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EJ;TUDIO CE í:IWIL:15 CE Lj45 CONTINGENL1 	Lb ESFACCJ 

LIMiin T.- U:AJE 1.1FEIEbsTE5 

Faclo riernndez-Pc.;:..o 

Universidad Maclonal Ñutónoma de PW-leo-lztacal 

RESUMEN 

Este estudio se diseñ¿J para estudiar el efectc que tiene 

pertenecer a una comunidad linguistica parti ular o ¿ un grupo de 

edad, sobre la forma oe analizar las contingencias en un arreglo 

condicional cerrado, donde se manipulan las categorias color, 

forma y número, perceptual y semánticamente. Se emplearon cua c ro 

gr- Pos: niños y adultos hispanohablantes y niños y adultos 

bilingues maya-español que empleaban el maya 	como lengua de 

comunicación cotidiana. En el experimento 1 se uso un grupo 

adicional de adultos mayas. En ese  e:cperimento se aplic'l una fase 

de elección libre, perceptual y semántica, con un paradigma 

condicional 'de primer orden para estimar el control preferencial 

ejercido por cada categoría. En el eJperimento 2 se entreno a los 

sujetos en una tarea condicional de segundo orden con una palabra 

clave como estímulo de segundo orden, y consecuencias programadalb; 

la mitad de los su3etos de cada grupo recibió instrucciones que 

señalaban las categorías críticas en juego; posteriomente se 

aplicaron pruebas de traneferencia, perceptual y semántica, con 

consecuent:iaz programadas 	finalmente se llevó a cabía un 

interrogatorio para detectar la comprension de la palabra de 

segundo arden, así come: su función en la tarea condicional. 

Durante el experimento 1 	773 los sujetos prefirieron forma en 1 



tarea perceptual. En cuan,Jo a las elecciones semánticas la mayoría 

de 	los 	sujecsE .7e,  3r-f r Ece 	 Las 	latencias 	fueren 

5i.3nificativ,amente mas -surtas para los arreglos perceptualf-s que 

para iras semánticos. En el e:Terimentc 2 las ejecuciones de les 

sujetos de Mi :;:co superaron a las de los mayas para las tres 

dimensiones, de acuerdo con varios indices, tanto en adquisicién, 

como en las pruebas de transferencia y en el interrogatorio íisal. 

Los adultos tuvieron ejecuciones super- lores a las de los niños 

cuando 	zonducta estaba bajo el control de ntSmero; no se 

registró ninglin efecto sistemático debido al tipo de instrucciones 

o al sello de los sujetos. Se practicd también un análisis de casos 

para sujetos específicos de cada grupo, con el fin de reconstruir 

post factual posibles factores que controlaron su conducta. Se 

concluyá, mediante un análisis con criterios múltiples, que un 

adulto maya, Seis niños y ocho adultos co Mé;t1C0 	comportaron 

gobernados por reglas; exhibieron reglas fragmentarias: un niño y 

dos adultos mayas, cuatro niños y das adultos de md ;cc; 

conducta moldeada por las contingencias ocurrió solo en dos 

adultos mayas, y la equiprobable en nueve niños y cinco adultos 

mayas. Se concluyá que tanto el idioma corno la ecau de las 

personas afectan en forma diferencial el análisis de 13.„ 

contingencias. Los resultados dimensionales no parecen respaldar 

las predicciones diferenciales para mayas e hispanohatlantes, 

derivadas de la tesis whorfiana del relatiyismu 111 gurstico. 

DESCFIFTORES: anjlisis de las contingencias, 	reglas, aprendizalf? 

condicional, 	 maya. 	contrrl 	perceptual, 	rant roí 

conceptual, adultos, niños. 

11 



1 t'4TRODUCCION 

Slinner 	1969) distingue 	tipos ce  ire7tanc: 

de la conducta en su tratamiento de la 'zclucL.,1:n de probiema. LJS 

dos categorías ¡(.1.e propone son la de . ccelluca moldeada por lag 

contingencias' y la 'conducta gobernada por las regias'. Este 

autor define a la primera como "la respuesta que.. 	puede surgir 

como resultado del moldeamiento directo por las contingencias' 

kSkinner 1969; pag. 	106), o cuando "la protabilldad ae que un 

organismo se comporte de una forma determinada, se debe a que !a 

conducta ha sido seguida por Uh tipo parti,:ular de ,:ird.:,- erzuen::..9 erg 

e/ pa:ado-  (Sinner 1969; pag 147). Por otro lado la 	conducta 

gobernadg_ por las reglas' la define como aquella respuesta que 

"satisface a un conjunto complejo de contingencias resolviendo así 

un problema... que pudo ser evocada por estímulos que relacionan 

las contingencias, construidos ya sea par la persona que resuelve 

el problema, b por otros" (Skinner 1969; pag.14t). El misma autor 

menciona un estadio intermedio que corresponde a a .nrmacion de 

'reglas -(.ragmentarias' que son "descripciones fragmentarias de las 

contingencias que aceleran la adquisición de una conducta terminal 

eficaz (SLinner 1969; pag. 143). En este estudio se introduce la 

conducta equiprobable' o de elección azarosa, entendiendo par 

ésta la conducta que al hacer contacto con las contingencias 

programadas no es controlada por éstas. Este tipo de conducta muy 

frecuentemente esta bajo el control de una motivación de evitación 

o huida de un problema "insoluble" que causa avee-sión 	y ocurre  

con frecencia en el aprendizaje complejo. 

Ei p,esente estud analiza la formai &r cue diferente 



factores, unos siasificatorlos y otros manipulativos, afectan el 

gue u 	sujeto 	 las contingencias a que es.e.puestc, 

reacsione aprendiendo reglas fragmentar as, forme asselaclones er 

respuesta a las consecuencias gue recibe por comportarse de una 

manera específica, a simplemente huya del "problema" respondiendo 

en forma equiprobable o azarosa. 	Se seleccionaron para este 

efecto por un lado: aspectos dimensionales de los estímulos en dOS 

modalidades, perceptual y semántica, con el fin de detectar 

diferencias conductuales asociadas al análisis se ls 

contingencias cuando se emplean categorías que de acuerdo con la 

literatura implican niveles de abstracci3n diferentes (Ferperberg 

1987). También se seleccionaron tipos diferentes de instrucciones 

para analizar la forma en que estas afectan la interacción del 

sujeto con las contingencias programadas (Harzem, Lowe & Bagshaw 

1978; Galizio 1979; Hayes, Drownstein, 	Zettle Rosenfarb 	or- ri 

1986) específicamente en tareas de discriminación condicional. 

Por otro lado se emplearon sujetos pertenecientes a comunidades 

linguísticas diferentes, con el fin de detectar comportamientos 

diferenciales en análisis de las contingencias, cuando diferentes 

aspectos dimensionales de los estímulos constituyen el crLterio 

relacional (Lucy 1981; Galtung & Nishirnura 198.71. 	Y finalmente 

se seleccionaron grupos de edades diferentes con el fin de 

detectar la influencia del desarrollo de un individuo dentro del 

complejo cultural en que esta inmerso, sobre bu capacidad paro} 

responder a una tarea problema, analizando las contingencias, 

formando reglas fragmentarias, siendo moldeado por las 

smntingencias o huyendo del problema. 	Si mon y Ward selialan sue 

1: 



1 i 	habiliJad 	cJa:,11:icatcria en Izs 	 leuendE 

iesarrcillo 

_4 	y 1 y f1,3 	s 	. 	 1E1_ , 	'1'91 	p. 	1  

Colateralmente a la e;:ploracil5n de algurcs (Je los 1.J.ctotes q_it; 

d „rictat la c¿,lidad de la interaccidfl 	l_lietn arte una 

tarea problema', este estudio investi=4a algunas de las 

consecuencias empíricas le una tesis antrepólogica muy discutida, 

propuesta 1-1:::e vari¿,T. ceo _idas por cE  . 	L. 	Whorf, 	gue puede tener 

ipertantes implicaciones cnductuales. 	Ce acueruc con la tesis 

whorfiana (Whorf 19h: Lucy ºt Wertscn 1985. Personas de un grupo 

lingulstico similar, comparten, las mismos prwierencias careg3r:cL 

conceptuales, es decir, personas d i mismo grupo lingístico 

eghiben regularidades en su comportaiento habitual -esto es 

conducta 	sin 	consecuencias 	programadas- macla 	aspectos 

categoriales de su entorno. 	Esta tesis además cie sostener que 

personas con la misma lengua materna tienden a ",.,er el mundo' de 

la misman'or'ma, afirma que la manera prtic9lar de 'ver el mundo” 

de 	un grupo cultural puede predecirse a par t 	de i? estructura 

gramatical del idioma que dicho grupo use en forma cotidiana. 

Ñlgunas de las consecuencias empíricas de la tesis whorliana 

son las siguientes: 	1 Eisten pre4erencias dimensicinales 

asociados a grupos con prácticas linguísticas diferentes, 2) Estas 

preferencias dimensionales son homegeneas entre hablantes del 

mismc idioma; 7) Estas preierencis 	 acerren en un 

ni el conceptual además del pereptuai; 4Y SuJetos del mismo grupo 

11,1guístico las comparten, a pesar de tener niveles de competencia 

	

desar-olIJ cntogenético 	 ,..;u17.!,= la 

corecuen,:la de maycJr interbs desee une perapec7:' 

14 



que 	bichas preierencias categoriales no ¿Ifectan la habiiidad 

para rlacinnar 	 no preieridos de los estimulas. cuando se 

crea una ,..itc:- 1(7;n ce aprendizaje ízara tal efecto, 	esto es, dadas 

las condicines adecuadas. ‹lajetos con cualquier prejuicic) 

conceptual prodoctc de su idiuma-cult,Jra, serian capaces .Je 

aprender-  a analizar contingencias cuando los aspectos clava no 

entran en sus preferencias categóricas. Lea cual expresado en 

terminos whorfianos ortodoxos, se resume en la siguiente frase "el 

pensamiento habitual no influye sobre el pensamiento potencial" 

La tradicion whorfiana identifica dos familias principales de 

idiomas: los idiomas/cardinales, con una alta frecuencia de 

términos con cuantificadores numéricos expresos, donde la forma 

el número juegan un papel muy importante, y los idiomas/masa, con 

una baja frecuencia o ausencia de términos con cuantificadnres 

numerales, donde se enfatiza la substancia más que 1:J 4orwa o 

numero. Dentro de este esquema, el maya se clasifica como un 

idioma/masa en oposici&i a los idiomas/cardinales, mientras qin  

por otro lado, el español pertenece a la segunda cate,l uría <Lucy 

nov 1981; Galtung & Nishimura 1983; Gordon 1985). 

La prediccijn :Rue se deriva de este hecho consiste en que debido 

e la estructura conceptual intrfnseca del maya, 	los qL:e lo habl- 

en forma cotidiana preferirán categorías semánticas de :rasa u 

substancia, COMO el color e  mientras que los hispano11ablantv5 

preferir&n categorices más cardinales comu scn 13 4cr -Fla 	n1 

nt5mero, si estuvieran en una situación de eiel:ción libre. 

Una nota aclaratoria que puede ser.alisa en el estudio del 

anAlisis contingencial por,  sujetos mayac, y ue habla esparv.ila, COL 

.5 



,ds 	de estfirluis cc 	caracricas. 	eS 	9rnFicc, 

piantan c4 	aludan a 1.-ts -715N?go-as 
	 ,7:. Y ;7, ,".1 

nmero. ep ambos grupos lingutElcDs. 

conocimientos etnolip3uisticas actuales, 	9 en _-).l eiglc 	se 

regis t'6 el uso de térmircs mayas para reerirse a Is concdtos 

ae color, forma y numero. La yersián Mutul 'Imaa-espafiel) 

recopilada por Juan Martinez Hernández y atribuida a 17ray Ñntrinio 

de Ciudad Real, 	 versicn del Diccionaro de Sar Frailciscc 

Imaiya-español:. 	ambas de la misma epoca, coircioer er que la 

Falabra maya "pach" en una de sus die: acepciones signifi a cr)lar 

de la piel, 	cuerpo o pleura de animales; 	la palabra 'patul' 

s73nifica forma, 	hechura o figura y la palabra H.u.a n' signi 4 ic3 

tc7das las veces, 	(Diccionario Maya Ccrdeme:t). En la actualidad 

teles palabras han desaparecido del uso cotidiano, cuando menos en 

al9ras zonas de la península de Yucatán:, tal como el puebla de 

Xaya, 	en 	el 	municipio de TeUalz don :je se 	realizd 	esta 

investigacign. 

c, 	• cit otro lado, en la lengua espaFtola, se sabe iCr„:,romtnas = le un 

LISO más antiguo de términos reíerentes a estas carx,gurfas. La 

palabra "color" empezó a usarse en la lengua española en 114; el 

t•Srminc 'íorma" inicio su uso entre 	 mientras que el 

uso generalizado de la palabra "n6mero" ocurr-ik5 apro;.imadamente en 

A diferencia de lo que ocurre en las comunidades 

ry`cah 	estos tres términos son de uso ccr-riente entre las 

per 
	

de habla espartola de la zona metrapclitana de la ciudad 

ja Rue la tesis Pqnorfiana mantiene 	:.As pre4:erel7r14 	que 

Sf 	in‹94iF-atar en el pensamiento 	 r, 	 te ie  



carácter eeeeeptua. 	inc tres bien son preferencias semánticas o 

coeeep ,7eale; 	Ily, 	..aet . tsch 19195), SE der!.-a Rue las ereferencias 

catee7.oria'e 	 wanifestarse ante propiedades 	físla_a_ . pero 

eotre todc Ocur/-Irán ante propiedades semánticas, 	decir, cuerdo 

se penen en juego palabras que aluden a esas propiedades. 

Siguiendo ese razonamiento, este estudio se planeó para evaluar 

las preferencias linguisticas tanto en el área perceptual como en 

la conceptual, para cuyo efecto t=,e emplearen, dibujos y Dalabras en 

las .careas condicionales. 

En resumen este estudio se disertó para comparar la habilidad 

para analizar las contingencias en una tarea de alsz:riminacidn 

condicional, en sujetes con prácticas linguisticas di cremes, 

pertenecientes a dos grupos de edades, recibiendo diferentes 1ipd5; 

de 	instrucciones, 	en una tarea condicional 	con 	aspe .tos 

categóricos diferentes, en un ámbito perceptual 	semántica. 

EXPERIMENTO 1 

Método 

Se empleó el paradigma de igualacicir de la muestra de primer 

orden. En este procedimiento un estímulo muestra (Em) Y tres 

opciones de comparacic3n (Eco) se presentan en +orna simultánea. 

La igualación puede hacerse en términos de características comunes 

de color, 	forma o número, compartidas por el Em, con cada uro de 

los Eco, de tal manera que en cada ensayo una de las opci(anes 

comparte el color, otra la forma y otra el m_imero de elementos del 

En presente. Este procedimiento londicional se apli 	cnr 

arreglas perceptueles 	semánticos, 	 Itimos reprodueían 

17 



los estímulos perceptuall2s mediante frases descriptiva. 

SUJETOS: L<CSRIMEN10 

Sc emplearon cinco grupos de sujetos, 	primeros dos drupas 

estaban contituidos por niiios y adultos mzias de la comunidad 

rural de Xaya l  municipio de reka:,: en la península de Yucatán, 

ubicada a aproximadamente 1T:75 Im. al SE de la ciudad de Mérida 

tvease apéndice 1). Se emplearon diez niíics de ese pueblo, clue 

asistían a la escuela primaria póblica "Bat9116n de Puebla", de 

esos niños 4 eran mujeres y 6 nombres con edades de 10 a 17 arios. 

Los adultos de esa comunidad que participaron en el estudio fueron 

4 mujeres y 6 hombres con edades entre le y 60 años. 	Desde el 

inicio del estudio, la experimentadora in4ormd a los sujetos que 

recibirían una recompensa econámica por el tiempo que asistieran a 

1 ,J sesiones; al finalizar el estudio cada adulto recibio $10,000 

pesos, y cada nirio $5,000. 

Un tercer' grupa estuvo constituido por adultos mayas de la 

ciudad de M6rida, Yucatán. Este grupo urbano estuvc constituido 

por 6 mujeres y 4 hombres con edades entre los 22 y los 66 amos, 

todos ellos padres de familia o familiares los alumnos de la 

escuela privada "Vasco de Quiroga" en McIrida Yucatán; estas 

personas asistieron voluntariamente a una sesión, sin recibir 

remuneraci6n economica. 

El cuarto grupo se formá can nitros de habla espAola 9ue 

asistían a la escuela primaria pública "Carrillo Puerto" en el 

municipio de Tianepantla, estado de Mc"?mico, se escogieron a 4 

muiertgs 	f hombres con edades entre 10 y 1.7. :47w77, que partic:Iparon 

le 



TABLia 1 
Característica-a de 1c siajetos que participaron en el estudio 

SEXO 

SUJETOS 
NINOS-XAYA 

EDAD 	ESCOLAPID1ID 

MAYAHABLANTES 
nouLTos-xnvn 

SEXU 	EDAD 	ESCOLARIDAD 
H1 M 1 bo. primaria Al F 16 la. secundaria 
N2 M 1 6o. primaria A2 F 17 2o. aecundaria 
N3 M 12 60. primaria A7 36 6o. primaria 
N4 F 12 6o. primaria A4 70. primaria 
N5 F 13 60. primaria A5 M 71 4o. primaria 
N6 11 13 5o. primaria A6 11 715 _o. primaria 
N7 F 10 5o. primaria A7 49 :a. primaria 
NS M 11 6o. primaria AB 20. primaria 
N9 F 10 4u. primaria A9 60 sin estudios 

N10 M 1(- ) 4o. primaria A10 le 30. secundaría 

ADULTOS MAYAS-MERIDA 

SEXO 	EDAD 	ESCOLARIDAD 
All E 43 4o. 	primaria 
Al2 F 44 carr.comercial 
A13 lo. preparatoria 
Al4 F 59 80. primaria 
015 F 66 4o. pr-imaría 
Aló E 42 4o. primaria 
A17 ti 48 6o. primaria 
Ale 38 3o. primaria 
A19 42 20. secundaria 
A20 ti 43 60. primaria 

SEXO 

SUJETOS 

NINOS-MEXICO 

EDAD 	ESCOLARIDAD 

HISPANOHABLANTES 

ADULTOS-MEXICO 

SEXO 	EDAD 	ESCOLARIDAD 
N1 F 10 5o. primaria Al ao 2o. profesional 
N2 F 10 5o. primaría A2 

F

F  
19 2o. profesional 

N3 F 11 5o. primaria A3 19 2o. profesional 
N4 10 ao. primaria A4 7,1 fi 2o. profe,7sionai 
NS 13 5o. primaria A5 F 19 2o. profesional 
N6 12 50. primaria A6 21 2o. vrafesional 
N7 11 So. primaria A7 21 IQ. profesional 
Ne 12 primaria AS ti 43 60. primaria 
N9 11 5o. primaría A9 42 6o. primaria 

N10 1 ú So. primaria A10 F 27 secnndaria 
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en el estudio en forma voluntaria. 

E1 quinto grupo estuvo constituido por diez adultos. ocho 

mujeres 
	

dos hombres; siete de los cuales eran estudiantes de 

primer semestre de la carrera de psicología de la UN1)M en 

Iztacala, y tres eran 	empleados administrativos de la misma 

escuela con edades entre los 19 y los 43 anos. 	En la tabla 1 se 

muestran las claves de los sujetos, con sus datos de seo, edad y 

escolaridad máltima. 

Los sujetas fueron entrenados Individualmente y se sometieron a 

sesiones seguidas por lapsos promedio de 75 m nutos. 

AFARATOS Y MATERIALES: EXPERIMENTO I 

Se empleó un sistema commodore 64L, coo un programa escrito en 

lenguaje Simons' basic, para controlar la presentacin de 

estímulos y el registro de respuestas. Los estímulos se 

presentaron en un monitor a color de 28 cm. La Figura 1 muestra 

los estimulas empleadas en los ensayos perceptuales. 5e emplearon 

cuatro colores (azul claro, amarillo, naranja y morado), cuatro 

formas (rombo, círculo, asterisco y triángulo) y cuatro números 

(uno, dos, tres y cuatro), además de una área 	cromática, que 

podía 	presentarse 	como unidad, o estar dividida en secciones 

uniformes, por lo que se le puede considerar como una forma 

adicional. Cada estimulo tenía una forma, un color y un mimero de 

elementos determinado, de modo que habia ochenta posibles 

combinaciones de elementos, dados los 1 colores, 5 formas y 4 

numeros; se emplearon sesenta y cinco de esas combinaciones. 

Los ensayos semánticos consistieron en la presentación de las 

palabras "área azul claro", "amarilla", "naranja" y "morada", para 
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FIGURA 1. Estímulos empleadas durante el experimento 1. 
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color; "rombo", "círculo", "asterisco" y "triángulo" para forma y 

"uno", 	"dos", 	"tres' 	y "cuatro" para número para los suietos de 

habla hispana. Los mayas vieron las palabras en su idioma "banda 

Van", 	'an can-, "ya'a;:" y "sak" para color, "karwuu", 

"oullis", 	"ei II y "o:tmuuk" para forma, y "hump'ee", 	"kap'ee", 

"cap ee" y "kamp'ee" para número. 

En ambos tipos de sesiones, con dibujos o con palabras, tos 

ensayos contenían cuatro estímulos, cada uno con propiedades de 

color, forma y número: un Em en el centro de la pantalla y tres 

Eco numerados, dispuestos horizontalmente en la parte inferior. 

Las respuestas se daban presionando una de las teclas numeradas 

del 1' al 	. La figura 2 muestra dos arreglos de estímulos, uno 

para un ensayo perceptual y otro para uno semntico. En estos 

ensayos no había opciones correctas, es decir, las elecciones eran 

sin consecuencias diferenciales por el tipo de eleccián 

efectuada. En el ejemplo perceptual de la figura 2, presionar la 

tecla "3" sería una igualación de color, presionar la "1" sería 

• 
una respuesta a forma, mientras que presionar la " 2" seria una 

respuesta a numero. 	En el ejemplo semántico de la misma figura, 

presionar la tecla II 3 11 sera una respuesta a color, presionar la 

seria responder a forma, mientras que apretar la tecla " 

sería responder a número. 

