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RESUMEN 

Se realiz6 un estudio para probar si la experiencia direc

ta tendría efectos sobre la comprensi6n de un texto instruc 

cional .. Se aparearon cincuenta y dos estudiantes universi

tarios y fueros asignados aleatoriamente a dos condiciones 

experimentales. En uria instancia 'fueron expuestos a la ex 

periencia directa y en la otra s6lo releyeron el texto. 

Se encontraron diferencias significativas entre grupos, tan 

to para la comprensi6n del texto experimental 'como para la 

comprensi6n de un texto subsecuente. 

·Sin embargo, en un análisis detallado en términos del tipo 

de tarea requerida y el tipo de respuesta solicitada se en

contr6 que s610 en la tarea de recuerdo tales efectos mostra 

ron diferencias significativas entre grupos. 

Los datos encontrados indican que la experiencia directa in 

tervino en la Gomprensi6n de lo leído, cuando se contro16 -

el modo de respuesta durante la sesi6n experimental. 

Al parecer el lector gan6 significado de tal experiencia y -

construy6 puentes que relacionaron la informaci6n contenida

en el texto con eventos medio-:-.ambientales y con los conoci-

mientas previos que poseía. 
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1.- Consideraciones generales sobre el " confuso l1 problema de la 

comprensión de la lectura. 

1 N T !i .'1 1) U G (' 1 () N 

bledo so le lectura. y su con;prensi6n, ne-

ro poco se ha investigado sobre los efectos Que so 

comprensi6n de la lectura puede tener la experiencia ree 

t8 con co central el texto. 

El aprendizaje constituye un proces::; en el cual el hombre 

est~ inmerso riesde el IDJrnento de su na "n to. efec--

to, a~rende tanto en las tueciones ~n eue narti 

ree e (cosps ~ue 1 Jcurren), como de aouellas eue SO 

lo le son co~unic2 Amb.éls formas e <.~1)rendizBje lo do-

tan de un ertorio ú per2 el G o vivir .. 

Pero ¿es Que a~bas formas tienen 8:;¡:J valor y 

en ro la persona? ¿Es lo lo --

cia que le es comunicada? 

Plan mientas similares ~odriamos nroponer respecto de la 

lectura, en t~r~inos de la comnren (; e lo 1 eido: ¿, De 

flué manere se erecta la cor:mrensi6n de lt"l lecturéi cuendo -

el sujeto ha tenido oriencia te con el ca cen-

tral contenido en un texto, y/o cuando no h~ hebido t~l --

eX'gerlen ? 
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Rste trnbajo nretende rtBr [una evidencia nue nreean, 

tG elementos pora d~r resnueste G t~l nrc[untc. 

Cabe Dclarar,ouF el objetivo finEl de ~resentaci6n de -

lo. revisión sobre 1 ~ liter~tura. er! este tré? b? jo, no es el ..LO 

de comnrender la comprensión de la lectur8, sino el de com 

nrender a le lectura y los fpctores ~ue se acianan con 

elle, com~ es entre otros ese Drocaso oue acc tElmen te 

comienz~ con une modalidcd vi y termina con una elabo-

ración SO sticad8 de la informa recibida y eue al 1 

tor le p te caznente sobre sU , ')roces:) 

com6nmente canocid~ corno si6n de Lectura. 

Una comnrensión ~e lo oue los lectores cen cuando com---

prenden un texto, es criticamente irn~ortante D&~? di r 

tru,cción Que eZC8 lEs bilidcdes de com~ren 

del lector. 

En 19 revisi6n de la liter2ture, intenta enfoc.cr é;(1Ue---· 

os factores Que son esuGcialmente ir;,·jort':''1tes :3 18 cor;:¡--

urensión de lectura de textos y no se tratRda le discu--

aión de la comnrensión de E:lS-

dos, dFdo Que en este tr8bejo no interes~n es en d<l-

des. 

El trebajo en e om"?rensión de textos todr'vi"" no be :3Vé1 nZ8-

do lo suficiente. A la fecha, s610 se cu~nta con 11neas -

general es rara. el entendimiento de su "ana tomíaH y se re--

quiere de extensa invE'stiea ón fu turl:' Il" ra incremen ta r 

nucptro c0nocimlcnto sobre las h2bilidades Que hrcen posi-
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ble la comnrensi6n de lo 1 do. La tersa reRlizada en es 

te campo, h8 sido esbozar un conocimiento empírico imnAr-

tecto y, con base en evidencies conteniCDs en unos cuan--

tos estudios, est~blecer siciones r~zGnableE de lo --

oue el proceso de comprensi6n lo leído es y (1 es lo 

aue ches bilid~des e comnrensi6n jeben ser. 

En le liter2tur;o so 

mente es sefialado el hecho e rue 1 ector en s de --

comp ren el er t hace jui res 8cerCé; de 

lo oue es im~ort~nte en &1. ratos jui os involucran la 

i ct rle los óetalles de 

~poyo p te idee y las interr Deian G entre fstos y la 

e encie. y cono Os ó'lei 1 f-'etor. 

tambi&n se se~&la aue tode vez au los s ecto2 rtél1-

tes un texto tan sido bien i0en ficados, n con2'~--

truirse una re~resrntnc 

En 18 construcción de t~ües es recen invo 

lucrarse muchos nrccesos, entre otroe, 

L~s person~s e12bora~oss en difer~nt ~ lli~~ 

dencias h2st2 cierta punto contr~dictcrieB: e veces cl~bo 

ramos la informaci6n provinipnte de un t nuoyhndonos 

en detalles de anarienc esn~ciGl o en óetalls8 tem~ora-

les, lo oue 1)areCer mejor::; retención de lo anrendi-

do. Otras veces, dosriua~mos le repres 

comnoncntes no esenci p 10G, como nucde ser el C~GO en 01--
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truye una reprcFentaci6n el~borBd3 de In turoción "TO 

mp y des~u~s, en el nrocesa de soluc , f enf.,r" un::: nUf'V8 

renresenté'ctón s ebstractr donde hn re~ovido todos los -

det811 es no asen es. 

Este Dunto es centrel en el ~re8en rstudio, cemente 

pornue nuestra D~efunte investi[8 olFnte2 f~ctos-

de la eriencic directa con tónic:) d te:üo sobre 18 

co~nrensi6n de lo 1 do, en lo Gue de relFc 

la adauisici6n y retención 1e lo CaED do, co~o tr-"nsfe 

rencin en la ejecuci6n de rensión de un texto subse---

cuente .. 

Si los efectos de tal experiencia e n el lector ~ ccm-

y retennr lo comnren do, Dera ut iZ2rlo en un 

texto nOEterior, en ces, podremos enfetiz8r 

miento de teles habilidades DPr2 elTI en te r su ren·----

. ~ Slon. 

En estE 1 e8 se h?D u!'oducic1o nocas tré' bé' j08~ P::- rti cu--

rmrnte, ninguno de los revisado para este estudio se --

ajusta el objetivo especifico de esta inv0sti[2 "al' 

tal motivo, un~ descriuci6n ara y procise de 108 tr2ba--

jos de relevancia elabor~dos hp la fecha como anteced 

tes importantes, resulta un tanto re~ota en su u~rtinenci8 

y aplicDbilidad. 

La pr0f;0n te ón de un anhlisis de lél mntodolo utiliznda 

en c8dp uno de loe articulas cita~os en la rovie16n biblio 

# f' . . er21c , me p2rece DOCa parSlmonlOSV, Cémen te 3'02"C1.1 e 
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en la teoría e investif,)ción ro bre comprensión de lectura. 

nos enfrentaw08 a un nroblerna fundamentel: l~ cprRn e 

la feche de una teoría clpra, nerfectemente exnllcita y 

con. 

leldo. 

Dar el contrario, la teoría se ve ~atizad8 ~or una varie--

d8d de modelos GUp enfptizan a··roximacionps diferentes, 

por ej o, se nusden citar entre otras: 2.nroxime e lón 

basada en un an§lisis de factores, lB basada en le intros-

pección y la aproximaci6n con base en bilidédes. 

El én sis r.ue ceda modelo ceposi t8. s~;bre tel c) cuel 8nro-

ximación de medici6n o de deseri ción del nroducto de la 

cOllinrensi6n difiere, y Dar lo tanto 1 s aDrcxi~gciones di-

fieren en: -la forma ~e se~ar2r la hAchos relpv~ntes de 

los irr eventes; -en la forma de det r un criterio 

conductuel él do y sobre toda en cugerir lES Dótc s 

Que deben ser DU0stes ó nrueba 

A ,la a~roxim?ci6n de en§li s de fDctores utiliza mcdi-

ciones basadas en nruebas estpnderizadas. La v rieded de 

fectores encontrados han sido influidos entonce2, Dor Iss 

pruebes usadas, 1 s poblpciones y 1 soluci6n mctew~ticB 

emnleade de un estudio? otro. 

rsto ha dificultado le identi cgción, designeci6n e inter 

nretaci6n de los fpctores disimiles. otro ryroblema oue 

erecta R esta a roxim~ci6n es el de lB v~li~ezJ d~do oue 

10 l1.stul'r'leZ,R exacta de lo aue estén ~l pndo, tod::: B no 
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es cien conocí 

e tón in t ro 8') Be se utili72n :"e rt~6 Ver-

balos de los l~ctorcs sobre Ir for~n en oue cante tRron B 

11" S P r0Eun ti'" s de cOIT:nre:n;i6n. Pero ¿.con 
, . 

Ciue nl'tv" de s8f}l 

rided DO¿C~OS confier cae tales renortes no h~n el:) influi 

dos por otrns v~ripbles oue no necesBriF~ente sean los DrQ 

cesor 8co~~afi~ntes p le cornnrensi6n de lF sctura? Q ¿c6-

~o es nue los lectores ~ueden reDortar dptos 

vos en te un ceso oue se da 3 una gran v o d2d y Dar 

tal se cierra e lG intros, ce 

~n la auroximación sobre ha l~~ s,se utili78n listas de 

hebilid2des nue se consideran co~o habili [des de comuren-

5i6n, org2 zpdes en taxono 8S (en pI ~0jO de loe c?s~e). 

Tales listes y texano s se onfre~tEn a una confusi6n b6-

.. , ~ , 
s~c2:¿nue aOffiln s de le conductG o de lp fct d el) 

la lecturs!( 

ner~ite la inclusi6n de ha idétdef: de corn-

1 cturp 0ue ti nden 8 ser o le6 y d~bil~en-

te defini s, lo oua lleva a una falla An le distinción 

tre procesos alle son 8sDecificos E la lecturE, e sau&llos 

Clue u anecan 8 habilidades muy [ener~les. Por eje~rlo, 

cuando un investi[0dor de gna a la h~ 

z 8 ción, como una hebili d de lectura, e~ 

plicar ?roceso de lectura como una rte nel ~roceso de 

"pen~arnic"nto y controlnr L's v,ori.sbles cm :Lnfluyen, tanto 
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aouell~srelacionades con el texto en si, como s del --

nronio lector .. 

Una debilid~d hpstA ahora no supera~B en esta e roxime---

ci6n, eE Que n0 estpblece el re~ente le distinci6n entre 

1 , 1 d' , , 1 e ~ a go es comDren 100 y ~ es __ O CO~!Drendido. 

falla en definir adecuedemente embos. r ej o,. 

ha bilid8 d de "fusionar nueve s y 2S '-1 " ).'.,8a6 '. ¡'-sto o i 

fa al te6rico y al pcti dor:;; fiuir claramente lo -

oue es en dido con:o e8S", (el oué) y sl ceso de 

fusi6n (el c6mo). La teoria todavia no ofrece un:;; solu-

ci6n satisf?ctoria. 

pro[reso sn le iuve 82ci6n 80 bre e rensi6n de lec-

do Gue utilizar dese cJones :)0 s o rnu:y 

neralos sobre lop nrocesos involucrados, lo oue ha difi--

cult8do noder establecer c terios con¿uctualss Bnro--

uiados a una comorensi6n exitosa. De esta for~R, lE con-

dueta medid~ en inve ción en co!:~nren de lectul'", 

ruede es r relacionada in cta~ente al pr3ceso .¡.. , • 
es "UOla 

do y difi ter 1 distinci6n cntre c~nductas oue ~e e--

jan al Drocaso de compren de otr2Ei conducte8 oue re--

flejan otros nrocesOs psico16 cos, tales como: me~ori2, 

motivación, atenci6n, etc. 

En tesis, es poco pro e res zar inv0sti ción 6 , 
cuando las medidas de inter~s revelpn cierta confu n en 

el conocimiento de cu~les son las conductas oue n8r~iten 

medidas relevanies del procoso investigado. 
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A le luz de 10 anterior, todos los hallazgoG re~ortedos 

hBst~ el momonto deben ser tomados en cupnte cui dOB~men 

te. 

Cuando en una teoria,los ti~o8 de tos eue confirmen 

o la rechacen no est~n cleros, este confusi6n efecta al 

dise~o exnerimcntal en lo rue concierne a SU rceoDilaci6n. 

Aun cuando) los seño s eXDer:i.men es profr~men adecuade--

mente lo.'" uroe en tos ( eulndJ y 8oui~n) y disDon 

de la aleBtorizBci6n y controles adecu[dos, la ex~erimenta 

ci6n to'davía Dresanta debilidé'd en 80uello OU6 se es tr8 

tanda de medir, en la va blo dep ento. 

A continuaci6n, se resentan 81[un08 plentearnientos Que 

han sido considerados utilided oara di jer un merco de 

trebejo cQnceDtu~l en el §ree de 12 loctura, y nsrticul r-

mente e'1 comur de leído. 

El concepto de comnren es de sume i~~ort8ncie en la 

educe ón. Vn sentido , la educaci6n ner~ite el 

dividuo Doseer un cuerDO conocimientos, co~nEtqnci[s y 

ld8des, lo oue ic& alguna eBtructur~ci6n de la in 

formación recibid0 y un almacenamipnto en la memoria, como 

resul t& do de su dese rrollo y expE"riencia en t ores, in u 

yendo las eXDeriencies educativDS. Asu~isndo que este es-

tru e tura cj.6n c1uye en otras cosas 8 los conocimientos 

previos, la estructura co[noscitiv3 o patrón de resnu 

ta adouirido o como ouiera 11 rsele, esos están 1 • rOL2ClO-

néldos con un n n6mero de comurension06 Que son el resul 
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tedo de un nfimero c8si infinito ~e eventos o fen6menos 8 

los cuales el individuo ha sido expuesto. 

~n)educ~rse implica una cBu~cid8d nara adauirir nue--

vos o~rendizDjes e inteEr~rlos olruna formD v61idr 

el conoci~iento ya Dose1do, y un SEnecto de esta cana dad 

es la habilidad D~ra cO~Drender el len je. 1;'8 en sabi 

do Dar los educadores Que comO(stencia del o en BU 

lenfua materna ~l tiempo de in[res~r a la escuela, esti 

lejos de ser suficiente par~ Der~i rle ednui r a trav6s 

del lenguaje, el rango y la comu}ejidad conocimiento y 

las habilidades eue est'n contenidas en la totalidad del 

Programa ~scolBr. Consecuentemente, el curriculum escolar 

est2rA rela ona do, en SU mayor pro rci6n, can la nromo--

ci6n de lps Que son, ese~cialmente, les habilidades co~ 

prensi6n len~uaje a niveles progresivamente 6 al s 

de 1 éxico, sin s y conocimientos nticos. 

Entonces, es necesario enfatiza~ lB investi ci6n de ecue-

llps clases de aprendizaje comp idD s en a si:ni1 é' cl6n 

extensa de los cuernos organizados de conocimi8nto, en - -

otras Dé'llab1"8 s, 1[: adauisici6n y retrmción 8 larr;J 8z0 

de cuernos organizedosde conocimiento. 

Otro aspecto no menos imnortante, es aQuel relecionado con 

el hecho de oue muchos estudipntes de nivel medio y afin 

nivel superior, nresentan de ciencL,;8 en 18 com;:üeja hah.! 

lided oue es le lectura, pprticularmente en aquella condi-

ci6n ouo involucra comprensión do 10 leido. Ahi, en donde 
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se reouiere nI eer entre línea sn o t81 vez "leer ellá. -

de las líneas", encontramos otro tÓl1ico imnorté'nte [, estu-

diélrse de manera tel, oue lOE nrinci ,üo s de la investire--

eibn controlada 2uxilien, el menos en te, en 2v~nce de 

las condiciones de progreso personel y social. 

rn ests investigación, se estudiara 18 comT.n'ensión de 1& -

lectura como acuella uarte de la cemnrensión del lenfuaje 

adouirir nuevos enr8ndiza-

jea e inteprarlos, en form~ vtlid?, con conocimientos ye 

1Jo::.:eídos. 

Asnectos tales como~ recuerdo de los sifnificados de las 

Delebres, seguimiento de les e8tructurss de un pasaje, en-

contrar resnuestas a las preguntas formulad~s al nie de la 

1 etrél o en pa sis, recono ento de pronó tOE', (?c 

titudes, tonos y modos de bir del escritor y el €sta-

blecimiento de inferenci8s del contenido! r corno formulfl 

ci6n de interr aeienes entre 1de&s o juzgando su vFli~ez, 

son algunos de los fectores tomados en cuenta en le inves-

tigpci6n seneral ~e le comprensión. 

El estudio del uroceso de comnrensi6n de lectura ha tenido 
. . 

un desarrollo geom~trico en los 61timos a~oE, tanto en lo 

que se relacione a la teoria como a la investigación, pero 

tambi~n ha tenido fuentes de confusi6n oue han obstaculiza 

do su entendimiento yo como procesa unitario y como [rUnO 

de procesos discretos nI mismo tiempo. 

Par? Pearson y Johnson (1978), el Proceso de Com~renslón 
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de Lecturél es unitario en tree sentidos: 

Primero: 1Jorcue es un -9roceso nue nermi te construir nuen--

tes entre le nueva informeci6n y 12 cup ya se co-

nace .. 

Sef'undo: '\Joraue 18 héibilided de tré'tnr co~ cualQuier::: de 

las relaciones oue se r80 eren :'órD con8truir 

tos ~uentes o interconexiones, Dsrece e er sltB-

mente re12cioneda con le he id~d de tr~trr con 

cualouiera de las otres relecionss. 

Tercero~ poreue se encuentra aue afin en les beses gr8~2ti-

cales o 16 cas se uresentan sobreposiciones. 

Por ejemplo, lEs br8S ais18 2S contri 

cr8él1' se s en el pasaje entero; lss [cion E;8 

terrrpo 8'" son frecuen 

encubiert8 s. 

, Pare los autores entes tado y Johnson 1, 

Drensi6n de Lectur2 tewbi es un rru~o de recesos disc 

tos, dedo eue se reo ere heber 10Frada ciertp tabilided 

de l0ctura pare Que se nueda instruir en todos los niveles 

de las tare8s de Cou;nrensj,ón de LecturE. Por ej o, se 

recuiere oue lector Dosea dominio en la traducci6n de 

los signos impresos en signi codo~QPrp oua pueda ser en--

trenD do en ('2 bilidél des de conmrens16n, tel coro,) ffianej¡: r di 

versos tipos de forrnatos visueles 'C Cét !:'tti E' , fic8s, ll!a---,-

pas, etc.) oue oDoyen su entendinirnto. 

Fntre Ir-s ncipales fuentes de confusi6n en el estudio 
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de la Corrprensi6n de 1:::: I,ecturéi so Duc'den tór: 

a) 1,;:1 USO de 1istadop de hAbilidades, como en Cél so de 

una taxonorniA dFde. Por Pjemnla, 12 de """'nne (1 0 ;:'-'-) , -('- 1 j j./ ,. 

en la aue se enlisten las habilidades corno entidpdes se 

nar" dr-s. 

Fn idart, ~l usar les listes, existe un nrJble~8 inhe--

rente, dado oue cada 

dR, da.ndo la impresión de eue cedp una_ de ene una 

identid2d j.guol y sfroa.rada de lé:s derlÉ:s, cuendo hecho 

e n al t8~cn te cionadas o tienen s diferen 

tes .. 

b) uso inccmsi e s inferencias. Con base en 

s datos oue se obtienen, se elaboran 

ca de los Drocesos oue debieron llevFrse e cabo, pero 

ya sean leritimas o f' er'cnc s, el 

bIerna estriba en que su uso es ineon te. r 

lo nto, estDs ciones son fuentes de ir. rmp e.Lon 

peli ¡;OTO ea. 

Ba ndosc en l~s diversas eflnlclones de ~en 

t las Druebas y subD s ~iden habilidades especi-

C3S, es eO'-lO sefuir instruccionrs, darse cuenta 

chos es~eclficos y elabor~r inferencias, ~ientras oua otras 

miden ideas urinciPeles, d es de apoyo y significados 

de bras esnecifices. falla en obtener un8 

tal fuente de validez,~ reDrescnta un3 lvgune importente y 

13 cerree USO de las infnrGnci~8 d va 



13 

ción en el 8Antido de ~jcf'untorse . ' (,on rUf; M d~ ~un t~ j es 

correctos de cinc~ subnrurbDs de cOTnrensi6n, ~~rtenecien-

tes s nruebas estan rizadas de lrcturE, ~odi~n obtenerse 

sin lectura de los ppsejes corres~ondientes? 

Dio a 60r) estudlrntes preguntas exclusivar:ente y 8. 1 2')0 

estudiantps pasajes y nr tES. Se eseeur6 oue l~s nrue-

bas no vroveyer8D infor~Bción narR con~e r 186 nregunt:.::'s 

r si solas, es de~ir, 108 etos o DO n contest8r 

las nreguntas sobre 18 base de la información uresentada 

en pasa je" 

DUO je probpble p2r~ el 1; 
')0 o ;el caleu 

lado a .25, mientres Que s nrobebilidedes Dromedio de 

resnu s COT'rec t::: s sin n&S8J se enccntrcron en un 

r8ngo .32 a .50. Halla s de este tipo Gren aue 

el cono ento eue 108 individuos tienen sobre les t6ni--

cae usados DUeden confundir losnuntajes recibi os y efec-

tal' las inferenci~s oue se deriven. 

Hastn fAchas recientAs, lae medidas de las eruebas elabora 

das para probar comprensi6n son realmente ~edid8s de habi-

lidad verbal se~adas uara medir habilidades [en 1Z8--

das de la habilidad de compren 

Como quiera eue sea, la bDidAd de 
. , , 

renSlon es mas un 

asunto multidimensional oue unit~ .. FEctores es como: 

atentivos, moti.vDcion es, de memoria, volocidad y oroce--

sos inferenciales, tienrn relaci6n dirocta con la COEuren-
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si6n de le lectura. 1.8S nruebas, debido e su forr.11? de - -

construcci6n y sI tipo de reactivos aue utilizan, tienden 

a medir inferencias y deducciones, 8s1 como soluci6n de 

problemas, las cuales acompañan recenci6n del lenpuHje 

proveniente del contenido del texto. ~ste problema no 

sido bien investi[ado y se reouieren res estudios uara 

mostrar cuél es sU dependencia. 

Bormuth (1970), recomienda que en la investifAci6n de COffi-

. , 
prenslon una or0ci6n, discurso largo o di8cu~so cornnle-

to de instrucci6n de una me. teria dada, 12 G nregun ta G de la 

prueba estén besadas en transfor:tlúcione8 de 18.8 oraciones 

del texto 8. 12 s es el € diente b", do esto .. 

Por ejemplo, dada una sentencie Slce, uno puedo, B tra--

v~s de icaciones sistem~ticas de reflas de transforma--

ci6n, formar preguntes, tales corno: ~ ~ui~n hizo tel co--

ss?, ¿Dónde? , c .. , send.o tré3nsform3-

ciones rr8m8ti es sim~')l es oue estar dentro de la 

riQueza de los habIentes nativos. 

Bormuth enf~tiza oue lA comprensi6n de la lectura no Duede 

ser definid;? de m8nera indeuendienté al lenfu8je, eue 

al jugar 5ste un nanel importante en la comn n de lo 

leido debe incluirse en su definici6n y estudio, en forma 

tal, que permita valorar a los r~Epos lin[Ulstico8 oue sir 

ven de estimulo a CO!l'nrensi6n de oue se lee. 

Un nroblema importante en , . ~ 8auc[.'clon, rG el cual, la teo-

r1a de la compr0nsi6n d lenguaje deba ser caDaz de dar 
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soluciones, es aouel relacionado con el hecho bien conoci

do dn (lUe los sujetos Y'ueden merr:orizar reglas y definicio

nes, sin ninguna evidencia de verdadera comprensión de 

elles o de una habilidvd icarl s a:oro. dóTriente. 

¿Rs simplemente une competencia deficiente en función de 

los ef",ctos del Eterna de enseftanza o fallas de la motiva 

ción? ¿O acaso un~ ejecución pobre es debida a los erro--

res en la anlicación d cono ento? Con base en la for 

ma en cual las nrogramas educativos se conducen: eXDoEi 

ción verbal, lecturas, narr~cioneB, c., deben darse 

ciones a los educadores para Gue tengan exnccta s al tes 

de la comunicación Dar lenguaje bledo o eseri to .. 

y en lo oue se c~ona B. 1 ectura en ,:;Í Sffi&, de 2. 

d~r resuuaste e los educadores,t2nto si uensamos en ella 

como en un reconocimiento de pala s, ofre ~ndoles Droce 

dimientos Otiles que prueben y normen los 88uecto8 r Bcio 

n~dos con la perce9c eudi y visual, Fsi como las 

disc aciones reouRridas; y 1 manera, eue urue-~ 

ben el uso de la asociación sonido- bolo Dare nronunciar 

yalabras no familiares y uara la anticioación en COInp 

roción del si ficado [recias al uso del contexto. 

Si pensamos en la lectura como el obtener el significado 

del texto, que es al m~s Que le mera pronunc ción de 

labra sin saber lo Que ellas ficen, entonces,nuestro 

interés se cen en indicar a lo~ rrofcsorcs aotiellas ac-

tividades s cuales se mejore la cOIDurensi6n, 
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tales como: la extensi6n de 108 conceptos, le fre ente--

ci6n, le realiment8ci6n y el mo]d.amient~ entre otros. 

Pero) si adereés debemos incluir en nuestro concepto de lec-

turo c6mo es oue el lector usa el mat presen tado en 

elle, entonces nuestro enfooue se bace m~s complicado Dor-

Que estariamos in sados en la ef-ectividad con (1ue el 

lector usa las ide~s obtenidas por lectura en la conversa

ci6n, en la discusi6n, en los reporteE individueles o de 

grupo, etc. 

Una adecuad~ concepci6n de los eventos Olle producen un re-

sultado particular de rendizaje, reouiere oue he algu-

na forma particul~r de analizar 128 operaciones oue el lec 

tor realiza entras lee, para entender c6mo les cio--

nes entre Delabras eue 

trolan y mantienen el proce 

cuancia c6mo ~ste ~etermina 

de 1 ecturE;, 

asen tan ideas en un texto, con-

ento c0nceptual y por con 

conocimiento Que se obtiene 

deri V8.r estrC' t s instruccio-

nales eue faciliten la obtenci6n Ó cono ento~ 

Variados ejemplos de la investicaci6n en este sentido, hen 

sefielado eue diversos factores en la tuaci6n de rendi-

zaje ejercen control so le edaui ci6n conoe en--

to: la zaci6n de la informaci6n y su v~ ci6n de 

acuerdo a la forma de nroberla (reconocimiento o recuerdo), 

los rB 8 cri cOs del texto oue nUeden ser mts o menos 

criticas deucndiendo del lector, efectos del moldeamiento 

inducido Dar las preguntas yresentadas al lector para C80-
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ter su 8tenclón e les ideas nrinci oc, el uso rie inrtruc 

ciones diferencio deo en lp lcctur~ 0ntre otro~. 

