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INTRODUCCION 



IllTll011UCCION 

El interés por el estudio del conocimiento humano ha 

dado lugar al desarrollo de la Psicología Cognitiva, la cual 

estudia procesos mentales básicos (estructuras y procesos de 

memoria y atenci6n), representaciones mentales {imaginación, 

conceptos y categorías} y procesos cognitivos complejos 

(comprensión, razonamiento deductivo e inductivo y solución 

de problemas) (De Vega, 1966). Puede decirse que la 

cognición hace referencia al uso que el sujeto hace del 

conocimiento que posee (Stewart y Tei, 1963). 

La Psicología Cognitiva surgió en los años sesentas en 

contraposición al Conductismo; éste estudiaba el cambio de 

la conducta observable, mientras que el Cognoscitivismo se 

interesaba por el cambio en los procesos de conocimiento del 

hombre. 

Esta Última concepción, bitsti.ndose en la tecnología 

desarrollada en el área de la Computaci6n, construyó el 

modelo teórico denominado Procesamiento Humano de la 

tnformaci6n (desarrollado por Ne~ell y Simon en 1972), el 

cual resultó ser una analogía de la mente humana con 

respecto al funcionamiento del ordenador: entrada, 

procesamiento de la información y salida. 



El Cognoscltivlsmo dió entonces prioridad a la fase de 

procesamiento que incluye la codificación, la 

representación, la retención y la recuperación de la 

información en la memoria humana. 

Entre los autores más importantes que plantearon las 

bases del Cognoscitivismo actual y sus aplicaciones al 

aprendizaje escolar, se encuentra Ausubel, cuyas 

aportaciones principales fueron: la Teoría de la Asimilación 

(1963) y el constructo teórico de "estructura cognoscitiva". 

La Teorla de la Asmilación (Ó Teorla del Aprendizaje 

Significativo) explica la adquisición, retención y 

transferencia del aprendizaje. Por su parte, la estructura 

cognoscitiva se refiere al contenido y organización total de 

las ideas del Individuo 6 e! contenido y organización de sus 

ideas en un área particular de conocimiento. 

En asta teoria, el aprendizaje significativo de los 

seres 11umanos ocurre travis de la interacci6n entre la 

nueva información y lils ideas pertinentes que existen en la 

estructura cognoscitiva, es decir, es una "asimilaci6n•• de 

significados nuevos y antiguos para conformar una estructura 

cognoscitiva mis especializada , (Ausubel, 1989). 



Desde esta parspectiva cognoscitiva, el ser humano es 

elaborador y constructor ~ctivo de la información que 

recibe, es decir, construye su propio conocimiento ya que es 

capaz de recoger información del medio, procesarla y tomar 

decisiones. Toda esta informaci6n que el ser humano recibe 

se incorpora a su estructura cognoscitiva con base en los 

esquemas. Estos son representaciones mentales de 

conocimiento, organizadas jerárquicamente, que conforman 

redes de conceptos interrelacionados, que se van ampliando 

con la experiencia individual. (Ver Factores Internos que 

influyen en la Comprensi6n de Lectura, 

Cap.!). 

A partir de la Psicolog!a Cognitiva se deriva la 

Psicologla tnstruccional con orientación cognoscitiva, la 

cual es la aplicación de los fundamentos del paradigma 

cognitivo en la práctica educativa. 

La Psicología Instruccional plantea que en la medida en 

que los estudiantes adquieran conocimientos, también 

desarrollen ltabilidades cognoscitivas que leH permitan 

comprender, pensar, razonar y continuar aprendiendo. Es por 

ésto que se diseñan y aplican modelos de ambientes 

instruccionales apropiados con el fin de formar estudiantes 

indapendientes, creativos y eficientes solucionadores de 

problemas (Castañeda y López, !989). 



Con el objeto de optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la Psicología Instruccional diseñado 

técnicas de entrenamiento para mejorar las habilidades (ó 

estrategias) básicas para el aprendizaje. 

Dentro de este marco de referencia, la Psicología 

lnatruccional de orientaci6n cognitivaJ es que se ubica el 

presente trabajo de tesis, donde sa diseñó y condujo un 

programa de entrenamiento en estrategias para el aprendizaje 

de textos académicos. 

Esta investigación se realizó con niños 

semi-institucionalizados de 5° y 6° grados de primaria, que 

presentaban problemas de bajo nivel de comprensión de 

lectura y deficiencias en el empleo de estrategias 

apropiadas para procesur te.X.tos académicos de tipo narrativo 

y expositivo. 

La estructura del trabajo de tesis se explica 

continuación: 

En el primer capitulo se revisa el proceso de lectura, 

donde se analizan los factores que en él intervienen, 

clasificados como internos y externos con respecto al 

sujeto. 



En el segundo capítulo se presentan los aspectos 

teóricos respecto a las estrategias de aprendizaje, algunos 

de los programas de entrenamiento implementados en este 

campo, así como hallazgos de investigación. 

Posteriormente, se presentan los aspectos metodológicos 

de la investigación conducida y los resultados que de ella 

se derivan. 

Por Último, se anexan los apéndices conteniendo todos 

los materiales diseñados y aplicados en el estudio. 



CAPITULO 1 

EL PROCESO DE LECTURA 



EL PROCESO DE LECTURA 

La lectura es una de las habilidades más importantes 

dentro del contexto educativo, de ah! la relevancia de 

enseñarla adecuadamente. 

En affoe recientes se le ha dado mayor importancia tanto 

a los procesos que involucra corno, a mejorar los métodos de 

enseñanza; por lo mismo, existe la controversia en cuanto a 

la metodología entre el enfoque fonético por un lado, y el 

global por el otro. 

El enfoque fonético tiene como objetivo básico enseñar 

al niño el c6digo mediante el cual los sonidos se convierten 

en letras 6 grafomas y viceversa. La principal ventaja del 

método es que una vez adquirido el ~6digo fonográfico, es 

posible interpretar todas las palabras escritas de las que 

se tiene noticia oral, y aquellas otras rigurosamente nuevas 

pueden ser descifradas su significado indagado 

posteriormente. sin embargo, este método separa inicialmente 

y durante un tiempo variable, la lectura y el significado. 

El otro método, el global, pueda concebirse como el 

de•arrollo de la vla léxica de acceso al significado. Esto 

supone que el esfuerzo principal se dirige hacia la creaci6n 
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en el alumno de un vocabulario visual extenso que permita el 

reconocimiento directo de las palabras y el acceso 

consiguiente al significado. Desde esta perspectiva, la 

lectura y el significado están unidos desde el principio. 

Sin embargo, es importante mencionar que el proceso de 

lectura no se restringe al uso de un sólo método, ya que 

éstos no son incompatibles, y que un lector eficaz utiliza 

ambas vlas de acceso durante su actividad lectora (Sánchez, 

1990). 

Por otro lado, el proceso de lectura es explicado 

desde diferentes perspectivas. Existe la perspectiva serial 

así como la perspectiva interactiva. 

La serial concibe al procesamiento de la lectura de una 

manera secuencial y jerárquica, de abajo-arriba, es decir, 

de microprocesos a macroprocesos (desde el reconocimiento de 

letras hasta la construcci6n del significado global del 

texto). 

La perspectiva interactiva plantea que los niveles de 

procesamiento ocurren simultáneamente (procesamiento en 

paralelo arriba-abajo y abajo-arriba), es decir, hay 

adquisici6n de significado desde el momento en que se 

decodifican las palabras. 
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A continuaci6n ae presentan algunos cuadros que 

engloban las fases del proceso de comprensi6n de lectura, 

desde el reconocimiento de slmbolos hasta la asimilaci6n del 

significado global del texto leido, (F!g.1,2 y 3) desde la 

perspectiva interactiva. 

EL PROCESO DB LECTORA 

(Sl\NCHEZ,1990) 

t. RECONOCIMIENTO DE FORMAS (LETRl\S Y SILABAS) 
2. TRADUCCION A UN CODIGO FONOLOGICO (Pl\LABRAS) 

3. EMPAREJAMIENTO CON UNA REPRESENTACION ALMAC! 
NADA EN LA MEMORIA SEMANTICA 

4. ACTIVACION DE LOS SIGNIFICADOS SEMANTICOS 
5. CONSTRUCC!ON DE UNA PROPOSICION 

6. VlNCULACION ENTRE PROPOSICIO!lES 
7. CONSTRUCCION DEL SIGNIFICADO GLOBAL 

B. ACTIVACIOI! DE ESQUEMAS 

FIG. 1 

(DE VEGA, 1966) 

!. RECONOCIMIENTO DE LETRAS E INTEGRACION DE 
SH!BOLOS 

2. CODIFICACION DE PALABRAS 

3. CODIFICACION SINTACTICA 
4. CODIFICACION DE PROPOSICIONES 

5. INTEGRACION TEMATICA 

FIG. 2 
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e o N e B p e I o • l N T B R A e T l V A p B L 

p R o e B s o p B L B e T u R A 

FIG. 3 CONCEPCION INTERACTIVA DEL PROCESO DE LECTURA. 

(GOOOHl\N, 1986). 
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El proceso de lectura va más allá que el simple hecho 

de percibir s!mboloa y poder pronunciarlos; la lectura 

consiste en obtener ideas a partir de la palabra escrita 

(Durrcll y Hayes, 19691 Ourrell y Brasard, 1969¡ citados en 

Lev!n, 1971), es decir, es la interpretaci6n de esos 

s!mbolos en forma activa por parte del lector para obtener 

significado. Goodman (1986) menciona que el proceso de 

lectura debe comenzar con un texto con alguna forma gráficat 

posteriormente el texto debe ser procesado como lenguaje, y 

el proceso debe terminar con la construcci6n de significado. 

Goodman enfatiza que sin significado no hay lectura, y que 

los lectores no pueden lograr significado sin utilizar el 

proc~so adecuadamente. 

Es importante recalcar que toda actividad lectora 

consiste en obtener significado del texto, por lo cual no ea 

necesario distinguir entre leer y comprender un texto; se 

podria decir que leer y comprender constituyen un mismo 

proceso de adquis1ci6n de información y por consiguiente do 

significado. 

Aguilar (1983, pp.235) concibe a la lectura como una 

•actividad compleja que se emprende con prop6sitos definidos 

y se integra as{ a otras actividades. La lectura involucra 

procesos como atenci6n, memoria, razonamiento '/ 

afectividad", los cuales var{an de leetor a lector¡ por otro 

lado, define la comprensión de lectura como "el resultado da 
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un conjunto de análisis visuales, fonéticos, sintácticos, 

semánticos y pragmáticos, que se suceden en paralelo e 

interaccionan entre si. El producto de estos procesos es una 

estructura semántica que interrelaciona los diversos 

significados locales y globales del texto." 

Morles, (1985, pp.40) define la comprensión de un texto 

como "el 

reconstruye 

proceso 

en la 

cognoscitivo 

mente del 

mediante 

lector la 

transmitida por el autor del texto." 

el cual se 

información 

Cabe mencionar que la comprensión no es exclusivamente 

una actividad intelectual, sino que como experiencia 

personal, provoca en el individuo estados afectivos que 

pueden revertirse en el procesamiento del mensaje, ya sea 

facilitándolo u obstaculizándolo (Espinosa y Cortés, 1989). 

Por otro lado, Aranda (1986) afirma que: 

l. No se debe confundir la comprensión de lectura con 

la capacidad para responder ciertas preguntas ó resolver 

ciertos items. 

2. No se debe confundir la comprensión de lectura con 

el recuerdo de lo leído, es decir, memoria y comprensión son 

procesos distintos. 
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En ocasiones los alumnos optan por recordar 

confundiendo asi la comprensión con el recuerdo, y ésto es 

fomentado indirectamente en el aula, cuando se trata de 

textos con mucha informaci6n nueva y cuando el maestro pide 

respuestas textu~les sobre el contenido (sinchez, 1990). 

3. Es erróneo creer que exis~e una sola interpretación 

válida para cada texto. 

Dada la complejidad que implica el 

comprensi6n de lectura, existe11 varios 

proceso 

autores 

de 

que 

distinguen aquellos factores que intervienen en él. Estos 

factores, de manera general, 11an sido categorizados en 

internos y externos con respecto al lector. A continuación 

se presenta un cuadro que lo~ rngloba (Fig.4). 



FACTORES QUE Illl'LUYEll EN LA COllPllEllSIOll DE LECTUllA 

I. FACTORES INTKIUIOS 

A. CARACTl!llISTICAS DEL LKCTOR 

l. MOTIVACION Y ATE!JCION: 

-HOTIVACION INTRINSECA 

-ACTITUD HACIA LA LECTURA 

2. HABILID.l\D PARA CODIFICA?. LA 

INFORHAC!ON: 
-CODIFICACION DE INFORMACION 

-VIA VISUAL Y VIA FONOLOGICA 

3. ESQUEMA Y CONOCIMIENTO PREVIO 

DEL TEH.l\. 

4. USO DE LENGUAJE: 
-VOCABULARIO 
-USO DE REGLAS GRAMATICALES 

5. USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
-COGNOSCITIVAS 
-METACOGNOSCITIVAS 

JI. FACTORES EITl!RllOS 

11. CAllACTERISTICAS DEL TKrro 

l. TIPO DE TEXTO: 
-NARRATIVO 
-EXPOSITIVO 

2. ESTRUCTURA DEL TEXTO: 

-SINTACTICA 
-SEHANTICA 

3. ESTILO DE REDACCION: 
-NIVEL DE VOCABULARIO 

-COMPLEJIDAD DE ORACIONES 
4. FORMATO 

-TITULO, SUBTITULO Y AUTOR 

-ILUSTRACIONES 
-LONGITUD DEL TEXTO 

C. OTRAS CAllACTERISTICAS 

l. CALIUAD DE LA ENSEÑANZA 
2. RELACION MAESTRO-ALUMNO 
3. APOYO FAMILIAR 
4. HOTI\'ACION EXTRINSECA 
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I. FACTORES INTERNOS: 

A. CARACTERISTICAS DEL LECTOR: 

l. MOTIVACION Y ATENCION: 

La motivacibn es el medio de canalizar la energ!a de los 

alumnos para que se mantengan centrados en la tarea {Smith y 

Dahl, 1984). As!, puede decirse, que el nivel de atención 

est! determinado en gran medida por el grado de motivaci6n 

del alumno, lo cual redunda en la ejecuci6n de la tarea. 

Deci (1975, citado en Alonso y Mnntero, 1990, pp.187) 

argumenta que la rnotivacibn intrinseca es la meta que el 

sujeto persigue con su conducta: "es la experiencia del 

sentimiento de competencia", sentimiento que se experimenta 

on la realización misma de la tarea y no depende de 

recompensas externas, dado que se basa par un lado, en la 

a1ecci6n que el alumno hace de la tarea, en funci6n de sus 

intereses personales, y por el otro lado, la utilización 

6ptima de sus propias habilidades. 

La motivación induce una actitud positiva hacia la 

actividad lectora. 

2. HABILIDAD PARA CODIFICAR LA INFORHACION: 

La codiricaci6n de la informaci6n se rige por cuatro 

procesos básicos: selecci6n, abstracción, interpretaci6n e 



16 

integración (Sierra y Carretero, 1990); e involucran 

actividades de asignaci6n de 

escritos (reconocimiento 6 

significado 

identHicaci6n 

los 

de 

símbolos 

letras y 

palabras) para llegar actividades que implican la 

interpretaci6n del texto, lo cual equivale a la comprensión 

(Sánchez, 1990). 

Existen 2 vías de acceso al significado: 

a) Vía lexical: (ó codificación visual). Consiste en 

emparejar la palabra impresa con alguna representación 

interna. 

b) Vía fonológica: (ó recodi!icaci6n fonológica). •supone la 

mediación del propio lenguaje oral para obtener el 

significado. Consiste, por tanto, en traducir los simbolos 

gráficos, ya analizados perceptivamente, en fonemas.•• (op 

cit,pp.125). 

3. ESQUEMA Y CONOCIMIENTO PREVIO DEL TEMA: 

Los esquemas son "unidades de información de caracter 

general que representan las características comunes de 

objetos, hechos 6 acciones y sus interrelaciones." (Aguilar, 

1983, pp. 173). 

Sierra y carretero (1990) conceptualizan al esquema como 

la organización de conocimiento previo almacenado en la 

memoria del individuo, es decir, como una representaci6n 

mental del conocimiento adquirido a través de la 
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experiencia. Puede decirse que los esquemas son modelos del 

mundo exterior. 

Bartlett (citado en Harchesi y Paniagua, 1983, pp.27) 

define al esquema como ''una organización activa de 

reacciones experimentadas en el pasado que actúan para 

producir una respuesta adaptada''. 

Rumelhart y Norman 

(citados en Sierra y 

(1983) y Brever y Nakamura (1984) 

Carretero, 1990) ennumeran cinco 

características para explicar el concepto de esquema: 

a) Los esquemas se definen como estructuras y procesos 

mentales inconscientes que subyacen al conocimiento y a las 

destrezas humanas. 

Los esquemas proveen informaci6n acerca de los valores 

que torna cada variable para hacer comprensible el concepto, 

la acción ó situación, cuando los datos son incompletos ó 

ambiguos. 

b) ''Los esquemas se caractcriz¿1n pur estar ligados unos con 

otros en sistemas relacionados", es decir, están formados 

por un conjunto de subesquernas. 

e) Organizan el conocimiento en rangos de representaciones 

a todos los niveles de abstraccl6n. 
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d) Representan los conocimientos semántico y episódico, 

procedentes de las experiencias individuales y concretas. 

e) Son mecanismos activos de procesamiento, que seleccionan 

y codifican la informaci6n y simultáneamente, ésta Última, 

puede activar, y si procede, modificar aquellos esquemas 

relevantes para su procesamiento. 

Gracias a la activación de los esquemas, el lector 

puede ser capaz de anticipar ó predecir ciertos contenidos 

del texto; es decir, la inferencia es complementar ta 

información disponible utilizando el conocimiento conceptual 

y lingüístico asi como los esquemas. 

Sin embargo, alumnos con diferentes conocimientos, 

intereses y perspectivas, ó el mismo alumno en distintos 

contextos, puede construir interpretaciones bastante 

diferentes, aunquP. válidas. 

4. USO DE LENGUAJE: 

El grado de ramillarldad con el vocabulario del texto 6 

del tema mismo, as! como el conocimiento correcto sobre el 

uso de reglas gramaticales facilitan en el lector el proceso 

de comprensión (Samuels, 1963). 

5. USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

Levin (1971) distingue entre buenos y malos lectores, y 
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afirma que los malos lectores deben aprender 6 ser enseñados 

a emplear algunos de los ''h~bitos" de respuesta que permiten 

a los buenos lectores leer con éxito, es decir, deben 

aprender a utilizar patrones eficaces para codificar la 

información. 

Estos hábitos constituyen las estrategias que los 

lectores utilizan y que les permiten optimizar la 

comprensi6n de lectura. (Ver Cap. II ). 
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II. FACTORES EXTERNOS: 

B. CARACTERISTICAS DEL TEXTO: 

!. TIPO DE TEXTO: 

Existen diferentes tipos de textos, los cuales han sido 

clasificados en textos de tipo narrativo y en textos de tipo 

exppsitivo. 

TEXTOS NARRATIVOS: esta clasificaci6n incluye los 

cuentos, las historias, las fábulas, etc. La estructura 

básica de un texto narrativo se conforma por una serie de 

eventos que constituyen un problema, un evento central y 

luego una resoluci6n del problema (Goodman, 1986). 

Short y Ryan (1984, citados en Sanchez, !990) mencionan 

que los constituyentes básicos de los cuentos son: marco, 

intento, resultado y reacción. 

Rumelhart (1975, citado en Marchesi y Paniagua, !983) 

propuso una forma de organización interna de las historias, 

donde los nodos informativos ó categorías se esquematizan de 

la siguientes forma: ( Fig. S l. 
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ORGAlflZACION lllTERNA DE LAS HISTORIAS 

(RUMELHART, 1975) 

INTRODUCCION 

(PRESEm'ACION DE PERSONAJES PRINCIPALES Y COITTE:XTO) 

~ 
EPISODIO 

~ 'a 
SUCESO REACCION 

(CAH!JIO DE ESTADO O ACCION) /\ 
RESPUESTA IITTERNA _,. RESPUESTA ABIERTA 

(DESEOS O EMX:IONES) ll\ 
ACCIONES O EJECUCIONES 

(RELACION TEliPORAL EN!'RE ACCIONES) 

/ l 
PLAN --. APLICACION DEL PLAN 

,/ ¡ \. 
PREACCION ACCION CONSECUENCIA 

(OPCIONAL) 

FIG.5 CATEGORIAS BASICAS QUE REPRESENTAN LA ORGANIZACIO!l 
DE LAS HISTORIAS (TEXTOS NARRATIVOS) (RUMELHART,1975; 
CITADO EN MARCHESI Y PANIAGUA, 1983). 
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Rumelhart (1977, op cit) menciona que la estructura de 

las historias es semejante a una situación de solución de 

problemas, ya que muchas historias comienzan sucediéndole 

algo al protagonista, quien se propone conseguir un 

determinado objetivo. 

Por otro lado, "la comprensi6n y el recuerdo de este 

tipo de historias está en función de los esquemas con que 

cuenta el sujeto". (op cit, pp.30) 

Los trabajos de Rumelhart han servido como punto de 

partida para estudios de otros autores, entre ellos Handler 

y Johnson (1977 y 1980) y Stein y Glenn (1975 y 1979), sobre 

recuerdo de historias (citados en Marchesi y Paniagua, 

1983). 

TEXTOS EXPOSITIVOS: "Un texto expositivo podría inclu!r 

comparaciones y contrastes, relaciones causa-efecto, formas 

y funciones" sobre temas espec1ficos (Aguilar y Díaz 

Barriga. 1988, pp.24). 

Meycr (1984, citada en S~nchez, 1990) y Meyer y Freedle 

(citados en Richgels, 1987) distinguen cinco formas 

organizativas posibles para los textos expositivos, estas 

son: la descriptiva, la de colecci6n, la de causalidad, la 

de problema-soluci6n y la de comparación-contraste. 
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a) La primera, la descriptiva, agrupa por asociaci6n los 

rasgos, propiedades 6 características de un determinado 

tema, donde cada elemento está subordinado a otro. 

b) El texto de colecci6n incluye la enumeraci6n de 

elementos ó atributos, en algunos casos en forma temporal. 

c) El de causalidad expresa lazos entre eventos, es decir, 

relaciones entre antecedentes y consecuentes. 

d) El texto de problema-soluci6n consiste en el 

planteamiento de una dificultad que lleva a la búsqueda de 

alternativas para su resolución. 

e) Y por Último, el texto de comparaci6n-contraste se basa 

en las semejanzas y diferencias de entidades 6 fen6menos. 

2. ESTRUCTURA DEL TEXTO: 

Todo texto escrito posee tanto aspectos sintácticos como 

semánticos 

que lo hacen más comprensible al lector. 

La sintaxis es la parte de la gramática que permite 

coordinar y unir las palabras para formar las oraciones Y 

expresar conceptos, hace referencia a la puntuación, el 

orden de las oraciones, as{ como a los sufijos gramaticales. 
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Por su lado, la semántica es el estudio de la 

significación de las palabras. As{, la estructura semántica 

del texto aporta elementos cohesivos que le dan unidad y 

permiten al lector hacer predicciones en la construcci6n del 

significado (Goodman, 1966). 

3. ESTILO DE REDACCION: 

El estilo de redacción de un texto influye en la 

comprensión de lectura. Los textos varían en cuanto a la 

complejidad de las estructuras gramaticales, terminología ó 

nivel de vocabulario. De aqu! se desprende que exista 

graduación en los textos destinados principalmente a alumnos 

de niveles de educación básica. 

El grado de dificultad de un texto depende de la 

terminología 6 del estilo de redacci6n propio del autor. En 

cuanto a la terminolog{a, ésta varia en funci6n del tipo de 

texto: los textos expositivos utilizan palabras técnicas 

propias de la temática, situación que no se presenta en el 

caso de textos narrativos, éstos Últimos utilizan 

vocabulario cotidiano, familiar para el niño. 

4. FORMATO: 

"El conocimiento de ciertas palabras y partes 

recurrentes (del texto) ayudan determinar las 
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proposiciones realmente importantes en el ·contenido." 

(Aguilar y Diaz-Barriga, 1988, pp.24). Es decir, el formato 

de un texto (título, subtitulo, autor, etc.), ya sea en el 

caso de textos narrativos ó expositivos, da al lector pautas 

para la identificación del tipo de texto, del tema de la 

lectura, del contexto, de los personajes principales, etc. 

Con respecto al titulo, Bransford y Johnson (1972, 

citados en Hayer, 1987) encontraron en investigaciones 

realizadas que el facilitar a los sujetos el titulo antes de 

la lectura, aumentaba grandemente la ejecución en una prueba 

de ~omprensi6n, pero que el facilitarlo después tenia poco 

efecto. Se entiende entonces, que el conocer el título 

anticipadamente informa a los sujetos sobre cómo asimilar el 

material, y por consiguiente, permite codificar la 

información en la estructura cognoscitiva. 

Por otro lado, las ilustraciones son representaciones 

visuales de los conceptos, objetos ó situaciones de un 

contenido (Dávila y Prieto, 1984), que facilitan la 

comprensión y favorecen el recuerdo de lo leído, puesto que 

permiten organizar el contenido en una imagen global. De 

aqu{, que en la práctica escolar se use el dibujo para 

centrar la atención del niño en la revisión de temas 

particulares. 
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Otra forma de utilizar la ilustración, pero por parte 

del alumno (como factor interno}, es el fomentar en él, el 

uso de la imaginería para la elaboraci6n de su propia 

interpretaci6n visual de la lectura. 

Por Último, es importante considerar las dimensiones 

espaciales 

estructura 

del texto (tamaño 

sintáctica, así como 

y 

el 

direccionalidad), la 

tipo de impresi6n y 

tamaffo de las letras, ya que éstos son factores que pueden 

afectar el proceso de lectura. ?ar ejemplo, un texto muy 

largo puede producir fatiga 6 aburrimiento en el niño. Es 

por eso que para el uso de materiales de lectura se toman 

muy en cuenta estas variables. 

C. OTRAS CARACTERISTICAS: 

El sistema de enseñanza tradicional se ha basado en un 

aprendizaje mecánico, caracterizado por el uso de procesos 

memorísticos. 

En contraposición a este sistema, Pozo (1989, pp.8) 

menciona que actualC\ente "el alumno debe comprender , es 

decir, dotar de significado personal su aprendizaje, 

aácm~s de adquirir una mayor responsabilidad y autonom{a en 

su labor. 11 
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Dentro de esta concepción, el maestro debería cumplir 

con las siguientes funciones (Pleyán, 1989): 

al La exposición, por parte del profesor, debe 

caracterizarse por ser persuasiva para atraer la atención, 

el interés y la participaci6n del alumno. 

b) Asimismo, el maestro, como modelo ante el alumno, en 

cuanto a valores y conocimientos, debe exigir pero con el 

ejemplo. 

c) El maestro debe hacer un seguimiento continuo del 

progreso de los alumnos, retroalimentar su desempeño y 

evaluar su propio trabajo para lograr una mejor interacci6n 

maestro-alumno. 

oñorbe (1989) hace menci6n de que la colaboraci6n del 

profesor consiste, por un lado, en proporcionar elementos 

te6rico-prácticos necesarios para el aprendizaje, as! como 

el material y tiempo requeridos, pero sobre todo asesorar al 

alumno como un guia constante, para que éste llegue a la 

comprensión del proceso global del trabajo a realizar. 

Es importante recordar que aún cuando la enseñanza 

escolarizada es fundamental para el niño, también la familia 

constituye un apoyo de suma importancia, y que en el caso de 

niños institucionalizados y semi-institucionalizados, la 
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carencia del apoyo familiar repercute en detrimento del 

desarrollo integral del niño. 

Lewis (1973) afirma que al proceso de aprendizaja 

comienza a desarrollarse mucho antes del ingreso a la 

escuela primaria, ésto refleja la importancia del apoyo 

familiar. Asimismo, la inteligencia as favorecida por el 

grado de motivaci6n, estimulación, adecuación de modelos y 

oportunidades que los padres otorgan a los hijos. 

En contraste con la motivación como factor 

interno, existe la motivación extr!nseca. Alonso y Montero 

(1990) distlnguan entre: 

a) la valoración social, que incluye la aprobación de los 

padres, profesores y otros adultos importantes para el 

alumno, as! como la aprobación de sus propios compañeros; y 

b) el logro de recompensas, tales como dinero, premios ó 

regalos, que otros otorgan al alumno como aprobación por su 

desempefio. 
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Finalmente, y considerando lo explicado a lo largo de 

este capítulo, se puede concluir que el proceso de lectura 

es muy complejo, ya que se ve afectado por múltiples 

factores, abarcando desde cuestiones internas del lector 

(estado afectivo, por ejemplo) hasta situaciones 

ambientales. 

El proceso de lectura es el elemento más importante que 

subyace a casi toda actividad dentro del ambiente 

escolarizado, ya que es el medio básico para la adquisici6n 

de conocimiento, y por ende, de dicho proceso, depende en 

muchos casos el éxito 6 fracaso escolar. 

El proceso de lectura es dinámico, y el éxito en su 

comprensi6n se logra cuando el lector desarrolla habilidades 

(6 estrategias) que le permiten afrontar las actividades 

académicas aprovechando al máximo su potencial. De aqul se 

desprende la importancia que se ha dado a la enseñanza de 

estas estrategias. 

En el capítulo siguiente se explica lo referente a las 

estrategias de aprendizaje. 



CAPITULO 11 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 



KSTllATKGIAS DE APRKIO>IZAJK 

La lectura como aspecto fundamental para el aprendizaje 

escolar y susceptible de ser empleada y optimizada, presenta 

amplias posibilidades para que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto el maestro como el alumno 

exploten todo el potencial que la lectura les puede brindar. 

Como !uh mencionado en el cap!tulo anterior, el proceso 

de lectura es muy complejo, involucra múltiples factores, 

por lo tanto se plantean las estrategias de aprendizaje como 

una alternativa para lograr una ensefianza adecuada. 

Desde la perspectiva cognitiva se han desarrollada 

planteamientos te6ricos que sustentan modelos y programas de 

entrenamiento en 

mismo 

estrategias de aprendizaje para optimizar 

del aprendizaje. Concretamente en este el proceso 

trabajo de investigación se reviaarfi.n algunos de los 

programas diseñados por difarentes autores para mejorar las 

habilidades lectoras. 

A cont1nuaci6n so exponen algunas conceptualizaciones 

que los estudiosos en el campo de las estrategias de 

aprendi>.aje han aportado: 
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"Una estrategia de aprendizaje es aquella acción que un 

estudiante realiza para adquirir conocimientou (Casta5eda y 

L6pez, !989, pp.45). 

''Son loe procesos que sirven de base a la realizaci6n 

de las tareas intelectuales", "son una serie de habilidades 

utilizados con un determinado propósito" (Nisbet y 

Shucksmi th, 1907, pp. 45-46). 

