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IN` RODUCCION

La investigación que se presenta en este estudio es el resul- 

tado de un trabajo de enseñanza de lectura con el metodo glo- 

bal a un grupo de sujetos pre -escolares de una colonia prole- 

taria. Dicho trabajo Normó parte de un proyeet;o de educación

popular. 

A continuación describimos las características de la colonia
Martín Carrera en donde se llevó a cabo el trabajo educativo. 

Consideramos importante describir estas caraeterísticas debi- 

do a que s -on muy similares a las de otras colonias marginadas
de la Ciudad de México, y porque ubicar. al lector sobre el -- 
contexto socio- economico y cultural de los ed.tit+:andos. 

La mar;; inalidad. es un fenómeno social cuya característica -- 

primordial es la ausencia de una integración real de los con- 

tingentes humanos ' marginales' a la estructura productiva, -- 

cultural y de toma de decisiones en una sociedad determinada. 

Esto no es un fenómeno aislado, sino qu.e obec,.ece a razones de

tipo estructural del sistema capitalista, que dan lugar a fae

tores de este tipo." 
22

Una de las principales características de la marginalidad es
el fenómeno de la migración. Los marginados llegan a los po- 

los de desarrollo buscando una situación económica más estable. 

Un ejemplo de esto estarla tipificado por la migración a la - 
Ciudad de México, que es el centro de mayor 6.esarrollo indus- 

trial del país. 

Un efecto de la fuerte migración a las zonas industrializadas, 

es el rápido incremento de la mano de obra presente en el mer

cado urbano industrial; además, la mayor parte de esta mano - 

de obra carece de especialización tanto escolar como práctica. 

A esto podemos añadir que la oferta de empleos con un ingreso
razonable, es cuantitativamente menor a la demanda de los mis

mos. De ahí que dicha rnano. de obra no logre emplearse y. cuan
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do lo lo;_•l a muchas veces es a sub—cmplear;.,e, y tiena a concen
J. 

trarse dentro de las areas lial)itacionale:., mas c:. eori.nic'.,— 

la., principales cuid.ades, del Dais. 

Anali.zanclo el caso concreto de la Uolonia IMart_..n Carrera, en— 

coi¡t.ramoc., oue muchos de sus habitantes provienen del interior

d_e la República, de d.ond.e izan emigrad.o hacia c-'_'. D.!'. buscando

an muchos casos un mejor y mas seguro nivel í c. vida. 

Las d.i.]' (;rentes ocupaciones - fue los par,°finados encuentran que— 

d.en dividirse en dos `,, rand.es categorías. Por un lado, se oc,_! 

Pan en trabajos nue no requieren de una calificación técnica

compleja, debido al instrumental utilizaCo. Estas personas — 

desempoRan trabajo no—fabril, tales como serviuios doAe: ticos, 

limpieza, mensajería y construcción, etc., yson la mano de o

bra que percibe . 5a_la.rios m( s bajos; teniendo pocas oosibilida

des de organización debido a oue trabajan en forma individual

o en grupos muy reducidos; en esta categoría podemos incluir

a los grupos empleados en los niveles semifabr_i.les o fabriles

con tecnologia tiencilla de algi—,nas ramas indo: ,,rialE;s de noca. 

productividad. Además de éstos, muchos de loe habitantes era

bajan en forma eventual habiendo un alto de sub—empleo

y Por lo tanto el salario reí ,'ibzcc: es en muy .) o— 

cos, casos por arriba del mínimo. Por otro l;i•.7•., tE:riemos el — 

c•,;,or de los servicios ,y el „ equeno ccrn, ocio. oue tiende a

c,.esc-,parecer debido a los grandes monopolios y ¿- G la accior•. del

Estado, lo que conlleva una depresión ce los ingresos y nive— 

les de vid.a de este sector. 

esta inestabilidad en el trabajo, así corlo la. ausencia de em— 

pleo, se traducen en una serie de limitaciones y carencias en

l.a : a-Lisfacción de las necesidades básicas, tales corlo vivier. 

da, alimentación y salud. 

Vivienda: Las familias de los habitantes de esta colonia es— 

tán coan-ouestos generalmente de seis a diez miembros. Muchas
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ella:: viven en VE'.Cind.ades, comnue; ta.> de cinco `ti trelJ t,a — 

vi Jicnc+a; ; la mayor parte cae las cuales se comooiien (' e ur

lo cuarto úe a. pro ximadament c ': x5 metros, y solo ca o— 

casiones se encuentran viviendas un poco mas grandes. Las -- 

rentas en ;, u mayoría fluctúan entre y;' U. UU y ) P1500. 00. U i :-ual

c: u.e en mucl,-ia- ce las colonias del norte de la Ciudad, un . gran. 

número d.e viviendas carecen de los servicos el.ementa.lesy como

agua, drenaje y servicios sanitarios. 

Alirrtentaciori: La base alimenticia, de lo; colc•r.tos, está consti

Luida i'undainc.ntalmentc por frijoles, torti.11a, gastas, chile

y café. Ocasionalmente toman leche, hueYos y carne. 

isalud.: Hay un oredominio de enfermedades infecciosas e fintes
tinales debido a las condiciones insalubres de la colonia. Co

mo consecue_zcia del tino de trabajo que desempeñan los padres

de familia, „ ran número de los habitantes no tienen derecho a

loi, servícios mee icor de asistencia . social. 

Otrra conseei,cric ia de la migración, y característica cae la mar

irlaliE;ad, cs ciae las ?personas ( Iue se c.esarrollaron en el cam

ao se encuentran en d.esven-t'; aja. en la cJiu¿-tC, r.cbido a las di— 

fc: re;ncias en los patrones culturales. Es casi imposible que

estas personas teman posibilidad de expresar- sus tradiciones, 

normas sociales, costumbres, ritos, en un medio d.iametralrnenbe

opuesto al de su lugar de origen. for otra parte, la sociedad

de consumo les impone un nuevo modo de vida mediante los medios

ina:: i.voü de comunicación, e, n-Eaii jáxidolos a. comprar y creándoles

necesida.des ficticias. Así la cultura r-,:ral se devalua y ec- 

Le desarraip;o cultural produce una deshumanización proY;resiva

de lo;' eriiir; rados. 

La,..; principales diver: ione.> de los habitantes ele Vartin amarre

rtason el radio, la television, deportes y cine. 

Los pro rarrlis de televisión c, ue más se ven son pela_culas me,,-.¡ 



4

canas, programas cómicos c+ e ? pais y telenovelas. 

Los ti -pos de lecturas más frecuentes son periódicos tales co- 

mo " Alarma", " La Prensa", " Esto", cuyos temas son principalmen

te ¿leportivos y policiacos, y revistas como "- otonovelas" y - 

cuentos ilustrados. 

Al analizar el tipo de lecturas, programas de ' televisión, de

radio, etc., que se " consumen" en Martir carrera, podemos ver

que los contenidos reproducen de alguna maiier-t valores propios

de la ideología dominante, ya sea directa o indirectamente, y

que no tienen una relación con las necesidades_ reales de la - 

gente. 

L'.1 contenido de los diversoG medios de comunicación llega a u

na Doblacion que se encuentra en una situación económica deplo

rabl.e cono desubicad.a culturalemnte, lo que hace que esta po- 

blación sea acritica, ostensiblemente rialeabl.e y que esté pre

dispuesta a aceptar los valores transmitidos por esos ine dios

de comunicación. 

Las, características de la estructura económica determinan, en

última instancia, el contenido y la form-,. de la superestructu

ra , fue incluye a laid.eologia, y el sistema educacional como u

no de los aparatos ele ésta. 

Por idedlogia entendemos "... un conjunto relativamente coheren

te ñe representaciones, valores, creencias, costumbres, etc. 

nue, r, c presenta como elemento especifico de una formación so- 

cial. La- orz.ctica ideológica refleja el modo en que los miem

bros del grupo viven sus condicione; de. existencia; es ante - 

todo representacion en forina de ideas, vivencias, ritos, nor- 

r,la.s, etc. del modo en cue lo grupos sociale.-> resuelven e in- 
3011

tentan resolver sus problemas basicos . 
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A continuación analicemos el aparato e¿ ueativo tomando en cuen

ta aspecto: cualitativos y cuantitativos. 

Aspecto cuantitativo.- En Martín C rrcra existen actualmente

diez escuelas primarias, de las cuales tres son particulares, 

seis oficiales y un centro social. En las escuelas oficiales

n ay tres turnos. Existen también tres secundarias, algunas es

cuelas comerciales, un kinder oficial y dos particulares. Eo

hay escuelas preparatorias dentro de la colonia. 

iir1 embargo, no existe la infraestructura escolar necesaria - 

para satisfacer la demanda real de educación, en los diferen- 

Lc:> nivela; educativos, ya que encontramos que la demanda de

inscripciones, especialmente para pre -escolares y primero de

primaria, es superior a la capacidad de las escuelas por lo - 

que un gran número de niños: no pueden incorporarse al sistema. 

educativo. Basándonos en los censos de 1970`
7, 

encontramos - 

que de los niños de 0 a 14 años de la colonia . Jartin Carrera, 

sólo el 67.. 1Íj asiste a la primaria, y sólo el r,'7. 85' de los ha

bitantes mayores de doce años tienen la primaria completa. A

demás de la demanda insatisfecha a nivel de educación Drimaria

y pre -escolar, vemos que hay una diferencia entre el número de
escuelas primarias y secundarias, por lo que muchos de los e- 

gresados de - La primaria no loi-ran seguir estudiando en las es

cuelas de la colonia. Estas diferencias se a ud.izan niers en - 

lo: ciclos posteriores de enseñanza. 

Otro rrave G3roblema, que -::,e presenta es el alto índice ce deser

ei.ón escolar. En la cele ación Gustavo A. Madero, a la que - 

pertenece la colonia,, el 34i, de la población tiene menos de - 

tres aídos de escolarid.

ad28. 
En muchos casos los ninos se ven

forzados a abandonar la escuela para contribuir al ingreso fa. 

Jirl embarro, la estructura actual del sistema educativo no per
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jud.ica a toda la población de la misma manera. t l coirparar la

pirárn_ide de las clase; sociale; i con le, de lo. i se- 

un su estrato social, vemos que, especia.lemen` e en los r.ive- 

les educativos superio-reo, el número de estudía.n.tes ciue pro- 

vienen de las clases populares, es muy bajo. '- n una, enc-u.es-ta

llevada a cabo en 196y en la UNAM, sólo el l'J% de los estudian

tes provenía de la clase obrera y campesina. 

Por otra parte, la educación en nuestro pais 013ta concebida - 

como una unidad nue acaba, con la educación universitaria, por

lo que quien no termina la universidad sólo ha recibido una e

d.ucación fragmentaria. ' fssto comprueba el hecho de que la edu

cation es selectiva, es decir, que no afecta de la misma mane

ra a toda la poblacion, siendo los sectores po-.?ulares los mas

afectados y por lo tanto la educación aeentua : Las diferencias
entre las clase.,, sociales. 

Anali.sis cualitativo.- Ya vimos nue cua.nti.tcativamente en la

colonia Martin Carrera, la escuela no parece beneficiar mayor

mente al pueblo. 

De ¡ jual manerg., los contenáios y las orientaciones de la en- 
e%lanza tienden a reproducir las necesidades el sistema cap

alista:. Une, de las formas en nue la educación trarL= ite b . in

pone los conceptos y valores de la clase do:r.-inante es por me- 
dio de la enseí-íanza. La educación esta en valores co- 

io ul afán de lucro, el individualismo, _ t. IG z;.timación c.e l,a

posesi0n. y la competencia; debido a ersto pot. euros decir que - 

e; elitista y clasista., y que de esta manera contribuye a per

netura la division social en clases antagOnicas. 

A pesar de nue el sistema educativo se dice el mismo . para - Lo- 

dos, e, -.te está estructurado al servico de la clase úurt^?esa, 

oa.ra formar a los miembros que esta reouiere, desde los tecni

cos y profesionista , hasta mano de obra barata. 
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Los grupos populares, a medida que asimilan lc,r> valore.s i!e la

clase dominante desvalorizan su propia cultura.. Por otra par

te, la escolarización hace del educando un sujeto pasivo y de

adaptación; no se le enseña a: -pensar ni a ejercer la critica, 

sino que se le exige memorizacion respuestas mecánicas y acu- 

mulación de informaci& 1. Por último, la instniccion está ca- 

si totalmente desconectada d.e la realizad de las sociedades mar

i. inadas. Las materias nue se imparten no resuelven problemas

concretos del educando y éste no sabe para qué sirven ni su - 

verd.adero significado. 

Podemos ver que los postulados de que " la educación es un ins

trumento de promoción del hombre a una mejor posición dentro

de la escala social" y de que " las posibilidades de educación

se encuentran abiertas para los que deseen introducirse en e- 

11 -a", en comunidades marginadas como Martín Carrera, resultan

una simple postura ideológica y formal que choca con la real¡ 
d ad. 

i l realizar el análisis anterior en tiartin Carrera, vimos la

necesidad de llevar a cabo un trabajo educativo y debido a que

gran cantidad de nifaos en edad pre -escolar ne :, ienen acceso a

i,iiiig-una institución educativa, dada la escasez- de éstas, deci

dimos ocuparnos del nivel pre -escolar. Por otro lado, decid.¡ 

mos llevar a cabo una experiencia educE..-civa ó.e tipo popular - 

Que rompiera con los modelos de ec,_uacion tradicional. Fue a- 

sa como nació la escuela Pre -Primaria " Piartin Carrera", cuyos

objetivos fueron: 

I. Dotar a los niños de una información resgonda a las

exigencias de su realidad conere-Ua. 

II. Integrar a los padres de familia a las activí dales esq

lares



III. A partir de las necesidades sentíd.as por los miembros - 

de la comunidad educativa ( maestros, padres de familia

e hijos), tratar de analizar las causas, las consecuen- 

cias y dar posibles soluciones a los problemas concretos

de la vida socio -económica de las familias. 

Tratamos de encontrar, junto con los padres de familia, posi- 

bles soluciones a sus problemas socio -económicos, por necio - 

de pláticas, reuniones, y trabajo concreto en una cooperativa

de producción. 

don los niííos pretendimos fomentar la creativiá.ac,, coo-Derac 6n, 

conocimiento y critica de su realidad, mediante jueGos, asam- 

bleas, trabajo en eauipo, paseos, etc. 

La escuela estuvo formada -oor . 12 ni -Hos - ore- escolares de 4 a 7

míos, los cuales no alcanzaron cupo en las escuelas oficiales. 

Las cuota; que los niIos pagaban depenéla de las posibilida- 

d~s económicas de cada uno, y fluctuabar, entre $ 0.- 0 y iiI. 00 - 

charros. 

Las maestras que se encartiaban d.e la escuela eran . studiantes

cae psicología, gedagogia, sociología e historia,. Diariamente

rabia tres maestras en la escuela y lo: niños recibian tres o

cuatro clases d.iferexnte. s. 

Las principales necesidades sentidas -oor lo roa.dres de familia

eran que sus hijos aprendieran a leer y a " hacer cuentas", ya

que es -Las ' iabilic ados escolares son las- mas apremiantes en el

medio ambiente en el aue oe desenvuelven los niños. Lasándo

nos en estas necesidades elaboramos una serie cíe pro, ramas de

tiPo académico que sirvieran de -preparación tara el aprendiza

je de la lectura y las matemáticas. 

Por lo antes mencionado decidimos llev,-x a cabo esta inves-iii- 

rr.ción de lecturr utilizando el método global, porque . por un
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lada; . muchos de los hermanos mayores de nuestros alumnos jia.bi

an presentado problemas en el aprendizaje de la lee -dura, debi

do, parece ser, al nuevo método implantado por la S. E. Il. a -- 

partir de la Reforma Educativa. } gis importante aclarar nue a

pesar de que en los libros de texto gratuito se utiliza el me

to¿.o Y;lobal, nosotros no lo aplicamos sig-uien&o los pasos pro- 

puestos por la 'u. E. P. Por otro lado, hay mLly poca o ninguna

investigación sobre este tópico llevada a cabo en colonias -- 

marginad.as, a - pesar de que un alto indice de la poblacién de

MIrico vive, como ya dijimos, en colon_i. as cora característica: 

muy sir..Ulares a las de Mar-LIn Carrera. Ademe s̀ parece ser que

en su mayoría, los nifíos de clase baja presentan ciertas des- 

ventajas en el aprendizaje con respecto a nifío s cíe la misma e_ 

da(a., pertenecientes a las clases privilegiadas. 

En esta investigación también pretendimos e,- t:udiar- algunos de

lo-_ factores involucrad.o:, en el aprendizaje de la lectura, a- 

olicandolo a nirios -proletarios, 

El nresente e. ltudio sobre lectura se divide en dos - r) ar-tcs: - 

Pr.i- E . rnrasnente resentamos un breve resumen de los método:; uti- 

lis arios para la c: izs(,,_áanza de la 'lectura., d.anc o especial ¡ Ya -por

tanci... al método global, así como algunas de las investigacio

C.- Iizaci.as y publicadas en espar'íol. LueGo, describimos - 

la investil7acién de lectura que realizamos y cuyos objetivos

nrinc:i-Y) ales Iüeron cl analizar oué visualiza el sujeto al pre

sentársele una palabra, T,T la transferencia a o jras palabras -• 

uue tienen las mismas letras oue las palabras c; nse;zadas. Ade

mas incluimos una descripción del procec.imiFnco utili zaC.o, - 

en el ( lue se sumieron los siguientes pasos: íguala.ción a la

nnestra, conducta ecoicta,, c.tíscriminación, lee-t.ura y transferen

cis.. 

Los, re ,ultad.i s obteniG.os ponen en duda aD,,unas de las tosis c+uc
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apoycm al metocio global.. Después de oota ex?r::riencia. eclucatl

va, nos preguntamos si el método jlobal, utilizado oficialmen

te en `,,éxico, es el ad.ecuado para enseííar a --,-ear a niíIos mar— 

rina do s. 
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I. MET ODO ; UTlLI ZADOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTJRA EN ESPA

ROL E INVESTIGACIONES AL <_: SFF,7' 0. 
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TaTi1' J_' U1:1UJ DE' LECTUJ;'A. 

Gran parte de la literatura existente en lo que se refiere, a. 

la enseñanza de la lectura, nos muestra una controversia res- 

pecto al sistema más eficaz para enseñar a leer. 

Sobre la enseñanza de la lectura, Simon ( 1924.)`
1

nos dice: 

A pesar de las apariencias, existen en verdad

sólo dos métodos de lectura. Ambos tratan de

hacer comprender al niño que entre los signos

de la lenes a escrita y los sonidos de la, :Len- 

gua hablada existe cierta correspondencia; mas, 

para ello uno de los métodos comienza por el

estudio de los signos o por el de los sort:;_dos

elementales; el otro trata, por el. contrario, 

de obtener el mismo resultado colocando de €; o1

pe al niño pequeño frente a nuestro lenguaje

escrito, por complejo que pueda presentarse. 

De esta madera vemos nue existen dos posiciones en los métodos

de la enseñanza de la lectura. Una de ellas d1_ce que es nece

sario enseñar primero las letras para aprenc.-er a leer; estos

métodos son llamados sintéticos. Por el contrario, la ,.coman

da posición señala que no es necesario que el. sujeto conozca

primero las letras para ser capaz de leer. Estos Ultimos ré- 

ciben diversos nombres, tales como métodos naturales, visua- 

les, ideovisuales o visual- ideográficos, globa.1 o analítico. 

n los métodos sintéticos las letras se enseiian una por t:.na, 

pwrtien.do del sonido o fonema individual y de su correspon- 

diente representación gráfica, para llegar a formar palabras

fraseó por medio de la suma de los elementos. Los métodos

más conocidos son el método fonético, el onomatopéyico y el

silábico. 
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Los métodos analíticos, por el contrario, pretenden enseñar a

leer por medio de palabras, frases u oraciones, asociandolas

con el objeto o imagen que ésta representa, pretendiendo nue

de esta manera el niño comprenda el significa.c.o de lo que lee. 

En 1906, el Dr. Ovidio Decroly y Julia Degand asentaron las - 

bases del método global, o de palabras completas. Sin embar- 

go, desde el siglo XVII, algunos educadores, como (: omenio --- 

1658), Radonvilliers ( 1768), Heinecke ( 1780)
1 , 

en tsuropa y

Nicolas Adam ( 1787) y Russell Webb ( 1846)
10, 

en E. E. L. L1., tra

taron de encontrar un nuevo método que no tuviera _ os inconve

mientes de los entonces en uso, empezando la enseñanza por na

labras o frases, aprendiéndolas co_-ao ur. " todo", sin preocupa- 

ciQn fonética de ninguna naturaleza. 

En el articulo " Algunas consideraciones sobre la psicolor;ía y
la pedagogía de la lectura" ( 1906), Decroly y Degand ponen ce

relieve las siguientes consideraciones: 

La lectura, es una función visual

La función visual se des4.rrolla más pronto que la función - 

auditiva. 

La vista da nociones más numerosas y más precisas que el oí

do. 

A pesar de que algunos autores, como Meumann, Secorq Dix, --- 

BU oler, Schnell y
Schaeffer21

han presentado evidencias a fa- 

vor de estas consideraciones, otros autores, como iIuey y Pre- 

han encontrado evidencias en contra. Creemos a,ue es ne

cesario llevar a cabo mayor número de investigaciones sistema

ticas que puedan confirmar o refutar estas afirmaciones. 

Por otra parte, Claparede señala que " El nido no parte de un

análisis de los detalles para comprender el todo, como pare- 
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cen haberlo enseñadp algunos psicólogos asocia.cionistas, sino

que de las cosas tiene sobre todo una visión el.obal" 
21. 

Es— 

te fenómeno, conocido como sincretismo, es uno cle los argumen

tos utilizados a favor del método global. 

Renan ( 1890) 
21

considera nue hay tres etapas en el desarrollo

de los niños: primero una visión global y confusa de todo -- 

sincretismo); después una visión distinta y analítica de las

partes ( análisis); y por último, una recomposic::ion sintética

síntesis). 

El sincretismo corresponde en varios aspectos . L lo que Wert— 

heimer, KBhler y F-offka, designan como " gesta.l-t," o " Ganzheits— 

Phaenomen" ( fenómeno de totalidad). 

Entre los autores a favor del sincretismo podernos nombrar a — 

Decroly, Ribot y átadius
21. 

En contra -de la tesis de la globalización ( o sincretismo), sE

encuentra, entre otros, 
Cramaussel21, 

Quien admite nue en el

Cesarrollo del niño hay progreso y análisis, paro que este -- 

proceso es sobre todo de la experiencia y la lógica, no ce la

visión. 

Estos arre mentos han sido investigadós experimentalmente y -- 

aunque algunas de estas investigaciones han comprobado dichas

hipótesis, otras las han refutado. 

Gran número de defensores Gel método global ( W. Gray, Decroly, 

entre otros), afirman nue en la enseñanza de la lectura, deben

emplearse desde el principio materiales semánticos, es decir, 

coi w.i ;nif¡ cado, ciuc ' incidan en una actitud reflexiva respec— 

to a la lectura" 
21_ 

Otra de las bases que sustentan el método c; na.litico fue seña— 

lada por J. M. Cattell, el cual llevó a cabo en 1885 
5

un ex— 
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r)erimento utilizando el taquistoscopio, en el_ que, trabajando

con sujetos adultos muy entrenados en lectura, obtuvo corno re

sultad.o que éstos necesitaban menos tiempo para reconocer una
palabra completa que para reconocer la: letras nue la componi
an. listos resultados aparentemente aportaron eviáencia favo- 
rable al método de palabras completas. 

A continuación mencionamos algunas de las ver¡ -unja,, del método

global señaladas por sus defensores, éndola.s según el - 
el aspecto que defienden: 

Aspecto visual: 

a) Favorece la ortograiia, debido a que el niño ve las p i, la- 
bras globalmente ( Schumann, 1909.

93- 

b) Kertscheimer ( 1925), dice que los niños captan la palabra

de un solo golpe en lugar de estar obligados a . reconstruir
las leyendo cada, letra una después de otra. 21

C) Grandjouan ( 1931), menciona que con el método global la me

moria visual de las palabras escritas se ejercita mejor, - 
es mas atrayente, seguro y el único basado : racionalmente; 

además, conduce suavemente al gnalisis. 21

d) Luke ( 1931), señala que el niño adquiere desde el comienzo

buenos hábitos en los movimientos de los ojos. 
2.1

Comprension: 

a) Neumann ( 1914), indica que el niño se ve anee palabras que

hablan a su inteligencia más que las letras", evitando la

lectura de textos no comprendidos y desprovistos de senti- 
do. 21

b) l)escoudre.:,, en su libro " L' education des eniantes anormc,_x" 
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señala que e]. método global permití; acentuar el fondo más

que la forma. Esto es, los niAos dan más : importancia, al - 

significado del texto leido, que a las palabras impresas. 

