POR QUÉ AL QUE SE ENCUENTRA CON LA DIVINIDAD, SUS -

CONOCIMIENTOS NO LE PUEDEN AYUDAR A EXPLICARLO ? 

y SI LO QUER~IS OIR: 

CoNSISTE ESTA SUMA CIENCIA 

EN UN. SUBIDO SEÑTIR 

DE i.A DiviNÁ: Esceticii · 
Es oBRÁ DE su CLEMENCIA 
HACER QUEDAR NO ENTENDIENDO, 

TODA CIENCtA TRASCENDIENDO. 

14.- ¿ A QU~ CIENCIA SE REFIERE EL AUTOR DEL POEMA ? 

15.- l POR QUI~N SE DA ESTE TIPO DE VIVENCIÁ ? 

16,- ¿ EN QUÉ CONSISTE LA DIVINA EscENCIA ? ------
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RESPUESTAS. 

le- PORQUE ENTRÓ A UN LUGAR QUE ESTÁ MÁS ALLÁ DE LOS Li 

MfTES DE LA RAZÓN HUMANA .. ,. . . 
.2, .... St:GÓN EL AUTOR, EL SER DE QIOS ESTÁ MAS ALLÁ DE TODO 

SER, ES DECIR, TRASCIENPE A LA VISIÓN DEL SER 

3. ..... A LA CIENCIA DIVINA (METAFÍSICA), QUE ES SUPERIOR A -
. . 

TODA COMPRENSIÓN HUMANA, 

4l,.. LLENÁ DE PAZ, TRÁNGUILIDÁD y SECRETA. 

5,- A QUE. LO QUE HABÍA vi'vú>0 ERA TAN SORPRENDENTE cauE -

APENAS Y POD {A HABLAR 

6.- Que ESTABA rÁÑ ENTREGADO QUE-SE ALEJA DE l.A REALIDAD 

],- PORQUE SUS SENTIDOS FfSICOS NO LE PERMITEN EXPLICARSE 

LO QUE SUCEDÍA DENTRO DE ESA CIENCIA. 

8.- Que A PESAR DE QUE EL ESPfRITU SE DA CUENTA DE LA EXJS 

i~A-PE !'L~ SUPREMO, No· PUEDE DARLE UNA EXPl,.lCACIÓN 

"9,- Que EL CONOCIMIENTO ÁDQUIRÚ)O CON ANTERIORIDAD ES DEMA 

SÍADO Pl;QOEfJO P.ARA PODER EXPL.-ICAR. LO QUE ESTÁ VIVIENDO 

10,- CUANTO MÁS SE ESTÁ ADENTRADO CON LA DIVINIDAD, MÁS D.IJ. 

DAS SE TI.ENEN ACERCA DE ELLA, 

11.- PORQUE SU CIENCIA ES TAN POBRE QUE NO PUEDEN EXPLICAR 

ESTA GRAN VtVENClA, 

12,- Que SOLAMENTE CAPTANDO LA EXISTENCIA DE -ESTA EXPERIEM. 

CIA SE PODRÁ IR TRASCENDIENDO, 

13,- PORQUE VA MÁS ALLÁ DE TODA CIENCIA CONOCIDA Y CREADA -

POR EL HOMBRE, 

14,~ A LA CJENCIA DIVINA. 



15.- PoR LA CLEMENCIA DE Dtos. 
16,- EN UN SUBIDO SENTIR. 
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A N E X O. No. 11 

IN.STRUC.CI ONES ~· 

A CONTINOAClbN SE TE P~ESENTA UNA LECTURA, LA CUAL 
IlEBES LEER [lNA SOLA VEZ CON MUCHO CUIDADO. A MEDl 
:DA QUE V.4YAS LEYE~DO- Sl)BRA\Y\ LQ_._Q.UE CONSIDERES MAS 
IMPORTANTE, YA QUE AL TER.MINAR ELABORARAS UN BREVE 

RESUMEN SOBRE EL TEMA QUE LEISTE. 
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LOS PECES. 

