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INTRODUCCION 

El presente estudio, se ha realizado para contribuir 

dentro de sus lLaitacioncs, a esclarecer las interrogantes -

presentadas ante uno de los múltiples problemas escolaresoEn 

los últL~os añosu se ha hecho mas notoria la deficiencia con 

que llegan los alUi~nos al año escolar inmediato superior. En 

realidad, son pocas o casi escasas las investigaciones que -

se han realizado en México respecto a la lectura 9or lo que 

en los últimos añosº estudios realizados en el extranjero en 

el área Pedagógica y Psicológica, han mostrado la necesidad 

de ello en cada Paísº 

En la actualidadu se ha iniciado en las Escuelas de En

señanza media y superior una serie de actividades de Orienta 

ción Educativa y Vocacional, en las cuales se trata de sub

sannr en lo posible el problema de los hábitos de estudiou -

sin embargo, esto corresponde no solainente a los orientado-

resu sino a todos los maestros, en todos los niveles. 

Una vez comprobada la eficiencia de la orientación, han 

surgido cada día nuevos planes~ nuevas técnicas, y nuevos 

C~~90S de acciónº 



Los l)Ocos trabajos de entrenar.1iento de lectt1ra veloz y 

de com9rensiónQ realizados '?Or maestros u orientadoresº han 

sido dcsilucionates en un ?rinci9io, al ver que almnnos del 

nivel Universitario loen como almnnos de So. ó 60. grado de 

primaria, por otro lado, los infor:.nes finales muestran la 9~ 

sibilidad de fortalecer dichas actividades por ser 100% posá 

tivas. 

Aunado a las pocas investigaciones, se encuentran las 

múltiples condiciones negativas ae·1a Educación actual, como 

son: au.~ento de la población escolar, aulas inadecuadas, ma

estros improvisados, mal nutrición, excesivas fuentes de es

pectáculos, falta de educadores especializados, y principal

mente, o como consecuencia de ello, el poco tie...~~o dedicado 

al estudio. 

En vista de lo anterior: nos orientó el deseo de enco_B 

trar los medios didácticos :?ara encauzar a los estudiantes -· 

hacia la lectura intensiva 0 y su aJlicación en la solución 

de problenas escolares o personales. 

Ada~ás, desde el punto de vista profesional, es nece

sario adentrarse en la investigación de los probla~as esc.Q 

lares, evitando tener que adoptar las técnicas o instrume,n 

tos de otros países¡ lo anterior redundará en 1:1.ayores fuen 

t~s de información y en una adecuada planificación educati 

va. 



SUii!ARIO 

En el presente estudio se ha mani9ulado un progrruna de 

incremento c;,e lectura como variablw inc1e;_Jendiente y analiz_g_ 

do estadísticamente sus efectos sobre las variables depen-

dientes constituidas por los puntajes iniciales y finales -

obtenidos en una prueba de lectura de rapidez y de compren··ª 

si6n. 

La muestra fué seleccionada de la población del AREA 

DE HUNANIDADES de la ,:Escuela de Iniciación Universitaria -

U. V. " mediante el procedirrd.ento aleatorio (al azar). Dicha 

muestra quedó constituida Jor 109 alumnos inicialmente qui~ 

nes terminaron el progra~a com9leto; pero la cifra final 

fué de 30 alm:mos seleccionados al azar. 

Los sujetos presentaron una media de 20 afies de edad 

cronológica de los cuales el 57% corresponde al sexo mascu

lino y el 43% al sexo fauenino. La muestra proviene en su 

mayor parte del estado de Veracruzu ü.barcando de norte a sy 

resteu correspondiendo un nivel socioeconórnico medio supe-

rior. 

El progr~~a de entren&~iento para el grupo estuvo con1! 

tituido por 30 ejercicios, los cuales fueron elaborados por 



Juan. Carlos Garelli y reunidos en su libro ·11Método de lectu-

ra veloz 11 , un manual para el docente. 

El 9rograraa se Juso en práctica durante un perÍddo de 
' . 

16 sernánas con 30 minutos diarios de t~abajo durante 3 días 

a la se.nana, en el prii~er afio lectivo de esa Institución el 
' 

que se inició el d.Íél 28 de febrero de 1972, se realizaron en 

su oportunidad otro tipo de actividades docentes y de inves

tigación co.n la :E inalidaél de reforzar el i?rograma descrito. 

Los instrumentos de evaluación fueron las ?ruabas formales 

de velocídnd y comJrensión elaboradas también por Garelli. 

El diseiio experimental que se usó fué el que er.1.plea gr!!_ 

po único y PRETEST-POSTEST: 

Los datos fueron manejados a nivel estadístico inferen-

• 
cial, cdh el Gl:.1pleo de la prueba t de 11 STUDE~rr·; :,ara 1a com-

paración de las medina de 1as dos etapas establecidas en el 

grupo. 

Los resultados fueron estadístic~ente significativos a 

un nivel de confiabilidad de 0.001, que indica el rechazo de 

la hip6tesis nulaº ln cual se planteó en ténninos de que no 

hay diferencia estadística significativa entre la media arit 

mética obtenidn por el grupo que ha recibido entrenmaiento, 

para aUi~entnr su capacidad Qe lectura veloz y comprensiva en 



en su etapr::. inicial: y la r;1ec1ia üritnética alcanzada por el 

misr~10 grU!.JO en su etc::i.po. finalº 



CAPITULO 1. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Los Jatos que se manejan en la presente investigación se 

basan en las experiencias Je educadores extranjeros en suma

yoría y se dividen en 5 categorías. 

1) La lectura en general 

2) Lectura de comprensión 

3) Lectura de rapidez 

4) Dificultades en la lectura 

5) Los programas de lectura a nivel medio y supe

rior. 

1.1 LA LECTURA EN GENERAL. 

La gran mayoría <le los auto1·es concuerJu en que la lect.u 
raes un proceso de pensar, un medio de comunicaci6n de idea~ 

obtenci6n de significado, a fin de poder resolver problemas. 

Así Edgar Dale dice al respecto que "leer, es el proceso de -
obtener significado ele lo impreso, para poner significado den 

tro de lo impreso"., 

Darle sentido al lenguaje del autor, obtener ideas, in

formación, comprenderlas y aplicarlas en la soluci6n de los 
problemas personales, es todo un proceso de comunicación, 
aunque raras veces se conozca personalmente a quien escribe,lo 

1National Society Por The Study Of Education (NSEE), re
port 55TH. 1956 Adult Reading. Chicago. Pág. 225 
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que queda claro y en lo que están de acuerdo todos los que han 
estado en contacto con la enseñanza de la lectura, es que ésta 
es un factor de gran importancia en el desarrollo del indivi
duo. GRAY asegura que la lectura ha sido un factor de marcada 
importancia en la civilización del mundo y está ligada con el 

desarrollo intelectual social y espiritual del hombre. 2 

El concepto de lectura, ha cambiado en función de las ne

cesidades personales y sociales, igualmente, segfin los propós! 
tos de la educación media y superior. Las primeras, han cambi! 
do, y los segundos se han ampliado como consecuencia de las i~ 
vestigaciones que han aclarado la naturaleza de la lectura y 

los procesos envueltos en ella, un ejemplo son las investiga
ciones de BUSWELL en el registro de movimientos oculares. 

Hacia fines del siglo XVIII "El objetivo principal de la 
enseñanza era un acto de percepción11 3 • "El 11nico propósito de 
esta época en materia de lectura era preparar jóvenes y adul
tos para desempeñar sus obligaciones cívicas y satisfacer nece 

sidades religiosas"4. 

A partir de 1900, algo importante sucedió, las investiga
ciones revelaron que la lectura silenciosa es mucho más rápida 
y más eficaz que la oral. Por consiguiente, las escuelas aspi
raban a preparar buenos lectores asegurando una correcta com- -
prensión del significado de la lectura. 

2Gray William S. 1957. La Enseñanza de la lectura y la es

critura. UNESCO. París. Pág. 12 

3 !bid. Pág. 86 

4N.S.S.E. Committe'S, Report 47TH. 1948 ReadingINT.HB High 
School And College. Chicago. Pág. 27 
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Por los años 2~- ya se consideró a la lectura como una -
forma de aprendizaje, una forma de experiencia, semejante al 
acto de oir o ver, y Sí.! llegó a comprender que el lector com
petente debe captar el valor y significado del contenido para 
poder ayudarle a resolver sus problemas. 

Sin embargo, el "Comité" de la Sociedad Nacional para el 
estudio de la Educación asegura que la lectura modifica la 
personalidad tanto en lo positivo como en lo negativo, "puede 
corregir falsas impresiones y adquirir claros entendimientos, 
acrecentar el interés y profundizar apreciaciones. Desafortu
nadamente, puede también ocurrir lo contrario. Las f~lsas im
presiones pueden beneficiar completamente la lectura; las re! 
puestas emocionales pueden ser despertadas sin perjuicio de 
un adecuado entendimiento; y eso puede ser decisión y acción 
sin la debida reflexión". 5 

Lo que queda claro es que los procesos mentales de la 
lectura como la reflexión, evaluación crítica, juicio y sín
tesis, varían con el propósito de leer, la clase de material 
leído, etc. 

1.1.1 ¿POR QUE Y PARA QUE LEEMOS? 

En las escuelas , institutos o universidades, la mayo-
ría de los estudios se efectuán por medio de la lectura. La 
capacidad para estudiar se obtendrá en gran parte con la efi 
cacia de esta. Al respecto, Santos Valdés 6, concluye que las 
personas quienes leen lo hacen por tan diferentes razones 
corno diferencias individuales existen. "Leemos por el rico -
placer que viene de compartir las experiencias de una mente 

S IBID. Pág. 29 

6sANT0S VALDES JOSE. 1966. La Enseñanza de la Lectura y 
la escritura. Jalapa. Pág. 21. 
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penetrante o siguiendo la magia de un Historiador. Leemos 
como una de las tareas de la vida diaria. Leemos, particular
mente en estos tiempos confusos para ayudar a mantener nues
tro sentido de equilibrio en un mundo cambiante. Leemos con-
cienzudarnente, para alcanzar nosotros mismos· ya sea nuestro -
nivel social o nuestros esfuerzos hechos realidad. Leemos por 
que nos gusta también y leemos porque tenemos que leer 11 7 

En la actualidad, para todos los que entramos al contex
to educativo, es importante conocer no solamente si los j6ve
nes leen o para que leen, sinó también lo que leen. 

La gente lee, eso es bien sabido, pero sabemos que son 
pocos los que lo hacen, aunque la mayoría de ellos lea algún 
períodico, revista popular o carteles de propaganda solament& 
Sin embargo, la lectura de libros es mínima, son menos leídos 
que cualquier otro medio de impresi6n. Lester Asheim conside
ra que alcanza apenas una cuarta parte de la población adult~ 
son pocas las investigaciones que se han hecho hasta ahora 
para encontrar la causa de ello, pero se han hecho suposicio
nes en tales investigaciones-sin valor desde luego-diciendo 
que "Los libros representan el contenido má·s serio y por lo 
tanto más dificil de analizar, las revistas representan el 
pensamiento mínimo, y la mínima presentación analítica de la 
información". 8 

Puesto que la lectura es esencialmente comunicación con 
el autor, queda implícita la comprensi6n para poder llegar a 
conclusiones. 

7cLIFT DAVID H. NSSE report 55TH 1956 Adult Reading Chi
cago. Pág. 2 

8IBID. Pág. 9 
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Wardcberg, menciona tres niveles de comprensión como base 
para una buena lectura. 9 

I. - ENTENDER 

.. 

Entender el significado de lo que uno lee en la página im 
presa. Es el propósito real de la lectura, como 1o es el 
efecto de la conducta influenciada por el mensaje . 

II.- INTERPRETAR 

Mis que un entendimiento literal, debe ser el producto de 
la experiencia y madurez del alumno. 

I II. -AP.RECIAR 

Waderberg considera a la apreciación como el más ·alto ni
vel de comprensión y la define como el acto de estimar 
las cualidades de cosas e ideas y darles su debido valor. 

Aún cuando el programa de lectura enseña a los jóvenes 
técnicas eficaces de está, no basta, Uno de sus objetivos· im
portantes cbnsistente en fomentar el interés y el gusto por 
otros coil~enidos superiores de lectura, Afortunrdamente, "La -
lectura es algo mas que ¡a aplicación de técnicas mecánicas. -
Su atracción principal es que sirve de estimulante al pen~ami
ento de la persona; libera al hombre de muchas de las limita-
ciones de tiempo y espacio 11 • 10 • Todo lo anterior, dice Fay, d~ 
pende de un número creciente de técnicas y capacidades respec
to de: 

9wardeberg Helen L. 1963 The Teaching Of Reading. New York. 
Pág. 33. 

1°Fay Leo C. 1970 La lectura y la forrnaci6n del adole~c,nfe. 
México-Argentina. Pág. 9. 
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1.- Obtener una comprensión literal de lo que _se ha leí
do. Las ideas no pueden quedar dispersas, deben rela 
cionarse unas con otras. Cuando el lector progresa -
en estas capacidades, aumenta su plena comprensión -
de lo que ha dicho el autor. 

2.- Leer críticamente o reaccionar frente a lo que ha di 
cho el autor. En esto están comprendidas sutiles téc 
nicas de análisis lógico e interpretaci6n. 

