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PROLOGO 

Los procesos que iinfluyen en la lectura pueden agruparse en tres procesos internos que son: el 

neurológico, cognitivo y conductual ., además de un proceso externo que es el contexto 

PROCESO NEUROLOGICO 

La actividad electnca del cerebro se puede medir a traves de los EEG en tareas cognitivas como la 

lectura Los potenciales relacionados a eventos (P R.Es) son promedios de la actividad electrica 

relacionados con tareas cognitivas. como los componentes P200,P300, N100, N200,N400. Estos PREs 

proporcionan un registro continuo de los eventos cerebrales durante el transcurso de las operaciones 

cognitivas y dan evidencia acerca del orden y tiempo en que ocurren dichas operaciones, ya que esto 

es muy dificil en experimentos conductuales. Se ha señalado que la P300 es útil en el estudio de los 

procesos cognitivos asociados a la memoria de traba¡o,m1entras que los componentes N100, N200 y 

P200 se asocian con procesos de atención y discriminación de estimules.En la N200 también se 

asocian los procesos psicologicos en la selección y discriminación de estimules En el caso de la N400 

aun no se determina del todo cual es su función en operaciones cognitivas En este tipo de 

investigación se ha observado que en los sujetos disléxicos en tareas de reconocimiento de palabras y 

deletreo de letras. presentan una mayor amplitud en la P200 y una disminución en la P300 Esto podría 

1nd1car que Jos déficits en la P300 de los suietos disléxicos indicaría que están en una etapa de 

maduración diferente en comparación con los niños normales o bien que estas diferencias se deben a 

una organización funcional distinta.En este sentido se ha observado que ante la presentación de una 

violación semántica o de una ambiguedad en el texto, el componente N400 realiza una onda en forma 

de "pico" negativo, sin que se haya establecido la razón de este cambio en los EEG Los cambios en 

actividad eléctrica refle1a las zonas cerebrales que se activan ante la presentación de diferentes tipos de 

palabras. principalmente en los malos lectores.Esto constituye una base del funcionamiento cognitivo 

de 1 procesamiento de la información de los lectores normales 

PROCESO COGNITIVO 

Al parecer el procesamiento fonologico parece ser un factor importante en el aprendizaj e de la lectura. 

Torgensen (1987) menciona que el estudio de este procesamiento se ha abordado en tres 

componentes. a) conciencia fonológica b) recodificación fonológica para el acceso al léxico mental c) 

recod1f1cac1ón fonolog1ca para mantener la información en la memoria de traba¡o.De estos tres 

componentes el acceso al léxico mental es un tema controvertído, ya que algunos autores lo definen 



como una busqueda del s1gnif1cado de las palabras en un d iccionario que integra a varios diccionarios 

menores La busqueda de s1gnif1cado de palabras se ve facilitadas por un efecto de facilitación 

semántica llamado prtmmg. El acceso al léxico de palabras ambiguas parece depender de las 

propiedades del ~exto escrito, ya que el análisis smtactico y semántico de una palabra ambigua esta 

relacionada con er tipo de contexto en donde este colocada, esto ha proporcionado evidencias de que 

el procesamiento de ambiguedades en el texto está relacionado con el uso y práctica del contexto que 

el suieto posea. Es decir la presentación de una palabra ambigua va en efecto del pnmmg retrazado en 

la memona ocasionado tal vez por un pnmer análisis que compara el significado de la palabra ambigua 

con el contexto y s1 este no corresponde ar significado buscado en la memoria entonces ocurre un 

nuevo reanáhs1s de la palabra Este reanáhsis de la palabra ambigua proviene de la "barrida" de la vista 

sobre el texto. Al parecer los mov1m1entos de los OJOS regresan una y otra vez sobre una palabra que 

tiene vanos significados . esto permite que el lector intente de nuevo buscar un s1gnif1cado a la palabra 

buscada y el tipo de contexto permite que se llegue a Ja resolución de está amb1guedad 

PROCESO CONOUCTUAL 

El proceso que ocurre en la lectura parece estar relacionado con los mov1m1entos de los o¡os sobre el 

texto. ya que los OJOS se f1¡an en regiones especificas del texto y en caso de no comprender el sentido 
\ 

del contexto.los OJOS se regresan al punto de partida. En el caso de la lectura en voz aJta el no 

comprender el sentido del contexto afecta la entonación velocidad y comprensión En el caso de las 

palabras ambiguas los mov1m1entos de los OJOS se dan de forma retralda 1:amados"sacadas" del OJO En 

este proceso no hay velocidad. ni comprensión de la lectura hasta que se comprende el s1gnif1cado de 

ia palabra y el sentido que tiene la oración 

EL CONTEXTO 

El uso del contexto en los lectores normales les permite dar un s191ficado correcto a las palabras 

ambiguas.sin embargo en los malos lectores este proceso no ocurre a pesar de los repasos que se le 

de a la oración Al parecer el tipo de contexto va a determinar que el lector llegue a comprender el 

significado de las palabras ambiguas ya que Swinney (1 g19¡ señala que el conexto ambiguo provoca 

d ificultades en la lectura. En cambio el contexto apropiado fac1l11a la lectura rápida A pesar de ello no se 

ha podido explicar que tipos de contexto son Jos más adecuados para una lect•ua rápida En este 

sentido el uso de oraciones ambiguas está aun en investtgac16n . 

Q 
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RESUMEN 

Se realizó una comparación entre dos grupos de lectores en una tarea de 
oraciones ambiguas, con el propósito de conocer el tiempo de ejecución de 
la lectura en voz alta en dos tipos de contexto. Con la suposición de que el 
contexto apropiado facilita la velocidad y la comprensión de la lectura 
mientras que el contexto inapropiado tiene el efecto contrario. La lectura que 
se utilizó se presento en pares de oraciones relacionadas entre si , mientras 
se cronometraba el tiempo de lectura en voz alta de cada sujeto. Los 
resultados mostraron que no existieron diferencias significativas en el tiempo 
de lectura en voz alta en ambos tipos de contextos, pero se observó que el 
contexto inapropiado con oraciones ambiguas dficulta la lectura rápida, 
principalmente en el grupo de malos lectores. 
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I NTRODUCCION 

La os1coling"L\1stic a es Llna mat eria rel at .i v<1mente reciente en el 

panorama de las disc iplinas psi.cológicas y constitL1ve uno d e los 

pilares fL1ndamentales del paradigma de investigac .ion conocid o como 

cienc i a cognitiva. El estL1dio psicológico del l engL1aje se ha Vllelto 

en poco tiempo en uno de los temas que ha generado mavor c ant idad d e 

investigación empirica y de discusión teórica, hasta el ounto de que 

hoy en día se suele dar por cierta la aseveración de oue e l 

conocimiento de los pr i ncipios que e>:olican el uso del lengL1aje. 

c onst ituye un a p l atafor ma idónea p¡¡ira e>:plic::ar e l fun c::ion¡¡imiento de l a 

mente humana; poi· tal motivo la psico lingtfi s tic::a comenzó desde s us 

inicios a diversificar sus objetivos de estudio, sus mét odos de 

invest igación y en consec::L1encia sus teor1as y model os explicativos , de 

tal manera qlle act ualment e c oexisten una mu l titud de micromodelo~ 

d est inados a dar cuenta de los procesos mentales. Esta acelerada . 
diver sificac ión ha t raí do consi go la proliferación de vocabul arios no 

autoctoncs arrebatados a ot r a s disciplinas (como l a li ngUi stica v la 

psico log1a cogn i tiva) y el desarrollo de paradigmas metodológ icos muy 

diver sos. tanto concernientes a las tareas empleadas,c::omo a los grados 

d e s o l venci a d e mP"'trat iva y validez de que pueden respond er . De sde 

e st a perspect i va lo que in teresa a~eriguar es la naturaleza de 

nuestros c onoc i mientos linguisticos, as1 como también las estr ateg ias . 

los procedimient os u op eraciones q\.1e son empleados por l o s se1-es 

humanos para hacer uso de c onocimi entos lingUlsticos, es dec i r. 

CL1;.les y como e s tán organiz adas los procesos mentales qL1e d a n lugar al 

l en guaJ e hablado, hasta llegar al lengL1aje escr ito . El est ud i o de l as 

alteraciones del lenguaje ha pe~mitido establecer dos objetivos, que 

s on e l di;'°'gnóstico y la rehabilitación en pacientes con lesio nes 

cerebrales con referencia a las alteraciones de uno o varios 

c omponentes postulados por l as teorlas del fL1ncionamiento norma l 

<Valle , Cuetos, Igoa, del Vis.o, 19901. 

Compr e nder e l lenguaj e des de esta perspectiva ha permitido en 

les ult imos anos establecer teor 1 as acerca del funcionam i e n t o oe 

algunos proc esos sL1perio r es como la memoria, asl como los orocesos 
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p ar-a i·ecuperar la informac i 6n 

muy complejas.Esta necesidad 

func ionamiento cerebral , dió 

neuropsicología, que es la 

durante algunas 

de 1· elac.1 onar 

c:omo resultado 

Llnión de las 

t a reas cognitivas 

lo c ogn itivo con e l 

l a aparición de l ·~ 
investigaciones de la 

neurologfa y de las aportaciones de la psicología. La neuropsicologia 

es una rama nueva de la psicología, que tiene como objetivo estudiar 

los mecan i smos cerebrales de las diferentes formas de actividad 

c ognitiva y s u s alteraciones, especlficamente en sujetos con lesion es 

cer ebra l es. La i mport ancia de la neuropsicologfa reside en el hec ho de 

que oermite enfocar de cerca e l ana lisis de la e s t ructura i nter na d• 

l as formas de la activid ad cognitiva de l hombre. Lo esenc i a l de est a 

nueva discip l ina es c rear t écnicas adecuadas para la invest i gación, la 

evaluación, el diagnóstico y la r e habilitación de ni~os y adul tos c o n 

l esiones cerebrales, basándo se en el conocimi ento fisiológico de las 

est r uc turas de l cerebro, así como en las propiedades y leyes de los 

procesos c ognitivos. Lo que oretende la neuropsicolog 1 a en e l 

diagn6st .ic:o local d e las lesiones cerebrales es anali z ar los 

transtornos d e l os procesos c ort icales supe r iores . Para 1 og rar la 

cual ificac ión del defecto, e s de i mpor tancia básic "' 

nf:?uropsicológos a lc:anzar un c onoc imiento det a llado de la e~;truc tur a 

psicofisiolog i c a de la forma de activ i dad cogni t iva en c uestió n (como 

la pe1-cepci6n , el hab la. la l e c tura, l<>' escr i t u i- a, la s o1L1c i 6n de 

problemas, entre otros) . La eva l uac ión de l a neuropsi cologia ha 

s up er ado a l os métodos clásicos desarro ll ado& p ar a l a inve st igación d e 

las funciones mas e l e ment a l e s del c e rebro, que s on insufic ientes para 

h<>' c e r un análisis detallado de las f unc iones cognit ivas más 

comple j as. El e stL1dic> el !? los transt or nos cerebr·a l e s que a b ar i: an e n 

la prácL ~ca l os métodos neur o l 6g1cos, só l o r e fl ejan los t r anstornos 

patologic os de l as vlas ner viosas. Por ell n el n europsico logo se ve 

ob ligado a recur rir a l anális is de los t ranstorncs conductual es d e l 
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paciente para completar el diagnóstico; es decir, se recurre a métodos 

de investigación psicológica <Fernández,1992) . 

La lectura es una de las actividades cognitivas que se han 

investigado desde la neuropsicolog1a, asi mismo los desórdenes que se 

producen durante la misma, han sido causa de numerosos experimentos 

r··ep oi-tados en los últimos 20 al"íos , en donde se han rea l izado estudios 

en sujetos con lesiones cerebrales, para explicar los procesos 

internos que lleva la lectura, por tal motivo se han establec ido 

modelos que e xplican cómo se desarrolla el proceso de la lectura en un 

nivel cognitivo . Las investigaciones neuropsicologicas real izadas en 

nil"ios con t ranstornos de lect1.1ra sugieren que esta población es m1,1y 

h eterogénea con r especto al t ipo de defic iencias que presenta. De 

estos estudios surgio la suposición, de que la identificación de l a s 

letras se enc1.1entra en la corte:;:a estriada en el lób1.1lo occipital, e l 

procesamiento de la act ividad fonol ógica se encuentra en e l g iro 

fr on tal en el área de Broca. 

Lyon <1 9821 (cit . en De Vega, 1 ~901 menciona que la población 

de lectores con problemas de aprendizaje , está conformada por 

varios subgrupos i dentificados a partir de pruebas que mi den 

h abilidades cogni t i vas , linguisticas y perceptuales . Sus resu l tados 

indican que las dificultades en e l aprendiza je de la lectura son 

c ausadas por dist in tas alteraciones en diferentes fases de l 

procesamiento de la información . 

La a ct i vidad cerebral e n función de diferentes procesos 

neuropsi c1::;l 6g1c os , ha sido relac ionada desde principios de s iglo , 

con el electroencefalograma <EEG> . Las senalesdel EEG se han 

cor relacionado con diferentes actividades cognitivas en ninos con 

problemas de lecto-escritura en la banda alfa . Reber <1978) <cit. en 

Drtiz, Navar ro y Vila, 19911, encontró un mayor aumento de la banda 

a l fa en el hemisferio der echo oe ni nos con problemas de lenguaje~ 



nil'los con déficit lectoescritor podrian tener dificultad es en el 

r ecifrado fonologico, como consecuencia de déficits especificas del 

lóbulo parietal izquierdo como lo se~ala Vellutino 119771, que 

conllevarla a una hipoactividad funcional en áreas relacionadas 

con la planificación, comprensión y procesamiento del leng1.1aje 

lectoescritor . 

La lectura desde la neuropsicologla continúa siendo un áre~ de 

r ecient e interés para los investigadores, y a que se desconocen algunos 

procesos relacionados con la memoria,q1.1e intervienen en la comprension 

de la l ectura. La lectura está su jeta a su propio ámbito de trans tornos 

adquiridos del mismo modo que la escritura. la percepción y la 

p roducci ón del habla CEllis y Young,1992 1 . 

Los procesos mentales como la percepción, la memoria, el 

aprendiza j e y el pensamiento dependen de la forma en que el sujeto 

recupere la información recibida . En la lectura,la recuperación de la 

informac i ón, deoende de la ca lidad de l est1m1.1lo visu<1l ,además de 

r ecuperar la información recibida y compararla con la que está 

almacenda en la memoria, acerca de una palabra concreta. De maner a que 

cuando se presenta una palabra producimos automáticamente su 

~>.lgni ficado, a través de las res puestas mediadoras asociadas con 

e llas . Por lo tanto las palabras y l os eventos mentales que susc i tan 

astán conec t a dos entre sl e n forma directa CForster , 1979). Estos 

procesos llevan más de l(1Q ai"íos en debat e . sin embar go , desde que 

Reicher 119691 mostró que e l contexto influye e n el procesamiento 

p erceptivc ,es dec ir, al parecer que nuestr o conocimiento acerca de las 

palabras puede influir en el proceso de pe1-cepc1 on íl'lcCll e lland y 

Ruma l har t . 19811 , propició el surgimiento de una serie de modelos 

e::p erimentales, qL1e tratan de e >:olicar como se procesa la informacion 

v q1.1e compcmentes intervienen en el proceso que 1 Ieva al sl.ljeto a 

comprende1- la ll?ctura . Se &Ltpone qL1e la búsqued a de la información 

a trav é s de la cual se l leqa a interpretar el s1,gn1 ficado, se cDno c e 



o 

como acceso a l léxico ment al CMorton, 1979¡ Fors ter, 1979 >, el cull 

está organizado en una serie de archivos, simi l ares a la búsqueda e n 

un dicc ionar i o ó a un su j et o buscando un tema dentro de una 

biblioteca . El acceso a l l é xico mental es un proceso controvertido , ya 

que algunos modelos lo e xplican como un proceso i nteractivo , 

como un proceso en paralelo. 

y otros 

S in embargo, a través de cone;:iones neuronales mLIY comp l e j a s la 

a sociación de letras permi te dar una r e spL1esta al sLdeto ant e la 

presentación de una pal abra estimulo , lo cua l pu ede faci li tarse si 

la pal a bra requerida se encuentra en la memoria del sujeto . Est o 

permite que la respuest a de un sujeto sea casi a utomatica !alrededor 

de 500 milisegundos, cuando el su jeto conoce la palabr a 

r equerida) . Sin embar go, los procesos neuronales que permiten e l 

desc ifrado de la información continúan en modelos e >:plicativos,qL1e aún 

no han sido demostrados.Por esa razón los avances de la 

neur opsicologla aún no han sido aplicados a la práctica,ya que tan 

sólo se encuentran en i nvestigac iones e>:perimentales y sólo a l argo 

plazo SL1gieren una aplicación en los sistemas edL1cativos. 

Apr e nder a leer y escribir es una de las metas educaciona les 

más importante s que en la actl.1alidad cualq L1ier sistema edL1cativo 

e f renta . Las personas que fa llan al aprender a leer y escribir 

efic ientemente s e encuent ran en desventa ja , en u na soc i edad 

t:. e c:nológica como la nuestr a qL1e depende de la palabra escr ita para 

difund ir la i nformacion . Uno de los problemas más f recuentes en la 

e dL1c ac i on primar i a son l os problemas en el ap1-endiza je de la 

lec:to- escr 1tL1ra, que se enfrenta a diversos desórdenes neL1rol6gicos 

como l a dislex ia. El l is y Young <1 992> definen a los transtornos de 

l a lectura como c onsecuenci' de lesiones cerebrales l lamadas 

dislexias adqu iridas . El estudio de las dislexias adquiridas fué 

u na de las primeras areas investigadas de forma intensi va desde la 

p er s pectiva neuropsicológica cognitiva, y se han identif icado 

muct1as formas cua litativamente distintas de dislexia adquirida , 



c ada u na con sintomas, interpretacione s e impli c aciones diferentes 

e n relacion con las t eor1as sobre lectura no r ma l. 

Hoy en d .í a , se reconoce que la neuroosic ologia cognit i va 

puede e xol icar l os procesos mentales de los l e ctores , y en la búsqueda 

de conocer si el procesamiento d e la pa l abras de l os l ectores 

nor ma l e s es igual que en l os lect ores cobres, a l gunos inves tiq adores 
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han p r opuesto que existen diferencias en e l proce samiento de la 1 ~ 1 

.ln 'form¡~ción , en el acceso al léxico mental, la memoria de t rab aja 

La velocidad y f luidez , los movimientos de los o j os. Elli s y Young 

Cl9q2) propo nen que el procesamiento de l a información de la l ectura, 

es un proce so diferente en los l e c tores normales. y los ma l os 

l ectores , ya que e ll os menc ionan los estud i os de Marshall y Newcombe, 

c on pacientes con dislexias adquiridas, en donde los pacientes no 

podlan l eer una pseudopa l abra, per o en camb i o, si oodlan leer una 

Palabra regul a r . Esto sugirió una ruta f o no lógica para l a s 

pseudopalabras y una ruta del acceso al l é xico me nta l pa ra las 

p alab1-as . En comparación con los lectores no rmales que tienen u n 

p r oc e so automát i ~ado . e l c ual no está danado en ninguna de las dos 

rutas . En esté sent i do e l e s tud io del procesamiento de l<' información 

ha proporcionado una b ase. , par a establecer que el c ontexto Juega un 

papel muy i mportante en el proceso perc eptivo . y en la recupe rac1on d e 

la 1nformac16n que es b1..1sc,3da e n la memor i a . Por· lo t a nto el t i po d e 

r Pntex t o en el que esta inmerso una palabr a ambigua, lleva un t ioo 

ole b ua queda diferente . al de cualquier otro t.1.po de oalabras (como 

por eJemp.lo, l,;15 pa labra·~ homofonasl . e sto .1. mol1ca Lina búsqLteda 

especializad a , que a c tiva conexiones cerebrales en el hemi s ferj o 

der e c ho. el cua l tiene relac ión c on la comorension de l a lac tura. En 

los ultimes al'íos , los estL1dio:¡sobre la reso l L1ci6n de la amb igLtedad. 

han p r oporc i onado t r es modelos que e xplican c omo es el analj sim 

rogntt .i.vo d e la ambiguedad en l a lectura . S in e mbargo esto~; modeloS" • 

._.,¡, • r •1an en Lm largo debate, q1.1e se in1ci6 c:cm l os e $tl .. 1d io'i> d e 



Swinney <19791 que hacia comparaciones entre los contextos ambiguos y 

no ambiguos; a pesar de ello, el proceso de la resolución de la 

ambiguedad está lejos de formar un crite rio único entre los 

investigadores, ya que en este camoo . han proliferado numerosos 

paradigmas, que han contribuido a la gran dispersión de la 

investigación c ognitiva. 

En este trabajo se abordar~ desde esta perspectiva, por un lado, 

l os procesos neL1rol6gicos qL1e intervienen en el oroc:esamiento de 

oraciones ambiguas al leerlas en un contexto determinado, en donde 

intervienen los componentes fisiológicos de la cognición, com~ el 

componente N400, el cuá l realiza una onda negativa ante la búsqueda de 

interpretación de una oración ambigua, que se observá en los EEG; por 

otro lado el debate que existe acerca del procesamiento cognitivo de 

l a i n·formacion cuando se •enc uentran con la ambigL1edades en las 

oraciones; y por otro lado l as regresiones de los movimientos de 

los ojos de l os lectores al leer u na oración ambigua. En el primer 

capi tulo se pr esenta los procesos cognitivos de los malos lectores, en 

donde se describen los procesos relacionados a las fallas en la 

lectura. En el s egundo capitulo s e describen los modelos de 

reconocimjento de palabras y los procesos que datal lan la 

reso l ucion de amb1guedad de los lectores. En el ter c er capltulo 

<;;e d es cribe el metodo y el procedi.miento de una tarea de oraciones 

.:;1mb1guas en dos tipos de contexto a ~in grL1po de malos lectores y a un 

grupo de l ectores normales . 

8 



CAPITULO 1 PROCESOS COGN ITIVOS DE MALOS LECTORE~ 

1 . 1 MODELOS DE COMPRENSION DE LECTURA 

La lectura es l a habi lidad para reconoce r , interpretar y 

c omprender los slmbolos gráficos y la habil idad de recordar y 

comprender l o que se ha leido <Schoning, 1990) . La lectura es un 

p roc eso complejo, que comparte toda una serie de componentes ~on los 

procesos del lenguaje, comprensión oral, percepción visual, auditiva 

y memoria. El concepto de lectura se interrelaciona en gran 

medi da con la c ompr ensión del lenguaje oral, ya que la lectltra se 

aprende despues que el lenguaje y consiste e n transferir lo que 

ya se conoce auditivamente a los s1mbolos visuales por apr e nder 

( Góme;:, 1994) . De Vega ( 1990) describe a 1 a lectura como una 

act i vidad maltiple y compleja, ya que el sistema cognitivo 

identifica las let ras, realiza una transformación de éstas en 

sonidos, construye una r epresentación fonológica de la palabra 

accediendo a los múltiples significados de ésta, selecciona un 

signif i cado apropiado al contexto . asigna un valor sintactico a cada 

palabra, construye el significado de la frase e integra el significada 

de l a s frases para elaborar el sent i do g l obal del texto por medio de 

i nferencias basadas en el conoc i miento del mundo. Valle, Cuetos, lg o a . 

del Viso ( 1990) afi r man qlle en t ermi..o.Qá c;¡goér.j,cos s.e dice Q.lte 1..1na 

per s ona comp r ende una l ectura cuando e s capaz de extraer el -- ---- -- "' - ·----- - - ---s ignificado de los signos ac~ticss en el lenguaje oral o gr.aficos en -- -el escrito. Estos autores descr i ben un modelo de procesamiento de 

J . .;1 :información donde la lect1..•r a se Pl•ede descomponer en varios 

procesos, c ada uno de los cuales se encarga de realizar una 

11..mc i ón espec1fica: 

<<) Los mecanismos perceptivos tienen q1..1e ident i ficar determ i nadas 

formas visuales <letras o g r upos de letras! como patrones fonologicos. 
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bl Una vez identificadas l as letras o fonemas que componen la palabra. 

el paso siguiente es reconocer la palabra, es decir, a qL1é concepto se 

refiere, haciéndose uso del almacén de palabras denominado " léx ico 

mental " . 

g ¡ g1 ~@Fg @f pr@~@§e eg wl ~1nt4ctico, en donde se establecen l as 

correspondientes relaciones estructurales que existen entre los 

componente s de una oraci6n o texto. 

d) El último proceso es el semántico, mediante el cual e l l ector 

construye una estructura del significado de la palabra o texto que 

finalmente se i ntegr a en sus conocimientos. S6lo cuando se ha integr a do 

l a i nformación en la memoria se puede decir que ha terminado el 

(é?ó~eso d~-~"Omp i='ensi"°5) <Gomez, 1994). ( J - r';._ .. .!.' -) 

Elli s y You ng 119921 presentan un model o que considera los 

siguientes componentes básicos: 

S ist ema de análisi s visual: es donde se identifican los componentes . 
de l a palabr a impresa y su posición dentro de la misma. 

Léxico d e input vi s ua l : es en donde se encuentr an las 

representaciones de t odas las palabras que son familiares en su for ma 

escrita. 

S ist ema de conversión grafe ma- fonema: s e encarga de tradL1cir las 

s e cue ncias de letras Cgrafemasl en sonidos (fo nemas) . 

S i st ema s emántico: e s d onde se encL1ent r an los d i fer entes 

s i gn i f icado s de las p al r.:\b r as; una palabra escrit a se c ompr ende 

entonces cuando la activación de SLI entrada en el léxico de inoL1t 

vis1.1a l desencadena una activación s1.1bsec1.1ente de la represent.;1c i ón 

s emantica : e s te proces o, a su vez, activa las secuencias de f onemas 

en el nive l f onémi co. 

Nivel fonémico : aquél en el que podrán las palabras ser articuladas 

para finalmente desembocar en e l output del habla. 

Output del habl a : es c uando las palabras son traducidas a su forma 

ora l. 
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Dentro de este modelo Ellis y Young <19921 proponen tres rutas 

por las que puede cursar un lector . 

La primera ruta es la que utiliza un lector entrenado para 

comprender la palabra escrita; parte del sistema de análisis 

visual y posteriormente las palabras son reconocidas en el léxico del 

input visual, que a su vez activa las representaciones almacenadas de 

sus significados en el sistema semántico, Una vez comprendida la 

palabra. el sistema s emántico ouede activar su forma hablada en el 

léxico de output (sal i da) del habla, permitiendo que la palabra pueda 

ser leida en voz alta. 

La segunda ruta parte de igual forma, de la palabra impresa y del 

sistema de análisis visual, pasando despúes a l léxico del 

visual que reconoce las palabras familiares directamente "a 

vista", se activa un~ vla por l a cual las palabras 

ser identificadas y pronunciadas por e l léxico de 

'familiares 

outpL1t del 

input 

primera 

pueden 

habl a 

como un "todo", si~ activar lo en paralelo con la activación de) sus 

signi f icados. De este modo, los lectores competentes que han aprendido 

a reconocer varios miles de palabras , tendrán una representación 

para cada una de ellas en sus léx icos de input visual. 

La tercera ruta parte también del sistema de análisis visual, que 

identifica las letras componentes de l a palabra 

impresa ; posteriormente el sistema de convers ion 9rafema- fonema s e 

encarga de traducir las secuencias de letras Cgrafemasl en sonidos 

C fonemas). El OLltput sirve para activar los fonemas a nivel fon&mico . 

a partir del cual podr~n ser articulados, conectándose a un mecanismo 

por el cual las pronunciaciones pueden ser extraídas segmento a 

s egmento desde las palabras escritas no familiares o pseudopa l abras. 

l:::st a r L1ta la empleamos Cllando leemos por primera vez una 

palabra no ·fami liar; tamb i én los lectores jóvenes la emplean por que 

encllentl-an mLtchas pa labras que no les son familiares, asi como en l os 

lriic: ir;s de la lectura . \ : , • J 
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s wanson 11989 1 propone un modelo que identifica tres 

c omponen tes principales que son : 
1 . -E l primer componente 6 componente estructural equ ivalente a la 

memoria de una computadora. La información sólo puede ser procesada en 

un estado particul ar de la memoria a corto plazo o a l argo plazo . 

2.-El segundo elemento es u n de control ó estrategica , coma e l 

procesador de palabras de una computadora, el cuál describe las 

operaciones de varios e9tadoa. 

3 . -Un p rocesador ejecutor a través del cuál se realizan l a s 

act ividades de aprendizaje. Las estrategias son supervi sadas y 

monitoreadas . 

_ Ad.e1Jlá..3,., ~tos component es de la información es de notar que e l 

4 11.1 jo de la inform~~ocurre en una secuencia de estados. Ca.da 

~-n-Oe,- ·ctéf.jendiendo de la información utilizada de las 

operaciones de cada estada, trans forma la informac1o n de alguna 

manera. Herber y Hall <cit. en De Vega y Carreiras 19901 proponen un 

model o en d o nde la velocidad de l a lect u r a depende de la 

a utomat izac ión, es decir de la latenc i a ó velocidad e n l a cuá l los 

lectores deficientes pueden accesar desde l a memoria a largo p lazo 

h as ta dar una respuesta. Los lectores deficientes no tienen la 

sLlficiente velocidadpn el desempel"ío de l habla por que la 

decodificación f onética no está s 1..1ficientemente automa t j_:: .:1tJd ,:-11 Lin 

o r den oara uti lizar l os procesos más comp lejos. La automat1 zac 10n esta 

influenciillia por va1-iaciones en el desa1-ro ll o de l a infor macior, 

l é~: ica, por ejemplo, los nif'íos pequel"íos tienden a segui r un patron 

del habla, e n e l cual las palabras en su léxico tienden a ser buscadas 

en estrátegias más eleva das y despdes a ser escritas. En contraste, 

los nil"íos mayores tienden a codificar el habla a través de estrategi as 

f on•m•cas o en la memoria de trabajo . Esto significa que los nil"íos 

m.;iyores son mas rápidos en la búsqueda y l a ejecL1ciOn de tiempo en 

una tarea de desempel"ío . Estos autores han fundado su visión de l 



habla, en una perspectiva del procesamiento de l a informac ión q ue e s 

consistente a los c omponentes mentales. Esto s e debe a tres 

d ificultades que son : 

al Mantener palabras en la memoria a corto pl azo , como palabras muy 

l argas para que pu edan ser mantenidas en élla y despúes s e r 

r epresentadas o codificadas. 

b l La identificación convencional de repr esentaciones fon é micas . 

c) El desar ro l lo eficiente en f orma heurl s t ica , es decir, de guias que 

d i r eccionan en e l desempei"ío d e l habla. 