''Lae estrategias de aprendizaje son consideradas como 

cualquier poneamiento que facilite de tal manera la 

coditicaci6n, que mejore la 1ntegraci6n y la recuperac16n 

del conocimiento• (Weinete!n, 1982; citado en Caetafieda y 

L6pez, 1989, pp.249). 

Las estrategias son consideradas por Klntsch y Van Dijk 

(1978; citados en Morlee, 1985, pp.41) como "una serie de 

operaciones cognoscitivas que el lector debe llevar a cabo 

para organizar, focalizar, integrar, cte. la información, 

de manera que ésta pueda ser incorporada 

cognoscitiva del lector". 

la estuctura 

Las estrategias cognitivas ••son los procesos de control 

dol funcionamiento de las actividades mentales y juegan un 

papel importante en el aprendizaje 1
•, "son aqu611as que 

sirven para orientar y controlar los procesos mentales" 

(Chadwick, 1985, pp.117). 
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Para efectos de esta investigaci6n, y tratando de 

integrar las definiciones que aportan los autores antes 

mencionados, las estrategias de aprendizaje fueron 

consideradas como las habilidades intelectuales que permiten 

tener un control sobre la adquisición de información, para 

lograr un aprendizaje efectivo, es decir, son las 

habilidades que permiten organizar y planificar el 

conocimiento. 

una clasificaci6n básica de las estrategias de 

aprendizaje considera la• estrategias impuestas e inducidas. 

Se entiende por estrategias impuestas aquellas 

manipulaciones realizadas por el docente sobre el contenido 

del material de aprendizaje, mientras que las estrategias 

inducidas tienen como objetivo desarrollar directamente en 

el alumno habilidades para el aprendizaje (Lev!n, 1971). 

Para este trabajo fueron consideradas las estrategias 

inducidas, ya que a nivel primaria es importante dotar al 

alumno de herramientas útiles para enfrentarse exitosa e 

independientemente a las actividades de lectura de textos de 

-diversa-índole. 
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L~ siguiente clasificación de las estrategias es la 

base t~órica de esta investigilción: 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

COGllOSCITIVl\S METACOGNOSC!TIVAS 

- De apoyo - Estrategia Ejecutiva 

- Primarias 

Las cognoscitivas se refieren al uso del conocimiento 

que se posee, mientras que las metacognoscitivas se refieren 

a la conciencia y comprensi6n de ese conocimiento (Stewart y 

Tei. 1983). 

l\ continuaci6n se exponen las caracterlsticas de las 

estrateqias mencionadas: 

llSTllATIGIAS COGNOSCITIYAS: 

Estrategias de Apoyo: permiten al aprendiz mantener un 

estado mental propicio para el apendizaje, incluyendo entre 

otras, estrategias para favorecer la concentración, reducir 
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la ansiedad, dirigir la atenci6n y motivaci6n a la tarea y 

organizar al tiempo de estudio (Dansereou, 1985; Welnstein 

Undervood, 1985; citados en Diaz Barriga y Aguilar, 1980). 

Estrategias Primarias: son las que emplea el estudiante 

para operar directamente con el material contenido en el 

texto, consisten en estrategias que facilitan la comprensión 

y la memoria (Dansereau, 1985). 

Entre ellas se retomaron para este 

siguientes: 

trabajo 

a) Imaginería: 

Oansereau (1979) 

imáyencs mentales ó 

la define como la formaci6n 

representaciones gráficas de 

conceptos fundamentales del contenido de un texto. 

las 

de 

los 

Lev!n (1971) arirma que los materiales de tipo 

concreto, imageables (aquéllos 

imaginería) y dinámicos, son más 

aquéllos que no lo son. 

que pueden generar 

fáciles de recordar que 

Pressley (1976) apoyado en los resultados obtenidos a 

través de investigaciones realizadas con niñas de primaria 

afirma que la elaboracl6n de imágenes (imaginer{a) puede 

facilitdr el recuerdo de relatos, es decir, de texto~ de 

tipo narrativo. 
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b) Señalización: 

Reconceptualizando la idea de Hayer (1964), se entiende 

por señalización la colocación de palabras y/ó marcas no 

contempladas en el pasaje, las cuales sirven para enfatizar 

la organización 6 estructura conceptual del mismo, y para 

seleccionar la información principal. 

El subrayado es una técnica para ayudar al lector a 

seleccionar la información relevante del texto {Rickards y 

August, 19750 citados en Hayer, 1964). 

e) Focalización: 

ºIncluye aquellas estrategias que sirven para precisar 

el contenido del texto, tales como ubicar ó formular 

interpretaciones parciales del texto a medida que se va 

leyendo, leer con la intenci6n de dar respuesta a 

determinadas preguntas, etc." (Martes, 1985, pp.41). 

d) Elabor3ci6n Significativa: 

La elaboración consiste en dar el significado 6 la 

organización sobre el material para hacerlo más comprensible 

(Brovn, Campione y oay, 1981¡ citados en Espinosa y Cortés, 

1969). 
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Castañeda y L6pez (1989, pp.251) plantean que la 

elaboraci6n es "un tipo de construcción simb61ica de lo que 

uno está tratando de aprender de manera que sea más 

significativo, ésto se puede lograr utilizando 

construcciones verbales 6 imaginales". Afirman que "la 

creaci6n de elaboraciones efectivas requiere que el alumno 

esté involucrado activamente en el procesamiento de la 

-información a ser aprendida, y que ésto es un prerrequisito 

para el aprendizaje significativo•. 

Morles (1985, pp.41-42) distingue entre integraci6n y 

elaboraci6n. Las estrategias de integraci6n tratan de unir 

partes de la informaci6n disponible en un todo coherente. 

Entre las acciones que realiza el lector para integrar el 

contenido se encuentran las siguientes: relacionarlo con 

conocimientos previos; formular interpretaciones después de 

leer trozos más 6 menos largos, 6 después de finalizar la 

lectura. Las estrategias de elaboración las 

acciones que implican la creación de nuevos elementos 

relacionados con el contenido del texto para hacer éste más 

significativo (proveer ejemplos 6 comentarios, formarse 

imigenes mentales, pensar en analog!as, pensar en otras 

ideas relacionadas, parafrasear el texto, formularse 

preguntas e hip6tesie, etc.). 
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ESTRATEGIAS llBTACOGNOSCITIVAS: 

Chadwick (1985, pp.123-124) define a la metacognición 

como u1a conciencia de los procesos y estados cognitivos que 

puede tener el alumno". Afirma que la ensefianza de las 

estrategias cognoscitivas y metacognoscitivas es de gran 

importancia, debido a que se ha comprobado que pueden 

facilitar significativamente el proceso de aprendizaje; y se 

pueden generalizar de un campo otro, además de estar 

orientadas hacia el uso futuro de la información, implicando 

la participación activa del alumno en su propio proceso de 

aprendizaje. 

Brown, Campione y Day (1981) definen las estrategias 

metacognoscit!vas como acciones concientos que realiza el 

lector para asegurar la efectividad del procesamiento de la 

información obtenida del texto. Así, puede verse que, 

integrando las conceptualizaciones de ambos autores, la 

metacognición implica tanto la conciencia como el control de 

los propios procesos y productos del aprendizaje. 

Una forma de aplicar el concepto de metacognición en el 

aprendizaje escolar es a través de la estrategia ejecutiva, 

propuesta por 

general para 

Bartha (1984, pp.37). Esta es •un 

la obtención de cualquier meta~ 

esquema 

intenta 

organizar, en forma sencilla y coherente nuestro bagaje de 

conocimiento acerca de lo que se debe de saber y saber hacer 



39 

para realizar una tarea". Esta estrategia señala los pasos 

que hay que seguir para poder llevar a cabo exitosamente 

cualquier tarea. A su vez, señala donde se puede, ó se pudo 

cometer algún error cuando se fracasa. Otra runci6n 

importante de la Estrategia Ejecutiva es la de indicar cómo 

coordinar los intentos de aprendizaje 6 cualquier otra 

tarea. 

Para Pozo (1989) el metaconocimiento es necesario para 

que el alumno sea capaz de hacer un uso estratégico de sus 

habilidades. Pozo contempla dos aspectos principales, por un 

lado, la selecci6n y la planificaci6n de las actividades de 

aprendizaje más eficaces en cada caso, y por el otro, la 

evaluaci6n del éxito 6 fracaso obtenido tras la aplicaci6n 

de la estrategia. 

suma, se puede decir que las habilidades 

metacognoscitivas incluyen la capacidad de planificar Y 

rcgulQr el empleo ~ficaz de lo~ recursos cognitivos (Brown, 

19781 Scardamalia y Bereiter, 1985: citados en Nickerson, 

1965). 
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MODELOS DE ENTRENAMIENTO Etl ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En lo que se refiere a la apl1caci6n de las estrategias 

dentro de los modelos y hallazgos de investigación de 

programas tradicionales de instrucción en hábitos de estudio 

a nivel de educación superior y medio superior, hay autores 

que han encontrado serias deficiencias, tales como: 

Consideran al aprendizaje como una respuesta mecánica a 

los cst!mulos de entrada. Hacen uso de materiales y mátodos 

poco usuales a las necesidades de los estudiantes. Exiete 

desconocimiento de los procesos cognitivos y afectivos 

involucrados en la lectura de textos académicos y 

características de los lectores (D{az Barriga y Aguilar, 

1988). 

Hay incongruencia con el proceso de lectura y 

comprensi6n de textos. Se restringen a practicar la 

memorización de la información y la solución de preguntas 

concretas sobre el contenido del texto. No permiten una 

transferencia de lo aprendido a otras situaciones (Hayes y 

Oiehl. 1982; op cit). 

s6lo mejoran el recuerdo, pero no se dá mantenimiento ni 

transferencia (Brovn, Campione y Day, 1981; op cit). 

como posibles alternativas a algunas de estas 

deficiencias, existen modelos recientes de estrategias de 
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aprendizaje con orientaci6n cognoscitiva que precisamente 

parten del conociciento de los procesos de lectura y 

conciben a los lectores como personas activas que pueden 

relacionar el nuevo conocimiento con lo que ya conocen, 

logrando un aprendizaje significativo (Ausubel, 1989). 

Estos modelos se han llevado a cabo a la práctica 

principalmente, con alumnos del nivel medio y superior. 

Dichos modelos var!an cuanto a sus faaes de instrumentación 

y el tipo de estrategias particulares que entrenan; sin 

embargo, todos parten de las bases de la Teor!a Cognoscitiva 

en lo que se refiere al procesamiento de la información y 

los procesos de comprensión del lenguaje (Díaz Barriga y 

Agullar, 1988). 

Dentro de estos modelos se pueden diferenciar, a su 

vez, dos tipos: 

Los modelos de intervención centrados en el 

entrenamiento de estrategias de alto nivel 6 independientes 

del contenido, las cuales sirven para prop6sitos generales y 

pueden transferirse a un amplio rango de 

aprendizaje y tipo de textos académicos. 

tareas de 

2. Los modelos que trabajan con estrategias de aprendizaje 

muy especificas, qua se emplean para facilitar el 

aprendizaje de contenidos y textos particulares, a los 

cualo5 se les llama dependientes de contenido. 
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Díaz Barriga y Aguilar (1988) mencionan que entre los 

entrenamient~s de estrategias independientes de contenido 

existen: 

l. Sistema Murder: (Oaneeraau, 1985). Entrena estrategias 

de apoyo y primarias. 

2. Habilidades de Aprendizaje Individuales: (Weinstein y 

Undervood, 1985). Se trabaja con alumnos de nivel medio y 

superior y tiene una duraci6n de un semestre. 

J. Habilidades de Pensamiento: (HcGeehon, 1982). Trabaja 

con alumnos de 9° a 12° grados, con textos expositivos y 

dura 12 semanas. 

4. Estrategias de 

Barriga, Castañeda y 

Aprendizaje cognoscitivas: (Díaz 

Lule, 1986). Forma parte del proyecto 

Destrezas Acad6mica D§sicas, para alumnos de nivel superior, 

con una duración de 20 horas como mlnimo. 
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y que entre los entrenamientos de estrategias 

dependientes del contenido existen: 

Esquema DICEOX: (Brooks y Dansereau, 1985). Es un 

entrenamiento para la comprensi6n de una teoría científica, 

para alumnos universitarios. 

2. Macrorreglas para resumir textos expositivos: (Brown y 

Day, 19831 y Brovn, Campione y Day, 1961). Se refiere al uso 

de reglas de supresión de material trivial, de 

generalizaci6n, para sustituir información en términos más 

amplios y de selección de la oraci6n temática de la lectura. 

3. Elaboraci6n de redes: (Mayer, 1964). Consiste en una 

forma de conectar y organizar la información del texto, es 

decir, hacer una estructura coherente de las relaciones 

16gicas entre las ideas del texto. 

En general, se ha encontrado que estos modelos con 

enfoque cognitivo, han logrado mejorías significativas en la 

ejecuci6n de los participantes, en relaci6n con diferentes 

niveles y tareas de procesamiento de textos, especialmente 

en relaci6n con la comprensi6n de lectura, manejo de 

estrategias efectivas y aspectos motivacionales favorables 

al estudio (D!az Barriga y Aguilar, 1986). 
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Considerando la efectividad que han tenido estos 

programas de entrenamiento, Dansereau (1979) y Morles (1985) 

han planteado las características que deben cubrir: 

Dansereau propone actividades que pueden mejorar el 

aprendizaje a través de un programa: 

l. Estimulación: consiste en concientizar al alumno sobre la 

necesidad del uso adecuado de las estrategias y motivarlo 

para que tenga una actitud participativa en el proceso de 

aprendizaje. 

2. Información conceptual: es necesario proporcionar al 

alumno un marco conceptual sobre las 

aprendizaje. 

estrategias de 

3. tnstrucci6n de estrategias: dar una descripci6n de las 

estrategias y formas de aplicarlas. 

4. Aplicaci6n de las estrategias: el alumno debe ser guiado 

en la aplicaci6n de cada estrategia enseñada para mejorar su 

ejecución en el transcurso del entrenamiento. 

5. Retroalimentación sobre la aplicación de las estrategias: 

el instructor debe supervisar la ejecución adecuada de las 

estrategias, as! como propiciar los comentarios de los 

alumnos sobre los ejercicios realizados. 
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&. Eva1uaci6n y dlaqn6stico: al final del entrenamiento 

d~borá realizarse una prueba para conocer los niveles de 

aprendizaje alcanzados por los alumnos, asi como la 

efectividad del programa utilizado. 

A su vez, Morles plantea los siguientes puntos con los 

cuales debe contar cualquier programa: 

l. Con una fundamentac16n te6rica coherente y válida. 

2. Las estrategias del programa deben caracterizarse por 

poseer una eficacia comprobada emp!ricamente y un grado 

razonable de especificidad. 

J. Deben incluirse tanto estrategias cognoscitivas como 

metacognoscitivas. 

4. Debe considerar las diferencias individuales de los 

estudiantes. 

s. Estimular en los lectores más capaces la generación de 

estrategias propias para procesar la información. 

6. Ser pr§ctico en su aplicaci6n. 

7. Ser atractivo tanto en su contenido como en la forma de 

aplicarlo. 

8. Dar énfasis en la modalidad de instrucción explícita con 

autocontrol del aprendizaje. 

9. Contemplar una amplia variedad de procedimientos y 

actividades de entrenamiento. 

!O.Propiciar la internalización de las estrategias. 
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11.Incluir la evaluación de los resultados del entrenamiento 

mediante procedimienos prácticos y eficientes. 

La evidencia emp!rica sobre los programas de 

entrenamiento tanto independientes como dependientes de 

contenido se expone a continuación: 

Levin (1971) comprobó los beneficios de las estrategias 

de imaginación en la comprensión de lectura con niffos de 

nivel elemental. 

Dansereau, McDonald, Collins, Garland, Holley, Diekhoff 

y Evans (1979) desarrollaron un sistema de estrategias 

primarias y de apoyo aplicado a alumnos de College, el cual 

demostró ser efectivo en el aprendizaje y las actitudes de 

los alumnos, en pruebas de comprensión-retención; siendo m~s 

efectiva la subestrategia de redes que la de 

parafraseo-imaginaci6n y la de ideas clave. 

Alessandrini (1981, citado en Huriá y Favila, 1986) 

investigó los efectos del dibujo de imágenes autogeneradas y 

el empleo del parafraseo durante el estudio de un material 

cient1fico de electroquímica, sin embargo, no se obtuvieron 

resultados significativos, únicamente efectos débiles a 

favor de la estrategia de dibujo de imágenes. 
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cit)) encontr6 que existe una 

interacción entre la edad y los efectos de las instrucciones 

de imaginaci6n, y entre la edad y los efectos del tipo de 

imágenes utilizadas que fueron autorreportadas. 

Brooks y Dansereau (1983) utilizaron el esquema DICEOX 

formado por las categor{as que representan la comprensión de 

una teor{a cient{fica, con estudiantes universitarios, 

quienes mostraron un desempeño significativamente mejor que 

el del grupo control en un examen de ensayo sobre una teor!a 

científica aplicado a ambos grupos. 

Bartha (1984) demostr6 que el entrenamiento en el uso 

de la estrategia ejecutiva (metacognoscitiva) en niños 

mexicanos entre 10 y 12 años de rendimiento escolar bajo, s! 

mejor6 su aprovechamiento escolar. 

Weinstein y Undervood (1985) con el modelo denominado 

"Habilidades de Aprendizaje Individuales", demostraron 

incrementos significativos en comprensión de lectura, 

reducci6n de ansiedad y empleo de estrategias afectivas. 

Danscreau (1985) encontr6 que con el uso del sistema 

HURDER los alumnos mejoraron significativamente su ejecuci6n 

en cuanto a la comprensión y procesamiento de textos, as{ 

como factores personales asociados, como son la reducci6n de 

la ansiedad ante el estudio y la disposición por aprender. 
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Castañeda (1985, citada en Espinosa y Cortés, 1989) 

investig6 los efectos experimentales sabre la canstrucci6n 

de la representaci6n de un texto expositivo breve de 

Biología, derivada de la inducci6n de estrategias de 

procesamiento de la información {repetici6n, parafraseo y 

jerarquizaci6n). Encontr6 que la efectividad de emplear 

estrategias de aprendizaje depende del tipo de tarea por 

aprender y del sujeto, es decir, del tipo de texto y 

material por aprender, as! como de las características 

individuales de los aprendices. 

Muri5 y Favila (1986) investigaron sobre los efectos en 

el emplea de estrategias preinstruccianales y de aprendizaje 

cognoscitivas en la enseñanza de una asignatura con 

estudiantes universitarios, encontrando que facilitan el 

aprovechamiento académico de una materia con alto Indice de 

reprobación. 

Zaldivar (1986) realizó estudias sobre los repertorios 

mctacognitivos y estratagias específicas en niños con 

dificultades de aprendizaje en la ejecución de tareas 

escolares. Los resultados obtenidos demostraron que el 

entrenamiento metacognoscitivo as{ como el entrenamiento 

solo ün estrategias especificas produjeron un cambio 

positivo an el rendimiento escolar del niño; además, el 

entrenamiento 

habilidades 

aprendidas. 

metacognosci ti ,~o 

adquiridas a una 

logr6 generalizar las 

tarea distinta a las 
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Espinosa y Cortés (1969) demostraron que su programa de 

en~renamiento en estrategias de aprendizaje facilit6 e 

incrementó la comprensión de lectura de textos escolares en 

alumnos de segundo año de educación media básica con bajo 

rendimiento académico. 

La revisi6n realizada sobre las estrategias de 

aprendizaje y loe programa planeados para enseñarlas, as! 

como las investigaciones en este 

empírica s6lida para afirmar 

campo, aportan evidencia 

que las estrategias de 

aprendizaje, utilizadas adecuadamente, tanto por el maestro 

como por el alumno, representan una herramienta muy útil en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Dado que estos programas se fundamentan en la 

Psicología Cognoscitiva, enfatizan en el alumno el logro del 

aprendizaje significativo. Esto se alcanza cuando el alumno 

que se enfrenta a una tarea escolar, haciendo uso de las 

estrategias aprendidas, obtiene éxito, lo cual aumenta su 

nivel motivacional y fomenta la aplicaci6n de dichas 

estrategias en actividades posteriores. 

Por Último, considerando 

Dansereau se observa que el 

las propuestas 

diseño de un 

de Morles y 

programa de 

entrenamiento implica un proceso complejo, puesto que se 

deben contemplar aspectos tales como el conjuntar diferentes 

- - 1 
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tipos de estrategias, tomar en cuenta las características de 

la poblaci6n y sus diferencias individuales, planear el 

proceso de evaluación, programar su duración, flexibilidad, 

etc. Como puede verse, ésto no representa una tarea fácil ya 

que requiere de conocimientos y planeación por parte del 

psicólogo, sin embargo, las necesidades educativas demandan 

este tipo de apoyos para elevar la calidad de la enseñanza. 



CAPITULO 111 

METODOLOGIA 



PLMCTl!AMIEllTO DEL PROBLEMA 

Con base en la revisión de literatura previamente 

presentada, se encuentra que entre las razones por las que 

se dá un bajo rendimiento académico, principalmente en la 

comprensión de lectura, se tiene que: 

l. El abordaje usual de las tareas de lectura de textos 

académicos conduce al alumno la memorización del 

contenido, restringiéndose a un an~lisis superficial y poco 

slgniíicativo del mismo. 

2. Existe desconocimiento de cómo ecplear u optimizar las 

estrategias de aprendizaje, tanto por parte del maestro como 

del alumno. 

3. A pesar de que los alumnos manejan una serie de técnicas 

de estudio convencionales (subrayado, resumen, resoluci6n de 

cuestionarios, etc.). dicho man~jo es deficiente en la 

mayoría da los casos, dado que son técnicas aprendidas de 

manera mecánica y sin el conocimiento {rnetacognición) de 

c6mo, cuándo y para qué emplearlas. 
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4. t~o existen programas adecuados, a nivel primaria, que 

desarrollen en nuestro medio en el alumno las habilidades 

requeridas para una buena comprensión de lectura de textos 

académicos de tipo narrativo y expositivo. 

Por lo tanto, en este trabajo, el problema fué 

determinar en qué medida la realización de un programa de 

entrenamiento en estrategias cognoscitivas (primarias y de 

apoyo) y estrategias metacognoscitivas (estrategia 

ejecutiva), incrementa el nivel de comprensi6n de lectura de 

textos académicos, narrativos y expositivos, en un grupo de 

niños semi-institucionalizados de 5° y 6° grados de 

primaria. 
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JUSTIFICACION 

Debido a la ausencia de programas eficaces de 

entrenamiento en comprensión de lectura para nivel primaria, 

se consideró importante diseñar uno que permitiera al alumno 

desarrollar habilidades para el mejoramiento de la 

comprensión de lectura de manera significativa. 

El propósito de diseñar programas de estrategias de 

aprendizaje con orientación cognoscitiva, es el de dotar a 

los alumnos de estrategias efectivas para la comprensión de 

textos académicos, ó de optimizar las que ya poseen, ya que 

ésto permite al alumno reqular por si mismo su proceso de 

aprendizaje. 

El producto de este trabajo de investigación se 

concretó, en principio, en la elaboración de un paquete de 

materiales para s~ y 6° de primaria que, como producto 

permanente para la instituci6n. permitirá la ~eplicación de 

experianc!as similares a ésta, con miras a buscar la 

transferencia del uso de las estrategia~ entrenadas. 

Se consider6 asimismo relevante este trabajo en el 

sentido de qua aporta informaci6n, a nivel experimental, 
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respecto a la aplicacibn del entrenamiento en estrategias de 

aprendizaje en comprensión de lectura, con un núcleo 

poblacional con el cual este tipo de entrenamiento no se 

habla trabajado: niños de primaria semi-institucionalizados. 

Asimismo, se encontró que la mayoria de las 

investigaciones realizadas con niños se restringen al 

trabajo de textos narrativos, por lo que se consideró muy 

importante realizar la investigaci6n tanto con textos 

narrativos como expositivos, ya que el niño desde el Primer 

Año de Educaci6n Primaria se enfrenta a ambos tipos de 

textos en sus actividades escolares. 

Esto se refleja claramente en los programas el~borados 

por la Secretaria de Educaci6n Pública a nivel nacional, y 

que plantean el uso tanto de textos narrativos como 

expositivos en las áreas de Español, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales. 

De aqut, la importancia de dotar a los alumnos de 

estrategias de aprendizaje en el nivel de educación básica, 

que a futuro les podrán permitir enfrentar situaciones 

académicas complejas facilitando el proceso de aprendizaje 

de contenidos cada vez más amplios y dif iciles. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos que se persiguieron con la realizaci6n de 

este programa de entrenamiento en estrategias de aprendizaje 

en la camprensi6n de textos narrativos y expositivos en 

niños de primaria semi-institucionalizados fueron 

l. Conformar un paquete de entrenamiento en estrategias 

cognoscitivas (primarias y de apoyo) y metacognoscitivas 

(estrategia ejecutiva) para la comprensi6n 

a~adémicos. 

de textos 

2. Determinar si el programa de entrenamiento incrementa el 

nivel de comprensión de lectura de la pob1aci6n 

seleccionada. 

3, Establecer la relaci6n entre las diferentes estrategias 

entrenadas con los tipos de textos académicos, y el tipo de 

preguntas en cada grado escolar. 
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RIPOTESIS 

Las hip6tesis asumidas en este trabajo fueron: 

Hipótesis de Trabajo: 

Los alumnos de primaria que reciban el programa de 

entrenamiento en estrategias cognoscitivas y 

metacognoscitivas para textos académicos 

expositivos), mejorarán significativamente 

de comprensión de lectura de dichos textos. 

Hipótesis Nula: 

(narrativos y 

sus habilidades 

Los alumnos de primaria que reciban el programa de 

entrenamiento en estrategias cognoscitivas y 

metacognoscitivas para textos académicos (narrativos y 

expositivos), no mostrarán una mejor!a significativa en sus 

habilidades de comprensión de lectura de dichos textos, en 

comparación con un grupo de estudiantes no entrenados. 



A. SUJETOS Y ESCENARIO: 

5& 

llETOOO 

Se trabaj6 con un total de 76 alumnos del Internado 

"Agustln Garcla Conde" dependiente 

Piedad. Esta es una instituci6n 

brinda educaci6n y cuidados a un 

del Nacional ~onte de 

de asistencia social que 

núcleo de poblaci6n de 

escasos recursos econ6micos. Consiste en una escuela que 

atiende a 688 alumnos que asisten a los niveles de 

Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato en Trabajo 

social. 

El servicio de internado atiende a 226 alumnas que se 

retiran sus hogares los fines de semana y durante los 

periodos vacacionales; asl como a 103 alumnos ~edio internos 

que asisten a la escueta por la mañana, reciben alimentos, 

realizan sus tareas escolares y se retiran alrededor de las 

5:00 hrs. de la tarde. (Estos datos fueron proporcionados 

por la Coordinaci6n Académica de la misma institución, el 28 

de Junio de 1991). 

Las caracterlsticas de la muestra pertinentes a la 

investigación fueron: 
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l. Grado: se trabaj6 con niños de 5° y 6° de Primaria. 

2. Edad: la edad promedio vari6 entre los ll y 13 años. 

3. Nivel socioccon6mico: todos los niños son de nivel 

socioecon6mico bajo. Los alumnos provienen de hogares de 

escasos recursos econ6micos donde el ingreso mensual por 

familia, en la mayoria de los casos, no llega a dos salarios 

minimos mensuales. 

4. Sexo: se trabaj6 con niños de ambos sexos. 

5. Estancia en la instituci6n: la muestra estuvo compuesta 

por niños internos y medio internos. 

La institucionalizaci6n es una alternativa para la 

educaci6n de un hijo cuando una familia de bajos recursos 

econ6micos no lo puede atender, 6 cuando se trata de 

desintegraci6n familiar (madre soltera, divorcio, abandono 6 

muerte de los padres, etc.) 

Aunada a estas caracter!sticas se presenta en casi todos 

los casos la baja escolaridad de los padres. Asimismo se dan 

problema~ cono el alcoholismo, la farmacodependencia, el 

~altrato o el abuso sexual al menor (Esquivel, 1989). 

Esto en conjunto repercute en el desarrollo del niño, 

provocando alteraciones en los planos educativo, afectivo y 

social. 
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En principio se seleccionaron los grupos intactos de 

5° y 6G de Primaria, y posteriormente se asignaron los 

sujetos por azar simple a las condiciones experimental y 

control. 

Los sujetos fueron distribuidos en dos grupos por grado 

escolari 

5° Grado: grupo control (18 alumnos: 6 niños y 12 niñas) 

y grupo experimental (18 alumnos: 5 niños y 13 niñas). 

6º Grado: grupo control (20 alumnos: 6 niños y 14 niñas) 

y grupo experimental (20 alumnos: 4 niños y 16 niñas). 



B. VARil\BLES 

En el 

cognoscitivas 

(estrategia 

narrativos y 
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programa 

(apoyo y 

de entrenamiento en estrategias 

ejecutiva) 

primarias) 

en la 

expositivos en 

y metacognoscitivas 

comprensi6n de textos 

niños de primaria 

semi-institucionalizados, las variables fueron: 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

VI 1: 

ESTRATEGIAS DE APOYO: permiten al aprendiz mantener un 

estado mental propicio para el aprendizaje, incluyendo entre 

otras, estrategias para favorecer la concentraci6n, reducir 

la ansiedad, dirigir la atenci6n a la tarea y organizar el 

tiempo de estudio (Dansereau, 1905; Weinstein y Undervood, 

1905). 

Las estrategias de apoyo con las cuales se trabaj6 

fueron: motivaci6n y atenci6n. Estas consisten en canalizar 

la energía de los alumnos para que se mantengan centrados en 

la tarea (Smith y Dahl, 1904), es decir, consisten en 

propiciar las condiciones materiales y psicol6gicas para 

favorecer el aprendizaje. 
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V I 2: 

ESTRATEGIAS PRIMARIAS: son las que emplea el estudiante 

para operar directamente con el material contenido en el 

texto, y que facilitan la comprensión 

(Dansereau, 1985). 

y la memoria 

Las estrategias primarias específicas que se entrenaron 

fueron: 

l. Imaqiner!a: Dansereau (1979), la define como la formaci6n 

de imigenes mentales 6 representaciones gráficas de· los 

conceptos fundamentales. 

Para esta investigaci6n la estrategia de imaginerta se 

entrenó y evalu6 a través de la elaboración gráfica y/6 

escrita de los contenidos de los textos leidos. 

2. Señalizaci6n: es una técnica para ayudar a seleccionar la 

informaci6n principal a través de palabras y/ó marcas no 

contempladas en el texto. (Mayer, 1984). En este caso se 

incluyó el subrayado de ideas 6 conceptos concretos del más 

alto nivel de importancia en cada texto especifico. 

3. Focalizaci6n: sirve para precisar el contenido del texto, 

por ejemplo, ubicar 6 formular interpretaciones parciales 

del texto a medida que se va leyendo, leer con la intenci6n 

de dar respuesta a determinadas preguntas, etc. (Morles, 

1985). 
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En este caso se incluyó la detección de ideas principales 

que daban respuesta a preguntas concretas y/ó de integración 

de información explicita sobre el contenido del texto. 