A6n cuando elfunos de 102 r~sult8dos de estrs invGstif8ci2 

nes son incon ste~te3, 

sis de les operacionos oue el lector recuirre, UBre le ad-

auisici6n del conocimiento proveni0ute de los ~aterlB18s. 

C~n mir~s instruccioneles, debemos resnus2ta e innume-

rabIes nroblemas rel~cion8dos con diegn6stico, uaro no 

s D&re conocer el nivel de ejecución en la lectura 

en un estudio dedo (Dor ejemnlo: debilided y fortaleza en 

reactivos lexi es, reconocimiento de Dela 

si6n oraciones y u~rrafos), sino oue debemos der res--

nuesta tam bi a preguntas tples co~o: ¿Cómo es que ~l 

ere i~sdeE y no SlmU.Leruen 

te de su nivel de ejec~ci6n? Si lFS hebili 

subyacentes fueren ter~inadp6 te~Dranamente y luego ¿es--

arrolladas Dar le e ca, el estudiante rnejor~ri~ indiscu 

ti bl emen te. 

Anderson (1977), Dostula la tesis, de oue lo oUe una o 

na conoce en un momento dado, tiene unr influencia podera-

sa sobre lo oue ha anren do y recordado bar la exuasici6n 

El un discurso. El postulado se T)U de rE'sur;Ír en oue co 

nocimiento es incorporado en estructuras abstractas oue 

s estructuras son los es 

quemas. 

f,l eSQuem<'l renresenta un conocimiento eS elecir 
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reuresenta aauello oue es considerado verdadero n~r& une 

clpse de COS8F, ev~ntos o tueciones. ?or ejemnlo, en el 

esquema de 'car~1 contrpste el conocimiento oUO cere 

tiene ojos, un ojo tiene 11uni18 y l? uli''lila se d:LlBt& en 

la oscuri d. ~n esta veriaci6n, el ojo es un subesouema 

del esauema cara, y la nu"0118 es un subescuemp del ojo .. 

F.n este formé', ss nuecte REu:r.lr aue, los sujetos YJur:den crn-

ser el 6snuema dominante sin neceseriamente utilizar 

conocimiento disnonible en lOE subesQuem2E di bIes 0, 

si le ocesi6n lo demanda, el conoe ento comnleto de un 

subesouema Duede ser tomado y darse una in retfci6n nro 

funda. 

ppré'. Anderson (1977), lé' inform?ci6n textu,;ü es ir::. teI"n'e 

ni78de y recuperedB en t~r0inos de esoue~~s de te 

nivel. Los eEtudi~ntes que no Doseen 108 eDoue~DS relevan 

tes presenten preblemzs eYl el 8ür zeje y el recuprdo de 

1 . f . , t " h··t· . t a 1normeClon con enlU8 en 18 Orl?B y texvos. 

Indiscutiblemente, del avance en 12 i~vesti ci6n en este 

sentido y especific~Tent8 de sua h8l1Bzfos, S8 DO dcri 

var impliceciones nare el di~gn6atico, el dise~o de los me 

teriales de la lecci6n y los enf00ues B la ensefianz8. 

H2.sta e momento, hemoG tra.tade de hacer elf:unoE ~J1ante~ 

mientos generales relacionados tanto C8n lectura co~o 

con la ccmnren 6n de lo leido y de su im~ortFncia en el 

cernpo educativo. 

Ita cT,lict)ción de los -princtDios ps:Lcolóricos ::; 1ú -pr2ctica 
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nester mucha investiraci6n intermediar de natureleza élDlic~ 

da, entes de eue estos nrincipios puedan trélnsfor~ars~ en 

principios norMativos en la enseñanza. En lp colof;ia, 

los trabajos de investi ción "!, .. 08SJ..ca son ani CBdos Dara 

!>roducir leyes ci8ntificss de velidez general, COltO fineE: 

en si miSn18.s y apartadas de utilidedes yrtctica.s. Enton--

ces, les extrapolaciones directas y simples de ~St2B leyes 

o principios a la situación educativa, pueden tener probl~ 

mas en relación 8. su pertinencia (rematé?) y aul.ice.bilidad 

él la tDrea enseñante). 

Consideramos oue la investigación en Psicolo Educativa, 

debe tomar en cuenta Que los princinios oue controlan el 

aprendizaj e y s condiciones en Due se dEl en el con texto 

instruccional, sólo nueden descubrirse mediante un tipo 

anlicado de investiEaci6n, que tomen en consideración tan-

to la clase de aprendizaje, como acuellos eVentos relacio-

nadas con los estudiantes y su medio ambien escolar. 

En este contexto a~licado de la educación, el nroblen& 

la generalidad es muy compl do, "poroue 108 niveles 

complejidad de problemas pr'cticos se incrementan al afla--

d1rse nUeva.s varia bl es que pueden al terar C\.18.11 t8 ti vamen te 

los princinios generales a tal 5rado Que enen vlüidez de 

sustra to, pero carecen de valor explicativo" (A usube1 1 

19'16, p. 33). 
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Sohre la Lectura: 

Le lectura es el nroceso de ente~der el lenfuaje 8Ecrito. 

~o~ienza con la activaci6n de patron08 en la retine y ter-

min~ (cuendo tiene ~xito) con una idea d~finida acerc~ de 

lo oue el autor intent6 ex~resar en el texto. tsi, l~ lec 

l OtO "C" tur8 es t8nto un ClrOC8so Dercel~tu2~ como COf:nl lVO. Lnae.!,: 

son, 1977). 

~l lector h§bil,debe ser caDaz de usar informEci6n senso--

. l . tí t" , t' , t· rlB, , Sln e'C lCE, seman J.CB y pr2f:lile lGa pare poder reali-

zar su toreD. ~8tas vpri~d2s fuentes de ...... . ; lnlormOClon pare-

cen interactuar en form&s m61ti~les y complejas durRnte el 

proceso de lectura. 

~n el estudio de la loctur~, la aplicación de un~ teori2 

(renresentsción abstr?cta de una exnlicación nara un con-

J"unto ~1~tl'ro"l"'" "'Cl f "0'r'1PY,Oc) :90._ v ..... !. G.L \..-."' ..... _e ... J. u ... ......-,! ... "-' y de un maCelo (definición 

operacional de una teoria), no presentan le mis~a for~8li-

rifor cientifico de los uspdos en lBS ciencirs risic8S. 

Mas bien, en la anlicación de aou~llos a 16 lcctur~, se 

adviorte oue las relaciones oue se encuentran entre tearie 

y modelo son menos formaleE, rigurosos o bien esnecific8--

Oe,s. 

Para PearBon y K2mil (1979), lo oue realmente se tiene en 

el estudio de la lectura son modelos informé'les, consiste~ 

tea en el[uncs pronosicioncs exnllcatlvas acomD2fiadas de 

un dlagrama de los comnonentcs del modelo y unas cuantas 
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afirmeciones tontRtivps acaree de c6mo ss aua esos comnonen 
, -

tes se relacionan con otros. 

E1!:isten supo cion"'s b~slcDs QUP corn~)?rten 108 di.versos '110 

delos de lectura, y son: 

A.- ~l elmaccnénicnto de cualouier er:tructure de cono 

miento (no1' ejcnmlo, conce'Ptos, expectativas <'leeres de 

eventos mundo y ciones en eone tos y 

eventos) oua han sido acumulados mediante le ex~erien-

cia. 

B.- La existencia de un mecanismo Que pe tó la tró.duc---

ción de los símbolos ficos resos en une hojRJen 

entaciones Que nu ser apareadoS con aQuellas 

L06 modelos de lectura stentes son el nr~ducto de suno-

siciones a cionelas de la 108 dos sunuestos 

b ' 3 cos, por emnlo, cómo ocurre la traducci6n? O si lss 

estructuras del' conocimiento alMBcened2s 'j '~-:en te 

un TIa!) pe va o activo en el Droceso de traducción. 

Ahora bien, dsd26 estas su~osiciones, ciertos com~onente6 

son incluidos recta o indirecta te~ y sus funciones de 

ban ser compren s, DGrticulArmonte ra conducir é1.de 

demente la instruc • Entre los com~onentes Que se iden 

ceso de lectura est§n: A 
--------------~---~ 

i)t, D. Se les con clara esenciales en los modelos de lec tu-

rae 

El (mfoque OUB lector reDlizB en le p reción 0.0 una 
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tarea, enfooue sensoriel, es consider8 do como "etendiendo 

e ti. 

Relacionade con la atención~est§ el concento de cacacidpd, 

y ~st8 es, la cantidad de eBfuer~o cOEno8citivo ~ue nuprle 

ser destinado a une tarea dada. La capacidad loca iza y 

none 11mites,como una función de las demendae de te ree. 

Si una tarea dada es de alta dificultad, reouiere Óe m[ 

cepacidad dedicada a ella. Por ejemnlo, se po1rle ffieuejer 

sunuesto b&sico de nlle mientras m§s caneei d se use en 

la lectur~, menos capacidad oueda disnonible para reaccio-

nar a otros eventoE" o estímulos, como ltclicks ll , y por con-

ente el de reacción a ellas es m2yor. 

atenci6n y la canacidad se relacionan en función de nus 

d 88t' p gnede s610 a acuellas t2~eas en les 

e enfoce da .. 

La ?erge y Samuels(1974) se exulicit2n 

atención y cane dad. Consideran Que la nr~ctice intensi-

va res uarticuler nroduce conducte auto~ftic2 y 

cuando una conducta lo es, reouiero menos c&uFcidad oara . . 

ejecu .. A , cuando el reconocimiento de Deletree se 

vu ve 

COnluren 1 do. 

En los modelos de lpctura,el componente Memoria 

es con derado neces~rio dado Que el almacena~iento en 

e1113) uro-porc tiemno sufl ente para oue la informa-

clón U1'OV ente to pu ser tr~ducida (inteprada) 
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- Memorio ic6nicA (memori? eeneariel) nn 12 CUAl IR infor-

maci6n es codificada en n~trones visu~les directo~. Ps-

te información decae alrededor de 0.5 segundos. 

- ~emori~ de corto ~lazo. ~E usualmente fon~~ic2 (reure--

sentpciones de Datrones de sonido) y su dur?ci6n es de 

aproxim3da~ente 30 segundos o menos. 

- Pernoria a largo nIazo. ~s usuEl~8nte se~~ntic2 (estruc-

turas de conoci~iento) y su durEción es indefini~a. 

La informnci6n (te6ricarnente) uuede ser to~ada en cade uno 

de los componen tes (J e 11" me!r:ori.<". en la fOY'!r:8 de un 
, ,. 

CO OleO, 

y afrn cu?ndo c?da cornuonente uueda tenor un ~6rlifO rliferen 

te, la información uuede ser tomada amnliamente y traduci-

da en la siguiente et8~a. 

p~PC~PCTnr. IntegrR 19 entrada sensorial dentro de netro-

nes significEtivos. De 102 diversos modelos de lectura 

oue existen, algunos involucran IR perc80ción en los nroce 

SOS de reconocimiento de letras o palabras, y en otros, l~ 

percepci6n es influida Dor el significado anticiocdo Dor 

el lector o Dor lTconjuntos perC8 1Jtué'l es l! oue est6n 08S8dos 

en hip6tesis generadas nor el conoci~iento nrevio, en 

otras palabras, la interoretaci6n de simbolos gr§ficos es-

t& influida por las exu8ctativas. 

Los investigadores interesados en percenci6n, resumen un 

modelo jer6rauico oue comienza con analizadores de recros 

que detectan frspmentos de letr9s en una entrada visual y 
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termine con secuencias interactuentes de letré's en memorie 

e lerfo nIazo, oue nermiten el reconocimiento de pplabtas 

y sus si[nificados. As1, la comprensi6n presumiblemente, 

va sobre lB nrofundidad de la memo a le rr:o e 20 aeG---

pu&s de eue lPE palabras individucles hvn do bie:! identi 

fic~das. Ahora/se conoce nUS el ojo solamente se deti~ne 

un cuarto de segundo para procesar un ~rea del texto, y 

oue lA fijación de informaci6n en memoria a larra ,la~o to 

me entre cinco y ez sa[undos por trozo de formr::ci6n 

(chunk) • En tanto, que toma de v e ~ cuarenta tiemuos 

~ mas jar algo en la memo B. lergo 8Z0, en r aci6n al 

tiem-oo en el Que ojo recoge 1<" fOY'r:íECi6n nrov ente 

del texto, entonces, hay nue eunoner tr2nsformaciones y 

combinaciones de IR infor:nt? ón oue ocurren entre le entre 

sensarial y el Rl~acen8miento o comprensión. o tr::>. s 

palabras, hay un conetante rejuego entre ver y nen-

se.r. 

Otros investif8dores enf~tiz8n la percepción visu¿;l y mU8§ 

tren poco inter~s en la cOffiDrensión. Com6nmcnte Estudien 

108 efectos de iluminaci6n, tiuo(r~fi0 y extensión de 

lineas sobre la v oeidad de lectura. Cuando desde es 

ta aproximaci6n se intent2 mejorar la velocidad de lectu--

ra, se trabajD en fijaciones mbs cortas y menos abundan---

tes, vacas refresiones y menos movimientos lin[u~les. 

ObviDmente)8stos fenómenos son claramente definibles y f~-

cilmente medibles, pero t.sl vez no SBen explicaciones Dro-
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fundas. Un hecho no puede ser exnlicedo s610 por descri-

birlo en otroE DBl~br8S. Yo no puedo ex~licEr oue corro 

r§~ido DOrque mis niernEs se mU"V8n rfpido. 

Recordemos oue entre la entr~ sensoriel y el el~aCGna---

. miento, se presentan transform?ciones y combineciones i~nor 

tantes y que la lectura es un nroceso complejo eue recuie

re de tales transforrn~ciones. Rn le tra ción de le Psico 

10fla 1)E'rceptual, se le llame Drocesami0nto del estímulo 

81 Drocesa e opere entre 

neriencies oue se obtienen. Uno de sus nroductas es el 

signi cado y otro ellos es le regulación d ·9 cto de 

leer, Dor ejemnlo, movimient02 de los ojos y movimientos 

subvocel es. 

Los fenómeno,,; ce subvocali7:13.ción y de re sión oculpr, 

recen cuendo lector encuentra di culted U0ra nrcce-

sar el contenido de un texto, por ej o, 102 ojoe rerre-

ssn s pa18br~8 Que na han comnrend cé'rl s d 

tro de un contexto E:ni fic.s ti VD. 

proceeariento del etti~ulo deoende de muchos fectores 

dentro texto y del lector, ~stos son: 

- Fl conocimiento eue el lector tenga de lo oue tr3ta el 

" texto, 

la can dad y contenido del material de lectura, 

- lo oue sirnifican 108 concentos us~dos pRra el lector, 

- el deseo d lector por leer cierto tino de contenida, 

s cxuectativas del lector so lo que un texto dedo 
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dice y 

- el nron5sito del lector al leer el texto. 

rabe decir oue, div0rsoB com~onBntes son excluidos de la m~ 

yor1a de los modelos de lectura, y oue 8st~S exclusiones 

representan limitaciones sobre el velar e cetivo de 

ellos, p8rticul~rmente cupndo lFS exclusiones tienen oue 

ver con la toma de decisiones inEtruccion~10s. Co~nonenteE 

tales como los tinos de medida (libre recuerdo, elecci6n 

m61tinle, res~uest8s no verbales, etc.), le tUDci6n (ex-

periment~l o en el escenario na ), la dis~o ci6n del 

lector (leer un noeme, el periódico o nFr8 nren~r8r un 

.men), son fectores imnortantes afectan al Drocaso de 

1 ectura, ten to e:1. lEl s estrA r:s olle u i Zé: lector c:J 

mo en laR ~roductoE derivados de la lectura. 

actualidad, eJ es udio de lo lectu~a he recotr2do 

Eren imnorta cia U2re 08 n c61ogos. Le v 
J muels 

(1977) reunen en SU liLTO 11"8 st e uro cessos eecinr, 

rt0:r:c~.P rale 

les coreo ¿Lp lectura involucra sie~n-e 8 la nercenci6n 

lp comnrensi6n o ~uede estRr nresente una sin la otra? 

¿Ocurren conjunte~ente o .une nrecede a ID otr2? 

lectura puede ser dividida en for~a, cómo cs oue le 

división debe ser construida? ,\T • 
J e, é debe ser \") bido 

exac te en la lecturp aue Dued2 diferenciarse de cual-

oaiar COS? oue es comnrendid2?, son cODs:tder2déls como nre-

guntas clave en el camno. 
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Johnson(1977), en este ~i8~O libro, reconoce oUC el t~r-

mino lccturr: ha sido ?dP.~t8do como un niv cOEveni~nte DR 

ra llamar e un? colecci6n de habilided~s ncrce~tu~les y de 

memoris, en ausencia de cUElnuier conocimiento bp~ado dR 

c6mo es que elle s ternet6pn o de sus funcion s en la lec 

tur a , y concluye Que la comnrensi6n va mts all~ de e 

ouier cosa oue nu ser exnlica Dor un modelo de unidad 

de natrones npra identificaci6n de TI 2bre. 

Wi ttro y Lu;;¡ ine (1977), resefian investiraci6n r en-

te, desarrollada en Centros de Lectura, so 

~)r'oceSOE y estra s de los lectores, sefialando oue se 

estin nroduciendo ~odelos interesantes de los procesos de 

1 ee tura. y que uso de estos yno 02 Dare dir~fir 1& 

ve c160 en lecture, 0S un 3v~nce so 

ate6ricos y no acumuletivos de afios pesBaos. ~n e for-

me, la inve ci6n r evante en Etenci6n, cOdificBci6n, 

anrendiz8je da prosa y memoria Duade y debp ser inca r?-

de. a investif8ci6n oue se haga so los DrOcases en le 

lecturs* Modelos alternativos do los procesos de lectura 

y de anrendizaje de pros~ DO ser eomuared08 p~r2 desa-

rrollf:r una COl.lprensi6n ,:)rofunda de 10sQ}'ocesos int [-J-

cionados de l~ lecturE y de su en8e~anza. 

Por Bnroxil::18 damen te trpin ta éJ10S, los psic610ros dejaron la 

invpstj.fDc:L6n de 1<:' lectur8 a los investi dores en educa-

ci6n. Rn 1urar de esto, los n c610 s fPron 1::1. me 
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morie de listrl s silet:t3s sin se'1tido, nf'l'7hr:<ls y or~cio-

nes no relecionDd<"s. Y U!18 de l~s r~zoneF r'!p e::::t8 fIje eue 

consideraron al e dio de :.? nroc8,rel&cionado CO!1 es

tudio de unidades larp3.2 de enpli s, ca:: 128 cuales los 

ey.-perimen t8 dores sen t:1.en tener l'HmO f: con :'1'01 2'; bre nro-

e pnto de los sujetos en reldc 

Otra razón ~8ra evi el estudio de ~Eterlal en urosa.fue 

le cultad en deter~iner las sems Zc,-S y ,~ ..; s 

en sejes. _ ro actualmente, el es o de l? 

aión yI'Oa8 de estas rezones y basa su inter~s en 

ersos ctored 

.... l\lcunos estic'adores TI nerdido la fe en 1& i~e~ 

los d do::: de ex:] erüYjen 1 'é' boré' torio 

- Ahore BE s f~cil condu r invcstirac 

teo s cionadas a la lectura,fra s a los aV2nC0S y 

de G en lB cien :1 de 1? 1 

güistica. 

Las comnutadorBs permiten el estudi~ de la rosa en dos 

fo r!"1!a s : 

LOlJ n~rrafos Dueden ser presentr,.doG 31 sujeto !len l1ne",tt 

(sobre los monitores do T. V. de la comnutadore), c?da ora 

ción prescn en el ti enrDO esr rico (lue cada suj eto nQ 

cer;i ta uera 1 a. Los tiemnoG de lectur~ Dupden ser re-

r,i stra do s, s ?reguntas nueden ser pr8spnt~das en cual---

quiar punto desendo, los mo entos de 108 ojos orlen 
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ser monitoreadoe, la velocidr,e y GeUdeZél 8:'l re 

ureguntas nueden ser manipul<:1 s, ete. Té'mbién lf!s comnu 

tadorss nueden eyuder en el deserrollo te6rico al ner~itir 

l~ simulaci6n de uroeesa~iento de nros~. Serie difi--

eil desórro1 un modelo de nrocesR~iento :1ro SEl e Oil nu 

cho detalle im;)l e:nen tG e so~re un2 co~nut8dora. 

Otr& rez6n, por le elle 108 te6 al eEtu-

dio del procesa ento de ~rose, es el desa o concomi--

tante :le ~ cs.de textoe en linftiisticB. 

Para Rumel rt (1977), con adveni:niento e le anroyi~a-

cj.6n de Droee 

ha canado cos cor"o eXD les 

dentro de los cuales se nuede estudiar ceso de lectu 

rae Los fornuliE~os del nrocesaxiento de 
n .. ,. .... 

1 or~:;:>c:~on: .LE: s 

carté.s de o, l~s no (;8 .de fl u,jo de 

etc., har. como v os útiJes era 

de los s ;:;0;-:; elos de él ción rocoso de 1 

tura. ~es8fortun2damente, estos formulismos, con los cua-

les se ene '11.ayor fómil dao, se a ican e modelos eue 

a sumen unr:' s o de etauas no interRctivps de' nrocesa o 

(en el mejor c~so) a un tie unidede n~r81c12s inde--

pendian tes d ]~ocesa¡y:iento. 

Al e enzo este trabajo se sefta16 eue le habilid~d de 

leer ee una habilidad cornol a y olle uno los f, .... ctores 

Que tiene ~ran imnortan es el fector en tal .. 

comprende marco de referencié: lingüí ca el el hOGar 



30 

y l:?s experiencias EociF,les de diversos clases. 

Dado oue 18 19ctura es mucho rrJs oue la h: l bili r l"'d n !'!r t:' re-

conocer y uronuncier ~Blebr8s i~nreses, ya oue i~cluye le 

za y le cantirl2d del h~bla y natrones de~ leneueje deben 

ser considerados. f2 son 8 so dos 8 los mbolos en 

tér'"inos de uropie exneriencia del eto (número de 

tactos y ciertas exnerieT~c s femilieres). Resul tendo '" 

Que le oueza del vocabulorio y desgrrollo de vaca bula 

rios signi centes son spens2bl es. 

De imnortancia fundamental re te el h de~ oue li' 8 ec-
" 

ti vi cElde s Dsico16 cas del rü~o s desde su 

comienzo por las relee ES soc-L21e8 con los 20ul tos en 

e e Droceso) o no solamente ad0uiere nU0VOS cono 

miento sino tar;¡bi nueVOe 'l:odos ce concluctt3. l1Pn efec--

to, el 0, fisic2;rnen lirado a su medre cuendo e8t~ en 

útero y 1?ún eto bio16 icamente a su rOffenitor2 

rente su infencie, nersiste 1i do social pnte R ella du--

rente mucho !!lits ,:tialino. Al comienzo e é ligado recta y 

emocionalmente, y luego a trpv~s de~ lenguaje; nor epte 

dio no sólo amnl su experien sino nUe adouiere 

vos modos de conducta y luego nuevos medios de o zer 

sus ecti vida fi menté'll es!! ( ,1066). En esta formp, 

cuan la medre nombre ciertos objetos y da ni50 órde--

nifio 8F CBnnz de nombrer activaoente lOE objetos rue 10 
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han sido seft~12dos por su medre, emnieza e orfRni7~r sus 

setos de ~Frcenci6n y de atenci6n ~ 

otro, cUF~do es Cena7 de actuRr de Rcuerdo a lps instruccio 

nes o~e recibi6 de su ~8dre, retipne IFS huelles de Ir ins 

trucci6n verbal en l~ mernori2, e~teblec ndase lre b?ses 

t~~cional y de ot~os 

urocesas ariaras. y es free s ~ estos sist s funeio 

nales camr.lej'Js:, OUt se van farTrendo en tr8nscurso de les 

rel?c~on s sac les del ni~o, rUe el e uo or nizDr 

SU COl:lpO Gnto j_r 
, 

811á ~e IOG 1 e "TI1?S tes de SUE' can? 

cí des cas. Pero este rE'()ju e dE': 

cos bajo le infl uencié? del 1 ('n rUé' j e, 8 como 18 crepclón 

de form28 comnl PE de 2ctivid2d, ron Droduct:J de un 

ceso de desarrollo eue DeBe nor 

y 11 n e farentes niveles, de acuerdo el tipo de acti-

vidad y 1'"; la comnlejid8cl de lrs for:~F os les 11 ~ 

Fare.frn (1966), yOde~08 decir aue or 

proceso de es bl ento de nueVES conexiones i 7,8 

m.o int 8 otr?s conexiones b8S~d3S en el lengu0je, 

ron a la actividad do orientaci6n 

na, la Que e y sternatiza las Be~ales oue act 

bre el Bujeta. Y una vez Que se incornoran lps con es 

formuladas vertalmente, los estimulas se convierten en 

, 
go rlB s que lUJa e, son un elemento de informa-,...-

ción Generali y to s las r88T1uestp s denenden 1'1:&, s 

sistema al eue se carDaran oue de sus uranio 
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ces. "El lenfua.je empre es un ('stímulo comnl€jo f"!ue pr2, 

santa tanto comnonentes no esnncíficos (i~nul s o inhi-

bitoríos) como eS:;8cí~ícos (electivos y fic;;¡tivos) ; 

primeros retroceden [radualmente a un sCFundo ano dpndo 

peso a los se~undos, f"!ue comienzan a J 

mioante y principalP. ( , 1966, g. 106). 

El 1 t '. l' .. " .. ecer oue _a campe enCla _ln[UlS~lCa es une :::recu-

rrente de comprensi6n de la lectura, es redundsnte, 

do oue el lenguaje es medio de . , 
com~') renSlon. 

Cuendo los ni5.08 renden el 1 je, enrenden tres sis 

mas: el fono16 ca, el ctico y el s o tico. 

----._---~---------------~----
, tien eue ver con COll0 Cl!TIl 

to de 
, 

como se cre8r abres y 

nocirüento de tonos, in exioncs, uniones , ~ 

S~ 011I8 y en 

tanto oue el cono ento fono16 co es un ~rerreo to 

de le cO~DrGnsi6n (si no se Dosee, no se ~u de entender el 

mensaje oída), une vez desarrolle.do, CCe no jurar un '08. 
< -

pel importente en le compren de la 1 ee • 

El conocimiento sintÉ"ct:i.co. El eis Hctico se r ;:: 

. ciona con el arreglo ordenado de s p21~bras en lps ora--

ciones. Gré' a él podemos :reconocer oue (1) y (2) pero 
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no (3) y (4) son orac:Lones cremeticalmeute pceptobles e:1 

l. El niño empujó e lB niñé. 

2. La niñe fue em~ujcd3 nor el ni50. 

3. Nifia fue el por empujada niño la. 

h. :r:m'Jujecr 

Tembién sterna sintfc ca nos p te reconocer Gue 

18G ora.c.Lones (1) y (2) Eon e0uiv8.1c!ltes en signi c8do. 

De igual forma, el sj.stemp nHctico nos ncrnite leer (~) 

y con 

5. "81 

nregunt8s (6), (7) y (8). 

zoof6 el bo. ente en ersenen nornue el 

bordilente 18T!üÓ ni. 

