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INTRO;JUCCION 

Sn nuestros Jfas, el aprenJizaje de una segunaa lengua 

es un fenómeno que va cobrando cada vez rnayor importancia en 

el ámbito académico. )entro de los planteles universitarios 

se hace n~cesaria la lectura de textos y material en alguna 

lengua extranjera. :Je hecho, podríamos afirmar que la exposi-

ción a una segunda lengua se inicia en los planteles de en -

señanza media y continúa a través de los años universitarios. 

F.sta situación abre un campo de estudio muy amplio en las áreas 

de la lingüística y la psicolingüística, y proporciona terreno 

propicio para la realización de estudios psicol6gicos. Sin 

embargo, en nuestro medio el número de estudios de este tipo 

es mínimo¡ sL consideramos la importancia que en la práctica 

este fenómeno en los planteles educatívos. 

presente irivestígacíón .Re encuadra en e.l estudio del 

segunda lengua en un medio univer.sitario. 

específicamente la iden• 

dentro del proceso de lectura, .en el caso 

··~~tudio se· .. rea].faó éonalurnnos. hispano

l" • .,.~ ... .,, .... · e{ hebreo ·en el centro . de Enseñaniá . 
·- ' -·· .. ~ . . •, . '. ,. '.· i' 

Nacional Áut6~o 

·eiigiócom~·temade~studio laidenti-
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terísticas del. sistema de escritura de dicha lengua, la iden-

tificación ~le las letras constituye una variable importante 

para los alumnos hispanohablantes. 

El enfoque teórico se ubica en el marco de la investig~ 

ción psicolingüística tomando elementcs de la psicología cog-

noscitiva, rle la teoría de la información así como ele la lin-

guística generativa-transformacional. En el intento de vine~ 

lar la teoría psicolingi.iística con un problPn1a práctico -la 

identificación de letras- se pudieron confirmar ciertas hipó-

tesis planteadas en el sentido de que la información semántica 

y sintáctica son variables que facilitan la identificación 

correcta de las letras. Como punto contrastante se encontró 

que la información visual -la proximidad entre letras aisladas-

. no influye de manera consistente en la identificación de las 

·Al mismo tiempo, como es natural en una investigación 

tipo, se abrieron ciertas interrogantes, como por ejem. .. · 

juegan el contexto y la orientación de la es

cualf?S puedell servir 

partida· para. investigaciones posteriores. 

'está dividida .en cuatro capítulos. En el pri-. 

marco. t~órico. corno .. fundal'[!ento ·.·par~ . la réalj,_ 

d~ úna visionqli!ner~l de la psit:olin.:. 
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El segundo capítulo trata del hebreo: se hace una descripción 

general de la lengua, y posteriormente se describe la enseña~ 

za de la lecturCi en el cr.:Lr. de la ur:-1";-i. 

El tercer capítulo se aboca al informe del experimento efec

tuado: el método utilizado, los resultados y la aiscusión 

de los mismos. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se exponen las conclusiones 

derivarlas del estudio y se plantean interrogantes que quedan 

.por resolverse. 



! . l"J\RCO 'fF.ORICO 

;,. LA PSICOLINGUISTICJ\ 

La psicolingüística es una ciencia de creación reciente 

cuya área de estudio abarca tanto a la psicología como a la 

lingüística. ae acuerdo con Smith ( 1973), la lingüística en 

términos generales se ocupa del estudio abstracto del lenguaje: 

se dedica, entre otras cosas, al análisis y a la comparación 

de aspectos del lenguaje tales como la fonología, la sintaxis 

y el léxico. La lingüística, continúa Srnith, se interesa por 

la naturaleza del lenguaje como un sistema que 

a la disposi.ción de aquéllos que 16 utilizan, pero. no· 
. . 

manera. en que un idioma es adquirido, producido y 

en·. términos muy general~s ¡ 

gama 

las: 

de su historia) , 

aiguna$ de las·. 
' -- -- -··-. - -···-
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procesos mentalf's" (p.l;:>). Clark y Miller, en 1970 (citados 

por Hilgar-d, et al., ibid) afirman que, "lil psicología es 

generalmente definida como el estudio científico de la con-

ducta. ;;u objeto .Je estudio incluye procesos conductuales 

que son observables -ta les como los ges tos, el discurso, y 

los cambios fisiológicos- e incluye también procesos que so-

lamente pueden ser inferidos, tales como los pensamientos y 

los sueños." Braunstein (1975) hace mención de la definición 

que hizo Werner Wolff en 1963: "la psicología trata de la 

conducta del hombre~, de sus experiencias Íntimas y de las 

. relacione::i entre ambas, También se ocupa ~le los Órganos que 

ejercen influencia sobre la experiencia y el comportamiento 

y de las conexiones de éstas con el ambiente" (p.23). 

!\hora bien, la psicología cognoscitiva, que es la rama 

de la psicología que se combina con la lingüística para fo:rmár 

.la 'psicolingüística, tiene como l'!nfóqur:: primordial el estudiO 

de. la forma en que .el ser humano, adquiere, interpreta.< o:rgr.in!_ 

;?~/:,a],m(l~e~a ~ recupera y utiliza la. in:t;orillación. 

}~i/ ;;~6~tui;;:N~1s~er .(196f) '· "la psicólogía cogno.Sc{tiva se.ocl.iPa. 
;" '"' ·.; > ,- ' . . , ..... ·· .. ' . ' - . '. ··._ ... .,. : -

j:}'.;;'.·'i,¡:J~<'ia ihto:Otjación y·· sus transformaciones; .. y io qúe ªE! prefond~ 
·:.;·. --., -,, : ·-.,~:-_ . . 

l~~~i~1·¡;"~~1~~~.:·;~:,::t~t;:t~::~1:o:::!!:::~;~~c::•~•' 
ffff··~e~·íid~~·~k·i~édiado)io 's61ó· ~or.· los órg~nosde,•·l()~ sentidos~· 
a:~ ... /::_;/"- º.<::<-:;1::=:~-~--;-~~~,>>.: __ ·;;-;~-----~- ,-·-:,.-.~:· /- .::·:-. ·-:.:. :. _ 
i.· ·'1 i.iino•.tE.ímbieil'Pºr sií:lte¡¡¡as qomplejos. 

,'·-.:·' .1 ; '- . ,.·-· .. .,, ·. :·,~·:. _,:- •.•. _-::---.----·.·,'e'' ·-. ~-'. , .. -- - ··- -. . - . - ' . ' . .".·>' . -

f~\if.~if~~ki~~~!q!~;~~i::~~i:~~~o~~d:::•:::~::j:;;r; .· 
. , .. " ':f--,;-_ 

·:(:·~~-:~;\<~ ' .. · ·:; .. '::~/:··· 
·- " - < ... :,~·:: . 

. ~tIX~~-~~~;~~;t~{~i~ t_~:-~~~~~~ ~,::~ ::,;: 
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tleci.r r¡u•~ son pro·Jucto d'~ ur1 procf'samiento Je información que 

so:- ·ir:s<:irroll.:i a partir :le la 0ntrada de estírnulc::. J~specífi_ 

camente, la cognici6n vis~al trata de los procesos mediante 

los cual,;s ur, m11ndo percibi.clo, r.0;cor:la:10 y pensado cobra exis 

tencia « partí r ·!0 patrones fon1ados en la retina 'kl ojo. 

Así mismo, a la pslcología cognoscitiva le interesa Je mane-

ra especial ld forma en la que el lenguaje es utilizado y 

Jesarrolli:do, ya que el lengua je es un aspecto esencial en la 

conJucta mental hurn:ma ( srni tll, 1.9 7 3 J • 

F:n consecuencia, podemos af.inn01r ahora que la psicolin-

yÜÍsU.ca es la disciplina que se ocupa Je desarrol lor, corn-

prender ·y <·'xplicar el procesamiento del lenguaje. Goodman 

· (1969) especifica que el lenguaje, corno objeto de estudio, no 

conjunto· de símbolos (fonemas para la lengua oral 

para la lengua escrita), es también un sistema de 

o.l. cual los símbolos se distribuyen en patro

para así.·crear secuencies capaces de portar una ;variedad· 

ie mensajes. ¡.;J sistema dEü lenguaje e.s 1 .claro está, 

;~'raisso ( 19G7) define a la psicolingüística 

qs:tu;Ho 1~ las relaciones Pnfre nuestras necesidai:les. 

los.· medios qtie nos ofrece i;na 

' rl!?s;'ie. ·1a más, tierna edad o rriás 

donsidt'iraque el papel· que. juega la 

estudio, de las.habilidades para el uso de 
. - . . 

poderoso que el dé la li.ngÜ.ístiéa o el de 

el .J.jngüist~ o(rn'c!e 
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una descripción de la competencia lingüística por medio de 

posibles sistemas que describen y generan oraciones: el psi

cólogo estudia la teoría del aprendizaje desde varios ángulos: 

y es el psicolingüista el que se interesa por (~Xplorar la 

realidad psicológica de las descripciones .lingüísticas. La 

tarea de la psicolingüística es proponer y poner a prueba 

modelos que explican cómo se utiliza el lenguaje (Ruddell, 

1969). 

La psicolingüística como ciencia independiente no se 

consolidó sino hacia mediados de este siglo, con el desarrollo 

paralelo y complementario de la psicología y la lingüística. 

A este respecto dos acontecimientos fueron fundamentales: 

1) .El lenguaje comenzó a ser considerado como un campo autó:.. 

'{> nomo de estudios p:HcolÓgicos, y no meramente como un fos tru

", :~>~·~_'.,;;::' mento <del pen~amientO. 
., 

>:"_' 2') La lingüÍstici';l 1 C()ffiO lo expresa Fraisse, se confortriÓ a< 
:',y,. "·',·,,: 

.'D,·:L'.::·"p~rtir, ae1 siglo ~. "al tomar conciencia .ae ia. 

;~,,:,::;; J:e$€rlibiutás lingiÜsticias ·prÓpia~ente 
,<:,·.. !. 
\-r.i·. :,-¡"'.· ... ,,,. . ,.-... . ' ' .. 

J:cLX'.:}.;~:.fn{t . .í~*~s~s. de su, evoiució11" <p;i2i. 

~it~}0·~·. :· ::'.~';T~·L6~--~::m:ros···estua1os • de1 ·1enguaje• 11~~aa~s· a. 
'~~··'..~' .-.:~·tt~ ·. '; ,\o ! e • • • • • > • • - • • •• 