S paer-Swearling y Sternberg (19941 proponen un modelo seria l qL1el 

intenta e>:pli car las rL1tas o etapas de adqL1isici6n de la l ectura. Asi \ ~ 
mismo afirman que los transtornos de la lectura se dan c1..1ando en ~ ~ 
a lguna de estas etapas el lec t o r se bloquea y no termina de ~ { 

completarla: 

Primera Etapa . Reconocimiento visual de las 

no se reconoce las letras n i el significa do 

p a l abra¡; : en esta etapa 

de las palabras , solo 

r econocen una estructur a visual que muchas veces va acompaftado de 1..m 

color o logotipo . 

Segunda Etap a . Reconocimiento fon~tico de l a palabra : emp i eza a hac e r 

uso de cl aves fonéticas par a r e conocer pale1bras, por ejemplo. u n nii"ío 

puede ident if icar que l a palabra perro empieza con la letra p y 

t e r mina con la l e tr.:1 o, puede confundirse con la pa l abra pelo en base 

e1 la seme j anz a fonémica. En esta e t apa por lo me nos l os nii"íos deben d& 

saber que cada una de las l etras del alfabeto corr esoonden a un sonido 

d el lengL1aje. 

Te r e: er a etapa . Cont rol y a1..1tomatizacion d el reconocimiento de 

p al a br as: aqu1 ya los niftos han a dqui rido totalmente las habilidades de 

c odificacion grafema-fonema y e l reconocimiento automAtico de la 

palabra con la ayuda del contexto en l a que está inmersa , 

p e r o aún la lectura no es del t odo e fic i ente . 

CL1arta etap a. Lectura e!?trategic a: es el desarrollo de estrategias 

p a r a me jorar la al1tomati zación d e l reconocimiento de palabras, del 

incremento del l é xico y del incremento de la comoreneión de lectura. 

{~ 
~ 



Los lectores normales son capaces de leer en voz alt a tanto 

palabras reales, como pseudopalabras. Determinar cómo se consiguen 

estos dos cometidos y en particular si usan procesos diferentes en su 

realización, es un tema importante para la neLtropsicologla de la 

lectura. Paterson <19821 ha distinguido entre la fonologí a compilada, 

ensamblada o computada. La primera se refiere a códigos 

que son reportados en un hipótetico léxico mental. Este 

p odria usarse con todas las palabras,pero no con las 

(que no están representadas en el léxico menta l). 

fono lógicos 

procedimiento 

pseLtdopa 1 abr as 

La fonologia 

ensambl ada se refiere al proceso de asignar un código fonclógico a una 

cadena de letras que no implica una recuperación directa de la 

fonolog ia léxica de tal cadena. Este procedimiento se usaria en la 

l ectLtra de pseudopalabras. l'<espec:to a l a codificación fonoloógic¿~ 

ensamblada. hasta el momento e xist en dos teor1as contrapuestas, que 

~';on: la teoria de la d,oble rLtta en donde las pseudcpalabr as se leen 

mediante la aplicación de reglas abstractas -no l é xicas- de 

correspondenc1a entre grafemas y fonemas; y las teor1as de ana logl a 

léxica en donde las pseudopalabras se leen por analogla con l a 

pronunciación que tienen en las palabras con segmentos 

contenidos en las pseudopalabras. Collins,y Lo ftus < 19751 

grafém1cos 

se)'íal a n qLte 

l a s palabras se leen mas rápido que las oseudooalabras, sugiriendo una 

prefer encia por la ruta léxica en las primeras y por la fonológica en 

las segundas (Ver figura 31. Las palabras con mayor regularidad 

grafémico- fonémica se nombran más de prisa que l as irregulares, pues 

su cód1go foném1co es mas acces1ble. Esto sugiere que la 

codifi.c ac ion fonologic a ensamblada en el reconocimiento de oalabras 

a sta det~r iorad a en pacientes con dislexi a adqu1rida CWaterman v 

l ... e11i.~nr.lo1 .. ~,;k t ,· iqq 31. 

ló 
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En el caso de la lectura en voz alta algunos autores 

argumentan que las habi lidades de lectura en voz alta, no pueden s e r 

e xp l i cadas por c ualquier modelo que oosea una arquitectura de rut a 

du al. tanto a nivel de ruta l éx ica como no léx ica, asf como la 

l mpn ;,s1 ó n de l os caracteres del hab l a . Colthee<rt y Cl1rti s s < 1990> 

d escriben a los modelos de ruta dual se basan e n las habil 1 dade~ d e la 

l ecture< y s u disposición a dos difer entes procedimintos de 

c;c:mvergencia de la 1mpresJ,6n de l hab la . Según ellos cua lq~tier palabra 

que el lector ha aprendido , esta represent ada en una entrada de 

d 1cc1one<rio ment a l ó léxico interno , en este d icc ionar io se muestra el 

procedimient o y e l soni do de l as letras, de cómo se debe l eer y s e 

ci 1v1de en párrafos la lectura. Sobre estas pal abras se puede leer en 

relac ión al acceso de las pa l abr a s completas del léxico, si estAn 

impresas y s e r ecuperan en la entrad a de le<s palabr as con 

l a p r onun c iación . A e sto se le ha llama do l a ruta léx ic a 

lect u r a en voz a l ta . Los lectores pueden ir leyendo en voz 

r especto 

pa1·a l a 

al ta e 

ir pronunciando meJ or , lo cu•l les s i r ve como guia . En suma la ruta 

l é x1L a c odr ia oc urr i r cuando el imput va hilando una pa l a b r a , pero 

p odr 1a del iberad ame nte tener una sal ida cuando e s una no palabr a. les 

d e c ir c uand o v e n palabras que ne han vi s to la• puedan leer. oor 

que no poseen entradas léx icas) , en t onces las areas de la rut a 

l • x i ca pcdrian l i b r a r la ruta c orrect a c u ando la hi l ac16n de l 

i mpulso de ent rada Cimputl es una no palabra, y entonc es podre< 

j.l r oduc 1r una s alida incorrec t ;.1 . 

a 
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t . 2 CONCIENCIA ~ONOLOGJCA EN MALOS LECTORES 

Para la edad de 7 añl?S, los niños normales tienen una formación 

básica en todas las subdestrezas de la lectura : acces a u nidades de 

todos l os t.amai'íos . desde los fonemas hacia arriba. como acceso 

automático del si9n j ficado a trav6s de la búsqueda por el diccionario 

ortográfico, el uso de la codificación fonológica y semá n t i ca en la 

memoria a corto plazo. el uso interactivo de la información contextua l 

v ora fémica . a¡ustes en la estrategia de la lectura para igualar la 

d1fJ.cultad del te>:to. A pesa,- de qL1e a Los 7 años se tiene 11na ide .;. 

básJ ca en la lectura. Smi th ( 1986} sw;1iere OL1e el n i ño tiene un lé>:i c 0 

t odavía homogéneo: las mismas reglas l as aplica a todas las palabras . 

Torgensen (1987) menciona que el procesamiento fono log . co S P 

r efiere al uso de la i nformación acústica para e l procesamiento del 

lenguaje oral ~ escrito. Este factor parece desempeñar un papel 

c::: entral E·n l a adqLliSlcion de habilidades necesarias o;,,ira el 

D~ • end1za1e de Ja lectura y su estud i o Ee ha abordado a partir d~ 

tres componentes : concienc ia f onológica, recod i ficacion fonológic a 

par a e l acceso al léxico y la r ecodificacion fonológica para mantener 

la 1nform.-11:101i en la memorJ. a de trabajo. El primer componente se 

refiere a la concienc i a que se tiene de la estructura fonolo9ica d e l 

lengua1e y se demuestra por una ejecución adecuada en tar eas en donde 

Ee requi ere indicar med i ant e pequenos golpes el númer o de son i dos 

°''"'·componen Lma palabra , diciendo en orden inverso dichos sonidos ., 

llg~ndo sonidos aisl a das para formar una palabra . La concie ncia 

fonc:il ~"r,pr;,,1 es LITl aspecto i mport<'!nte en el aprendl::;;qe de la 1ectLlía, 

va que en l o"' lectores pobres el procesamiento de la informac ión 

11ng0J&lica no e &tan sofisticado como en l~R buenos lectores . Par a u n 

i nd1v1duc. coi" una conciencia fonológica b i en des arrollada los sonidos 

del hab la se representan adecuad~mente en las l etras que componen a l 

.1l fabet o . El 5egundo c omponente se refiere a la represent acion léxic a 



de Lma palabra e scr i ta , recodi f i c ando l os si mbolos e scritos en Lm 

sistema representacion a l b a sado en son idos. El t e rcer component f.~ 

es la busqueda de una palabra a través de los sonidos que 

almace nados y codificados e n la memor i a (Crowder.1982>. 

Stanovich y West (1979> evalL1aron a l e ctores pobres en tareas de 

€:?ValL1aci6n al e scuchar vocabulario, veloc idad de reconocimiento de 

pal abras, habilidades de decodificac i ón y habi l idades en e l uso de 

c ontexto, en las habilidades de reconocimiento de palabras en la 

c onc iencia f o nol 6gica de nii'íos de tP.rcero y quinto grado de primari a . 

S us resultados mostraron que los lector es pobres d e quinto grado 

t ienen un desempei'ío similar a los lectores pobres de tercer 

grado . Stanovich 11986) proporciono argumentos relacionados c on 

un desarrollo lento en los lectores pobres, a diferencia de los 

l ector es disléxicos que tienen un coeficiente intelectual muy ba j o. En 

esenc i a los problemas de los l ectores pobr es están mas ligado a u ne< 

mE·mori.;; a corto plazo con poca capacidad para la codificac ión 

l inguistica, asociado con un d e sarrollo lento en la madL1rac10n 

de var i as habilidades de lectura subyacente, relacionados con l a 

c onciencia fono] ógica . En las tarea s L1til i zadas par a medir· este 

proceso se l es oide a los sujetos que decidan si una c adena d e 

c aracter e s e s o no es una p a labra. la nominación rápida de 

obJetos, c olores y otra clase de estimules. Este procesamient o junte 

con e l acces o directo a partir de un patrón visual, for man l os 

dos mec an ismos basicos para acc e sar al 16xico,pero el segLm do t ioo 

s ól o parece e s t a r disponible en e l caso de los lectores habi l ido sos y 

c uando se leen palabras mLIY frec u entemente, mientras qL1e e l primer 

t i po d e ac c e s o a l léxico parece ser el medio que se utiliza en las 

pr i meras fases del aprendizaje de la l ectura y es út il aQn e n la 

l ect ura de palabras menos familiares pa r a los lect ores 

e>:c>er i mentado~-, . El tercer· componente se ref iere a la recod1 fica.cion 

d e los simbolos escritos en un si s tema representacional basado en 

- u :.. -L•IJ .J. .Jws q lle tíace ¡.iosi b i e q ue se mantE':n9an en 1 a memoria de 



trabajo mientras se están procesando. Este componente del 

procesamiento fonológico podria ser particularmente importante en 

los lectores durante las primeras fases de aprendizaje de Ja 

l ectura, ya que en estas etapas los individuos tienen que 

decodificar una serie de letras que se presentan visualmente, 

almacenar los sonidos de las letras en un almac6n temporal y 

ligar los componentes de este almac6n para formar las palabras . La 

c:odi ficación eficiente para el almacenamiento de los sonidos de 

las letras permitirla, al lector que comienza el aprendiza je de 

la lectura, utilizar el máximo de los recursos cognitivos para la 

tarea de ligar los fonemas aislados y de esta manera formar l as 

palabras. 

Lebarte ( 1988) reportó qL1e el nii'ío debe tener 1.1na conciencia 

linguistica, es decir , debe ser conciente de que las pa labras puedan 

ser segmentadas en sus componente~. La necesidad de esta 

segmentación fonológica para que el nii'ío pueda aprender a leer se ve 

reflejada cuando al leer una palabra primero tiene que segmentar la en 

sus componentes, despóes establece la correspondencia entre grafema y 

fonema y por óltimo poder recombinar estos fonemas . Se ha encontrado 

que nii'íos relativamen te hábiles en la conc i encia fonológica y sin 

haber recibido las primeras instrucciones de lectura en el j ardin de 

nii'íos, aprenderán a leer más fácilmente que aquellos que muestran 

algún retraso en el desarrollo de esta habilidad. Los nii'íos que 

presentan retraso en esta habil idad es comón que desarrollen 

algún problema en la adquisición de destrezas en la lectura 

(Torgensen,1994). 

Rack. Hulme y Snowling 11994) afirman que las ha b i lid ad es 

fonológicas del nii'ío lo llevan a reconocer de forma rápida en e l 

escenar i o las palabras impresas. El argumento que tienen es que los 

e~fectos fonológicos de la Ject1.1ra suben directo al directorio 

ortográfico y fonológico, lo cual da una buena conceptualización d• 

la lectura. 



Gottanlo~ Stanovich y Siegel ( 1996) examinaron la ejecL1ción de 112 

nil"íos de tercer grado de primaria en tareas sensitivas fonológicas de 

memoria de trabaj o y procesamiento sintáctico. Las medidas usadas 

fL1eron de reconocimiento de palabras, lectura de pseL1dopalabras y 

comprensión de lectL1ra . Se 1-eali:zaron análisis de regresión jerárqui co 

que indicaron que las tareas sensitivas fonológicas son un fuerte 

predictor de la lectura en la memoria de traba jo, a difer encia del 

reconocimiento de palabras, la lectura de pseudopalabras y la 

comprensión de l ectura que antiguamente predecian la e jecL1c ión 

del procesamient o sintáctico en la memoria de trabajo. Sus resultados 

soportan la hipótes i s de la l i mitac i ón fonológica de Shankwei l e r 

( 1992) quié•i afir mó que por medio de la c orrelac i ón de las 

dificL1ltades de la lectura y las deficiencias sintácticas suben las 

deficiencias en el procesamiento sintáctico. 

Liberman y Shankwei ler <1977> examinaron el rendimiento de 

bL1enos y malos lector es en L1na tar ea de segmentación fonética, e n l a 

que se pedia a los niftos que dieran golpes en r espuesta a l número de 

unidades de una palabra; en una versión de la tar ea se les pedia que 

go lpearan un a o tres veces,dependiendo de qLle la palabra t u vier a una 

o tres sllabas; a o t ro grupo de n1ftos se les pidió que golpearan en 

respuesta al número de segmentos fonét icos en las pa l abras de una 

s ilaba. La medida c onsistla en golpear el número correc to de 

veces: l os niftos tenlan edades de 4, 5 y 6 al"íos. En SLIS r esultados 

encontr aron que los nil"íos mas j6venes no obtt.1vi e ron ningún resL.tltado 

posi tivo, sin embargo su rendimiento en la tarea de silabas demuestra 

que s u c apacidad para contar funcionaba perfectamente C Crowder,19821 . 

Mody, Studdert-Kenedy y Brody 11997> defienden la idea de q u e los 

malos lec tores son inferiores a los lectores normales en l a percepción 

de palabras . y propusieron dos hipótesis en el déficit de 

procesamiento del código fonol6gico: 1) los malos lectores en las 

palabr as especificas fracasan en la representación fono lógica. 2> en 



9 e neral el déficit en e l procesamiento temporal , no puede ser 

fác ilmente percibido por los ma los lectores, debido a los ráoidos 

cambios aspec trales . Estas hipótesis se probaron en dos grup os de ninos 

de s egundo grado (20 buenos lectores, y 20 malos lectores), e n 

igua lda d de edad e inteligenc i a , que fueron seleccionados en tareas 

d e i uicio en di f erentes ordenes temporal es CTOJI. En tres experimentos 

se demostr o q ue l os pobres lectores tienen dificultades en s ilabas 

utilizada s en el TOJ. c omo balda, ref lejadas e n confusiones 

pe rc:eptuale:., c ont rastando con sll abas que tienen dificultad e n 

p e r-cib.ir 1- ápi d os camb i os e spe ctra les . Los resLlltados dem1.1est r an que las 

oalabras e s p ecificas no son responsab l es del 

lectores . 

déficit de los malos 

To l"gensen ( 199lf) rec om iend;:1 inc:h1ir 1.m en trenami ento en 

concienc i a fonolóqica en cual q L11er progr ama preventivo y de 

probl e mas d e lectura , ya que numerosos estudios han tenido é xito c on 

el entren<.~mi ento d e n i l"íos para me Jm- a1- sus habilidades en los procesos 

fonológicos antes de l a adquisi ción de la lectura, asi como en los 

n inos que cursan el segundo , tercer o y cuarto grado c o n transtornos 

de lectura para mej ora r sus habi lidades fonol Og icas. 

Torgensen 119871 propone que e l procesamiento fono l Ogico de la 

.i nformación es de gran importancia en el aprendizaje de la lectLira, ya 

qLle en las pri mei-as etapas el n~conocimiento de los fo nemas asociados 

a los g rafemas permite su c o d1ficac i6n a decuada para mante ner los en la 

memoria 1 de esta maner~ avudar a la formación y r econoc i miento de las 

Pa l a bras qL1e van a ser lel as. Dada l a impor tanci a que se ha dado a l 

procesami e nto f o nológico de la informac i ón e n la adquisición de la 

l~c~L~a. han propuesto que est e fac tor está ligado a las deficiencias 

e n la memo r ia y en la gene ración de l a s ano1- mal idades en el 

a p r e nd izaJe de la lectura. 

Mann y L.i ber man 119841 hipotetizaron que el papel de l a memoria a 

corto plazo en la lectura consiste e n que es un medio a decuado de 

a l macenam1 ery ~o de las e~presiones en donde se man i pula y estructur a 

? 3 



la conciencia fonológica; esto podri<1 facilitar su adecuada 

representación en la memoria. Para probar esta hipótesis 

aplicaron pruebas de conciencia fonológica de capacidad de memoria 

ve rbal y de procesamiento de información no verbal a 62 ni!"íos en etapa 

preescolar y 1.m al'ío despúes Cl.1ando cLtrsaban el primer a!"ío de 

primaria. En sus resultados encontrados mostraron qLte los puntajes 

obtenidos en las tareas de conciencia fono16gica,como en las pruebas 

de memoria verbal, se distinguieron tres subgrupos de ni!"íos : malos 

l ec tores, lec tores regulares y buenos lectores . Concluyeron que l as 

·fal !as observadas en los ni\'íos ccm deficiencias en la lectLtra parecen 

provenir de problemas en el procesamiento de la informacion . 

Poi· otra parte e>:iste Ltna independencia entre el nivel fonético 

y e l d i ccionario f onológico en la memoria a corto plazo, y entre la 

destreza y la habilidad en la lectura, que en un inicio van 

ligadas ; sin embargo , a través de Ltn desarrollo progresivo y el empleo 

de t écnicas de ense!"íanza de p alabras completas se provoca que estas 

habilidades se separen. El desarrollo de la automaticidad 6 acceso al 

léx~co llos diccionarios ortográfico y fonológico>, desde los 

prelectores hasta los experimentados, inicia con la única atención 

a s1mbolos en los prelectores , letras en los que apenas inician y 

p alabras para los más experimentados CSmit h,1986). 

La i dea mas aceptada para codificar la lectur a de una palabra es 

que potencialmente hay dos rutas alternativas: la codificacion 

f or.ologica y el acceso lé>:ico directo. Esta segunda rL1ta SL1ponc: ~ue 

cada palabra es codificada visualmente activandose inmed i atamente s u 

signif J.cado , f.) bien recuoer.:<ndo Lma r epresentación fono l oqica 

pre-compl~ada, s1 n necesidad de construirla paso a paso . Los 

p artidarJo~» d e l.:< hipótesis de la doble ruta CL1entan con ciertas 

e~v.i.dencla;;: 

cil Las palabras se leen m~s de prisa que las pseudopalaor as, 

s ugiT iendn una preferencia por la ruta léxica en las primeras y por la 

f onú 1 óqi ca en 1e1s ;.egund e1s ; b 1 L<~s p alabras con mayor r egularidad 



g rafémico-fonémica se nombr an mas de prisa QLte las irregLllares pues Slt 

c ód i go f o némi co es más accesible; c>E):isten disle>:ias adquiridas que 

a fec tan selectivamente a l a lectura de palabras o . de 

pseudopa l abras. Por ejemplo, los disléxicos fonológicos leen 

corr ectamente las palabras pero fallan en las pseudopalabras lo que 

i nd i ca que hay una d i ficultad específica en la ruta fonológica 

Hol mes , St o we, CLtp l ess ,1989 ; Coltheart y Curtiss, 199(1; Levy, 

Ni c hol l s , Kohen , 1993 ). La hioótesis de doble ruta debe especificar 

en qué cond i cione s predomina l a r uta fono l óg i c a y en cuá l es la rut a 

léxica dir~cta . Las diferenci a s i ndividuales pueden influir s obre la 

estrate gia dominant e , de modo que l os malos l ec tores tendr l an q ue 

u t.i l iza r la rut a fono l ogica y los buenos lectores la lé>: ica o visual 

CLaberge y Samue l s,1974; Tanenhaus, Leiman. 1979 ; Lima y Werner 

11985 1; Tabos s i , 1988 ) . También e xistirían diferencias en la ruta de 

p roc esamie nt o e n ·fLmc i ón de la familiaridad o frecuencia de las 

palabras : en l as palabr as familiares l a ruta léx ica es la mas 

probab le , no asl en palabras muy infrecuent es que serian 

codificad a s por vi a f o n ológ ica c o mo S J. se tratase de 

pse u dopa l abras . Sin embar go, de modo gener a l l os lec t ores e xpertos 

t i enden a uti l izar la ruta l e x1ca d i r ect a . <De Veg a y Carreiras,19901 . 
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1.3 FALLAS EN LA MEMORIA DE LOS MALOS LECTORES . 

Las fallas en la lectura es tema de discusión actual entre los 

\..'f' '\ investigadores de este tema; Smith ( 1986> menciona qL1e algunos autores 

\,r-'f...\J ' senalan q1.1e los malos lectores tienen mala discriminación fonética 

...j' ~ y deficiencias en la codificación fonológica en la memoria a cor 

'- ~f plazo . Sipe y Engle (1986> sena an que las deficiencias de lectura 
...:[ ___. 
\) en los malos lectores se debe a que tienen una capacidad reducida 

de memori a de trabaj; y de 1.1so de estrategiasV y habilidades de 

investigación;. Otras lineas de investigación senalan q1.1e las 

deficiencias en el procesamiento de palabras de los malos lectores 

s e debe a q1.1e los lectores pobres no registran el material 

fonético vis1.1almente. Asi Godfriey, Sydal - Lasl<y < 1981 l, (cit. en Bower 

y Underwood, 1996) prqbaron en b1.1enos y malos lectores la 

identificación y discriminación de 1.ma serie de voces sintetiizadas 

con consonantes, descubriendo que los lectores pobres generalmente 

discriminan e st imules en serie y tienen una clasificación 

fonética inconsistente. Torgensen (1987> aplicó una prueba de 

retención de dlgitos y tareas de reconocimiento de estimules a un 

grupo de ninos con deficiencias en la memoria a corto plazo; encontró 

que estos niftos oret sentaron puntaciones mas bajas que ninos normales. 

en relación a los digitos y en tareas en donde se tenian q1.1e recordar 

secuencias de información verbal familiar ó auditiva. Por lo tanto 

las alteraciones en la memoria a corto plazo se atribuyen a que existe 

una falla en l a decodificación fonológica, lo que oodria impedir que 

la in f or maci ón se n forma adecuada . Esto sugiere que las 

capacidad de almacenamiento en si misma, 

si no en la forma en que se almacenan las caracteristicas verbales en 

l a memoria . S ip e y Engle (19861 sostienen la hipótesis de que los 

pobr e s l ectores tienen un funcionamiento cognitivo diferente al de los 

b ue nos y norma les lectores . Encontraron en sus resultados que los 

lectores pobres tienden a mostrar un sobretiempo en la e jec1.1c ión de 

las t areas . Concluyeron que la ejecuc ión de buenos y malos lector es e s 
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i dént i ca en la detección de tareas designadas, pero concL1er dan con 

Cowan ( 1984 1 en que los codigos fonéticos se activan automaticamente 

en lectores instruidos , pero en los lectores pobres la activación de 

estos códigos se ve intei- ferida. Byrne y Shea C 1978> mencionan que los 

buenos lectores utili zan mas veces el código fonét ico que los malos 

J ectcres , adwm~s ~ al no poder l eer adecuadamente una palabra, tienen 

q ua adivinarl a ba sandose en cualquier tioo de p ist as del cont e xto. 

Pe r f e tt 1 y Hoga boam 1197 9 ) llegaron a l a s mi s mas conclusiones 

u t il~zando l a v• loc1dad a la q ue un grupo de buenos y malos lectores 

empezaban a dec ir las palabras que apareclan en Lma 

pantalla.Encontraron que el tiempo de reacción de los buenos l ectores 

es mucho menor que el de los malos lectores que tardan mas tiempo en 

p r oce s ar el signi ficado de las pa labras CStanovich . 1989 1 . 

Waterman y Lewandowski 11993 ) p r oponen un paradigma para 

r ep licar a Br yne y Shea 119791 1 senalan que el procesamiento 

fonolog1co de los bL1enos y malos l ecto1-es tienen diferentes desempef'los 

en las t areas de pseudopalabras¡ l os malos lectores tenlan mas 

errores . en las t a reas d• concienci a fonológica . Estos autores 

seftalan que los malos lectores, son más dependientes en las 

e s trategias de decodificación que los buenos lectores.además de que 

los buenos l ector es tuvieron un mayor grado de codificació n en las 

e st r a tegias fonéticas . En cambio par a Stanovich y West 11979> las 

d i ferencias entre buenos y malos l ectores están basadas en los 

mecanismo s de recogn i ción que estructuran los componentes de la 

l ectura Ccomo la ortograf1a estructurade>; e sto orovoc a que ambos 

~·L~~s de lectores organic en la lectura de diferente manera. 

El desarrollo de l a lectura en el nino cons1 s te en do s estados 

fu ndamentales ; por una parte el nif'lo necesita saber en qué consiste la 

lectura y en que pri ncipios se basa la estructura del sistema escrito 

(estado dec l.;~rativo l y µen o t1 a par te, m.;ce«i. ta s aber como e >:plotar s 1..1 

conoc imiento arch i vado (estado metodológicol, de manera que su 

eJec\.\c1on sea li bre de e ri- 01-. El desarrol l o dec lar a tivo tiene dos 

c omp onente~ esenc ia l es que son el habla, que c onsiste en unida des de 
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diferentes tama~os (fonemas, si labas, morfemas, palabras y oraciones) 

y las unidades del sistema escrito <como la correspondencia entre 

los fonemas del habla y Lma Lmidad de la ortografía) que están en 

estrecha correspondencia con las anteriores . En el estado metodológico 

el lector debe ser capaz de explorar el conocimiento declarativo y 

proceder bajo las reglas lingOisticas para obtener una lectura 

fluida, para lo cual se requi ere la discrimación fonética y la 

memoria ling01stica , la búsqueda a través del léxico y el conocimiento 

semántico y sintáctico CSmith,1986). 

Otra linea de investigac ión ha se~alado la importancia de la 

función del habla interno en la lectura, basándose en la conc lusión de 

Crowder 11982) de que una estrategia fonológica en el acceso al léxico 

era una posibilidad aunque no era obligatoria. Propone que la 

medición del habla interno, difiere considerablemente en los 

buenos y malos lectores, ya que los malos lectores no utilizan el 

c:Odigo ·fonét ico para la memoria a corto plazo en la medida en q1.1e l o 

tiacen los bLtenos lectores. Ellis y Yo1.mg <1992> mencionan en SLI model o 

que e l lenguaje interno está representado por e l bucle retroactivo que 

enlaza el nivel ·fonémico por debajo del le>:ico de outpL1t de habla , 

c on el s istema de análisis acústico, y por ende, e l lexico d e inout 

a udi tivo.Las palabras familiares escritas son reconocidas a través del 

input visual , comprendidas por el sistema semánt i co y pr onunc i adas por 

E':~l le>:icón de output de habla. Estas pronLmciac.i o nes pL1eden ser 

recicladas desde el nivel fonémico en forma de habla 

interna , oermitiendo a las palabras ser oldas al mismo tiempo que 

v i stas . Las palabras familiares serán reconoc idas de nuev~. esta vez 

por el l exico de input auditivo y sus representaciones semánticas 

recibiran un estimulo fresco. La Berge y Samuels 11974) mencionan 

qLIS los ma los lectore~~ d_~_c;jj'r_ar ..J.._a~ f?~}a,_Qr_~S in~iv~.~!.~~ en_ 

lec:t11ra , pet·c_snn i nc;ep.A~ . ._9e_~~~.1:_:~_c1,;o . l~ cuál indi_c_a que 

est os lectores tienen que enfrentarse al obstáculo de la comprensión. - ___ .. ..-__.. ..... 
~-.. -

Otro aspecto que s e menciona que deb i do a que la 



c: ap ac ida d de decodi ficación de los malos lectores es deficiente e 

inadecuada, tienen que dedicar toda su atención a descifrar las 

palabras siendo incapaces de comprender el significado , 

ensel"lanza 

lo cuál 

indicarla que la respuesta está en la de la 

d ecodi ficac ión . Yo1.mg y Bowers <1995 > i-eali zaron Lm estudio con 

la fina l i dad de conocer las habilidades de identificar palabras y 

frases en un te xto en lectores pobres y normales con una ed~d promedio 

de 10. 8 anos . Las variantes de dificultad fueron la lectur a oral y la 

e jecución de frases te>:tuales, s1.1s resultados indicaron q1.1e los pobres 

lectores son menos fluidos y expresivos que el promedio de los 

l ectores norma les. 