Descoudres indica aue esto lo prueban los errores cometidos

por los niños que leen, por ejemplo, " cristales" por " vi- 

drios1l. 21

e) 5e(^,,ers ( 1935), señala "... que mediante el inétoro global - 

el niño es a veces llevado a - adivinarlas palabras, consti- 

tuye para nosotros más bien una ventaja,, puesto aue el ni - 

Pío otorga más valor a la comprensión que a la forma ".
21

Motivación: 

a) Rouquie ( 1921), indica que es más atrayente y excitante que

los otros métodos d.e lectura, 
21

b) hertscheimer ( 1925), nos dice que los niños son capaces che

leer historietas completas, de " aprender a vencer las difi

cultades de la lectura por la alegría que les proporciona".
21

c) Duke ( 1931), dice aue permite utilizar diferentes juegos - 

en su ens c  lanza. 
21

Rapic'ez: 

a) Dalhem, en 1923, indica, que una d.e la. pri-ncipales ventajas

d.el método global es la rapidez con que el niño aprende la

lectura. 

A pesar de las numerosas ventajas que le atribuyen sus d.efen- 

sores, el método global ha recibid.o numerosas criticas, que - 

se enfocan principalmente a que este método conduce a la memo

rización, hace que los niños adivinen, y no ó.escomponen las - 

palabras. A continuación mencionamos algunas cíe estas criti- 



l( 

cas: 

Memoria y Adivinación: 

a) :' luys ( 1912) , , n " La methodologie du langa.ge" 219 nos dice

nue " el niño no ha leido jamás las frases escritas que re

pite de memoria ... el niño sólo podrá leer ... cuandc le

de ( a cada letra) su valor fonético." 

b) Para Gótze ( 1912) 
21, 

la lectura premailura de las palabr. s

lleva a adivinar lis palabras y a leer supe:cficialnent.e. 

c) Meumann ( 1914)
21, señala que el método global se dirige ú— 

nicamente a la memoria; lleva al alumno a adivinar las Da

labras, a leer palabras y grupos de palabras nue no figu— 
ran en el texto. 

d) Ka -Os ( 1932) 
2l, 

dice que sólo los alumnos con buena memoria

aprenden por este método. 

e) Flesch, en su libro " Why Johnny Can' t Read" ( 1955) `
p , 

nos

indica que al hacer que los niños aprendan a leer " como -- 

loG chinos", es decir, memorizando las palabras, se ha, nr_ 

tendido facilitar el aprendizaje cada vez mas, reduciendo

el número de palabras enseñadas a los niAos durante cada a, 

fío escolar, y simplificando los libros d.e. los grados supe— 
riores, para quitar de esta manera palabras " poco familia— 

res" para los estudiantes, reduciendo coma consecuencia, el

vocabulario de los niños. 

f) M. T. Acosta, en 1975, menciona que las palabras completas

pueden ser olvidadas más fácilmente ( según datos de Smirnov

2
1962). 
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r) rlesch'( 1955) 
0, 

tambien nos dice nue no se esta enseriando

a leer, sino que se le pide al nirio que adivine lo que es- 

tá impreso. La maestra le dice lo oue está escrito, pero

no les ENSEÑA a leer. 

Descomposicion: 

a) Sluys, 1912,
21

también señala que " el método visual- ideográ

fico de lectura no está conforme con la naturaleza de la - 

escritura alfabética; podría haberse aplicado a las picto- 

jrafias del primer estadio de la escritura, cuando los sif; 
I

nos escritos eran imagenes de ideas, retratos esquematicos

de las cosas; pero no da más que ilusiones, y después de e

jercicios inútiles obliga a recomenzar por el principio, - 

es decir, por la descomposición fonética de las palabras y

la repreGentación gráfica de los sonidos del lenguaje. Pa

ra qué tan largo rodeo?" 

b) P,i. T. Acosta ( 1975)` dice que frena al ni7ío en la lectura - 

de palabras nuevas - porque deberá esperar a que alguien le

d.i`-a lo (,..ue lee. 

011ros aspectos: 

Rauidez: 

a) Descoudres ( 1916)
G1, 

menciona que " parece ser más largo

que el método sintético. Si se quiere esperar a que el

niño proceda por si mismo a deducciones que le permitan

lle- ar por comparación al conocimiento de las letras ais

lanas después de las sílabas y luego de los diferentes - 

sonidos..." 

recision: 

a) en 132221 indica que no lleva al dominio perfecto

de la lectura. 
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Visualizacion: 

a) Grandjouan ( 1931), señala como desventaja ciuc no convie- 

ne a todos los tipos de niños; solo í'unciona con 10.s " ni

ríos visuales,.
21

b) Los niílos enseñados con este método tienen mala ortogra- 

fía ( Flesch, 1955)
10, 

e) La asociación palabra -ilustración que hace el niiio, será

efectivamente con la palabra que está escrita? ( M. T. Acos

ta, 1975)
2. _ 

Otros aspectos mencionados por M. T. Acosta : ion: 

Cómo repres.eni ar nombres abstractos, ad.verbio.s, interjec- 

ciones, conjunciones y preposiciones`: 

La comprensión es un aspecto adquirido independientemente

de la lectura. 

Podemos ver cue aljunas de las ventajas y desventajas del meto

do global se contradicen. Además, muy pocos de estos autores

basan sus afirmaciones en experimentación. Por lo que, volve

mos a insistir, hace falta llevar a cabo investigaciones para

conocer los procesos involucrados en el aprendizaje de la lec

tura con este método. El estudio que llevamos a cabo fue he- 

cho en este sentido. 



wr qw

EA

REVISIO14 BIBLIOGRi- FICA Y YUENTES DE INFORMACION. 

En esta parte del estudio incluimos una, serie de inve:;tigaci.o

nes sobre lectura, enfocándonos únicamente a laG rccjlizacia: - 

en espariol. 

Es importante mencionar que consultamos a variara personas rue

participaron en la elaboración del libro de texto gratuito Da

ra niños, de la- S. E. P., con objeto de quc nos proporcionaran

bibliografía sobre los diferentes métodos utilizados para en- 

señar a leer, así como Dara que nos indicaran si se hablan lle

vado a cabo investigaciones para probar la eficacia del libro. 

Se nos indicó que aunque se habían reconiladc algunas experien

ciar basadas en fichas que los maestros debia.n llenar al final

de cada auio escolar, no se habla llevado a cabo ninguna inves

tigacion sistemática sobre la eficacia del método de lectura

empleado. Por otro lado, la bibliografía dada era anterior a

1950; algunas de las personas que consultamos no nos pudieron

recomendar bibliografía sobre lectura. 

De igual manera, acudirnos a algunas dependencias de la S. E. P. 

corl objeto de recopilar información de investigaciones sobre

lectura; a pesar de que tenían información sobre diversos mé- 

todos de lectura, no encontramos reportes de investigaciones, 

excepto los nLublicados en las Memorias del II Congreso Hispa- 

noamericano de Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura y

Escritura ( 1974). En estas memorias eancontramos que aunque

son muchos los autores que hablan sobre este tema, son muy po

coc: los que sustentan empiricamente sus afirmaciones. A con- 

tinuación mencionamos, de las investigaciones que presentan - 

resultados empíricos, los nue consideramos relevantes: 

j. G ravioto y col., trabajando con un grupo de sujetos de pri
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mer aho de primaria, pertenecientes a dos clases socio- econo

micas, aplican tres pruebas de percepción visual ( reconocimien

to de formas, análisis de formas y síntesis ée formas), y u- 

na de integración auditivo -visual, consideradas corno precurren

tes importantes para aprender a leer. Los autores concluyen

que estas habilidades se encuentran imfluenciadas significati. 

vamente en su desarrollo por la clase social. A la clase so- 

cial baja corresponde ( para cada edad estudiada), un nivel de

competencia inferior al obtenido en niños pertenecientes a la

clase media. 

J. Acosta Lucero enseñó a leer y escribir por medio del méto- 

do global a más de mil adultos entre los 15 y 60 aAos. A pe- 

sar de no presentar los resultados obtenidos, señala que la - 

mayor parte de los alumnos aprendieron a leer por este método; 

a los que no aprendieron a leer y escribir los señala como ea
sos excepcionales. Concluye que el método global es superior

al fonético, soRalando una serie de desventajas para éste ul- 

timo, e indicando entre otras ventajas del método global, que

está fundamentado científicamente en la lógica, fisiología, - 

psicologia y pedagogía; la globalización no " sacrifica el con

texto inteligente" de lo leido, y es posible enseñar a leer y
escribir utilizando el " lenguaje habitual de los educand.os". 

A pesar de que no presenta datos, incluimos aqui este reporte

debido a la influencia que el método de Este autor ha tenido

en la alfabetización. 

beltran vera, y col. llevaron a cabo una investigación en la - 

auc relacionaron las puntuaciones obtenidas en un €grupo de on

ce pruebas nue exploran procesos psicolOgicos relacionados -- 

con el aprendizaje de la lectura y escritura, con las calí i.- 

caciones en español otorgadas por el maestro al final del alo

escolar, la lectura de comprensión, la lectura oral y las pun

tuaciones obtendida: en el dictado. Los autores concluyen -- 
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que: la evaluación hecha por el maestro del a,preridizaje ne - 

la lectura -escritura de sus alumnos Fua.rda una estrecha rela- 

ción con otros criterios de evaluación al respecto. r:xiste u

na relación estrecha entre las diferentes ejecuciones que rea

liza un alumno en la lectura y la escritura. El ritmo de apren

dizaje del alumno en la lectura tiende a mantenerse ,, i.milar a

lo largo del año escolar. En los diferentes aspectos que in- 

volucra el aprendizaje de. la lectura y la escritura subyacen

algunos factores psicológicos que tienen una influencia gene- 

ral para estos difierentes aspectos. De los aspectos psicolo

gicos investigados en este estudio, los de tipo cognositivo - 

son los que muestran mayor relación con el rendimiento del a- 

lumno en el dominio de la, lectura y del dictado. 

Otras investigaciones realizadas en español son: 

Amaya ( 1974), enseñó a leer y escribir por medio del método - 

fonético a un sujeto campesino adulto. En esta investigación

se pretendió implementar y probar un programa de lectura y es

tritura utilizable por cualquier persona y cuyo material fue- 

ra sencillo y barato. : gil sujeto alcanzó una calidad de lectu

ra de 957- de respuestas correctas en 40 sesiones llevadas a - 

cabo en un mes y 10 días; cada sesión con una duración media

de 48 minutos. El autor indica que con el tierapo hubo una -- 

disminucion tanto del número de errores; como del tiempo em- 

pleado en cada sesión. 

3aldaHa y col. ( 1974), llevaron a cabo una comparación entre

los métodos fonético y global desde el punto de vista de la - 
transi'erencia, concluyendo que ninguno de los dos métodos, en

la forma en que se aplicaron, enseña a leer, aunque el fonéti

co garantiza la transferencia hasta cierto punto, nien--,ras cue

el global lleva a los niños a adivinar. 

Alvarez y col. ( en preparación) hicieron una réplica ce esta
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investigación, encontrando los mismos resultados: los nifíos

entrenados con el método fonético -transfirieron, mientras que

ninguno de los niños " globale::" lo hizo. 

Hojas ( 1975), llevó a cabo una investigación en la que anali- 

zó las variables que : componen y determinan el desarrollo de

la precisión de la lectura oral.. Además, investigó de qué ma- 

nera snerainteractúan la precisión en la lectura de palabras y la

comprensión de éstas, encontrando que: cl deletreo y la unión

de letras intervienen en el desarrollo de la precisión en la

lectura, ya que el ejercitar a los sujetos en estas habilida- 

des produjo un incremento en la precisión. Por otro lado, se

necesita un cierto grado de precisión para que se puedan com- 

prender las palabras sueltas. 

En 1976, Serrano compara dos versiones del método fonético, - 

para ver cuál es más efectiva para enseñar a. leer a niños - ore- 

escolares. ion una de las versiones utilizó ayudas tactiles, 

visuales y auditivas, mientras que en la otra aplicó el méto- 

do fonético puro, es decir, sin ayudas. A pesar de que la in

vestigación no se concluyó, la autora señala que con el méto- 

do con ayuda un mayor número de sujetos aprendió, en menos se

siones, y con menos errores, un mayor número de letras. 
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11. IlWESTIGACION SOBRE LE2TURA. 

Y ESCUCHO CON MIS OJOS A LOS MUERTOS"* 

Quevedo, Don Fralicisco de ( 15). 
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II. INVESTIGACION SOBRE LECTURA. 

Planteamiento e hipótesis. 

Con anterioridad mencionamos " las ventajas y desventajas del - 

método global, encontrando en éstas, así como en las investi- 

gaciones hechas, muchas contradicciones. Podemos ver que nin

gun método ha probado ser el mejor en todos .los aspectos, pa- 

ra todos los sujetos, situaciones, etc., ya que en gran parte, 

los éxitos parecen haberse debido más a los procedimientos u- 

tilizados y a la " actitud" de su usuario que a los métodos en

si. 

Por otra _parte, son muy pocas las investigaciones que se han
hecho, especialmente en Alexico, para conocer los procesos in- 

volucrados en el aprendizaje y la ense: anza de la lectura. 

Esta investigación es un intento de conocer un poco más sobre

esto: procesos. 

Por lo cual, los objetivos de la investigación fueron: 

1. Determinar qué visualiza el sujeto al presentarle: 

a) Dos estímulos visuales iguales ( palabras impresas) 

b) dos estímulos visuales diferentes, 

esto es, si el niño discrimina la palabra como un ' todo' - 

o si discrimina las partes componentes de ésta ( Paso I). 

2. Investigar si el sujeto es capaz de leer una lista de pala

bras nuevas, que contienen los mismos grafemas ( esto es, - 

representaciones gráficas de las letras) , dé la lista de a

prendizaje ( Transferencia). 

3. Investigar si existe o no alguna relación entre los ?usos

utilizados en el entrenamiento. 
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Variables

1. Variables Dependientes: 

Transferencia

Visualización

1. V ari. bles Independientes: 

blaterial utilizado

Entrenamiento ( Pasos I, II, III Y IV). 

I) efinicione s

LECTUR.A: Existe gran cantidad de definiciones sobre la lectu

ra, que van desde apreciaciones meramente subjetivas, como -- 

Gb

llAprender a leer es crecer espiritualmente" , hasta explica

ciones más objetivas que describen los procesos involucrados

e.a la lectura. 

A continuación enumeramos algunas de las definiciones encontra

das: 

En la conducta de leer se establecen operantes verbales; en

ella las respuestas especificas están bajo el control de es

timulos visuales ( o taetiles, como en el caso del Braille). 

Los estímulos están en una modalidad ( visual o tactil) y los

patrones producidos por la respuesta en otra ( auditiva). - 

Skinner, 1957). 
24

En la conducta textual ( lectura) existe una correspondencia

directa entre el estimulo y la respuesta. No es necesario

que el sujeto conozca el significado ( de la palabra), para

poder emitir dicha respuesta. ( Ribes, 1972). 
1 i' 

Leer es, ante un signo escrito, encontrar su sonori.zacion.- 

Poler- Maisony, 1949). 
14
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Leer es un proceso preciso. Involucra una . percepción exac- 

ta, detallada y en secuencia y la iüentificación de letras, 
palabras, patrones ortográficos y unidades del len,;uaje.... 

Las palabras conocidas son palabras visuales, nombradas en

forma precisa en cualquier texto, independientemente del -- 

contexto ( Definición del sentido común, dada por C. y L. -- 

Beregren, 1975). 

La lectura es un acto de comunicación en el que la informa- 

ción se transfiere de un transmisor a un receptor. ( Smith, 

25
1971). 

Leer es comprender, leer es juzgar, pero t anbien, leer es a

preciar en un plan estético. ( Souche, mencionado nor Gaston

Mialaret, 1972). 
14

Leer es un juego de adivinanzas psicolinAUísticas. Involu- 

cra una interacción entre el pensamiento y el. lenguaje. -- 

Leer eficientemente no es el resultado de una percepción e

identificación Precisas de todos los elementos, sino de la

habilidad para seleccionar el menor número de indicaciones, 

así como las más precisas para hacer conjeturas correctas - 

desde la primera vez. ( K. S. Goodman, 1968). 
6

Leer es comprender los signos escritos o impresos; es la co

rrespondencia entre significante gráfico y significado. --- 

Uribe y col, 1970)

X26
Saber leer es ser capaz de transformar un mensaje escrl-í o -- 

en un mensaje sonoro siguiendo ciertas leyes muy precisa, 

es comprender el contenido del mensaje escrito, es ser ca- 

paz de juzgar y apreciar el valor estético. ( Mialaret, 1972)
14
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control de palabras impresas: la conducta che la primera -- 

clase es nombrar palabras, frases y oraciones escritas que

ya están en el vocabulario del niño y el segundo tipo es la
comprensión ( Berner & Grimm, 1972). 

l

La lectura es un proceso psicolinguistico mediante el cual

el lector reconstruye un mensaje que ha sido encodificado - 

por un escritor como una exposición ; rá1'ica. Hay tres sis- 

temas de señales dentro del proceso de lectura, que son.: -- 

grato- fonico, sintáctico y semantico ( Goodman, 1970). 
13

La definición de leer incluye por lo menos (]. os niveles: so

lar o sea traducir un símbolo en un sonido ( un grafema en - 

un fonema); y entender u obtener significado de ciertas coma

binaciones de letras ( Saldaría et al., 1974) 
Lg

Leer es comprender el sentido de un texto escrito o impre- 

so y desprender su significación después de percibir los ca
racteres gráficos que representan la idea. ( begers, 1950) 

21

Y como siempre la mas bella d.c las definiciones de leer la

c. ió, hace 350 anos, el inmenso Die. Francisco de Quevedo: -- 

Y escucho con mis ojos a los muertos". 
15

En las definiciones antes citadas se distinguLen tres clases - 

de aproximaciones con respecto a la lectura: 

la. Las que consideran más importante la relación nue existe

entre la palabra impresa y la verbalización de ésta. 

tea. Otras, que involucran a la comprensión como el aspecto -- 

fundamental en el proceso de lectura. 
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balización de la palabra impresa, asi como la comprensión

de la misma. 

TZET ODO GLOBAL: Pretende enseñar a leer palabras completas, a

sociando el sonido con su estructura, de modo que al presen- 

tarse la palabra, la diga correctamente. Se pretende también

que al hacerlo asi capté el significado dela palabra, la com- 

prenda. 

TRANSFERENCIA: Respuesta correcta del sujeto ante una palabra

que no se le ha enseñado antes pero que contiene letras e, ue - 

el sujeto ya conoce. 

ADIVINAD: Verbalización de algo diferente a lo escrito, sea o

no porque la forma del estimulo visual presentado se parezca

a otra palabra que el sujeto ya conoce.. 

VI.jUALILACION: ; s lo que- cl sujeto visualiza, lo que perci- 

be cuando se le presenta una palabra impresa. Eouivaldria, - 

si esto es posible, a control de estimulo: que parte del es- 

timulo ( Gr*.fico) controla la respuesta interna o pública del

sujeto. 

Escenaric y Sujctos. 

La inves•cigación se llevó a cabo en la Escuela Tre- Primaria - 

v;artin Carrera". La escuela contaba con un salón provisto de

pizarrón, bancas, repisas, estantero y otro salón no acondi- 

cionad.o. 

La investir,ación duró del 14/ abril/ 19/ 5 al 1/ agosto/ 1TL), y se

llevó a cabo en estos caos salones cuyas medidas eran: 

trimer : alón: de 4x8 metros; Segundo salón: de 4X;.5 metros; - 



30

cz;te último estaba en proceso de construcción, habiendo en su

interior cemento, palas, madera, etc. 

3ujetos

lomaror_ parte en la ínvestigación lu alumnos de la escuela, - 

de ambos sexo:, cuyas edades fluctuaban entre 4 y 6 arios, to- 

dos ellos analfabetas. 

Previamente al experimento se les dio a los sujetos un entre- 

namieto en repertorios basicos y algunas de las habilidades - 

necesarias para cada uno de los pasos que se incluyeron en la. 

investigación. Estas habilidades fueron: discriminación de - 

formas, tamaños y colores diferentes; repertorio verbal míni- 

mo; discriminación auditiva d.e palabras, silaúas y sonidos c.1i

ferentes; secuenciacion de formas, tamaños y colores; iguala- 

ci(')n a la muestra de formas, tamaños y colores. 

Ice los niños que mostraron tener estos repertorios, se esco- 

ieron al azar cinco niños para cada uno de los grupos experi- 

mentales y seis para el grupo control. 

Los niño: incluidos en el grupo experimental A, fueron: Rubén, 

P;Tsria, Gabriela, Perico y Margarita. Uno de los sujetos, Mar

garita, dejó de asistir a la escuela, por lo cue sólo fue po- 

sible enseriarle 16 palabras. 

Los sujetos del grupo experimental B fueron: Frendira, Javier, 

Cecilia, Juan ,yT Anr;el. 

Angel fue sacado de la investigación por presentar ?problemas

de memoria. A Cecilia sólo se le entrenó en un grupo de rala

bras ( un total de 24). Esto se debió, además de que tuvo

Y:ran número de faltas de asistencia, a que las. sesiones de tra

bajo eran mas largas que las del resto de los sujetos, se tu- 

vieron que hacer un gran número de repasos, hu.bo falta de aten
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clon y presentó conductas de tipo emocional. Angel y Cecilia. 

son los menores de una familia de cinco hermanos. El hermano

mayor ( de 11 rededor de 10 años), sufría de ataques epilépticos; 

el segundo de los hermanos ( aproximadamente 8 arios), se encon

traba. en tratamiento debido a un ligero retraso causado por u

na pequería lesión cerebral. Además, tenia anemia y amibiasis. 

Durante el segundo embarazo la señora sufrió ataques de clam- 

sia. 

A Juan sólo se le entreno en un grupo de palabras ( 2f) palabras) 

debido al gran número de faltas de asistencia y a problemas de

atencion y memoria, posiblemente debidos a deficiencias alimen

ticias y de est,imulacion familiar. 

Estos problemas presentados por los sujetos se describen más

detalladamente en la discusion de los resultados de cada suje

to. ( Pags. ii. ) 

P 2a- 1- ori al

Pre- test y post- test: Se utilizaron 29 tarjetas de aproxima- 

damente 4x cm. cada una de las cuales tenia una letra minús- 

cula del abecedario castellano impresa en negro. 

Anrenflizaje y Transferencia: Se utilizaron alrededor de 200

tarjetas blancas de aproximadamente 10x20 cm. en cuyo centro

e encontraban impresas en negro palabras de dos sílaba.:, de

cuatro a seis letras. Se utilizaron únicamente letras minús- 

culas, que se hicieron con una plantilla, y median aproximada

mente 10 cm. de altura. 

alojas de registro .(ver apendice # 1). 

Letras utilizadas: 

Las letras utilizadas fueron: 

met., b, ch, d, e, f, 1, J, 1, m, n, i1, o, p, s, t, u. 
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r, utilizadas al principio de lcs ualabras o con el : sonido

como en rosa, rama, cabra, carta, etc. 

y, utilizada como consonantc, como eri, Jale, rayo, e. c. 

e y g, solo seguidas de a, o, U. 

ido se utilizaron algunos grafemas cuyo sonido es igual o simi

lar al de otro, -i. Asi, los grafemas omitidos fueron: 

e, g, seguidas de e, i. 

h, que sc preseritó sólo precedida ( te " c" 

k, 11, a, rr, v, w, x, z. 

Reforzadores: Se utilizó la aprobación : socia)l indiscriinj.iiada

en el aprendizaje, - tal como " muy bien", " exec:7_ ente", etc. ) 0

lo en los casos en que alg n sujeto presentaba problemas, se

utilizaban dulces, chocolates, etc., como . aprobación a las -- 

conduc-tas deseadas. ido obstante, creemos que esta desviación

del " ric or ciontifico" no alteró nuestros resultados. 

Diseflo: 

c utilizó el diseño estadístico de " Pre- test Dost - test con - 

p ` o control" ( Campbell y Stanley, 1963). 

Grupo Pre Entrenamiento Post Sujetos

A 0 x 0 5

0 XB ú 5

C 0 0 6

E, n el c' iseño se incluyeron dos grupos experimentales ( Grupos

A y B), y un grupo control ( C). hos sujetos fueron seleccio- 

nados al azar, habiendo cinco sujetos en cada, uno de los gru- 

pos experimentales y 6 en el grupo control. 
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El pre- test y el post- test, que consistieron en ore,,;ruzntar las

29 letras del abecedario, se aplicaron a todos los sujetos. 

El pre- test se aplicó antes de empezar el entrenamiento ( 31 - 

d.e marzo y lo. de abril de 1975); el post- test se aplicó al - 

rupo control al finalizar el año escolar ( 24/ junio/ 1975) y a. 

los grupos experimentales al terminar el entrenamiento, entre

el 28 de julio y el lo. de agosto. 

Los grupos experimentales recibieron entrenamiento en lectura

con el método global; el grupo control no recibió entrenamien

to. La principal defierencia entre los grupos experimentales

fue el número de palabras de transferencia presentadas para - 

cada grupo de palabras de aprendizaje. ( Este se explica más

detalladamente en la descripción del Procedimiento que presea

tamos a continuación). 

Procedimiento y Registro: 

Pre- test: Consistió, como : mencionamos con ar terioridad, en - 

la presentación de las 29 letras del alfabeto, preguntando a

los niños " Que letra es?"; en los casos en que el sujeto res- 

ondio correctamente, se le presentó la letra de tres a cinco

veces, considerando que el sujeto conocía la letra sólo cuan- 

do todas sus respuestas eran correctas. 