4. Elaboración Significativa: requiere realizar un manejo de 

la informaci6n de tal manera que se puedan expresar ideas 

por medio de las propias palabras (parafraseo) ó bien 

realizar inferencias ó deducciones (Espinosa y Cortés, 

1989). 

En esta investigación se valoró la elaboración a través 

de dar respuesta a preguntas de integración de información 

explicita. 
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VI 3: 

ESTRATEGIAS METACOGNOSCITIVAS: Pozo (1989) engloba las 

estrategias metacognoscitivas en: selección y planificaci6n 

de las actividades de aprendizaje, y evaluación del éxito ó 

fracaso obtenido después de aplicar la estrategia. 

Bartha (1984) plantea que la estrategia ejecutiva es un 

esquema general para el logro de ~etas. Las funciones de la 

estrategia ejecutiva son: 

l. Organizar en forma sencilla y coherente el conocimiento 

acerca de lo que se debe de saber y de lo que se debe de 

saber hacer para realizar una tarea. Señala los pasos que 

deben seguirse para lograr exitosamente la tarea. 

2. Coordinar los intentos de aprendizaje. 

En concreto y de manera práctica, consiste en: 

lº Saber qué hay que hacer (Planeación) 

2° Cómo hacerlo (Ejecución) 

30 supervisar si se está haciendo en rarma correcta (Eva1uaci6n) 

Estos elementos se encuentran implfcitos para el logro 

de cualquier meta. 
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VI 41 

TIPO DE TEXTO: se trabaj6 con 2 tipos de textos, éstos 

son: 

a) Narrativo: su estructura básica se conforma por una serie 

de cvenlos que constituyen un problema, un evento central y 

una resolución del problema (Goodman, 1966). Los textos 

narrativos incluyen las fábulas, los cuentos, las historias 

y las leyendas. 

b) Expositivo1 se caracteriza por poseer contenidos 

estáticos que incluyen conceptos, descripciones, argumentos, 

etc., y en general requieren más tiempo de procesamiento por 

parte del lector que los textos narrativos (De Vega, 

carreiras, Gutiérrez-Calvo, Alonso-Quecuty, 1990). Es decir, 

son textos que pueden inclu{r comparaciones y contrastes, 

relaciones causa-efecto y/ó formas y funciones sobre temas 

espoc!ficos (Aguilar y D!az-Barriga, 1966). 
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VARIABLES DEPENDIENTES: 

VD 1: 

NIVEL DE COMPRENSION DE LECTURA EN TEXTOS ACADEMICOS: 

narrativos y expositivos de las diferentes áreas académicas 

del curriculum escolar. Se va1or6 mediante un conjunto de 

textos académicos narrativos (Español) y expositivos 

(Ciencias Natqrales y Ciencias sociales) para loa que se 

desarrollaron ftems de tipo concreto y de integración (tipo 

inferencial). 

VD 2: 

APLICACION EJECUTIVA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

valoradas mediante instrumentos de autorreporte. Para esta 

investigaci6n se valor6 a través del inventario de 

Estrategias de Aprendizaje. 
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C. DISEÑO 

se emple6 un diseño experimental mixto 6 de parcelas 

divididas (Split Plot Factorial) de acuerdo con Kir~ (1976). 

Los factores fueron: grado escolar (5° y 6° año de 

primaria), tratamientos (experimental y control) y pruebas 

(pretest y postest). También se coneider6 el tipo de texto 

(narrativo y expositivo) y el tipo de estrategia/pregunta 

(señalizaci6n, focalizaci6n y elaboraci6n significativa). 

Grado escolar y tratamientos constituyeron los bloques 

entre sujetos 6 de medidas no repetidas, mientras que, tipo 

de texto y tipo de estrategia/pregunta conformaron bloques 

intrasujetos 6 de medidas repetidas. 

En el cuadro, Fig.6, se esquematiza el diseño empleado. 
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D I 5 B i O D B I • V B 5 T I G A C I O • 

GRADO TRATAMIENTO SUJETOS PRETEST POSTEST 

TT '0 1 F' .,..,.,,."', 

N CN es N CN 

1 

EXPERIMENTAL 

lB 

5• 

19 

CONTROL 

36 

37 

E;(PERIMENTAL 

56 

6• 

57 

CONTROL 

76 

FIG.5 DISEÑO DE INVESTIGACION: SPLIT PLOT FACTORIAL O 
PARCELAS DIVIDIDAS. 

es 
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D. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

Para la evaluación de Pretest y Postest, así como para 

el entrenamiento en estrategias en comprensión de lectura, 

se utilizaron tanto textos narrativos como expositivos para 

ambos grados {5° y 6° de Primaria), y se elaboraron 

cuestionarios para cada una de las lecturas. 

Las lecturas fueron recopiladas de libros graduados 

para primaria. 

Loe textos narrativos fueron escogidos de libros de 

lecturas de Español, entre ellos el Senda de 5° y 6° (Edit. 

Santillana, 1978), Las Fábulas de Esopo (Edit. Nacional, 

1971). 

Los textos expositivos, para el área de Ciencias 

Naturales se tomaron de Naturaleza de 5° y 6° (Edit. Nutesa, 

1990) y para Ciencias Sociales del libro Soc!e"dad 5° y 6° 

(Edit. Nutesa, 1990). 

A continuación, en la Fig.7, se representa el formato 

para la valoraci6n del uso de estrategias primarias en la 

comprensión de lectura, as! como la relación de las 

preguntas elaboradas para cada texto con la estrategia 

correspondiente. 
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l!STllOCTUKA DE LOS CUESTIONARIOS 

ESTRATroI/\ TEXTO N/\RR/\TIVO TEX'l'O 0.1'0SITrVO 
(ESPAÑOL) CIENCIAS tl/\11JR/\LES Y SOCIALES 

IC HOJA BL/\NC/\ P/\R/\ L/\ EL/\JlOR/\CION DE UN/\ IMAGEN GR/\FIC/\ ... Y/O EXPLIC/\CION REPRESENl'/\TIV/\ DE L/\ LF.CTUR/\. 

i ... 
~ ... No. DE PREGUNTA No. DE PRF.X>t.Jm'/\ 

.. o ¡, TI'I1lLO l • TDI/\ DE LF.CTURA .... 
tJ 
IC 2. /\Vl'OR O Ltx;/\R DE PRO-" ... CEDENCI/\ 

·é 3, PERSONAJES PRINCIPALES 
lll 

11: 4. PRffiUNT/\S CONCRF!'/\S 2. PREGUITT/\S CONCR!.'T/\S o ... 
¡¡ 
" s. DE 3 • DE ... 
~ 6 • INFORM/\CION EXPLICITA 4, INFOP"'!/\CION EXPLICITA .. 

7 • PREGtll.'l'/\S DE n.'TEGR/\CIO.' 5. PREGU!ll'/\S DE IITTEX;RACION .. ;: 
º'" """' tJIC e. DF. 6. DE 
e tJ ..... 
ále: 9, Ih'FOR.'!/\CION IKPLTC!TA 7. INFORM.\CION IMPLICITA 

~s 
lll 

FIG. 7 ESQUEK/\ DE LA ESTRUCTURA DE LOS CUESTIONARIOS DE /\Irnos 
TIPOS DE TEXTO EN REL/\CION COI/ L/\S ESTRATEGIAS PRIMARIAS. 
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Los textos y cuestionarios utilizados para las 

evaluaciones de Pretest y Postest fueron piloteados con 

varios niños de 5° y 6° grado de Primaria de la misma 

insti tuci6n. 

Tanto la evaluaci6n de Pretest corao la de Postest se 

conformó de la siguiente manera: 

texto narrativo de Español, 

texto expositivo de Ciencias Naturales, 

texto expositivo de Ciencias Sociales, 

Inventario de Estrategias de Aprendizaje. 

Cada texto rué acompañado por un cuestionario (para las 

estrategias de Señalizaci6n, Focalizaci6n y Elaboraci6n), y 

por una hoja blanca (estrategia de Imagineda). (Ver 

Apéndice No.l, que contiene los textos y los cuestionarios 

empleados). 

Los criterios de calificación para valorar el uso de 

las estrategias fueron elaborados en base a la opinión de 

trPs ju~ces. Estos criterio5 fueron emple~dos tanto en las 

evaluaciones de Pretest como en las de Postest, con el 

prop6sito de unificar la cuantificaci6n de dichas 

evaluaciones. (Ver Apéndice No.2). 

Tanto los textos como los inventarios incluyeron una 

hoja de instrucciones, pertinentes para la ejecución de la 

tarea requerida. 
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El Inventario de Estrategias de Aprendizaje se elaboró 

con base en las estrategias de apoyo (motivación) y la 

estrategia ejecutiva, la cual incluyó la planeación, la 

ejecuci6n y la eva1uaci6n. El inventario constó de 16 

preguntas. (Ver Fig.8, y Apéndice No.3, que contiene dicho 

inventario). 

ESTRATEGIAS 

MOTIVACION 

PLANEACION 

EJECUCION 

EVALUACION 

PREGUNTAS 

2 4 5 

9 10 15 16 

6 7 

11 12 13 14 

Fig. 8 Distribuci6n de las preguntas del 

inventario en relación con las 

estrategias evaluadas. 

El material utilizado a lo largo del programa de 

entrenamiento reúne las mismas caracterlsticas que los 

materiales (lecturas y cuestionarios) empleados para el 

Pretest y el Postest. (Ver Apéndice No.4). 

También se aplicó un cuestionario de fin de curso, 

6nicamente a los alumnos de los grupos experimentales dr! 5° 
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y 6° grados, para obtener información a nivel cualitativo, 

sobre el contenido del programa de entrenamiento. {Ver 

Apéndice No.5). 

En suma, para el entrenamiento, los 

utilizados en ambos grados fueron: 

- lecturas y cuestionarios, 

- hojas blancas, 

- lápices y gomas, 

- lápices de colores (l caja para cada niño). 

materiales 
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PROCEDIKIKlr'?O 

Las fases pertinentes para la realización de este 

trabajo de investigación fueron: 

l. Elaboración y piloteo de instrumentos para el Pretest y 

el Postest. 

2. Pretest: evaluació~ inicial de Comprensión de Lectura y 

Estrategias de Aprendizaj' con textos narrativos (Español) y 

textos expositivos (Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), 

as{ como la aplicación del Inventario de Estrategias de 

Aprendizaje, para 5° y 6° grados de Primaria en grupos 

control y experimental. 

J. Entrenamiento: elaboración y aplicación de materiales 

para entrenamiento en grupos experimentales de 5° y 6° año. 

El programa de entrenamiento abarc6 4 semanas, fueron un 

total de 16 sesiones, de lunes a jueves, con duraci6n de 

hora cada una, para cada grado. 

El programa consistió en el entrenamiento de estrategias 

de apoyo, primarias, asi como la estrategia ejecutiva. 

El periodo de entrenamiento fué subdividido por semana 

con base en las estrategias primarias (Imaginer{n, 
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Señalizac!6n y Foca1izaci6n)1 la estrategia de elaboración 

se trabajó en cada una de las sesiones de entrenamiento. 

rara consolidar el aprendizaje de las estrategias se 

retom6 en cada sesión el uso de la ó las estrategias 

entrenadas en sesiones anteriores. 

Asimismo, las estrategias de apoyo y ejecutiva fueron 

entrenadas paralelamente a las estrategias primarias. 

En la ·Última sesión del en~renamiento se aplicó el 

cuestionario de fin de curso. 

4, Postest: evaluación final de Comprensión de Lectura y 

Estrategias de Aprendizaje con textos narrativos (Español) y 

textos expositivos (Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) 

e Inventario de Estrategias de Aprendizaje para 5° y 6° de 

Primaria en grupos control y experimental. 

El desarrollo del entrenamiento se explica a 

continuación: 

SESION PROTOTIPO: 

a) Motivar al alumno al inicio de la sesión para la 

realizaci6n del trabajo de la misma. Se foment6 

principalmente el uso de dinámicas de participación grupü 
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donde so enfatiza la importancia del uso adecuado de las 

ebtrategias en contraposici6n a las deficiencias existentes 

en la comprensi6n de lectura y as! mejorarla. 

Para el inicio de la enseñanza de cada estrategia se 

emplearon textos narrativos, ya que éstos, como mencionan 

Harchesi y Paniagua (1983) son para el niño una "fuente de 

curiosidad e inter~s", que le permite ampliar su 

conocimiento social as! como sus modelos de identificaci6n. 

Otro aspecto importante en la motivaci6n rué 01 tener 

siempre listo todo el material necesario para cada niño, 

incluyendo una caja de colores t la cual fué rotulada por 

ellos mismos. Al final del entrenamiento, éstas fueron 

obsequiadas a los alumnos. 

Por parte de los alumnos, la participaci6n fué 

considerada como actividad motivante, en este caso, el 

repartir el material (hoja de lectura, hoja blanca, lápiz ó 

colores) a sus compañeros, y rotarse diariamente la 

ñctividad entre ellos. 

b) Explicar 6 retomar la estrategia ejecutiva, la cual 

consisti6 en el uso de las siguientes preguntas: 

¿Qué tengo que hacer? (Planeaci6n) 

¿C6mo lo tengo que hacer? (Ejecución} 

¿C6mo me está quedando? (Evaluaci6n) 

¿Cómo me qued6? (Evaluacl6n). 



En un principio la estrategia ejecutiva fué trabajada 

a través de la retroalimentación con los alumnos y 

gradualmente se logró el automonitoreo por parte de los 

alumnos. 

e) Dar una descripci6n de la estrategia primaria que se 

utilLzada y las ventajas que aporta para la comprensión de 

textos. 1.ntes de dar la explicaci6n de la estrategia se 

indujo la discusi6n grupal para obtener una aproximaci6n de 

su significado. 

d) 1.plicaci6n de las estrategias descritas (Ejecutiva y 

Primaria) en textos narrativos ó expositivos. 

e) 1.utoevaluaci6n del propio desempeño partiendo de la 

estrategia Ejecutiva y de los comentarios de cada alumno. 

f) Integraci6n de la sesión a través de los comentarios y 

aportaciones grupales de los niños. 

Por último se presenta un esquema explicativo sobre el 

entrenamiento realizado. (Fig.9). 
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RESULTADOS 

mA 
SAlti 

mrs NO DfBE 
DE ll llUDJECA 

A continuaci6n se presentan los resultados obtenidos en 

la investigaci6n1 

Se presentarán los datos obtenidos del tratamiento, 

conjuntando los factores de grado escolar, tipo de texto 

(narrativo y expositivo), tipo de estrategias y preguntas 

que se le asocian. Posteriormente se describirán los datos 

obtenidos en el Inventario de Estrategias de Aprendizaje y 

los obtenidos a través del instrumento de auto-reporte que 

se admlnistr6 a los participantes en el entrenamiento. 

Primeramente Se describirán los datos del grupo de 5° 

grado, después se procederá al análisis de los resultados de 

6° grado. 
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S• GRADO (DATOS GLOBALES O TOTALBS) PRETEST-POSTEST 

En principio se condujo un análisis de varianza mixto 

para el diseño de parcelas divididas p.q. SPF de acuerdo a 

Kirk (1976), mediante el programa computarizado ANDEVA 

(Zarabozo y Guevara, UNAH), en el cual se contrastaron el 

factor Tratamientos (a), que correspondía a grupo control y 

grupo experimental, contra el factor Pruebas (b) de 

pretest-postest. 

Los resultados obtenidos indican lo siguiente: 

Para el factor Tratamientos (a) se obtuvo una F=4.27, 

con una P=0.044, lo cual nos indica que existen diferencias 

significativas entre el grupo experimental y el grupo 

control, a favor del primero, demostrando la efectividad del 

entrenamiento recibido en comprensión de lectura. 

se encontró también, en relación al factor Pruebas {b), 

una F=23.85, con P(0.001, y una interacci6n del factor 

pruebas con el factor tratamientos de 35.42, con una 

P(0.001. Estos datos nos indican que hubo un incremento 

significativo en el postest y que dicho incremento se centra 

en el grupo experimental que recibió el tratamiento en 

comprensión de lectura. 
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Eatoe datos se muestran en la Tabla No. J de 

puntuaciones medias y en la Tabla No. 2 del anhlsts de 

vadan~o. asf como en h GrAílcn No.1. 
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5° GRADO POR TIPO DB TEltTO 

En el análisis de varianza respectivo (SPF p.qr} 

conducido para valorar las diferencias por tipo de texto, se 

encontró para el factor Tratamientos (a) una F=3.85 con una 

P=0.055, lo que nos indica un resultado marginal que apunta 

hacia la efectividad del tratamiento en favor del grupo 

experimental. 

En el caso del factor Pruebas (b) se encontró una 

F=l7.44 con P( 0.001, a la vez que una interacci6n de 

tratamientos por pruebas de 37.25 con P~0.001, que de nuevo 

nos indica la efectividad del tratamiento recibido y el 

incremento significativo de las puntuaciones 

experimental en el postest. 

del grupo 

En lo referente al factor Tipo de Texto (e), se observa 

también una F=93.20, significativa al 0.001, lo que nos 

indica la existencia de diferencias importantes en la 

comprensión manifestada por los grupos que participaron en 

el estudio, en función de los diferentes tipos de texto 

empleados. 

Se encontró asimismo, una F=3.92, con una ?=0.024 para 

la interacción entre Tratamientos y Tipo de texto; una 

F=20.92 con P<0.001 para la interacci6n entre Pruebas y Tipo 
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de texto; Y una F=J.96 con una P=0.023 para la interacción 

de los tres factores considerados (Tratamientos, Pruebas y 

Tipo de textos). 

Todos estos datos indican que la comprensión de los 

alumnos bajo estudio varió significativamente en función del 

tipo de texto que recib{an y en función del tratamiento al 

que fueron sometidos. 

Es importante destacar, tanto para la condición control 

como para la condición experimental, con los datos del 

pretest-postest, que la comprensión fué más allá cuando los 

alumnos se enfrentaron con textos de tipo narrativo, en 

comParaci6n a cuando trabajaron con textos expositivos, ya 

fueran éstos de Ciencias Naturales 6 de Ciencias Sociales. 

Puede verse en la Tabla No.3 de puntuaciones medias y 

en la Gráfica No.2, que en el texto narrativo el grupo 

experimental obtuvo una media de 6.972, en comparación a 

6.194 del grupo control. Por otro lado, el texto de Ciencias 

Naturales tiene una media de 4.633 para el grupo 

experimental, mientras que la media del grupo control es de 

2.667. Para el texto de Ciencias Sociales se observa un 

puntaje medio de 5.056 para el grupo experimental y 3.75 

para el grupo control. Puede observarse que en todos los 

casos el grupo experimental superó significativamente al 

control. 
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Como puede verse, la distancia entre tos puntajes 

medios entre el grupo experimental y el control es mucho más 

grande cuando se consideran los textos de Ciencias Naturales 

y Sociales, que cuando se considera al texto narrativa. Esto 

hace pensar que es precisamente en este tipo de textos 

expositivos, que resultaron ser más difíciles para los 

alumnos, donde se pueden valorar con mayor sensibilidad los 

efectos del tratamiento recibido. 

Estos datos se muestran en la Tabla No.? de 

puntuaciones medias, en la Tabla No.4 del análisis de 

varianza y en la Gráfica No.2. 

Posteriormente, y asociado a este análisis, se condujo 

una serie de pruebas post hoc para comparar parejas de 

medias, con 

grupo de 50 

prueba de 

importante 

los datos obtenidos por tipo de texto para el 

(Tabla !lo.5, l\plmdice No.6). Se utiliz6 la 

DUNCAN del programa estadístico ya indicado. Es 

mencionar que partir de estos datos, y 

considerando medias globales, se encontró el siguiente orden 

de dificultad para los textos empleados: el texto más fácil 

fué siempre el narrativo, seguido por el texto de Ciencias 

Sociales y finalmente por el de Ciencias Naturales. 

No obstante, se observa asimismo que existen 

diferencias significativas cuando se compara el texto 
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narrativo contra el texto de Ciencias Naturales 6 Sociales, 

a ravor del primero, mientras que existen diferencias 

significativas cuando se compara el de Ciencias Naturales 

contra el de Ciencias Sociales. 
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S• GRADO TKITO NARRATIVO (ESTRATEGIA PREGUNTA) DATOS POSTEST 

Posteriormente, se condujo un análisis de varianza (SPF 

p.q) para valorar los efectos del tipo de estrategia y las 

preguntas que se asociaban a las mismas para el caso del 

texto narrativo. 

De nuevo, se compararon el grupo experimental contra el 

grupo control, pero con los datos del posteat únicamente. 

Las estrategias analizadas fueron: la de Imaginerla, la 

de Señalizaci6n (a la cual se asociaron siempre preguntas 

concretas), la de Focalizaci6n (que se valoró a través de 

preguntas 

estrategia 

asociaron 

implícita). 

concretas de 

de Elaboraci6n 

preguntas de 

información explícita) y 

Significativa (a la cual 

la 

se 

integración de informaci6n 

Los resultados indican lo siguiente: 

Para el !actor Tratamientos {a) se encontró una F=2.94, 

con una P=0.092, lo que indica que, en el caso de los textos 

narrativos, no existieron diferencias significativas entre 

el grupo control y el experimental, por lo cual, podr{a 

decirse que el tratamiento no influy6 especlficamente en la 

comprensi6n de este tipo de tex~o. No obstante, cuando se 
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analizó el Tipo de estrategia y preguntas (b) que se le 

asocian se encontró una F=30.6B con una P~0.001, lo cual 

indica que entre las diferentes estrategias y preguntas 

asociadas existen niveles de dificultad diferenciales. 

Se observa asimismo que la interacción entre 

Tratamientos y Estrategias y preguntas (a x b) no es 

significativa, dado que se obtuvo una F=0.46 y una P=0.696. 

Estos datos se muestran en la Tabla No.6 de 

puntuaciones medias, en la Tabla No.7 del análisis de 

varianza y en la Gráfica No.3. Se puede observar que la 

estrategia de Señalización fué 

fácil tanto para el grupo 

experimental, seguida muy de 

Focalizaci6n, posteriormente 

Elaboración Significativa y 

Imagineda. 

siempre la 

control como 

cerca de la 

se presenta 

finalmente la 

estrategia más 

para el grupo 

estrategia de 

la estrategia de 

estrategia de 

En el texto Narrativo, las estrategias de Señalización 

y Focalizaci6n estuvieron asociadas a preguntas concretas y 

eso condujo por parte de los estudiantes a un análisis de la 

información tipo procesamiento superficial, en comparación a 

lo que se requerla. para resolver las preguntas asociadas a 

las estrategias de Elaboración, a los criterios de 

evaluación de Imaginería, en los cuales se requería un 

procesamiento más profundo del contenido el texto. De nuevo, 
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5° GRADO TEXTO BXPOSITIVO DE CIENCIAS NATUllALRS 

(RSTRATl!CIA/PREGlllf'l'A) DATOS POSTRST 

Posteriormente, se condujo un análisis similar al 

anterior {SPF p.q), pero en este cnso con los textos 

expositivos de Ciencias Naturales. De nuevo se trabaj6 con 

los datos del postest únicamente, para el grupo de S• grado 

y se contrastaron el grupo control contra el grupo 

experimental (factor a), en relaci6n a los tipos de 

estrategias empleadoe para este tipo de texto: Imaginer!a, 

Focalizaci6n y Elaboraci6n Significativa (factor b). 

Los resultados indican que s1 se encontraron 

diferencias significativas importantes entre el grupo 

control y el grupo experimental, a favor de este Último, con 

una F=22.82 y una P < 0.001. Asimismo se encontraron 

diferencias significativas entr~ los 3 tipos de estrategias 

y preguntas manejadas con los textos de Ciencias Naturales, 

do11de se obtuvo una F=l9.21 con una ~0.001. La interacci6n 

de tratamientos con tipo de estrategias ~ preguntas fu~ 

igualmente significativa con una F=S.04 y una P=0.009. 

Estos resultados se encuentran en la Tabla No.8 de 

puntuaciones medias, en la Tab~a No.9 del análisis de 

varianza y en la Gráfica No.4. En ellas se encuentra que la 
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estrategia de Focalización fué la estrategia más fácil para 

manejar el texto de Ciencias Naturales, seguida de la 

estrategia de Elaboración Significativa y finalmente por la 

estrategia de Imaginería. 

En todos los casos el grupo experimental superó 

evidentemente al grupo control. 

Es de notarse que en relación a la estrategia de 

Elaboraci6n Significativa,. el grupo control logró 

puntuaciones muy bajas y el grupo experimental increment6 de 

una manera significativa sus puntuaciones del pretest al 

postest, superando al grupo control. 

Esto indica que el entrenamiento recibido en 

comprensión de lectura, parece afectar en mayor medida las 

estrategias y las actividades que requieren un procesamiento 

profundo de la información, en comparaci6n a aquéllas como 

la Focalización, donde un procesamiento superficial es 

suficiente para dar respuesta a preguntas de tipo concreto. 
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·~•I 1.IC'·:O M"if·:Ho 

'..t•! : • .;.t.; al=grupo experimental 
~!..:·.:: ::. ~::·6 
Tdb) 1.!>::8 a2=grupo control 

•I 1. 7'59 
bl=imaginer!a 

b2=focalhac16n 
l• -~·:.· 1 :. 1.07 b)cclaborac16n sig. 
a::t . .:: l. 47:: 
;:.::;.) ~·. 1 ·;..; 

a.:2' o. ~.i.; 

bl 1.306 
b2 1.089 ,,, o,,:i¿.1 

1'ABLA 8. PUNTUACIONES HED1AS 

EraF.E E<LOC'!',•ESt 
F&·=t•:·:· A 
S·..1Htt:·:·.z l1'\t1·a. G1 t.4P.J'!. 

lNr;;n E-L.QOUES: 
~. Fi.c.to,. e 

lr1t<:ll"C11•::.:1·:·tl A x 9 
r~ ~ .• , , -: • : ··.i; ,. ~ (ir•,;-.. ·.-: 

TOTALES 

S. C. G.L. 

44. 630 
17.9.:'6 
2~. 7ó4 

.!i'S. OQO 
1·~. 130 

'5. 019 
'.'.:l).S~2 

102. éJO 

35. 
1 

7;: 

107 

TABLA 9. ANALISIS DE \'AJ!IANZA 

M. C. 

17.926 
('.78'3 

9.~65 
2.509 
o • .-.-;.i9 

F 

19. :1 
'5. 04 

p(F) 

( o. 001 

( o. 001 
• o. 009 
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S• GllADO TRXTO EXPOSITIVO DR ClllJICIAS SOCIALRS 

(BSTRATRGIA/PRRGUNTA) DATOS POSTRST 

Se condujo un análisis similar (SPF p.q) para el texto 

expositivo de Ciencias Sociales, únicamente con datos del 

postest, y se contrastaror1 el grupo control 

experimental (factor a) contra las estrategias y 

y el grupo 

preguntas 

(preguntas que se les asocian, que son: Focalizaci6n 

concretas), Imaginería y Elaboración Significativa 

(preguntas de integraci6n) (factor b). 

Se encontró que el grupo experimental supera 

significativamente al grupo control, con una F=S.96 y una 

P=0.005. Asimismo, se encontraron diferencias importantes 

entre las estrategias y preguntas empleadas con una F=6.66 y 

una P=0.003; la interacci6n no fué significativa (F=0.44, 

P=0.655). 

Estos datos se muestran en la Tabla No.10 de 

puntuaciones medias, en la Tabla No.11 del análisis de 

varianza y en la Gráfica No.5. 

se puede observar que la estrategia de Elaboración 

Significativa, en el caso del grupo experimental, es la que 

alcanza la puntuaci6n media más alta, seguida de la 
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estrategia de f'ocali:ación f lnalmentfl' de la estrategia de 

Imagineda. fo.te dato es impon.ante porque apunta a 

interacci6n entrt> el lipa de texto de Ciencias Sociales 

la cstratl'g la de Elaboración Significativa, la cual parece 

que conduce a una mayor comprensión y extracción del 

elgni!icado de este tipo de texto. Podda decirse entonces, 

que la estrategia de Elaboración Signlticativa es una 

estrategia pertinente para la comprensión de textos de 

Ciencias Sociales (Carretero, Paz.o y Asensio, 1989). 

Grt.lC.O Me~ia 

r,lt-1 ¡.7~2 
l 1 sgrupo experimental 

:.1:.~ : • i;·ot.. 
~ :::. =· 3'jo;, a2=grupo control 

u 1.944 
bl=imagineda 

b2=focalir.aci6n 
¡,,,:t.1 1.278 b3=elaboración sig. 
a,:Ob~ 1. o:zs 
¡;.:·:::.3 !. 77$ 

•2 t.361 

"' 1. ~ºª 
t·1 1. ~17 
:.3 2. 0-'2 

TABLA 10. PUNTUACIONES MEDIAS 

M. C. 

ENTRE DL.DOUES: 44. [l~.2 35 
F6C:!;.CW A ~. 187 l 9. 1S7 9,9¿, . 
SuJttt.os. Ir1t.ra C.rupc.,; 34. $'7'!- ~· 1. 026 

INTRA E-L(•úUESa 51. 167 7:: 
Facto!· 0 8.292 2 4. 1~6 6.66 . 
In-:..a-racc::1on A " D o. 542 2 0.271 0.-44 . 
• ~ Suj!!;. lntrél C.n.u:,.:·5 42. 333 6$ o.t.:1 

P CFJ 

0.005 

O.M3 
(1.6~5 

-- ----- --------·- -------- -- -- --- -. --- --- -- ------------- ------- --- -------
TOTALES 1 107 

TABLA 11.ANALISIS DE VARIANZA 
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5° GRADO PRUEBA DK PAREJAS DK KEDIAS (DUNCAlf) 

PARA TEXTOS NARRATIVOS T KXPOSITIVOS 

Para los textos narrativos y expositivos de Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales, partiendo de los análisis de 

varianza antes mencionados, se condujo una serie de pruebas 

de parejas de medias, empleando la prueba de DUNCAN, donde 

se contrastaron por parejas, diferentes combinaciones y 

posibilidades de tipo de estrategias y preguntas, con tipo 

de textos, empleando los datos del postest con alumnos de 5° 

grado. 

Estos datos de parejas de medias con la prueba de 

DUNCAN, se encuentran en la Tabla No.12; dada la extensión 

de la misma s2 ubic6 en el Apéndice No.6. 

En estas pruebas de comparación de parejas de medias, 

lo más relevante es lo siguiente: 

En relación al texto narrativo, se encontró que la 

estrategia de 

estrategias de 

Focalización. Lo 

Señalizaci6n es 

Señalización superó significativamente a las 

Imaginer{a, Elaboraci6n Significativa y 

que indica que la estrategia de 

una estrategia más fácil para los 

estudiantes y les permite obtener puntuaciones m~s elevadas. 

A su vez, y en un segundo momento la estrategia de 
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Focalización supera también significativamente a la 

Imaginería y a la Elaboración Significativa. Y finalmente, 

se observa que entre estas Últimas, las cuales pareeen ser· 

las estrategias más complejas para los alumnos, no existen 

diferencias significativas cuando se les compara entres!. 