3.- Uso de la propia personalidad. El lector maduro se 
caracteriza por tener capacidad para liberarse de 
distracciones, comenzar sus tareas sin perder tiemp~ 
llevarlas a cabo hasta que estén completas, distri-
buir sabiamente su tiempo, comprender sus puntos 
fuertes y débiles y adaptar sus fines como es debid~ 

1.2.- LECTURA DE COM~RENSION 

Cuando los alumnos hayan alcanzado un determinado grado 
de rapidez el maestro debe proveerles material, a fin de po-
der medir la comprensión. La rapidez, unida a la comprensión 
hará que los alumnos puedan leer materia.! más difícil, por lo 
tanto podrán comprender con mayor facilidad. El maestro debe 
enfocar la atención de los jóvenes hacia el significado más -
que en la pronunciación de las palabras. 

La comprensión en la lectura es el pensar estimulado por 
los símbolos, en donde el autor hace nuevos significados. 

En muchos casos, la inhabilidad para comprender materia
les de lectura es debido a la carencia de antecedentes y expe 
riencias limitadas de lectura en un campo específico. Sin em-
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bargo, el hecho de que persista el leer sin significado en el 
nivel universitario es clara evidencia que la enseñanza me
dia sigue siendo superficial y verbalista. 

La tarea de desarrollar vocabulario es imprescindible 
tanto a nivel medio como universitario, por lo que es neces! 
rio animar al estudiante a hacer uso de referencias, dicciona 
rios, enciclopedias, etc. 

ZINTZ nos habla de dos habilidades de comprensión: LA -
COMPRENSION LITERAL, la que requiere de destrezas del vocabu
lario, de antecedentes de lectura, detalles, direcciones de 
la lectura, y entender 1 a organización de los párrafos~ Aiemás, 

se requiere habilidad para encontrar la idea principal, se
cuencia de las ideas, y encontrar la información pertinente o 
relevante. 11 

En s~gundo lugar, LAS HABILIDADES INTERPRETATIVAS, las 
que incluyen aprendizaje para anticipar significados, condu-
cir inferencias, generalizaciones, seleccionar y evaluar. 

La primera de estas habilidades se pone de manifiesto en 
los grados primarios, sin embargo, la interpretación y lectu
ra crítica pueden ser introducidas en cuanto los alumnos usen 
nuevamente sus habilidades de reconocimiento de palabras para 
obtener el significado de oraciones, párrafos y selecciones. 

12 

11 zintz Miles V. 1970 The Reading Process. Iowa. Pág.18~ 
2. 

12strang Ruth. 1968. Reading Iowa. Pág. 50 
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BRUECKNER y BOND mencionan cinco aptitudes bfisicas que 
engloba el concepto de "Comprensi6n Lectora", las cuales, es
trechamente relacionadas entre sí, son las siguientes: 13 

1o.-"Captación y retenci6n de los datos cuya búsqueda mo 
tiv6 la lectura 11 , 

2o.- Organización de lo leído. 

3o.- Valoración del contenido. 

4o.- Interpretación literaria. 

So.- Apreciación literaria. 

Afirman que estas capacidades deben ser desarrolladas a 

lo largo del proceso de aprendizaje y no hay razón alguna que 
justifique su relegación a las etapas superiores de la ense-
ñanza. 

Medir la comprensi6n de la lectura es una cuestión rela
tivamente sencilla en su aspecto mecánico, algunos autores 
nos hablan de medición a nivel primario, otros a nivel medio 
y superior y otros mas a nivel personal dentro de Institucio
nes laborales, entre ellos tenemos a BASURTO (1960,pág.141); 
SANTOS VALDES (1966, pág.63); GRAY (1957,pág.80); GARELLI - -
(1970, págs. 9-11); FRY (1970. págs. 22-26); BRUECKNER Y BOND 
(1969, págs. 189-190) etc. 

En este caso, la comprensión es el número de preguntas -
relativas al texto leído, que posiblemente conteste el alumn~ 
Estas pueden ser tanto orales como escritas. 
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La práctica de la escritura mejora la comprensión en la 
lectura porque en aquella se requiere usar las palabras con -
precisión y comprender los problemas expresivos. 

El cuestionario escrito, por su estructura, puede ser de 

dos tipos: a),- TEST de posibilidades (opción múltiple. res-

puesta única), donde se plantea una interrogante referente al 

texto y se dan dos, tres o cuatro contestaciones, de las cua
les solo una es la correcta. b).- TEST de contestación direc
ta, donde se formula una pregunta a la que el lector deberá -
responder libremente. 

En las preguntas de comprensión no se toma el tiempo, p~ 

ro si un alumno continúa trabajando después de que sus compa

ñeros terminan, es prueba suficiente que refleja pobre com--
prensi6n, por lo que debe tomarse en cuenta para fines corree 
tivos. 

Es recomendable que antes de distribuir el test todos 

los alumnos estén en condiciones de hacerlo para mayor con--

trol, y para abreviar tiempo. Sobre esto último, los autores 
no hablan de un lapso determinado para contestar el cuestiona 
rio, pero la experiencia demuestra que 15 minutos son sufi- -
cientes para ello, por lo que en una sesión de 50 minutos pu~ 
de evaluarse tanto velocidad como comprensión, siempre y cua!!. 
do el maestro tenga preparado con anterioridad el material a 
utilizar. 

Una vez que han terminado de resolver el cuestionario,se 
procede a su calificación. A menudo, se permite que los mis-
mos estudiantes califiquen a sus compañeros, mediante el in-
tercambio de las hojas de respuesta. Este procedimiento le 
permite al maestro hacerlo con mayor rapidez, por lo que úni
camente tiene que escribir en el pizarrón la clave de las 
respuestas. 
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Una vez calificados los cuestionarios, cada alumno toma
rá su hoja y la calificación correspondiente será anotada en 
su gráfica del progreso de la velocidad y comprensi6n. Esa 
misma tarea debe ser realizada por el maestro, procurando lle 
var un expediente personal. 

El resultado en porcentaje es fácil de obtener. Suponien 
do que el alumno haya contestado siete preguntas correctamen
te, de un total de diez, su porcentaje será 70. 

Uno de los logros más importantes del maestro será que 
los alumnos equilibren su velocidad de lectura y su compren-
sión. Durante mucho tiempo se sostuvo el mito de ~ue los lec
tores rápidos comprenden menos, sin embargo algunos lectores 
rápidos tienen comprensión pobre y otros buena: 

Aún cuando en el principio hay un primer descenso en la 
comprensión, que acompaña al repentino a1.~mento de la veloci-
dad. el maestro debe procurar que el alumno mantenga esa velo 
cidad sin tratar de aumentarla más, para procurar recuperar 
la comprensión, de ahí la gran importancia de llevar una grá
fica o co:hcentra.ci6rt de datos. Desde luego, no es de alaI'Jtl.ar.s.e 
que en un principio los resultadbs en velocidad sean pésimos, 
no importando el nivel escolar donde se encuentren. 

EL INSTITUTO DE FISIOLOGIA DEL DEPARTl1.MENTO DE CIENCIAS 
MEDICAS DE BUENOS AIRES realizó un estudio comparativo de la 
velocidad y la comprensión en lectores experimentados de 14 -

idiomas diferentes, los que fueron 78 adultos de 20 a 40 años 
de edad, cuya mayoría realizaba estudios de postgrado en las 
Universidades excepto uno. 14 

14Gray W.S. 1957. La Enseñanza de la Lectura y la Escri
tura.- París UNESCO. Pág. 76 
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Los promedios de velocidad y comprensión del grupo fueron 
los siguientes: 

LECTURA ORAL 
LECTURA SILENCIOSA 

p.p.m. 
162 

264 

. ~ comprens1on 
70.9 

71. 6 

Los sujetos explicaron las diferencias asegurando que en 
los últimos tests, pusieron más atención a la comprensión,pues 
se mostraban muy bajos. En segundo lugar, casi todos ellos 
afirmaron que el material informativo de la segunda serie de 
pruebas, suscitó más interés, pues exigía un mayor grado de 
concentración. (Se aplicaron cuatro pruebas: dos para lectura 
oral, dos para silenciosa, con cinco preguntas cada una para 
medir la comprensión). 

1.3.- LECTURA DE RAPIDEZ 

La lectura, desde el punto de vista de los lectores, es 
uno de los medios más rápidos de recibir información. La velo
cidad, supone la rápida y exacta identificación de palabras a 
menudo en unidades de dos o más con su respectiva interpreta
ción, 

La velocidad de la lectura, debe ser la que corresponda -
al material y a la finalidad. "Algunas cosas se leen a la velQ_ 
cidad de 100 p.p.m., otras a 200, otras mediante el proceso de 
omisión, proceso que permite abarcar 600, 1000 6 más p.p.m. D~ 
masiados niños y adultos se han habituado a una sola velocidad 
de lectura, que utilizan en relación con cualquier tipo de ma
terial y para todo fin 11 • 15 

15Gates Artur I. 1970. Enseñanza de la Lectura. M€xico
Argentina. Pág. 27 
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En demostraciones hechas con varios grupos de personas -
se encontró que el lector medio puede aumentar su velocidad 

de un 20% a un 25%, sin pCrdida de comprensi6n. 16 . Esto por 

si solo justifica Ja inclusión do tareus de lectura de rapi-
dez en los programas de ln escuela Se~undaria~ 

Aunado a lo anterior. Wi tty nos dice que :'En la vida mo

derna, surge como gran ncc0sidad no solamente leer rápidamen

te sino tru~ién poder adaptar la velocidad de lectura en va-

rios tipos de presentación (libros, periódicos, revistas, no
velas, artículos científicos etc.). El t~rmino medio de los 

estudiantes y adultos usan, aunque nruy poco, su actual capaci 

dad para 1eer rápidamente y en silencio". 17 

"Es bien conocido, continúa diciendo Witty, que los est}! 

diantes y adultos leen a una velocidad abajo de su potencial 
para rapidez de lectura asimilativa. Se ha comprobado en est}! 

dios, que la mayoría de nosotroJ utilizamos cerca del 20% de 

nuestra capacidad para leer rápida e inteligentern~nte, cierta 

mente, esto puede -y debe- mejorarse". 

La vida moderna no permite la lectura lenta, el número -
de periódicos, diarios y semanarios han aumentado, actualmen
te, es muy dificil estar al día en su profesión, pues han sur 
gido nuevas especialidades, las ramas de estudio se van rela

cionando día con día y los campos de investigación van en au
mento. Para vivir bien informado, y para hacerlo con rapidez, 
es necesario incrementar la velocidad de lectura. 

16Fay Leo C. Op. Cit. Pág. 31 

17witty Paul A. NSSE Report 55TH. 1956. Adult Readir¡. 
Chicago. Pig. 253 
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El interés de la Educación en incrementar la rápidez de 
la lectura fué evidente de 1925 a 1930, cuando los primeros -
estudios mostraron esta posibilidad en períodos cortos de 
tiempo, con el uso de instrumentos y aparatos de medida. 

Según Fry hay tres clases de velocidad dentro de la lec

tura que depende tanto de la dificultad del material que se 
lee, como de la propia habilidad del estudiante para ésta y 
de su trasfondo de conocimientos. 18 

a).- VELOCIDAD DE ESTUDIO: es la más lenta y se le em-
plea para el material de lectura difícil, así como se desea 
un promedio alto de comprensión a la vez que una buena reten
ción. En ocasiones la lectura lenta puede ocasionar un detri

mento de la comprensión en lugar de mejorarla, sin embargo,la 

"técnica de estudio" o la doble lectura ayuda a salvar estas 
dificultades. 

Con esta técnica se logró un aumento de alrededor de 
100% en velocidad en un estudio hecho por el mismo Fry. Des-
pués de esta medición aumentó la dificultad del material y 
volvió a hacer una evaluación obteniendo un 90% de aumento. 

b).- VELOCIDAD PROMEDIO (LECTURA COMUN): esta es la lec
tura que emplea el estudiante con más frecuencia; libros de 
texto, novelas, periódicos, etc. Es muy difícil decir cual d~ 
bería ser la velocidad promedio de lectura, pero la experien
cia de Fry en sus -cursos en los Estados Unidos sugiere que d~ 

be ser mayor de 250 p.p.m. Después del entrenamiento, muchos 
pueden leer cómodamente 500 palabras por minuto. La velocidad 
promedio varía consjm,erablemente, la de un buen lector podría 
oscilar entre 250 y 500 p.p.m., mientras que la de un lector 

1 8 
P.ry Edward. 1970. Técnica de la Lectura Veloz. Argenti 

na. P~g. 70. 
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pobre variará de 150 a 180. (en la presente investigación 
fue necesario marcar una zona de normalidad, un mínimo acepta
ble en velocidad y comprenii6n por lo que se tomo 250 p.p.m. y 
70 % de compren::; ión) . 

c) .- LECTURA SUPERFICIAL: se lee superficialmente cuando 
se hace¡la máxima velocidad que se puede alcanzar para abarcar 
todo el material en el menor tiempo posible. Esta lectura du-
plica el promedio de p.p.m. en relación a la lectura comfin, su 
velocidad es extremadamentG rápida. Con frecuencia, el lector 
saltea selectivamente fragmentos o párrafos del material. 

En muchos casos la lentitud es efecto de una rígida acti 
tud mental que impele al sujeto a aplicar las mismas normas y 

principios al texto cualesquiera que sean sus características, 
Estos alumnos se enfrentan con toda clase de lecturas buscan
do afanosamente información que el texto no puede dar, Puede 
suceder lo contrario, que el alumno realice una lectura super 
ficial del libro y no acepte los conceptos más importantes. 