HASTA HACE ALGÚN TIEMPO, ERA TODAVÍA MUY LIMITADO 

LO QUE SE SABÍA ACERCA DE LA VIDA DE LOS PECES: DE COMO SE 

DESARROLl.AAON, COMO ESTÁN ORGAN.IZADOS. EN SU MEDIO ACUÁTICO -

Et~.• P-oRQUE SU MEDIO AMBIENTE, NO .ES TOTALJ.1ENTE EXTRAÑO, Y -

AUNQUE EN· éÍERTO ·MODO PODRfAMOS CON$:l_DERARLOS NUES.TRQS PARIE.t:! 
"- • !. ·- ... 

rÉs i:~JÁÑas·; HÁci: M'uéHi"sú10 rreMPo QUE su v IDA v su FORMA -
' 

TOM;ARON UN.RUMBO COMPLETAMENTE DISTINTO AL NUESTRO, Su EVOL!L 

CIÓN Y SU EXISTÉNCI~ HAN ESTADO SIEMPRE DETERMINADOS POR EL 

AGUA TIENE PROPIEDADES MARCADAMENTE DISTINTAS DEL AIRE QUE -

NOS RODEA. 

APROVECHANDO CADA RINCÓN DE SU VASTO DOMINIO, LOS . .. 

PECES s{'HAN.DESARROLLADO FANTÁSTICAMENTE. HAY PECES QUE RE~ .. -, ... 

PIRj\N AIRE Lq.,..MISMO QUE AGUA, OTROS QUE VUELAN IGUAL QUE NA 
..... ,. _,_ .',t.~;.._ • ~ 4; ..... 

DÍ{N, PEG~~-\t!Vf PAROS Y PÉCES (jy'.f PAROS, HA Y PECES REDONDOS Y 

PECES PLANos·o EN FORMAD-E TUBO: PECES QUE NO PUEDEN VIVIR 
~ . ~ 

POR Sf MISMOS, PECES QUE EMIGRAN MILES DE KILÓMETROS, Y PE. 

CES QUE .PASÁN TODA SU VIDA EN UN MISMO AGUJERO. RECONOCEMOS 

MUCHAS ESPECIES DE PECES, Y PROBABLEMENTE HAY MUCHAS MÁS DE 

CUYA -EXISTENCIA NO TENEMOS NOTICIA. SIN EMBARGO, A .PESAR DE 

TODA ESA ENORME DIVERSIDAD HAY CIERTAS CARACTERf STICAS QUE -
:; 

SON COMUNES A TODOS LOS PECES, Y QUE LES HAN SIDO MOLDEADAS 

POR EL AGUA, QUE DOMINA TODO LO QUE SE MUEVE O VIVE EN ELLA 

EL AGUA HA IMPUESTO A LOS PECES SU FORMA GENÉRICA 

SU FORMA DE RESPIRAR, SUS MOVIMIENTOS Y SU FORMA DE REPRODU~, 

ClÓN • Y LES HA DADO UN SEXTO SEfffi,PO EXCLUSIVO QUE NO POSEE 
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NINGÚN OTRO ANIMAL, EL DE PERCIBIR CIERTAS COSAS DENTRO 

DEL AGUA. LA .NATURALEZA DEL MUNDO ACUÁTICO, HA OFRECIDO 

A LOS PECES. 



'A N E X o No. 12 

LEE CON ATENCION LA LECTURA QUE A 
CONTINLJACION SE TF PRESENTA Y REA 
LIZA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES 
QUE SE TE PIDEN DESPlJES DE CADA PA 
RRAFO, RESPONDE A LAS CUESTIONES -
QUE SE TE PL4NTfAN11 HACIENDO UN A 
NALISIS DE LAS MISMAS: 
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EL ARTISTA DEL TRAPECIO: 

UN ARTISTA DEL TRAPECIO - COMO ES DE TODOS CONOCIDO, 

ES EL ARTE QUE SE PRACTf CA EN LO ALTO DE LAS CARPAS DE LOS 

GRANDES CIRCOS Y ES UNO DE LOS MAS DIFÍCILES ENTRE TODOS -

LOS DISPONIBLES AL 1-lOMBRE - Y ÉL HABfA ORGANIZADO SU VIDA 
. 

DE TAL FORMA, PRIMERO POR AFÁN PROFESIONAL DE LOGRAR LA -
. 

