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r N T R o D u e e r o N 



La educación para adultos en México se basa en el 

autodidactiemo y tiene eue fundamentos jur1dicoe en la 

Ley Nacional de Educación para Adultos. Esta Ley plantea 

dos alternativas para el aprendizaje: a) el aprendizaje 

individual o autodidacta y b) en circulo de estudio y 

avanzar eegiln su capacidad y posibilidades de tiempo. 

Este tipo de educacidn esta dirigida a personas mayores 

de lS a~oe que por algiln motivo no tuvieron la 

oportunidad de iniciar, proseguir o concluir sus 

estudios en los niveles b~sicos (primaria y secundaria) . 

Para cumplir dicha labor se creo el Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos CINEA) , que entre sus 

objetivos de educación b~sica esta el desarrollo de las 

habilidades de comprensión de la lectura, por 

considerarlas basicas en los niveles de primaria y 

secundaria. 

Para satisfacer esta demanda, el INEA formo un grupo 

interdieciplinario para la conformación y dieefto de loe 

planes, programas, metodologiaa y estrategias que 

cubrieran las necesidades demandadas. Es dentro de este 

grupo interdieciplinario que el peic6logo educativo 

encuentra cabida, ya que su preparación le permite 

dieeftar y aplicar procedimientos para facilitar el 
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proceso enseñanza-aprendizaje. Puede intervenir en la 

elaboración de material didactico, en la metodolog1a 

para al aprendizaje de la lecto-escritura y aritmética 

elemental, as1 como en el desarrollo de la habilidad 

para la comprensión de la lectura. 

La presente investigación tuvo como propdsito que 

personas inscritas en el Sistema de Educación para 

Adultos incrementaran su nivel de comprensión en el 

estudio individual 

habilidades para 

por medio del 

la comprensión de 

desarrollo de 

la lectura, 

utilizando el Método para la Comprensión de la Lectura 

Individual (MECLI) desarrollado por Nieves (1981) . El 

método incluye seis tareas para la comprensión de la 

lectura (Aprendizaje de Conceptos Nuevos, Razonamiento 

Deductivo, Memoria Semántica, Juicio Critico, 

Creatividad como Solución de Problemas y S1ntesis), de 

las cuales todas se retomaron para el presente trabajo 

excepto Creatividad como Solución de Problemas, ya que 

esta tarea fue muy consistente en la investigaciones en 

que se utilizo. 

Las personas que participaron en la investigación fueron 

16. (12 de sexo femenino y 4 de sexo masculino). Se 

formaron al azar dos grupos; uno control con 7 sujetos y 
otro experimental con 9 sujetos. Todos se encontraban 
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cursando el primer grado de secundaria en 

Sistema Abierto. Cabe mencionar que existieron 

el 

4 

deserciones: 3 del grupo control y l del experimental. 

El rango de edad oscilo entre los 14 y 55 aftos. Se 

utilizaron loe mismos salones en que se les imparten las 

asesorias. 

Las lecturas utilizadas para la comprensión de la 

lectura fueron 5, tomadas del libro de· Espaftol primer 

grado, primera parte, para la secundaria abierta. 

La variable independiente fue el tratamiento al que los 

sujetos estuvieron sometidos; la condiciOn que se 

utilizó del MECLI fue "Sin asesoria y con consulta al 

texto" ya que se pretendi6 que el material fuera de 

autoestudio. 

La variable dependiente fue el porcentaje de comprensión 

en las tareas que realizaron después de cada lectura. 

Las tareas fueron: a) Aprendizaje de Conceptos Nuevos; 

b) Memoria Sem~ntica; c) Razonamiento Deductivo; 

d) Juicio Cr1tico y e) S1nteeie. 

se us6 un diserto pretest-posteet, utilizandose dos 

grupos con asignación de los sujetos al azar, para 

hacerlos equivalentes. Debido a su estructura permitid 



llevar a cabo un análisis detallado intragrupo e 

intergrupo para conocer las diferencias de los grupos en 

el pretest y las diferencias en el postest. Para esto 

se utilizo la prueba "t" CMcGuigan, 1991). 

Estadisticamente las diferencias resultaron 

significativas al nivel de .os entre el grupo 

rango 

oscilo 

experiment3l y el grupo control; en el pretest el 

del nivel de comprensión del grupo experimental 

entre 42-57 y del grupo control 37-52, los grupos ten1an 

el mismo nivel de comprensión; quedando demostrado con 

la prueba "t" en donde t•.437 (p>.05). 

En el postest el rango del nivel de comprensión del 

grupo experimental osciló entre 48-64 y del grupo 

control entre 28-49, los sujetos del grupo 

incrementaron su nivel de comprensi6n 

experimental 

después del 

tratamiento, esto se corroboró con los resultados de la 

prueba •t", en donde t•3.64 (p<.01). 

Se pudo concluir que las personas que inicien su 

aprendizaje en el Sistema Abierto y que utilicen el 

MECLI bajo la condición "Sin asesoria y con consulta al 

texto" obtrendrán una mejor comprensi6n de la prosa 

leida, sin que ésto se vea afectado por el grado 

escolar o edad de las personas. 



SXSTEMA DE EDUCACXON PARA 
ADULTOS 



La educacion basica es un proyecto que abarca los 

niveles fundamentales y generales de la educación 

institucional, cuya amplitud tiene un caracter 

universal, pues se considera que todos los miembros de 

la sociedad deben tener acceso a ella, para recibir sus 

beneficios (Fuhrken, 1988). 

En México, el sistema educativo promueve la educaciOn 

básica entre la población que se encuentra dentro de la 

edad escolar establecida, pero existen personas 

que por diversos motivos no han tenido la oportunidad de 

ingresar o terminar la educación básica. Esto trae como 

consecuencia un rezago educativo muy importante. 

Por rezago educativo se entiende aquel grupo de 

población que ha rebazado la edad en la que debió 

realizar ciertos estudios sin haberlos termi.Jlado; 

quedando incluidos en este grupo los analfabetas. 

El rezago educativo de primaria puede dividirse 

en tres segmentos de la poblaciOn: a) la nunca inscrita; 

bl los desertores de cualquier grado de primaria; 

y e) los que cursan algdn grado de ésta, después de la 

edad establecida (Mart1nez, Ibaftez y González, 1984) . 

El analfabetismo como fenOmeno social, es sinOnimo de 

marginación econ6mica, pol1tica y social. Sus efectos 
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son evidentes: subempleo, desempleo, bajo nivel de 

ingresos, improductividad, escasa participación politica, 

etc. (Vázquez, 1990). 