6. ¿nuí zoof6 el bordilente? 

el 2.rr:lui z.oof6 el bor'el f::1te en el erscnen? 

zo el bord en te al a:qx:l 

Aún CU8l'l no h2y un ficado en (~), toa'? 80--

mas ce ces de contestor (6), (7) y (8) ¡:Té'.ciDS e nu ro 

cono ento sínt~ctico y a la habilidad de reconocer las 

s sint~cticas entre (5) y 8 1 s nreguntes (6), 

(7) y (8); pero lo que no est§ claro es cue en la ha i--

dad para contesterlrs rORlmente hayemo comnren • 

( ej ) . 
El si s t el?1P: 

al conoci~iento oue tenemos sobre 

n tico se re ('re 

gnificado de las na 

labras (a los conCOQtos oue suby~cen ~ lSE pal~bras). Pe-

ro es s Que esto, tambi~n incluye el conocimionto de las 
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relaciones entre palabras, Dor ejemnlo, Ita ballenas son 

mvmifero§, los perros y tos tanbi~n son m2m1~eros, lurco 

entonces ba eUEls, DerrOE y ratos S0n memíferos. 

cono "'nto tico nademos ordener un? 20--

rif' de bres preEentad~s azarosamente como en (9), tal 

como se nre en (10). Pero no Do~r1a hacerso sol~men 

te utiliz&i1do conocimiento sintfctico. 

ro 1;: el de mcti6 Jas. 

10.~1 o meti6 la8 ca crs dentro de 12 caja. 

11.Las canicas m 6 o tro de l~ (;[-<, J8. 

12.L8. cajó mptida. 18s e CEJS j~'O d ni_o. 

Sisola~ente se usere cono t1co, la (11) • 

DOdría ser acep ble. !Jero c2noci~iento oue tene~os 

acerc? de lo eue s 

probable. 

Los lectores hacen uso de e f" cono 

su incertidumbre 8ce~CD 

la or2c16n (13): 

13. Aún deE"'ués de dpcirle, que 2. m.í. no ¡;tI? 

con lR S 
,. . 

r:~8.0UlnSS, 1'!1l maestro de 1 ec tura se 

fló en 0ue leyera sobre --_. 
Por el conocimiento sint&ctic~ sabemos que o s de 

COE:>::.8 1)uede!1 ller12r los e2,!!~cios en blanco, pello r el ca 

. . t ' t· . d nOClffilen"O semen lco~que Domores e coces como libros o 

vistas puoden llen~r el primer eso~cio, y motocicletas o 

coches el reBundo espacio~ 
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Debido B estas restricciones sint~cticas y se~~ntic8s, 80-

lencnte unvs Doces bres del total no El Dueden ser 

usa.dél s. 

Otro rtan te re0 1)181 to URrD 16 comnrPDsi6n de lectu-

biltd2d de leer. dificil co~nr8nder lo 181-

do no S8 Dueden leer uelebres i~Dre8r8. 

"-:1 tér""ino 1I['luton8 ticidad" jU€'[;2 aau1 un pa 1:)el im'9orten te. 

oue em za a enrender 8 leer tiene desvent2je.s o'J.e el 

lector hé no tiene. El que enza a 1 eer, reGuiere 

mayor formaci6n visual de 12 p~finR resa, su terea es 

ricil y lenta nora como Dr~n niant no nasee la exne-

1'i ~l le. fo r::,f'. olle lo i te -oc ra rcduei 

sifnificsd~ c'n un minimo de 
-' " 

infor~(lE vi .. 

cide dI! ra de8c~ibir el hec~o de o~o 21funos lectares son 

capaces de lo?rer i e~tifica CF:!TI en 

te, mientras oue otr02 tienen nroblem~s, y d~d3 ouo loe 

tar , t' , eue éJ cnGcr c. une terea el 

aouél e dedica considerable ~te~ci6n a In identi caci6n 

de l~s ebrpsJtiene noce o ninguna atenci6n sobr2nte re 

ser dirif;ida al '¡)l'ocesB;',ient,) del fj.Cé'do del menS8je. 

Por lo t~nto BU comnrensi6n es minima. 

En la lectura se reouiere se dé le decodific2ci6n pri-

que desnués ocurra la , , comr¡ren Slon. El loctar 

novato eme tie:',ú ficultades en le decodificación utiliza 
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su etención en elle y no en la derivaci6n del sipnificedo 

del material decodificado. 

Un niflo ~uede ser canaz de reconocer 188 letrps eutom~ti 

mente, ~ero necesitp atenci6n uara reconocer les nalabr~G. 

Por esto,eR incorrecto el considervr oue un? vez olle el ni 

~o ha desarrollado cierta eutomati dad en decodificar, 

¡sta ocurrir~ b8jO todas s con ciones. ta es ::;,1 taTIlen 

te especifica y est~ relacionada a las con ciones y ta~--

reas. 

Rl lector nrinciDiBnt~ tiene oue r alternativamente 

SU atención de deco cer a COffinrender y viceversa, nroc~ 

so ineficaz, ya oue tiende a interferir con la co~nrenslón. 

Lo oue mes le rta a la D cola e11 

prensión de lecturE, es su ctur¿;c:::.6n fun cómo 

se or za" aué ti nO s de fe ctores in tErvie:l en en 18 or[a-

nizaci6n y ou6 tinos de Drocasos y ten 13 

, t . f es él manl e 

ca de este ~~oceso, 

_el de la comnrensi6n de le lectura_, los investi[edores 

deben estar alertes a 108 c~mbios oue ocurrir~n, 188 rees-

tructursciones,. 1<'<.8 sister:1é' tizaciones del:¡a a ser 

comprendido, a las sfibites transformaciones y a no perder 

de vista de aue un proceso p8ico16 co como el de la com--

prensión de la lectura, debe ser visto siemnre en evolu---

ci6n, como una interacci6n entre el individuo y el medio 
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igualmente din'reico, tanto el estu1iar su ~ri[en, como BU 

dCBerrollo y e~tpbllidad r~l~tiva, de pcuerdo 8 1~2 dife--

rentes f?ses de su evnluci6n y asi~is~o de lps cond!ciones 

nue tacen nosible el naso de unn fpS8 A otr~, no S8 dobe 

olvidar que al ai arlo s :!lompn cpmente cons tuyn solo 

un artificio m0todo16rico. 

~hora bien, si ncneaDOS en la lectur8 cc~o un ~roceso aue 

involucrs v:>. e ataD8s, el hecho de leer, entonces, ~uede 

ser visto a tr[V~E de varies dis er~s 

etapas de R lectura, el niño se none en C0ntecto con el 

sistema ese to de lA lcurDe maternn, en est ca 

esnañol. Y objetivo instruc 

darle para oue cornryrende lR neturaleza ~el c6 

objetivo nu e ser i~~le~ente 

la relaci6n entre los 

cas y por los ste~;::; s n~orf cos ~orfofon~~ico r0G~eC-

ti veme!'! te. desarrollo de e r2t 

para estAblecer 1 s 260cia 

dificer nalabras. ~n lectores 8vp~za~os, ID hobili~2 na-

re encontrar y est2blecer estps rel ciones alcanza!'! 12 ma-

estria y se vuelve 2uto~§tico. 

Cuendo un lector h~bil lee, usa as D8r9 construir sig-

ficados (conceptos); el uroe 80 (lectur? de ora ones, 

r5rrafos, etc.) es mucho s sofizticedo oue la identi 

cfc:1.6n de letraE' o l,ié118brt?,S <:dsladBs. 

Aunnue los r8Sfo~ exactos Que el lrctor utiliza en l~ iden 
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tificaci6n de letras, ~Rlebres y enificedo8 no h~n sido 

bien ~is18doG, h~y evi~enciA fu~rt8 eue 

criminaci6n de rpsf:'oG en 18 co::¡"ren 6n in', ipt:J deJ g-

n1ficado,involucra el uso de sin cticos y sem~nticos. rs 

to es, el lector h~bil reduce el n6mero de alternRtlvec de 

fni cDdos oue un0 orcci6n o n~rrFfo ~u ten usendo 

rasgos sintfctico8 o cos d t , junt~ con su ca 

nacimiento previo ¿el lenfueje y contenido D"'rtl 

?l uso de ~8tosr bili él lector u 17ar redund::m-

cie)en leidentificaci6n de secupnci~s de letras y pela---

bros; uara fuiar EU nueva jeci6n, Dar~ uredeóir si fi-

cado y n~ra confirmer o diecan di cclones. 

Viste a lF lectura es un uroe SO co 

cado, U~ Droees que involucre lp ceDPcid~¿ D~rp pd--

Guirir y o ~iZ2r infor~~ci6n en t:::'8d.·". 

cogni tivo es ectivo y activo, es u ccrnbro ti 

ge al o b . ~ ., b 
u~cpr lnlormeClon sare .SC:E' de Baue-

110 01.1e es cerebro, l~ trr0? e ejecutar 

y lPE re as de organi78ci6n r l~s cuple el sujeto tome 

sentido del mundo (incluyendo a lOE "textos 

Lo oue un lector hfbil hoce cusndo ~roces~ lo im reso es 

descr'. to en si ente !'t1ot4clo: 

~l lector descubre rasfos distintivos en letrAS, "brAs 

1 ector construye cco t~tor~'" 8 vi 8uo1---

acfi ca y 8em~nticas ouo contienen nU0stro cono mi0n 

de letrps, pal~br~p y si fic?dos. 
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algunas funciones de nalebras (nombres, verbos, pd,jptivos, 

adV0rbios, etc.), los idio~as y les c3tego s de siFni fi-

cpdos est~n constantemente siend modific~d?s y elabor~---

6. R0cordemoE Que lector hbbil rlebe ser ce,?z de 

usar inforrnRci6n sensori~l, sint~ctica, sem~ntica y TIra 

tics ~ar~ reali7ar su tarea. s v~riBdss fuentes de in 

form:c>ci6n "Carecen interactuar en formas comDlej8s y ?Júlti

nles durante el Drocaso de lectura. 

}\l lector DruebB 2.1 ternativ8S, comete errares, con le 

lidad de aDren r acerca del texto reso y ~ar8 nraducir 

el significF.do. El lector tiene oue él'Oren r por misrno J 

a trev&s de su erienci~lo oua lo so dice. ?l 

ne Que ducir sus -() 8 reglns y 21"'1 d::: de s. 

De alfunR Eanera el lector, 81 .utilizer sus c~noc entos 

y eri s 1) 8S en relaci6n ~l con do del texto 

y a EU conoci~iento ~ lenf'llPje ':'ior 1(;. éH)liceci6n de un 

an§li 8 de rasgos (ortogr~ cos, nt2cticos y ti---

cos), 11 ó com~}rencer lo leído. Fl 1 actor- construye) en 

Runa medida, lo aue entiende, ba8tndo2P e~ indicios exter 

nos o sobre c~nocimientos y eXDPctativRs derivpdrs de su 

eXDeriencie. Así, lo Que entende?Jos est; deter~inAdo en 

parte por acuello oue ya sabe~os. Sin embargo, el mate--

rial nuevo inter8ctúa. con nuestro conoc:LY!1iento del r.mndo y 

lo cambia, canaei nctonos y nrenar'ndonos D~ra entender 

aún mf..s. 
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un juicio oue fa si hD comnrendido o no, unp ~816bra, 

f . , 1" 1 un~ rase, una oraclon, une e.ausu ~, nE e de un discurso 

o un dipcurso lergo. Si fplla ?~r& com~render un~ nal~br8, 

podré raeu a un ¿iccionp o, si falle 0D una frrse o 

trozo del scurso, psto cunde motivrr al lector B relns--

peceioner conteyto 1Jrec te, exhibiend.o movimi0ntos 

regresivos de los ojos. ~ s condue t~ s ev!c':enCÜ3 de 

oue el I>eceutor de in for:T:ación :TI o ni to raél SU Dro~io DrOGe-

SO de re:1sión, lo oue ica un Droceso 2ctivo y 68--

lectivo. 

r.:arkman (1977) re81izó un tré'bajo tL3sado I='n la urerunb::' de 

¿cómo es eue lRS 'Jersones se Donen al to de su D 

error de cO~Drensión? Ar 011 tél 0116 lIna reSD1Jesté? TIB 1 

a esta ta Duede d rse de rt'i cion~s r eo--

tes de oue la CO~'Jren involucra un proceso c0Dstruc 

va. personas uu en detectar ertos tinos de uro a-

mas en su com~Jrenatón como reenl t"do de 1p información 00-

tenida mientras se encuentren comprometidos en nroces8~ien 

to constructivo. Bn la extensión en ]B eue los os inve§ 

tir:ados en el estudio renlj.7ado Dar le 8utor8, fellpban n~ 

re comnrornetprse en este tino de ceseDiento, los no 

podian disnoner de esta fuente de formaci6n y consecuen-

temen te nudieron e~rafinrse y pensar oue comp n el ma-

tarial que de hecho no hablan ent do. 
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En BEta trabajo, se realizaron dos estudio2 en donde les 

fueron nresentendn a ni~os de lo. B 3er. gr~do de una 0S--

cuel? nública, instrucciones oue eran obviamente incompreQ 

sieles, por 'Jiferirles lE' illfor:·~(.!c:I.ón nec te dé' n::; r;:¡ COIli--

nre~der c6~o ejecuter la teree. Loe ni~oE de 3er. ~redo 

notaron lo inadecuado de las struc e es con un ncínimo 

de nruebB. En contrasté, 108 de ler. trado, frecuente:'1ente, 

tení~n oue ser reoueridos r" ej Geu ter le s inr:trucciones, 

antes de d~rse cuenta de los nroblern~s. 

Cuando las demostraciones de las tareas acomnRfiaron las 

instrucciones, los niños dicEron con mayor diE~O ci6n, 

de mejor cana, oue h?bien fallado en CO~Dren¿er. La ?uto-

ra con dera Que estos TI hinóto 8 de 

Que 18. inEensi iC.ad tni 1 103 ni~os 8 sus Dro~ios 

errores de comprensión se basa en un? 1~gun8 relptiva de 

Drocesamiento con~tructivo • 
. 

Fn ausen de una tea de 12 e rensión, no es u081b1e 

esne ficar COffiuleta ente los mocRnisrroe adi es Que 

nuedpn indicarnos 12s lBS en la cOIDnrensi6n, sin enbar-

go, h1nót s Que h~n trabajado sobre uno de estos mecenifl 

mos pueden ser derivados de los hellaz[os de Prandsford, 

?erclay y vranks (1072) y Pran foró y Franks (1971). Es-

tos 1nvestifsdorps hRn demostrado oue dur~nte le compren--

a16n de Drose lBS uersonas S8 comnrometen en una v2riedad 

de 'r'X'OCesOs constructivos que onprf1r1 y tr2nsfor!:wn los d2-

tos lin~U1stico8 de entra dR. 
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Ahora bien, baB~ndonos en estos hallazgos, uerece razonable 

sunoner oue lps fallas en la co~nrensi6n Dueden ]oceli~ar-

se en el~6n ryroble~8 nresentado durante el nrocesamipnto 

constructivo. Un ejemn16 de este ~ecanismo hinat~tico, nu~ 

de vers~ en la sicuiante discusi6n sobre l~s instrucciones; 

éstas "?ueden ser vif't<3S cono una seriR de '"'éSOS cuyo resnl 

tado es une mete dada. ~n la com~re~si6n tatel de lES ins 

trucciones, uno necesita entender C6RO es Que desde un es-

tado inicial lAS acciones deben ser ejecutpdrs con trans--

formaciones sucesivas de los estados resultantes h?st2 oue 

la rnpta es obtenida. Une nersone eue Tentalmente comnuta 

estas transform2ciones est~ actuando en un tino do Drocesa 

mi~nto constructivo. 

Un g imnortente anlicaci6n de est~ es eue cuando un? De~so-

na toma una anroyi~aci6n DSSlva nar2 comnrender, Duede es-

tar descuidando el d?rse cuenta de su fracaso Dera e~ten--

der la informaci6n. 

Yn otro sentido, la hebilided de monitoreo t8~bi~n ya ha 

sido detectada en estudios relacionados con 12 tinific2---

ci6n de buenos y malos entendedores de textos, Dorticulor-

mente en la decodificaci6n. 

Fairbanks (1973) cstudi6 los movimientos de 102 ojos y los 

errores de buenos y melas comnrendedores en situ0ciones de 

lectura en silencio y en voz alta. Utiliz6 estudiantes 

uni versi té:'rio [' y sus reSll} tD dos indicBron que lo [' melas 



43 

los OU0 entend1an bien (4. cmtra. 1. 77'Q y lOE:; errores 

1)e P cuerdo p sus 

datos, "reientr&s el de los errores Dor 8uE'ti tuc i .Ó'1 Que 

de' DBsaje, ninguna tución de e 

los oue co~~rendiRn eno r: co:n ren 

dedores correr:1an sus errores 19"d t y los malos 

Visto ps1,. los eue co:nurenden b1e'1, cQ!~eten c"enoe 

res ~e distorción y corrigen rn~s estos errares oue los oue 

corrorenden m[~l. 

Al ~arecer, lG e de lectura renuiere de un lec--

tor ptento, activo y selectivo ou runa 

nropore:Lón, cel) t 

.picado. perecer, una COffiDren 

cuad3 im-.¡lica ei esclFvitud a 11" 

ani en te ele le 

A"Oarente~ente,lB co~nrensión de la 1 ctu!'? ocu!'re,en con -

textos si tuaci es, CUY28 C2TsCt C.93 ::me n flutI' 

no solamente en el credo en cuel el proceso de CO~nr8n-

. , 
s].on opera, ta~bi~n, en la naturaleza y exten 

, , 
on a.e 

algunos otros cesos aue pueden acomnaijar p la CO~Dren--

sión, usualmente como una consecuencia de ella. 

Los arreglos especiRles oue sor necesarios en los teri8-

s de cosurensión, SO~ entro otro$jestos 

tua cione 1 es. 

Dentro de le investirBci6n cornnrensión de Draaa han 

.'" 
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anarecido ve RE n~eguntas relacionadRs con: 

- ¿Cubles dimensiones de la orrani~8ci6n ~e le infor~ec5.6n 

en Drosa influyen so la compren 6n? 

- ¿Cuál es Da~el de los rpspo¿ cont PE. .:::n Ir- com--

., ? urenSlon. 

- é,Les nsiones de le orgenizeci6n Dor 21 ~s o en 

los rasgos contextuDlee M orEn l~ com~renEi6n? 

y dimensiones uarticulares de le O !1i Z8 c::ón O er-

tos rn 8 contextuales m§s cri cos rp ciertas tareas 

de cor.mren oue otro 

A la fecha,varioe estudio? han dado evidencie de eue la 

Dre de cierto objetos o datos son conói f; i:nDor 

tantes en l? co~nrensi6n de un texto. Al Derecer, 0n l~ 

r.1edid8 en Que lengué'je eac.o es s tbstracto y e--

nos ora.ciones t Cc 8 tiene, r es le in UeTIC12 de 

la infor~ac n cont {Brandsford y Jehnsen, 

cupnto a la organizaci6n de l~ informp , r'lUche s de 

sus nronied2des han do inve dps :]or: cete I 

:CH'S y 

E:tributoB (T.'r8se, 19 ), prboles d, 

1972), tinas de inferencias (Frederikssn, 1972), etc. 

parecer, dos dü:wnsiones de la org8nización son l?s imnor-

tantes: una alle estructura la presentación del ieo, lOE~ 

detalles y l~s conclusiones en el t , y 18 otr0 o 

con8cta estos ca l'll1.ionen tes estruc turéü es de'} tro de un merco 

de ref concentual. En e e sentido, el de 12 orfB-

nizBci6n de la infor~aci6n, IR estructurp de lA hi ria 
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del texto uerece nresentpr diferen s, alfunps son m~s di 

f1ciles que otres, Dar ejennlo, ~asajes que ouerpn en un~ 

for~a rufs o ~enos de causa-efecto e c~use - efecto, son 

tAlle tras detalle sin las s ceueales entre las ideas 

en las histories (Thorndyks, 1977). 

El terpreta estas diferenc s en une icaci6n 

ambientelista, sugiriendo eue 8lgun8s estructuras son f.1DS 

ferniliares a nosotros cuando tenemos encie 8.1 re 8'9 e.f 

too "La intee:r8ci6n d lenf'uaje de entrada tro de la 

tuaci6n o d contexto ••• usa el conae ento mU!1do 

~reviamente adouirido, la . , , 
eraClon ce erencias •.• y 

de ex:, cta ves ll (p. 7 .. 

lo que se relaciona a 106 estudios sobre cu~l es el DB-

~el de los rasgos contextuales en 12 rensión, se 

con do oue la informpci6n contextual es una condici6n 

im:oort.8nte coherencia del texto. 

Brand ord y Johnson (1972\ ectuaron una serie de estu--

dios, cuyos resll1 tados evidencían relev~nte penel del 

nacimiento con textual como un ree to nar? la co~nren---

si6n de DPsajes en Drosa. tOE inves gadores coneidera-

ron QUe explicaci6n de la ejecuci6n en tareas de com---

prensi6n y memoria, reauiere aleo G que urw mera inter--

pretaci6n a la luz de la lincUlstica transformacional. Fn 

la int ci6n de lA inforrnaci6n de diversas oraciones re-

lacionadas, se pueden incluir ideas oue no es n recta--
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mente exnresades en lOE materiales de adcuisici6n. 

Fn su 'orimer exneri:T;l"\n to demostr8 ron rue la ','resen t<-· c:Lón 

de un contexto se~~nticeme~te pnropiado influye decisiva--

mente en la comn~ensi6n y el recuerdo. Fn el estudio utili 

zaron cinco grupos de estudiantes de ~duc8ci6n Vedia fune-

rior asignados a cinco condiciones exuerimentales: 

Los sujetos solemente oyeron una vez el Des~je, ~ la cual 

llamaron condición si~ contexto uno; 8resent8ci6n del con 

texto antes de oir el pD.s8-Je ( el contexto fue dpdo en for-

ma de dibujo) . presentsci6n del contl?xto Dosterior olr , 

el pe ea j e (también en form2 de di bujo) ; nresen be' d.6n 

un contexto parcial, ~ntes de oi~ el pesaje, Dero s6n cuan 

do el dibujo contenia todos los objetos renI'esentedoe en el 

dibujo d~ contexto antes, 108 objetos ~abi?n sido rpprre-

fIados, y 128 relaciones entre ellos estaban alterados. 

ci6n sin contexto dos); Este grupo se incluy6 para medir 

los efectos de 1r8 repeticiones en ~usencia del contexto. 

Los resultados de comprensi6n fueron sifnific~tivamente m~ 

yores en la condici6n de contexto antes eue en 13s otras y 

ademA s los sujetos en esta condici6n, recordaron un nfrmero 

significativamente mayor de ideas. 

En la comnBrac~6n de los rrupos de las otras condiciones 

(contexto posterior, percial o sin contexto dos) con le 

condici6n sin contexto uno, no se encontraron diferencias 

signi fica ti va s. 
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En este nrimer exn~riment~ se de~oEtr6 le 

infor~~ci6~ en for~B de dibujo (con~exto re~~ntico 2~ron 

do) sobre lB com~renEi6n y el recu~rdo de nasaj8s en nro--

tot!"l) 

~ranj8ford y JOhnson, l07?-1973), lor B~j 

las tareas de comnrensi6n y rRCU 

en el nrir:'lero. 

Las condiciones eY~eriment81es en los exo ;::' dos y 

cuatro fUeron: 

Los sujetos no r0cibian inforrr8c éJ. 

ca); lo~ sujet02 recibian tónico d 

escucharlo; los sujeto2 eran i .¡.." • "O'Oleo 

del pasGje 0US ib2n a oir. 

La variación en el eXDeri~ento tres fu omi~ir lp condi---

ci6n sin t6:;ico. 

En 102 tres eX1J entos, los :;psp:es 

de :))[1 n eré! tr8C rp lavar rOD~ (en el 

un fl de el (en el experimento 

cua tro). Los tados de los tr~s exnerimentoE mostra--

ron ODe la cornDre~si6n y el recuerdo fueron ~~s 21tos en 

la condid.ón de ca entes oue en l~ de t6~ico des~u~8, 

y Que ID DO 6n cono'el en to previo 'Jcrtinen te es na 

cesarlo, uero no ción suficiente para a8e5~rar la co~ 

!>renst6n del t 

r~cti v(} da.r'i.?nte 
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convertido en un contexto semántico edeeuado. 

Brandsford y Johnson en 108 eX"l8rlxr;TI tos sn te!:: descri tC)f~, 

presentan evidencia dE que los ~ r ces, frecuente~ente, 

adouicren al conoci5iento da un t6 ca n~rticulDr ctendicn 

miento Drevio nera mezclar tales fu tes de inform~ci6n y 

dado Que ~staE no c0nstituyen nece~a ente unó unid~d e~ 

si, los Bnrendiees deben llenar los huecos y h~cer con 

nes con base a su cono enta anterior. 

Estos hellaz[os son interesantes de ser estudiedos en el 

ámbito de le comnrensi6n de lectura, d2do eue 8rovienen 

lo oue se con dere como comoren TI auditivo. Fr. intere-

sante estudio olle de efecto de las v8riaciones en 

18 organizaci6n de rmeci6n y r~sGos contevt es 

bre la co~prensi6n de nrosa fue reali72do Dor Tenenbau~ 

(1977) • 

Paré nrobor esto eeto se utilizaron cuatro tpreu8 rile 

fueron: recuerdo 1 inmediato, recuerdo libre to 

y recono ente de detalle factual, reconocimiento de le 

idea , reconocimiento de l~ idea y una 

inferencia. 

Los re tados del experimento sugieren eue lo. ej ecución 

de estas cuatro tareas veriaron como funci6n de eren tes 

dimen s de 18 org~niZ~Jci6n (estructurn y li[:p8) Y el 

contexto (v?rinbles de los sujetos _lorro de lectur/:' y se-

xo , condiciones de aurendizajc centi d de tiem~o pera -' -.-
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le lectura y caracteristicas de los ~~terial fuerza, con 

tenidos, conocimiento previo). 

Psra el estudio se m~nipulpron nueve v2riables: 

I.. IEti"G - sujetos. 

A. OrgBnizaci6n de la informFci6n. 

-Estructura: jerfrcuica / lista. 

-Encadenamiento: incluido / en conclu 

B. s contextuBles. 

-Cono ento previo can : mucho/noca 

-Cono ento previo forma: Iregla/ejemolo 

si6n del pasaje: corto/le 

II.. Entre - atas. 

A. s contextu01eSe 

em,o distribuido en la lecture de un p2saje: 

ciente I no restringido. 

-Orden de 2 contenidos: fi ca primero I 

cuJ. tural 

-Lo de lectura: alto I moderado. 

-Sexo: masculino / fe~ no. 

Tres factores in tra - suj eto s y cuo toro en tre - suj etos ba-

lancearon comnleta~ente el orden de ensayos y presentaci6n 

de los pEsa j es. 'Esto s f8ctoros de control tambi én l\m<l~H':a-

ron tl corres90ndencia dentro d diseño intre - sujetos. 

f t h d .~ .,+ s pe ·ores, oc o en ce a yorclon, cOnstl~uye~ 

ron el diseño totfll~ El to 1 de sujetos fue de treinta y 

dos, un sujeto y una renlica ro C~dD celdilla. Los 
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sujetos fueron de rducaci6n Media Su~erior y se dividieron 

en cu~tro fru~os de~endiendo de le cantidad de tiemno de 

lectura. ~jecutaron cuatro ensayos y uno de calent~miento. 

Cada ensayo incluy6 un p~rrafo con conocimiento nrevio, 

un nasaje en Drosa, una tere~ de recuerdo, tres tareas de 

reconocimiento y una tarea de distrecci6n Dara inhibir 

efectos de acarreo inter-ensayos. 

Los resultados mostraron efectos significativos denendien-

tes de l~s tareas, uara variaciones en la organizaci6n y 

en el contexto .. 

En lo que se relaciona a la organizaci6n de la informaci6~, 

la ejecuci6n en estas tareas de comprensi6L variaron como 

una funci6n de difersntes dimensiones de organizaci6n. La 

estructura de lista increment6 modestamente lE cantidAd de 

detalles factuales recordados. Ningftn esauema de encadena 

miento ayud6 el recuerdo. La estructura jer~rouice invol~ 

cr6 reconocimiento de la idee princiuel y a un grodo menor, 

de detalle factual. El encadenamiento incluido mejor6 el 

reconocimiento de una inferencia. 