PERFECCIÓN Y DESPUÉS POR COSTUMBRE QUE YA SE HABÍA WELTO 

TIRÁNICA, QUE, MIENTRAS TRABAJARA EN LA MISMA COMPA~fA, -

PERMANECfA DfA Y NOCHE EN EL TRAPECIO. 

A) IMAGINATF UN TRAPECISTA PRACTICANDO fONSTANTE. 
MEiffE Y S!U DESCJ\i~SO - DlA Y NOCHE - SU ARTE: 
TODAS LAS NECESIDADES - POR OTRA PARTE MUY PEQUEÑAS - ERAN 

SATISFECHAS POR SIRVIENTES QUE SE TURNABAN Y VIGILABAN DE~ 

DE ABAJO. Tono LO QUE SE NECESITARA ARRIBA LO SUBfAN y BA. 

JABAN CON CANAST.I LLAS CONSTRU f DAS ESPECIALMENTE PARA LA ~ 

CASIÓN. 

DE ESTA FORMA DE VIVIR SE CREABAN PROBLEMÁS ES?E 

CIALES PARA EL TRAPECISTA EN SUS RELACIONES CON.EL RESTO -

DEL MUNDO. SóLO ERA UN POCO MOLESTO DURANTE LOS OTROS NÚME 

ROS DEL PROGRAMA VA QUE NO SE PODÍA OCULTAR QUE ÉL ESTABA 

ALLÁ ARRIBA, AUNQUE PERMANECIERA INMÓVIL, SIEMPRE ALGÚN -

CURIOSO VOLTEABA HACÍA ÉL1 PERO EL DIRECTOR SE MOSTRABA -

TOLERANTE PORQUE ERA UN EXCELENTE ARTISTA, EXTRAORDINARIO 

E INSlSTITUI.BLE, ADEMAS ERA CONOCIDO QUE NO VlVlA ASf POR 

SIMPLE CAPRICHO Y QUE SOLO AQUEL ESTILO DE VIDA LE PERMITfA 

ESTAR ENTRENANDO CONSTANTEMENTE Y CONSERVAR LA PERFECCIÓN 
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DE SU ARTE, 

sl IMAGINATE LA CANTIDAD DE PROBLEMAS QUE EL 
TRAPECISTA OC.ASIONABA AL EMPRESARIO Y DEft'.AS PERSONAL -
DEL CtRCO, POR SU CONSTANTE ENTRENAM!ENTO: 

ADEMÁS Al,.LÁ EN LAS ALTURAS SE ENCONTRABA MUY 

BIEN, EN LOS Df AS CÁLIDOS DE VERANO, SE ABRfAN LAS VER 

TANAS LATERALES QUE ESTABAN ALREDEDOR DE LA CÚPULA, Y -

EL SOL Y EL AIRE ENTRABAN LIBREMENTE DÁNDOLE UNA CI.ERTA 

BELLEZA AL. LUGAR, Su TRATO CON LOS DEMÁS HUMANOS ERA -

MUY LIMITADO. ALGUNA VEZ TREPABA POR LA CUERDA ALGON CQ 

LEGA, SE SENTABA A SU LADO EN EL.TRAPECIO, CADA UNO APQ. 

VADO EN UNA CUERDA Y CHARLABAN DURANTE LARGO TIEMPO. -

OTRAS VECES LOS OBREROS QUE REPARABAN LA CARPA CAMBIARAN 

CoN ~l ALGUNA.PALABRA, O BIEN EL ELECTRICISTA QUE COMPRQ. 

BABA LAS INSTALACIONES EN LA GALERfA MÁS ALTA LE GRITABA 

ALGUNA FRASE, USUALMENTE POCO COMPRENSIBLE. 

A NO SER ESOS MOMENTOS SIEMPRE SE ENCONTRABA -

SOLO. ALGUNA vez, ALGÚN Et"tPLEAD01 QUE PASEABA POR EL CIR. 

CO A LA HO!t\ DE LA SIESTA, ELEVABA SU MIRADA A LA ATRAYEt! 

TE ALTURA, DONDE EL TRAPECISTA SE ENCONTRABA TRABAJANDO -

EN EJERCITAR SU ARTE SIN SABER QUE ALGUIEN LO OBSERVABA. 

e) .P!EHSA EN LA ESCASA COMUNICACIQN. CON QUE COfi 
TJlBA EL ARTISTA, 
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1.- CONOZCO A ALGUIEN TAN EXC~NTRlCO n CAPRICHOSO EN SU 
FORMA DE VIVIR? 