~;,~,;~:.·;·: .(;~ibo:~O.~ti~' .. (.A6~r~l::,<skinn.éi y M'il:l~r, por-ej~plo)' tenÍan.· .. 

~~~Jl[~i~~~~~~º¡;;1:1fa:!2:~:::'::·:.·.~:!•t•h~n .. ~ 
-. ,;,.-~· .. /'"'" .-._.\\:-. -/:' :· ::~·-.•": 

: .:', "'" ;;~·j ·_":',·<· 

;:·.· ..• · ..• c.• .. • ..• ::•.·.·.~~.·.·,[.-.•·,·.·.·,·.·.··.::•: .. ····:'··.;·.•~ .• -.... ,;_· •. • •. ·.·.:.: .. ,'.·.·.·.: .. ,· .. ·.·,.,·,~ ...• ·.·.·.:i ...• ·.~.·.~<~ ··:,:~., ::-~r·í·;, :, ~f ; · ··. ,, . . ,. . -"," ~ 
",r ~ .: ' - y;:~,:~'.~i:~~t~~¿•,":'.~·~'"';.'.~'}'·; 
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se fue desarrollando, paralelamente, un enfoque psicolingüí~ 

tico mentalista mucho mayor y más dramático, con el objetivo 

de comprender las reglas abstractas que los individuos ponen 

a prueba y utilizan como consecuencia de su predisposición 

biológica para aprender una lengua. El Ímpetu mayor de este 

enfoque cognitivo de la psicolingüística provino de la escue

la de la lingüística generativa-transformacional, propulsada 

por Noam Chomsky. según Smith, dos consecuencias importantes 

se manifestaron en la psicología cognoscitiva y en la psico

lingüística a partir de la influencia de la lingüística chom~ 

kiana: 

1) Se volvió a enfatizar la distinción entre los dos aspee-

tos o nivel.es que tiene el lenguaje: su manifestación física, 

y su significado. Esto quiere decir que el aspecto físico de 

una oración o de una mcpresión oral se deriva de lo que se 

deno!llina la "estructura superficial": y la información trans

.sea, el significado; se deriva de 

La gramática o sintaxis fue defi-

el piiente que, une los niveles superficiales y pro ... 

la sintaxis no pÚede haber comprén-
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vista como un conjunto de reglas que generan un número infi-

nito de oraciones gramaticales. Ahora bien, si las reglas 

gramaticales son un mecanismo generador de oraciones, y dado 

que una característica distintiva de los seres humanos es su 

capacidad para generar y comprender una cantidad infinita de 

oraciones gramaticales, entonces la gramática completa de un 

lenguaje constituiría una muy buena aproximación del conocí-

miento de dicho lenguaje que todo aquél que lo utiliza debe 

tener almacenado en la cabeza. En otras palabras, la gramá-

tica del lingüista constituiría por si misma una excelente 

teoría psicológica. 

Este enfoque chomskiano del lengu¡;ij!:! despertó tanto el 

interP.s de los psicólogos por el estudio de la sintaxis que, 

por un buen tiempo, el pensamiento psicolingÜÍstico se cen

en la idea de que no había otro aspecto - fu~ra de 

explicara el desarrollo y uso del lenguaje. 

se ha visto que aún cuando una gramática abstraf'. 

capaz de .producir un infinito número de oraciones, 

reales bájo las cuales se produce el len-. 

de forma. Además, hay oracio-

ser ·:prod:Uci.d!as ·y i?omPl:endidas ·por los seres 

producidas por las gl:"amáti-

nota smith, hay una influencia . . 

tránsfo:ona~íonal sobre la psi.colín-
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mientras la comunidad lingüística se ha concentrado cada vez 

más en el aspecto del significado, los psicólogos han des

viado su atención de la interrogante de cómo se aprende y 

percibe la estructura gramatical de las oraciones, hacia la 

pregunta de cómo se expresa, almacena y aprende la información 

contenida en dichas oraciones. En consecuencia, mientras 

que la psicolingü.ística en un principio se ocupó de cuestio-

nes básicamente lingüísticas, hoy en día ha~· una creciente 

tendencia dentro de la lingüística por estudiar cuestiones 

cognoscitivas. Este énfasis cognitivo ha desembocado en 

una preocupación por el estudio del proceso de la lectura •. 

B. LA LECTURA: UN ENFOQUE PSICOLINGUISTICO 

En l;i psicolingü!stica, una de las preocupaciones cen.;. 

estudio del proceso de lectura, ya CF:le lo 

proceso es la capacidad para decodificar.y 

Así, Goodrnan. (1970) define 

colllo •i.un proceso psicolingiHstico mediante ~l · 
. . .· . 

. re~cfüstruy~·.10.mejór que púede, un··mensaj{(:¡Üe 
.· . : • ··o . '1 

por un.escritor bajo·~a forma de una pre.., 

También la describe romo "un pro

d.e .comµnicaciÓn" (1969, p.162)• Aclara - . . ... "" 

uno .de pE!nsamiento, aún 

.'.·' 
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en el proceso de lectura. Ruddell, a su vez, define a la 

lectura como "un comportamiento psicolingüístico complejo que 

consiste en la decodificación de unidades de lenguaje escrito, 

así como en el procesamiento de las contrapartes lingüísticas 

resultantes por medio del empleo de dimensiones estructurales 

y semánticas, y en la interpretación de los datos de la es-

tructura profunda en relación con los objetivos establecidos 

1 por un individuo" (p.61). 

Vernon (1973) considera que el estudio cuidadoso del 

proceso de lectura demuestra que es una actividad cuya natu

raleza varía considerablemente de acuerdo al grado de campe-

tencia con el que se lleve a cabo. Opina que los procesos 

psicológicos que intervienen son complejos y numerosos, que 

varían a lo largo de las diferentes etapas del aprendizaje 

de la lectura, y que deben de estar adecuadamente integrados 

es que la lectura ha de ser eficiente y fluída. 
•,· .. ·. ' 

sin emba!_ 

, cjo; GooalTlan ( 1969) enfatiza que ya sea que se trate de un 

. ·.· .. lector principiante o de un lector competente, el proceso de 
-· .. 

. '.l~cttira siempre .consistirá en la reconstrucción de una mensa-.,, .. ,.. •, 

'" je po~i~Í.cado: e ifÍdependientemente de cuan fragmentado sea 
";:.. ' ., ,,. 

,i.'S~< éste pr9ce~o~ siempre surgirán preguntas lingüísticas y 
;:.~; .... ' . "' ,.: - ·-.' ~- '· ·:_.' ;: -

~r.f.i.~.~:.~::.·:: ... :.j·:.~~. •.~:~'.::e\· --::··;;.· ~.;;..o;;;...~_._.....__.._ 
' , . . :: .. " . -<..; i; ,··::': '· ·-,~ 

1._, __ -;, • 

',,;;'> ,,.;; : .. :'' ,·i :;:~~Y•.éi~~\r~acsr~ar que s·egún los 
}(~·.'·' · · del 1.~hgua'je:njue'st:t:a,qu'f:?'éste tiene dos niveles: .. l~estru6-. 
./ .• e • ti}~a.:s\1p~tfifüal Cl?s sonidos· Y, fa representación escrita del 
:~'; ;;;'c¡:· · .· ~.~1"~~~·~M·;l95~)~struétúra.profurda··· (el· significado l.. (Smith 

~:{</~-':;-'(}:'· '\·''" '.º-:.:~-··_ .1;·:··;-·.'.·<:·· · __ :::.:.' 
:';_~-~-~~\- {.;·-(;·.: > 
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psicolingÜÍsticas por parte del investigador. Este proceso 

será .comprendido en la medida en que quede claro en qué forma 

se interrelacionan el lenguaje y el pensamiento; es decir, 

entendiendo cómo funciona el lenguaje y cómo es utilizado. 

En genera 1, Rudrlell opina que un problema fundamental para poder 

relacionar los hallazgos de la lingüística con los de la 

psicolingÜÍstica es el de la comunicación. Las múltiples 

dimensiones con las que trabajan estas dos disciplinas han 

ocasionado que el investigador del proceso de lectura se pregunte 

cómo es que la multitud ele componentes individuales que 

intervienen en dicho proceso se relacionan con el desarrollo de 

las habilidades de los individuos que usan una lengua. 

Un planteamiento fundamental de las teorías psicolin-

9üísticas en torno a la lectura, es que ésta es un proceso 

))ro se trata de una asignación automática de valores a 

Una adecuada decodificación requiere que 

formule hip6tesis prospectivas y retrospectivas acerca 
' ' 

oeesta manera, una parte esencial de 

c;onsiste en reconocer ra.Sgos que confirman o rechazan 

( 1973), la psicolingüística ha 
~; desa~rol1o. del e~tudio del 

. de que leer. no es .primor

tipos de inforn;ad.ón 



- 10 -

proviene del frente del globo ocular y que se denomina infor-

mación visual: y la otra que se origina en la parte posterior 

del ojo, es decir, en el cerebro, a la que Smith denomina in

formación no visual. La información no visual es aquella que 

ya se conoce acerca de la lectura, de la lengua y del mundo 

en general. 

Esto puede quedar más claro por medio de un ejemplo to

mado de la vida cotidiana: Juan y Pedro están buscando una 

farmacia. Juan conoce el nombre del establecimiento el cual 

es "Farmacia del Carmen," mientras que Pedro lo desconoce. 

La farmacia está ubicada en una esqu.ina, de tal modo que el 

rótulo que la anuncia da vuelta a la esquina. sobre una calle 

se lee "Farmacia del" y a la vuelta de .la esquina se le0 

''Carmen". Al llegar Juan frente a la 'farmacia alcanza a leer 

'palabra "Carmen" e inmediatamente deduce que se trata de 

farmacia del Carmen, a pesar de no haber podido leer la 

para lo cual debía de haber dado. 

Pedro, por otro J.ado; al no conocer el 

farmacia, no contó con elementos, suficientes para 
. . 

·establ~cimient~ :frente al cual se encontraba era 

Juan .la palabra !•carmen" file 

que para Pedro fue ne~esar¡o 
se .trataba. En~este 

información,no 
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no visual se deriva la idea de que mientras más información 

se posea "detrás del globo ocular" se requerirá de menos in

formación visual para la identificación de una letra, de una 

palabra o del significado de un texj.o. 1 Inversamente, en la 

medida en la que se reduzca la cantidad de infonnación no 

visual que pueda ser extraída del texto, ya sea porque éste 

verse sobre un tema desconocido o porque esté escrito en un 

lenguaje que no es muy comprensible, el proceso de lectura 

tenderá a ser más lento. Esto sucede porque al tener poca 

inforinación no visual se requiere de una mayor cantidad de 

información visual, y esto repercute en la velocidad de lec

tura. Smitl1 agrega una conclus:i.Ón suplementaria. Afirma que 

el lector que se atenga a la identificación correcta de cada 

letra, no podrá leer para obtener significado, a menos de que 

ya esté muy familiarizado con el material de lectura. 

, 2) .. La segunda aportación· de la psicolingüística al d~sarrollo · 

de la lectura consi.ste .en el descubrimiento, de que la canti-
<·". 

;" ' 'dad de información próveniente del ojo que puede ser p;rocesa 
~'~-, -~>:"; ·: . '... . . .. . - . . . . . . . -

."::;'~. <da Pc>r ei sistema vis~aldel organismo• tiene límites muy 

'·C::',,\:>~~~iI1.i~o~~ En este s~n~ido Miller (1956), en su.es.tudio 

1'.fj, ~:. ~agical• ~Üm~r ~evenº, e,nCOI}~l"Ó•·queel·. rango de· memoria 
;.,> ~,_::·-:::_, e . '. '.'"'.,-.: ; 
•'.,;•<': •·;. --'"""'---------

;: ii ;;> . > ,fv~~~ ·~<?¡.;~ P""1><#oion~n ••idenciá exp,;rimenta1 a · 
.. , e; ... é~te resi>e<::~o~ ;énti:-éE!11os• poqemos méndioria:ra. Kolei's .. e 1970), 
· · · ·· ' : ! aroers:e ~ •zj(ªan.,fl~66J; Moi-ton ( l964h EhrliCh &.Rayner ( 19!31) , 

: ;'Mfl:ler: (1962)•'1ós .c:ua'les serán: discutidos niásadelante. .. . 
~:: - h' ·. , .~. - .~,;: : 

_:~;;_).· ·v ., __ ,. ·-: .'.i· 
·; -: ::.\:, ' ' ":~ .. ::- ·.·: ' . . ' -

~~.:,:~(:,~. ·-.--;·'.-.; --~~.~--:-;· . ,. 

<N::.,,·--.- ~~~-2A~'.- · ~.:~-=. ,,;. ., .. _. .. ·· · ... <·- =·. ;: '. ., - , 

~~~~¡~~é.~,~,f ;i.~iil'..1\~~?<~··\~;i;:~;;,~;)j;.: }~•···:····:•/.··,;. ·.·.•.' .··'··:.·.· · ·· 
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inmediata que poseemos impone restricciones severas a la ca~ 

tidad de información que somos capaces de recibir, procesar 

y recordar. Por su parte Holmes (1971) dice que, " ••• parét-

dÓjicamente, mientras más información se halle en el medio 

ambiente visual, menos podremos ver, puesto que el sistema 

visual se sobrecarga fácilmente" (p.50). En consecuencia, el 

intercambio que se da entre la información visual y la no 

visual es de vital importancia durante la lectura. El lector 

que dependa demasiado de la información visual proporcionada 

por el texto impreso, sobrecargará su sistema visual y no 

podrá obtener la información necesaria para poder leer efica! 

mente. 

Estas dos aportaciones han dado lugar a una concepción 

más amplia del proceso de lectura, y a la proposición 

.. ·<de diversos modelos tomando en cuenta este intercambio funda

infonnación visual y la no visual. As.Í, 

al hacer un análisis detallado sobre la lec

descri~ como un proceso.receptivo que se origina en 

1;1e111;;ac..1.on gráfica, considerada como in12ut .o entrada de 

con·la ob~encióndel significado;. 

•ele· in~Órm~~i6nj y dice que 

buen l~ctor tómar¿la ~~ta más .di.res 

En;cons~c1le~ 
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semánticas, sintácticas, morfológicas o contextuales): así-

mismo el lector predice estructuras, poniendo a prueba estas 

predicciones frente al contexto semántico que construye a 

partir de la situación y del discurso que está llevándose a 

cabo, para finalmente confirmar o rechazar las predicciones 

al seguir procesando el lenguaje. Dicho de otra manera, la 

lectura implica procesos receptivos por parte de quien usa la 

lengua. Estos procesos receptivos consisten en ciclos de 

ciertas actividades: muestreos, predicciones, pruebas {~~-

ing) y confirmaciones. Es decir, el lector se apoya en es

trategias de lectura que le proporcionan la predicción más 

confiable utilizando un mínimo de .información disponible. 

Un planteamiento importante para este enfoque es el que 

el lector no utiliza toda la información visual 

su alcance en el material impreso~ Miller (1965) 

no toda la información encontrada en la hoja im-

e~ significativa para la lectura, y que además, no todas 

de significado están representadas por es.cri"- ·· 

Holmes ' seffala, que lo que ve.mos no está deter

iÜormación visual a la que se enfr~l'ltol el 0]9, 
-¡ '-,, 

el.' sentido que el cerebro le confiere.· a di;., 
' .•. .., . ' 

Gob<'.!Jnan .(1970) considera que lee~ 

muestreo ( sampling) de las representa.:.. 

o rechazar predicciones acerca 

y que el signiúéaQO que el lector derivará 



:.';\:::··\ 
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del texto se origina en su cabeza y no en la página. 

Para los fines del estudio de la lectura, Smith encue~ 

tra Útil describir el proceso en términos de la teoría de la 

información. 1 Esta teoría postula que la información se 

transmite cuando se reduce la incertidumbre. Ahora bien, 

esta incertidumbre se define con respecto al número de deci-

sienes alternativas de entre las cuales el recipiente de la 

información de~ hacer una elección. Smith piensa que esta 

conceptualización de la información como reducción de incer

tidumbre tiene importancia psicológica pard la lectura. Esto 

es así, dice.Smith, porque se ha demostrado que la cantidad 

de información perceptual requerida para identificar un obj~ 

·to o·un evento específico , se relaciona directamente con el 
-~-. . .' " -- . ·. -

:tamafio del conjunto (set) de alternativas del cual el objeto 

o evento ,es t0mado: es decir,. que se relaciona con la incer-
' ' 

t:Ld~bre. • Por ~jemplo, se requerirá de más información visual 

%.~~ :> ..:.·un 7istazo piás l:a:rgo ·o una , representación. visual . más clara 

[,:~~·. . : • ~:al}do at quiera identificar una letra o palabra que se en

~,,~,\:.~ 'J'~~Íl.tta éiltre 2ó ~lt~rnativas1 que cuando se encuentra entre 

~f~.;;~:,: .:~~a&~1 &>i:ii~i'~s oP<:i.ones. 
;i?~;}~ \-·-· __ ...__,_..._ __ 
.~·~f ,,¡ ... - ':<:·· 

,f..:- ·:c. :v: -

i"'.: ' ;,:,.·l~J.gunos·e~c>n~ritesd~ esta teoda son Shannon, Miller, 
t> ; : . ouaaUer;,('é:~ 1;ados. pqr Neisa.er, p.1). .. bicha. teoría • trata de >· .. C·• :.<.:uiini,:'.t:tr~·..ri'.;'loá. pi,oc~sos.psico;ógicos. en térininós .. de· ·1a .. irifcir 
· ···· · · ·•ínaCi6n,/mé(ild~·~n.bií::s{ 6 d!gitc¡$' binarios,· en doncie. un .bit. -

.::;;>:. ;~e~J~t~~p)c~s·~nt(\rlo~r u11a elecciQn ~ritre .dos alternativ~que 

~~¿:0·t:{:;}f \s:i~~.3fll~~~\~'~i-()~~R~e~. . . 
-·~·O,;,.-~·,;_:;,:·~·;;~· ;\~_.·':.~ -·-;.' ;~~ .--<·;:. 