En un estudio realizado por Vázquez (op. cit.) se hace 

referencia que dentro del contexto mundial y de acuerdo 

con las cifras de la UNESCO, en 1970 existian 760 

millones de analfabetas y para 1990 la cifra aumento a 

814 millones. Menciona que en M~xico du:r:ante el sexenio 

de Lázaro Cárdenas se alfabetizaron 225 mil personas. El 

analfabetismo disminuyo de sot a 40t. En este sexenio, 

fue promulgada la Ley de Emergencia, con la que 

se inició una campaffa contra el analfabetismo, en dicha 

Ley, se promulgó que todo mexicano adulto residente en 

el pais, tenia la obligación de alfabetizar a un 

compatriota. La campai\.a duro de 1944-1946, se 

alfabetizaron 1.14 millones de personas. 

Miguel Alemán (1946-1952) continuo con la campaffa 

emprendida en el sexenio anterior y al término de su 

régimen se declararon 70 mil personas alfabetizadas. 

Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortinez (1952-1959) 

la alfabetizaciOn no tuvo impulso. 

Durante la presidencia de Adolfo LOpez Matees (1959-

1964), y estando como Secretario de Educación Pdblica 



Jaime Torres Bodet, existian en el pais 9.2 millones de 

analfabetas lo que equival1a al 28.92t de la poblaciOn. 

Cuando Agust1n Y~ffez fue titular de la SEP organizó una 

nueva campafta de alfabetización, y para 1964 el 

analfabetismo tuvo un descenso de 32.13~ y para 1970 de 

23.94t. 

En el periodo presidencial d~ Luis Echeverria Alvarez 

(1970-1976), se registraron avances en materia de 

reforma educativa al formularse la Ley Federal de 

EducaciOn (1973) y la Ley Nacional de Educación para 

Adultos (1975) . 

En el sexenio de José López Portillo (1976-1982) se creO 

el Instituto para la Educación de loa Adultos (INEA), 

cuya finalidad es ofrecer un servicio educativo a una 

población de adultos que por razones tales como edad, 

ocupación, tiempo disponible, salud, condición 

económica, entre otras, no ha tenido la oportunidad de 

iniciar, proseguir o terminar sus estudios basicos. 

El INEA retomó un rezago educativo de 6 millones 366 mil 

analfabetas lo que constitu1a el 16t de la poblaciOn 

adulta. 

Para el sexenio de Miguel de 111 Madrid (1983-1988) 

el problema de analfabetismo afectaba a m4s de 
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millones de personas de aproximadamente 15 anos, las 

cuales no tenian el beneficio social de la lecto

eecritura y el cálculo básico; esto significaba el 

14.37%. El Plan de Desarrollo 1983-1988 y el 

Nacional de Educación, CUltura, Recreaci6n y 

otorgó a la alfabetizaciOn el carácter de 

su meta era alcanzar el prioritario, 

analfabetismo nacional al concluir 1988, 

implicaba alfabetizar a 

(!NEA, 1988). 

4.1 millones de 

Programa 

Deporte 

programa 

del 

lo que 

personas 

Cabe aclarar que la poblaciOn de 15 afies y más, entre 

1983-1988 creció aproximadamente 9.8 millones, lo que 

significo un 23.4% de incremento con respecto al primer 

ano. Este crecimiento de población se debe considerar 

para el grupo de analfabetas que aumenta cada ano l.6t 

(!NEA, 1988). 

Es entoces en el presente régimen en que se propuso con 

el programa de modernización educativa (1989-1994), 

unir la voluntad de aprendizaje del adulto con diversas 

alternativas para mejorar sus condiciones laborales, 

económicas y sociales. 

La modernización de la educaciOn reconoció al adulto como 

un sujeto 

a partir de 

social que construye su propio conocimiento 

su realidad cotidiana (SEP, 1989). Con la 
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modernización se requer1a articular las acciones de 

educación básica para adultos con los de alfabetización, 

post-alfabetización, educación comunitaria y 

capacitación no formal. También se proponia integrar un 

sistema nacional de educación basado en el 

autodidactismo, que articulara coherentemente servicios 

educativos flexibles y pertinentes. Las estrategias que 

propuso la SEP (1909) dentro de la misma modernización 

educativa son las siguientes: 

l. El rezago y la pérdida de alfabeto por desuso, 

deberian eliminarse en su origen combatiendo la 

causa principal; la reprobaci6n. 

2. Atender al grupo de 10 a 14 a~os de edad, 

mediante modelos adecuados de educación formal y 

no formal. 

3. Concentrarse en las tareas de alfabetización en 

las entidades federativas que registran indices 

de analfabetismo superiores al promedio nacional. 

4. Luchar contra el analfabetismo funcional 

mediante acciones de continuidad educativa. 

Dentro de la misma modernización se plantea el diseffo de 

programas adaptados a los distintos grupos de acuerdo 

con su edad, sexo, origen átnico, ubicación geográfica y 
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social, asi como llevar a cabo una revisión y 

actualización de los materiales de educaci6n no formal y 

vincularlos con las necesidades concretas de los 

adultos, 

En el rezago de secundaria, es necesario aclarar que: 

a) la demanda de secundaria para adultos esta formada 

por la población que terminó eu primaria y µo se 

inscribió a secundaria; b) aquellos que terminaron 

algón grado de secundaria y no obtuvieron certificado y 

c) loa que se encuentran cursando la secundaria, después 

de la edad establecida (Martinez, Ibafiez y Gonz41ez, 

l9B4). 

Como programa para reducir el analfabetismo y rezago 

educativo, surge el Sistema de Educación para Adultos 

concebida para facilitar el aprendizaje a través de 

una relación no presencial. Pretende identificar una 

modalidad diferente a la que se realiza en las aulas 

del sistema escolarizado. Elimina la necesidad 

de asistir cotidianamente a un plantel educativo, permite 

estudiar en el horario que conviene a cada estudiante 

(SEP, l9B9). 

La Ley Nacional de Educación para Adultos que rige las 

actividades del INEA, plantea dos alternativas para el 
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aprendizaje: a) la promoción del aprendizaje individual 

o autodidacta y b) en circulo de estudio y avanzar se~n 

su capacidad y posibilidades de tiempo. La misma 

Ley valida los conocimientos que acredita la SEP 

obtenidos en los libros, guias y materiales díd~cticos 

que ella autorice. 

Con esto queda fuera la posibilidad de 

acreditar los conocimientos adquiridos 

reconocer y 

de manera 

autodidacta en los diferentes tipos de publicaciones de 

contenido literario, técnico, cientifico y otros, asi 

como la multiciplicidad de conocimientos obtenidos en la 

experiencia, vida laboral y social de los adultos. 

Es necesario señalar que la falta de asesor1a es un 

obstáculo insalvable para el nivel de alfabetización. 