Algo similar ocurre con el texto de Ciencias Naturales, 

donde se encuentra que la estrategia de Focalización supera 

significativamente la estrategia de Elaboración 

Significativa y a la estrategia de lmaginer!a, mientras que 

las estrategias de Imaginería y Elaboración Significativa, 

resultaron ser las más complejas y se encontró que no 

existen diferencias significativas cuando se comparan sus 

puntajes medios. 

En el caso del texto de Ciencias Sociales, el panorama 

es diferente, la estrategia de Elaboración Significativa 

superó a la estrategia de Focalización y a la de Imaginería, 

mientras que al contrastar las estrategias de Imaginería y 

Focalización no se encontraron diferencias significativas. 
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llKSULTADOS 6" 

A continuación se describirán los datos obtenidos con 

el grupo de 6° grado, haciendo la aclaración de que en todo 

momento se condujeron análisis similares a los realizados 

con el grupo anterior. 

6° GmADO (DATOS GLOBALBS O TOT&LSS) PltftSST-POSTJIST 

En primer lugar, se condujo un análisis de varianza, en 

el cual se contrastaron los tratamientos recibidos (factor 

a) (grupo experimental y grupo control), y los datos 

globales obtenidos entre el pretest y el postest (factor b) 

para este grado escolar. 

se encontr6 que no existian diferencias significativas 

entre el grupo experimental y el grupo control, con una 

F=0.54 y una P=0.526, lo que indica que, para el caso de 6• 

grado, el tratamiento no fué efectivo y no se encontraron 

diferencias posteriores al entrenamiento recibido. Lo mismo 

sucedi6 para el caso del factor pruebas y para el caso d~ la 
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interacci6n entre pruebas y tratamientos: el análisis no 

mostr6 diferencias significativas en ninguno de los casos. 

Puede observarse incluso, que el grupo control superó 

ligeramente al grupo experimental en la medidas obtenidas en 

el pretest y que el grupo experimental logr6 una ventaja muy 

ligera en comparaci6n al grupo control, en los datos del 

pos test. 

Estos datos pueden consultarse en la Tabla No.13 de 

puntuaciones medias y en la Tabla No.14 del análisis de 

varianza, asl como en la Gráfica No.6. 
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a 1 =grupo experimental 

a2=:-qrupo control 

bl =preteat 
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TABLA 13. PUNTUACIONES MEDIAS 

S. C. G.L. M. C~ 

ENTRE PLOOL!ES: 513. 739 39 
~4..::t.;•r A 1.200 l 7.:::oo 
$vJetos. Ir·:tra G1·vpos 506.539 "ª 1'3.330 

:NTRA fíL0!'.'1.tES~ 15'1.7~0 40 
F3..::1:.·:·1· " "·ª"º l o. eao 
In:..;.1·,;,..: :i.:.·r1 A X 8 1.:.01:. 1 l.:!. 013 
p ;; SuJ ~. I11tr-c. Úrl.JPOS. 146.937 39 3.867 

TOTALES : 673. 499 

TABLA 14. ANALISIS DE VARIANZA 

ptF> 

o.~.; . 0.526 

0.21 . 0.656 
3.11 . o.oa2 
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6° POR TIPO DB TEXTO 

En el segundo análisis de varianza realizado con los 

datos de 6° grado, se encontró nuevamente que no se 

presentan diferencias significativas entre el grupo control 

y el grupo experimental (factor a) (F=0.12 y P=0.735). No se 

encontraron tampoco diferencias significativas para el 

factor pruebas (b) (F=0.01 y P=0.0929), lo que indica que no 

hubo cambios relevantes en las puntuaciones medias obtenidas 

por los participantes en la investigaci6n del pretest al 

pos test. 

Sin embargo, se 

significativas cuando 

encontraron diferencias 

se consideró el tipo 

altamente 

de texto 

empleado, se obtuvieron los siguientes datos: F=69.57 y 

P ~ 0.001. Asimismo, se observa que los datos fueron 

significativos en las interacciones entre pruebas con tipo 

de texto (b x c) (F=2J.61 y P(0.001) y la interacci6n entre 

los 3 factores aqui considerados (a x b x c) (F=7.63 y 

P=0.001). Estos datos pueden consultarse en la Tabla No.15 

de puntuaciones medias, en la Tabla No.16 del análisis de 

varianza y en la Gráfica No.7. 

Se condujo, asociado al análisis anterior, una 

comparaci6n de parejas de medias, de nuevo con la prueba de 
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DUNCAN, en el cual se encontraron diferencias importantes y 

significativas cuando se contrastó el texto de tipo 

narrativo contra el texto de Ciencias Naturales y el de 

Ciencias Sociales. No obstante, cuando se contrastaron el 

texto de Ciencias Sociales y el de Naturales, no hubo 

diferencias; este dato corrobora los hallazgos encontrados 

con el grupo de 5° grado, en el cual el texto narrativo 

resulta ser un texto más sencillo que los textos de caracter 

expositivo. Estos datos se encuentran en la Tabla No.17.(Ver 

Apéndice No.6). 
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".::.~: :::: -. -;,-... 
;;..;;:: :3 
.• ~ : ::·:1 

&2 

!_ •• 17'! 
..:._,_, 
:. 8~·.; 

"'· 400 
~. ~ 1):= 

~·- 65'J 
3. 337 
~- 77'!· 

4, :12 

"· 200 

.::1 S • .\C:9 
c2 3.300 
c3 3.~·::o 

TABLA 15. PUNTUA.CtONES HEDIAS 

al=;F'º· e:xp • 

a:?=gpo. control 

bl =pretest. 

b2=postest 

cl=t.narrat.ivo 

c2=t.. e. naturales 

c3=t.c.sociales 

F\H!:l'\tfos d• Varie.r"i:<a S. C, G,L, 1'1. C. p(F) 
- . --- ------------ -- ---- ------- ------- ---- --- ------ -- ---- .... ---------------

E".ITR.E 9LOQLlESi 19:1.E<'.2 ~9 

= Faict-rot" " (l,'!,':.1 1 0.'5!i1 0.1~ 0.735 
:; .... ;::.:·s. :.t'':f"fl Gn ... ;o't 1€;1.~1 3S: 4.77! 

tr•i~,:, BL.J:":;ESi ..\;:1. 7US 200 
~actor B o. 009 1 o. (109 0.01 . V.9~"] 
:nt..:-ro.::c1.; .. -. A " B "'· 676 1 4,S7b J. 73 . o. 0~6 
B .. SuJ;, Ir1tr-11. ~ruc.os. -47. 023 3S 1. :;37 
-;:i-::":-:1· :.:::; • .:..;? ! :'.'I ~. ¿..:; .1 ~?.'57 o. 001 
!r.~~ra.::=1.:-n " ' e ~-6-'0 1 .. 3:0 o.i:.o 0.5$$ 

:·. S!..i !~. :r.~~r ¡.. Gn..:pos 1 l : • .)'."'~· 7;, l.46.: 
.. l!.t~1·ACO:?.C'r"l ~ e 3;;.s(.; 2 19. ''=·3 :i. t-l < o. Oú1 

- !nt.c.-¡,,cc~ :·r• ~ -. ; ·- e :::i.9s: :..976 7.63 . 0.001 
13" <O >. 5uJ. !rit-r<>. JruPc-5 é9. ~s-:: 76 (1.~14 

239 

TABLA 16. ANALtSIS Dt. V.,\RIANZA 
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6° TBITO IUUIRATIVO 

(ESTRATEGIA/PREGUllTA) DATOS POSTEST 

Se realizó un análisis de varianza con el texto de tipo 

narrativo considerando los datos del postest únicamente, con 

el grupo de 6° grado. 

En este análisis se encontró que no existen diferencias 

entre el grupo control y el grupo experimental (factor a) 

(F=l.36 y P=0.249), pero el existen diferencias importantes 

al contrastar los tipos de estrategias y preguntas que se 

les asocian (factor b): Imaginerla, Seña1izaci6n (con 

preguntas 

integraci6n 

concretas), Focalización (con 

de informaci6n explicita) 

preguntas de 

y Elaboraci6n 

Significativa (con preguntas de integración imp11cita), se 

obtuvieron los siguientes resultados: F=27.54 y P~O.OOJ). 

Es importante comentar que la estrategia que facilitó 

m6s la comprensión de textos narrativos fué la estrategia de 

Seña1izaci6n, en la cual las diferencias entre el grupo 

control y el grupo experimental son m!nimas. No obstante, al 

conjuntar las estrategias de Focalizaci6n, Elaboraci6n 

Significativa e Imaginer!a, se nota que el grupo control 

superó muy ligeramente, aunque no significativamente, al 

grupo experimental en estos 3 casos. Probablemente, ésto se 
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deba a que desde un inicio (pretest) existía ya una ligera 

ventaja del grupo control en cocparación al grupo 

experimental. Y ésto corrobora los datos encontrados en 5° 

grado: el entrenamiento pudiese ser poco sensible 

particularmente con textos de tipo narrativo, en los que 

pareciera que loa alumnos tienen más habilidades para 

manejar y procesar la informaci6n contenida en los mismos. 

Esto implica que el contenido de los textos narrativos se 

asimila más fácilmente a la estructura cognoscitiva que la 

informaci6n que aportan los textos de tipo expositivo. 

Estos datos pueden consultarse en la Tabla No.IS de 

puntuaciones medias, en la Tabla No.19 del análisis de 

varianza y en la Gráfica No.B. 



i-:::: 
h! e:· 
r ::..:· 
;:,:::.! 

·= 
•• .::=-: 
1,;,;=.::; 
¡.2:::0 
L'l.::c~ 

1o.=: 

~! 
~2 
b) 
:• 

l'\<rd~ .. 

t. 7SO 
:. 67'!. 
1. 4:~ 
1. 300 

1. 787 

: .9'09 
~-6~0 
1.::.75 
l. 550 

l. )69 

1. 77'5 
2.66:! 
1.6~0 
:. 425 

11 l 

al=grupo experioental 

a2 .. grupo control 

b1z:lsnaginerh 

b2=señal i zaci6n 

bJ=Cocal l.z.ac16n 

b4=elaborac16n sig. 

T~BLA l B. PUNTUACIONES MEDIAS 

s. c. G.\.... M. C. 

Et~"'.'~E BLOC1UES: 37.936 39 
_:--;...=t:or A 1.~14 1 L.314 
$.1J"!to~ lntr.a. Gr'U::>OS 36.6~2 36 0.964 

:·r:--:·~ ?'..C·('!L1'.::S: $'3,4,7 120 

l. 36 

Fi:.:':..:ir· B 3'5. ~Jú 3 l t. 777 27.54 
lr"l':.~1·¡,.:::..:lOf) A X p 1. J67 )' 0.•~6 1. 07 
t $~•J s. lntt·3. Úl'"l.JPOS .. ~. 741 11• o.~::s 

t:=j;,')73 159 

TADLA 19. AN1.LlSIS DE \'ARIAN'ZA 

pCF) 

. O.Z49 

( o. 001 . 0.367 
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6• TEXTO BIPOSITIVO DB CillllCIAS •ATURAL!S 

(BSTllATBGIA/PHGUllTA) DATOS POSTBS1' 

Al realizar el análisis para el texto expositivo de 

Ciencias Naturales, con los datos del postest únicamente, en 

el grupo de 6°, se encontró que no existen diferencias 

significativas entre el grupo 

experimental {factor a) {F=0.01 y 

control y 

P=0.916), pero 

el grupo 

s! hubo 

diferencias para la relaci6n entre estrategias y preguntas 

{factor b) que se asocian al texto de Ciencias Naturales 

{F=26.94 y P<0.001). 

La estrategia que parece facilitar más la comprensión 

de este tipo de texto es la estrategia de Imaginerta, en la 

cual se encuentra, de nuevo, que el grupo control supera 

ligeramente al grupo experimental; en ese orden siguen las 

estrategias de Focalizaci6n, en la cual hay una diferencia 

muy pequeña pero no significativa, a favor del grupo 

experimental, y finalmente la estrategia de Elaboración 

Significativa, la cual result6 ser la más compleja y en la 

cual las diferencias también son m!nimas entre el grupo 

control y el grupo experimental. Se piensa que en este caso 

se di6 una interacci6n no s6lo entre el tipo de texto 

{expositivo), el tipo de estrategia {Imaginer{a), el tipo de 

pregunta que se les asocia, sino que también intervino el 
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contenido particular del texto empleado, as! como los 

conocimientos previos de los alumnos. 

Estou datos se encuentran en la Tabla No. 20 de 

puntuaciones medias, en la Tabla No. 21, asi como en la 

Gr&rica Ho.9. 

Me·j1¡. 

.-::.1 z. ººº ;.!:.:: 1.s:::~ 
a 1 =grupo experimental 

L:~.J. o.a~o a211:grupo control 

1.:;5s 
blmimagineria 

•l 
b2•focalizaci6n 

¡,,.:;L! 2.200 bJ=eUboración sig. 
,.;·';;>= 1.67'5 
.:::b:1 0.7:::~ 

•2 1.53~ 

~1 2. 100 
b2 1. 750 
~.3 o. 787 

TABLA 20. PUNTUACIONES HEDIAS 

S. C. G.L. "· c. F 

ENTRE BLOOUES: 69.165 39 
Factor A o. 019 O. l~l 'ji o. 01 
s~ueto~ Intr& Gir·upo;¡ C.9.146 38 1.e20 

INTRA E-LOOLtES: 89.833 30 
r:h.:tc•r B 36.9'54 18.~77 ;.:G.94 
lr1t.er.,,cc1on A " B o. 762 2 0.3$1 0.'56 
B ' Suj5, Intra Gn..~pos 52.117 76 O,f,¡% 

TOTALES : 1~8.~98 119 

Ti\BL,\ 21. AN1.LISIS DE VARIANZA 

p(Fl 

. 0.?1~ 
< o. (°(11 . 0.581 
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6° GllADO TBXTO BIPOSITIVO DB CIENCIAS SOCIALES 

(BS'l'llATllGIA/PKllGIJN'l'A) DATOS POSTEST 

Finalmente, en lo referente al texto expositivo de 

Ciencias Sociales, únicamente con datos del postest, para 6° 

grado, se encontraron diferencias significa~ivas a favor del 

grupo experimental en el factor tratamientos (a), con una 

F=4.34 y una P=0.042. 

Igualmente fueron aignificativas las diferencias entre 

el tipo de estrategias y preguntas (factor b), con una 

F=\8.10 y una P(0.001, sucediendo que la interacci6n (ax b) 

(tratamientos 

significativa. 

y estrategias/preguntas) no result6 

Para el caso de este texto, se encuentra que la 

estrategia que facilit6 mis la comprensi6n del mismo fué la 

Focalizaci6n, seguida de la estrategia de Imaginer{a y 

finalmente la de Elaboraci6n Significativa, que result6 ser 

la estrategia más dificil. En todos los casos se observa que 

el grupo experimental superó en puntuaci6n media al grupo 

control. 

Es importante contrastar este resultado con el obtenido 

con el grupo de 5° grado en el texto de Ciencias Sociales, 
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donde ta estrategia de Elaboración Significativa fué la que 

apoyó en cayor medida la comprensi6n del mismo, mientras que 

en el caso de 6° grado, esta estrategia resultó ser la más 

compleja, se observa que los puntajes medios fueron muy 

bajos. 

Se considera que ésto fue debido a dificultades durante 

el pertodo de entrenamiento. (Ver Limitaciones del Estudio). 

También se observa que en este grupo de 6° grado, la 

forma de análisis de contenido del texto se enfoc6 más hacia 

estrategias de procesamiento superficial de la información 

(Selmes, 19BB), a diferencia de lo sucedido en 5° grado, 

donde al se logró un procesamiento más profundo; 

probablemente, debido a la intervención de factores como el 

contenido mismo de la lectura y la motivación, interés y 

participación de los estudiantes. 

Estos resultados se encuentran en la Tabla No.22 de 

puntuaciones medias, en la Tabla No.23 del análisis de 

varianza y en la Gráfica No.10. 
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t>l l.~75 
b2 1.637 
bJ 0.675 

TABLA. 22. PUNTUACIONES ME'Dl>.S 

s. t. G.L. "'· c. " p(FJ 

ENTRE Bt.OOUES' :l?.591 39 
f'p,.::4:..;ir" A J.as2 1 3.S5~ .... '34 . 0.042 

=· 
SuJ~to~ Ir1'tr6 Grupo$ 33,7;:,9 38 o.ses 

!NTRA PL•)~llE.;: 72.16? eo 
~ Fa.:t:or B 23.204 2 11:602 18.10· < o. 001 
,; Int~1·acc.icn A X B 0.254 2 0.127 o.:zc . o.s22 
7 B ,, $'.)j~. rntr"ai CirUJ:!O'S 4&. 70$ 76 O.b-41 -- - ---- ------------ .. ---- ----- --- ---- ----- ---- ---- ------- --- ----- ------ -

TOTAL.ES J 109. 749 119 

TABI.1' 23. ANALISlS DE VARTANZA 
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6° GllADO PRUEBA Dll PARllJAS DE IUIDIAS (OONCAll) 

PARA TEXTOS NAJlllATIYOS Y KXPOSITIYOS 

En el análisis de parejas de medias con la prueba de 

DUNCAN con los diferentes tipos de texto para 6° grado, lo 

más relevante fué, en el caso del texto narrativo, que al 

considerar los puntajee medios del postest, la estrategia de 

Señalización fué significativamente más alta que las de 

Elaboraci6n Significativa, Focalización e Imaginería. No se 

encontraron diferencias al contrastar entre si Imaginería 

con Elaboraci6n, 6 Focalización con Elaboración 

Significativa. 

En el caso del texto de Ciencias Naturales se encontró 

que las estrategias de Imaginería y Focalizaci6n superaron a 

la estrategia de Elaboración Significativa. Al comparar loe 

puntajes medios de Imaginería contra Focalización, no se 

encontraron diferencias significativas. 

Por Último, con respecto al texto de Ciencias Sociales, 

se encontró que, al igual que en el texto de Ciencias 

Naturales, las estrategias de Imaginer1a y Focalizaci6n 

superaron la estrategia de Elaboración Significativa. Al 

contrastar Focalización e Imaginer{a no se encontraron 

diferencias significativas. Todos estos datos se pueden 

consultar en la Tabla No.24 en el Apéndice No.6. 
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RISULTAOOS DEL tllVJlllTUIO DI! 5• T 6° GRADOS 

Se hizo asimismo un análisis del Inventario de 

Estrategias de Aprendizaje, cuyas preguntas se clasificaron 

por subescalas en 4 niveles: motivación, planeación, 

ejecuci6n y eva1uaci6n. Lo~ Últimos, constituyen los 

elementos de la estrategia ejecutiva (Bartha. 1984). 

Las respuestas ofrecidas por los alumnos, se 

clasificaron en 3 niveles: nivel bajo, nivel medio )' nivel 

alto. 

Asimismo se contrastaron los datos del grupo 

experimental contra los del grupo control en S• y 6°, y al 

Interior de los mismos, los resultados obtenidos en el 

pretest contra los del postest. Dado que los datos obtenidos 

a través de este instrumento se refieren a la frecuencia de 

individuos que se agrupan por nivel en las diferentes 

suhescalas, se consider6 pertinente trabajar por medio de 

técnicas estad{sticas no paramétricas, en el m6dulo de 

tablas cruzadas del paquete estadístico SYSTAT. En dicho 

análisis se trat6 de establecer la rela"16n entre los 

niveles de respuesta y las diferentes aubescalas. 
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Los datos se encuentran integrados de manera global, 

considerando todos los aspectos antes mencionados e 

indicando frecuencias y porcentajes, en la Tabla No.25 para 

5° grado y en la Tabla No.26 para 6°, en el Apéndice No.3. 

Se encontró en la población una tendencia a ubicarse en 

los nivelas medios de la escala, seguida por loe niveles 

bajos, siendo que sólo unos cuantos alumnos se ubicaron en 

los niveles altos de las diferentes subescalas. 

Para ambos grados escolares, se encontraron datos 

similares, tanto para los grupos control cooo para los 

grupos experimentales. Hubo algunos individuos que 

alternativamente se ubicaron en los niveles bajos de la 

escala y que ascendieron los niveles medios, ó al 

contrario, de los niveles medios descendieron a los niveles 

bajos, encontrándose también, en algunos casos, una 

disminuci6n de los individuos en los niveles altos. Asi, en 

términos globales, la población tendió a ubicarse en los 

niveles medios, con oscilaciones poco claras en relación al 

tratamiento recibido. 

Se consider6 que el instrumento, tanto en la forma del 

diseño como por las características de una escala tipo 

LicKert, no ru& sensible para detectar la motivaci6n ni las 

habilidades metacognoscitivas de los estudiantes. se piensa 

que este hallazgo corrobora lo reportado por Dansereau 
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(1985) quien afirma que este tipo de instrumentos inducen al 

alumno a responder en los niveles medios de las escalas 6 en 

términos de lo que se considera deseable socialmente. Esto 

permite afirmar que la eva1uaci6n de las habilidodes de 

estudio no debiese hacerse exclusivamente a través de 

inventarios, en los cuales el individuo reporta lo que cree 

que hace y no lo que realmente hace, ya que las respuestas 

ofrecidas no corresponden a una autoevaluación objetiva de 

una eventual ejecuci6n. Por consiguiente se propone que la 

eva1uaci6n se realice con instrumentos de caracter ejecutivo 

6 instrumentos de autorreporte, debiendo existir validaci6n 

cruzada de varias mediciones. 

, Probablemente, estos resultados y 

del instrumento, se hayan debido 

la no 

también 

sensibilidad 

al tipo de 

poblaci6n y a la edad misma de los niños. Se piensa que tal 

vez los niños a esta edad, no han desarrollado habilidades 

suficientes para tomar conciencia de sus propias 

actividades, habilidades ó deficiencias, y por ello les fué 

dificil reportarlas a través de un instrumento corno éste. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONAlllD DE 5° Y 6° GRADOS 

A continuaci6n se describirán los resultados obtenidos 

en el cuestionario de fin de curso, el cual, a manera de 

autorreporte, contestaron los niños sometidos al 

entrenamiento (grupos experimentales de 5° y 6° grados). 

En un principio, al preguntar a los niños sobre la 

temática del curso, el 47% de los alumnos de 5D grado 

contestaron que se habla tratado de lecturas de comprensión, 

un porcentaje igual de niños dijo que el curso fué sobre 

estrategias de aprendizaje~ e6lo un alumno contestó que el 

curso había cubierto ambos temas. 

En el grupo de 6° grado el 40% hizo referencia a las 

lecturas de comprensión y el 60% a las estrategias de 

aprendizaje. 

Esto permite decir que todos los alumnos se ubicaron en 

la temática del entrenamiento. 

Asimismo, se les pregunt6 qué era una estrategia de 

aprendizaje y cuál era su utilidad. Las respuestas ofrecidas 

por los alumnos se refirieron siempre a la importancia de su 

aplicoci6n en la comprensi6n de lectura de los textos 
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escolares, as1 como su utilidad para el aprendizaje en 

general. Las categorías de respuesta más importantes y sus 

porcentajes por grado escolar son los siguientes: en 5° 

grado el 30% contestaron que las estrategias sirven para 

mejorar la comprensión de lectura; el 43% dijo que para 

responder correctamente a lo que e les pregunta y el 25% 

para facilitar el aprendizaje. Para 6° grado, el 52% dijo 

que serv1an para mejorar la comprensi6n de lectura; el 20%, 

para responder a lo que se les preegunta y el 25% para 

facilitar el aprendizaje. 

Se observa que en los alumnos de 5° grado predomina una 

visión pr,ctica e inmediata de las estrategias (la 

resolución de ex&menes), mientras que en 6° grado hay una 

tendencia a ver una funci6n más general de Las estrategias. 

Se les preguntó posteriormente a los nifios cuáles 

hab1an sido Las estrategias ensefiadas y en qu~ consist!a 

cada una. Se obtuvo que para 5° grado, el 86% de los nifios 

Las ennumer6 correctamente y el 70% Las explicaron con 

claridad, Los niños restantes ofrecieron respuestas 

parciales. En el grupo de 6° grado, el 80% ennumer6 bien las 

estrategias, y el 85% las expl!c6 correctamente. 

En general, se observa que los ni~os, tanto de 5° como 

de 6• grado, sl lograron conceptualizar y diferenciar las 

estrategias enseñadas a Lo largo del programa de 

entrenamiento. 
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Por otro lado, se tiene que el 82% de los alumnos de 5° 

grado y el 95% de los de 6° poseen una conceptualización 

clara de lo que es una lectura. A continuaci6n se reportan 

algunas de las respuestas más representativas: 

11 Una lectura es una forma de explicar lo que sucedió 

hace mucho en una hoja", 

11 Conjunto de palabras que forman versos, poemas, etc.", 

11 En que es un cuento 6 un texto donde nos imaginamos 

las cosas que leemos'', 

"Es algo que nos escriben para saber algo más 11 
( 5° 

grado). 

11 Una lectura es un texto donde se pueden leer cosas muy 

interesantes", 

ºUna lectura es como una historia que nos narra algo 

muy importante, además de comunicarnos de lo que sucede en 

el mundo", 

"Es algo divertido y recreativo 11
, 

11 Es una forma de conocimientos", 

"Es algo que nos enseña cosas que han pasado ó que no 

existen, pero las inventan". 

Por otro lado, tratando de identificar la motivaci6n y 

el interés por los diferentes tipos de lecturas se pidi6 a 

los niños que mencionaran y explicaran alguna de las 

lecturas. En 5° grado el 43% reportó lecturas de tipo 
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lecturas. En 5° grado el 43% reportó lecturas de tipo 

narrativo, el 26% de Ciencias Sociales y el 17% de Ciencias 

Naturales, el 13% no dió respuesta. En 6° grado los datos 

fueron los siguientes: 55%, 30% y 15% respectivamente. 

Estos datos corroboran los hallazgos de los análisis de 

datos precedentes, pues confirman que los textos narrativos 

son m~s motivantes y significativos para los niños, por lo 

que se recuerdan más fácilmente y durante más tiempo. 

Por Último, ee preguntó a los niffos si lea habla 

gustado el curso y ai consideraban bueno que hubiera cursos 

parecidos en su escuela. El 100% de los niños de 5° grado 

respondieron afirmativamente para ambas preguntas. En 6° 

grado el 95% respondió que si le había gustado el curso y el 

75% respondió a favor de recibir este tipo de cursos. 

Algunas 

siguientes: 

de las respuestas de los niños son las 

11 Si, porque me sirvi6 en la escuela", 

"Si, porque con el curso pude entender mejor las cosas 

en c1ase 11
, 

11 sl, porque: aprendl cosas nuevas que no sab{a, como 

imaginería, señalización, focalización•, 

•sí. aprendl laa estrategias, leer y comprender la 

lectura• (5° grado). 
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''SÍ, porque creo que este curso nos puede ayudar para 

resolver nuestros exámenes", 

"SI, porque aprend! c6mo entendemos una lectura, c6mo 

se hace una lectura, cuáles son las estrategias, etc." (6° 

grado). 

Se puede conc1ulr que se cubrieron 

requeridos de un entrenamiento de 

los lineamientos 

i nformac:i6n y 

autocontrol, es decir, que los alumuoe asimilaron tanto la 

informac16n conceptual como la parte ejecutiva y pudieron 

tomar conciencia de su propio nivel de aprendizaje y de la 

relevancia y utilidad que tuvo el mismo curso. En general, 

puede decirse que el curso fué motivante para ras alumnos. 

Los resultados de este cuestionario de fin de curso 

pueden consultarse en la Tabla No.27 y en la Tabla No.28 

para. 5° y 6' grados respectivamente, en el Apéndice No.5. 
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DISCUSIO• Y COllCLUSIOIJES 

Se demostró que el programa de entrenamiento empleado 

incrementa satisfactoriamente el nivel de comprensi6n de 

lectura (en alumnos de 5° grado), es decir, se demuestra que 

el programa diseñado, los instrumentos trabajados, tas 

actividades planeadas, el manejo realizado con las 

estrategias de apoyo, primarias y la estrategia ejecutiva, 

en conjunto, s{ permiten incrementar la comprensi6n de 

lectura de niños semi-institucionalizados con una historia 

previa de rendimiento académico bajo y de problemas en la 

comprensión de lectura de textos académicos. 

Se observa también que el efecto más importante del 

entrenamiento fué precisamente en los niveles de 

procesamiento profundo (Salmes, 1988). Es decir, los erectos 

más sensibles se detectaron cuando los alu~nos hicieron uso 

de la estrategia de Elaboraci6n Significativa, cuando 

realizaron inferencias y cuando tuvieron que relacionar la 

informaci6n con conocimientos previos, dado que este tipo de 

procesamiento es poco usual en la dinámica cotidiana del 

trabajo escolar que realizan. Asimismo, se vió que las 

estrategias que los alumnos utilizan están encaminadas al 

procesamiento superficial de los textos, lo cual implica dar 
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respuesta únicamente a preguntas de tipo concreto. Este tipo 

de procesamiento es inducida por el docente y adernis es el 

solicitado en los ejercicios incluidas en libros de texto y 

de lecturas 

Par otro lado, esta investigaci6n corrobora las 

hallazgos de otros estudios, en los cuales se observa que 

el texto de tipo narrativa ea más motivante para los niños 

que el texto de tipo expositivo; y que las estrategias que 

poseen lea permiten enfocarse a procesar este tipo de 

contenido de manera más 6 menos satisfactoria. En el texto 

narrativo na se encontraron diferencias en funci6n del 

entrenamiento, ya que tanto en 5° como en 6° grados (en 

grupos control 6 experimental) el texto narrativo obtuvo 

siempre la puntuaci6n más alta. En contraste, los textos de 

tipo expositivo reflejaron un bajo nivel de motivaci6n y una 

mayor dificultad para procesar y comprender el contenidor 

ésto se observa en las puntuaciones, las cuales son muy 

inferiores a las alcanzadas en textos narrativos. 

Lo anterior es evidente cuando se revisan los datos 

encontrados en las pruebas de comparaci6n de parejas de 

medias, donde se observa que el texto narrativo difiere 

significativamente de los 

comparados entre si los 

(Ciencias Naturales versus 

diferencias significativas. 

textos expositivos, y al ser 

tipos de textos expositivos 

Ciencias Sociales) no existen 
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En conclusión, se puede decir, que el entrenamiento 

planeado puede optimizar las habilidades que ya poseen los 

alumnos para manejar textos narrativos, sin embargo, el 

efecto más sensible se observa en la comprensión de los 

textos expositivos. De aqut deriva la importancia de la 

enseñanzas de estrategias particulares, tales como 

Elaboración Significativa e Imagineria, las cuales pueden 

mejorar la comprensi6n de dichos textos, e inducir un 

procesamiento profundo de sus contenidos. 

En relación a las estrategias empleadas, se observa que 

las estrategias de Señalización y Focalización fueron las 

más sencillas para los alumnos, sobre todo la primera, ya 

que se refiere a la obtenci6n de datos concretos y 

expllcitos sobre el contenido de la lectura. 