\.;·: ••. · .... ;.~ .... :.·.·.·-· .. :·~ .. ~.:.~.··.·.·.~.--.·.~c.• .• ~ ..•. ·.:.•.:.·.~.·.: ...• ~··.· •.. iiZi-/ ·y:\'/;,:'.f- ,.,.>.')>: _:':·.:; . 
-J - • v:·r~.J;i(i:~·~~~~i:}:~::·:;.;~ .. ,í :.-.-.~.::\:-.>::~L'~~i.~ ;·1' j!.:\: _: ... ·.<.--· 
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smith transfiere este concepto a la adquisición de 

significado durante la lectura. Como ya se ha mencionado, 

el significado sería el producto final - la salida de infor-

mación - del proceso de lectura. Entonces, si el efecto pro-

ducido por la adquisición de significado a partir de una ora

ción es definido como la reducción de la incertidumbre del 

lector, se puede argumentar, según srnith, que cualquier reduc 

ción de incertidumbre que se de corno consecuencia de la lec

tura de una oración, debe refleja la adquisición de informa-

ción, o significado, que se ha obtenido de esa oración. Añade 

que si se requiere de menos inforrnacién visual para identifi-

car una palabra dentro de una secuencia significativa o pred~ 

cible, de la que se requiere para identificar la misma pala-

bra en una secuencia azarosa, o menos predecible, entonces l.a 

incertidumbre acerca de la identidad de una palabra debe haber 

·sidodisminúida por algún tipo de información obtenida de la . .. 
. . ., 

secu~ncia considerada como un todo, es decir, por la informa-

signíficado.1 Por lo tanto, la cantidad 

se reqUiera dependerá del grado de 

es decir,.· de• 1a cantidad. de irifor

P!JEida aportar. Por ejemplo, sLnb 

comopara identif:Í.ca~ 
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una palabra que se encuentra aislada, sí se tendrá cuando la 

misma palabra pueda ubicarse en un contexto: de la misma mane 

ra, si una letra es tan tipográficamente imprecisa que sería 

difícil identificarla estando sola, podrá ser identificada 

fácilmente si forma parte de una palabra. 

Srnith concluye diciendo que una palabra o letra es identifica 

da no cuando se haya acumulado una cantidad fija ele informa

ción visual, sino cuando se ha tomado la decisión perceptual 

inconsciente de que ya se posee la suficiente información. 

También dentro del marco de la teoría de la información, 

Holmes expresa que el significado y la comprensión pueden ser 

vistos como términos recíprocos: el significado como la en

trada a un sistema de procesamiento de información y de toma 

de decisiones, y la comprensión como la salida. En otras. pa-

"significado e infoi-mación" serían sinónimos así como 

lo serfan "comprensión y reducción de incertidumbre". 

considera que dicha definición operacional de la 

somprerisi6n como reduc~ión de incertidilnibre permite evitar di~ 
,'iCerca del significado en términos de "palabras". 

una estimación relativa de 

de ~una secuencia de pala-
. . . 

es. e. l significado de dicha . . . 

Cie~ta .cant.i.dad de . información: es, r~ 
un lector requiere 

esta palabra .cuando se encuentra 
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parte de una secuencia azarosa, el lector debe haber obtenido 

el resto de la información ne la redundancia semántica prese~ 

te en la secuencia. 

Recapitulando, podemos decir que en el proceso de lec-

tura, a partir de la información disponible, el lector escoge 

y recoge únicamente la información m~cesar.ia para poder seleE_ 

cíonar y predecir una estructura de lenguaje que sea decodi

fícable. De ahí se concluye, por lo tanto, que la lectura no 

es un proceso perceptual Único ni automático, ni tampoco un 

proceso en el que se da un reconocimiento del material en for 

ma secuencial. 

;Tipos de información no visual 

Kolers. ( 1970) opina que el hecho de que algunas perso

leer ráptdamente~in 

sé debe a la. rapidez con la q1.1e 

.a su habilidad para transferir a 

qlié han recogido del texto pór medio 
- . . ' . . : 

Bstos si~tenias de. claves 

inio~ación ~o vfsuai q\le . se 

: fun ot~~s palabras, para q.11e la 

:tanto habilidades 

claves más 



- 18 -

de la lectura. Goodman comenta que en sus estudios ha enco~ 

trado que aquellos lectores que se preocupan por aparear las 

letras con los sonidos y por nombrar configuraciones de pal~ 

bras, no tienen idea del significado del material que están 

leyendo. El mismo autor (1970) describe tres tipos de infor-

mación: 

1) La información grafofónica (graphophonic): es la infor-

mación proporcionada por el sistema gráfico (de la lengua es-

:::rita) y el fonológico (de la lengua oral). Cuando el lector 

responde a las secuencias gráficas, puede utilizar las corres 

pendencias que existen entre los sistemas gráfico y fonológi-

co • 

. 2) La información sintáctica: es la información que está 

gramaticales del lenguaje. El 
. . - -

lector.utiliza marcadores de patrones, como por ejemplo, pal~ 

. . . b,#~s funciónales ( artículos, prepas íciones , l etc.). La lect~ 
.· .; ' 

ra: se da énun contexto sintáctico. 

para.que el lector pueda encon 
. . .·. . .· -
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componente semántico y consecuentemente no podrá leer. 

E~tos tres sistemas de claves son utilizados de manera 

simultánea e interdependiente. Por ejemplo, en un material 

impreso que contenga grandes restricciones contextuales, una 

consonante inicial podrá bastar para identificar un elemento 

y así pe~nitir que se haga una predicción sobre una secuencia 

posterior, o una confirmaci6n de predicciones anteriores. A 

este respecto, Neisser considera que el contexto semántico y 

sintáctico influye en la cognición de dos maneras: 1) Puede 

predisponer al sujeto a construir una figura visual en lugar 

de otra. En este sentido la gente tiende a ver lo que espera 

ver; y 2) si lo que el sujeto construye visualmente no es 

una respuesta aceptable, el conteY.to puede ayudarlo a hacer 

una interpretación adecuada. En este sentido la gente dice 

lo que debe decir. 

Igualinente Gibson y. Guinet (1971) consideran que .en el 

de lectura se forman unidades de un orden más .elevado 

order) • Afirman que el buen lector no. lee letra por:c 

Sino que toma Secciones subordinadas del material, li=iS 

acuerdo al número de atributos del.texto 

Los atributo.s q\ie deacribE!n co:í.rlciden 

de Goodman: serían la estru~tura 
: . . 

la E!structur~ ~Ónc~pt\laL o ~l sig..; 

est:r·uc~t:u1ra1s sintácticas ymo~fológica,s.. Estos 

tienen la función de .definir 
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para los propósitos del lector. 

Bajo las consideraciones expuestas, el buen lector es capaz 

de hacer predicciones exitosas, pero también es capaz de rec 

tificar su lectura cuando comete errores que cambian el sig

nificado del texto en una forma inacept':.ble. 

Todos estos planteamientos que apoyan el postulado de 

que la información visual (presentada bajo la forma de signos 

gráficos) es muestreada y no analizada exhaustivamente, con-

ducen a la idea de que durante la lectura existen mecanismos 

mediante los cuales se comprende el material impreso sin que 

sea necesario identificar todas las palabras. Para Neisser, 

la ~ayoría de los lectores adultos recurren a leer palabras 

individuales solamente cuando el material de lectura es muy 

d~fícil, o cuando las condiciones visuales son pobres.· y 

este .tipo de lectura se puede e)(p.licar gracias al fenómeno 

i• redundancia del idioma" • Neisser aflade que,. 

és posible hacer una analogía .entre ia lectura 

ª'-'J.u·u"'"' ha.<.Íiendo caso omiso de palabras específicas, y 
: . ·. . . - ' 

la icléntificación de letras 

. . 

·rápida, continúa. Neisser, el producto fi-

.Sólo parte de )a con-. 

una estructura>cogni.,. 

un·nombreverbaJ.izado, sino.un 
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intención de' ex.traer significado parecería ser una forma de 

análisis por medio de síntesis, un pensamiento guiado desde el 

exterior. En la lectura rápida, al no identificar palabras 

individuales, se trabaja constantemente con nuevas constela-

ciones de palabras, y se construyen procesos de pensamiento 

novedosos. 

C. ESTUDIOS EXPERIMENTALES 

A continuación se describen algunos estud.ios que apoyan 

el planteamiento de que se da unintercambio entre la informa.::. 

la no visual al identificar patrones visuales; 

trate de letras, palabras u oraciones. oiversos 

Jnve1:1tigadores se han interesado en iealizar estudios acerca 

identificación de palabras en algún nivel; y el estudio 

pr()cesos< puede proporcionar datos importantes acerca 
... 

de lecturc. en s.u totalidad (Rayner ·Si l?osnansky.; 

(1970) .señala que una descripción 

compleja .cleberá-t:ómar 

en que púede ser e'jecuj:~(j¡;¡, y 

él nivel de ejecuci6n •. 
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competente es un sistema altamente sofisticado que lleva a 

cabo un acto igualmente sofisticado, y que es típico de esta 

sofisticación el que, cuando resulte necesario, la ejecución 

pueda darse en niveles menos sofisticados, tal y como sucede, 

por ejemplo, al identificar palabras desconocidas. De esta 

manera, el lector competente tiene a su disposición toda una 

jerarquía de opciones. 

Antes de continuar es necesario explicar el significado 

del término "identificación" o "reconocimiento". De acuerdo 

con Neisser, cuando un estímulo evoca una sola respuesta, po

demos decir que éste es "reconocido". Así mismo, cuando ante 

un. estímulo una misma respuesta se da en forma consistente, 

esta respuesta constituye una categoría; es decir que Neisser 

utiliza .el té:rmino de "categorización" como sinónimo de "re

El fenómeno·de la categorización 

sujeto nombra lo que ve. Por 1.ejemplo, 

una letra de entre las 26 posibilidades 

haciendo una categorización. 

, . . 

pu~d~~ ser. reconocddos i!!_ 

se puedan dar·. en el .ámbito 
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2) diferentes configuraciones de una letra son reconocidas 

como la misma letra. 

Kolers realizó estudios para probar que la dependencia 

que el lector tiene del sist:ema visual es sólo un componente 

del proceso de lectura. Demuestra con una serie de experimeg 

tos, cómo la principal característica de un objeto visual, su 

geometría, puede por si sola decir muy poco acerca de cómo es 

percibido el objeto. 

En un experimento que llevó a cabo con Eden y Boyer 

(1964), se estudiaron los efectos que tenían la rotación y la 

transformación de letras sobre la velocidad de la lectura. 

Enc()ntraron que transforrnaciones tales como la colocación de 

las letras de derecha a izquierda, y la inversión individual 

de cada letra, hacen muy difícil la lectura. 

Er:iotro experimento, Kolers ("Three stages of Reading, 11 

1970), estudio más detalladamente los efectos de la lectura 

<::uyas letras también estaban tri'lnsformadas geométri 
.; . ·.. ' . ·. -

de esta forma pues con'

et;ya habilidad para leer ,se encontraba 

complicar la tai;ea de 

material a leer, y J'lstudiando la 

a dicha disforcicSn. 

transformadas de divEH·sa.s fOr-
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rotado. Asimismo, el material se presentó en varias maneras: 

texto normal, texto con las letras separadas por un espacio, 

y pseudopalabras formando un discurso conectado. Los sujetos 

de Kolers fueron estudiantes universitarios, a los que les 

pidió que nombraran las letras de las secuencias presentadas, 

lo más rápidamente posible. Los resultados del estudio indi

caron que cuando los sujetos se equivocaban, tendían a nombrar 

la letra en términos de otra letra no tramsformada (por ejem

plo, una~ invertida era identificada corno E ó g ). Asimismo, 

los patrones de errores que se dieron hicieron suponer a Kolers 

que existe en los sujetos un juicio previo acerca de la orien

tación de las letras como precondición a su identificación: y 

que este juicio que forma parte integral del proceso de reco

nocimiento, fluctúa de vez en cuando. Concluye que la ident,t 

.f.icacióri de letras depende del previo reconocimiento de su 

orientación, y dicho reconocimiento es un proceso variable y 

pa~rones .visuales 

taquiste>acópica ~e . ···•.· 

é!os posibles 

.su ateµci.Ón sobre las .letras 

tantas éomo. 
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de inferir la i<lentiaad de la palabra partiendo de las letras 

que vió. 

2) En lugar ne proceder letra por letra, el sujeto puede en

focar su atención sobre toda la palabra como una unidad. 