Por úl t imo se ha hipotetizado que los malos lectores llegan a 

s er malos escritores ; Bartlett <1984) sometió ha prueba esta h1potesis 

y comparó a buenos y malos escritores en dos tareas de e xpresiones 

re fer idas como a mbiguas . Se basó en la idea de que las narrativas 

que siguen los buenos escritores difieren a las escritas por los ma l os 

escritores. debido a que estos últimos carecen de las funciones de l 

l enguaje refer e ncial. El procedimi e nto que empleo consistió en dar 

J.nformacion general de la temática central de un tema .y de jar a que 

los buenos y malos escritores siguieran sus est r ateg i a • a l 

selecciona r el lenquaJe referencial en e l texto. Sus resultados 

ind icaron lo pred icho, que los pobres escritores son relativament e 

i nsensibles a las const r1.1cc iones c on mayor dificultad 

contextua l, además de que los malos escri tores s o n mas sens ibles que 

los buenos escritores a los efectos del cambio de la tematica central; 

dos terceras partes de l os malos escritores produjeron al menos 

una ambiguedad al r ealizar l a s narrat1vas . 

Como se pudo apreciar en los estudios citados anter iormente las 

clasificaciones de niftos con transt ornos de la l ectura generalmente 

inc l 1.1yen problemas en el procesamiento fono lógico de la 

informacion, defic:ien c: ias en la memoria vi s ua l o auditiva y 

transtornos de la atencion . 



1 . t+ DI SLEX I A 

Uno de los problemas más frecuentes en la educación primaria son 

los problemas especlficos de la lecto escritura que se refiere a 

diversos desórdenes que se manifiestan en el momento de leer 6 

escribir. Uno de estos problemas es la dislexia, que se define 

c omo la incapacidad para aprender a leer y escribir normalmente a 

pesar de un coeficiente intelectual normal y de tener Lma instrucción 

c onvencia l además de oportunidades socioculturales CVellutino,1977} . 

Tarnopcl 119831 senala que el reconocimi ento de la 

disler:ia c omo fenómeno clinico puede establecerse en 1896, cuando ~~err 

y Pingle identificar on problemas para la lectura y lo denominaron 

ceguera para las palabras en niftos con inteligenc i a normal . A este 

respecto Hinshelwood <1917> propuso que la ausencia de la 

circunvolución angular El" el lóbulo parietal inferior del hemisferio 

d ominante podia ser la causa de la dislexia ligada a l 

desarrol lo. Supuso tres caracterlsticas de la di slexia que hoy en 

d1a son importantes: la primera es que la disle xia afecta más a niftos 

que a ni i"ías en pr oporc i 6n de 4: 1 . La segunda que es Lln problema 

h ereditar i o . La terc era es que la dislexia se relaciona con la falta de 

desarrollo de la domi nancia cerebral - la asimetria cerebral que 

producP ser diestro o zurdo- . Esta última característica es ob j eto de 

controversia en autores recientes como Ellis y Young en 19 81 CMatthews 

y Chodorow (1993) . 

Ell is y Young 11992) sostienen la hipótesis de qL1e e l 

reconoc¡miento de palabras esta mediado por una entrada de in f ormación 

llamado léxico de input visual en el hemisferio derecho de los 

disléxicos profundos¡ de tal forma que c omparan palabras abstractas 

con pal~bras concretas en los l ectores normales, descubriendo que 

el reconocimiento de l as palabras abstractas es llevado a cac e 

por el hPmi s fer i o i zquierdo, y e l hemisferio derecho puede contribuir 

con el r econcc1m1ento d e pal abras concretas, en cambio los 

d1~' 1 é ' ' tcrJs prof undos no pueden leer pseudopalabras y tampoco 

pueden hacerlo los pacientes con cerebro escindido. 
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Orton 11925> rechazo la hipótesis de Hinshelwood de q ue 

los ninos disléxicos tienen una l esión en l os centros especlficos 

cerebrales responsab l es de l a memoria vi sua l . Senal ó oue la dis le x 1a 

tenla como causa que la asimetria cerebral e ra mas lenta en ninos 

disléxicos y eso provocaba el retraso d e funciones linoú1st1cas 

c omo la lectura . Orton creia que era necesario un fuert e predominio de 

un hemisferio sobre el otrc para que letra determinada 

estimulara su refle j o exacto , r efiriendo a esto como ceguera para las 

oalabras . en ninos que a ún ten iendo una adecuada vision e ran 

incapaces de l eer l as palabras. De i gual forma describió e l caso de 

s ordera de palabras en individ uos c on un sentido adecua do a e l 01dc. 

con capacidades para la identificación de sonidos . pero i ncapaces de 

entender los conceptos del lenguaje hablado e inclusive i nvertir las 

l etras en a lgunos casos CCrowder. 1982) . 

Desde 1920 se sugirió que causa de la dislex ia tenla como causa 

pr1nc1pal l os defectos en el sistema visual . ya que esto provoc3ba q ue 

l a i nversión de letras y palabras. Investigaciones posteriores han 

mostrado que los déficits de l os disléxicos. están relacionados c o n el 

sistema del lenguaje, en part i cular con deficiencias en e l 

orocesamiento de los fonemas. Desde hace dos decada s esto modelo de 

la disle>:ia , 

fonol ó g ico . 

basado en las deficiencias del procesamiento 

proporciona enfoque neu r opsicológico nuevas 

apor taciones. en r elación a la organización cerebral y su 

ftmc1onamiento.Según e ste modelo el ~istema de l en g ua ,)''! tiene Llna 

~:; er ie j erárquica de módt1los componentes , cada uno dedicado a un 

a specto particular del lenguaje . En los niveles superior es de esta 

j erárquia , los comoonentes que s e encuen tr a n r elacionados con tareas 

semanticas, como vocabulario ó s ignificado de palabras,s1ntáx is , 

estructura gramatical y el discurso , es decir la conex ión e ntr e las 

oraciones. En los niveles más bajos de la 

módLllo fonológico, el cL1ál está dedicado a 

Jerarqulase encuentra el 
l . 

procesar los diferentes 



e lementos del sonido que constituyen el lengua je. Este nive l permite 

que las oalabras puedan ser identificadas y recuperadas en la memoria, 

ya que una vez que han sido analizadas gramiticalmente en unidades 

fonéticas, se da el oroceso de a1.1tomatización de ensamblar los fonemas 

en palabras,para que el ni~o al hablarlas y analizarlas, 

puedilfomprender s us component es for.ológicos al esCllchar 1 as . Cltando un 

ni~o normal aprende a leer de modo consciente la estrl1ctura fonológica 

de l a s palabras habladas,puede comprender que la ortografia e s la 

representación de estos fonemas . En contraste cuando el nifto es 

disléxico, el sistema de l engl1a:Je presenta 1.m déficit en el mód u lo 

fonológico . que i mposibilita s u hab i l i dad para s egmentar l as palabras 

escr i tas. asi como su habilidad en descomponer l as e n f onema s . Está 

explicación es referida a la hipótesis del déficit fonológico , que 

menciona que este déficit deteriora la decodificación de la palabra 

i dentificada, ademis éste d é f icit bloquea niveles s1.1periorespel 

l eng ua j e , lo c uál ocasiona que no se oueda tener acceso al significado 

del t exto . Es decir el procesami ento del lenguaje esta involucrado en 

la comprensión de l a palabra identificada . El modelo fonológico 

i ncorpora un esquema modular de l procesamiento cognitivo, en el cuál 

cada uno de l os componentes es utilizado en l a i dentificación de 

palabras. Las tarea• de procesamiento fonológico tienen l ug a r en la 

par te inferior d el lóbulo. el acceso al significado está en áreas 

medias y superiores del lóbulo cerebral CFernández,1992 ) . 

Stanovich 119861 coincide en seftalar con otros autor es que los 

défecits,fonológicos son caracteri sticos de l os disléxicos, ya que son 

mllY sensibles a la prueba de análisis de audic ión, en la cwH el nif'lo 

debe segmentar palabras en unidades fonológicas y entonces deletrear 

fonemas especificas de las palabras. Esta habilidad de decodificar 

palabras simples en pruebas estandarizadas, fu~ independiente de la 

inteligencia,vocabulario y habi l idades de razonamiento . Estos estudios 



demuestran que l a d islexia es el resultado de un insuficiente 

desarrollo fonologico especializado . En este sentido . se a rgumenta que 

l os componentes s uperiores jerarquices Ces deci r, los responsables de 

la asignaci6n semántica). no están danados en este modelo . Asl mismo 

la comprensión de l a lectura no está daftada en l os disléxicos, sino 

b loqueda por los déficits en los componentes inferiores jeráarquicos 

del procesamiento fonológico . Es dec ir los d is léx icos conocen el 

significado de las palabras pero no pueden identificar l as en el papel 

impreso . El mode l o de pr edicc ión fonológica han mostrado que la ra1z 

de la memorizac16n v u na r ápida recuperación de las pa l abras es 

particularmente dific i l para los d isléxicos: entonces cuando necesitan 

presentar oralmente la información . éll os deben r elacionar los 

fonemas que v an r ecuperando.de lo contrario van s urgiendo ti t ubeos en 

la lectura <por ejemplo , hum, ham,etc. > ( Baftuelos , Bonilla y Del 

Val le,1994 ) . 

Aaron (1982) considera a l a dislex1 a como un gruoo de 

desórdenes de las estrategias del procesamiento de la informació n . 

resu l tando una cod i ficac i ón i neficiente o inadecuada comprensión del 

lenguaJe . Tal defecto en la habilidad del p rocesami ento de la 

informacion está caus~da por Lma SLlbL1t i l i zacion de 

estrategias utilizadas en l as secuenc i as; segun este aut or estos 

desordenes se pL1eden clasificar e n deficienci a s de codif i cación y 

comprens ión , las cuales oueden s er divididos en 5 subtioos1 

a) visoespacial . 

b) a r ticulatorio-grafomotora 

e > desórdenes de lengL1aje 

di deficiencias en la memorización verba l 

e) secuencia disfonética. 

Vellutino 11977 ) ha descubierto que los ninos disléxicos 

las 

tienen mas problemas al copiar letras y otros símbolos que al decirlos 

y , en ciertas circun stancias . lo hacen tan bien como l os niftos 

normales . Esta hipótesis está en contraposición a la adoptada en la 

cultura popu lar de las inversiones de letras ó palabras <Crowder . 1982l 



1.5 LECTORES DISLEX ICOS 

Por otra parte algunos e xperimentos apoyan las teor l as de 

u so inadecuado de l l enguaje de l os lectores 

manifiesta en la inadecuada conformación de 

dis l é xicos, que s e 

las estruc tL1ras 

s emánticas y sintácticas de la lectura, 

quien realizó u n experimento concerniente 

grafema-fonema en lectores normales y en 

como Snowling 119801. 

a la conversión de 

l ectores d isléxicos en 

tarea<;; de prom.mciacióo de pal abras y pse~1dopa l abras. Encontró en sus 

resul tados m~s importantes que los lectores disléxicos manifiestan 

un déficit fundamental en e l lenguaje , demás descubrió que el uso de 

l a conversión grafema- fonema se incrementa con la edad de los lec t ores 

normales , pero no ocurre asi con los lectores disl é xicos . Newcobe y 

Marshall 11980) s L1gieren, de manera provisional, qL1e una alteración en 

e l sistema de conversión grafema -fonema pL1ede ser sLlf i ciente para 

causar los errores s~mántlcos. Argumentan que la l e ctura a través de 

la s emantica puede ser un procedimiento int ri nsecamente propens o a los 

errores s emánt icos, que son evitados, cuando los lectores normales 

leen en voz alta, mediante la función de comprobación de 

errores desempeftados por la conversión grafema- fonema; sin embaroo u na 

de las ob j e c iones es que los disl é xicos fono l ó g icos también presentan 

rendimientos pobres en la lectura de seudopa l abras. A pesar de ello l a 

h ipotes i s de Marshall y Newcombe propondr1 a que la alteración de 

conversión grafema fonema es una condición necesaria pero no 

su f icient e para la aparición de errores semánticos . En este 

s entido Marshall y Newcombe s eftalan que la d islex i a suoerficial e s u na 

f orma de dislexia adquirida, ya que hay una imposibilidad al l eer, por 

qué hay un dafto cer ebr al. Ellos s eftalan que en la dislex ia adquirida 

la ruta l é xica esta daftada y l a ruta no léxica está 

relativament e estropeada IEll is y Young,1992). 

Co lthearth y Cur ti s s 11990> suponen que las habilidades de la 

l ec t ura poseen un sistema que con s i s te en módulos separados , e n los 



cuales hay un sistema de identificación de l etras, un sistema de 

reconocimiento de palabras, un sistema de correspondencia 

grafema-fonema, entre otros sistemas. Asi, algunos de estos mód1.1los 

llegan a una ruta léxica de lectura, otros se extienden a una ruta 

no léxica y algunos se comunican con ambos. 

Un nifto que ha adquirido todos estos módulos de procesamiento 

tiene una respuesta normal de lectura, pero también puede tener 

dificultades selectivas en modules e specificos del sistema. En 

part1c1.1lar aquel los niftos que tienen dificultad en seleccionar y 

a dq1.1irir los efectos en el sistema grilfema-fonema corresponden a 

diferentes subt i pos de dislexia del desarrollo, como la dislexia 

fonologica , en la cuál el encadenamiento de las no palabras estA 

daftado al igual que la lectura de Ptllabras. Coltheart y C1.1rtis < 1990) 

sei'íalan algunos estudios en donde se dem1.1estra que los lectores con 

este tipo de dislexia eran poco hAbiles en leer cualquier 

pseudopalabra; mencionan el caso de Funel l ( 1983> quién sel"íaló que la 

ruta no léxica está totalmente destruida, pero las áreas de la ruta 

léxica están intactas 

Szeszulski y Manis <19871 proclamaron que los procesos de 

identificación de palabras y de pseudopalabras , tanto en niftos 

normales como en niftos disléxicos, son cuantitativamente iguales si se 

toma en cuenta el mismo escenario de adquisición de la 

lectura, pero en el caso de los lectores disléxicos no 

control eficiente sobre el conocimiento de las 

comparación a los lectores normales que si tienen este 

tienen un 

palabras, 

dominio . 

en 

Sin embargo, existen otras hipótesis que apoyan la idea de que el 

dominio del conocim i ento de palabras es progresivo a la edad del 

nifto, como lo sel"íalan C1.1stodio y Szesz1.1lski ( 1993 ) quienes 

administraron un a bater1a de pruebas estandarizadas IWISC-R> a un 

grupo de niftos disléxicos de 9 a 15 anos de edad en dos ocasiones 

separadas por 1.m lapso de tiempo de dos al"ios, con 1.:1 finalidad 



de descL1brir c6mo ocL1rr ian los progresos en la lectL1ra de los 

disléxicos . Sus resultados concuerdan con los de Pennigton 11987) 

quien asegura que los disléxicos no tienen progresos en e l 

análisis fonémico en el nivel requerido en las tareas de procesamiento 

de fonemas y deletreo de palabras, además de p r esentar una inusual 

e irregular ortografia durante la ninez. Al llegar a la adultez 

el dis l é xico muestra las mismas fallas en ambos códigos (fonológico 

y ortograficol, ademas de la ortografia deficiente que mostraba en la 

ninez.Concluyen estos autores hipotetizando que los ninos disléxicos 

tienen defic i enc ias primarias en el proceso fonológico de las palabras 

y deficits secundarios en los procesos de ortografia . Morais (1979 ) 

menciona que las habilidades de los lectores deficientes aparecen 

alrededor de los 6 anos de edad ó depende de una ensenanza especifica 

de la lectura . Sus experimentos estuvieron basados en sujetos adultos 

que no hablan aprendidp a leer; conch1y6 que la capacidad de manejar 

conscientemente los sonidos no se obtiene automáticamente por el 

hecho de la edad cronológica, s i no que parece depender del aprendizaje 

de la lectura o r tográfica alfabética, independientemente de cuándo se 

produzca este aprendizaje CCrowder, 1982) . 

Rayner y Pollastek 11989) consideran que las dificultades en la 

lectura se pueden estudiar a través de pruebas estandarizadas como e l 

WISC- R; se puede establecer el coeficiente intelectual CC . I . >, ya que 

la def inici6n del nivel de un nino en la lectura se hace tomando en 

cuenta la media de la población a la que se aplicó una prueba 

estandarizada de l ect ur a . Estos autores distinguen tres tipos de 

lectores con deficiencias en la lectura como lectores dislé>:icos, 

lectore s retraldo• v lectores pobrPs. Este último grupo de lectores se 

denominan de esta forma por que tienen un conocimiento minimo de 

la lectura y en la literatur a se dice que estan entre una y dos 

~e1v i ac~ ones estandar por debajo del nivel normal . En esencia la 
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ii:\ rgumentación que se tiene de los oroblemas de los lectores pobres es 

que presentan inteligencia mas abajo del nivel, memoria a corto plazo 

con deficiencias para almacenar material lingUistico, además de 

prob lemas en el · procesamiento sintáctico y fonológico . En comparación 

con los lectores normales, los lectores pobres no son sensitivos a la 

ortografía estructurada y no Litilizan eficazmente las palabras código 

en e l proces amiento de est1 mulos l ing'Lh sticos. También son mas 

confiados a l eer un texto y no usan efectivamente la estructura 

sintactica del conte xto . Hoga b oam y Perfetti Cl975) , por su parte 

sefta l an que los l ector es pobres y r etraidos están de una a dos 

desviaciones estándar por debajo de la media de la población normal en 

pruebas de lectura, mientras que los disléxicos tienen más de dos 

desviaciones estándar por debajo de la media de la población normal 

en pruebas d e lectura . Pavlidis <19831 sugirió que e l ba jo 

coeficiente intelect ual IC . I.) de los l ectores disléxicos, como causa 

pr incipal de los problemas de comprensión de la lectura. Sin embargo, 

en este pun to no han sido b i en aclaradas las fallas en la 

de la lectura , ya que el coeficiente intelectual es un 

comprensión 

factor 

que esta p resente en los lectores disléxicos , si n embargo 

el desarrollo de la memoria es indispensab l e para el entendimiento 

de estn1c turas sintácticas complejas \.t'~t.r.;..us !<.c:$ , 19'/9 ~11 LÜ:t#. Y \-. ~rner 1 985) • 

aplicaron 20 prL1ebas nerL1ropsicológicas dise!'íadas pa.- ~ 111edir 

habilida des s e nsoperceptu a l es,motoras y l inguisticas en grupo de 133 

ni!'íos con problemas de aprendizaje de la lectura . Los ni!'íos tenían una 

edad entr e 7 y 9a!'íos c on un C. I . normal, además de no presenta r 

desventajas culturales ni problemas emocionales.Sus resultados 

mostrar on la existencia de 3 subgrupos : 11 grupo con dificultades en 

la f luidez verbal y la memoria para las oraciones y dígitos; 21 grupo 

con deficiencias moderadas en memori a visoespacial, en conjunción con 

menos dificultades en la fluidez verbal con respecto al primer grupo; 

3 1 este grupo mostró 3 severas dificultades en la formación de 

conceptos con d i ficu ltades de l eves a moderadas en memoria inmediata 



para digitos, flLtidez verbal, memoria para orac:iones y memoria 

visoespacial . Estos autores propLtsieron como posible c:aLtsa de las 

defic:iencias en la lectLtra, la presencia de deficiencias en el 

proc:esamiento cerebral de la información <Wa t erman y Lewandowski, 

1993) . 

Crowder <1982> afirmó qLte el enfoqLte de separar a los buenos y 

malos lectores Lttilizando el C.I . es mLty dificil de ser práctico, ya 

qLte las diferencias en la capacidad de lectLtra del ni~o no 

necesariamente están ligadas a deficienc:ias de inteligencia¡ 

propone que oarece e x istir Ltna relación espec:ial entre la habilidad 

especifica de la lectLtra y Lln código basado en el habla. Byrne <1981) 

c:reó el concepto de inmadLtrez lingtllstica como responsabl e 

de que los ni~os fallaran en la lectura , se~alando a las 

deficiencias en la memoria como ra1z de SLI inc:apac:idad 

<Smith, 1986) . 
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1 . 6 FIJACIONES OCULARES EN LA LECTURA 

Ademas de este tipo de desórdenes existe n otros como los 

movimientos de los o jos de los lectores al momento de estar 

l eyendo. Gilbert 119531 <cit. en Pavlidis, 1983) trató de averiguar si 

hab la una correlación entr e la e ficiencia en los movimientos del ojo 

al leer y l os error es en la lectura. Para ello realizó un estudio 

con 528 temas de lectura en niftos de edad escolar y fotog r af iO los 

movimientos de los ojos mi entras los l ectores fi j aban la vista sobre 

una serie de dlgitos ¡ desp úes l os sustituyó 

prosa. Encontró una fuer t e r elación entre la 

por 

edad 

palabras en 

y e l númei-o 

f iJ aciones en l as palabras, ya que los ninos mas grandes de 

edad hicieron movimientos de o jos con más regresiones sobre e l 

de 

t e >:to . Pavlidi s C 1981) propuso la hipó t e sis de que los movimientos 

e rr á tic os del o jo en l os disl é x icos son ocasi onados por los malos 

h ábi tos de la lectura ó por la di ficultad que tienen con e l material 

de lectura, entonces los disl•xicos de berían tener un movimiento de 

ojo . similiar al de los lectores pobres. Para probar esta hipótesi s 

comparó los movimientos de los ojos de los lectores disl é xicos con l os 

movimi entos de l os ojos de l ector es avanzados y normales. El método 

que util i zó consistió en registr ar el movimiento de o j o 

vertical y hor izontal po r medio de un foto- eléctrico modif icado . La 

s en s ibi l idad del mé todo era suficiente para di s tingui r f ij ac i ones 

s obre las dif e r entes palabras . El an a lisis de resultados mostraron que 

r.;; l núme r o de los movimientos de oj o regr esivo y delanter o e r a 

significativamente mas alto e n los lectores disléxicos que en los 

l ectores nor ma l es y avanzados . En base de los r e s u l t ados d• 

este est ud1 Q sug1 r10 que e l mov i miento de o j o s de l disléxico es más 

regr esivo, as l c omo la f i j ación que tiene el lector s 1 a este se le 

asigna un t e xt o adecuado a s u edad . Pavlidis ( 1981 . 1983 1 sugi r ió que 

e l mal funcionamient o ocular de los d isl éx ico~ no s o lo se ma n i fiesta 

a n l a lec tura sino ade más en o tras t areas que no estaban 

r e 1ac1onadas c on l a l ect ur a . Sus resu l t a dos c ompararon nume ros o s c a a os 



de los movimientos de la mirada de lectoreg normales con l os 

movimientos erráticos de la mirada de l os lectores disléxicos , 

demostró que la tendencia de los lectores disléxicos es tener un 

movimiento de la mir ada de derecha a izquierda durante la lectura, 

al c ontrar io de los lectores norma l es que tienen un movimiento de 

la mirada de izquierda a derecha. La percepción normal no se basa en 

fijaciones continL1as y prolongadas, los ojos exploran en dirección 

izquierda- der echa, se detienen varias veces y se fijan en 

distintos puntos de l a linea . Se produce el input visual durante las 

fijaciones entre los movimientos sacádicos de los o j os que duran entre 

200- 250 milisegundos CCarreón,19921. 

E ltenman (19801 registró los movimientos de los o j os en for ma 

vertical y horizontal en niftos de 5 a 7 anos de edad , en tres grupos 

ele lectores, uno de dis}éxicos y los otros de lectores avan;:ados y 

normales . Encontró que de cada 4 de 5 disléxicos tenian un 

mov i mi e nt o de ojo errático durante tareas de lectura; conch1yeron qL1e 

la anorma lidad primaria de los movimientos de ojo puede contribuir en 

a l gunos casos a l a dislexia del desarrollo. 

En e ste sentido los movimientos de los ojos han sido utilizados 

como paramétros en la investigación de la comprensión de lectura, ya 

que l a u t i lización de materiales especificamente diseftados para 

e ncont r a r l os procesos cognitivos más complejos; como es el caso de 

Rayner y Frazier <19821 que descL1brieron que la fijación es más 

s ensi bl e durante los procesos de comprensión de lectura, observaron 

que los su j etos miraban mas tiemoo, una fase control cuya estructura 

no inducia al e r ror,además que la duración de las fijaciones se ve 

afectada por problemas de interpretación semánticas y ambig1.1edad; 

también demostraron qL1e la "crisis" de comprensión de lector 

pr oduce sac adas regresivas de los ojos. Las fijaciones no consisten 

simpl emente e n e l tiempo en que se obtiene la información 

v i sual y s e l a coloca en la imagen en espera de ser procesada por 



niveles superiores del sistema. E l sistema de comprensión funciona 

con la suficiente rapidez para detectar problemas importantes en 

una fijación que dura 250 milisegundos y para llegar a Clmpliar la 

r.:ll1raci6n de la fijación pa ra encont rClr un s ignificado correcto, ya 

q ue una fij ación de un cuar to de segrn1do e n un a palabra contiene, al 

menos , un aná l isi s prelimin a r de un nivel de comprensión e l evado, 



CAPITULO 2: MODELOS DE RECONOCIMIENTO DE PALABRAS 
2 . 1 . ACCESO AL LEXICO MENTAL 

Desde hace aproximadamente 30 aftos se ha venido discutiendo 

cómo es que entendemos las letras y cómo es el proceso que se lleva 

a cabo para comprender a la lectura . Se menciona la existencia 

acceso al léxico mental, que es la identi ficac ión fonológica de 

palabra leida y el conoc i miento léx ico almacenado en la memoria; 

dec11- , c ómc:i debe procesarse el significado de la palabra . E:-:isten 

modelos básicos sobre el acceso al léxico que son los modelos de 

L1mbral, de busqueda serial y de verificación. El fenómeno básic.:o 

tratan de explicar estos modelos es que las palabras de 

frecuencia se reconocen más de prisa que las de baja frecuencia. 

decir, que la frecuencia determina la accesibilidad de 

representaciones léxicas. 

de l 

e s 

tres 

que 

alta 

Es 

las 

Modelos de umbral: Los mecanismos básicos i-esponsables de la 

identificación léxica son mLlltitud de detectores de palabras llamados 

l ogogenes que operan en paralelo cada vez que se proporciona un input 

léxico <Morton,19i.9). Para cada palabra que el lector conoce existe Lm 

l ogogen en su memoria . Un logogen es un rjispositivo simple de 

captacion de evidenc ias de todo tipo !visuales, acústicas, semánticas> 

con un mecanismo de umbral. Al presentarse una palabra est i mulo e l 

sistema comienz a a contabilizar rasgos coincidentes entre ésta y los 

logogenes e x istentes en la memoria . Cuando se alcanza un determinado 

umbra l de evidencia en uno de los logogenes, éste se dispara 

prodLtciendóse as1 la identificación de la palabra. El umbral e s 

ajustab l e, de modo que pueda ser modificado por la experiencia o el 

c ontexto.Asi, los valores de umbral del logogen están inversamente 

re l acionados con la fr ec Ltencia Li e la palabra: se reqL1iere menos 

evidencia par a enc ender el logogen correspondiente a una palabra d~ 

a l ta frec uencia que el correspondiente a una palabra de baja 

fr e cuencia; además el umbral puede alterarse momentáneamente como 

consec uenc i a de los efectos locales de la repetición de una palabra, o 



bien debido a la facilitación produci d a por un contexto s emántico 

congruente. En suma, los modelos de umbral o logogen son flexibl e s 

como para dar cuenta de los efectos empíricos de la frecuencia, 

la r epetición, la ambiguedad l é xica y la frecuencia grafémica , al 

menos em ciertas tareas . ( v J. .~.t.;_ ~ 1 

Modelos de basqueda s erial. Consideran estos modelos que e l 

acceso léxico tiene lugar C::Ltando la palabra estimL• 1 o se empare iá con 

w 1a representación lé>: ica en la memoria . El proceso reqL1iere la 

<:<ctivación de Lln c:on jL1nt o de rep1-esentac:iones alternativas que son 

posteriormente e xami nadas de modo serial, hasta hallar el candidato 

adecuado a la palabra e stimulo . Las palabras d e alta frecue ncia se 

r epresentan en la parte super ior de la lista e n la memoria léxic a, 

mientras q ue las palabras d e ba J a frecuencia OCL~an posiciones 

inferiores. De ah1 que e l acceso al léxico se alcance más rápidamente 

en las primeras. 