Por el contrario, las estrategias de Elaboración 

Significativa e Imagineria fueron las que presentaron mayor 

dificultad para los niños, debido 

procesamiento profundo del contenido. 

se puede concluir que tanto 

Focalización son estrategias que 

procesamiento superficial del 

est.ratcgias "de entrada" ó de primer 

cabo el procesamiento de textos. 

que requieren 

la Señalización como 

se encaminan más 

texto, pero son 

nivel para llevar 

El segundo nivel 

procesamiento profundo de la inrormacibn, el cual no 

un 

la 

al 

las 

a 

de 

es 
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frecuentemente enseñado en la escuela, serta claramente 

apoyado por las estrategias de Elaboración Significativa e 

Imaginerla. 

Por otro lado, se cree también que existe una tendencia 

a minimizar las habilidades potenciales del niño, ya que 

usualmente se le enseña a resumir 6 a contestar preguntas 

concretas a nivel superificial, pero rara vez se le enseña a 

autoeva1uarse 6 a corregir sus errores, a dirigir su 

aprendizaje 6 a analizar críticamente sus lecturas. La 

presente experiencia permite sugerir que los niños (en este 

caso de primaria con rendimiento escolar bajo), podrlan 

llegar a niveles de procesamiento más complejos. Esto 

concuerda con la opini6n de Carretero, Pozo y Asensio 

(1989), quienes dicen que no se diseñan estrategias de 

enseñanza más eficaces "con el pretexto de que los alumnos 

no están maduros para entender tal 6 cual noción" (pp.27); 

siendo que la falta de madurez puede deberse sobre todo a la 

propia actividad que se realiza en el aula. 

Con respecto a la estrategia ejecutiva, se tiene que 

los niños lograron un monitoreo adecuado del aprendizaje a 

lo largo del entrenamiento, y que en la práctica lograron 

asimilar dicha estrategia a través de la retroalimentaci6n 

que recibieron en cada una de las sesiones. 
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En cuanto a las estrategias de apoyo, los alumnos 

expresaron, a través del instrumento de autorreporte {a 

nivel cualitativo), el haber incrementado su motivación 

hacia el aprendizaje, por lo menos en el grupo de 5° grado, 

quienes lograron resultados estadísticos significativas al 

final del entrenamiento. En cuanto a los resultados de 6° 

grado, éstos se explican ya que los alumnos se encontraban 

bajo una presi6n escolar muy grande, debido a que deblan 

presentar el examen de admisi6n a la secundaria durante el 

periodo de entrenamiento. Se cree que el examen influyó como 

una variable extraña poderosa, e interfiri6 con el 

entrenamiento ofrecido, pues evidentemente, los alumnos 

daban prioridad a las actividades encaminadas a preparar 

dicho examen. En opini6n de los mismos niños, el 

entrenamiento represent6 una presión más y una sobrecarga de 

trabajo en momentos de tensión. 

En relación al modelo de entrenamiento diseñado, se 

puede concluir que sí cubrió con las recomendaciones 

propuestas por Horles (1985) y Dansereau (1985), ya que se 

cubri6 un m!nimo de 15 horas de entrenamiento efectivo con 

los niños, se integraron diferentes tipos de estrategias (de 

apoyo, primarias y metacognoscitiva -estrategia ejecutiva-), 

se realizaron mediciones repetidas de cada uno de tos niños, 

se utilizaron instrumentos de autorreporte ejecutivos, hubo 

monitoreo constante basándose en la retroalimentaci6n de la 

ojecuci6n de los alumnos, hubo actividades tanto de 
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demostración como de ejercitación de las estrategias 

pl~nteadas, lo cual permitió hacer un seguimiento, tanto a 

nivel individual como grupal, de las actividades, de los 

procesos y de los productos. 

Por otro lado, al contrastar el modelo de entrenamiento 

diseñado para esta investigación, con textos y materiales 

comerciales (lecturas de comprensión dirigidas) se opina que 

el modelo los supera en gran medida. usualmente, los 

materiales comerciales proporcionan textos aislados, breves 

y artificiales, con preguntas que requieren procesamiento 

superificial, que no inducen una autoevaluación del trabajo 

ni el manejo integral de estrategias cognoscitivas ni 

metacognoscitivas. 

Se concluye entonces que esta investigación aporta 

datos importantes sobre el tema, se adentra en un campo en 

el cual no existe mucha investigación a nivel primaria, y da 

una visión global de las estrategias de aprendizaje 

aplicadas en condiciones mis ó menos habituales para los 

alumnos, dentro de su propia instituci6n y adecuada al nivel 

de desarrollo de los niños y a las necesidades escolares. 

Finalmente, puede decirse que el modelo de 

entrenamiento, dada su validez ecológica (ya que emplea 

textos 11 reales 11 y se adapta a las condiciones normales del 

aula), puede ser transferible al trabajo cotidiano y 
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consolidar habilidades de procesamiento estratégico 

permanentes. En este sentido, podrían superarse las 

de principales criticas dirigidas los modelos 

entrenamiento tradicionales. No obstante, debe cubrirse una 

serie de condiciones mínimas ~ara su implementación: se 

requiere dar no sólo entrenamiento en estrategias a los 

alumnos, sino lograr la inducci6n de habilidades 

inferenciales y de pensamiento de ~ayor nivelJ es importante 

instruir convenientemente a los docentes; as1 como ofrecer 

una instrucci6n con textos de 

constituyan redes conceptuales de 

bien elaborada e integrada. 

calidad, cuyos contenidos 

informaci6n espec!f ica 
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LDlITACIOlíBS T SOGBltEllCIAS PllA FUTURAS IllVESTIGACIOOS 

T APLICACIONES DEL MODELO 

Lae principales limitaciones encontradas a lo largo de 

la realizaci6n de 

continuaci6n1 

la inveetigaci6n se explican a 

En los escenarios naturales existen ciertos obstáculos 

para la realización de una investigación, sobre todo en el 

aspecto metodológico. En este caso, los grupos establecidos 

y con horarios determinados, limitaron las posibilidades de 

elegir libremente las condiciones para operar el programa de 

entrenamiento. A pesar de que la institución ofreció las 

mejores condiciones que su estructura permitió, se tuvo que 

trabajar con grupos ya conformados, por un lado, y por el 

otro, el análisis del piloteo de los instrumentos sólo pudo 

llevarse a cabo a nivel cualitativo, ya que un análisis más 

amplio habr!a disminuido el tamaño de la poblaci~n para la 

investigación posterior. 

Por otro lado, en cuanto a los materiales e 

instrumentos elaborados, se tiene que el inventario de 

estrategias de aprendizaje no fué sensible para la 



evaluación 

estrategia 

ni 
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de las estrategias 

ejecutiva. Este 

de apoyo ni de la 

resultado, anteriormente 

explicado, apoya lo encontrado por Dansereau (1985). 

En lo que respecta a las sugerencias, se puede decir 

que dado que la mayoría de los programas utilizados son de 

caracter remedia! e implementados por personal ajeno a las 

instituciones educativas, se sugiere que se establezcan 

programas de entrenamiento de caracter formativo, es decir, 

que se integren al curriculum habitual (que estructuren el 

metacurriculum; Weinstein y Underwood, 1985; citados en D{az 

Barriga y Aguilar, 1988). También se sugiere que 

paralelamente a la enseñanza de los contenidos académicos, 

se enseñe el c6mo trabajarlos a través de las estrategias 

pertinentes, procurando que éstas conduzcan a un 

procesamiento profundo de los mismos, es decir, que cuando 

se enseñe el qui del aprendizaje, se enseñe también el c6mo. 

Lo anterior implica el dar una formación y 

entrenamiento a los docentes para que puedan adaptar este 

tipo de programas de entrenamiento sus necesidades 

educativas. En este sentido, tratando de dar continuidad al 

modelo, se está llevando a cabo un proyecto de formaci6n 

docente en el empleo de estrategias, en la misma instituci6n 

(Barrios, en proceso). 
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Por otro lado, entre las recomendaciones cás 

importantes con respecto a la implementación de los 

programas de entrenamiento ee encuentran las siguientes: 

instrumentar este tipo de programas en todos los niveles 

educativos considerando lae modificaciones pertinentes; 

reforzar la estrategia ejecutiva en el entrenamiento, de tal 

manera que se integre con otro tipo de estrategias (apoyo, 

primarias, independientes y dependientes 

instuccionales, etc.), igualmente deben 

de contenido, 

elaborarse 

instrumentos pertinentes para su evaluación; la duración del 

entrenamiento debe ser más prolongada; conviene ampliar el 

tipo de estrategias del entrenamiento, pueden incluirse las 

estrategias de resumen, mapeo cognitivo y redes, de apoyo 

(reducci6n de la ansiedad), de autorregulaci6n, para la 

preparación de exámenes, etc.; asl como fusionar las 

estrateglas de instrucci6n con las de aprendizaje en un solo 

modelo de entrenamiento; as! como, reforzar el entrenamiento 

en diferentes estructuras de texto (narrativo y expositivo) 

y las estrategias de aprendizaje pertinentes para cada tipo 

de texto. 

También es importante difundir los programas de 

entrenamiento, y ampliar esta linea de investigaci6n dándole 

un caracter evolutivo a todos los niveles de primaria, para 

poder consolidar modelos de entrenamiento que abarquen todos 

los grados escolares en funci6n del desarrollo cognitivo de 

los alumnos. Es importante, entonces, vincular el 
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entrenamiento a nivel primaria con otros a nivel secundaria 

y/ó bachillerato. 

Por Último, deben considerarse los resultados de esta 

linea de investigación a nivel de prescripciones importantes 

en el diseño de textos escolares. 

Asimismo, a mediano 

formaci6n integrales que 

plazo, deben generarse modelos de 

conjunten el entrenamiento en 

estrategias para la comprensi6n de textos, con el desarrollo 

de habilidades cognitivas en general, tales como: procesos 

intelectuales básicos, razonamiento lógico-matemático, 

creatividad ó solución de problemas. E integrarlos, a su 

vez, en la modalidad del metacurriculum. 



APENDICES 



APS•DIC8 • o. l 

PRll'l'SS'I' - POS'l'8S'I' 
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN 

COMPRENSION DE LECTURA 

P R E T E S T ( 1° DE FEBRERO Do 1991) 

5° AÑO DE PRIH!RIA 

TEXTO NARRATIV01 "LA CALABAZA Y LA BELLOTA" 

TEXTO EXPOSITIVO: (C.N.) "CLASES DE ENFERMEDADES" 

TF.XTO EXPOSITIVO: (C.S.) "EL RENACIMIENTO" 

6° AÑO DE PRIMARIA 

TEXTO NARRATIVO: "COMO NACIO EN LA INDIA EL ARBOL DEL PAN" 

TEXTO EXPOSITIVO: (C.N.) "LA ALIMENTACION" 

TEXTO EXPOSITIVO: (c.s.) "LA REVOLUCION INDUSTRIAL" 
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LA CAL&llAU T I.A BELLOTA 

!'ECHA----

GRUPO ~----

Un campesino estaba descansando y tomando ~l fresco 

tumbado al pie de unn gran encina. En tan c6moda posici6n, 

se ~ntreten{a mirando las ramas d~l irbol, extendidas sobre 

su cabeza, y fijaba después la vista en 

calabacera cuyos largos y delgados tallos 

ocultos por la hierba que erecta a sus pies. 

Mientras tanto, pensaba de e9ta manera: 

una modesta 

estaban casi 

- "¡Qué mal está hecho el mundol Quist~ra yo saber por qué 

raz6n un árbol tan enorme como la encina produce un fruto 

tan insignificünte, tan pequeño como la bellota, mi~ntras 

que la calabaza, tan qrande y pesada, ha de nacer de esa 

plantita insignificante dP. largos y delgados tallos. 

si yo hubiern hecho el mundo, las cosas serian al revés: 

la hermosa c3labaza colgaría de l~R ramos det árbol y la 

bellota serln el fruto de esa planta humilrte, que parece 

arrastrarse por entre la hierba." 

Pensaba asl, el aldeano se sentla tan contento y feliz 

como si hubiera hecho un gran descubrimiento. Sin embargo, 

en aquel preciso instante cay6 del árbol una bellota, yendo 

a dar en la nariz de nuestro improvisado filósofo con golpe 

tan fuerte, que le hizo brotar la sangre y le produjo vivo 

dolor. 

No era tan torpe como para ~cjar rlP comprender lo 

equivocado de sus anteriores reflexiones, y dio gracias a 

Dios por haber hecho nacer la calabaza entre la hierba, 

porque .•. 1si llega a caerle una de ellas desde el árbol! 

Mortificado, aunqu~ contento, se dijo: 

"Sin duda alguna, es mucho mejor que el mundo no haya sido 

hecho por rn(." 

J. C. SCHMID 
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NOMBRE FECHA 

GRUPO ~~~~~~~ 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tltulo de la historia? 

2. ¿Qui6n escribi6 la historia? 

3. ¿Quién es el personaje principal? 

4. ¿Qué es una encina? 

5. ¿Qu6 frutos da la encina? 

6. ¿Qué es una calabacera? 

7. ¿Qué pensaba respecto a las bellotas y las calabazas? 

e. ¿Qué le hizo cambiar de opini6n? 

9. ¿Qué te c~~eña la historia? 
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NOMBRE 

Cl..ASl!S DB lllll'DIOIDADBS 

FECHA----

GRUPO-----

Las enfermedades so pueden clasificar en dos grupos: 

enfcr~edades transmisibles y enfermedades no transmisibles. 

Laa enfermedades transmisibles se adquieren por contagio 

cuando un individuo sano se pone en contacto con una persona 

6 un animal enfermo ó cuando toca objetos contaminados por 

ellos. 

El contagio se puede evitar aislando al enfermo y lavando 

por separado sus cosa~ personales. 

El sarampi6n, la tuberculosis y la gripe son enfermedades 

transmisibles. 

Las enfermP,dadc~ no transmisibles se adquieren cu~noo 

penetran al cuerpo g6rmenes 6 sustancias nocivas que hay en 

el amhi~nte donde viven las person~s. 

Las intoxicaciones provocadas por comer alimentos 

dencompuestos 6 por ingerir 6 aspirar alguna sustancia 

ven~nosa son enfermeda~es no transmisibles. 
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NOHP-RE ------------------FECllA -----

GRUPO ------~ 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿C6mo se clasifican las enfermedades? 

J. ¿Qué es el contagio? 

4. Da algunos ejemplos de enfermedades transmisibles. 

s. ¿Qué diferencia hay entre el sarampi6n y las intoxicaciones? 

6. ¿Qué son las sustancias nocivas? 

7. ¿Cómo ev!tar1amos las intoxicaciones? 
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i1otlílRE -------------------- FECHI\ ---

GRUPO-----

EL RDACilttENTO 

Si durante la Edad Media los homurcs se ,ahlan dejado 

dominar por laL ideas rellJi~sas el temor 'll p0ca~L. 

dur~nte el Renacimiento los \1ombr~s c::intieron 1a nnccriri~d 

de conoc~r \~ ~at1\rale~a r.'l~~la~te 1- ohc::ervac16n y la 

c:qmrimC?ntació~. 

E~ el R~ndclmi~nto se vator6 por encim~ de to~o l~ 

inte1 \·_¡enci;, :: l:i c.1:-acidad del !:=~r hunnno. l\ e~t.a fot"ma de 

.;·..:·1!:~1r s·? 1 a c1Jn1.1c1? ·=··in hun .' ·1 isr.'lv. 

Los vlajec:: r]U".' 1os ~uropeos hah1('!. rl?J!iza~o 11 Orie11te j' 

el dcs;,irrollo d~l corn~rcio lo~ loabÍ :in ser:ibrado Ll inquietud 

p~r av~r1tur~rs~ h3cÍq otras tierraB. 

1''lmhif;n, 10~: r..'uror'ePs ne in .... ~r!:"sarnn nn !as culturas d~ 

Grecia y d~ Roma. Por 3sta raz6n se c0noce i la 4po~~ como 

RenJ~imtento: la manera d~ per1~ar y dP sn:1tlr de Jo~ griegos 

y "1·.· lns r..-.>::;·nns r~•11::.i(1 ~n Europa. 

encontratnas 1~n l;-¡s .. _.1,rJ•_; ·lr. ]n:; Zlrt:~!"tas '3c ... !>a época. corno 

\~n Leonar~n <la \'i;1ci, Mis_iuel ~:igcl quonarroti, t~ittiam 

Sh::i~:f~S¡;".?are J' Hignnl ~le Cervan':.es Srtave·lra. 
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NO:ISRE 

RESPONDE A LAS SIGUfr,NTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

FECHA 

GRUPO 

2. ¿Qué diferencia hay entre el Renacimiento y la Edad Media? 

3. ¿A quá se le dio importancia en el Renacimiento? 

4. ¿Fn qu& coneisti6 el Renac!mlonto? 

5. ¿El comercio can Oriente, qué prapici6? 

¡, ¿En qué lugar se dio el Renacimiento? 

7. ¿En quiénes se inspiraron las artistas del Renacimiento 

para la creaci6n de sus abras? 
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NOlo!BllE 
------------------- FF.t:H/, 

CP.'JPO -----

COllO 1111.CIO ltN LA IIJDIA ltL ARBOL Dl'L PAJI 

E11 una chnza, cnrc~ del hosq~~, viv{a un ~~~hre viejn, 
con ~u hijo y un criailo. su vi~~ era hunilde, cuqi 
mi~~rable¡ ~hlndonado~ ?Ot todos ¡ 1e todos nlvidaios. noro 
pur ullag velaba ílrahca, 01nnip0tento y mts~ricr,rdiogo. Era 
la 6pac~ 1c la!i lluvla5; esa5 lluvias torren~ialas qu~ sq 
l'tucipitaban ,_;obre las tierras ardiP.nt..~!" '."!e la In.lía. r .. o~ 
hahitantes d~ la choza '3e hallaban recluidos en ~lla, siit 
atr~vers~ a salir hJst~ tanto que no ce~aran. En unl ~i~ja 

ar1:a ~uar1~ban cuatro Jr~ndes p~11es: el ónico ~limento cnn 
qu~ Cüf!~aban h~~ta qu~ las lluvias ~csar~n y la tierr~ 

generosa, les ~rindara nuevos fr11tos. 
tJna noche trista y tormentosa P.sta~1n sent~rlos a 11 rn~ea; 

el perr~ dormia a los pies do su amo. ,e pronto sonaron unoB 
golpns vigoro3os dados en ld puerta. s~ leva:1t~ el cri~do v 
ührió: erZt un t:\í''Hli~;o q\I~ o;uplicai)il u11 ¡;r,cr, d~ ¡-;,-,·J~ 
r.onten 1 lÓ el viejo los cuatro pan~s, ¡ sir. \'.1cililr, --lijo: 

Da a ese hombre mi pan. Et es ::iún m~s 1<?sgrrtci tlr:lo .1t1r- "11, 
pUB5 no tienu hogar donda guarf.?C::::?r~'~· O·Je ~1 ;f..•11.i ln 
prnt~ja. El dio~ Drah~J nos ampar~r6. 

UGQJe~1~ .Jl cria1~ ~OI\ Lr3nqutto ~s~o. ~ ,~,~0n~~·, ~1 
servtrlar vio atuo qorprendento. El r.v~ndi ;o le 1lar.i6 ¡.AJ! ,,., 

nonl:rJ y ln b<!n'lijn. Y nicntra5 /1ah1LJ.h·::i :;'? opr-rtlha en r;l ta 
más sorpren~a~t~ tran~fi~ur~ci6n. Cayeron los sucio~ rouajas 
y una luz rfJsplaw:!ecienf:.o le "n.volv!a. Dcs~p11reció su 
miscr1'>le y 1osgra~iado aspecto, s1¡ aire fatigado, y ue 
mostrfJ r:n sn lugar '.'l ~líos Br:i~1na '!t' la pl~nitud ""le ~u 
fU11'rf~t.\ y juvl-'!ñtud. Y diri.Jl.?n lo-.c ·'.!'l -ii.)S ;,i; r:-ri.1·· ), :r
tendi6 un~ s~milla Jranrtn cano una al~~n1r,. y 1~ 1ljn: 
- Toma. Di a tu s~ílor qu~ ~tembrn o~t~ s~m{llar 1~ ~lid 
crecerá un 1r~ol, y 5U~ frut~r o·· Jlinent~r5n ~ :•a j~~~q 
pas;:irfiig hambre. t··orque habéis '~"cnrrtrio a l!\5 
dcsvanttJrados, !~rahmil >e: t--,..,~ hajo ·ni pr')t...-ci.;i/11,. 

Entr6 Dl 1:rlJdo ·-~ ta ca;a ¡ r~rlri~ 1 ~u sc~ryr lo ·1••9 
hab{d vi!.i'...·•· SJ.l i~rrJn el se?iio! y "'ni >d jo; n ... ro ya nadn 
vieron. COJÍÓ la s~milla, r(]g;ilo ri,.. Brt1lima, 51Jbi6 u \t11a 
cotir1a, ~bri6 11r1 '1oy0 ~n ~1 9uclo y la sernhrh. Rindi6 
ador:1ció1l y grat.itud ;'1 ílralH;ia. t1n1 1111•1i-1 cá:.ida ·w?l!'J~r~:-tri 
la tierra. Y surgi6 un tallo duro, qu~ creci6 recto ~ se 
ele~~ ~~br~ ~l sunln, hRsta forn~Y tin m~gnfr·~9 tronco. ~ 
entra la~ ra~as dryl 5rbol ª?~r~c{Qr0n cu~tro gran~~s fruLo~: 
cuatro pln~~ ~lan~os y sabrosos. Era el Srbol d~l p~n, ~l 
don ':11: !'t~'l)rq li ~u t.iJ.:•rr1 hfrHla:r:ia 4 :'1: l·t ln:1i.a. 

LEYE~:DA DE LJ\ JND~A 



151 

NOMBRE 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

!. ¿CuSl es el tltulo de la leyenda? 

2. ¿De dónde es la leyenda? 

FECHA ~~~~~~

GRUPO ~~~~~~-

J. ¿Quiénes son los personajes principales? 

4.- ¿Por qué sólo ten!an pan para comer? 

5. ¿Por qué el viejo dio su pan al limosnero? 

6. cOuP. pas6 cuondo el sirviente dio el pan al limosnero? 

7. ¿Por qué Brahma le dio la semilla al sirviente? 

O. ¿Por qu6 se disfraz6 Brahma de mendigo? 

9. ¿Qué te cnsP.íla la leyenda? 
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LA .l.LillD'l'ACI09 

!'ECHA ----

GRUPO -----

Una de las necesidades básicas del hombre consiste en 

ali~entarse. Sin sustancias nutritivas el cuerpo sufrirla un 
desgaste progresivo y morlr!a en un corto lapso de tiempo. 

La base de nuestra alinentación resi1e en las plantas. 

ror oso hay más hambre en los pa!ses, que por exceso de 

poblac16n, 6 por causa de tierras incultivables, se hace 

deficlent~ 6 !mposihlc la Agricultura. 

Las cá!ulaa dal cuerpo son comparables a pequeñísimas 

fábricas, cuyo pro~ucto son sustancias capacesde manti!ner en 

buen estado al cu~rpo. de permitir su ñesarrollo y de 

lib~rar cnorg{1 ~ar~ 1ue sea posible el desempeRo de sus 

numerosas actlvidad~s. 

Como toda fábrica, tas células requiere• materia prima y 

combustible. Amb~s 

aliml'?ntos~ 

cosas """ suministradas por los 

En Jos alimentos h«y energ{a pot~ncial, que se trans~orma 

en energ{a cinética y calorífica, cuando los alimentos se 

quaman, ~l combinarse con el oxigeno, transportado por la 

sangrP. desde tos pulmones. 

A!ortunadamcnta, los altmentos so qtteman lentamente, sin 
producir llamaradas ni explosiones. Pero el cator constante 

de nuestro cunrpo (36.5• - 370) constituye una evidencia de 

la constante liberación de en~rg{a qug ocurra en el 

organ 1 smo. 
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NOMBRE 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿Por qué se alimenta el hombre? 

FECHA ------

GRUPO ------

3. ¿for qué on algunos paises existe el hambre? 

4. ¿Qué es la Agricultura? 

S. ¿Qué semejanzas hay entre una célula y una pequeña fabrica? 

6. ¿Qué hacen las células del cuerpo? 

7.~Por qué tiene el cuerpo humano un calor constante? 
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llOMl!P.E -------------------
FECHA ___ _ 

GRUPO 

La 8EYOLUCIOll TllOOSTRIAL 

Purante la Edad Media, y hasta el siglo XVII, la 

producci6n de loa artículos quP. requer{a l• población de 

Europa ae realizaba principalmente en talleres artesanales 

con el empleo do herramientas sencillas~ 

Hacia el siglo XVII creció la demanda de art!culos. Para 

satisfacer la petición de mercancías, los burgueses 

a.urncnta:ron li• produccjón mcdiant<"! la fundación de grandes 

talleres en los que trabajaban artesanos en forma 

ospeciulizada. A enta forma de producc16n se le llam6 

manufactura. 

Para satisfacer la creciente demanda de artículos, desde 

madiados del siglo XVI! se inventaron diversas máquinas 

dosLinad~s a la. industria- Estos inventos causaron profundas 

cnmbios on la cconomta y on la socieda~, y se conocen con et 

nombra du Revolucibn Industrial. 

La Revolucl6n Industrial empezó en Inglaterra y de atl{ 

se extendió a otrns partes del mundo. 
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NOMBRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~FECHA ~~~~~ 

GRUPO ~~~~~~ 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

!. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿06nde empez6 la Revolución Industrial? 

3. ¿Por qué se di6 la Revolución Industrial? 

1. ¿cuándo se inventaron las máquinas? 

5. Explica ¿c6mo era un taller de la Edad Media? 

6. ¿Qufi diferencia habla entre los grandes talleres y los ta

lleres artesanales? 

7. ¿Cuál era la ventaja de las máquinas? 
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PROGRAMA DE EllTRE!ll\:HENTO EN ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN 

COHPRE!lSION DE LECTURA. 

P O S T E S T (B DE MARZO DE 1991) 

5° AÑO PE PRIMARIA 

TEXTO NARRATIVO: "LOS PRONOSTICOS" 

TEXTO EXPOSITIVO: (C. N.) "SISTEMA NERVIOSO" 

TEXTO EXPOSITIVO: (c.s.) "LA REVOLUCIO!I INDUSTRI~L" 

6° AÑO DE PRIMARIA 

TEXTO NARRATIVO: "EL AGUILA Y EL ESCARABAJO" 

TEXTO EXPOSITIVO: (C.N.) "HERENCIA BIOLOG!CA" 

TEX1'0 EXPOSITIVO: (c.s.) "1,ATINOAHERICA EN LA EPOCA ACTUAL" 
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tlO!illRE ------------------ FECHA---

GRUPO-----

Un señor de gran fortuna, ten !a un solo hijo a quien· 

amaba mucho. El tal hijo era muy aficionado a la cacer!a, 

por lo que pasaba bastante tiempo en el bosque tras las 

fieras, a tas cuales perseguia con mucho gusto. 

Una noche el señor sofió que un feroz le6n mataba a su 
hijo, lo cual le dl6 mucho horror, por lo que mand6 

construir en su castillo un cuarto muy grande donde encerró 

a su hijo. Para que su hijo no se aburriera le di6 muchas 

distracciones; y entr~ ellas ideó que pintara sobre las 

paredes del cuarto las cacerlas de los leones y osos, para 

que distrajera su imaglnaci6n. 

Un día, su hijo estaba cansado y aburrido de su penosa 

vida, y cuando contemplaba a un león que habla pintado, se 

enojó de pronto, levantó el puño y lanzó un tremendo golpe a 

la pintura diciendo: 

- ¡Infame animal 1, t.ú eres la causa de mis desdichas. 

Pero por deHgracia un clavo, que el joven no habla 

visto, se le enterr6 en la muíleca, y fuh t~n grande la 

herida que fueron ln6tilee todos los remedioa para salvarlo. 

Entonces gritaba eu padre en el colmo de su pena: 

~ !Infeliz que soy! ¡Quise salvar a mi hijo de los leones de 

los bosques y me lo mata un le6n pintado en la pared! 

E SOPO 
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RESPOllDE 11 LAS 5!GlJIENTES PREGlJllTl\S: 

l. ¿Cuál P.s Rl titulo de la fábula? 

2. ¿Ou!én P.s el autor? 

3. ¿Qui~ne~ son los personajes principales? 

4. ¿Qué le gustaba al hijo del señor? 

5. ¿Qué fué lo que soñ6 el señor? 

6. ¿Qué fué lo que hizo después de sue sueño? 

7. ¿Por qué encerró a su hijo? 

8. ¿Qué le p•s6 a su hijo? 

9. ¿Qué te enseña la fábula? 
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HO~BRE 

EL SISTEMA llERYIDSO 

FECHA 

GRUPO 

El sistema nervioso recibe la información que envían 

los sentidos sobre las variaciones del medio ambiente y 

ordena un movimiento de respuesta a los músculos. 

El cerebro es el 6rgano más importante del sistema 

nervioso. Todos los movimientos voluntarios y muchos 

involuntarios los ordena el cerebro, si se lesionan 

determinadas partes del cerebro p~demos quedar ciegos, 

sordos, etc., an el cerebro residen los pensamientos, la 

memoria, los sentimientos y los afectos~ 

La médula espinal es un cord6n nervioso que está dentro 

de la columna vertebral. La médula regula los movimientos 

involuntarios de los músculos, como por ejemplo, ~l cierre 

do los ojos cuando entra polvoi el movimiento de la mano 

cuando toca un objeto caliente, etc. 

Los nervios son unas fibras finas y largas que 

com11nlcan loa 6rganos de los sentidos con el cerebro y con 

la médula espinal. El cuerpo humano está recorrido por una 

gran cantidad de nervios y la informaci6n circula por ellos 

a enorme velocidad. 
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RES PO:; DE A !.AS SIGUIENTES PREGUN1'hS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿Qué es el sistema nervioso? 

3. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso? 

4. ¿Qué hace la médula espinal? 

S. ¿Por qué podemos quedar ciegos 6 sordos si se lesiona el 

cerebro? 

6. ¿Para qué tenemos nervios en todo el acrerpo? 

7. ¿Qué diferencia existe entre el cerebro y la rnédula espinal¿ 



El hombre 
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LA &sVOLOCIOll IllDUS't'UAL 

FECHA 

GRUPO-----

es el 6nico ser viviente 

transformar conscientemente la naturaleza para 
que puede 

su propio 

invent6 beneficio. Desde su aparici6n, el hombre 

instrumentos que le ayudaban en su trabajo diario de 

conseguir alimentos; al principio fueron instrumentos muy 

sencillos: una piedra para golpear, un palo que le servía 

como medio de defensa y, quizás como palanca para mover 

objetos pesados. Con el tiempo, el hombre perfeccion6 sus 

instrumentos e inventó otros nuevos, a medida que sus 
necesidades ae lo exigían. As{, el hombre se las ingeni6 

para producir !uego, ide6 el hacha, invent6 el arado, 

invent6 la rueda y la utlliz6 para el transporte y para la 

guerra; luego fué la p61vora, más tarde la imprenta, los 

relojes mecánicos, la brújula el telescopio ••. Cada vez las 

máquinas y las herramientas del hombre !ueron más complejas 

y cumplieron funciones más diversas. 