Las influencies contextuales tambi~n jugaron diferentes ro 

1 es en las dif eren tes tEreas, nero el con tra ste es !l;~' s og~ 

do entre el recuerdo y las tres tareas de reconociEiento. 

L8 combinaci6n de mucho - reglél en el conocim:Lento previo 

increment6 el recuerdo de detallaD factuales. ~in[una 

otra influencia contextual tuvo un efecto nrincipal sobre 

el recuerdo. Lectores de sIto logro en lecturR puntearon 

/1-
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, 
mps ~lto on l~G tres tareas de reconocimiento 

aue los 1ectoros moderados. Sin embargo, los lectores mo-

derados fueron obst8culi~ados Dar la ~resencie de un ejem-

plo en conocimiento nrevia, mientras oue los lectores 

al tos saceron provecho de un ejemnlo sobre el reconocimien 

to de una i pr~_n'"::ip81 e feren 

Las interacciones recuerdo con textual recen sCllemen-

te so le taree inferencia. "Sl sexo y la forma de ca 

no ento previointerBc ron. LOe hombres ejecutaron 

igu,:ü cu&ndo el conocimiento previo con tenía une re¡::le con ,. -
centual o ejemnlo concreto. s nujeres uor el contrario, 

punteeron mss jo con un 8Jernulo en la ~rea de ferencia. 

Finalmen del pesaje y la naturaleza de los 

cont dos te.r:lb:L inte!'ectuaron eotre e 

jetos lo hicieron mejor des~u~s de leer un ~e corto 

acaree. de f ca, contestaron unES Docas 

pregun tal:' in f 01es corresnondientes desDu&s de leer 

pasajes largos cerca de fJ.s cul tural.. 

6nico efecto si[nificetivo en orden a la resentee 

del lfé'. 

inferencia correct2 Buareci6 8 difí cu~ndo 1 geoera-

fia cultural urecedi6 a la geo[r~fie rísica. 

Los re t.acto G té' &n surieren 1& nosi idad de oue le 

e ctura en urOBa Dupde operar diferentemente oue listes 

de neleoras .. 

Aun cuando sn esta estir~8 se eD con ron efectos 

clAros del impncto de 10 variahle dEl estructur-él y de <'11(u-
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nas variables contextualea, torlsvie se reouipre de investi 

ci6n Dosterior sai como de la tarea de inferencip , n~rti 

cularmente, n.e.re B.Doyar lB ca educBtiva en lo oue se 

refiere a c6mo se ~ueden organizar loa contenidos nara en-

cadenarlos fuertement'2 y mejorar 12 rensión de textos 

instruccioneles. 

Vn la investi[Bción e utiliza contexto 3dic como ayE, 

das externas, se expIar:: la utilidé:d. ayudas adjuntas, 

les Que consisten en dibujos, ti tulo~, f rt:' ses SO ore t 

'Oieo, etc. La meta de esta inves e.tón hf3 esbdo 
, 

ITlS S 

l~cionada con las t~cnicas que afee El 18 comD 

ro's oue al recuerdo, a6n éste ha 

el uso de ayudas. muchos e entos los TH3E'ejes usa-

dos fueron es bSsica~ente sin tales 

se aclararon al der lRS ayud~ erel rm nte. Su efecti 

vi sido explicada en los t 

I-.lértlett ( ), donde reeD erdo un proceso construc-

tivo 08s8do en resiones y actitudes fener~les. 

BrAno ndsford y ve r~.!; (l9?~) 

encontraron oue la ca rensión y la tabilidad de recordar 

un pasaje se mejoró nota e~ente cuando un titulo descrip-

tivo o dibujo fue crcsentodo oreV~8montc p~saJC. 

ellos, s p?sajes fueron abstractos; lOE referentes nece-

tados no 1'[\ renderlos sola~ente podian Ber inferidos 

del tópico en un C8S0 y de le tU2ci6n descrita en di-

bujo en otro. l·;n otrAs !)A.l (: s, 1" com,,'!:'enstón denen-

ciió de la é~ ción de los esouemas de los sujeto o del 
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marco de referen conceptual ~ara hacer los referentes 

del D~s8je claros. Los estímulos que ctivaron lOE es~ue-

mas fueron dados Dar el exuerimentDdor. 

Fn cuento a nresenter previamente un2 oración aue resume 

el t6pico, Dooline y L2chmen (1971) encontraron oue era mu 

cho s f¡cil recordar el nasaje en esta for;':la, r. uc • "l 
Sl Úi 

tópico se d"', ha spu~s de la lectura del pesaje. 

Tanto en la vestigación de Brandsford y Johns6n, corno en 

la de Dooling y 1e , citados a,nt rmente, se encuen-

tra Que dar un ca desuu~s de haber leído el ,pasaje no 

uroduce un m jor recuerdo, inclusive no se 1 es hu hiera 

dado na a los lectores. Al uarecer esto indice aue si 

uno no "pu~de sr la informaci6n de entrada dentro de 

una estructura conce?tual inmediat~, les s no 

transf d largo pIeza. As1, t co no 

sirve cuando 18 historia ha 01 vid? d8. én cUendo 

se ofrece al sujeto un t6uico incorrecto en s de l~ lectu 

r;; de sajes abstrectos, 16 oue re te es un recuerdo 

11168 d oue aun no ofreciendo co alguno (Brandsford 

y son,1973). 0uizt, e lector rr;Yl--

r la infor 

rnaci6n de entrad~ dentro de una ~structur8 eauivocada o 

crea elFbor~cion s inaprovia endo una estructu 

lector uu e tener todavie un~ mejor oportuni-

deo de dertvi'Tla en una cH)ropiade .• 

h(;\11a71[;0$ son COTIsistente5 con la cia de 

el hecho de e el lector sac~ prov 



una estructura previa sobre la cuelt~ape~ el meterial rle en 

trada (Ausubel, 1966). 

Royer y Cable (1976) realizaron unR investieaci6n cuyo nri 

mer objetivo fue ver si el uso de ilustraciones (dibujos), 

tendría efectos de tr8nsferencia, y como ;:::et'undo, el exam! 

nAr la nosibilided de oue los efecto2 de transferencia de 

un né?saje concreto e un subsecuente ll¿:;s8je ebstrecto, se de 

bieran 5~S a su estilo (concreto) oue e su contenido (ana-

logíe s física s) • 

En un estudio anterior Royer y ~able, (1975) habían enccn-

trado que aquellos sujetos que recibían un DssRje inicial 

concreto, seguido Dar un ~asaje abstracto, recordaben como 

mínimo un 40~ m&s del material del pasaje abstracto, Que 

aquellos que no recibían el pasaje concreto o oue recibien 

un pesaje control na relacionado. En este estudio,le SUPO 

sición fue ('ue 1[, transferencia f[lcili tetiv2 fué el rcsíJ.l-

teda de establecer una nueva estructura de conocimiento, 

dentro de la cua~ la dificultad ~8r2 comnrender el segundo 

naeaje Dodia ser &siffiilada, oero, existiR otra posible ex-

nlicación: en tanto que el estilo del ~?saje (~or ejemDlo 

concreto, abstracto) y el'contenido del pasaje (nar ejem--

pIo, ~resencia o ausencia de analo[1ns flEicas) fueron us~ 

dos en esa investigaci6n, se confund1an los efectos y ~o--

día ser el caso de que el efecto de transferencia facilit8 

doré'. fuerél una funci6n de ectilo Que de contenido. 

tudientsa universitarios en un dis850 félctorial en el Que 



55 

el primer factor fue el tino de nasaje inicial (control, 

abstracto, concreto, Bbstracto con anelocía y ebstrecto con 

ilustraciones) y el seeundo, fue el t6nico (c2lor y alee 

cidad) del TIPseje abstrflcto dado en segundo lucer. 

Dos fueron les va 

porción de unidades ideBcionsles corrcctern~nte redord? 8 

del Begundo pesaje entero, y lél seeunda fue,l;) nroporc:L6n 

de unidades ideaciona1es recordadas del 6ltimo seg~0nto del 

1J8saje rel<:cionado .con los factores €s1'.,ecíficos eue afectan 

la conducción calor o la electricidad y oue no son 

cionados en el urimer pesaje. 

Los hallaZGOS fueron los si eiltc8: 

cac~6n alternativa de oue los ectJE' fa . t ' l 800~/'!AS Se d.e-

ban al estilo, s oua al contenido, d2d~ oue el efecto del 

gru90 de tr8t~riento result6 fic2tivo 

propo 6n de idees corrocta~ente rscordad2s del n&s~je 

ter~ co~o de la ~ltima e del mismo~ 

T8~bi~n, se de~ostr6.que ilustr~ciones y anelo ~s ri cas 

tie~en le misma fun en los nasajes concretos, y oue 

tes élnoyan a los sujetos en le el boraci6n de un8 nupva es 

tructura ce conoe ento en la Que anclan concentos de di-

ricil comprensi6n del segundo pas2je. A ,ilustrpciones 

y analogías oroveen de un contexto pare la comprensión de 

materiales diriciles de comDrende~ contenidos en pasajes 

abstractos y en tanto 0ue este meterlal sea adouirido, el 

aprendizaje de meterial de un p2s~je abstracto ecuen--

temente Duede ocurrir ~bs r6 f:l en te. 
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Ya se hn señalado en este trabajo Que los títulos pueden 

afectar la comurensi6n de un texto n1'lra. afecter le. selec--

ci6n de la inform~ci6n del texto y o ze.ción de ella 

en 18. memoria. 

Kozminsky (1977) su:)one oue si un tí o esume el ua~el de 

un punto de anclaje o de cont raordinado alrededor 

del cual el texto es o entonee los títuloe ses· 

gados pueden alterar la • Pueden prQ 

Veer diferentes internreta a los ementos contextua 

les en el texto o de o za 1':8 ternE: s de les 

ideé! s en el texto~ Las ees que fueron centrales para un 

texto,pueden ser menos impar tes cuando se usa otro títu 

lo. 

Dada estB_ SUDO , reali un ento dOfide nreten-

EJe en comnrensi6n del texto co-

mo una funci6n de le va ¿e la inforrnaci6n contextual 

en la forma de títulos sesgados y la rea usada nare in--

vestigar tales efectos fu recuerdo libre inrredieto~ 

Estudió CU2renta y co ee tes universitarios util 

zando un dieefio factorial. 

fueron el orden de presentFc textos (tres textos dife-

rentes en contexto y t " ~., ) UJ. L'-. , tulos (trcp titulas n~ 

ra cada texto: princ , secundario y combin8do) y 9roPO-

siciones relev~ntes tema (tema princinal y tema secun-

dario).. Las nd.mer8 s tres va rii? tI c;S fueron (:o;noinaoD S en 

un cuadrado latinos y la CU8rtn vnrieble fue fectorinlmen-

te comlünad¿l con s otras tres. Los hBllazgos encontrados 
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demuestran aue 1ns a1terncionrs nn le cOffinrensi6n de un tex 

to, son uns funci6n de vari~ci6n en la informaci6n contex 

te interacci6n entre titulas y nrono-

siciones relevnntes del tema fue significativo al .00 

Dos nrocesos oue Dsrecen concurrentes con la comprensi6n de 

la lectura son memo e inferen • 

s Dsrsonas no sornas simples video-gre doras de le en 

da sensorial, sino que DraducimoF c~nocimiento estructura-

do y lo reconstruimos.. El sistem8 hUffi<;lllO de m8moria es un 

rec8T:ltÁculo de te} conocimiento; e.lgunos recuerdos tomen 

una forma eST:lecifica de eventos parti ares oue n 

eXD entRdos, y otros Que tienen form~s de a cciones 

genereles y no gU8rd~n ~ a ning6n lucar, ti 

a fuente 

Corno ya se ha do en ém teriores, unE: c::nmren-

sión de ca en una ejscuci6n PO 

( eXD 8su:nirse que 

a una mejor compren , una mejor ejecución en memori~ no 

d 
• 

rla~ erse, pero alguno estudios se5a12n oue al els 

rer suposiciones mientras se e comoren sndo, free 

mente se ~roducen errores en la memoria. L?s yersonas non 

samos que realmente oimos o 1 s 10 eue <9. m en te hemo s 

inferido. 

Aunaue la informaci6n contextual oue facilita la compren--

s16n ode aJgunps veces ayu1ar a memoria, uso del 

conocimiento provio para cer Cl 18 in ción coherentH 

y sensible, puede al~un~s veces pro r distorciones en 
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el recuerdo. 

Suiro (¡977~ h~ Ee~alado loe ;n:::tc les 

e ser e~r0~didos son consistcptes con el conocirei~nto fen~ 

ral y exnectptiv28 sujeto, nocas erraron de ocurrir 

en el recuerdo. SUB exnorl~cn:os h3 brin do rvi 

los ~rocesos reconstructivos de me~o P, h~ asumldo 

elle las s en el reClJ crela e~e~te se nresen--

t,m en cieTtos tiDOS de ".ateriel oC" no en tocos . Sl 1F s his Vi<", , . 
to s y los bujos S:J"G consi~tey·t s e ,-.Yl 

J:-~ 1. E e:~n·~ e ts s 

y el cono ento de Iss uorBon8s, el recuerdo de ser' re 

lstive~ente m58 preciso. 

confianza Que tienen lBS nersones sobre sus rocuer-

= ee un {~~l'~P"~O b~ 0.··p~e· C1J-."~ ... ,~,'.· •.. nn.~,· ,., " '" _ # ~ '"' .; ~.L I ,,, _, _ • ,. ': _ • ~ _ . 

do esto!:: rec1.~ sos. 

Por tanto, unra Dodar poorcr ID jores juicios sobre la 

recistón d rec 

de los v;:ori.,sdos uos de aciODC6 entre ~~ infoY~ec 

ser enrendide y l~s hebil 

ejecuci6n efectiva 8S un8 

tre 18 rln2C de entrada urssente y ?ouello eue la 

persona realmrnte sabe. 

La d::L sueni ided de un conocimiento nravio ~ronindo tan-

bi~n tiene im?licaciones para 1)2r:>el de le. fre·-·-

cuencin de 1 r,1 encia; nai el frB en 01 CUAl las p r 

son~ se bene cian de le eXDosic de-

pende del conociwi~nto relevante oue poseen. 

En este sentido, 80 han do t s (iD e oran 1<" 
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natura~eza J estructura del conocimiento de las nersona~ 

que tratan de exnlicrr el uso del. conocj,miGnto nue se tie-

ne sobre el mundo ra ayudar al aprendizaje, e sión 

y recuerdo de diversos ~ateriales. 

Una de estas teorlas es la de los esauemos. Hay mue s va 

ri es dentro de 2) pero to s tentan car8ct 

nues tanto de cane tos subyecentes El a 

individuale~ como a conce~toa ejos y centes 

a n9ciones de abre.s en t a de un er:l8 13 ba ' 

tracto de relaciones. Los esauernas son vistos de 

imeo los tipos suposiciones eue 

cernas mientras rendG~os y recordemos. 

K8nt (l 7<'::'7), C:'nrtl et t (19 h3n con 

em21! el': 

do .. 

Actualmente Kintsch (19 ) y ?umelh?rt y tony (10Tn e!1-

tre btros, han ~edicad~ su trab5jo a caracterizar a los 

auemas de una manera s ,recise.>., 

Para Rurne1h~rt y Ortony (1977),108 e , "- ' son es"ruc1:.U--

ro. s datos para reDresen.tar los concentoE 

cenados en la memoria. Definen al e uema COEO una 1'enre-

sent?ci6~ abstracta de un concento o tua ción generDliza-

da. trones de pe1'C 6n (901' ejem., 

esquerlél de care.), parE'. hpbilidades motora.s (por e,jem., es-

tidic;itDC ) t8nto COElO ra la co~p1'enBi6n 

1'13 conceptos 

ner::ü:L B a los que su en ') bj eto::>, tuaciones, even-
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tos, secuencias de eventos, acciones y secuencies de accio 

nes. Los esouemes no son at6micos. Un esqueme contiene 

como parte de sus ecificeciones, les redes de las inter 

relaciones que se cree erren, erR.lmen te, los consti tuye!! 

tes del concepto en cuesti6n. 

Suponen que al menos hay cuatro ccracterlsticas esenciales 

de 108 esquemas, cuya combinaci6n los hacen poderosos uara 

representar el cono ento en la memoria. Son: 

a) tienen variebles; b) pueden ser incluidos uno dentro 

t ' o ro; e} represen n conceptos genéricas, los cuales toma-

dos en conjunto, varian en SU nivel de abstrae y d) 

los esquemas renresentan conocimientos oue de ciones •. 

En e contexto, los autores tBdo consi roll 8. los es--

G como 1[1 s el proceso de co~~ren 

816n. s esaueT2S de hi nos l' ~ ... " , 

a aeClClX' CU8Jl 

do es o no una historia, y cu&les son los consti 011 tes 

la sto ria noenCBJa eL cual eré!, de los 

e 

em3 da cuen te de 1 cuendo 2 situ~ci6n 

pUf! ser terpretada como un ej o C<Jl,ccn"to Que el 

siste~8 besada en e S, está 

dirigido hacia el encuentro de a ellos esouem&s oue den ma 

yor cuenta la totalidad de inforll:ó e eYl te. 

Para eXDlicar 108 procesas de codi cgci6n y recuerdo, 

Rumelhart supone Que durante la era lectur? de un rela-

to, lector bu Be'::J el C{)njlmto de eSOtlC'U3S oue den duen 

de ,en ceso ie oue haya un salo esouema de alto ni el, 
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el rela to será considerado como muy comp rrmsi bl e Y, en téln-

to,oue se renuiera esquemRs diferentes pera le comnre~si6n 

del relato, ~ste será con8iderado menos comnrensible. 

Ya seleccionado el esquema o esquemas oue den cuent~ d01 

Jeto o historié, se construye un die.gr.?ill8 de su estructure 

Y la reuresentaci6n en memoria a 12rgo 

to de informaci6n ceneral, dada oce al[unos evant08 y 

rala ones entre ellos no son codificados y cena,dos. 

El hecho oue nuestros recuerdos sean re)resent¿:ciones 

le informeci6D en tren tef in ter';Lretadas s aue los inputs 

mismos,tiene renercusiones imuortantes en la rccuueraci6n. 

Dado elle particulares son Be dos en el momento 

de in t ... , 
dAl con 

diferentes de esauemas 

aun Cliendo el in t sea el • tsi una a 

ci6n innut (o narte de 61) de a ser un 0til indi-

c~dor de rE:cUlJOrec:.ó'n en t re- .. · ... 

Consecucnt ente, 

ca~bios en las condiciones contextuel 2 pued0D provocar un 

fracasD en el rE'cono onto de la segunda nresentaci6n. 

El recuerd~ consiste en localizar en la me~oria los 

tos almecenados, termin~r los e uem&s co fice60ree y 

reconstruir la terpreteci6n o g;intü a de fr<?gm 

t d . ~ '6' t ri d 1 os e lnlormaCl n. ae en ra~~.8 os Demas co1'r snon en 

Rumalh5r~ 6eca1'1'o116 lB n 
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historietas oue incluyó en un lir:oté.do de regl8s subdivididas 

en: raflas sint~ctices y semánticas. 

Rumelhert sustituyó t " , t' 1 d ermlno grama lC~ Dar e~ e esquema, 

con una si€nificaci6n mucho mAs auplia. Los 0sauemes de 

una hj.storie, al oue lps grem§tices, p0~~iten deter-

minar cuindo se estA en te de une historie y ~nelizer 

sus elementos constitutivos. 

De sus estudios derivó oue recuerdo corre12cioDe alta 

te con el nivel de je senteciomü. 

Rumclhart,utiliz6 l~s en tes su~uestos: 

Primero: los nodos 8'-)."9 res E r0cord~doE ~ejor oue 

los inferiores, ( senta.n resumen de la historia). 

Los eSQuemas de alto niv 
. , 

reCUUer?C10n y re--

cuerdo. c' '-.)1 no 88 ca ca . f . , 1 1D orf;1(Oc:con, . as 

inferiores del 
., "1..... .. 2rooi, aLienen ca da s. En un E:'S'JU EJC~ de recu 

~ereción de alto nive~ se el las ranas infpriores. 

Sefundo: las histo~iRs s d?s dur~~te la co~ 

. , / nrenS10n y o u arlps a los eSQue--

mas dis~onibles. 

tes predicciones fueron con d-o s. E éJ.sev ciones 

de nivel superior de la historio eran en todos los 

nrotocolos de recuerdo, en tanto oue 1~8 propo ciones de 

base,8n<JTecieron solamente en el 5fJ;"-6. Un edio del 

de s aseveraciones de nivel tres o su~ r, a.parecieron 

en protocolos de recuerdo, mientras Que un prom de 

de lBS aseveraciones abaja del nivel tre~ fueron. incluidas. 

Otra teorJ.~' sentacional es la de Kint ( ). La 
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unidad funriamental Rn su anilisis es la yroposici6n, y un ,. 

texto es representado como una lista ordenada de proposi--

ciones. Una oraci6n puede consistir de una. o més propo 

ciones simples, ceda proposici6n con si e en un.? releci5n 

y un grupo de' argumentos.. Verbos y é1djetivos son relacio-

nes (atributos) y nombres y o s propo ciones son sus ar 

gumentos. Las proposiciones estin conectadas por medio de 

una regla de renetici6n, en la que una proposición estA re 

ferida 8. una proposici6n sunraordenadE' aue contiene este 

subordinado, C01:10 un argumento. Esto forma una· estructura 

jerárouica. 

Las proposiciones tarlbién están conecb'd&s. por participa.r 

de los mismos argumentos o conceptos, ( ajero., U'n 

viduo da una histo puede estar en múltiples TI 010·-

nes). La nroposición oue usa el ento :oarticl 

pante, es con derada el erordenado de pr:)posición 

que contiene el argumento repetida. 

Las uroposiciones tambi~n pUB ser canee • runa 

con,junci6n (y) cUBndo mUG n oue comparten el BrEu~ento 

común. 

Kintsch enfetiza Que su org8niZ2Ció~ jerfrouica del texto 

tiene un velar predictivo ra el recuerdo. 

El autor reporta numerosos experimentos en apoyo e su teo-

ría y admit.e que os apoyan a una clase de representaci2 

nes. 
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Finalmente, cabe decir que, en la investigación sobre comprensión 

de lectura se han enfatizado variados aspectos: los efectos deri 

vados de los tipos diversos de organización del material (estru~ 

tura-extensión); los efectos derivados de rasgos contextuales 

que han sido identificados como relevantes (dibujos, títulos, re 

sumenes, etc); la interacción entre las variables anteriores con 

algunos tipos de tareas de evaluación de la comprensi6n (recono

cimiento-recuerdo) y la activación de esquemas (conocimientos -

previos, moldeamiento, etc.), durante la comprensión de la lectu 

ra. 

En la actualidad, la extensian en investigaci6n de la comprensi6n 

de 10 leído es amplia, sin embargo, aún queda mucho por investi

gar. 

La lectura es una experiencia vicaria. Una experiencia sobre un

tapico dado, que le es informada por escrito al lector. 

¿Acaso, es 10 mismo leer sobre el proceso de integración de un -

grupo dado, que participar, de alguna manera, de tal integraci6n? 

11.- PLANTEAHIENTO DEL PROBLEIvÍJ\.. 

La investigación que ha incidido sobre la comprensión y reten- -

ción de pasajes en prosa, no ha sometido a prueba los efectos que 

la experiencia directa con el tópico del texto podrían tener so

bre la comprensian de la lectura. 

Por tanto~ es importante profundizar en el conocimiento sobre es 

te particular y explorar la relevancia de ciertos aspectos perti 

nentes: 
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Considerando a la lectura como un proceso complejo, selectivo y

activo que involucra el reconocimiento de la experiencia y cono

cimientos previos y, por considerar que la comprensión de la 

tura y los procesos que la acompañan, sólo parcialmente estan 

controlados por las características del texto impreso, el compren 

der materiales extensos ¿requeriría una asociación entre repert~ 

rios (textual y tematico) y eventos medioambientales para que la 

comprensión de 10 leído se vuelva inte1egib1e y se de la oportu

nidad de ser incrementada? 

La utilización de la experiencia directa con tapico del texto 

¿implicaría posibilitar al lector en el uso de una actividad de

aprendizaje importante para organizar información de entrada, y 

añadir significado a la información que debe 

¿Tal actividad podría proveer al 

caz en la comprensión de textos? 

La presente investigación intenta aportar 

de una estrategia efi-

evidencias - -

acerca de los planteamientos anteriores. A continuación se espe-

cifican tanto las preguntas de investigación como el objetivo -

que se pretendió alcanzar. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION: 

¿Que. efectos generales se observarían sobre la comprensión de -

lectura de textos instruccionales seriados, si: 

A.- Solamente se proporciona información escrita en un texto. 

B.- Además de proporcionar textualmente la información, se permi 
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te experiencia directa con el objeto de estudio del tópico del 

texto. 

LQs.' efectos generales se observarían sobre la retención inmedia 

ta de 10 comprendido, a partir de ceXtos instruccionales seria-

dos, dependiendo de la exposición o no a la experiencia directa 

con el tópico del texto' 

¿Que efectos específicos se observarían en la comprensión y re-

tención inmediata de lo comprendido, a partir de textos instruc

cionales seriados, dependiendo del tipo de tarea solicitada (re

conocimiento-recuerdo), y de la exposición o no del lector a la 

experiencia directa? 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION: 

Investigar cuales serían los efectos la experiencia directa 

con el objeto de estudio, tema central de textos instrucciona--

, seriados, sobre la comprensión de lectura y su retención en 

estudiantes de educación superior. 

II 1. METODO : 

a) SUJETOS: 

Cincuenta y dos estudiantes, de ambos sexos~ con edad promedio 

de 22 años, matriculados en sexto y octavo semestre en el depar

tamento de Psicología Educativa de la Facultad de Psicología de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, seleccionados con la 

única restricción de haber obtenido un puntaje inferior al lO~;; 

de respuestas correctas, en una prueba de conocimientos sobre 
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el tópico contenido en los materiales de investigación. 

Los estudiantes, indistintamente del sexo al que pertenecen, fu~ 

ron aleatoriamente asignados a las diversas condiciones experi-

mentales, para formar dos grupos de veintiseis sujetos cada uno, 

habiendo sido previamente apareados en la variable dependiente. 

b) ESCENARIO: 

La investigación se llevó a cabo en salones convencionales de la 

Facultad de Psicología. 

e) MATERIALES: 

Fueron empleados los siguientes: 

C.1.- PRUEBA DE VOCABULARIO.- Es una prueba constuida con pala-

bras seleccionadas directamente de los textos No. 0,1, y 2. de1-

material truccional, atendiendo a que no se definen o explican 

dentro de los parrafos a que corresponden. El significado comun

a general de las palabras se estableció de acuerdo con el 

ño Larousse en color" de Ediciones Larousse, E. Noguer, Barcelo

na, España, 1974. Las palabras, al ser manejadas en la "Prueba de 

Vocabulario", se presentan en orden alfabético, que no correspon 

de al orden en que aparecen en los textos. 

La prueba utiliza 30 reactivos de opcion multiple, con Clnco op

ciones cada uno y ninguna de ellas abierta e intentan ofrecer una 

estimación del dominio sobre el conocimiento y aplicacion de las 

palabras. 

C.2.- TEXTO No. 0.- Este texto~es un resúmen elaborado a partir-
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de textos previamente conocidos por los sujetos en sus clases. 

El contenido esta relacionado con elementos importantes a ser -

tomados en cuenta para realizar una entrevista. Este material -

contiene alrededor de 640 palabras y los tópieos fueron tomados

de materias básicas del area de Psicología Clínica: tronco común. 