Modelos de ver if icaci6n . Est.os modelos aceptan principios 

del mode lo logcgen, pero lo compleme ntan con algunos procesos 

adicionales. E l sistema logogen tiene como misión generar una serie de 

candidatos léxicos cuyos rasgos primitivos son congruentes con los del 

estimulo presentado. Pero el sistema es incapaz por s1 mismo d e 

especificar una única hipótesis léxica, de modo que se r e quiere un 

proceso adiciona l para seleccionar una única alternat i va. En efecto los 

candidatos son e xaminados en detalle, recuperándose descr ipciones 

estructurales pr e almacenadas d e cada uno de éllos y comparandolas de 

una en una con la represe ntación de la pal abra estimulo . Este proceso 

de comparación serial se 01-dena de ac:Lterdo con l a fr ecuenci a de las 

palabras: Jos candidatos d e alta frecuencia se prueban antes que los 

de baja frecuencia, de modo que los emoar e Jami e ntos positivos se 

a l canzaran antes en las primer as IDe Ve ga, y Car r eiras , 1990) . 

Mort on 11979) sugiere que el acces o al léxi c o e s 

similar a la búsqueda de una pal abra en u n dicc ionario impreso . Para 

el lo sef'l'ala que el acceso al lé>:ico ocurre en tres cond.1. c 11.J 11e s 

diferentes que son: e l leer , e l escuchar y el hablar . Evldentemente es 
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imposible que un mismo conjunto de entradas con propiedades $9mánticas 

y sintácticas estén organizadas en tn?s maneras distintcis; m.is bien 

e x iste un archivo principal, el cuál está integr ado en tres archivos 

de acceso periférico, uno en donde las pa l abras esten organize1das 

según sus propiedades ortográficas, otro para las prop i eda de m 

fonológicas y o tro para las semánticas. La entrada correspondiente e 

Lma palabra en el arch ivo principa l contiene t odn l a información 

que poseemos de él la, en tanto los archivos periféri cos contiene n unu 

descripc ión de las caracterlsticas estimu l aren de la misma (cód igo 

de acceso} . Esto s upc:me unt1 descr i pción del elemento bu "iiCe1t1o y "'' 

continuación eff.?ctuar un a búsqueda en el archivo de acce•,o y c: ompilr "'r 

la descripción d e l elemento buscado c on los códigos de a~ceso de cada 

entr;::tda . Al termj,nar la búsqueda, s a llega a l a c:omp 1-.-;.1be::16n 

post-acceso c omparando las p ropiedades de l elemento estimular con la 

palabra especificada. e n e l archivo pr.inc ipal (Vó\lle, Cuetc1s , l goa, 

de l Viso. 1<;>90J. 

La i dea más aceptada es que potencialmente hay dos ruta 5 

alternat i vas: la c odificación fono l ógica y el acceso al léxic ~ 

directo.La primer a rLtta SL1pone la conversión gra fema-·fonema, let r a n 

leti· a o sl l aba a silaba . La segunda rL1ta sL1pone que e l acce&o a l 

léxico directo de carla palabra es codificado visua lmente, a c tivándose 

inmedi a tamente su significado en la memoria sema ntica sin necesidad de 

e nsamb l a rl o de modo analitico CMorton , 

Carreiras, 19901. 

1979 , en De Veg a y 

Fn el acceso al lexico intervienen muchos orocesos, que algunos 

autores conciben como la propia onda expans iva de activación en l a red 

semántica. El acceso al l é xico se enfrenta a palabras pol i sémicas, e s 

deci r, que tienen var ias acepciones . La selecc i ón d~ uno ent re v arios 

signJf1cados es determinado p or el contexto en que ~e inserta la 

palabra. Adi c ionalmente, la frecuencia y la repetición son factores 

re lacj0nados con el acceso a l l éxico . En el primer caso l as palabram 

más frecuentes se leen significativamente más aprisa que las menos 

frecuentes, lo cual sugiere que l as primeras son más fácilmente 



accesibles a la memoria semántica que las; se9l1ndas. En el segundo 

c aso, cada repetición de una palabra facilita S\.1 lect\.1ra. Aunque este 

efecto tiene varias interpretaciones, una de ell.as t:endria relación 

con una alteración momentAnea en la accesibilidad léxica de la 

palabr11. Prueba de éollo es qL1e el efecto facilitador de la repetición 

es mAs intenso en las palabras poco frecuentes que en las palabras 

muy frecuentes. En estas últimas la accesibilid11d léxica es taTl alta 

que no se PL1ede modificar sensiblemente por la simple repetición 

reciente de la palabra COe Vega y Carreiras, 1990>. 



2 . 2 MODELOS DE PALABRAS AMBI GUAS 

Exist e un consenso general sobr e la mul t iplic i dad de niveles de 

proce~am i ento que concurren en la lec t ura; no o b stante . hay op i niones 

divergentes sobre cómo se relacionan fLmcionalmente . Los modelos 

seri;;des post ulan Lma distribL:ción estrictamente j e rárqL1ica de los 

nive l es . De modo que la lectura de un texto escrito s upone e l 

análisi s de los rasgos vi s ual es que s i rve de base al reconocimi e nto de 

letras y éstas . a su ve~. par a la integrac ión silábica , hast ~ llegar 

~l procesamiento semant i co del texto. Por su part& los modelos 

interactivo<;; m<>ntienen Lma relación bidirecc ional ent re los nJ.vC?le <: 

superiores c¡1.te dependen de los prod1.1ct os cognitivos elaborado s por los 

niveles inferior es, pero también e s cierto lo con trario: las letras se 

reconoc en mas de prisa si están incluidas en palabras 

significativas . las pal•bras se l een más rápido si se integran 

frases y las frases se leen y se entienden mejor s1 se encuentr an 

textos coherentes CRurnelhart,1977 en Crowder, l q82}. 

e n 

e n 
;) 

En los último. 20 ai'íoo:; han emergido dos posi c i ones en este campo 

r.¡t1t? scm r"°l modelo i nteract ivo df!) Morton C 1969), McCl e l land-Rumelhar t 

( 198.l) . quienes hiootetizaron el acceso al lé>:ico en el procesamiento 

de pa l abras ambiguas . en donde la información contextual f ué utilizada 

como gula de acceso hacia el apropiado significado de la palabra. En 

l a otrCI posicion el modelo modL1lar de Forster e 1979> sostiene qt1e ia 

ope r ac ión de aLceso al léxico e s autónomo respecto a l a información no 

Je xical , por lo tanto e l significado de las palabras ambiguas depende 

d e l procesador de contexto secuencial. A consecuencia de estos dos 

mo del os han surgido otros tres que son : 

.;<) Modelo de acceso selectivo : aquí e l conte>:to determina la selec: ció!'> 

del significado relevante, mientras l as demas acepciones quedan sin 

•~c:tivar 6 b ien se activan en menor medida que la relevante . Este 

modelo implica una concepción interactiva de los niveles de 

p r oc es ami e nto en la linea de los procesos en casc ada de los modelos 

intera~tivos de la lec tur a. Según Hogaboom y Perfetti 11975 > este 
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modelo es el que se acornada mejor a la intLtición del lector. 

bl Modelo de acceso múltiple, dice que si la lectura de una palabra 

ambigua inicialmente activa en paralelo todos los significados en la 

memoria, será en un segLtndo momento qLte se producirá la selecc.ión 

guiada por el contexto de un único significado que alcanzó el nivel 

consciente y l a supresión de los no seleccionados , como lo manejan 

Swinney , Tanenhaus, Onifer (19791 y Seidenberg ( 19811 . (vr-r fir;"l' · 7) 

el Modelo de acceso exhaustivo u ordenado . De acuerdo a este modelo 

todos los significados de palabras ambigL1as son activados inicialmente 

e n la memoria. El contexto entonces es usado para elegir uno de los 

significados activados como enunciado de comprensión. Simpson 119841 

propone que en las palabras polisémicas (es decir las acepciones de 

la palabra ambigua están emparentadas semánticamente) hay una 

acepción dominante <que es la mas frecuente>, qLte siempre es 

activada en cLtalquiera qLle sea el conte>:to. De cualquier forma este 

modelo no esta exento de problemas, ya que frecuentemente el 

signif i¿ado parece ser activado más rápido que el significado menos 

frecuente, haciendo que todos los significados esten igualmente 

disponibles para el proceso post-acceso.Otros autores como Hogaboom y 

Perfetti <19751 proponen un acceso serial auto-terminado, que sigue 

c ierto orden,se entiende a un proceso autoterminado como un proceso de 

búsqueda que se detiene en el momento en qL1e se halla la 

r epresentación qL1e se está buscando <De Vega y Carreiras , 19901. 

En el modelo de acceso selectivo los estudios han sido 

observados utilizando cuidadosamente el control del sentido del 

contexto, como en e l caso de Si mpson (19841 que considera que el 

sentido altern•tivo de las palabras ambiguas es accesado en el orden 

de dominancia del significado, en debate con el modelo de acceso 

múltiple . Es decir, Ltna interpretación estricta del modelo de acceso 

selectivo implica que sólo un sentido contextual apropiado es accesado 

( aunque el sentido múltiple puede ser inicialmente activado>; el 
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procesamiento de información se realiza en paralelo, es decir, se 

llega a un sólo significado dejando sin activar los demás significados 

Por otra parte en en el modelo de acceso ordenado sólo el significado 

de una palabra ambigua es inicialmente accesado,si la reparación 

del significado es consistente con el contexto; no se repararán 

significados futuros si el significado reparado no se ajusta con el 

contexto , entonces la memoria busca una alternativa de significado. Se 

asume que el orden de reparo es determinado por la frecL1encia de 

uso, independientemente del contexto inmediato. Cuando la palabra 

ambigua aparece en un enunciado relacionado al significado primario 

solo el significado es normalmente reparado; de cualquier manera cuando 

una palabra ambigua aparece en una setencia relacionada con el 

segundo significado, ambos significados son reparados.Con un alcance 

más allá de los contextos primarios y secundarios,se podrla esperar 

una evidencia de activación para los significados de conte>:to 

inapropiados, aún en un avance relativo para un significado de 

c: onte>:to apropiado .(Trammell, Hilliard y C•u¡>er, 1988). 

Binder y Morris 11995> se~alan lo complicado que ha sido 

encontrar los procesos que accesen e integren las palabras en una sola 

i nterpretación . Los datos de estas investigaciones apLmtan a la 

interpretación de un contexto apropiado en un sólo sentido, demostrando 

que los factores contextuales Juegan un papel primordial . En contraste 

con otros procesos como la atención, la investigación sobre la 

r esolución ambigua se ha enfocado a los procesos del sistema de 

lenguaje qLte apropiadamente hacen Lma interpretación de las palabras 

ambiguas. 

De Vega y Carreiras 11990) confrontan gran número de 

investigaciones para comparar los modelos de acceso selectivo y de 

activación mltiple. Se~alan que en el pasado se hablan obtenido 

evidencias favor ables al modelo de activación múltiple qLte se 

manifiesta en el efecto facilitador del contexto . Esto implica que los 



modelos de acceso múltiple deben incorporar dos estadios de 

procesamiento: un estadio automático de activación de trazos en 

paralelo y un estadio de selección del trazo primado por el 

contexto .Sin embargo actualmente la opinión de los investigadores 

esta dividida; McClelland (198!. 1 revisó algunos e>:perimentos 
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favorab l es a las hipótesis de acceso múltiple <mencionadas por 

Swinney; Tanenhaus ; y Seidenberg > encontró que incluso con 

intervalo cero la facilitación léxica es ligeramente mayor para la 

aceptación relevante que para la irrelevante ; el lo indica ql1e si bien 

es cierto que ambas acepciones se activan inicialmente, existe desde un 

primer momento una selección guiada por el contexto. 

De Vega y Carreiras (1990) ejemplificaron esta controvers i a de 

como es el acceso al léxico de palabras ambiguas , comparando los 

modelos de acceso selectivo y acceso mültiple,utilizando una tarea de 

Francis y Kl1c era < 196'7> en donde el sujeto r ecibía lma frase que 

inclu1a una palabra ambigua. Inmediat amente despúes se le presenta 

visua l mente un estimulo critico sobre el que debe emitir un juicio 

léxico, registr •ndose su tiempo de reacción. La manipulación de interés 

reside en las palabras que pueden guardar relación con el sign i ficado 

primado por el contexto. En este experimento se utilizaron 6 oraciones 

c on d i ferente significado y con palabras ambiguas . Los resultados de 

este experimento son diferentes en cada modelo, ya que según 

el modelo de acceso selectivo, que supone que el contexto determina 

la activación de la única acepc ión, por lo cuál facilita el 

significado de dos de las oraciones, pero no en las demás 

oraciones. En cambio en el modelo de activación múltiple ; por lo menos 

en cuatro oraciones el contexto .tuvo facilitación, a diferencia del 

modelo de acceso ordenado que Slloone que en general el significado 

p1inc i pa l es activado en primer lugar, causó facilitación en dos de las 

orac i ones y causa i nterferencia en una de él las . 



2.2.1 La resolución ambigL1a en los movimientos oculares 

de los lectores 

Los estudios del movimiento ocular fueron utilizado& 

para investigar los paradigmas de ambiguedades léxicas . En estos 

e studios los sujetos leian oraciones con palabras ambiguas, y sus 

movimientos oculares eran monitoreados, como el tiempo de fijación en 

palabras ambigLias o en palabras blanco, as1 como el tiempo de fijación 

en otras n?giones de las orac:.iones . En estos estudios se bL1scaron tres 

aspectos importantes de los estim1.1los,oara determinar el 

espacial y temoporal de la influencia cont e :-:tual . E 1 primer aspecto 

menciona qL1e Lma palabra amb.1.gua puede ser precedida por información 

no ambigua , esto se llama contexto base 6 contexto neutral . El segundo 

aspecto se relaciona con las palabras ambiguas en si mismas; algunas 

palabras son balanceadas, tienen dos 6 más significados y posiblemente 

otros sentidos subordinados . El tercer factor esta relacionado con el 

s i gnif icado instantáneo 6 el significado apoyado por el contexto . 

En estos aspectos se busco encontrar los ef ectos del priming 

r etr aido a través de los movimientos oculares dur ante la lectur a de 

pal abras a mbiguas en busca de encontrar si el acceso al léxico es 

s electivo ordenado ó múlt ip le. Los estudios de Sereno ( 1992, 1995). 

Rayner y Fraz ier C 1989) , Van Petas y Kutas ( 1987) son una apr0>:imac:i6n 

¡; los estL1d1os de Swinney ( 1979) , por ex ,:> rninar la activacion de la 

t;onte>:tualizac:ión apropieda e inapropiada de las palabras ambig1.1as. 

Sereno C 1992) presenta un modP.lo de priming•r~pido. el cuá l t rata 

de probar al monitorear los movimient os oculares de los sujetos e n la 

l ectur a de dos oraciones en un t e xto . las palabras fueron util izadas 

Ct.JITH1 • , 1Gl e control; las palabras blanco fueron definidas en la 

s egunda or a ción de cada pasaje d1.1rante los primeros 35 milisegundos 

iniciales y una región blanco de la fijaci6n oc ul a i- . Se aperec:la en 

•PRI1 1Ii~G : En ingl~s signific ;,1 dete n .. dor que caus<' una ~x =•l .., sibn . 

t;n l ;,. 1-e<..: t ur¡¡ e.e "olabr¡;¡s '',ri.ning'' S" r<"fir·r~ al "'l<'Ht•' ~ue <:>Cttrr'" 

en l« .ne:n<>riei , com.ii u11 a!'t•n~ntc que facilit,;, l.; e ) ~:1 •rer.si!m ce. 
U ! _ sipiific .. e: .. . 
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una pantalla una palabra ambigua que presentaba como estimulo de tipo 

PRIME*· Una palabra blanco subsecuente reemplazaba al prime dur ante la 

fi jación . El priming fue medido en comparación del tiempo de fijación 

de los b l ancos que estaba n relacionados s istemáticamente contra los 

pr ime s que no estaban relacionados. Los resultados de este estudio 

demostraron que los efectos del priming fL1eron sólo encontrados en los 

casos, en que el contexto era pobre ; esto fué consistente con e l 

dominio de la esencia qL1e est.;1ba basado en L\n prime ambiguo. En 

concl usión los datos fueron discutidos en términos del modelo de 

acceso reordenado . 

A través de los ha lla<:gos de los estL1d ios ocu lares se han 

propuesto dos modelos que s on: 

El modelo de acceso reordenado de Duffy \1988) 

El modelo de aaceso integrador de Rayner y Frazier ( 1989). 

En el acceso reordenado el sentido de una palabra ambigua llega a 

s e r activado en el orden de SLl frec:uencia relativa . La i n for mac ión 

contextua\ puede inflLlir en la activación del sentido apropiado, ya 

que el acceso reorden ado reemsambla el acceso selectivo para que el 

s entido vaya acorde a lo que se pide . Es decir , si el apoyo del 

contexto est~ subor dinado al sentido, por e j emplo si éste impulsa la 

a ctivación del sentido SL1bord in a do relat ivo al sentido dominante , 

e ntonces los procedimientos de acceso se reordenan. 

En el acceso integrador l a activación inicial es ordenada e n s1 
' misma al perseverar e l módulo; el contexto sólo in f luye en la salida 

del procesamiento léxico y en el estado de integración post.léxica . la 

integración s ucesiva de uno de l os sentidos automáticamente determina 

cualqu i er Pr ocedimiento de acceso incompleto. 

*PRIME: Es l • .., , ep.:-1r aci6n de una oersona ante LITI evento para r ecibir 

información (E >:pectanci.al. 
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r:: r. este sentido en la controversia entre los dos grandes model os 

;H ~ t· l l1"\] f?t; cJP.l procesamiento de la infor mación las palabras ambigl.li.\S 

cr>no;t i tL1 y1?n un dP.bate entre •'-'mbas posiciones , ya que la posici.On 

1111:11ILtL'lr de ForstE?r C 1979> no considera como e videncia los efectos d e l 

con~Pxto . por quR el efecto está const ituido de modo intraléxico en 

P l mi e mo. Sin P.mbargo existen evidenci as del efecto del contexto como 

l o muPs tran Mitchell y Corley (1992) . En este sentido el debate entre 

lA~ pocisiones interactivas y modular es continuará · por largo tiempo. 

( figuras 7(1 , 7 - , 7f) •. 
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2.3 . MODELO DE PROCESAMIENTO INTERACTIVO 

Desde que Reicher (19691 demostr6 que el contexto influye en 

el proceso perceptivo, el modelo de activación interactiva asume que 

el procesamiento perceptivo tiene lugar dentrope Lm sistema en el que 

hay varios niveles de procesamiento, cada uno de los cuales se encarga 

de formar una representación en un diferente nivel de abstr acc ión. En 

este modelo la percepción visual implica procesamiento en paral e lo , es 

decir , una palabra de cuatro letras se procesa en forma simultánea y 

en varios diferentes niveles. Este modelo/1.mciona en el momento en que 

s e presenta un estimulo, se inicia un proceso en el que se extr aen 

c iertos rasgos y las presiones excitatorias e inhibitorias comienzan a 

actuar sobre los nodos del nivel de las letras. Estos nodos de letra 

comienzan a su vez a enviar activación a aquellos nodos del ni ve l de 

l as palabras con las que guardan correspondencia y a inhibir a 

a quellos nodos de palabras con l os que no la guardan. Esto lleva a que 

l os dif~rentes nodos de la l etra intenten suprimirse entre si, 

hasta que prevalecen los más fuertes . Cuando l os nodos del nivel de 

una palabra se act ivan, compiten a su vez entre s1 y envlan 

r etroi nformaci6n a l os nodos de nivel de letra . Si se aseme j an a los 

de un con junto particular de let r as y esas letras coinciden con las 

que forman una determinada palabra, la retroinformación positiva del 

s i stema se apresurará a converger en el conjunto apropiado de let ras 

y por lo tanto en la palabra apropiada. En caso contrario competirán 

entre si y quizá ningún con junto único de letras ó ninguna palabra 

concreta reciba suficiente activación para dominar a las demás; en 

este caso las diferentes unidades activas se ahogarán entre si por 

i nhibición mL1tua CMcClelland, Rumelhart, 1981 ) . 

Eysenck 119841 <cit. en Carreon, 1992> sugiere que el 

rec onocimiento de palabras en la memoria cont iene gran número de 

nodos.Cada nodo corresponde a un concepto y están etiquetados como 

palabras, de tal manera que en el proceso de aprendizaJe cuando 

aparece una palabra se accede inmediatamente al nodo 
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relevante poniendo una etiqueta de f recuencia a ese nodo. As! a través 

de distintos procesos de asociación, repetición , etc, se van formando 

las v i as asociativas entre los nodos. Por lo tanto, para la evocación 

es necesario usar las v1as asociativas para generar nodos candidatos 

que oermitan el siguiente nivel de decisión. ~os procesos de decisión 

o reconocimiento implican localizar las etiquetas de frecuencia 

ligadas a esos nodos, que oueden hacerse a través de 1.m proceso de 

eivocación o reconocimiento . De Vega ( 199(1) menciona "El recuerdo 

y el reconocimiento obedecen al mismo principio; en ambos casos 

la recuperación de un determinado ltem depende de la fuer za de 

su corr espondiente trazo de memoria alcance un umbral 

c ritico . Las diferencias observadas en los paradigmas, se deben 

únicamente a q1.1e el umbral de reconocimiento tiene 1.m 1.1mbral más 

ba j o que el recuerdo libr e " <pp .1931. 

S a n ford y Garrod 119851 d efienden la idea de que en la 

lectur a de un texto el procesador trata de ident ificar un marco de 

referencia <esc e nar io ) y , una vez logrado , hace uso del escenario oar a 

interpret ar el t e >: to nuev o. Los fallos en la interpretación dan origen 

al énfasis o a un cambio de escenar io si el fracaso es más e xtremo . Por 

tanto aunq1.1e la integración de referentes se apoya en un escenario 

particular, el carácter dinámico del te>:to y la infor mación 

n ueva que este proporciona dependen en gran medida del cambio de 

e sc en a r i o . No parece que s e le haya concebido un status prioritario al 

conocimiento previo en los modelos mas recientes sobre el papel de la 

memor ia operativa en la comprensión del te>1to. Otros a1.1tores s1.1gier en 

que l as listas de oalabras permiten explicar procesos como e l 

reconocimiento visual,la artic u lación verbal de la palabra escrita . 

Bran E>t' J. C? ld y Fran ks < 19711 <cit. en Val le, CL1etos , Igoa. del Viso, 

19901 menc ionan que cuando en unB lista de palabras se inc luyen 

oraciones relacionadas , la e j ecL1ción de los s1.1jetos en una tarea de 

r econocimiento puede estar basada en una integraci6n de l as ideas 

e xpresad a s por varias oraciones, y esas oraciones pueden mezclarse con 
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el conocimi ento previo y dar como resultado productos semanticos 

q~1e contienen i nformac i On más espec1 fice1 que la e>:presada por l os 

estimules or i gina l es. McCarr e l l (19741 e xploró la hipótes i s de que 

la di ficultad de aprender un texto depende de la probabi l i dad de que 

l os suj e tos generen infor ma c ion context u al rel e v a nte; para probar 

e s to su procedi miento de adquisición inclula tres ensayos de lectura~ 

los materiales que utilizaba consist1an en una lista d e l B 

oraciones no rel acionadas con el texto. Formó un grupo con e l 

contexto y otro si n contexto para obser var las d i ferenci as 

signi fi c a t i v as entr e ambos. Su s resu ltados indican que l a nociOn de 

las c l aves c onte:.:t ua l es influye n en el grado de c omprensió n d e l a 5". 

orac iones d i f i ci les y l a compr ensi ón a s u vez i nfl u ye en e l grado de 

a prendizaj e y recuerdo de l as oraciones ind i viduales ( Va lle, Cuete, 

Igoa, de l Vi so , 19901 . 

Brans f ord y Jhonson 11973} def i enden l a idea de que los 

proc e sos de comprensión y la recuperació n de la información tien e n un 

marcado efecto en la memoria . Sus r esul tados indican que la ausencia 

de un contexto semá ntico apropiado puede. b ajo ci e rtas 

condiciones , afec tar e l proceso de adqui s i c ión . Sus e xper i me ntos 

u t ilizaron tres cat egorías di fer e ntes de c o n t exto; en algunas se 

i nc l u i a dibujos relacionados c o n e l contex t o, e n o t ras se inc lu i a n 

dibu j os que no estaba n relacionadas c on e l contexto y e n la última 

categoría no se i ncl u ían d i bu j os . En s u s conclusiones indicar on que 

los suj etos que r ec i b ieron el c o nt e xto si n dibujo y el contexto con 

dibujos no r elacionados tardaban mas t iempo en encontrar e l 

s ig ni f icado aprop i ado del contexto <Va ll e, Cuetos, Igo a , de l Viso , 

19901 . 



2.4. ATENCION Y MEMORIA 

El comparar que los elementos de una palabra tienen una 

e structuración en la memor ia , Morton (1979 1 (c i t . en Valle, Cuetos, 

Igoa, del Viso, 19901 sugiere sin c omprobarlo que los contenidos d e l a 

rrH?mor,i,,:; e stán estructL1rados y organizados de alguna forma; a rgLtmenta 

que s i esto no fuera posib le entonces no podríamos clasificar un 

el ement o como u11a pseudopalabra y tendr l amos que efectuar una búsque da 

a través de todas las pa labras que tuviéramos almacenadas. 

Este proceso se da f r&•cuentemente en la aLttomatizacion de 

la lectur a, ya que se de un procesamient o pre-consciente en los 

lectore• normales es necesar io que la búsqueda de palabras se dé en 

una forma muy rápida, en camb io en l os lectores deficientes el 

fL:ncionamient.o de los. componentes de la memoria no estan sintetizados, 

¡:0 or lo cual e s te procesops mL1y lento . Samuels ( 1974) Ccit .en 

Cr owde r,19821 s e enf6ca a 4 elementos de l a l e ctura que son : memoria 

semántica, memoria visual , memoria fonológica y atención ¡ sugiere qLte 

f'•1 pap~:?.l de l a atenci ón provoca las deficiencias en la lectL1ra de los 

lectores def icientes, ya que las tar e as de decod i f icación demandan 

mLt1:ha atención; esto provoca qL1e los lectores deficientes no tE?ngan Ltn 

p r oceso automatizado de la lectura; propone que los problemas de l os 

lectores de f i c ientes se deben princ i palmente al proceso de la 

atención .más q ue e n relación con el acceso a l léxico del l engL1aje de 

la in f p.-rr1nr ión que proporc ,iona l a palabra . 

Pcsner y Synder 11975) (cit . en Neely ,1 977> propon en una teorla 

dLial de la atención en e l proce~;amiento de la informac ión , en donde 

se dan dos pr o c esos atencionales consecutivos, uno automático y el 

otro controlado . 

óv 

La a tención automática se del siempr e que Lm nodo de la red 

s emántica es acti vado. Esta atención se e>:pande rápidamente a los nodos 

v~c1nos f en élla no i ntervi ene la participación consciente del 

~u ic'i:.t:•. <r;ientr a ~'> que la atención controlada i mplica la focalización 



de la atención de modo consciente; Lma vez que el nodo es activado el 

suje.to produce estrategias y expectativas atencionales respecto a una 

zona concreta de la memoria. 

Sanfeliv, Meseguer, Albarabel (19911 mencionan dos efectos de la 

atención q1..te son la facilitación y la inhibición . La facilitación es 

la gananc i a temporal que se produce inmediatamente despúes de procesar 

un item, se procesa cualquier otro item que comparta el mi smo c amino 

en la red semántica . La inhibición es el retraso en el procesamiento 

del segundo item cuando éste no cumple con las expectativas que el 

s1..1jeto ha generado sobre el camino del primer item. De esta forma la 

atención automática se define como aq1..1el proceso en el que se da 

facilitación, mientras que la atención controlada es el pr oceso en 

el que se da la facilitación pero también aparec e una fuer t e 

inhibición . 

La atención controlada es fenómeno conocido dentro del proceso de 

la lectura, que junto con la memoria comprende una serie de procesos 

internos q1..1e llevan a la comprensión y reconocimiento de palabras 
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a través de procesos como el acceso al léxico mental, en donde el sujeto 

no se da cuenta de cómo suced e el procesamiento de la información, y 

se manifiesta la respuesta e n cuestión de miliseg1..mdos . Carrión <1992) 

menciona que al mantener la mirada en un mismo punto en 200 

miliseg1..mdos, la información del esti m1..1lo entra por las vias 

sensoriales a la memoria sensorial, que es un registro mnésico 

precategorial q1..1e tiene escasa duración <De Vega, 19901 . Se t r ata del 

primer proceso que convierte a 1..m estimulo en 1..ma sensación y lo 

retiene por un corto espacio de tiempo. Este estimulo transformado en 

sensación no es analizado ni interpretado, sino q1.te se mantiene por 1..m 

corto periodo (a pesar de que el sujeto no le preste atención) . Existen 

dos tipos de memoria sensorial : la memoria icónica y la memoria 

ecoica . 
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La memoria icon1ca la describió Hebb 11949> lcit . en De Vega , 1990) 

como registro literal de la información visual previo a SLI 

interpretación semántica. En una primera fase de breve duración y de 

activ idad neuronal, que inmediatamente despúes permite se dé la huella 

en l a memoria , permanente y estructural. La memoria ecoica es aquella 

memoria sensorial aud itiva especializada en r e gistrar las propiedades 

tempor a les del estimulo, es decir, la secuencia particular de un 

determinado flujo de sonidos. Por lo tanto además de ser un registro 

audit i vo es precategorial 

CCarreón, 1992> . 

y tiene t.rna capacidad limitada 

L a teoria dual de la capacidad de la memoria comprende un 

p r opósito de procesamiento de almacenaje mediato,en donde la cantidad 

utilizable de información varia de acuerdo a las difer encias 

individuales entre sujetos. Adam y Carpenter 11992) mencionan que la 

capacidad de almacenar la información en la memoria de trabajo 

depende de las dife rencia s individ~ales en el lengua j e, que permiten 

la interacción sintáctica y pragmática de la información. La memor ia 

de tr~bajo ha sido definida como la capacidad simultanéa de almacenar 

y proce sar información . Baddeley 11986> se~ala que la memoria de 

trabajo es el espacio en el cL1ál se mantiene la información 

mientras está siendo procesada , es decir la memoria de trabajo es el 

sistema donde se mantien e y s e manipula temporalmente la información . 