Entrenamiento: } gil entrenamiento dedo fue diferente para cada

grupo experimental: 

Grupo A: Je les enseñaron a estos sujetos 42 palabras incluí

dau en siete grupos.. Para cada grupo de aprendizaje había de

10 a 14 palabras de transferencia ( Ver apéndices 2 y 3). 

Gru,00 13: i;1 entrenamiento consistió en la enseñanza de 42 pa

abras, diferentes a las del grupo A, las cuales se incluyeron

en dos grupos de aprendizaje. Para cada grupo de aprendizaje

habla una palabra de transferencia ( Ver apéndices 2 y 3). 
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El entrenamiento se llevó a cabo, individualmente. Los paso: 

sex,-uidos fueron los mismos para los sujetos ele ambos eni.pos: 

I. IGUALAGIW A LA MUESTRA.- teste paso se cons:id.ero como una

precurrente de la lectura pues consistía en aparear dos es

timulos visuales iguales. Los niños no sabían lo que decí

a la tarjeta. 

ISte paso se dividió en tres partes: 

1. Se presentaba la palabra de aprendizaje como estimulo - 

de muestra y tres estímulos de comparas iin, pidiéndole

al niño que señalara las palabras iguale,. Uno de los

estímulos de comparación era igual a la palabra de mues

tra; "los otros dos estímulos eran muy similares a ésta, 
esto es: a) tenían las mismas letras en diferente orden

v. gr. malo, loma); b) uno o dos letras eran diferentes

v. gr. malo, mala); y e) el contorno de dichas palabras

era muy similar ( v. tr. jaiba, jaula). Las palabras e- 

ra.n muy semejantes con objeto de asegurarnos de que el
sujeto era capaz de diferenciar visualmente las palabras, 

antes de empezar la enseñanza de la lectura. 

En caso de que la respuesta fuera incorrecta, se repetí

a el procedimiento de igualación hasta que la, resjuesta

juera correcta. 

Ln el registro se anotaban los estímulos de comparación, 

el estimulo de muestra, y la respuesta, del niño. 

2. Una vez cue el niño había discriminado la palabra de -- 

muestra, se tomaban los dos estímulos iguales ti se le - 

preguntaba: " Tor qué son iguales?" 

3. lsn seguida se tomaba un estimulo diferente al ñe muestra, 

y se le preguntaba: " Por qué son diferentes?" 



is'n el re,,-istro se anotaron las respuestas de los n:ii;.os a - . 

ambas preguntas. 

La inclusión de las preguntas " Por que son : iguales?" y " Por

que son diferentes?" se hizo con el objeto de observar en

qué rasgos de la Dalabra se estaba fijando el sujeto. Ls

decir, si la palabra la visualizaba como L:n " todo:', si d.i

criminaba las letras, o algunos rasgos irrelevantes de la

palabra ( Visualización, objetivo 1). 

II. COÍCUCT_A ECOICA ( Pronunciación).- Se presentaba un esti- 

mulo verbal vocal ( palabra de aprendizaje), diciéndole al

nido " Aqui dice...."; el sujeto debla repetir la palabra

tres veces inmediatamente después del experimentados, y - 

ob.; ervar la tarjeta durante unos segundos. 

Este paso es parte de la enseñanza de la lectura en si, - 

pitos ya se está asociando el estimulo visual ( palabra im- 

presa), con el estimulo auditivo ( palabra verbalizada por

el experimentador). 

E'n el registro se anotó la pronunciación de cada una de - 

las palabras presentadas. 

IIT. LA PALABRA LNY.)EÑADA ( T) ISíRIUVkCIOE).- En la -- 

discriminación, la palabra de aprendizaje se presentaba

como estimulo textual visual y como estimulo auditivo. - 

Se colocaban ante el sujeto tres palabras impresas una - 

de las cuales era la palabra enseñada y otras dos muy si. 

milares a ésta, preguntándole " Dónde dice...?". La res- 

puesta del . sujeto consistía en seHalar - a palabra de a- 

prendizaje. 

EL sujeto debla dar tres respuestas correctas consecuti- 

vas para continuar el entrenamiento. 

Las tres tarjetas se presentaban en diferente orden, pa- 

ra evitar que el sujeto respondiera al lugar y no a la - 

palabra, enseriada. 
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Registro: c, anotaban las palabras en el orden presenta

do, asi corno las respuestas del sujeto. 

IV. " C) DE DICE AQUI`?" ( LECTURA).- En el último paso del entre

namiento, se presentaba la palabra sólo como estimulo ver- 

bal visual y el sujeto debla dar una respuesta textual oral. 

be pidió al sujeto que verbalizara la palabra ante el esti

mulo textual, esto es, que leyera. Ademas de la palabra - 

de aprendizaje: ( instancia positiva), se presentaron instan

cías negativas de ésta, en las que se incluyeron palabra:; 

no conocidas por el niño ( instancias negat_vas desconoci- 

da), asi como palabras enseYiadas con anterioridad ( instan_ 

cias negativas conocidas), preguntándole " Que dice agiíl?"

Y

E'l niño debla resbond.er correctamente en tres ocasiones con

secuíGivas a la palabra enseriada ( instancias positivas). 

Ll registro se hizo anotando las palabras presentadas y las

respuestas que el niño daba tanto a las ins. ancias positi- 

vas como a las negativas. 

V. TRA1161111'RENCIA. - 

Grupo A: Al finalizar cada sesión de aprendizaje, se le

presentaba al nixlo la lista de transferE!ncia correspondien

te a la palabra ensez-lada ( Lista II), asi como algunas de

las palabras aprendidas con anterioridad. ( Lista I) ( Ver

apéndice Yr 3) . 

Grupo ID: Sepresentaban las palabras de aprendizaje ya

en, eíadas, asi como la palabra clave de transferencia co

rrespond.iente a ese grupo de aprendizaje ( Ver apéndice V" 

3)• 

La presentación de las palabras se hacia al azar. 

Eín este paso ninguna de las respuestas del. ni -10 era corre- 

gida. 

Se registro anotando la palabra presentada y la respuesta
del niño
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Se presentaron las palabras de transferencia despues de ca

da sesión de aprendizaje, con objeto de ver en qué momento

del aprendizaje los niños eran capaces de leer una palabra

nueva, ya que "... un paso crucial para aprender a leer es

aquél en el que el alumno mira palabras en un contexto que

jamás ha visto anteriormente y puede leerIas." 
11

REPASOS.- Al principio de cada sesión se le presentaban al -ni

ño las palabras ya enseñadas, con el fin de constatar que el

sujeto las recordaba; se registraba la palabra preguntada y - 

la respuesta del niño. Las palabras no recordadas por el su- 

joto eran repasadas, siguiendo los vasos II. III y IV, expli- 

cados con anterioridad. 

Cada sesión consistía de: repaso, pasos 1, tl, IIT, IV

Si el repaso duraba mucho tiempo ( mas de 15 () 20 minutos) en

esa sesion no se enseriaba una palabra nueva. 

POST- TEST.- Se siguió el mismo procedimiento que en el ure- 

test, con objeto de ver si había habido algez cambio. 

Confiabilidad: 

Para obtener la conl ìaDilidad se utilizaron dos observadores

independientes que registraban las respuestas del sujeto, en

la forma indicada con anterioridad. El porcentaje de confia- 

bilidad se obtuvo con la t'órmúla: 

Respuestas correctas
lOO

Total de respuestas

r fue de 95. 23''': 

leo se nos oculta que esta " fórmula" infla desmesuradamente el

resultado, pero siendo la mas aceptada y la de uso i11, 1.. 3 ,' recuen

te, a ella nos atenemos. 
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A continuación presentamos un panorama general de los resulta

do;_: obtenidos en cada uno de los pasos sed, idos en el entrena

mento, tratando primeramente de analizar los ,) orceiltajcs cc

ambos grupos ( A y B), haciendo además un análisis más detalla, 

do por sujeto. 

Posteriorrae;nie se presentan. las correlaciones ( Áe raxigo hechas

entre loa .) a os I, II, III, IV y V con ohjeto c.e determinar - 

cuál es el aspecto más relevante en el aprendizaje de la lee - 

t L,. ra. 

Cabe aclarar, sin embargo, que en este estudio no se incluye- 

ron todos los resultados obtenidos en el entrenamiento, porque

consideramos que estos son objetos de estudio,- posteriores. 
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El nre- test se aplicó antes de iniciar el entrenamiento, lo: 

días 31 ele marzo y lo. de abril; el pose- i est se aplicó ¿U -- 

r; rupo control cuando finalizó el año escolar. ( 24 de junio). - 

Los : sujetos experimentales continuaron asistiendo a la escue- 

la aproximadamente un mes más, por lo oue el post- test se les

aplicó al terminar el entrenamiento ( entre el 23 de julio y - 

el lo. de agosto). El experimento duró cuatro meses para loS

sujetos experimentales. 

Uno d.e los sujetos, Javier, faltó un mes a, la escuela, ienien

do que ir una semana, a mediado: de agosto, para terminar el

entrenamiento y el post- test se le aplicó el 15 de agosto. 

úrl el pre- test, que consisitio en preguntar las 29 letrab del

wüccedaz•io, tres de los nirios del grupo experimental conocían

algunas letras: María y Gabriela respondieron correctamente

a la letra " o", y Javier a la " j". áin embargo, en el post- 

test no respondieron correctamente a ninguna de estas letras. 

loin;, ano de los lemas sujetos conocían las letras. 

Ln cuanto al grupo control, en el pre- test Hugo respondió co- 

rrectamente a la " o" y en el post- test a la " o" y a la " i". - 

ltodrigo respondió correctamente a la " w" en el pr.e- test y en

el post- test a la " i", "u" y " w Este último sujeto veía

Plaza u; esamo. 

Podemos ver que de los tres sujetos experimentales que cono- 

cían i.ana de las letras durante el pre- test, en el post- test - 

no recordaban ninguna. Por el contrario, los sujetos control

nue conocían una letra en el pre- test, no sólo volvieron a. -- 

responder correctamente ante ella en el post- test, sino que a

demás supieron otras letras. 

A pesar de que a Angel se le eliminó del entrenamiento, por - 

presentar problemas, principalmente de memoria, se le aplicó
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el post- test alterminar el curso escolar, al igual que a los

niJios del grupo control. Un hecho que es importante mencionar

sobre elite sujeto es que habiendo aprendido durante el ex.)eri

mento ocho palabras: fijo, fino, frito, beso, flojo, mosca, - 

foco y trata, en el post- test ante la letra " c", respondió fo- 

co y ante la " t", _frito; esto se repitió en tres ocasione: -- 

consecutivas. Las otras letras contenidas en las palabras a- 

prendidas se le volvieron a preguntar, coii el objeto de saber

si alguna de estas letras eran visualizadas por, el sujeto co- 

mo ; palabras completas, es decir como un ` nodo". Sin embargo, 

esto no sucedió, ya que las únicas respuestas fueron: ante - 

la " i" y la " e" dijo " el uno"; ante la " o" dijo " cero", y anee

la " s" dijo " canal 2", supuestamente refiriéndose al logotipo

que se presenta en los anuncios de este canal Ce televisión. 

A las demás letras respondió " no se". 

O-tro hecno importante fue que uno de los nirios del grupo con- 

trol, lanciy, en el post- test dio el nombre de dii'erei.iteti, co- 

lores a cada una de las letras, siendo oue éstas estaban toda.s

impresas en negro. (. ejemplos: ante la letra '' b", dijo " roji

a"; ante la " o" dijo ', amarillo"; ante la —u", " azul", etc.). 

or último, algunas de las respuestas dadaG por los niios fue

ron. 

shi• anal 2; alYur.os números como: 1, 5, 39 2; , Je, coaui , 

pele, Ja, ia; además se nombraron algunas letras al azar, E. b- 

pecialmente: a, i, o, u, e, g, p, 1. 

A pegar de que los nidos no conocían las letras, parece ser - 

que tenían cierta familiaridad con ellas, ya nue mencionaron

la- vocaleb, y algunos sonidos similares a las consonantes. 
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I. IULJALACIU-N A LA MUE6TRA. 

En este primer paso del entrensaniento, el sujeto debla sejla- 

lar la palabra de comparación que era iguale la palabra ele

muestra ( I. 1). Después de esto se le hicieron dos preguntas. 

En la primera ( I. 2) se tomaban el estimulo de - nuestra y el

estimulo de comparación igual a la muestra, preguntándole -- 

Por qué son iguales?" Después se tomaba el estimulo de mees

Ura y uno de los estímulos de comparación diferentes a este y
se le preguntaba " Por aue son diferentes?" ( 1. 3). Las res-oues

tas a ambas preguntas fueron abiertas. 

En la tabla I. l podemos ver aue hay pocos errores en iguala- 

ción, habiendo un 85. 210,: de respuestas correctas. Los erro- 

res existentes son auto -corregidos por los sujetos en un - - 

b1. 81q. Se consideró como autocorreccion cuando el sujeto co

rregia algún error sin aue el experimentador se lo indicara. 

11 porcentaje más alto, es decir, con menos errores, es de E- 
11

rendira ( 96. 08%). Todos los sujetos, menos Ga:briela,' Angel y

Cecilia, obtuvieron un porcentaje arriba del 90%. El porcen—. 

taje más bajo, es decir, con más errores, fue el de Cecilia - 

64. 52;,-)_ Esto nudo deberse a que no recibió entrenamiento - 

en igualación de formas, antes del experimento. 

Los porcentajes de aciertos en este primer paso fueron altos, 

ouiza" porque durante el curso escolar, antes del experimen- 

to, se les dio un entrenamiento de tamaño, forma y posición. 

Los niños que no recibieron entrenamiento fueron Cecilia y An- 

gel, que tuvieron los porcentajes más bajos. Gabriela, aunque

recibió entrenamiento, tuvo un porcentaje muy bajo de respues

tas correctas ( 11. C.): 72. 22;,. Sin embargo, de las 15 respues

tas incorrectas que tuvo, autocorrigio ocho ( 53. 33;' de las -- 

Respuestas Incorrectas). Parece ser que Gabriela respondía - 
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con un tiempo d.e reacción muy breve; esto Bacía c,ue cometiere

muchos errores, pero cuando vF. ía las tarjjtas por uri lapso ma

yor, era capaz de corre; ir ella misma sus errores

Tabla 1. 2 " Por qué son iguales?" 

Las cateñorias que construimos para las respuestas de los ni— 

ños a esta pregunta fueron las siguientes: 

1. No Respuesta ( Td. F?.): Cuando el niño n -lo respondía o daba — 

respuestas tales como " No se", o " Porque si". 

2. Rasgos de la Tarjeta ( R. T.): En esta categoría se incluye

ron las respuestas de los niños en las que no señalaban las

letras o las oalabras como iguales, sino manchas en la tar

jeta, pelusas, el color Ce las letras, etc. 

3. Ver'balización ( V.): En esta categoría se encuentran las o— 

casiones en las que los rii_rios, ante una de las palabras rre

sentadas por escrito, decía alguna palabra. Estas verbali

zaciones podían ser correctas o incorrectas ( Adivinación). 

4. " I->oroue tienen las mismas letras" ( M. 1.). i,n esta catego— 

ría se incluyeron, además de esta respuesta, otras tales — 

como " Porque todo es igual", " Porque tienen la misma forma", 

etc. 

5. Ir;ua.lación en Urden ( I. U.): Guando el niño igualaba una — 

por una toda-- las letras de la palabra, de izquierda a de— 

re cha. 

d• Imualacion en Desorden ( I. D.): Igualación de todas las le- 

Lras de la palabra, una x) or una, siguiendo cualquier orden

excepto de izquierda a derecha; por ejemplo, de derecha a. 

izquierda, erapezando por algunas de las letras del centro, 

etc. 
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7. Parte de una Letra ( P. L.): Cuando el única rasgo seizalado

como igual era parte de una letra, tal como " el palito" de

la " a" ( J) , la tilde de la " t", etc. 

8. Igualación de una letra ( I. 1 L. Cuando el niño se- iala- 

ba sólo una letra como igual. 

9. Igualación de Varias Letras ( I. V. L.): Cuando el nifío igua- 

laba más de una letra de la palabra, pero no todas, y en - 

cualouier orden. 

En la Tabla I. 2, podemos ver que las respuestas nue tienen ma

yor frecuencia es " Porque tienen las mismas letras" ( 42.' 71%). 

Los niños, al parecer, tenían alguna familiaridad con las le- 

tras, debido a aue casi todos tenían hermanos mayores que asis

tían a la escuela, sin embar,; o, esta respuesta la podemos con

sidErar global, ya que con ella se referían los niños a toda

la palabra, ¡ n diferenciar algunas de las letras en particu- 

lar. En base a estos resultados, pues, podríamos considerar

que los niños en su mayoría ven las palabras como un

sones decir, sincréticos. 
c  ( Las definiciones de los -termino: 

global y sincrético se encuentran en las

j¡n embargo, podemos ver que también hay un alto porcentaje de
l,;ualaciones en orden" ( 27. 74ü), el cual es bastante más al- 

to que el de 111rualaci0n en desorden ( 7. 58º%,) . 

Otra categoría c7ue tiene un alto porcentaje es " lgualáción de

una letra" ( 13.;`/ o) , en donde el niño no respondía a la pala- 

bra como un " todo", ni analizaba todos sus elementos sino pa- 

rece ser que sólo estaba respondiendo a una g) arte de la pala- 
bra ( a una letra). 

IJo consideramos como correctas o incorrectas ninguna de estas

categorías; sin embargo el que se hayan dado diferentes t¡ po

de respuestas parece demostrar que no todos los niños visual¡ 
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zaban lo mismo ante una palabra impresa. Fasto será discutido

mas detalladamente en las conclusiones. 

Si analizamos loo datos individualmente, encontramos que aren

dira, Rubén, Javier y Gabriela responden a las palabras en -- 
forma global en más del 505 de las veces. bin embargo, Gabrie

la, Javier ,y Ruben también tienen un porcentaje muy alto de - 
Ig-ualaciones en orden" ( Ver tabla I. 2): 

Porque tienen... Igua-Lacion en orden

Gabriela 55. 42 37. 35

Rubén 74. 65 22. 54

Javier, 68. 83 23. 38

Estos tres nirios, a pesar de que dan un gran nt,mero G.e respues

tas de tipo global, o sincrético, también analizan frecuente- 

mente las palabras en sus componente:. 

Algunos niños como Margarita, Cecilia, Juan y Angel tienen -- 

más del SOgo de respuestas en " Igualación en orden y en desor- 

den". 

Los nirios con más altos porcentajes en iguálación en desorden, 

í:ueron Angel, Juan y Cecilia. A pesar de que los tres tienen

una frecuencia más alta en igualación en orden que en desorden. 

Cabe mencionar que Cecilia y Angel no recibieron entrenamiento

en secuenciación, además, Juan y Angel san zurdos. Estas dos

razzones pueden haber sido las causas por las cuales ig?alaban

en desorden. i;ecilia comenzaba a igualar por cualquier letra

de la palabra, sin seguir un orden determinado; sin embargo, 

Juan, nue copio acabamos de mencionar, es zurdo, siempre que i

r; ualaba en desorden, lo hacia de derecha a izquierda. 

Perico y Maria se fijaban en partes de la palabra ( parte de u

na, letra, una sola letra o varias letras) con mayor frecuen- 
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cia que en las palabras completas. En el 66. 67%, Perico igua

ló una letra; 15. 69%- varias letras y 3. 92% parte de una letra

total: 86. 28%). Maria igualó una letra en. un 38. 89i¿, y va- 

rias letras en un 14. 81% ( total: 53. 7076). 

IVIaria, Ercndira y Angel ( 12. 56¡, 10% y 5. 26% respectivamente) 

tuvieron los porcentajes más altos de " no respuestas". Los - 

niir os dE7aron de responder sólo en las primeras sesiones del

entrenamiento. 

A pesar de una frecuencia muy baja en la categoría " rasgos de

la tarjeta" ( solo Maria; y Gabriela d.ieror_ respuestas de este
tipo, y sólo lo hicieron en las primeras sesiones del entrena- 
miento), en forma anecdótica observamos que muchos de los ni- 

fios discriminan las palabras por manchas én la tarjeta, pelu- 

suas, etc., sólo que en este paso no se observaron estas res- 

puestas, sino en los pasos subsiguientes. 

Tabla 1. 3 " Por que son diferentes?" 

Las categorías para las respuestas dadas a esta pregunta fue- 

ron: 

1. l'do Respuesta ( N. R. ) 

2. Rasgosde la Tarjeta ( R. T.) 

3. Verbalizacion ( V.) 

ii. " Porque no tienen las mismas letras" ( 14. M. L. ) 

Para la descripción de las categorías anteriores ver " Por -- 

qué son iguales"). 

Las siguientes respuestas de los niños se dividieron en dos - 
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gn,Inos: igualación y clisc.1, imi_lacion. 

Igualación: -)' e incluyeron las respuesta- en las que los ni- 

ños señalaban las letras de ambas palabras que eran iz,aale.-,, 

y fueron: 

Igualación en Orderi ( I. O.) 

6. Igualación en desorden ( I. D.) 

7. Igualación de algunas letras ( I. A. L.) 

Diferenciación: 4: uand.o los nitíos señalaban- una -nor ura las - 

letras diferentes en ambas Palabras: 

8. : fiarte diferente de una letra. (P. P. L). 

U. Una letra diferente ( 1 L. D.) 

10. Varias letras diferentes ( V. L. D.) 

11. Todas las letras diferentes ( Z. L. D.) 

uando una o varias letras de la palabra eran iguales, pero - 

se encontraban en diferente lugar en ambas palabras los nifios

poli, -.n dar dos tipos de respuestas: 

12. Indicar que las palabras tenían diferentes letras, sin ex

plicar que las letras se encontraban en diferente lugar. 

Un -ejemplo seria decir que las letras " t" y " p" eran dife

rentes en tapa y pata siendo que ambas palabras tienen las
mismas letras en diferente orden. 

13. efialar que las letras eran iguale:, pero que estaban co- 

locadas en diferente lugar en las dos palabras y que por

lo tanto las palabras eran diferentes. Por ejemplo, de- 

cir que loma y malo tenían las mismas letras, pero que ha
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bia aue cambiarlas de lugar vara que: amba.s tarjetas, dije- 

ran lo mismo. 

Hubo dos tipos de errores: 

14. " Si son iguales" ( S. S. I.): En donde se encuentran las res

puestas de los niños que ante dos palabras diferentes, di

jeron que eran iguales. 

15. I, alacion Incorrecta ( I. I.): En donde neí alaban dos le- 

tras diferentes como iguales. 

Al analizar los datos encontramos que la respuesta que tuvo un
porcentaje mas alto fue " todos los rasgos diferentes",( 39. 38;5)• 

En la categoría " Porque no tienen las mismas letras", el por— 

centaje total fue de 22. 591• 

Los porcentajes totales de las demás categorías de respuesta: 

fueron muy bajos, no llegando ninguno de ellos al 10°'<. 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en " Por qué - 

sori i,uales?" vemos que cuando los niños se encontraban ante

doú palabra:; diferentes, tendían a analizar mas que a globali

zar, que cuando se encontraban ante dos palabras iguales: 

Por nue son iguales?" 

Porque tienen las mismas letras: 

Igualación ( orden + desorden): 35. 32

Por que son diferentes?" 

Poraue no - tienen las mismas letras: 221. 5955

Todos los rasgos diferentes: 39. 38« 

Al analizar los datos individualmente vemos que tEre dira y Ja
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vier fueron los únicos sujetos nue tuvieron -un porcentaje más
alto en " Porque no tienen las mismas letras" qúe en IlTocios -- 

los rasgos diferentes ( Erendira: 58. 29 y 21. 307,; Javier: - 

44. 97 y 36. 69;'(,). Gabriela tuvo el mismo norc:entaje en ambas

categorías ( 29. 8`l5/6). ], n los demás sujetos, el porcentaje más

alto fue en diferenciaeiónide los rasgos diferentes. 

Al comparar los datos obtendios en las tablas 1. 2 y I. 39 ve- 
mos que hay una alta correlación entre las respuestas que ca- 

da uno de los sujetos dio en cada categoría, aunque como ya -- 

6ijimos, tienden más a analizar, es decir, a separar las pala

bras en sus partes componentes. Por ejemplo, vemos que en -- 

no respuestas", Gabriela, Maria y : ú, réndira tienen los porcen

tajes más altos en ambas categorías; en " rasgos de la tarjeta" 

Gabriela y Maria son las únicas que respondieron; . en " iguala - 

cion en desorden" Cecilia y Juan tienen en ambas preguntas los

porcentajes más altos. 

Consideramos dos tipos de errores en este paso: " Si son iguja

les" e " igualación incorrecta"; ambos tipos de errores tuvie- 

ron porcentajes muy bajos: 2. 27% y 1. 16%, respectivamente. - 

En el Grupo A. Gabriela y Margarita, y en el Grupo B Cecilia

fueron las oue tuvieron mayor numero de errores. 