"La rápidez no es el atributo más importante de la lectu 
ra, sin embargo, los records de lectura veloz, sea ésta oral 
o silenciosa, habilitan al maestro para determinar la canti
dad de material y tiempo que requiere un programa. En vista -
de que en la actualidad se requiere gran cantidad de lectura 
en los niveles escolares medio y superior, la rápidez es una 
gran ventaja. El maestro que encuentra que algunos de sus es
tudiantes se mantienen bajos en velocidad de lectura, es reco 
mendable primero desarrollar las habilidades y luego intentar 
proveer la rápidez". 19 • Debe aclararse de antemano, que la 
verdadera medida de la velocidad, es la rápidez con que el e~ 
colar lee couprensivamente material de dificultad determinada, 
y no en función del tiempo "que puede utilizar en una lectura 

19 Gray W.S. NSSE Report 47TH. 1948. Reading In The High 
School and college. Chicago. Pág. 76 

• 
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Zintz al hablarnos de la importancia de la lectura oral 
nos dice que "ésta puede ser uno de los aspectos de más abu
so en los programas de lectura, pués cuando los maestros pr~ 
paran a los alumnos en lectura, cometen el error de hacerles 
esperar su turno, lo que para los lectores más rápidos llega 
a ser frustrante, yn que son arrastrados, ademls de avergon
zar a los lectores lentos, lo cual es totalmente negativo'~o 

Después de 1930, se empez6 a dar mayor énfasis a la en
señanza de la lectura, y se cambi6 a la. práctica de la lectu 
ra silenciosa, sin embargo en nuestro país no se ha podido -
superar la etapa de preparaci6n en cuanto a comprensión, ha
bilidades de estudio, correcci6n de pronunciación, como obj~ 
tivos principales, por lo que es necesario pensar seriamente 
en ello. 

Por el año 1900, los primeros estudios realizados en -
Francia y Alemania, indican que numerosos adultos leen con 
mucha más rápidez en silencio que en voz alta. Ese descubri
miento suscitó gran atención y en numerosos estudios poste-
rieres se examinaron las diferentes operaciones Psicológicas 
que intervienen y la relativa eficacia de la lectura oral y 
'Silencios a. 21 

Huey, citado por Gray, midió la rápidez de la lectura -
oral y silenciosa en inglés a estudiantes universitario, en
contrando que el promedio en la lectura silenciosa era de 
563 p.p.m., a la velocidad ordinaria y de 821 segün la máxi
ma, y en el caso de la lectura en voz alta, 355 p.p.m., a la 
velocidad ordinaria y 458 p.p.m. a la máxima. 22 

2ºzints Miles V. 1970. The Reading Proce~ Iowa.Pág.263 

21 Gray W.S. 1957. La Enseñanza de la Lectura y la Escri
tura. Argentina. Pág. 72 

22 Ibidem; Pág. 72 
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De esta investigación se desprende que el lector compe
tente procede a unn velociJad de una y media a dos veces su 
perior en la lectura silenciosa que en la oral. 

La rápi<lez de la lectura depende de la tecnica y la 
práctica. La práctica permite enriquecer el vocabulario del 
lector, reconocer el significado de las palabras por su con
texto y leer de un golpe frases y oraciones enteras, en lu-
gar de vocablos aislados. 23 

Witty realizó un estudio de este tipo en un grupo de e~ 
tudiantes universitarios en el estado de IIinois U.S.A., en
contrando como resultado, que los estudiantes cambiaron su 
velocidad de lectura con material relativamente fácil de un 
promedio de 250 a 480 p.p.m. Un grupo de hombres de negocio 
y abogados aumentó un 100%. 

Todas estas ganancias fueron hechas durante cortos pe-
ríodos de entrenamiento. No solamente hicieron estos grupos 
incrementar su rápidez de lectura, en general los puntajes -
de comprensión fueron alterados favorablemente. 24 

Los beneficios que derivan de una lectura veloz son fá
ciles de apreciar. La capacidad de leer más en un lapso rel! 
tivamente corto constituye una gran ventaja, pero en reali
dad, pocos de nosotros leernos tanto como quisiéramos. A ni-
vel medio y superior son pocas las horas que se dedican a la 
lectura y como consecuencia el material no se puede examinar 
tan rápido como el alumno quisiera. La lectura constituye 
uno de los medios principales para continuar educándose una 
vez que se ha terminado la etapa escolar. 

23Ario Garza Mercado.1970 Manual de Técnicas de Investi 
gaci6n para estudiantes de Ciencias Sociales. M§xico.P&g.100 

24witty Paul A. NSSE report 55TH Adult Reading. Chicag~ 
Pag. 253 
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1.4.- DIFICULTADES EN LA LECTURA 

De los estudios realizados en materia de lectura, se ha 
demostrado que está influenciada por el estado físico, men
tal y emocional presentes en el alumno. La influencia de 

estos factores en la lectura son repetidos frecuentemente en 
reportes de tratamiento de las dificultades de la lectura en 
escuelas preparatorias y universidades de Estados Unidos 
principalmente. 

El Comité de la "Sociedad Nacional para el Estudio de la 
Educación" (1948 47TH Yearbook, pág.43) asegura que especia-
listas en varios campos de la Educación, señalan que los estu 

diantes mal alimentados, o con defectos de vista u oído pre-
sentan grandes impedimentos. Adernis, encontraron que cuando -
la atención del estudiante está enfocad.a en tales materias 
corno problemas financieros, condiciones del hogar, o asuntos 

del amor no pueden dar íntegra atención a sus estudios. 

Respecto a los estu<liantes con disturbios emocionales -
el comí té de la NSSE dá una posible explicación en .cuanto a 
que '~l agotarniento"individual así corno mucha energía en sus 
luchas interiores lo hacen incapaz de fortalecer el esfuerzo 
requerido para aprender a leer". La declaraci6n podría agre
gar que a pesar de los irnpedirnientos físicos o emocionales, 
algunos estudiantes son capaces de concentrarse y hacer pro
gresos en la lectura a causa de la motivación dada o el pro
pósito que los impulsa u ello. 

RTUH STRANG 25 y GRAY, nos dicen que "entre las muchas 
condiciones que pueden <lar origen a serias dificultades de 

25strang Ruth. NSSE report 47TH. 1948 Reading In The -
High School and College. Chicago. Pág. 22i. 
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lectura están los defectos visuales, mal nutrici6n y en
fermedad, impe¿imentos neurol6gicos, dificultades auditivas y 
del lenguaje, problemas de personalidad y condiciones ambien
tales desfavorables". Todo lo anterior origina en la actuali
dad los grandes "filtros 11 de nuestro sistema educattvc. 26 

Aún cuando cada uno de esos· factores pueden operar solos, 
se han encontrado comunmente en combinaciones de variedad in
finita.El conocimiento de esto es importante para el maestro 
y el especialista en lectura para entender esta múltiple cau
sa de retardo en la lectura. 

Condiciones visuales limitadas, como la vista lejana (a! 
tigmatismo), cefecto tanto para coordinar como para producir 
una sola imagen, y la disparidad en tamaño o forma de las im! 
genes proyectadas por los ojos ( arniseikonia), no obstante su 
relación con el desarrollo de la lectura, las condiciones es
pecíficas que la dificultan no han sido establecidas clarame~ 
te, sin embargo, puede prevenirse esta situaci6n mediante un 
examen médico. 

Respecto a las condiciones físicas, es de suponer que r~ 
ducen la energía y la atenci6n que los estudiantes dan para 
leer. El absentismo escolar, o la sensaci6n de inadecuación -
personal son resultado de la mal nutrición, de las enfermeda
des, los que afectan considerablemente la lectura de los est~ 
diantes. Asimismo, un inadecuado vocabulario hablado o cual
quier dificultad auditiva o del habla pueden predisponer al 
estudiante, considerándose menos competente en las situacio-
nes escolares. 

26Gray W. S ·, ·Op.,. Cit .• · Pág •. 99 . 
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Muchas condiciones escolares están relacionadas con el 
desarrollo y dificultades de la lectura. El trato personal de 
los maestros puede estar asociado con ellas. No todas las es
cuelas están logrando adelanto., existe una gran diferencia -
aún entre niveles e<lucativos, prueba de ello, son la variedad 
de factores y condiciones sobre las cuales muchas de las es-
cuelas tienen poco o ningún control, tales como cambios radi
cales en la naturaleza de la población escolar, la imposibili 
dad de obtener maestres debidamente preparados y los grupos -
excesivamente grandes. En la actualidad existen grupos de 80 
a 100 alumnos, cuando lo pedagógicamente recomendable son 30. 

De lo anterior se concluye que, aún cuando es poco lo -
que puede hacerse para eliminar estas causas, se puede lo--
grar mucho por mejorar los sistemas de enseñanza, las unida
des de auxilio didáctico, y debe hacerse, ya que en los años 
venideros, considerando la explosión demogrifica con toda 
realidad así como el costo de la vida, los problemas de la -
instrucción se habrán multiplicado. 

Desafortunadamente las condiciones bajo las cuales es 
dada la instrucci6n en muchas escuelas secundarias, prepara
torias e inclusive universidades, es tanto como retardar el 
desarrollo de la lectura. Por ejemple, las sesiones son a m! 
nudo informales y carecen de vitalidad. Bajo estas condicio
nes no es sorprendente que los estudiantes abandonen el 
hacer progresos satisfactorios. Está claro, que si los estu
diantes no leen tan bien como lo quisieran, es evidente a 
primera vista que la instrucción es pobremente planeada Y -
administrada, lo que hay que corregir. 

Si no hay posibilidades de corrección, sería necesario 
alterar los programas y los métodos de ensefianza adaptándo-

... 
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los a tales anomalías. 27 . El primer paso a seguir, es examinar 
los programas de las escuelas de nivel medio y superior que se 
conozcan, y comprobar si incluyen las experiencias discentes -
necesarias para desarrollar las capacidades, aptitudes, destr~ 
zas, hábitos y conocimientos que constituyen los objetivos ge
nerales de la instrucción lectora. 

1 , 5, - LOS PROGRAMA5 DE LECTURA A NIVEL MEDIO Y SUPERIOR. 

Es conocido de todos, que muchos estudiantes están atras! 
dos en su escolaridad por carecer de habilidad para leer, sin 
embargo, si recibieran ayuda superarían ese problema. Lo más 
importante no es decir que existe el problema y que con ayuda 
se resuelve, sino trabajar en descubrir el porqué estos estu-
diantes tienen tanta dificultad. En ello pueden estar implica
dos otros tipos de factores corno son: el hogar, la escuela y 
la comunidad. 

Si el alumno recibiera los beneficios de un buen programa 
de lectura durante toda su escolaridad, el número de los que 
poseen dificultades disminuiría, más para formular un programa 
así, debemos preguntarnos antes: ¿Qué y c6mo leen los estudian 
tes actualmente?, ¿Cómo queremos que lean ?, ¿Qué deben leer?, 
¿Qué factores retrazan la lectura del estudiante~ ¿Qué medidas 
correctivas hay que tomar?. 

Un maestro que se preocupa por ello, debe ser qn investi
gador, debe también recibir ayuda para detectar los problemas, 
probar sus ideas y autoevaluarse. ¿Cómo puede el maestro solu
cionar el problema de la lectura si los alumnos no quieren de
dicar su tiempo libre a otra cosa que no sea espectáculos o di 

27pruekner L.J. y Bond·G.L,_ 1969. Diagn6stico y Tr3famie~ 
to de las dificultades del aprendizaje. Madrid. Pág. 162 . ' 
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versiones?. "Si bien es cierto que los j6venes pocas veces 
quieren leer, a menos que lean bien, también es cierto que 
los jóvenes rara vez aprenden a leer si no experimentan pla
cer por la lectura. Esto se manifiesta especialmente en nues
tra &poca porque existen otros medios para entretenerse''·zs 

En una encuesta informal realizada en la zona Universi
taría U.V. (1972) se comprob6 que la mayoría de los estudian
tes a nivel universitario leen poco fuera de lo que se les 
obliga a leer en la escuela, y entre las pocas lecturas que 
realizan, se encontraron las revistas cómicas, fotonovelas y 
secciones deportivas, además de los diarios, Muy pocos fueron 
los que aseguraron dedicar algo de su tiempo a la lectura de 
obras de la literatura moderna. Esto demuestra que no tienen 
interés por la lectura, ni saben disfrutar de ella. 

De lo anterior se desprende que, si los alumnos no quie
ren dedicar su tiempo libre a otra cosa que no sea espectácu
los o diversiones, los maestros no pueden solucionar el pro
blema de la lectura por sí solos, sino con el esfuerzo con-
junto. 

Para la elaboración de un programa de lectura, se deben 
tornar en cuenta una serie de principios básicos: diferencias 
individuales, propósitos del programa, flexibilidad, actitu
des hacia la lectura, material de lectura, objetivos de la 
escuela, madurez e interés de los estudiantes, planes de es
tudio y los objetivos sociales. 

28Gates Artur I. 1970. Enseñanza de la Lectura .. México
Argentina. Pág. 16 
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Al respecto, GRAY presenta ocho criterios fundamentales 
para un buen programa de lectura: 29 

lo.- El propósito básico de un programa de lectura en 
escuelas secundarias y universitarias, es el de 
preve· r el completo desarrollo de los estudiantes,
esto es, para enriquecer sus experiencias y para 

desarrollar actitudes racionales y patrones de con 
ducta. 