C.3.- PRUEBA DE COt-1PRENSION DE 1,ECTURA DEL TEXTO 0.- Es un cues 

tionario de tipo mixto que involucra quince reactivos de opción

múltiple y cuatro de ensayo corto. Entre las preguntas de opcion 

múltiple se encuentran tipos: uno relacionado con preguntas-

al pie de la letra (verbatim) y el otro con preguntas conceptua

les que suponen habilidades de discriminación, resúmen, induc 

cian y deducci6n, para ser respondidas correctamente. En 

se trata de evitar relacionadas con meras memorizacio 

nes o reconocimientos visuales y, por lo tanto, los términos uti 

lizados en la prueba son erentes a los utilizados en el texto 

O. Así, se supone que las respuestas no seran meras 

bales, sino que implican habilidades de resúmen, dis 

inducci6n y deducción. 

ver-

Las preguntas de ensayo corto, requieren que el estudiante cantes 

te de acuerdo a cuatro tipos de respuesta: resumir, 

mo: describir con un número menor de palabras las 

entre eventos que hayan sido presentados en el texto. 

co-

nar, entendida como: plantear una o varias propiedades específi-

cas, por las cuales un evento o conjunto de eventos se diferen-

cía de otro evento o conjunto. Inducir, entendida como: Plantear 
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un concepto o relación de conceptos (principio o regla) a partir 

de la descripción de varios eventos presentados en el texto. De

ducción: Plantear un evento o conjunto de eventos que represen-

tan un principio presentado en el texto. (Presentar ejemplos de

prinicipio) • 

C.4.- PRUEBA SOBRE CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL TOPICO DEL TEXTO No. 

l. Se elaboró para determinar los conocimientos previos de los -

sujetos con respecto al tema, hasta el momento de su ap1icaci6n, 

tratando asegurar que ingresaran aquellos sujetos que no conE.. 

cían el tópico. Para su elaboración se hizo un análisis de conte 

nido tipo Le Xuan (S/F), para identificar los conceptos y princi 

pios relevantes. La prueba consta de cinco reactivos de ensayo -

breve, que representan conceptos y principios identificados en -

el arbol conceptual como principales (supraordinados y subordina 

dos). 

C.5.- TEXTO No. 1. Comprende aproximadamente 630 palabras que -

dan información sobre aspectos relacionados con el Trabajo So- -

cial de grupos, como son: definición de grupos, sus característi 

cas, las etapas de existencia, definición de investigación en -

ese campo y su aplicación en las etapas de vida de un grupo. En

este texto, el sujeto recibió información de cuando y bajo que -

condiciones ciertas respuestas son apropiadas. En esta forma, el 

sujeto tuvo la posibilidad de formar conceptos y elaborar prínci 

píos a partir de la lectura del texto. 
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C.6.- PRUEBA DE COMPRENSION DE LA LECTURA DEL TEXTO No. 1. Es -

un cuestionario de tipo illixto que involucra dieciocho reactivos

de opción múltiple y cuatro de ensayo corto. Entre las preguntas 

de opción múltiple hay de dos tipos: uno de son preguntas-

al pie de la letra y el otro tipo son preguntas conceptuales que 

suponen habilidades de discriminación, resúmen, inducción y de-

ducción de los conceptos, para ser respondidas correctamente. En 

éstas, se trata de evitar respuestas relacionadas con meras mem~ 

rizaciones o reconocimientos visuales y, por tanto, los terminas 

utilizados en la prueba son diferentes a los utilizados en el -

texto No. 1. 

Así, se supone que las respuestas no sean meras cadenas verbales, 

sino que implican respuestas de resúmen, discriminación, índuc -

ción y deducción. 

Las preguntas de ensayo corto, requieren que el estudiante con--

teste acuerdo a cuatro tipos de respuestas: resumir, descrimi 

nar, inducir y deducir. (Definidas anteriormente). 

c.i.- GUIA PARA LA SESION DE EXPERIENCIA DIRECTA.- Esta fue 

utilizada exclusivamente por aquellos que fueron asignados alea

toriamente al grupo experimental. Tieue como finalidad que 

experiencias que los sujetos obtengan, esten relacionadas (sean 

intencionales), con la información previamente recibida la --

lectura del texto No. 1. La guía contiene elementos de discrimi

nación, resÚffien, inducción y deducción a los que los sujetos fue 
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ron expuestos a realizar t para resolver las tareas que se les pi 

dieron. Anexo a esta guía t se les presentó una lista de comproba 

ción que pudo consultarse toda vez que la información en ella --

contenida, fue pert a la solución de las actividades que -

debían realizar. Los sujetos no recibieron rea1imentaci6n sobre-

su ejecución. 

C.8.- PRUEBA DE CONOCIMIENTO DEL TOPICO DEL TEXTO No. 2. En esta 

evaluación, el sujeto repondió preguntas sencillas 

con el conocimiento sobre el tópico del texto 2. Estas preguntas 

evaluaron el conocimiento que el sujeto presentó al ingresar a-

la siguiente fase del experimento. Su e1aboracion el mismo 

procedimiento crito para el material "e. 4". 

e.9.- 2 (Texto subsecuente, que involucra mayor comp1~ ------
jidad en el contenido). En este texto, el sujeto expuesto a 

información conocida y a información nueva sobre mismo tópico. 

El sujeto podría hacer generalizaciones de lo comprendido en e1-

primer texto y establecer relaciones con el material nuevo. 

Esta constituído por 672 palabras, que dan información sobre as-

pectos tales como: La investigacion en las etapas de existencia 

de un grupo, las formas como se realiza en cada etapa y las téc 

nicas a emplear. Así, el sujeto se vió expuesto al material nuevo 

de mayor complejidad (tomado en cuenta que la diversificaci6n 0-

l' 

especialización de los conceptos es mayor). Este material le dio 

información de cuando y bajo qué condiciones ciertas respuestas-
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son apropiadas. 

El sujeto tendría la posibilidad de formar conceptos y principios 

mas específicos al encadenar la comprensión del texto No. 2, a la 

comprension de lo leído en el texto No. l. 

C.lO.- PRUEBA DE COMPRENSION DE LA LECTURA DEL TEXTO No. 2.- Es 

un cuestionario de tipo mixto que involucra dieciocho reactivos 

de opción múltiple y cuatro de ensayo corto. Sigue los criterios 

anteriormente señalados en la elaboración de las pruebas de com

prensión. 

DISEÑO DE INVESTIGACION. 

Se utilizó un diseño de dos grupos apareados con medidas repeti

das, donde se trató de garantizar su equivalencia, mediante un -

apareamiento directo y asignación aleatoria. 

El grupo experimental leyó el texto y fue expuesto a la sesión de 

experiencia directa. 

El grupo control solamente leyó el texto. 

Ambos grupos, en la fase postexperimental ,leyeron el texto subsi 

guiente y respondieron a la prueba de comprension correspondien

te. 
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DISEÑO EXPERIMENTAL 

SELECCION PRE-MEDICION 
ASIG- TRATA- POST MEDICION NACION MIENTOS - l 

1 

I I I "O" comp. O "O" .., 
1 ~omp. 

I "Oll conoc. "O" Vocab. Aa Xl "O" Conoe. 2 

~ "O" Comp. 1 "O" Comp. 2 

"O" comp. O "O" Comp. 1 
"O" concc. "O" vocab. Aa Xa "Oft Conoc. 2 

~ "0" comp. 1 "O" Comp. 2 

Donde: 

"X";representa la exposición del grupo a una variable experimen--

tal, cuyos efectos se han de medir. 

"O", representa algún proceso particular de medición. 

IIA", representa aleatorización y 

"a" representa apareamiento. 

DISEÑO GENERAL DE TRATAMIENTOS 

FASES DE TRATAMIENTOS \ 
\ 

GRUPO 

Expe
rimen -

n 

26 

PRE-EXPERIMENTAL I EXPERIME~TAL I POST~EXPERll!ENTAl 
mi 
rl 
;:l 

,..o 
ro 
u Il~.w~. ! E • . d' I - I I ~-' xperlenCla 1 I ;'l ;::l 

:: recta (guía y- o -o N ~ 
o lista de com-- ~ ~ o rl )1 tal 

Con-
trol 26 

N= 52 

~ 
Q) 

'"d 

tU 
,..o 
Q) 
::l o 
1-1 • ..., 

P-< H 

.wCIJ Q) Q).w 
X H probación) . E-' E-l X • 

~ ~o~ ~ ~: ~1 
j...¡ Relectura Tex- o o j...¡ ~ 
::lU U U;:l Q) 
.w ! to 1. .. .w • .w 

~~ f f ~lf~ 

Duración: cinco semanas: Ira. semana: aleatorizacíón muestral y 

aplicación de prueba de conocimientos previos. 
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Segunda y tercera semana (mediciones preexperimentales y a1eato-

rizaci6n para asignaci6n). 

Cuarta semana (tratamientos). 

Quinta semana (medición postexperimental inmediata en la compre~ 

sión del texto 1, en conocimientos sobre el texto 2 y en compren 

sión de lectura del texto "2" . 

. VARIABLE INDEPENDI~TE: La magnitud de experiencia directa con -

el objeto de estudio del texto leído, en terminas de los siguien 

tes pasos discretos: 

Con valor de cero, a la no exposición a la experiencia directa -

(x ) y con valor de uno a la exposición a la experiencia directa 
o 

(xl)' 

VARIABLE DEPENDIENTE: Número de respuestas correctas en reacti--

vos de opción múltiple y ensayo breve en pruebas de comprensión-

de lectura en retención inmediata. 

VARIABLE DE APARE~1IENTO: La misma variable dependiente (compren 

sión de lectura). 

Otras variables "atributivas" que fueron tomadas en cuenta para: 

CONTROL: 

Nivel inicial en conocimientos previos sobre el tópico utilizado 

en el material. 

Descripción: Nivel inicial en vocabulario, en comprensión de lec 

tura y en conocimientos previos en el texto 2. 
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e) PROCEDIMIENTO: Del total de la población matriculada en los -

sextos y octavos semestres del departamento de Psicología Educa-

tiva~ de la Facultad de Psicología de U.N.A.M., se eligieron 

al azar cuatro grupos que representaron cuatro turnos exis--

tentes en dicha dependencia universitaria. A los estudiantes de

tales grupos, se les aplicó la prueba de conocimientos previos -

sobre el tópico utilizado en la tigación. Posteriormente, 

se eligieron a aquellos sujetos cuyas respuestas correctas en la 

prueba mencionada, no había 

taso 

al 10% de respuestas corree 

En la fase preexperimental, se aplicó a todos los sujetos las -

pruebas de vocabulario, comprensión de lectura del texto "O" y -

comprensión de lectura del texto "1". De acuerdo a los puntajes

obtenidos en la prueba de comprensión de lectura del texto "1" -

se formaron parejas, obteniéndose veintiseis y un total de cin

cuenta y dos sujetos. 

En esta misma fase, se trató de garantizar la equivalencia entre 

grupos utilizando para la asignación de 

to a cada condición e~~eri~ental usando un generador de 

aleatorios T.l. No. 58. 

Se formaron dos grupos de veintiseis sujetos cada uno. 

En esta fase, los puntajes de vocabulario y de comprensión de --

lectura del texto "011 sirvieron como medidas descript 

muestra y fueron utilizadas en análisis posterior. 

de 1a-
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Todos los materiales y pruebas aplicados en la fase preexperime~ 

tal, no tuvieron una duración definida y fueron administrados co 

lectivamente en una sola sesión, tomando las precauciones neces.§!. 

rias para una administración sistemática y controlando eventos -

tales como: comunicación entre sujetos, copiado y presión social 

de grupo. 

Los puntajes derivados de esta fase fueron considerados puntajes 

"pretest". 

En la fase experimental, el grupo experimental fue expuesto a la 

sesión de experiencia directa, cuidando mediante la guía y la 

ta de comprobación que experiencias con el tópico del texto-

estuvieron relacionadas. Además de estos materiales, el grupo ex 

perimental entro en contacto con grupos que en ese momento se en 

contraban trabajando en diferentes escenarios naturales dentro -

del plantel descrito, tales grupos habían sido identificados pr!:. 

viamente por el investigador. 

Los sujetos tuvieron todo el tiempo deseado y libertad de inte-

ractuar con los grupos observados. Un ayucante del investigador

realizó un registro anecdótico de la conducta de los sujetos ex

perimentales, cuidando no llamar la atención y dar realimenta- -

cion. 

El grupo control en esta fase, solamente releyó el texto "1" sin 

recibir ayuda alguna. 

La ses ion experimental tuvo lugar una semana después 

preexperimental. 

la fase-
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En la fase postexperimental, todos los sujetos (experimentales y 

controles) fueron evaluados en comprensión de lectura del texto 

1, después de haber leído el texto correspondiente. Tanto la lec 

tura del texto, como la realización de la prueba de comprensión

de lectura no tuvieron duración definida. Los sujetos no recibie 

ron realimentación sobre su ejecución. 

Inmediatamente después de haber ejecutado en la prueba compren 

sión del texto 1, todos los sujetos fueron requeridos a contestar 

una prueba de conocimientos sobre el tópico del texto 2. Los pun 

tajes obtenidos de tal evaluación no restringieron la entrada de 

los sujetos para la lectura del texto "2" y la ejecución en la -

prueba de comprensión correspondiente. Los materiales y pruebas

de esta etapa no tuvieron limitaciones en cuanto al tiempo reque 

rido. Tampoco se ofreció realimentación. 

Los puntajes derivados fueron considerados como puntajes "pos- -

test". 

La sesión postexperimental fue realizada una semana después de -

la fase experimental. 

En todas las fases, se les proporcionó a los sujetos el texto, 

dándoles tiempo libre para la lectura y conforme indicaron que -

habían concluído, se les recogía. 

De inmediato, se les entregó la prueba de comprensión de lectura 

correspondiente. 

De igual manera, las instrucciones para proceder fueron present~ 

das por escrito, tanto en los textos como en las pruebas de com-
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prensión. El investigador no resolvió dudas una vez comenzada la 

lectura de los textos, ni durante la ejecución en las pruebas de 

comprensión. En ningún caso se dió realimentación. 

Definición de respuestas y confiabilidad: 

La única respuesta de interés en las pruebas de comprensión de -

lectura en la parte de los reactivos de opción múltiple, consis

tió en la indicación escrita de la opción que el sujeto eligió -

en la prueba objetiva, en la que se le presentaron cinco alterna 

tivas en todos los casos. Las respuestas fueron consideradas co

rrectas cuando correspondían con la clave previamente elaborada

y confiabilizada por el experimentador. 

En el caso de que algún sujeto marcó mas de una opción para una

misma pregunta, no se contó como respuesta correcta,aún cuando lo 

fuera. Los registros que los sujetos hicieron en las pruebas de

comprensión fueron sometidos a doble verficación en distintos mo 

mentas, para evitar que se cometiera algún error al calificar. 

En relación a la definición de respuestas de la prueba de compre~ 

sión en la parte de ensayo corto estas son: 

Resumir: Describir en un número de palabras menor, las interac

ciones entre eventos que hayan sido presentados en el texto. 

Discriminar: Plantear una o varias propiedades específicas, por 

las cuales un evento o conjunto de eventos se diferencía de otro 

evento o conjunto. 

Inducir: Plantear un concepto o relación de conceptos (principio 
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o regla) a partir de la descripción de varios eventos presenta-

dos en el texto. 

Deducir: Plantear un evento o conjunto de eventos que represen--

tan un principio presentado en el texto (dar ejemplos de dicho -

principio) . 

En la definición de las respuestas de interés se siguió a aque-

11as establecidas por Botero (1976). 

Fueron consideradas como respuestas correctas aquellas que se --

ajustan a la definición ofrecida para cada tipo. La confiabi1i--

dad fue obtenida de las evaluaciones de dos observadores indepe~ 

dientes. La fórmula para el indicador de confiabilidad fue 1a.si 

guiente: 

NUMERO DE ACUERDOS 
CONFIABILIDAD= NUMERO DE ACUERDOS+NllliERO DE DESACUERDOS X 100 

CALIFICACION DE LAS PRUEBAS. 

Se calificó a los sujetos sin el conocimiento de su pertenencia-

a los diferentes grupos. El procedimiento de calificación fue el 

descrito en el inciso precedente. 
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IV.ANALISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS: 

En esta sección, se presentan tablas que contienen medidas des-

criptivas e información sobre comparaciones relevantes entre da 

tos y su significancia estadística. 

Se utilizaron pruebas estadísticas adecuadas a diferentes propó-

sitos de analisis: tI para grupos independientes y apareados y -

coeficiente de correlación (Pearson) 

a.- MEDIDAS EN LA FASE PREEXPERIMENTAL: 

En la tabla 1, aparecen las medidas descriptivas obtenidas en la 

fase preexperimental y el valor de tI, para grupos independientes, 

a un nivel de 0.05, con gl=50; en las comparaciones de interés -

entre grupos. 

T A B L A l. 
COMPARACIONES PREEXPERIMENTALES ENTRE GRUPOS 

-
GRUPO 'CONOCIMIENTO 1 !vOCABULARIO I COMPRENSION O /COMPRENSION l' 
CONTROL X =.346 X =25.57 X =10.50 X =12.53 

(j'::: .4757 v:: 2.38 v:::: 2.34 (j 2.53 

EXPERI 
.346 -X = X ::: 26.03 X ::=: 10.65 X = 12.73 MENTAL 

I C"o:: .4757 ("" 1. 58 (j'!! 2.03 (Í:= 2.52 

t l = O / t l = .8056 t'=0.2478 / t'=0.2717 
p".. 0.05 p> .05 p>,0.05 p> 0.05 

En la tabla 1 puede observarse, que en la comparación entre me--

días de grupos no se presentan, diferencias significativas en la 
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fase preexperimental, lo que señala que ambos grupos son equip~ 

rabIes antes de recibir los diferentes tratamientos. 

La medida de restricción fue la ejecución en conocimientos sobre 

el tópico del texto 1 y los grupos resultaron equiparables. La-

medida de apareamiento directo fue la ejecución en comprensi6n-

de lectura del texto 1 y como se observa, los grupos no difirie 

ron significativamente. 

En las otras dos medidas: vocabulario y comprensi6n de lectura-

del texto O, los grupos tambien resultaron equiparables. 

b.- MEDIDAS EN LA FASE POSTEXPERIMENTAL: 

En esta fase, se realizó una prueba tlr (grupos correlacionados), 

en todos aquellos casos en que se deseo comparar medias entre ---

grupos y poner a prueba sus diferencias. La tabla 2, muestra - -

las medidas descriptivas y el valor de tlr, a un nivel de 0.05, 

con gl=25. 

T A B L A 2. 
CONPARACIONES POSTEXPERIMENTALES ENTRE GRUPOS 

GRUPOS COMPRENSION 1 I COMPRENSION 2 CONOCINIENTO 2 

X= 12.88 X = 14.77 I X :.: .80 
CONTROL f!1'= 2.98 ([' = 3.76 (j'= . 78 

EXPERI- X= 15.38 X = 17.07 X=l.ll 
MENTAL. <J= 2.54 c:: - 2.71 v= .80 

/ t'r=3.88 t'r=3.4l tr=1. 42 I 
p L. .001 P.tt::.. .001 p= .08 / 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos en -

mediciones postexperimentales en comprensión de lectura del tex 

to 1 Y del texto 2. El grupo experimental ejecutó significativ~ 



82 

mente mejor que el control en ambas medidas. Tal efecto, parece 

indicar que la experiencia directa afectó la comprensión de 10 -

leído, tanto en el mismo texto, como en un texto subsecuente, de 

mayor complejidad o 

En relación a la ejecución en conocimientos sobre el texto 2, no 

se encontraron diferencias significativas entre gruposo 

Si recordamos que en la fase preexperimental los grupos no defi-

rieron significativamente en la variable de apareamiento (la mis 

ma variable dependiente en cuestión), y que en la fase postexpe-

rimental, se encontraron diferencias significativas entre medias 

de tratamientos al nivel .001, podemos inferir la respuesta a la 

primera pregunta de investigación: hay efectos diferenciales entre 

grupos, dependiendo de la Exposición a la experiencia directa con 

el tópico del texto. 

C.- COHPARACIONES DE HEDIDAS REPETIDAS. 

Se realizaron pruebas t' para grupos correlacionados, en todos -

aquellos casos en que se des~o comparar medidas repetidas en ca-

da grupo y poner él prueba sus diferencias. En la tabla 3 se re-
-::'~~,' ~ 

presentan medidas descriptivas para ambos gruposó 
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T A B L A 30 

COMPARACIONES INTRAGRUPO. 

GRUPO DE TRATM1IENTO 

FASE DE MEDIDA CONTROL EXPER1l1ENTAL 
TRATM-UR..l\ITO 

Preexperimental 1 X=12.53 X=12 0 73 
tr= 2.53 <r"= 2052 

Postexperimental l' X=12.88 ¡ X=15038 
<7=' 2 o 98 

, 
fi= 2054 

Postexperimental 2 X=14 o 77 X=17.07 
cr 3 0 76 tr= 2 0 71 

Los analisis (t'r) mostraron que: no hay diferencias significati-

vas entre medidas pre (1) y pos (1') en el grupo ('o~ 

trol; tt r (1-50)=09206, p~ .05, pero se presentan diferencias 

significativas entre la medida preexperimental 1 y la postexperí-

mental 2, t'r (1-50)=3.79, p~ .001. Tambien, el grupo contro1--

difirió significativamente en las dos medidas postexperimentales 

(1' y 2), t'r (1-50)=3.63 p -<,0010 

Al parecer, los datos muestran que la exposicion a evaluaciones-

repetidas mejoraron la comprensión de 10 leído en este grupo. 

El grupo experimental mostró diferencias significativas en todas' 

las comparaciones intragrupo: al comparar la medida 
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tal 1 con la postexperimental 1', la tlr (1-50) fue igual a - -

4.884, P ~oOOOlQ Las comparaciones entre las medidas preexperi-

mental ly postexperimental 2 resultaron en t'r (1-50)=9 0 1739, 

P ~.OOOOOOOOlo Y, por último, la comparación entre las medidas 

postexperímentales (1 t Y 2) presentaron t'r (1-50)=4 0 16 p 4.001. 

Aún cuando, los valores de tlr obtenidos del grupo experimental 

señalan efectos significativos entre 1 y 1',1 Y 2 Y l' Y 2, se 

observo que la tendencia al incremento de la comprensión no fué 

mantenida entre l' y 20 

d.- COHPARACIONES ENTRE·GRUPOS, DE ACUERDO AL TIPO DE RESPUES 

TA _ Y TAREA REOUER IDA. 
--~~----"-._---

Toda vez que el análisis de los datos mostró efectos significati 

vos entre las medias de tratamientos, interesó realizar un anali 

sis que permitiera ·poner a prueba diferencias entre las respues-

tas de interés, de acuerdo al tipo de tarea requerida o 

Particularmente, se consideró que dicho análisis daría respuesta 

a la segunda pregunta de investigación y podría dar luz sobre los 

datos analizados en forma general. 

En las tablas 4 y 5, se presentan la medidas descriptivas y valE. 

res de t' (grupos correlacionados) para la respuesta de discrimin2. 

cian en las tareas de reconocimiento y recuerdo) en las comparaciE. 

nes-4~.interés, con p=o05 y gl=25. . .~,-
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T A B L A 4. 

COMPARACIONES INTER-GRUPOS, DE LA RESPUESTA DE DISCRIMINACION, EN 
LA TAREA DE RECONOCIMIENTO. 

GRUPO COMP. 1 COMP. l' COMP. 2 

~ONTROL X=5.96 I X=6.26 X=6.65 

~=1.61 G""=l. 61 <r"=1. 52 

~XPERIMENTAL - X=5.96 X=6.76 .88 

('j=l. 50 G"'=1.94 G'"""=1.03 

t'r=-.25 t'r=-.87 t'r=.48 

p> .05 p> .05 p> .05 

No se encontraron diferencias significativas entre medias de gru 

pos, en la respuesta discriminacion en la tarea de reconocimien 

to a traves de las fases de tratamiento. 

La discriminacion como respuesta, no se vió afectada por la varia-

ble independiente en tareas de reconocimiento. 

T A B LAS. 

COMP~RACIONES INTER-GRUPOS, DE LA RESPUESTA DE DISCRIMINACION, EN 
LA TAREA DE RECUERDO. 

GRUPO 

,;ONTROL 

~XPERIMENTAL 

COMPR. 

.53 

(Í=.50 

X=.46 

(Í=.52 

t'r=-.52 
p> .05 

1 COMPR. l' 

x,= .11 

Y'=.32 

.84 

~=.36 

t'r=8.23 
.p ,¿,.OOOl 

COMPR. 

X=.46 

~.50 

X=.84 
(Í =.36 

tr=2.81 
p -' .01 

2 I 

La tabla 5, muestra equiparabilidad de los grupos en la respuesta 

de discriminación en tarea de re'cuerdo en la fase preexperimental. 
Hay diferencias significativas en las medidas postexperímentales 
entre grupos, siendo más notorio el efecto entre las medidas lyl'. 
Los efectos observados en ambos tipos de tareas, para la respuesta 
de discriminación se presentan en la figura l. 
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En la figura No. 1, se observa el comportamiento de los datos 

de acuerdo al tipo de respuesta (discriminación) y el tipo de 

tarea solicitada (reconocimiento-recuerdo). En las comparaci~ 

nes de las medidas 1-1', se presentan efectos contradictorios 

entre reconocimiento y recuerdo: en tanto el grupo experimen-

tal no se vi~ beneficiado por la V.l en la tarea de reconoci--

miento, si lo fué en la de recuerdo; el grupo control, por otra 

parte, ejecutó mejor la tarea de reconocimiento, pero no en la 

de recuerdo. Sin embargo, esta mejoría en ejecución no es sig

nificativa, en tanto que el incremento presentado por el grupo 

experimental sí lo es. 

Al parecer, estos datos especifican la respuesta inicial a la 

primera pregunta de investigación. en tal forma que, podemos d~ 

cir que los efectos diferenciales generales encontrados~única-

mente se presentan en la tarea de recuerdo de la respuesta de 

discriminación. 

Ahora bien, las comparaciones de las medidas 1'-2 (postexperi-

mentales), no muestran efectos significativos de la V.l sobre 

la comprensión del texto subsecuente, en la tarea de reconoci-

miento. En las mismas comparaciones, pero en la tarea de re--

cuerdo, el grupo control incrementó su comprensión, en tanto 

que el experimental sólo la mantuvo. El incremento puede debe~ 

se a efectos de acarreo, entre otros. El efecto de "techo" pue 

de ser una concurrente de la ejecución del grupo experimental. 

Sin embargo, íos efectos fueron significativos en la tarea de 
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recuerdo, para la respuesta de discriminación. 

En las tablas 7 y 8 se presentan las medidas descriptivas y va-. 
lores de tCcorrelacionada) con 25 g1. yp = .05, relativos a la 

respuesta de resumen en las tareas de reconocimiento y recuer--

do. 

T A B L A 7 

COMPARACIONES INTER-GRUPOS, DE LA RESPUESTA DE 

RESUMEN EN TAREA DE RECONOCIMIENTO. 

GRUPOS COMP. 1 COMP. 1 ' COHP. 2 \ 
. - - - I X = .57 X == .42 X = 2.15 

CONTROL 
v= .64 V"= .57 c= .96 

- - -
EXPERI- X = .84 X = 1 X = 2.61 

MENTAL u= .54 (J= .63 (J= .85 

I 

't'r = 2.05 ¡ t'r = 3.638 t'r = 1.80 

p= .05 p ~ .001 p .05 I > 

Los análisis anteriores muestran: 

Diferencias significativas entre grupos, en la respuesta de re-

sumen, en la tarea de reconocimie~to desde el pre-test. Esto 

hace a los grupos no comparables. 