En relación con este segundo punto, hay evidencia que 

apoya la idea de que sólo son necesarias algunas letras para 

reconocer una palabra. Los argumentos en contra de la teor í.a 

de que la percepción de una palabra se da por medio de un aná 

lisis de letra por letra son los siguientes: 

1) El reconocimiento do palabras se da dernasiauo rápido. 

2) Los reportes introspectivos hechos por los sujetos mismos. 

hablan, en muchos casos, en contra de un análisis letra por 

Hay evidencia del uso eficaz de claves que no son letras • 

. . La rapidez de la idE.mtificació.!.!....§.~abras.. se ha demo!! 

océlsiones, qué el "rango d.e aprehensión" 

no relacionadas, pero es 

una, pal~bra. . Woodworth 
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exposiciones taquistoscópicas de una letra a la vez, en se-

cuencias de 6 letras que formaban una palabra: los sujetos 

tenían que nombrar ya sea las letras o la palabra que éstas 

formaban. cuando cada letra fue expuesta por 125 msegs los 

sujetos tuvieron una mejor ejecución nombrando la palabra. 

sin embargo, ante la exposición de cada letra por 250 msegs 

identificaban mejor las letras en secuencia que la palabra 

que éstas formaban. Es decir, los resultados indicaron que 

en ocasiones se puede nombrar la palabra aún cuando las letras 

no se identifiquen individualmente, y en ocasiones las letras 

en secuencia se pueden identificar mejor. Esto sucede a pesar 

de que las sec\.,encias presentadas hayan sido idénticas en los 

dos casos. Se concluyó, por lo tanto, que el reconocimiento 

sólo depende parcialmente del reconocimiento o 

las letras individuales. 
'. ' 

ASünisrno, Pierce & I<arlin (1957), Neisser & stoper (1965) 

y .Beller (1965) llevaron a cabo estudios que compr2 

identificación de palabras se da demasiado rápido 

e:fectue.unanálisis letra por letra. También 

ser identificadas bajo 

· ninguna<cie sus letras se pueden discr! 

.fsmith, l.969 :. Erdmarin & D:>dge, 1898; en 

. - ~ 

a cabo tres experimenj;os con eátu.-

esti:i<uar <los ·efectos que la 
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relaciones existentes entre la parte y el todo en la identi

ficación de letras y palabras. Encontró que toma más tiempo 

identificar una letra o una palabra estando aislada, y que 

la extensión de una palabra (4 6 6 letras) no influye sobre 

el tiempo requerido para identifjcarla. Concluye que las pa

labras son procesadas como patrones de unidades singulares, y 

no por medio de un análisis de letras. 

2) ~1§'.EOrtes introspectivos_: NeissGr afirma que los reportes 

introspectivos de los sujetos que participaron do la percep

ción taquistoscópica de palabras, dicen que, dependiendo en 

parte de la actitud del sujeto, algunas veces hacían una iden 

tíficación de letra por letra: pero que en otras instancias, 

la palabra corno un todo saltaba a la conciencia de inmediato. 

Dichas percepciones inmediatas y globales no son siempre exa~ 

tas~ Pillsbury { 1897, en Neis.ser) demostró que es relativa

sericiilo engaf'iar al sujeto para que d~ una respuesta fa! 

utilizando material que se preste a ello. oe esta manera, 

forever ("para siempre") .en lugar .de fo~ 

·cual. era la palabra proyectada. Pillsb11ry 

una palabra, el sujeto responde á la 

factor (Jtlé se ha obl.ei:vadq .. en la ide!! 

letras es que se emplean ot.ras 

letras .mismas. 
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configuración y la extensión de una palabra son claves que 

proporcionan información bajo ciertas circunstancias (por 

ejemplo, cuando haya un conjunto restringido de alternativas 

posibles). Neisser menciona eA-perirnentos efectuados por 

Havens & Foote ( 1964) que ¡::.robaron que palabras cuya config~ 

ración es similar a la de otras que son frecuentes en la mi~ 

ma lengua, tienen un umbral de identificación más alto que 

las palabras cuya configuración no se asemeja a otras de la 

lengua en cuestión. 

McClelland ( 1977) llevó a cabo un estudio con estudian-

tes universitarios, integrado por tres experimentos. Los ;.su-

jetos debían aprender los significados de 16 palabras inven

tadas (por ejemplo, BARDREL) y practicar la categorización de 

cada palabra en base a su significado (objeto animado - objeto 

inanimado). ourante la fase de aprendizaje y práctica, cada 

· palabrá aparecía en forma consistente en una sola ve1·sión ti

.. ·pográfica: ya sea en letra manuscrita o en letra de. imprenta 

en,mayúscula (~o BARDREL). .,· . - - ., _' . ' - - · ... Posteriormente, les fueron ~:;;.< . ·. 
'< {. ~r~.se~rdas . ~· los . sujetos las palabras en sus dos versiones . 

. tipógrafiC:as¡ y tuv.i.er<:m que hacer nuevamente la categoriza

i~-%?· 'C:l.ó~;;ll ~sé ~ au·,~ignifi.cad6.·· Los .. reS\lltados .. mostrarcn•· que 

:{·'· ·L · =~t;~~"ien_::;.:~~:~:.::p#~~e~:~:·./~~o~.~c~6~ ,~-~e : Cáaa -p~ ~~b~a·, -dUtarite.,'.·1a __ ,.fase· ae· ~:
}Wi~ ;~r;~j,~f(~i',~igxn~o,'ri~c~s,ario P,ara hacer ].a ~ategorización. fu~ 
,(i;;,~:j ':(::~i~~~~l~art\e~~e 5~.·m~egs.más lento par~. bs v~;siones Úpo<Jr~ · 

~fX'}. ·._ 'f~~~s .. '.~~t¿ci i~ti ~r~h· famiÜaré1. .Esta di.;erencia 

~;;:-{ ':, .:~·.y~ri~/:féiiii~~hte' ~ni~•. j.~ ,pt;esént~ci6~ 
'.), <:~:--: ·;·._:> .. '" <.<: .. · ~-,~~ ... · . .,.. -

_:_·t;·-

::.::....:' .. =.' ' - - · .. - ~: ~ -." ~ 

. :élfiDJi~i:~.,~;~~:~: .-~;·.¿ · ._, ;;;;,;,;,, .. ··. 
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versiones. También se encontró que durante este entrenamiento 

los sujetos tenían un mejor desempeño al pasar de la letra de 

imprenta a la letra manuscrita, que de la manuscrita a la de 

imprenta. McClelland sugiere, por lo tanto, que los sujetos 

se apoyaban en la información proporcionada por la configura-

ción de la palabra (sobre todo en el caso de las palabras ma-

nuscritas), así como en la información proporcionada por la 

identidad de las palabras. 

otra clave que le proporciona información al lector es 

la posición que ocupan las letras en una palabra. Es un hecho 

conocido que las diversas partes de una palabra - inicio, mitad 

y final - contribuyen de maneras diferentes a la percepción de 

la palabra. Por lo general, el inicio de una palabra provee 

de más información que las demás partes {dada las restricciones 

intrínsecas del idioma). Kolers ( 1973) investigó más a fondo 

este fenómeno.. Quiso saber si esta menor sensibilidad a la 

estructura interna de una ¡:nlabra, en comparación a la final, 

r~pt;esentaba una dif'ieultadinherente a la l.imitada capacidad 

sistema visual para procesarun conjunto deriso. 

lingüístico d .que. influía ·en el suministro . 

. ·estudio si· d.erta.S partes 
errcSneamenté. con má~ fr~ .. 

si es qué exiiit!a · 
' . , --.- -

palabras debldo a 
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errores debería de darse en las diferentes partes de la pseud2 

palabra. Los resultados demostraron que no había una dificul 

tad especial por parte del sistema visual para identificar 

las letras en cualquier parte de la palabra. Por lo tanto, 

se concluyó que el alto nivel de información proporcionado por 

el inicio de las palabras se debe a factores lingüísticos. 

También Broerse y Zwaan (1966), llevaron a cabo un es-

tudio para investigar si las letras iniciales de nna palabra 

contribuían en una mayor medida a la identificación de la pa-

labra. Les mostraron a los sujetos una tarjeta ya sea con las 

dos primera letras de una palabra, o con las dos últimas le

tras~ y éstos debían adivinar los nombres de las palabras a 

partir de las letras presentadas. Encontraron que 41 de los 

48 sujetos examinados necesitaro11 de menos tiempo para iden

palabra cuyas letras iniciales habían visto. Es 

la presentzación de las letras iniciales les facil! 

ia palabra en 1mayor .grado que la pre..; 

finales;. 

igual manera, en.estudios hechos con niños, Anderson .. ' .. · .. \ 

(1952); Marchbanks y Levin (1965), apoyan la prop2 

iniciales y 



•,' ,,·-.·, 
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3. Las palabras como parte de un discurso 

Bl contexto sintáctico y semántico 

Varios estudios han demostrado que un contexto signifi

cativo facilita la identificación de palabras. La linea gen~ 

ral de las investigaciones realizadas apoya la ruipótesis de 

que el contexto facilita la percepción de las palabras y per-

mite una menor dependencia de la información visual por parte 

de lector. Tulvíng y Gold { 1963) c]emostraron que se requiere 

de menos información visual para identificar una palabra si 

el contexto le impone restricciones sintácticas y semánticas. 

Por otra parte, Mor.ton (1964) demostró qtte un¿¡ palabra era 

identificada en un umbral más bajo cuando se encontraba en un 

contexto altamente probable que si se trataba de uno menos 

probable. 1 Morton (1969) también produjo evidencia de que el 

reconocimiento de una palabra era facilitada por la presenta

. ciÓ.ri anterior de un contexto. En la mayoría de los casos el 

·contexto consistía en una oración incompleta que la palabra 

. es{:Íml.üo clebía completar. 

Pierce y !{arlin encontraron que un mate:dal que es sig"' 

· .. '..· ~i.ficatÚo pax:á el lector puede ser ,le1do al doble de. veloéi""'. 

'.;~:: rda~f qUe ~m mat~rial. ihtegrado por una secuenc¡~ de paiabras 
:- / n&·c~~y1cfooatfas. ~n{r$ ú. . Ehrlic~ y Rayner . (fas_¡) ; tam~ién 

'"·:"'· '::-.:·--· 

;.:'.~\:' 
t,;A~9~tf ~ioh. pie 

---e~-, ·-='-· 

};;~~~A~~bf ~~~~~a!:~. ~·f~~:::?:~:~t:t~ aquél .•• 
·.,,...,.. . 
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dependa menos de la infonnación visual. 

Ruddell menciona que estudios llevados a cabo por Miller 

(1962) y Miller y otros (1951) demostraron que las palabras 

son percibidas con mayor exactitud cuando siguen un·. patrón 

gramatical similar en un contexto, que cuando se encuentran 

aisladas. sugieren que la restricción contextual es útil pa-

ra limitar el rango posible de las palabras que puedan ser 

adecuadas en una situación dada. 

Irwing (1982) llevó a cabo cuatro experimentos con es-

tudiantes univei·s:i tarios para determinar si. ciertas claves 

producían el efecto de proporcionar infonnación eetructurul al 

procesar palabras individuales durante la lectura. Los resu! 

tados demostraron que dichas claves sí influyen sobre el pro

cesamiento de las palabras individuales. 

Por otra parte, Kolers (1973) también concluye que el 

lector es sensible a las relaciones estructurales (o gramati-· 

' ·. cales) que existen entre las palabras~ es dec_ir, a las · rela

qiones que estas palabras establecen con aqúellas que las ¡:ir~ 

)i< . '> cederLy suqeden• r.;es presentó.ª estudiántes _universitarios 
.-,., 

·.>.- ·.<.:':'::':t~~~o~. ~~c?~>=l~t;r:i;ls · t~anS~ormad~s, y ·regist·~. los tipos _de- err,e 

~e':~,\:._;·,; ~~~,;~~}cOfuefían , 1~1s sujetos. Encontró que el -- error más común 
if-~:-o :,·, ' 
·,1¿-,,~_- , , . ' . . ' • 

;;:2¿:_'1 ; ''chri§i.\'i:t~{a Ein' la' s1.fotit~1;:l6n de la' palabra itnpre~a; pc;r otr~ 
'ffüi: i':·~·;~~~a~l:á~c~h 1ámi~ma c~t~goda ijr~~tical (s11stantiv6~ verbo, 
:~}~.;~: . e<; ·\, ' ., . . 

, .. ' .;,.\;·.',adj~hvoí-, ~~veX:bit:), proriOnibr~, -c?rijúnci6n· y artículo). 
~·;_:.,~., -. > ! :···:.;_:· 

'3·· ,,, :·;~~(i~~;~~~_lJ~y~~jéto~~IJ.~tÍtuí~nun .sustantivo por. otro sus~ 
~i} ~v~~~~~t\~·,·.~riJy~t·p&, k6~;·otx·i V:e~hc,; etc. Las 'palabras suatitµtas .. - · 

,·., ·~.f; '.'•:, '.:•U > .-.· 
, '.;1;s; .·-·::-~;.--, ·: :·· :- ;:;>~~ _ .. ~ ·, ·. -:>.\./(.- _ 

¿·~:~:t~~ti~:~~f ~~~~\,:.··~i«'>~ ::t~:-~L~;, ~J...-;, • ·> - • ,._.:~·1· ·· 

Es 
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tendían a presentar una similaridad sintáctica con el material 

impreso. 

Green (1979) presentó evidencia de que las lenguas con-

tienen un pequeño número de elementos que sefialan la presencia 

de construcciones sintácticas específicas, y que dada la na

turaleza del sistema humano para analizar tma oración, un 

lenguaje sin marcadores sería virtualmente inutilizable. 