Para primaria, esta carencia tiene como resultado un 

elvado indice de deserción en la poblaci6n inscrita, 

pues ante las dificultades para estudiar por su cuenta y 

resolver aus dudas, muchos adultos se desaniman y 

abandonan sus estudios. En lo que concierne al nivel 

secundaria, el problema de la aeesor1a ha originado que 

las personas recurran a asesor1as pagadas (Rodr{guez, 

1964) • 

Las funciones que el INEA debla realizar eran la 
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elaboración congruente de un curriculum, es decir la 

delimitación de objetivos y contenidos, de las formas de 

instrumentar el proceso enseñanza-aprendizaje, el diae~o 

y elaboración de materiales did~cticos, determinaci6n de 

los procedimientos de evaluación y la realización de la 

investigación necesaria para estructurar la organizaci6n 

curricular flexible, con el nOcleo básico dnico que 

promoviera el desarrollo de capacidades y habilidades 

(!NEA, 1985) . 

Entre las habilidades que el INEA debia incrementar 

estaban la comprensión de la lectura, por considerarse 

una habilidad bAsica y por otro, que el saber leer 

es requisito para todo avance que trascienda al nivel de 

mera supervivencia, ya que, sin la lectura se vuelve 

imposible progresar en un medio urbano en donde la 

tecnología ha invadido todas las áreas de la convivencia 

humana. 

Para llevar a cabo las funciones que al INEA desde su 

creación se le marcaron, se dede apoyar en 

profesionales especializados (psicOlogos, pedagogos, 

aoci6logos, maestros de la educación, etc.) y conformar 

un grupo interdisciplinario con el cual poder analizar 

el problema educativo desde diferentes perspectivas. 
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EL PAPEL DEL PSICDLDGD EN LA 
EDUC:AC:IDN 



La formación profesional que el psicólogo educativo ha 

tenido, le da la oportunidad de abarcar todos aquellos 

terrenos, campos, sectores o lugares de trabajo en donde 

tenga lugar un proceso de educativo. Se caracteriza como 

un profesionista que investiga, explica y comprende los 

comportamientos humanos tantos individuales como 

grupales que se dan en el medio educativo. Puede 

desempeñarse tanto en el Ambito familiar como en el 

marco mAs amplio de las instituciones o los medios de 

comunicaciOn masiva, puede generar conocimientos 

cientif icos, disefiar modelos educativos crear 

directamente procesos educativos; es agente de cambio o 

promotor en los procesos ense~anza-aprendizaje, es 

operador de técnicas y equipos destinados a favorecer 

la educacion, entre otros (Casta~eda, 1989) . 

La población con la que puede trabajar es muy amplia ya 

que ésta puede ser normal o anormal, abarcando las 

edades desde preescolar hasta senectud. Su preparación 

le permite disefiar y aplicar procedimientos para 

corregir, facilitar o mejorar el proceso enseñanza

aprendizaje con la intenci6n de hacer más eficiente el 

hecho educativo {Diaz, Castañeda y Carlos, 1990). 

Del conjunto de conocimientos teóricos que la psicologia 

general le proporciona al psicólogo educativo, selecciona 
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aquellos que le permitan explicar la naturaleza del 

aprendizaje y los factores que en él influyen; de modo 

que respondan adecuadamente a las caracteristicas 

particulares del terreno aducativo en cuestión. 

Dada la diversidad de perspectivas te6rico-metodol6gicas 

que integran la formación profesional, el psicólogo 

educativo esta calificado para satisfacer gran parte de 

los problemas de naturaleza educativa; sobre todo, puede 

contribuir a elevar la calidad de la practica educativa. 

Dentro de su ejercicio profesional se encuentran: 

sistemas extraescolares (castellanizaci6n, 

alfabetizaci6n, educación basica: primaria y secundaria, 

educación media superior, educación superior) y sistemas 

escolares (preescolar, educación basica, educación media 

superior y educación superior) . 

Algunas de las áreas profesionales que abarcan el 

ejercicio del psicOlogo educativo segQn Casta~eda (1989) 

son: 

a) Psicología 

educacionales, 

educativa, 

escolar que abarca: 

planificaciOn y 

métodos educa ti vos, 

sistemas 

evaluciOn 

procesos 

ensefianza-aprendizaje, procesos cognoscitivos y 

afectivos, hAbitos de estudio y estrategias de 
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b) 

aprendizaje, formación de personal educativo y 

consejo y orientación profesional. 

Tecnologia educativa que contempla: comunicación 

educativa, textos inetruccionales, materiales 

educativos, paquetee instruccionales, sistema de 

educación abierta, diee~o curricular y an~lieie y 

eatructuraci6n de contenido. 

De estas áreas se desprenden una serie de habilidades y 

cualidades con que el psicólogo educativo cuenta, y que 

para efectos del presente trabajo, sólo se mencionar~n 

las eiguienteR: 

-Planificar y evaluar modelos educativos que abarcan 

diversos niveles de poblaciones, propósitos y 

contexto~ (por ejemplo: modelos de lecto-escritura, 

adquisición de las matemAticas, enseftanza de las 

ciencias y relaciones maestro-alumno), ésto en 

función de loe principios y modelos psicológicos 

que se aplican. 

-Analizar teor1as y modelos de instrucción para 

emprender el proceso ense5anza-aprendizaje. 

·A partir del conocimiento de loe procesos 

cognoscitivos y afectivos del educando dieettar 
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las condiciones instruccionales y pe aprendizaje 

para alcanzar metas educativas diversas. 

-Aplicar las bases teOrico-metodOlogicas en el ámbito 

de la pedagog!a operativa para analizar e intervenir 

en problemas educativos en la infancia, 

adolescencia y edad adulta para el 

cur~icular y el proceso instruccional en la enseñanza 

de diversos contenidos. 

-Aplicar principios de la Psicolog1a y la tecnolog1a 

educativa en el diseño de materiales instruccionales 

en multimedia, audiovisuales, programas televisivos 

o de textos inatruccionales que logren 

adecuarse al propósito planteado, sujetos, área 

temática y de acuerdo al nivel al que se dirigen. 

Debido a la gama de problemas que en su proceso de 

aprendizaje los adultos, en un sistema abierta deben 

enfrentar, que van desde la adquiaici6n de la lecto

escritura, matemáticas elementales hasta la formulación 

de juicios cr1ticos y evaluativos, se demanda del 

psicólogo educativo una preparación sólida y constante 

para llevar a cabo su labor, aprovechando los 

adelantos tecnológicos que tenga a su alcance, sin 

perder de vista las caracter!aticas esenciales de los 

sujetos con que decida trabajar. 
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FALTA PAGINA·· 



COMPRENSION DE LA LECTURA 



La capacidad de comprender es fundamental para conocer 

cosas nuevas, y cuando se adquiere el entrenamiento 

adecuado, las habilidades para la comprensión pueden 

mejorar. Por ejemplo, un lector há.bil o 

experto; es decir, aquel que ha pasado por la etapa 

inicial de adquisición de la lectura, posee una 

taxonomia de diagnóstico de los posibles fallos de su 

comprcnsiOn, as1 como una gama de soluciones para cada 

tipo rle fracaso; en cambio un novato tiende a pasar por 

alto indicios de fallos de comprensión derivados del 

procesamiento de oraciones interrelacionadas m4s de las 

que se derivan del procesamiento de una oración simple 

(Nickerson, Perkins y Smith, 1987) . 