2o.- Un buen programa reconoce que la lectura es solo 

una de muchas ayudas para aprender otras formas de 
experiencia en la realizaci6n de fines específicos. 

3o.- Un buen programa de lectura es una tarea de todas 
las escuelas y envuelve el esfuerzo creativo de to 
dos los miembro. del personal. 

4o.- Un programa válido de lectura debe ser continuo y 
desarrollarse en armonía con las características e 
intereses de los estudiantes. Ya no se debe consi
derar la lectura como un conjunto de sencillas téc 
nicas para todo uso que se pueden enseñar en pocos 
meses. Por el contrario, comprende un complejo gru 
pode aptitudes que solo se pueden desarrollar con 

muchos años de instrucción. 

En algunas escuelas de nivel medio y superior don
de se han interesado por los problemas de la lect~ 
ra, se prove durante un semestre, sin embargo, se 
hal descubierto que las dificultades y nuevos pro-

29 Gray W.S. NSSE report 47TH. 1948. Reading in the High 
School and College. Chicago. Págs. 58-64 
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blemns surgen y van en aumento como consecuencia del 
mismo avance de los estudiantes. Por lo anterior es 
necesario una mayor orientación en las demás mate
rias, a fin de definir el problema y la naturaleza -
de la orientación requerida en cada nivel y organi-
zar el trabajo dentro de un programa coordinado. 

So.-Un buen programa de lectura debe ser flexible y se 
debe ajustar al nivel de avance de los estudiantes. 
Está claro que los estudiantes universitarios difie
ren radicalmente entre ellos mismos tanto en capaci
dad para aprender como en intereses y necesidades. -
Igualmente debe reconocer que el progreso de los es
tudiantes est! influenci~do por factores como lama
durez mental y emocional, nivel social, experiencias 
anteriores, medio ambiente, intereses etc. 

60.-Un buen programa de lectura debe proporcionar lectu
ra abundante, variada, y con grado de dificultad 
apropiada. 

7o.-Un buen pr6grama de lectura debe proporcionar un me
dio estimulante pata el buert éxito. 

80,-Un buen programa debe permitir continuas evaluacio-
nes de su efectividad, a fin de mostrar su naturale
za y progreses alcan~ados. 

La lectura, al igual que otras técnicas no pueden 
ser aprendida en un semestre, un año o dos de ense.-
ñanza, por excelente que ésta sea. Aún los alumnos 
más capaces se benefician con una orientación conti
nuada a lo largo de la escuela primaria, secundaria, 
y en niveles más elevados. 
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GRAY. dice que "el amplio objetivo que ha de orientar a 
los programas de lectura actuales es la Alfabetización funcio 

nal' 1 • 30 . Esta se defini6 co~o la ca~acidad para participar -
eficazmente en todas aquellas actividades que entrafian el co• 
nocilll.ient_o de la lectura y que normalmentl;) se esperan de un 
adulto instruido en su comunidad. De ello se infiere que , si 

los ciudadanos de una comunidad han de participar eficazmente 

en las actividades .Y el pensamiento de la más amplia cultura 

~e que son ~arte, cada uno debe hacer un estudio detallado de 
las necesidades locales que hay que satisfacer y de los valo
res que han de alcanzar mediante la lectura. 

1.5.1.0RGftNIZACION DEL PROGRAMA. 

En afias recientes se observa la tendencia a dividir los 
programas de lectura en una serie de unidades o etapas, cada 
una de las cuales trata de fomentar determinado progreso. Las 
investigaciones revelan que los individuos atraviesan etapas 

de des.al'Tollo similares a modida. que.adquieren madurez ~fl la :._ . -.:_) \ ~· ·, 

lectur.a .. 
...; ' ' 

ToIJlan.do como, ejemplo -el programa de incremento de lrctu
~a utiliz,do en la presente investigaci6n, la organizaci6n ~e 

., .. . . . ., ' . ,_ . . . . 

gui~a., e:s r.ecpmend~b_le por "~Y·,. y. es ~~ siguiente: 31 

PR~MERA ETAPA. - Durant:e esta primera etapa de pre,pa.ra.~ión, 
• . ' . 1 ·.·-.. -. •• .• 

es impres.cindible ,estudiar el ~rado de _adelanto e~ la lectura, 
y ay1:1dar a los alumnos a elimJpar, la:s dificultad~s que te?_gan 
.para yllo. Tomando en cuenta que los1 .alu.mpos que se inscriben 

3 O ·. s·· 19 5 7 E. - d 1 1 t 1 E . t Gray :W. • · · • La ns enanza e a ec ura y a scr1 u-

ra. UNESCO. París. Pág. 186 

31 lb id~ Pag. 18 7 
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provienen de diferentes escuelas, existen diferencias en el 

gr2do de adelanto como variaciones hay entre los propios indi 

vf.:lucs, asimismo, difieren en experiencia, estado de salud, c~ 
pacidad para ve~ y oír et~. Por lo anterior, es conveniente -
comenzar con un test de lectura para tener un conocimiento 

claro del alcance de la velocidad y comprensión que poseen 
los estudiantes al comienzo del curso. 

SEGUNDA ETAPA.- Una vez estudiado a los alumnos en cuan

to a hábitos de estudio, después de haber comprobado su dispo 
sición para el programa, o después de haber dado una serie de 

reglas o técnicas de estudio con fines correctivos, durante 
la segunda etapa se debe intensificar en los alumnos el inte

r6s por aprender a leer. 

Las tareas del maestro deben ser tendientes a habituar -

al alumno a leer en forma reflexiva con clara comprensión del 

significado y la aplicación de las ideas adquiridas para sa-

tisfacer necesidades. 

Los materiales de instrucción necesarios en esta etapa, 
eran hasta hace pocos afias los que incluía la cartilla de al 
fabetización o el libro de texto de las escuelas, los cuales 
eran utilizados afio con año y de generación en generación. -
Hoy día, sobre todo en el nivel medio y superior se emplean 

cada vez más extensamente materiales corno: una serie de cua
dernos de lectura o ejercicios, cada uno con un promedio de 
700 palabras. El contenido de los ejercicios, debe relacio-
narse con las actividades inmediatas, intereses o necesida-
des del grupo a que se enseña. 



26. 

my, ::ios dice qtie 11cl material de estos ejercicios puede 
seleccionarse en libros y artículos escritos de manera corree 

ta. Si el vocabulario es dem~~iado amplio o especializado, 
hu~r§ que simplificarlo. Los fragmentos deben ser int~resan-
tes para el alumno y ofrecerle información que le resulte va 
liosa. El maestro contará las palabras de cada fragmento y 

anotará al pie el número aproximado en cifras redondas 11 • 32 

Respecto a la comprobación de la lectura, "en el dorso 
de cada hoja con el ejercicio impreso se presentarán diez pr~ 
guntas que pongan a prueba la comprensión de los alumnos, los 

cuales no deben consultar el texto mientras las contestan; y 

tienen que realizar la prueba después de haber leído el ejer
cicio una sola vez". 

G.ARELLI, explica en su "modo de utilizar este libro" to
dos los pasos a seguir en la aplicación de su libro programa
do para la enseñanza, el que concuerda en- su mayor parte con 
las indicaciones de FRY, explicadas en la sección segunda de 
este trabajo (materiales e instrumentos). 33 

TERCERA ETAPA. -GRAY, nos dice que "la tercera etapa se 
basa en las capacidade_s y técnicas fundamentales adquiridas -
durante la segunda etapa y trata de preparar a los alumnos 
para leer con facilidad y comprensión cualquier material en 
que intervenga el vocabulario del idioma que ya domina". 34 

32Fry Edward. 1970. Técnica de la lectura veloz. Paidos. 
Argontina. Pág. 164 

33G2relli Juan Carlos. 1970. Mfitodo de lectura veloz. 
Troquel, Argentina. Pág. 9 

34Gray William S. 1957. La enseñanza de la lectura y la 
escritura. UNESCO. París. Pág. 206 
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Los objetivo, fur.damentales de esta etapa, según Gray, se 
resumen a los si1~ientes: 

a).- Aumentar el inte~!s para llegar a ser un lector efi-
caz. 

b).- Proporcionar todas las t€cnicas de estudio, necesa-
rias para encontrar el contexto principal de un autor, toma de 
notas, resumenes v cr~tica literaria sobre los libros que se 
utilizan con fin _)S '.1.C,.d.émicos. 

e).- Amplia"' e intensificar la comprensión de lectura, in 
cluyendo la capacidad para identificar el significado literal, 
para reaccionar inteligentemente ante las ideas asi adquiridas 
y, reconocer su ;~lor y utiliJad·en la soluci6n de problemas -
personales y colectivos. 

d). - Aument'1r :a velocidad de lectura silenciosa a un ni
vel muy superior de lo lectura oral. 

El tiempo 11-::•cesario para alcanzar los objetivos anterio- -
res, varia segúr los autores, así GRAY, nos dice que se necesi 
tan de 72 a 150 h~s. de clase dedicadas exclusivamente a la 
lectura, mas el trabajo asignado para lo que hagan fuera de -
clase. 

Garelli considera, según la estructuración de los ejerci
cios que recomienda, que el curso puede ser finalizado en 12 

semanas (60 sesiones aprox.) 
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'RlY considera qut; el curso puede darse en 9 semanas, aun 
que es posible extenderlo, aunque raras veces la duración es 
menor de 6 ó 7, o mayor de 18. 35 

CUARTA ETAPA.- Adquirir mayor madurez para la lectura.-La 
finalidad de esta etapa es: 

a).- Desarrollar unn mayor capacidad para ~eaccionar inte 
ligentemente ante io que se lee, identificar su va-
lor y limitaciones y emplear las nuevas ideas en la 
solución de problemas personales, investigación bi-
bliográfica, de campo etc. 

b).- Ampliar el conocimiento de las técnicas de informa-
ción o recolección de datos pura solucionar las ta
reas escolares o profesionales. 

Pára lugrar lo anterior, es necesario una bibliografía 
sobre Metodología o técnicas de in~estigaci6n pard que el mae~ 
t:r:o pueda auxiliar a los alumnos en los aspectos teóricos, y 

después enviarles a su aplicación práctica. 

Es necesario que los alumnos sean auxiliados en la elabo
ración de trabajos escolares, de tipo bibliográfico, de inves
tigaciones conuctadas con la escolaridad o problemas socio-eco 
nómicos de la comunidad. 

35Fry Edward 1970. Técnica de la lectura veloz. Paidos, 
Argentina. Pág. 12 
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Para Gray, "La experiencia enseña que una de las mayores 
causas que contribuyen al fracaso en las escuelas es la inha
bilidad de los alumnos para leer libros de texto con destreza 

e inteligencia. El reconocimiento de este hecho ha influido -
para ex1g1r que el maestro de cada materia entienda claramen
te y dictamine a sus alumnos aquellos hábitos de lectura o e~ 
tudio que los trabajadores dentro de los respectivos campos 

deben tener". 36 

36.GRAY WILLIAM S. NSSE 9Report 24TH. 1925. The Reading. 

Illinois. Pág. 60 
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CAPITULO 2. 

EL PROBLEMA 

Las experiencias que se han tenido indican que el aprove

chamiento de los alumnos es muy bajo, la reprobación y el 

absentismo escolar van en aumento cada día, esto se debe entre 

otros aspectos a que su aprovechamiento en lectura está por d~ 

bajo de su capacidad significativamente, por lo que se conside 

ra necesaria la ayuda que redunde en la superación de dicho -
problema. 

Sin embargo, en la actualidad no se ha establecido en 
nuestro medio ningún método correctivo en cuanto a lectuTa, ni 

siquiera para nquellos alumnos que son considerados como "alum .... 
nos problema". Algunas veces .se trata de ayudar al" lect0,. evi
dentemente retrusado, y se le puede consideréll"'un servicio esco 

lar de orientación, más que una parte bisica del programa. 

De las observaciones de investigación en educación, extran 
jeras en su mayor parte, se deduce que es necesario hacer más 

hincapié en cuanto al establecimiento de hábitos de estudio se 
refiere, y aunque poco se apoye la idea, debe darse orientación 
educativa, en forma directa (hacia la lectura) a todos los est!:!_ 
diantes de enseñanza media como_ parte del programa de orienta-
ción, se ha comprobado que el 75% de lo que se aprende en la se 

cuandaria, es adquirido por medio de la lectura y es necesario 
que todos los profesores en las diferentes materias intervengan 
en sy incremento. 37 

37Fay Leo C. 1970. La lectura y la formaci6n del adolescen
te.México-Argentina. Pág. 15 
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La lectura , importante en si misma, tiene como propósi
to esencial el intercambio de pensamientos, lo cual debe nece 
sariamente involucrar, por parte del lector, el uso de técni
cas para pensar. Mediante la lectura, deben formar mejores há 
hitos de pensamientos, claro está, con la ayuda del maestro -
orientador. En todo ello, están comprendidos varios problemas 
interrelacionados. En primer lugar; la COMPRENSION LITERAL, -
es decir, llega r a la estructura del texto que lee. En la 
práctica, los alumnos se concretan a encontrar algo específi-. 
co, una idea general, muchas veces tomada textualmente del -

autor, cosa que no lo ayuda en mucho. 

En segundo lugar, tenemos el problema de la INTERPRETA-
CION CRITICA, el alumno no ha aprendido a comprender, a reac

cionar críticamente frente a lo que lee, ni preparado para 
juzgar la relevancia de la información que le proporciona un 
texto. 