Green trabajó con lenguas artificiales. Los resultados mas·· 

traron que a los sujetos se les dificultó mucho más aprender 

las lenguas que tenían marcadores ineficientes o que no tenían 

marcadores que señalaran la categoría gramatical de la pala-

bra subsacuer.te. 

Trabajando con estudiantes universitarios bilingües 

(inglés - francés), Kolers (1966) concluyó que al ver las pa-

labras. escritas también se están ''viendo" los conceptos que 

·.ellas. representan. Realiz6 dos experimentos: en uno de ellos 

a los sujetos listas de palabras. En cada 

~alabras que aparecían escritas solamente en 

inglés, mientra~ que otras sí aparecían tanto en 

Todas. las pa1abras estaban diatri

la. li.sta: de estamanera,• los 

repetida o si ªP2. 
indicarán qlleel 
' ( . . -

lá presertt~ci~~ de 
.··. I<olers, ·.la~ palabras ,son· 
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significados y no de su apariencia o sonido. 

En el otro experimento (1966a), sujetos bilingües leyeron un 

texto escrito con las dos lenguas entremezcladas. Por ejem

plo: "His horse, followed de duex bassets ••• "1 En primer 

lugar Kolers se cercioró de que el texto fuera comprendido 

por los sujetos. Posterionnente, al pedirles que leyeran los 

pasajes lo más rápido posible y con la mayor exactitud, enco~ 

tró que un tipo de error frecuente durante la lectura, era el 

error de traducción. cuando aparecía una palabra en francés 

a veces era leída en inglés, y viceversa. Es decir que los 

sujetos estaban operando ccm las palabras en términos de sus 

significados y no de su apariencia gráfica. 

En relación con los experimentos efectuados con sujetos 

. bilingües, resul_ta interesante estudiar la manera en que la 

.·info'imación proporcionad.a en una lengua es transferida a si.: 

'tuaciones que involucran el uso de una segunda lengua. scar• 

;'.· : · bórough, Gerard y Cortase. (1984) por ejemp1o, se han pregun:--
_:·;c-: . .::·:·,:. '1.~t:· -,-·· : . .,. ' . . . . .,· ' .. - . ' - . ' - ' 

y¿.:}(J<. >'.:' 

.,~'..'\; .; i ~~d.-9i_~i'-l~~ ¡>alabras de _uria segunda lengua están asociadas 

:t,:'(,,:d-? : dÚe~tamk"nte con )as palabras .. de la primera' lengua. o si; por 

f J~~,f ~~!;€~~~~~,~'::~;:.~l~~Tr.::~:::~·:r:~:"" 
,;;-,.,, /,: :(!fóil de represént.ááiories' conceptuales perténecientes. a "las 

ilitt'. ""t~~~~~'.;iJf~ i~~~;rigin&l. Los res~ltado~ d~ s~s · estudiOs 

. ;:~'·:l;: « .... ,;~~f i~¡~ii~~~~0-~º~ :· ~~~::) ... 
fi~~~¡~~~!·~¿,~;,:/;.(:.~.é·.;_;· ;,~ '_ .·_. ;) ., 
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sugieren que los sujetos bilingües, cuando se enfrentan a la 

tarea de reconocer palabras en una segunda lengua, las proc~ 

san exclusivamente en téilllinos de esta segunda lengua. 

Por otra parte, Potter, Kwok Fai, Von Eckard y Feldman 

(1984), proponen que la Única conexión que existe entre dos 

lenguas se lleva a cabo a través de un sistema conceptual 

amodal subyacente, al cual tienen acceso tanto las palabras 

como las representaciones visuales de objetos. Es decir que 

las palabras pertenecientes a dos lenguas diferentes están 

directamente asociadas a conceptos que no son lingüísticos 

sino amodales. El traducir una palabra de una lengua a otra 

no requiere de una asociación dir.ecta entre dicha palabra'y 

su equivalente en la otra lengua, sino que el proceso se lleva 

a. cabo por medio de este sistema conceptual amodal. 

Con estos estudios que proporcionan evidencia acerca de 

a,spectos del proceso de lectura en un campo de la psicolingÜÍ! 

tiba; damos pC:Ír conclu:ído este capítulo, y pasamos a la e:icposi 

de lectura en el caso de una lengua específ.! 
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II. EL HEBREO 

A. DESCRIPCION DE LA LENGUA 

El hebreo pertenece a la familia de las lenguas semitas 

con la mayor:La de lc:s cuales comparte una serie de caracterí~ 

ticas. Entre las principales se encuentran las siguientes: 

l. su alfabeto es puramente consonántico. 

2. Posee sólo dos géneros, masculino y femenino. 

3. Tiene Únicamente dos tiempos verbales: pretérito y futuro 

(el pretérito se forma añadiéndole un sufijo a la raíz, y el 

futuro anteponiéndole un prefijo). 

Si contrastamos·estas .características con el español.¡ 

El espafiol poseé .un alfabeto que consiste en .. consonantes 

y ~n v.ocales .~ . el . a1fabet6 hebreo, en 
¡~~~~?.:: .~:· ... ~, . ·:·, .. ···'. .. -.'. 
~rr~· -~~-->~ \~~··:'.,i~~,:~~ -,r.;n·;e1 .~.~~~~OT __ -~~-~·~-ªten· trE!~·-._g~~~ros·: ~a~cuiino, 

tt;;;_ .. Y~e~~~ó; -~~ ~h~bi;eo ~º e:1ci~te ~1 ~enero .neutro~ 
~-'l ~º~'~ ;h~::-~:;;,-;~:-~.;.;;-: > ~·· - . -;-·- ,~·-·-