La investigación en el area de comprensión de lectura se 

ha enfocado al campo denominado aprendizaje estratégico, 

a través del diseño de modelos de intervención cuyo 

propósito es dotar a los alumnos de estrategias 

efectivas para la comprensión de textos, o bien 

optimizar las que ya poseen. As1, se ha trabajado con 

estrategias como la imagineria , la elaboración verbal, 

la detección de conceptos clave, el autointerrogatorio 

(D1az y Aguilar, 1988) y con las estrategias 

metacognitivas que permiten al sujeto regular y 

controlar por si mismo su proceso de aprendizaje, el 
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cual va a depender de varios factores: el texto, el 

criterio que requiere la tarea, las estrategias que se 

usan y se conocen, el estilo para aprender y cómo las 

utiliza cada lector (Nist y Mealey, 1991). 

El entrenamiento en estrategias de comprensión fomenta 

la independencia en el estudio al dotar al lector de 

habilidades que le permiten enfrentar exitosamente la 

lectura de textos de muy diversa 1ndole. 

Las estrategias metacognitivas se pueden considerar 

como aquellas habilidades necesarias o Otiles, para la 

adquisición, empleo y control del conocimiento. Las 

experiencias metacognitivas son experiencias conscientes 

que se enfocan a algón aspecto de la propia actuación 

cognoscitiva en la que se puede ser capaz de resolver un 

problema particular. 

Los lectores desarrollan estrategias para leer un texto 

de tal manera que puedan construir el significado o 

comprenderlo, y sucede que dichas estrategias se 

desarrollan y modifican durante la misma lectura. Es 

importante resaltar que en el proceso de comprensi6n, 

los esquemas que posee un individuo en su estructura 

de conocimientos juegan un papel clave (Diaz, 1989). 
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Un esquema puede proporcionar los antecedentes adecuados 

para comprender la inf ormaciOn que se incorpora a la 

estructura cognoscitiva y la forma en que se recupera; 

si se tienen los antecedentes adecuados del texto, la 

integración de la información a la estructura cognitiva 

ser~ m~s fácil en el momento en que se lleve a cabo la 

lectura. En la comprensión se le llama aprendizaje de 

conceptos .nuevos, porque las personas incorporan la 

información nueva a la ya establecida (Nist y Mealey, 

1991). 

Para que la comprensión de un texto ocurra, es 

indispensable que se activen en la memoria del lector 

los esquemas de conocimiento pertinentes al contexto y 

situación para que asi, sea posible integrar y completar 

la información recibida. Por ésto, es que no es 

suficiente el conocimiento de las estructuras 

gramaticales de un mensaje o el poseer el vocabulario 

aislado de las palabras contenidas en éste. 

Los investigadores parecen estar de acuerdo en que lo 

que una persona retiene de lo leido, depende de la 

profundidad con que se haya procesado el material cuando 

esta leyendo. La profundidad del procesamiento es un 

concepto abstracto, pero ésto no quiere decir que las 

personas que lo utilizan, no tengan idea de lo que 

quieren decir (Nickerson, Perkins y Smith, l.987). 
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La idea de que no es posible procesar un texto a 

diferentes profundidades y en diferentes grados, tiene 

que ver con el método y la cantidad de esfuerzo que 

se dedique a la comprensión. Esto es posible, si 

lo que se esta leyendo se relaciona con situaciones 

que ya se conocen y forman parte del mundo que rodea a 

la persona. Tambi~n hay que asegurarse que se comprende 

realmente lo que. el autor intenta decir. 

Si el lector es capaz de seguir el esquema que utiliza 

el autor en la estructura del texto, tambi~n va a ser 

capaz de recuperar la información aprendida durante la 

lectura del mismo (Nist y Mealey, 1991). 

Un esquema va a permitir hacer inferencias, en 

situaciones diferentes, cuando una persona razona de un 

modo deductivo. En este caso va a depender de BU 

contexto y de la informaci6n con que cuente. De a qui que 

la persona saque BU propia concluai6n de las 

premisas y sea capaz de hacer inferencias de la 

información que no se encuentra explicita en el texto. 

SegOn la teoria del esquema, el juicio critico 

ayuda a que los lectores hagan sus hipótesis de la 

informaci6n que llega a faltar en el texto, o sea, que un 

lector va más alla de la información adquirida en la 

lectura y saca sus propias conclusiones que no se 
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encuentran explicitamente en el texto, y lo prepara a 

rendir creativamente en la solución de problemas 

(Nieves, 1981). 

La solución de problemas va a relacionarse con los 

procesos de conducta y conocimientos dirigidos y con la 

ejecuci6n de una determinada tarea intelectualmente 

exigente. La capacidad de ver las cosas en una forma 

nueva y nada convencional·, constituye una habilidad 

importante de solución de problemas. Y se da el caso 

que, muchos de los métodos que se han propuestos mejoran 

las habilidades de solución. (Nickerson, Perkins, Smith, 

1987). 

La solución de problemas le va a permitir al lector 

pasar de la teor1a a la práctica, poniéndolo en contacto 

con el mundo real, le facilita aplicar los principios 

teóricos adquiridos en el estudio individual, no le 

permite continuar como un lector pasivo, le da la 

oportunidad de encontrar situaciones nuevas ante las 

cuales tiene que valorar los hechos, laB opiniones, las 

discusiones y los errores (Nieves, 1981) . 

La comprensi6n de un lector experto tiene la virtud de 

ser activa, independiente y en gran medida consciente. 

Esto supone que el individuo llega a ser capaz de 
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seleccionar y diae~ar sus propias actividades de 

comprensión y puede monitorearlas por s1 mismo (D1az, 

1989). 

De entre los métodos que se han desarrollado para la 

comprensiOn de la lectura se encuentra el Método para 

la Comprensión de la Lectura Individual (MECLI) 

desarrollado por-Nieves (1981), cuyo objetivo es ayudar 

a que los individuos incrementen su nivel de 

comprensión, tratando de promover un aprendizaje 

autoindependiente. 