Baddeley 11986) considera que la memoria de trabajo está 

compuesta de var i os subsistemas controlados por un sistema ejecutivo 

de capacidad limitada. Propone que este sistema de memoria comprende 

tres componentes: el ejecutivo centra l funciona como un supervisor que 

controla al circuito arti c ulatorio, que es un subs i stema encargado del 

procesamiento y almacenamiento de mate rial verbal; y el subsistema de 

almacenamiento vi s oespacial que es otro subsist e ma e ncargado del 

procesamiento y almacenamiento del material visoespaci a l . El ejecutivo 

central tiene como objetivo la coordinación de la información de los 
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sistemas separados, por lo ta nto el buen flmcionamiento de la memoria 

de trabaJo es impr e nsindible par a que puedan ll evarse a cabo tareas 

cogn i tivas complejas , tales como el razonamiento, e l aprendizaje o l a 

comp1-ension . <Carre6n, 1992) 

J ust y Carpenter <1992) mencionan que la memoria de trabajo es 

importante en el procesamiento complejo como el razonamiento, la 

">oll.1cion de prob l emas y el l enguaj e. Proponen que la memi;:ir i a de 

trabajo juega un pa pel c ritico en el procesam iento y almacenamiento de 

las operaciones del lector, como la integr ación de ideas a partir del 

fl ujo de palabras en un text o . Esta dob le función de procesamiento y 

al macena miento de infor mación en la memoria de t r abaj o es de gran 

relevancia e n el caso de los t ranstornos de lectura. 

Swanson ( 1989) est1.1dió a 50 ni l'íos de edades ent r e los 11 y 13 

a !"íos de e dad y los separ ó en dos g r1.1pos de buenos y malos 

l ec tores. Las tar eas aplicadas a los ni!"íos fueron tareas de capac i dad 

par a memorizar oraciones, u sadas para medir la eficienc ia de las 

operaciones de procesami ento y almacenamiento combi nadas . As l 

mismo se les pidió que recor daran secuencias de números de 3 y 6 

dígitos mientr as agrupaban una s e r ie de tar j etas ya fuera de acuerdo a 

la forma de l a figura o de ac uerdo a su cat e gorla semánt i ca 

(vehl culo , r opa ,et c ) . Los r e sultados mostr aron que los nif'íos con 

transtornos en la l ectura pr e senta r on puntajes sign ificativament e 

rnenores r especto a los nii'íos normales, tanto r-n las tareas de memoria 

de numeras como en r e cue1do de orac1ones . Et•tos ri?Sltltados se 

interpretaron como una defic lencia en 

c entra l, quizás debido a una demanda 

e:i 

de 

componente 

recurso!:; a 

r=,jecu t ivo 

este 

sistema por parte de los sistemas de almac e namiento visu al y 

auditivo . Con bas e en esto los a u tor es concluyeron que el déficit en l a 

memori a de trabaj o abarcaba los tres componente~ de la memoria de 

Baddeley (1986),además de deficienc i as en el procesamiento fonolOgico. 

A part i r de los estudios p sicológicos de l proceso de la lectura y 

con el uso de variables dependientes como el tiempo de r eaccton v 
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proporción de errores, se han manipulado otras variables en la 

construcción de mode los de reconocimiento ViSLlal de las 

palabras, principalmente la frecuencia y la calidad de la presentación 

del est1mulo. CL1ando se l een palabras que tienen relación semánt ic<:1 

entre sl ,se dice que hay una facilitación en la lectura de las 

mismas; a ésto le llamamos efecto de priming ; cuando se lee n palabras 

que s on muy frecuentes en el uso cotidiano , existe tamb i én una 

facilitación qLte le llamamos efecto de la frecuencia del 

estimLtl o. C1.1ando las caracteri sticas gráficas del estimL1lo 

<pa l abra) afectan la i dentificación de las palabras en la lectura se 

dice que es el efecto de la calidad de estimulo <Neely,1977) . 

Schachter (1985) propone paradigmas para investigar como 

una determinada entrada de la memoria semántica, la información 

accedida por un estimulo no tiene que ser man ipul ado por el sujeto 

en su r e spuesta para que 

observables en la tarea 

estl mLtlo .. 

produzca resultados experimentales 

que el sujeto real iza sobre otro 

El paradigma del priming parece reunir tales requisitos; hoy 

en dla existe un amplio acuerdo en que los fenómenos de priming 

i- efleJar1 la activación de Ltnidades cognitivas pree>tistentes, entendid<1s 

c omo representac i on es discretas e integradas en la memoria a largo 

plazo,que se activan en for ma de todo y nada <Garcia,Recarte,19911 . 

Hodgson (19911 menciona numerosos experimentos del priming que 

fueron reportados en los últimos 20 aftos en investigaciones para 

acl~rar el bé neficio del acceso automático de la información. En cada 

uno de estos estudios indicaron un mayor rango de habilidades de 

información automática que sostienen al pi-iming automático. A su vez 

McNamar a Cl992al menciona que se le atribuyen dos mecanismos 

alternativos al priming: L<\ construcción de la activación diseminada y 

1 a recupe r ación compL1esta. Estos mecanismos ocLtrren en tareas de 

categorización semántic a, de decisión l é >:ica, de reconocimiento de.. 



1tem de pronunc i ación , etc, que faci l itan de forma automAtica y de 

forma no consciente muchas palabras no relacionadas que siguen a la 

presentación de una palabra. 

ó5 

Parte de la investigación en la psicología cognitiva sobre la 

memoria se ha enfocado al fénomeno de priming por repetición. Est e 

fenómeno es la facilitación en el procesamiento de lm estiml1lo blance> 

en f1.mc i ón de lln encuentro reciente con el mismo estim1.1lo 

precedente. En la investigación de la facilitación por repe.tición s e 

emplean tareas como lecturas de p alabras, complementamiento de 

fragmentos de palabras y decisión léxica . Por ejemplo en la tarea de 

lectura de pa l abras se le pi de al sujeto que l ea todas las palabras de 

una lista que incl1.1ye un porcentaje de palabras que oreviamente f1.1eron 

presentadas al sujeto y otro de palabras que son comp letamente nuevas 

para él. Se dice que hay 1.1n efecto de facilitación por 

r epetición si la precisión en la lectura de palabras estudiada 

previamente es mayor, o la l a tencia de la respuesta es menor en 

c omparación con las res puest as a las 

IMcNamara,1992 b ) . 

palabras no estL1d1adas 

McNamar a 11992 bl sostiene que al presentar est1mulos visuales a 

sujetos para determinar si el componente percept L1al de la reoetición 

es sufi!:iente para prodL1cir priming semánt ico en tareas 

clasificatorias. Uriezen . Moscovith, Bel l o s 119951 existe n dos 

predicciones a seguir en su modelo Jerarquice de la lectura. La 

primera predicción dice que el priming de repetición ocurr e en el 

mi smo escenario trabajado; al ternativamen te el priming se determina 

en el esc:enario más alto de la jerarqL1ié .. La segLmda predicción 

dice que en el escenario previo ocurr e n las r epresentaciones que 

tienen acceso al fin al de l estL1dio. Bnice y Valent i ne ( 1985) 

sostiene n que en el procesamiento de estímulos que faci litan la 

;:,\parición de estlmulos repetidos en superficies familiares , 

pue den ser diferentes los mecan i s mos de los efectos repetidos en la 

memoria a c orto y largo plazo ISchweinberger, Pfutze , Soinmer, 1995) . 



Por otra parte la investigación del recuerdo de palabras es mencionado por Gee ( 1997) quién 

afirma que las palabras con poca preexistencia en la memoria, tiende a ser mas faclimente 

reco~dadas que las palabras con alguna asociación pre existente. A esto él llama como efecto de 

set·s1ze ó tamaño del cuadro. en donde las palabras con una pre exístenc1a asociada son mejor 

recordadas que tas palabras con un gran número de asociaciones pre existentes.Es decir una 

palabra novedosa en donde no hay palabras que el sujeto pueda asociar con la 1nformac1ón de su 

lex1co va a ser mas fácilmente recordada que aquellas que existen ya en su léxico. Por otro lado la 

estructura de la palabr<1 influye en cómo son procesadas rápidamente, por e¡emplo las palabras 

con una pre ex1stenc1a asoc1at1va pequeña son generalmente recordadas mas rápidamente. en 

comparac1on con las palabras que tienen alguna asociación pre existente.En este sentido el estudio 

de la memor•a 1mpllc1ta y la resoluc1on de la amb1guedad proporcionan bases para examinar efecto 

de la amb1guedad de palabras en la influencia del contexto. 

Gee (19971 menc1on,1 investigaciones previas sobre el efecto relacionado con la estructura de 

palabras ambiguas y no ambiguas. Estos estudios están relacionados con las teorias de 

resolución amb1guedad. es decir la forma en como se llega al significado de una palabra ambigua. 

La primera de estas teonas son las teorías de solo el contexto y la segunda son de la frecuencia 

mas el contexto. En la categoria de sólo el contexto la selección del significado es asumido para 

determinar que sólo la utilización del contexto sirve en la memoria. En las teorías de la frecuencia 

mas el conte)(to la selección del significado asume que éste es determinado por la utilización del 

contexto b f1 ecuenc1a relativa de cada uno de los significados. En este sentido la teoría del la 

frecuencia mas el contexto tenemos dos tipos de modelos, primero los llamados de acceso 

ordenado. que consideran que la frecuencia relativa del significado tiende a ser un determinante 

cnt1co en la resolución de la amb1guedad. De acuerdo a estos modelos el significado de una 

palabra ambigua es accesado en el orden de su frecuencia relativa de ocurrencia de presentación 

de un texto. Cuando una palabra ambigua es presentada estos significados son accesados por su 
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frecuencia relativa en el contexto.El principal significado que es mas frecuente es activado y 

evaluado en base al contexto . s1 el portador del significado no coincide con el contexto . se torna el 

segundo sign1f1cado procesado y evaluado. y asi sucesivamente. hasta encontrar el significado 

apropiado. El segundo tipo de modelos de frecuencia mas el contexto se clasifican dentro de los 

modelos de frecuencia mas contexto se clasifican dentro de los modelos de acceso reordenado. El 

acceso reordenado estipula que la frecuencia relativa y la confirmación y apropiación del contexto 

afecta el grado del cual un s1gmf1cado es activado y sobre todo tanto la frecuencia como el 

contexto afectan el resultado del procesamiento de la palabra ambigua (f raz1er y Rayner.1982; 

Simpson y Burguess. 1985) 

ó7 



2 .5 El ACCESO Al LEXICO Y El CONTEXTO DE PALABRAS AMBIGUAS 

En las últimas décadas las investigacion~s se han centrado en el 

proceso y comprensión de palabras ambiguas . Peterson y Simpson <1989) 

utilizaron el siguiente ejemplo para explicar el funcionamiento de 

palabras ambiguas en el léxico mental : 

El empleado entró al banco 

El final ambiguo <banco> se refiere a una institución fi nanciera, 

es decir, la palabra banco se entiende en este contexto. Es interesante 

en el contexto la disponibilidad de los diferentes sentidos de banco 

e n particular; uno de 6llos puede ser el sentido contextualmente 

i napropiado <sentido corriente) . Una posibilidad es que el context o 

fuerte i mpida el acceso al léxico, ya que sólo el sentido monetario de 

banco es recuperado (Schavaneveldt , Meyer, Becker,1976, Simpson,1984). 
1 

Por otra par te , el modelo de conte>:to independiente según 

Fosrter ( 19791 afirma ql1e otras habi 1 idades del procesador le>:ica l 

~;on funcionar al1t6nomamente en el nivel de procesadores del lengl1aje , 

igual que las estructuras sintActicas y semánticas de los mens ajes de 

las computadoras . Paul 11992) menciona que el modelo de contexto 

independiente requiere un sentido de activación en un sentido sever o 

y r ecibe act ivación inicia l múltiple. Además, l a resoll1ción ambigl1a 

c:.curre con la supresión de mecanismos L1sados en el contexto de nivel 

eje activación con sentido conte>:tualmente inapropiado . 

Onnifer y Swinney 119811 mencionan que despúes del acceso in icial 

los múltiples sentidos son rápidamente comparados con el contexto, el 

!5entido apropiado es seleccionado por el momento y L1lteriormente el 

procesador suprime un poco la manera del sentido inapropiado . 

La diferencia entre los dos modelos (el contexto dependiente y el 

contexto independiente) se encuentra en que los esfuerzos del contexto 

s on los efectos del procesador central <Peterson y Simpson,1989). 
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Swinney (1979) supone que la comprensión de oraciones requier e 

que la integración de información procedente de diversos 

cognitivos . Es evidente que los contextos semántico y 

inter actúan con los procesos de comprensión influyendo 

i nterpretaciór, de palabras y oraciones. 

procesos 

sintác:t.ico 

sobr e la 

Uno de los debates mAs destacados surgidos del interés por 

;;i\verigL1ar cómo y donde los contextos ejercen SL1s efectos se centra en 

la cuestión de si los procesos de comprensión son de naturaleza 

esencialmente interactiva y dirigida (de modo que cualquier etapa de 

Lln pr oceso pLteda ser dirigida por otro proceso de carácter conte>:tual ) 

o bien si tales procesos son bAsicamente aislables y autónomos (de 

manera que los efectos de contexto sólo afec tan el resultado de estos 

procesos ). Los estudios relevantes han examinado el procesamiento de 

ambiguedades léxicas dur a nte l a comprensión de oraciones . El interés 

e s saber cómo y cuándo un c ontexto facil i tador in duce a se 1 eccionar 

l a lec tura de una palabra amb igua . Se han reportado dos clases de 

hipótesis para e >:p licar estos efectos . La primera hipótesi s se 

d e nomina de decis i ón pr e via que se e nc uadr a en la oerspect iva 

i nteractiva del procesamient o de oraciones . Según esta hipótesis la 

informac i ón c onte>:tual previa pLtede dirigir e l acceso al lé>:i co 

permitiendo recuperar una sola lectura re levante de la palabra 

ambigua .. La s egunda h ipotes1s conocida como hipótesis de postdecisión 

o de significado múltiple, ind ica que el contexto pr evio e j erce 

sus funciones únicamente despúes de haber acced ido toda l a 

información contenida en e l elemento ambiguo. Según estas h ipótesis el 

a ccesc1 al lé>:ico es un proceso independiente y relativamente 

aL1tónomo, en donde e l contexto solo inflL1ye una vez ver i ficado el 

acceso completo a toda la infor mación re lativa a una palabra. 

Sei denberg 119821 sefta la las deficiencias en la manipulac ión y 

control de variab l es en experimentos convencionales, realizando un 

a nálisis mi nucioso de la amb i guedad l éxica c o n i mport a ntes 

c onsec uencias metodógicas y teóricas; algunas de estas consideraciones 

s on: 
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La estructura léxica de l as palabras ambiguas es muy 

variada~ algLmos de los factor es son el número de acepciones, la 

frecuencia relativa de éstas y el hecho de que pertenezcan a l a misma 

categoria gramatical .El conte>: to que r esL1elve la ambigtledad debe de 

ser adecuado , por e j emplo puede ser sintáctico si l as acepciones del 

término homófono difieren de esa categoría gramatical, pero deberá 

ser semántico o pragmático en caso contrario. 

Debe muestrearse el cur s o t emporal del procesamiento en distintos 

mo mentos, y a que los fenómenos de activación léxica son muy fugaces. 

Swinney y Hakes ( 1976> realizaron Lln e >:perimento con l a i ntención 

de poner a prueba la hipótes is de postdecisión. Este e xper imento de 

36 conjuntos de pares de oraciones, ten i endo cuatro var i aciones estas 

se derivan de la combinación factorial de dos variablest la 

ambiguedad y el contexto. 

La variable de la ambiguedad comprendía tres c ond iciones que 

e ran l a inclusi ón de la pal abr a amb igL1a, o bien Lma pa labra c ontrol n o 

ambigua. La variable contexto c omprendia dos condiciones qu e eran un 

contexto no desambiguante, es decir un contexto que podla predecir 

dif i cilmente el signific ado de las palabras , o bien un contexto 

desamb i guan te , es dec ir u n contexto que podia predecir fácilmente el 

significado de las palabras. 

Para cada par de or aciones se pr eparo un conjunto de tres 

palabras . Una de estas tres palabras estaba relacionada con la lectura 

cont extualmen t e d e la pa l abra ambigua de l a or ac i ón, otr a estaba 

relacionada con la l ectura contextualmente inapropiada de dicha 

palabra y la tercera no guardaba relación con ninguno de los 

significados de la amb i guedad . Los r esultados de este exper imento 

proporcionaron apoyo a un modelo de proces amiento de oraciones, e n el 

que el acceso al léxico es un proceso autónomo. La obser v a ción de 

que existe facilitación semántica en decisiones léxicas ante palabr as 

relacionadas tanto con el significado contextua l mente relevante 

c omo con el significa~o contextualmente inadecuado de la pa labra 



71 

ambigua , incluso e n oresenc i a de contextos semanticos previos 

sumamente ses gadl)s, permite c oncluir que el contexto semantico no 

d 1r1 ge el acceso al l é xic o : por e l contrario . inmed i atamente d e spúes 

0e Ja •Prlr1r1on de una palabr~ a mb igua se 

momentaneo a todos los s1gni f 1cados de dicha 

produce u n acceso 

palabra durante la 

c:omp r· ens1on c:J e l a or<~ción. En términos genera les los resultados .:1poyan 

J a c oncl11o;;1611 rlt:? que el acc6"SO a el e mentos l é xicos es Lin p roceso 

a i F lable y autónomo , al menos r esoecto a los e f ec t os del contexto 

sema nt1co. En o tras palabras , los contextos semanticos no 

c.lir 'gir e l a u _e-•.,o ,;.} l EC>>aco, c ontrariamente a lo q L1e p1· ed ic e 

parecen 

la 

h1po tesi s dp decisJón previa. Por consiguiente, la operación de acceso 

e$ un pr0cesG d J r1gi d o por el estimulo, en el cual todo el inventario 

de la infor mación almacenada bajo una determinada f orma l é x ica se 

hace di<s~1nn1 t.J ... al mecanismo de comprensión de orac ione s 

<Swinney , 1979) . 

Swinney ( 1979 ) menciona que el acceso al léxi co s e ha estudiado 

cJes de e 1 p 1·ocesam1ento de ambig\iedades lé;:icas durante la comprensión 

rie o• ac 1ones . E1 observó que en a lgLmos e ::perimentos d e Foss 

Cl 9'/•. l973) <c it . em Swi nney, 1979 ) , la aparición de Lma palabra a mbi gu .;1 

1 r0c rementa la c:omp h:ijidad del proc esamiento de L,ma oración neutra en 

c: ompa1· aci6n con Lma palabra no ambigua. Swi nney v Hakes ( 1976) 

obse rvar on que e l contex to fac il i t a la comp1·ensió n del s i gn1 ficado d e 

L1na pal,;ibra a mbigl1a compa rando tres variab l e s de conte>: to , e n don de e l 

suoon l<1 que i:·l conte>: t o fL1ertemente facilitador hari a que el su J eto 

comp• l'T11J.J.er<~ el signJ.ficaclo de la palabra ambigL1a , en contraste con 

1. •lt os a1. .. Lor ti's que sostienen que el contexto f e;1cilitador no ayL1da a 

compr ender el signi f icado de la palabra . Swinney 1197 91 l e interesa 

c on oce~r c omo v r·uando u n contexto facilitador ind1.1c e finalmente a 

sal eccionar una pa labra a mbigua . 

Si n e mbargo , hasta el mo mento no se ha establecido u na teoría que 

rl escr1ba el por qué los lectores pobres n o procesan las palabras 
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ambiguas del mismo modo que los lectores normales, aunque s• dice que 

el uso de la información contextual estarla relacionado con el uso del 

contexto apropiado. El efecto de contexto en el desarrollo de la 

l ectura i mplica la rele1ci6n e1 menor destreza en la lectL1ra y mayor 

dificultad en la lectura de palabras, más uso del contexto¡ por •l 

contr ario, a mayor destreza de palabras menor LISO del conte>:to 

IStanovich, Westand, Feedman, 19811 . Algunos experimentos han sel"íalado 

QLle el LISO del c onte>: to tiene Lln marcado efecto en la memoria, 

como Sanford y Garrad ( 19851 sel"íale1n en sus res1.1ltados qLle la 

é;\Us encia de un cont e>:to semántico apropiado puede, bajo ciertas 

circunstancias, afectar seriamente el proceso de adquisi ción de la 

lectura (Va l le, Cuetos, Igoa y del Viso , 19901. 



2.5 . 1 AMBIGUEDAD LEXICAL 

Caramazza (1976> <cit . en Norris ,1987) menciona que los pacientes 

hemisferio con lesiones posteriores o anteriores del 

dominante presentan problemas en la comprensión de oraciones por que 

son incapaces de hacer pleno uso de la información sintáctica, aunque 

pL1eden comprender bien cuando hay claves semánticas de las relaciones 

lógicas . Estos estudios apoyan la idea de que los procesos del 

análisis sintáctico y semántico son autonómos Lino del otro. El 

p r o ces amiento s intáctico puede deteriorar s e sin que se 

ningQn d~ficit comparable en la capacidad de utilizar la 

semántica. 

produzca 

formación 

En los últimos a~os los psicolingtflstas se han interesado cada 

vez mas por determinar la relación entre los procesos implicados en 

los <>.nálisis sintActico y semántico durante la comprensión . La CL1esti6n 

que ha preocupado a los invest i gadores es si se puede considerar al 

análisis sintActico como un procesamiento comp l etamente autónomo del 

procesamiento semántico, o inter<>.ctúan ambos procesos . En este sentido 

l a opiniOn dominante en la literatura psicológica es que los procesos 

sintáctico y semántico interactúan. Los defensores más radicales de 

que la compr ensión es Lm con j unto de procesos altamente interactivos 

h an s i do una gran variedad de investigadores <Mar slen- Wilson, Tyler y 

Seidenberg 1978; Marslen- Wilson y Tyler , 1980).Sin embargo , las únicas 

propuestas bien formuladas de modelos interactivos del procesamiento 

s emánt ico y sintáctico son las de Steedman y Laird (1978> quienes 

qu ienes s ug i e r en que la in f ormaci6n semántica pL1ede facilitar el 

anál isis sintActico elimi nando los anAlisis sintácticos que 

r esul tan s emá nt i camente inaceptables . Si la información semánt ica 

puede ahorr a r le al analizador sintáctico la r ealización de análisis 

que s on semanticamente inaceptables, entonces los anAlisis sintácticos 

5 e llevaran a cabo con mayor rapidez <Norris, 1987 >. 
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A pesar de ello estos modelos tienen dificultades al t ratar de 

explicar las fallas en la comprensión de las oraciones ambiguas de vía 

muerta, ya que en este tipo de oraciones no hay i nformación semántica 

que lleve a un análisis sintáctico cor recto - por e j emplo la oración 

"Tomás dijo qt..te Andres se 1 levará la ropa ayer" provoc an 

cont r oversia ; a l gunos autores apoyan la hipótesis de que l~ 

i nformac i ón conte»:tual influye en las decisiones del procesador 

s intác tico <Alt man, Garnham, y Dennis,1992 >, ya que los movimientos de 

lo!-; ojos , a l recibir est e t ipo de oraciones , cont1nL1amente r e g r e san, 

para volver a r epasar la información contextual ; otros sugieren que e l 

p r o ces ador s intáct ico etiqueta s us resultados, para que el procesador 

semántico pL1eda decidir s e por Lm análisi s L.1 otro <Norris,1987> . Como 

r esultado de estas discrepanc ias , han s urgido dos modelos que t ratan 

d e expl i car el procesamiento de oraciones a mbiguas . durante la 

··· omprensi6n de lec tura y !'.on : e l modelo modt..1lar de Forster ( 1979 } y el 

modelo interactivo d e Fra z ier y Ra yner ( 1983). 

Estos análisis s1ntacticos v s emánticos están relacionados con 

el procesamiento de a mbig t..ledades l é xical es : desde esta perspect iva las 

tar Pas con palabras ambiguas han sido establec idas desde el parad igma 

d e l priming. El parad i gma del priming e n los estudios de palabras 

ambiguas se conoce c omo fac1l it a c 1on r etr oact1vA ( backward priming ) . 

Seidenberg 119821 describe a l a f ac1l 1tac1ón retroact iva como una 

evidencia de que el acceso al leMico es mult1p l e . Algunos d e e s tos 

est~1d i os desde e l paradigma d el pr 1m.J. ng son el de Sereno ( 1995) q~den 

sugier e que la amb i guedad lexical pue de ser e x aminada. a travé s d e 

l os movimien tos de los o j os de los lectores al mome nto de e s tar 

n bservando en u na panta l la u na serie de tres ti pos de o r ac i ones 

difer entes : ~1nder y Morr i s 11 995> u t illzan una metodo loo ia similar 

e n donde los su 1etos te~l an que seftal a r cuál d e las tres opc i ones 

tenia e l s1gn1fícadc1 adecuado . Estos e ;:::> tfff 1.me1 . to•:; es tan b <1bad c:;s er . 

otros anteriores como e l de Swinney , Ha ke s llq76•. Sc haven eldt 119761, 

S~1.1. n n ~y (1979>, Simpson ( 1984), 8urgt..1ess ()988J , Peterson v 

Sl mp son .119891 , Paul(JQ9~. 
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En el caso de Swinney, mane j a tres contextos qL1e son : el contexto 

facilitador, el contexto no facilitador y el contexto neutro . 

Peters on y S i mpson manejan un contexto apropiado , un contexto no 

~pr op1ado y un contexto neutro. Es decir, los tres tipos de contexto 

s on diferentes entre si pero tienen a lgunas s i mi l itudes: por lo tanto 

e s posible establecer que las tareas de oalabras ambiguas van 

encaminadas a utilizar un tipo de contexto especifico , el cuál 

t endr á como referencia el significado adecuado de la palabra 

ambigua, y el sujeto tendrá que establecer cuál es el más adecuado 

rJespúes de haber presenciado los tres conte>:tos con Lma misma 

p alabra a mbigua. Sin embargo, e n la actualidad se tienen ciertas 

dudas acerca de la facilitación retroactiva, ya que sus efectos 

pLteden confLmdirse con los efectos tlpicos de act i vación múlt i p l e 

<Seidenberg, 1982 ). 

S impson ( 1984) sei"íala qL1e la ambiguedad lexical es relevante en 

el estudio del rol del contexto en el acceso al léxico en l os 

procesos presentados en crear contacto 

representación en l a memoria a co·,·to 

con l .as 

plazo. 

palabras 

Se asLtmi6 

y en 

que 

la 

la 

a mbiguedad es común en el l e ngua j e natural y que normalmente e l 

contexto permite seleccionar las posibles interpr etaciones , pero 

en Ltn sentido . Tres modelos emergieron de la investigac ión con 

ambiguedad lexical, en donde se trat ó de decidir cuá l de los 

s ó lo 

la 

tres 

modelos era el mas BdecL1ado; no se pLtdo obtener pLmtos de comp.r1raci6n 

además no se ha podido establecer que más de un sent i do e s activado: 

p e r o el grado de activación acal l a el sent ido de dominancia del 

c on t e xto presentado, por tanto entre los tres modelos de acceso al 

léxico <sel e ctivo, ordenado y múltipl e > no se pueden obtener pruebas 

c ont undentes a favor de alguno de los tres . El modelo reciente de 

r c :;;ol ución léxica ambigua dL1rante la comprensión de lectura menciona 

que el proceso de significado sigue dos caracter lsticas que son : al 

l os s ignificados mOltiples s e activan en par a l e l o <McCl e ll and , 

1987 >; bl la velocidad c on oue los dos sign i f icados de un a pa labra 

amb igua se activan son propor cionales a sus frecuencias relativas al 

c ontexto ISimps on y Burgues s,1985) . 
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2 . 5 . 2 El ANALISIS SINTACTICO EN LA LECTLJR¡;.1 

La comprens10n de la lectur a depende de distintas formas de 

procesamiento de la información, es decir el procesar una ore1ción 

es necesario que el analizador sintact ico, empie~e con u na serie 

ordenada de palabras para computar l a estructura sintáctica de l as 

oraciones sucesivas de l texto. En términos generales la comprensión de 

la lectura dep e nd e de dos c lases de decisiones estructurales . e n la 

primera es neceaaP i c asionar l a s etiquet a s Eintácticas aoropiadas a 

las di f e r entes secuencias de palabras de una oracion, en l a s e gunda es 

n ec e s a r i o especificar las re l aciones ent r e l o s diferentes ob j etos 

11ngu1st1cos , l igándolos de una manera lógica . Por ejemplo en la 

01-aci6n; 

El agresivo profesor . ign or ando l os buenos modales, empu j ó a un 

estudiante que estaba d ur mi endo. 

Evidentemente las etiqu etas sintáctic as son inc or rectas . lo 

~uá l h ac e qu e sea imposib l e d e c o mpr ender e l sign i ficado de la 

cra c 16n. Esto desempefta un pape l impor tante a la hora de determinar 

l os patrones d e entonación que e l lector utiliza cuando lee en voz 

,:.lta. 