m~{~~jq'.\¡;~}};i~:t.:~~#,~~~~l-.~~~·~-~.-.~:~s , ~}~mp~ª,Y'3.~1Ja'lés: 

~~~'~''.i~{~',i0'~X2f «~¡~~~;'r~!J~":r:;~Y·~······ªe·.·.~1 •• _i·l··.·_·:.·.·.•_:'F·.·.:u ••.. t·.••.·u,.·. er ..••. o~_:. •Pncet .• r: .• _·º.ºf .. ·.e···écd. ·_.to· .••.. ~.·.Pe··.·.e·····ri·.·m·.fe_·.·.·.~.· · .. : 

· ':«:>-:h·~;;:~~ e.~~f;ie~~érif'9·•pJ.!Í~9uampé~i~cto -
' . ' ' ', ,. :' j'.~ii~f 'i}~j;~e.&' fi¿ ~~is.té' el ~i:Íllp(> p~es-~tl~~ 

~ _, ·~J \:.:;;;:;:::.~_;,:, : __ :_ .. ,:·-'. ·, •• ' -

. : .. ;i1~~i~l~1ffii~~:~. :"..;·,;,~r···· · · -,;~_; ·-- ~~·}·;·: .. _ .•... : .•... ·-.·::.···'--;:• · •-•·•.••· ..• 
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variaciones del pretérito y el futuro. El tiempo presente 

empleado en el hebreo moderno es una derivación de los &us-

tantivos de agente; así por ejemplo, "yo vigilo" es en real! 

dad "yo (soy) vigilante". 

El alfabeto hebreo consta de 22 letras, todas las cuales, 

como ya se mencionó, son consonantes. Para indicar las voca-

les se utiliza un sistema que será explicado más adelante. 

Dos de las letras del alfabeto pueden funcionar como vocales 

auxiliares además de su uso normal como consonantes. Estas 

son la letra vav ("v" en español), que puede indicar las va-

cales "o" y "u", y la letra~ ("y" en español) que puede 

indicar la vocal "i". !>. su vez, las letras ~ y ayn no exi~ 

ten en el sistema fonológico del espai'íol. La alef representa 

glotal, 1 y la~ indica una guturalización. 2 Ambas 

ocurren únicamente con vocales. 

El hebreo se escribe de derecha a izquierda, y existen 

sitemas gráficos: la letra de imprenta y la manuscrita. . . . . -. . . 

>En riinguno de, .los sistemas existen letras mayúsculas. 
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En el alfabeto hebreo existen 5 letras que poseen dos 

signos gráficos: unos de ellos se utiliza únicamente cuando 

se encuentra al final de una palabra, y el otro cuando ocupa 

cualquier otra posición, ya sea al principio o en medio de la 

palabra. Así, por ejemplo, la letra ~ ( "m" en español) po

see dos signos gráficos: l!'.l para la posición inicial o inteE 

media, y D para el final de la· palabra. De esta manera te-

nemos que la palabra hebrea para "agua" es ~· la cual con

tiene tanto una mem inicial como u na mem final. La forma de 

escribirla es: o~l!'.l (~ inicial - yod - mem final). 

Las 5 letras que tienen dos signos gráficos son: 

t----·---------·----------------------... 
posición inicial posición final 

o intennedia 

:l ~ ( "k") 1 jaf final ( "j") 

~ ( "m") 'O ~ final ("m") 

fil!!! ( "n"} 1 !!.!:!.!l final ("n") 

eei ("pº) 'l !tl. final ( "fº) 

y 



- 39 -

En la escritura hebrea las vocales se representan me

diante signos diacríticos que se colocan ya sea por debajo, 

encima o a un lado de la consonante. Así, pvr ejemplo, la 

vocal "e" se puede representar por dos o tres puntos coloca-

dos debajo de la letra: O ó O • . . ·.· Esto signific.a que la 

vocal sonará inmediatamente después de dicha consonante. 

Utilizando nuevamente la letra ~ ( n} tendríamos que el 

sonido "me" se puede indicar de la siguiente manera: 

La "u" a su vez, se puede indicar ya sea por medio de 

2 puntos diagonales debajo de la consonante {"mu"' == ¡:¡ ) o ... 
empleando la letra ~ 1 ) , una de las consonantes que pue=. 
den indicar una vocal. si se emplea la letra ~ (. 1 ), se 

coloca un purto al lado izquierdo de dicha letra {"'U"= ~ }_ 

este· caso "mu" se escribiría .ic p 

L(36 siguientes tablas muestran.el alfabeto hebre0con 

sis'l:emas gráficos, la tiansUteraci.ón de J.a.s . .letras 

equiválencia fonética en·· español• 

jet.. ( n ) que s.; translitera 
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letra hebrea nombre transli- sonido 

imprenta manus- (en español) te ración (español) 
crita 

·-'--- ------· 
N le alef ' muda 

:l rl bet b, V b, V 

l e guimel g g 

, ~ dalet d d 

i1 v he h h 

, vav w V 

!; zayn z z 

n ri jet h j 

ti G tet t t 

~ yod y Y• i 

:l .) kaf k, kh )<;, q, j , r jaf final kh j 

.., r lamed l 1 

1' N mem m m 
D p mem final m m 

l j nun n n 

l 1 nun final n n 

o o samej s s 

1i ayn t muda 

p, f p, 
f f 

B . 
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transli- signos diacríticos 
te ración que representan vocales 

a n tr u 
T -: 

-
e 9 [! 8 Q 

-- .. ., _______ 
i t;:I '9 

1---

o b io l;1 ,__ ______ 
------·~--------~--·-------

u P. qo 
1 .-

CJ representa a cualquiera de las conso

del alfabeto~ se incluye en la tabla a fin de que que'.". 

la ubicación de los signos diacríticol'l que repr~ 

en relación con las. consonantes~ 

. . . 
,,--· . -. ' ,. ', ' ·: , 

_sx¡¡¡temade representacion 
' ,. . . . .. ' 

<le los textOs di.cho 
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forma correcta de leer la palabra la proporcionará el contex-

to. Así, por ejemplo, la palabra nl:l'l1 (SMH) puede leerse 

now ( SaMeaH) que significa "contento", o nnw ( SaMaH) que 

significa "(el) se alegrÓ". 1 La versión adecuada de la pala

bra se deduce, por lo tanto, a partir del contexto en que és-

ta se encuentra. 

Si quisiéramos transferir este sistema de escritura al 

español, nos c_,ncontraríamos, por ejemplo, con que las pala-

bras "secar" y "sacar" se escribirían de la misma manera: 

SCR. sólo mediante el contexto el lector podrá saber de qué 

palabra se trata. Esto puede ilustrarse con las dos oracio-

nes siguientes: 

- Voy a SCR un pañuelo d€ la bolsa. 

- Me voy a SCR con la toalla. 

Claro está que si la palabra se encuentra aislada, la 

;:/ .. ¡¡¡ml:>igÜedad prevalece. 
,. 

··':;.:·:, /.·; 

En la escritura hay ciert¡;s reglas que ayudan al lector 

', .; ~a ~e,ducir esta ambigüedad9 Como ya se mencio_n6, las letras 

w./·.r, <!: t~'IJ: ( , ) y yod ( ') pueden funcionar cómo .indicadoras de vo-_ 
,:<',> 

;;. ;;; '5~·-.C'~ie~; y además de éstas¡ la letra he ( i1 ) puede 
/Y~?·ó,:--~·~::·_:= -::.~·,_·"., .. ,,_~,--> 

~t~·".(1:":, ' ·.""·_ ....... "'.'-". ~-,.;.;;.;;;.-' ...,.., __ 

?~0 .. , ,5~.;~;~¡~Ji:i,,;:y~~":~";~.fa~r~r"~!~e~~6:f:. ~7~:¡¿~~:6:1~ · 
t-'•i'J :,-'·t;:u~a:J1~b~ea' vanci¡¡d;icadas_:por medJ,o· de. ·signosdi_acriticos, en 
1·º- -~~.,,. .'.:: 

1:ft.t:gU~.9-~\:·.:d~ . .::;;:e~·~.Q,~r .. :·,~f~~p·~~?s_·\~:-~.e~9~ .... ·~ra~~~--~·~-~!~~~· _~~S.-· ·~p~sq_~~n.te:~. , 
'· > ; 'c(:)n:·¡"etfas m~yiísc:hilá~ y las: vpca les con: letras minúsculas. ·· 

;~'.":!,'¡/ :,;:.' __ ~_:.·001_i[,f~.~~~g_1, ~:, ~t{~. ;e~~~-~6~i:~e~c~l~~!~u~=~~ea no eXiste esta 
;~-·--.~_:_'_:,,,·_,;:_~_.~~~--_:·-~_:.:~'.; •.· .,·,· .. - .. . . , . ,. : -~ .- --'-.' :.-'(;:::, <'.:+~ ;C-,:::>_: - . _._ . 

.. ¡/e,._'.".-·· \:(¿ ·;-.,_.·_.\'.:·'' 
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al final de una palabra para indicar la presencia de una vo

cal. Así, por ejemplo, la palabra hebrea Qabala (castellani 

zada como cábala) se escribe n?lp o sea QBUi. 

Las palabras se forman a partir de raíces integradas 

por tres letras. A cada raíz se le pueden agregar prefijos 

o sufijos los cuales modifican la categoría gramatical de las 

palabras. Por ejemplo, la raíz .,.9.0 (S.P.R.) da lugar a 

( ) ' ·e· l'b l 1 1 SeFeR ,90 que s1gn1LI.ca J. ro: a. antieponer e una 

~ D ) se obtiene MSPR ( ,!'Ol.'l ) , que puede ser leído co-

mo MiSPaR que significa "número", o MeSaPeR, que significa 

"(yo, tu, o él) relata". si por otra parte, al final de esta 

misma raíz añadimos la partícula 'ri ( •n ) obtendremos 

SiPaR'l'i ~n,uo ) , qi.le significa "i:·elaté". 

Por J.o general, la extensión de una palabra no va más 

de cinco letras, as:L como tampoco existen palabras de 

una serla letra• Algunas letras individuales pueden funcionar 

preposiciones o conjunCiones, pero siempre van adheridas 

la palabra a la que preceden. Así tenemos que la preposi

e(fµi Vale a ::l (Be) ; Si tomamos COmO e je~plo la 

"'.' como ya se meneion6 :..: 

s~escribe·como>úna· 
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El equivalente de la conjunción "y" es 1 (Ve), por lo ta!! 

to para escribir "y agua", se .sigue el mismo procedimiento 

que en el caso anterior: ·VeMaYM (VMYM - o•z:n ) . 

De la misma manera, el artículo Único que existen en 

hebreo (el, la, los, las}, indicado por il (Ha) se incorpora 

al comienzo de la palabra a la cual califica. Así, "el agua" 

sería: HaMaYM (HMYM - C'Zlil ) , 'I'omando otra palabra como 

ejemplo, tenemos que si SeFeR ( SFR - 1!>0 ) quiere decit 

"libro", HaSeFeR (HSFR - 1El0il) significará "el libro". 

Cabe señcilar aquí que hasta dos partículas pueden ser 

antepuestas a una palabra. De esta forma, la frase "y el 

libro" se escribirá: VeHaSeFeR (VHSF'R - i!lOni ) • 

Este sistema de escritura requiere que el lector sea 

capaz de discernir cuándo la palábra contiene alguna de estas 

partíCl.llas adicionales; claro está que su conocimiento del 

idipmay el contexto le darán la pauta de cómo se lee. 1 serán 

entonces ·su.conodmiento del, idioma y.el contexto del discursó 
- " ' .. ' 

~·,,''' '. 1,o~ principal~~ factores que le permitirán al lector leer. ef};_ 
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B. La enseñanza de la lectura 

El sistema empleado para la enseñanza de la lectura del 

hebreo es di fe rente sf,gÚn se trate de~ alumnos niños o adultos. 

En el caso de los niños, el método incluye el uso de la re-

presentación diacr.í tica de las vocales durante el proceso de 

aprendizaje de la lecttira: con el tiempo, .sin embargo, el uso 

de dichas marcas se va eliminando gradualmente ( Tolchinsky y 

Levin, 1982). Sn cambio, tratándose de adultos, las metodo-

logías elaboradas y utilizadas tanto en las universidades de 

Israel como en las escuelas israelíes especializadas en la en-

señanza del hebreo para adultos {ulpat}im), siguen un sistema 

eri el cual desde un principio el alumno aprende a escribir y 

a leer sin la ayuda de los signos diacríticos. Esta misma 

metodología es utilizada. en el departamente de Hebreo del 

Centro de .. Enseñanza de Lenguas Extranjeras• (CELE) de la UNAM. 

T::n el departamento de Hebreo se emplea el sistema audi2_ 

Habet Ushma ( "Mira y escucha'' ) , e 1 cual es CO!!! 

matér5.aies adicionales elaborados en el propio 

así como con otros sistemas didácticos. El pr.2 

cada uno de los cuales tiene una . 
. . . . 

.Las clases se impa~ten diariamente, 

de dos. horas.· í::Úas clases 

partes: una hora dedicada a 

otra a la práctica de . · 
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En el caso de los alumnos de primer ingreso, las primE'-

ras dos semanas están r1edicadas a la ensefü,nza del alfabeto 

hebreo en su tipografía manuscrita. El método empleado consi~ 

te inicialmente en la enseñanza de unas cuantas letras y des-

pués en la escritura de algunas palabras, para finalmente pa-

sar a la escritura de frases que los alumnos hayan aprendiclo 

previamente en forma oral. Es decir que siempre se p<irte ele 

palobras que ya les sean familiares a los alumnos. 

En el transcurso del primer mes los alumnos leen y es-

criben únicamente con la escritura manuscrita. !l. p1Jr.tir del 

segundo mes se les Emseña el alfcibet.o de i111prent0 (la llamad;; 

''escritura cuadrada"), apareando sus letras con las del alfa-

·.be to· manuscrito. 

De manera general se puede decir .que l~ tipografía manu~ 

y léi de imprenta guardan entre si una relación de forma 

en algunos casos, las letras no se .parecen en sus 

Podemos .ver algunos ejemp1os: 

letras con. 
grafía distinta --1----
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JE!l tercer mes en adelante, y en todos los niveles pos

teriores, los ejercicios y los textos que utilizan los alumnos 

están escritos en letra de imprenta, mientras que al escribir 

emplean la escritura manuscrita. Es decir que leen con la 

escritura de imprenta y escriben con la manuscrita. (Ver 

el apéndice II para más ejemplos). 

En la enseñanza del hebreo, se ha observado que la lec

tura es la habilidad que representa más dificultad al estudia_!! 

te de este idioma. Los alumnos de todos los niveles manejan 

mucho mejor las habilidades de comprensión y producción oral 

que la de comprensión escrita. La brecha tan obvia y signi

ficativa que existe entre estas dos áreas despertó el interés 

un estudio a fin de indagar de qué manera se da 

de lectura en sujetos adultos que se enfrentan a. 

g~áfico novedoso. 
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III • INFORME .!EL EXPERIMENTO 

Lo expuesto en el capítulo anterior permite ver en qué 

medida el sistema de escritura del hebreo difiere de los sis-

temas de las lenguas europeas. El sujeto que lee hebreo ne-

cesita apoyarse en la información no visual de una manera que 

resulta obvia y detectable, debido, entre otras causas, a la 

ausencia de una representación vocálica completa. Las claves 

no visuales, es decir la información semántica, contextual, 

morfológica y sintáctica, son variables muy importantes para 

poder leer eficazmente esta lengua. 

. . El propósito del experimento fue investigar algunos as-

i"pe~tos .del fotercambio que se da entre la información visual 

En el <:aso. de la información visual se tomó 

marco: dé referencia gráfico (integrado por la 

.letras, y por el marco propo!. 

·.·impresa). consic}~raridoepe .es una variable 

ia~1ltificación ·.correcta de las letras·. 
-.. ~._ - ' ·-

' no .Visuiíl, 1:11~ cti~sideró· que, ia . 
'· .· ., ·-·. ·._. . . . . '. . 

dete:frninante pará·1a 
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Así mismo, se esperaba comprobar que en la medida en la 

que existe una mayor competencia en la lectura del hebreo, 

decrece la dependencia del lector en la información visual: 

e inversamente, en lectores principiantes o no eficientes, 

debería detectarse una mayor dependencia en la información 

visual. 

'/\. MF.:TODO 

VARIABLES 

Variables independientes: 

(1) El márco de referencia de la hoja impresa; es decir, la 

en su totalidad constituida por renglones. 

El mar:co de referencia gráfico~ es decir, la proximidad 

· vertí.cal y horizontal encontrada entre cada letra. 

· . Palaj)ras . c:Ónocidas y , aesconócidas ( infcmnaci6n 
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letras, cambio de una palabra por otra. 

Variables controladas: 

En cada prueba se maneja una cantidad fija de letras y 

de palabras. 

SUJETOS 

12 estudiantes de hebreo del Centro de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM: 1 

7 alumnos de ler nivel (primer semestre) 

3 alumnos de 4<J nivel (cuarto semestre) 

2 alumnos de 62 nivel (sexto semestre} 