Este método se retomo como una alternativa para 

aplicarlo en la población del Sistema de Educación para 

Adultos para incrementar su nivel de comprensión, porque 

proporciona 

lo que se 

estructuradas para comprender las tareas 

lee o estudia de manera independiente, y 

ademá.s por las 

asiste a este 

caracter1sticas de la población que 

de sistema (carecen de hábitos tipo 

y técnicas de estudio, hábitos para la lectura, entre 

otros) en el 

autodidacta. 

que se les demanda un aprendizaje 

Dicho método se describe ampliamente a continuación. 
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METODO PARA LA COMPRENSXON 



El Método para la ComprensiOn de la Lectura Individual 

(MECLI), fue diseftado con la finalidad de favorecer el 

autoaprendizaje mediante la formación del sujeto para la 

comprensi6n de la lectura o estudio independiente. Se 

deseaba incrementar el nivel de rendimiento que los 

sujetos ten1an en el estudio individual fuera de clase 

durante varias horas al dia, de lo cual no pod1an 

prescindir porque el resultado podr1a ser el frácaso. Un 

primer propósito del MECLI fue proporcionar tareas 

estructuradas que favorecieran la formación de 

habilidades para comprender lo que se lee o se estudia 

de manera independiente y, el segundo, atendiendo a las 

diferencias individuales investigar bajo qué condiciones 

el lector adquiriria un mayor nivel de rendimiento en la 

realizaciOn de las tareas para la comprensiOn de la 

lectura (Nieves, 1981}. 

Este método se integró por cinco tareas para la 

comprensión que son: Aprendizaje de Conceptos Nuevos, 

Memoria Semántica, Razonamiento Deductivo, Juicio 

Critico y la Creatividad como Solución de Problemas. 

El MECLI se estructuró de la siguiente forma: 

I. Lecturas y tareas para la comprensión 

- cuadernillos de lecturas 
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II. Trabajo para la comprensión 

- Aprendizaje de Conceptos Nuevos 

- Memoria Sem~ntica 

- Razonamiento Deductivo 

- Juicio Critico 

- Creatividad en la Modalidad de Solución de 

Problemas 

El MECLI se ha aplicado a diferentes poblaciones. En 

1981 Nieves lo aplicó a 80 adolescentes de sexo femenino 

de educaciOn secundaria, cuyas edades oscilaban entre 

los 11 y 15 aftos. Se formaron e grupos experimentales 

con postest Onicamente y las condiciones experimentales 

fueron las siguientes: 

l. •con aeesoria y sin consulta al texto". Los 

sujetos podian consultar al asesor cuantas veces 

fuera necesario durante las 

comprensión. El grupo experimental 

una vez el contenido del texto. 

tareas para la 

sólo pod1a leer 

2. "Con aeesoria y con consulta al texto•. Esta 

condición fue similar a la anterior en cuanto a la 

asesoría, con respecto a la consulta al texto. Los 

sujetos conservaban las hojas de la lectura y podian 

consultarlas cuantas veces fuera necesario. 

30 



3. "Sin asesoría y sin consulta al texto". Los sujetos 

leían una vez el texto y lo entregaban al asesor y 

tampoco recibían consulta por parte del asesor, 

durante el desarrollo para las tareas de la 

comprensi6n. 

4. "Sin asesoría y con consulta al texto". 

En ésta condición los sujetos que recibieron este 

tratamiento no obtuvieron orientación por parte del 

asesor, pero conservaban el texto para consultarlo 

cuantas veces fuera necesario durante la·realizacidn 

de las tareas para la comprensión. 

S. "Sin asesoría, con consulta al texto e 

instrucciones con verbalizaciones de consecuencias 

positivas". Esta condición fue igual a la anterior 

y además cada uno de los participantes recibiO por 

escrito un p4rrafo motivacional con referente 

conductual el cual podían utilizar cuantas veces 

fuera necesario. 

6. "Sin asesoría, con consulta al texto e 

instrucciones con referente de satisf acci6n 

interpersonal y bienestar personal". La condici6n 

fue igual a la anterior, la diferencia consistió 

en que el.texto motivacional tuvo referente teOrico 
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de tipo psicoanalítico. 

7. "Sin asesoría, con consulta al texto e 

instrucciones con 

fue igual a la 

referente 

anterior, 

de logro". La condición 

sólo que el texto 

motivacional tuvo referente teórico de tipo cognitivo. 

e. "Sin asesoría, con consulta al texto e 

instrucciones con referente personal y social 

humanitario". Esta condición fue igual a la 

anterior, la diferencia consisti6 en que el texto 

motivacional tuvo referente teórico de tipo humanista. 

En cuanto a los resultados obtenidos en esta 

investigación se encontraron diferencias significativas 

entre el grupo sometido a la condición "Sin asesoría, 

con consulta al texto y con hoja motivacional de 

consecuencia positivaa 11 que present6 una comprensión de 

84% y los grupos sometidos a los tratamientos "Con 

asesoría y sin consulta al texto" y "Sin asesoría y con 

consulta al texto" que presentaron una comprensión de 

70\. El resto de los grupos que se sometieron a 

condiciones diversas presentaron una comprensión que 

osciló entre 73\ y 78\. Estadísticamente las diferencias 

resultaron significativas al nivel de .OS 
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Posteriormente Nieves volvió a aplicar el MECLI a 40 

sujetos de sexo femenino de educaci6n media superior, 

cuyas edades oscilaban entre los 15 y 20 anos de edad. 

Se formaron al azar dos grupos experimentales con 

postest 6nicamente. El propósito fue el mismo que en el 

estudio original, s6lo que la réplica del diae~o fue 

parcial porque sólo se utilizaron dos condiciones, 

que fueron: "Sin asesoría y con consulta al texto", 

11 Sin asesoría, con consulta al texto e instrucciones de 

verbalizacion de consecuencias positivas". No se 

encontraron diferencias significativas ya que para los 

dos grupos el nivel de comprensión fue de 83%, con un 

nivel de significancia de .OS {Nieves, 1982). 

En 1983 se realizó una adaptación del MECLI a grupos, 

quedando como Método para la Comprensión ·de Lectura 

Guiada en Grupo (MECLGG) ademAs, en las tareas para la 

comprensión desapareció la tarea de Creatividad en la 

Solución de Problemas, por no haber mostrado cambios 

significativos en las investigaciones pasadas. En su 

lugar aparecib Síntesis. La investigaci6n se llevó acabo 

con 170 estudiantes, 91 hombres y 71 mujeres entre 16 

y 27 aftas de edad, aspirantes a la Escuela Nacional de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. LOs 

resultados fueron altos en el nivel de comprensión para 
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las condiciones: "Con asesoría y sin consulta al texto", 

"Sin asesoría y con consulta al texto" , "Sin asesoría y 

sin consulta al texto" y "Sin asesoría, con consulta al 

texto e instrucciones 

consecuencias positivas". 

diferencias significativas 

nivel de comprensión. 

con verbalizaciones de 

No encontraron 

entre los grupos en el 

Fuhrken (19BB) aplicó el MECLI a B jóvenes 

farmacodependientes que cursaban la educaci6n abierta. 

se utilizó un diseno individual con 8 sujetos . Las 

condiciones aplicadas a los sujetos fueron cuatro: 

"Con asesoría y con consulta al texto", que obtuvo un 

porcentaje de comprensión de 61.2\; "Con asesoría y sin 

consulta al texto" con 58.5%; "Sin asesoría, con consulta 

al texto" y con hoja motivacional" con 55.2\ y "Sin 

asesoría, con consulta al texto y sin hoja 

motivacional" con 56.6\ en el nivel de comprensión. La 

condici6n que tuvo un alto porcentaje fue "Con asesoría, 

con consulta al texto". Aunque la discrepancia con 

las otras condiciones no fueron significativas. 