En " Si son iguales", algunos de los errores coTnetidos fueron: 

rabia -radio; bobo -lobo; puerta -puente; facha -ficha; taya- tuyo; 

rancho -roncha. 

Podemos ver aue las palabras confundidas tienen una e; truc-Uu- 

ra muy similar, esto es, que el contorno es igual ( esto es, la

silueta de las palabras. Por ejemplo, el contorno de beta es

muy similar al contorno de bote: ), que casi to

das las letras son iguales, y que las letras que son diferen- 

tes son muy similares entre si ( por ejemplo: a --o; d - b; p -b) . 



TABLA 11 ( PORCE v'rAJES ) 

II- CONDUCTA ECOI-CA ( P: C UNCIAC ION) 

UBEN

NO. PALS. 

42

e,. C. i Ó) 

83. 33

lA 42 97. 62

Er ICO 42 73. 91

ABRIELA 42 97. 62

1A' GAR ITA 16 93. 75

OTALES

PO A 89. 22

ENDIiA 42 100. 00

VI ER 42 71. 43

ECILIA 24 62. 25

AN 25 00. 00

NG EL 37. 5

UTALES

AxUPO B 84. 24

UfALES

A + B 86, 73



Bifntre las letran confundidas en " iguala,cion incorrecta" : w en

cucntran: d - b; y-_,; O - a; n -ñ. 

II. CONDUCTA ECOICA ( PRONUIICIACION). 

En este paso, como ya dijimos ( ver procedimiento y registro), 

el sujeto debía repetir la palabra de aprendizaje tres veces

después del experimentador. Se registró única ente la pronun

ciacion del sujeto, y encontramos en sus respuestas dos tipos
de errores: por un lado, errores de pronuncias,ion c' e ciertas

letras, como: " r", " s", " 1" y " d", y por otro lado, errores - 

que podríamos considerar de tipo ' ocio -cultura-,", tales cono

doctor", que era pronunciada " dotor" o " dortor"; otros ejem

plos de este tipo serian " suidá" por ciudad, " haiga" por haya, 

jue" por fue, etc. 

El porcentaje de respuestas correctas en este paro fue de --- 

86. 737b en ambos , grupos. Los sujetos que tuvieron un lúú,, de, 

respuestas correctas fueron Juan y Eréndira, ambos del , rlapo

D. Ln las dos ocasiones en las que se le presentó la palabra

fluir a Juan, dijo que no podía pronunciarla, se tapó la cara

y se acostó sobre la mesa, por lo que la palabra fluir fue e= 

liminada de la lista de aprendizaje de este sujeto. 

Alguno, niños como Angel, Gabriela y Margarita tuvieron única
merme un error. rel error de Angel fue de nranunciacion, ya. - 

que ante la ;palabra mosca verbalizó molca;• los errores dc Ga- 

briela y rearrarita son de tipo socio -cultural ya nue ante " doc

tor", verbalizaron " dortur" y " dotor" respectivamente. 

Por otra parte, los sujetos que tuvieron mas errores, fueron: 

Javier ( 12 errores en 42 palabras), que tuvo problemas de pro

nunciación en las letras " s" y " r" antes de consonante; Ceci- 

lia ( 11 errores en 24 palabras), con la " r" y la " s"; Rubén - 

7 errores en 42 palabras), con las letras " d", " r" y " 1. 1f; y

Perico ( 10 errores en 42 palabras) con la " r", 111" y " d" Po



TABLA I i ( PO zCEW. .NJES 1

IIT. DESCZUMINACIOL DE LA PALAB: A. ENSEÑADA

NO. PALS. c. COai<ECTAS íl. INCORÁ. 

UEEN 350 84. 86 15. 14

KIS 403 35. 36 14. 64

PERICO 317 93. 38 6. 62

GABRIELA, 429 83. 92 16. 08

RGAkITA 148 73. 63 26. 35

TOTALES

3tt:PU A 1647 35. 37 14. 63

EREi\:) IitA 294 93. 88 6. 12

7AVIE 327 35. 02 14. 98

CECILIA 315 86v03 13. 97

iUA.': 22? 83. 74 11 : 26

ANC -EL 104 91. 35 8. 65

TOTALES

G ZUPO B 1262 88. 51 11. 40

TOTALES

A + B 2909 36. 73 j ? 3. 27
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demos ver que la letra " r" es la aue presenta más problemas - 

ó.e pronunciación. 

III. DISC.RIIWINACION. 

55,n este paso, el sujeto tenia que escoger la »alabra verbali- 

zada por el experimentador de entre un grupo de - tras oalabrno

escritas. 

Los - porcentajes obtenidos fueron muy altos. Pera el grupo A

fue de 85. 3»-, y para el el grupo B de 8ú. 519.,. El total de - 

Itespuestas Correctas ( R. C.) para ambos grt;pós fue de 86. 73%. 

r`,1 analizar los Clatos individuales, observamos que Lrendira y

Perico tuvieron los porcentajes más altos ( 93. 88% y 93. 385: res

S,cctivaVmente). Todos los demás sujetos tuvieron un porcentaje

arriba del 80ic,, excepto Margarita, que obtuvo un porcentaje cíe

73. 655;' P. Esto mudo deberse a que la niña no terminó el entre

namiento; sólo se le enseHaron 16 palabras. Sin embargo Angel

que tampoco terminó el entrenamiento tuvo uno de los porcenta

jes más altos: 91. 35 u, 

Cebe mencionar algunas observaciones anecdóticas que se hicie

ron en este paso: 

Un hecho oue se ció frecuentemente fue que, habiendo dos tar- 

jetas impresas con la misma palabra, los niúos respondían co- 

rrectamente sólo ante una de ella:, esto, - entre otras razo- 

ne.., puco deberse a que algunas tarjetas estaban forradas con

plástico de diferente clase, es decir, uno era más opaco que

el otro; otra causa pudo ser oue el plástico de algunas tarje

tas se mancho con el plumón oue se utilizó para pintarlas le- 

tras; Cambien es posible que algunas pelusas, basuras, puntos, 
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IV. LECTUi<A ( INSTAi CIAS PUSI: Z'í S} 

U, PALSt. C. AUTOC. NO t. ADIV. 1

M
ADIV. 2 TOTAL

RUBEN 663 27 15. 56 5. 53 0. 45 7. 69 13. 72

MARIA 1

8':). 

843 91. 26 17. 09 9. 25 0. 83 8. 66 18. 74

P"; dICO 355 94. 08 23. 81 3-. 3$ O. '. 6 1. 97 5. 91

GABKIELA 661 79. 55 22. 22 7. 11 3. 33 9. 9 3 26. 33

MA. GAKITA 109 88. 99 25. 00 4. 59 0. 00 6. 42 11. 01

TOTALES

1:tUP0 A 86. 04 20. 74 5. 98 1. 03 6. 94 13. 96

ERENDIAA 325 83. 31 23. 68 8. 92 0. 92 1. 85 11. 59

AVIE.t 593 82. 27 25. 47 6. 86 1. 17 9. 70 17. 73

CECIL 501 81. 84 10. 99 3. 78 2. 00 7. 39 18. 16

UAYJ 380 75. 05 13. 19 4. 21 2. 89 16. 84 23. 95

NGEL 1R4 32. ? 12. 5116 5 0. 00 0. 54 17. 39

1OTALES1

r_ZUPO B

d

82. 22 17. 17 9. 12 1. 40 7. 26

I
17. 73

OTALES

A + B 34. 13 13. 95 7. 55 1. 21 7. 07 15. 83



TABLA IV. 2 ( PO <CENIPAJES ) 

IV. : El- ! iNS" r' CIP.S tiE., Pa.TIVr S COtiO. I AS; 

w, 

NO- PAL 3.::. C. AUTtO. NO it. ADIV. 1 ADIV. 2 TOTAL. . I

CBEN 160 73.13 30. 23 7. 5 4. 33 15. 00 26. 87

i0IA 156 82. 05 7. 14 _ 14. 10 0. 00 3. 85 17. 95

Ez1V0 162 87. 65 15. 0 9. 26 0. 62 2. 47 12. 35

AB_?IELA 171 78. 95 19. 44 9. 36 3. 51 3. 19 21. 05

to ---Ai-LITA 39 32. 05 14. 29 5. 13 0. 00 12. 82 17. 95

O PALES

JPU A 80. 77 17. 22 9. 07 1. 70 3. 47 19. 23

E vDI c.A 75 78. 67 12. 5 20. 0. 00 1. 33 21. 33

AVIEI- 101 57. 33 21. 27 15. 84 0. 00 16. 33 32. 67

ECILIA 97 71. 26 32. 00 18. 39 1. 15 9. 20 28. 74

AN 88 75. 0 36. 36 ! 12. 5 2. 27 10. 23 25. 0

NGEL 39 53. 15 0. 00 41.03 0. 00 5. 13 46. 1, 

OTA LES i

UPO B G9. 22 27. 33 2.1. 55 0. 158 8. 54 1 30. 78

0 PAL ES

A + B 74. 99 20. 43 10. 7 3 1. 93 8. 5 5. 0i w, 



1A?JL. 4á ? V . 3 kYUKI: P.d'v' 1A..' r, : ) 

i',T. LEQI: LT ( N- S`i'A.: CIAS !: C%V01'- 7DAS) 

L3 A. C. AUTU,,--. NO tt. ADI V. 1 ADIV. 2

Ut+E:` O1 72. 2 3 0. 99 26. 73

L - A 139 37. 16 0. 00 12. 84

ERI CO 127 92. 91 0. 00 7. 09_ _ 

AB; IELA 148 83. 11 0. 63 16. 22

tA:tuARITA 60 90. 00 1. 67 8. 33

UTALES

r2UPO A 35. 09 0. 67 14. 24

END !-;;LA 132 97. 73 0. 00 2. 27

AVIE_'. 125 91. 2 0. 80 8. 00

ECILIA 104 39. 42 0. 00 10. 58

JUAN 93 613. 82 _ 9. 6, 8 21. 51

NGEL 62 96. 77 1 0.000 3. 23

U'rALES

dUFG B 8S. 7 2. 09 9. 12

TOTALES

A + B 96. 94 1. 38 11. 68



etc., o los diferentes tonos de ne{; ros con los que se pintaron

las letras hicieran que se cometieran dichos errores. 

I'V. LIMURA. 

Ln es -te paso el niRo debla de dar una respuesta oral ante la

palabra impresa en la tarjeta. Se presentaran tres tipos c -1.e

palabras: la palabra enseñada en esa sei=Loo dc: apren.dí,zaje

Instancias Positivas: I. P.), palabras enseñadets en sesiones

anteriores ( Instancias Negativas Conocidas: I. N. C.) y pala- 

bras rue no se hablan enseñado ( Instancias Negativas Descono- 

cidas: I. N. D.) . 

Las respuestas a cada uno de los r;ruuos de palabras se nresen
tan en forma separada en las tablas IV. 1, IV. 2 y IV. 3. Ln -- 

eu-.nto a las respuestas, se dividieron en: respuestas correc- 

tas ( R. C.) y respuestas incorrectas ( R. I.). Las respuestas - 

incorrectas se dividieron a su vez en tres cate,,or?as, pues - 

se consideró nue es diferente el responder ante una palabra - 

No sé", que responder verbalemente con una galiibra que ya se

habla enseñado con anterioridad ( AC]iviiiac:i_o11 2) , o cosi :. ina _-)a

labra " azarosa" ( Adivinación 1). De acuerdo a esto, en la co

lumna ( No RL., ver tabla. IV. l), se encucntra cl total de ocúsio

en que los sujetos dieron respuestas tales como " No se,', 

No me acuerdo" " r sabe", "Quién , sabe , etc. 

En la columna adivinación 1 ( Adiv. 1), se encuentra el total

de ocasiones, en que los sujetos verbalizaron una palabra rife

rente a la escrita, no estando la palabra verbalizada inclui- 

da -en la lista de aprendizaje. 

Ln Adivinación ( Adie. 2),, e incluyeron verbalizaciones in- 

correctas que iiicieron los nifios con palabras .que se les haba
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an enseíiado durante el entrenamiento. 

11,'STAICIAS POSITIVAS.- Z; 1 porcentaje de respuestas correcta: 

e muy alto: 84. 13íó ( 86. 04% para el grupo A y 82. 22% para el

B). 

Al analizar los porcentajes de respuestas correctas ( R. C.) lea

ra cada sujeto, observamos que Perico y Margarita obtuvieron

los porcentajes más altos ( 94. 08 y 88. 9971, respectivamente). 

Los porcentajes más bajos son de Juan ( 76. 05559 y de` Gabriela

79. 585b). Podemos ver que todos los niños tienen un puntaje

arriba del 75%. 

in cuanto al porcentaje de_ respuestas incorrectas ( R. I.) ---- 

13, 967, para el grupo A y para el B) , los niños se au- 

tocorrigieron, es decir, después de responder incorrectamente, 

dieron una respuesta correcta, sin que el experimentador les

indicara oue su respuesta era incorrecta, esto se dio en un - 

0. 74ís en el grupo A y en un 17. 17% en el grupo B. 

ji consideramos como correctas estas respuestas ( autocorrec- 

ciones), el porcentaje' de R. C. es todavía más alto ( 80. 997-). 

Al analizar las R. I., encontramos que los niños " no respondían" 

a las palabras en un 7. 55%,. Las respuestas equivocadas de los

sujetos, o errores, ante palabras que ya se les hablan enseña

do ( Adiv. 2), fue muy bajo. En cuanto a la Adiv. 1, las res- 

puestas son mlty bajas siendo el porcentaje total menor del 20,.,,). 
El porcentaje más alto fue el de Gabriela 3. 3371, y el de Juan

2. 89); Margarita y Angel no dieron ninguna respuesta de es- 
te tipo. Javier obtuvo un porcentaje de 1. 175- 9 y Cecilia de

ninguno de los demás sujetos llegó al l; . 

Al comparar los datos de No R. , y de Adiv. 22 ( responder con u- 

na palabra previamente aprendida a una tarjeta que no contení
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a esa 0alabra), para el grupo A. vemos oue son muy. simila.res

para todos los sujetos. El sujeto que tiene una diferencia — 

mayor entre los dos grupos es Gabriela, que tuvo un 9. 98% en

Adiv. 2 y 7. 11 en No R. 

iin embargo, al analizar los datos del grupo B, encontramos — 

caue hay una diferencia marcada entre estos dos tipos de res— 
puestas. Por un lado Eréndira y Angel tienen un porcentaje — 

mucho más alto de No R ( 8. 92 y 16. 85%, respectivamente) que A— 

div. 2 ( 1. 85 y 0. 50). Por el contrario, Juañ tiene un por— 

centaje más alto de Ad.iv. 2 ( 16. 84 ì'b) que de No, R. ( 4. 21510. 

livb'1'AIICIAá NEGATIVAS CONOCIDAS.— El porcentaje total de R. C. 

para estas palabras es también muy alto, aunque ligeramente — 

mas bajo que en las I. P., especialmente en el grupo B, que tu. 

vo 69. 22%, siendo en el grupo A de 80. 77%. Esta diferencia — 

entre los grupos se debió al porcentaje obtenido por Angel que

fue muy bajo ( 53. 85%) en relación al de los demás sujeto:. 

Sólo uno de los sujetos, Maria, obtuvo un porcentaje más alto

de respuestas correctas en las I. N. C. que en las I. P. '( 82.. 05

y 81. 26,1,), aunque la diferencia fue mínima. Los mismos suje— 

tos que obtuvieron en las T. P. los porcentajes más altor, 100

obtuvieron en las I. IV. C.: Perico y Eréndira. El sujeto cue

obtuvo una diferencia mayor entre los porcentajes che R. C. de

ambos grupos de palabras fue Angel, quien obtuvo 82, bl5; en -- 

las I. P. y 53. 85 j̀o en las I. N. L. ( una diferencia de casi 305,) ; 

e:.>u,a fue una de las razones por las cuales se le eliminó d,e — 
la investigación: mientras que respondía correctamente en to

dos lo:j -pasos anteriores y lela correctamente las palabras -- 

que se le acababt_in de enseñar, al presentarle palabras enseña

da- en días anteriores, no respondía. 

Los resultados para las respuestas incorrectas son muy simila
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res a los obtenidos en las instancias positivas: Adiv. 1. muy

baja (
2.

275, eri. promedio para los dos gri. pos) . in embay ^;o, 

lar, diferencias entre no R. y Adiv. 2 pasa el grupo A son muy

marcadas para todos los sujetos, ow-.cepto Gabriela ( 9. 365h en — 

No R.; Adiv. 2: 8. 19%). Rubén ( 7. 55 en No R.; Adiv. `, 15. W,,) 

y PIiargarita ( No. R.: 5. 135; Adiv. 2: 12. 82º,) . 

Mientras que Maria y Perico ( Maria: Adiv. 2, 3. 85%; a; o !¡. y

14. 10, á. Perico: Adiv, 2, 2. 47%; No R., 9. 2(-)5,0, tienen un -- 

porcentaje mayor de lio R. que de Adiv. 2. 

B'n. el grupo B, los porcentajes de No R. de Brendira, Cecilia

y kngel son mas altos que los de Adiv. 2. En Javier, las di— 

ferencias son poco relevantes. 

IiJSTMIClAS hIEGADIV-AS DESCONOCIDAS. - Aqui como ya di. ji os con

anterioridad, se incluyeron palabras que no habían sido ense— 

ñadas, :_p:or 3'0 ---.We. ná ,hubo respuestas correctas. Esto c3. i0 lu— 

l ar a adivinación y posibilidad. de transferencia. El porcen— 

taje total de No R. fue de 86. 900. siendo de 85. 095- en el FrU

00 A y de 88.'( 9% en el B. 

Cabe aclarar que esta respuesta, a diferencia de las cate,,;ori

as anteriores ( I. P. e I. N. C.) no podemos considerarla como -- 

respuesta incorrecta", ya que si las palabras eran desconoci

las para los nirios, no podían dar ninguna respuesta correcta, 

a menos que se hubiese dado la transferencia. Analizando los

c! a-tos d.e cada sujeto, observamos que los porcentajes más altos

fueron de Lréndira, Angel, Perico y Margarita, que se mantie— 

nen por arriba del 9071 ( ver tabla IV. 3). Los demás ; sujetos, 

obtuvieron puntajes bastante altos, siendo el norcentaje más

bajo el de Juan ( 68. 82¡). 

A . pesar de que los sujetos en su mayoría no 1•espondieron ante

las palabras desconocidas, hubo respuestas che adivinacion. 



b4

Los pox•cerntajes can Adiv. 2 ( 1A. 24, grupo A y 9. 12%, grupo . d), 

son superiores a 1o. á porcentajes de Adie, 1 ( 0b7, grupo A y - 

2. 09%, grupo B). Esto se debe a que hub-- <3uje. os como María., 

Perico, Brendira, Cecilia y Angel, due ro tuvieron ninguna --- 

respuesta de adivinacion con palabras no conocidas. Rubén., 

Gabriela, Javier y Margarita se mantienen por abajo del c¡. 

Juan tuvo el porcentaje más alto, siendo éste de 9. 68,. Late

porcentaje es el más alto de adivinación 1 en todas las J_ns- 

tancias del paso 1V. 

Lo::.) porcentajes más bajos en el grno A, en Adiv. 2, fueron de

Perico ( 7. C9%), y Margarita ( 8. 331), siendo éstos menores en

el grupo B: Erendira ( 2.. 27já) y Angel ( 3. 21',l,). ( Vor tabla -- 

1V. 3)• 

Y. TRANSFERENCIA. 

Después; de cada sesión de aprendizaje, se presentaba a cada u

no de los sujetos la lista de palabras de transferencia ( Lis- 

ta II), correspondiente a la -palabra enseñada; para el :_;ropo

A la lista de palabras de transferencia consistió en una se- , 

rie de 10 a 14 palabras para la lista II, mientras que para el

grupo B se le presentó sólo una palabra de transferencia para

cada grupo de aprendizaje. TJinguna de las palabras de la Lis

ta II habla sido ensefiada, pero todas las palabras de transfe

rencia contenían las mismas letras que las palabras de apren- 

dizaje. Además de las palabras de transferencia se incluyeron

alguna: palabras de aprendizaje en ambos grupos ( lista I). - 

Las categorías de las respuestas dadas por los sujetos son las

mismas que en el paso IV, añadiendo una catejoria más nue fue

Descomposi.cion", donde se incluyeron las ocasiones en las que

los suje'-Lus verbalizaban alguna de las sílabas que componían

la palabra; por ejemplo, ante la palabra de la lista II, Jamón, 

el niño decía " ja...", siendo que antes habla aprendido en " ja

bon", a"_ decir " ja..'.", la descomposición puede ser una forma. 



65

de transferencia parcial. 

PA1,ABRAá DE APRENDIZAJE ( LISTA I).- Estac..palabras ya babian

sido enseñadas en el entrenamiento, y se pre.. entabari junto - y

con las palabras de transferencia. El porceritaje total de -- 

respuestas correctas fue de 78. 85-<,), iá; rendira ( 92. 551,") y Peri- 

co ( 87. 075), obtuvieron los porcentajes más altos, mientras - 

que Rubén y Maria obtuvieron los más bajos ( 69. 3 y 57. 36d', -- 

respectivamente). 

El porcentaje de autocorrecciones fue de 15. 815ó. Por autoco- 

rrecciones entendemos aquellas respuestas correctas que los - 

sujetos daban ante la misma palabra a la que habían respondi- 

do incorrectamente. 

LoG sujetos oue tuvieron porcentajes más altor de autocorrec- 

ciones fueron Cecilia. ( 30. 371`) y Javier ( 29. 94,) . Los que ob

tuvieron porcentajes más bajos fueron Angel ( 10%), Perico --- 

10. 24` u) y María ( 10. 321,1,) . En las respuestas incorrectas - - 

id.iv. 1 y 2, No R. y Descomp.), el porcentaje total de No R. 

fue de 12. 2401',; los datos de Adiv. 1, 0. 970,1., el de Adiv. 2, -- 

7. 95S y el de Descomp. de 0. 7455. Zas R. I. que se dieron con

mayor frecuencia fueron, al i .ual que en el paso IV, No ii. y

Adiv. 2 • 

Al analizar los datos individualmente, encontramos que Angel, 

Perico,- Erendira, Maria, Gabriela y Ruben, en Adiv. 2 tuvieron

porcentajes más bajos aue en No R.: 

Adiv. 2 No . 

Lrendi.ra 1. 49iá

Perico 2. 68 12. 95

Angel 0. 00 21. 18

Maria 8. 62 23. 76

Gabriela 5. 52 20. 75

Rubén 14. 59 16. 41
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Por el contrario, Margarita, Javier, Juan, y Cecilia, tuvie- 

ron Porcentajes más altos en Adiv. 2 oue en No R.: 

Estos sujetos, al contrario de los primeros, azite la posibili

dad de quedarse callados ante palabras siáilares a las enseria

das, preferían adivinar. 

Ln Adiv. 1, sólo Angel tuvo un porcentaje mayor. al 4q ( 2. 355•) 

y Javier y Juan tuvieron Porcentajes más altos al 1% ( 1. 56 y

1. 2801, respectivamente). Este tipo de respuestas se dabá mas) 

al _. orincipio. 

Lon Descomp., los porcentajes tambier_ fueron muy bajos. Cecilia

y Juan fueron los únicos clue tuvieron más del ego. Perico, Ya

ria, Erendira, Margarita y Angel tuvieron 0o. 

PALABRAS DE TRAIvSFERENCIA.- En la tabla V. 2 se encuentran los

totales de transferencia para ambos grupos. En la columna -- 

Palabra: de ' Transferencia ( Lista II)", se muestra el total - 

de presentaciones de dichas palabras pare, caca, uno de los su- 

jetos. 

En la coluinna de R. C., se muestra el total de veces nue cada

nirio respondió correctamente a alguna de las palabras de la - 

Lista T1, esto es, transfirió. En la tabla V. 2 podemos ver

que sólo uno, de los sujetos, Maria respondio correctamente a

una de la pala. bz• as de transferencia; IWaria transziri o en un

U. La : palabra transferida fue PAICA, la cual fue preuenta

da en las 20 primeras sesiones de transferencia,. y la " dijo - 

correctamente" las tres últimas veces nue se le presentó. Des

Adiv. 2 No It. 

1', Iar,;arita 9. 38 8. 59

Javier 8. 07 5. 35

Juan 16. 24 4. 70

Cecilia 12. 88 9. 85

Estos sujetos, al contrario de los primeros, azite la posibili

dad de quedarse callados ante palabras siáilares a las enseria

das, preferían adivinar. 

Ln Adiv. 1, sólo Angel tuvo un porcentaje mayor. al 4q ( 2. 355•) 

y Javier y Juan tuvieron Porcentajes más altos al 1% ( 1. 56 y

1. 2801, respectivamente). Este tipo de respuestas se dabá mas) 

al _. orincipio. 

Lon Descomp., los porcentajes tambier_ fueron muy bajos. Cecilia

y Juan fueron los únicos clue tuvieron más del ego. Perico, Ya

ria, Erendira, Margarita y Angel tuvieron 0o. 