En este s entido parec e probable que las dificultades en el nive l 

~intact1co estan implicadas en cie rtas formas de retraso de la 

comprension de lectura IMitchell , 1987) . El procesamiento sintáctico es 

u n s u bcomponente i mportante de la lectur a. va que e n teorla los datos 

del a na l isi s componencial de l a ejecL1c1ón l ectora, s1.1g 1e r en que las 

diferencias individuales en l as d e strezas sintacticas y s emánt i c as 

c ont r i buyen al desempeño global de la ejec1.1ción lec tora . 

{.::, pri ncipios de los C1ños setentas Fodor , Bever y Garret e >:p1.1sieron 

u na concepción d e l aná l isis sintactico basada en l a idea de que el 

lector utiliza estrategias heurlsticas parC1 determinar la est ructur a 

sintáctica de las oraciones. Las estrategias heur1st i cas son reglas 

s e ncillas que se pued e n aplicar al input y usar dir ectamente para 

.., -
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computar la estr uctur a pr obable de una oracion. Propusieron una 

=t at~gia de an•l isis léxico en dond e e l analizador hace uso de la 

información léxica detal lada acerca de ciertas palabras para generar 

tupotesis sobre la estrL1c t L1ra g lobal de la oración y también pare;. 

restr i ngir e l rango y numer o d E hipótesis a considerar en el análisis 

úe la oracJ.6r, sigLliente(V~.c .:is . ' ). 
En este pun to existen una gran variedad de opiniones que se han 

agrupado an d os c lases de modelos. que son los modelos conexionistas 

y l os determinist as . Dent ro de los modelos conexionistas e l procesador 

consta de u n con1unto de unidades conectadas unas con otras por medio 

d e vlncu l os excitator ios o 1nh ibi t orios . las unidades representan los 

d i f erentes obJetos lingulsticos es tan oresentes en una 

oración. Cua ndo a l sistema se e nc L1entra em SLI estado inicial todas las 

unidades se s 1tüan en un n ivel de reposo~e l proceso de análi s i s 

s intác tico comienza c on la activación de las unidades 

correspondientes a ~ada una de las palabras de l a orac i ón e stimulo 

llas pa l abras i nput ) , estas activan a su vez l as unidades que 

r ep res Pntan a t odos los constituyente s que pueden incorporar las 

p a l abras individuales los cuales a su vez activan las estructuras de 

nivel superior. Al mismo tiempo, los constituyentes que son mutuamente 

incompatibl~s s e inhiben unos a otros. Despúes de esto e l sistema se 

Jns~ala en un e stado estable e n e l que todas l a s fuerzas de inhibic ión 

v ac tivación que compiten s e hallan en un estado de equilibrio.Se 

c on s ldera que las unidades s1n tact1cas que permanecen activas en ese 

momento. r epr esen t an e l anAli s is sintActico corr ecto de la oración. Los 

modelos deterministas estan representados por la teorla de Redes de 

Trans1c1on Ampl iadas <ATNsl . Un ATN es un conjunto al tamente organizado 

encarga das construir y vincL1lar estructuras 

lingu1sticas . Cad a regla comprueba la presencia de ciertos rasgos en 

e l i mp ut y r ealiza una determin a da operac i ón siempre que se encuentren 

los rasgos r elevantes . La caracte ristica importante de los ATNs es que 

son reola~ ~intAct 1camente dependiendentes del contexto , e s decir, 
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c,teqorf.l 
Gramatical 
dP. la pa labra 

Operac ión 

Memor i a operatív~ 

Inf ormaci6n 
léxica 
detallada 

Infor111aci6n 
semAntica y 
pramAtica 

Fig. 8 f.n ~st~ f igur \t !'>e muestra el rliaqram~' d•• Ja c omprens ión 
)' ~intAXi~ de la lectur,..,. 1...os c fr cu los r:~pre!;ent.u' los procesos o 
:<;ubrroces.,s, y los rl'C t~nqulos r e pres .. ntan dif.-1·e ntes formas de 
r1t?f"lnrjt\ Opftr11tiva. Una flt?cha de doble dirt!cción .~ntre un circulo 
r vn rcct .~nq11),, si·1er pa1a indi t:ar que et prtwr•f;ci r epre5entado 
pn,[ P\ r" f r c UlO puede PXt r aer i nformación de }a J!Wmoria rlurante el 
.-;iJ r 'l'., de sus opcr"lcionP:;. Una f l echa ' ' " trazo qrueso 
u1li•li r"!c c i ona l entre un c f rcu lo y un rectángu 1 cic•><presa el hecho 
el.- '1'"' alquno o todos Jor. productos se deposlt .rn en la meoria 
ºí'""' t i va inllic ad ' /11Ít<:t.el 1, 1987, 1990). 
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sólo se aplican en puntos muy especlficos de la oración. Los ATNs 

tienen u na manera muy simple de expresar esa dependencia del contexto 

y a que cada estado o conf i gur acion que el anali zador puede asumir 

potencialmente se representa mediante un circulo al que se le asigna 

l.lna etiqL1eta mnemónica aprc.1pi ada. En cada estado las reglas que se 

p ueden apl icar leg1timamente se representan por una serie de arcos 

etiquetados que parten del ci r culo que representa e l estado en 

c:uestión . Cada arco t ermina en un nuevo estado de destino qL1e 

corresponde a la configuraciOn del analizador despúes de aplicar la 

regla; cuan do se pueden i mplementar varias reglas distintas el ATN 

e specif ica e l or den en que s e deben probar las diferentes 

opciones. Usando este sistema una oración puede ser anal i zad a 

sint~cticamente, ya que en cualquier momento del análisis s e 

comprueban posibles continuaciones,una cada vez de acuerdo con un 

orden de prioridad establecido de ante~ano . El ana l izador sint•ctico 

comprueba las alternat ivas hasta que encuentra una que satisfaga las 

condiciones~ luego construye la subestructura asociada con el arco y 

traslada el control al estado siguiente. El proceso continúa de esta 

manera hasta que se alcanza el estado final Cen cuyo caso, la oración 

ha sido analizada con éxito> o hasta que alcanza un estado desde el 

cual no se puede segir adelante Clo cuál indica que una de las 

elecciones anteriores debe de haber sido errónea) . En este aspecto el 

debate continL1ará por 1 argo tiempo, ya que el procesamiento 

interactivo o modular está en una fase crit ica de su investigación, 

cuando la uti li zación de una palabra tiene diferentes tipos de 

interpretación, puede influir en el procesamiento de toda la oración. 

El debate entre .el procesamiento i nteractivo y modular en e l 

procesamiento de palabras ambiguas, está re lacionado con el 

análisis sintáctico . En el pocisión m o d-.llar el análisis 

s i ntáctico toma un es l abón del procesador léx i co e inmediatamente lo 

une a una estructura gramatical, hacia la cuál es consultada con una 
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interpretación semantica del eslabón de cualquier otra fuente que no 

s ea sinta ctico (Ferreira y Clifton,1986>. En la pocisión interactiva 

se postula qLte algLmas formas de inte1-ac ci6n relacionado con 

asignaciones semánticos se encadenan entre s1, de tal forma que 

interacc i onan entre sl , ademas de que la información semántica es 

u t ilizada en todos los aspectos de su análisis <Britt,1991>. 

En los últimos al'íos se ha retomado e l modelo de acceso simple 

prop1..1esto por Frazier y Rayner.<1 982, 198'+}; Clifton y Ferreira 

<1 986 >, est é modelo tiene varias claves de i nforma c i ón no s intáctica 

que influyen en la selección del s ignificado adecuado de la orac i ón 

ambigua. Se argumenta que el análisis gramatical podr la tener rutas de 

las propiedades léxicas de los estlmulos de entrada. esto haria un 

analisis transitivo de la oración ambigLta. Para ser aprobado esté 

a nál isis transitivo, es necesario qLte tenga un contexto 

aprooiado,además de tener componentes sintácticos que permitan hilar 

los signif icados de las palabras, pa ra darle un significado apropiado 

,;:1 l a orac i ón ambig1..1a <Wagner y Glass , 1987}. 

2.5.3 El Modelo de Análisis Sintáctico de Frazier y Rayner. 

Este modelo está en focado a resolver l a ambiguedad temporal del 

lenguaJe natural e fectuando inicia l mente un ónico análisis de la 

o rac 1on <Frazier y Rayner, 19821 . En ocasiones se cometen errores al 

a na l izar la oración, lo c1..1ál s1..1g iere q1..1e ti ene qLte haber procedimientos 

d e revisión <al igual que los ATNs>. Sin embargo estos aLttores 

defi e nden la idea de que par a intentar diagnosticar la f uente de su 

error, el analizador utiliz• cua l quier i nformación que indique que su 

a ná lisis actual es inapr opiado . 

E l s istema completo consta de dos subprocesadores relativamente 

j ndependiente.s: el procesador s i ntáctico que construye estructuras 

usando l os pr i ncipios generales de Adjunción mínima y el procesad0t-
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' ~m~t•co que examina inde oendient emente eJ rango de estru c turas 

alternativas en las que potenc ialmente enca j arlan las pa labras de l a 

orar.io n y somete la me.s pl ausible a la c onsideracion de l p1·ocesador 

s intáctico . Si los dos conjuntos de decisiones estructural es son 

incompatibles e ntre sl, entonces el procesador s intáct ico toma esto 

como une. indicación de que s e puede me jora r su primera e l ecc16n y. como 

respuesta. e mprende l a r evisión y el r e - análi s i s de l material . Una 

última pr op iedad del sistema es que se s up one que l a i nformación 

léxica influye en algún aspe c to de los procesos de aná lisi s 

~ int áctico <Clifton. Frazier y Connie, 19841 . 

2 . 5 . 4 El modelo de vía muerta <garden pathl. 

Dent ro de la pocisión modu lar mencionad a en e 1 punto 2 . 1 de 

• st e capitulo. se sugiere que e l p r ocesami e nto de una e s t ructur a se 

hace en base a la in f o rme.c10n dominante. Mitchell 11987 ) propone como 

p r egunta centr al del debate acerc a de la resoluc1on ambi gua l a 

siguiente : ~ los fac tores semanticos y contextuales est án involucrados 

en todos los estados de int erpretación 7. Para cont estar esta pregunt a 

se han r etomado las dos c la s es de modelos, como s on l os mode los en 

par alelo , en donde los f actores s intácticos s on r esponsables de l a 

determinación de la interpretación de los materiales ambiguos. En 

contraste los mode l os interactivos atribuyen un papel importante a los 

procesos iniciales de l discurso . De e stos modelos que postulan la 

pri oridad s i ntáctica, el mas conoc i do es el mode lo de via muert a 

desarrollado por Faiser. Este mode lo se e n f oca más en los 

procedimientos que r esue l ven l as e.mbiguedades estructurales l ocal e s 

q ul<Z' ocLn-rF ri l''n la;, lenc11~-. nat L1rcil es . Esto se i nici a principalmente 

en las decisiones estructural e s, l as cual e s son h echas por 

un disposi t i vo es pecializado de an~lisis que se l l ama proces ador 

s 1ntáct1co . Cuando este di s posit i vo l lega a encontrar un gr u po de 
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la. - El bombero tomó a l a muJer que arriesgo su vida por instalar un 

detector de humo. 

l b . - E l bombero tomó a la mu j er que puso en riesgo su vida, de algunas 

per sonas en incedios similares. 

Para a na l i z a r estas orac i ones estos autor es proponen el p rincipio 

de apoy o r eferencial de Altmann y Steedman 11988>, predice que una 

fr ase nomi na l puede ser interpretada de manera simple, de otro modo un 

único referente puede ser encont rado por el principio de parsimon i a, 

que dice que el simple nombre de la frase e n la interpreta ción puede 

ser adopt a do. 

H •lm~s . S t~w~ , Cu pl ess (1 9~ 9 Jmencionan la existencia de un 

~ecanismo de apoyo refenc ia l de reso l ución ambigua, que comparte 

f u nciones c on el modelo de via muerta, e l cuál se encarga de darle un 

sentido coherente a l as oraciones ambiguas que se le present an , 

d e tal forma qL1e los presupL1estos desconocidos son s at i sfechos, 

ante ciertas claves de la ambiguedad local, que deben ser 

r e s u ltas antes de procesar el discurso , para seleccionar la 

i n t erpret_aci6n qL1e involL1cra adicionalmente el número mínimo de 

presuposiciones , por ejemplo este mecanismo selecciona de una 

muestra d e lec tura, una hilaci6n de p a labras ambiguas . Es to hace 

q ue s e haga Lm a d i stinc i ón ent r e l os dos sign i ficados, en e l caso de 

qL1e la ruta de r e s o l uc ión cor.t licto, este basada en consider a ciones 

sintac tic as . 

En algunas ~reas del mode l o de via muerta el procesamiento de 

s e l ección s e encL1ent ra en Ltr1 conte>:to independiente . En esté 

modelo se c r ee que una preferencia lectora es trasparentada a 

t o do e l aná l i s is, la dec i s ión del discurso está hecha en base a una 

rut a ref e rida que es e l pr incip i o 
( T iUff:nhaus , L e Í mi.n y SeiC!eno~rg ( l :::>'J ~ ) . 

de parsimonia 

En este mode lo se r econoce que la est r uct u ra inicial , está hecha 

e n u na base s i ntáctica que a f e cta e l discu rso . Numer o s os e s tudios han 

t r a t ad o las d i fer enc i as en l o s di ferentes ti p o s d e contexto , b a sados 
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palabras, 6 bien las alinea, más que hacer una estructura, 

selecciona las palabras exactamente a cada una de las 

interpretataciones posibles . 

Las teorías de Via muerta proponen· que la hilación de l as 

palabras ambiguas loca les son procesadas en dos fases. En la primera, 

u na interpretación simple es seleccionada en una b<.1se puramente 

sintáctica y es estrictamente especifica. En la segunda, ocurren l os 

efectos no sintácticos. Rayner y Frazier 11982> proponen que existen 

bloques de construcción de análisis de la simple estructura 

sintáctica, poseen la facilidad de restringir los 1tems de léxico 

particular, en un primer análisis, para despúes revisar los errores 

cometidos . Estos autores proponen que la indeterminación que aparece en 

el procesamiento sintáctico es inicialmente resulto en el módulo 

sintáctico, esta e>:plicación tiene la ventaja de seguir la decisión 

sintáctica inicial al ser restringida la información inter na del 

módL1lo <TrL1eswell y Tanenhaus ,1994 l. Mitchell <1987) SL1giere que el 

pa1-shing es gL1iado por los facto r es no sintácticos ( B'!Pwer y Underwood, 

1996) . 
Altmann, Graham y Dennis 11992> proponen que los factores 

pragmáticos, sobre todo los referentes al c ontexto influyen en la toma 

de decisiones del procesador sintáctico, ellos argumentan que al pasar 

por segunda vez la vista por una oración ambigua, ya se tiene un 

análisis preliminar del significado de está. Sus e xperimentos sugieren 

que el estud io del análisis ocular, es el más aoropiado para 

interpretar la decisión entre el primero y el segundo efecto de pasar 

la vista, sobre el texto que se está leyendo. En sus experimentos 

demostraron que al eliminar el contexto referencial , disminuía el 

tiempo de diferencia entre la primera y la segunda lectura , lo cuál es 

un indicativo de un efecto de v1a muerta. En cambio para Clifton y 

Ferreira 119891 proponen que el contexto ejerce sólo su influencia en 

el segundo paso del reanálisis de la orac ión . Para ello utilizaron 

las siguientes oraciones : 
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e n un peque"º número d e estructuras,todas conteniendo modificadores 

pos tncmin a les. Las razones de las concentraciones en alguna s 

estr ucturas es que la última interpretación está influenciada por 

factores léxi cos, semánticos, gramáticos y de contexto. 

2.~.5. Palabras homogramas y el contexto. 

Las palabras con una simple pronunciación 

significados diferentes son conocidas como homog r amas: 

por Van Petten y Kutas 11987) en oraciones finales 

pero 

son 

6 

con dos 

L1tilizacla s 

dentro de un contraste contextual moderado. Sus resultados muestran 

quE .. lo >', d e"'' s J. g 1 ¡i. ·fi.cacJ o~s •:o·st án inic.i.almEmtE· i';,1cilitados en une• tarea 

de nombramiento y los potenc ia les relacionados a eventos que están 

asociados con los dos s iginficados tenían diferentes tiempo s de 

respuesta, mientras que el contexto inapropiado mostraba un retraso 

relativo al apropiacJo; esto demuestra que el grado de act.l.vac:ión 

puede estar i nfluido poc el contexto; también se activa más de un 

signifi c ado, ya que despúes de que el lector leia un homograma e l 

ef ecto del contex to tuvo un efecto inmediato, pues una orac.l.ón 

<J mbigua se· activaba en cuesti.ón de vm-iDs cientos de milisegundo!;,. 

Ellos concluyen que los lectores reaccionan de las s.l.guientes 

forma s ~ l escuchar una ambiguedad léxic a : 

1.- Sólo la representación semántica apropiada en un tex to es 

activado, es ~1ecir ~ se da un acceso selectivo# 

'-'·'·' . -· ·· [ 1 si gni f icado dominante 

s i gn ific a do subordinado solo 

es primeramente accesado con el 

si el significado proporciona 

i nc on s istencias con el contexto, es decir, se da un acceso ordenado. 

3.- Ambos si gnif.l.c ados de la ambiguedad son activados tras un tiempo 

breve, es de cir se da un acceso múltiple. 

Warner y Glass 11987) proponen un modelo de acceso simple~ a 

partir de sus estud.l.os acerca de si una estructura simple 

mult iple 'se c onstn.1yr"' a nivE·l de análisis sintáctico para la hilación 

de palabras ambiguas. Este modelo tiene varias claves de información 



no sintáctica, que permiten la rápida localización de la mala 

interpretación del componente ambiguo que es detectado a través de la 

recomputación de la interpretación gramatical . En este modelo 

la interpretación correcta siempre se da, ya qL1e los tres 

componentes permiten detectar la mala interpretación aón si es una 

oración muy larga en el n ómero de palabras . 

En este sentido se propone Lma teor1a general de la comprensión de 

oraciones, al analizar oraciones de sintaxis ambiguo Frazier y Rayner 

119821 argumentan que el procesador rápidamente adopta el primer 

análisis sintáctico utilizable en si, por ejemplo el análisis que 

r equiere pocos nodos sintácticos. Esto constituye un elemento que 

per mite suponer que el procesamiento de oraciones ambiguos, se da de 

forma sintáctica, es decir este punto de vista sugiere que la 

i nformación sem~ntica es utilizada en todos sus aspectos, para 

el análisis, hasta encontrar el significado adecuado de la 

ambigua. 

lograr 

palabra 

Jres posibilidades e x isten para los procesos cognitivos 

invol ucrados, cuando se da lectura a una ambiguedad léxica. La primera 

se da, solo cuando la representación semántica es apropiada y es 

activa do en un contexto pobre, a esto se l l lama acceso selectivo. La 

s;;eg Lmda s e da e n la mayor l a de las oraciones comLtnes, en donde el 

s ignificado dominante de la ambiguedad es accedado primero con un 

s ignificado subordinado,sólo si el significado dominante proporciona 

:i.nc: onsistencias en relación al conte>:to , a esto se le llama accesao 

ord enado. La tercera es que ambos significados de la ambiguedad son 

act i vad os, d onde hay una br eve separación, a esto se le denomina 

ac ceso múltiple . La evidencia de acceso selectivo podría implicar que 

el r econocimiento de palabras i nf luye en un procesamiento de arriba 

h acia abajo, e n el cuál l o s e s tímulos sensoriales, son analizados bajo 

l a l uz de un c ontexto, a l proce sar lo. La evidencia de un acceso 

múlt i ple suger iría la pres enc ia d e a utomatismos. El modelo de acceso 

ordenado i nvolucra un pr oces amien to autom~tico que selecciona un 
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significado de p a labras diferentes al contexto, la mayorla de los 

• studios d e res o l uc i ón ambigua, utilizando palabras homogramas, apoyan 

el model o de <~c:c eso múltiple CSimpson. 1984 , Van Petten Y 

Kut as, 1987. S1mpson y Krueger , 1991) • 

Por ello , los e xper i mentos con homogramas evall.1án el tiempo 

tran scLir rido para que OCLtrra la activación del sJ.gnificado de la 

palabr a . Simpson y ~:rueger <1991) reportaron un e>:perimento con lectura 

d e oraciones que termi naban en homogr a mas , que nombraban un 

subsec uente est i mu lo blanco , cuando la oración no estaba basada hacia 

otro s ign ificado del homograma. Sus resultad os mostr aron los efectos 

d e la fr ecuencia del s ign i fi c ado, es decir, el significado dominante 

fué activado más r ápidamente y fué mantenid o más tiempo que el 

signi fic ado s ubor dinado, cuando las oraciones fuer on f uertemente 

basadas hac i a un significado , s olo un est i mu lo b lanco relacionado a l 

s i gnificado fué facilitado . Estos autor e s realizaron un segundo 

exp e r i me nt o, pe r o ahora reemp l a:zaron los ho mogr amas por pa l abras 

s i mp l es , e n los cuales los esti mules b l ancos no estaban a sociados. 

Enc ontrar on qL1e ningún efecto d e priming s e presentó en los est i mules 

b l a ncos , esto ocas i onó que s us resultados fueron discL1tidos. hac i a e l 

tiempo de activación y la recient e hipótesi s en la relación a la 

nat ur a l wza del contexto . 

Van Pet t en y Kutas ( 1987> dise~aron un e >:per i mento con la 

f .n .. lidad de r ec onocer la resoluc i 6n de la amb i guedad en el contel·:to, 

a par tir de medir el tiempo de act i vacion del s ignifica d o , en SL\ 

estado i n i c ial d~ a cceso al léxico . Para ello, grabaron los 

potenc iales re l aci onados con eventos cer ebrales, en una t area de 

n ombrami e nt o de palabr a s con dos dos significados distintos ; ya que la 

res pues ta a una pa l abr a puede ser grabada sobre un intervalo continuo 

d e varios s egundos . Encontraron qu e ambos significados estaban 

i nc1al mente faci lit ados, pero que t enian diferentes tiempos de 

respue sta, ya que e l t i empo de orac i ones en un contexto inapropiado 



mostraba un r etraso en r el ac i On a las oraciones conte;.:to 

apropiado . Asl los r e su l tados sugieren que más de un s igniticadC' 

puede ser actjv~rl0 a la v e z, y que el gr a do de activacion puede estar 

influido por e l contexto. En conclusión los resul tados concuer d an con 

l os de Simpson 119811, los cuales mostraban un efecto inmediato en el 

c ontexto, ya que cada vez que una orac ion ambigua. con diferentes 

signifi c ados , se act ivaba s ól o despúes de varios cientos milisegundos. 

Esto sugier e que las palabras homogramas retrasan e l g r ado de 

L1C:tl.vii1C.l ó l'l del s 1gn1f1cado . Inves tigaciones anter i o r es hc:1 n d e mc>strado 

~ ue los estimules relacionados a eventos responden a una palabra 

simple. s i es sensible al grado en el cual la palabr a ha sido 

semanticamente activada por e l f r agmento de una or acion p recedente . 

Kutas y Hi llard 11980, 1983, 19841 han demostrado que las palabras 

con incongruencia semantica, que finalizan en una oración. producen un 

p ico negativo alrededor de los 400 mi l isequndos poste riores a l 

estimu l o : l l amada N400. La N400 proporciona un indice de proces ami e nt o 

s emantic o y es utilizad a como medida conductual de fac j litac1on 

s e ma ntica. En algunos e xperimentos se ha observado. que al util i zar 

c::1rac i ones congruentes s r-·mán i:- ;·.mente . pro vocaba una magnitLtd de Ja 

N40 0 que va;-i a cc.,ntinuamen te. En cambio las palabras de ba J a relacion 

p r odu c.lan una N400 larga y con tiempos p r o l ong a dos. En c. onc lusl.6n 

VRn P~tten y Kutas 11987 1 r eportar on algunos e x perimentos en donde e l 

componente N'+OO ft.té obser vado , en l a grab a c i ón de potenc 1 al es 

rel ac jonados a even t os. en tareas c o n oraciones amb i gu as con 

~scciac1ones s emant icas contextuales . de manera a prop i ada e 

i naprop iada . Sus resultados ind icaron q1.1e el tipo de oración 

a mbigua, hizo variar los cambios de la N40 0 : por otra parte estos 

1• :pe. i mentos aportan eleme n t o s a l modelo de a cceso mal t .i ple, per w no 

s on del t o do concluyentes, ya que e l mecan ismo de orim1ng retr a1do no 

se presenta en todas las asoc .i CI C iones sema.11 t H:as cc::mtextua l es . En esté 

sent i do l a N400 puede r epresentar una s eftal f i sio l og ica, al ten e r q u e 
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decidi r los lectores un segundo significado, 

semantica que se presen ta en la búsqueda 

ante 

por 

una violacion 

encontrar una 

1.nte<"oretaci6n de una OT'acion. E>:i sten evidencias Q\.le al analizar la 

N400 con estudios de imagen neurometabOlica que el hemisferio derecho 

tiene relación con la comprensi6n del contexto . La N400 proporciona 

una medida de l grado dé primi ng que son accesadas al léxico interno . 

Por úl t imo se determi nó que el comoonente N400 difiere de otros 

c omponentes CN100, P200, P3001 , en el estudio de variables 

linou1s t1cas , lo cual lo hace un I ndice ade c uado del estudio del 

acceso al l e >:ico mental 1 a través de la Lltili:zaciOn de los EEG, en el 

campo de la neuropsicologla. 
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2.6 TAREAS DE ORACIONES AMBIGUAS EN NIROS 

De acuerdo al modelo interactivo un procesa dor lento y de escasos 

recursos de memoria no serla eficiente si se operase de un modo 

s erial, pues resultarla e xtremadamente lento. Por lo tanto la 

información sintetizada por los distintos niveles de procesamiento 

sirve de impulso a todos los demás, de modo que el procesamiento es 

bidireccional y en alguna medida en paralelo. De ahl que las posturas 

teóricas referentes al procesamiento de palabras ambiguas; según los 

modelos explicados en el punto 2.2 de este capitulo, sugieren que aún 

no se ha determinado de qué forma se llega a conocer el significado de 

este tipo de palabras. Algunos experimentos sugieren la necesidad de 

interpretar las palabras ambiguas de acuerdo al tipo de texto que se 

esté manejando, sin embargo hasta ahora no se encuentran estudios en 

la literatura entre palabras ambiguas y pobres lectores. Esta 

investigación no pretende dar c1..1enta de los procesos de codificación 

que se llevan a cabo en los malos lectores para procesar una palabra 

ambig1..1a dentro de 1..m te>:to determinad~ 
l 

Laberge y Samuels 119741 len De Vega,1990) desean conocer 

los procesos de decodificación y su integración para automatizar 

las respuestas lo cuál implicarla otro tipo de investigación mas 

avanzada. De Vega y Carreiras Cl990l senalan que dado el carácter 

exploratorio del número de acepciones de una palabra ambigua,en 

principio todas las e xpectativas están abiertas; éllos proponen tres 

pi..mtos: 

1.--El número de acepciones no produce efectos significativos. La 

interpretación seria incierta: o el número de acepciones es un 

indice psicológicamente irelevante o bien el proceso de selección 

pre-acceso o post acceso léx ico es muy eficiente. 

2 .-El número de acepciones determina un incremento del tiempo de 

lectura de la palabra. Esto supone que e xiste un componente serial en 

la selección de una acepción en las palabras ambiguas. 

3.-El número de acepciones produce una disminución del tiempo de 

lectura de la palabra'. 



Seidenberg (19821 considera que en el acceso al 

en las palabras ambiguas nombre-nombre hay una estrecha relación 

semántica entre la palabra ambigua y el estimulo critico. El acceso 

al léxico es diferente en 

(eventualmente selectivo> 

las palabras ambiguas nombre-nombre 

y nombre-verbo <siempre múltiple). El 

acceso al léxico es múltiple cuando la facilitación inducida por 

el contexto se basa en el conocimiento del mundo, más que una 

asociación léxica directa entre la palabra ambigua y el estimulo 

-. , --

critico.A pesar de ello, la codificación que hacen los buenos y malos 

lectores de las palabras ambiguas es en muchos sentidos 

desconocida. Sin embargo es posible conocer las habilidades que usan 

los buenos lectores para interpretar adecuadamente las palabras 

ambiguas utilizando el contexto como referencia,mientras los ~obres 

lectores con frecuencia cometen errores de sustitución que son de 

semántica y de gramatica. A pesar de éllo esta investigación se 

sustenta en las bases que establecen algunos autores como Ackerman 

11987 , 1990,1993) y Bonitatibus, Beal (1988,1996) para discutir la 

interpretación de textos ambiguos en grupos de ni"os, asl como las 

estrategias para comprender los pasajes ambiguos y las 

interpretaciones que hacen los niftos de 7-8 ª"ºs a las que hacen 

los ni"os de 9-10 ª"os. Presentaron a ni"os historias las cuales 

tenian dos posibles interpretaciones, en las cuales los sujetos 

tenian dos pistas para interpretar el pasaje ambiguo. Encontraron que 

todos los ni"os son igualmente buenos para hacer una interpretación 

inicial. Asi mismo la primera interpretación se obtuvo basado en la 

primera pista. Los ni"os de segundo grado obtuvieron mejor respuesta 

en la segunda interpretación; esto es por que los ninos jóvenes buscan 

tener una resolución posible, además de que 

están mas inclinados a usar información extra.¿Entonces por qué los 

ni"os peque"os son sen s ibles a la ambiguedad interpretativa?; en 

conclusión, para ser que los ni"os de segundo grado e xhiben una menor 



tendenc i a de confLmdirse en Jahistor1a, estos son capace~ de generar 

múltiples interpr etaciones y sus respuestas están basadas en pistas 

basadas e n las h i s t or i as, cuando una historia ambigua fué 

r ein terpr etada . Cas t e el í 1997 ) se pregL1nta 6 como los nif'íos j óvenes 

t ratan con la ambiguedad de un texto?, además de saber s i son 

sensibles a l a ambiguedad ó son prontos a una interpretación e n 

presencia de nueva infor mación. Discute la interpretación de una 

narr ación e n cuatro e xperimentos con niños de segundo y cuarto grado 

de pr imar i a. Sus resu l tados mostrar on que los dos g r upos de niftos 

tuv ier on habilidad pa ra proporc ionar dos interpretaciones, por 

e1emp l o los n i ños de s egundo grado se benefician mAs de pistas 

contextuales, las cua l es ayudan a conservar los conceptos r elevantes . 