Bn las investigaciones realizadas se pudo comprobar que 

los sujetos que participaron en las aplicaciones del 

MECLI obtuvieron un mayor nivel de comprensi6n en la 



prosa leída, sin que ésto estuviera relacionado de 

manera directa por el grado escolar, edad y sexo. 

El MECLI ofrece un amplio campo para investigar la 

comprensi6n de la lectura, con diferentes grupos. Estas 

investigaciones ya se han llevado a cabo con poblaciones 

del sistema escolarizado {secundaria y preparatoria), 

cuya muestra de poblaci6n fue significativamente alta y 

como resultado se corrobor6 su efectividad. 

En cuanto a la aplicación del MECLI con loe a jóvenes 

farmaco-dependientes, cuya finalidad fue la de explorar 

4 de las condiciones experimentales para determinar 

cuAl era la más idónea para adaptarla a los jóvenes que 

tienen dificultad en lo que leen. Si bien es cierto que 

en esta investigación se logró determinar qué condici6n 

podría funcionar mejor con este tipo de poblaciOn, 

también se vio que la población fue muy baja, y sin 

embargo el MECLI volvió a mostrar su efectividad. 

En todas las investigaciones pasadas en que se aplicó el 

MECLI se corroboró la efectividad de las condiciones 

experimentales que lo integran, razón por la cual, en 

este trabajo no se intentó volver a explorar con qué 

condición se incrementarían las habilidades para la 

comprensión de la lectura, sino que de las 8 condiciones 
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se escogió la que m~s se adecuara a la población del 

sistema de Educación para Adultos. 

Así, la condici6n que se consideró la m~s adecuada fue 

11 Sin asesoría y con consulta al texto", porque en este 

sistema se propone un aprendizaje autodidacta en donde 

el sujeto estudie en sus momentos libres: y aunque 

cuentan con un asesor que los orienta en sus dudas, 

existen materias que tienen que estudiar por su cuenta y 

por otro lado debido al tiempo en que dejaron de 

estudiar no cuentan con hábitos y técnicas de estudio, 

y hábitos de lectura, entre otros. Esto trae como 

consecuencia que se de un alto índice de reprobaci6n 

por la mala comprensi6n que presentan en lo que leen. 

Esto determinó que el propósito de esta 

fuera que las personas del Sistema 

investigación 

de Educación 

para Adultos incrementaran su nivel de comprensión 

en el estudio individual po:t· medio del desarrollo 

de las habilidades para la comprenei6n de la lectura 

utilizando el MECLI con la condición •sin asesoría 

y con consulta a la lectura•. 
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M E T O D O 



SUJETOS 

Los sujetos fueron 20 personas (15 de sexo femenino y s 

de sexo masculino) que se encontraban cursando el primer 

grado de secundaria abierta en el ISSSTE. Se formaron 

dos grupos al azar de diez personas cada uno. 

Como puede observarse en la tabla 1; en el grupo 

experimental el 90\ de los sujetos eran de sexo femenino· 

y el lOt del masculino, la edad promedio fue de 

42 ahos, el porcentaje de deserción fue del lOt, en 

cuanto a la actividad laboral de los sujetos el BOt eran 

oficinistas y el 20\ secretarias. 

En cuanto al grupo control el 60t de los sujetos eran de 

sexo femenino y el 40\ de sexo masculino, la edad 

promedio fue de 33 aftas, se registró un 30\ de 

deserción, de su actividad laboral el 80\ eran 

oficinistas y el 20t derechohabientes (dependen de otra 

persona) . 

De la población total sOlo una había tenido la 

experiencia de haber estado en este tipo de sistema (la 

secundaria la había realizado en 6 meses). 
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TABLA l. (Características de loe sujetos por grupo) 

SEXO EDAD DESERCION ACT. LABORAL TIEMPO EN EL 
SIS. ABIERTO 

G Sl F 50 NO OFICINISTA o 
R 
u S2 F 33 NO OFICINISTA o 
p 
o S3 F 43 NO OFICINISTA o 

E S4 F 39 NO OFICINISTA o 
X 
p SS F 37 NO OFICINISTA o 
E 
R SG F 54 NO SECRETARIA 6 
I 
M S7 F 50 NO SECRETARIA o 
E 
N SS F 34 NO OFICINISTA o 
T 
A S9 M 40 NO OFICINISTA o 
L 

SlO F 31 SI OFICINISTA o 
Fo90\ X•42 X•lO\ OFICINISTA•BO\ 
M•lOt SECRETARIA•20\ 

G Sll M 44 NO OFICINISTA o 
R 
u Sl2 M 14 NO OFICINISTA o 
p 
o Sl3 F 44 NO OFICINISTA 

c Sl4 F 31 NO DEREC!IO!IABIENTE o 
o 
N SlS F 47 NO OFICINISTA 
T 
R Sl6 F 39 NO OFICINISTA o 
o 
L Sl7 M 41 NO OFICINISTA 

SlB M 17 SI DEREC!IO!IABIENTE 

Sl9 F 38 SI OFICINISTA o 

S20 F 55 SI OFICINISTA o 
F•60t x-33 x-Jot OFICINISTA•BOt 
M•40\ DERECHO!IABIENTE•20t 
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ESCENARIO 

Se utilizaron los salones asignados a los círculos de 

de estudio y que se encuentran ubicados dentro de la 

misma institución. Es importante mencionar que ~ato 

provocó la deserción de 4 educandos (3 del grupo control 

y 1 del experimental), debido a que constantemente 

eran interrumpidos por sus jefes que los mandaban 

llamar. El horario de estudio para ambos grupos fue de 

8-10 hrs. 

MATERIALES E INSTRUMENTOS 

A continuación se describen los materiales y registros 

utilizados en la presente investigación. 