Las latencias mimas permitidas fueron de 	segundos para 

los ensayos perceptuales y 30 segundos para los semánticos, tanto 

en maya como en español. Si un sujeto se tardaba más del tiempo 

estipulado para responder en cada tipo de ensayo, se daba par 

terminado ese ensayo y se pasaba al siguiente. Se 	eligieron 

'73  '73 
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FIGURA 2. Arreglas de estímulos para discr•iminactñn de primer 
arden en las pruebas perceptual y semántica. 



latenc as má;timas diferentes para cada tipo de ensayo, de manera 

que los sujetos dispusieran del tiempo suficiente para leer las 

+rases en los ensayos semánticos, de acuerdo a los resultados de 

un estudio piloto. 

PROCEDIMIENTO: EXPERIMENTO I 

Los sujetos pasaron por cuatro sesiones, una sesión de tipo 

perceptual, seguida ae una semántica, otra sesión perceptual y una 

semántica. 	Las instrucciones generales aparecían al inicie de la 

sesión en la pantalla (vease apéndice 2;  en el caso de los 

sujetos mayas, una intérprete (trabajadora social en Xaya, 

adscrita a un proyecto de investigaci6n antropológica del 

C.I.N.V.E.S.T.A.V. con sede en Mérida) repetía las instrucciones 

en maya, preguntando en forma explfcita si el sujeto había 

entendido de lo que se trataba la tarea. 

RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 1 

La figura 3 muestra las preferencias de los sujetos en el 

pretest perceptual; aquí se puede apreciar la marcada tendencia 

para optar por forma de los niños mayas, los niños de México y dr 

los adultas de Mérida; un patrón semejante pero menos pronunciado 

se encontró entre los adultos de Xaya, y aún menor entre los 

adultos de México. 

En el pretest semántico en cambio, como se puede apreciar en la 

figura 4, no se registraron preferencias de importancia, aunque sí 

hubo una ligera tendencia a escoger la dimensión número entre 

los adultos (de Xaya, de Mérida y de Mé:Iico) y los niñas de 

:Z4 
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FIGURA 4. Preferencias libres en la prueba semántica. 
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28 



F N 

0 4 
1 

1 
2 U

I  
-A

 l',
3
 t'A

 

5 

TABLA 

Análisis de las preferencias en el experimento 1 

Wimero de sujetos con preferencias 

PRUEBA 	 PRUEBA 
PERCEPTUAL 	 SEMANTICA 

GRUPOS 
DEFIN. EQUIP. 	DEFIN. EQUIP. 

niños mayas 	10 	0 
adultos mayas 	7 	3 
adultos Mérida 	9 	1 
niños México 	10 	0 
adultos México 	9 	1 

3 

	

6 	4 
5 

	

10 	0 
10 

Distribucion de las Preferencias 

PRUEBA 
	

PRUEBA 
PERCEPTUAL 
	

SEMANTICA 
GRUPOS 

niños mayas 
adultos mayas 
adultos Mérida 
niños México 
adultos México 

C F N 	C 

O 10 0 
1 6 O 
0 9 0 
0 10 0 
2 ,. 5 -1 4. 

Nota: En el apéndice 3 se presentan los datos individuales. 
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México. La tabla 	muestra el análisis de los sujetos que se 

definieron por una dimensión en comparación con los que no lo 

hicieron, así como un análisis global de las tendencias 

dimensionales de dichas preferencias. En el apéndice 	se 

presentan las frecuencias de elección dimensional para las dos 

pruebas perceptual y semántica para los cinco grupos. Todos los 

grupos salvo el de los adultos de Mérida pasaron por dos sesiones 

de cada prueba, esto es 77_ ensayos perceptuales y 72 semánticos. 

Las adultos de Mérida recibieron solo una sesidn por prueba, o 

sea, 36 ensayos de cada una. 	Dado que los sujetos a veces se 

distraían y no respondian en el tiempo requerido, en algunos casos 

el total de las respuestas a color, forma y número fue menor que 

el total de los ensayos programados. 

En la prueba perceptual se emplea la prueba de x para analizar 

las diferencias en elecciones dimensionales por grupo, empleando 

las frecuencias de elección. Todos los grupos prefirieron la forma 

significativamente: 	los niños mayas 	=1052.02, g.1.=2, p<.001), 

las adultos mayas de Xaya (x =516.29, 9.1.=2, p<.001), los 
9 

adultos de Mérida (x =520.2 g.1.=2, p<.001), los niños de México 
2 

(x =1072.9, 9.1.=2, p<.001) 	y los adultos de México (x =224.2, 

9.1.«=2. p<.001). 

Del mismo modo el análisis de las frecuencias de elección reveló 

que en la prueba semántica todos las grupos prefirieron color a 

excepción de las niños mayas. 	Las adultos mayas (x =11.01, 
2 

9.1.=2, p=.005), los adultos de Mérida (m 	 g.1.=2, 

p .005), 	los ninos de México (x =89.36, 	g.1.=2, p.001 r y los 
f") 

adultos de México (x =65.7, 9.1.=2, p/ 1)01) optaron por color con 



mayor frecuencia en comparaciin con las otras dos categorías. En 

cambio los niños mayas prefirieron número en las mismas 

circunstancias i2 =37.06, 9.1.=:, p<..005). 

Partiendo de la información vertida en el apéndice 3 , se anal i:o 

también el número de sujetos que se definían por una dimensión, 

versus el número de sujetos que no se definían (equiprobables); se 

consideró que la conducta de los sujetos era equiprobable si su 

frecuencia de elección de las tres dimensiones era equivalente. 

Desde esta perspectiva se encontró que en 3as pruebas perceptuales 

el idioma no arrojó diferencias significativas (p fisher=.25), 

mientras que esto si ocurrió en las pruebas semánticas (w =11.71, 

g.I.=1, p=.005). 	Tomando juntos los patrones de definición en 

ambas pruebas, se encontró que el idioma afecto en forma 
2 

diferencial los resultados (2 =10.85, 	9.1.=11  p=.005), del mismo 
2 

modo que la edad 	=4.979, g.1.=1, p=.05) y el tipo de prueba 
2 	 2 

(I< =4.3361  g.l.=1, p=.05), no asf el sexo de los sujetos (x =O, 

9.1.=1, p=1). 

También se analizaron las latencias de respuesta de los 

sujetos. La figura 5 muestra las distribuciones de latencias para 

las tres respuestas dimensionales. 

Las latencias diferenciales para cada dimensión en el pretest 

perceptual fueron bajas para los níMos mayas de Xaya y los Adulttls 

mayas urbanos, con valores de 1.9 segundos y 3., segundris 

respectivamente, mientras que la media de las latencias entre los 

adultos mayas rurales fue de 5.3 segundos. 	En el grupo de los 

sujetos de México no hubo diferencias significativas en las 

latencias de niños y adultos, cuyas medias fueron 1.9 y ":..4 

segundos respectivamente. 
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FIGURA 5. 	Medias de latencias durante la 	prueba perceptual. 
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En l 	figura 5 se puede aprEciar que en general los adultos 

mayas rurales, presentaron latencias mayores para las igualaciones 

cromáticas y numéricas, en comparación con las igualaciones de 

forma, tendencia que no ocurrió en los otros grupos. 

En el grupo maya durante la tarea semántica, la tendencia 

general fue mostrar latencias homogeneas intrasujeto para las tres 

dimensiones, salvo por un niño (N9), un adulto rural (A7) y uno 

urbano (Al2). 	En cambio, entre los sujetos de Méxi -o no sz 

encontró esta regularidad intrasujeto. 

En la figura 6 se presentan las distribuciones por dimensijn 

de las latencias de los sujetos, durante las sesiones de prueba 

semántica para los dos grupos linguísticos; la tabla .1 muestra las 

latencias para las pruebas perceptuales y semánticas de los cinco 

grupos. 

Se hizo un análisis de varianza de una vía para las latencias 

asociadas a las tres dimensiones: color, forma y n(Smero; las 

medias correspondientes a cada dimension fueron como sigue: color= 

7.7 segundos, forma:=6.5 segundos y número=7.8 segundos. No se 

encontraron diferencias significativas entre ellas (F=2.1)691; 

g.1.=2, 639e; p>.05). 

Se empleó la prueba t de Student para comparar las latencias de 

acuerdo a los dos idiomas, los dos grupos de edades, los das tipos 

de prueba y los dos sexos de los sujetos. En todos los casw, salvo 

el análisis par tipo de prueba, se calculó la t mediante una 

estimaci6n de varianza conjunta, dado el caracter homoscedXsticu 

de los datos. En el cálculo del efecto del tipo de prueba se 

empleé) una estimaci6n de varianza separada, ya que se encontró un 

valor F significativo, lo que indica que los datos eran 



TABLA 
Latencl,v..; en iat; pruet3 	-JE eleLcik:Ine-7 libres. 

COLOR 

N1NOS MAYAS 

FERí..EPTUi21L 
FORMA 	NUMERO 

- 	XAYi.; 

SEMANIICA 
L.OLGP 	FORMA 	NUMERO 

N1 1.9 11.5 14.2 13.4 
N2 5.1 2.1 1().5 12.6 11.0 
N .7 1.5 C 6.6 5.-Y 7.7 
N4 . 17.0 11.1 11.5 
115 U.1 ) 7.: 
N6 9.2 2.4 13.1 14.2 12.; 
N7 U.n 3.4 17.2 11.4 10.4 
N6 U.(/ 1.1 8.9 .b = 

C49 1.7 1.6 :.1 8.5 7.9 
N10 0.0 1.0 u.o 9.1 7.2 

SOMA lb.7 92.6 95.13 97.b 
D.E. 1.4 1.7 • .1- .7 4.: 

ADULTOS MA-TAHADLANTES - 

Al 2.4 ._ b.h 10.8 - 

A.1 _ 1., - 14.3 14.: 16.0 
AZ 1.2 - 14.2 16.4 17.0 
A4 5.1 3.9 5.7 16.3 11.m 14.4..0 
A5 7.7 10.0 16.2 14.7 1I.9 
A6 6.6 4.8 4.4 7.3 m.4 6.5 
A7 2.6 4.5 ,...6 4.6 5.E 13.8 
AB 3.3 4.4 7.7 12.5 11.1.1 
A9 10.1 6.6 9.4 8.9 7.6 7.t.) 

1;11J 8.3 2.5 3.9 7.7 9.2 9.6 
SUMA 43.7 35.1 17.0 1+04.0 109. 7. 109.7 
D .E. 3 . 0 2. 1 , 	, -.- 5.: 7.9 5.3 

ADULTOS MAYAHABLANTE5 - MERIDA 

All 1.5, , ....- 14. 1u.6 7.6 
L.•...) 11.9 20.2 15.2 

Al3 2.7 2.7 11.6 11.0 12.6 
Al4 - 1.8 10.6 17..2 13.6 
Al5 _ 1.4 9.7 10.5 12.: 
Alb - ,.6 - 14.7,  11.7 12.1 
A17 - 1.6 115.: 15.'7 16.9 
-41.8 7..r..) 3.3 :.9 11.9 11.4 11.' 
A19 4.6 4.1 0.9 11.2 1U..) 13.6 
A2o - 1.4 9.7 11. 10.5 

JUMA 11.8 23.5 18.0 124.2 126.2 126.0 
Ü. E:. r).7 1.2 2.8 7.h 4.5 

NOTA: Le.g, latencias 	dan en seqiJnocs. D.E. 
estandar. 



TABLA _ ccont., 

COLOR 

NINOS MEXICO 

PERCEPTURL 	 SEMANYICA 
FORMA 	NUMERO 	COLOR 	FORMA 	NUMERO 

NI 8.3 1.7 8.4 7.9 9.3 7.2 
N2 - 2.9 - 11.1 0.2 11.0 
N7 3.6 4.8 - 8.4 
N4 _ 1.4 - 4.5 7.2 
N5 ., 	, -..c. 0.cl,  ....() 17.8 16.1 4.0; 
N6 _ 4.J 4.1 12.4 6,0 1e .4 
Ni 7.0 6.2 6.6 8.4 1.0 
N8  ,...ai - _._, 3.9 15.0 12.5 i'., 
N9  - 1.6 - 6.9 13.H 12.'7  

N1(.1 0.0 1.1 _ 11.7 6.:' J.4 
SUMA 26.2 26.4 25.0 95.7 89.9 64.4 
D.E. 3.4 2.i) --1.-; ,Je . ..) r., 2.8 4.: 

ADULTOS MEX ICO 

Al 7.1 6.9 6.4 6.2 12.2 11. 	' 
A2 a-, 

~Y 	"1 
• 	I 4.2 - 6.4 14.0 15.5 

A: 1.5 5.') 2.9 9.1 9.4 7.9 
A4 0.8 1.4 0.7 11.7 2.1 7 	"Ir 

A5 7.5 2.6 3.2 4.2 ..J.4 5. 	1 
A6 - o. 1 1.1 _ , 

A7 3.1 2.1 3.1 11.4 4.2 5.5   a• 

AB 0.1 1.9 1.6 9.9 10.H lu.I 
9 - 4.4 - 13.1 16.  10.'j 

AlU 8.8 5.7 12.8 11.9 7.-  6.4 
SUMA 21.6 15.7, 11.8 85.4 72.6 95.5 
D.E. 2.4 3.7 2.4 7,2 :.6 .b 

NOTA: Las . latencias 	se 	dan un 	segundos. D.F. 
desviacion estandar. 

1.6 
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heterocedásticz.ls. 

Se encontr¿) lue el grupo mayahabiante tardo más el-, responder 

que 	el grupo de la zona metropolitana 	i t=10.49, 	g.1.= 6399; 

p, .(J01); por otro lado, los niños mostraron latencias más elevadas 

que los adultos (t=2.59, q.1.= 6399; p=.01); Jos hombres tardaron 

más en responder que las mujeres (t=--9.52, 	 6399; p . —t.101) y 

todos los sujetos mostraron latencias superiores en la prueba 

semántica en comparaci6n can la perceptual 	(t=77.67, q.1.= 6399; 

EXPERIMENTO 

M¿todo 

Se utilizó un procedimiento condicional 	de sejurc1c 

orden donde un estImulo de segundo orden (Es) marcaba la 

dimensión criterio mediante la cuál deberá hacerse la igualacin, 

esto es, si se debía escoger un Eco con el mismo color. de la 

misma forma, o con el mismo número de elementos que el Em. Ribes / 

Ldpez (1985) denominan a estos estímulos como estimulu-, 

selectores, que guardan una relación cercana con los est Imulos de 

establecimiento de control que han propuesto Micnael 	r  1982). 

McPherson y Osborne (1986) y McPherson y Osborne (1988). 

SUJETOS: EXPERIMENTO ' 

En este elTerimento se emplearon cuatro de los qrupos eras= 

colaboraron en el experimento 1; el grupo de los adulto,: 

mayahab lantes de M¿rida no participo en el .Perimento 

mismas condiciones de partIciparIcIn 41e, ritéks p 1 - a ei e,iperimentu 



mitad de los sujetos de cada grupo recibieron instrucciones 

específicas, con el lin de orientarles hacia las tres dimensicrn 

críticas. 

APARATOS Y MATERIALES: EXPERIMENTO 

Se empleó el mismo equipo y condiciones que las descritas para 

el seperimento I. Adicionalmente a los estímulos empleados en el 

e;tperimenta 1 se emplearon otros cuatro colores, cuatro formas y 

cuatro números, con los siguientes valores: rojo, azul, verde y 

gris; cruz, flecha, escuadra y triángulo isósceles con la base 

hacia arriba; y uno, dos tres y cuatro; al igual que en el 

experimento 1, en el 2 también se presenta una área cromática, que 

podía aparecer como unidad, o estar dividida en secciones 

uniformes. Se emplearon sesenta y nueve de los ochenta posibles 

combinaciones de elementos como antes se mencionó. Los estímulos 

empleados se presentan en la figura 7. 

Los Es que se usaron en este experimento fueron las palabras 

"arcoiris" para señalar color, "estatua" para señalar forma 	y 

"ábaco" para señalar número con los sujetos de habla hispana, y 

las palabras mayas "chel" (que significa arcoiris) para color, 

"chun" (que significa tronco) para forma y "ahsok" (que quiere 

decir el que enseña a contar o a leer) para número, con los mayas. 

En cada ensayo aparecía solamente una de las tres palabras en la 

parte superior de la pantalla, para señalar la dimensión crítica. 

La figura 8 muestra tres ejemplos de ensayos, para cada 

dimensión. La respuesta apropiada para el ensayo con el Es 

"arcojris" es la opci6n "2", la opc i'Sn correct¿I para el ensayo con 



ENTRENAMIENTO 

g 

FIGURA 7. Estímulos empleados en el e;:perimento 2 durante l fase 

de entrenamiento. 
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FIGURA e. 	Arreglos de estímulos en discriminaci¿n de segundo 
urden durante el entrenamiento. 



el Es "estatua" es la "1", 	y la respuesta correcta para el ensa'y'e 

con el Es "ábaco" es la " 

Las consecuenci:. prugramada despus di cada eiecci6n fueron 

para el grupo de mayahadlantes, 	la presentación dp la palalara 

"malob'' que significa "bien", sobre un fondo de color aul, por un 

lapso de 3 segundos, acompaTiado por una tonada de cinco notas, 

cuando el sujeta acertaba y el paso inmediato al siguiente ensayo 

en caso de error. El grupo de hispanohablantes recibid las mismas 

consecuencias con la diferencia de que en este caso la palabra 

"bien" aparecía en espanol. 	Las latencias mimas permitidas 

teron de 20 segundos, para todos los sujetos durante estas 

opciones perceptuales. 

Durante la prueba de transferencia se presentaron arreglos como 

las descritos en el experimento 1, incluyendo las palabras de 

segundo orden empleadas durante el entrenamiento, con las mismas 

funciones de 	Es antes descritas. 	La figura 9 muestra dos 

ejemplos, uno perceptual donde la respuesta correcta es "1", y uno 

semántico donde la respuesta correcta es también 
	I 11 
	

En esta 

fase al igual que durante el entrenamiento se administraron 

consecuencias diferenciales después de cada ensayo. Las latencias 

mimas permitidas fueran de 20 segundos para los ensayos 

perceptuales y 30 segundos para los semánticos, tanto en maya como 

en español, el criterio para elegir estos valores diferenciales 

fue el mismo que se empleó durante el eKret mento 1. 

En el interrogatorio final se empleó un cuestionario dividido 

en das secciones, una sección asociativa o lexical donde se 

aseguré) que el sujeto conociera la palabra de segundo orden en SU 

USO cotidiano, y una sección descriptia que se emplej para 
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1.UN CUADRO AMARILLO 
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3. DOS TRIANGULOS AZULES 
CLAROS 

FIGURA 9. Arreglos de discriminación de egunda orden para 1.37, 
pruebas de transferencia perceptual y lemártica. 
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investigar si el suJeto había 'aprendido.' la iunción que tenía la 

palabra de segundo orden en la tarea J.turant el entrenamiento. 

los 	apdnd ices 	y- 	se presentan los 	 empleados con 

los mayas y con los sujetos de Meice respectivamente. La 

estructura de la -,lecclOn asociativa, en ei caso de los suJ(?tel 

mayas tuvo que cambiarse, ya que 109 inteírpretes senalaron que en 

maya no era posible hacer comparaciones dcl tipo " Esto es a 

como aquello es a y' 	lo cual no significa que así sea, sino 

que el eperimento hubo de ajustarse a las condiciones 

prevalecientes. 

PROCEDIMIENTO: EXPERIMENTO 

Las instrucciones generales aparecían en la pantalla al 	inicio 

de la sesión; 	las instrucciones especiales Te daban a los SUJEtOS 

correspondientes en forma oral (véase apéndice /, 

individualmente, solamente 	por la elTerimentadura en el caso de 

los sujetos que hablaban español y por el intérprete Y la 

eiTerimentadora en el caso de los mayas. 

Durante el entrenamiento los sujetos pasaron por un ndmero 

variable de sesiones, hasta alcanzar un criterio de cinco 

respuestas correctas consecutivas por dimensión, para las tres 

dimensiones; a los sujetos que no alcanzaron el criterio, se les 

dió un mamimo de 12 sesiones de entrenamiento, cada sesión tenía 

un máximo de 36 ensayos. Posteriormente =e presentaron das tipos 

de pruebas de transferencia, 	con un procedimiento de segundo 

nrden en cuatro sesiones: dos perceptuales y dus semánticas, con 

el mismo filtmero de ensayos que durante entrenamiento. 	t inrai nent 



despue de las sesiones eeizerimentales se aplicó un interrogatnrio 

en forma individual. En el case de los mayas, la eeTerimentadora 

leía en espeñol, 	el interprete lo traducía; con loe ,LAjetos de 

Méezico, la eaperimentadora le leía y escribía las respuestas. 

RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 2 

El aprendizaje se evaluó por los aciertos durante el 

entrenamiento, la transferencia perceptual intramodal, la 

transferencia semántica etramodal y la descripción funcional de 

las palabras clave. Durante el entrenamiento se contó con varios 

índices de aprendizaje: 	1) Llegar al criterio de cinco respuestas 

correctas consecutivas en las tres dimensiones; 2) tener aciertos 

superiores al 80% en las tres dimensiones; 3) Tener calificacione 

de aciertos observados significativamente diferentes de L's 

esperados por azar para las tres dimensiones y 4) tener menos de 

tres eerores en cada una de las tres dimensiones después de haber 

logrado el criterio durante el entrenamiento. Los índices de 

aprendizaje para las pruebas de transferencia fueron los mismos 

que para el entrenamiento, con ecepción de los errores d spués de 

haber llegado al criterio. Las descripciones funcionales de las, 

palabras clave se calificaron como correctas e incorrectas. 

También se tomaron otras medidas adicionales como el n¿Imero de 

ensayos recibidos tecitos dependían de la ejecución del sujeto), la 

frecuencia relativa por tipo de confusidn y el njmere rae ~orí 

totales cometidos por dimensión, 	estas medidas sirvi•-7tero,4 par a 

evaluar diferencias interdimensionales en el deelleie ira 

contingeneies. 	Por u1 t a 1110 se escu3ieron t res f eirsuila 7, de 



grupo, para reconstruir post iactum ler condiciones que 

controlaban su conducta, mediane un aná.liels por casos, que 

eaminara el efecto de las consecuencias sobre elecciones 

especificas. 