Por último, surge el problema de aumentar la COMPRENSION 

por medio de técnicas de estudio mejoradas. En principio de 
cuentas, los alumnos a través de su escolaridad, no han reci
bido las bases generales para entender mejor un texto, para 
usar referencias y, principalmente, no han sabido utilizar la 
organización de la biblioteca, puntos básicos que son impres

cindibles en un programa de lectura. 

En la actualidad, han surgido criticas a la escuela to
mando como base el gran porcentaje de alumnos reprobados, las 
deserciones, y aquellos que habiendo llegado a un nivel educa 
tivo superior, lo abandonan de la noche a la mañana. Se alega 
la mala preparación de los maestros los largos periodos de va 
caciones, la falta de autoridad por parte de los que dirigen 
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las es:uelas. Muchos d.e estos factores sí influyen en los pro
blemas que estamos abordando. pero no pueden reducirse en unas 

pocas lecciones sobre como deben corregirse, se requieren dife 
rentes enfoqnes co!lS iderando diferentes factores como múl tiplES 
son las d.if ere,1cias in<li viduales. 

-
El. maestro José Santo::; Valdé.s, nos dice quE; el complejo -

del lenguaje, que entra dent1:o de las ha:Jilidades instrumenta
les de 1 programa escolar prirnari() ha sido r,bandonndo para ocu
parse d0 otras cosas. SegGn sus investigaciones, desde hace un 

cuarto de siglo, los niños mexicanos aprobados en la escuela -
primaria leen pésimamente, lo que repercute hasta la secunda-
ria y mis all!. 38 

El presente trabajo no pretende snperar todos los aspee-
tos enunciados,pero sí lograr el incremento de la lectura 
veloz y de comprensión en alumnos del grado único de la escue
la de Iniciación Universitaria. Area de Humanidades, en el año 
de 19í2 en la ciudad de Xalapa. 

2. 1 DELIMITACIOJ\! DEL PROBLEMA 

El prop6sito de este trabajo fué iniciar a lbs estudiantes 
en las t!cnicas básicas del estudio~ para modificar positivamen 
te el nivel de comprensión de lectura, así como su velocidad, -
mediante un programa de mejoramiento utilizado como variable in 
dependiente y valorándolo mediante la comparación de los 3 pun
tajes iniciales (M1) y los tres puntajes finales (M2), programa 
que fué diseñado tornando en cuenta los ejercicios del manual de 
Garelli y aplicados a los alumnos del Area de Humanidades de la 

38Jos€ Santos Vald~s. 1966 La Enseñanza de la Lectura y la 
Escritura. Xalapa. Págs. 14-15. 
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Escuela de Iniciación Universitaria, bajo la actividad denomi 
nada "Laboratorio de Técnicas de Estudio". 

De acuerdo a lo anterior, se puso a prueba la siguiente 
hipótesis nula, para aceptarla o rechazarla. 

No existe diferencia estadística significativa entre la 
media aritmética obtenida por el grupo que ha recibido entre
namiento para aumentar su capacidad de lectura veloz y com--
prensiva en su etapa inicial, y la media aritmética alcanzada 
por el mismo grupo en su etapa final. 

2.2 DEFINICION DE TERMINOS. 

LA LECTURA EN GENERA~.- Es un proceso psicofísico consis 
tente en el reconocimiento de formas gráficas y el desprendi

miento de la (s) idea (s) contenidas, que están simbolizadas 
en formas gráficas. 

VELOCIDAD DE LECTURA. -La capacidad de leer más en el 
menor lapso posible, con la consiguiente comprensión. 

COMPRENSION DE~ECTºRA.- Es el pensar estimulado por los 
símbolos, el que puede medirse por el número de preguntas re
lativas al texto leído, que posiblemente conteste el lector, 
como en el caso de los ejercicios aplicados en este trabajo. 

PROGFAMA DE MEJORAMIENTO DE LA LECTURA. - Una serie de 
ejercicios planificados para incrementar la velocidad y la 
comprensión de la lectura en un lapso no mayor a 12 semanas. 
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C/'..PITULO 3. 

METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3. 1 CARACTERI STICAS DE LA MUESTRA. 

La población total del .AREA DE HUMANIDADES de la Escuela 
de iniciación Universitaria durante el año lectivo 1971-1972, 
fué de 200 alumnos. De ellos únicamente 1,l1 alumnos asistie-
ron regularmente a clases. El programa de incremento de la 
lectura veloz y de comprensión se inició con todos los alum-
nos que asistían a clases, aunque muchos dejaran de asistir -
temporalmente, pero con la finalidad de realizar el presente 
trabajo se selecciono a aquellos alumnos que completaron los 
requisitos del programa para ser incluidos en la evaluaci6n -
final, a saher: 

a).- Haber asistido a las sesiones te6ricas,previas 
a X. 

b).- Haber completado 30 SéSiortes en el programa de 
incremento <le lectura veloz y de comprensión. 

e). - Haber cumplido con los trabajos de investiga- -
ci6n bibliogrifica durante el período escolar. 

De acuerdo a lo anterior, de una poblaci6n de 109 alumnos 
se obtuvo por el procedimiento Je números casuales o aleatorics 
(tomando en cuenta el número progresivo del alumno), una mues
tra forma¿a por 30 alumnos, de los cuales el 57% era del sexo 
masculino y el 43% del sexo femenino. 
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En la población de la cual se selecciono la muestra, la 

edad cronológica oscila entre los 18 y 29 años, con un prome
dio de 20 años (Gráfica I). 

TABLA 1 .- Porcentaje, de acuerdo a la edad, de los casos qv~ -
formaA la muestra. 

________________ , ________ _ 
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 11 37 
19 7 23 
20 6 20 
21 3 10 

22 2 7 
29 1 3 

--·-·----



GRAFICA 1.- DISTRIBUCION DEL PORCENTAJE 
DE ALUMNOS EN RELACION 
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3.2 MATERIALES b INSTRUMENTOS 

a).- Una serie de 30 tests de lectura. veloz y de compre!!_ 
si6n, fuero~ utilizados en el presente trabajo; los cuales 
fueron disefiados por Juan Carlos Garclli quien los presenta -
en su libro 11~füTODO DJ LECTURA VELOZ':, unn obra de carácter -
autodidActico. Esta obra es producto de las investigaciones -
que en ma-t:eria de lectura ha.u reulizado varios autores de Es
tados Unidos, Gran Bretafia y Francia, de quienes fueron leí-
das algunas de sus obras para ln presente investigación. 

Este mfitodo fué utilizado anteriormente, y con fines si
milares por los alumnos de la Escuela de Pedagogía en el año 
de 1970 (Generaci6n 1967-70, Especialidad de Orientaci6n),con 
alumnos de Escuelas de Enseñanza Media, cuyos resultados fue
ron calificados de buenos, aunque no fueron evaluados estadís 
ticamente. 

El libro de referencia estA dividido en capítulo en los 
cuales se incluye 11na serie de tests que consisten en lectu-
ras ayudados de cuestionarios (40). Además analiza las técni
cas de estudio mas adecuadas para la lectura.Respecto a estas 
técnicas B1eron consultados otros autores. 

Algunos tests de lectura contienen 425 palabras, otros -
van hasta 990 palnbras siendo el promedio general de 670. Ca
da tests presenta un cuestionario formulado con tipos de cue! 
tión objetiva (opción múltiple, respuesta única) y algunos de 
respuesta breve. En los tests de posibilidades, como llama 
Garelli a los primeros, se plantea un interrogante referente 
al texto, se dan 3 o 4 ·contestaciones de las cuales solo una 
es la correcta. 



Los fragmentos de lectura corresponden a materias como: 
Psicología, Economía, Sociología, Educación, Historia, y 
otras. 

El prodecimiento de administración de las lecturas y 
cuestionarios· fué colectivo, e individual en casos especiales, 
acompañados de las instrucciones acostumbradas. Para su reso
lución y calificación se utilizaron sesiones de 30 minutos,el 
tiempo restante se utilizó para la teoría sobre las técnicas 
de lectura. 

Como era necesario tomar el tiempo de lectura, se prepa
ró a los alumnos para que en parejas se tomaran el tiempo mu
tuamente, esto a causa de los grupos muy numerosos (SO alum-
nos promedio)·, lo que hace imposible al maestro tomar la lec
tura a todo el grupo con auxiliares inclusive. 

Al terminar los alumnos de ~eer y habiendo tomado el 
tiempo, se procede a contestar el cuestionario correspondien
te. Habiendo terminado de contestar, el maestro recoge los -
cuestionarios y los reparte interc.ambiándolos entre los mis- -
mos alumnos para ser calificados mediante claves previamente 
elaboradas y establecidas en la obra antes mencionada, lo que 
permite en alto grado, eliminar la subjetividad del investig! 
dor. 

Posteriormente a la calificación.de la lectura de com 
prensión, los alumnos proceden a obtener su velocidad prome-
dio en palabras por minuto (P.P.M.), para ello, el maestro 
consulta la tabla de velocidades que sé encuentra en la pág. 
268 del libro de Garelli, escribe en el. pizarrón la tabla del 
test correspondiente, para que los alumnos copien el prome-
dio de palabras por minuto que correspqnda al tiempo que 
hizo en la lectura. 
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A pesar de lo anterior, muchos de los datos no se encuen 
tran en la tabla, y para ello, Garelli recomienda un procedi
miento matemático muy sencillo que consiste en: dividir la 
cantidad de palabras por el tiempo (en fracciones de minutos), 
y así obtener la velocidad media en palabras por minuto. 
Edward Fry coincide con Garelli en cuanto al procedimiento ma 
temático se refiere, cuando nos dice que para hallar el P.P.M. 
se divide la canticlad total de palabras del te~to de que se 
trata, por el tiempo empleado en la. lectura, expresado en mi
nutos (los segundos se expresan como fracci6n decimal). 

Para facilitar a los alumnos obtener, en primer lugar 
las fracciones decimales, y en segundo la velocidad promedio, 
se les recomendaron tres pasos básicos para su obtenci6n: 

1) • - M + s :: Ts. 
2) • - Ts-¼ 60 :: F.d 

3) • - Np 1- Fd = P.P.M. En donde: 

1).- Los minutos se convierten en segundos sumándose a 
los ya obtenid()s, a fin de hacer un tiempo total en 
segundos. 

2).- El tiempo total en segundos es dividido entre 60 
para obtener los segundos en fracciones decimales. 

3) .- El número de palabras que contiene el testf es divi 
dido entre las fracciones decimales de segundo,cuyo 
resultado es el promedio de palabras por minuto. 

Ejemplo: El texto tiene 770 palabras y un alumno lo lee 
en 3 minutos 30 segundos, este tiempo en Fd es 
igual a 3.5 (210 segundos divididos entre 60,es 
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igual a 3.5). Luego entonces, 770 palabras entre 3.5. 

es igual a 22Q pij+ijp.rf.~ por minuto. 

Obteniqps +os puntaje~, e~~os se, concentran en una ~ráfi 
•. 1 • . ; 

ca especi~l ~~f~ la ~eloci4a4 y otrq para la compr~n•f~n, Ja 
que deben lleV~f los ~lU~l~O; ·'}~ todas las sesiqr,.es para o};ser

var su desarrollo. 

Durante varias sesiones llevadas a cabo antes de X, no 
se sabía como obtener un método eficiente tanto en la aplica
ción como en la evaluación del programa, y es conveniente me~ 
cionar, que se intentó mediante una lectura en silencio para 
contestar el cuestionario correspondiente y otra lectura oral 
para la velocidad, pero se pensó que con dos lecturas, aumen
taría automáticamente la oportunidad de obtener un promedio -
de velocidad muy elevado. Por lo anterior, se estableció la 
lectura única y en silencio tanto para velocidad como para 

. ,. comprens1on. 

HORN and CURTIS 39 . Citados por Zintz 40 aseguran que el 
primer procedimiento es el mejor, aunque se refieren a la lec 
tura oral ante un público, recomendando que antes de leerse -
una selección en 'forma oral será mas benéfico leerla ensilen 
cio. 

b).- EL PROGRAMA. El programa específico de incremento -
de la lectura veloz y de comprensión, fué elaborado por 
Garelli. Además, se siguieron los aspectos que representan 

39Horn and Curtis. NSSE report 48TH. 1949. Readins in 
the Elementa~y §chool~ Chicago. Pág. 258. 

40 zintz Miles V. 1970 The Reading Process ~owa, Pág.269. 
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una verdadera necesidad para los alumnos de nivel Universita
iio, aspectos que han sido planteados por investigadores dedi 
cados a la actividad que tratamos (Gray~ Gates, Bond, Fry y -
otros). 

Los resultados de cada uno de los ejercicios que se apli 
caron durante 16 semanas, fueron registrados en gráficas dia
rias, las que estaban a cargo de los alumnos y del maestro. -
Los resulta.dos obtenidos se dabáh a conocer tanto a nivel in
dividual tomo de grupd. 

Durante las actividades escolares y extraescolares se 
realizaron otras tareas (investigación bibliográfica) a fin -
de cumplir con los objetivos establecidos, a saber: 

1.- Lograr la participación activa del alumno en la lec
tura, capacitándolo para valorar y criticar el mate
rial bibliográfico. 

2.- Capacitar al estudiante para localizar y aprove~har 
las mejores fuentes de información que ofrece la co
munidad. 

3.- Introducir al estudiante en la teoría de la investí-
: .. 

gación, habilitándolo en la práctica de la misma,pa-
ra presentar trabajos escolares o de ensayo. 