TABLA 8 

COMPARACIONES INTER-GRUPOS, DE LA RESPUESTA 

DE RESUMEN EN TAREA DE RECUERDO. 

GRUPO \/ COMP. 1 COMP. l' COMP. 2 

- - -
X = .15 X= .38 X = .34 

CONTROL 
<í= . 32 (Í= .50 q= . 48 

. 
- - -

EXPERI- X = .34 X :::: .80 X = 69 

MENTAL (j= .48 y= .42 ~= 47 

I 

t'r :::: 1. 80 t'r = 2.3:1 t'r= 3.14 

p ? .05 p -< .05 P ~ .005 
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En la tarea de recuerdo, se encontraron diferencias significati-

vas entre medias de tratamientos. La respuesta de resumen se 

vio afectada por la V.l en ambas mediciones post-experimentales. 

Los datos muestran una mejor ejecución de los sujetos experimen-

tales en la primera medición post-experimental y una mayor per--

sistencia de los efectos facilitativos en la ejecución exitosa 

del texto subsecuente, en comparación a los sujetos del grupo 

control. 

Los efectos observados para ambos tipos de tareas en la respues-

ta de resumen son presentadqs en la figura No. 2. 
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La figura anterior. muestra el comportamiento de los datos de -

acuerdo al tipo de respuesta (re&umen) y al tipo de tarea solici

tada (reconocimiento-recuerdo). 

En la primera medición postexperimental se observan efectos deri 

vados de la V. l., en la tarea de recuerdo. 

Los sujetos del grupo control presentan tendencias contradicto-

rias en su ejecución dependiendo de los tipos de tareas requeridas: 

en la tarea de reconocimiento su ejecución inicial no solamente

no fue mantenida sino que decrementó, probablemente por alguna -

interferencia debido. a la forma de evaluar la comprensión. 

Los datos de la segunda medición postexperimental reflejan 

mente efectos opuestos, dependiendo del tipo de tarea solicitada 

en ambos gzupos: en tanto que en la tarea de reconocimiento,ambos 

grupos tienden a presentar incremento en sus puntajes; en la tarea 

de recuerdo, ambos tienden a decrementar sus puntajes. 

En respuesta a la segunda pregunta de investigación podemos plan

tear que, hay efectos diferenciales dependiendo del tipo de tarea 

requerido en lo que respecta a la respuesta de resúmen. En termi 

nos generales el grupo experimental incrementó su puntaje como -

función de la V.l. pero tal incremento sólo podemos decir que fue 

significativo en la tarea de recuerdo. 

En cuanto a la persistencia de efectos , tambien se presentan -

diferencias en cuanto al tipo de tarea solicitada, independien

temente del grupo de tratamiento al que correspondan los suje- -
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tos. Ambos grupos~en la tarea de reconocimient~mostraron incre-

mento de puntajes, sin embargo, en la tarea de recuerdo ambos --

decrementan. En términos generales. podemos decir que persisten -

los efectos en tareas de reconocimiento, pero no en tareas de re 

cuerdo, aún cuando se mantienen las diferencias significativas -

entre grupos, en la tarea de recuerdo. 

En la tabla 9 y 10, se presentan medidas descriptivas y valores-

de t (correlacionada), con 25 • y p=.05 relativos a respue~ 

ta de inducción en la tarea de reconocimiento. 

T A B L A 9. 

COMPARACIONES ENTRE GRUPOS, DE LA RESPUESTA DE INDUCCION EN LA 
TAREA DE RECONOCIMIENTO. ' 

COMP. 1 COMP. l' COMP. 2 

X=3.30 i=3.42 X=2.69 

f{= .97 fÍ=1.10 (i= .98 

PERIMEN X=3.23 X=3.S7 X:=2.88 

tf =1.10 <r=l. 06 r=1.06 

tr=-.30 tr=.45 tr=1. 04 

p>.OS 
I 

p>.05 p>.05 

No se encontraron diferencias significativas entre medias de - -

tratamiento de la respuesta de inducción, en la tarea de recono-

cimiento. 
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T A B L A 10 

COMPARACIONES ENTRE GRUPOS, DE LA RESPUESTA 

DE INDUCCION EN TAREA DE RECUERDO. 

GRUPO / COMP. 1 COt1P. l' COMP. 2 

- - -X = .03 X = .15 X = .07 
CONTROL 

U= ~ 19 <r= .36 6""= .27 

- - -EXPERI- X = .03 X :; .61 X = .46 

MENTAL (j'"= .19 c;-= .49 (j= .50 

·t'r=O t'r = 4.04 t'r = 3.43 

p ';;;r-. 05 P ~ .005 P' -< .002 

Los análisis muestran diferencias significativas entre trata---

mientos en las dos medidas post-experimentales. El grupo éxpe-

ri~ental,ejecutó satisfactoriamente en la respuesta de induc---

cion cuando la tarea solicitada fue de recuerdo. 

Los efectos observados en ambos tipos de tareas sobre la respue~ 

ta de inducción se presentan en la figura No. 3. 
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Se observan en la figura 3, efectos significativos de la V.l 

sobre la respueste de inducción, exclusivamente en la tarea de 

recuerdo en la comparación 1 - 1'. Sin embargo, el grupo expe

rimental no mantiene tal efecto en la comprensión del texto sub 

secuente, aún cuando las diferencias continúan siendo significa 

tivas. 

En la tarea de reconocimiento, en la comparación 1 - 1', se ob

serva una clara interacción entre funciones dependientes del 

grupo de tratamiento: en tanto el grupo experimental presenta 

una tendencia mas acelerada al incremento, el control gana mode 

radamente en incremento; ~ero estas diferencias no son signifi

cativas. 

En esta misma tarea, pero en la comparación l' - 2 se observa 

un acelerado decremento en ambos grupos, volviéndolos equipara

bles. No se encontraron efectos de la V. 1 sobre la respuesta 

de inducción en tarea de reconocimiento en ninguna de las campa 

raciones post-experimentales. 

En las tablas 11 y 12 se presentan medidas descriptivas y valo

res de t (correlacionada) con 25 gl Y P = .05, relativas a la 

respuesta de deducción en las tareas de reconocimiento y recuer 

do. 
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T AB L A No. 11 

COMPARACIONES INTER-GRUPOS, DE LA RESPUESTA DE DEDUCCION EN LA 
TAREA DE RECONOCIMIENTO. 

~UPOS. \,/ COMP. 1 COMP. l' COMP. 2 ~ 

CONTROL X=1. 96 X=1.84 X=2.34 

ct=.19 (Í= .46 u= .67 

EXPERIMEN X=1.80 X=1. 84 X=2.26 -
TAL. ~= .40 (f"= .46 (J= .60 

tr=-l. 69 tr=O tr=-.43 

p > .05 p/". 05 p> .05 

No se encontraron diferencias significativas entre medias de gr~ 

pos en la respuesta de deducción en la tarea de reconocimiento. 

T A B L A No. 12 

CO}WARACIONES ENTRE GRUPOS, DE LA RESPUESTA DE DEDUCCION EN LA 

TAREA DE RECUERDO. 

GRUPOS COMP. 1 COMP. l' C01'W. 2 

CONTROL X=.07 X=.30 X=.07 

(i=.27 <:'=.47 v=.27 

EXPERIMENTAL X=.15 X=.80 X=.50 

G" =.36 (Í=.40 <J=.50 

tr=.80 tr=3.93 tr=4.28 

p>.OS p 4.0007 p<.OOO3 
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Se encontraron diferencias significativas entre medias de trata

miento en las dos medidas postexperimentales. 

La respuesta de deducción fue afectada por la V.l., en la tarea 

de recuerdo, pero no en la tarea de reconocimiento. 

Los efectos observados en ambas tareas, para la respuesta de de

ducción se presentan en la figura No. 4 (página siguiente), 

En la figura 4, se observa para la primera medición postexperi

mental, que el grupo control decrementó su ejecución y el grupo 

experimental mantuvo su nivel inicial en .la tarea de reconocimien 

too 

En la tarea de recuerdo, el grupo experimental mejoro su ejecu

ción significativamente, en tanto el grupo control la incrementó 

modestamente. Siendo tal diferencia significativa. 

En cuanto a la persistencia de efectos de tratamiento, ambos gr~ 

pos mejoraron su ejecución en la tarea de reconocimiento, aún, 

cuando sus diferencias no son significativas, pero en la tarea 

de recuerdo, ambos grupos decrementan su puntaje, pero las dife 

rencias entre ambos, son significativas. 
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e) Coeficientes de confiabilidad: 

coeficiente general = .78 

porci6n opci6n múltiple = .71 

porci6n ensayo breve = 86 % 

Discusi6n 

rranto el se..l1tido común, cano los diversos rrodelos existentes 

sobre la cornpreIlsi6n de la lectura han influido, de algu..l1a rnanera, 

para que se la considere, frecuentemente, cano un asunto constre

ñido a las características de la estructura y organizaci6n del 

texto (discurso escrito) por una parte y a las actividades que el 

lector realiza cuando se ve cornprometido en la lectura, por la -

otra. Y en ténninos generales se ha dado poco interés al efecto 

de la expP..-riencia directa sobre la cornprensi6n de lectura .. , 

En la introducci6n de este trabajo se seña16 la existencia 

de una laguna de trabajos de investigaci6n que incidan en el t6pi 

co central de esta tesis. De igual forma, se explici t6 que a la 

fecha se carece de una teoría clara y consistente internamente, -

capaz de estudiar de manera plena a la comprensi6n de lectura. 

Por lo contrario, el quehacer te6rico se ve matizado por una varie 

dad de rnoclelos que enfatizan aproximaciones diferentes I lo que -

resulta a'1 divergencias en cuanto a la forma de categorizar los -

hechos relevantes de los irrelevantes! en diversidades para la de 

tenninaci6n del criterio conductual apropiado y sobre todo en di

ferencias para sugerir las hip6tesis que deben ser sujetas a prue 

ba empírica. 

En el estudio realizado, se consider6 que la actividad ejec~ 
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tada por el lector f realizada alrededor del t6pico del texto pero 

exterr..a al segundo, podría tener algún efecto sobre la trasfo:rrrta.

ci6n del material incial en u.."1 prcducto dado. Dicha transforma--

ci6n implicaría 

del lector. 

realización de determinadas acciones por parte 

COiro puede leerse, an este trabajo se ha determinado, una 

vez mas, la categorización y separación de hechos relevantes de -

los irrelevantes para ser estudiados y se han elaborado las pre-

guntas correspondientes para ser sujetas a la prueba empírica. 

Vale la pe..na señalar que en la definición del criterio conjuctual 

seleccionado para medir la canprensión de lo leído.13€! siguió lo se 

ñalado por Anderson (1972) COIro elementos críticos para su consi

deración. 

Se han enfatizado variados aspectos en la literatura sobre -

comprensión de lectura caro consecuencia de las acciones del Buje 

to: procesos consL"Uctivos que operan y transforrnrill los datos 

lingüísticos de entrada (Brandsford, Barclay y Fr&'L.1<.sl 1972); la 

organización de la información y su relaci6n con la félmil.lr.l.:ridad 

ganada mediante la experiencia (Thorndyke, 1977); efectividad 

de las ayudas adjuntas, explicadas en tér¡ninos de "esque,.'l'.as" 

(Brandsford y Johnson, 1973; Brandsford y Mc Cc.rrel, 1975) ¡les -

efectos del conocim.ie...íto previo sobre los procesos reconstructivos 

de meIt'Oria (Spiro 1 1977) Y activ-acicn.de esquellus pa:rticuJ.ares a 

partir del contexto (factores si tuacionales-ambientales) para una 

útil recuperación de la infoYInación (RurneL'-lart y Ortony f 1977) Q 

Sin embargo! tales estudi.os no han considerado el tema cen--

tral de esta Cuando en ella se pl.¡lJ.'"1t:GO que la es 
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una experiencia vicaria I una experiec'1cia sobre un t6pico dado I -

que le es informada por escrito al lector y que él aporta conoci

miec'1tos previos, expectativas y sobre todo, relaciona lo leído -

con eventos medioambientales para que la comprensión de lo que se 

lee se vuelva inteligible, se plante6 un asp,...acto importante de in 

vestigar I desde nuestro punto de vista ~ Los hallazgos aquí resu-

midos sugieren tal posibilidad. 

Los resultados del trabajo han ItDstrado que: 

a) Hay efectos diferenciales entre grupos dependiendo de la expo

sición a la experiencia directa. Tales efectos fueron encon-

trados tanto para la comprensión de lectura del texto eA~ri-

rnemtal corro para la del texto seriado • 

. b) Tales efectos se confinnaron en la comparaci6n intragrupo de -

las medidas pre-postexperimentales 1-1'. Sin embargo, fueron 

observados efectos significativos de acarreo intragrupo en las 

restantes comparaciones posibles t para cada una de las condi-

ciones experirnemta1es. Dichos efectos podrían debeIse a la ex 

posici6n repetida en evaluación y al contenido seriado de los 

textos. Aún así I cabe recordar que todas las diferencias en-

tre grupos son significativas en las medidas postexperimenta-

les. 

Tales datos parecen apoyar el argumento señalado: cuando el 

lector relaciona 10 leído con eventos medioambientales, acciona -

para que el material de entrada se vuelva inteligible y puede es

tar en capacidad para construir la comprensi6n y reconstruir su -

recuerdo con m~s precisión. 

Si esto puede ser cierto, también se estaría implicando que 
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la mera repetición de evaluaciones sobre lo leído es otra forma -

de relacionar lo con eventos medioambientales. Los lectores toman 

experiencia de ambas acciones y mejoran su canprensi6n. Pero, los 

datos obtenidos señalan efectos facilitativos, de carácter signi

ficativo, a favor del grup::> sujeto a la experiencia directa. Di

chos efectos persisten en el texto seriado. 

Quedó así contestada la primera pregunta de investigación so 

bre efectos generales. 

En cuanto a la pregunta sobre efectos específicos en la carrr 

prensión de lo leído, a partir del tip::> de tarea solicitada (recS? 

nocimiento-recuerdo) y el tip::> de respuesta requerida (discrimina 

ción, reS1..l1.Ten, inducción y deducción) 1 los hallazgos ap::>yaron, en 

t.:;!;'Y'!!"inos general es, laR desc:r:i tos anteriorrne.r.'1te. Cabe señalar -

que es en la p::>rción de ensayo breve donde éste efecto es claro. 

Para la respuesta de discriminación 1 en la tarea de reconoci 

miento I la variable independiente (V. l.) no afectó la comprensión 

de lo leído en el texto experimental ni en el subsecuente. Sin

embargo, para la misma respuesta, pero, en la tarea de recuerdo,-

. el grupo experimental rrostr6 efectos claros en la ccrnprensi6n del 

texto experimental (al .0001) y de .01 para el texto seriado. 

Tal hecho representa ll.11 problema para su interpretación: la 

respuesta de discriminaci6n, en la tarea de reconocimiento esta~

ría implicando la respuesta más facil de ser realizada p::>r los su 

jetos. Entonces, ¿Por qué los grup::>s no mostraron diferencias 

significativas entre sí?, siendo que los sujetos experimentales -

rrostraron claros efectos dél tratamiento para la mima respuesta 

en la tarea de recuerdo. ¿ Acaso los distractores de las pregun-
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tas de opci6n múltiple afectaron su ejecución?, ¿ La sesión de -

experiencia directa enfatiz6 algún elemento que produjo increm:::m 

to diferencial de acuerdo al tipo tarea solicitada? Es proba 

b1e que tanto los distractores como la guía dada en la sesi6n de 

experiencia directa hayan afectado la ejecuci6n de los sujetos ex 

per:imentales en la respuesta en cuesti6n. Resultará conveniente 

realizar estudios que permitan establecer comparaciones controla

das de este hecho, para poder estab1ece.'t:' con mayor claridad su r~ 

1aci6n con la canprensi6n de lectura. 

Para la respuesta de resumen, en la tarea de reconocimiento 

no fue posible establecer cauparaciones dado que los grupos resul 

taran no canparables (p = .05). En la tarea de recuerdo, la res

puesta de resum;;:>..n Irostró efectos significativos tanto para el tex 

to experimental ccm:::> para el seriado. 

Debe señalarse que en la elaboración de reactivos de opción 

múltiple, para este tifO de respuesta, se presenta cie....rta dificul 

tad: brindar al lector indicios visuales, pistas que pueden faci 

litar la identificación de la respuesta correcta por meras cacle-

nas verbales apoyadas en indicadores ortográficos. Tal obstáculo 

debe ser considerado. 

En la respuesta de inducción, sólo se observaron diferencias 

significativas en la tarea de recuerdo. Sin embargo, los sujet.os 

experimentales mantuvieron tal efecto facilitativo para el texto 

en prueba y para el seriado. 

En cambio, para la tarea de reconocimiento los sujetos expe

rimentales no rrostraron increITlt':;nto en la canprensión de lo leído. 

Dicho efecto, siguiendo lo disc~tido para la respuesta de discr~i 
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nación en esta IT~sroa pcd.ría Ge~xI~Se a alguna L'Tbo;rferen-

opciones utilizadas y/o 

llevaría a u~,~~~~~ 

cia provocada por los distractores de 

tratamiento. elucidar tal 

fina::: compre.YJ.si6n 

canprensi6n del texto seriado, en lo 

múltiple. 

En breve, en ténninos gener,ües 1 se 

ejecución de los en la porción 

texto en prueba y 

a la porción op-

s6lo la 

reactivos pertine.YJ.tes a 

la tarea de recuerdo apoyan los efectos e."lcontraaos. La porci6n 

correspondient,e a la tarea de reconocimiento rec:¡L:iere de aj ustes 

para su optL~zaci6n. 

Si':JUiendo a Ar..derson (1972), en elaboración de ~~.'~,~~,~,~ 

que midan ccmprensión de lo leíd0 y parti culannei'1te 

opción ffi(iltiple, se presentan derívadas del 

conte..'1ido. 0..lando éste es de tipo L"lSt.."l.lCcional, COfíD 

nos ocupó, fue arduo elaoorar paráfrasis de expresiones 

en U1'1. lenguaje técnico. 

caso qüe 

Sin embargo, considerar.do que otras IJariables tales corro: los 

conoci.rnientos previos sobre el tópico y el conocimiento sobre el 

vocabulario no mostraron diferencias entre grupos, e."l fase pre-

experime.'1tal, y que la porción "recuerdo" en pruebas de --

ca:nprensi6n en la poste.xperimental mostra:r.·on dife-

rencias 

cución de 

1 puede 

sujetos en un 

codificación adicional que 

que la V.l. facilitó la 

canprensi6n requirió l'ma 

lo perceptual (ortográfico o 

fonológico) contenido e.1'1 el texto en sí. 

Las estudio 
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ron que los se canprÜJ.-netieran 01 dos tipos de tareas: re-

conocimiento y Esto implic6 que los sujetos operaran -

diferenciaJmente: en la tarea de reconocirrúento la selección de -

las a de un conjunto de alter.nativas previamen-

te elaboradas¡ al tarea de recuerdo el modo de respuesta les -

-penni tió operar con cierta libertad. Los datos encontrados indi

can que los sujetos experjJruentales ejecutaron mejor en la tarea -

de recuerdo. Parece ser tales sujetos ga.laron cierta indepen 

dencia del texto en I a de la sesión de experiencia di-

recta. Esto puede ser interpretado en términos del modo de res-

puesta solicitado y de la relación que los sujetos establecieron 

entre la información proveniente del texto a un contexto mas am-

plio. 

En esta forma, se podría los efectos de la experien 

cia directa sobre la comprensión un tex+-...o dado son significati-

vos si se controla el ureo de Tal hecho podría tOler -

implicaciones de i.n.dole tecnológico I ejemplo: la organización 

de las prácticas de materias teóricas. los hallazgos de este tra

bajo señalan ~~e la efectividad de la exposici6n a la experiencia 

directa, no es autanática, sino que requiere del apoyo derivado -

del control del modo de respuesta. Cabe forma de 

evaluar la comprensión de un texto dado debe atender, también 1 a -

el o los modos de respuesta en los cuales la comprensi6n texto 

intenta ser incrementada. 

Otro argumento queela aú.Tl pJr discutir: a 

tividad del tipo de reactivos utilizados en la construcción 

pruebas sobre comprensión de lectura. Anderson (1972) 
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ramente las dificultades inher~~tes a los reactivos utilizados en 

tarea de recuerdo, entre ctras: la dificultad e.11 la asignaci6n -

confiable de puntajes y sobre todo la posibilidad de que el suje

to, al contestar !ten sus propias palabras 11 1 tienda a repetir el 

lenguaje del texto. Sin embargo, y a pesar de tal advertencia, 

en este trabajo se consider6 que el permitir oIJerar al sujeto E?...n 

una forma menos restringida (reactivos de ensayo breve en tarea -

de recuerdo) el sujeto podría reorganizar la informaci6n recibida 

y construir la respuesta apropiada, si es que había sido capaz de 

ca:nprender lo leído, aún cuando I en forma parcial, utilizara para 

dicha construcci6n términos técnicos derivados del tip:J de conte

nido instruccional presentado. 

En este sentido, la dificultad para parafrasear términos tés: 

!I; ces se Lt"lCrE'lJ1e..t"lta considerablemente cuando se utilizan reactivos 

de opci6n múltiple. Debe señalarse también que en este ,tipo de -

reactivos se presenta cierta limitaci6n para la construcci6n de la 

respuesta por parte de los sujet.os, dado el tipo de tarea que de-

ben ejecutar (selección de la opci6n pertinente). Dado que la -

elecci6n correcta puede verse restringida :t=Or la :t=Osible falla en 

el peder de discrimL'laci6n de las al ternati vas y :t=Or interferEnCias 

derivadas de los mismos indicios que las opciones ofrecen 1 se con

sidera dificil probar comprensi6n, de alto nivel, términos téc

nicos utilizandoreactivosde~pci6n múltiple"aún:tüando se prue

be una definición parafraseada del término a partir de la selección 

del término técnico o viceversa; aún cuarno en el cuerpo del reac

tivo se incluya el ténnino técnico y el lector seleccione una nue

va instancia y aún cuando dada una instancia de una condici6n ant~ 

cedente o consecuente, e:¡.:presada en ténninos técnicos e...n el cuerpo 
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del reactivo o en las opciones se pruebe su comprensión a partir 

de las alternativas que presentan en tal parafraseo. Si es que -

en la medición de comprensión de lectura se requieren respuestas 

a reactivos que no sean idénticos al le..'1guaje utilizado en el t~ 

to ¿cáno es que podemos garantizar que a partir de la elección 

opciones que prese.1'ltan la información de rnanera idéntica a la del 

texto o de la presentaci6n de cuerpos de reactivos con igual es-

tructura, estarnos midiendo comprensión? 

Al ternati varnente, es concebible que muchos de los apre.'1diza-

jes y de campre.1'lSiones que los lectores realizan hayan. sido -

facilitados por efectos sÍJ.llilares al encontrado en este estudio. 

No ha sido gratuito que algunos profesores ofrezcan una varie 

dad de eje~los sobre lo T~e están enseñando, tampoco que gene-

ren una analogía para relacionar el tópico bajo estudio con un 

·n6meno cotidiano, ellos han tratado y tratan de ayt..1(jar a sus estu 

diantes que utilicen el conocimiento disponible en la elabor~. 

ción de la información nueva y ésta se haga con mayor significado. 

En las condiciones actuales, de cambios rápidos en el avance 

del conocimiento científico y tecnol6gico 1 donde lo que se apren

dió hace unos pocos años, frecuentemente, es obsoleto para. el roo

mento actual, es imprescindible conocer las variables que afectan 

las formas de operaI" los lectores cuando estan comprometidos en 

canprender, para poder desarrollar estrategias de intervención que 

la apoyen. 

Deben encontré',rse otras explicaciones viables. Pregtmtas caro: 

¿En q forma se relaciona experiencia con la comprensión de lo 

leído'?, ¿qué esta hace a infor:maci6n en el. texto más 



108 

significativa para el lector?, ¿cárro es que la a...'1alogía entre la 

infonnación del texto y la ehp;riencia se integran para hacer más 

comprensible lo leído?, ¿en qué tipc cont~'1idos se requiere?, 

¿c6mo ll1torducir los arreglos requeridos que tal relación se 

dé en hecho didáctico? I son, entre otros, aspectos jmportantes qe 

ser estudiados. 

En estudio se ha encontrado la eh~riencia directa. 

interviene en la camprensión de lo leído, bajo el control del rro-

do de respuesta solicitado al lector durante 

tal. Al parecer I el lector gana significado tal experiencia y 

construye pues tes que relacionan la infonnación contenida en el -

texto con even.tos medioambientales y con los conocimientos previos 

(redes ) que FOsee. 

Sin embargo I ningún estudio FOr sí s610 puede excluir defini-

tiVa:n:J:Emte las explicaciones alternativas posibles. Se regui~ 

de mayor investigación para validar si el razonamiento presente en 

esta tesis es correcto. 

La generalización de los hallazgos de esta investigación pue-

de verse sujeta a diversas limitaciones: pri..tero, aquellas deriva-

das de la muestra estudiada ya que los sujetos provienen 

lias de clase media, hablan el español estándard y no están incluí 

dos en instrucción J...=uO .. .u..ou.. de lectura. Pertenecen a un grupc 

ticular de estudiantes Psicología 1 especificamente de séptimo y 

noveno semestre del Educativa. 

Segundo: Existen limitaciones basadas en los materiales 

riment::..les 1 ya q'..1e no son usuales ell las materias escolares. 

Tercero: lirni taciones basadas en los procedimientos,-
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ya que miden exclusivamente compre.nsión en lengua escrita y no ~ 

blada¡ el estudio no se relaciona con habilidades de decodifica--

ción fonética, sino con ccrrpre."1sión de lectura. 

Ahora bien, el presente estudio ha profundizado los conoci-

mientas que se tienen acerca de las maneras general y específica

cano la e...~riencia directa afecta la cO¡1.1prensión de lo leído. En 

este sentido 1 se ha descrita un procedimiento sistemático que ba

jo condiciones adecuadas pellnitió responder preguntas de in-

vestigación formuladas. Puede concluirse I FOr lo tanto, que la -

relevancia del presente estudio se errrnarca I por lo menos 1 a dos -

niveles. 

1.- Valor teórico, al propiciar el desa..."Tollo de una linea de in

vestigación psicológica poco profundizada e...n lo tocante al tó 

pico central del f~studio y hasta cU10.r:-a FObre en af.JOrtacio 

nes logradas para la comprensión de los problemas considera-

dos. 

2. Valor tecnológico, al enfatizar la aplicación de técnicas y -

diseños generados de nuestras propias tareas de investigación 

ligadas a nuestra realidad educativa e incidente en situacio

nes instl~ccionales que requieren de la atención del psicólo

go para mejorar los diversos índices de desempeño en la lectu 

ra 1 tanta en lectores incipientes cano en lectores hábiles. 
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A P E N D 1 CES. 

1.- PRUEBA DE VOCABULARIO. 

2.- TEXTO No. O 

3.- PRUEBA DE COMPRENSION DE LA LECTURA DEL TEXTO No. O 

4.- PRUEBA SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL TOPICO DEL TEXTO No. 1. 

5.- TEXTO No. lo 

6.- PRUEBA DE COMPRENSION DEL TEXTO No. lo 

7.- GUIA PARA LA SESION DE EXPERIENCIA DIRECTA. 

8.- PRUEBA DE CONOCIMIENTO DEL TOPICO DEL TEXTO No. 2. 

9.- TEXTO No. 2, TEXTO SUBSECUENTE. 

10.- PRUEBA DE COMPRENSION DE LA LECTURA DEL TEXTO No. 2. 