Rob i ns on y Whittaker 11997) presentaron cuatro experimentos en 

re lación a l a s r espuestas de los ninos de 5 a 7 anos, en su juicio de 

amb i guedad . demostrdron que los niños respondieran diferenciadamente 

si s e les propor cionaba un seftalamiento anterior. Ellos seftalar on que 

l os ni1'5os menores a los 6 anos de edad tenian una interpretación 

s imple ademAs de no tener u n adecuado juicio de mensa j es ambiguos y no 

ambiguos. Si n embargo al quit a r el senalamiento concuerdan con 

Ad<erman ( 1981 >, que los ninos podlan r esponder diferenciadamente 

ante mensajes ambiguos y no ambiguos . El f r acaso de l os niños menores 

¡,;1 5 a ño s e n me nsa j es amb iguos no ha s i do aclar ado. Concluyeron qL1e los 

n iños q ue de sconoc l a n el me nsaje verbal era debido a que la 

r espuesta difer enc i ada estaba ligada al juicio de certidumbre e 

i nc e r t i dumbre de cada n i no . 

Boni tatibus y Beal 11996 1 realizaron tres experimentos en ninos 

de s e gundo y cua r to grado de primaria con la finalidad de detectar el 

de s arr o llo de habilidades para encontrar mas de una forma de 

i nterpretar el pasaje de un texto. Sus resultados coinciden c on los 

enc ontr ados con Ac kerman y Jac kson (1991) que indican que l os niftos 

mas i ovene!;; son menos a ptos par a r eorgani.:ar a l t ei-na"C i vas de 

i nteror etaciOn que los n i nos mas grandes , pero son mas sensibles a la 

fa l ~ a de c lar i d ad t e xt u a l de los pa s ajes amb i guos . Senalan que ambos 
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g r u pos de ni ~os son i nfl uenci a dos por la estructura del texto. Hay que 

se~.:diff quE? no !c, E·) desc:Ltbrió cómo es que los ni i'í os detectan la 

interpret a ci on a mbigua, pero que interpretar o n correc tamente el texto 

y no e sp e cifica r on e xactamente cómo aconteci ó. Ackerman (1993 ) 

sug ier e qu e l a problemática de los nii'íos jóvenes d e 5 y 7 ai'íos de 

ed a d es el acceso a l léx ico, con lo cuál el nii'ío no está en 

posibilidad de llegar a e ncontrar un sólo significado adecuado y no 

a ctivar los rlem ás sign ific a do s , de acuerdo al modelo d e acceso 

s electivo. Beal (19881 argumentó que los nii'íos jóvenes no son 

s ensibl es a la s articLllaciones a mb i guas, por lo tan to resulta 

i n comp rensib le una pal a bra ambigua en nii'íos menores a 

i:':\ñc,~::) de edad .. 

los 7 



PREGUNTA DE 'INVESTIGACION 

~Los malos lectores dependerán del conte>:to apropiado 

para resolver la ambiguedad de una oración? 

HIPOTESIS 
Si el tiempo de lectura disminuye despúes de la presentación de 

dos oraciones relaciones semánticamente entonces el contexto 

apropiado facilita la comprensión del lector. 

Si los malos lectores tardan más tiempo en 

l eer una oración en Ltn contexto inapropiado entonces el tiempo 

disminuirá al leer una oración de un contexto apropiado. 

Si los malos lectores tardan más tiempo al darle significado 

correcto a una oración ambigua entonces e s tos errores son un 

factor deter·minante en la comprensión de la lectura. 

OBJETIVOS 

Objetivo 1.-Comparar los cambios en el tiempo de ejecución de 

dos grupos de malos lectores ante la presentación de dos oraciones 

a mbiguas relacionadas semánticamente en dos tipos de contextos. 

Objetivo 2 . -Comparar el tiempo de e j ecución de los malos 

lectores para determinar si el contexto apropiado puede resolver 

adecL1adamente la ambiguedad de Ltna oración. 

VARIABLES 
V.O:= El tiempo de ejecución y los errores de los lectores . 

V.I: = El tipo de contexto. 
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CAP I TULO 3 

TAREA DE PALABRAS AMBIGUAS EN DOS GRUPOS DE LECTORES 

1'1 ETODO 

SUJ ETOS 
Se t omó una muestra de L6 nil'íos entre los 9 al'íos con l mes y 

l os 12 al'íos con 4 meses. del sexo masculino que estaban cursando 

CLta i-to a se»:to grado de priniar l. a, c on c:ar actei-1 s t icas s1mila1-es como 

nive l s ociecon6mico y de n o h aber reprobado u n sólo gr ado 

e~colar.A cada suJeto se les aplicó un WISC- R como el prime r 

c riterio de se l ección; se escogió a los sujetos con un coef i ciente 

intelectual mayor a 70 para descartar la posibilidad de que la 

i ntel i genci a fuera un factor determ inante en la lectura . El segu ndo 

crl.ter io de s elección fue la aplicación del Test de Análisis de 

Lectura y Escritura IT.A. L . E . > a toda la poblac16n . La mitad de esta 

p oblación tenlan defi cienc ias en la lectura mayores al 50 % de 

errores en e l T . A.L . E en las a reas de lecturas de letras , lectLtra de 

s i labas . lectura de oalabras , lectu r a de texto y velocidad de 

lec tura. La otra mitad de l a población tenla deficienc i as en la 

lec t ur a menores al 25X de e rrores de acuerdo al á reas de l T .A. L .E 

an t aL menc i o nadas . 

FSCENARJO 

El estudio s e ap l icó dentro de las ins talaciones d e una 

c s cLte1a prima1· ia publica , en Lln CLtarto bien vent l.lado y c on bLtena 

_ l u od nación. 

M?H l:: F\ I Ai_ES 

Instrucc i ones , c uaderno y hojas de evaluación d e l WISC-R 
T0rl de Hndl1si s de Lectura y Escritura 

Cr on6met ,-n. 
Dos 1 i.stC<s ele pa labi-as relacionadas semánticamente . 



P R O C E O I M I E N T O 

1.-Una vez seleccionados los sujetos , s e ap l icó a ambos grupos 

de malos lectores Ltna tarea de oraciones ambigL1as c o n dos di fer entes 

t ipos de contexto para conocer sus diferencias al interpretar el 

signif icado de la palabra ambigua utilizando e l contexto como 

r e ferencia . 

2 . -Las palabras ambiguas fueron seleccionadas del diccionario de la 

lengua espaftola "Gramática y verbos", de acuerdo a los siguientes 

lineamentos propuestos por Swinney <19761 : 

al La palabra ambigua seleccionada debe tener un min1mo de tres 

significados diferentes . 

b) Cada palabra tendr• que ser de dos a tres silabas como mAximó, ya 

que las palabras de muchas silabas confunden a los su j etos. 

Cada palabra ambigLta se integró a Lrna oración, cada oración 

e stLtVO compuesta por Lln numero variabl e entre 8 y 17 palabras . Las 

oraciones fL1eron ri:copiladas de l libro "lecturas" para cL1arto grado de 

primar ia de la S.E . P. Con la finalidad de conocer su efectividad en 

e st a población, se aplicaron en forma individL1al a 26 sL¡jetos de 

esta muestra. A cada sujeto se le presento cada oración que tenia 

varios sentidos, ademAs se subrayó la pa labra ambigua y se les 

pidió a los sujetos que seftalaron el significado adecuado de la 

p al a br a subrayada y se le dieron tres opciones. Las oraciones se 

evalL1aron con l cL1ando fL1eron acertadas y O CLtando fL1eron eqLt ivocadas. 

Del total de las oraciones evaluadas se e scogieron aquellas que al 

menos el 40 X de los su j etos interpretaron equ i vocadamente <anexo 1). 

3 . - A cada nifto se le aplicaron dos tipos de contexto; uno de contexto 

a propiado y la otra de contex to inaprop iado, con base en los conceptos 

de Swinney ( 1979), QLle define el conte>:to apropiado como "un conte>: t o 

d es.;imbig1..1ant e fuertemente predictivo" y al conte xto i naprop iado 

como "un c ontexto que puede estar asociado con uno o mAs 



significados de la palabra ambig1.ta" 

contexto estaban compuestas por 

semánticamente entre s1, es decir 

(pp.160) . Estas tareas da 

pares de oraciones relacionadas 

oraciones muy parecidas entre 

si,pero con diferente significado,como por ejemplo: 

la.-El marino amarró los cabos del nudo para que no se soltarán . 

lb.- El cabo amarró los nudos del marino para que no se soltarán . 

A cada sujeto se le presentó al azar un par de oraciones de 

contexto apropiado y un par de oraciones de contexto inapropiado, de 

tal forma que fuera absolutamente impresindibl e que los sujetos no 

adivinaran el significado de cada oración. Se les tomó el tiempo de 

manera i ndividual a cada sujeto, desde el momento que comenzaban a 

l eer la oración hasta q1.1e terminaban. Los tiempos de lectura se tomaron 

con un cronómetro hasta centésimas de segundo <anexo 21. 

4 . - Las oraciones de contexto apropiado e inapropiado que fueron 

utilizadas se mezcl.aron con otro tipo de oraciones, ya q1.1e se buscó 

comparar el tiempo de lectura de los sujetos ante oraciones de v1a 

muerta , oraciones de sentido lógico pero con pseudopalabras, ó 

con sentido lógico pero sin significado apropiado. El número de 

palabras en cada ocasión f1.1é similar entre la oración a, y la oración 

b, para poder distinguir la tendencia a decrementar el tiemp o entre 

una oración de cont.e>: to apropiado, con 1.ina oración de 

contexto inapropiado. En la otra tarea se utilizaron dos pares de 

oraciones para comparar los tiempos de lectura de los sujetos 

intercalando las oraciones relacionadas semánticamente entre si, oor 

ejemplo: 

la . -El caballo pateó al nino y mató al perro en la contienda 

lb . -El caballo mató al perro y pateó al nino en la contienda 

lc . -El nino pateó al caballo y éste mordió al perro que murió 

Id . - El perro mordió al nino y pateó al caballo en la contienda . 

El tiempo del lector al leer la oración la, tarda 3.40 segundos, 

sin embargo al leer la oración lb tarda un tiempo menor a los 3 



segundos; si las oraciones 1c y 1d tuvieran el mismo sujeto 

(caballo> que las dos anteriores probablemente los malos lectores 

&eguirlan decrementando el tiempo, pero al cambiar el sujeto el tiempo 

ya no disminuye, además la oración 1c dificulta la lectura rápida ya 

que el sentido a pesar de ser lógico, es de contexto inapropiado 

por qué confunde al lector, al igual que la oración 1d, que no 

contribuyen a una lectura rápida del lector. Además si el sujeto de la 

oración es Lina palabra ambigLta como "El cabo amarró los nudos del 

marino", la palabra cabo puede tener varios significados, lo cuál 

provoca que el lector regrese en varias ocasiones a verificar 

el sujeto de la oración, lo cuál provocó un tiempo de lectura mayor 

al normal. 

5.- Los resultados se evaluaron correlacionando los tiempos de 

F.decLtción de los dos grLtpos. Se restaron los tiempos entre 1.:1 

oración a con el tiempo de la oración b y se promediaron los 

tiempos de los sujetos,oara despóes utilizar la correlación de 

Pearson entre ambos grupos y conocer si existieron diferencias 

significativas entre ambos grupos. Por último se realizó un análisis 

cualitativo, consistente en comparar los tiempos de los lectores y se 

hicieron algunas conclusiones. 
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ANALISIS DE LA SELECCfON 

l._os cr·j.terios e s tL1viero1·) basados en los r·eportes de Stanovich 

1986)~ q1.1ién mencionaqL1e l as me jor·es variables de comprensión de 

lec·tL1ra son: el coe ·ficiente intelectu2d <C.I.l,la veloc:id,"lcJ en 

·1.eL:tura (de le·tr·a s ,palabras y texto>, y las vacilaciones er1 la lectura 

lde palabras y de texto). 

Para és·te es·tt.idio se L1tilizó el test c1e a1iálisis de .lectura y 

lE> c tura d~" 

l . etras~ palabras,y 

Los tiempos de lectura de palabras y de lectura 

aplicados en el nivel IV de dicha prueba por ser al nivel 

fur::i r- 0 -:-1 

ad t.'.:' cuadei a 

la edad de los sujetos. A excepción del suJeto 2 que no pudo este 

ni ve l , lo cuál manifesto al confundir repetidamente las ora cion e s de 

l a lectura, a quién se procedió a aplicarsele un nivel i nferior de 

lectura (de acuerdo a .los mismos criterios de 

nivel lI. 

Es notorio que los lectores deficientes tienen c1 lguna !"::.~ 

c:aracterlstica s en común, come) leer muy despac:ic) , fragmenta r oalabrasQ 

urot)1t:.·mas a l 

p2rtE· S>l.I coe i'ic:1Eent1:01 :i.ntE·lc·ct.u<:,\l ( C. l: l 1;::1 prueba del 

WISC-R resultó en su mayoría por abajo de 100, como se esperaba en 

l ectores deficientes: entre mas bajo es el puntaje del C.I. ,el lector 

· 1 • c1 rohlc·ma~:;. mayor-es en lc1 lectura~ a l contrario de los lectores~ 

norma les con un C.l. mavor a 100, tienen un buen desempe"o en la 

lf.•·ct.ura. o ~ lector-es normales se car acterizaron por su fluidez y 

ve l ocidad e n las lecturas del TALE, pero no en todos los casos se dio 

la con1prer)sJ. ón de Lectur aº 



Los criterios que se utilizaron oara seleccionar ambos grupos 

de lectores normales y malos lectores fueron los siguientes : 

Tiempo de lectura de palabras y lectura oral de acuerdo al TALE. 

Errores y omisiones en dicha prueba. 

Coeficiente intelectual. 

Rapidez y fluidez en la lectura. 

r~ESUL TADOS 

Prueba de velocidad de lectura de oraciones: 

Se evaluó la rápidez de la lectura de los sujetos en un ejercicio de 

34 reactivos de pares de palabras. Se tomó el tiempo desde que el 

sujeto comenzaba a leer la oración hasta que terminaba de leerlas con 

un cronómetro. Se tomó el tiempo hasta céntesimas de segundo. Hay que 

~,el"íalar que la composición de las oraciones se hicieron Lltilizando 
\ 

oraciones de diversas categorias, como oraciones de contexto apropiado 

y oraciones de contexto no apropiado con palabras ambiguas, con 

pseudopalabras, etc. Se anotaron los tiempos de la manera más precisa 

posible; debido a que los lectores normales leen extremadamente rápido 

las oraciones de contexto apropiado se les pidió que esperaran un 

instante entre una oración y otra. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Se encontró en esta prueba que los malos lectores a diferencia de 

los lectores normales leen de manera poco fluida y en ocasiones muy 

lenta y tienen dificultades al leer palabras muy largas. Los malos 

lectores tardan un tiempo mayor a l leer una oración de via muerta Cpor 

e j emplo Tomás le dijo Andrés que llevará la ropa ayerl,que al leer una 

oración de contexto apropiado Cla nil"ía acarició al gato antes de 

dormirle). Al parecer en las oraciones de via muerta los malos lectores 

tienden a repetir toda la oración al momento de leerla en voz alta, ya 

que al primer repaso tratan de darle un significado lógico. En cambio 
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l os lectores normales repasan mentalmente la oraci ón de via 

muerta antes de leer l a. La ma yorla de los malos l ector es no pudieron 

deci r s i la orac ión de vla muer ta tenia signifi cado lógico ó no lo 

tenla , pero en los lector es normales despúes de leer en vo z alta la 

oración de v l a mue r ta pudieron deci r que no tenla significado 

l ógico . Un elato ,adicicmal, e s qL1e los lectores nor ma l e s pudieron 

rlistinnuir con facilidad, al leer en voz alta, palabra s que les faltaba 

una let ri'l (pc:>r· c>Jempla: r.11 leer- la muchacal: al contrario de los malos 

100 

1 e c t 1J1 " E:.' S cp..1 1·:J nu podli::tn lePr E1n vo: al tc3 ~ estL1 tir_io de p c·,lati i-as s:-ir10 Cjll C~ 

agreg aban letras para completar la palabra y lelan palabras que ellos 

conacian ( por e j emp lo, muchachal. De igual forma se observo las 

nseudopalabras c onfudian con facilidad a los malos lect ores, ya que 

al momento de l e e rlas en voz alta, equivocaban la pronunciación de las 

mism~s. 

Por otra parte el tiempo de lectura en los lectores norma les fué 

significativament e más rápido que el tiempo que utilizaran los malos 

lec:ton2s al leer·· todas las or·ac.iones. Ademas los malos lectores 

tuvieron significativamente un número mayor de errores en la lectu ra 

en va~ alta que los lector es normales. 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Se utilizó un análisis estádistico llamado corre lac1on R oe 

Pearson. por tratarsede mLJes tra no aleatoria menar a 3 0 su J etos. 

1 e~t a los tiempos de cada lector ent r e las oraciones la y lb, y 

promE!di ó e l 

iqL1a .l forma 

tiempo de cad a lector en 

con l as demás o r a ciones 

1ormul a de la R de Pearson: 

esa oración.Se realizó 

y despúes se les aplicó 

Se 

se 

de 

la 



XY X) í Yl 

N 
r ·= 

X - X) < y - Y> 

Los resultados mostraron que no e>:istieron diferencias 

significativas entre las diferencias de los tiempos entre las 

oraciones la y 1b , de los contexto~ apropiados e inapropiados pero 

se obtuvo una R= 0.63, que cae en la zona de aceptación de HO,por lo 

tanto se rechazó la hipótesis con un¿' confiabilidad de 0.05 de qL1e el 

contexto apropiado facilita un t iempo de lectura más rápido que el 

contexto no apropiado. 

DISCUSION 

La adquisición de un nivel adecuado de lectura, implica un 

desarrollo serial, en donde el nino debe primero, pasar por un proceso 

de automatización de la decodificación fonológica, representadas en la 

precisión y velocidad de la l€~ctura. McCl lel land < 1981) considei-a qL1e 

l os lectores rápidos, han desarrollado habilidades en la fluidez de 

lectura, teniendo un acceso rápido a los códigos de memoria, aún 

cuando no comprenden el significado de las palabras, ya que 

de l contexto, el lector es capaz de relacionar la palabra buscada, con 

alguna palabra almacenada en su memoria. 

Los resultados obtenidos en los análisis permiten senalar que las 

diferen c ias en los tiempos de lectura en voz alta en t re los contextos 

apropiado e inapropiado, no fueron significativos entre el grupo de 

malos lectores y el grupo de lectores normales, sin embargo esto pudo 

deberse a las oraciones utilizadas, ya que en algunas ocasiones las 

oraciones a pesar de tener un contexto apropiado dificultaron la 

lec t. ur·a cm vo~'. alt éi . En c<:1mb.io ot r E1 !3 01-acionr.:s que seo' suponia eran de 

contex t o inapropiado no dificultaron tanto la lect ura en voz alta de 

1 o~:; lec t. or· i:·?!';. 



CONCLUSIÓN 

El presente estudio tuvo como finalidad observar si Is malos lectores dependen del contexto 

apropiado para resolver la ambigüedad de una oración ; los resultos mostraron que no existieron 

diferencias en los tiempos de lectura en oraciones de contexto apropiado y de contexto 

inapropiado.Sin embargo se observó que el contexto facilita o dificulta la lectura en voz atta , 

independientemente del tipo de palabras ambiguas que se utilicen. Hay senalar que las oraciones de 

contexto inapropiado englobaron diferentes tipos de ambigüedades, como las oraciones de via 

muerta. Por otra parte las oraciones de contexto apropiado dificultaron en algunos casos la lectura 

en voz alta, ya que algunos sujetos mostraron que segmentación en sflabas, al leer palabras mayores 

a tres sllabas. Por otra parte se observó lo mencionado por Frazier y Rayner (1982) quienes 

afirmaron que los lectores tienden a regresar la vista sobre las ambigüedades en la lectura, ya que 

en esto no se observó en ambos grupos de lectores al leer oraciones de contexto apropiado. En este 

sentido se observó que los lectores tienden a mostrar un segundo reanálisis al leer las oraciones 

ambiguas, sin embargo la pr imera interpretación parece influir en la lectura en voz alta . A pesar de 

ello los errores en la interpretación de palabras ambiguas no demostraron ser determinantes en la 

mala comprensión de la lectura en los malos lectores, ya que la lectura en voz alta no parece 

depender de la velocidad para leer, sino de la buena fluidez entre las palabras. Hay que señalar que 

la buena comprensión de las oraciones ambiguas es independiente de la velocidad de la lectura en 

voz alta, ya que se observó que hay malos lectores que pueden leer rápidamente pero sin 

comprender la lectura. Por otra la utilización de pseudopalabras contribuyó a mostrar que tanto 

lectores normales como malos lectores tienen dificultades al leer este tipo de palabras, en este 

sentido concuerda con el modelo de Ellis y Young (1992) quienes señalan que el procesamiento de 

palabras serla diferente al de las pseudopalabras, habiendo una ruta fonológica para procesarlas.En 

este estudio se observó Que las dificultades y confusiones de ambos grupos de lectores al leer 

pseudopalabras en contextos inapropiados, confundía momentáneamente a los lectores, sin embargo 

pasados unos instantes los lectores normales podían decir que el contexto inapropiado no tenía 

sentido, sin embargo en los malos lectores no podían saber sí el contexto tenia sentido ó no, y 



continuamente vacilaban al responder si tenla significado adecuado la oración. Por último es 

necesario senalar que el uso del contexto en las malos lectore~ fue fundamental en sus tiempos de 

lectura, ya que los lectores normales al parecer tienen un me¡or uso del contexto y es mas fácil que 

recuerden el significado de las palabras. Para mejorar este estudio se sugiere lo siguiente: 

l. · Es probable que el tipo de oraciones influya en el proceso de automatización de la lectura 

propuesto por Ellis y Young (1992). por lo tanto seria necesario construir por separado oraciones de 

contexto apropiado y de contexto inapropiado para malos lectores y para lectores normales, ya que 

estos primeros no tienen un proceso automat1zac1ón de la lectura en la mayoria de los casos .2. · Hay 

que señalar que existen gran cantidad de ambigüedades en todos los idiomas, sin embargo en el 

1d1oma espat\ol es frecuente encontrar oraciones con más de tres significados diferentes. Es diffc1I 

que un lector de 9 anos en adelante pueda tener presente el significado apropiado de una palabra 

ambigua, por lo tanto se sugiere utilizar palabras ambiguas con sólo dos significados y que estos 

sean del conocimiento de los lectores . para que tengan una mayor fluidez en la lectura en voz alta. 

3. La ut11izac1ón de las palabras ambiguas en los contextos debe colocarse en puntos claves de ia 

oración, como en el sujeto en el verbo, ya que los lectores se confunden cuando alguno de estos, 

puede tener vanos significados. por lo t~nto se sugiere hacer listas de oraciones con Jmbigúedades 

al inicio de la oración 4.· El uso de palabras mayores a tres sílabas dificultan la lectura rapida , ya 

que no se observa el primmg en este tipo de palabras, por lo tanto se sugiere no utilizar este l1po de 

palabras en cualquier estudio 5. Es necesario tomar en cuenta el tipo de letra que utiliza el lector, 

ya que esto puede dificultar la lectura rápida en voz alta , ya que el !amano y forma de la letra con Ja 

que aprendió a leer el lector parece influir en su desempeño 6. La utilización de pares de orJciones 

relacionados semánticamente pueden servir en el futuro como base en .los ejerc1c1os de enseñanza 

de la lectura básica, ya que una oración sin palabras ambiguas y con un sólo sentido fac1hta la 

rapidez de la lectura, y por lo tanto puede sugerirse que la utilización de este tipo de oraciones con 

la práctica puede provocar la automatización de la lectura . 
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TABLA No. l 

CONTEXTO APROPIADO CONTEXTO INAPROPIADO 

NÚMERO DE PORCENTAJE DE NÚMERO DE PORCENTAJE DE 
REACTIVO SUJETOS CON REACTIVO SUJETOS CON 

ERROR EN EL ERROR EN EL 
REACTIVO (%) REACTIVO (%) 

1 o 2 69 
3 o 9 65 
4 3 12 19 
5 3 13 26 
6 11 16 50 
7 15 17 30 

15 19 19 53 
18 19 20 30 
21 42 27 26 
8 42 29 26 

22 26 31 30 
23 26 32 53 
24 34 34 42 
26 15 37 65 
30 34 38 46 
29 38 39 50 
33 38 40 46 

Tabla No.- En esta tabla se observa la comparación entre el porcentaje de errores 
que obuvieron los 26 sujetos (100%), en cada uno de los reactivos de la prueba aplicada. 

TABLA No.1.1 

LECTORES NORMALES 

No. DE EDAD C.I. TIEMPO TIEMPO No. 
SUJETO (AlilOS) (PUNTAJE) LECTURA LECTURA ERRORES 

ORAL (SEG.) PALABRAS 
(SEG.) 

1 11 .08 102 91 51 
2 10.10 100 110 48 1 
3 10.11 97 135 121 1 
4 10.05 114 117 68 11 
5 11 .04 102 88 50 o 
6 10.10 100 110 132 9 
7 11 .08 84 159 89 6 
8 10.11 100 110 48 4 

Tabla 1.1.- En esta tabla se observa la edad (en ailos) el punta¡e de C.I .. el tiempo de lectura 
• anto en lectura oral como de palabras( en segundos). y el número de errores, obtenido 
' por 8 niilos del grupo Normal. · 



TABLA No.1.2 

LECTORES DEFICIENTES 

No. DE EDAD C.I. TIEMPO TIEMPO No. 
SUJETO (AÑOS) (PUNTAJE) LECTURA LECTURA ERRORES 

ORAL (SEG.) PALABRAS 
lSEG.l 

1 9.03 87 146 86 12 
3 9.11 87 153 147 16 
4 9.04 89 245 255 22 
5 12.04 87 126 63 18 
6 10.10 97 219 147 16 
7 11 .08 83 86 39 ---* 
8 9.11 97 115 250 17 
9 1004 89 273 168 20 

*El su¡eto no comprendió la instrucción. 
Tabla 1.2.- En esta tabla se observa la edad (en años) , el puntaje de C.I. , el tiempo de lectura 

:anto en lectura oral como de palabras(en segundos), y el número de errores, obtenido 
por 8 niños del grupo de Lectores deficientes .. 



Tabla No. 2.1 

17.49 16.60 20.15 

17.87 22.42 18.25 

6.64 6.72 5.79 

12.28 13.l 11.6 

4.00 4.01 4.04 

10.31 8.32 10.14 9.81 

13.69 9.70 15.78 12.35 

En esta tabla se observan los promedios del tiempo de lectura en voz alta del grupo de malos 
lectores en los dos tipos de contexto utilizados. 

Tabla2.2 

3.42 

6.14 7.02 5.71 

4.57 6.78 7.11 

3.63 4.10 3.77 

6.92 8.89 6.43 

5.46 7.52 6.50 

5.11 4.08 6.04 5.59 

En esta tabla se observan los promedios del tiempo de lectura en voz alta del grupo de lectores 
normales en los dos tipos de conteA10 utilizados. 



Tabla 3.1 

7.83 7.23 

16.20 20.14 

5.04 4.77 5.26 

8.79 9,8 8.64 

3.86 4,09 3.70 

12.99 9.97 8,63 8.91 

14.47 12.07 14.77 12.87 

En esta Tabla se observan los promedios de lectura en voz alta de dos pares de oraciones 
scmanticamente rdaciorwdas,dcl grnpo de malos lectores distribuidos en 4 incisos (A,B,C,D) 

Tabla 3.2 

A'' ·\• . . ::::(·:· ······· ;;,,, a:: ,n.·:: ' . § .•· ..,, .• ::. ···•· " :.: "" . ::: ........... :.· h ' '·· :n< · : ' .. . , .... ··:: .. . .·. 
3.89 4.29 3.77 4.36 

12.47 .3.32 2.63 2.69 

~ . 40 4.94 4.38 4.89 

17.40 5.58 6.74 6.24 

3.34 3.01 2.77 2.77 

5.87 6.80 5.66 6.85 

7.87 6.53 6.36 5.56 

5.97 5.38 4.06 4.19 

En esta Tabla se observan los promedios de lecura en voz alta en dos pares de oraciones 
scmanlicamcnte relacionadas, del g¡upo de lectores no1males, divi.didos en 4 incisos (A,B;CD). 