2.- A TU MODO DE VER, SE JUSTIFICA EL ESTILO DE VIDA -
DEL TRAPECISTA,¿ PÓR QUE? 

3.- lHUBIERA SIDO YO TAN TOLERANTE COMO EL DIRECTOR DEL 
CIRCO? 

4,- .MENCIONA TRES PROBLEMAS ~UE A TU JUICIO OCASlONABA
E( ARTISTA AL EMPRESARIO Y COMPAÑEROS DEL CIRCO CON 
SU 'FORMA DE VIDA. 

5,- lDE QUE HABLARÍAN CON ÉL LAS PERSONAS CON LAS QUE -
LLEGABA A HABLAR? 

.... ¡ • 

Ast PODfA HABER CONTINUADO SU E.XIST,ENCIA EL ARTIS-
TA DEL TRAPECIO A NO SER POR LOS INEVITABLES Y CONSTAN-
tES VIAJES DE UN LUGAR A OTRO Y QUE LE MOLtSTABAN EN --
GRADO SU.MO, Es CIERTO QUE EL EMPRESARIO CUIDABA DE QUE -
ESTE SUFRIMIENTO FUERA LO MENOR POSIBLE. 

EL TRAPECISTA SALfA HACl.A LA ESTACIÓN DEL FERROCA-
RRIL EN UN AUTOMÓVIL DE CARRERAS QUE CORRIAN A LAS HORAS 
DE LA MADRUGADA CON EL FIN DE EVITAR EL TRÁFICO Y POR -
LAS CALLES DESIERTAS Y A LA MÁXIMA VELOCIDAD DEMASIADO -
LENTA., SIN EMBARGO., PARA EL ARTISTA DEL TRAPECIO¡ 

EN EL TRENÓSE ENCONTRABA UN COMPARTIMIENTO ARREGLA
DO PARA EL EN D NDE ENCONTRABA., ARRIBA.1.EN LA RED DE LOS 
EQUIPAJES,, UNA SUSTITUCIÓN MUY POBRE Y MEZQUINA., PERO DE 
ALGUNA MANERA SIMILARJ A SU MANERA DE VIVIR. 

AL LLEGAR A SU DESTINO YA ESTABA ENARBOLADO EL TRA
PEClO.t AON CUANDO NO SE HUBIERAN COLOCADO LAS TABLAS NI
LAS PUERTAS, PERO PARA EL EMPRESARIO ERA EL MOMENTO DE -
MAYOR FELICIDAD CUANDO EL TRAPECISTA APOYABA EL PIE EN -
LA CUERDA EN UN INSTANTE SE ENCONTRABA DE NUEVO EN EL -
TRAPEC l Oí 
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A PESAR DE TODAS ESTAS PRECAUCIONES, LOS VIAJES MOLES-

TABAN GRAVEMENTE LOS NERVIOS DEL ARTISTA.1 DE TAL FORMA QUE

A PESAR DE SER VENTAJOSO ECONÓMICAMENTE, SIEMPRE LE RESULTA 

BAN MOLESJOS. 

D) IMAGINATE LAS PERIPECIAS DEL RECORRIDó QUE rENDRfAN 

QUE HACER EL ARTISTA Y EL EMPRESARIO CADA VEZ QUE SALIAN DE 

vrAJ.E, 

UNA VEZ DURANfE UN VIAJE., SE ENCONTRABA Et TRAPECISTA 

EN·~ RE~ Y,J::t;. .EMPRESARIO RECOSTADO EN El RINCON DE LA VEN

TANA LEYENDO UN LmRo. EL ARTISTA DEL TRAPECIO LE RECLAMO -

SUAVEMENTE. LE DIJO,, MORDI~NDOSE LQS LABIOS,, QUE EN LO SUCJ¡ 

S·IV0.1 NECESITAVA PARA PODER VIVIR NO EN UN TRAPECIO,, COMO -.. 
HASTA ESE MOMENTO~ SINO DOS,, UNO FRENTE A OTRO. 