EJECUCION CRITERIO 

Los resultados revelan que solamente tres niños y siete adultos 

mayas alcanzaron el criterio de cinco eespuestas correctas 

consecutivas por dimensión en las tres dimensiones, mientras que 

nueve nihos y los 10 adultos de México cumplieron con este 

criterio en el entrenamiento. 

En cuanto a las pruebas de transferencia perceptual solo un niño 

y tres adultos mayas alcanzaron el criterio, en comparación con 

los diez nihos y nueve adultos de Méxice. En la prueba de 

transferencia semántica se encontró que ningun niFio y un adulto 

maya alcanzó el criterio, comparado con eche niños y ocho adultos 

de México. La tabla 4 presenta el numero de sujetas por grupo que 

alcanzaron el criterio en cada una de las fases. Por otro lado en 

el apéndice 8 se presenta el número de sesiones que le tomé a cada 

sujeto alcanzar el criterio de cinco respuestas correctas 

sucesivas por dimensión, en las tres dimensiones por cada fase 

experimental. 

Para cada fase se comparo el número de su2etos mayas y del D.F. 

que llegaron al criterio, contra los que no lo hicieron, en una 

tabla de 2 x o, mediante la prueba de x no paramétr ca (véase 

apendice 9), sir encontrarse diferencias .511ni.flcat_-/a'_z durante el 

entrenamiento 	 p=.:5 . 	a 	di-rer•wriciii 	dr: 	1. c.k 



TABLA 4 
Número de sujetos cilte alcanzaron el criterio de eJecución en f.-1 
entrenamiento y 	las pruebas de transferencia. 

TRANSFERENCIA 

PRUEBA 	PRUEBA 
ENTRENAMIENTO 	PERCEPTUAL 	SEMAN1ICA 

SUJETOS 

mayas 	 4 
México 	 19 19 1L 

niños 	 12 11 6 
adultos 	 17 12 9 

con 	inst. 	15 12 e 
sin 	inst. 	 14 11 9 

mujeres 	 16 
hombres 	 13 

15 
8 

14 

Nota: 	En el 	apéndice 9 se presenta el análisis por sujeto. 

46 



pruebas de transferencia donde sl se encontraron diferencia 

signiticatvas, tanlo en to perraptual 
	

P 

como en lo semántica 	 g.1.=1, p .1..1(j1). 

compararse los resultados por ±2rupos de edad, no 90 

encontraren diferencla 	significativas durante el entrenamiento 

xl‹ =3.1347, 	9.1.=1, p=.1), ni tampoco en transferencia perceptual 
2 	 2 
=.102, g.1.=1, p=.75), o semantica 	(; =.102, q. .=1, p=.75). 

contraste también el efecto de tener instrucciones 

específicas con no tenerlas, no encontrAndose tampnro diferencias 

durante entrenamiento (l< =.125, g. 1.=1, p=.75), la transferencia 

perceptual 	(x =.102, g. 	=1 	p=.75), ni la semntica 

9.1.=1, p=.75). 

El pertenecer a un seno o al otro tampoco genere; Ciferencias 

significativas entre los sujetos que llegaron al criterio , los 

que no lo hicieron durante las fases de entrenamiento 	kM =.01í12, 

9.1.=1, 	p=.95) 	y transferencia perceptual 	1:! =2.7'9% 	q.1.=1, 

p=.25, pero si se encontraron diferencias significativas que 

favorecieron a las mujeres durante la transfererr.a semantica 

(>1 =S. 937, q . 1 . =1, F:5.001). 

ACIERTOS RELATIVOS 

En las figuras 10, 11 y 12 e presentan 

de la ¿tltima ses c5n donde se pre~nrri 	 dE J. tres 

dimensiones, durante el ant!-enamientG las pruebag de 

trans-ferencia. Fara tener una idea aclecug.c1 de la ejecl.gcicSn de Icz 

sujeto, los Ln.r.:it?.rtos reativo'4; ljPhen LJI-,turFe con ,,zhl 

,'“7 .v,.wto por opo'tunIld. es 	 17t 	 lue 

4 
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FIGURA 10. Aciertos relativos en entrenamiento. 
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FIGURA 11. Aciertos relativos durante la prueba de transferenLia 
perceptual. 
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FIGURA 12. Aciertos relativos durante la prueba de trans4erencia 
semántica. 
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aciertos pur oportunidad, es decir, con la probabilidad de que los 

sujetee acertaran por azar, que en este caso era el 

promedie. 

Como 	se puede apreciar en es tad figuras, 	la ejecucidn 

individual de los adultos de Mjmico, superd a la del resto de las 

sujetos de las otros grupos en las tres fases, especialmente en 

entrenamiento y transferencia perceptual. Los niñas de México 

ocuparon el segundo lugar logrando una ejecución particularmente 

elevada durante la transferencia perceptual. La ejecueión de los 

sujetos mayas fue muy variable y alcanzó niveles par'ticular'mente 

bajos y menos variables durante transferencia semántica. 

La tabla 5 muestra el numero de sujetos yuc elcanzaron un 

nivel mínimo de 80% de aciertas por cada dimensidn durante 

entrenamiento y las pruebas de transferencia; un nivel semejante 

de aciertos difiere significativamente del 33% de aciertas que tu' 

sujetos pudieron conseguir por azar (i =65.49, 	 ra.001), 

por ejemplo, el nírio maya 3 en el ensayo de entrenamiento 1 t~ 

10 ensayos de color, si hubiera acertado al azar hubiera tenida 

entre 3 y 4 aciertos, siguiendo el ejemplo este sujeto necesitaba 

haber logrado 8.0 más aciertos en color para cubrir crin el F:30. de 

aciertos y aparecer en la tabla 5. 

Comparando los niveles de las factores idioma, edad, tipo de 

instrucciones y soma, por el numero de sujetos que loqral-on un 

mínimo de 60 % de aciertos en cada dimensión. se  encontre que hube 

diferencias interdimensionales en entrenamiento sclameete entre 
a 

los flujos (m e13.21, 	g.1.=-2, pe.025), que mostraren mayr), niveJ de 

aciertos para color y forma; para el reste de loe 9repos 41. 

Implico nInguna diferencia en cuantri 	ni (1 f.",P -Icírwt 



TABLA 5 
Numera de sujetos que alcanzaron un nivel alínimo de 8()% de 
aciertos. 

SUJETOS 
ENTRENAMIENTO 

F 	N 

PRUEBA 
PEPCEPTUAL 

C 	F 	N 

PRUEBA 
SEMANTICA 

C 	F 	N 

mayas 11 5 6 10  5 1 1 
Mico 15 17 11 10 10 10 16 13 14 

niños 13 12 2 13 11 6 9 7 7 
adultos 13 10 15 15 12 11 9 7 10 

con 	inst. 12 10 0 14 13 10 b 5 9 
sin 	inst. 14 12 9 14 10 9 12 9 8 

mujeres 14 14 12 14 14 14 12 12 12 
hombres 12 6 5 14 9 5 6 5 

Nota: En el apéndice 10 se presenta el análisis por suJoto. 



gue se  tratara de una u otra dimensión. Durante l 	fiase de 

transferencia perceptual, el 1:inicio grupo que mostró diferencias 

significativas interdimensionales fué el de los maya 

9.1.=2, p=.025), que mostraron mayor nivel de aciertos para col,-Jr. 

En transferencia semántica no se registraran diferencias 

interdimensionales en ningún grupa. 

El resultado de comparar el número de suJetos que logró un 

crinimo de 80% en cada nivel de los cuatro factores antes 

mencionadas por dimensión, fué el siguiente: 1) Durante el 

entrenamiento el grupo de lléico supero al Maya en la dimensión 

forma 	(,,; =6. 545, g.1.=1, p=.025), y también los adultos supef-arnn 
9 

a los niñas en la dimensión número 	(:.1 =9.941, g.1.=1, P.' 

En transferencia perceptual se encontró que los sujetos de Ileico 
41- 

superaran a los mayas en forma (;< =7.7.47B 	 p=.01e,, y en 

la dimensión número 	(;: =15.21, 	9.1.=1, 	p,,.001), 	y las muieru,:. 
2 

superaron a los hombres también en número 	e4 .:'b. c4.1.=1. 

p=--.05). 3) En transferencia semántica los sujetos de 

superaron a los mayas en las tres dimensiones de colo 	fama 
1-5 

número 	=10.88, g.1.=1, p'.001; 1.c =10.285, g.1.=!, p 

11 =7.1176, g.1.=1, p=.01 respectivamente); además las mujeres 

superaron a los hombres en forma (m =7.1428, q.1.=1. 

Los sujetos que alcanzaron el 80% de los aciertos en las tres 

dimensiones, para cada uno de los cuatro grupos eperimentalus 

fueron coma sigue: 1) Un niño maya (NI) durante entrenamiento 

ninguno en las pruebas de transferencia; 2) Ninqun adulto mav 

durante el entrenamiento, ni en las pruebas de transferenuta; 

Ningun niño de Méo en entrenamiento, siete er transierenri;,  

FerceptwAl (NI, r,L!, N4, N6, N7, N9 y 1111:1) y cinc,  

e" 



(N1 1  N2, N4, N6 y N10); y 4) Nueve adultos de Mé:lico en 

entrenamiento (todos salvo A9), diez en transferencia perceptual 

siete en semántica (Al, A2, A3, A4, A5, A6 y A10). Vale la pena 

aclarar que dado que los sujetos podían seguir aprendiendo durante 

las 	pruebas 
	

de transferencia (puesto que se 	programaron 

consecuencias), era posible que sujetos que no habían alcanzado el 

criterio en el entrenamiento, lo lograran en las pruebas de 

transferencia. 

• 
En el apénd ice 10 se presentan los aciertos relativos 

individuales de las sujetos en las tres fases experimentales. 

CALIFICACIONES "Z" DE ACIERTOS 

En 	cuanto a los valores de calificaciones il ., 	éstas se 

calcularon restando los aciertos esperados a los aciertos 

observados, y dividiendo entre la raíz cuadrada del producto del 

número de ensayos, por la probabilidad de acertar y por la 

probabilidad de errar: 

1= fo - fe / f-N711-1.  

luego 
	

Z = X - X / fs 

donde fe (aciertos esperados) se considero' como una media, la 

probabilística de aciertos por azar y T-1071  es la sigma de la 

distribución binomial. Mediante esta fórmula se obtuvieron los 

valores "z" de los aciertas en la última sesión de entrenamiento 

donde se presentaron estímulos de cada dimensión. 

En la tabla 6 se muestra el número de sujetos que tuvieron 
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TABLA 6 
Número de sujetos que tuvieron valores significativos de 
calificaciones ":" para sus aciertos. 

SUJETOS 
ENTRENAMIENTO 

C 	F 	N 

PRUEBA 
PERCEPTUAL 

C 	F 	N 

PRUEBA 
SEMANTICA 

C 	F 	N 

mayas 7 2 1 9 2 4 1 1 0 
México 14 13 10 18 18 18 13 12 11 

niños 8 5 1 12 10 10 7 4 4 
adultos 13 10 10 15 10 12 7 9 7 

con 	inst. 11 7 6 14 8 10 5 6 5 
sin 	inst. 10 e 5 13 12 12 9 7 6 

mueres 12 10 9 16 14 15 12 10 a 
hombres 9 5 2 11 6 7 2 3 3 

Nota: En el apéndice 11 se presenta el análisis por suJeto. 
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valores significativos de calificaciones "z" de aciertos para cada 

dimensión en las fases de entrenamiento, transferencia perceptual 

y semántica. Si se compara este criterio con el de la tabla 5 (8cA 

de aciertos en las tres dimensiones) 50 observa que éste es más 

riguroso, excepto en la prueba perceptual, donde casi no hay 

diferencias entre los das criterios y algunas son a favor del 

criterio de calificaciones "17". 

El resultado de comparar el número de sujetos que logró 

valores de "z" significativos por dimensión, en cada nivel de los 

cuatro factores antes mencionados fue el siguiente: 1) En el 

entrenamiento el grupo de México superó al Maya en las dimensiones 
1 

forma y número (x =8.06, 9.1.=1, p -..u01 y x =7.363, 9.1.=1, p=.01 

respectivamente); los adultos superaron a los niños en la 
2 

dimensión número 	(m =7.363, 	9.1.=1, 	p=.01) y las mujeres 
2 

superaron a los hombres también en la d.imensión número tx =4.45, 

9.1.=1, p=.05); 2) En transferencia perceptual se encontr6 que los 

sujetos de Mémico superaron a los mayas en -forma y en número 
2 	 2 

(x 	 p<.001 =12.8, 	9.1.=1, 	 y 	>1 =8.909, 	9.1.=1, 	p‹.001 

respectivamente). 3) En transferencia semántica los sujetos de 

México superaron a los mayas en las tres dimensiones de calar, 
2 	 2 

forma y reSmero 	(m =10.28, 	g.1.=1, p‹.001; 	x =9.307, 	9.1.=1, 
2 

12.001 y u =11, 9.1.=1, p‹.001 respectivamente); además las 
2 

mujeres superaron a los hombres en color (x =7.1428, q.1.=1. 

p=.01). 

En el apéndice 11 se presentan los valores "z" de los aciertos 

durante el entrenamiento y en 	las pruebas de transferencia 

perceptual y semántica para cada uno de los sujetos de los cuatro 
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grupos. En ese apéndice las cifras realzadas corresponden a los 

valores de ":" significativos por,  lo menos al .05 con una cola. Se 

requieren valores mínimos de "z" de 1.65 con una cola y de 1.96 

con dos ¿olas al .')S. Un nivel de significancia de .01 implica 

valores de 
	

de 2.33 y de 2.57, para una y das colas 

respectivamente. 

Lay; sujetos que lograron valores significativos de 

calificaciones "z" de aciertos en las tres dimensiones, para cada 

uno de los cuatro grupos experimentales fueron como sigue: 1) 

Ningun niño maya "aprendió" (empleando este criterio) las tres 

relaciones durante el entrenamiento, o las pruebas de 

transferencia; 2) Las adultos mayas por su parte, no lograron 

"aprender" durante el entrenamiento las tres relaciones, uno la 

logró durante la transferencia perceptual (44), y ninguno en 

transferencia semántica; 3) Con respecto a los niños de Métrico, 

ninguno la logro en el entrenamiento, pero en cambio durante la 

transferencia perceptual ocho de ellos "aprendieron" las tres 

relaciones (N1, N2, N41  N5, N6, N7, N9 y N10) y tres lo hicieron 

en la prueba semántica (N4, N6 y N10); y 4) Entre los adultos de 

México ocho "aprendieron" durante el entrenamiento (42, A3, A4, 

A51  A6, A71  A9 y Al')), ocho calificaron en transferencia 

perceptual (Al, A2, A3, A4, A51  A6, A7 y AB) y seis en la prueba 

semantica (A2, A3, A4, A51  Ab y A10). Entre los hispanohablantes, 

tanto niños como adultos, el valor de ":" de 1.83 ocurrió con 

mucha frecuencia, debido a gue la mayoría de estos sujetos llegó 

al criterio en el mínimo de ensayos, esto es, en 5 ensayos de 

color, 5 de forma y 5 de número. 
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ERRORES DESPUES DEL CRITERIO 

Una medida adicional del nivel de control ejercido por 

condiciones e:Terimentales fud el número de errores cometidos por 

los sujetos, despucls de alcan;:ar el c=siteri,:l d cines respuesta,i 

consecutivas por dimensión. En este Gentldr.J se adoptó el criterio 

de que un sujeto había "aprendido" 
	

igualar en una dimensibn, si 

después de haber alcanzado el criterio de cinco aciertos 

consecutivos, no cometía más de 3 errores en la misma dimensión. 

Se eligió el tres como valor máximo de errores permisibles, ya que 

era posible que el sujeto se distrajera y presionara una tecla 

equivocada, más por una falla motora que por una falla conceptual. 

En la tabla 7 se presenta el número de sujetos que cumplieron con 

este requisito por,  niveles de los factores idioma, edad, tipo de 

instrucciones y se;:o. 

Al organizar los datos de esta forma, no se encontraron 

diferencias significativas interdimensionales en ninguno de los 

grupos. Tampoco hubo diferencias significativas entre el total de 

sujetos que cometieron tres o menos errores en cada dimensión 

=.56, g.1.=2, p=.9). La comparación del número de sujetos que 

lograron tres o menos errores después de alcanzado el criterio de 

aciertos por dimensión, reveló que solo hubo una diferencia 

significativa: los sujetos de México superaron a los mayas en la 

dimension color 	(x :431  9.1.=1, p=.025). 

En el apéndice 12 se presentan los datos individuales de los 

errores cometidos después de alcanzar el criterio de aciertos. 

adoptando como un requisito de aprendizaje el criterio de errores 
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TABLA 7 
Ndmero de sujetos que cometieron tres o menos errores después de 
haber cubierto el criterio de aciertos por dimensi6n. 

SUJETOS 

COLOR FORMA NUMERO 

mayas 6 9 
Meidco 18 14 19 

finos 11 8 11 
adultos 17! 15 17 

con 	inst. 12 15 14 
sin 	inst. 12 8 14 

mujeres 14 14 18 
hombres 10 9 10 

TOTALES 24 23 28 

Nota: En el apéndice 12 se presenta el análisis por sujeto. 
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por,  dimensidn, en las tres dimensiones, se puede concluir que: 1) 

Ninqun niño maya "aprendió" a igualgr: 2) Tres adultos mayas lo 

lograron (A2, 	AJ y A4) ; 71') Cinco niños de México cumplieron con 

este requisito (N1, N6, N7, N9 y N10j; y 4) Nueve adultos de 

Mémico lo hicieron (todos salvo A2). 

NUMERO DE ENSAYOS 

En el apéndice 13 se presenta el número de ensayos recibidos 

por los sujetos por dimensión, durante el entrenamiento y las 

pruebas de transferencia perceptual y semántica. Analizando los 

datos mediante la prueba 	paramétrica se encontró que los niños 

mayas requirieron mayor número de sesiones para número, menos para 

forma y menos para color, tanto en entrenamiento como en la 
4_ 	 2 

transferencia perceptual (x =202.2, 9-  1.=2, p‹.001 y x =53.29, 

g.1.=2, p<.005 respectivamente); no hubo diferencias 

significativas interdimensionales en el número de ensayos 

recibidos durante la prueba de transferencia semántica (x =1.45, 

9.1.=2, p=.5). 

Los adultos mayas por su parte requirieron mayar njmero de 

ensayos para forma, tanto In el entrenamiento como en la prueba de 

transferencia perceptual 	(x =60.4, g.1.=2, p‹.005 y x =3.63, 

9.1.=2, p=.025 respectivamente); sin registrarse diferencias 

significativas en el número de ensayos recibidos durante la prueba 

de transferencia semántica (x =5.48, g.1.=2, p=.1). 

Los niños capitalinos al igual que los mayas, necesitaron 

mayor número de ensayos para número, y menos para forma y color 

(m A9. 34, 	g.1.=2 	p<.005); 	no 	hubo 	diferencias 
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interdimensionales significativas durante las pruebas per•ceptual 

ni semántica 	=5.444, g.1.=2, p=.1 y 	=3.056, 9.1.=2, p=.25 

respectivamente). 

Por otro lado, los adultos capitalinos, de manera similar• a los 

adultos mayas, requirieron mayor número de ensayos para forma 

durante el entrenamiento Ex =15.82, g.1.=2, p<.005), sin mostrar 

diferencias interdimensionales significativas en las pruebas 

per•ceptual y semántica 	Em =.2(7, 9.1.=2, p=.95 y x =1.82, g.1.=2, 

p=.5 respectivamente). 

FRECUENCIA DE ERRORES 

La figura 13 muestra la distribución de las medias de los 

errores cometidos en entrenamineto y en transferencia perceptual y 

semántica en cada uno de las tipos de ensayos dimensionales, para 

los sujetos mayas y para los de México, dependiendo del grupo de 

edad y el tipo de instrucciones recibidas. 

Como se puede apreciar en esta figura, en general, los sujetos 

de México tuvieron menos errores tanto en entrenamiento como en 

las pruebas de transferencia. Analizando las diferencias 

dimensionales por grupo se observó lo siguientes 1) Con respecto a 

color, los niños mayas sin instrucciones tuvieron una ejecucion 

mejor• que la de los que si recibieron instrucciones, durante las 

tres fases; 2) Por otro lada los niños de Mexico con 

instrucciones, a diferencia de los nirlos mayas, superaron la 

ejecución de las que no recibieron instrucciones, en las tres 

dimensiones, durante el entrenamiento; mientras que en 

transferencia semántica 	para la dimensic;n 	forma ocurrió el 
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fenómeno inverso; 7,) Las adultos mayas por su parte, tuvieron una 

meJor ejecucián en la dImens on forma cuando no recibieron 

instrucciones, que cuando si se les dieron; en cambia en la 

transferencia perceptual los errores fueron menores en los suJetos 

con instrucciones, para las tres dimenslones, lo mismo que en la 

transferencia semántica para las dimensiones de forma y número; Y 

4) Los adultos de México mostraron ejecuciones más pobres cuando 

recibieron instrucciones durante el entrenamiento en forma, y 

durante la transferencia semántica tanto en forma como en número. 

Examinando el efecto que tuvieron las instrucciones sobre los 

errores, mediante un análisis del número total de errores 

cometidos en las tres dimensiones, por los sujetos de los cuatro 

grupos, se encontraron los siguientes resultados que sintetizan la 

antes descrito: 1) las instrucciones afectaron negativamente el 

comportamiento de los niños mayas, y de los adultos capitalinos 
a  

(x =10.96, 	9.1.=1, 	p‹.005 y x =29.13, 	9.1.=1, 	12.005); 	2) las 

instrucciones afectaron positivamente el comportamiento de los 
a 

niños 	capitalinos 	(x =358.8 	9.1.=1, 	p<..001); 	y 3) 	Las 

instrucciones no afectaron el número de errores cometidos por los 

adultos mayas. 