Tabla -'.O 

Lectores normales !\falos lectores 

A Q 
.. A .... B .· . . ' 

U8 0.35 1. 07 O.Rú 

U 9 0.37 1.19 1.03 

l.90 0.42 2.21 l. 1 1 

Kl 7(, 0.43 U9 1.04 

KU7 O .. B 0.85 0.7 5 

l.H 0.31 LlR 0.98 

b.44 0.38 1.19 1.05 

Ü.34 lU4 0.83 0.71 

IO <> 1 0.49 \. 53 1.07 

1\1.48 0.30 1.30 1.10 

En i;;s t:i ·r:ibla se muestra la rnmparacion de los promedios del tiempo de lectura en voz alta en el 
gmpo de malos lectores con el gmpo de lectores normales en las oraciones de cont.:xto 
inapropiado.Puede observarse que los promt'dios de los malos lectores es tres veces mas allo. 
comparado con el promedio de los lectores nonnak, .. \dcmas las diJt:rencias en los promt:dios de 
tiempo en las oraciones a y b . es significativamente mas alto en los malos lectores 



OHSE:R\ '..\C'ION•~s C:li..\LITATl \ ·As 

Sujeto 1 : 1.ectura <klic1cntc, tartamudea al leer palabras C-On mas de ~ silabas.Sustituye palabras 
como mai:u~c en Jugar de montarse. 
Sujeto 2: Lectura segment:1da en palabras largas. Confunde el sonido de letras. 
Sujeto .' : Lcclura dclicicnlc . agrega. sustituye palabras. segmenta palabras largas en silabas.Se 
confunde al lc<:r palabras largas. Hace pausas alargadas entre las oraciones. 
Sujeto ~. 1.cctura mu,v deticicmte. Tarda mucho en pronunciar palabras largas. segmenta l.as 
palabras en silabas. Probkma~ emocionales al leer como ansiedad y angustia. 
Sujeto 5. Lectura lenta. segmenta palabras largas. 
Sujeto 6: Lectura deficiente, se con.funde con palabras de mas de 4 sílabas. las oraciones largas lo 
hacen cquiv<><:arse.Susti.tuye palabras. 
Sujeto 7. Lectura muy rápida, pero con algunas deficiencias. No comprende el significado de 
oraciones. Tiene muchos prot11emas con la comprensión de la lectura. 
Sujeto 8: Lectura segmentada y lenta. tiene dificultades con palabras de muchas silabas .. Se auxilia 
con la mano para seguir la lt:ctura en voz alta.Se detiene al no poder leer 1oda Ja oración .. 

l,.e«,t_ores nonnales. 

Sujct<> 1. Lectura pausada en pal:lhras largas. 
Sujeto 2: Lectura nipicfa 
Sujeto 3: Lectura rápida. comprende el significado de las palabras después de leer toda ta oración 
Sujeto 4: Lectura normal, en oc;isionei; con algunas fallas por falta deatencion. 
Sujeto 5: Lector muy rápido. 
Suje10 6: L.:dor nonnal, pero muy lento en palabras largas. 
Sujeto 7: l .ector rápido. 
Sujeto 8: Lector muy rápido. velocidad y fluidez en todas lai¡ oraciones. 



Inst r 1.1cciones 

Se~ala cuál crees q1.1e es el significado correcto de las palabras 

subrayadas.Ejemplo: 

El empleado entró a .l ~a depositar s1.1 dinl!ro. 

a) Una Institución financiera. b) Una silla. e) 1.1na mesa de artesano. 

La palabra banco se esta refiriendo a 1.1na instit1.1ción financiera, ya 

QLte la palabra "entró" nos indica q1.1I! no p1.1eden ser las opciones b) 

6 c),por otra parte el resto de la oración indica q1.1e la opci6n 

correcta es la opción a). 

Ejercicios 

1.-El hombre recibió sL1 raya despúes de trabajar. 

a) es su sueldo Jornal 

b) es un limite que separa 1.1n terreno 

eles una se~al q1.1e el hombre esperaba. 

2. - El prisionero nl?cesitaba Lm C:Llbo para hacer s1.1s labores. 

al es la pieza de 1.1n reloj 

bl es la tercera potencia de un número 

c) es un cilindro metálico utilizado para vaciar liquides 

3.-Ella decidió comprar Ltn ga t o para qL1e jugará con SLt perro 

a 1 es Ltn juego 

b) es una máquina para levantar grandes pesos 

e) es 1.1n animal 



'•· - El hombre perdió un~ durante la e>:plosi6n. 

aJ es el agujero de la aguja para inse rtar el hilo 

b) es la cerradura de una puert a. 

c> es el órgano de la v i 6ta . 

5.-El luchador utilizó una llave para ganar la pelea . -
al Instrumento metálico 

bl Mecani smo de las armas de fuego 

c )Resguardo de defensa personal que consist e en rendir al opone nte 

6 . -E l prisionero utilizó una ~para escapar de SLI celda 

a> es la fruta de un Arbol . 

b) Instrumento para limar unas 

el Instrumento metálic~ para cortar fierro 

7 . - El auditor io est1.1v6 ~ durante el espectáculo 

aJ Es una medida de capacidad . 

bl Es l a parte de un barco 

el Gran concurrencia del público. 

8 . -E l titanic embistió un hielo muy grande y sufrió una 

nb ~rtur a ~n e l casco con lo que se hundio. 

a> Capa gruesa que recubre a la cebolla . 

b ) Pieza de acero que protege la cabeza 

c> Es 1.11 parte pr incipal de una embarcación . 



9 . -El planear · es un acto de acrobacia 

al Es trazar un plan antes de hace rlo. 

bl Es organizar un . evento 

e) Es ejecutar el vuelo sin motor. 

10. ·-La muerte es la pena capital utilizada en los Estados Unidos 

al Es un dolor corporal 

bJ Es una aflicción como el llanto 

el Es un castigo impuesto por una autoridad. 

11 . -El orden de los factores no altera el producto 

aJinstitución religiosa 

bJ Una serie de sucesos 

cl Ur1a regla de conceptos 

12.-El cantinero guardo el dinero dentro del ~ 

~> Es el salto de una pelota al cHocar contra el suelo 

b > Barco peqL1e~o 

cJ Caja peque~a 

13 . -Durante la guer·ra la sangría fu6 frecuente 

en los campos de batalla 

al Acto de sangrar 

b) Hurto ó robo llevado a cabo poco a poco 

cl Refresco de agua y vino 

1'+.-Ella conectó la~ que realizó mucho ruido al subir el agua 

al Es una noticia inesperad~ que causa sorpresa 

b) Es un proyectil e~plosivo 

e) Es Lma máqui:ia eléctrica 



1 5 . -·El alcohólico tocó ~ antes de asistir 

a los Alcohólicos Anónimos. 

al Se refiere al llegar a la esencia de las cosas 

bl Se refiere a la super ficie sobre la cual está el mar 

el Se re f iere a la superficie sobre la cuál se pintan los dibujos 

1 6 . ·- La compaí'íia de soldados t1..1vo 1..ma sola~ durante la batalla 

al Es el despido de una sola persona 

bl Es la d isminución de un precio 

el Es l a desaparición de una sola persona 

17.-Los~ del cabo fueron aseg1..1rados por el marino 

al Es una punta de tierra adentro del mar 

bl Es la persona que manda un grupo de soldados 

el Es una cuerda 

18.- La policía tendió 1..ma~para acabar con la delinc1..1encia 

alConJunto de lineas telefónicas 

bl Una · trampa 

el Tejido ·de mallas 

19 . - La plaza de Tampico fué tomada por el e jercito 

a>Lugar ancho y sin casas 

bl Oportunidad de ingresar a un gremio. 

el Población de cierta importancia estratégica 

2<).- La~ de las lenguas romances es el lat1n 

"1 1Parte de un órgano q1..1e se intriod1..1ce en el tejido 

bl Organo d e las p lantas enclavado en la tierra 

el Pal a bra pr i mitiva de la cuál se derivan otras palabras 



21. -·Lo s hombr es se han acerc:ado al ~ para pescar 

al Masa de ~gua salada 

bl Una unidad dividida entre dos partes 

el Abundancia de c:osas 

22.-El mar se agita c:on gran~ y forma olas enormes 

al Conjunto de sonidos 

bl Resonancia 

e > Sonido fuerte 

2 3.-Un cabnllero salió muy tempr ano con un mensaje para el rey 

a) Antic:ipado al tiempo ordinario 

bl En el tiempo anterior al acostumbrado 

clEn las primeras horas del dia 

2't . - El cabal lo ~por mL1cho tiempo 

al adolecer de un vicio 

bl cami nar de un modo desigual por un defecto fisic:o 

el no coloc:ar los dos pies en el suelo 

25 . -Marco Polo e r a natural de Venecia 

al se r ef i ere a que nac:ió en esa localidad 

bl Se refier e a que era hijo nacido fuera del matrimonio 

el Se refiere a que está conforme con su naturaleza 

26 . -Mi compaf'lera de~ vi vi a en esa casa 

al asiento de escuela 

h) Cajón en donde se ponen a lavar las lavanderas 

c) as i ento de parque 



27 .-Yo llegue r end ido,pero tQ tendras que correr 

al Someter a una persona al dominio de otro 

bl Estar cansado o fatigado 

clHacer durar una cosa mas de lo regular 

28.-Soy el ~ de tus herramientas 

al f ruta de un arbol 

b) parte de donde se agarra una cosa 

el caja donde se guardan las herramientas 

29 . - El hombre debe esperar a que pase el aguacero 

alEs un permiso 

bl Es aguardar o esperar 

cl Es una acción de un torero 

30 . -El agua . ca.& a veces en cortina cerrada 

al lienzo d e tela grande 

bl cubre u oculta algo 

e ) muralla que d ivide algo 

3 1. - El noble muchacho indio fué conocido como val e roso conquistador 

al Signifi c a que forma parte de la nobleza 

blSi gnifica que es ilustre,honroso 

el Significa que es generoso,de buen corazón 

32. - Los hombres han montado muchas veces s obre las espaldas del mar 

al Se refiere a la parte posterior de l cuerpo 

bl Se refiere a l respal do de una cosa 

e l Ge r efi er e a la par l e :.L1perim- d e u na cos .1 



33.-El león no entendió ni j ota de aquel discurso 

alSignifica que el león es muy tonto 

b)Significa que es una letra 

c)Significa que es una cosa sin importancia 

34.-De pronto Ltn tremendo estampido lo dejo pa rado en seco 

a) es carente de agua 

bles flaco 6 esbelto de complexión 

c) es un movimiento rápido al detenerse 

35 . -Dionisio no tuvo tiempo de ver en ~!SU cabai"ía 

a>Tronco de plantas y arboles 

b>Parte inferior de la pierna 

c> Base de algunas cosas 

36. -Poco a poco se formo ceni:Zas alrededor de la~ de fl.1ego 

al es la entrada ó salida de algo 

b l es la cavidad de la cabeza por donde se introducen los alimentos 

e l es la parte afi l ada de ciertas herramientas 

37 . -E l volcán que un hombre casi vió surgir bajo sus plantas 

a) se refiere a los arbustos 

bl se refiere a los pies 

e> se refiere a las industrias 

38 . - El c a mpesino yll no pudo seguir su ~ 

al coser o bordar 

b l trllbajo 

cl0per ac i 6n llgr1co l a 



39.-Yo soy la sombra amiga que te protege del sol . 

al Se refiere al protección de alguna persona 

blSe refiere a una persona que va a todas partes 

el Es la proyección obscura en dirección opuesta 

a la llegada de la luz 

40 . -TO que pasas y levantas contra mi tu brazo 

alSe refiere a una uva secada al sol 

blSe refiere a un juego de azar 

e) Se refiere a la palabra pasar 



ANEXO 2 

I n•trucciones: Lee cada orac i ó n de manera rapida, haciendo una pausa 

entre e ad ... ,, u1 ... H ...... ..:-i:,. 

1 1a . -El muchacho indio f u é conocido como u n nob le conquist a dor . 

llb.- El nob l e indio muchacho tenla muchas tierras y aguas. 

llc.-El muchacho india es nob l e conquistador de mu Jeres. 

1ld.-El n o bl e indi o tenla una sangre r eal en l as ven a s . 

12a . - Un j oven e ra natural de Venecia por qL1e nac16 en esa c iLtdad . 

12b . - Un joven era natLtral de Venecic; por que sus oadres nunca 

s e e: asaron .. 

l 2c .-Un joven e ra natc1ral de Venecia.par q ue le gust a ba ser como 

la natLtraleza. 

J2d . - Un joven era natural de Venec ia por que él nació fuera de l 

matrimonio de s us p adr es . 

13a. - El bebedor toc ó fondo en su desmedid a f o r ma de beber . 

13b . - E l fondo del mar esta lleno de tierra . 

.l3c . -El fondo de Lm bebedor es n o dejar de tomar alcohol . 

13d . - El fondo de l mar esta l leno d e pec es . 

.l 4A. -El prisionero utilizo una lima para escapar de su celda . 

14b . - E l p r i s ionero s e l imaba las uftas par a escapar de su celda. 

l 4c . -El p r isionero utilizo una lima para escapar,pero no pudo . 

14d . -El p r i sionero s e pintaba las uftas , mientras esperaba la c omida . 

15a. -El luchador utilizó una llave para vencer a su oponente . 

l5b.-El luchador perdió la llave de s u casa y n o pudo e ntrar . 

15c .-E l luchador usó una llave que es LITT resgu ardo personal . 

15d . - El luchador no p udo ent r a r a su casa por que oerd10 su llave . 



16a. - El esp.la v i6 al policla con el revólver ,pero el policia no l o VlÓ 

16b . -El espia 1.ISO su revólver contra el polic:ia , pero no logro herirlo. 

16c. - El polici a no vió al espia,pero el espia lo vió con el revólver. 

l6d. - El espl a L' SO su revólver contra el p ol ic1 a pero erró el tiro. 

17a . - Anoche hubo un hurto en el club que se descubrió a primera hora. 

17b . -Anoche hubo un hurto en mi casa que se descubr ió a primera hora. 

17c. - ApareciO un hur to en el club que hubo primera hora se descubrió. 

1 7d. - Se d e scubrió a primera hora el hurto que hubo en mi casa. 

18a. -E l mar ino amarr ó los cabos del nudo para que no se soltaran . 

l Bb. - E l cabo amarró los nudos del marino para que no se volaran. 

1 8c. -El marln o amarró los cabos del nudo que se perdieron en la bruma. 

1 8d . - Los nudos del cabo fueron asegurados por el marino de agua dulce . 

19a . - El caballo pateó al nifto y mató al perro en la contienda . 

19b. - El caballo mató al pe rro y pateó a l nifto en la contienda . 

19c. -El n i fto pateó al caballo y éste mordió a l perro que murió . 

19d . -E l per ro mordi ó al nino y pateo al caballo en la contienda. 

20a. - La n i fta copió la tarea y la guardó en la mochila. 

2 0b.-La n i fta copio la tabla dentr o de l a mochila . 

2 0c .-La n i na copio las notas de la tarea en su mochila. 

20d. - La n ina per dio la tarea que copió en la t abla. 



Ja. - Torn~s 0110 que Andres a yer s e ll e vara to , üpd 

lb. - ,..o rná °" d l 1 o r.>ue Anrtr~!3 n ur> SF. 1 l ¡ •v .;1-a l e.i , oo ~• ,:iyc¡>r 

ea - Un avJ.on cayo en la f rontera en tre Espa"a y Franci a 
•nterraron a lom sobrev~v1entas7 

2.b . - Un avión cayo en la front e r a entre F i-<mc:ia y Espa i'ia ~donde 
enterr•r on a los muertos7 

3a . - Napoleon Bonaparte ~enl ~ un Lhaleco s 1n manq~s 

d onde 

:::b . -,~LiE' 01.1e color er;111 l<1s mangas del chaleco de Naooleon E<onaparte7 

1•ot . -El Pl<1near e s e j e c:L1tar el vuelo sin mot . or 

4b .-E1 planear es un acto de acrobacia, v solo lo usan los pil otos . 

5 a. -s ·, behedor tocó fondo em SLI forma de bebe1- . 

:"1.J . -F • fur 1·1c, e s 110 µoder de J¡;,r de tomar alcohol . 

utilizo una lima para esc apar de su celda . b a. -El pris ionero 

n1r 1s 1· 0nero ~e limaba las unas para e scap ar de su celda. b!,. E 1 •' 

7a .-La s angr í a se escribe al princioio ' del reng lón . 

7b- - La guer ra p r opic lo que la sangrl a f uera abundante. 

s~.-Pedro le d1Jo a Pablo que maftana ya habl a ido por él. 

Ob . -P<~hlo le dijo a Pedro que fa habl a ido po1· e l. ma?ía na . 

~a .-E l 1 uchador utilizo una llave para vencer a su oponente . 

·.; h . -E.l lL•Ch<idor uso Lma 1 1 ave r:¡1.1e es 1.rn re;.gua r d o oerso na l · 

ll>a.·-E I a91 1 é11.~ ero deb e esper;.w ;=o ciue oase el 'l ombi-e 

J\ili . -E l r11.,rnlJ1 e debe> e:· ," ~? r ar ,-; que oase e l aqL121r.ero. 



1ta ~ - E l ori~1unero ne~~ i l o Lt n cubo para hacer s u s la~ores 

I Jb. - El or i~1on er0 s~co un cubo que necesitaba par a hacer sus labores 

12a . -La r aJ z de l as l enguas r omances es el latí n 

12b .- La rai z de las l enguas r omanc es es e l l atín 

13a. - Los hombres han navegado dur ant e s i g los en l as espaldas del mar . 

13b . -Los hombres han mont ado mL1c has vec es sobr e las espaldas de l mar. 

14a. - Yo soy la per s on a amíga que te protege del sol . 

14b.- Yo soy la sombr a am i ga q ue te pr otege de los demás . 

15a. -Tú que levantas contr a mi tú brazo y me pegas 

15b.- Tú que pasas y l evantas contra ml tu brazo y me cubro . 

16a.-TomAs llevó la ropa el dia de ayer a Andrés que se llevó la ropa. 

16b.-Tomás di J o que Andr•s se llevará la r opa el dla de ayer , oero se 

le olvido. 

17a . -Los nudos del cabo fueron asegurados por el marino. 

17b . - El marin o amarró los cabos del nudo para que no se soltaran . 

15a . -·Anoche hL1bo un hurto en el club que se desCL\brió a primera h~11-a. 

L8b . -Apar eci6 un hurto a primera hora que hubo anoche en el club . 

19a . -El e sp1a vió al policla con el revólver,pero no loqró herir l o. 

t 9b.-El espia vió a l policia con el revolver,pero el policia no lo vio 

.~ él. 



20a .- E l rabal 1o pateo al 11 1no fi ent e al pei·rc:-) que l o atacó. 

20b.- El cab allo dafto a l nifto y mato al p erro en la cont i enda 

21a. -Un joven llamado Marco Polo era natura l de Venecia por qué sus 

padres nunca se casa ron. 

21b.-Un joven ll amado Marco Po lo era natural de Venecia por qué habla 

nac ido e n esa ciud a d 

22a .-E l empleado d e l a ti end a reconociO la marc a de la cam i sa. 

22b . -EJ empleado de la tienda detect6 a tiemp o e l err or en l a camisa. 

2 3a .-La nina alimento al gato antes de dor mirle . 

23b . -La nina a cariri6 al gato a ntes de dormi rle . 

24a.-El a gent e defensor conced ió a su c liente tiempo antes de la 

audiencia . 

24b .-.El agente d efenso r c oncedió un instante e n venir aparte a la 

a udiencia. 

25a.-En mi opinión e l militar tiene fuerza en su tierra . 

25b -En mi opinion el polit i c e tiene fue r za en su tierra 

26a.-La ni"a copi ó las notas dentro de una tabl a 

2 6b. -La nino copió las notas de su tarea y la g u ardo dentro de la 

moch il•• · 

27a . -Mi mama hizo un rico pastel 

27b . - MJ mama cocino un rico pastel 

28a. --E l abuelo u :,., a r<l un bastan l•~rgo 

28b . -El bastón largo y pesado que usa 

y pese1do 

el abuel o 

P9a.-L.a t) 1 LISi.:\ d~? mi hermc:1na es de e: ol or rosa 

í:'Qb.·-·La b J \.l ~. r:t de mi hei· mana !$e-? t ii'ío de r ojo 



30a . - Ese l i bro nue est a en la mesa es mio. 

3C~.-El libro que se perdiO en la mesa era mi o 

::11a . ·.,, luna t IP.11a •·, al e ttidii1S 1<1s noches de ot ol'io. 

3!D. - L a l una 1 lena a l umbra todo e l patio de mi casa. 

32a . - En el r ine vere mos una pa llcula y c omeremos du lces 

32b.-En el cine comemos muchos dulces mientras vemos una película 

33a. - L~s b a llenas y los tiburones viven en el inmenso mar a zul 

3 3b . -Las bal lenas y los t iburonas se pier den en el inmenso mar a zul 

34a. -Tod~s las noches Pat ricia mira con mucha atenc i ón las bril l ant es 

estre llas 

34b . -Pat ricia mira con mucha atención las estre llas que son muy 

bril lantes todas las noches 

: ::: : 0<.. - C'11ar. cl o terml.na el di~ se p i erde en el leJ ano horiz onte 

35b . -El s o l se pierde en el lejano horizonte cuando t erm i na e l dia 

36a . -1eng o u na fuente crista lina con peces a la en trada de mi jardl n . 

36b. -En mi J ardln tengo una fuente con peces que nadan en c l rcul os 

37a . - Se_oyó un silbido muy alegre en la jaula del pájaro. 

¿ 7h . -El pejaro que está en la jaula canta con un s ilbido muy al egre. 

3Ba.-E l bebé oso se asustó al e scuchar el estruendoso rui d o de la 

tormenta. 

38b. - El se as usto al escuchar el ruido del oso durant e la tormenta 

3~a.-M1 p r J mo Beto toca muy bien el tambor en la banda de la ~mrue l ~ 

J9~ . -La b~nd~ da l~ escuela tc~O muy bien el t ambor de mi primo Beto 



4 0a . - Deba J o de su cama mi abuela tiene un gr a n baü l donde guar d a 

lindas c o sas. 

4 0 b . - Deba J o de SLt cama t i ene L\n gr.:rn baúl dond e gl.larda lindas cos a s 

mi abL1e la 

4 i a .-Con l os r ayos del sol las e s pigas de trigo se vuelven relucien tes 

como e l oro. 

4lb . - Co n los r a yos del so l e l t rigo se vuelve como e spigas 

relucientes como e l oro. 

li í" ;,1 . -Los t i 9res ac1.1den car a saluci.;11· ii1 1 cac h orro QL1e es el nuevo 

miemb r o de la manada. 

42b . -Los tigres acuden p ar a sa l udar ml nuevo miembro de la manada que 

es un cac hen-o. 

43;:, . F.1 pE"rr o n<1 toma d o del m1d•· t e v i;;•ci n L• L1 n i Lt g~t e'\ e v lo l l•Na 

a p r etado ent r e sus dientes 

43b . -El ha tomado de l nudete vecino un juguete y se lo l lev6 apret a do 

en el hocico de l perro. 

•4a . - En lns ma"ana s cuando me l e v a nto suena el despert ador 

t1·4b . -CL1.:<ndo me 1 e v a11 t a11 r.:-n 1 ª"' ma"ana s sL1ema el despei· t ador 

45a . - La muc haca resbalo al subi r a l tomusO 

4 5b. - E l tomu sú r esba l o al subir la muchacha 

46a .- En la primavera l os s 1pame suben a l os arb6l es y las flores 

clt•r>rmen 

,¿.~, . - L.J,, :..1 boi 1's v las f lcii-Fs sub~n a la p r imav e ra don de s1L't1me n v 

c:ll1ermen 

•·7 é'.' . -La oalJi. n a y SLlS r;o l los cc::•mef' yomeca 

't"lb -L,;i riall.Lna y s1 • ~ rc•l J o~; 1-omen mai :z. 

4Ba . -El agua de l~ fuente esta isab · e 

48b . -E1 1saMle de l a g ua de la fuente 



La. -El lcl dec1d10 comor .;.1 ur1 qAt-o p<1ra n 10¡;;11 a l nato 

lb. -Et gato n1draúli~~ es u n aoa r ato oara levan t ar grandes oesos . 

le. . -El la decidio rnmC\r.·1r 11r ni::·'"'r"' ,, ,,,.,..., q1.1e mo l e st«r a al perro 

ld.-El g ato e • un aoa1 a t e que sirve par a levantar orandes oesoe 

2a .. -L·'' rnuti!r re en l os Estados Unido~ es un<:< peqa cap1 tal 

2b. -L<1 111uPl r 12 !..!S un a pena de a f l .i.cc .1 on emor. iona i oue ca1.1sa dolor 

2c . -La pena de muerte en los Estados Untdos e s un do lor corporal 

2d . -La muerte es un~ pena de llanto profundo, y un do lor corpor6 

3a.-EI cantiner o guardo el dinero dent ro del bot e 

3 b . ·-El bote es un barco pequel"ío que navega en el mar 

3c .-El c a n t i nero extravió dine r o del bote de los n.i.ftos 

3d. - E1 bote es un barco cue se f ué navegando en el mar . 

t 1ai. - La bomba hi zo m1.1ch o ruido al s qbir el aoua 

•'.1b.-El ruido de la bomba prod1.1.io una inesperada CBLt S a 

l;c . -LH bomb a es un motor elect;·ico q 1.1e sube e l ag 1 t.3 

4d. -E'1 ru ido ele bomba es ltna e >: p l c:1sión que dañ<1 los oí c.1os 

5a. -Soi el mango qu• tienen tus herramientas 

"ib -E l manoo e s una caj a en donde Ps+án 1 ~~ Hi;-~'".:lm1?n-' 1 

Sc . -El man90 e s un• frut a de un arb~l 

5rj. - El m«ngL• e .• un;;i frula que o;;e come en ter11c;,or<1d,,• 

b a.-E l aguci ~de en ~ortina cerrada durante el verano 

6b . -La c ortina de agua cubrio el terreno 

6c. -La cor tina que c uelga del cortiner o de l p i s o 

6d.-LA cm t Jna se colgo de var1os g anchos. 



la. -~, vol e an ~urqio de ent re las pl aneas del hombre 

7b . -L,M> o lai1tas son Ltnos ar bu!3tos que no se c omen 

7c . -El v c;¡lcán QLte Llll hombre vió SLtrgir ba jo SLts plantas 

7d .-i...:.r.. plantas sor, veg e t ales que s.i,r ve n para ador nar 

Ba.-E l campesino ya no pLtd o seguir su l abo r 

Sb. - E l can~esino reali za 9LI lab or en el campo 

8 c . -La lab or d e un campesi no es bordar e l campo 

8d.-L;.:, J;;.bt1r cJel campesin o es c oser con tenedor . 

9a . -Yo soy la sombra a mig ,:¡. que te protege del so l . 

9b. -l.;¡1 sombra es una amiga qLce se protege de l sol 

9c. - Yo soy la sombra amiga qLte acomo af"ía a todas partes 

9d . -La sombra es una figLcra qLle proyecta la luz. 

10a .-Los hombr e s 4e han montado sob re las espaldas del mar 

10b. -Los hombres barcos para mont a rse l a s espaldas del mar 

10c . -Las espaldas son la part e posterior del cuerpo y del mar 

10d . -Las espaldas de los hombres son los dor sa les y p ectora les 



Obse•·v ac ione s: --- ---·-· - ---------.. ··-·-·-· -

'''ombr e de l ni i"ío -·------ --- ·· .. --···-··· -·--- --·-·--------- -----------------·---

C. I ----- - - - ----- --- ------ -
l_ectura Or a l : --------------------Lectura de pa labras--------------

25A . ------- 25~ . --- - ----

::;>~" - _ e_ . 

27a . ------- 27t - -------

2 Ba . - - ---- 28b. ------- -

29a. ------

3üa. - ·- -- --

31 a . --- - - -
32a~-------

3:3a. -----

34a . - ----

35a .. --·- --

2~10 . -- - ·-----

30b . -------·-

31 o . - - ----- -
320.---- --

33b . - ------

34.b .. ------ -

35b.-------

, 1.6a . ------ 36b. --·-----

37a. -·-·-···-- 37b. -------

a - -·-- - -

::>; . ------

! :JC\. -----

¡ 4 t • • - - · ---

l5c .. 

: 6c. . -----

1 7a. ------

! 6€1.-- ---

.. 1.-1a.-----

é.::.& o. -----

? 2a . ·- - · ·-

, J b. ---

j ?L -------

13b.------

14b.---- --

. 5b--·-----

j 6~~1 • -----

.l 7 b . - - - ---

J8b . - -- - - -

19b. -------

l;....~'U • 

21b. - -----

22b . -----

38.:i . ---- ---

39a . -----

40a.------

4 1a. --···--

42•. 

43a .. ------

44 a. -----·-

45a . ---- --

Li-o c.'l • - ·-----

47 ci . - ----- -

48.:1. ------

1 lc . -------

•2C" .. --------

13c . - ------

14c . ------·-

l 5c: . --- - -- -

16c.. --- - -

1 7c . --·-----

1 8c: • --- - ---

19 c . ----··· --

2üc . ------ -

2lc .---- - --

22c . -- -------

3 8b . --··---·---

39b . ----

40b . - -·-----

41 b. -------

'tc::O • - ------

'< 3b • --- ---·

l~4b . --------· 

45b . --------

46b. ------- -

47b. - - -----

48o. - ------

11Li.--------

12d.------

13d. ------

14d . -------

1 :id. --- --- --

j 7d. ·- - -----
rro1 _ _ ,. ____ _ 

19 d .-- ------

20d . ---------

2J d. --- - ---
2::!d • - --- ---


	Portada
	Índice
	Resumen
	Introducción
	Capítulo 1. Procesos Cognitivos de Malos Lectores
	Capítulo 2. Modelos de Reconocimiento de Palabras
	Capítulo 3. Tarea de Palabras Ambiguas en Dos Grupos de Lectores
	Procedimiento
	Resultados
	Conclusión
	Referncias Bibliográficas
	Tablas y Anexos