PALABRAS DE TRAIvSFERENCIA.- En la tabla V. 2 se encuentran los

totales de transferencia para ambos grupos. En la columna -- 

Palabra: de ' Transferencia ( Lista II)", se muestra el total - 

de presentaciones de dichas palabras pare, caca, uno de los su- 

jetos. 

En la coluinna de R. C., se muestra el total de veces nue cada

nirio respondió correctamente a alguna de las palabras de la - 

Lista T1, esto es, transfirió. En la tabla V. 2 podemos ver

que sólo uno, de los sujetos, Maria respondio correctamente a

una de la pala. bz• as de transferencia; IWaria transziri o en un

U. La : palabra transferida fue PAICA, la cual fue preuenta

da en las 20 primeras sesiones de transferencia,. y la " dijo - 

correctamente" las tres últimas veces nue se le presentó. Des
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paUls de estas sesiones, no volvió a €; enel ezlis_,aN nin -una pala- 

bra. Gabe aclarar que ante las palabras dei aprendizaje TAPA

y BATA, la niña dijo PATA varías veces. La lectura correcta

de PATA puede haberse debido a causas il;norac'.os y no a rue la

niría hubiese transferido. 

i -.,n el grupo B, ninguno de los sujetos respondyo correctamente

a las palabras de transferencia presentara.:. 

En la categoría Plo R., los porcentajes son muy altos ( 80. 54>), 

siendo Perico el que dio más respuestas de este tipo

mientras que Rubén tuvo el porcentaje más bajo ( 66. 7270. To- 

dos los nirios respondieron ante las 2/ 3 partes de las palabras

esconocidas con la verbalización " ldo sé". 

ten el grupo E observamos que estos sujeto: respondieron ( 110 R.) 

en un 71. 337-, con un rango nue va de 50. 94 ( Juan) al 100 5-- 

Andel). ! ángel, ( que pertenecía al grupo b) como ya se expli- 

có cona anterioridad, sólo se le enseñaron S palabras; todas e- 

llar muy ¿ tiierentes a la -palabra de transferencia :' echa ( del

zupo 111' de palabras de aprendizaje)( ver apéndices 2 y 3). 

olo tenían una letra igual a ésta, por pertenecer al : su.b- gru- 

po ó ele aprendizaje. i;sta puede ser una de las causas ; por las

cuale,o obtuvo un porcentaje tan alto. 

En A.div. 1, como podemos ver, el porcentaje total no alcanza, 

para el grupo A. el 1; ( 0. 91°,) y en ning=uno de los sujetos al- 

canza el 2%. Margarita obtuvo el porcentaje más alto para es- 

te grupo ( 1. 547-), mientras que Perico no dio ninguna respuesta

de este - tipo. 

Para el grupo l, el porcentaje total fue de x. 73>. Mientras

que Angel y Cecilia no dieron ninguna respuesta de este tipo, 

Juan obtuvo un porcentaje muy alto: 41. 51;', siendo el porcen- 

taje de este último el más alto para los dos ; ru.pos. Esto se

debió a oue el niño verbalizaba " dalia" ante la palabra" lecha" 

palabra de transferencia, Grupa; III); creemos que en esta res- 



c3uc , ta hubo interferenciw con el entrc:nainic: N to

de otro ( Cecilia.) , a la que se '.. e. - iaía rano lo. 

ia.Lakir Babia", que pronunciaba 11 d.ab:'-a," . : Pe11, 7a;11o:; que e:-; úLb

fue la cauua, goroue ante otras ) el ni ío

verkializaba " tuyo", oue también se le liaÜia eriseiíado a Gecilia. 

n údiv. 2 el porcentaje total para el grupo A fue c,c. 1y. 

sicrzd.o éste más alto cue en Ad.iv. 1; tiene un ran.-o que tics, cel

11. 175,, ( Perico) a un 30. 71; 1 ( Huben) . Al; -,unas de laG cau> a. 

por las cales los sujetos adivinaban más con palabras e ic c a— 

Gas cn el c tudio que con otras palabras pueden ser: la seme— 

janza ci¡tre palabras de las listas l y II; de flecho, las adivi— 

naciones hechas fueron en un alto porcentaje'con -oalabras mi.,; 

similare2 entre sí ( e,. to es, palabras eue tenían las mismas

letras pero en diferente orden, o palabras ,, ue te)iiari sólo

una letra o dos diferentes.) 

En el g; 



lAtJLA V. ! _ cU, CE:v'PAJES ) 

PALAB ;.AS DE AP:ZE» ILAJE INCLUIDAS EN LA LISTA DE iC'a LISTA I . 

C, 

NTC. PALS. C . AUTOC . NO ADIV . 1 JADIV. 2 DESCCN . POT  i_ . 

tJBEN 329 59.330 17. 63 15. 41 0. 61. Il. 59 1. 32 33. 43

ARIA 333 57. 3-5 10. 32 23. 76 j 0. 31 1 9.: 32 0. 00 32. 59

PEL2IC( 410 87. 07 10. 24 12. 960.24 2. 58 0. 00 15. 88

ABRIELA 453 71. 74 15. 89 20. 75 1. 54 5. 52 0. 44 21. 25

17. 19 _ GAt l.:'A 123 32. 81 0. 00 8. 59 -- 0. 78 9. 38

I

0. 00

OTALES

itUPO A 75. 66 10. 32 15. 22 0. 70 3. 11 10. 45 25. 30

ERENDI 1007 92. 55 12. 82 5. b6 0. 60 1 1. 49 0. 00 7. 75

5.? 

25. 57
v. 

JAVIER 1028 83. 95 29. 94 5. 35 1. 5f5 3. 07 0, 29

ECILIA 528 79. 17 30. 37 9. 85 0. 33 12. 38 2. 4i
T= r

JAN 468 77. 56 20. 87 4. 70 ' 2? 16. 24 2 35 2Q. 57

NGEL 85 76. 47 10. 00 21, i3 Í 35
T _, 

r0. 0'3 L____ 0, 10 23, 53
R_. 

OTALES

ZUPO B 81. 94 20. 8 9. 35 1. 23 7. 74 1. 02 i9. 34

OTAL ES
1

A + B 78. 80 15. 81 12. 24 3. 97 7. 95 0. 74 r22, 57

C, 



PALAB-,tAS 1E i uA"NSFE E`.: 3 (-.... - t

1U. .' r),i 7. I A TTOC. I N(" tE.3 ADIV. . D:IV. 2 IiESCUi" r. 

tliBGy 63? 
1. 

0, n, ' 7. 00 i 6. 25 30. 71 1. 3u

MAttIA 654 46 0. 00 "' 19. 18 i 0. 30 20. 05 0.: 30

r

PE_,i^Ü 748 0. 00Ci.Ot? n. 1': J.' 0 11. 17 0." 7

GAB_:IELA 811 0. 00 0. 00 82. 89._ .  1 P ` i z. J. 80

IN; A. tGAAITA 253 0. 00 0. 00 76. 62 1. 54 21. 54 0. 00

TOTA L E S

s.lLTr( i ci
3

3104Q.n`? O. QO 3Q.. 54 ; 0. 91 19 0. 5

QEND 1.< A 7 2 0. 00 0. 70 80. 82 1 1. 3- 7 19. 81 1 0. 0 0, 

JAVIER 93 Q. nn 0. 00 55. 21 1. 04 40. 63 3. 13

CECYL, A 47 0. To 0. 00 97. 87 0. 00 2. 13 0. 00

JUAN 49 0. t?O 0. 00 50. 134 41. 51 3. 7- 7

ANDEL 24 0. 00 1 0. 00 100. 0 0. 00. 0. 00 0. 00

TOTAL ES

G. Wpu B 285 0. 00 0. 00 71. 33 8. 78 13. 27 1. 38

ALES. L(A B 0. 046 0. 010 79. 51 4. 85 16. 46 0. 96

C 



t' U<;CE' TAJ S DE RESP; ES'1 AS C u: C?' JAS, ? ASOS Af  Áiil áV ( I. P., T. N, 0. s

1. T

I. P. 

I V. 

1. I. C. 

V. 

L I STA I

90. 74 s3. 33 34. 35 i6. 27 73. 13 69. 30

IA

iUELA

92. 0 97. 62 95. 3 31.' 16 32. 05 67. 35

I00 91. 48 73, 91 93. 38 94. 08 87. 65 87. 07

72. 22 97. 6 83. 92 79. 58 78. 95 71. 74

AdIGA tITA 95. 0 93. 75 73. 65 83. 99 82. 05 92. 81

T`1L . S

U=' O A 86. 29 89, 72 4. 23 r3::,. 04 010. 77

ENDIY,A 96. 08 100. 0 93. 88 88. 31 701. 67 92. 55

AVIEt 93. 75 71.. 43 85. 02 82. 27 07. 33 1 33. 95

ECIL,! A 64. 52 62. 25 26. 03 81. 84 71 . "? _ 79. 17

AV

7-" F

8 3.. 57

77. 78

100. 0

R7, 50

88. 74

9I.. 35

76. Q5

3" I.. ÚI

75. OQ

53. t35

77. 56

7,3. 47
r

OTAL ES

uPO 13 84. 14 84. 24 019. 00 Z{ 2. 22 69. 22 31. 94

ÚTALES

A + B 35. 22 36. 73 86. 632 94. 13 74. 99 73. 90



f) < ES.'- TESST-AS ( PASOS 17 Y V) 

ALNOC rA 3 A -DAS i-'ALA3L,,AS Dl;-,-scu.'jOClDAS

N. LISTA 0 MED1 L) 

P( - u-NIOC. 

N. D. L I S"rA

DESC. 

5. 31 7. 53 10. 24 72 213 66. 72 69. 5

MA -,j -

11"
A 9. 25 15. 1t4_23. 7;_ 15. 70 7. 79. i9 A. 17

P F. ti I C 13. 33 9. 26 10. 24 7.'- 3 1- 1. 91 ; j P. :,;, QO. 74

GA B--,, I ELA 7. 1 i 9. 3-) 15. 89 10. 79 g 3. 11 3.  

lltk,: GAi,. ITA 4. 59 5. 13 3. 59 6. I0 0. 0 7 9. S

TOTAL'E' S

GRUPO A 5. 98 Y. 07
1

15 . ? - j
I

10. 0( 5. 09 80. 04 2. 92

Ei.-,ENTDI', iA

LJAVIE-, 

92 20. 0 5. 36 11. 53L
15. 94 5. 35 9. 35

9 -'.? 3 3U. 82 99. 28

1. 55. 2 73. 21

ILIA 3 7 13. 39 9. 85L 12. 34 g9. 4 2 97. P7 93. 65

Ati 4.. 21 12. 5 4 . _ 7. 14 58. 92 50. 94 1 59. 31

kN7G, EL 16. 95 : 41. 03 21. 1'' ; 26. 35 1 96. 77 100. 2 9p 39

TOTALEs

Ui3G< ullc) 3 9. 12 21. 55 9. 35 13. 34 79 17 1, 33 90, 

TAT Es, 

A -,- 3 7. 55 10. 73 12. 29 10. 21 94



ADT'' 1 \' AC_ u.NT 1 PAsos iv Y ` I

w

PALAB tA CONOCIDA FAf43-,AS DESCONOCIDAS

T. P. i I. N. C. { LISTA I r'.,( -)MEDIO 1. N. D. 

i

LISTA II I E)ROMEDIO

P. DESC. 

i.-(UBZN- 4 0. 45 _ 4. 39 0, 61

t

1.? 1 0. 99 - 1. 25 1. 12

A_ lA F_ 3 1 0. 00 0. 31 0. 38 0. 00 0. 30 1 0. 15

2  0 , 24 i 0_ 47 C . 00 0. 00 0. 00 - 

GABz-.IELA _ C 3. 33 1 3. 51 i 1. 54 2. 79 0. 68 1 1. 49 1. 08

MArcCAzU,rA 0. 00 0. 00 1 0. 79 0. 25 1. 57 1. 54 1. a1

G{ Ur0 A - 1 . 03 1 1. 70 i 0. 70 i 1. 14 1), .) 7 0. 91 1 C. 79

E« ENDURA 0. 93 0. 00 f 0. 60 0. 51 0. 00 1. 37 0. 69

JAVIE*; 1. , 17 0 , OC 1. 56- 0. 91 0. 80 1. 04 0. 91-1

CECILIA 2. 0 1, 15 0. 38 1. 18 0, 00 0. 00 0. 00

JUAN 2. 39 2 7 1. 28 2. 15 9. 5q 43. 51 5. 5

ANDEL _ 0. 00 1 0. 00 2. 35 0, 7ñ 0. 00 i 0. Of) 00

I'U'I'ALES

G. tt'PU B 1 . 4: G. ti i
i

1. 2- s 1. 1. 0 09 ri. 7r. 5. 44

TOTALES

A + B 1. 21. 1 1, 93 0. 97 1. 37 1. 3i f 4,: i5 3. 12

w



ADIVINACIO\ 2-, PASQ3 IV Y V

AL iBt l.J ONOCIDAS PALA3idkS DESCONOCIDAS

i. P. 1. iv. C. LIS?'4 1 PMiMFDIO I. N. D. LISTA 11 c,,OMEDiOt

P._ P DESC. 

i:UF3c' 7. 69 15. 0 14. 59
F

1 12. 76 26. 73 30. 71 23. 72

MA:? IA 8. 66 3. 35 8. 62  7. 04 12. 84 20. 06 16. 45

PERICO 1. 97 2. 47 2. 68 2. 37 7. 09 11. 17 9. 13

GABRIELA 9. 98 13. l9 5. 52 7. 90 10. 22 14. 79 15. 51

MAL<GRITA 6. 42 12. P2 9. 319 9. 54 8. 33 21, 54 14, 94

TJ.PALES

A 6. 94 s. 47  8. l5 7. 86 14. 24 19. 65 1

F,:ZE TDItta 1, 85 f 1. 33 1. 49 1. 56 2. 27 19. 81 11. 04

JAV., Ea 9. 70 1 16. 83 8. 07_— 11. 53 _ 8. 00 40. 63 24. 32

CECIL YA 7. 39 9. 20 12. 88 9. 92 1_0_ . 51_ 2. 13

13, 77

6. 36
M

12. 64JJR'\' 16. 84 10,? 3
II
1 14. 44 21. 51_ 

AM3EL 0. 54 13

Z6. 24

i_ _ 
Ú. úU 1. 89 3. 23 0. 00 1, 62

TOTALES

1tUPO f3 7. 26 3. 54 7. 74 7. 85 9. 12 i 13. 277 i l. 20

TOTALES

B 7. 07 8. 5Z 7. 95 t 7. 3- 1 li. 68 15. 46 14. 77



DESCO` P-05ICION PASO V

Li STA 1 ILI STA . 11 i>.-:( MEDI') 

lZUBEN 1. 82_ 1. 36 1. 59

1A 0. 00 O. 30
1

0. 15

i1CO 0. 00 0. 27 0. 14

CAB3IELA 0. 44 0. 30 0. 52

2ARITA 0. 00 0. 00 0. 00

TOTALES

3 1U1?0 A 0. 45 9. 55 0. 50

E:. ENDI_iA 0. 00 0. 0,0 0. 00

JAVIEí: 0. 29 3. 13 1. 71

CECILIA 2. 46 0. 00 1. 23

JUAN 2. 35 3. 77 3. 06

ANGEI. 0. 00 0. f) 0 0. '? 9

iOTAI ,ES

dupo B 1. 02 1. 311 l
1. 20

TOTALES

A + B 0. 74 0. 96 0. 85

AUTOCOi,,RECCIONES ( VASOS IV " V

P. I 1. 0 LISTA_ 

17. 63

0

15. 56 30. 23 21, 14 - 

17. 09 7. 14 10. ? 2 11 . i

r`EiZICO 23. 81 15. 0 10. 24 16. 35 _
M

GAB', R1ELA 22. 22 19. 44 15.89 19. 13- 

iiAi: GA:: ITA 25. 0 14. 29 0. 00 3. 10

TOTALES

G< UPO A 20. 74 17. 22 10. 82 15. 26

Et1END iJ1 23. k33 12. 5 12. 82 16. 33

JAVIriZ 25. 47 21. 27 29. 94 25` 5h. 

CEC.FLIA 10. 99 32. 00 30. 371 24. 45

JUAN 13. 19 36. 36 20. 87 7 3. 47

y` GEL 112, 5 0. 00 10. 0 7. 5

TOTALES

B 17. 17 20. 43 0. 80 19.+ 7

ÉT? TLES

18. 95 18. 82 ` 15. 81 17.>36
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Para tener una visión global de los resultados obtenidos por

los niros, es necesario hacer unas comparaciones entre éstos. 
En la tabla VI. l observamos que los porcentajes de respuestas

correctas son muy similares en los tres primeros pasos, así co

mo de las instancias positivas del paso IV, encontrándose es- 

tos entre el 84 y 87%. Los resultados de las Instancias Nega

tivas conocidas ( I. N. C.) del paso IV, y de la, lista I ( Trans- 

ferencia), son ligeramente más bajos ( 74. 99 y 78. 80% respecti- 

vamente). Estos dos pasos implican memoria a largo plazo, es

decir, qué tanto recordaban los sujetos l.as palabras enseñadas

en sesiones anteriores. 

Haciendo una comparación entre los grupos en los tres primeros

pasos, observamos que el grupo A tiene porcentajes más eleva- 

dos que el grupo B, con excepción del paso III (Discriminación) 

en el que el grupo B obtuvo 89. 00% y el grupo A 84. 23%• Sin

embargo, esta diferencia no es significativa. 

En cuanto a los resultados de -,las instancias negativas conocí. - 

das del paso IV, el grupo B tiene un porcentaje menor al del

grupo il ( 69. 22% y 80. 77; respectivamente), habiendo una dife- 

rencia de 11. 55%. 

En las palabras de la lista I, los porcentajes son más ' bajos

en el grupo A, que en el grupo B ( 75. 66 y 81, 94% respectivamen

te) siendo la diferencia de 6. 285&. 

Ademán, las respuestas incorrectas de los niños, se dividie- 

ron, como antes se menciono ( ver resultados paso 1V) t
en No - 

respuestas ( No i1.), Adivinación 1 ( Adiv. 1), Adivinación 2 ( A

div. 2) y 1> e.scomposición ( Descomp.). 

Las palabras de aprendizaje se dividieron a su vez en: 

Palabras conocidas: Palabras que se habían enseriado a los ni



ños durante el entrenamiento. Aqui se incluyeron las instan- 

cias positivas ( I. P.), las instancias negativas conocidas ( I. 

N. C.) del paso IV, y las palabras de aprendizaje incluidas en
la lista de transferencia ( Lista I), del paso V. 

Palabras desconocidas: Palabras que no se hablan ense-:1ado en

el entrenamiento, pero que tenían las mismas letras que las pá

labras de aprendizaje. Aaui se incluyeron las Instancis negó

tivas desconocidas ( I. N. D.) del paso IV y las palabras de traes

fereneia del paso V ( Lista II). 

Por unlado, en las palabras conocidas, las respuestas dadas

con mayor frecuencia fueron: No respuestas ( 10. 210 y Adiv. 2

7. 847b). La diferencia entre los grupos no es significativa, 

ya que el grupo A tuvo en No R un; porcentaje de 10909, y en - 

el grupo B 13. 345o. En Adiv. 2 el grupo A tuvo 7. 86 y el B -- 

7. 85. 

En Adi.v. 1, las diferencias entre los grupos tampoco son sig- 

nificativas. 

En cuanto a Descomp., a pesar que el promedio de porcentajes

es bajo, sin llegar éste. al 17o, el grupo A tuvo un porcenta- 

je menor. N1 sujeto, Ciúe tiene un mayor número de respuestas de

Descomp. es Juan, del grupo B ( 3. 06%). 

El porcentaje promedio de autocorrecciones ( Autoc) en el paso

IV y V para ambos grupos es de 17. 861-9
siendo más alto en el

grupo B que en el A ( 19. 47 y. 16. 26% respectivamente). 
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RESULTADOS POR SUJETO. 

A continuación analizamos en forma individual los resultados

de cada uno de los sujetos. 

GRUPO A. 

RUBEN. 

Los porcentajes que obtuvo Rubén en las R. C. en cada uno de los

pasos se encuentran en todos los casos cerca de la media total, 

excepto en las palabras de la Lista I, en las que obtuvo un - 

porcentaje muy bajo ( 69. 300519. Al comparar este; último porten

taje con los obtenidos por los demás sujetos, vemos que sólo

María obtuvo un porcentaje más bajo. 

Sus respuesta en igualación son analíticas. Respondía al lu- 

gar en oue se encontraban las letras en las palabras. Por e

jemplo, cuando se le presentó la palabra de aprendizaje :Halo, 

una de las palabras de comparación era loina. El niño'. dijo: - 

Si son iguales nada más que este palito y esta bolita tenían

que esta acá" ( se refiere al cambio de la sílaba " lo" para que

las palabras pudieran ser iguales). En seguida preguntó: ". fin

tonces, no son iguales?" 

Tambien señalaba las letras o rasgos diferentes en la; pala- 

bras, y los cambios que debían hacerse para que ainba.s palabras

se leyeran igual. Algunos ejemplos de esto sore: 

Al presentarle daña -doña dijo: " Para que dijeran 1, a misma pa- 

labra, alabra, a ésta ( daña) , tenían que quitarle el Ipalito' ( de la. - 

a: 1 ) , o si no a ésta ( doña) ponerle un ' palito' ( en la o: 

En tapa -bata dijo que en bata, la ' t' y la ' b' deberían cam- 

biarlas de lugar y que el ' palito de la b' debía esta para. 1

bajo ( para lincer una p). 
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El nirío hacía comentarios sobr-o " el de las pala- 

bras. Algunos ejemplos de orto fueron: 

Chato: " 1. 1 perro chato! al Hermano dt: ( su prima) le

dicen chato." 

Chau: " Ya se qué es una chapa; las esas que cierran, ver- 

ciad?" 

Feria: Como la feria oue se bone aquí." 

Jer«a: " Con la que trapean." 

En un repaso, al presentarle rico, no recordaba, la palabra y

dijo: " Alguien que tiene mucho dinero, millonario?" 

hn algunas ocasiones, asociaba la palabra con otra palabra con

la que rimaba, por ejemplo: " daña, la ara.ría"; ' bobo, globo"; 

en una sesión, al presentarle bife dijo: " Supe que decía bife

uornue me acordé de rife." Estos parecen ser " trucos mnemoni- 

cós. 

ri di¿,criminacion respondía frecuentemente a rasgos de la tar

jeta, siendo sus respuestas correctas ante una de las tarjetas, 

e incorrecta ante la otra. Al enseñarle monte, dijo: " Voy a

marcar monte para saber cuál es." 

Una de las tarjetas de jacal estaba manchada. Se le presentó

la tarjeta que no estaba manchada y dijo: " bre - Pusieron la -- 

más 9eli€;rosa, porque la otra tenia puntitos". Este es un e- 

jemplo de un caso de elementos ajenos al contorno escrito para

obtener la respuesta. 

Los porcentajes de Adiv. 1 de este niño son de los más altos: 

1. 81,ya en palabras conocidas; 1. 12jó en palabras desconocidas. 

Al, -,unas anécdotas de ls adivinaciones son. ante la palabra

jacal, dijo. " Algo así como' ice cama"; ante lelo: " Casi como - 

bobo o cobre"; ante doctor: " Como algodón, pero ouién sabe qué

sea". 



Los porcentajes de Adiv. también son . ft los más altos en to

das las instancias. ' En memoria a corto plazo ( I. P.), 7. 69

en memoria a largo plazo ( I. N. C.- y Lista I), sus porcentajes

casi se duplican ( 15. 0 y 14. 5955) P y en las palabras que el su- 

jeto no conoce ( I. N. D. y Lista II) sus porcentajes nuevamente

se duplican: 28. 72%. 

Sus porcentajes de descomposición también son je los más altos: 

Lista 4 1. 82% y Lista II, 1. 36%. 

Obtuvo un porcentaje promedio de autocorrecciones muy alto: - 

21. l4%,, especialmente en las respuestas que i,nulicaban memo- 

ria a largo plazo ( I. N. C. y Lista I), donde verlos que los por- 

centajes de autocorrecciones fueron de 30. 23 y 17. 63 respec- 

tivamente. 

14AR1 k. 

Los porcentajes de respuestas correctas de ar a se- encuentran

todos arriba del 80jo. exeepto en las palabras de la Lista I, en

donde obtuvo 67. 36 ; o. 

ion el paso de igualación da respuestas analíticas, esto es, - 

responde a las partes de la palabra y no al todo. Inclusive, 

responde sólo a algunas letras, especialmente a las primeras

letras de la palabra. Describe la forma de las palabras; por

ejemplo, ante la letra " u" decía " un columpito"; ante la 110111

hoyo"; ante la " al', " bolita con palito". 

Sus porcentajes de autocorreccion son bajos ( 11. 52°„); los por- 

centajes de Adiv. 1 y Descomp. no llegan en nin^,jun caso al

En Adiv. 2 sus porcentajes son cercanos a la media. Se obser- 

vó caue generalmente' gdivina” con las palabras que se enseñaron

en las últimas sesiones. 