En la tabla 8 se presentan los errores cometidos en ensayos de 

las tres dimensiones, durante el entrenamiento y las pruebas de 

transferencia. Se comparo 	el número de errores por dimension, 

para cada uno de los niveles de los factores: idioma, edad, tipo 

de instrucciones y sexo. El resultado de esta comparc ion arrojó 

diferencias interdimensionales en entrenamiento con una 

significancia de p• .005 para todos los grupos. Todos los sujetos 

salvo los adultos, tuvieron relativamente menos errores para 
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TABLA 8 
Número de errores cometidos por los sujetos en diferentes fases. 

PRUEBA 
	

PRUEBA 
ENTRENAMIENTO FERCEPTUAL SEMÁNTICA 

SUJETOS 
C F N 
	

C F 
	

C F N 

mayas 	1110 1422 1808 
	

142 233 345 
	

279 301 337 
Memico 363 474 546 	7 4 7 51 64 84 

ninos 	810 1021 1602 	81 122 231 
	

193 189 234 
adultos 	663 875 712 	68 115 121 
	

137 176 187 

con inst. 697 942 1085 	90 106 138 
	

181 198 194 
sin inst. 776 954 1269 	59 131 214 
	

149 167 227 

mujeres 	710 884 1079 
	

96 102 109 
	

124 246 163 
hombres 	763 1012 1275 
	

53 135 243 
	

206 119 258 

TOTAL 	1473 1896 2354 	149 237 352 
	

330 765 421 

Nota: En el apéndice 14 se presenta el análisis por sujeto. 
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color, luego para forma y más para numero (2 = 168.99 para los 
2 

mayas; 	= 31.63 para los capitalinos; 	7=81; para los niños; 

= 50.3 para las sujetos can instrucciones; 	= 124.67 para las 

sin instrucciones; 2 = 76.47 para las muJeres y 	= 128.99 para 

las hombres, todos con g.I.=2). 	Los adultos en cambio, tuvieron 

pocos errores en color, luego para niimero y más para forma (2 = 

32.81, g. 1. =2, p<.005). 

En la prueba perceptual se encontró que todos los sujetos, 

excepto los sujetos de Méuico y las mujeres, se comportaron de la 

siguiente manera: tuvieron menos errores en colar, luego en forma 

y luego en número, asi ocurrió can los sujetos mayas (2 =86.14, 

9.1.=2, ip.001), los niños (2 =83.06, 9.1.=2, p<.001), los adultos 
2 

(2 =16.64, 	g.1.=2, 	p(:.005); 	los sujetos con instrucciones 
2 

(2 =10.72, 9.1.=2, p=.005), 	los sin instrucciones (x =89.28, 

9.1.=2, p<.001), y los hombres (u =126.5, g.1.=2, p<.001). 

Por otro lado en la prueba semántica se encontraron diferencias 

significativas interdimensíonales para los todos los grupos salvo 

los mayas y los sujetas con instrucciones. Siguiendo el patrón 

menos errores en color, luego en forma y más en numero, se 

comportaron los sujetos de twl¿xico (u =8.528, 9.1.=2, p=.025), los 

niños (2 =6.41, 	g.1.=2, 	p=.05), 	los adultos (x =8.275, 	9.1.=2, 
4- 

p=.025), 	los sujetos sir instrucciones (u =18.42, q.1.=2. p<.001) 
9 

y los hombres (m =50.78, 9.1.=2, p<.001). En esta fase las mujeres 

mostraron un patrón diferente de errores con respecto al resto de 

los grupos, cometiendo menos errores en color, luego en número y 
F) 

mas en forma (2 =43.7, g.1.=2, p(.001). 

El resultado de comparar la frecuencia de errores por 

dimensián, en cada nivel de los cuatro factores antes mencionados 
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tue cama sigue: 1) En el entrenamiento el grupo de México cometió 

menos errares que el May,74 en las dimensiones color, forma y numero 

p 	 =.474, g.1.=1, p°..001 y ›. =676.56, 

p‹,.001 respectivamente); los adultos incurrieron en menos 
M'y 

errores que los niños en color, forma y número (x =14.67, q.1.=1. 

p .005; 	=11.24, 9.1.=1, p\.005 y < =367.4, g.1.=1, p‹..001 

respectivamente), los sujetos con instrucciones cometieron menos 

errores en color y en numero en comparación con los que si 

recibieron instrucciones (1: =4.23, g.1.=1 	r“,..05 y x =14.38, 

g.1•=1, <.005 respectivamente), finalmente las mujeres 

incurrieran en menos errores que los hombres tanta en forma como 
•,• 

en numero 	=8.64, g.1.=1, p<.005 y x =16.31, 9.1.=1, p.005 

respectivamente); 2) En transferencia perceptual se encontró que 

los sujetos de México mostraron menor número de errores que los 

mayas tanta en color, como en forma y'en número 4x =122.3, q.1.=1, 

p‹.001; 	=221.27, 	g.1.=1, p‹.001 y x =324.5, 9.1.=1, p(.001 

respectivamente); los adultos cometieron menos errores en número 

comparándolos con las (lirios (x =34.37, 9.1.=1, p(„005); el grupo 

sin instrucciones erro menos en color que el con instrucciones 
2 

(x =6.4, g.1.=1, p=.0-5); registrándose el fenómeno inversa en 

numero, es decir, el grupo con instrucciones erró menas que el sin 

instrucciones 	(x =16.4, 9.1.=1, p<.005); 	los hombres erraron 

menos que las mujeres en color 	(x =12.4, g.1.=1, P‹.005), 
2 

ocurriendo el fenómeno inverso en forma y en número 4x =4.5, 

9.1.=1, 	p=.05 y x =51.01, 	g.1.=1, 	p<.005). 	3) En transferencia 

semántica los sujetos de México incurrieron en menos errores que 

las mayas en las tres dimensiones de calor, forma y número 
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cm 	=157.52, c3.1.=t1, 	11:1C.1 t z 	=15_7..0E, g.1.=1, p .001 y m =1.52.(14. 

g.1.=1, 	 respecti'.,amente; 	3os adultos cometieron menos 

errores que loG niños en catar j en numero 	(m =9.5. 	q.1.=1. 

p,..001; 	=5.247, 	g.1.=1, 	p=.025 	respectivamente); 	las 

instrucciones no hicieron diferencias y -finalmente las mujeres 

incurrieron en menor numero de errores en las dimensiones de color 

y numero 	(:1 =10.10, 	g.1.=1, 	p- .001; 	.1 =21.437, g.1.=1, 	.001 

respectivamente), registrándose el fenameno inverso en forma 

(m =44. 189, 9.1.=1, 

También se calculó la proporción de errores dados los ensayos 

que recibió cada sujeto. En la tabla 9 se presentan los 

porcentajes de errores durante el entrenamiento, la prueba 

. 
perceptual y la semántica, para los tres grupos, considerando los 

errores en las tres dimensiones. 	En esta tabla se puede apreciar 

que los sujetos de Mémico tuvieran una proporcidn muy baja de 

errores durante la prueba perceptual, lo cual sugiere que quizá 

fueron los únicos que transfirieron en la misma modalidad del 

entrenamiento; algo semejante ocurriá con los adultos de Mdmica en 

la prueba semántica. Aqui vale la pena recordar que por azar, el 

valor de la proporción serian de .67 	tomando en cuenta las 

opciones disponsibles en la tarea. 

Hubo diferencias interdimensíonales significativas en contra de 

la dimensión número, para los niños mayas tanto en entrenamiento., 
'71 

como en la prueba perceptual 	(m =4. 	g.1.=2, p=.05. 	>t =4.1, 

g.1.=2, p=.05), lo mismo ocurrió con los adultos mayas durante la 

prueba semántica (;1 =4,08, g.1.=2, 	p=.05), y los niiios de M¿mico 

en transferencia semántica tm =11.9 
	

g.1.=2, p=.005). Los nilias 

liklco erraron más en color,  que en las 	otras 	dimensiones 
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TABLA 9 
Fropor•cidn de errores dados los 

ENTRENAMIENTO 
SUJETOS 

C 	F 	N 

ensayos recibidos. 

PRUEBA 	PRUEBA 
PERCEFTUAL 	SEMANTICA 

C 	F 	N 	C 	F 	N 

niños 	mayas .58 .52 .74 .44 .49 .64 .68 .62 .71 

adultos mayas .66 .60 .71 .49 .60 .64 .55 .58 .76 

niños 	México .66 .69 .71 .10 .04 .04 .41 .29 .60 

adultos México .45 .65 .52 .65 .01 .03 .17 .35 .29 
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durante 	la pruebe perceptual c; =6.09, 9.1.=2 	P'=.025). 	v 	los 

adultos de 	erraron más en forma OuriInte la prueba semjntica 

=6.1, 9.1.=2, p=.(")25). 

En el apéndice 14 se presentan las frecuencias de los errores 

durante el entrenamiento y en 	las pruebas de transferencia 

perceptual y semántica para cada uno de los sujetos de los cuatro 

grupos. 

AMLISIS DE CONFUSIONES 

La figura 14 presenta la distribucion individual en indices 

porcentuales de las confusiones dimensionales para cada grupo 

experimental, durante el entrenamiento y los dos tipos de pruebas 

de transferencia. 	Los tipos de confusiones fueron seis: estando 

presente la señal de color igualar por forma o por nt;mero (color 

con forma: C/F, color con número: C/N): en presencia de la señal 

de forma igualar por color o por número (forma con color: F/C 

forma con ni mero: F/N); y ante la señal de número igualar por 

forma o por color (número con forma: N/F y número con color: 

N/C). 

En la fase de entrenamiento, los adultos mayas mostraron 

equiprohabilidad en la distribución de los tipos de confusiones 

que tuvieron. En la prueba perceptual tanto los niños como los 

adultos de México tuvieron un indice mínimo de confusiones; lo 

misma ocurrió a las adultos de México en la transferencia 

semántica. Durante la prueba semántica, niños y adultos mayas 

mostraron una marcada tendencia a la equiprobabilidad, lo que 

quiere decir que posiblemente reaccionaran al arreglo 
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contingencial de manera azarosa. 

Si los sujetos hubiesen distribuido sus errores 

eguiprobablemente en los seis tipos de confusiones, se esperarla 

encontrar valores nomogeneos de 16.66 para cada tipo. Un valor 

porcentual superior en un tipo de confusión, revelaría una 

predominancia de una confusion particular, en contraste con los 

otros tipos de confusiones. Un valor de 30% es significativamente 

diferente del 16.66% gue ocurriría en equiprobabilidad (x =10.681. 

9.1.=1, p<.001). 

En la figura 14 se observa que ningún sujeto maya confundid al 

100%, por lo tanta no hubo reglas; en cambio en la prueba 

perceptual los adultos (4) y los niños del D.F. 	(2) confundieron 

al 100%, ocurriendo algo similar en la prueba semántica: 	los 

adultos (2) y los niños del D. F. 	(2) confundieron al 100%. 

Cuando un sujeto confunde al 100% puede ser por dos razones: 1) 

tiene una regla equivocada, o 2) cayo en un set. 	En la tabla 

10 se presenta el número de sujetos que cometieron más de 30% de 

sus errores en cada tipo de confusión, agrupadas por dimensiones, 

durante el entrenamiento y las pruebas de transferencia. 

Se comparó el número de sujetos que cometió un 30% del total 

de sus confusiones en un tipo particular de error, para cada nivel 

de los factores: idioma, edad, tipo de instrucciones y sexo. El 

resultado de esta comparación solo arrojó diferencias 

interdimensionales en entrenamiento para los adultos quier1 

tuvieron un mayor de nivel de confusiones en forma, esto es, 

estando presente la señal de forma, igualaron por color 	o por 

número, en comparacion con los otros tipos de confusiones (m r47.45. 

g.1.=2, p=.05). 	En la prueba perceptual todos los grupos salvo 
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TABLA 10 
Número de sujetos que cometieron mas de un 30% de sus errores en 
cada tipo de confusión agrupadas por dimensiones. 

SUJETOS 
ENTRENAMIENTO 

C 	F 	N 

PRUEBA 
PERCEPTUAL 

C 	F 	N 

PRUEBA 
SEMANTICA 

C 	F 	N 

mayas 2 6 1 13 14 5 4 7 
México 5 7 b 1 2 6 3 8 1 

niños 5 5 13 2 7 13 4 8 7 
adultos 3 10 2 0 8 7 4 4 4 

con 	inst. 3 11 6 1 9 12 6 7 
sin 	inst. 5 4 9 1 6 8 6 

mujeres 5 9 10 2 9 9 7 7 6 
hombres 3 6 5 0 6 11 1 5 5 

Nota: En el apéndice 15 se presenta el análisis par sujeto. 
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los sujetos de Piclico, los sujetos sin instrucciones y las mujeres 

mostraron diferencias interdimensionales significativas. Los 

sujetos mayas confundieron con mayor frecuencia los ensayos de 

forma y los de número <x-=11.247, 	 p.005); 	los niños 

confundieron con mayor frecuencia los ensayos de número 

g.1.=2, p=.01); por su parte los adultos tuvieron una 

frecuencia de confusiones superior en los ensayos de forma 

=7.6, g.1.=2, p=.025/; el grupo con instrucciones confundir; con 

mayor frecuencia los ensayos de número íx =8.91. q.1.=2. p=.025) v 

por último los hombres confundieron con mayor,  frecuencia los 

ensayos de número yue de cualquier otro tipo 	=10.7172. q.1.=2. 

Durante la prueba semántica no se encontraron diferencias 

significativas interdimensionales en ninguno de los grupos. 

E] resultado de comparar la frecuencia de errores por 

dimensión, en cada nivel de los cuatro factores antes mencionados 

-fue como sigue: 1) En el entrenamiento los adultos cometieron 
2 

menos errores que los niños en la dimensión numero 	(x =8.066. 

g.1.=1„ p=.005); 2) En la prueba perceptual se encontró que el 

grupo de México incurrio en un menor número de confusiones de 

forma en comparacián con el grupo maya (II =8.066. q.1.=1. p=.005); 

3) En transferencia semántica no se registraron diferencias 

significativas entre los grupos, por tipo de confusión. 

Sumando el ndrnero de sujetos que cometió más del 30X de sus 

errores en cada dimensión, durante el entrenamiento y las pruebas 

perceptual y semántica, se encontró que el número de los sujetos 

que erraron en color fue significativamente menor que el de los 
2 

q  	 g.1.=2 p005).r 	 <.  
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En el apéndice 15 se presentan lus valores porcentuales 

indi,iduale,z, para cl. ada tipo de confusijn durante el entrenamiento 

y en las pruebas de transferencia . 

INTERROGATORIO FINAL 

En la tabla 11 se presentan los resultados del interrogatorio 

verbal en su seccion descriptiva. Los datos representan el numero 

de sujetos que acerto en cada dimensión, de acuerdo a los niveles 

de los factores: idioma, edad, tipo de instrucciones y seo. 

Las comparaciones interdimensionales por grupo de acuerdo con 

estos factores no produjeron diferencias significativas. Cuando se 

contrastd el número de sujetos que acerté en cada dimensión, por 

nivel se encontró lo siguiente: 1) los sujetos de México acertaron 

más que los mayas en número tx =3.846, 9.1.=1, p=.05); y las 

mujeres superaron a los hombres también en numero 	ix =5.538, 

9.1.=1, pz...025). 

También se organizaron los resultados de los cuatro grupos 

eltperimentales de acuerdo al requisito de haber acertado en las 

tres dimensiones en el interrogatorio descriptivo. Asi se encontró 

que: 1) Ningún niño maya acerto en las tres dimensiones; 2) Tres 

adultos mayas lo lograron (Al, AB y A10); 3) Siete niños de México 

lo hicieron (N1, N2, N4, N5, N6, N8 y N10); y 4) Todos los adultos 

de México acertaron en las tres dimensiones. 

Tomando en cuenta las verbalizaciones acertadas en las tres 

dimensiones se encontró que los sujetos de México, calificaron 

mejor que los mayas. (11 =5, g. .=1, p=. )25). Ninguna de las otras 

comparaciones entre grupos arroje; diferencias significativas. 

7r 
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TABLA 	11 
Resultados del 	interrogatorio verbal 	en 

COLOR 	FORMA 

SUJETOS 

la sección 

NUMERO 

descriptiva. 

TOTAL 

mayas 11 14 8 33 
México 19 17 1.8 54 

niños 14 13 10 37 
adultos 16 18 16 50 

con 	inst. 15 15 14 44 
sin 	inst. 15 16 12 43 

mujeres 
hombres 

17 
13 

16 
15 

19 
7 

=, 

35 

Nota: En el apéndice 16 se presenta el análisis por sujeto. 



Los resultados de la entrevista individual en sus secciones 

asocia iva o lelcal 	descriptiva se presentan un el ap6ndice lh. 

ANALISIS DE CASOS 

Se seleccionó a un sujeto de cada grupo con el 4in de hacer un 

análisis mas detallado de su actuacion durante el experimento, 

analizándose post factual las variaLles que pudieron haber estado 

controlando su ejecución, a la luz de las siguientes categorías: 

conducta equiprobable, moldeada por las contingencias, controlada 

por reglas fragmentarias, y gobernada por las reglas. 

A reserva de que en la sección de conclusiones se volverá 

sobre estas categorías de clasificacion conductual, por lo pronto, 

acéptese lo siguiente: 1) La conducta equiprobable en este estudio 

consistió en que el sujeto no alean 	ninguno de los requisitos de 

aciertos durante el entrenamiento; 	En la conducta moldeada por 

las contingencias el sujeto alcanzó al menos uno de los criterios 

de aciertos durante el entrenamiento; 3) En el control por reglas 

fragmentarias el sujeto fue capaz de cubrir el criterio de 

aciertos durante el entrenamiento o en la prueba perceptual; 

además pudo tambien calificar adecuadamente en la prueba 

semántica, o en el cuestionario; 4) En la conducta gobernada por 

reglas el sujeto cubrid el criterio de aciertos durante las dos 

pruebas de transferencia y en el interrogatorio final. 

El análisis de los casos consistir en detectar,  las agencias de 

control posibles, permitidas por el arreglo contingencial del 

espacio muestral empleado en el estudio. 

Dadas las características de los ensayos, no era posibles que 
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los sujetas acertaran presionando una sola tecla ("1", 	 o 

11-311.) 	o que acer- tar•an escogiendo un valor fijo de los estímulos 

(por ejemplo: el "rojo", el "tres", o el "rombo"); sin embargo es 

posible que los sujetos hayan aprendido asociaciones, debido a la 

forma en que entraron en contacto con las contingencias 

programadas (los arreglas específicos para cada ensayo ocurrían al 

azar). Las asociaciones pudieron ser de dos eslabones del tipo 

Em(X)- tecla(Z), 	o Em(X)-Eco(Y), 	❑ Eco(Y)-tecla(Z), 	o ser 

asociaciones de tres eslabones del tipo Es(W)-Em(X)-Eco(Y). 	De 

acuerdo con el níimer•o de elementos y categorías empleadas en el 

experimento, se pudieron generar 36 asociaciones de la clase 

Lm(X)-teclaM s  96 posibles asociaciones diferentes del tipo 

Em(X)-Eca(Y) y 36 asociaciones del tipo Eco(Y) tecla(Z); el ndmero 

de asociaciones posibles del tipo Es(W)-Em(X)-Eco(Y) fué de 108. 

A continuación se discutirá cada caso individual con base en la 

taxonomía conductual mencionada, y las 'hipótesis' asociativas de 

dos y tres eslabones que pudieron haber controlado su conducta, en 

caso de estar moldeada por las contingencias. 

Niño Maya 1: Conducta Equiprobable. 

El niño maya 1 era de sexo masculino y no recibió instrucciones 

específicas. De acuerdo con los resultados ya presentados, este 

sujeto cubrió el criterio de cinco aciertos consecutivos durante 

el entrenamiento y alcanzó el 807. de aciertos en las tres 

dimensiones, siendo incapaz de conservar sus aciertos después de 

los 5 aciertos consecutivos, ni de transferir sus respuestas 

relacionales a arreglos perceptuales o semánticos, por lo tanto no 

	

aprendió durante el entrenamiento. 	Ya que este niño no aprendió 
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durante el entrenamiento, su comportamiento fucl de tipo 

equiprnbable, es decir, respondió al azar durante la tarea 

condicional. 

El análisis detallado de su ejecución, esto es, la 

reconstrucción de sus respuestas dados las estímulos de 

comparación, el muestra y el de segundo orden presentes, ensayo 

por ensayo, en cada una de las sesiones de entrenamiento y de 

prueba reveló lo siguiente: 1) Durante el entrenamiento 

ocurrieron, con una frecuencia superior a cuatro veces, cinco 

tipos de asociaciones de Em(X)-tecla(Y): "3" con "3", 	"verde con 

"3", "4" con "3", "2" con "3" y "rajo" con "3"; también ocurrieron 

con la misma frecuencia, tres tipos de asociaciones Eco(Y)- 

tecla(Z): u T14 ,.. con 	"2" con "2" y "flecha" con "3"; además se 

registraron 32 asociaciones diferentes del tipa Es(W)-Em(X)-

Eco(Y). 2) Durante la transferencia perceptual se encontró una 

frecuencia alta para una asociación Em(X)-Eco(Y): "amarillo" con 

"morado"; 	dos asociaciones Em(X)-tecla(Z): 
	11 1 11 con 11311 	y 

"triangulo" con "2"; también se detectaron 111' asociaciones triples 

Es(W)-Em(X)--Eco(Y). 3) Finalmente en la prueba de transferencia 

semántica Se encontraron, 
e 

con el mismo criterio m ínimo de 

frecuencia, una asociación Em(X)-Eco(Y): "triángulo" con "2"; una 

asociación Em(X)-tecla(Z) "1" con "1" y seis asociaciones Eco(Y)- 

tecla(7): 	"1" con "1", "asterisco" con "1", "(orado" con "1", 

"amarillo" con "1", 	"círculo con "uno, y "azul" con "1". Las 

asociaciones triples Es(10-Em(X)-Eco(Z) detectadas fueron .4:4C 

Estos resultados sugieren que las sesiones a las que estuvo 

e:Tuesto el sujeto le permitieron formar mdltiples asociaciones de 

dos eslabones; es dificil suponer que el sujeto haya aprendido 
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ociaciones de tres eslabones, dado el elevado número de 

asociacienes diferentes que acertd durante el entrenamiento y las 

pruebas. 

Adulto Maya l: Conducta Esuiprobable. 