fL ~SAlUO ACEPTO INMEDIATAMENTE. PERO EL TAAPECI~ 

TA COMO SI RUISIERA DEMOSTRAR QUE. LA ACEPTACI6N POR PARTE -

~ 'EHPRESAfii'o N0¡:(-EN'IA Nff{GUNA IMPORTANCIA.1 ARADI6 QUE JA

MA$1 BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA., TRABAJARfA EN UN ~OLO TRA

PECIO aPA.~ECfA HORRO.RIZARLE LA IDEA QUE LE PUDIERA OCURRIR -

ALGUNA VEZ. EL EMPRESARIO DETENIENDO Y OBSERVANDO CON CUIDA 

DO A su ARTISTA.1 DECLARÓ NUEVAMENTE su· COMPLE.TA CONFORMIDAD 

nc>s TRAPECIOS SON MEJOR QUE SOLO UNO. ADEMAS LOS NUEVOS EJER 

CICIOS PODRfAN SER MÁS VARIADOS Y VISTOSOS. 

PERO EL ARTISTA DEL TRAPECIO SE ECHO A LLORAR DE NUEVO, 

EL EMPRESARIO CONMOVIOSE PROFUNDAMENTE> SE LEVANTO DE UN SA,b 

TO Y PREGUNT6LE QUE LE OCURRfA1 Y COMO NO RECIBIERA NINGUNA

RESPUESTA1 SE SUBI6 AL SIENTO, LO ACARICI6 Y ABRAZ61 ESTRE

CHANDO SU ROSTRO CONTRA EL SUY01 HASTA SENTIR LAS L4GR1MAS

EN su PIEL. DesPuas 'DE MUCHAS PREGUNTAS SIN RESPUESTAS y _.,. 
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PALABRAS CARIÑOSAS., EL TRAPECISTA EXCLAMO ENTRE SOLLOZOS: 

- 86to CON UNA BARRA EN LAS MANOS, i CÓMO ERA POSIBLE -

QUE YO VIVIERA ASf h A PARTIR DE ESE MOMENTO LE FU'2 FÁCIL AL-

91PRESARIO CONSOLARLO. le PROMETIO QUE EN lA PRIMERA ESTACI6N 

EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD QUE SE DETUVIERA EL TREN.1 TELEGRAFl 

AR!A PAR-4 -QOE LE~ ':F.IJEAA mstALÁOO UN ScGIJNOO TRAÉ'ECJO y SE RE~ 

PROCHO PROFUNDAMENTE-A Sl MISMO POR ~ CRUE~·Dc HABER DEJA 
1J.O AL ARTISTA TRABAJAR TANTO TI~O EN UN SÓUl TfiAFcCJO~ EN -

FfN., n.(NDOLE LAS GRACIAS POR HABERLE HECHO NOTAR EL ERROR QUE 

HABJA HANTE~JDOo DE ~STA MANERA PWC). EL EMPRESARIO TRANQUJlf

ZAR AL ARTISTA Y VOLVER A SU RINCÓN Y A SU LIBRO. 

SIN EMBARGO., NO ESTABA TRANQUILO; CON PREOCUPACIÓN iESPIA 

BA 1 A ESCONDID~S POR l;NCIMA DE SU LIBRO., AL TRAPl;CISTA. Sr TA 

LES PENSAMIEN TOS HABfAN EMPEZADO A ATORMENTARLE., lPODfAN YA-

CESAR POR. COl1P1.E1,0 ?,, lNO SEGUtRfAN AUMENTAffitt) DfA A DfA ?,, -

lNO AMENAZARtAN SU EXISTENCIA ?. Y EL EMPRESARIO CON UN SENTI

MIENTO DE AmMA1 CREYÓ VER ar ;l\QUEL. ~UE~O EN AP.AA"tENc'h\ ~AN;.. - . ~ ... ... 

QUILO EN QU~ HABfAN TERMINADO LOS SOLLQZOS1 COMO EMPEZ6 A DJ-

¡ BUJARSE LA PRIMERA ARRUGA EN LA LESTA E INFANTIL FRENTE DEL AR 

TISTA DEL TRAPECIO r. 