Todos los sujetos son de sexo masculino, y su edad pro

medio es .de 28 años. En el momento de realizarse el estudio, 

todos. los ·sujetos. o se encontraban curs.ando una carrera, o la 

Asimismo, los sujetos habían ya estudiado por 

segunda lengua. Sin embargo, hay que sefialar que 
. . ' .' ·' ,,. . - -· . - . # . consti:t;uyeuna excepeion, ya que solo curso la 

ni.mea había t~nido acceso a una segunda. lengua. 

se inC:~1.1Ye la información 
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SUJETO EDAD ESCOLARIDAD IDIOMAS 
ESTUDIAOOS 

l 26 pasante de inglés (elemental) 
Física 

2 20 carrera técnica inglés {elemental) 
Electricidad 

3 26 pasante de italiano, inglés 
Filosofía alemán 

4 50 Primaria 

5 31 Doctorado en francés (bilingüe) 
Ingeniería inglés, it&liano, 

portugués 

6 35 Lic. en 
Psicología 

inglés (elemental) 

7 27 Lic. en inglés (elemental) 
Arquitectura 

24 pa1:iante de · inglés (elemental) 
sociología 

27 3er semés tre 
Física 

inglés (elemental) 

22 3er año Rels. portugué.s , ital.iano 
rnte.rnacii::>nales 

.maestría; Eatu- < inglés (bilingüe) 
W:ps.orieritales .·.francés; sánscrito 

·alemán · 
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con excepción de los sujetos 5 y B, el contacto que 

estos alumnos han tenido con el hebreo se ha dado exclusiva-

mente en el marco de los cursos impartidos en el CELE. El 

sujeto 5 había estudiado el idioma durante dos meses en un 

instituto antes de ingresar al primer nivel del CELE, mientras 

que el sujeto 8 radLCÓ· en Israel durante seis meses, y en el 

CELE se inscribió en el tercer nivel del idiom~. 

ESCENARIO 

Un salón de clases en el CELE. Una mesa y una silla 

para el experimentador y el sujeto. 

MATERIALES 

Cinco pruebas elaboradas por el experimentador .escritas. 

imprenta, y una Pl':\leba · empleapdo un texto tomado 

'Kra Ucfftovy !:labet Ushma 11. A COJ1tinuac),Ón se 
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Ventana: consistió en una hoja tamaffo carta con una abertura 

cuadrada de medio centímetro de cada lado ubicada en el centro 

de la hoja. El sujeto, al leer la hoja de las letras aisladas, 

le colocaba encima la hoja de la ventana, la cual lo obligaba 

a leer una letra a la vez; de esta manera podía enfocar su 

atención Únicamente en la letra que le correspondía identifi~ 

car. El sujeto movía la hoja de la ventana conforme iba le-

yendo. 

2. Letras aisladas: Esta prueba es ig·Jal a la anterior, con 

la única diferencia de que no fue utilizada la hoja con ven

tana al leer. 

3. Palabras con una letra señalada: Esta prueba consistió 

en la presentación de 54 palabras desconocidas para los suje

tos. Estas se distribuyeron unifonnemente a lo largo de la 

hoja en 9 renglones de 6 palabras cada uno. En cada palabra 

.estaba señalada con.una flecha. 
':,.·-_: ·:·, ": :. ·, - ·.·,. . . ' -. . .. . : . 

. nombrarunicamentela letra sefialada • 

El sujeto tenía que 

. Consis l:.i6 en la presentación de 

cie la pru~ba 3, cori la diferénda 
' ' .. , '· .. . . ·: .. .·. -

leer las palabras. en. su to~ali;'.. 
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S. Palabras conocidas: Esta prueba, similar a la anterior, 

consistió en la presentación de 54 palabras en una hoja tamaño 

carta; dichas palabras les eran conocidas a los sujetos, y 

además pertenecían al vocabulario que los alumnos estaban a-

prendiendo durante el semestre en curso. Para este efecto, 

se elaboró una prueba distinta para cada nivel. 

6. ~: Consistió en un texto de una cuartilla (230 pala

bras en promedio) tomado de las lecturas correspondientes al 

p.rograma de enseñanza de cada nivel. Para cada nivel se em

pleó un texto que correspondía a una lección más avanzada de 

la que los alumnos estaban estudiando en el momento de reali

. zarse el e>cperimento. De esta manera, parte del material que 

los. sujetos tuvieron que leer no les era familiar. 

:uti.lizÓ el disefio llamado rotatorio o compensado 

Todas las pruebas se rotaron entre .los su-

4 y 6, las cuales son 

nivel. El .sistema de rotación .de l,as 

en la siguiente h1bla ! 
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p R u E B A s 

SUJETO l~ SES ION 2~ SES ION 3~ SES ION 

l l - 3 2 - 4 5 - 6 

2 3 - 2 4 - 6 5 - l 

3 6 - 4 l - 5 3 - 2 

4 5 - 3 6 - l 2 - 4 

5 3 - s 4 - l 2 - 6 

6 2 - 5 3 - 6 l - 4 

7 5 - 4 6 - 2 l - 3 

.8 3 - 6 l - 5 2 - 4 

9 4 - l 3 - 5 2 - 6 

10 l - 6 2 - 3 4 - 5 

6 - 5 4 - 2 5 - 3 

4 - 5 3 - 2. l - 6 

;·<·' . '· ._, .. ~:· . -, ... 

urin•L'"" J!e~ fueron aplicadas en forma. individual ·a 
' - . - " -.- ··: :·: ~ - ~ :-. 

sesiones, prúebas por sési6n;. 
' ' -_ ,"-· -

que,' leyer.a,.en voz,. alta····' 

lÓ.más'rápidÍimente posible, 

giabada~, y.st'. registro el tj,~mpo total 
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B. RESULTAOOS 

se presentó el caso de la deserción de un alumno de 

primer nivel (el sujeto 7 ); el cual no hizo las pruebas 

correspondientes a la Última sesión, es decir las pruebas 

l y 3. 

se computó el número total de errores orales para cada 

prueba1 y se hizo, además, una clasificación de estos tot~les 

considerando que las pruebas se dividían en dos tipos: 

1) Aquéllas en las cuales el sujeto Únicamente debía identi

ficar letras. Estas fueron las pruebas l., 2 y 3. 

2) Aquéllas en las cuales el sujeto tenia que leer palabras 

de ellas. Estas fueron las pruebas 4; 5 y 6. 

En base.a esta división; lós errores fueron clasifica-

consisten eri la sustitudión de · 

ide~tificación de 
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B) Errores de grupo: son aquéllos que sólo se pueden dar 

en la lectura de palabras (consideradas aquí como agrupacio

nes de letras). Entran en esta categoría: 

1) Las omisiones o añadiduras de letras en una palabra. 

2) La inversión de la posición de dos letras dentro 

de una palabra. 

3) El cambio de una palabra por otra, el cual puede 

deberse a cualquiera de los errores anteriores o ser indepen-

diente de ellos. Es decir que si se omiten, añaden o invier

ten letras que dan lugar a un cambio de palabra, el error úná, 

camente se computa dentro de esta última categoría. 

Los errores de grupo pueden suceder únicamente en las 

pruebas 4, 5 y 6. 

~ acuerdo con estas clasificaciones~ para cada pruéba 

graficaron 3 tipos de datos: 

Nl.ÍrnE!~O.total de e:i.-rores orales. 
,''• ' 

oráles de "sustitución". 

encuentran distribuíclá.s. eni~ 
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- Tres gráficas mostrando el promedio de errores reali-

zados en cada nivel. 

- D:>ce gráficas que muestran la ejecución de cada suje

to: siete gráficas del primer nivel, tres del cuarto nivel, 

y dos del sexto nivel. 

EJECUCION ORAL 

De manera general podemos ver que el número de errores 

cometidos por los sujetos fue decreciendo en los niveles más 

altos: los sujetos del sexto nivel cometieron muchos menos 

errores que los del primeroº Los del primer nivel llegaron 

a tener un máximo de 18 errores en promedio, aunque conside

rado en forma individual, el sujeto 4 llegó a tener hasta 

51 errores, lo que constituyó un caso excepcionaL. En el 

nivel hubo un promedio máximo de 10 errores mientras 

ei áexto nivel el pr001edio fue de sólo 2 errores 

2, p•61). 

~n·e1 promedio.global de la poblacion, la pruebi;t 

par la 4 . , Y la prueba que 

·.•. ·( fig. l~' p. 60.J. · 
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dieron menos errores en la prueba 1 que en la 2 , mientras 

que en la prueba 3 los errores decrecieron considerablernen-

te (fig. 1, p. 60). 

Primer nivel: En las pruebas 1 y 2 hubo una ejecución desi-

gual: tres sujetos cometieron menos errores en la prueba l 

(letra con ventana) que en la 2 {letra aislada), y cuatro 

sujetos tuvieron una mejor ejecución en la prueba 2 (figs. 3 

y 4: pp. 63 y 64). La gráfica promedio del nivel no muestra 

diferencia en las ejecuciones de las dos pruebas. Para la 

prueba 3 (identificación de una letra dentro de una palabra) 

se obseri.ra que el número de errores decreció (fig. 2a, P• 61). 

Esto también puede observarse en las gráficas individuales, 

con la elccepción de un sujeto (figs. 3 y 4: pp. 63 y .64.). 

cuarto nivel: Todos.los_sujetos tuvieron un~ mejor ejecución 

. ·. en la . prueba 2 en comparación con la l, y en la prueba .3 el 

·número qe error~EI decreció en. un sujeto y amnentó en los otros 

dos' (fig> 5, p~ G5) • Ell la gráfica p:ron\edio se Ve que hay un 
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--- Totol de Errores 

Errores de Suatltuclon 

Errores de Grupo 

1,. L11tra con Ventana 4.- Polobro Oeáconocldo 

··2.- l.otra Aislado ~.. Palabro Cono el do 

·· s .. texto 
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I!! NIVEL 

IB 

16 

14 

12 

.. 
10 • ... 

e .. 
B • 
6 

1 
1 I 
' I 

4 
1. 

'/ 1 ¡I 

2 
1 / 

.>" 
·./"V 

o 

o 2 3 4 5 6 

pruebo• 

10 

8 

G 

4 -

Errores Totales 

Errores de Sustltuclon 

Errores de Grupo 

4!! NIVEL 

' / 

/ 
/ 

/ 
\( / 
/' ,,. 

\,/ 
o--f .......... ~..,..--..-._,~..,..~...-~ 

o 2 ~ 4 5 6 

pruebou 
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registra menos errores es la l , y en las pruebas 2 y 3 {que 

presentaron el mismo número de errores) sólo se dio un error 

más que en el caso de la prueba l (fig. 2, p. 61). 

LAS PRUEBAS 4, 5 y 6 

En lo que se refiere a la lectura de palabras o secuen

cias de palabras se observa en la gráfica global de todos !os 

niveles una tendencia definida en los totales de los errores 

de estas pruebas: la prueba 6 (texto) presenta el mayor nú-

mero de errores, seguida por la prueb~ 4 (palabras descono-

dicas), mientras que la prueba 5 (palabras conocidas) es noto 

rio el bajo nivel de errores (fig. 1, p. 60). 

Primer n~: Al igual que en la ejecución global, el prome

de este nivel muestra que la prueba 6 fue la.que presentó 

,erróres, seguida muy de cerca por la prueba 4 (tres suje

tuvieron más errores en la prueba 4 que.en la 6). La pru~ 

fÚé la querégistró el menor número de .errores (figs. 3 

tipos .. de error as' se observa que en la 
, 'i ; 

pocos errores "de g;¡:l1po" (C)Olisiones, C!f'iadi~ 

todos los errores·fueron"de 

errores "de grupo" a"umentáron en las prue

de les errores 
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SUJETO SUJETO 2 

16 16-

14 14 

12 12 

10 10 

.. .. 
:! 8 "' 8 .. 
o o .. .. .. 6 

.. 
6 • .. 

4 4 

2 2 

o o 

o 2 3 4 5 6 o 2 3 4 5 6 

jsAj pruebas g~ pruebas 

SUJETO 3 

Total de Errores 22 

----- --- Errores da Suelltuclon 20 



o 
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SUJETO 4 

2 3 4 5 6 
pruebo a 

SUJETO 6 

a 

6 

12 

Errores Totales 

------ Errores de Suatltuclon 

O. 

Errorou do Grupo 

SUJETO 5 

2 3 4 5 6 
pruebo$ 

SUJETO 7 

\ 
\ 

,. 
i 

' ' ' ' ,¡ 

/ 
¡. 

\. 

" . \ 
/ ' 

I 

¡., ol prueb111 

' . 
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SUJETO 8 SUJETO 9 

10 10 

6 8 .. .. .. .. e 6 ~ 6 
o 
:: ., 
CI 4 4 

2 2 ' , , , 
' o o , 

o 2 4 5 6 o 2 3 4 5 6 
pruebas pruobot 

SUJETO 10 Total Errores 

18 Errores de S ustlluclon 
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Errores Tololes 

SUJETO 11 ------ Erro ros de Sustlt u e Ion 

-·---·-·- Errores de Grupo 

6 .. 
e 4 g 
CD 2 

o \.l 

o 2 3 4 5 6 

pruo bo s 

SUJETO 12 

10 

8 -
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Cuarto nivel: El promedio de este nivel sigue el mismo pa-

trón que el del primer nivel con respecto a las pruebas 4 y 

6: es decir que la prueba 6 fue la que presentó más errores, 

seguida por la 4 (fig. 2b, p. 61). En lo referente a la pru~ 

ba 5, el total de errores fue mayor que en la 4: sin embargo, 

fue solamente un sujeto el que cometió más errores en esta 

prueba (fig. 5a, p. 65), lo que causó que se disparara el ni

vel promedio de la grtifica. Asimismo la mayoría de los erro

res en la prueba 5 fueron "de grupo". El número de errores 

"de grupo" cometidos en las pruebas muestra una tendencia ere 

ciente: hubo un mínimo de estos errores en la prueba 4, en 

la prueba 5 aumentaron, y en la 6 representan las 3/4 partes 

de los errores totales (fig. 2b, p. 61). Esto significa que 

en la prueba 4 predominaron los errores de sustitución, mien

tras que en las 5 y 6 se dieron muy pocos de estos ,;;.rrores. 

e.ntre las diversas pruebas es mínima. El total de 

prUebas sigu:Í.ó un orden decreciente: se pr~ 

en ia prueba 4, eri. la 5 disminuyeron; y .· 

En .el caso de la. prueba 4, todos 

en la. 5, los eirrores de "sus .... 

~n la misma' 
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LOS CAMBIOS DE PALABRA 

oentro de los errores "de grupo", otro dato importante 

que se pudo observar fue la frecuencia con la que los sujetos 

cambiaron una palabra por otra (ver la tabla en la p.70): 

En la prueba 4, no hubo errores de este tipo en ninguno 

de los tres ni veles. En cambio, en la prueba 5 ( pals. conoci

das\ sí se detectaron algunos: 

a) En el primer nivel, de los 12 errores "de grupo" cometidos, 

5 consistieron en el cambio de una palabra por otra. oe estos 

5 cambios sólo uno conservó la categoría gramatical de la pa

labra reemplazada (es decir que el sujeto reemplazó ya sea un 

·verbo por otro verbo, un sustantivo por otro sustantivo, etc.). 

En el cuarto nivel, de los 13 errores "de grupo", 3 consie 

en cambios de palabra, de los cuales sólo uno conservó 

categnda gramatical de la palabra original. 

el. sexto nivel, no se presentaron errores "de grupo" • 

. loa errores estuvieron distrihuídos. de 

errores. 'ºde grupo" solamelite 
·. ·' -. ' ~ . ' : . . : - ' 

ne estos cuatro, sólo· 

grcunatic'~lde .la ~al.abra 
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b) En el cuarto nivel, de los 22 errores "de grupo" cometi

dos, 15 consistieron en cambios de palabra, todos ellos pre

servando la categoría gramatical de la palabra reemplazada. 

c) En el sexto nivel no hubo errores. 

En resúmen, podemos ver que lo que resaltá aquí, es el 

hecho de que en la prueb¡\ 6 í lectura de texto} se da un no

torio contraste entre la cantidad de errores de cambi.o de 

palabra cometidos en el primer nivel y 1os cometidos en el 

cuarto. r::n el primer nivel representan sólo <Ü 10% de los 

errores "de grupo", y en el cuarto nivel ascienden al 70'/., 

con la característica adicional de que en el cuarto nivel t2 

todos los cambios preservaron la categoría gramatical de la. 

palabra reemplazada. 

muestra en detalle los 
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LOS CAMBIOS DE PALABRA 