El adulto maya 1 era de 	 femenino y si recibió 

instrucciones especificas. Este sujeto segLin los datos obtenidos 

falló en cubrir,  el criterio de entrenamiento ya que solo cumplió con 

los cinco aciertos consecutivos por dimensión, sin conservar sus 

aciertos durante el entrenamiento, esto es, tuvo más de tres 

errores después de los cinco aciertos en cada dimensión. Este 

sujeto tampoco cumplió con el criterio de aciertos en 

transferencia en las pruebas perceptual, ni en la semántica; sin 

embargo acertó en el interrogatorio final en su sección 

descriptiva. 	De acuerdo con el criterio clasificatorio aqui 

adoptado, esta persona no aprendió la tarea, comportándose en 

forma equiprobable o aleatoria. 

Se analizó su actuación ensayo por ensayo, para cada una de las 

sesiones de entrenamiento y de prueba, encontrándose lo siguiente: 

1) En el entrenamiento ocurrieron con una frecuencia superior a 

cuatro veces, cuatro tipos de asociaciones de Em(X)-tecla(Y): 

"gris" con 
	

"verde con "2", "azul" con "1" y "escuadra" con 

"1"; también ocurrieron con la misma frecuencia mín ima, cuatro 

tipos de asociaciones Eco(Y)-teclaM: "2" con "1". 	rojo" con 

"2", "escuadra" con "2" y "azul" con 112111 ;  además se registraron 14 

asociaciones diferentes del tipo Es(W)-Em(X)-Eco(Y). 2) Durante la 

transferencia perceptual se encontró con la misma frecuencia 
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mínima una asnLlación Em(X)-Eco(Y): "rombo" con "cuatro" y 31 

asociaciones 	triples 	Es(W)-Em( )-Eco(Y). 	3) 
	

Gerante 	la 

transferencia semántica ,ae encontraron 25 asociaciones triples del 

tipo Es(W)-Em(X)-Eco(2). 

Los datos del sujeto apuntan a un control posiblemente 

asociatio, especialmente durante el entrenamiento, por el número 

de asociaciones triples diferentes que acertesi, que no fué muy 

grande (14), algunas de las cuáles bien pudo aprender durante esta 

fase, de ahí quizá su imposibilidad para aprender las relaciones 

durante el entrenamientos El hecho de haber sido capaz de acertar 

en el interrogatorio descriptivo sin haber aprendido la tarea, 

pone en duda el que sus respuestas acertadas en ese cuestionario 

hayan estado controladas por un análisis exitosa de las 

contingencias, es decir, es casi seguro que este sujeto pudo tan 

solo "decir" las palabras correctas, sin haber comprendido la 

tarea relacional. 

Niño de Mémico 9: Aprendizaje de Reglas Fragmentarias. 

Este sujeto era de seso femenino y recibic; instrucciones 

especificas. Como se puede constatar en las tablas anteriores, 

este niño cubrió dos requisitos diferentes de aciertas durante el 

entrenamiento, el criterio de cinco respuestas correctas 

consecutivas para cada dimensión y el de los errores máximos no 

superiores a tres, para color, forma y número. Además fue capaz de 

transferir 	sus respuestas relacionales a arreglos perceptuales. 

cumpliendo con el criterio de cinco respuestas correctas 

consecutivas, el 80% de aciertos en las tres dimensiones. v las 

calificaciones 	significativas en esta fose. Tamhi&n cubri6 uno 



de los requisitos de transferencia semántica, que fud el criterio 

de las cinco respuestas correctas consecutivas. Por otra parte, 

este sujeto fue incapaz de acertar durante el interrogatorio 

final. 	Lo anterior ubica la conducta del sujeto en la categoría 

de aprendizaje de reglas fragmentarias, según la definición que 

aquí se adopta. 

El análisis detallado de su ejecución reveló lo siguiente: 1) 

Durante el entrenamiento solo ocurrió una asociación del tipo 

Em(X)-tecla(Y) que fue "triángulo" con "1" 	cuatro veces. Se 

registraron 15 asociaciones diferentes del tipo Es(W)-Em(X)-

Eco(Y). 2) Durante la transferencia perceptual no se registrd 

. 	. 
ninguna asociac ión especifica can frecuencias superiores a cuatro. 

Hubo 15 asociaciones triples Es(W)-Em(X)-Eco(Y) en 15 ensayos. 3) 

Finalmente en la prueba de transferencia semántica se encontraron 

frecuencias mínimas de cuatro para una asociación Em(X)-Eco(Y): 

"triángulo" con "2"; dos asociaciones Em(X)-tecla(Z) "4" con "3" y 

"circulo" con "1" y dos asociaciones Eco(Y)-tecla(2): "triángulo" 

con "1" y "azul" con flus.  Se detectaron 23 asociaciones triples 

Es(54)-Em(X)-Eco(Z). 

Estos resultados sugieren que tanto durante el entrenamiento, 

como en la prueba de transferencia perceptual, el sujeto no formó 

asociaciones, sino que se comportó siguiendo reglas, aunque esto 

fuera de un modo parcial. La incapacidad de este niño para cumplir 

con todos los criterios de transferencia semántica se reflejo 

también en el nUero medio de asociaciones del tipo de das 

eslabones que formó durante esta fase. No es probable que el 

sujeto haya aprendido asociaciones de tres eslabones, puesto que 
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el número de asociaciones diferentes que acerbo fue similar al 

número de ensayos a que fue expuesto durante esa fase. 

Adulto de Mélzico 4: Conducta Gobernada por las Reglas. 

Este sujeto era de sec) femenino y no recibió instrucciones. 

Analizando los resultados de esta persona' se observa que pudo 

cumplir con los cuatro criterios de aciertos en entrenamiento, a 

saber, el criterio de cinco respuestas corl'ectas consecutivas, 

aciertos al 80% como mínimo en cada dimensión, calificaciones "z" 

significativas para las tres dimensiones, y errores inferiores a 

tres por dimensión después de alcanzado el criterio. 	Tambin 

logró cubrir los tres requisitos de transferencia perceptual, que 

consistieron en alcanzar el criterio de cinco respuestas correctas 

consecutivas por dimensión, conseguir un minimo de 80% de aciertos 

en cada dimensián, y obtener calificaciones "z" de aciertos 

significativas en las tres dimensiones. En cuanto a la 

transferencia semántica 	esta persona cumplió también con los 

tres requisitos que fueron cinco respuestas acertadas consecutivas 

por dimensión, un mínimo de 80% de aciertos en todas las 

dimensiones y calificaciones "-" significativas en las tres 

dimensiones. Adicionalmente el sujeto acertó en el interrogatorio 

final en su sección descriptiva. 

Dadas estas calificaciones y de acuerdo con la tamonomía 

conductual empleada, la conducta de este sujeto estuvo gobernada 

por las reglas, esto es, respondió relacionalmente a la tarea: 

analizó las contingencias porque estaba orientado hacia la tarea y 

derivó las reglas. 

Analizando su ejecución ensayo por ensayo, sesión por sesión, 



para cada una de las fases experimentales se encontró que; 1) En 

el entrenamiento dos asociaciones del tipo Em(X)-tecla(Y): "4" con 

"3", y "verde con "3"; mientras que se registraron otras dos 

asociaciones del tipo Eco(Y)-tecla(Z): 	"1" con "3" y "verde" con 

"3". También ocurrieron 15 asociaciones diferentes del tipo Es(W)-

Em(X)-Eco(Y). 2) Durante la transferencia perceptual no se 

encontré ninguna asociacion de dos eslabones con una frecuencia 

mínima de cuatro, registrándose 15 asociaciones triples Es(W)-

Em(X)-Eco(Y). 3) Finalmente en la prueba de transferencia 

semántica se encontré una sola asociacion del tipo Em(X)-tecla(Z). 

con "1" y 15 asociaciones de tres eslabones Es(W)-Em(X)-

Eco(Z). 

Los datos de este adulto sugieren un control relacional; esta 

conclusión se ve apoyada por el reducido número de asociaciones de 

dos eslabones durante el entrenamiento y la transferencia 

semántica, así como la ausencia de asociaciones de dos eslabones 

en transferencia perceptual. 	La razón de las asociaciones en las 

fases de entrenamiento sobre el número de ensayos, 	hacen 

descartar la memorización de las asociaciones triples. El número 

de asociaciones triples en transferencia perceptual y semántica, 

estuvo asociado con el reducido numero de ensayos que necesitó el 

sujeto para cubrir el criterio de ejecución. 

ANÁLISIS DE LATENCIAS 

Se estudiaron tambien los tiempos de reacción o latencias, para 

determinar si el 'aprendizaje' estaba asociado a disminuciones 

súbitas o graduales en los tiempos de reacción. Las figuras 15, 
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16, 17 y le muestran las latencias de las respuestas de elección a 

cada dimensión, correctas e incorrectas durante el entrenamiento 

para tres sujetos de cada grupo e;+erimental. 	Se presentan dos 

gráficas de latencias para el mismo sujeto, con la misma escala 

con el fin de hacer posibles las comparaciones intrasuieto. Ge 

seleccionó la sesión previa al cambio en la ejecución. esto es. 

antes de que empezara a acertar en una de las dimensiones, 	la 

sesión en que acertó a una, dos o todas las dimensiones. La clave 

representa el número de sesión de entrenamiento a que 

corresponde la gráfica. Las sesiones de entrenamiento fueron de la 

1 a la 12 inclusive. 

En estas gráficas individuales se registra una disminución 

generalizada en las latencias dimensionales. En la parte superior 

de la figura 15 se presentan los datos del niño maya 1. 	Este 

sujeto cubrió el criterio de respuesta en la sesión 5; en la 

sesión 4 ya había acertado cinco veces en forma sucesiva a las 

dimensiones de color y forma. En esa sesión las latencias de color 

muestran dos picos, después del segundo de ellos ocurrieron las 

cinco respuestas correctas, por lo que con cierta seguridad se 

puede afirmar que un cambio súbito en las latencias precedió a la 

"comprensión" de la relación dimensional. 	En cambio, los valores 

de las latencias asociadas a forma para el mismo sujeto, fueron 

bajos desde el inicio de la sesión 4, presentándose posteriormente 

un ligero aumento en las latencias y cierto aumento en su 

variabilidad en las últimas cinco elecciones correctas de esta 

dimens on. 

El niño maya 3 por otro lado, cumplió con las cinco respuestas 
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correctas consecutivas para las tres dimensiones hasta la sesión 

de entrenamiento 12; aunque ya en la sesión 3 había cumplido con 

los criterios de color y de ndmero, cometió muchos errores en 

sesiones sucesivas en esas mismas dimensiones. Es posible que el 

sujeto haya olvidado la asociación; el criterio de cinco aciertas 

consecutivos solamente reflejó una captación inicial de las 

asociaciones. 	Las latencias de la sesión 6 representan las 

latencias en esa parte del entrenamiento. Analizando la evolución 

de las latencias en esa fase, se registró una disminucion gradual 

con pocos saltos. 	En la sesión 12 se observan latencias 

homogeneas bajas para forma y número; las latencias homageneamente 

bajas en mas de una dimensión, que se mantienen constantes a lo 

largo de la sesión, con errores y aciertos en proporciones 

parecidas, posiblemente reflejen falta de atención a la tarea y 

huida del problema. 

El niño maya 6 alcanzó el criterio en las tres dimensiones en 

la sesión 10, en la sesión 9 se observó una gran variabilidad en 

las latencias, misma que disminuyó en forma súbita para la 

dimensión numero, y para la dimensión forma en la sesión 10; no 

obstante la curva de este sujeto corresponde a la clásica curva de 

comprensión o derivación de la regla, esa disminución en las 

latencias no coincidió con haber cubierto el requisito para tales 

dimensiones en ese momento, ya que el sujeta logré el criterio 

para numero en la sesidn 8, para forma en la 9 y para color en la 

10. 

En la figura 16 se presentan los mismos datos para tres adultos 

mayas. 	El adulto maya 1 cumplid con el criterio en la sesión 8. 

Acertó cinco veces sucesivas ante color desde la sesidn 5, para 
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número en la sesidn 6, y para forma en la sesión 8. La gráfica de 

la sesión 2 representa la distribución de los valores de latencias 

en la tase previa a alcanzar el criterio en alguna dimensión. En 

general no se registraron cambios bruscos en las latencias (la 

media de las latencias de la sesión más una desviaciones estandarY 

asociadas con alcanzar el criterio de ejecución en una dimensión 

particular, lo cual se ilustra en la gráfica de la sesión 8. en el 

polígono de frecuencia para forma. 

El adulto maya 3 alcanzó el criterio de ejecución en la segunda 

sesión de entrenamiento. En la sesión 1 alcanzó el criterio para 

ndmero y 	en la siguiente lo hizo para color,  y forma. En la 

gráfica de la sesión 1 se puede observar un cambio súbita en 

ndmero, que coincide con haber alcanzado el criterio. En la sesión 

se observó una disminución paulativa en las latencias para 

color, y un ligero aumento no significativo para las latencias a 

forma al final de la sesión. 

Las latencias del adulto maya 10 se presentan para las sesiones 

3 y 5. Este sujeto alcanzó el requisito de aciertos para las tres 

dimensiones en la sesi6n 5; en la sesián 2 alcanzó el criterio de 

color, en la sesi6n 3 lo hizo para ndmero y en la 5 lo logró para 

forma. En la sesidn 3 se registraron cambios súbitos 

significativos de aumenta en las latencias, asociadas a los 

aciertos consecutivos de número, registrándose una gran 

variabilidad también para las otras dos dimensiones. Sin embargo, 

como la muestra la gráfica de la sesión 5, ningún cambio 

significativo acompaad alcanzar el requisito de forma. 

En cuanto al grupa de nidos de México, en la figura 17 se 

presenta el analisis individual para tres de ellos. El nifio de 
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Mé:lico 2, alcanzó el criterio en la sesión 4. Desde la sesión 

había alcanzado el requisito de acierto para color; la 

distribucián de latencias en la sesir;n 3 fueron semejantes a los 

de la sesión 2; en esta gráfica no hubo cambios significativos en 

las latencias de color, pero si los hubo para forma y número. En 

la sesión 4 se repitió el mismo patrón, pero en este caso si 

coincidir') con alcazar el criterio para forma y numero. 

observándose una distribución muy homogenea de las latencias para 

color; aqui si parece que las latencias confirman la adquisición 

del aprendizaje. 

El niño de México 4, por su parte alcanzó el criterio triple en 

la sesión 7. Si bien había tenido 5 aciertos sucesivos para forma 

en la sesión 1, y para número en la sesión 4, cometió muchos 

errores después de haber alcanzado el criterio. 	En la sesión 

cometió tantos errores que no pudo alcanzar el criterio para 

ninguna de las tres dimensiones. 	La gráfica correspondiente a la 

sesión 6 muestra una gran variabilidad para las latencias de 

numero y forma, lo que podría indicar ausencia de aprendizaje. En 

la gráfica de la sesion 7, donde el sujeto logro el requisito para 

las tres dimensiones, se registraron cambios súbitos (para 

respuestas sucesivas) solamente para forma y color. 

El niña de México 9 cumplió con el criterio en forma simultánea 

para las tres dimensiones en la sesión 1, se observó que cambios 

súbitos en las latencias coincidieron con alcazar el criterio en 

color y en forma. Las latencias de número fueron muy variables y 

en los últimos cuatro aciertos aumentaron sistemáticamente, sin 

que los cambios en latencias sucesivas fueran significativos, 
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siguiendo el criterio definido con anterioridad. 

Respecto a los tres adultos del D. F., la figura 18 muestra las 

distribuciones de sus latencias en cada una de las tres 

dimensiones: color, 	forma y número. El adulto 2 acer•tér cinco 

consecutivas en la dimensión forma desde la sesión 1 , y en la 

primera sesión 	cumpli6 con el requisito de cinco consecutivos 

en las otras dos dimensiones: color y número. En la figura 18, la 

gráfica correspondiente 	a la primera sesión no muestra cambios 

súbitos en la latencias de respuesta a forma. Esta situación se 

mantuvo, aún cuando el adulto 2 alcanzó el criterio de cinco 

aciertos consecutivos en la respuesta a forma. 	En la segunda 

sesión durante la cuál el adulto 2 alcanzó los criterios de 

aciertos consecutivos en color y número, se observó una acentuada 

variabilidad en las latencias de todas las dimensiones, sin que 

hubiera algun patrón sistemático de cambio para las dimensiones de 

color y de número. 

El adulto de M¿;:ico 10 cumplió simultaneamente con los aciertos 

criterio en la sesión 3, en la sesión previa se observaron cambios 

súbitos significativos para color, forma y número. En la sesicn 3 

las latencias para forma y número fueron variables y las de color 

fueron muy homogeneeas y con valores reducidos. 
• 

El adulto de Mé:‹ico 4 alcanzo el criterio en forma simultánea 

la sesión 11  su gráfica muestra un cambio súbito para forma, las 

latencias a color. y número fueron bajas con valores muy 

homogeneos. 
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CONCLUSIONES 

La actuaci6n de cada sujeto se analizó siguiendo diferentes 

criterios de ejecucion. 	En el e:xper•imento 1 se evaluaron 

preferencias dimensionales en tareas per•ceptuales y sem(inticas, 

empleando las medidas de frecuencia de elecciones, latencias, y el 

criterio de patrones definidos o equiprobables en las elecciones 

dimensionales. 	En las tareas perceptuales se encontrd que todos 

los sujetos prefirieron la dimension forma, a las dimensiones de 

color y de número, siendo estas diferencias significativas. 	En 

la tarea semántica la mayoría de los sujetos (excepto los niños 

mayas) prefirieron la categoría de color sobre forma y número. Los 

sujetos mayas 	mostraron mayor equiprobabilidad en las tareas 

semánticas que sus contrapartes de México. 

En cuanto a las latencias se encontró que las latencias 

globales de los grupos fueron menores para el grupo de México en 

comparación con los mayas, menores para los adultos en comparación 

con los niños, menores para las mujeres contrastándolos con los 

hombres. Puesto que en el grupo maya se encontraron los sujetos 

con mayor edad, es posible que parte del peso del efecto del 

idioma se deba al factor edad. 

Las latencias perceptuales en general fueron menores que las 

latencias semánticas. La equiprobabilidad en la elección semántica 

de los mayas se reflejó en latencias intrasujeto muy homogeneas en 

esos grupos. 

En el experimento 2 por otro lado se evalué el aprendizaje de 

relaciones condicionales controlados por aspectos categoriales de 
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calor, forma y de numero. Se emplearon criterios de 

entrenamiento, transferencia perceptual, transferencia semjntica, 

y respuestas a un cuestionario en que se debía describir la 

función de los estimulas de segundo orden empleados en la tarea, 

para señalar• cada una de las dimensiones criticas. 

Con el fin de organizar los resultados en forma coherente, se 

adoptó una tallonomía conductual que obedece los criterios 

funcionales asentados por Skinner (1969), relativos a la calidad 

de interacción ante una tarea "problema". 	Se proponen cuatro 

categorias de interacción: 1) Conducta gobernada por las reglas; 

2) Aprendizaje de reglas fragmentarias; 3) Conducta moldeada por 

las contingencias y 4) Conducta equiprobable. 

En la tabla 12 se presenta en detalle los criterios 

correspondientes a las cuatro categorias conductuales. 	Debido a 

que se continuó dando consecuencias positivas a los aciertos 

durante las pruebas de transferencia, era posible que los sujetos 

continuaran aprendiendo durante esas sesiones; por esta razcn 

tanto en la conducta gobernada por la regla como en las reglas 

fragmentarias, se incluyeron los casos en que el sujeto hubiese 

aprendido en la prueba de transferencia sin haberlo logrado 

durante el entrenamiento. 

Dado que se contaba con diferentes indices de ejecución para 

cada fase, se optó por considerar que un sujeto habla cubierto con 

el requisito de la fase, si cumplía con una combinación de indices 

de entrenamiento a uno de los indices en las pruebas. Así por 

ejemplo, para pasar el requisito en entrenamiento, debla llegar al 

criterio de cinco respuestas consecutivas acertadas en las tres 

dimensiones, o bien, alcanzar un mínimo de GO% de aciertos en las 
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TABLA 12 
Criterio de clasi ficacián conductua1. 

con ejecuciones elevadas 
para las tres dimensiones en: 

1. GOBERNADO FOR LorIS 
REGLAS 

entrena 
miento 

prueba prueba cuestio no. 
percep seman nario suj. 
tual 	tica 

no 	si 	si 
	

51 	5 
si 	si 	51 
	

51 	10 

II. APRENDIZAJE DE REGLAS 
FRAGMENTARIAS 

III. MOLDEADO POR LAS 
CONTINGENCIAS 

si 	si 	no 	no 	1 
51 	51 	 no 	si 	2 

., si 	si 	51 	 no 	L 
si 	no 	si 	no 	O 
si 	no 	si 	si 	o 
S1 	no 	no 	si 	0 
no 	no 	si 	si 	O 
no 	51 	 no 	no 	.,, 
no 	si 	si 	no 	O 
no 	si 	no 	si 	2 

si 	no 	no 	no 

IV. EQUIPROBABLE 
	

no 	no 	no 	no 	13 
no 	no 	no 	s i 	1 

Nota: En la ultima columna se presenta el número de sujetos que 
cayeron en cada categoría. 



cada una de las tres categorías, o tener calificaciones "z" de 

ac ertos significativas para las tres dimensiones, y en todos los 

casos, tener un número máximo de tres errores por dimensión, 

después de haber alcanzado cinco aciertos consecutivos. Al 

cumplir con cualquier combinación de estos indices se cumplía con 

el requisito de la fase. 	En las fases de transferencia. el 

criterio consistió en cumplir con uno de los siguientes indices: 

cinco respuestas acertadas consecutivas en las tres dimensiones. 

un mínimo de 90% de aciertos en cada una de las tres categorías, o 

tener calificaciones "7" significativas para las tres dimensiones. 

Durante el interrogatorio el requisito consistió en acertar las 

preguntas descriptivas relativas a los tres estimulas de segundo 

orden. 

En la figura 19 se presenta la ejecución de los cuatro grupos 

experimentales en términos de la calidad de su ejecución en el  

erperimento `" 
.11-
)  
. Como se puede apreciar en esta figura, la mayor 

parte de los niños mayas (9) se comporte; de manera equiprobable, 

sin que ninguno de ellos aprendiera la regla; por otro lada, la 

mit..d de las adultos mayas (5) se comportaron equiprobablemente, y 

la otra mitad se distribuyó homogéneamente entre las categorias de 

reglas fragmentarias (2), moldeado por las contingencias (2), 

alcanzando uno de ellos el criterio de gobernado por la regla. 