Antes de iniciarse las clases del año lectivo, se ap1'fc6 
a:. to's alumnos una serie de exámenes de recepción, entre los 
cu¡l.'e=s '~'St& '.UJ?.~ _prueba formal de vocabulario y comprensión de 
lectura, (.adapt~~ü,:n a ia pr_µe~a,. de habi1id·ad para el estudio, 

' . ·1 ••. 

e. O. S. P. forma "B" por el laboratorio de Ps icoped~gotía. de la 
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facultad de Humanida<les) la que consta de dos partes, conte-
niendo 40 reattivos respectivamente. 

Al terminar e1 programa de mejoramiento de la lectura pa 
reci6 pertinente apiicar el retest de la prueba mencionada 
pata obtener otros datos que ayudaran al rechazo de la hip6te 
sis nula del presente trabajo. 

La tabla 2 muestra los resultados comparativos del test
retest de la prueba mencionada. 

Para obtener estos datos se siguió el procedimiento del 
c~lculo de la varianz~ por el método de la calificaci6n de la 
desviación y el cálculo de la prueba t cuyos pasos y fórmulas 
se mencionan en las secciones siguientes. 

3,3 D1SENO EXPERIMENTAL. 

Para probar la hipótesis planteada inicialmente en la i~ 

vestigaci6n, s~ utilizó el diseño PRETEST-POSTEST para UN SO
LO GRUPO 41 : 

M1------------ X ----------- Mz 

41 Hayman John L. 1969. Investigación y Educación. PAIDOS 
Argentina. Págs. 140-2 



TEST 

VARIABLES M 52 

VOCABULARIO 22 41 

COMPRENS ION: 19 51 

TABLA 2. 

Resultados compara ti vos de la- aplicación · 
de una prueba formal de vocabulario 

y comprensión de lectura on un 
grnpo de 30 alumnos. 

RLTEST RESULTADOS 

t 

I:)( 2 M 52 I:)( ~ '~LOR HOMOGE· 
F NEIDAD 

12.04 27 39 1137 1.05 Sí s~· 

1495 25 27 808 1 • 88 Si 7',Sf 

43. 

EST.A.DISTICOS 

. VALOR S IGNIFI • 
t CANCIA. 

: 

3. 333: P.<O.OOl 

3.750 p ~ •:: o . o o ·¡ 

.. 1 
-
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El siguiente cuadro constituye los elementos del diseño 
considerado: 

--·-------·-----·--
PRETEST VARIABLE INDEPEN 

DIENTE. 
---··---··---------------- ---

--------
Media de velocidad 
de lrc~ura p~ra el 
grupo (R): 201 pa~ 
labras ror minuto. 

Media de compren-
si6n de lectura pa 
ra el mismo grupo: 
73 por ciento. 

X 

POSTEST 

--·--------
1bdia de velocidad 
de lectura para el 
grupo (R): 387 pa
labras por minuto. 

~dia de compren- -
si6n de lectura pa 
ra el mismo grupo; 
92 por ciento 

En el que (R) indica que los grupos fueron asignados al 
azar, X representa la exposici6n de un grupo a una variable -
experimental (programa) cuyos efectos son los que se miden. 

VAN DALEN y MEYER presentan los procedimientos del dise
fio, con los pasos siguientes: 42 

1.- Administrar r 1 para medir la velocidad y comprensión 
Je lectura de un solo grupo y obtener la media co=

rrespondiente a este último. 

2.- Exponer a los Ss a X, es decir al nuevo método de en 
señanza, durante un lapso determinado. 

3.- Administrar T2 para medir la velocidad y comprensión 
de la lectura y comparar las medias de T1 y T2 para 
descubrir que diferencia produjo la exposición a X. 

"" 42van Dalen D.B.-y Meyer W.J. 1971 Manual de Técni(as de 
Investigación Educacional. PAIDOS Argentina. Pag. 279 
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4.- Utilizar una técnica estadística para averiguar si 
la diferencia es significativa. 

HAYMAN y VAN DALEN y MEYER, coinci<lcn al hablar de la va 
lidez interna de este diseño en los siguientes términos: "En 
este diseño, el PRETEST proporciona información que permite -
al investigador averiguar como se desempeñaban los Ss antes -
de ser expuestos a la acción de X, y quienes se retiraron del 
experimento". 

"El programa de la linea de partida se supera mediante -
lo que se ha denominado el diseño PRETEST-POSTEST. En este ca 
so la medición de las variables dependientes ocurre tanto an
tes como después del tratamiento experimental". 

"Si algunos Ss abandonaron el experimento, estuvieron au 
sentes en una sesión experimental o de prueba o fueron reem-
plazados por nuevos sujetos, es probable que estos factores ~ 

de mortalidad y no X, hayan ocasionado la diferencia en los 
resultados del test". 

Es necesario aclarar esto último, en primer lugar debe-. 
decirse que de una población de 141 alumnos solamente 109 lle 
varan el programa, por lo que la muestra se tomó al azar úni
camente de aquellos sujetos que completaron los 30 ejercicios. 
Sin embargo, de estos sujetos hubo quienes por alguna circun~ 
tancia no asistieron a una o varias sesiones, pero ello no 
fué obstáculo para que el investigador les aplicara el ejerci 
cio correspondiente en sesiones extraclase. 

Por todo lo anterior, este diseño no es el mejor o el -
más adecuado, adolece todavía de serios problemas de control, 
por lo que se recomienda únicamente para la inve$tigación pr~ 
liminar. 
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VAN DALEN Y MEYER, respaldan las afirmaciones de HAYMAN 
respecto a las deficiencias que se encuentran en este diseñ~ 
puesto que el investigador puede encontrar diferencias entre 
los resultados de M1 yM 2 pero no puede asegurar que tales -
diferencias se deban a la acción de X, o a la HISTORIA,LA ~ 
DURACION DEL ALUMNO, o bien a la APLICACION DEL TEST Y LA RE 
G JESION ESTADISTICA. 

Ca:r11pbell y Stanley, nos dicen que aunque este <liseño es 
usado ampliamente•en investigaciones educacionales, no es de 
los mejores. Aunque hay otros diseños considerados como ina
decuados éste no lo podemos definir como el único o el más 
aceptado ya que intervienen algunas variables extrañas muy -
confusas que comprometen su validez interna. 

Los mencionados autores se refieren a las mismas in--
fluencias ya mencionadas, y para explicar la historia, por -
ejemplo nos dicen: "Si el Pretest (M1 y el Postest M2) son 
hechos en diferentes días, luego entonces los acontecimien-
tos entre uno y otro pueden haber causado. la diferencia~. 

A fin de refutar tales afirmaciones respecto a la HISTO 
RIA Y LA MADURACION DEL ALUMNO, debe indicarse lo siguiente: 
(los hechos que acontecen entre r 1 y r 2 e~ Historia). Duran
te el tiempo transcurrido entre M1 y M2 (16 semanas) los - -
alumnos no estuvieron expuestos a X tanto tiempo para expo-
nerlos a tales cambios o acontecimientos, por el solo hecho 
de s~r un lapso de tiempo realmente corto. Esta tajante ase
veración es respaldada por VAN DALEN y M EYER en terminas de 
que "cuando el lapso entre r 1 y r 2 es breve, existen menos 
probabilidades de que intervengan LA HISTORIA Y LA ~DURA--
CION, y cuando la variable dependiente es relativamente esta 
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ble,. es decir, cuando no puede sufrir cambios a menos que se 
haga un esfuerzo deliberado para que estos se produzcan 11 • 43 

Por iuflnto a la APLICACION DEL TEST, se refiere a que los 
alumnos aprendan a obtener mej0res resultados en los cuestio
narios o test posteriores, provocando además un cambio de co~ 
ducta. En nuestro caso, los alumnos no podrían adivinar que -
test o que preguntas se les van a presentar en una pr6xima s~ 
si6n., además de que se utiliza para ello una clave y una es
cala estandarizada. En cuanto a los cambios de conducta, si 
un alumno se percata de su bajo puntaje, y se esfuerza por me 
jorarlo en lo subsiguiente, mediante prácticas personales 
será en beneficio y no en perjuicio del mismo alumno. 

La REGRESION ESTADISTICA se refiere a la selección de la 
muestra hecha por el investigador, tratando de ubicar a los 
alumnos en puntajes más elevados que los verdaderos. En caso 
que la selección de los sujetos o su análisis de los resulta
dos dependan, de alguna manera, de los puntajes extremos obt~ 
nidos en una prueba, las diferencias serán provocadas por ac
ción exclusiva de la regresi6n estadística. 

En el caso que nos ocupa, y para refutar este factor, d~ 
be decirse que los alumnos fueron seleccionados según número 
casuales o aleatorios tomando en cuenta el número progresivo 
de los alumnos y no el monto de sus puntajes. 45 

43 IBID. Pág. 281 

44FRY EDWARD. 1970. Técnica de la lectura veloz. Paidos 
Argentina. Pág. 12 

45Fisher Roland A. y Yates F. 1954. Tablas Estadísticas 
para investigadores científicos. Aguilar Madrid. Págs. 122 
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Se considera que, en general, los factores de probable -
invalidación interna se rechazaron, por lo que se asegura la 
validez intrínseca del diseño, considerando que este estudio 
puede ser generalizado a poblaciones semejantes y bajo las -
condiciones manipuladas. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

El promedio de los puntajes de los tres tests y cuestion! 
rios iniciales obtenidos en la prueba de lectura (M1) y el 
promedio de los puntajes de los tres testsy cuestionarios fi
nales de la misma (M 2) constituyeron el medio de la evalua--
ci6n del programa de mejoramiento de lectura veloz y de com
prensión. Dicho procedimiento es sugerido por GARELLI (pág.11) 
para la determinaci6n de las velocidades inicial y final. 

El programa de lectura fue planificado para realizarse -
en 18 semanas, con 50 minutos diarios de trabajo durante cua
tro días a la semana. Pero a consecuencia de factores que se
rán expuestos en la discusión, no fue posible hacerlo sino en 
16 semanas y con 30 ejercicios únicamente de 40 que se habían 
establecido. El horario que se eligio fué en función de las -
labores establecidas por la escuela:;De 10 a 13 horas por la 
mañana y de 15 a 17 horas por la tarde. 

Además de los ejercicios impresos que integraron el pro
grama, se iniciaron durante dos semanas previas al programa -
una serie de sesiones teóricas y de hábitos de estudio. 

Por otro lado, durante el programa se hicieron prácticas 
de biblioteca extraclase, a fin de llevar a cabo los conoci-
mientos te6ricos sobre investigación bibliográfica. Además, -
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para reforzar este programa se estableci6 un segundo programa 
de "Técnicas de la investigación" en el que los alumnos po-
nían en práctica los conocimientos adquiridos para realizar -
trabajos de ensayo y lectura crítica. 

Los resultados de la lectura fueron controlados por me-
dio de gráfica, las que fueron proporcionadas a los alumnos -
para llevar la secuencia de su adelanto. En una gráfica esp.e
cial se anotó la velocidad promedio en palabras por minuto y 
en otra la comprensi6n en%, después de ser cotejadas las 
pruebas por el maestro. 

Para obtener la significancia estadística se utiliz6 la 
prueba t de "Student", considerándola como la más adecuada ya 
que determina si la diferencia de las medias obtenidas por un 
grupo o por varios, se debe a una variable (X) 6 si tales re 
sultados se presentaron por azar. 
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CAPITULO 4. 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

Tomando como punto de partida una HIPOTESIS NULA en el 
presente estudio, la cual establece que no existe diferencia 
estatlíticamente significativa entre las medias de los alum-

nos antes de someterse a un programa ele incremento de lectu

ra en sus aspec~os de comprensi6n y velocidad, y las medias 
obtenidas por esos mismos alumnos después de haber terminado 

el programa, el procedimiento estadístico seguido para la 

aceptación o rechazo de la hipótesis propuesta fue de tipo -
inferencia!, con el uso particular de la prueba t de "Stu-

dent", que permitió determinar la significación estadística 

de los resultados. 

La prueba t se usa para determinar que tan grande es 
la diferencia entre dos medias a fin de ser juzgadas signifi 

cantes, es decir, una desviación significante de diferencias 

que podrían ser esperadas solo por azar. 

Otro modo de establecer la función de la prueba tes P! 
ra afirmar que, a través de su uso, nosotros probamos la hi
pótesis nula de que las medias de dos grupos no son signifi
cativamente diferentes. 46 

Las fórmulas o modelos que se emplearon para la mencio
nada prueba estadística fueron las recomendadas por POPHAM, 
quien dice al respecto lo siguiente: 47 

46 Best John W. 1970. Como Investigar en Educación. Mor~ 
ta. Madrid. Pág. 180 

47 Popharn James W. 1967. Educational Statistics. Harper 
And Row. New York. Pág. 148 
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-Cuando N1 - N2 y S2 -=I= S2 
1 2 use el modelo ... 

En la prueba estadística se obtuvo un valor t = 9.313 
para la variable velocidad y un valor t = 7.307 para la va
riable comprensi6n, valores que son significativos al nivel 
de confianza de 0.001. 

Para el proceso estadístico de la prueba t, se siguie
ron los pasos siguientes: 

lo.- Cálculo de la Media por medio de la f6rmula M = EX 
N 

Zo.- Cálculo de la varianza por el método de la califica---

ción de la desviación: s2 = r)( 2 ( 4B). 
N-1 

3o.- Probar la homogeneidad de las varianzas de M1 y M2, m~ 
<liante la relación F = SM de acuerdo con la fórmula -

s2 
m 

descrita por POPH M (pág. 14 7). Estos datos se concen
t¡an a continuación. 