I. LECTURAS (ver apéndice I) las lecturas constan de un 

1. cuadernillo de lecturas: que contenía s lecturas, 

escritas a mAquina en hojas tamafto carta 

y su estructura fue la siguiente: 

A: Nombre del autor y titulo de la obra 

D: Breve biografia del autor 

C: La lectura estaba escrita a máquina, los 

renglones del texto se marcaron con números 

arábigos sobre el extremo izquierdo y los 

párrafos con ndmeroa romanos eobre el extremo 

derecho 
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D: Las hojas de la lectura fueron de colores, con 

el fin de que el registro de consultas se 

facilitara 

E: Las lecturas fueron tomadas del libro de primer 

grado de Español, primera parte de secundaria 

II, TRABAJO DE COMPREllSION su contenido consisti6 en 

tareas que realizaron los educandos al finalizar la 

lectura correspondiente a cada una de las sesiones 

experimentales {ver apéndice II) . Las tareas que 

integraron 

incluyeron: 

los ejercicios 

A: Aprendizaje de Conceptos Nuevos 

B: Memoria SemAntica 

C: Razonamiento Deductivo 

D: Juicio Critico 

E: Síntesis 

III. REGISTROS (ver apéndice III) 

de comprensión, 

El registro se llevó a cabo para conocer de manera 

grupal e individual el tiempo de duración y el 

nOmero de consultas, de cada uno de los siguientes 

aspectos: 

A: ouraci6n de la lectura y trabajo de comprensión 

B: Duración de cada sesión 

C: Registro de consulta 
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IV. HOJA DE CONCENTRACION DE DATOS. (ver apéndice IV) 

Consieti6 en una hoja tamano carta, su funcidn fue 

la de facilitar un vaciado global de las siguientes 

características por sujeto: 

A: Tratamiento al cual fue sometido 

B: Características de grado y sexo 

C: Frecuencia de consultas 

O: Duraci6n de cada uno de los aspect.os de las 

sesiones experimentales 

DEFINlCION DE VARIABLES 

La variable independiente fue el tratamiento al que los 

sujetos del grupo experimental entuvieron sometidos, con 

el fin de observar si los sujetos del grupo experimental 

podían incrementar BU nivel de comprensión en la 

lectura; se utilizo el Método para la Comprensión de la 

Lectura Individual (MECLI), (Nieves, 1981) con la 

condición "Sin asesoría y con consulta al texto". Se 

trabajc5 con esta condición porque en el Sistema de 

Educación para Adultos,.aunque existe un asesor que 

apoya a loa educandos, es importante que estudien por su 

cuenta, y sin una comprensión de lo que leen el 

aprendizaje se ve entorpecido, ademAs se busca que el 

material sea de autoense~anza. Por consiguiente la forma 



de trabajar consistió en que ambos grupos no recibieron 

ayuda por parte del asesor desde que inciaba la sesión 

experimental y una vez que terminaron de leer el texto 

pod!an conservarlo y leerlo cuantas veces fuera 

necesario. 

La variable dependiente, consi~tió en el porcentaje de 

comprensi6n en las tareas que realizaron despues de cada 

lectura. Las tareas para la comprensión fueron las 

siguientes: 

A. Aprendizaje de Conceptos Nuevos, que consisti6 en 

que un sujeto mediante esquemas preparados para 

ello, pudiera relacionar cada palabra nueva con la 

definici6n correspondiente. 

B: Memoria Semántica, que consiti6 en que un sujeto 

mediante esquemas objetivos reprodujera en forma 

escrita las partea de la lectura, dentro del mismo 

contexto, que correspondiera al componente de la 

estructura gramatical. 

C. Razonamiento Deductivo, que consistió en que el 

sujeto a partir de una proposici6n universal seguida 

de una particular, escribiera una a manera de 

conclusi6n. 
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D. Juicio crítico, que consistió en que el sujeto 

respondiera por escrito a los esquemas interrogativos 

que le permitieran interpretar, criticar y evaluar el 

contenido de la lectura y generar ideas generales. 

E. Síntesis, que consistiO en la integraci6n de cada Wlo 

de los puntos anteriores en forma de resumen con las 

propias palabras ~el sujeto. 

DISE~O EXPERIMENTAL 

Se usó un diseno preteet-postest (Arnau, 1985), y que de 

forma esquemAtica queda de la siguiente manera: (tabla 2) 

la. semana 2a. semana 3a semana 
AZAR GRUPO PRETEST TRATAMIENTO POSTEST 

A Grupo Lectura y Lectura del Lectura y 
experi- síntesis material, síntesis 
mental del mate- ejercicios del mate-

rial (L-S) de tareas pa- rial (L-S) 
ra la compren-
si6n (L-C-M). 

A Grupo Lectura y Estudio por Lectura y 
control síntesis su cuenta síntesis 

del mate- del mate-
rial (L-S) rial (L-S) 

Como puede observarse en la tabla 2, se utilizaron dos 

grupos. En ambos grupos la asignación de los sujetos se 

hizo al azar con el fin de que fueran equivalentes. Y 

para asegurar que loe grupos fueron equivalentes al 

inicio de la investigaci6n, se les aplicaron la primer 



semana diferentes lecturas para que llevaran a cabo una 

síntesis. Esto también se tomó como medida para 

controlar aquellos factores extra~os que podían afectar 

a cualquiera de los grupos. Por otra parte como al grupo 

experimental se le sometió a un tratamiento y al grupo 

control no, al comparar las observaciones después se 

tuvo el criterio para inferir la eficiencia del 

tratamiento experimental. Como anteriormente se mencionó 

las puntuaciones pretest sirvieron para comprobar la 

equivalencia de loe dos grupos con respecto a alguna 

característica asociada a la respuesta final. 

PROCEDIMIENTO 

Para hacer mAs explícita la forma en que se llev6 a cabo 

la investigación a continuación se describen las etapas 

en las que se desarrolló, y son las siguientes: 

A: Se llevó a cabo en dos círculos de estudio de 

secundat'"i·a abierta en el ISSSTE. Se formaron dos 

grupos al azar integrados por 10 educandos cada uno 

(la población total fue de 20 educandos) . Las 

sesiones experimentales se realizaron de s-10 hrs. 

B: se contó con la participaci6n de dos asesores, a 

quienes se les especificó lo siguiente: 

1. Horario de adiestramiento 

2. Horario de trabajo 
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3. Grupo con el que trabajarían durante la 

investigacic5n 

C: Un día antes de la primer sesión los asesores 

recibieron: 

l. Paquete de material 

2. Entrenamiento y capacitación para el adecuado 

manejo del material de la lectura y registros 

3. Unos minutos antes de iniciarse cada sesión, cada 

asesor ocupó su respectivo lugar 

Para iniciar cada sesión el asesor de cada grupo entreg6 

el material a los educandos y juntos leyeron el 

instructivo correspondiente. 

Una vez iniciada la lectura el asesor tomó los registros 

de consulta, las hojas de registro fueron de color rosa 

y las de las tareas para la comprensión fueron blancas. 

También se les asign6 un ntlmero a los educandos (del 1 

al 10 por grupo) para facilitar el registro. 