Los niños de México se distribuyeron homogeneamente entre 

gobernados por las reglas.  (b) y reglas fragmentarias (4); mientras 

que entre los adultos de México, la mayor parte de ellos (8) se 

comportó bajo el gobierno de reglas, mientras que el resto (2) 

solamente aprend“4 reglas fragmentarias. 

(:\nliz.ando esas datos mediante la prueba de x paramétrica se 
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FIGURA 19. Resumen de la ejecucián de los sujetos. 
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encontraron diferencias significativas en el n6mero de sujetos 
-5 

bar.] cada categoría conductual 	=10.6, g.1.= 	p=.025). 

En la tabla 17 se presenta el número de sujetos que cayo en 

cada categoría de acuerdo a los ni ries de cuatro factores: 

idioma, grupo de edad, tipo de instrucciones y seo. En el 

ap€ndice 17 se presentan las calificaciones individuales sequn los 

diferentes indices empleados. 

Empleando el criterio de conducta gobernada por la regla, se 

encontraron diferencias significativas a favor del grupo de hl¿mico 
2 

en comparacián con su contraparte maya 	=18.02, d.f.=1, p‹.005); 

en el mismo sentido las mujeres que alcanzaron este criterio 

superaron a los hombres (m =8.166, d.f.=1, 

En cuanto a los sujetos que aprendieron reglas fragmentarias se 

encontró que un mayor número de hombres se comporté de esta 
-5 

manera, en comparacidn con el grupo de mujeres ix =5.78, d.f.=1. 

p=.025). 

Comparando el número de sujetos moldeados por las contingencias 

no se encontraron diferencias significativas entre los diferentes 

grupos. 

Finalmente la comparación del número de sujetos que actuaron en 

forma equiprobable arrojó diferencias significativas 	para el 

factor idioma, encontrándose que mayor número de sujetos mayas 

reaccionaron en forma equiprobable ante las opciones de la tarea 
2 

condicional 	4.4 =21.538, 	d.f.=1, ip.005). 	En el apéndice 18 se. 
2 

presentan los cálculos de tl no paramétrica correspondientes a 

este análisis. 
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TABLA 13 
Resumen de la ejecución de .los sujetos. 

SUJETOS 

mayas 

GOBERNADO POR 
LAS REGLAS 
total 	parcial 

1 	3 

MOLDEADO POR 
LAS CONTIN 	EQUIPROBABLE 
GENCIAS 

14 
México 14 6 0 

niños 6 5 0 9 
adultos 9 4 2 c -) 

con inst. 6 7 1 6 
sin 	inst. 9 2 1 8 

mujeres 13 2  1 6 
hombres 2 7 1 8 

TOTAL 15 9 2 14 

Nota: 	En el apéndice 17 se presenta el análisis por sujeto. 
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DISCUSION 

El objetivo central de este estudio fue estudiar• el efecto que 

tiene pertenecer a una comunidad linguistica particular, o a un 

grupo determinado de edad, sobre la forma de analizar las 

contingencias en una tarea condicional donde los aspectos críticos 

de las relaciones fueron las dimensiones de color, forma y número. 

Adicionalmente se estudió el efecto de presentar instrucciones 

especificas que pusieran de relieve los aspectos críticos de la 

tarea, u omitirlas. 

Los grupos línguísticos seleccionados fueron das, mayahablantes 

e hispanohablantes, empleando niños y adultos para cada grupo. Se 

llevaron a cabo dos experimentos, en el primero se empleó un 

quinto grupo con adultos mayas urbanos, con el que se podía 

comparar la ejecución de los adultos mayas rurales. 

En el primer experimento se evaluaron preferencias 

dimensionales en elección libre, mientras que en el segundo se did 

entrenamiento condicional de igualación a la muestra de segundo 

orden, con estímulos de tipo visual. En el segundo experimento se 

probd el nivel de aprendizaje mediante dos pruebas de 

transferencia, una visual y otra semántica, además de emplearse un 

cuestionario final por el cuál se exploraba si los sujetos 

encontraron la función de las palabras que fungían como estímulos 

de segundo orden, y que senalaban la dimensión critica mediante la 

cuál se debía hacer la elección en un ensayo particular. 
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Experimento 1 

Los resultados del primer experimento, resumidos en la seccion 

anterior, sugieren una marcada preferencia por forma en las tareas 

de igualación libre visual. 	Se registró un erecto de interaccion 

del idioma con la edad de los sujetos, que inhibió ligeramente la 

preferencia de forma por,  parte de los adultos de México. Esta 

diferencia por otro lado no puede atribuirse al hecho de que los 

adultos de habla hispana vivían en una ciudad, ya que también se 

empleó un grupo de adultos mayahablantes habitantes de la ciudad 

de Mérida. Los adultos de Mérida mostraron una tendencia 

ligeramente mayor para elegir forma que su contraparte rural 

(habitantes de Xaya). 

Tampoco seria adecuado considerar que los adultos de MIxico no 

mostraron una preferencia más marcada a forma, comparable a la de 

los otros grupos, debido a su elevada escolaridad, ya que cinco de 

los adultos mayas (urbanos y rurales) con una baja escolaridad, 

tampoco eligieron forma un mayor número de veces, en detrimento de 

SUS elecciones por las otras dos dimensiones. Si la escolaridad 

fuese un factor crucial que determinara las preferencias 

dimensionales, se esperaría que todos los adultos de México con el 

mismo nivel de escolaridad hubieran respondido en forma homogenea, 

cosa que no ocurrió (de los siete adultos de Mico con nivel 

profesional, dos prefirieron color, tres forma, uno numero, y otro 

no mostró ninguna preferencia). Por otro lado, sí la escolaridad 

elevada inhibiera las preferencias visuales, entonces todos los 

adultos de nivel profesional de México deberian haber elegido 

igual número de veces cada categoría, lo cual tampoco ocurrid. 
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Se considera que el hecho de que menor ntimero de adultos de 

Mélo se hayan detin do par forma pe:. ceptual, posiblemente se 

deba a un efecto combinado de la edad con el idioma y la 

escolaridad. Es factible suponer,  que niveles elevados de 

escolaridad funcionan como catalizadores de variabilidad, esto es, 

a mayor escolaridad los sujetos mostraran preferencias 

dimensionales, tanto perceptuales como semánticas, pero en 

diferentes direcciones; mientras yue adultos con menor 

escolaridad, o niños de primaria, eitlib ran regularidades en sus 

elecciones visuales, pero no en las semanticas, ya que aun no son 

capaces de responder fluidamente a las palabras como estímulos 

verbales. Vale la pena recordar que independientemente de que los 

sujetos sean capaces de leer, el presentar una palabra no 

garantiza su comprensión (Ribes 1986). 

Con respecto a las preferencias dimensionales en la tarea 

semántica, podría esperarse, dada la estructura sintáctica de las 

frases, que se respondiera preferentemente a número. Tanto en las 

frases en lengua maya como en español, el adjetivo que señala 

numero ocurre primero, después el de forma y finalmente el de 

color; si además se acepta una tendencia de barrido visual de 

izquierda a derecha debida a los hábitos de lectura en espaiSol, 

sería mas probable que los sujetos optaran por igualar con base a 

número, dado que esta seria la estrategia mas económica en 

términos del tiempo empleado en responder. Los resultados en la 

tarea semántica mostraron que ocho de treinta sujetos 	mayas 

(26.67%) eligieron numero y cinco de veinte sujetos de Mico 

(75%) prefirieron número en las mismas circunstancias. Lo anterior 
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revela que la estructura sintáctica de las frases no afectó en 

forma uniforme la respuesta de los sujetos en la prueba semántica. 

Posiblemente los sujetos no respondieron conceptualmente a las 

palabras, o respondieron a propiedades no categoriales de las 

mismas, o adquirieran asociaciones especificas de dos eslabones, 

por efecto directo de las consecuencias recibidas durante los 

ensayos. 

Experimento 2 

Los resultados de los sujetos en el egperimento 2 se discutiran 

enfatizando los siguientes aspectos: calidad de ejecuc)on, 

diferencias conductuales interdímensionales, diferencias en el 

rigor de las medidas empleadas, y asociaci án de cambios sub i tos u 

graduales en las latencias, con el análisis exitoso de las 

contingencias. 

Las medidas empleadas en las tres fases experimentales revelan 

claras diferencias entre los grupos en cuanto a su calidad de 

ejecución. Se emplearon cuatro categorías conductuales de 

clasificacián del nivel de aprendizaje condicional de los sujetase 

conducta gobernada por las reglas, aprendizaje de reglas 

fragmentarias, moldeamiento por las contingencias y conducta 

equiprobable o azarosa. Se encontró que el grupo de México y las 

mujeres se comportaron predominantemente "gobernados por las 

reglas", mientras que los mayas exhibieron comportamiento 

"moldeado por las contingencias" y de tipo "equiprobable". A 

partir de estos resultados se puede concluir que el idioma, 

asociado con la edad y la escolaridad de los sujetos propiciaron 

el nivel diferencial en el análisis de las contingencias por cada 
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grupo. 	El hecho de que las mujeres hayan calificado 

signifiativemente mejor que los hombres en el analisis de las 

contingencias fue meramente accidental, ya que el grupo de adultos 

de México estuvo integrado en su mayoría por sujetos del seo 

femenino, en otras palabras, estos sujetos calificaron mejor por 

ser en su mayoría urbanos y escolarizados, y no por ser mujeres. 

Por otro lado, los resultados sugieren importantes diferencias 

interdimensionales, que aparentemente estan asociadas can los 

factores edad e idioma. Ya que no se balanceó el factor 

escolaridad en este estudio, y las escolaridades superiores 

ocurrieron en el grupo de adultos de México, no se puede descartar 

que este factor también haya influido en los resultados. 

En general se encontró que el orden de adquisición fue primero 

en color, luego forma y después en numero: dieciocho sujetos 

aprendieron primero color, quince aprendieron primero forma y 

cinco aprendieron primero número, (dos sujetos no aprendieron 

ninguna de las dimensiones); en este cómputo se consideraron tanto 

los órdenes de adquisición intersesián como intrasesión. 

De acuerdo con los resultados, la categoría color no presentó 

mayor dificultad para la mayoría de los sujetos, sin embargo la 

categoría forma estuvo asociada a un numero mayor de errares en 

los adultos que en los niños. Siguiendo el criterio de numero de 

ensayos que recibió cada sujeto, se encontró también 	que los 

adultos necesitaron un mayor número de ensayos para forma que para 

las otras dos dimensiones. 

En relación al control ejercido por la categoría número, en 

las tareas relacionales, los niños se distinguieron de los 
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adultos, al no emplear la categoría de numero en elecciones 

libres con dibujos, ni tampoco con palabras. 	Durante el 

entrenamiento con los niños, numero estuvo asociado a la maxima 

frecuencia de errores. Además si adoptamos como una variable 

dependiente adicional, el número de ensayos que recibiá cada 

sujeto (ya que este dependía de su eJecucidn en las sesiones 

programadas), se observa que los niñas, independiemente de su 

idioma, necesitaron mayor cantidad de ensavos para número v menos 

para forma y color. 	Los resultados parecen apoyar la ‘7.ugerencia 

de Siegel en 1982, en el sentido de que el efecto facilitador que 

ejerce el lenguaje sobre la conducta controlada numéricamente, 

sucede en etapas posteriores del desarrollo a las apuntadas por 

Vygotsky en 1962 (Pepperbery 1987). Estos resultados dejan 

entrever que la dimensión número posiblemente tiene un carácter 

más abstracto, o mas desligado de factores situacionales, en 

comparación can las categorías de color y de forma: a diferencia 

de los colores y las formas, los números no se ven, el suleirr  

tiene que desplegar una actividad adicional: contar. En este 

sentido los sujetos tienden a emplear la categoría "numero" en 

etapas posteriores de su historia de interacciones con el 

ambiente. 

En el análisis de datos se emplearon criterios de ejecucion 

diferentes para cada fase, encontrándose diferencias en el rigor 

implícito de cada indice, por ejemplo el indice menos confiable 

fu¿k el de cinco respuestas correctas consecutivas en cada 

dímens jn. 	Muchos sujetos alcanzaron este requisito mínimo, sin 

haber alcanzado ninguno de los requisitos adicionales, y en muchos 

casos olvidando la relaci¿n en las pruebas de transferencia 



perceptual. 	a este índice le siguió en rigor el requisito de 

lograr un mínimo de SO% de aciertos en las tres dimensiones; y a 

su vez los sujetos que cumplieron con este criterio no pasaron el 

requisito de calificaciones "z" significativas de aciertos en las 

tres dimensiones, por lo que se concluye que el requisito más 

estricto fue el de las calificaciones ":" de los aciertos. 

Posiblemente el criterio de cinco aciertos sucesivos por 

dimensión seria más 111;11 si se empleara en forma concomitante, es 

decir, que un error en cualquiera de las tres dimensiones borrara 

la cuenta acumulativa de los tres contadores de aciertos; tal y 

como se empleó en este estudio, en el criterio de cinco aciertos 

consecutivos, un error borraba solamente la cuenta acumulativa de 

la dimensión especifica del error, reflejando solamente una 

captación inicial de la asociación, que se podía perder casi de 

inmediato. 

Con respecto a la asociación entre análisis exitoso de las 

contingencias y cambios sorbitos o graduales en las latencias 

dimensionales asociadas, no se encontraron cambios sistemáticos 

intrasujeto en este sentido, pero si se encontraron leves indicios 

de asociacion entre cambios súbitos y comprensión de la tarea en 

algunos de los sujetos analizados. Se estudiaron las latencias en 

tres sujetos de cada grupo, encontrándose que en siete de los doce 

casos analizados hubo cuando menos un cambio súbito asociado al 

análisis exitoso de una dimensión; en algunos de ellos esto 

ocurri6 para dos y para tres dimensiones. En general el cambio 

registrado en las latencias fud de disminución, aunque hubo un 

caso en los cambios súbitos y uno en los graduales, en que se 
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registre} un aumento en los tiempos de respuesta asociados. al 

análisis e:t toso de las contingencias. 

Consecuencias Empíricas de la Tesis Whorfiana 

En forma colateral al objetivo central de este estudio, se 

exploraron algunas de las consecuencias practicas de la tesis 

whorfiana del relativismo linquistico, adaptadas por supuesto al 

objetivo central de este estudio y derivables del hecho de que la 

mitad de los sujetos hablaban maya, una lengua/masa, mientras que 

el resto hablaban español, que de acuerdo can la clasificación 

antropológica es una lengua/cardinal. 

Las predicciones de esta tesis sobre la conducta de sujetos de 

estos dos grupos linguisticos son las siguientes: 1) Los mayas 

optaran por,  color en una situación de elección libre; 2) Los 

sujetos de México optarán de manera equiprobable, ya sea por la 

categoría forma o por la de número; 3) Dado que el idioma afecta 

la forma conceptual de "ver el mundo", las mismas preferencias 

detectadas ante material visual, ocurrirán ante material 

semántico, siempre y cuando los sujetos sean capaces de comprender 

las palabras; 4) Sujetos que hablen fluidamente una lengua, 

irrespectivamente de su edad, compartiran las mismas preferencias 

categoriales predecibles a partir de la estructura de la lengua 

que empleen; 5) La diferencia en latencias asociadas con las 

elecciones dimensionales reflejará las preferencias de los 

sujetos, esto es, la dimensión preferida tendrá las latencias 

menores, y la dimension seleccionada con menor frecuencia tendrá 

las latencias mas elevadas; y 6) Ante entrenamiento equivalente, 
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sujetos de la misma edad serán capaces de aprender tareas 

condicionales controladas por cualquier aspecto dimensional de los 

estímulos, aunque este no sea favorecido por las preferencias 

categoriales de su idioma particular. A continuación se discutirán 

los resultados de este estudio a la luz de las predicciones 

whorfianas. 

1. SOBRE LAS PREFERENCIAS CROMATICAS EN LOS MAYAS. No se 

encontraron preferencias cromáticas sistemáticas en los adultos 

mayas en elección libre, en tareas de igualación perceptual, ni 

tampoco en tareas de igualacion semánt ica; por el contrario los 

tres grupos de mayahablantes: nulos de Xaya, adultos de Xaya y 

adultos de Mérida evidenciaron preferencias significativas por 

forma, con respecto a color y a número, pero aprendieron y 

transfirieron no verbalmente a color. 

2. SOBRE LAS PREFERENCIAS HOMOGENEAS A FORMA O A NUMERO EN LOS 

HISPANOHABLANTES. Los adultos de México no optaron en forma 

homogenea por aspectos categoriales en las tareas condicionales 

perceptuales, ni tampoco en las semánticas. De los diez adultos, 

seis prefirieron forma, dos color, uno prefirió número y uno 

mostró equiprobabilidad. 	Los niños sin embargo mostraron una 

marcada preferencia por forma, en diez de diez casos. 

3. SOBRE LA COINCIDENCIA DE LAS PREFERENCIAS PERCEPTUALES Y LAS 

SEMANTICAS. No se encontró ninguna coincidencia entre los dos 

tipos de preferencia, mientras que los cinco grupos del primer 

e:Terimento optaron por forma en la tarea perceptual, ninguno de 

los grupos mostro las mismas preferencias cuando se pasci a la 
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tarea de igualacijn semjIrtiea. Fe 1ct t,-ea 

diez nirios 	 ere-irieron ntnme-o, 	tres 	 tr 	no 

decidieron por una 	lia.-anIdn pa ticutr. 	En el erupo cn 

adu l tos mayas ae ,xaya, de die:. sujetos dDs: optaron por color, enc 

por forc:!a, 	tres por numero, y cuatro nc 	oecidieron por nInquna 

dimensión. Del grupo de adultos mayas de 	 de diez sujetos 

tres optaron por color, uno por Forme, 	seis no prefirieron 

ninguna dimension particular'. 	Algc 	 oeurrid con los 

ninos de Meicc, donde de diez niños cinco optaron Por` color. tres 

optaron por forma y dos escogieron nilmero. Finalmente en el grupc 

de adultos de hilCej cinco de diez optaron por color. 	tres PC,' 

forma 
	

dos por número. 	Estos {latos no apoyan la prediccin 

whorfiana de la naturaleza conceptual de las preferencias 

dimensionales. 

4. 	SOBRE LA EXISTENCIA DE PREFERENCIAS CATEGORICAS SEMEJANTES EN 

SUJETCS QUE HABLEN FLUIDAMENTE UNA LENGUA, INDEPENDIENTEMENTE DE 

SU EDAD. Se encontraron evidencias de coincidencia preferenc:al 

entre niños y adultos en el grupo maya r  en el de Mos:eico en la 

. 
tarea perceptual. Sin embargo, en la tarea semantica la 

coincidencia es menos evidente, por la que se concluye que los 

resultados de este e<perimento no apoyan la comunidad de las 

preferencias dimensionales entre niños 	adultos que hablen 

fluidamente la misma lengua. 

SOERE LATENCIAS CORTAS ASOCIADAS A LAS PREFERENCIAS 

DIME1SIONALES. Los resultacos no apuntan en direccit;n de que 

3'.“ 	una correlacidn ne9ativa entre la 	la encias anl-e eea 
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dimensijn determineda y la frecuencia de elección de la misma. No 

ST encentraron al'i-eren• 	interdimensionales significatv:a entre 

lag latencie 	ante una 1 rrtc nodalidad de estímulos, 	sea esta 

perceptuel o semantica. Los datos indi,,iduales en la tarea 

perceptual en el grupo de Mico y en la tarea sem¿;ntica en ei 

grupo maya muestran una marcada regularidad intrasujeto. La 

ausencia de diferencias interdimensionales cuando hubo 

preferencias (tarea perceptual), así como la ausencia da 

diferencias interdimensioneles cuando hube,' e9uiprgbabilidad 

(tarea semántica) revelen cuan poco sensible es esta medida a las 

variaciones en frecuencias de eleccidn. 

6. SOBRE NIVELES DE APRENDIZAJE SEMEJANTES EN SUJETOS DE GRUPOS 

LINGUISTICOS DIPERENTES DESPUES DE ENTRENAMIENTO EQUIVALENTE. sti  

encontraron diferencias significativas en las ejecuciones de los 

dos grupos linguisticos después de haber recibido un entrenamienta 

equivalente. Quince de veinte sujetos del grupo de Mé:(ico (757J 

aprendieron las relaciones (conducta gobernada por las reglas), en 

contraste con uno de veinte sujetos mayas (5 %). For otra lado, 

ninguno de las veinte sujetos de Mdico (n1 se comportó 

azarosamente ante la tarea condicional, en oposición a diez de 

veinte del grupo maya (5(:). Estos resultados no apoyan la 

predicción whorfiana de aptitudes semejantes en arrendiz,:tJe 

condicional de relaciones. dimensionales por grupos linguísticos 

diferentes. 

En conclusión los resultados de este estudio no apoyan ninguna 

de les predicciones dernades de le tesis whor+iana con respecte 

al cpmportainiento de sujetos de habl,g. Iwya y de habla espancla, en 
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una tarea de elección libre, y en una tarea de aprendizaje de 

relaciones dimensionales, por lo que se propone una revisión 

minuciosa de otras derivaciones conductuales de esta misma tesis y 

de otros postulados antropológicos que hacen afirmaciones 

generales sobre el comportamiento individual, partiendo de una 

perspectiva social mucha veces poco clara. 
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AFENDICE 2 

Instrucciones Generales Ulperimento 1 

A continuación verás una pantalla con varios dibujos. Deberás 

seleccionar uno de los tres dibujos inferiores presionando una 

tecla: 	la '1', 	la • n o la •7 • Escoge la opción numerada que 

consideres que se parece más al dibujo de en medio. Recuerda que 

solo puedes elegir una opción. Responde tan rápido como puedas. 

A continuacidn verás una pantalla con varios palabras. Deberás 

seleccionar uno de los tres frase inferiores numeradas presionando 

una tecla: la '1', la 	' o la '3'. Escoge la frase numerada que 

consideres que se parece más a la frase entre líneas de arriba. 