48Young · f. K. y '\elman D.J. 1968. Introducción a la Es
tadística ,AJU.cada a las Ciencias de la· Conducta. Trillas, 
Méx. Pág. 94 
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TABLA 3. 

Puntajes obtenidos en velocidad durante M1 
y c&lculo de la varianza por el rn~todo 

de la calificación de la des-
viación. 

X M )( )(2 

266 201 65 4225 
265 11 64 4096 
263 11 62 3844 
252 ¡' 51 2601 
251 I! so 2500 
246 11 45 2025 
243 11 42 1764 
227 11 26 676 
223 11 22 484 
216 11 1 5 225 
215 11 14 196 
203 11 2 4 
203 11 2 4 
202 11 1 1 
201 11 o o 
195 " -6 36 
194 " -7 49 
193 " -8 64 
190 11 - 11 121 
186 11 -1 5 225 
185 ti -16 256 
1 82 11 -19 361 
176 11 -25 625 
175 " -26 676 
175 n -26 676 
171 11 -30 900 
145 11 -56 3136 
14 5 11 -56 3136 
144 11 -57 3249 
125 11 -76 5776 

l:X = 605 7 E )( =27 E )(2=41931 

M = EX 6057 201 --- --= 
N 30 

sZ = E)( 2 = 41931 = 1445 
N-1 29 



X 

641 
541 
540 
515 
504 
479 
4 73 
448 
440 
429 
409 
406 
402 
402 
395 
3QO 
389 
373 
360 
359 
344 
300 
289 
280 
276 
270 
258 
250 
239 
235 

I:"J= 11636 
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TABLA 4. 

Puntajes obtenidos en velocidad durante 

M2 y cálculo de la varianza por el 

método de la calificación de 

M 

387 
11 

11 

f¡· 

11 

i' 
19 

" 
" 
!I 

" 
11 

" 
" 
11 

" 
11 

11 

11 

" 
11 

¡¡ 

11 

11 

li 

11 

11 

11 

:l 

M = 387 

la desviación 

M 

)( 
254 
154 
153 
128 
117 
097 

86 
61 
53 
42 
22 
19 
15 
1 5 

8 
3 
2 

-14 
-27 
- 28 
-43 
-87 
-98 

-107 
-111 
-11 7 
-129 
-137 
-148 
-152 

E)( = 31 

I::X: 
= --=-=--- = N 

64516 
23716 
23409 
16384 
13689 

8464 
7396 
3721 
2809 
1764 

484 
361 
225 
225 
064 

09 
04 

196 
729 
784 

1849 
7569 
9604 

11449 
12321 
13689 
16641 
18 769 
21904 
23104 

E)e 305848 

11636 = 30 
387 

52 10546 52 E)( 2 = 
N-1 

305848 
29 

10546 
= = = = 
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TABLA 5 

Puntajes obtenidos 
. ,. 

en comprens1on 

durante M1 y cálculo de la va--

rianza por el método de la ca-

lificación de la desviación. 

X M _)( )( 2 

95 73 22 484 
93 11 20 400 
90 11 17 289 
90 li 17 2 89 
86 11 13 169 
83 li 10 100 
83 11 10 100 
83 11 10 100 
83 11 10 100 
80 11 7 49 
80 ¡• 7 49 
80 " 7 49 
80 ,, 7 49 
75 ,, 2 4 
75 !I 2 4 
75 ti 2 4 
73 íl o o 
70 11 -3 9 
70 r; -3 9 
70 " -3 9 
66 ll -7 49 
65 11 -8 64 
65 11 -8 64 
63 " -10 100 
60 ¡; -13 169 
60 !! -13 169 
60 11 -13 169 
56 ¡; ;17 289 
53 :1 -20 400 
46 11 -27 729 

!:X=220 l M= 73 ¿ )( = 18 ¿ )f = 4468 

M 73 M E X 2208 73 = = N = -- = 
30 

52 150 52 ¿ )f 4468 1 54 = = N-1 = ¿9 = 



X 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
93 
93 
92 
90 
90 
90 
90 
89 
85 
85 
85 
81 
80 
7·) 

I: X = 2781 

M = 92 

S2= 53 

TABLA 6 
Puntajes obtenidos en comprensi6n 

durante~ y cálculo de la va

rianza por el m€todo de 12 ca 
lificación de la desviación. 

M )( 

92 8 
" 8 
11 8 
11 8 
11 8 
" 8 
" 8 
11 8 
11 4 
11 4 
" 4 
11 4 
11 4 
ll 4 
" 4 
11 4 
11 1 
" 1 
11 o 
11 -2 
11 -2 
11 -2 
11 -2 
11 -3 
" -7 
" -7 
" -7 
I! -11 
11 -12 
11 - 22 

I: )( =21 
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.J.~ 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

1 
1 
o 
4 
4 
4 
4 
9 

49 
49 
49 

121 
144 
484 

I: )( 2 =1563 



GRAFICA 2.- PROGRESO DE LA VELOCIDAD DE 
LECTURA MEDIDA EN PALABRAS 

POR MINUTOS. 
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2'550 
a: a:ªºº 450 
2 400 
111350 
~'500 
~ 250 - - - .. - - - · - - -
º200 201 o 
.J 150 
~ 10 

e 
O"'---

(Mtl 

.~ 

387 

ZONA DE NORMALIDAD -·-·----~---· ,.. __ 

(M2) · 



GRAFICA 3.- PROGRESO DE LA COMPRENSION 
DE LA LECTURA MEDIDA 

EN PORCENTAJES. 
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MEDIDAS 

Datos cstadisticos p~ra calcular el valor 
t en la cor::par¿1ción de las lilc<lidns (M1 
y M2) iniciales y finales, obtenidas en 
el pi-ogr~ma de increracnto de lo. lectu

ra de rapidez y comprensión aplicado
ª un grupo <le 30 alumnos. 

VARIABLES 

57 a. 

VELOCIDAD COMPREN S I 01': 

.:~X 

... 
. .- ..... r (. ·,-.. : ... _. ... 

X 

s2 

VALOx t: 

PA&\ 
S2 ··s2 :.:,= 2 con 
GL = 29 
t = 3.659 

F = l. 84 

?.·: O.001 

i',L 
! 

6057 

27 

l\.1931 

201 

1445 

30 

PARA 
2 2 

S1 =Sz 
GL = C·C 

t = 3.291 

Mz M1 ~12 

11636 2208 2781 

31 18 21 

305848 4468 1563 

387 73 92 

10546 154 53 

30 30 30 



---· 
DATOS -· -· 

-· .. ·-·---
M 

~)(2 

52 

VALOR F 

RESULTADO 

VALOR t 
SIGNIFICANCIA 
ESTADISTICA 

TABLA 8 

Conccntraci6n de datos estadisticos obtenidos en el 
programa de incremento de ia lectura en sus va
riables velocidad y comprensión· durante M1 y 
M, aplicado a un grupo de 30 alumnos de la. 

2Escuela de Iniciación Universitaria.U.V. 

57 b. 

------·· ·----·-·--------·· -----··---------
·--· .. ·-

VARIABLES -··-···- VELOCIDAD COMPRENSION -----
...... -- ...... - ... 

M1 Mz M1 M2 
.. - ·-· - ·-----· ----

201 387 73 92 .. -

41931 305848 4468 1563 -- ---. 
1445 1054\J 154 53 

7.29 2.90 
2 2 2 2 

s, =+- Sz s, ~ S2 

9.313 7.307 

p.< 0.001 P. < 0.001 ·-
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Los datos obtenidos en el cuadro anterior permiten la 
comparación de las medias aritméticas obtenidas en la aplica
ción del programa de incremento de la lectura, y al utili
zar la prueba t se obtuvieron valores altamente significati 
vos. Estos indican que las diferencias entre las medias sí 
son estadísticamente significativas, lo que rechaza en su to
talidad la hipótesis nula. 
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CAPITULO S. 

DISCUSION 

Los resultados del proceso estadístico permiten rechazar 

la hip6tesis nula general plante~da en términos de la no exi! 
tencia de diferencia significativa entre la media de los al~ 

nos antes de someterse a un programa de incremento de lectura 
en sus aspectos de COMPRENSION Y VELOCIDAD, y la media obteni 
da por esos mismos alumnos después de haber terminado el pro

grama, el cual fué descrito ya en la parte de instrumentos. 

·1a hipótesis presupone que, a pesar de que el grupo reci 

be un tratamiento específico, no se modifican las variables -

de lectura veloz y de comprensión y que puede influir en el 
incremento de tales clases de lectura cualquier otro factor. 

Es conveniente indicar que debido a factores extraños -
no controlados, que podrían haber anulado los efectos del 
programa, se estableció apriori un nivel de espectaci6n al 
O.OS de significanci~ estadística, y al computar la prueba t 
se alcanz6 un nivel de confianza de 0.001, el cual, por ser 
más alto que el fijado inicialmente, permite rechazar más lé 
gitimamente la hip6tesis nula. 

A pesar de que los valores t y su significancia son muy 
altos y rechazan la hipótesis nunca se_ imaginó que lo fueran 
en tal magnitud, incluso, tentaron al investigador para ace~ 
tar la significancia únicamente al 0,01 que es el nivel más 
usual. 



60. 

Es preciso considerar que las situaciones en que se rea
lizó la investigación bien pudieron disminuir el valor del 
programa. Entre estas situaciones debe considerarse en primer 
lugar la asistencia de los alumnos, la que no pudo ser contro 
lada por las autoridades universitarias, es más, se les conc~ 
dió a los alumnos plena libertad para asistir ó no. Sin embar 
go, el programa fué establecido y reglamentado por la escuela, 
lo que evitó que la deserción o la falta frecuente de los 
alumnos en este programa fuese mayor. 

El examen de los resultados indican un incremento de 26% 
en la lectura de comprensión y de 92% en la lectura veloz. 

Uno de los logros más importantes fué el de la velocidad 
sin embargo, esto. no significa que haber obtenido lectores rá 
pidas comprenden menos. Debe tomarse en cuenta que en la com
prensión se partió de un porcentaje normal (73%), y "si un e~ 
tudiante tiene un porcentaje de 80% en comprensión, ello im-
plica que está comprendiendo levemente, más que el promedio, 
y eso es más que bueno 11 • 49 • Ahora bien, habiendo obtenido un 
promedio final de 92% en comprensión es aún más satisfacto--
rio. 

En el caso de la velocidad se partió de un promedio muy 
por debajo de la zona de normalidad (250 P.P.M.), lo cual fué 
superado en la etapa final. Sin embargo, se debe aclarar que 
en la etapa inicial solo cinco alumnos superaron la zona de 
normalidad, por otro lado, en la etapa final fueron dos alum
nos los que no lograron superar dicha etapa (en velocidad) 
siendo de los mismos alumnos que presentaban bajo promedio en 
M.1. D~ estos dos alumnos, en comprensión solo uno estaba por 
debajo del promedio en la etapa inicial, sin embargo, en la 
etapa final logró alcanzar la zona de normalidad (70%). 

4 g Ob • ·C i t . P á g • 5 2 
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Es conveniente señalar que este incremento podría también 
atriburise a diversas variables no controladas en la investiga 
ción corno son: la historia y la disposición o madurez de los 
alumnos, lo que ya se discutió en la presentaci6n del diseño -
experimental. 

Finalmente, se puede decir que, en este caso, el increme~ 
to observado en el grupo en cuanto a lectura veloz y comprensi 
va se refiere se debe al tratamiento recibido mediante el pro
grama de mejoramiento de lectura. 
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CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

1.- En gran parte la capacidad para estudiar depende de la 

eficienciq de la lectura, ésta representa en la actuali-

dnd uno de los problem:is educativos más graves repercu--

tiendo en la reprobaci6n y ~eserci6n escolar. 

2. - Los r0sul tacl.os <le la pres en te investigación son positivos 

al 0.001 en alumnos de la Escuel~ de Iniciación. Universi
taria, sin embargo~ es necesario considerar si pueden set 

aplicables a los alumnos de nivel medio y superior. 

3.- Es urgente la intervención de maestros y autoridades esco 
lares a fin de utilizar parte del tiempo en la enseñanza 

de la lectura y de la implantación de cursos sobre hábi-

to-s de estudio. 

4.- El mayor énfasis que sea puesto en estas actividades re-

dundará en el mejor aprovechamiento de los recursos biblia 
grá::i:~o que ofrecen las escnelas y la--comun±dad. 

5.- Es deseable que los centros de Investigación Educativa 
así como los departamentos de orientación existentes en 
la entidad, realicen un estudio de mayores dimensiones a 

fin de programar actividades que ayuden a resolver en par 
te la problemitica educacional en relación a la lectura. 

6.- La aplicación del programa a estudiantes deficientes en -
lectura valorará esta actividad en cuanto a planeaci6n y 
dosificaci6n se refiere. 
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APRENDICE A. 

PRETEST - POSTEST 

PRETEST (M1).- Medición inicial de la lectura de los 
alumnos para evaluar su disposición para el programa. En es
te caso, se partió del promedio obtenido por los alumnos 
según los puntajes obtenidos en tres pruebas iniciales de 
lectura veloz y de comprensi6n: 
TEST NUMERO DE PALABRAS CONTENIDAS 

EN EL TEST. 