De esta manera a partir del siglo XVII, en Europa 

occidental, los conocimientos científicos y la invenci6n d!! 

máquinas y herramientas avanzaron como nunca antes había 
sucedido. A este hecho se le llama Revoluci6n Industrial, 

porque transform6 totalmente la forma de producir los bienes 

que la sociedad necesitaba, increment6 la producci6n de 

artículos y provoc6 profundos cambios sociales. 

La Revoluci6n Industrial !ué el producto de todos los 

conocimientos que el hombre había acumulado desde la 

Antigüedad. 
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RESPOllOE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿Por qué el hombre es capaz de modificar la naturaleza? 

3. ¿Para qué el hombre a lo largo de la historia ha creado 
instrumentos, herramientas y máquinas? 

4. ¿Por qué las máquinas y los instrumentos del hombre han ido 
mejorando a lo largo d~ la historia? 

S. ¿Cuándo empieza la Revolución Industrial? 

6. ¿Dónde empieza la Ravolución Industrial? 

7. ¿Qué es la Revoluci6n Industrial? 



NOMBRE 

la 

Perseguida 

habitac16n 
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FECHA 

GRl1l'O ----

•J!L AGUIL& Y SL llSCAUBAJO• 

una liebre por un Aguila, fué a refugiarse en 
de un Escarabajo, suplicándole que la 

defendiera. El Escarabajo r~g6 al Aguila que perdonara por 

aquella vez a la infeliz, y le piñi6 en nombre de Júpiter, 
padre de todos, que le otorgara el favor en gracia de la 

peque~ez del propio escarabajo. Pero la reina de las aves, 
despreciando la intervención y el voto, cogió a la liebre y 
la hizo trlzas. 

- ¿Qué mal~s, le dijo al ~scarabajo, pue1o tem~~ d~ t!? 

El Escarabajo no respondió, pero s!gui6 al Aguila; gracias 

a su pequeñez no fue visto por ell~, y asi descubrió donde 

ponla sus huevos, y haciéndolos rodar como a las bolas, los 
estrelló en la tierra. El Aguila, asustada por aqu~l 

desastre, abandonó el nido, que le parecía bajo, y se subió 

a hacerlo a mayor altura; pero su enemigo la sigui6 y volvi6 

a tirar sus huevos. Aterrada la reina ante la segunda 
catástro!e, ascendi6 y ascendió hasta poner terceros huevos 
cerca de Júpiter. El escarabajo entonces hizo una bolita de 
basura y se la echó al Dios, el cual, al sacud{rsela, se 

olvld6 de los huevos del Aguila y derram6 por tercera vez 
las Últimas esperanz~s de la madre. 

¡tse eacarabajo, oh Júpiter, es el causante de todas mis 
desdichas!, dijo el Agui1a. 

- 1Esa reina, respondl6 el insecto, es la que despreció tu 

nombre cuando yo suplicaba! 
Júpiter, que comprendió la raz6n, dispuso que el Aguila 

pusiera sus huevos en la época en que no hay Escarabajos; 

pero acercándose al oido del Agui1a, murmur6: 
- •Amiga, no hay enemlgo peque8o. •. 

ESO PO 
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RESPOl!DE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿cuál es el título de la fábula? 

2. ¿Quién es el autor? 

3. ¿Quiénes son los personajes principales? 

4. ¿A quién perseguía el Aguila? 

s. ¿Qué pidi6 el bScarabajo al Aguila? 

5.· ¿Por qué el Aguila no temía al Escarabajo? 

7. ¿Lo
0

gr6 hacerle daño el Escarabajo al Aguila? ¿C6mo? 

8. ¿A quién le di6 la raz6n el Dios Júpiter? 

9. ¿Qué te enseña la fábula? 
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NOMBRE ----------------~ FECHA 
GRUPO-----

"LA llEllEJICIA BIOLOGICA• 

Se denomina herencia biológica a la capacidad que tienen 

los seres vivos de transmitir sus caracteres a la 

descendencia. As{, las características de una especie pasan 

de una generación a otra. 

Esto expl i,ca que en los hijos aparezcan rasgos, 

caracteres y modalidades de sus padres, tal~s como al color 

del cabello, de los ojos, de la piel ó forma de la nari~. 

Desde hace siglos el hombre ha intentado pen2trar en el 

enigma de la herencia, pero durante cucho tiempo no hubo 

ningún progreso en este sentido. Hasta mediados del siglo 

XIX, un monje checoslovaco, Gregario Mendel, logró descifrar 

algunos enigmas relacionados con la herencia. sus estudios 

los realizó cruzando variedades distintas de chicharos que 

se diferenciaban por una sola característica y registrando 

exactamente qué caracteristicas aparecían en las plantas 

h~jas. 

Los caracteres hereditarios que los padres transmiten a 

sus descendientes se localizan en los cromosomas del núcleo 

de las células sexuales: 6vu10 y espermatozoide. 

Estas células sexuales, provenientes del padre y de la 

madre, se unen par formar el huevo, del que derivará un 

nuevo organismo. 

Cada cromosoma está formado por genes, que son unas 

estructuras muy peque~as, en ellos están contenidas las 

caracter!sticas biológicas hereditarias que los seres 

transmiten a sus descendientes. 

Los caracteres hereditarios dominantes son el conjunto de 

caracter1sticas 6 rasgos que aparecen siempre en los hijos. 

Por el contrario, los caracteres hereditarios recesivos 

son aquellas características 6 rasgos que quedan ocuLtos en 

los hijos si están junto al rasgo dominante correspondiente. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿ Qué es la herencia biológica? 

3. ¿Quén !ué Gregario Mendel? 

4. ¿D6nde se localizan los cromosomas? 

5. Explica, ¿c6rno pasan las características de una especie, 

de una generaci6n a otra? 

6. ¿Qué di!erencia hay entre los caracteres dominantes y 

los recesivos? 

7. ¿Por qué Handel hizosus experimentos con plantas y no con 

con animales? 
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NOMBRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~- FECHA ~~~~ 
GRUPO 

Los paises de Latinoamérica son subdesarrollados porque 
sus econom!as se integran en posición desfavorable a la 

economía mundial. Se caracterizan porque su economia se basa 

en la agricultura, tienen una industria reducida, importan 
más de lo que exportan, sus exportaciones son de materias no 
elaboradas e importan productos industrializados. 

Los paises latinoamericanos se hallan dentro del área de 

intluencia de una de las naciones más poderosas del mundo: 

Estados Unidos de América. Estados Unidos es · el primer 
cliente para las exportaciones de Latinoamérica y es nuestro 

primer suministrador de capitales y productos industriales. 

Hoy, los países latinoamericanos se afanan por salir del 

subdesarrollo. Sin embargo, la mayor!a de ellos gastan 
grandes cantidades en importar combustibles para su 
industria y sus transportes y en pagar sus deudas externas. 

Los paises de América Latina son, en general, 

exportadores de materias primas, como petr61eo, azúcar, 

plata, cobre, carne, pl,tano ... , e importadores de productos 

industrializados, como armas, aviones, maquinaria, aparatos 

eléctricos •.. 
La mayor!a de los paises latinoamericanos sostiene su 

economía a bse de la agricultura, que s6lo en unos cuantos 

se realiza con técnicas avanzadas. 
casi la totalidad de las industrias que funcionan en 

Latinoamérica son de capitales extranjeros, principalmente 
estadounidenses. Estas empresas consiguen barata la materia 

pric.a, p'!\gan poco a sus trabajadores y se llevan grandes 

ganancias a eus pa{ses de origen. 

Para impulsar su desarrollo, las naciones 

latinoamericanas han contra{do fuertes deudas con el 

exterior, a cuyo pago destinan, en general, la tercera parte 

de lo que ganan con sus exportaciones. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cu&l es el teca de la lectura? 

2. ¿Cuáles son las caracter!sticas de los paises subdesarrollados? 

3. ¿Qué relación tiene Estados Unidos con Latinoamérrica? 

4. ¿ Qué materias primas exporta Latinoamérica? 

5. ¿Por qué Los paises subdesarrollados no industrializan su 

materi.J prima? 

6. ¿Por qué tienen deudas externas los paises subdesarrollados? 

7. ¿cu&les son las diferencias entre los paises desarrollados 

y los paises subdesarrollados? 



A P E • D I C 1t • o. 2 

CKITJtKIOS DJt CALIPICACIO• 
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CRITERIOS DE CALIFICACIOH: 

Los criterios elaborados para valorar el uso de las 

estrategias fueron para: 

l. Elaboraci6n de imágenes: 

O Puntos: no ofrece respuesta, 6 el dibujo no tiene 

relación con el texto. 

Punto1 dibujos 6 elaboraciones aisladas, 6 fragmentos 

que no representan claramente 

contenido del texto. (En texto 

ideas principales 6 el 

narrativo, en el caso de 

dibujar únicam•nte uno de los personajes principales). 

2 Puntos: dibujos 6 elaboraciones de elementos 6 ideas 

importantes que se vinculan parcialmente al texto. (En 

textos narrativos, cuando se dibujan personajes principales 

6 el evento central). 

Puntos: dibujos y/6 elaboraciones de elementos 

importantes vinculados con las ideas principales del texto. 

(En textos narrativos, en el caso de representar tanto 

personajes principales como el evento central). 
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2. Respuestas de cuestionarios: 

O Puntos: respuesta incorrecta, cuando no contiene ni 

incluye los elementos principales, ideas incorrectas en su 

expresión: ausencia de respuesta. 

1/2 Punto: respuesta parcialmente correcta: incluye 

algunos elementos principales de la respuesta prototipo, 

pero está parcialmente expresada, ó la idea no se expresa 

correctamente. 

~: respuesta correcta: contiene todos los elementos 

principales de la respuesta prototipo y la idea está 

correctamente expresada. 
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IlfVEll'l'ARIO DE ESTJIATl!GIAS DI! APRKHDIZAJB 

INSTRUCCIONES: 

El prop6sito de este cuestionario es conocer c6~o realizas 

algunas de tue actividades escolares. 

Tus respuestas no se calificarán como buenas ni malas, por 

lo que por favor contesta sinceramente. 

Lee atentamente las preguntas y subraya tu respuesta. 



174 

IllWBll'l'llIO DB l!STIJITllGIAS DB APllBllDIZAJB 

1. Leo en mis ratos librea. 

a) La mayor1a de las vecee 

b) A veces 

e) Casi nunca 

2. Al estudiar, lo importante para m! e1 sacar buena callt1caci6n. 
a) La aayorla de las veces 
b) A vecea 
e) Casi nunca 

3. He distraigo t~cilmente al leer. 

a) La aayorla de las veces 

b) A veces 
e) Casi nunca 

4. Las lectura• escolare& me aburren. 

a) La ••yor1a de las vace1 

b) A veces 

e) Caai nunca 

5. Para m1 ea importante auperar a aia coapa~eros en el estudio. 

a) La mayorta de las vecea 

b) A veces 

e) Casi nunca 

6. Al estudiar en mis libros me imagino lo que leo. 

a) La mayorla de las veces 
b) A veces 

e) Casi nunca 
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7. Cuando leo identifico fácilmente lo importante. 

a) La mayorla de las veces 

b) A veces 

e) Casi nunca 

a. Cuando estudio intento memorizar todo lo que leo. 

a) La mayoria de las veces 
b) A veces 

e) Casi nunca 

9. He gusta que me digan exactamente lo que debo hacer antes de 

leer. 

a) La mayor!a de laa vec•1 

b) A vecee 
e) Casi nunca 

10. Antes de leer un texto, lo reviso para saber si estS dificil 

y de qul! trata. 
a) La mayor!a de las vece• 

b) A veces 

e) casi nunca 

11. Cuando leo y no entiendo una palabra, sigo leyendo. 
a) La mayor la de las veces 

b) A veces 
e) Casi nunca 

12. Cuando no respondo correctamente a las preguntas de una lec

tura, intento conocer mis errores para no volver a equivocarme. 
a) La mayoría de las veces 

b) A veces 
e) Casi nunca 
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13. Cuando estoy leyendo y no entiendo lo que leo, vuelvo a empe

zar la lectura deade donde no entendí. 

a) La mayoría de las veces 

b) A veces 

e) Cas1 nunca 

14. Al ir leyendo me hago preguntas para saber qué estoy enten
diendo. 

a) La mayorla de las veces 

b) A veces 

e) Casi nunca 

15. Cuando tengo que estudiar para un examen lo hago un d!a antes. 

a) La mayorla de las veces 
b) A. veces 

e) Casi nunca 

16. Cuando una lectura tiene mucho& nombres y fechas me confundo. 

a) La mayorla de las veces 

b) A veces 

e) Casi nunca 
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RESPUESTA 
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RESPUESTA 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 
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PllllTKST 

K p 1'J "EV K 

8 6 2 3 5 

44' 33% 11% 16% 27':{ 

9 12 15 8 12 

50ll\ 66% 83% 44% 66~ 

l o l 7 1 

5% o "5% 38" 5% 

GllDPO llZPDIJQllT&L 

6 6 4 3 8 

33% 33" 22" 16" 144" 

11 11 12 10 10 

61" 161" 66" 55" ~5% 

l 1 2 5 o 

5" 5% 11" 11" o 

POSTltST 

p EJ EV 

7 2 o 

38% 11% o 

11 15 13 

61% 83% 72% 

o 1 5 

o 5% 27" 

4 2 l 

22% 11" 5% 

14 15 12 

77% 83% 66" 

o l 5 

o 5% 27" 

n=lB alumnos 

TABLA 25. NIVELES DE RESPUESTA DE LAS SUBESCALAS (MOTIVACION, 
PLANEACIOtl, EJECUCIOtl Y EVALUACION) DEL IllVENTARIO. 



6•GRADO 

NIVEL DE 

RESPUESTA 

NIVEL DE 

RESPUESTA 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

" 

7 

35% 

I2 

60% 

1 

5% 

5 

25% 

14 

70% 

1 

5% 

176 

Pl!ETEST 

p ltJ EV 

7 3 1 

35% 15% 5% 

13 17 10 

65% B5" 50% 

o o 9 

o o 45'11\ 

11 4 o 

55'11\ 20% o. 

B 14 10 

40% 70% 50% 

1 2 10 

5% 10% 50% 

G!IOPOC09ftGL 

pOSTEST 

" p ltJ EV 

6 5 5 o 
40% 25% 25% o 

9 14 14 11 

45% 70% 70% 55% 

3 1 1 9 

15% 5% 5% 45% 

11 4 o 1 

55, 20, o 5'11\ 

9 14 20 ¡.) 

45, 70, ºº" 65% 

o 2 o 6 

o º" o 30% 

n=20 alumnos 

TABLA 26. NIVELES DE RESPUESTA DE LAS SUBESCALAS (MOTIVACION, 
PLANEACION, EJECUCION Y EVALOACION)DEL INVENTARIO. 
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5° ARO DE PRIMARIA 

!' SEMANA ( ll-14 DE FEBRERO DE 1991) 

T.N.: "LOS MULOS DE CARGA" 
T. E. (C. N.): "LA COMBUSTION" 
T.E.(C.S.): "DESCUBRIMIENTO DE AMERICA" 
EVALUACION T.N.1 "LAS OVEJAS Y EL PERRO" 

2° SEMANA (18-21 DE FEBRERO DE 1991) 

T.N.: "EL SULTAN Y LA PALMERA" 

T.E.(C.N.): "EL PETROLEO" 
T.E.(C.S.): "DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE MEXICO" 
EVALUACION T.E.(c.s.)1 "EL CAPITALISMO" 

3° SEMANA (25-28 DE FEBRERO DE 1991) 

T.N.: "EL HALCON Y EL GALLO" 
T.E.(C.N.): "LA LUZ Y LOS COLORES" 
T.E.(C.S.): "LA COLONIZACION PORTUGUESA ~N BRASIL" 
EVALUACION T.E.(C.N.): "EL SONIDO" 

4' SEMANA (4-7 DE MARZO DE 1991) 

T.N.1 "EL CASTIGO DE LA TORTUGA Y EL CARACOL" 

T.E.(C.N.): "LOS SENTIDOS" 
T.E.(c.s.)1 "LA COLONIZACION INGLESA EN NORTEAMERICA" 
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LOS llULOS DE CAJIGA 

FECHA----

GRUPO-----

Dos mulos viajaban en amigable compañ{3, ll2van~o so~re 

el lomo unos repletos sacos, pero sus cargas eran muy 

diferentes; mientras uno de ellos llevaba cebada, el otro 

iba cargado de monedas de oro. 

El que llevaba ~1 dinero carchaba orgullosamente, con la 

cabeza alta, agitando y haciendo sonar alegrec~nte los 

cascabeles de plata que colgaban de su cuello. 

El compañero segu{a modestamente, can aspecto humilde y 

paso tranquilo, sin llevar en el pescuezo ningún ornamento .. 
De pronto, en una revuelta del camino, que serpenteaDa 

monte arriba, salieron de su cueva unos salteadores, puestos 
sobreaviso por aquel insólito tintineo de los cascabeles de 

plata. 

Fue como una avalancha. Los ladrones se lanzaron sobre el 

primer mulo, hiriéndole a golpes para impedir que huyer~, y 

se apoderaron de los sacos de oro. Después desaparecieron 

por donde hablan llegado, sin molestarse siquiera en tocar 

la despreciable carga de cebada.ni al que la conduc{a. 

Perdido en su orgullo, el mulo herido empez6 a lamentarse 
de su triste suerte, envidiando la de su afortunado 

compañero. 

En ocasiones -comentó el otro- conviene ser despreciado. 

Yo soy demasiado humilde para incitar la envidia de los 

domás: justamente por eso, no he perdido nada de mi carga y 

permanezco ileso. 

He aqu{ donde se demuestra que el que es orgulloso 

siempre es humillado, mientras que el humilde es resp_etado. 

FEORO 
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RESPONOE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS• 

1. ¿Cuál es el título de la rá~ula'? 

2. ¿Qui6n es el autor? 

]. ¿qui'n~s son los personajes principales? 

4. ¿Oué llevaban en los sacos cada uno de los mulos? 

5. ¿Có~o se sentía cada uno con su cargamento? 

&. ¿oor dónde viajaban los mulos? 

7. ¿Cómo supieron los la1rones cuál era el mulo que llevaba 

el oro? 

8. ¿Qué le hicieron los ladrones al mulo que ll.evaba la ce

bada'? 

9. ¿Qué te enseña la fábula? 
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LA COHBUSTION 

FECHA 
GRUPO 

El fuego es un fenómeno natural muy interesante que 

podemos observar en muchas condiciones: hay fuego en velas ó 
en un cerillo encendido, en los quemadores de una estufa, en 

una fogata, etc. A veces el fuego se ve amarillento y a 

vec9s SI! ve a~ul; a VF!CP.S produce humo y a veces ;io; pero el 

fuego siempre produce calor. Por eso el fuego se utiliza en 

muchas actividades donde se necesita calor, como para 

cocinar, fundir metales, cocer objetos de arcilla, etc. 

El fuego resulta dc un fenó~eno químico llamado 

combusti6n. Durante la combustión 1os ó más sustancias se 

combinan r!pidamente liberando energ{a en forma de calor y 

de luz. 

Una de las sustancias es llama1a comburente y a las deoás 

se les llama co~bustible. En el fuego que observamos 

normilmente el com~urente es el ox{geno del aire y el 

combustible pu~de ser papel, parafina, madera, etc. 

Los combustiblas son sustancias que arden fá\.:itment2, 

pueden ser s6lidos, 11quldos 6 gaseosos. 

En las combustiones que ocurren en el aire el comburente 

es el ox{geno. 

Por otro lado, la combustión ocurro;! sólo cuan1o el 

combustible y el comburente están suficientemente calientes. 

Por esta raz6n, para encender un fuego es necesario calentar 

al combustible y al comburente que lo envuelve. Para ésto lo 

más fácil es acercar un objeto encendido, como un cerillo, 

pero también podemos iniciar el fuego por !rotamiento 6 con 

la lu: del Sol concentrada con una iante. 



184 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGU!ITAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿Qué es el fuego? 

3. ¿Qué produce el fuego? 

4. ¿Qu~ es la combustión? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre comburente y coobustible? 
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NO!tllRE ------------------- FECHA ----
GRUPO 

DESCllBllIMil!llTO DE AKERICA 

Cuan1o en 1453 los turcos otooanos se apoderaron de 

Constantinopla, la capital d~l Imperio romano de Oriente, 

los ~u~~p~os occidentales tuvieron que buscar nuevas rutas 

haci~ Ori~nte para mantener el comercio con aquella zona. 

El uso dP.l papel de trapo y la invención de la imprenta 

de "t!pns m6viles• contribuyeron a di!undlr los libros de la 

época. 
A~emhs, por la utilizaci6n de la brújula y el astrolabio, 

los marino~ pudi~ron recorrer rnayor~s distancias sin ~l 

?eligro de extraviarse. 

Hacia el siglo XV, los Reyes Católicos de España, Isabel 

y Fernan1o, patrocinaron una eopresa cuyo objetivo era 

llegar a los pa{seo en donde se productan las especias. 

Dicha expedición estuvo a cargo de Cristóbal Col6n, 

marino de origen genovés, quién pretend{a llegar a la India 

navegando rumbo al Occidente. 

El de agosto de 1492, Colón, acompañado por una 

tripulación en la que iban alqunos marinos experimentados, 

inició su travesta la cual hab!a de durar poco nás de dos 

meses. Por fin, el 12 de octubre de 1492, uno de los 

tripulantes dio el aviso de •¡Tierra a la vista!•. El primer 

lugar en donde desembarc6 Colón !ue la isla de Guanahan!. 
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RESPDllDE LAS SIGUIE!l7C:S PREGU!l7;.S: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿Qué contr!buy6 a la difusión de los libros de la época? 

3. ¿Quián Cué Cristóbal Colón? 

4. ¿A d6nde pretend!a llegor C~16n? 

s. ¿Por qu& los europeos busca~an nue''3S rutas hacia Oriente? 

6. ¿Cuáles son los países donde se p~oducían las especias: 

7. ¿Llegó Colón finalmente a a India? 
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LASOTI!J~Y~PDllO 

FECHA ~~~~
GRUPO ~~~~-

Cansaeas las ovejas de un rebaño de presenciar ciertas 
inju~t!ci~s. diri•ieron a su pastor las s!;u!entcs quejas: 

de nucstr~ l~na ca1a 
prin~ver~, y ésto t~ pro~uce mucho ~inero; entrega~os 

des?ués nu~stros corderillos al ~atadero, y también ésto te 
produc~ 

nue~trJ propia e~istencla para aumento de tu riqueza, en 

pa30 de lo cual tú s6lo nos otor3as la yerba que 
oc3sionalmente crece en estos valles~ Mientras tanto, ese 

?erro que car~c~ de lanas, cuyos perritos no se comen, y qu2 

pasa la vida en tranquila, disfruta de tu amor, se alimenta 
con tus propios manjares y siempre esti oyendo alabanzas. 
¿Es eso justo? 

El P~rro, que había esta1o escuchando toda la discusión, 

gritó entonc~s: 
•¡callad, ovejas! Si yo no vigilara el rebafio noche y d!a 

contra ladrones y lobos, ¿tendrían lana, corderos, quesos y 

leche? ..• 

ESO PO 
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RES?0~fOE A LAS S!Gt'tE~17ES ?R::VtnlTAS: 

l. ¿Cuál es el t!~ulo de la fábula? 

3. ¿Qui¿n es el au~or? 

4. LDÓnde ocurre la fá~ula? 

5. ¿?or qué discutlan los ani~~lea? 

6. ¿Qué beneficios la jaban las ov2jas al past~r? 

7. ¿Qué decían las ovejas del perr~? 

8. ¿Por qué el perro go~aba C~ tantos privi12gios? 

9. ¿Qué te enseña la fábula? 
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BL SIJLTAll Y LA PALKl!llA 

FECHA ~~~~~ 
GRUPO ~~~~~ 

El sult&n sale una mañana rodeado de su fastuosa corte. A 
poco de salir encuentran a un campesino, que planta afanoso 

una palcera. El sultán se detiene al verlo y le pregunta, 

asombradoi 

10h, anciano!, plantas esta palmera y na sabes quiénes 

cocer~n su fruto .•. Huchos affos necesita para que madure, y 

tu vida se acerca a su tkrmino. 

;Oh, sultán! Plantaron y comimos; plantemos para que 

coman. 
El sultán sa admira de tan grande generosi¿ad y le 

entrega cien monedas de plata, qu~ el anciano torna haciendo 

reverencias, y luego dice: 
¿Has visto, ;oh, rey!, cuán pronto ha dado fruto la 

palmera? 

Más y más asombrado el sultAn, al ver c6mo tiene sabia 

salida para todo un hombre del campo, le entrega otras cien 

monetlas. 

El ingenioso vieja las besa y luego contesta prontamente• 

;Oh, sultán!, lo más extraordinario de todo es que 

generalmente una palmera sólo da fruto una vez al año, y la 

m{a me ha dado dos en menos de una hora. 
Maravillado el sult~n con esta nueva sali1a, r!e y 

exclama diriglindose a sus acompafiantes: 

iVarnos, .•• vamos pronto! Si estamos aqu{ un poco más 
tiempo, este buen hombre se quedará con mi bolsa a fuerza de 

ingenio. 

COENTO POPULAR AFRICANO 
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RESPONDE A LAS srau:ENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Cu~l en a~ tl~ulo d~: cuento~ 

2. ¿D~ ~6nde es el cu~nto? 

3. ¿Quiénee son los per3onajP.s princi?ales? 

4. ¿?or qu~ plant~~a ~l ancianQ la ~aln~r~? 

5. ¿Ohtuvry a1;6n hen@f iciQ ~l anci~no ,?r h~~er plan~a1o ll 

palmera? ¿Cuál? 

6. ¿Qué pensdba el sultán del anciano? 

7. ¿Por qu& sn ru6 et sult~n? 

B¿ ¿Cuántas moneCas r~cihió el anciano en t~t~l? 

9. ¿?uP- te enseñó et cuanto? 
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!IOHBRE 

'SL l'E'l'llOLWO 

ea uno de los recursos 

FECH,\ ----

GRUPO-----

naturales no El petróleo 

renovables más 

principalmente 

vhiosos de la Tierra. Se utiliza 

como 
formó hace millones de 

combustible y como materia prima. Se 

anos, acumulándose en depósitos 6 
yacimientos llamados mantos patrollferos. 

Se cree que el petr6leo se form6 de los restos de muchas 

plantas y animales que quedaron depositados en el lecho de 

antiguos lagos y mares. Ah{ fueron cubiertos por sucesivas 

capas de partículas de rocas y tierra que arrastraron los 

rlos. Los restos vegetales y animales se transformaron poco 
a poco en petróleo, debido a la presión de las rocas que se 

fueron sedimentando, as{ cooo a la acci6n del calor de la 

Tierra y a la de los organismos dcsintegradores. 

El petr6leo se extrae dol subsuelo mediante perforaciones 

qu~ se llaman pozos petroleros. 

El petr6leo es un liquido espeso, de color oscuro, 

constituido por una mezcla de sustancias sólidas, liquidas y 
gaseosas. Cuando se saca de los yacioientos recibe el nombre 

de petr6lco crudo. El petr61eo crudo se somete a procesos de 

destilaci6n y ref inaci6n para separar las sustancias que lo 

componen y obtener combustibles y muchos otros productos. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el terna de la lectura? 

2. ¿Qué es el petr6leo? 

3. ¿Qu~ materiales dieron origen al petr6leo? 

4. ¿C6mo se uliliza el patr6leo? 

5. ¿Qué es la sedimentaci6n? 

&. ¿C6mo se form6 el petr6leo? 

7. ¿Qué son los recursos naturales? 
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NOMBRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~ FECHA 

GRUPO ~~~~~ 

DESCUBIDIIlllTO Y COllQUYSTll DI lllllCO 

Hacia 1517, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, 

organiz6 una expedici6n para explorar las tierras cercanas a 

la isla. Para llevar a cabo la empresa se design6 a 

Francisco Hernández de C6rdoba, como capitán general, y a 

Ant6n de Alamines como piloto mayor, persona que dirige el 

barco. 

Durante este viaje, los expedicionarios descubrieron y 

exploraron Isla Mujeres y las costas de Yucatán y Campeche. 

Estas exploraciones pusieron de manifiesto la existencia de 

pueblos ind{genas avanzados y de inmensos yacimientos de 

metales preciosos, principalmente de oro. Esto despert6 en 

Cuba el interés de los españoles por explorar las nuevas 

tierras. Pronto se organiz6 otra empresa más, que parti6 en 

1518 hacia las costas mexicanas, al mando de Juan de 

Grijalva. En ese viaje, los españoles tomaron la isla de 

Cozumel, recorrieron las costas de Yucatán, Tabasco y parte 

de Veracruz. Además, los expedicionarios entraron en 

contacto con varios grupos indígenas. 

Al desembarcar en la isla conocida actualmente como San 

Juan de UlÚa, fueron visitados y obsequiados con valiosos 

regalos por los embajadores de Moctezuma II. La expedici6n 

continu6 su curso por las costas veracruzanas hasta llegar 

al R1o Pánuco. De ah1, los españoles emprendieron el regreso 

a Cuba para informar a Diego Velázquez de los Últimos 

descubrimientos. 
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RF.SPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

!. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. En 1517, ¿quién era gobernador de Cuba? 

3. ¿Qué actividad realiza el piloto mayor? 

4. ¿Qui se descubri6 en la exploración organizada por Diego 
Velhquez? 

5. ¿Por qué ten{an interés los españoles en descubrir nuevas 

tierras? 

6. ¿Quién fue Hoctezuma II? 

7. ¿En qué estado de la República se encuentra el R!o Pánuco? 
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FECHA---

GRUPO 

EL ~ITALISNO 

Una sociedad capitalista es aquélla en que las 

máquinas, f~bricas, bancos, almacenes, empresas de 

transporte y demás medios para producir y vender los 

artículos que las personas necesitan, son propiedad de un 

grupo reducido de personas llamadas burguesas 6 
ca pi ta listas. 

En la sociedad capitalista las propiedades de los 

burgueses son trabajadas por un número muy grande de 

personas, a las que se les da el nombre de obreros 6 

proletarios. Los articulas que los obreros producen se 

llaman mercanclas y sirven para ser vendidas y usadas por la 

sociedad. 

El capitalismo apareci6 a fines de la Edad Media. Los 

burgueses, enriquecidos con el comercio, comenzaron a crear 

talleres 6 manufacturas donde los artesanos fabricaban 

diversos artículos. El aumento de la producción y de la 

demanda de éstos artlculos estimul6 aún m~s el comercio, lo 

que provoc6 una .nayor acumulaci6n de riqueza. 