Recuerda que solo puedes elegir una opción. Responde tan rápido 

como puedas. 
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APENDICE 

Frecuencia de elecciones dimensionales en el e;‹perimento 1. 

COLOR 

NINOS MAYAS--MAYA 

PERCEPTUAL 	 SEMANT1CA 
FORMA 	NUMERO 	COLOR 	FORMA 	NUMERO 

N1 0 72 0 49 5 18 
N2 -, - 50 20 35 24 13 
N3 3 60 9 61 6 5 
N4 0 71 1 23 28 21 
N5 o 71 1 8 8 56 
N6 1 70 1 18 21 33 
N7 1 71 0 20 30 21 
N8 1 67 4 5 31 36 
N9 13 48 11 3 4 65 
N10 1 70 1 13 18 40 
TOTAL -,. -5-) 650 48 ,- .,,,I=..),J 175 308 

ADULTOS MAYAS-XAYA 

Al 0 72 o 66 6 0 
A2 0 72 0 22 47 3 
A3 0 72 0 19 12 37 
A4 36 34 1 27 21 ,-, -,_ 
A5 7 63 1 10 20 41 
A6 23 21 -5= :„ .., 25 28 19 
A7 24 22 23 54 16 1 
A8 1 71 O 9 10 53 
A9 17 21 13 25 20 23 
A10 6 62 3 13 19 28 

TOTAL 114 510 66 270 199 227 

ADULTOS MAYAS-MERIDA 

All 1 35 0 16 11 7 
Al2 0 36 0 20 6 e 
A13 2 34 0 18 10 8 
A14 O 36 0 17 9 7 
A15 0 36 0 23 9 4 
A16 0 35 1 7 4 25 
A17 0 36 0 24 3 9 
Al8 14 9 13 9 10 15 
A19 1 34 1 12 9 14 
A20 0 33 3 19 13 3 
TOTAL 18 324 18 165 84 100 



APENDICE 3 (cont.) 

COLOR 

NINOS MEXICO 

PERCEPTUAL 	 SEMANTICA 
FORMA 	NUMERO 	COLOR 	FORMA 	NUMERO 

N1 1 69 1 38 27 4 
N2 0 72 0 16 6 47 
N3 3 , 69 0 0 72 0 
N4 o 72 0 70 1 0 
N5 3 66 2 13 50 9 
N6 0 71 1 48 21 2 
N7 12 33 27 71 1 0 
N8 5 61 6 10 9 53 
N9 0 72 0 47 16 9 
N10 3 68 1 5 65 2 
TOTAL 27 653 38 328 268 126 

COLOR 

ADULTOS MEXICO 

PERCEFTUAL 	 SEMANTICA 
FORMA 	NUMERO 	COLOR 	FORMA 	NUMERO 

Al 40 14 15 62 2  8 
A2 2  70 0 65 3 4 
A3 59 4 a 63 2 7 
A4 2  69 1 1 3 68 
A5 17 33 20 35 17 20 
A6 0 1 70 0 0 72 
A7 10 30 31 1 48 23 
A8 1 66 3 , 58 8 5 
A9 0 72 0 9 53 8 
A10 4 64 3 14 3 JJ  ee 
TOTAL 135 425 151 308 139 270 
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1....

PRUEBA PERCEPTUAL 	45 	5 

PRUEBA SEMANTICA 	37 	13 

APENDICE 4 
2 

Cálculo de x no paramétrica y de probabilidad exacta de Fi cher 
para las preferencias en el experimento 1. 

Prueba 	 Prueba 
Perceptual 
	

Semántica 	 Ambas 
DEFIN. 	EQUIF. 	DEFIN. 	EQUIP. 	DEFIN. 	EQUIP. 

MAYA '26 4 17 	[ 	13 43 17 

MEX 19 1 2u 	0 39 1 

p=. '25 	 x2=11.71 	 x2=10.85 
9.1.=1 sig.=.005 g.1.=1 siq.=.005 

Prueba 	 Prueba 

Ferceptual 
DEFIN. 	EQUIP. 

Semántica 
DEFIN. 	EQU1P. 

Ambas 
DEFIN. 	EQUIP. 

NINOS 20 0 17 

[ 

37 3 

ADULTOS 25 5 20 10 45 15 

p=.067 	 x2=2.09 	 x2=4.979 
9.1.=1 	sig.=.25 	9.1.=1 	siq.=.05 

Prueba 	 Prueba 

MUJERES 

HOMBRES 

PerceptuaI 
DEFIN. 

[ 25 

20 

EQUIP. 

3 

2 

Semántica 
DEFIN. 	EQUIP. DEFIN. 

47 

35 

Ambas 
EQUIP. 

9 

9 

22 

1 

6

5 	7 

p=.357 	 x2=-6912 	 x2=. 001 
g.1.=1 	 9.1.=1 sig.= 

Ambas 
DEFIN. EQUIP. 

x2=4.336 
9.1.=1 sig.=.05 
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iWENDICE 5 

Uperimento 7.7 

Instrucciones Generales 

ENTRENAMIENTO 

A continuación se te presentaran varios dibujos. Deberas 
seleccionar entre las tres opciones inferiores, presionando una 

tecla: 	la '1 	la 2' i la 	. Escoge la que creas que esta mas 

relacionada con el dibujo de arriba. Solo pueden elegir una 

opción. Tienes pocos segundos para hacer tu elección. Puedes ganar 

o perder puntos dependiendo de la tecla que elijas. Fijate bien en 

la palabra que aparecerá en la esquina superior izquierda de la 

pantalla. Cuando aciertes aparecerá un calor azul, acompañado por 

un sonido característico. Trata de acertar el mayor número de 

veces. Al final se te dirá el número de puntos que ganaste. 

PRUEDA DE TRANSFERENCIA PERCEPTUAL 

A continuación verás una pantalla con varios dibujos. Deberas 
seleccionar uno de los tres dibujos inferiores presionando una 

tecla: 	la '1', la '2' o la '3'. Haz tu elección dependiendo de la 

palabra que esté en la parte superior de la pantalla, y el dibujo 

de en medio que no.tiene número. Recuerda que solo puedes elegir 

una opción. Tus elecciones pueden estar bien o mal, cuando estén 

bien aparecerá un mensaje azul. Responde tan rápido como puedas. 

ya que si te tardas mucho se te contará coma error. Trata de tener 

bien todas las respuestas. 
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APENDICE 5 (cont.) 

PRUEBA DE TRANSFERENCIA SEMANTICA 

A continuación veras una pantalla con varias palabras. 

Deberás seleccionar uno de los tres frases inferiores numeradas 

presionando una tecla: 	la '1', 	la '2' o la '3'. Haz tu elección 

dependiendo de la palabra que este en la parte superior de la 

pantalla, y de la frase entre lineas de en medio que no tiene 

número. Recuerda que solo puedes elegir una opcidn. Tus elecciones 

pueden estar bien o mal, cuando erten bien aparecerá un mensaie 

azul. Responde tan rápido como puedas, ya que si te tardas mucho 

se te contará como error. Trata de tener bien todas las 

respuestas. 

Instrucciones Especificas 

Fuiste el9ido para estar en el grupo que conoce las reglas de 

este juego. El juego se trata de que te fijes en el color, en la 

forma o en el número de los elementos de los dibujos que aparecen 

en la pantalla. Cada una de estas características la va a señalar 

una de las tres palabras que verás en cada ensayo. No te diré que 

palabra equivale a color, cuál a forma, o cuál a número, esto tu 

lo vas a tener que descubrir. No le digas a nadie la regla. 
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APENDICE 6 

INTERROGATORIO FINAL: VERSION MAYAHABLANTES 

Sección Lexical 

1. Qué se vé cuando hay un 'CHEL'? 

a. colores en el cielo 
b. pájaros volando 

2. De un 'CHUN' se puede hacer 

a. comida 
b. fuego 

3. Un 'AXHOK' 

a. saca agua 
b. enseña 

Seccidn de Comprensión Funcional 

1. Cada vez que atinabas (sonaba la musiquita) cuando salía .CHEL' 

en qué pensabas? 
2. Cada vez que atinabas cuando salía 'CHUN' qué te llamaba la 

atención 
3. Cada vez que atinabas cuando salía 'AXHOK' en qué te fijabas? 
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APENDICE 7 

INTERPOGATOPIO FINAL: VERSION HISPANOHABLANTES 

Seccidn Asociativa 

1. "Metro" es a tamaño como "arcoiris" es a: 

a. cielo 
b. pájaros volando 
c. color 
d. nube 

2. "Metro" es a tamaño como "ábaco" es a: 

a. japonés 
b. número 
c. escuela 
d. fichas 

3. "Metro" es a tamaño como "estatuanes a: 

a. museo 
b. belleza 
c. arte 
d. forma 

Sección de Comprensián Funcional 

1. Cuando salía en la pantalla la palabra "ábaco" en qué te 

fi jabas? 

2. Cuando salía en la pantalla la palabra "estatua" en qué te 

fijabas? 

3. Cuando salía en la pantalla la palabra "arcoiris" en qué te 

fijabas2 
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NI 
N2 
N3* 
N4* 
N5 
N6 
N7* 
N8* 
N9* 
N10 

Al* 
A2* 
AZ 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8* 
A90 

A10* 

E T-P T-5 
8 
7 - 

.11 

1 

4 
	

1 

E T-P T-S 
5 

12 

10 

APENDICE e 

N6mero de sesiones requeridas para alcanzar el criterio de 

ejecucicin en el entrenamiento y las pruebas de transferencia. 

NINOS MAYAS-XAYA 	 ADULTOS MAYAS-xAYA 

NINOS MEXICO 

E 	T-P 	T-S 

ADULTOS MEXICO 

E 	T-P 	T-S 
N1 1 1 1 Al 1 1 1 
N2 4 1 1 A2 2 I 1 
N3 7 1 - A3 2 1 1 
N4 7 1 1 A4 1 1 1 
N5 - 2 1 A5 3 1 1 
N6* 2 1. 1 A6* 2 1 1 
N7* ,  ..› 1 2 A7* 2 1 1 
N8* 5 1 - AB* 4 1 - 
N9* 1 1 1 A9* 4 - - 
N10* 1 1 1 A10* 3 1 ,,,. -, 

NOTA: Se presenta el numero de sesiones para alcanzar el criterio 

en las tres dimensiones durante el entrenamiento (E), y en las 
pruebas de transferencia perceptual (T-P) y semántica (T-S). 	El 
u*  1 	significa 	que 	los 	sujetos 	recibieron 	instrucciones 
especificas. 
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NO 

12 

LLEGO 
1 

e 

9 11
i 

LLEGO 	NO 	LLEGO 	NO 
r- 

9 11 

12 
[

NINOS 	12 

ADULTOS 	17 

APENDICE 9 

Cálculo de x2 no param¿trica para el anal iris de ejecucion 

criterio en el experimento 2. 

Prueba 	 Prueba 

Entrenamiento 
	Perceptual 	 Semántica 

LLEGO 	NO 	LLEGO 	NO 
	

LLEGO 	NO 

10 MAYA 

MEX 	19  

	

4 
	

16 
-J 

	

19 
	

1  

T 19 

16 1 	4 

x9ran 539 
	

2=2:.017 
	 x2=23.017 

9.1.=1 	sig.=.25 	g.1.=1 	sig. ‹.005 g.1.=1 	siq..005 

Prueba 	 Prueba 

	

Entrenamiento 	Perceptual 	 Semántica 

x2=3.1:4 
	 x2=. 102 	 m2=. 102 

8.1.=1 sig.=.1 43.1.=1 sig.=.75 9.1.=1 sig.-.75 

Prueba 	 Prueba 

Entrenamiento 	Perceptual 	 Semántica 
LLEGO 	NO 	LLEGO 	NO 	LLEGO 	NO 

SIN INS. 14 6 11 9 

CON INS. 15 5 12 8 

  

 

9 

 

e 

   

x2=.125 
	 m2=.102 	 m2=.102 

g.1.=1 sig.=.7 9.1.=1 sig.=.75 9.l.=1 sig.=.75 
Prueba 	 Prueba 

Entrenamiento 
	

Perceptual 	 Semántica 
LLEGO 	NO 	LLEGO 	NO 	LLEGO 	NO 
1,» 	  4.••••••••• 	  

MUJERES 16 6 15 7 

HOMBRES 1:3 5 8 10 

x2=.0012 	 ;,2=2.282 
43.1.=1 	 g.1.=1 sig.=.25  

14 

3 
	

15 

x2=8.937 
9.1.=1 sicv,.00b 
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APENDICE 10 

Aciertos relativos por dimensidn durante 9 entrenamiento. 

NINOS MAYAS-XAYA 

COLOR 	FORMA 	NUMERO 

ADULTOS MAYAS-XAYA 

COLOR 	FORMA 	NUMERO 
Ni 100 100 100 Al* 43 48 100 
N2 100 36 47 A2* 100 61 100 
N3* 100 50 41 A3 29 100 100 
N4* -,=. 64 64 A4 100 47 47 
N5 82 31 `3 A5 36 16 83 
N6 83 36 63 A6 29 44 15 
N7* 56 50 o A7 47 71 30 
N8* 100 100 45 A8* 100 30 73 
N9* o 100 o A9* 33 23 0 

NIO 100 87 0 A10* 100 48 88 
NINOS MEXICO ADULTOS MEXICO 

NI 56 100 26 Al 100 100 100 
N2 100 75 58 A2 100 100 100 
N3 56 100 100 A3 100 100 100 
N4 100 100 62 A4 100 100 100 
N5 100 89 14 A5 100 100 100 
N6* 86 73 78 A6* 100 100 100 
N7* 03 100 75 A7* 100 100 83 
N8* 64 100 44 A8* 86 75 100 
N9* 67 100 71 A9* 78 100 100 
N10* 100 100 71 A10* 100 100 100 

Aciertos relativos durante las pruebas perceptual y semántica. 

PERCEFTUAL 

COLOR 	FORMA 

NINOS MAYAS-XAYA 

SEMANTICO 

NUMERO 	COLOR 	FORMA NUMERO 
NI 83 50 19 100 O 0 

N2 89 54 71 13 20 30 
N3* 50 31 55 25 15 53 
N4* 0 31 67 15 36 17 
N5 70 47 18 64 27 43 
N6 86 60 53 27 42 0 
N7* 73 41 0 0 100 6 
N8* 100 100 46 0 27 100 
N9* 0 100 0 0 0 

N F) 100 100 0 63 47 
10(¿ 



AFENDICE 10 (CONT.) 

ADULTOS MAYAS--RAYA 

Al* 

FERCEPTUAL 

	

COLOR 	FORMA 

	

63 	12 

SEMANTICO 

NUMERO 	COLOR 	FORMA 	NUMERO 
64 	 -)... 

	

.1 	27 	46 
A2* 83 100 71 	 14 55 	36 
A3 83 27 27 	 50 17 	42 
A4 100 67 54 	 :no 58 	7 
A5 75 33 O 	 15 30 	54 
A6 0 100 25 	 40 25 	30 
A7 36 25 20 	 86 27 	7 
A8* 100 50 50 	 18 29 	100 
A9* 38 57 29 	 50 42 	25 
A10* 100 67 100 	 40 50 	58 

NINOS MEXICO 

NI 100 100 86 	 100 83 	83 

N2 100 89 66 	 100 83 	100 
N3 54 75 100 	 11 100 	21 
N4 100 100 100 	 100 100 	83 
N5 78 71 70 	 100 70 	70 
N6* 100 100 100 	 100 100 	100 
N7* 100 100 100 	 82 56 	30 
N8* 80 100 70 	 35 59 	29 
N9* 100 100 100 	 100 68 	71 
N10* 100 100 100 	 100 100 	100 

ADULTOS MEXICO 
Al 100 100 100 	 100 100 	100 

A2 100 100 100 	 100 100 	100 
A3 100 100 100 	 loo 100 	100 
A4 100 100 100 	 83 100 	100 
A5 100 100 100 	 100 100 	100 
Ab* 100 100 100 	 100 100 	100 
A7* 100 100 100 	 36 50 	83 
A8* 100 100 87 	 53 12 	14 
A9* 100 83 100 	 83 60 	90 
A10* 100 100 87 	 100 100 	100 

NOTA: Los valores corresponden 	a la 	primera sesión de 

transferencia. El "*" significa que los sujetos recibieron 
instrucciones especificas. Los valores se dan en porcentajes. 
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AFILNDICE 11 

Yalore,,1 de ca1il'icac.1 nes 'z" de la Liltima se,si¿Nn de entrenamiento 

y en 

SUJET© 

sesidne 	de Prueba. 
MAYAHABLANTES 

IRANSI-EhENCL4 

	

ENTRENAMIENTO 	PERCEFTUAL 

	

N 	 N 

TRANSFERENCIA 
SEMANT1CA 

N 
NI 1.44 1.51 	1.62 1.86 1.07 -0.28 0.71 0.18 0.05 
N2 2.06 0.07 	0.23 1.87 -2.21 1.70 -0.31 -0.36 0.10 
N3* 1.92 0.53 	0.53 1.58 0.31 -0.66 0.37 -0.44 0.81 
N4 * 0.00 0.41 	0.80 0.00 -0.34 0.99 -0.80 -U.67 -0.12 
N5 1.30 0.38 -1.06 I.7:Ab 1.49 -0.90 2.05 U.00 9.0u 
hib 1.78 0.10 	t") 	7 1:1 2.75 1.58 1._0 -0.79 0.59 -1.00 
N7* 0.37 0.12 	-0.11 0.39 9.71 -0.85 -0.57 1.2" 0.09 
N8* 2.06 0.91 	0.96 2.92 0).1211 1.07 0.18 -0.58 0.10 
N9* 0.00 0.10 	0.0(. 0.00 0.04) -0.09 0.00 0.00 0.00 
N10 1.15 1.99 	0.00 1.26 2.10 0.0o 0.68 -0.43 -0.32 
Al* 0.47 1.12 	1.56 2.49 0.40 1.37 0.13 -(1.15 0. 77 
A2* 2.06 2.62 	1.10 1.78 1.50 1.77 0.41 o.10 
A3 0.61 1.51 	1.25 0.41 0.09 0.87 0.89 -0.34 -0.34 
A4 1.68 1.13 	0.82 2.53 3.26 2.00 0.52 1.03 -0.1 
A5 -0.11 0.13 	0.93 0.52 0.16 0.18 -0.11 -0.29 -0.18 
Ab 0.17 -0.27 -0.43 -1.24 0.02 0.15 -0.35 -0.21 -0.19 
A7 0.7Z u.01 	0.41 -0.68 -0.46 0. 22 0.93 0.45 -u."7 
A8* 1.87 0.53 	0.69 1.90 1.2" 0.57 0.2"› 0.32 0.74 
A9* -0.13 -0.83 -0.81 0.54 0.00 0.86 0.46 0.00 0.14 

410* 1.49 1.31 	1.80 1.67 1.42 1.78 1.53 1.65 1.40 
HISPANOHABLANTES 

N1 1.10 1.10 	1.42 1.88 1.72 1.74 1.57 1.64 1.65 
N2 2.00 1.06 	1.19 1.80 1.83 2.62 1.85 1.85 1.61 

0.99 1.65 	1.59 1.14 1.88 1.96 0.28 0;80 0.'13 
N4 1.61 1.76 	1.32 1.83 1.83 1.83 1.85 1.85 1.94 
N5 1.74 1.87 	0.40 1.81 1.94 2.01 1.83 1.64 1.37 
N6* 1.61 1.54 	1.77 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 
N7* 1.53 1.64 	1.15 1.83 1.83 1.83 1.64 1.57 1.64 
N8* 1.68 1.75 	0.88 0.67 0.90 0.63 0.72 0.83 -0.21 
N9* 1.51 1.59 	1.39 1.83 1.83 1.83 1.73 1.63 1.37 
N10* 1.88 1.57 	1.45 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 
Al 1.85 -0.06 	2.39 1.83 1.83 1.83 1.86 1.69 1.61 
A2 1.83 1.83 	1.83 1.78 1.92 1.93 1.83 1.83 1.83 
A7 1.83 1.83 	1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 
44 1.83 1.83 	1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 
A5 1.83 1.83 	1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 
46* 1.83 1.83 	1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 
47* 1.83 1.83 	1.83 1.83 1.83 1.83 0.08 1.29 0.75 
48* 1.93 1.84 	0.05 1.89 1.89 1.67 -0.09 -0.29 -0.28 
49* 1.70 1.68 	1.94 1.68 1.60 1.89 1.52 1.69 2.00 
A10* 1.86 1.86 	1.86 1.89 1.89 0.90 1.86 1.86 1.86 
Nota: El "*" 	significa que los sujetos recibieron instrucciones 

especificas. Los niños tienen las claves que empiezan con la letra 
4 	 'N", 	las claves de los adultos empiezan con la letra .'4". 
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AFENDICE 12 

Errores cometidos despues de haber alcanzado el criterio de 

eJecución en entrenamiento. 

NINOS MAYAS-XAYA 	 ADULTOS MAYAS-RAYA 

COLOR FORMA NUMERO COLOR FORMA NUMERO 
NI O 6 O Al* 11 0 1 
N2 30 - - A2* O O O 
N3* 1 0 53 A3 O O O 
N4* _ 18 0 A4 O o o 
N5 28 34 A5 28 55 0 
N6 0 9s A6 _ - _ 
N7* 43 - A7 - O - 
N8* 2 O - A8* 7 29 
N9* - O A9* - 
NiO 14 21 A10* 8 0 ,-, . 

NINOS MEXICO ADULTOS MEXICO 

COLOR FORMA NUMERO COLOR FORMA NUMERO 
NI O O o Al O O O 
N2 0 8 0 A2 0 6 0 
N3 0 11 O A3 0 O O 
N4 0 38 19 A4 O O o 
N5 11 59 0 A5 O O O 
N6* O O ó A6* O 0 O 
N7 * 1 o O A7 * 0 0 O 
NG* 10 4 0 A8* 3 0 1 
N9* 0 O o A9* 2 O (5 
N10* O O A10*  o0 0 0 

Nota: 	El "*" significa que los sujetos recibieron instrucciones 

específicas. El "-" quiere decir que el sujeto no alcanu; el 
criterio de ejecucion en esa pimension. 
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Njmero 	de 

MAYAS 

AFENDICE 	13 

ensayos 	durante 	el entrenamiento y las pruebas. 