PRUEBA DE VOCABULARIO 

INSTRUCCIONES: ~~~CA CON UNA 'X' LA OPCION QUE CONSIDERES EXPRESA MEJOR 
EL SIGNIFICADO DE CADA UNA DE LAS PALABRAS QrE SE TE PRE 
SENTfu~ A CONTINUACION. EN TODOS LOS CASOS ~ SOLO EXISTE 
UNA RESPUESTA CORRECTA) POR LO TANTO DEBERAS RESPONDER 
SOLO A UN INCISO. PROCURA CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS. 
GP~CIAS POR TU COOPERACION. 

1.- ACONDICIONAR 

A.- Arreglar algo de manera particular. 

B.- Juntar una serie de objetos. 

C.- Descomponer algo en sus elementos. 

D.- Reducir el tamaño algo. 

E.- Hacer algo mis grande. 

2.- Al.ENTAR 

A.- Poner en guardia. 

E.- Quitar apoyo. 

e.- Dar animo. 

D.- Desanimar. 

E.- Poner lejos. 

3.- ANALIZAR 

A.- Poner en orden. 

E.- Juntar los componentes 

e.- Pasar por alto. 

D.- Mezclar los componentes 

E.- Separar los componentes 

4.- APRECtA~ 

A.- Hostrar indiferencia. 

E.- Olvidar aJgo útil 

C.- Conceder valor. 

n.- Esperar ansiosamente. 

E.- Esperar tranquilamente. 

de 

de 

de 

algo. 

algo. 

algo. 

i'. 
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5.- CONCERTAR. 

A.- Instrumentar música. 

E.- Recrearse en el campo. 

C.- Ponerse de acuerdo. 

D.- Poner precio. 

E.- Estar en desacuerdo. 

6.- CONTROLAR 

A.- Comunicar algo. 

E.- Transportar algo. 

e.- Reformal algo. 

D.- Dejar libremente. 

E.- Dominar algo. 

7.- eRONICA 

A.- Relato imaginario de tipo popular. 

E.- Cuento infantil de aventuras. 

e.- Documento importante muy antiguo. 

D.- Historia que sigue el orden en el tiempo. 

E.- Historia que se5ala los lugares principales. 

8.- DICTANEN 

A.- Documento honorífico. 

B.- Expresión de un juicio. 

C.- Asunto sin conclusión. 

D.- Relato inauténtico. 

E.-· Observacion comprobable. 

9.- DIAGNOSTICO 

A.- Determinar algo según sus manifestaciones 

B.- Observación experimental. 

e. ~,llue no puede determinarse su estado. 

D.- Fugaz, de poca duración. 

E.- Fugaz, pero durable. 
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10.- DINAHICO 

A.- Que tiene poca consistencia. 

B.- Que está en constante cambio y movimiento. 

C.- Que despide luz violeta. 

D.- Que mantiene inalterable su estado. 

E.- Sin fuerza para sobrevivir. 

11 • - EJ ECUTAR. 

A.- Pasar de un recipiente a otro. 

B.- Dejar de aplicar algo. 

C.- Realizar algo. 

D.- Criticar con aspereza. 

E.- Dejar algo sin control. 

12.- ESTRUCTU~~ 

A.- Ordenar objetos por tamaños. 

B.- Asignar lugares según volúmenes. 

C.- Desarreglar un ordenamiento. 

D.- Componer algo de una forma determinada. 

E.- Predeterminar 10 que se desea hacer. 

13.- EVALUAR 

A.- Responder por algo. 

B.- Asignar un valor a algo. 

C.- Restarle importancia a algo. 

D.- Diferenciar las características principales. 

E.- Confrontar opiniones. 

14.- FUENTE 

A.- Lugar donde se depositan cosas. 

B.- Destino de algo. 

C.- ~!igen de algo. 

D.- 'Pfócedimíento bibliográfico. 

E.- Orden expresa. 
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15.- INCONSISTENTE 

A.- Que pierde el sentido. 

B.- Difícil de dominar. 

C.- Que se integra facilmente. 

D.- Que no tiene estabilidad y coherencia. 

E.- Que tiene persistencia duraderamente. 

16. INTEGRA.R 

17.-

18.-

A.- Examinar con cuidado. 

B.- Formar algo. 

C.- Descomponer en partes. 

D.- Observar en el microscopio. 

E.-Influenciar a largo plazo. 

INTERACCION 

A.- Actuar con permiso. 

B.- Actuar Sln permiso. 

C.- Que influye mutuamente. 

D.- Que no afecta a nadie. 

E.- Que afecta a veces. 

INTERLOCUTOR 

A.- Persona que actua en el teatro. 

B.- Persona coherente y estable. 

C.- Persona que habla elegantemente, 

D.- Persona que toma parte de un dialogo, 

E.- Persona que no habla con nadie. 

19.- HONOGRAFIA 

A.- Descripción particular de una cosa determinada. 

B.- Relato oral de acontecimientos históricos. 

C.--nocumento general muy poco descriptivo. 

D.- Descripción muy breve. 

E.- Relato verbal de tipo informal. 
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20.- PLAN 

A.- Dejar algo sin control. 

B.- Especificar el origen de algo. 

e.- Forma de organizar 10 que se va a 

D.- Forma de organizar 10 que ya está 

E.- Especificar el contenido 

21.- PRIMORDIAL 

22.-

A.- Asunto confidencial. 

B.- Disponer al azar. 

e.- Orden en pasos cortos. 

D.- Lo de menor importancia. 

E.- Lo que es primero. 

PROCESO 

A.- Examinar con cuidado. 

B.- Formar algo. 

e.- Realizable en cualquier 

D.- Serie de pasos, fases o 

de algo. 

orden. 

etapas. 

E.- Pasos posibles ocasionalmente. 

23.- PROPOSITO 

A.- Intención. 

B.- Confidencia. 

e.- Adivinanza. 

D.- Robar. 

E.- Ensayar. 

24.- REFLEXIONAR 

A.- Intentar. 

B • -_Meditar. 
~'" -,';..,' . 

e. - Adivinar. 

D.- Robar. 

E.- Ensayar. 

hacer. 

hecho. 
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25.- REGISTRAR 

A.- Asentar un acontecimiento. 

B.- Describir minuciosamente. 

C.- Borrar las huellas de un suceso. 

D.- Omitir datos deliberadamente. 

E.- Examinar superficialmente. 

26.- SOCIOGRAFIA 

A.- Descripcion específica de un evento social. 

B.- Relato de los hechos sociales. 

C.- Representación gráfica de atracciones y rechazos en un grupo, 

D.- Forma provisional de mostrar cómo se forma un liderato. 

E.- Presentación de las etapas de un grupo. 

27 • - TECN 1 CA 

A.- Conjunto de procedimientos que utiliza una ciencia. 

B.- Man~ra de evaluar los resultados. 

C.- Forma de organizar lo que se va a hacer. 

D.- Forma provisional de organización. 

E.- Pasos posibles en contadas ocasiones. 

28.- TOPIeo 

A.- Lugar de procedencia. 

n.- Asunto o tema que se trata. 

C.- Tecnica bien experimentada. 

n.- Carente de tema y contenido. 

E.- Facil de hacer. 

29.- VALOR 

A.- Expresi6n de un juicio. 

B. !:'·-·1)~f erendar los detalles principales. 

C. - 1,0 que es importante. 

D.- Que no es estimable. 

E.- Expresión de una verdad. 
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30.- VElV\Z ---
A.- Que anima. 

B.- Que es mentira. 

e.- Que es cierto. 

D.- Que reconforta. 

E.- Que es escaso. f 
i 



I N S T R U e e ION E S. 

LEE EN SILENCIO ESTE }~TERIAL Y UTILIZA EL TI~~O QUE CONSIDERES NECESARIO, 

. HAZLO CON CUIDADO, TRATANDO DE COMPRENDER LO QUE ESTAS LEYENDO. CUANDO CON

SIDERES QUE YA TERMINASTE DE LEER, LEVANTA LA ~O. EL EXAMINADOR IRA A TU

LUGAR Y RECOGERA EL TEXTO. NO HAGAS PREGUNTAS QUE ESTEN RELACIONADAS CON EL 

CONTENIDO DEL TEXTO AL EXAMINADOR NI A ALGUNO DE TUS COMPAÑEROS. 

T E X T O. 

La entrevista es una conversación que se sostiene, generalmente, entre

dos personas con un proposito definido. Puede tener por finalidad una de las 

tres funciones principales siguientes: A)obtener informacion de los indivi

duos; b)facilitarles información y, C)influir sobre ciertos aspectos de su -

conducta. La informacion que trate de obtenerse a través de la entrevista 

puede ser sobre hechos objetivos o subjetivos. La finalidad primordial de la 

entrevista es el intercambio de sentimientos e ideas entre dos personas. 

De acuerdo con la personalidad del entrevistado y las circunstancias del 

caso, se puede utilizar por parte del entrevistador los siguientes procedimie~ 

tos: alentar a la persona entrevistada para que hable, esforzarse por establ~ 

cer relaciones de confianza y franqueza; asociar el topico de la entrevista a 

los intereses de la persona entrevistada; asegurarse de que el entrevistado -

comprende el propósito que se persigue y el entrevistador comprende t a su vez, 

lo que se le dice. Vigilar el curso de la entrevista para evitar que se des- -

víe por otros caminos; hacer que la preocupación personal del entrevistado se 

convierta en una ventaja en lugar de ser ignorada, contener la tendencia a la 

éxageracion,las manifestaciones vagas o el engaño deliberado; comprobar la -

veracidad de los juicios, verificar indicaciones sobre preferencias o actitu

des. 



La persona que desee evitar en 10 posible los errores de una entrevista, 

debe controlarlos en una u otra forma. Debe reconocer y dominar sus propias

inclinaciones y tendencias al propio tiempo que reconoce los de la persona -

entrevistada. El comportamiento sincero tiende a engendrar confianza y fran

queza en la persona entrevistada. Las tentativas de mostrarse agudo o subreR 

ticio en las preguntas sólo servirá para dificultar el logro de una buena re 

laci6n y de una cooperación coordinada entre los dos participantes y la 

vista resultara inconsistente e inefectiva. 

La palabra clave en bda entrevista es la relación. Entrevistador y entre 

vistado aportan a la entrevista sus propias cualidades, la historia de sus vi 

das, su propia personalidad. Lo que ocurre en la entrevista sería incomprensi 

ble si nos limitáramos a estudiar a los dos participantes como entidades sepa 

radas, pues ambos se influencian recíprocamente y el producto de las dos per

sonalidades es lo que determina el resultado de la entrevista. 

El éxito de la persona que entrevista no consiste sólo en lo que hace, 

sino en forma en que lo hace. Todo comportamiento es el producto de moti-

vos psicológicos y motivos sociales. La empatía puede definirse como la fa-

cultad de responder con sensibilidad e imaginación a los sentimientos de otra 

persona. 

El entrevistador para lograr éxito debe: gozar de un equilibrio perfecto, 

ser capaz de reaccionar en forma empática con respecto a su interlocutor, sin 

dejarse dominar por sus propias tendencias: poseer gran cultura y mostrarse -

reflexivo por 10 que a la personalidad y a sus fuerzas dinamicas se refiere. 

El estudio de la entrevista y su ejecuci6n no es una ciencia: es un arte. 

Pero~ como casi todas las artes, muchos de sus aspectos dependen íntimamente 

de la ciencia. 

Una persona se entrevista con otra para averiguar algo sobre ella, para -
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participarle algo o para hacerle introducir ciertos cambios. A veces se 

persigue más de un propósito. 

FASES DE LA ENTREVISTA. (PLANEACION). 

Preparativos: En esta fase se presentan cinco pasos que son: el conoci-

miento del sujeto, la determinación de la labor que se va a realizar, el 

concertar la entrevista, la selección del lugar para celebrarla, la prácti 

ca en la apreciación del punto de vista del entrevistado (ponerse en su 

lugar) y el conocimiento de la propia personalidad. 

Realizaci6n: En esta segunda fase se pretende crear una atmósfera de con 

fianza, ayudar al entrevistado a sentirse bien, saber escuchar, conceder 

tiempo suficiente (no dar impresi6n de prisa), no perder el tiempo, mante 

ner el control de la entrevista y a la conclusi6n de la entrevista, mante 

nerse alerta para captar algún dato de importancia, producto del cierre, 

pues a veces el anuncio del termino de la entrevista hace desaparecer la 

tensión y se aflojan las defensas. 

Lo anterior puede considerarse como "condiciones básicas" para llevar a 

cabo una entrevista. 



PRUEBA DE COMPRENSION DE LECTURA (TEXTO O). 

INSTRUCCIONES: CUANDO EL EXA11INADOR DE LA ~ DA VUELTA A LA HOJA. ENCON-
.TRARAS PREGUNTAS QUE ESTAN RELACIONADAS CON LA COMPRENSION DE 
LO QUE ACABAS DE LEER. LEE CUIDADOSANENTE CADA UNA DE ELLAS Y 
MARCA TU RESPUESTA PONIENDO UNA IIX!! SOBRE LA OPCION QUE CONS1. 
DERES CORRECTA. EN TODOS LOS CASOS, SOLO EXISTE UNA RESPUESTA 
CORRECTA. POR LO TANTO, DEBERAS ELEGIR SOLO UNA OPCION POR PR~ 
GUNTA. AL TERHINAR CON LAS PREGUNTAS DE OPClON HULTIPLE, ENeON 
TRARAS PREGUNTAS ABIERTAS A LAS QUE DEBES CONTESTAR DE ACUERDO 
A LO QUE HAYAS ENTENDIDO A PARTIR DEL TEXTO LEIDO. PROCURA CON 
TESTAR TODAS LAS PREGUNTAS. (LAS DE OPClON y LAS ABIERTAS). 
NO HAGAS PREGUNTAS NI CONENTARIOS AL EXANINADOR, NI A TUS -
..;;...;..;:.;.;;;...:=~~ GRACIAS POR TU COOPERACION. 

1.- LA DEFINICION DE ENTREVISTA ES: 

A.- Una reunión informal. 

B.- Una de charla libre. 

C.- Una conversación que tiene propósito definido. 

D.- Todas anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

2,- EN UNA 

A.- Influir sobre algunas acciones. 

B.- Recabar datos. 

C.- Proporcionar datos. 

D.- Todas las anteriores. 

E,- Ninguna de las anteriores. 

3.- TODOS LOS DATOS QUE SE OBTIENEN DE UNA ENTREVISTA SON: 

A.- Observables directamente. 

B.- No observables directamente. 

C.- Las opciones A y B. 

D.- Comprebables. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

4.- LOS PROCEDINIENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREVISTA SON: 

A.- Impersonales. 

B.- Admiten poco cambio. 

C.- Toman en cuenta la personalidad del entrevistado. 



D.- Todas las anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

5.- UNO DE LOS PROPOSITOS FUNDAJ1ENTALES EN LA ENTREVISTA ES: 

A.- Obtener información guiando la preocupación del entrevistado pa

ra motivarlo hacia su solución. 

B.- Obtener información del entrevistado no importando de qué manera. 

C.- Obtener información tomando en cuenta los sentimientos e ideas del 

entrevistado. 

D.- Todas las anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

6.- PARA EVITAR Ffu\CASOS EN LA ENTREVISTA, EL ENTREVISTADOR DEBE: 

A.- Reconocer y dominar sus propias inclinaciones. 

B.- Reconocer las inclinaciones y tendencias de la persona entrevistada. 

C.- Evitar el engaño deliberado. 

D.- Todas las anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

7. - FRECUENTEMENTE LAS ENTREVISTAS F~g~~N PORQUE: 

A.- El entrevistador descuida su voz. 

B.- El entrevistador no controla sus sentimientos e ideas. 

C,- El entrevistador no comprueba la veracidad de los juicios. 

D.- Todas las anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

8.- LA PALABRA CLAVE EN TODA ENTREVISTA ES: 

A.- La plática. 

B.- La relación. 

C.- La Historia. 

D.- Todas las anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

9.- TAti'!'O EL ENTREVISTADO COHO EL ENTREVISTADOR SE INFLUYEN: 
....... 

A.- Por la interacción que se desarrolla. 

B. Por la autoridad de uno sobre otro. 

C.- Por la diferencia de sus historias personales. 

D.- Todas las anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores, 



10.- LA FACULTAD DE RESPONDER CON SENSIBILIDAD E IMAGINACI0N A LOS SENTIMIENTOS 

DE OTRA PERSONA SE LLAMA: 

A.- Simpatía. 

B.- Sentimiento. 

C.- Empatía. 

D.- Todas las anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

11.- DECIHOS QUE UNA PERSONA ES UN BUEN ENTREVISTADOR CUANDO: 

A.- Es profesional, y correcta. 

B.- Es simpático, reflexivo y equilibrado. 

C.- Es un artista en la 

D.- Todas las anteriores. 

ecución de su ciencia. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

12.- UNA ENTREVISTA TIENE BASICAHENTE FASES: 

A.- Cuatro. 

B.- Dos. 

C.- Tres. 

D.- Todas las anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

-------

13.- CU&~DO SE PREVEE LA PERSONA QUE VA A SER ENTREVISTlillA, SE PRECISA QUE ES LO 

VA A REALIZAR LA ENTREVISTA SE ESTA HACIENDO HENCION A: 

A.- La organización. 

B.- La preparación. 

C.- La realización. 

D.- Todas las anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

14.- EN LA REALIZACION DE LA ENTREVISTA SE REQUIERE QUE EL ENTREVISTADOR: 

A.- Propl.cie confianza. 

B.- Conceda al entrevistado el tiempo suficiente para hablar. 

C.- Sepa escuchar. 

D.- Todas las anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

15.- EL CIERRE DE LA ENTREVISTA RESULTA VALIOSO PORQUE: 
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A.- Ya se obtuvieron datos que se querían. 

B.- Las manifestaciones ya no son vagas. 

C.- Pueden aparecer importantes al reducirse la 

D.- Todas las anteriores. 

E.- Ninguna de las anteriores. 

LES 11AS IMPORTENTES EN EL TEXTO QUE ACABAS DE LEER SOBRE LA ENTREVISTA. 

17.- ESCRIBE UNA O VARIAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS POR LAS CUALES LA ENTRE-

VISTA SE DIFERENCIA DE OTRAS CONVERSACIONES. 

18.- ESCRIBE UNA REGLA, NORlvlA. O PRINCIPIO DERIVADO DE LAS IDEAS PRINCIPALES PRE

SENTADAS EN EL TEXTO A PARTIR DE LO QUE ACABAS DE LEER. 

19.- ESCRIBE UN EJEMPLO BREVE) QUE CONTENGA LA FINALIDAD, LOS PASOS QUE SE DEBEN SE 

GUIR)COMO SE EVITAN LOS ERRORES YJAS FRECUENTES EN LA ENTREVISTA, A PARTIR DE -

LO QUE ACABAS DE LEER. 



INSTRUCCIONES: CUANDO EL EXAlHNADOR DE LA SEÑAL, DA VUELTA A LA HOJA Y 

CONTESTA LAS PREGUNTAS QUE SE TE PRESENTAN. LEE Y RESPON 

DE LO QUE CONOZCAS AL RESPECTO. SI CONOCES LA RESPUESTA, 

ESCRIBELA EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE, SI LA DESCONO-

CES, ESCRIBE: "IGNORO LA RESPUESTA I1
, 

1.- Escribe 

NO HAGAS PREC:UNTAS L-N1 COMENTARIOS AL EXAMINADOR O A TUS 

COMP&~EROS GRACIAS POR TU COLABORACION, 

definición de grupo desde el punto de vista Trabajo Social. 

2. Desarrolla por escrito, cu§les son las caracterizticas psicológicas de un -

grupo. 

3.- Henciona por escrito~ las etapas por las que atraviesa un grupo en su existen
c~a, 

4.- Desarrolla por escrito cada una de las etapas de la existencia de un grupo. 

----------------------_.-----
--~---------------_._---_._-----_.~. __ . __ ._--

5.- Menciona y desarrolla por escrito la investigación en la etapa de formación de 
un grupo. 



1 N S T R U C C ION E S 

PUEDES LEER EN SILENCIO ESTE MATERIAL TODO EL TIEMPO QUE TU CONSIDERES NE

CESARIO. HAZLO CON CUIDADO, TRATANDO DE COMPRENDER LO QUE ESTAS LEYENDO. 

CUANDO CONSIDERES QUE YA TERMINASTE LEVANTA LA NANO. EL EXAHINADOR IRA A 

TU LUGAR Y RECOGERA EL TEXTO. NO HAGAS PREGUNTAS QUE ESTEN RELACIONADAS 

CON EL CONTENIDO DEL TEXTO AL EXAMINADOR O A ALGUNOS DE TUS COMPAÑEROS. 

T E X T O 

Un grupo es un conjunto de personas que interactúan con una herencia mate-

rial y social común, estructurándose en creencias, hábitos e intereses comu 

nes. 

El grupo tiene dos clases de características: las psicológicas y las socio 

lógicas. 

Las características psicológicas del grupo comprenden los aspectos emocio 

nales de la conducta como son: LA OPCIONALIDAD, entendida como el hecho 

de que el grupo tiene la facultad de elegir. Otra característica psicoló 

gica es la de FORMALIDAD, entendida como que el grupo tenga puntualidad y 

fidelidad en la ejecución de una cosa determinada. La última caracterís

tica psicológica es la de FLEXIBILIDAD, vista como la disposición de áni

mo a ceder y acomodarse fácilmente a un dictamen u orden expresa. 

Las características sociológicas del grupo están relacionadas con los as

pectos de valores, controles y acondicionamiento del medio. Entre estas 

características tenemos: HOMOGENEIDAD, entendida como que el grupo debe 



- 2 -

ser semejante en cuando a herencia Ill8.teria1 y social, creencias, hábitos e 

intereses comunes. Otra característica sociológica es la REDUCCION, es de 

cir, que el grupo no sea muy numeroso, máximo 10 personas. La CONSTANCIA 

es una mas de las características sociológicas de un grupo y se refiere a 

que el grupo debe reunirse con frecuencia regular. 

Un grupo atraviesa por varias etapas durante su existencia. Estas etapas 

son: la de FOR}~CION, la de ORGANIZACION y la de DESINTEGRACION. 

En la primera etapa, la llamada FORMACION, se reunen personas que compongan 

un todo y ese todo es el grupo. Pero para que se reunan es necesario cubrir 

los pasos requeridos para esta etapa de formación y que son: el de promo--

ción, en este paso se motiva a las personas para que se forme el grupo. El 

de sensibilización y reclutamiento, en este paso se hace sentir a las pers~ 

nas los motivos que propician la formación del grupo. Y, por último, el re 

gistro, en este paso se examinan, analizan y valorizan a las personas para 

el ingreso al grupo. 

En la etapa de ORGANIZACION, que es la segunda etapa en la existencia de un 

grupo, se prepara a los individuos para que el grupo quede formado. Apare

ce el conflicto el cual es visto como situaciones difíciles que hacen que 

el grupo al empezar no se establezca completamente, pero que una vez resue1 

tas, el grupo se logra integrar. Y, posteriormente al conflicto, se esta

blece la integración del grupo. 

La tercera etapa es la de DESINTEGRACION. Puede deberse a diferentes moti 

vos: ya sea porque el grupo alcanzo los objetivos o porque tiene fallas en 

su organización. 

Ahora bien, el Trabajo Social también tiene la posibilidad de investigar en 

todo el proceso de la existencia de un grupo. 
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El trabajo social considera como definición de INVESTIGACION: liLa búsqueda, 

observación ° análisis de todo hecho, situación o persona, en cuanto a su 

pasado y su presente, en forma objetiva y subjetiva, a través de fuentes di 

rectas e indirectas", 

Para llevar a cabo la investigación se utilizan instrumentos específicos 

como son las monografías, los cuestionarios, los diarios de campo, las en-

trevistas, etc. 

La investigación se puede aplicar a cualquiera de las etapas de existencia 

de un grupo: se puede investigar tanto en la etapa de formación, como en la 

de organizacion o en la de desintegracion~ 

Investigación en la etapa de FO&~~CION: Tiene como finalidad examinar he-

chos con toda atención para determinar necesidades y recursos, niveles de 

publicidad y sus técnicas, así como las formas de registro.para el ingreso 

al grupo. 

Investigación en la etapa de ORGANIZACION: En esta segunda etapa, la in-

vestigaci6n utiliza fundamentalmente la Sociometría (SOCIOGRA'1AS), con el 

fin de ver qué individuos se atraen y quienes no, es decir, para conocer 

la dinamica del grupo. 

Investigación en la etapa de DESINTEGRACION: En esta tercera y última 

etapa de la vida de un grupo, la investigación es de tivo evaluativo, para 

valorar hasta qué grado se alcanzaron los objetivos planeados y también para 

conocer, comprender y valorar los motivos de la desintegración. 



.. 

INSTRUCCIONES: 

PRtJEBA DE COMPRENSION DE· LECTURA 

(TEXTO 1) 

CUANDO EL EXAMINADOR DE LA SERAL, DA VUELTA A LA HOJA. ENCONTRARAS PRE 

GUNTAS QUE ESTAN RELACIONADAS CON LA COMPRENSION DE LO QUE ACABAS DE 

LEER. LEE CUIDADOSAMENTE CADA UNA DE ELLAS Y MARCA TU RESPUESTA PONIEN 

DO UNA 'X' SOBRE LA OPCION QUE CONSIDERES CORRECTA. EN TODOS LOS CASOS, 

SOLO EXISTE UNA RESPUESTA CORRECTA. POR LO TANTO DEBERAS ELEGIR SOLO 

UNA OPClON POR PREGUNTA. AL TER}IINAR CON. LAS PREGUNTAS DE OPCrON MULTI 

PLE, ENCONTRARAS PREGUNTAS ABIERTAS, A LAS QUE DEBES CONTESTAR DE ACUE~ 

DO A LO QUE HAYAS ENTENDIDO A PARTIR DEL TEXTO LEIDO. PROCURA CONTES-

TAR TODAS LAS PREGUNTAS (LAS DEOPCION Y LAS ABIERTAS). 

NO HAGAS PREGUNTAS, NI COMENTARIOS AL EXAMINADOR NI A TUS COMPAREROS . 

G R A C 1 A S POR T U COL A B O R A C ION 



1.- En el texto que acabas de leer se dice que un grupo es?: 

A.- UNA CONCENTRACION DE CANDIDATOS. 

B.- UNA REUNION DE AMIGOS. 

C.- UN CONJUNTO DE PERSONAS QUE INTERACTUAN CON UNA HERENCIA MATERIAL 

Y SOCIAL CO~lliN, ESTRUCTURfu~DOSE EN CREENCIAS, HABITO S E INTERESES 

COMUNES. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

2.- Un grupo político es: 

A.- UN CONJUNTO DE PERSONAS CON MOTIVOS COMUNES. 

B.- UN CONJUNTO DE PERSONAS CON CARACTERISTICAS FISICAS COl1UNES. 

C.- UN CONJUNTO DE PERSONAS DE UN NIVEL ECONOMICO COMUN. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

3.- De acuerdo con el texto que acabas de leer, ¿Cuales son las caracterís 
ticas psicologicas de un grupo? 

A.- LOS ASPECTOS EMOCIONALES DE LA CONDUCTA. 

B.- EL HECHO DE QUE EL GRUPO TIENE LA POSIBILIDAD DE ELEGIR. 

C.- LA FACULTAD DE TENER DISPOSICION DE ANIMO A CEDER Y ACOMODAF_SE 
FACILMENTE A UNA ORDEN. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

4.- Cuando se investiga con la finalidad de conocer hasta donde el grupo 
consiguió 10 que se proponía y saber el por qué se disolvío, se esta 
investigando en: 

A.- LA ETAPA DE ORGANIZACION. 

B.- EN LA ETAPA DE DESINTEGRACION. 

C.-EN LA ETAPA DE DESCONCENTRACION 

D.- TODAS LAS ANTERIORES, 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 
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5.- Las características sociales de un grupo son: 

A.- PLASTICIDAD E INGENIO. 