E1 PIENSA EN LA DlFf CIL SITUACIÓN A LA QUE SE ENFRENTA • 

EL EMPRESARIO ANTE LA PETICIÓN DEL TRAPECISTA. 

6 ,- MENCIONA TRES DE LAS INCOMODlDADES QUE LE OCASIONABA EL 

ARTISTA LOS VIAJES • --------------

7.- MENCIONA 3 PROBLEMAS QUE LE OCASIONABAN AL EMPRESARIO LOS 

VIAJES EN RELACIÓN CON EL ARTISTA DEL TRAPECIO, 
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8.- lCREES TO QUE. EL ARTISTA DEL TRAPECIO FUERA UNA PERSONA -

EMOCJONALMENTE MADURA? lPOR QU~ ? 

9,- ¿ QUE CREES QUEPEHS6 EL EMPRESARIO AL OBSERVAR LA PRI.MERA 

ARRUGA EN LA FRENTE DEL ARTISTA ? 

FRANZ KAFKA. 



1 

1 
1 

256 

ANEXO No. 13 

I N s T R u e e I o N E s 

A CONTINUACIÓN SE TE VA A PRESENTAR UN POEMA DE SAN -

JUAN DE LA CRUZ.1 ESTE POEMA VA A ESTAR PRECEDIDO POR UNA PE

QUEÑA INTRODUCCIÓN SOBRE DATOS BIOGRÁFICOS DEL AUTOR. EN EL 

TRANSCURSO DE LA LECTURA DEL POEMA SE TE IRÁ DANDO UNA EXPLI 

CACI6N BREVE DE LO QUE EL AUTOR QUISO DECIR EN CADA UNA DE -

LAS ESTROFAS. LEE CUIDADOSAMENTE TANTO EL POEMA COMO LA EX-~ 

PLICACIÓN. YA QUE POSTERIORMENTE SE TE HARÁ UN EXAMEN SOBRE -

EL MISMO. 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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nl\Tn~ BIOG~AFICOS. 

SAN JUAN DE LA CRUZ { JUAN DE YEPES Y ALVAREZ~j NA

CIÓ EN FONTIVEROS.1 PROVINCIA DE AVILA,, ESPAFiA EN 1542,, Y MU
RIÓ EN UBEDA EN 1591. 

LA OBRA POSTJCA DE SAN JUAN DE LA CRUZ•ES MUY BRE

VE.: CONSTA DE DIEZ ROMANCES,, TRES COPLAS,, DOS GLOSAS Y TRES

CANCIONES , ESTAS ÜLTIMAS ESCRITAS EN "LIRAS 11 Y TITULADAS -

•NOCHE OSCURA ",, "CANTiCO ESPIRITUAL n Y nLLAMA DE AMOR VIVA" 

CONSTITUYEN LOS EJEMPLOS MAS PERFECTOS E INTENSOS DE LA POE

SfA Mf STICA ESPAÑOLA, SAN JUAN ESCRlBI6 LARGOS COMEN-'):ARIOS -

EN PROSA A ESTOS TRES POEMAS PARA EXPLICAR SU SIGNIFICADO -

RELIGIOSO,, ASf COMO ALGUNOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ARTISTICOS 
EMPLEADOS EN ELLOS, 

EN LA"NOCHE OSCURA " - DICE SAN JUAN - ,, EL ALMA 

"CANTA LA DICHOSA VENTURA QUE TUVO EN.PASAR POR LA NOCHE -

OSCURA" DE SUS IMPERFECCIONES Y PECADOS (VfA PURGATIVA),, -

LOS EFECTOS DE LA ILUMIN~I~f{ l;SPIRfTUAL CV1A !LUHÍNATlVA} 

Y SU"MATRIMONIO 11 0 UNI6N CON Í>IOS ( VfA UNITATIVA ), 



COPLAS HECHAS SOBRE UN EXTASIS DE 
ALTA CONTEMPLACION1 

ENTR~ME DONDE NO SUPE, 
Y QUED~ME NO SABIENDO, 
TODA CIENCIA TRASCENDIENDO. 