Esta acumulaci6n de riqueza produjo la aparici6n de 

grandes fortunas. Los banqueros adquirieron una gran 

importancia gracias a los negocios que realizaron con el 

dinero de los capitalistas. 

La acumulaci6n de riqueza alcanz6 un 

gracias, especialmente, a la apropiaci6n 

europ~os, de los metales preciosos (oro y 

en América. 

gran desarrollo 

por parte de los 

plata) obtenidos 



196 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿Qué es una sociedad capitalista? 

3. ¿Quiénes son los burgueses? 

4. ¿Qué son las mercancías? 

S. ¿Qué hecho se di6 en América, qu~ permiti6 la obtenci6n 

de metales preciosos? 

6. ¿Cuál es la diferencia ent~e capitalista y proletario? 

7. oá algunos ejemplos de mercancías actuales (mínimo 3): 
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NOMBRE ------------------- FECHA 
GRUPO 

SL Dtcm Y SL GALLO 

En el corral de la casa de un gran señor, estuvo 

observando un gallo pensativo, cuál era el modo con que los 

criados trataban a las diver•a• avea. 

El halc6n, por ejemplo, era mejor cuidado que las demás 

aves1 deapu~s de una cacerla lo limpiaban y lo ~cariciaban 

para que comiera a gueto. 

Las gallinas y pollas, por el contrario, eran agarradas 
de las patas y les 

gordas. Esto llev6 

retorc{an el pescuezo cuando estaban 

al gallo a huir de los cocineros desde 

que los vela asomarse por la puerta. 

Una mañana entr6 en el corral un ayudante del cocinero 

y llam6 al gallo, éste desobedec{a y no se acerc6. 

El halc6n le dijo al gallos 

- ¿Por qué no vas cuando te llaman? 

Y entonces le contest6 ~l gallo? 

si a los halcones los llamaran para retorcerles el 

pescuezo, se hartan seguramente tan sordos y perezosos como 

loe gallos. 

E SOPO 
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RESPONDE A !.AS S!GUIEU:"ES PREGtnr:'AS: 

l. ¿Cu~l es el titulo de 1a !ábu1a? 

2. ¿Quién es e1 autor? 

3. ¿Quiénes son los personajes principales? 

4. ¿Qué observaba el gallo? 

5. ¿Por qué el halc6n era tratado bien? 

6. ¿Qué les hacían a las gallinas? 

7; ¿Por qué huía el gallo de 1os cocineros? 

B. ¿?ar qué el halc6n le decía al ga11o que obedeiera cuando 

lo llamaban? 

9. ¿Qué te enseña la fábula? 
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NOMBRE ~~~~~~~~~~~~~~~~-- FECHA ~~~~-
GRUPO----

LA LUZ Y LOS COLORES 

Llamamos luz a una forma de energ!a que detectamos con 
nuestros ojos. La luz del Sol es blanca, pero la luz 

producida por otras fuentes de luz puede tener distintos 

colores. 

Si hacemos pasar un rayo de luz del Sol por un prisma 

de cristal, observamos que el rayo se descompone en varios 

rayos de luz de color que forman una banda. Esta banda se 

llama espectro de la luz solar. Al atravesar un prisma, la 

luz del Sol se descompone en siete colores principales: 

rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. 

Los objetos tienen colores distintos porque absorben 

ondas luminosas de algunos colores y reflejan las dem&s. El 

color de un objeto depende del color de la luz que refleja. 

Por ejemplo: una flor roja refleja s610 la luz roja, y no 

refleja la luz de otros colores. Los objetos de color blanco 

reflejan toda la luz que les llega, y los objetos de color 

negro absorben toda la luz que reciben, es 

reflejan luz de ningún colot. 

decir, no 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

z. ¿Qué es la luz? 

3. ¿Cómo es la luz del sol? 

4. ¿Qué es el espectro de luz solar? 

s. ¿Cuáles son los colores principales del espectro de luz 
solar? 

6. ¿De qué depedde el color de un objeto? 

7. ¿Qué pasa con los rayos de tuz que llegan a un objeto de 
calor blanco? 

s. ¿Qué pasa con los rayos de luz que llegan a un objeto de 

color negro? 
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FECHA 

GRUPO 

LA COI.0111ZACIOll POllTIJGUl!SA Ell BllASIL 

Brasil está en América del Sur. Fué colonizado por los 

portugueses, quienes no habían quedado satisfechos con el 

reparto que hizo el Papa Alejandro VI de los territorios que 

debían pertenecer a España y a Portugal. Por ésta raz6n se 

acord6, a través del Tratado de Tordesillas, desplazar más 

hacia el oeste la línea que delimitaba las posesiones de 

cada pais. 

Gracias a éste tratado, Portugal pudo reclamar la 

posesi6n de Brasil, el cual, fué descubierto por Pedro 

Alvarez Cabrat. Se le llam6 Brasil debido al árbol de madera 

colorante, llamado palo brasil, que abunda en su territorio. 

La poblaci6n aborigen que habitaba a la llegada de los 

conquistadores era poco numerosa, y la mayoría, n6madas. 

Sólo muy pocas tribus practicaban la agricultura. 

Los portugueses se interesaban por el comercio. En un 

principio, los nuevos pobladores se dedicaron a intercambiar 

con los ind!genas cuchillos, telas, hachas, y otros objetos, 

por palo brasil. Posteriormente, sojuzgaron a los indios que 

practicaban la agricultura, y con su ayuda iniciaron la 

conquista de los territorios habitados po~ los n6madas. 
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RESPO!IDE A LAS SIGUitllTES PREGU!ITASt 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿c6nde está Brasil? 

3. ¿Quiénes colonizaron Brasil? 

4. ¿Qué es el Tratado de Tordesillas? 

5. ¿Cómo bene!ici6 a Portugal el Tratado de Tordesillas? 

6. ¿Quién descubri6 Brasil? 

7. ¿Por qué se llam6 Brasil? 

a. ¿Cómo era la poblaci6n aborigen de Brasil? 

9~ ¿Qu6 les interesaba a los portugueses? 

10.¿Qué intercambiaban los portugueses con los ind.{genaa¿ 
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EL SOllIDO 

FEC:HA ---

GRUPO----

El sonido as una forma de energta que podemos detectar 

por medio del oido. Los sonidos son vibraciones del medio 
qua nos roden. Estas vibraciones se llaman ondas sonoras l' 

pueden viajar por s61idos, por líquidos 6 por gases. 
La acústica es la rama de las ciencias naturales que 

estudia los sonidos. 

Los sonidos se originan en cuerpos vibrando que 

transmiten su vibraci6n a los cuerpos que los rodean. Estas 
vibraciones consisten en movimientos ordenados de ias 

moléculas de los cuerpos. Las moléculas son las partículas 
de materia de tamaílo microscópico que forman todos los 

cuerpos. La vibraci6n se pu~de producir por un golpe, como 

cuando ac toca un tambor, 6 puede resultar del movimiento 

forzado del aire, como un silbato. 

Los sonidos se clasifican por su intensidad, por au 
tono y por su timbre: 

Según su intensidad, los sonidos pueden ser fuertes 6 
débileo. 

Según su tono, los sonidos pueden ser graves 6 agudos. 
En un sonido agudo las vibraciones son más rápidas que en un 
sonido grave. 

El timbre es la caracter{stica del sonido que permite 
distinguir entre sonidos de igual intensidad y tono que 

producen, por ejemplo, dos instrumentos musicales 
diferentes, 6 dos personas diferentes. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿Qué es el sonido? 

3. ¿Qué son las vibraciones? 

4. ¿Qué es la ac~stica? 

~,,~ ... 

5. ¿Cómo se originan los sonidos? -~··" .'·;;:: 
~,- '~,_:~-,_> 

6. ¿Qué son las moléculas? 

7. ¿Cómo se clasifica el sonido? 

a. ¿Cómo sd sabe si los sonidos son graves 6 agudos? 

9. ¿Qué es el timbre? 
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GRUPO-----

EL CASTIGO DE LA TORTUGA Y EL CARACOL 

Sucedió el Último día de la creación del mundo. Vadre 
Dios ha hecho ya a los animales; desde los grandes cetáceos 
que viven en el mar hasta las lindas avecillas que surcan 
los aires; ha hecho las plantas y los metales, los astros: 
ha creado al homhre y a la mujer, que contemplan con ojos 
asombrados tanta maravilla: 
- ¿Es todo para nosotros? 

Padre Dios quiere descansar ahora; quiere ver todas las 
obras que han salido de sus manos; quiere reunir a todas· sus 
criaturas, hablarles y verlas, por lo que Dios dijo al 
hombre que llamara a los animales. 

Están, pues, reunidos casi todos los animales, haciendo 
tanta bulla que tienen que gritar para entenderse. Después 
Dios va llamando a todos los animales por sus nombres y les 
pregunta si se encuentran felices y ei les falta algo. Tldos 
le dan las gracias. Dios los bendice entonces y les recuerda 
que el hombre es su jefe, y que le deben obedecer mientras 
no se aleje de El. Todos los animales prometen ante los 
emocionados Adán y Eva. 

De pronto se dan cuenta de que falta la tortuga y el 
caracol. Padre Dios ha preguntado ya varias veces por ellos, 
y le han dicho que son tan lentos que todavía deben de estar 
en el camino. 

Al fin aparece la tortuga, seguida del caracol; lle9an 
sudorosos y jadeantes, llevando a hombros su caparazon, 
todos los presentes se ríen de la ocurrencia de los dos. 

Padre Dios los mira severos: 
- ¿Dónde estaban cuando llamé a todos? ¿No oyeron mi voz? 
- Señor -contestan- si que la oímos ••• 
- ¿Por qué no vinieron entonces? 

La tortuga habla primero murmurando: 
- Señcr, o! tu voz; estaba cerca y quise acudir en seguida, 
pero pensé: si dejo aquí abandonado oi caparazón, otro 
animal lo ocupará y rne quedaré sin casa. Por eso tardé en 
llegar, porque la tra{a a cuestas. 

(Y es que al principio del mundo, las serpientes 
andaban derechas y las tortugas y el caracol fuera de su 
concha). 

Padre Dios se enoja fuertemente: 
- ¡Está bien! De ahora en adelante irán por todas partes con 
la casa a cuestas; formando un todo con ella por desconfiar 
de mi Providencia. No temió el león dejar su cueva, ni los 
pájaros sus nidos. No teman que nadie les quite su casa, la 
llevarán siempre encima. 

CUENTO COLOHBI~NO 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cu~l es el titulo del cuento? 

2. ¿oe dónde es el cuento? 

3. ¿Quiénes son los personajes principales? 

4. ¿Por qué estin reunidos los animales? 

5. ¿Qué les pregunta Dios a los animales? 

6. ¿Por qué no llegan la tortuga y el caracol? 

7. ¿Por qué se ríen los animales de la tortuga y el caracol? 

e. ¿C6mo eran la tortuga y al caracol antes de que Dios los 

castigara? 

9. ¿Qué te anse~a el cuento? 
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NOMBRE ~---------------~ FECHA 
GRUPO----

LOS HllTIDOS 

Mediante el sentldo de la vista percibi~os las 

variaciones de luz y color, los movimientos que se producen 
a nuestro alredeor, la distancia a la que se encue~tran los 

objetos, etc. 

El ojo es el 6rgano de la vista. En el globo ocular 

está la pupila, que se abre y se cierra según haya mucha ó 
poca luz en el exterior; y el iris# que ~s la zona coloreada 

del ojo. En el interior del globo ocular está el nervio 

óptico, que comunica las sensaciones del cerebro. 
Mediante el sentido del oido percibinos los sonidos que 

se producen a nuestro alrededor y mantenc~os el equilibrio. 

El oído es el órgano de la audición. Consta de tres 

partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. 

Del oído interno sale un nervio, el nervio auditivo, que 

transmite las sensaciones directamente al cerebro. 

La nariz, la lengua y la piel son, respectivamente los 

6rganos del olfato, del gusto y del tacto. 

Todos estos órganos están comunicados con el cerebro 
mediante nervios. As!, el cerebro recibe constantezm::mte 

información sobre olores, sabores, temperaturas, formas de 

los objetos, etc. 

En la piel hay una enorme cantidad de pequeños nervios 

que captan todo tipo de sensaciones: dolor, presión, 

temperatura y muchas otras. Los nervios de la piel comunican 
ó bien con el cerebro, 6 bien con la médula espinal. 



208 

l!ESPO?IDE A LAS SIGUI ENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. Ennumera los 6rganos da los sentidos: 

3. ¿Cu&les son las partes del globo ocular? 

4. ¿Cu~l es la funci6n del oido? 

5. ¿Cuál es la funci6n de los nervios? 

G. ¿Qu~ diferencia hay ehtre 6rgano y sentido? 

7. ¿Qué pasaría si no existieran los nervios? 

8. ¿Cuál es el 6rgano del sentido del tacto? 
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NOMBRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FECHA ~~~~-
GRUPO 

LA COLONIZACIOW IllGLISA 111 llOllTl.Vlm!JCA 

Los ingleses iniciaron la colonización de Nortearaérica 
más de cien aRos después del descubrimiento de América. Como 
fracasaron los primeros intentos que realizaron para 

asentarse en el nuevo continente, pospusieron sus planes de 
colonizaci6n. Hasta comienzos del Siglo XVII fundaron las 

primeras colonias, ubicadas en la parte oriental, sobre las 
costas del océano Atlántico, de lo que hoy es América del 

Norte. 
Los ingleses que decidieron vivir en el nuevo 

continente lo hicieron por diversos motivos. Por una parte, 
estaban los campesinos que hablan perdido sus parcelas a 

manos de los nobles terratenientes. Para hacer frente la 

pobreza, decidieron venir a América con la esperanza de 

mejorar su situaci6n. Por otro lado, estaban aquéllos cuyas 

creencias religiosas eran distintas de las que el rey inglés 

habla establecido como obligatorias, por lo cual eran 

perseguidos y castigados. Estos vinieron a Américü, pues, en 
busca de libertad para practicar su religi6n. Y también 

estaban los que persegu{an enriquecerse !Scilmente, 

especialmente a través del comercio. 
Los ind{genas opusieron tenaz resistencia a los 

ingleses, quienes venlan a arrebatarles sus tierras. Sin 

embargo, por su menor desarrollo cultural, finalmente los 

ind{genas de Norteamérica fueron vencidos. 
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P.r.SPOMDE 1' LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el terna de la lectur~? 

2. ¿Quiénes colonizaron Norteam6rica? 

3. ¿Cuándo llegaron a Norteamérica? 

4. ¿Dbnde fundaron sus primeras colonias? 

5. IA qué país llegaron los ingleses? 

6. ¿CuáleR son las razones por las que los ingleses llegaron 

a Norteamérica1 

7. ¿Por qué los ind{genas estaban en deacuerdo con la coloni

zación inglesa? 
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ó 0 ~ÑO DE PRI~ARIA 

l' SEMANA ( ll-14 DE FEBRERO DE 1991) 

T.N.: "EL HOMBRE QUE VERTIO LA MIEL Y LA MANTECA SOBRE SU 
CABEZA" 
T.E.(C.N.): "CELUL/\S" 

T.E.(C.S.): "LA CRISIS ECONOMICA DE 1929" 

EVALUACION T.N.: "LOS DURAZNOS" 

2° SEMANA (18-21 DE FEBRERO DE 1991) 

T.N.: "EL RATONCILLO Y SU MADRE" 
T.E.(C.N.): "LA ALIMENTACION" 
T. E. (C. S.): "LA SEGUN!l~. GUERRA MUNDIAL" 
EVALUACION T.E.(C.S.): "LA ORGANIZAClON DE LAS NACIONES 
UNIDAS'' 

3° SEMANA (25-20 DE FEBRERO DE 1991) 

T.N.: "LAS RANAS PIDIENDO REY" 

T.E. (C.N.): "ERAS GEOLOGICAS" 
T.E.(c.s.): "ARMAS ATOMICAS" 
EVALUACION T.E.(C.N.): "LA EVOLUCION DEL HOMBRE" 

4° SEMANA (4-7 DE HARZO DE 1991) 

T.N.: "EL PAJARO CU" 
T.E.(C.N.): "FORMACION DE MONTAÑAS Y VOLCANES" 
T. E. (e. 5.): "L/\ INDEPENDENCIA DE LA INDIA" 
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HOMBRE ----------------- FECHA ---

GRUPO----

•XL BOllBllB QUI! YDTIO LA lttSL Y LA llAll'1'8CA SOBRE SU CABEZA" 

Dicen que un hombre recib{a cada d!a limosna de un 

mercader rico: pan, miel y manteca y otras cosas de comer. 
Comla el pan y los otros v{veres y guardaba la miel y la 
manteca en dos jarras, que colocó a la cabecera de su cama, 

hasta que estuvieron llenas. 
sucqdi6 que encareci6 la miel y la manteca, y estando el 

hombre sentado en su cama, comenz6 a hablar entre sí y dijo 

de esta manera: 

"Venderé lo que está en estas jarras por tantos 

maravedíes, y compraré con ellos diez cabras, que los 

cinco meses me dairin sus crías." 
Y haciendo cuentas, halló que al cabo de cinco años 

tendría cuatrocientas cabras. Y sigui6 diciendo: 
"Vende~é tas cabras y compraré cien vacas - una vaca por 

cada cuatro cabras -. Me procuraré simiente y sembraré con 
loe bueyes. Sacaré provecho de los becerros, de las hembras 
y de la leche, y antes de pasar cinco años, con las v~cas, 

con la leche y la cosecha, lograré grandes bene!icios. 
Labraré muy nobles casas y compraré esclavos y esclavas. 

Hecho ésto me casaré con una mujer muy hermosa, que me dar~ 

un hijo var6n hecho y derecho, al qui? pondré hermoso norn'ore 
y enseñaré buenas costumbres. También tendré que reprenderlo 
y castigarlo, y si no se corrigiera con los castigos, habré 

de golpearlo duramente con esta vara." 
Alzó la mano con la vara, al decir ésto, di6 con ella en 

la& jarras que tenia a la cabecera de la cama, éstas ·se 

quebraron y se derram6 la miel y la nant~ca. 

CALILA Y DIHNA 
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RESPOllDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el t{tulo de la historia? 

2. ¿Quién es el autor? 

3. ¿Quién es el personaje principal? 

4. ¿Qué recib!a del mercader? 

5. ¿Por qué guardaba la miel y la mant2ca? 

6. ¿Qué pensó cuando se encareció la mi~l y la manteca? 

7. ¿Qué son los maraved{es? 

B. ¿Por qué se cayeron las jarras? 

9. ¿Qué aprendiste de la historia? 
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FECHA----

GRUPO ~----

Todo ser viviente, vegetal 6 animal, pequeño ó grande, de 

estructura simple 6 complicada, se origina de una célula y 

estS formado, asimismo, por una 6 por ouchas células. 
Una célula es la porci6n más pequeña de sustancia viva u 

orgánica. Resulta invisi~le a simple vista, por lo que para 

su observación es necesario el microscopio. A pesar de su 

extrema pequeñez, las células pueden ser medidas: pero la 

unidad que se emplea con tal fin es la micra, equivalente 

la milésima parte de un milimetra. 

La forma de las células es muy variada: las hay 

esféricas, otras son estrelladas, raoificadas .•• Hay células 

con formas geométricas bien defini1as; otras, en cambio, 

carecen de una forma fija, por causa de los continuos 

movimientos de sus cuerpos. Todo depend2 de la clase de ser 

vivo a que pertenezcan, 6 de la !unci6n que desempeñen. As{, 

son muy distintas las células que se reúnen para formar el 

esqueleto, de aquéllas que constituyen los ojos; también 

tienen que ser diferentes las células que foroan el tronco 

de un árbol, de las que se agrupan parn lograr la estructura 

de una hoja. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿Qué es una célula? 

3. ¿Para qué sirve el mlcroscopio? 

4. ¿Qu~ es una micra? 

5. ¿D~ qué depende la forma de las c9lulas? 
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NOMBRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FECHA 

GRUPO 

LA CRISIS ECOWOllJCA DE 1929 

Uno de los fen6menos más importantes que ocurrieron entre 

1918, fin de la Primera Guerra Mundial, y 1939, princi?io de 

la Segunda Guerra Mundial, fué l! crisis capitalista do 

1929. 

Esta crisis se inici6 en Estados Unidos y afect6 a tono 

el mundo, menos a la Unión Soviética. 

Una d~ las causas de la crisis fué ~ue, antes de 1929, 

las acciones que se negociaban en la Bolsa de Nueva York 

tenían un valor excesivamente alto, y cuando en 1929 se 

pusieron masivamente a la venta, la cotización de la mayor 

parte de estas acciones se vino abajo, creando una grave 

crisis financiera. 

En Estados Unidos la crisis 

interiormente una pol!tica de 

reactiv6 la econom!a del pa!s y 

se resolvió aplicando 

"Nuevo Trato". Con ésto se 
Estados Unidos volvi6 a 

tenP.r capital para invertirlo en todo el mundo. 

El fascismo y el nazismo fueron intentos por resolver la 

crisis en Italia y Alemania. Se caracterizaron por ser 

autoritarios y militaristas y por intentar detener el avance 

del comunismo. 

En Jap6n y en España hubo intentos similares. Brasil y 

Argentina tuvieron regímenes autoritarios. En México, el 

gobierno de cárdenas promovi6 el bienestar social internQ y 

la solidaridad internacional. 
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RESPOllDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el te~a de la lectura? 

2. ¿Cuándo inició la Segunda Guerra Hun~lal? 

J. ¿05nde se inició la crisis económica? 

4. ¿C~~l fu~ una ~e las causas de la crisis? 

S. ¿O•ié fui:!r-:Jn el O.lZismo y el !asclsmo? 

6. ¿Con el Nuevo Trato sa resolvió la crisis? 

7. ¿Durante la crisis económica de 1929, quién rué el Presidente 

de México? 
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LOS OOJL\ZllOS 

Aurello M3rtinez era un caapesino que, al reg~esar cierto 
día a 9u aldea procedente de la ciudad, lla~ó a sus cuatro 
hijos y l~• dijo: 

1Kirad qué regalo les traigo de p)r~e ~el t{o ffraln! 
cuando los nifios acudieron presurosos, el padre abri6 el 

paquete. 
tOh. qué eln:anas tan bonitas!, ~xclamó P~dro, un 

~ochacho de seis aaos. 
He par~cP. que no son m3nzan~s, dijo Sergio, el mayor, la 

corteza parece cublerta de terciopelo. 
Son duraznos, dijo el padre. Nunca habían visto esta 

!ruta. El t!o E!' rain los ha cultivado en su invernadero, 
porque los dura:nos s610 maduran en los pa!ses c!li~os y 
aqu{ s610 pueden conseguirse en los {nverna1eros. 

¿Y qué es un invernactero?, pr~gunt6 Vicente, el tercer 
hijo de Aurelio Ha~tin~z. 

El invernadero es una conatrucclón de paredes y techo de 
cristal. Se construye asl para que et s~l pue~a ca!~ntar más 
a las plantas. Y en invierno se oantiene la ~isma 
temp~ratu~a por medio de una estufa. 

Y volteando hacia donde s~ encontra~a su esposa, dijo: 
To~a. mujer. Para ti el du~~:no ~ás ;~~n~~. y los ~e=ás 

para ustedes hijos i::iíos. 
Al lle7ar la noche, Aurelio pr~1untó ~ sus hijos: 
¿C6Qo les pareció la fruta del t!o E!ra!n? 

Tiene un ;usto fino. y es cuy sa~=osa, dijo Se~gio. 
Quiero plantar el hueso en una mace~a. quiz) salga un árbol. 
- ProOable~ente serás jardinero, ya que se ta ocurre pensar 
en cultivar &rbolea. 

Y yo, dijo Pedro, he encontrado el melocotón tan bueno, 
que le ha pedido a mao~ la mitad del suyo. Pero he tirado el 
hueso. 

Tu to~av!a eres deoasiado chico, nu~~ur6 el padre. 
Y Arturo, el segundo de los hijos. dijot 

S{, Pedro ha tirado et hueso ..• ~ pero yo lo reco;! y to 
roop{. Estaba muy duro y dentro tenia una cosa que ~~ com!. 
T~n!a on gusto parcido a la nuez, pero @ra ~ás a~argo. En 
cuanto a tii durazno, no ce lo comí. Lo "'en1í por diez 
~onedas. Creo que no val{a ~ás. 

Aurelio cov16 la cabeza y dijo: 
De=Jsi~do pronto enpiezas a negociar, tu ser¡s 

comerciante. ¿Y t6, Vicente, qué me dices? 
No lo sé .•• 
¿Cómo que no lo sabes? ¿Es que ta~poco te lo has conido? 
Se lo he lleqado a Martín .•. está enfermo. Le conté lo 

que tu nos dijiste de la fruta .•. Lo airaba, pero no querla 
cogerlo~ Entonces se lo dejé y =e fui. 

El padre puso la ~ano sobre la cabeza del niño y dijo: 
Dios te lo devolverá. 

LEON TOLSTO! 
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RESPONDE A Ll\S SIGUIENTES PREGmlTAS: 

l. ¿Cuál es el titulo de la historia? 

2. ¿Quiénes son los personajes principales? 

3. ¿Quién es el autor? 

4. Menciona los nocbres de los hijos de Aurelio Martinez. 

s. ¿Qué es un invernad~ro7 

6. ¿A qué se dedicará c~ando sea gran~e,el pri~ero de los 
hijos? 

7. ¿Cómo era el clima d~l lugar donde v!a la !a~ilia d3 Au~~tio 

Martinez? 

8. ¿Por qué Mart!n no querta recibir et durazno? 

9. ¿Qué te enseña la historia? 
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NOMBRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FECHA ~~~~ 

GRUPO 

La primera escapatoria que hizo un Ratoncillo por el 

mundo, después de dejar las faldas de su Madre, !ué para el 

chicuela tan curiosa como instructiva. 

"?Jo puedes figurarte, Madre 

cuántas cosas he viato y cuántas 

m!a, le dijo al volver, 

he aprendido. Ya sé de 

quién debo huir y a quién ~ebo acercarme. Me he encontrado 

dos seres más grandes que nosotros: uno de los cuales me 

rapu;nó desde luego porque era alto y delgado, tenia sobre 

la cabeza y bajo la barba unos colgajos como de carne cruda, 

y a:otaba sus costados con tal fuerza, dando a la vez unos 

gritos disformes que me infundieron terror. El otro, por el 

contrario, s~ parecía en su color y forma nuestra raza; 

llevaba un pelo tan lustroso y tan suave, que daba gusto de 

tocárseloi era modesto y tranquilo en su apostura; en fin, 

me parece que he de hacerme su amigo". 

"iOht Hijo mio, respondió la Rat.ona reflexionando, no te 

!!es nunca en apariencias, y oye: el primer extranjero que 

has visto es sin duda un gallo que corirá dentro de poco, y 

cuando lleven a la despensa sus restos te servirán de 

magn!!ico banquete. El segundo, un hip6crita y endemoniado 

gato que vivirá largos dias, y cuyo paladar sediento de 

sangre no apetece otra cosa que ratoncillos jóvenes y 

jugosos como tú". 
ESOPO 
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~ESPONDE A LAS S!GUlENT:ES PREGU?lTAS: 

J. ¿Cuil es el titulo de la fábula? 

2. ¿Quién es el autor? 

3. ¿Quiénes son los person!jes principales? 

4. ¿Cóno rué la primera salida del Ratoncillo7 

S. ¿Qué animales se encontró el Ratoncillo? 

6. Describe a cada uno de los animales. 

7, ¿Qué pensaba el Ratoncillo de los ani~ales que hab!a 

conocido? 

a. ¿Por qué ~l gato tenia una a~aricncia a~radable para el 

Ratoncillo'? 

9. ¿Qu~ te enseña la f~bula? 
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L& &LDll!llT&CIOll 

FECHA 

GRUPO 

Las necesidades alimenticias del ·hambre cambian a lo 

largo de su vida. Por ejemplo, un adolescente en pleno 

crecimiento necesita bastante más cantidad de alimentos que 

un niño de cinco años. 

También entre loa adultos hay diferencias. As{, una 

persona que se dedica intensamente al deporte requiere más 

alimento que otra cuya actividad de trabajo sea sedentaria, 

es deci_r, que trabaje sentada frente a un e~critorio. 

Los alimentos que ingerimos tianen una triple función: 

aportan energ!a a la actividad diaria; 

reponen los materiales del cuerpo que poco a poco se van 

desgastando¡ 

regulan distintas actividades corporales, corno la 

digesti6n, el crecimiento, la división celular, etc. 
Los alimentos se clasifican por las funciones que 

desempeñan en el organismo; existen alimentos energéticos, 

que son los que aportan al organismo la energla necesaria 

para realizar funciones vitales. Son alimentos que contienen 

muchos azúcares y grasas. Otro tipo de alimentos son los 

alimentos pl~sticos, que proporcionan al cuerpo los 

materiales necesarios para el crecimiento 6 para la 

austituci6n de materiales perdidos. Son alimentos ricos en 

prote!nas, como la carne y los huevos. Por Último, los 

alimentos reguladores son los que controlan la totalidad de 

las funciones vitales. Son alimentos que contienen 

vitaminas, como las frutas y las verduras. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿C6mo se clasifican los alimentos? 

J. Menciona algunas actividades corporales? 

4. ¿Cuáles son los alimentos reguladores? 

S. ¿Por qué un adolescente necesita más alimentos que un niño 

pequeHo? 

6. ¿Cuáles son la• funciones de tos alimentos? 

7. Da algunos ejemplos de alimentos energéticos. (3) 
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NO;-!BRE 
------------------- FECHA -----

GRUPO-----

U. SIGllllDA GUDJ!A llDllDUL 

La Segunda Guerra Mundial principi6 en 1939 y termin6 

en 1945. Esta guerra se deearroll6 básicamente en Europa y 

ee extendi6 a algunas partes de Asia, Africa y el Océano 

Pacifico. 

El interés de las potencias del mundo por tener seguros 

el abastecimiento de materiae primas y los mercados para sus 

productoa, como habla ocurrido en la Primera Guerra Mundial, 

produjo la Segunda Guerra Mundial. En ésta se encontraron, 

por un lado, Alemania, Italia y Jap6n, y por el otro bando 

se aliaron casi todos loe palees europeos, más la URSS y 

Estados Unidos. 

Se innov6 la ~anera de combatir, tanto en la "guerra 

relámpago• del ejército alemán como en la guerra del 

raci!ico. 

La Segunda Guerra Mundial concluy6 cuando Estados 

Unidos lanzó dos bombas at6micae sobre Japón, en agosto de 

1945. 

como resultado de la Segunda Guerra Mundial murieron 55 

millones de personas y se destruyeron ciudades enteras. 

Al finalizar la guerra se formó la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 
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RESPONDE A LAS SlGUlE!ITES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿En qué periodo se di6 la Segunda Guerra Mundial? 

3. ¿Qué fué lo que ocasion6 la segunda Guerra Mundial? 

4. ¿Cuáles fueron los bloques de paises aliados? 

5. ¿Qué querrá decir la "guerra relámpago"? 