B.- FLEXIBILIDAD Y OPCIONALIDAD. 

C.- LAS RELACIONADAS CON ASPECTOS EMOCIONALES DE LA CONDUCTA. 

D.- LAS RELACIONADAS CON VALORES, CONTROLES Y ACONDICIONAMIENTO DEL 
MEDIO. 

E.- NINGUNA. 

6.- Por 10 que acabas de leer en el texto, existen diversas etapas por 
las que atraviesa un grupo durante su existencia, ¿Cuáles son?: 

A.- OPCIONALIDAD, FOR}~LIDAD y FLEXIBILIDAD. 

B.- HOMOGENEIDAD, REDUCCION y CONSTANCIA. 

C.- FO~CION, ORGANIZACION y DESINTEGRACION. 

D.- TODAS LAS P~TERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

7.- Un trabajador social que estuviera interesado en lograr un grupo, 
tendría en primer lugar que: 

A.- CONOCER LAS CONDICIONES DIFICILES QUE INTERFIEREN AL GRUPO Y DE-
TERMINAR EL POR QUE NO ALCfu~Zfu~ LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

B.- CONOCER LOS RECURSOS Y NECESIDADES. DEFINIR LOS OBJETIVOS QUE SE 
PERSIGUEN Y LOS NEDIOS DE DARLOS A CONOCER. 

C.- DETERNINAR EL GRADO DE ATRACCION y RECHAZO DE LOS SUJETOS NIEMBROS 
DEL GRUPO, ES DECIR, CONOCER LA DINAMICA DEL GRUPO. 

D.- TODAS LAS fu~TERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

8.- Durante la existencia de un grupo aparecen problemas que impiden que 
el grupo se desarrolle adecuadamente, pero que si son superados se 
logra: 

A.- LA FORMACION. 

B.- LA INTEGRACION. 

C.- LA HOMOGENEIDAD. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES • 
.. ~-", ... _ .... ~ .. .,., --- ..... .... .., ~ "' ... _._-- ~--
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9.- El Trabajo Social considera a la" Investigación como: 

A.- TODO ESTUDIO SISTEMATICO DE UN HECHO REAL Y SOCIAL. 

B.- LA BUSQUEDA, OBSERVACION O ANALISIS DE TODO HECHO~ SITUACION O PER 
SONA, EN CUANTO A SU PASADO, SU PRESENTE, EN FORMA OBJETIVA Y SUB
JETIVA, A TRAVES DE FUENTES DIRECTAS O INDIRECTAS. 

C.- LA EVALUACION DE TODOS AQUELLOS DATOS SUSCEPTIBLES. 

D.- TODAS LAS ill~TERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

10.- Cuando nos interesa conocer las características relacionadas con las 
semejanzas en nivel socio-económico, en el tamaño del grupo y en la 
regularidad de sus reuniones, estamos interesados en conocer caracte 
rísticas: 

A.- SOCIOLOGICAS. 

B.- PSICOLOGICAS. 

C.- POLITICAS. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

11.- Cuando queremos conocer los antecedentes remotos y actuales de un fe
nómeno, conducta o condición y este conocimiento 10 obtenemos en for
ma mas precisa ya sea de primera o de segunda mano, estamos haciendo 
mención a: 

A.- UN ESTUDIO EN GENERAL. 

B.- UN EXPERIMENTO EN GENERAL. 

C.- UNA INVESTIGACION EN GENERAL. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

12.- La investigación en la etapa de formación de un grupo tiene como fina 
lidad: 

A.- CONOCER A LAS PERSONAS DEL GRUPO. 

B.- DETERMINAR NECESIDADES Y RECURSOS. 

C.- DETERMINAR ATRACCIONES Y RECHAZOS DE LOS MI~lBROS. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 
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13.- Cuando queremos conocer la oferta y la demanda y las formas para ha 
cer del conocimiento de las personas cuáles son los objetivos que -
se persiguen, estamos haciendo referencia a: 

A.- LA FUNCION DE LA INVESTIGACION EN GENERAL. 

B.- LA FUNCION DE LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE ORGANIZACION. 

C.- LA Fu~CION DE LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE FORMACION. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

14.- La investigación en la etapa de organización tiene como finalidad: 

A. CONOCER RECURSOS Y NECESIDADES. 

B.- CONOCER LA DINAMICA DEL GRUPO. 

C.- DETERMINAR LAS FALLAS QUE DETERMINARON SU DESAPARICION. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

15.- La investigación en el proceso de grupo es exclusiva de: 

A.- LA ETAPA FORMATIVA. 

B.- LA ETAPA ORGANIZATIVA. 

C.- LA ETAPA DE DESINTEGRACION. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

16. - L' .. ... 1 d d' . .... f ' l' d d a ~nvestlgaclon en a etapa e eSlntegraclon tlene como lna 1 a : 

A.- CONOCER RECURSOS Y NECESIDADES. 

B.- DETERMINAR SU DINAMICA. 

C.- VALORAR EL GRADO DE ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y LOS MO 
TIVOS DE SU DESAPARICION. 

D. TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 
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17.- Cuando decimos que un grupo presenta la posibilidad de buscar a1tern~ 
tivas, apegarse a la realización de 10 acordado y adaptarse a diferen 
tes acuerdos, estamos haciendo mención de las características: -

A.- CARACTERISTICAS SOCIOLOGIGAS. 

B.- CARACTERISTICAS PSICOLOGIGAS. 

C.- CARACTERISTICAS POLITICAS. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

18.- Cuando estamos interesados en conocer las formas en las que los suje
tos sienten simpatía hacia los otros miembros del grupo, estamos in-
vestigando: 

A.- EN LA ETAPA DE PROMOCIONo 

B.- EN LA ETAPA DE SENSIBILIZACION. 

C.- EN LA ETAPA DE INTEGRACION. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

19.- Resum~ brevemente, en tus propias palabras cuáles son las ideas princi 

pa1es sobre un grupo: de las etapas de su existencia, qué es una in

vestigación y cómo se aplica a las etapas de existencia de un grupo. 

20.- Escribe una propiedad específica por la cual un grupo se diferencia de 

otros agrupamientos. Asimismo, escribe una característica por la cual 

la investigación de la existencia de un grupo se diferencia de otras 

investigaciones. 
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21.- Escribe un principio, regla o norma importante en el estudio de 

GRUPOS a partir de las ideas principales presentadas en el texto que 

leiste. 

22.- Escribe un ejemplo breve de un grupo, que contenga características 

psicológicas, un desarrollo en la etapa de existencia por la que esta 

pasando y la mejor forma de investigarlo en esta etapa. 



GUIA PARA LA SES ION DE EXPERIENCIA DIRECTA. 

INSTRUCCIONES: CUANDO EL EXAMINADOR LO INDIQUE, DA VUELTA A LA HOJA 

Y REALIZA LAS TAREAS QUE SE TE PIDEN EN LA GUIA QUE A CONTINUA-

ClON SE 'rE PRESENTA. HAZLO CON CUIDADO, TRATANDO DE COMPRENDER 

LO QUE SE TE PIDE QUE HAGAS. PUEDES CONSULTAR LA LISTA DE COM-

PROBACION, ANEXA A ESTA GUIA, EN AQUELLOS CASOS EN QUE TE ES SE

ÑALADo O CUANDO LO CONSIDERES PERTINENTE. TODA VEZ QUE HAYAS -

Th~~O CON LAS TAREAS QUE LA GUIA SOLICITA, REGRESA CON EL -

EXAMINADOR Y ENTREGA LA GUIA DEBIDAMENTE RESUELTA. 

ES MUY IMPORTANTE QUE REALICES CON CUIDADO LOS PASOS A SEGUIR. 

NO HAGAS PREGUNTAS O COMENTARIOS AL EXAMINADOR O A COMPA...f;tEROS. 

GRACIAS POR TU COLABORACION 



GUIA PARA LA SES ION DE EXPERIENCIA DIRECTA. 

NOMBRE: 

FECHA: 

G U 1 A 

1.- Dentro del escenario natural que estas observando determina cual 
conjunto de personas es un grupo y cual conjunto de personas no 
10 es. Antes de escribir tu respuesta, consulta el punto No. 1 
de la lista de comprobación que se te anexa. 

RESPUESTA: 

2.- Haz una diferenciación de los grupos existentes dentro del perso-
nal del escenario natural que estas visitando, con base en sus ca
racterísticas sociológicas. Escribe tu respuesta a continuación y 
para esto consulta el punto No. 2 de la lista de comprobación anexa 

RESPUESTA: 

3.- Escribe cuales son 
hayas seleccionado 
río que observas. 
1ísta anexa. 

RESPUESTA: 

las características psicológicas de un grupo que 
previamente de entre los existentes en el escena 
Para realizarlo consulta el punto No. 3 de la --
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4.- Escribe en que etapa de existencia se encuentra ese grupo por tí esco 
gido. Consulta el punto No. 4 de la lista de comprobación y has un re 
súmen escrito de sus características. 

RESPUESTA: 

5.- Piensa que es necesario formar un nuevo grupo en ese escenario natural 
y dá los ejemplos por escrito, de los pasos necesarios señalados en la 
lista de comprobación en el punto No. 4. 

RESPUESTA: 

6.- De los grupos existentes en el escenario natural infiere cuáles se en-
cuentran en la etapa de organización y especifíca por escrito en qué -
subetapa se presentan en el momento de la observación. Consulta el pun
to No. 4 de la lista de comprobación. 

RESPUESTA: ____________________________________________________ _ 

7.- Escoge aquel grupo que este en la etapa de desintegración y escribe cuá 
les son las causas de su desintegración. 

RESPUESTA: 

8.- Como ya leíste en el texto, el Trabajo Social puede investigar en todo -
el proceso de la existencia de un grupo. Ahora bien, resume en tres pa1~ 
bras cuales son los elementos mas importantes de la definición de inves
tigación. Consulta el punto No. 5 de la lista de comprobación. 

, * 

RESPUESTA: 

9.- Piensa que eres un (a) investigador (a) y aplica uno de los princlplos se 
ña1ados de investigación en la existencia de un grupo. Dá por escrito dos 
ejemplos de esta aplicación, utilizando toda la información recibida y con 
sultando el punto No. 6 de la lista de comprobación. 

RESPUESTA: 



LISTA DE COMPROBACION 

1.- Un grupo es un conjunto de personas que interactúan con una herencia -

material y social común, estructurándose en creencias, hábitos e intereses 

comunes. 

2.- Las caracteristicas sociológicas del grupo están relacionadas con los 

aspectos de valores, controles y acondicionamiento del medio. Entre estas 

características tenemos: HOMOGENEIDAD, entendida como que el grupo debe 

ser semejante en cuanto a herencia y social) creencias, hábitos e intere-

ses comunes. Otra característica sociológica es la REDUCCION, es decir, 

que el grupo no sea muy numeroso, máximo diez personas. La CONSTANCIA es 

una más de las características sociológicas de un grupo y se refiere a que 

el grupo debe reunirse con frecuencia regular. 

3.- Las características psicológicas del grupo comprenden los aspectos emo 

cionales de la conducta como son: la OPCIONALIDAD, entendida como el hecho 

de que el grupo tiene la facultad de elegir. Otra característica psicoló

gica es la FO~~LIDAD, entendida como que el grupo tenga puntualidad y fi

delidad en la ejecuci6n de una cosa determinada. La última característica 

psico16gica es la de FLEXIBILIDAD, vista como la disposici6n de ánimo a ce 

der y acomodarse fácilmente a un dictamen u orden expresa. 

4.- En la primera etapa, la llamada formación, se reunen personas que com

pongan un todo y ese todo es el grupo. Pero para que se reunan es necesa

rio cubrir los pasos requeridos y que son: el de promocion, en el cual se 

motivan a las personas para que se forme el grupo. El de sensibilizaci6n 

y reclutamiento, en este paso se hace sentir a las personas los motivos que 

propician la formaci6n del grupo. Y, por último, el registro, en este pa

so se examinan, analizan y valorizan a las personas para el ingreso al gr~ 

po. 



En la etapa de ORGANIZACION t que se la segunda, en la existencia de un grupo, 

se prepara a los individuos para que grupo quede formado. Aparece el con 

flicto, el cual es visto como situaciones difíciles que hacen que el grupo 

al empezar no se establezca completamente, pero que una vez resueltas el gru 

po se logra integras. Y, posteriormente al conflicto, se integra el grupo. 

La tercera etapa es la de DESINTEGRACION. Puede deberse a diferentes mot.i-

vos: ya sea porque el grupo alcanzo los objetivos propuestos o porque tienen 

fallas en su organización. 

5.- El Trabajo Social considera como definición de INVESTIGACION: liLa búsque 

da, observación o analisis de todo hecho, situación o persona, en cuanto a 

su pasado y su presente, en forma objetiva y subjetiva, a traves de fuentes 

directas e indirectas", 

6.- Investigación en la etapa de FORMACION: Tiene como finalidad examinar 

hechos con toda atención para determinar necesidades y recursos, niveles de 

publicidad y sus tecnicas, 

al grupo. 

como las formas de registro para el ingreso 

Investigación en la etapa de ORGANIZACION: En esta segunda etapa, la 

investivación utiliza fundamentalmente la Sociometría (SOCIOGRA.t'1AS), con el 

fin de ver que individuos se atraen y quienes no, es decir, para conocer la 

dinámica del grupo. 

Investigación en la etapa de DESINTEGRACION: En esta tercera etapa y 

última de la vida de un grupo, la investigación es de tivo evaluativo, para 

valorar hasta que grado se alcanzaron los objetivos planeados y tambien pa

ra conocer, comprender y valorar los motivos de la desintegración. 



PRUEBA SOBRE CONOCL'HENTOS PREVIOS DEL TOrICO DEL TEXTO No. 2. 

INSTRUCCIONES: CUlli~DO EL EXA'1INADOR DE LA SEÑAL, DA VUELTA A LA HOJA Y CO.!:!. 
TESTA LAS PREGUNTAS QUE SE TE PRESE~JTAN. LEE Y RESJJONDE LO
QUE CONOZCAS AL RESPECTO. SI CONOCES LA RESPUESTA, ESCRIBELA 
EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE SI LA DESCONOCES, ESCRIBE -
"IGNORO LA RESPUESTA lI

• 

NI COH 

1.- Escribe la definición de diagnostico en Trabajo Social de grupos. 

2.- Desarrolla por escrito una definición de Plan de Trabajo Social de grupos. 

3.- Desarrolla por escrito una definición de Evaluación en Trabajo Social de grupos. 

4.- Desarrolla por escrito, cual es la finalidad de los instrucmentos específicos 
utilizados en la investigación de la etapa de organización de un grupo. 

5.- Desarrolla por escrito cual es la finalidad de los instrumentos específicos uti 
1izados en la investigación en la etapa d~ Formación de grupo. 

NOMBRE COMPLETO ---------------------------

FECHA: 



T E X T O s U B S E C TI E N T E 

INSTRUCCIONES: 

A CONTINUACION ENCONTRARAS UN TEXTO QUE ES SUBSECUENTE AL TEXTO QUE YA LEI~ 

TE. PUEDES LEER EN SILENCIO ESTE MATERIAL Y UTILIZAR TODO EL TIEMPO QUE TU 

CONSIDERES NECESARIO. HAZLO CON CUIDADO, TRATANDO DE COMPRENDER LO QUE ES

TAS LEYENDO. CUANDO CONSIDERES QUE YA TEfu~INASTE, LEVANTA LA }ilu~O. EL EXA 

MINADOR IRA A TU LUGAR Y RECOGERA EL TEXTO. NO HAGAS PREGUNTAS O COMENTA-

RIOS RELACIONADOS CON EL CONTENIDO DEL TEXTO. 

El Trabajo Social no nada más está interesado en la investigación del proc~ 

so de grupo, sino que también le interesa el diagnóstico, el plan y la eva

luación en el mismo proceso. 

Ahora bien, la investigación la definimos como "La búsqueda, observación o 

análisis de todo hecho, situación o persona, en cuando a su pasado y su 

presente, en forma objetiva y subjetiva, a través de fuentes directas o in 

directas ll
• 

Esta investigación puede ser aplicada a cualquiera de las tres etapas de 

la vida de un grupo. Recordándolas, éstas son: la etapa de formación la 

etapa de organizaci6n y la etapa de desintegración. 

La investigación en la etapa de formación examina hechos. situaciones, re

cursos con los que se va a contar para la formación del grupo. Para lograr 

,10 requiere que en sus diferentes pasos se cumplan los criteriosespecifi

cados. 

Así, en la Promoción se hace investigación para valorar principalmente la 



oferta (que recursos ofrecen) y la demanda (que necesidades presentan). 

En la sensibilización y Reclutamiento se investiga para la promoción del -

grupo y para establecer los niveles de publicidad y sus diferentes tecni-

cas a emplear. 

En el Registro, se investiga para conocer las características de los aspi

rantes a ingresar al grupo. 

En general, se puede decir, que en toda esta primera etapa de formación, 

la investigación utiliza a la Monografía para ver con que recursos cuenta 

y cuales son las necesidades observadas. 

Investigación durante la etapa de Organización. En esta etapa se investiga 

el nivel de moderación. Para esto se utiliza a la Sociometría) la tecnica 

de casos, la Dinamica de Grupos y las Crónicas, como instrumentos específi-

coso 

En una forma mas detallada presenta las siguientes características: 

En el paso llamado CONFLICTO se investiga para saber cuales son los motivos 

o problemas iniciales, midiendo el grado en el que se han superado estos y 

la expectativa y sus aspectos destacados. 

En el paso siguiente, el de INTEGRACION, se investiga con el fin de medir 

el grado de interacción en el grupo y las simpatías o elecciones que los -

miembros del grupo establecen entre ellos. 

Investigación durante la Desintegración. En esta se investiga para 

saber hasta que grado se alcanzaron los objetivos propuestos y tambien para 

saber, comprender y valorar los motivos de la desintegración. Entonces se 

puede caracterizar a la investigaci6n~ en esta etapa. como de tipo evaluati 

vo principalmente: tanto cuantitativa como cualitativamente. 

Como hemos visto, la investigación puede ser aplicada a cualquiera de las 



tres etapas de existencia de un grupo. Pero para llevarla a cabo se requi~ 

ren utilizar ciertas herramientas o instrumentos específicos. 

Así, en la etapa de Formación se utilizan instrumentos tales como: la mono-

grafía, los cuestionarios, el diario de campo, las entrevistas, las fuentes 

documentales (Directas o Indirectas) y todos ellos ayudan a reunir y exami-

nar hechos, situaciones y recursos, además de aclarar que necesidades se pr~ 

sen tan. 

En la segunda etapa, la investigación se sirve de instrumentos derivados de 

la sociografía (sociogramas), de la técnica de casos, de las tecnicas de 

namica de grupos (por ejemplo, el sociodrama), las crónicas, las entrevistas 

y las fuentes documentales. Todas ellas tienen como finalidad medir el gr~ 

do de interacción entre los miembros del grupo. 

En la tercera etapa, la de desintegración, la investigación se sirve de es

calas de evaluación, gracias a las cuales se determinan las causas de dicha 

desintegración y se evalúa si fueron o no alcanzados los objetivos planeados 

al formar el grupo. 

Ahora bien, en base a la investigaci~n que el Trabajo Social realiza en el 

proceso de existencia de un grupo, se puede elaborar un diagnóstico, un 

plan y una evaluación, en este mismo proceso. 

El DIAGNOSTICO puede ser establecido tanto en la primera etapa, como en la 

segunda y tercera. El establecer el diagnóstico servirá para guiar el plan 

a seguir. 

El PLAN o PROGRAMA estará íntimamente relacionado con la investigación rea

lizada previamente. Sus principales puntos serán determinados a partir de 

los resultados obtenidos por los instrumentos utilizados en la investigación. 

La EVALUACION podrá ser establecida gracias a los resultados de la investig~ 

ción en la etapa de desintegración de un grupo. 



· PRUEBA DE COMPRENSION DE LECTURA 

( TEXTO 2 ). 

INSTRUCCIONES: 

CUANDO EL EXlL~INADOR DE LA SEÑAL, DA VUELTA A LA HOJA. ENCONTRARAS PREGUN 

!AS QUE ESTAN RELACIONADAS CON LA COMPRENSION DE LO QUE ACABAS DE LEER. 

LEE CUIDADOSPJfENTE CADA UNA DE ELLAS Y MARCA TU RESPUESTA PONIENDO UNA X 

SOBRE LA OPCION QUE CONSIDERES CORRECTA. 

EN TODOS LOS CASOS, SOLO EXISTE UNA RESPUESTA CORRECTA; POR LO TANTO, DEBE 

RAS ELEGIR SOLO UNA OPCION POR PREGUNTA. AL TERMINAR CON LAS PREGUNTAS DE 

opeION MULTIPLE, ENCONT~~RAS PREGUNTAS ABIERTAS, A LAS QUE DEBES CONTESTAR 

DE ACUERDO A LO QUE HAYAS ENTENDIDO A PARTIR DEL TEXTO LEIDO. 

PROCURA CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS (LAS DE OPcrON Y LAS ABIERTAS) 

NO HAGAS PREGUNTAS NI COMENTARIOS, AL EXAMINADOR, NI A TUS COMPAÑEROS. 

GRACllS POR TU COLABORAcrON. 



1.- El Trabajo Social considera a la investigación corno: 

A.- TODO ESTUDIO SISTEMATICO DE UN HECHO REAL Y SOCIAL. 

B.- BUSQUEDA, OBSERVACION O k~ALISIS DE TODO HECHO, SITUACION O PERSONA EN 
CUANTO A SU PASADO, SU PRESENTE, EN FOID1A OBJETIVA O SUBJETIVA, A TRA
VES DE FUENTES DIRECTAS O I~~IRECTAS. 

C.- LA EVALUACION DE TODOS AQUELLOS DATOS SUSCEPTIBLES. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

2.- Decirnos que estarnos Investigando cuando: 

A.- QUEREMOS CONOCER LA HOMOGENEIDAD DE UN GRUPO. 

B.- QUEREMOS CONOCER LOS ANTECEDENTES REMOTOS Y ACTUALES DE UN GRUPO. 

C.- QUEREMOS CONOCER LAS NECESIDADES Y RECUERSOS DE UN GRUPO. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

3.- La Investigacion en la etapa de formación tiene corno finalidad: 

A.- CONOCER A LAS PERSONAS DEL GRUPO. 

B.- DETERMINAR NECESIDADES Y RECURSOS. 

C.- DETERMINAR ATRACCIONES Y RECHAZOS DE LOS MIEMBROS. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

4.- El estudio de un conflicto entre estudiantes de un mismo grupo utilizan 
do aquellas técnicas que nos permitan conocer las formas de atracci6n y 
rechazo entre ellos, es un ejemplo de: 

A.- LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE FORMACION. 

B.- LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE FORMALIDAD. 

C.- LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE ORGANIZACION. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

5.- La Investigación utiliza principalmente en esta etapa: 

A.- LA SOCIOGRAFIA. 

B.- LA MONOGRAFIA. 

C.- LA IDEOGRAFIA. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 
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6.- Cuando 10 que tratamos de investigar esta. relacionado con el estudio de 
los intereses, simpatía, con 10 que espera cada miembro del grupo de los 
demás, su atracci6n o rechazo, estamos refiriendo que hemos usado: 

A.- UN ESTUDIO HONOGRAFICO. 

B.- UN ESTUDIO SOCIOGRAFICO. 

C.- UN ESTUDIO IDEOGRAFICO. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E. -, NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

7.- Cuando queremos conocer la oferta y la demanda y las formas para hacer del 
conocimiento de las personas cuáles son los objetivos que se persiguen, 
así como de los medios por los cuales ellos pueden contribuir, estamos ha
ciendo menci6n a: 

A.- LA FUNCION DE LA INVESTIGACION EN GENERAL. 

B.- LA FUNCION DE LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE ORGANIZACION. 

C.- LA FUNCION DE LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE FO&~CION. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

8.- La investigaci6n utiliza principalmente en esta etapa de un grupo a: 

A.- LA SOCIOGRAFIA. 

B.- LA MONOGRt\FIA. 

C.- LA IDEOGRAFIA. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

9.- Cuando en la investigacion reunimos todos aquellos datos que nos descri
ben detalladamente los recursos y necesidades observadas, nos plantea -
claramente los objetivos que perseguimos y define los procedimientos de 
capturar a los miembros, estamos refiriéndonos a que hemos usado a: 

A.- LA SOCIOGRAFIA. 

B.- LA MONOGRAFIA. 

C.- LA IDEOGRAFIA. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

10.- La Investigaci6n en la etapa de organización tiene como finalidad: 

A.- CONOCER RECURSOS Y NECESIDADES. 

B.- CONOCER LA DINAMICA DEL GRUPO. 

C.- DETERl'lINAR LAS FALLAS QUE ORIGINARON SU DESAPARICION. 

,D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 



11.- La Investigación de la desaparición de un grupo político debe incluir: 

A.- UN ESTUDIO DE SUS RECURSOS Y NECESIDADES. 

B.- UN ESTUDIO DE LAS METAS LOGRADAS Y PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON. 

C.- UN ESTUDIO DE LAS ATRACCIONES Y RECHAZOS ENTRE LOS MIEMBROS. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

12.- La Investigación en esta etapa es de tipo: 

A.- DESCRIPTIVO. 

B.- EVALUATIVO. 

C.- SOCIOGRAFICO. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

13.- La aplicación de una tecnica sociogrupal, como el sociodrama, es un ejemplo 
de: 

A.- INVESTIGACION NONOGRAFICA. 

B.- INVESTIGACION SOCIOGRAFICA. 

c.- INVESTIGACION IDEOGRAFICA. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

14.- La investigación en la etapa de desintegración tiene como finalidad: 

A.- CONOCER RECURSOS Y NECESIDADES. 

B.- DETER}IINAR SU DINAMICA. 

C.- VALORAR EL GRADO DE ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y MOTIVOS DE SU DESA 
PARICION. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

1.5.- La Investigación sirve como base para elaborar un diagnóstico del grupo y pu!:. 
de ser aplicada en: 

A.- LA ETAPA DE FOR}lACION. 

B.- LA ETAPA DE INTEGRACION. 

C.- LA ETAPA DE DESINTEGRACION. 

D.~ TODAS LAS ANTERIORES. 

E. - NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

16.- De la misma manera, la investigación sirve para establecer la evaluación en: 

A.- LA ETAPA DE FOR}iACION. 

B.- LA ETAPA DE INTEGRACION. 



C.- LA ETAPA DE DESINTEGRACION. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 
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17.- Los instrumentos utilizados en la Investigación son: 

A.- LA MONOGRAFIA. 

B.- LA SOCIOGRAFIA. 

C.- LAS FUENTES DOCUMENTALES. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

18.- Cuando 10 que queremos investigar esta relacionado con el uso de escalas 
de valoración de las metas perseguidas y de los factores obstaculizantes, 
nos estamos refiriendo a: 

A.- LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE FORMACION. 

B.- LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE INTEGRACION. 

C.- LA INVESTIGACION EN LA ETAPA DE DESINTEGRACION. 

D.- TODAS LAS ANTERIORES. 

E.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 

19.- Resume brevemente en tus propias palabras, cuales son las finalidades de 
la investigación en las diferentes etapas de existencia por las que atra 
viesa un grupo: 

20.- Escribe una característica por la cual se diferencían las formas de inves 
tigar, en la etapa de formación y en la etapa de desintegración de un gr~ 
po: __________________________________________________________________ _ 

21.- Escribe un princlplo regla o norma importante en la investigación dentro -
del campo del trabajo Social de grupos, a partir de los que acabas de leer 
en el texto: 



22.- Escribe un ejemplo breve en el que apliques los componentes de la inves
tigación para el diagnostico de un grupo: 

NOMBRE CONPLETO: 

FECHA ----------------------------------------
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