También se observó cue en Huchas ocasiones esta niria decía la
palabra en voz baja, antes de leerla en voz alta. Estas res- 



31

puestas podrían considerarse " mediadora.:.", o " de i3re}) a,raci.on". 

kn transferencia leyó la palabra pata, ecrrectamente en tres - 

ocasiones. Como ya se explicó con anterioridad, esta respues

L-a, pudo deberse al azar y no a que la niiia haya realmente -- 
transferido, debido a que ante las palabras tapa y bata, en - 

varias ocasiones verbalizó pata._ 

En una ocasión en aue, en el paso I, uno de los estímulos dc

comparación era peto, al preguntarle porqué lelo y neto eraiz

diferentes, sefíalo peto y dijo: " porque aqui dice peto". Al

volvérsele a preguntar qué decía la tarjeta,., la niña no res- 

pondio. Esto fue escuchado por dos observadores independien- 

tes. Una de las palabras enseñadas haI)i,1:-i sido tope; aqui tam- 

bién la respuesta pudo deberse a un error ya que esto ocurrió

rn varias ocasiones, con otros sujetos. 

Aun cuando consideremos nue María transfírié las -o, labras - - 

pata y peto, el porcentaje de transferencia es muy bajo ( 0. 4b¿`». 

Además, de las 78 palabras de transferencia utilizadas ------ 

ver agend.ice y# 3) , sólo transfirió estas dos palabras, y uni- 

camente transfirio pata en tres ocasiones y tope en una.. 

PhIRIGO. 

Perico junto con Erend.ira, obtuvo los porcentajes más altos - 

en todos los pasos del entrenamiento, excepto en pronunciación, 

donde tuvo un oorcentaje, muy _bajo ( 73. 81-,,:)p debido a problemas

de pronunciación de la " r", " d" y " l". crin embargo es imbor;- 

tante mencionar que en las ultimas sesiones del entrenamiento

corri,=;ió estos errores debido al entrenwniento cue le estaban

dando en su casa. 

En i4;ualacion, sus réspuestas son de tipo analítico, esto es, 

responde a algunas letras, especialmente a la primera letra - 



cae la palabra, e incluso responde a par1.::.> de las letra::,. Por

ejeinnlo, P,71 gamón señala como igual en emba., palabras, e7. acen

to. En bobo indica que son i,;uales porc!,.e t._enen " boyo enme- 

dio". Podemos ver que a pesar de que obtuvo- oorceritajes de - 

respuestas correctas muy elevados, parece ser , rue se fijaba - 

en elementos de las palabras y no en - toda la palabra. 

porcentajes de Adiv. 1 y 2 y vescomp. - on de lo:, iaás ba- 

jos, en comparación con los demás sujetos. 

En autocorrecciones obtuvo un porcentaje ligeramente menor a

la media ( 16.
3555). 

Tanto Lrendira como Perico, que tuvieron

los mas altos porcentajes, son los ni.-íoc que hacen menos co- 

mentarlo: durante el entrenamiento. 

G11.GRILL̀A. 

Los porcentajes de Gabriela sdn de los más bajos, excepto en

proriunciacion, donde sólo tuvo un error de tipo cultural ( dor

tor). La niría era muy distráída, se paraba de su lugar, esta

ba constantemente hablando sobre otros temas, se tapaba la ea

ra, se reía, etc. Además, como ya dijimos, su tiempo de reac

cion era corto y con mucha frecuencia daba mas de una respues

ta ante el mismo estimulo. 

Durante las , primeras sesiones de igualación, igualaba las, pa- 

labras por el color de las letras. A pesar ele que sus respues

ta:,? son generalmente de tipo global, tiene porcentajes altos de

respuestas analíticas. 

denala como i&cales palabra:; que tienen las rdismas letras pe- 

ro en dif erent c orden ( por ejemplo, torta, -L-- ota) ; sin embar- 

Eo, cuando se le indico que al estar las, letonas en dif'eren-ce

orden, las palabras son diferentes, cada vez que ocurre esto, 

lo seriala. Por ejemplo, en medio -miedo, indica que la " i" es

tá en diferente lugar -en las dos palabras. 



Sus respuestas ocasionalmente eran al azar, esto se dio al - 

presentársele foco. Se Tala, d.os estimulo., de comparación: fo- 

co y fondo, diciendo: " una de estas dos es la que es igual: 

pin uno, pin dos, pin tres... ésta". ( Seízalo la palabra co- 

rrecta: foco). 

En algunos casos asocia las palabras enseñadas con otras pala

oras: 

lado: " Como ile lac o" . 

m.bién hace comc tarios , obr.e las palabras: 

Gordo: " Como Abel?" ( su llerm.ano) . " Le dicen gordo al Abel". 

Luna. " Es de noche cuando sale la, luna? 0 es de día. Verdad. 

que cuando es de noche nadie se debe de levantar de su

cama?" 

i'recuentemente, al verbalizar las palabras las dividía en síla

bas: gor- do; . fal- da. 

En el paso III (Discriminación), continuamente hacia mención

a las manchas de la tarjeta, indicando que . reconocía las pala

bras por estas manchas. Por ejemplo, en chax.a dijo: " La co- 

nocí porque le vi una raya. Por qué no ca:nbiar<ios la tarjeta?" 

En nabo dijo " Le veo una mancha". 

En una sesión se le presentó la palabra Jabon. Uno de los es

t imulos de comparación era j apón. Tomó las dos tarjetas y di

jo: " Si pongo esta ( japón) al revés, dicen lo mismo. Ah, no!" 

En autocorreccion eL!s porcentajes no son de los mas altos, , yero

se encuentran por arriba de la media ( 19. 18;). 

Su, porcentajes en Adi.v. 1 son los más altos del grupo A ( pala

bras conocidas: 2. 7971,; palabras desconocidas: 1. 08¡). 

gin Adiv. 4, sus porcentajes también son a.ltos,, aun( ue en pala- 
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bras desconocidas hay sujetos que tienen porcentajes, mas al— 

tos ( palabras conocidas: 7. 90%; palabra,; ( J.esconocidas: ----- 

15. 51,).. 

El hecho de que los porcentajes obtenidos por Gabriela en — — 

Adiv. 1 y 2 hayan sido altos, parecen indicar que su tiempo — 

de reacción entre la presentación del estímalo y la respuesta

era -muy corto. 

KARGARITA. 

Parece ser que el entrenamiento no era retorzante para la ni- 

ña, pues al terminar el año escolar no quiso seguir asistien— 

do a la escuela, a besar de que se le ofreció un premio, que

ella misma escogería, al término del entrenamiento. 

Podemos ver nue los porcentajes que obtuvo `Margarita son más

altos del 806i' excepto en discriminación ( 73. 65%), d.onde obtu— 

vo el porcentaje más bajo con respecto a los obtenidos por -- 

los demás ftiños. Esto podría deberse a que en su mayoría los

niños tenían mayor número de errores. en las primera: sesiones

del entrenamiento. 

dus porcentajes son bastante similares a los de los demas — 

sujetos, pbr lo que podemos concluir que si la niña rubiera — 

terminado el entrenamiento, los resultados obtenidos no hubie

ran variado significativamente. 

gas respuestas de igualación son en su mayoría analíticas, a

pesar de que en " por qué, son iguales?" tiene un alto porcen- 

taje de reopuestas de tipo global. La niña en general tonta

ba las letras señalando el número de éstas como diferencia

entre las palabras. 

L'n las palabras conocidas ( I. P.'- y percenta.je de - 

Adiv., 1 es bajo ( 0. 26;) ya que no llega al. 1%. En cuanto a

la Adiv. 1 en palabras desconocidas es muy alto; sólo Juan - 

obtuvo un porcentaje más alto. 



k.'n & div. ", su;, porcentaje;; tambien son alto.> (f) alal)re.s C: OilO- 

cicas: 9. 4;; desconocidas 14. 941/-). 

La niHa no descompuso cn ;, llabas las palabras -oreen

El porcentaje obtenido por Margarita en autocorreccion es de

los más bajos: 13. 1C°,. 

Cuando se le pre,<untaba cómo reconocía las . palabras ( paso Ili_) 

en varias ocasiones seíalo rasgos de la tarjeta; por ejemplo

cuando se le preguntó cómo sabia nue la tarjeta presentada — 

era duende, dijo: " la conozco porque tiene amarillito". 

GRUPO B. 

ERJI;IMIRA.. 

ln la tabla VI. l podemos observar que en todos los pasos ob— 

tuvo iui -porcentaje -por arriba del 90 excepto en el paro I1,1

tanto en instancias positivas ( 881. 31,1`» como en instancias; ne- 

gativas conocidas ( 78. 6775). bin embargo, estos porcentajes — 

no son bajos, en relación a los de los otros sujetos. 

Podemos serialar que Lrénd.ira es uno de los .,ujetos nue hicie— 

ron menos comentario; durante el entrenamiento. 

Las respuestas dadas en el paso I ( ip;ualacion a la muF:sera), 
sol: en general de til_io global, esto es, la niAa v.i. sualiáaba — 

la palabra como un " todo". A continuación mcncionamo. a a1, -u-- 

1 .., anecdota.s que demuestran lo anterior: 

Citando se le presentaron las palabras bobo, boda, y boldo, te— 

niendo que irmalar a la muestra la palabra bobo, la iZ7ualacion

í' ué correcta. Posteriormente se . le preguntó: " por ciué son. igua

1( Ns?" La respuesta fue: ` porque tienen las' mismas letras". — 

huevamente se le prerSuntó: " cuáles son las letras iguales?" — 

y seHal0 toda la tarjeta. 
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Esto se volvió a repetir cuando se le pregunte: " por qué son

diferentes?" bobo y boda. La niña dijo: " no tienen las mis- 

mas letras", y señaló toda la tarjeta que tenia impresa la - 
palabra boda. 

Este tipo de respuestas fueron dadas en. -otras sesiones. 

P:I porcentaje de adivinaciones en los pasos IV y V ( lectura y

transferencia) ( ver tablas VI. 3 y VI. 4) fue ?gajo. En Adiv. l

con las palabras conocidas, es decir, en las I. P. e I. N. C., - 

ademas de las palabras de la lista I, adivine un 0. 515, y en

las palabras. que le eran desconocidas, es decir, las I. E. D. 

y las palabras de la lista II, tuvo un 0. 69%. Por lo tanto, 

en Ad.iv. l el porcentaje fue menor al 19. 

En cuanto a Adiv. 2, es más alto. Ante las palabras que le

eran conocidas adivinó un 1. 567,, y ante las desconocidas aumen

to a un 11. 04%. 

lin promedio, en los pasos IV y V autocorrigió sus respuestas

incorrectas en un 16. 33%. 

Otras de las respuestas interesantes de Ererdira se dieron en

el paso V ( transferencia). Cada vez que se le presentaba la

palabra de transferencia, la niña mostraba un alto " interés" 

por saber que. decia la palabra. Esto se repitió en varias - 

ocasiones. Ejemplo: Ante la palabra bota ( grupo II, palabra

de transferencia), respondió: " no se. Que dice aqui, maestra?" 

Ante la palabra rayo ( grupo VII, palabra de transferencia), - 

dijo: " Aqui no dice raya, qué dice aqui?". 

JAVIER. 

El porcentaje más alto de respuestas correctas que obtuvo fue
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en Ipualacion ( raso I: 93. 75¡), siendo los mas bajos en Pro- 

nunciación ( paso II) e instancias negativas conocida: ( paso

IV) ( 71. 43 y 67. 33% respectivamente). 

Al igual que Eréndira, en igualación a la muestra, -Javier res- 

ponde -globalmente, inclusive en sus respuestas hace mención a

la " forma" de las palabras. Ejemplo: Al igualar la palabra - 

lata se le preguntó: " por -qué son iguales?" y respondió: " Por- 

que . tienen la misma forma de letras". Ante pinte yip nten

se lo preguntó " por qué no son iguales?" y dijo " Porque no - 

tienen la misma forma". 

Entre las anécdotas en las respuestas de Javier, cabe setialar

las si,^,,ui.entes: 

En el paso III, al presentarle misal y nasal, se le. pidio que

sefíalara la palabra -.misal; e inmediatamente de señalarla, tomó

nasal y dijo: " Aquí dice ñasal". t,;n otra ocasión en que no

se acordó de estas dos palabras respondió: " no me acuerdo, pe

ro dirame qué dice aqui ( nasal) y le dir-o esta ( misal)". 

LLn el paso IV, al preguntarle la palabra nabo, frecuentemente

respondía en voz muy baja Tavo, que es tomo llaman a su berma

no mayor, y despues. decía nabo. Este parece: ser un recurso - 

dc tipo mnemónico. 

Otra anécdota relavante, de las respuestas dadas por Javier, 

en el paso V, fue cuando se le presentó la palabra beta. I?es

pond.io tajo; se le siguiertin presentando las palabras de tran, 

ferencia junto con las palabras que ya se le habían enseñado, 

y después de tres palabras, ante la palabra lata, dijo. " la - 

aue está atrás es beta". Buscó entre las palabras la tarjeta

en la que se encontraba dicha palabra, diciendo: " Esta es -- 

beta". 

pus respuestas de Adiv. 1 en los pasos IV y V son bajas, no - 



ím(í0 é., tas mavore. del 1;:. ; ii aríibarÍ"o, cii = iv. ', son cíe

1a.á mao, altas, en comparación coil lo.,, i. emá. y :, u jeto: s ( 11.' 13,', erg

palabras conocicl.as; y 24. 325,o en f, l

porcentaje de autocorreccioiles tambien es elc.vado

1. n el paso V podemos observar oue Javier jurcto con Juan ' I; itvi_c

w s  n r< 
15', T 1 r7' ron los porcentaje, mas alto. de I)e,_,co:n-o. ( J. vier 3. 1.,, , 1 Ji., 1

i, J) . Pero la descomposicion se ca cal uij r)oAccntajo mu-rba

jo ( 0. 2y; 3) , con palabras que ya conocía. 

Ch -CILIA. 

Cecilia como se menciono . en los resultac.o ;, no recibió entre- 

namiento de irtiialación ( Ver naso 1: - 1- ualaci.ón) . í_,sto i3osí- 

bl(;.,ientc hizo ( 7uc obtuviera un porcentaje muy; bajo en i.. cala - 

cion ( 64. 5,',,). , pus reepues-Las en este naso : son analíticas, , ra

que al i,ual¿ir las palabras, lo Bacía letra :)o:r Letra. 

Tíelíc 11LLCri0 errores Gií 92:'oluiiici i,cioil, :; lell.(1. o cst,e ,) orccr_tajc

i

el mas bajo obtenido. Al nronunciar las nalabx•r:.s rue

r
Tc 1. e, cil.,c. íí 3., 3a., rl ; c, ncralrie.ntc las ,, cparaba ciz . i. la: a.. i,; em llo: 

ante la palabra rabi_a, 

l; oillll_Yldla letras tale; como """ y "` y"; " d" ti " U", 

i J. 

Uccilia c., urio c'..c los Í; uc inas coine ita.rios alasivo2 íiaci

a a : Los " si< niiicado " de lno ralabra::s enselía, a:i, i'or cieri lo: 

C al ia: - " Yo CO3,11 caíia" 

JACd.io: ". í,átá fucra, no enincciio" 

Rabia: " Los perros tienen rabia" 

Yoc7.o: " P,: i nat)á llevó yodo a la casa" 
Poyo: 11Ahora vamos a comor pescado" 

1 r) orcnitaje de á.iscriminacion ( paso 11. x.) . es el mas alto coil

J. 

res-Jecto a utas demás porcentajes, encontrándose ' oor arriba c¡ el



las re. r dc ( iCr7i11117.%.CiÓll 1_~.: (, iiP. 

r?. menudo anto las, manchas, ocly bar:llr•a. ( i.. e tun11()— 

e a.;. 

n el ) aro jA , li-a. bo un heelio im7orta17."ce do ,, 3c: c-tl,,.x•: 

resnoniier antc la palabra rascar, c1. c < lprci c',.iza jc,  a: a , 

po VI!) , la ni ia e rascaba el brazo. ,, Sto .) ucocli ** vil ,,_c riw.> 

OCa:; 1ones. respuesta -ooc,rlamos considerO.rla Como Uledi -- 

cio.ra o de 1): C' C t7araClÓ] l. 

bo— ,,7orcenta, o. .. c aC(ivlilaclon
Ir

en lo::; oasos lig - y V son: ádiv. 

l: 1. 18 y 0. 00-,_; Ad_iv. 2: 9. 1.) y Una : i. c la.,,, al7écr l7 i. a: 

c: lí estos pasos iue: Ante la -Palabra rato, tava, y

cío - unoc: :;.: ; lznáo úijo: ' rAJi, no:" 1) i.rij e la vi:;ta i( 3_ 

c _c. 6.onr'.c , tabc l.i. "Larjcta en7i1 «,. i_ cict,.( o: — 

1; 1;:ra;. e ; J' Lo ( r 1+ GO) y le ( i::;0 es -La ( rF7" LO) r'. Ju S' E::' clüC: Jt i1.lE;

o

erccíiLl: j;; +7rolrec(io do am_ tocorr•eccionc:. en la ; ;7-. lal rzs Co

noci o, a. r, fue alto, con relacAil a J oc dcc, nr s ; svjc;to. s, cie:lc o c .> 

a

T u au. z•mano Anr:el %lleroíl lo.,
5-

nicos ; 7ajc i; or; n Ue ( 11- - 9

c (:. i. Cil't; Y' C11a1?11( 21L0 !) J. dicron ú lce:l - para t) 1Cí1. 

J lj !'O I. 

f -; ) OrcCllt£].lc,.. oi' t; C11(; io, C? '_ los oaso.) , . I_ I I, I_ !. J_' ( li . i • %• 

aC Ci1CUCii1'' l.' : ). 1?_ ";(:ralil(:1?.' Le t70r . rrib) C (' 1 JZ' Oa1E:(' 10 1; Ot+.1, E' ll ( J

i

17a: o 11. ( 1.1rol.(ll.11Cl.aC10 1) , ObtuVO el 7_: U, c(e respucsta;:• Corrcc— 

tui,:;, luabiel.tdo ui".LU,. OiforC :Lcia GCl 13. 1'(' .., co -,i respecto r.l r,orce_,_ 

L... je total

re, rnAe:- L, L•; erl ir,-ualwcion , z la -- oi_ D.. a.l:t

Ca , c. 1 de-cir, C;. escribe , n, 101:ila y la (Urccc10n C' ' LO- ra — 

o..> de las letra—,. Por ejemplo: al ¡ u- ualar a la mues"'r.ra lr.. 
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palabra lucha, lo .nace en ore -.en, es decir, de. Lzquierd:a a ¿ e- 

recha repasando con el dedo cada una de . las le-vra.: dela pala- 

bra v adema2 diciendo: " Ésta ( 1) va para arriba, ( Ss -Un (; z) - cap

bien va para arriba...". 

Generalmente el nido ig-uala de derecha ri izc+uiercla.. ' esto po- 

dría deberse a oue es zurdo. 

L. i los. pasos IV y V, quc involucran re: puest<:.s de inomoria, - U-an

to a corto como a largo plazo, los porcentajes de Jtua,r se en- 

cuentran por abajo de la media, por lo rue parece caer ciL:e al

ni.río se le dificulta recordar las palabra, que se le enseiia- 

ron. Se puede observar claramente nue Juan es el c, u.c

tiene el porcentaje r:iás al -Lo cae Adivinaciones. ? Jiv. 1 con - 

palabras conocidas: 2. 15;%, con palabras desconocidas, 2 v

en A iv. 2, con- nálabras conocidas: 14. - 4 , ir cosi palabras -- 

c7e ; conocida;,, 12. 6453. 

AC?em" s , podomoú a{ reAar que el porcentaje de respuestas, 0.0

descomposición en el uaso V es el más elevado, Lista 1: 

y Lista -LI: 3 77` 

embar,p; o, ta.mbien tiene un porcentaje alto ele auiocorrec- 

eion.es ( 23. 475,) con respecto al reato de los sujetos. 

Cabe mencionar una 3e las anécdotas uue. é emucot:can. la ci e- 

f¡cientc alimentación que tenia Juai1. } sn la última sesión de

entrenamiento, al repararle las palabras nue se le habían en- 

c-Hado, dijo: " Me duele la .Danza porque no -. e comicio nada. i

yer no comí porque mi mamá no nos llevó nada de comern. )}^ LI- 

rante toda la sesión el ni:áo bostezó constantemente y al 1-inw1

de ésta se le reforzó con una torta. 

Con e. -,-;;o pod.riamos explicarnos los porcentaj e2 en los Danos - 

IV y V, ya que si el nifío estaba mal aliment..do, •. co21 poca es- 
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timu.la.cion familiar, lo m.á., probable es ciue tuviera problemas

o mcmor:i. a.. 

ANG:

11,
T,. 

En la tabla VI. l podemos observar que los_porcentajes obteni— 

dos por AnF, el son muy desiguales. Por ejemplo, en igualación

es de los sujetos que tienen el porcentaje mas bajo ( 77. 78`,%). 

Sus respuestas en este paso ( Igualación) son anallíjicas. I— 

r_,uala. solamente algunas letras de las palabra:. fin una se i$7: 

se le pregunto: " Por nue no son iguales?}' frito y frío. FI- niHo

pío respondió: ": Por esto, refiriendo se al acento. 

Sin embarro, el norcenta.je en discriminación ( paso III), es — 

muy alto: 91. 3551). 

En el Daso IV, a pesar de haber tenido un. porcentaje: d.c 82. 61,',_ 

en las instancias positivas, en instancias ne; o tipas conocidas

tuvo 53. 85;. T;ste es el porcentaje más bajo en toúos los su— 

jetos. Angel, al igual que Juan, tenia problemas de me2roria, 

sobre todo memoria a largo plazo, es decir, no recordaba las

palabras que se le hablan en: elíado en sesiones anteriores. — 

s importante mencionar c ue estos problemas -de memoria se die

ron durante todo el entren-4niento. l, n cada sesión ñ.e aprendi

zajc, en el momento de iniciar el paso IV ( lebtura), el niño

ya no re:, 1-) ondia. Esta fue una de las razones i)or las c ue se

le eliminó de la investigación. 

El promedio de porcentajes en Adiv. 1 y 2 es muy bajo, no -- 

siendo éste mayor al 21;10. Además el promedio ce porcentajes de

autocorrecciones es el más bajo con respecto a los demás suje

tos: 7. 5%. 
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II IV i. n. 242.4

ti



CO R.1 LAOlON)" 3 1, NTR E; LOS PASOS. 

I,,'n la tabla V11, rodemos observar los resultados de las corre

laciones de rango obuenida.s con objeto Cie - ver si había una re

lación entre los resultados ( Porcentajes, los cuales fueron - 

transf.'ormadoG a " lugar en un orden") obtenidos por un n.iJ o c: n

uno de los vasos y el obtenido por ese mismo ; liño en los de - 

mas pasos. 

En esta tabla podemos ver que para que rlio muera significati- 

va con g1= 8 ( 11= 2, donde N= número de pares), deber-JIa ser suco

rior al 0. 64. Ninguna rho es significativa, por lo tanto el

sujeto que responde bien a al, -uno de los cinco pasos- del entre

namiento: 

a) Pdo Termite predecir si resnondera correctamente a algún o- 

ro paso. 

b) No transfe-rira. 

Sin embargo, nodemos ver que cn ciertos sujetos - los nue es- 

tán mu.y altos o muy bajos- hay razón para creer que hay una r

tendencia hacia la. relación ) ositiva
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C; ONULUSIONES

A continuación presentamos algunas delas conclusiones a las

que llegamos de acuerdo a los dato: obtenidos. Para esto, di

vidiremos las conclusiones en aspectos tanto metodológicos co

mo sociales. 

i,,n el aspecto metodológico se incluyen aquellos puntos que - 

tienen una incidencia directa con el método global, y en el - 

aspecto social, aquellas repercusiones que conlleva la aplica

ción del método global en las colonias marginadas. 
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ASPECTOS MET ODOLOGICOS. 

A. VISUALIZACION. 

Cabe aclarar de antemano que los datos obtenidos sobre la vi- 

sualizacion de los sujetos, es decir, lo que perci'bi.lan al pre

sentarle: las palabras, están basados sobre sus respuestas ver

bales, por lo que no podemos asegurar que era lo que estaban

realmente visualizando: la palabra como un todo, parte de es

ta, o simplemente manchas, contornos o puntos irrelavantes de

la tarjeta en la que estaban impresas laspalabras. Sin em- 

bargo dichas respuestas así como algunas anécdotas ponen en =- 

tela de juicio muchas de las afirmaciones hechas por los auto

res que defienden el método global. 

Una de las tesis fundamentales sobre la aue es -La basaco el me

todo global, es el sincretismo. Para Claparede`
1, 

el término

sincrético, designa el hecho de que " el niño no parte de un a

nalisis de los detalles para componer el todo como parecen ha

berlo enseñado algunos psicólogos asociacionistas, sino que - 

de las cosas tiene sobre todo una visión global". Parece ser

que los datos obtendios en el paso I, Igualación ( ver tabla - 

I. 2) desmienten esta afirmación, ya que si bien es cierto que

hubo algunos niños cuyas respuestas fueron " sincréticas", es

decir globales, hubo otros sin embargo que no respondieron de

esta manera, sino por el contrario analizan los detalles, las

partes componentes de las palabras. 