Yo NO SUPE DONDE ENTRABA 
PER01 CUANDO ALLf.ME Vf1 
SIN SABER DONDE ME ENTRABA, 
GRANDES COSAS ENTENDf; 
NO DIR~ LO QUE SENTf 1 

QUE ME QUED~ NO SABIEND01 
TODA CIENCIA TRSCENDIENDO, 

DE PAZ Y DE PIEDAD 
ERA LA CIENCIA PERFECTA, 

•EN PRO::UNDA SOLEDAD1 
ENTENDIDA VIA RET~1 
ERA COSA TAN SECRETA1 
Que ME QUED~ BALBUCIENDO,, 
TODA CIENCIA TRASCENDIENDO. 

ESTABA TAN EMBEBIDO,, 
TAN ABSORTO Y AJENADO~ 
Que ME QUEDÓ MI SENTIDO 
DE TODO SENTIR PRIVADO; 
Y EL ESPIRITU DOTADO 
DE UN. ENTENDER NO ENTEND 1 ENDO, 
TODACIENCIA TRASCENDIENDO. . 

EXPLICACION ' 

No SUPO ADONDE ENTRÓ 
NI LO QUE SABIA 
PERO SENTIA QUE TRAS
CEND f A A TODAS LAS -
CIENCIAS 
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QUE LO QUE SUPO ESTABA 
MAS ALLA DE TODA CIENCIA 
CONOCIDA 
(~L MISMO SE VE ALLf) 

EL NO CONOCfA TODO LO 
QUE LE SUCEDfA. PERO, AL 
MISMO TIEMPO COMPRENDfA 
QUE LO QUE LE HABfA SUCE
DIDO NO PODfA EXPLICÁRSELO. 

ESTABA SOLO,, EN PAZ Y TRAN 
QUILIDAD CON LA CIENCIA QUE 
ESTABA A SU ALCANCE, 
LO SUCEDIDO LO ENTENDfA -
COMO UNA REVELACI6N Y ADE
MÁS SECRETA. (ES ALGO MÁS -
ALLÁ DE TODAS LAS CIENCIAS 
CONOCIDAS )a . 

SE ALEJA DE LA REALIDAD Y 
PIERDE TODOS SUS SENTIDOS 
FÍSICOS PERO NO ASf LOS -
EMOCIONALESJ SU ESPIRITU 
ESTÁ DOTADO DE UN ENTENDER 
QUE NO ENTIENDE, 



EL QUE ALLÍ LLEGA DE VER0.1 
DE SI MISMA DESFALLECE; 
CUANTO SABIA PRIMERP 
MUCHO BAJO LE PARECE; 
Y SU CIENCIA TANTO CRECE.1 
QUE SE QUEDA NO SABIENDO., 
TODA CIENCIA TRASCENDIENDO 

CUANTO MÁS ALTO SE SUBE, 
TANTO MENOS f:NTENDfA 
Que ES LA TENEBROSA NUBE 
Que A LA NOCHE ESCLARECfA; 
POR ESO QUEIEN LO SABfA 
QUEDA SIEMPRE NO SABIENDO,, 
,TODA CIENCIA TRASCENDIENDO, 

ESTE SABER NO SABIENDO 
ES DE TAN·ALTO PODER,, 
QUE LOS SABIOS ARGUYENDO 
JAMÁS LE PUEDEN VENCER; 
QUE NO LLEGA SU SABER 
A NO ENTENDER ENTENDIENDO,, 
TODA CIENCIA TRASCENDIENDO. 

Y ES DE TAN ALTA EXCELENCIA 
QUESTE SUMO SABER.1 
UE NO HAY FACULTAD NI CIENCIA 
UE LE PUEDAN EMPRENDER; 
UIEN SE SUPIERE VENCER 
ON UN SABER NO SABIENDO,, 

IRA SIEMPRE TRASCENDIENDO. 

Y SI LO QUERÉIS OI~.1 
ONSISTE ESTA SUMA CIENCIA 
N UN SUBIDO SENTIR 
E LA DIVINA ESENCIA; 
S OBRA DE SU CLEMENCIA 

CER QUEDAR NO EN.TENDIENDO.
ODA CIENCIA TRASCENDIENDO, 
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AL QUE LLEGA ALLL TODO 
LO QUE HA VIVIDO CON -
ANTERIORIDAD LE PARECE 
MÁS PEQUEÑO, 

ESTADO DE CONOCER COSAS 
INEXPLICABLES HUMANAMENTE 
NO SE PUEDE EXPLICAR 
EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 
ES SUPERIOR A CUALQUIER 
CIENCIA, 

ESTE, SOLO SE PUEDE SABER 
VIVIÉNDOLO. 