TRANSFERENCIA 
ENTRENAMIENTO 	PERCEPTUAL 	SEMANTICA 
C 	F 	N 	C 	F 	N 	C 	F 	N 

NI 50 28 71 11 34 27 10 33 29 
N2 87 168 177 14 25 33 30 21 21 
N3 38 97.9 136 15 26 41 16 9.- .,_,J 31 
N4 115 122 194 22 26 24 26 20 26 
N5 92 163 179 18 29 ,-).-. ...-, 21 24 27 
N6 97 149 114 12 27 33 23 30 19 
N7 130 152 150 17 31 24 25 10 37 
N8 42 163 "775 10 -y-r -,... 39 ,...:., 29 21 
N9 175 60 197 35 10 27 34 28 10 

NIO 93 145 194 10 10 52 18 30 24 
TOTAL 919 1399 1637 164 241 325 225 250 245 
Al 63 135 87 20 35 17 21 4-I n 

,Ñ'.../. 29 

A2 10 180 44 5 10 10 9 47 13 
A3 36 17 5 11 18 33 -)0. 26 26 
A4 31 33 37 10 23 18 20 22. 30 
A5 123 87 163 17 20 35 24 27 21 
A6 125 162 144 26 23 ,,,,- ,,, 22 31 19 
A7 147 139 146 18 13 5 47 18 7 
AB 131 131 170 5 10 10 26 26 20 
A9 147 159 130 21 28 23 21 22 29 
A10 43 89 45 5 9 5 15 19 17 
TOTAL 856 1132 827 138 189 179 225 260 211 

MEXICO 

NI 9 5 19 5 5 7 5 6 6 
N2 48 27 56 5 9 5 5 6 5 
N3 79 74 82 11 8 5 17 5 14 
N4 83 72 89 5 5 5 5 5 5 
N5 93 129 210 10 10 36 9 17 10 
N6 ' 15 27 21 5 5 5 5 5 5 
N7 30 29 32 5 5 5 17 16 20 
N8 41 40 77 10 5 10 19 32 21 
N9 9 5 7 5 5 5 5 19 7 
N10 5 5 7 5 5 5 5 5 5 
TOTAL 412 413 600 66 62 88 92 116 98 
Al 5 17 6 5 5 6 5 5 5 

A2 19 24 29 5 5 5 5 5 5 
A3 12 18 20 5 5 5 5 5 5 
A4 5 5 5 5 5 5 6 5 ,J 5 
A5 31 33 23 5 5 ir ,J 5 5 5 
A6 16 25 10 5 5 5 5 5 5 
A7 21 20 11 5 5 5 14 10 16 
A8 26 71 35 5 5 8 17 27 28 
A9 36 41 50 5 6 5 6 15 10 
A10 26 27 34 5 5 8 .5 5 5 
TOTAL 197 281 223 50 51 57 73 87 89 
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AFENDICE 14 

Errores cometidos durante el entrenamiento. 

COLOR FORMA 

MAYAHABLANTES 

NUMERO COLOR 

NI 40 6 58 Al* 29 
N2 32 (109) (121) A2* O 
N3* 13 135 75 A3 29 
N4* (90) 47 107 A4 13 
N5 30 90 (126) A5 86 
N6 91 71 60 A6 (88) 
N7* 47 (112) (160) A7 (93) 
N8* 2 85 (106) A8* 111 
N9* (174) 0 (197) A9* (102) 
N10 18 77 (204) A10* 22 
TOTAL 537 732 1214 TOTAL 573 

FORMA NUMERO 

	

82 	37 

	

109 	13 

	

e 	o 

	

21 	25 

	

55 	116 
(108) 	(89) 

	

101 	(98) 

	

32 	133 
(111) 	(69) 

	

63 	14 

	

690 	594 
HISPANOHABLANTES 

0 13 Al 5 14 	0 

16 24 A2 10 23 	22 
30 66 A3 5 9 	8 
76 74 A4 5 5 	5 
125 (1513 A5 13 10 	9 
7 14 A6* 11 20 	0 
17 19 A7* 7 13 	5 
18 63 40* 7 46 	16 
0 2 A9* 11 30 	33 
0 2 .. A10* 16 15 	20 

289 428 	TOTAL 	90 185 	118 
numeras entre paréntesis indican los errores cometidas 

NI 	4 
4, 
N2 52 
N3 65 
N4 	68 
N5 	29 
N6* 7 
N7* 17 
N8* 28 
N9* 3 
N10* 	0 
TOTAL 273 

NOTA: Los 

hasta la sesión 16 en la dimensión respectiva, sin .haber alcanzado 
el 5 aciertos consecutivos en las 3 dimensiones. El "*" significa 
que los sujetos recibieron instrucciones específicas. 
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AFENDICE 14 (cone.) 

Errores cometidos durante 	las pruebas perceptual y semdntica. 

MAYAHABLANTES 

PERCEPTUAL 	 SEMANTICA 
COLOR 	FORMA 	NUMERO 	COLOR 	FORMA 	NUMERO 

NI 1 (23) (17) 0 (29) (26) 
N2 1 (13) (19) (20) (16) (14) 
N* 5 ,J 14 24 ( 	9) (15) (16) 
N4* (.:.2) (17) ( 	9) (19) 10 (24) 
N5 4 (16) (22) (12) (20) (13) 
N6 1 ( 	9) (15) (17) (19) (18) 
N7* ( 	5) (19) (24) 20 O (34) 
NE1* 0 8 (21) (16) (19) 9 
N9* (35) 0 (27) (34) (28) 0 

N10 0 O (52) 8 0 (22) 
TOTAL 73 119 208 155 156 176 
Al* 6 (26) 5 (13) (17) (15) 

A2* 1 O 4 (10) 7 (18) 
A3 1 (18) 16 (11) (18) (18) 
A4 0 6 6 9 ( 	8) (28) 
AS 7 ( 	9) (34) (19) (21) (11) 
A6 21 (12) (16) (15) (12) (14) 
A7 (le) (18) (16) 2 ,.. (22) (24) 
AB* 0 5 5 (19) (19) 8 
A9* (14) 17 (13) (12) (14) (20) 

A10* 0 3 .., 0 6 7 5 
TOTAL 68 114 115 124 152 161 

HISPANOHABLANTES 

Ni O o 1 0 1 1 
N2 0 1 0 0 1 O 
N3 5 2 Cr n w .C..J 0 27 
N4 O O 0 0 0 1 
N5 O o O O O O 
N6* O O O O O O 
N7* O 0 0 3 7 14 
N8* 2 u 3 10 19 14 
N9* O O 0 0 5 1 

NIO* O O O O O O 
TOTAL 7 3 4 38 34 59 

Al O O 0 0 O O 
A2 0 O 1 0 0 O 
A3 o o O O O O 
A4 0 O 0 1 0 O 
A5 O O O O O O 
A6* O O Q O O O 
A7* o Q O 5 3 1 
A8* o o 1 7 (24) (24) 
A9* O 1 0 o 4 1 

A10* o 0 1 O O o 
TOTAL 0 1 2 13 31 26 
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OPENDICE 15 

Análisis de confusiones ocurridas en el entrenamiento. 

MAYAHABLANTES 

TIPOS DE ERROR EN ENTRENAMIENTO 
C/F 	C/N 	F/C 	F/N 	N/F 	N/C 

N1 17.6 2.0 5.9 7.8 41.2 25.5 
N2 0.0 0.0 1.3 53.9 33.3 11.5 
N3* 0.0 0.0 75.3 ,,.9 20.8 0.0 
N4* 21.7 14.4 0.0 12.0 50.6 1.2 
N5 5.5 0.0 9.6 23.3 9.6 52.0 
N6 18.8 20.0 2.4 37.6 21.2 0.0 
N7* 22.5 0.0 29.4 1.0 18.6 28.5 
N8* 0.0 0.0 0.0 33.8 66.2 0.0 
N9* 56.1 0.0 0.0 0.0 43.1 0.8 

N10 2.4 2.4 10.8 6.0 30.2 48.2 
Al* 2.7 11.8 27.6 31.6 18.4 7.9 
A2* 0.0 0.0 0.0 98.2 1.8 0.0 
117, 37.1 42.9 11.4 8.6 0.0 0.0 
A4 19.8 9.4 9.3 12.5 34.4 15.6 
A5 19.2 13.5 20.1 8.7 13.5 25.0 
A6 12.4 0.3 21.6 16.5 27.8 13.4 
A7 17.0 16.0 19.0 15.0 13.0 20.0 
A8* 12.2 10.8 12.2 27.0 21.6 16.2 
A9* 17.8 14.9 21.8 17.8 16.8 10.9 
A10* 5.7 11.4 28.6 41.4 4.3 8.6 

HISPANOHABLANTES 

N1 17.6 5.9 0.0 0.0 17.7 58.8 
N2 45.2 16.7 9.5 0.0 5.9 22.7 
N3 34.7 8.7 4.0 B.6 6.0 38.0 
N4 31.7 16.2 6.4 13.4 7.0 25.3 
N5 4.3 3.4 7.2 20.8 29.4 34.9 
N6* 21.4 3.6 25.0 0.0 17.9 32.1 
N7* 9.6 21.2 25.0 7.7 21.1 15.4 
N8* 15.8 3.2 14.7 0.0 17.9 48.4 
N9* 40.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 
N10* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
Al 0.0 0.0 25.0 62.5 12.5 0.0 
A2 11.2 21.2 29.6 14.8 3.7 18.5 
A3 0.0 5.9 11.8 35.3 47.0 0.0 
A4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
A5 17.0 15.1 32.1 11.3 15.1 9.4 
A6* 0.0 33.3 6.7 60.0 0.0 0.0 
A7* 17.7 5.9 47.0 23.5 5.9 0. u 
A8* 3.0 3.0 25.0 46.0 12.0 11.0 
A9* 11.1 1.0 33.3 8.3 16.7 29.6 
A10* 23.0 6.0 11.0 17.0 26.0 17.0 

NOTA: Los datos se presentan en valores porcentuales. 	Los sujetos 

cuya clave empieza con "N" son niños, los que empiezan con "A" son 
adultos. El "*" significa que los sujetos recibieron instrucciones 
espec íf icas. 
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OPENDICE 15 (cont.) 

iAnáiiis de errores cometidos en la prueba perceptuai. 

MAYAHABLANTES 
TIPOS DE ERROR EN TRANSFERENCIA PEKCEPTUAL 

CiF 	C/N 	F/C 	F'N 	N/F 	N/C 
NI 	u.0 	2.4 	9.8 	4h.: 	7.: 	34.2 
N2 	0.0 	3.0 	u.1') 	39.4 3.1 
N3* 	0.0 	0.0 	

54.5 
0.0 61.2 30.8 0.0 

N4* 23.9 23.9 0.0 34.8 17.4 0.0 
N5 	,..4 	5.0 	12.2 	31.7 	7.3 	41.4 

0.0 N6 

	

10.4::::
:11) 	

37.5 
	9.2 	58.3 	8.4 

N7* 

	

2.1 	16.7 	33..3 
NO* 	 0.0 0.0 27.6 72.4 0.0 
N9* 55.6 1.5 0.0 0.0 42.9 
NIO 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7 67.3(-  
Al* 5.6 11.1 33.3 36.1 13.9 0.0 
A2* 20.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 
A3 	3.0 	0.0 	15.2 	.T.,J..... ...---/ 15.2 33.3 
A4 0.0 0.0 25.0 25.0 41.7 8.3 
A5 9.0 3.9 17.6 2.0 39.2 27.5 
A6 22.8 17.8 10.9 21.8 13.9 12.8 
A7 26.9 7.7 30.8 3.9 11.5 19.2 
A8* 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0 0.0 
A9* 18.6 11.6 11.6 28.0 18.6 11.6 

0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 A10*  
HISPANOHABLANTES 

N1 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
N2 	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
N3 71.4 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0 
N4 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
N5 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 73.31  

0 N6* 	0.0 	.0 	0.0 	0.0 	0.0 
N7* 	0.0 	0,0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
N8* 20.0 20.0 0.0 0.0 60.0 0.0 
N9* 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 

N10* 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
Al 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
A2 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
A3 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
A4 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
A5 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
A6* 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
A7* 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
A8* 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
A9* 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
A10* 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 

NOTAt Los datos se presentan en valores porcentuales. Los sujetos 

cuya clave empieza con "N" son nidos, los que empiezan con "A" san 
adultos. El "*" significa que los sujetos recibieron instrucciones 
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APENDICE 15 (cont.) 

prueba semantica. 

SEMANTICA 
N/F 	N/C 
5.6 40.7 
10.0 18.0 
28.9 8.9 
27.3 14.5 
17.8 11.1 
17.5 13.5 
33.3 29.7 
cl.0 18.4 
o.0 0.0 

32.7 14.3 
11.6 18.6 
34.1 2.3 
31.8 4.5 
28.0 34.7 
9.8 11.8 
12.3 14.3 
14.9 36.2 
8.7 8.7 
22.7 20.4 
,,,,-1.. -, .L.., 5.5 

0.0  
0.0 
38.5 
100.0 
20.0 
0.0 
12.5 
11.6 
0.0 
0.0 
0.f) 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 

NOTA: Los datos se presentan en valores porcentuales. Los sujetos 

cuya clave empieza con "N" son niños, los que empiezan con "A" son 
adultos. El "*" significa que 1s sujetos recibieron instrucciones 
especificas. 
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Análisis de c.onfusiones ocurridas en la 

MAY1»~BLANTES 
TIPOS DE ERROR EN TRANSFERENCIA 

	

C/F 	C/N 	F/C 	F/N 
NI 	0.4) 	u.0 	44.4 	9.3 
N2 
	

24.0 	16.0 	12.n 
	2n.0 

N3* 	17.8 	6.6 	17.8 	20.0 
N4* 	31.0 	9.1 	14.5 	3.6 
N5 	4.4 	22.2 	15.6 	28.9 
N6 	17.5 	15.5 	17.5 	17.5 
N7* 33.3 3.7 0.0 0.0 
N8* 24.4 18.4 0.0 38.8 
N9* 0.0 54.9 2.6 43.5 
N10 	12.2 	4.1 	26.5 	10.2 
A1* 	16.3 	14.0 	23.2 	16.3 
A2* 40.8 6.8 6.8 9.2 
A3 	9.1 	15.9 	18.2 	20.5 
A4 	11.6 	9.4 	14.0 	2.3 
A5 	15.6 	21.6 	9.8 	31.4 
A6 14.3 16.3 26.5 16.3 
A7 0.0 4.2 36.2 8.5 
A8* 10.9 30.4 23.9 17.4 
A9* 20.5 6.8 20.5 9.1 
A10* 5.5 27.8 11.2 27.8 

HISPANOHABLANTES 

50.0 
0.0 
13.5 
0.0 
10.0 
0.0 
45.8 
20.9 
16.7 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
15.0 
0.0 
0.0 

N1 0.0 0.0 50.0 0.0 
N2 0.0 0.0 0.0 100.0 
N3 	40.4 	7.6 	0.0 	0.0 
N4 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
N5 10.0 10.0 10.0 40.0 
N 6 * 	0.0 	0.0 	0.00.0 
N7* 4.2 8.3 29.2 0.0 
N8* 18.6 4.7 20.9 23.3 
N9* 0.0 0.0 50.0 33.3 

N10* 	0.0 	0.0 	0.0 0.0 

1 
Al 	0.0 	0.0 	0.0 
A2 	0.0 	0.0 	0.0 
A3 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
A4 	0.0 100.0 0.0 	0.0 
AS 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
A6* 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
A7* 33.3 22.2 33.3 11.1 
AB* 7.0 5.0 37.0 7.0 

	

A9* 0.0 0.0 100.0 	0.0 
A10* 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 



APENDICE 16 

Resultados 	del 	interrogatorio 	final 

MAYAHABLANTES 

DESCRIFCION 	 ASOCIACIONES 
COLOR 	FORMA NUMERO 	COLOR 	FORMA NUMERO 

NI 	1 1 	o 	 1 1 1 
N2 	1 1 	0 	 1 1 1 
N3* 	1 1 	O 	 1 1 1 
N4* 	0 1 	1 	 1 1 1 
N5 	O 0 	1 	 1 1 1 
N6 	1 1 	O 	 1 1 1 
N7* 	O 0 	0 	 1 1 1 
NO* 	I 1 	O 	 1 1 1 
N9* 	O 0 	0 	 1 1 1 
NIO 	o O 	0 	 1 1 1 
Al* 	1 1 	1 	 1 1 1 
A2* 	1 0 	1 	 1 1 1 
A3 	0 1 	1 	 1 1 1 
A4 	1 1 	O 	 O 1 1 
A5 	1 1 	0 	 1 1 1 
A6 	O o O 	 1 1 1 
A7 	0 1 	1 	 1 1 1 
AB* 	1 1 	I: 	 1 1 1 
A9* 	O 1 	0 	 1 1 1 
A10* 	1 1 	1 	 1 1 1 

HISPANOHABLANTES 

N1 	1 1 	1 	 1 1 o 
N2 1 	1 	 1 1 1 
N3 O 	0 	 1 1 1 
N4 1 	1 	 1 1 1 
N5 	1 1 	1 	 0 1 1 
N6* 	1 1 	1 	 1 1 1 
N7* 	O 0 	O 	 0 1 0 
NEI« 1 	1 	 1 1 1 
N9* O 	1 	 1 1 0 
N10* 	1 1 	1 	 1 1 1 
Al 	1 1 	1 	 1 1 1 
A2 1 	1 	 1 1 1 
A3 	1 1 	1 	 1 1 1 
A4 	1 1 	1 	 1 1 1 
A5 	1 1 	1 	 1 1 1 
A6* 1 	1 	 1 1 1 
A7* 	1 1 	1 	 1 1 1 
A8* 1 	1 	 1 1 1 
A9* 	1 1 	1 	 1 1 1 
A10* 	1 1 	1 	 1 1 1 

NOTA: El n6mero 111 11 significa un acierto, el "0" representa error. 

Los sujetos cuya clave empieza con "N" san niños, las que empiezan 
con "A" son adultas. 	El'"*" significa que las sujetas recibieron 
instrucciones especificas. 
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APENDICE 17 

Resumen 	de 	la ejecución de los sujetos 
múltiples de aprendizaje 

MAYAHABLANTES 

mediante indices 

NINDS ADULTOS 

E T-P T-S C E T-P T-S C 

NI O O Al* O o 0 I 

N2 o o 0 O A2* 1 0 o o 
N3* 0 1 0 0 A3 1 0 0 O 
N4* O O O O A4 1 1 0 0 
N5 O o o O A5 O o o o 
N6 O O 0 O A6 O O O O 
N7* 0 O O O Al O o 0 O 
NO* O o O O AS* o 1 0 1 
N9* O 0 O O A9* 0 0 0 O 
N10 O O O O A10* 0 1 1 1 

HISPANOHABLANTES 

NINOS ADULTOS 

E T-P T-S C E T-P T-S C 

N1 1 1 1 1 Al 1 1 1 1 
N2 O 1 1 1 A2 0 1 1 1 
N3 0 1 0 0 A3 1 1 1 1 
N4 0 1 1 1 A4 1 1 1 1 
N5 0 1 1 1 A5 1 1 1 1 
N6* 1 1 1 1 A6* 1 1 I 1 
N7* 1 1 1 0 A7* 1 1 1 1 
NO* 0 1 0 1 AB* 1 1 O 1 
N9* 1 1 1 O A9* 1 1 0 1 
N10* 1 1 1 1 A10* 1 1 1 1 

Nota: 	El "*" significa que los sujetos recibieron instrucciones 

especificas. 
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AFENDICE 18 

Cálculo de x no parametrica y de la probabilidad exacta de Fisher 

para el análisis del nivel de eJecucion de los sujetos en el 
experimento 2. 

Gobernado por 
	

Reglas 	 Moldeado por 

la regla 
	Fragmentarias 	contingencias 

SI 	NO 
	

SI 	NO 
	

SI 	NO 

 

	

1 	19 	 3 1 17 	r 2  

	

i 	18 

	

14 	6 	 6 	14 L 	o 	20 

m2=18.02 	 x2=1.29 	 p=.24 
9.1.=1 sig.< 005 9.1.=1 sig.=.5 

MAYA 

 

MEX 

 

Ecwiprobable 
SI 	NO 

MAYA 

MEX MEX 

Gobernado por 

x2=21.538 
9.1.=1 sig.‹.005 

Reglas 	 Moldeado por 

la regla 	Fragmentarias 	contingencias 
SI 	NO 	SI 	NO 	 SI 	NO 

x2=.9639 	 x2=.1433 	 p=.24 
9.1.=1 sig.=.9 g.1.=1 sig.=.75 

Equiprobable 
SI 	NO 

9 
	

11 

15 

x2=1.758 
g.1.=1 sig.=.25 
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NINOS 

ADULTOS 



la regla 
SI 	NO 

Fragmentarias 	contingencias 
SI 	NO 	SI 	NO 

MUJERES 

HOMBRES 

1 

[ 

13 

2 

10 

15 

2 

7 

21 

10 

AFENDICE 18 (rant.) 

Cálculo de m no paramt“rica y de la probabilidad exacta de Fisher 

para el análisis del nivel de ejecución de los sujetos en el 
experimento 2. 

Gobernado por 	Reglas 	 Moldeado por 

p•••• 	  

CON INS. 6 14 7 13 l 1 	191 

SIN INS. 9 11 18 1 	191 
•••• 	  

m2=.96 	 x2=.089 p=.512 
g.1.=1 sig.=.9 9.1.=1 sig.=.9 

Equiprobable 
SI 	NO 

CON INS. 6 14 I 

SIN INS. 8 12 I 

::2=. 4395 
9.1.=1 sig.=.75 

Gobernado por 
	Reglas 	 Moldeado por 

la regla 
	

Fragmentarias 	contingencias 
SI 	NO 
	

SI 	NO 	SI 	NO 

 

1 

1 

 

2 

  

      

      

 

1 

 

16 

 

       

x2=8.166 	 x2=5.78 
9.1.=1 sig.‹.005 9.1.=1 sig.=.025 

Equiprobable 
SI 	NO 

MUJERES 

HOMBRES 

6 
	

17 

8 
	

9 

1,.2=1.84 
53.1.=1 sig.=.25 
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