Por lo tanto, tenemos que replantearnos lo que los defenso- 

res del método global señalan: " La visión de la silueta slo- 

bal preced1 a la del dibujo del detalle" ( Democr y Jonckheere)
21. 

Cómo podría explicarse, según los autores antes citados, el

hecho de que algunos niU s parten del análisis de los detalles? 
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Cómo es posible que sin haber sido expuestos con anterioridad

a una situación en la que percibieran las palabras como un to

do analicen en primera instancia? 

Si partimos de la premisa demostrada en. este estudio de que - 

existen niños " ana:liticos" y niños "
sincreticoslI, 

nos pregun- 

tamos: ¿ Tendremos que enseñarles a los niños" analiticos' con

otro método que no sea el global? 

Por otra parte, el hecho de que hallamos preguntado a los ni- 

ño, en " Igualación" si las palabras de comparación con las pa

labras de muestra eran iguales o diferentes tuvo como objeto

el asegurarnos que los sujetos diferenciaban las palabras de

aprendizaje de otro tipo de palabras similares. A esto, Sa- 

rah
Gubschinsky11

dice que hay dos verdades opuestas que hay
que mentaner en equilibrio. Una se refiere al hecho de que - 

sin contraste un alumno no aprende nada, y la otra verdado- 

puesta es que si dos cosas presentadas al mis,no tiempo son de

masiado parecidas, el alumno las confunde y o las puede apar

tar. Entre dos palabras tiene que haber un contraste suficien

te como para que resulte imposible confundirlas. 

Ciertamente, apoyándonos en la primera verdad, fue necesario

el contraste por lo que hicimos las preguntas antes menciona- 

das; sin embargo el haber : presentado palabras de comparación

tan similares a las de muestra parece que no afectó ya que el

índice de errores es muy bajo ( 2.. 27; en " Si son iguales" y -- 

1. 10, en " i ualación incorrecta"). Lo que nos dice claramen- 

te que la diferencia existente entre las tarjetas era " sufi- 

ciente" para la discriminación del niño. 

1. l
Seg,ers ( Ln su trabajo " La perception visuelle et la fonction

de globalization chez del enfantes") señala una serie de expe

riencias y en base a ellas dice oue el niHo antes de los 9 a- 
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ños globaliza más fácilmente que analiza: el asirio manifiesta

poco interés en "los detalles puesto que percí.be el conjunto. 

gin embargo, en los datos observamos nue en muchos casos los

niños responden a los detalles y no al todo. Ademas, cuando

los nidos se encontraban ante dos palabras diferentes tendían

a analizar más que a globalizar, que cuando se encontraban an

te dos palabras iguales ( Ver tablas I. 2 y I. 3). Kagan y otro: 

investigadores poseen evidencia suficiente de ello. 

Es importante mencionar la forma como algunos de dos niños i- 
gualaban. En los resultados hablamos de aquél:Los que iguala- 

ban en orden, esto es de izquierda a derecha, habiendo otros

que lo hicieron en desord.ern, es decir, si u¡ endo cualquier or

den excepto el anterior, por ejemplo, de derecha a izquierda, 

empezando por algunas letras del centro, etc. Aunque parece

ser que la mayoría de los niños igualaron en orden, hubo o- 

tz-os como Angel, Juan y Cecilia que tuvieron altos porcenta- 

jes de igualación en desorden. Esto probablemente se debió a

rue Cecilia no recibió entrenamiento en secuenciación y por o

tra parte, Juan y Angel eran zurdos. Teniendo en cuenta lo -= 

señalado por Luke21: el niño adquiere buenos Hábitos en el - 

movimiento de los ojos al aprender a leer con el método glo- 

bal, nos pre{,fu.ntamos: lQue es lo que realmente están visual¡ 

zando estos sujetos? ¿ Están leyendo lo mismo que es leido -- 

por el experimentador? ¿ El método global ayuda realmente a - 

que los niños adquieran buenos hábitos en los movimientos de

los ojos, o esto se debió al entrenamiento de secuenciación - 

dado anteriormente al experimento? 

Otro hecho aue vale la pena señalar fue que muchos de los su- 

jetos durante todo el entrenamiento, discriminaban las pala- 

bras aprendidas por manchas en las tarjetas, pelusas, puntos, 

etc. ¿ Quiere esto decir que estos elementos ajenos a la pala



bra, eran lo que estaban controlando la respuesta, visual del

niño? ¿ 0 por el contrario, como demuestra Fauville`
1

en las

investigaciones realizadas con el taquistoscopio de Michotte, 

las cosas no siempre son percibidas como unidades separadas, 

sino como conjuntos o agrupaciones? Aunque no pod.riamos afir

mar categóricamente que durante el entrenamiento los elementos

ajenos a la palabra controlaban la respuesta del niño, si po- 

demos mencionar en forma aneccótica que en algunas ocasiones

y para algunos sujetos, el haber cambiado el contexto en el - 

que se presentaba la palabra lacia que el sujeto respondiera

incorrectamente, ya que en una de las tarjetas se encontraban

manchas, pelusas, etc., y en la otra no. 

Otra de las tesis fundamentales del método global es el aspec

to edad; " El nido ve las cosas a través de su corta experien- 

cia, de la vida", pero al avanzar en edad " se desprende de su

visión confusa y global del comienzo, y su espititu se vuelve

más apto para aislar cada detalle". Ahora bien, si hay niños

que desde el principio en el aprendizaje de la lectura empie- 

zan nor analizar los elementos del todo,` es necesario que to

dos los niños aprendan a leer después de determinada edad? - 

E1 hecho de que los niños analicen no se deberá más al entre

namiento que a la edad? 

TliANSFEREIVCIA

A pesar de nue los niños en su mayoría leyeron correctamente

las palabras enseñadas en más de un 700/o, no transfiereron, en

to es, no fueron capaces de leer palabras que no se les habí- 

an enseñado con anterioridad, pero cuyas letras eran las mis- 

mas que las palabras de aprendizaje. Estos resultados son los

mismos encontrados en investigaciones previas por Saldaña y - 
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col. ( 1974) y Alvarez y col. ( en preparacién). 

A excepción de Maria que lo hizo dos veces ( Grupo A), ninguno

de los niños de los dos grupo experimentales transfirió una - 

sola palabra, a pesar de que para el grupo A, por ejemplo, la

sílaba lo ( Palabra de transferencia pelo, grupo I), se presen

toJ. 

en tres palabras de aprendizaje: lelo, malo y loca, y tu- 

vieron ocasión de transferirla a cuatro palabras de la Lista

1I: pelo, loma, lona y loto. La sílaba pee se presentó en -- 

dos palabras de aprendizaje y en dos de transferencia. 

En el grupo B, por ejemplo, para transferir la palabra bota - 

urupo ! I), la sílaba bo se le presentó a Javier en 13 ocasio

nos al igual que la sílaba ta. Si Javier no fue capaz de leer

la palabra bota, a pesar de que se le presentaron ambas síla- 

bas de la palabra en trece ocasiones ( y creemos que este ejem

plo es válido para todos los sujetos) ZCuan-tas palabras seria

necesario enseriarle a los niños para que sean capaces de trans

ferir en esta etapa de su aprendizaje? 

Algunas de las posibles causas por las aue los niños no traes
fiereron son: 

a) El procedimiento utilizado.- En el entrenamiento no dimos

a los niños ningún tipo de ayuda para que transfiereran. - 

Quizá si se les hubiera dado ayuda, algunos de los sujetos

hubieran sido capaces de transferir. Por ejemplo, a Rubén, 

el cual analizaba las palabras y hacia preguntas sobre e- 

llas ( ver resultados por sujeto, pag. 78 ). Si cuando esté

sujeto preguntó si loma y malo decían lo mismo porque te- 
nían las mismas letras pero en diferente lugar, o si pena

y peña decían lo mismo, ya que temar_ las mismas letras, y

la única diferencia era el " palito de la ñ", se le hubiera

dicho qué d.ecian ambas tarjetas, o se le hubiera dado otro
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tipo de ayuda, quizá hubiera llegado a. kjr,-uisferír. Sin em

bargo, cabe preguntarse, si se le hubiera ayudado, ¿cuántas

palabras aprendidas hubieran sido necesarias para lograr la

transferencia? 

Los resultados obtenidos en este estudio apoyan lo mencio- 

nado por M. T. Acosta en 1975: el método global frena al - 

niño en la lectura de palabras porque tiene que esperar a

que alguien le indique qué dice la palabra impresa para po

d.erla leer. Si como en este estudio, no se le indica qué

dice la palabra ( como se hizo en laspalabra.s de transferen

cia), en esta etapa del aprendizaje global el niño no es - 

capaz de leer, ni importa el número de veces que ha visto

las letras componentes de la palabra " desconocida" en otros

contextos, ni el número de veces que se le presenta dicha

palabra. 

Ahora bien, si se ayuda al niño a descomponer la palabra - 

en sus componentes, no se está, utilizando un método silábi

co o fenetico? Como señala áluys ( 1912)
21, 

para qué empe- 

zar con un método de palabras completas, sin " después de e

jercicios inútiles obliga a recomenzar por el principio, - 

es decir por la descomposición fonética de laspalabras y - 

la representación gráfica de los sonidos del lenguaje. Pa

ra qué tan largo rodeo?" Si se empezara por el método fo- 

netico, ¿ no se reduciría el tiempo utilizado en el aprendi

zaje de la lectura? 

b) ' Tiempo de entrenamiento.- Tres meses y medio pudo haber - 

sido un lapso muy corto para que los niños descompusieran

las palabras enseñadas en sus componentes y leyeran nuevas

palabras con ellos. Sin embargo, en la investigación de

Rojas ( 1975)
18

la cual se llevó a cabo en la misma escuela, 

que este estudio y cuyos sujetos mostraron tener los mismos
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repertorios de entrada que los que participaron en esta in
vestigacion, encontramos que en el mismo periodo ( abril a

julio de 1975) los niños enseñados con el método fonético

Rojas), aprendieron todas las letras del alfabeto castella

no, las unían y eran capaces de leer cualquier material pre
sentado - incluso el periódico. Mientras que los niños en- 

trenados con el método global eran capaces de leer las pa- 

labras que se les habían enseñado, únicamente. 

Volviendo a la dicho por Dalhem ( pag. ! U)

21, 
el cual ndiea

que una de las ventajas del método global es la rapidez con

que el niño aprende a leer, nos preguntamos a qué se refie

re con esto. Si se refiere a que desde la primera sesión

de entrenamiento el niño enseñado con el método Global es

capaz de leer la palabra o palabras nue se le enseñaron, - 

estamos de acuerdo. Sin embargo, si se refiere a que el - 

ni7¡o es capaz de leer cualquier material presentado en un

tiempo corto, los resultados del estudio desmienten esta a

firmacion. 

Tomando los resultados de esta investigación y los de Rojas

1975), podemos responder afirmativamente a la pregunta he

cha con anterioridad: Parece ser que utilizando el método

fonético -silábico los niños -pueden leer cualquier material

en un lapso de tiempo menor. Aqui cabe preguntarnos: Al

reducir el tiempo utilizado en el aprendizaje de la lectu- 

ra, ¿ no es posible utilizar el resto del tiempo para que - 

el niño lea material " interesante", para que adquiera velo

cidad y precisión, y para darle importancia a la compren- 
sion del material de lectura? Al utilizar el método glo- 

bal, que sólo permite al niño leer material que se le ha - 

enseñado con anteriori.dad,,¿ no se está reduciendo el voca- 

bulario del niño? LNo se está haciendo que el niño lea ú- 
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ricamente material repetido, haciendo que pierda " interO,," 

en la lectura? 

jegers reos dice que el que los niñ
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positivas, instancias negativas conocidas y Lista I) y las que

no conocen ( instancias negativas desconocidas y Lista 11"). 

Si los niños no fueron capaces de transferir, es imposible, o

bviamente, que ante palabras desconocidas que no pueden leer, 

adivinen debido a que están dando más importancia a._la com- 

prensión que a la forma. Sin embargo, vemos que en estas pa- 

labras el porcentaje de Adivinaciones 1 y 2 es más alto que - 

en las palabras conocidas ( Adiv. 1: Palabras conocidas: 1. 37% 

Palabras desconocidas: 3. 1276. Adiv. 2: Palabras conocidas: 

7. 84%; palabras desconocidas: 14. 07%) . Ahora bien, al anali- 

zar las diferentes respuestas de adivinación, - aemos que en A- 

divinación 1, los niños adivinan con palabras donde ni la --- 

comprensión" ni la " forma" guardan una relación con la pala- 

bra impresa. Por ejemplo, ante caldo, Margarita luyó mapa, y

ante total, mamá. Rubén, ante bola, verbalizó oso. Ln Adivi

nación 2, también en las palabras desconocidas, los niños res

pond.ieron por una parte con palabras enseñadas con las que no

guardaban las palabras impresas una relación ni. de " compren- 

sión" ni de " forma". Margarita ante algo, dijo doctor; ( Jeci

lia, ante pena dijo Laya; Gabriela, ante carga, tirlón. Por - 

otro lado, respondieron con palabras que tenían una forma si- 

milar a la palabra presentada. Por ejemplo, carga, cabra; ja

mon, jabón; lobo, bobo; manta, monte. 

Cuando se les presentaba a los niños nirios una palabra que no

conocían, podían: a). no responder, b) adivinar, y e) leer co

rrectarnente ( esto es, transferir). Como ya mencionamos repe- 

tidamente, los niños no transfirieron, por lo Que sólo era pº

sible que dieran las dos primeras respuestas. Así vemos qué

los niños ante la posibilidad. de quedarse callados ante una - 

palabra que no conocen, lo que hacen en la mayor parte de los

casos, ( Promedio de No. R, en palabras desconocidas: 82. 43%), 

adivinan en un 17. 57. El que los sujetos adivinaran con pa- 
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labras que tenían una forma similar, pudo deberse a que los - 

nifloo no discriminaban las diferencias en la estructura entre

ambas palabras. Por otro lado el que adivinaran con palabras

cuya forma es diferente a la palabra impresa, pudo deberse a

que el niño se encontraba en una situación de stress, por lo

que " preferían" adivinar a quedarse callados; o que los niños

que adivinaban fueran impulsivos, y respondieran sin haber vi

sualizado por un tiempo suficiente la palabra impresa; otra - 

razon pudo haber sido que los niños, debido a. que desde la -- 

primera sesión podían leer una serie de palabras impresas, -- 

breyeran" que eran capaces de leer cualquier material impreso

que se les presentara. 

Al analizar las respuestas de adivinación datas por los niños

ante palabras conocidas, encontramos que ante ellas, los ni-. 

ños responden en algunas ocasiones dando " un mayor éntasis a

la comprensión", esto es, que los niños responden coro palabras

que tienen un significado igual o similar a la palabra ensería

da. Por ejemplo, Rubén, ante rico " leyó" millonario; Javier

continuamente respondía lata ante bote, y viceversa. crin em, 

bargo, estas respuestas se dieron en muy pocas ocasiones, sien

do las adivinaciones hechas por los sujetos, en un alto porten

taje, debidas a la forma visual o auditiva, y no al significa- 

do. Como adivinaciones debidas a la forma, tenemos: frota por

trota; beta por bote; misal por nasal; charola por yola; glo- 

bo por bobo; araña por dafíl; _rife por bife; bulto por boldo; 

rata por lata; trota poi, torta; jota por taja; robo por tubo. 

En las palabras conocidas, si se ua la adivir_ación—por el siE

nificado de lapalabra. - fin estos casos quizá podamos decir que

el niño está dando mayor importancia, al fondo que a la forra, 

como nos dice
Descoudres21 (

ver pag. 15 ). Sin embargo, vemos

que en nuestro estudio las adivinaciones en su mayoría fueron
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hechas fijándose en la forma de la palabra. Esto pudo ser da

bido a que en el entrenamiento, no le di=nos un significado es

pecifico a ninguna de las palabras enseñadas. Si durante el

entrenamiento hubiéramos asociado la palabra enseñada con un

dibujo que la representara, como se hace tra6icionalmente en

la enseñanza de la lectura con el método global, quizá un ma- 

yor número de sujetos hubiera adivinado en base al " significa

o" y no a la " forma". 

Podemos hablar de lectura, cuando el niño verbaliza una pala

bra diferente a la impresa aun cuando ambas palabras ( la im. 

resa y la verbalizada) tengan el mismo significado? TJosotras

pensamos que no, ya que cada ano de los signos impresos debe

guardar una estrecha relación con la palabra verbalizada ( esa

es la conducta textual). Podemos decir, de esta manera, en - 

Inse a lo señalado por Acosta ( 181
2, 

que " la comprensión es

n aspecto adquirido independientemente de la lectura". 

A pesar de que no tratamos el problema de la comprensión direc

tamente, entre las palabras enseñadas a los niños había pala- 

bras " familiares" para ellos, y palabras que nunca antes habi
an escuchado. Entre las palabras familiares no sabemos si coro

prendían alguna, sin embargo, todos los niños aprendieron to- 

das las palabras enseñadas. A pesar de que algunas palabras

les tomaron a los sujetos más tiempo de aprendizaje que otras, 

no podemos decir, basándonos en los datos, que esto fuera d.ebi

do a la no comprensión o no familiaridad con la palabra. 

Está la comprensión de la palabra afectando el aprendizaje de

la palabra? ¿ 0 se debe a la familiaridad o no familiaridad - 

con ella? ¿ Es importante que los niños conozcan el significa

do de la palabra para poder leerla, como mencionan los defen£ 

sores del método global? 

Neumann
21

señala que con el método global el niño se ve ante
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palabras que " hablan a su inteli; cncia" evitando la lectura - 

de textos no comprendidos y desprovistos de sentido. ¿ Podemos

decir que esta es una característica del método global? G 0 - 

se debe a la forma como es utilizado? 

Además de las Adivinaciones 1 y 2 y las No Respuestas, los ni

ños dieron respuestas de descomposición. Como ya explicamos, 

se consideró como descomposición la verbalizacion de una de - 

as dos sílabas de la palabra. Por ejemplo, ante bota, el ni- 

ño verbalizaba " bo...". Al comparar los resultados de Adivi— 

nación 1 y 2 con los de descomposición, vemos que los nilios — 

que tienen más á,ltos porcentajes d.e adivinaciones, son los nue

tienen más altos porcentajes de descomposición. Esto nos ha

ce suponer que la descomposición es un inicio ¿te adivinación

autocorregida por los niños. Sin ambargo, podríamos conside— 

rar que es un inicio de transferencia. Aun cuando este tino

che respuestas se dieron en una frecuencia muy baja, y el tiem

po de entrenamiento fue muy corto, como nara poder probar es— 

ta, hi-00tesis, creemos que es una posibilidad que debería de

tomarse en cuenta. 

Otra de las criticas hechas al método global es nue hace que

los niños memoricen. En los resultados de ló:, pasos IV y V, 

en los cuales el niño tenia que leer, vemos que mientras :7ue

en las instancias positivas, o sea palabras que se acababan - 

de enseriar en esa misma sesión, y por lo tanto implicaban me- 

moria a corto plazo, los porcentajes de respuestas correctas

son más altos que en las instancias negativas conocidas ( paso

IV) y las palabras de la Lista I ( Paso V), que implicaban me

moría a largo plazo, debido a que se había enseñado en sesio- 

nes anteriores. 

Por otro lacio, algunos de los sujetos asociaban la palabra en
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se. ada con alfryuna otra palabra qUe generalmente rimaba con es
ta, verbalizando esta última palabra primero en voz mú.y baja; 

por ejemplo, tavo- nabo; araña -daña. Lstas asociaciones pare- 

cen ser trucos mnemónicos" utilizados por los sujetos para re

cordar las palabras que se les enseñaban. Nuestros resulta- 

dos parecen evidenciar lo dicho por Meumann, quien señala que

este método se dirige ÚNICAMENTE a la memoria,. y por Kaps, que

indica que sólo los alumnos con buena memoria aprenden con es

te metodo.
21

Podemos decir que si los nifíos no fueron capaces de transferir, 

están realmente leyendo? ¿ 0 simplemente están :memorizando por

asociación simple una serie de palabras que los experimentado- 

res les dijeron con anterioridad? De lo autores consultados

nue defienden el método global ninguno menciona si por leer - 

entiend_e el que los niños verbalicen correctamente una pala- 

bra impresa enseñada cdn anterioridad, o si además leer inclu

ye lo nue hemos llamado transferencia> Por otro lado, dentro

de las criticas hechas repetidamente al método global, encon- 

tramos que el niño no descompone la palabra en sus partes y - 

por lo tanto no es capaz de leer. Sluys menciona que sólo. po- 

demos considerar que el niño lee cuando da a cada letra su a

J. 

for Fonético. Flesch nos dice que con este método no se esta

enseñando a leer, sino que se le pide que adivine lo que esta

impreso. La maestra le dice lo que está escrito pero no les - 

enseña a leer. 
10

S. Gudschinsky menciona que "... un paso - 

crucial para aprender a leer, es aquél en el nue el alumno mi

ra palabras en un contexto que jamás ha visto anteriormente y

puede leerlas.', 
11

Por último Duffy y Sherman29 dicen clue los procesos involucra
dos en la lectura son: 
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1. : Mapa de preparación

a) Reconocimiento b) Análisis

Discriminación visual - Discriminación_ auditiva. 

Miemoria visual - Conexión sonido- s%mbolo

secuencia visual - Significado del sonido- sii i
bolo

Etapa inicial de dominio de la lectura. 

Meta última ivMeta última

Reconocimiento visual
inmediato de las pala
bras. 

Habilidad para analizar pa

labras: 

o Fonética. 

Estructuralmente

Por medio del contexto. 

De acuerdo con este cuadro, tomamos en cuenta para la enseñan

za de la lectura, el reconocimiento de palabras: discrimina- 

cion, memoria y secuencia visual, llegando a la meta última, 

esto es, el reconocimiento inmediato de las_palabras al presen

társelas en forma visual a cada uno de los sujetos. Se preten

dio que el alui-;ino llevara a cabo un análisis de tipo fonético

de palabras desconocidas para el. 

Basándonos en esto, consideramos que nuestros sujetos no apren

dieron a, leer, sino que sólo fueron capaces de asociar una se

rie de estímulos impresos con un estimulo auditivo previamen- 

te verbalizado por el experimentador. 

Por último, al analizar los resultados del pre=test y post- test

vemos que los sujetos experimentales que en el pre- test sume

ron el nombre de algunas de las letras, en el post- test no res

pendieron coi -rectamente ante dichas letras, mientras que en el

grupo control no sucedió esto. ¿ A qué se debió que los niños

experimentales olvidaran las letras que conocían? ¿ Se debio
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al entrenamiento con palabras completas? Debido a las pocas

letras cono e¡ das- p̀or los niños durante el pre- test, no podemos

generalizar los resultados encontrados, sin embargo, si los - 

niños hubieran conocido más letras,. btambien se les habrían - 

olvidado después del entrenamiento. con el método global, o -- 

por el contrario. , les hltbiera ayudado a transferir? 

Podemos concluir que el método global, aplicado en la forma - 

quE: lo hicimos, y en un lapso de tiempo igual, con sujetos de

clase proletaria, no enseria a leer, sino únicamente a memori- 

zar, asocial y adivinar. En cuanto a la comprensión, aun cuan

do no trabajamos directamente en este problema párete ser in- 

dependientemente de la lectura. 

C. RELACION ENTIU, LOS PASOS DEL ENTRENAMIENTO. 

i, o ?, jocl.emos asegurar por los datos obtenidos, como lo afirman

Dcc-roly y
Degand21, 

que la visualización es el aspecto más im

portante, ni que por otra parte la sonorización sea preponde- 

rante. Posiblemente cada uno de los aspectos involucrados en

el proceso de lectura, tales como visualización, pronunciación, 

etc. jueguen un papel importante, sin que alguno de ellos sea

el determinante. 

En el entrenamiento encontramos nue el hecho de que los suje- 

tos tuvieran altosporcentajes en algunos pasos, no implicaba

que sus porcentajes fueran altos en todos los pasos. . n otras

palabras, algunos ni¡íos eran " buenos" para discriminar, otros

para pronunciar, etc., pero ninguno fue el mejor en todo. 

esto queda demostrado en las correlaciones de rango entre los

diferentes pasos, no siendo ning—=a de éstas significativas. 
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D. MOTIVACION. 

A quienes dicen, como Kertscheimer entre otros, que por medio

del método global los niños son capaces de leer historietas - 

completas, de " aprender. a vencer las dificultades de la lectu

ra por la alegría que les proporciona" 
21, 

tratando de anali- 

zar lo dicho anteriormente y en base a la, experiencia que se

obtuvo al haber enseñado con el método global., podemos repli- 

car lo si€mente: 

Ciertamente el método es motivante para aquellos nitros que no

sabiendo leer, desde las primeras sesiones del aprendizaje -- 

son capaces de " leer" una serie de palabras. Sin embargo, -- 

después de un tiempo de entrenamiento, ( en nuestro caso tres

meses), los ni. os no son capaces de transferir, entonces la - 

repetición ,y memorización tienden a ser el aspecto mas impor- 
tan-u, 

mpon- 

tante, pasando a un segundo plano la motivación, 

Los defensores del método global dicen que es por medio ce di

bujos, e imágenes asociadas al significado de la palabra es- 

crita (+ue el aprendizaje se hace más atrayente y excitante. 