No. 1 . . . . • . . . . . 720 

No. 2 . . .. . . . . . . . . 850 

No. 3 . . . . . . . . . . . 465 

PROMEDIO: 645 Palabras. 

COMPRENSION 

1 O preguntas, -
opción múltiple 
respuesta única 
1 O preguntas, -
opción múltiple 
respuesta única 
10 preguntas, -
opción múltiple 
respuesta única 

POSTEST (M2).- Una vez terminada la aplicación del progr! 
ma, se mide el adelanto obtenido por los alumnos. Para ello, 
se tomó el promedio de velocidad y comprensión obtenidos en -
los tres últimos tests. 
TEST 

No.28 

No.29 

NUMERO DE PALABRAS CONTENIDAS 
EN EL TEST. 

. . . . . . . . . . 755 . 

. . . . . . . . . ' 710 . . . . . . . 

COMPRENSION 

10 preguntas,res
puesta breve. 
10 preguntas,op-· 
ción múltiple re! 
puesta única. 

No.30 .......... 710 ....... 10 preguntas,op-
ción múltiple res 
puesta única. 

PROMEDIO: 725 Palabras. 



. 
IS . 
p. . 
11 

o 100 

9 
9 

50 
00 

50 8 

80 

7 
7 

o 
50 

ºº 
50 6 

6 

5 
00 
50 

00, 

ª" 
5 

4 

4 

3 
3 

00 

--o-
2 !L 

00 

50 
00 

50 
-
- - o.a 

test 
'" .. 

APRENDICE B 
UNIVERSIDAD YEJL\CRUZANA 

ESCUELA DE INICIACION UNIVERSITARIA 
AREA DE IIJJIANIDADES 

LABORATORIO DE TECNICAS DE ESTUDIO 

GRAFICO DEL PROGRESO DE. LA VELOCIDAD 
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APRENDICE C 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

ESCUELA DE INICIACION UNIVERSITARIA 
AREA DE HllrfANIDADES 

LABORATORIO DE TECNICAS DE ESTUDIO 

GRAFICO DEL PROGRESO DE LA COMPRENSION 
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APENDICE D 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

ESCUELA DE INICIACION UNIVERSITARIA 
AREA DE HUMANIDADES 

LABORATORIO DE TECNICAS DE ESTUDIO. 

TEST No. 10 
625 palabras 

COMO ESTUDIAR PARA APRENDER 

En experiencias cor monos se han encontrado que la práf 
tica permite que mejoren su habilidad para resolver problemas. 
Es decir, que ellos aprendan a aprender. Su propio aprendiza
je puede tambien hacerse mas efectivo por la comprensi6n de 
los principios del aprendizaje. Cualquier nuevo método de es
tudio, sin embargo, al principio es usado sin habilidad: pri
mero es necesario aprenderlo, y el estudiante encontrará que 
la pericia en su uso aumenta a me_dida que pone en práctica 
esas técnicas mejores. 

El estudio global es, a menudo, más eficiente que el es
tudio por parte. Se ha demostrado experimentalmente que el 
método global, siempre que se haya practicado de modo intensi 
vo, es superior al tradicional método de estudiar parte por 
parte. Esto significa, por ejemplo, que si las poesias se han 
estudiado siempre memorizando linea por linea, en adelante, -
aplicando este nuevo método, deberá leerse el poema repetidas 
veces desde el conrienzo hasta el final. Es probable que en 
primera instancia los resultados defrauden. Pero en el segun
do intento mejorarán porque se habrá adquirido más habilidad 
en el uso del método. Con cada tentativa habrá un progreso, -
hasta alcanzar el máximo de eficiencia. Todo cambio en sumé
todo de estudio tendrá que ser aprendido practicándolo. 



Es difícil aprender una nueva manera de hacer algo, y más 
difícil aun aprender un nuevo método si el que utilizamos has 
ta entonces nos parece satisfactorio. Cuando al nifio se le qui 
ta la mamadera, le resulta difícil abandonar su primitivo modo 
de alimentarse. Al intentar por primera vez beber de una taza, 
se mostrará torpe. Así, a menos que se esté convencido de que 
los viejos hábitos de estudio son inadecuados a una necesidad 
actual, es improbable que se intente cambiar. Téngase presente 
que solamente si persiste en el uso de su nuevo método adquir! 
rá habilidad suficiente como para obtener beneficios de él. 

Este libro trata sobre la forma de mejorar el estudio me
diante la armonizaci6n más íntima del método y los principios 
del aprendizaje. Es posible que, aunque el alumno admita que 
sus procedimientos de estudio actulles pueden ser mejorados, -
éstos le parezcan razonablemente satisfactorios. Pero a medida 
que avance en su carrera secundaria o universitaria, enfrenta
rá la necesidad de aprender un material más complejo y extens~ 
Irá quedando rezagado si no modifica sus métodos. La manera 
que le sirvió en la escuela secundaria quizá no sea suficiente 
buena para la universidad. Intentará, entonces, compensar esta 
debilidad aumentando el tiempo dedicado al estudio pero lapo
breza de sus métodos le impedirá aprovechar totalmente sus 
horas de labor. 

Los extensos programas universitarios requieren una cali
dad distinta de aprendizaje. La memorizaci6n simple ya no será 
suficiente; habrá demasiado material para memorizar y el prof~ 
sor no quedará satisfecho a menos que se evidencie una verdad~ 
ra comprensión de los temas. La lectura cuidadosa y lenta sir
ve mientras se trata de materias cortas, pero en la universi-
dad tendrá tanto que leer que necesitará imprescindiblemente -
un método de lectura veloz para economizar tiempo. Hará bien, 



entonces, en examinar sus métodos actuales a la luz de los 

principios del aprendizaje y del estudio, tal como son expue! 
tos en estos capítulos, y en realizar de inmediato todos los 
ajustes y cambios que sean convenientes. 

No espere a que la inadecuaci6n de sus métodos actuales 
se haga patente. Lograr habilidad en el uso de una nueva téc
nica de estudio requiere tiempo y práctica. Corno en todo nue
vo aprendizaje, se debe estar dispuesto a correr riesgos. 
Abandone lo viejo y aventúrese en algo que todavía no ha in-
tentado. Muy probablemente será ineficiente y chapucero en sus 
primeras tentativas, pero persista y tenga fé en que el pro
greso vendrá con la práctica, 

(Fragmento del libro "como e! 
tudiar para Aprender", por -
Max Meenes. Editorial Paidos, 
1955). 



APENDICE E 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

ESCUELA DE INICIACION UNIVERSITARIA 
AREA DE HUMANIDADES 

LABORATORIO DE TECNICAS DE ESTUDIO. 
- - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOMBRE: GRADO: GRUPO: ---------- ---- -----
TIEMPO INICIAL: TIEMPO DE LECTURA: ------
P. P. M. : COMPRENSION: -----

CUESTIONARIO No. 10 

I) CUANDO SE LES ENSERA ALGO, LOS MONOS APRENDEN POR MEDIO DE: 

a) Su inteligencia solamente 
b) Hipnotismo 
e) La práctica 
d) Drogras 

II) CON RESPECTO AL METODO DE ESTUDIO, EL AUTOR OPINA QUE: 

a) Es mejor estudiar por partes que flobalmente. 
b) Es mejor estudiar por horas. 
c) Es mejor estudiar por unidades más bien pequeñas. 
d) Es mejor estudiar globalmente que por partes. 

III) EL METODO DE ESTUDIO GLOBAL DA RESULTADOS: 
a) Luego de una larga práctica. 
b) Inmediatamente. 
c) Luego de varios años de práctica 
d) Luego que se lo ha comprendido. 

IV) LAS NUEVAS MANERAS DE REALIZAR COSAS RESULTAN: 
a) Fáciles en general 
b) Dfficil en la mayoría de los casos 
c) Imposibles. 
d) Incanzables para algunas personas. 



V) LA UNICA MANERA DE REALIZAR ESTOS CAMBIOS EN LOS HABITOS 
ES: 
a) Comprendiéndolos. 
b) Haciendo ejercicios especiales 
c) Convenciéndose de su necesidad 
d) !D~::scansando ocasionalmente 

VI) LA MEJOR MANERA DE MEJORAR EL APRENDIZAJE ES: 
a) Estudiando más. 

b) Mediante una mayor comprensión del material sobre el 
que se trabaja. 

c) Mediante una mayor cultura 
d) Mediante la organizaci6n del método y los principios 

del aprendizaje. 
VII) LOS METODOS DE ESTUDIO CLASICOS SON UTILES PARA: 

a) La escuela primaria y secundaria. 
b) La escuela primaria solamente. 
e) La universidad 
d) Todo aprendizaje. 

VIII) EL ALUMNO UNIVERSITARIO CON PROBLEMAS DE ESTUDIO INTENTA, 
POR LO GENERAL: 
a) Cambiar sus métodos de aprendizaje. 
b) Asistir a cursos orientadores. 
c) Aumentar sus horas de estudio. 
d) Recapacitar acerca de su propia capacidad. 

IX) LA LECTURA CUIDADOSA Y LENTA ES UTIL CUANDO SE TRATA DE: 
a) Materias cortas. 
b) Materias largas 
c) Materias difíciles. 
d) Materias pesadas. 

X) LOS METODOS DE LA LECTURA VELOZ SON IMPRESCINDIBLES EN 
LAS UNIVERSIDADES PARA: 
a) Poder dedicarse a otras actividades para universitarias 
b) Saber mas que los otros alumnos. 
e) Que sea posible estudiarlo todo. 
d) Integrar el aprendizaje. 



¡~:.?ENDI CE F 

INSTRUCCIONES ?Ai~ LA PRUEBA DE LECTUAA 

1. - iJ:;:)lica::: n los nllli',mos que deben leer el te::;cto correspon, 

dientes tan rápido crn::i.o :Jue<lan. tratan<,;io de coza~:>renderlo 

1 . . . a a2.sr,10 cier.1,?o. 

2 •.. Co:i.·Jo solo se hará una lectura, y 0s necesario medir el -

ti0r.1po que se e::r;?lcn en elln: es necesario organizar a 

los alur1nos en parejas, o que ellos elijan libremente. 

3.- Un ulm;ino inicinrá la lectura en silencio con la rapidez 

v com¡'.)rensión i:>osihle, r.1.ientras crue otro alumno estará - - - .:. 

atento al raloj ~:mra r,1edir su tiem::,o de lecturaº Al ter·

~inar: al al'Uluno anotarñ el tiel~po en minutos y segundos 

e ini.~ediatamente Jrocederá a tomar el tiem?o de lectura 

del com)afiero. 

4.- Entre tanto, el maestro cuidará que esta tarea se rcali 

ce correctamente o to::-i:1.:i.rá el tieiu~Jo a los alumnos que 

así lo requieran. 

5.- Una vez ter~inada la medición de 1~ lectura: al maestro 

recogerá los te:>i::tos e imnediata:::1cnte entreg.irti. a los 

alur:mos el cuestionario correspondiente 9ara su solu---

ción1 c~c:,:llicanc..1o cxactru,1ente donde registrar el tie.-npo 

y las rGS?Uestas del cuestionario, üSÍ cono los datos 

)ersonales. 



6. - P .. l ter::,,.ina:c de contestar el cuestionario: éste se les r~ 

coge y se re::_ni.:r.te nl azar entre sus com:_nJ.ñeros 1.Jara ser 

cnli:::"icado. 

7.- Unn vez que el cuestionario está en ?Oder de los alur.mos 

el ~aestro dará ln clwve cor~espondiente o la escribirá 

en el pizarrón, explicándoles que cuando el cuestionario 

tiene diez preguntas, cada respuesta correcta tiene un -

valor de diez puntos, y 20 cuando sólo sean 5 preguntas. 

8.- Inmediatmaente, los alumnos anotarán en las gráficas 

corres2ondientes los resultados de la lectura. 

9 .·-· El naestro se llevará las hojas de respuesta para revi-

sa:rlas y :,?Oc1er registrar los pro~·.1edios de cnda aliunno. 

10. ~- El maestro deberá :revisar los ?romec.1ios de cada alurano 

y del grupo en general, p~ra hacer los cambios necesa-

rios o aplicar enseñanza correctiva a los alumnos que 

así lo requieran. 
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APENDICE G 

SIGNIFICADO DE SIMBOLOS 

X------------- Puntaje 

X------------= Med:a 

x1-----------= Media corrc:;ondiente a M1. 

x2-----------= Media correspondiente a M2• 

)(-----------=La desviaci6n alre~~dor de la Me6ia. 

)( 2 ----------= La desviaci6n de la Media elevada al cuadrado 

~X ----------= La suma ae los puntajes 

,)e----------= La suma de las desviaciones 

2 
t)( ---------= La suma de las desviaciones cuadráticas de ca 

da puntaj e con respecto a la media. 

N -----------= Número de sujetos 

GL-----------= Grados de libertad 

M.-----------= Primera medición (medición inicial, antes. de X) 
1 

M2-----------= Segund~ medición.)rnedición final,después de X) 

s?-----------= .La varianza 

sJ-----------= Varianza Mayor M . 

s~----------=·varianza Menor 

2 ? S1==6~-------= Varianzas Horno_ geneas 
1 . 2 

s2--11, 2-------= Varianzas no horno. geneas , '7'":t?.z 
P.>----------= Prob&.· .. ::.liclad superior a. 

F -----------= El valor por el cual la varianza va a ser pro
bada homogeneamenie o no. 

t -----------= _El valor con que será juzgada la significancia 
estadística de la diferencia de las medias. 
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