PRUEBA 5 

Primer nivel 

Sujeto Errores de Cambios de conservación 
grupo palabra cat. gramatical 

3 2 l o 
4 3 l l 

5 3 l o 
6 4 2 o 

Total 12 5 .l' 
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C. DISCUSION DE LOS RESULTAJX)S 

si consideramos la ejecución promedio de la población 

total, los resultados confirman la hipótesis de que la iden

tificación de letras es más efectiva: 

1) cuando la letra forma parte de una palabra. Es de-

cir que en este caso, el marco de referencia gráfico de la 

palabra proporciona infonnación que es útil para la identifi

cacion de letras. 

2) Cuando los sujetos conocen de antemano el signific~ 

do de la palabra en la que se encuentran las letras. En este 

un tipo de información no visual que les fa-
el' proceso de lectura (Smith, 1973~ Goodman, 1970~ 

analizand6 la ejecución de los.sujeto~ prir 
.· - -, . •'-·.: 

querequiéren de uriá 

p#mer punto, se 

~e 1~ pa1iibra 

·en el caso deLpfintér 
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encontrarse aislada. Esto significa que el marco gráfico les 

proporciona información visual a los sujetos que no están muy 

familiarizados con los signos, debido a su reducido contacto 

con el idioma. Por otra parte, a los sujetos más avanzados 

no les afecta la presencia del marco gráfico para la identifi 

ficacíón de una letra. 

Paralelamente, el poco contacto que los sujetos del pri_ 

mer nivel han tenido con el idioma ocasiona que se de en ellos 

una mayor confusión cuando las letras se encuentran aisladas. 

Esto se ve reflejado en el hecho de que el número de errores 

cometidos (letras aisli:idas) por los sujetos del primer nivel 

es mucho mayor que los del sexto. 

En consecuencia, se sugiere que el marco de referencia 

gráfico que proporciona la palabra resulta una variable Útil 

para· la mejor identificación de letras en un nivel temprano de 

aprendizaje. Esto se relaciona con estudios realizados acerca 

la información que aporta la configuración de la palabra 

la lectura ( Marchbanks y Levin, 1965 ~ McClelland, 1977) ,• 

referente a la identificación de letras. aisladas 

e_~,.L~-c_i;:a:;: c.on ve.ntana, la ejecución irregti_lar que se dío en 

sugiere que la ventana no influye 

-la···-id_e_ntificación_-de_ letras. 'Pa-

la ventana t~nía c6mo :propósito limifar el 

lossujet9s ex<::11lsivame~te a la letra por 
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identificar. De esta manera, se esperaba que el sujeto, al 

carecer del marco de referencia de la hoja impresa (como un 

contexto gráfico global), cometería má13 errores al identifi-

car letras con ventana que al identificar letras aisladas ya 

que éstas sí se encontrabun dentro del contexto gráfico de la 

hoja impresa. Pero los resultados no confinnaron dicho plan-

teamiento. En el caso del cuarto nivel, en contraposición al 

primero y sextos niveles, se dio una mejor ejecución en la 

identificación de letras con ventana, contrariamente a lo que 

se esperaba. Esto podría deberse a que la acción de recorrer 

la hoja con ventana y colocarla cada vez sobre la letra por 

identificar, obligaba al sujeto a detenerse más tiempo y a 

.fijar más su atención en la letra presentada. Así. los suje·-

tos se concentraban en los rasgos ese.nciales que distinguen 

letra, con lo cual se facilitaba su identificación. 

tan desigual no nos permite, en 

generales, llegar a una interpretación cóncluyente. 

relación al segundo punto, el análisis de la ejecu-

de palabras conoci'das y desconocidas reve-

de que además df,;!qU(;! casi todos los .sujetos ( a 

más errores en la lectura de 

de palabras corio.c.idas, el 

estó signifiéa·que 

identificación de ·letra. PC?r 

caso 
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de palabras conocidas, el 75% de los errores cometidos por 

todos los sujetos consistieron en errores "de grupo". Esto 

refleja que los sujetos estaban identificando la palabra co-

mo un todo sin pasar por la identificación de cada una de las 

letras que integran la palabra. Es decir, la presencia de 

fenómenos tales como adiciones y omisiones de letras, inver-

siones de la posición de las letras y cambios de una palabra 

por otra, nos hablan necesariamente de una identificación de 

palabras que no procede letra por letra. Así mismo, aún cua~ 

do en la ejecución promedio del cuarto nivel se observa una 

mayor frecuencia de errores en la identificación de palabras 

conocidas que en la de palabras desconocidas, 1 el fenómeno 

relevante aquí .-.s que se presentaron errores "de grupoº en 

la lectura de palabras conocidas, los cuales fueron casi 

inexistentes en la lectura de palabras desconocidas. 

Como consecuencia de lo anterior, podemos deducir que 

las estrategias utilizadas por los sujetos al leer palabras 

:qesconocidás y al leer palabras conocidas fueron diferentes 

Al leer palabras desconocidas, los sujetos 

-coiiio. lci •di da .Kolers ( 1970) ·• en un nivel 

El grado de dificultad del material obli;. 

cada le.tra o .rasgo,. puesto ciue 

durante. la .lectura~·· 
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Sin embargo, al leer palabras que le eran familiares, no se 

hizo necesaria la identificación de cada letra ya que aquí 

se establece un intercambio entre la información visual y la 

no visual, es decir, entre el material escrito y la informa-

ción semántica que aporta el lector. Consecuentemente, se 

reduce la cantidad de información visual que debe ser extraícb 

del texto, repercutiendo en fenómenos tales como la realiza-

ción de menos errores, y la presencia de errores "de grupo". 

Esto coincide con lo postulado por Smith (1973). Rolers (1970), 

Goodman (1970) y Neisser (1967). 

En lo que se refiere a la lectura del texto, la cual 

fue lñ prueba que en promedio registró más errores, se encon-

traron diferencias importantes en la ejecución por nivelesk 

las cuales se analizarán a continuación. 

Como se podrá recordar, los textos que los sujetos J.e

corresporidían a una lección más avanzada de. la que los 

encontraban &studiando en ~l momento de la inves-

Esto tuvo repercusiones distintas para el primer 

ur¡ par.te¡. y para el. cuarto y sexto nivel, por la. 

eLprimer nivel tenía conocimientos escasos; 

l~cciO~ ntie~~ i~~¡ícába que l~s sujetÓs se 
.. · . .. ' ~ 

s~álltica: y. 'estroctú.ral totalmente " ·. ·,- .. _ ':···-._---. ·-.-'. 

el :caso del ciarto y sexto ni~l. 

bases. estructurales 
·> -.. ·. . -, .. ·· .. ,· 
· i:::ontuvier;:t ·1ocábulari0 
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suplementario, pero sin la adición de estructuras desconocí-

das. Este hecho, por lo tanto, ocasionó que la frecuencia y 

tipo de errores cometidos difirieran para los principiantes 

por un lado, y para los avanzados por el otro. 

con base en esto, se sugiere que la frecuencia alta de 

errores cometidos en el primer nivel se debió a esta gran 

cantidad de infonnación desccnocida que iba mezclada con la 

conocida. Además, vale la peña señalar que hubo en este ni-

vel una mayor incidencia de errores "de grupo" en comparación 

con las otras pruebas, y también se presentaron algunos carn-

bios de una palabra por otra. Esto nos habla nuevamente d~ 

un proceso de lectura en el cual se emplea información no vi-

sual. Sin embargo, dado que predominan los errores de susti

tución, se podría pensar que al enfrentarse a tanta informa

- ción sintáctica ·Y semántica novedosa (lo cual equivale a un 

contexto poco significativo) lo~ alumnos pudieron aportar muy 

poca información no visual (semántica o sintáctica) teniendo 

básicamente a la identificaci6n de letra por le-

En cambio, en el cuarto .nivel el fenfueno que se dio 

Aunque ~n la .lectura del texto. l.a frecuencia .·· 

a,lta, un gr.iin porcentaje de. ellos consistieron . 
' ,·' ' ,- . -_, -. ,-·, - . 

característica ádiciónal .ae que · 

en cambios de una palClbra por 

callJJ'.l'J.os:-®:e p1re,se•rv'al:ian la categoría g~amatical de la 

errol".es 
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observar que los sujetos estaban empleando información sin

táctica al leer y que eran sensibles a las relaciones estruc

turales contenidas en el texto, algo que como heinos comenta

do, no les fue posible a los sujetos del primer nivel. Esto 

va de acuerdo con los hallazgos de Kolers (1970} y se rela

ciona con el hecho de que la información contextual facilita 

la lectura ( Tulving & Gold, 1963: Morton, .1964; Rhrlich & 

Rayner, 1981). Sin embanJo, no sabemos en qué medida la 

presencia de palabras desconocidas influyó en la frecuencia 

de errores cometidos. 

En el sexto nivel no se presentaron errores en la lec

tura del texto, aun cuando parte del vocabulario les era des

conocido. Esto contrasta con el hecho de que en la lectura 

de palabras sí se dieron errores. Podríamos suponer que su 

conocimiento del idi0111a y el contexto signieicativo hizo po

sible que los sujetos pudieran leer eficazmente .las palabras 

. (jentro del. texto. Sin embargo. se necesitarí.ánmás datos para 

las estrategias de lectura empleadas por los aUjf!tOs• 
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IV. CONCLUSIONES 

Este estudio ha tenido el objetivo de analizar el pro

ceso de lectura enfocado a la identificación de letras en 

alumnos adultos que adquieren una segunda lengua. El hecho 

de que el idioma que aprendían los sujetos tenía una alfabeto 

distinto y un sistema de lectura diferente al de su lengua 

materna, hizo posible que se estudiara el fenómeno de la lec

tura en un lector adulto no eficiente, un fenómeno similar al 

de los. niños que están aprendiendo a leer. El llevar a cabo 

estudios con adultos tiene la ventaja de que se puede estable

cer una mayor comunicación con ellos en cuanto a estrategias 

<Je leetura utilizadas, dando como resultado una .mayor obten

de información para los investigadt.>res. Además, en el 
. . 

?",', · ... ·• . dei hebreo c(llllo seg~<la lengua, las condidones ~xped~ 

·""· · ~en~a~s reáuitan 6pt;i.ma~ para la in\reatigación, pues es hi.~n 
·:~.: s;·.i'. . . ·sáb'idi:> ciue vado$ investigadores diseña~ l~nguas º· alfél.betÓs ':'- ~'fJ~·~~' ,,- . . . . . . . ' . 
!,~;;/; •. ~rtifiéi~a:r~a· para eré~x: ·. iad co~di cienes. ex¡iérin1enta les necesa;_ . 

,,:-- ... ,,~ '-~-'· 1 •• ,,,~;¡· . ·,,~ .· ' . . . . .. . . ·. ·. '•' ;. - -· 

i:§·r:T~~;· ~ti?;};;.y'á:;Jt.:~~~r: anafiza~:ª5~t¿ª···-~1s).adoa·. de .. '·1ª •1~fura~-
~'~'": :y:'. ~:::;~~7~-·~e:;i~~··~~Y 'mué~o pclr·hacerse• en .un e~~· qué ~s~e .. 

· '· · l~S (;c>nW,c:J;tinea,naturaies necesarias para e.atudiar fonomenos . 

• Laven~aj~deesta situadón· es·. 
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que los sujetos están utilizando un lenguaje natural. evitan

do así distorsiones que pudieran darse en la creación de len 

guas artificiales. Asimismo, el trabajar con una lengua na-

tural permite que se hagan estudios longitudinales, lo cual 

resulta imposible en lenguas artificiales. 

Un aspecto valioso de esta investigación que vincula 

la práctica con la teoría psicolingÜ.Í:stica. es el del análi-

sis de los errores de lectura. El aná1isis del. error provee 

tanto al maestro de clase como al psiCÓl&JO y al lin9'iiista 

de insights importantes acerca del desarrollo de la lectura 

y del tipo de información que está manejando el lector. Nos 

permite acercarnos a la interrogante de c<imo el lenguaje y 

el pensamiento se interrelacionan. Rn este estudio hemos PE. 

dido observar que a pesar de .que el allli!lilno se enfrent::al:la a 

un sistema gráfico totalmente diferente al de su .lengua Ulilte!: 

los errores cometidos arrojaron luz acerca de qué es lo 
' . 

el·álUmno reaÜeaba·mentahlente·a]. 1eer •. Rn esta direc-

tecnologías educativas pueden enfocar su atención a - . . . . 
...... ~ ........ que el aiumno adUltO utiliza al leer. para 

,...._•,,,;,;.t-n~n y cl:_e¿¡r .• mat;eriales . de apayo que ... contribu;;_ 

. i~ ~~í.lidad ·de ia i~ctura. 
- ' 

.en .distintos ni;~1e8 de .cC'.)nócimient~ · 
d]ct'~!r~~n1te:s estra~ias de 1ectura. bacién-
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según su grado de competencia. Una primera aplicación diri-

gija a los alumnos principiantes sería el introducir materi.e_ 

les que incluyeran el reconocimiento de letras dentro de pa

labras, y ademas utilizar palabras que les sean significati-

vas. 

La importancia de trabajar con material que les sea 

significativo a los alumnos, es el aspecto que más resalta 

en esta investigación. Esto va de acuerdo con los postulados 

de los psicolingüistas que afirman que el lector opera con 

las palabras en términos de su significado. En consecuencia, 

se podrían plantear estrategias de apoyo a la lectura que a 

partir de unidades pequeñas de significado, le permitan al 

lector llegar a dominar las unidades más complejas. 

En cuanto a los alcances de .la investigación, falta e_! 

tudiar más detalladamente la interacción de la información 

·. semántica en la lectura .de un texto. Para esto es necesario 

experimentales que permitan en el análisis se

de lá infonnad.ón semántica de otros tipofl de 

la sintáctica. 

errores, cabesefialar que 

füeron' aquéllos no co!: . . . 
la pena incl.uiren inve~tiga~ 

. ' -· o 

sí son récÜficados. Así~ismo, 

l:·espuesta · 
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de los sujetos. Para este fin se necesitaría elaborar un 

esquema que haga posible interpretar estos datos con aquéllos 

que se han utilizado aquí, es decir, con los tipos de errores. 

Entre las preguntas interesantes que quedan por respo~ 

derse, podemos mencionar el papel que juega la orientación de 

la escritura en la lectura del hebreo (ya que se escribe de 

derecha a izquierda), y el grado de importancia que tiene el 

contexto en la lectura de esta lengua, tomando en considera

ción las peculiaridades de su sistema de escritura. 
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Apéndice l 

PRUEBAS APLICADAS 

Pruebas aplicadas a todos los niveles por i2ual: 

l. Letras aisladas con ventana 

2. Letras aisladas 

3. Palabras con una letra se~alada 

4~ Palabras desconocidas 

s. Palabras conoddas: 
ler niv¡;l. 
4!? . IÍiVel 
62 nivel. 

. . ' . 
. TeXt:o: 
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Apéndice II 

F.JEMPLOS DE EJERCICIOS 

l. Ejercicios en escritura manuscrita 

2. Ejercicios en escritura de imprenta para ser 
contestados en escritura manuscrita 
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