Ante esto nos preguntamos, ¿ que es lo motivarte, los dibujos

o las palabras en si? 

Podría contestarse esta pregunta diciendo que los dos, es de- 

cir, que tanto los dibujos como las palabras es lo nue están

mot-ivand o al ni gro . 

Ahora bien, quisiéramos enfatizar este problema, ya nue el u- 

tilizar imágenes y dibujos en los textos, podría perpetuar que

la gente se acostumbrara a leer con dibujos y no libros sin e

llos. 
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ASPECTO SOCIAL

Podríamos hacer un análisis más detallado del aspecto educati

vo como un meat,nismo de control del sistema en el que vivirnos, 

ocro este no es el objeto del estudio. Sin embargo haremos - 

referencia a algunos aspectos que nos servirán de análisis de

los datos obtenidos en la investigación sobre lectura y de la

e:,1-periencia de educación popular, pudiendo así deducir algunas

conclusiones tal vez importantes de tipo social. 

Como lo mencionamos en la introducción del estudio, la educa- 

ción es concebida en nuestro pais como una unidad global que

va desde el jardín de nilios hasta la universidad. De manera

que, quien no termine la universidad, habrá recibido una edu- 

cación fragmentaria, no completa, que en muchos casos se podrí

a decir aue es inservible ya que lo aprendido no cierra parte

del conocimiento sino que es propedéutico del contenido poste

rior. Siendo la, educación promedio del pais de 3. 1) aD.os, gran

número de los ingresantes al sistema educativo no acaban ni - 

siquiera el ciclo de primaria que en si ya no es completo ni

utilizable. Desde el punto de vista del aprendizaje de la lec

tura esto se agrava aún más ya que aov-ellos (JuE3 aprenden con
el método global quizá no transfieran sino hasta después de - 

dos o tres años. De ahí que la mayoría que ni siquiera cur- 

san los tres. años de enseñanza primaria, sólo podrá leer un - 

número reducido de palabras, por lo que también su vocabulario

serte limitado. Una de las maneras de demostrar esto es el ob

ervar el tino de - revistas, periódicos, etc. que se comprad en

las colonias populares. Estas en su mayoría tienen un número

reducido de palabras y por el contrario gran número de ilus- 
traciones. Es por esto que espesar de que muchas de las perso- 

nas de estas colonias se podrían considerar corlo analfabetas

funcionales, sin embargo compran tanto estas revistas. 
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Por otro lado, los contenidos y orientaciones; de la enseñanza, 

en tod.os los niveles, tienden a reproducir las necesidades -- 

del sistema capitalista. Transmiten e imponen los conceptos

y valores de la clase dominante. De ahí que la educación no

enseña a pensar ni a criticar, sino que exige la memorización, 

las respuestas mecánicas y la acumulación de informacion. 

Por último quisiéramos enfatizar un hecho más, muestra de que

la educación es clasista y elitista. A pesar del reducido nú

mero de investigaciones educativas, éstas en su mayoría se -- 

realizan con sujetos pertenecientes a la clase dominante. El

pensar que el resultado de éstas se puede generalizar de mane

ra universal a los sujetos de la clase explotada, resulta fal

so. Es por esto cue este estudio -podría tener una importancia

a nivel social. Las diferencias en cuanto al apreridizaje, a- 

tencion y la memorización de una a otra clase social son marca

das, corno lo demuestran entre otros Gravioto y col. ( 1974) 9
Ver página 21). 

Si los métodos educativos así como el contenido de la enseñar_ 

za no están basados en las necesidades de las grandes masas - 

populare ,, tratando de antemano de que ayuden s, la toma de con

ciencia y a la organización de éstas, seguiremos preparando a

miles de educandos para la producción y el mantenimiento del

sistema capitalista. 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

La limitación mas importante de este estudio fue el no haber

investigado sobre el aspecto de la comprensión, por lo que cre

emos que se le debe de dar una especial importancia en futu- 

ras i.nvcstigaciones. 

Otra de las limitantes pudiera ser el tiempo de en-trenizmi,-n- 

to empleado y el reducido número de palabras para la enseñan- 
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za de la, lectura, ya que quizás el tiempo mas la practica con, 

tinua sea un factor hasta cierto punto d.etc;rrziczante para qu.e

los niños transfieran. 

Por último pudiera pensarse como una limitación más, el tipo

de sujetos que participaron en la investigación, ya que algu- 

nos presentaron problemas, sobre todo de memoria; sin embargo

consideramos que estos problemas que no son exclusivos de. los

niños de Martín Carrera, nos permitieron observar con mayor - 

claridad las dificultades en el aprendizaje que tienen lois ni

Jíos procedentes de las colonias proletarias. 

Si7GERENCIA i PARA FU`.1'URA6 INVLSTIGACICNES

A pesar de que la investigac2oM, presentada en este estudio fue

un intento por conocer más a fondo los procesos involucrados

en la enseñanza de la lectura, consideramos que aún quedan mu

chas preguntas por contestar, muchas dudas al respecto. 

A continuación haremos mención de algunos de los aspectos más

relevantes que fueron surgiendo a lo largo de la investigación, 

y que además podrían servir de guía para futuras investigacio

nes: 

En cuanto a la transferencia.: 

Llevar a cabo un entrenamiento en la enseñanza de la lectu- 

ra. con el método global, ?por un periodo de tiempo mayor, y

teniendo una práctica continua. 

Proporcionar algún tipo de " ayudas", para ver si de esta -- 

manera los niños son capaces de transferir. 

Trabajar con sujetos que conozcan las letras, para determi- 

nar si este es un factor que ayuda a la transferencia. 
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Lri cuanto a la visualización: 

nnalizar todos aquellos aspectos de la visualización involu

crados en el proceso del aprendizaje de la lectura. 

Tratar de enawntrar si la visualización es el aspecto más ira

portante al aprender a leer, comó , afirman los defensores del

método global, o tratar de descubrir qué otros factores son

los determinantes en dicho aprendizaje. 

En el aspecto social: 

Tratar de multiplicar aquéllos proyectos e investigaciones

relacionadas con la educación popular, y que éstos partan - 
de las necesidades de la gente. 
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APENDICE # 1

HOJA DE REGISTRO

NOMBRE- GRUPO: 

REPASO: 

FECHA: 

1. 2. 3. 4• , 

6. 7. 8• 

9. 10. 

PALABRA: GRUPO: T. APREIZ. 

I. IGUALACION A LA MUESTRA: 

1. 

2. Por que son iguales? _ 

Por aue son diferentes? 

II. REPETICION DE LA PALABRA ENSEÑADA ( Conducta Ecoica) 

E S E S E S

Notas: 

III. ESCOGER LA PALABRA ENSEÑADA ( Discriminación) 

3 4. 

NOTAS: 

IV. QUI; DICE AQUI Lectura) : 

1. E. R 2. E R

3. E R 4. E R

5. E R 6. E R

7. E R 8. E R

9. E R 10. E' R



ESTIMULO

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

1u. 

i 7̀ . 

18. 

19. 

20. 

TRAIWERENCIA

RLEISPUESTA
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APLNDICE # 2

ORDEN DE PRI,S NTACION DE LAS PALABRAS DE APRLNDIZAJE

El orden de presentación de las palabras de aprendizaje se hi

zo de la siguiente manera: 

Grupo A: Primero se escogió al azar tanto el orden de presen

tacion de los siete grupos de palabras como el orden de pre- 

sentación de éstas en cada uno de los sub -grupos. 

Grupo B: Se escogieron los dos grupos de palabras que se uti

lizaron, después el orden de presentación de los seis sub- gru. 

pos, y por último el orden de aprendizaje de las palabras den

tro de cada sub -grupo. Todo esto se hizo al azar, cuidando - 

que las seis palabras de aprendizaje del grupo A estuvieran - 

incluidas. 



G1 UP0 A: 

UdD1,,PJ DE PdESEINTACION DE LAS PALABRAS 7) F APR1,:NDIZAJE. 

PERICO

1. Jacal
2. jerga

3. jabon

4. monte

reja

6. - t imón

7. bobo
8. rata

9. nabo

10. luna
ll.tapa
12. bata

13. cabra
14. medio
115. raya
16. yodo

17. tuyo
18. rancho

19. duende
20. gordo

21. falda
22, lado

23. doctor
24. daría

25. chato

26. puente
27. salsa
28. torta
29. rosal
30 . s ant o

31. bife

32. chapa

33. lucha
34. feria
35. foco
36 - ficha

fib BEN

perla

rico

tope

malo

loca

lelo

salsa

rosal

puente

sant o

chato

torta

jer$a

timon

monte

reja

jacal

jabón

doctor

gordo

lad o
d.aa
falda

duende

cabra

yodo

raya

tuyo

medio

rancho

rat a

bata
bobo

luna

nabo

tapa

MARIA

bobo
bata

tapa

rat a

luna

nabo

doctor

duende

gordo

lado

falda
daña

lelo

rico

pena

loca

t ope

malo

torta
rosal

salsa

chato

santo

puente

raya

tuyo

yodo

cabra

rancho

medio

ficha
chapa

lucha
bife

feria
foco

GABRIELA

monte

timón

jacal

reja

jerga
jabon

daña

falda
duenñe

lado

gordo

doctor

lelo

pena

malo

tope

loca

rico

salsa

rosal

torta

santo

pu ent e

chato

rancho

cabra

medio

tuyo

yodo

raya

ficha

chapa

lucha

bife

feria
foco

P. pena foco jacal rata

38. rico ficha jabón bobo

39. malo bife jerga nabo

40. topc chapa timon bata
41. lelo feria monte tapa

42. loca lucha reja luna

MARGARITA

doctor

gordo

daña

falda
lado

duende

chat o

rosal

puente

salsa

santo

torta

luna

bata

bobo

bat a

118



GRUPO 13

JU A14

1. beso

2. fluir* 

3. foco

4. fijo

5. fino
6. frito

7. fogón
8. bruta

9. dicho

10. floj0

ll.mosca
12. trata

13. chapa
14. chacal
11 , . lucha

16. cacha

17. roncha
18. dicha

19. felpa
20. ficha
21. facha
22. feria
23. fertil
24. femur
25. café
26. bife

2' l

29. 
30- 
31. 

3. 
33• 
34. 

35. 
36. 

37. 
3
39. 
40. 

Al. 

42. 

ERLNDIRA

bombón

borde

bobo

botón

boldo

bono

mota

frota
bote

trota

boda

jota

bata

boca

bolsa

beta

rumbo

nabo

tubo
robo

carta

rata

isla

luna

tapa
t ache

tabla

caña

medio

yoga

yola

yodo

radio

rancho

raya

chayo

rat o

tuyo

taya

clara

eabra

dura

JAVIER

bobo

borde

botón

boldo

bombón

bono

beta

boca

jota

bolsa

frota

mota

bote

trota

boda

bat a

nabo

lat a

rat a

carta

tapa

tajo

tabla
robo

tubo

luna

nasal

misal

rosal

puño

pinte

chile

nadar

puente

torta
tonto

santo

sala

salta

salsa

gusto

that o

CECILIA

taya

poyo

suyo

tuyo

rabia

rancho

rascar

radio

rapto

yodo

yola

yoga

ramo

chayo

raya

rato

cabra

ocho

yute

plana

caña

medio

puedo

pueblo

Esta palabra fue eliminada para ambos sujetos. 

ANG 1

frito
fluir* 
fino

fijo
beso

flojo

mosca

trata

foco
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API,'NDICL # 3

1ORIVIACI.UN DP; T, Aá L1,3TA6 DL PALhBRAá. 

Las listas de palabras de aprendizaje y transferencia ( Listas

I y II, respectivamente), se elaboraron de la sigí.:i. ente mane- 

ra: 

rupo A: 

I. Palabra clave de trar.st'erencia, en - base a la cual se hizo

la lista de aprendizaje. 

11. i laboracion de la lista de aprendizaje: 

Sub -grupo l: Se cambió una letra che la palabra de trans- 

ferencia ( al azar), manteniendo las otras en

el mismo lugar. 

Sub- ginapo 2: Se mantuvo la primera .;-í laba, carabiarjdo la

segunda. 

Jub- grupo 3: Se mantuvo la segunda sílaba, cambiando la

primera. 

Sub -grupo 4: La primera sílaba de lapalabra clave de trans

ferencia se utilizó al principio che la pala

bra de transferencia. 

bub -grupo 5: La segunda sílaba de la palabra clave de -- 

transferencia se utilizó al principio de la

palabra de aprendizaje. 

Sub -grupo : S3e maxituvo una letra de la palabra, de trans

ferencia ( al azar) en el mismo lugar que en

ésta, cambiando todas las demás. 
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III. Elaboración de la lista de transferencia: 

Utilizando las mismas letras de las palabras de aprendiza

je, se élaboró una lista de 10 a 15 palabras que se uti- 

lizaron para la transferencia de ese grupo. 

Grupo 3. 

Se siguieron los pasos I y II, iual que en el grupo A, con la

variante de que en cada sub -grupo de aprendizaje habla mas cae

una palabra. l' o se elaboró el paso III, esto es, en transfe- 

rencia sólo se utilizó la palabra clave. 

E j emplo: 

Aprendizaje Transferencia. 

I . JAT.ZON

II. 1. JAbON

2. JAcal

3. t ii IOIN

4. reJi 

PJWU - u e

U. J er, a

t c j a car, .,a

monja telon

gajo regla

t anuo

jeta

marte

maní a

riego



LISTAS DE' PALABRAS

GItUPO EXPERIMENTAL A

GRUPO I

Aprendizaje

L.1 LO

PLNA

MALO

TOPE

LOCA

i ICO

GRUPO III

Aprendizaje

FICHA

FERIA

LUCHA

BIFE

CHAPA

FOCO

Transferencia

PELO

cama

coma

lema

loma

lona

loto

mat o

peto

ri.t o

taco

tela

toca

oma

Transferencia

FECHA

bache

bicho

brecha

fila

frío

furia

leche

lirio

pico

0-13T) DA TT

Aprendizaje

DATA

BOBO

RATA

NABO

TAPA

LUNA

GRUPO IV

A-orendizaie

SANTO

SALSA

CHATO

ROSAL

T ORTA

PUENTE

122

Transferencia. 

BOTA

bola

upa

nat a

nopal

pat a

rabo

rana

Dopa

una

Transferencia

iSALT 0

alt a

asno

lente

puerta

rota

suerte

tanto

parte

oro

total



IrAll PO V

Ar)rend.izaj e

GRUPO VI

Transferencia Aprendizaje

123

Irra.nsferenoia

LADO DADO JABON JAMON

IJAIA caldo JACAL monja

GORDO dona TIMOIV gajo

FALDA algo REJA teja

DOCTOR truco MWTE tango

DUEE DE fardo JERGA jeta

dueño finarte

gota riego

tordo carga

falta manta

dardo telón

regla

r"i4l ] pn I.J r T

Aorendizaje

RAYA

RANCHO

TUYO

CABRA

YODO

MEDI0

Transferencia

RAYO

cayo

soya

cuyo

cana

menta

yant a

yuca

yugo

manco



GRUPO EXPERIMENTAL B

GRUPO I

Aprendizaje

1. lelo

reloj

palo

pecho

peso

pelar

2. pena

peca

pega

oeña

pera

malo

dilo

mulo

chulo

solo

4. tope

gripe

rape

sope

s. loca

lobo

lodo

loro

u. rico

pasa

pipa

punt a

fresa

mesa

gala

chino

jugo

GRUPO II

Aprendizaje

1. bata

frota

jota

Mota

trota

beta

boca

boda

bolsa

bote

2. bobo

boldo

bombón

bono

borde

botón

3. rat a

cart a

esta

lata

4. nabo

robo

rumbo

5. tapa

tabla

t ache

t amal

tajo

6. luna

bien

coche

sordo

diente

isla

L-) r  U n - I T -¡. 

Aprendizaje

1. ficha

flecha

mecha

facha

felpa

2. feria

fémur

fértil

feto

3. lucha

dicha

cacha

concha

roncha

4. ' rife

chofer

café

mofe

5. chapa

chango

charco

charol

chacal

6. foco

fino

fijo

flojo

fluir

frito

fuhór1

beso

dicho

bruta

mosca

GRUPO IV

Aprendizaje

1. santo

alto

falto

salgo

salta

salsa

sala

salud

sales

4. chat o

gust o

pato

p7. ato

e ant o

4. rosal

mi;¡al

dorsal

nasal

torta

todos

tonel

tonto

6 . puent e

subir

nadar

chile

pulir

pinte

puño

remo
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GMiPO V

A2rendizaje

1. lado

nad o

dedo

dudo

dato

2. d aria

daba

d ame

dalia

dátil

3. gordo

modo

arado

ruic:o

nido

miedo

4. falda

cada, 

rueria

pueda

nada. 

doctor

dolor

doble

dona

dormir

6. duende

dejo

rama

jalea

puede

mide

esto

listo

GRUPOvi

Aprendizaje

1. jabón

salmón

jabón

2. jacal

jaiba

jamas

jaraln

3. timón

limón

plumón

pulmón

4. reja

caja

baja

fija

bruja

5. monte

montón

mono

monje

6. jerga

jefe

clase

timbre

duerme

color

yeso

suben

ningun

miren

fI UT D/ 1 [ l T T

Aprendi 2, a j e

1. raya

mayo

chavo

rat o

ramo

raro

2. rancho

rabia

radio

rapto

rascar

3. tuyo

suyo

taya

poyo

4. cabra

clara

dura

mora

5. yodo

yoga

yola

ú. medio

rifle

plana

caña

yute

puedo

ocho

pueblo
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Palabras de Transferencia para el GRUPO B: 

Grupo 1: PULO

Grupo II: BOTA

Grupo III: FECHA

Grupo IV: SALTO

Grupo V: DADO

Grupo V I : JAMON

Grupo VII: 2AYO

GRUPO A

PALABRAS DE APRENDIZAJE: 42

PALABRAS DE TRANSFERNNCIA: 78

Las mismas palabras para todos los sujeto:,). 

grupos de palabras, 6 palabras de aprendizaje en cada grupo. 

10 a 14 palabras de transferencia para

cada grupo. 

MARGARITA: 6 palabras del grupo V

6 palabras del grupo IV

4 palabras del grupo II

G LIIPO B

PALABRAS DE APRENDIZAJE: 42

PALABRAS DE TRANSFERENCIA: 2

Diferentes palabras para cada sujeto). 

ERENDIRA: 

JAVIER: 

CECILIA: 

11 palabras de transf. 

11 palabras de transf. 

10 nalabrass de tra,nsl-'. 

27 palabras del grupo II 1 palabra de transferencia

15 palabras del r; nzpo VII 1 palabra de transferencia

26 palabras del grupo iI

16 palabra„ del grupo IV

24 palabras del grupo VII

1 palabra de transferencia

1 palabra de transferencia. 

1 palabra de transferencia, 



JUAN: 25 palabras del grupo III
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1 palabra d.e tranul crencia

AlvGLL: 8 palabras del grupo III 1 palabra dc transferencia

sub -grupo 6 ) 



1. Acosta Lucero, José: La Creatividad del Alaestro y del A- 
lumno a través de la Globalización en la Enseñanza de la - 

Lectura y Escritura. 
Memoria del II Congreso Hispanoamerican de Dificultades en

el Aprendizaje de la Lectura,.y Escritura. 
Dirección General de Educación Especial. México, D. F. 1974

2. Acosta Avila, Ma. Teresa: El Método Global y sus Limitacio
nes en la Enseñanza de la Lectura. 
Tesis de Licenciatura en psicología. U. N. A. M., 1975

3. Alvarez, Germán; Méndez, Jesús; y Fernandez, Gustavo: De

la Enseñanza de la Lectura II ( En preparación). 

4. Amaya, Rafael: Implementación y Prueba de un Programa para
la Generación de un Repertorio Basico de Lectura y Escritura. 
Tesis de Licenciatura en Psicología. U. N. A. M., 1974. 

5. Beltrán Vera, Juan Manuel y Hernández Salazar, Ma. Cristina. 

Estudio sobre algunos Procesos- tielacionados con el aprendi- 

zaje de la lectura y escritura. 
Memoria del Il Congreso Hispanoamericano de Dificultades en

el Aprendizaje de la Lectura y Escritura. 
Dirección General de Educación Especial. México, D. F., 1974. 

6. Berggren, Carol & Lars: The Literacy Process. A Practice

in Domestication or Liberation. 
Writers & Headers Publishing Cooperative. London, 1975. 

7. Berner , L.& Grimm, J. A.: The Individualized. Reading Program. 
Behavior Analysis & Education, Edited. by G. 6emb. 1972. 

ó. Campbell, D. T. y Stanley, J. C.: Experimental and Quasi- Ex

perimental Designs for Research. 

Rand McNally. Chicago, 1963. 

27. lX, Censo Genera] de Población, 1970. 

Secretaria de Industria y Comercio, Dirección General de

Estadística. 1973. 

9. Cravioto, Jóaquin, DeLicardie, Elsa; Melgar, Jaime; Ge.ytán, 
Aciel: Mecanismos de Aprendizaje de la Lectura en Función

de Edad y Clase socio—económica. 
Memoria del II Congreso Hispanoamericano de Dificultades en

el Aprendizaje de la Lectura.,y Escritura. 
Direction General de Education EsDecial. México, D. F., 1974. 

29. Duffy, g. g. & Sherman, G. B.: how to 'Teach. Aea.ding Sistem
atically. 

10. Flesch, Rudolf: Why Johnny Can' t Read. 
Perennial Library. harper & Row Publishers. New York, 

1955. 



129

28. Fuentes Molinar, Olac: Escuela y Mar_;inali dad en la Zona
Metropolitana. 

La Cultura en PAéxico", Suplemento de Siempre. México, D. F. 
1976. 

11. Gudschinsky, Sarah: Manual de Alfabetización para Pueblos
Pre—Alfabetas
Sepsetentas. MIxico, D. F., 1974. 

12. Lechuga, Hosaura. Libro Primero para la Enserianza de la
Lectura por el Método Global. 
Editorial Patria. México, D. F., 1951. 

14. Mialaret, Gaston: El aprendizaje de la Lectura. 
Biblioteca del Educador. Morova—Fax. México, 1972. 

15. Quevedo, lion Francisco de: Obras completas de Don Fran— 
cisco de Quevedo
Editor. Felicidad Buendía. 
Aguilar, Madrid., España, 1974. 

16. Quijanoj Anibal: Redefinición de la Dependencia Y Proceso
de Marginalización en América Latina. 
Asociación de Becarios del Instituto de Relaciones socia— 
les de la U. NA. M. Documento de Circulación Inserna. 1970. 

17. Ribes, Emilio: Técnicas de Modificación de Conducta. 
Editorial Trillas. México, 1972. 

18. Rojas, Sylvia Margarita: Sobre la Interacción entre la. 

Precisión y la Comprensión en. la Lectura. 
Tesis de licenciatura en Psicología. D. N. A. M., 197. 

19. Saldaña, M. L. , Sierra, 1V . , Valenzuela, M. L. y F e rnánci ez, G: 
De la Enseñanza de la Lectura I: Global vs. Fonetico: A
divinar vs. Deletrear? 

Revista Interamericana de Psicología, 1974, 8, 3: 4. 

20. E; 3PAÍvOL: Libro de Maestro para el primer grado. 
Secretaria de Educación Pública. Corlisíon Nacional de los
Libros de Texto Gratuitos. México, 1975. 

21. jeUers, J. E.: La Enseííanza de la Lectura por el rJetodo — 
Global. 

Editorial Kapelusz. Buenos emires; 1950

2>. SEi'AC: Apuntes Sobre las CAusas y las Y,,nnifesiacione, 7, del
bubdesarrol l e en México. 
Taller de Impresione; Populares. Cd. Netzau;1alcóyotl, Leo. 

de Mex., 1975. 



130

23. Se:., rano, Rosa -¡Ma. : Enseflanza de la. Lectura Meeiante el - 

Metodo Ivonetico. 

Tesis de Licenciatura en PsicoloL,-,ia. U. N. A. M., lg76. 

24. Skian.er, B.! x'.: Verbal Behavior. '( Cap. 
41 Textual Pehavior) 

25. Smith, i-'ranIc: Understanding Reading. Psicholinguistic

Analysis of- Readin;; and Learning to Read. 
Holt, Rinehart &: Winston, Inc., 1971. 

13. Suchoá.olski, B. Teoría Marxista de la Educación. 

Editorial_ Gri jalbo, México, 1966. 

26. Uribe T., D., Uribe T., A. M., Cisneros, t., Cerna, Y.: 
J. 

Didáctica de la I.scritura-Lectura. 

Primer azo de la escuela primaria. fundamentos bio- psico- 
L

socialos. 

Secretaria de Educación Pública. 

Bídiciones Oasis, . A. Mexico, 1970. 

30. Garcia, C,uillermo: La Educación como Práctica Social. 
Editorial Axis. Argentina, 1975. 




	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Métodos Utilizados para la Enseñanza de la Lectura en Español e Investigaciones al Respecto
	II. Investigación sobre Lectura
	Conclusiones
	Apéndice