UNICAME.NTE MEDIANTE EL 
~XTAS1S SE PUEDE OBTENER 
ESTE CONOCIMIENTO .. Es NE 
CESARIO RECONOCER QUE CON 
LA LIMITACIÓN HUMANA {RA-· 
ZONAMIENTO ) NO SE PUEDE 
LLEGAR A ESTE CONOCIMIENTO 
A TRAVl':S DE ESTE SE PUEDE 
TRASCENDER TIEMPO., ESPACIO 
LA PROPIA HISTORIA. 
EL MÁXIMO SENTIR ES LA -
CIENCIA METAFfSICA DE DIOS 
{ UNIDAD-BONDAD-BELLEZA
VERDAD.1 SON LA ESENCIA DEL 
SER ) 
EL EXTÁSIS TIENE POR CLE
MENCIA DE DIOS,, ES UNA -
DAJJI VA. {CON ESTE ~XTASIS 
SE ESTÁ. POR ARRIBA DE TO 
DA CIENCIA}. 
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ANEXO No. 14 

"los PECES " 

HASTA HACE ALGON TIEMP0.1 ERA TODAVTA MUY LIMITADO (!) -
-

Q QUE SE SAB~A ACERCA DE LA VIDA DE LOS PECES ; (2) / DE co-
ro S.f. DESARROLLARON (3) / CÓMO ESTAN ORGANIZADOS EN SU MEDIO 
1 • 

' 
~CUATIC0.1 ETC, (4) / PORQUE SU MEDIO AMBIENTE NOS ES TOTALMEN 

E EXTRAÑO,, (5) /@AUNQUE EN CIERTO =-MODO., PODR~AMOS(6) / -

ONSIDERARLOS NUESTROS PARIENTES LEJANOS,,(7) / HACE MUCHfSIMO 

~IEMPO QUE SU VIDA Y SU FORMA TOMARON UN RUMBO COMPLETAMENTE -
' 

(ISTINTO AL NUESTRO. (8) / Su EVOLUCI6N Y SU EXISTENCIA HAN E~ 

'ADO SI.EMPRE DETERMINADOS POR EL AGUA.1. (9) / Y EL AGUA TIENE -

ROPIEDADES MARCADAMENTE DISTINTAS DEL AIRE (10) / QUE. NOS --

ODEA. Cll) I 

APROVECHANDO CADA RINC6N DE SU VASTO DOMINIO,, (!) / LOS

CES. SE P.AN DESARROU.A.DO FANTAStlCAMENTE. (2) / HAY PECES(3)/ 

E RESPIRAN AIRE LO MISM0(4) / QUE AGUA.1 (5) /~QUE VUE

IGUAL QUE NADA{".r PECES VIVf PAROS y PECES ovf PAROS.1 HAY .e.E:

$ REDONDOS (j) PEC~ PLANOS O EN FORMA DE TUBO; PECES QUE NO -

EDEN VIVIR POR SI MISMOS,, PECES QUE EMIGRAN HILES DE KllÓME-

os,,@ PECES QUE PASAN TODA SU VIDA EN UN MISMO AGUJERO, RE-

NOCEMOS MUCHAS ESPECIES DE PECES,, Y PROBABLEMENTE HAY HUCHAS 

S DE CUYA EXlSTENCIA NO TENEMOS NOTICIA~/ SIN EMBARGO,, A PE

AR DE TODA ESA ENORME DlVERSlDAD.1 HAY CIERTAS CARACTERf,STICAS 

E SOH COMUffES A TODOS LOS PECES.r Y QUE LES HAN SIDO MOLDEA.DAS 
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POR EL AGUA,, QUE DOMINA TODO LO QUE SE MUEVE O VIVE EN ELLA. 

EL AGUA HA IMPUESTO A LOS PECES, SU FORMA GEN~RICA,, SU -

FORMA DE RESPIRAR,, SUS MOVIMIENTOS Y SU FORMA DE REPRODUCCIÓN,, 

••.••••••••••• 11: •• 
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