6. ¿Por qué concluy6 la guerra cuando Estados Unidos lanz6 

bombas at6micas en Japón? 

7. ¿Para qué se habrá formado la ONU al finalizar la guerra? 
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FECHA 

GRUPO-----

LA OllGAlfIZAClOll DB LAS DCIOllBS lllftD&S 

con las bombas atómicas del 6 y 9 de agosto de 1945 sobre 

Japón, terminó en definitiva la Segunda Guerra Mundial. 

Desde que la guerra estaba en efervescencia hubo varias 

reuniones entre los aliados para estahlecer que los 

problemas entre paises fueran resueltos pacíficamente y que 

cada nación fuera libre para decidir cómo vivir. Con estos 

objetivos se creó la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). 
Se le nombró un Consejo de Seguridad formado por cinco 

miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra y la URSS, más otros seis miembros qua !ungtan por 

dos años. Actualmente son diez los paises miembros qu~ se 

eligen para un pertodo de dos a~os. 
La Organización de las Naciones Unidas tiene su sede en 

Nueva York, Estados Unidos. 
La ONU cuenta actualmente con 144 miembros y varios 

organismos encargados de asuntos culturales, de 

alimentación, de trabajo, de agricultura. 
La ONU no puede imponer sus resoluciones a los miembros, 

pero s{ recomienda caminos para solucionar problemas, y 
aunque es di!!cil poner de acuerdo a sus miembros, la labor 

de la ONU es importante en pro de la paz mundial. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES ?REGUllTAS: 

l. ¿cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿Cuindo terminó la Segun1a Guerra Mundial? 

J. ¿cuáles fueron los objetivos que dieron lugar a la forma
ción de la ONU? 

4. ¿Cu&l será la runci6n del Consejo de Seguridad de la ONU< 

5. ¿Con cuintos palees miembros cuenta la ONU? 

6. ¿Por qu9 se ocupa la ONU de aeuntos culturales, de trabajo 
de .alimentac16n, etc? 

7. ¿c6mo funciona la ONU cu~ndo hay palses en conflicto? 
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LAS ILUf.UI PIDillllDO Rn 

FECHA---

GRUPO----

Agradablemente y en plena libertad viv!an la• Ran~s en 
sus ch11rcos y laguna3, cuando se les antoj6 pedir a Júpiter 

rayo, qu~ aquel d!a esta~a d~ ~uP.n 

tronco de &rbol, dicl6ndolas: ">~{ 

fué tal el ruido que hizo su maj~stdd 

al zambullirse en el ~gua, que las Ranas huyaron 
degpavoridas y se ocultaron en sus escondrijos, mirándolo 
desde lejos sin atreverse ~ levantar la cabeza. Tornanjo 

valor una rana, y viendo la Inmovilidad d9l rey, fu6 
adelantándose poco a poco hasta cometer la irrev~r~ncia de 
saltarle a las espaldas, pero éste no se movió, lo que hizo 
que las compañeras siguieran su ejemplo, y bien pronto se 

convirtl6 en sa!6n do bailo el cuerpo del monarca. 
Resentidas entonces en su amor propio ante aquel rey de 
palo, pidieron a Júpiter uno distinto, pero rogándole que se 

pareciera a los que usaban los hombres en la tierra. Esta 
vez les envi6 una cigüeña, que persigui6 a las Ranas sin 
descanso, y se com!a a las mis gordas. llueva petici6n de 
sobrano hicieron a Júpiter, pidiéndole que cambiara el 
segundo por el primero. Júpiter les dijo• "Ustedes tienP.n la 
culpa de lo que les sucede: no quisieron un tronco y les 
envié una cigÜefia; si no quieren la cigüeña, les mandaré un 
cocodrllo". 

un rey. El Dios del 

.~uaior, les envi6 un 
tienen su rey 11

• Pero 

E SOPO 
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RESPONDE J\ LJ\S SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cu'l ea el t{tul? de la rábula? 

2. ¿Quién ea el autor? 

3. ¿Quiénoa son los personajes principales? 

4, ¿Qué quer{an las Ranas? 

5. ¿C6no era eu primer rey? 

6. ¿Qué hizo el seyundo rey con las Ranas? 

7. ¿Quién es Júpiter? 

a. ¿Por qu~ al final, el dios dijo que les iba a mandar un 

cocodrl lo? 

9. ¿Quú to ense~a la tibula? 
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NOMBRE ----------------- FECHA ----

GRUPO-----

LAS l!JIAS GIOLOGICAS 

La historia de la Tierra ha quedado grabada en las capas 
de las rocas, bajo tierra, formando una especie de archivo. 
All{ han permanecido sepultado los f6silea que dan indicio 
de las tor•as de vida que existieron en épocas lejanas. Los 
r6si1es son huellas de animales e impresiones de hojas de 
plantas que quedaron ;rabadas en terrenos blandos que luego 
se consolidaron formando una especie de molde que hoy hace 
posible la reconatrucc16n do su apariencia. 

Para estudiar los fen6menos que ocurrieron en la Tierra 
en épocas geo16gicae se necesita conocer la edad de las 

capas del terreno. E•to se consigue por varios m6todos como 
la modici6n de la radioactividad y el análisis de los 
fósiles presentes en dichas capas. 

Así, los f6siles permiten conocer las edaciede la Tierra 
que 1~ Geolog!a dettne como eras geol?gicas. Se trata de 
cuatro largos pcrlodoea Ira Precámbrica, Era Paleozoica, Era 
Mesozoica y Era Cenozoica. 

Durante la Era Prec,mbrica se form6 el Sistema Planetario 
Solar partir de una nube de gases y polvos c6smicos. La 
corteza se enfri6, surgieron montanas y cordilleras, y el 

agua se acumuló en mares, lagos y riod. En la Era Paleozoica 
se desarrollaron las algas y los invertebrados marinos, como 

las medusas, la• esponjas, los caracoles, y otras especies 
como los trilobites. A la mitad de este período aparecieron 
Jos peces, loe anfibios y los reptiles. La Era Mesozoica fué 
la era de los grandes reptiles, en aquel entonces los 
dinosaurios dominaron la Tierra y aparecieron las aves. Y 
finalmente, durante la Era Cenozoica cambi6 el aspecto de la 

Tierra e hizo su aparici6n el hombre. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

2. ¿Qué son los f6siles? 

3. ¿Qué es una era geol6gica? 

4. ¿Cuáles métodos se utilizan p•ra conocer la edad de las 

capas de la Tierra? 

5. ¿Cuáles son los nombres de las eras geol6gicas? 

6. ¿Cuándo se !orm6 el Sistema Solar? 

7. ¿Qué seres vivos hubo en la Era Paeozoica? 

6. ¿Cuál es la caractcr!stica principal de la Era Mesozoica? 

9. ¿Cu6ndo apareci6 el hombre? 
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NOMBRE __________________ FECHA----

GRUPO 

LAS AllllAS ATOKICJS 

~ mSs de cuarenta años de que se lanzaron las primeras 

bombas at6micas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y 

Nagasaki, la carrera desatada entre tas grandes potencias 

por desarrollar bombas más poderosas es algo en que debemos 

pensar seriamente. 

Aquellas primeras bombas, a pesar de haber causado la 

muerte instantlnea a miles de personas y daaos posteriores a 

muchas m¡s y a sus descendientes, parecen casi de juguete si 
se comparan con las 

destructiva es tremenda. 

bombas actuales, cuya capacidad 

En la actualidad, los misiles dirigidos desde la tierra 

pucd~n cruzar de un lado a -otro del mundo en muy corto 

tiempo, para caer en una gran ciudad y acabar con todas sus 

personas, ani:males y plantas, en pocos ninutos. 

Ya hasta su han inventa.do bombas que no dañan a los 

edificios ni a las mS~uinas, sólo los seres vivos, 

llamadas bombas bio16gicas. 

Si llega a producirse la Tercera Guerra Mundial en ella 

se utilizarian las armas atómicas de esa guerra nadie 

saldr{a ganando, pues pr&cticamente desaparecer{an casi 

todos los paises del cundo, aún loe que no hubiesen entrado 

en la contienda. 

Lo~ investiqadores calcul~n que las bombas at6micas 

almacenadas y listas para ser disparadas por las potencias 

alcanzarían para acabar unas cuatro mil veces con toda la 

poblaci6n ciundial. Ante esa amenaza, es muy valiosa la 

actitud de las personas y los pa!ses que exigen 1~ 

destrucci6n de los arsenales atómicos y que se suspenda la 

fabricaci6n de más bombas. 

En ose sentido, México planteó ante la ONU, en el Tratado 

de Tlatelolco, que se declarase a Latinoamérica territorio 

prohibido para la colocación de bombas at6micas. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

z. ¿06nde fueron lanzadaa las primeras bombas at6micas7 

3. ¿cuál fué el efecto de esas bombas? 

4. ¿Qué son las armas bio16gicas? 

5. ¿Qué pasar!a si hubiera una Tercera Guerra Mundial? 

6. ¿Qué actitud debamos tomar para evitar otra guerra? 

7. ¿En qué consiste el Tratado de Tlatelolco? 
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GRUPO----

Los restos f6siles encontrados en varias partes de 

Europa, Africa Asia nos dan evidencias de que a fines de 

la Era Ceno~oica apareci6 el hombre, y evolucion6 a través de 

miles de años, no s61o en su aspecto corporal, sino en su 

capacidad craneana. 

Loe antepasados del hombre fueron seres que evolucionaron 

do antropoides capaces de caminar erguidos llamados 

Australopitecoa. Aunque los australopitecos son los primeros 

hdmtntdos, los paleont6logos piensan que el hombre actual no 

desciende directamente de ellos. 

Los antepasados del hombre al ir evolucionando se 

adaptaron carta vez mejor a su medio. Su estatura aumentó, y 

también el tamaño de su cerebro, y por tanto su 

int~ligencia. As{ surgi6 el 

alrededor d~ 450 000 

Homo erectus, que 

años, conoci6 el 

sobrevivió 

fuego, usó 

herramientas y armas y fué el antepasado del Hombre de 

Neanderthal, al que ya se le considera al Hamo sapiens. 

El hombre de NPandert.hal habitó en la Tierra casi un 

mill6n de años. Vivió en cavernas, conoció el ruego, caz6 y 

tuvo cierta cultura y organización social. Desapareció por 

la misma época en que apareció el Hombre de Cro-Magnon. 

Los primeros seres humanos exactamente iguales 

nosotros, tanto anat6mica como f isio16gicam~nte, fueron los 

hom~res de Cro-Hagnori. Consid'"'raclos como verdaderos hombres 

que piensan, comenzaron a utilizar en su provecho el medio 

en que vivieran, además de adaptarse a él. 

As{, hace s6lo unos ocho rnil años, surgieron la 

agricultura, ta gan~~eria y la artcsan!a. En los Últimos 

tiempos el hombre ha logrado enormes progresos en la 

industria y en la ciencia. 

El hombre es el único ser de la t~aturaleza capa:. üc 

utilizar racionalmente el medio que le rodea. 
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RESPONDE A LAS S!GU!El~TES PREGU'1TAS: 

l. ¿Cu~l es el tema de la lectura? 

2. ¿cuándo apareció el primer antepasado del hombre? 

3. ¿cuál fué el primer antepasa~o del hombre? 

4. ¿Qué característica presenta éste pri~cr antepasado? 

s. ¿Uurante cuánto tiempo &obrevivi6 21 hamo erectus? 

G. ¿Qué antepasado del hombre fué el primero en conocer el 

fuego? 

7. ¿Qué antepasado del hombre es ya igual a nosotros? 

e. ¿Cu~l es la característica principal del hombre de Cro

Mal)non? 

9. ¿Cuándo surgieron la ~gricultura, la ganadería y la 

i'lrtesilnia? 
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l!L PAJllJIO CU 

Cuando el dios Tonatiuh gobernaba, en tiempos remotos, 
los pájaros poseían el don de hablar como las personas. 

Entre todos ellos, el más feo y el más insignificante 
era el pájaro cú. Cuando en las noches de luna llena, 
presididos por el águila, se reun!an en consejo, el pájaro 
cú aburría a todos con sus lamentos. No podía resignarse. 
Continuamente lloraba y se lamentaba de su suerte. 

Dn d!a, el águila, cansada de tantas quejas, quiso 
buscarle un remedio, y preguntó a la lechuza, que había 
ganado reputaci6n de sabia, si se le ocurría algo para 
embellecer al pájaro cú. La lechuza pensó largo rato y al 
fin propuso, solemnemente, que cada pájaro le diese una de 
sus más bellas plumas. Como éstos no se mostraban muy 
dispuestos a desprenderse ni de una sola de ellas, la 
lechuza crey6 oportuno que, a cambio, el pájaro cú se 
convirtiese en mensajero de las aves, para poder pagar con 
sus servicios el sacrificio que hac1an por él. As! fué 
acordado. Las plumas de los m&s bellos colores le fueron 
entragadas y él las recibi6 rebosante de alegria. 

Desde aquel día, el pájaro cú fué el más bello de 
todos. Pero pronto se olvidó de su compromiso; se pasaba las 
horas contempl6ndose en la superficie de las aguas y se 
escabul{a cada vez que alguna de las aves nQcesitaba sus 
servicios. 

Comenzaron las injurias, las protestas y las voces se 
elevaron cada vez m~s; tanto que el dios Tonatiuh les oy6 
desde el cielo y les mand6 callar. Pero los pájaros estaban 
tan enfurecidos, que continuaron sus gritos, culpando a la 
lechuza y al pájaro cú. Entonces el dios Tonatiuh cxtendi6 
su mano y les conden6 perder la facultad de hablar~ Desde 
aquel momento sus voces se convirtieron en graznidos: pero 
su c61era contra los culpables de esta desdicha persistl6. 

Todavía hoy, la lechuza no puede salir de dia, porque 
se expone a ser picoteada, y el pájaro cú, que tampoco puede 
salir más que durante la noche, tiene que esconderse de la 
lechuza, que le busca para satisfacer su v~nganza. 

su plumaje sigue siendo el más bello y el más 
brillante; pero de poco le sirve, ya que nadie lo ve. s610 
él se lo alaba, tristemente, contemplándos~ como antaño en 
la superficie de las aguas. 

LEYENDA MEXICANA 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

!. ¿cu!l es el t[tulo de la leyenda? 

2. ¿De_dónde es la leyenda? 

3. ¿Quiénes son los parsonajes principales? 

4. ¿Qué don tenían los pájaros? 

5. ¿Quién dió el remedio paro el pájaro cú? 

6. ¿Cuál fué el remedi~? 

7. ¿El pájaro cú cumplió su palabra? ¿Por qué? 

8. ¿Por qué el Dios Tonatiu~ les quitó la facultad de hablar 

a los páj•ros? 

9. ¿Qu~ te ense~a la leyenda? 
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UPOJllGCiaH~ftdUYVOLC.UIBS 

Las fuerzas que torman las montañas son provocadas por 
las variaciones de temperatura que existen en el interior de 
nuestro planeta, y as{ se produc~n los plegamientos y las 
fallas. 

Las tuerzas del interior de la Tierra pueden dar lugar en 

la corteza terrestre a dos tipos de formaciones. Por un 

lado, las formaciones plcg3das, que se producen cuando los 

materiales blandos son sometiios a fuertes presiones y 

entonces se doblan. AlqÚnos de los principales plegamientos 

del pala son la Sierra de Baja Cali!ornia, la Sierra Madre 
Oriental y la Occidental, la Sierra Madre del Sur y la 

Sierra Hadre de Chiapas. 

Por el otro lado, laG formaciones falladas, qua se producen 
cuando los materiales que son r{gidos, se someten ta~bién a 
presiones fuertes y se quiebran. Las fallas tienen forma de 

escalones, pueden medir centlmetros 6 kilometros; asl hay 

montañas con fallas desde la cumbre. 
El relieve es el resultado de la combinaci6n entre las 

fuerzas internas de la Tierra y las fuerzas externas; las 
primeras forman al relieve, las segundas, como la erosi6n, 

lo modelan. 
Las tuerzas que provienen del interior de la Tierra no 

s61amente actúan sobre su superficie, sino también sobre 

puntos situados a varios kiló~etros de profundidad. Las 
vibraciones producidas en el momento de la fractura de la 

corteza terestre se transmiten por el interior de la Tierra 
y llegan a la superficie en rorma de movimientos slsmicos. 

Los volcanes se producen por el calor que existe bajo la 

corteza terrestre. Las rocas se funden entre los 32 Y 64 

kil6metros de profundidad. 
El magma, es decir, las rocas fundidas, escapa por la 

corteza terrestre, originando los volcanes. D~rante la 
erupci6n la lava es expulsada a la superficie de la Tierra, 

junto con gases, piedras y cenizas. 
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RESPONDE A LAS S!GUIE11TES ?R!':GUN1'h5: 

l. ¿Cuál es el tena¿~ la l~ctura? 

2. ¿?~r ~ué se pro~ucen l~s movi~i~ntos Ce la Ticrr~? 

J. ¿Qu~ son los ple1am!entos? Dá al~unoo ejemplos (3). 

4. ¿ ror qu~ en la~ formaciones !alladas se roop~ et oat9r!al 

terrestre'? 

5. ¿Quá d!ferencia exist~ entre un plegamiento y una falla? 

6. ¿Qua son los oovim!entos slsmicos? 

7. ¿A qué profundi~a1 se fun1~n las rocag? 

B. ¿Qué es el magoa? 

9. ¿C6mo se forma el reli~ve? 
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Entre los pa[ses que lograron su independencia poco 

después de terminada la Segunda Guerra Mundial se encuentra 
la India. La obtuvo en 1947, gracias al movimiento que 
dirigió Mahatma Gandhi, quien era partidario de la· 
resistencia pacifica y de la desobe1lencia a las autoridades 
in;¡lesas. 

La India hab{a vivido bajo la dominaci6n de los ingleses, 
p2ro desde el final de la Segunda Guerra Mundial surgieron 
claros movimientos independentistas. Para evitar que estos 
movimientos se radicalizaran, desde diciembre de 1919 los 
ingleses confiaron a ministros indios los asuntos agrícolas, 

industriales, educativos y sanitarios. Los demás asuntos 
quedaron en manos de las autoridades inglesas. 

Tales medidas no consiguieron apaciguar los ánimos de los 
indios, al frente de los cuales se puso el Mahatma Gandhi, lo 
que or!gin6 un cambio radical en la forma de lucha para 
obtener la independencia. 

Frente a los métodos violentos, Gandhi adopt6 formas de 
lucha basadas en una filosofía pacifista, de no violencia. 
La más importante fue la resistencia pasiva en contra de la 
colaboraci6n con Inglaterra, que culmln6 en la campaña de 
"desobediencia civi1 11

• Nadie obedec{a las órdenes de las 
autoridades inglesas a pesar de la represi6n que éstas 
ejerc!an sobre la poblaci6n. 

Ante la resistencia pasiva de los indios, el gobierno 
inglés se vio obligado a conceder la Independencia de la 
India. Existían entonces dos partidos: el Partido del 
Congreso y la Liga Musulmana. El primero quer!a que todo el 
territorio de la India continuara unido. La Li.ga deseaba 
formar un Estado independiente, islámico. No se pusieron de 

acuerdo y finalmente surgieron dos Estados: la India y 

Pakistán. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS; 

1. ¿cuál es el tena d~ la lectura? 

2. ¿Quién fué el l!der del movimiento in1opondentista de la 
In:H;i? 

3. ¿cuándo obtuvo la India su independencia? 

4. ¿cuál era la filosof!o d~ Gandni? 

s. E:plica, ¿por qui Gandhi desobedec!a a las autoridades 

inglesas? 

6. ¿Por qué loe ingleses tuvieron qu~ conce1er la indapende
c.ia a la India? 

7. Por qué surgi6 Pakistán como estado indpendiente? 
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CUESTIONARIO DE FIN DE CURSO 

l. ¿De qué trató el curso? 

2. ¿Qué es una estrategia? ¿Para qué sirven las estrategias? 

3. ¿Qué estrategias aprendiste? 

4. Explica ¿en qué consiste cada una de las estrategias? 

S. ¿Crees que las estrategias que aprendiste te sirven para 

resolver tus trabajos escolares? ¿Por qué? 

6. ¿Qué es la lectura? 
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7. ¿Crees que es importante compender la lectura? ¿Por qué? 

6. Menciona alguna lectura del curso que te haya gustado y 

explica de qué trat6. 

9. ¿Te gust6 el curso? ¿Por qué? 

10. ¿Crees que es bueno que haya cursos como éste en tu escuela? 

11. Haz un dibujo que represente lo que se trabaj6 durante este 

curso. 
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"º· PllllGUllTA llZSPUltSTAS f " 
¡, - ort'URAS DE -COMPRF'JlSION 7'1:·· 8 47% - ESTR/\T!X;rAS DE APRENDIZ/l.JE 8 47% - (/\HBAS RESPUESl'AS) 1 5.8% 

2. 5. y 7. - PARA MEJORAR LA cail'RENSION 7,5,3 29.4% 
- PARA RESPONDER CORRECTAMEm'E 

A LO QUE SE NOS PRrotNI'A 7,9,6 43.!% - PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE 2,3,8 25.4% - (AtJSrnCIA DE RESPUESl'A) 1 

3. - IMl\GINERIA 2 ¡¡, 76% 
- SENALIZACION (") 
- FOCALIZACION -- (LAS TRES ANTERIORES) 15 88.23% 

4. - Il'WlINE!UA 4 23.52% - FOCALIZACIOO (") 
- SEÑALIZACION (~) 

- (LAS TRES ANTERIORES) 12 70.58% 
- (AUSm::IA DE RESPUESTA) 1 5.88% 

6. - (DEFINICION DE LECWRA) 14 82.35% - (RESPUESl'A INCORR!rrA) 3 17.64% 

8. - LECTURA llARRA'rIVA 10 43.47% 
- ' LECTURA EXPOSITIVA DE CIENCIAS 6 26.08% 

SOCIALES 
- LECTUPA EXPOSITIVA DE CIEllCIAS 4 17.39% 

W/I'URALES - (AUSENCIA DE RESPUESTA) 2 11. 76% 

9, - SI LES SIRVIO EL aJRSO 15 88.23% 
- NO 2 ll. 76% 

10. - SI ES BUENO ESTE TIPO DE aJR- 17 100% 
sos 

- NO o o 

lllllDJl'AOOS 1111L ~~ 11! rDI 11! amlO 

s• 1a111 

TABLA 27. 
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.. . ffo. PREGIJWTA RESPIJXSTAS f ,; 

l. - LECTU!lAS DE ~ION 8 4(1); 
- ESTRJ\TIXJillS DE APRrnllIZAJE 12 6(1); 

2.5. 7. - MEJORAR LA COMPRENSION DE LEC- 1,8, 12 51.6% 
TURA 

- PARA RESPONDER CORRECTA!iDfl'E A 2,6, 4 2(1); 
LO QUE SE NOS PR!Xl'.Jlll'A 

- PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE 6,5, 4 25% 
- ( RESPUESTllS IrcJRRECTllS) 1,1, o 3.33% 

3. - IMl\GINERIA 4 2~ 
-: S!fu.LIZACION (") 
- FOCM.IZACION (") 
- (LAS TRES Alll'ERIORES) 16 8(1); 

4. - Il'MINERIA 3 1$ 
- SEÑALIZACION (") 
- FOCALIZACION (") 
- (LAS TRES Am'ERIORES) 17 85% 

6. - ( DEFINICION DE LEC'lURA) 19 95% 
- (RESPUESTA INCORRECTA) 1 5% 

e. - LECTURA NARRATIVA 11 55% 
- LECTURA EXPOSITIVA DE CIENCIAS 6 30% 

SOCIALES 
- LECTURA EXPOSITIVA DE CIENCillS 3 15% 

NA'ruRALES 

9, - SI LES SIRVIO EL t'URSO 19 95% 
- NO 1 5% 

JO. - SI ES BUENO ESTE TIPO DE CUR- 15 75% 
sos 

- NO• PORQUE RES'l'A TI™PO PARA 5 25% 
LA REALIZACION DE LAS TAREAS 

mn.'lllllJS lll!L tDl9l'ImNl1ll m FIJI m <!RlO 

6° GRADO 

TABLll 28. 
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' : ::i -· :..··· .. i=.:: ·~ . r:·. 20:.'1 Ro::: o. !I73 
t-IC.:0 ' :.-:·-. i::.::-: = , .. ;4.; r~o;;:: ú.63~ ... .. ' ;.=) , .. ·• .;¡:.; = '·'• ~ ... 6 f.5% . (l. 6J9 

' ' : ~=·::~ . i.;.;.; ' !:-; . ~-.s: ¡ ¡;~~; = 0.673 
- :-: : ti .~:.:-1 . 1 ¡¡47 r.:·~ = (l.~ ... .;. R~~~ 0.63? 
•,:: .. J..:..-=:: o. (:fo•? ::.:x . (!,;;· .. ¿. RS% . 0.639 

La-11 :-,~·. ,¡ F.S'. 5~ c:alc:vl.i-r,;-n .:or. 6~ -;irados de libert11;d 

-;; c3 ;;. 0::7~ r.·1:·: 0~081 R~:-: . 0.673 
~· ·=~ 1.€-8: Rt:: . "· ;"6 R5:·: . 0.639 
e:. c3 o. 32:.:- Rlr. . 0.84& ii.~% . ú.639 

_,;.~ ~ : :": y R'SX c•l·::i..l¿11-.:w1 C:Of'I f.S o;1rados d• l 1bartad 

·:¡;,,;. ,:;e ';<!--':O . ~--er ii:' • .:1·1~ a. l -·=·~r-.trol P•:>Stest. o:i:uh'ltO 

-=·:·•=I"• . ... ~·:is ,;1:: 1.135 R5í! . 0.879 
-=·:·:.;.. ~ . .:::.:: Rt7-: . 1.1z2 R5X 0.662 
<!·.:1-. ::.1:1; Rl/: . 1.086 RS'l. . 0.843 

! • ·;.. ~ ¿ r.1·-: . 1.06G RSX 0.815 
-':.-! .. ..,_ o. 77,? F:n: . 1. 0:"'3 R5X . o. 774 

,;:.) • .;;.1. 3,,07 :; ~ :-: . 1.122 RS:~ . O.SE.2 
Co";·SO 2. 44·1 F.li; . 1.096 ~51. = 0.843 

J • :.J·~- 1 Rt:~ 1. 066 RSY. O. Sl~ 
.,:.:,1·,,. 1.13'3: r..o: . !..025 RSY. . (l. 774 

C•:·Cr'1 ;:. ,:.c.;·~ RlX 1.06.S F.::r. . 0.843 

' 
., ·.~· ¡:; t ~ ; - t.ri.:..: F. e;~; '). (:15 

~ .'!.~· ¡), :;:J í\ ¡ =~ . 1. ú ... !:o f,:!,í/. o. 774 
c.·:·.n . ::. ¡t.6 ~:1:-: . 1. º"-'·6 R~í: ~. 815 
c.·=-~·:> = J. (18~ F.~X 1. o:~ R5Y. = o. 774 

~·:·'"~·:- - c.:.cn i. os·J r-:1:·; i.o:::s RSY. . o. 774 

L•< r,::: ,, r,e.;; !.O: calcul~ron .:.:in 68 Qraders da 1 ibertad 

;p . 3 
··p . 2 
•P . 2 

CP • 3 
;;p • 2 
;;p .. 2 

•P . 3 
•P . 2 
•P . 2 

•P . 6 
•P 5 
;p . • 
•P . 3 
;p . 2 
;p . 5 
;p . 4 
•? . 3 
OP . 2 
•? . 4 
;p . :-. 
;p . 2 
;p . 3 
•P z 
;p . 2 

.. . 

.. 

TABLA 5. PRUEBA DE PAREJAS DE MEDIAS POR TIPO DE TEXTO PARA 5° GRADO. 
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1m1tq . t. ).!.7 R1;.; . 0.6:<''? R:;X 0.495 
4!-lf,.b . : • :7'7 ;:;p; . c.. é·:!:Z R'5:•; . C•.-479 
fe··=• . :•.':···: Rl;~ o. !·~t' n~·r. o • .;o;.4 

- 1m1r.;1 ·j, ... f\ ! ;.; Cr.6:-:: RS~.; 0.47S 
!.:t. '!'la::· •::. 7::. R1:'! . C•. '!9€ R5:-: o • .;S4 

'""~c.:.. - 1n-.•-;i . (;, •17(· ñl'.·: . u. ~9.; RS~; . o. 4~4 

.z:;. ::.:·..?! :-.11:: ;:;p~ O.&S4 R~Y. º-~~9 ,, e,:. un 1.139 KlX o.é.n: R'3% 0.'!19 
.I:;., •¡.,;.'1 . ('.9~.:: F:t:-: . (1.5~4 R~'.'! o. ~07 
fe - ce· fo . v. 334 R1:.; o. 642 R'SY. . 0.-491 
~Ci a:.<.a-1 •j. 778 R ~% . fJ.~l7 RSY. . 0.466 

·=· - coel 1 • .:•:•..; t:.!'.·: 0.675 R~:r, 0.'51~ 
:i - co:..~ . o. =·~·1 ~¡\ v. f.~4 R'5:.; o. ~07 

•'"l "?:,.11n . o.ºª" ¡::.;p; . LJ.64~ Rs:-: o. 491 
..,,,..,¡ - cofo . (l.L•5& fi.1'; ('.~17 R'SY. ·O, 466 
=ofC• CO'!:l t.270 rú¿: . o. 6!=4 R~:.; . (¡, '507 
=: .1;. .;;i:•lt:' (l.:<1~ Rl'I,' . 0.64.: ~5:.; o. 491 
-:::.fe_. ~--·~In . ('.o::;· r:1 :~ . 0. !17 :;~:·: ú. 466 

CC'~l ! • .:o;.c r..1:---; . o. '.'.-4:2 RSY. . 0.4'?1 

' .im CO:·lfrl o.::77 R1:: 0.617 F:'5Y. . 0.466 
:-:- i r.~ - CC•i:l (t.973 R1:•; 0.617 R'5:~ e o • .:;66 

:....~.:.. 1=:1% y F.:5:~ sa co.lcul.aron con C.? ·~re.do~ d'5i l ibednd 

~·:··=· - o!rlt..b . 1.1J::a R1X . o. 642 R~X o. 491 
'".:a. - ;ma·;i . u. 58:• Ri:~ . ll,l..17 RS?. . Q,4.;.6 

·.1.1:0.7 - el.-.b . .:,,4.;5 R1:.: . 0.611 R5% . o. 4€.b 

;:? ~ 4 
:::- = 3 
:;? ~ 2 • 
•? 3 
;:p 2 

OP . 6 
OP ~ 
•F' • 
•P . 3 
;p 2 
•P . 5 
•P • •P 3 
;p . z •P • •r 3 
;¡[!' 

•F' 3 
nP ~ 2 
=P . : 

•P . 3 
UP 2 . 
H' . 2 

TABLA 12. PRUEBA DE PAREJAS DE KED!AS POR TIPO DE ESTRATEGIA PAR Si> 
GRADO. 
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L -·-! ~ cofo 1.::72 Fi'"" . 
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