D: A los educandos se les especificó y entreg6 desde el 

primer día lo siguiente: 

l. Material de lectura 

2. Se ley6 conjuntamente con ellos las instrucciones 

y el método de trabajo 



3. Tuvieron la opción de leer el material cuantas 

veces lo creyeran necesario 

4, El asesor no proporcion6 orientaci6n una vez 

iniciada la sesión 

S. Llevaron a cabo una síntesis tanto en el pretest 

como en el postest 

6. Se les pidi6 que una vez que terminaran no 

hicieran comentarios con ningÚn campanero. 

El tiempo de trabajo fue de semanas de lunes a 

viernes y se trabajó de la siguiente forma: 

1a. Semana 

Se trabajó con el grupo experimental y control de 

manera simultánea, en salones diferentes. Cada grupo 

contó con un asesor, los educandos se sometieron a un 

pretest en donde llevaron a cabo la lectura y sintesis 

del material. No se marcó limite de tiempo y durante 

esta semana los educandos recibieron una lectura 

diferente en cada sesión. 



2a Semana 

Sdlo se trabajó con el grupo experimental, el cual 

estuvo sometido al tratamiento que consisti6 en la 

lectura del material y tareas para la comprensi6n de la 

lectura. El grupo control continu6 con sus asesorías. 

Ja. Semana 

Se trabajó can el grupo experimental y control de manera 

simult~nea; en esta ocasi6n se sometieron a la fase de 

postest, en donde llevaron a cabo la lectura y síntesis 

del material. Las lecturas que se utilizaron fueron las 

mismas que en el pretest can la misma secuencia. 



R E S U L T A O O S 



El propósito de la siguiente investigación fue que las 

personas inscritas en el Sistema 

Adultos incrementaran su nivel de 

de· EducaciOn para 

comprensi6n en el 

estudio individual, por medio del desarrollo de las 

habilidades para la comprensión de la lectura, 

utilizando el Método para la Comprensión de la Lectura 

Individual (MECLI), con la condición "Sin asesoría y 

con consulta al texto". Es importarite mencionar que se 

registraron cuatro deserciones (1 del grupo 

experimental y 3 del grupo control), debido a que 

constantemente eran interrumpidos por sus jefes, ya que 

los círculos de estudio se ubican en el mismo centro de 

trabajo del educando. Se utiliz6 un disefio 

pretest-postest, el cual debido a su estructura permitió 

llevar a cabo un análisis detallado intragrupo e 

intergrupo para 

en el pretest 

Para esto se 

(McGuigan, 1991) . 

utilizo fue del 

conocer la equivalencia de los grupos 

y las diferencias en el postest. 

utilizó la prueba estadística "t" 

El grado de significancia que se 

O.OS entre los grupos, antes y después 

del tratamiento. A continuaci6n se presenta de manera 

esquemática c6mo se llevd a cabo la organización de los 

datos para hacerlos m~s fácil de comprender: 
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A. FASE DE PRETEST INTERGRUPO Comprende la evaluación 

de: 

-Nivel de comprensión 

-N6mero de consultas 

-Duración del trabajo de comprensión (tiempo) 

B. FASE DE POSTEST INTERGRUPO Comprende la evaluación 

de: 

-Nivel de comprensión 

-NOmero de consultas 

-Duración de trabajo de comprensión (tiempo) 

c. FASE DE PRETEST-POSTEST INTRAGRUPO 

GRUPO EXPERIMENTAL 

-Nivel de comprensión 

-Número de consultas 

-Duración de trabajo de comprensión 

D. FASE DE PRETEST-POSTEST INTRAGRUPO 

GRUPO CONTROL 

-Nivel de comprensión 

-Número de consultas 

(tiempo) 

-Duración de trabajo de comprensión (tiempo) 
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A) FASE DE PRETEST INTERGRUPO 

NIVEL DE COMPRENSION: La gráfica #1 muestra el nivel de 

comprensión de ambos grupos. El grupo experimental tuvo 

una comprensión en un rango de 57-42 y el grupo control 

de 52-37. Lao diferencias no fueron significativas, pues 

el valor de la prueba 't' fUe t-.437 

(p>.05). Demostrando as! que en la fase de pretest los 

grupos tenían el mismo nivel de comprensión. 

NIVEL DE COMPAENSION 
•atTrlT 

LEC 1 LEC z LEC 8 LEC 4 LEC O 

- OAUPO EXPE. ll\lli! OAUPO CONTROL 
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NUMERO DE CONSULTAS: La gráfica #2, muestra el promedio 

de consultas que los grupos utilizaron en el proceso de 

ccmprensi6n; así el grupo experimental tuvo un rango de 

17-5 y el grupo control de 31-15. Con una t•2.16 (p~.05). 

Las diferencias fueron significativas, el grupo control 

requirió de mas consultas que el grupo experimental. 

CON8Ut.TAS 
•Mfl8T 

LEC 1 LEC 1 LEC a LEC ' LEC a 

111 GRUPO EXPE. w::;J GRUPO CONTROL 

.... Ut d 1..-.illo 6• COf'tt~tU• ..... J ... U•~ •-1...-ct'I MTI 
::1•u•c-l11h1ln1t'1'lllPf'WWlt, 
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DURACION DEL TRABAJO DE COMPRENSION (TIEMPO) : La gráfica 

#3 muestra el promedio de tiempo que los grupos 

emplearon para la comprensión de la lectura siendo el 

rango del grupo experimental de 21-15 y del grupo 

control de 29-20 minutos, con una t=2.17 (p~.05). Las 

diferencias fueron significativas, el grupo control 

emple6 mAs tiempo para el proceso de comprensi~n que el 

grupo experimental. 

. . . 
ªº .. 

': 20 

l 
' , . . 
A 
g 10 

o 

TIEMPO 
•MflaT 

LEC 1 LEC 2 LEC a LEC • LEC a 

- GRUPO EXPE. l:E QRUPO CONTROL 
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B) FASE DE POSTEST INTERGRUPO 

NIVEL DE COMPRENSION: En la gr~fica #4, se puede 

observar el nivel de comprensión por grupo. El grupo 

experimental presenta un rango entre. 64-48 y el grupo 

control de 49-28, con una t•3.64 (p<.01). Las 

diferencias fueron significativas pues el grupo 

experimental mejoro significativamente su nivel· de 

ccmprensi6n después de haberle aplicado el Método para 

la Comprensión de la Lectura Individual. 

NIVEL DE COMPAENSIOH 
"°9THT 

. ¡ 30 

+ s 20 
o 

10 

LEC 1 LEC 2 LEC 3 LEC 4 LEC 8 

•oRUPO EXPE. WOAUPO CONTROL 
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NUMERO DE CONSULTAS: En la gr4fica #5 se observa el 

promedio de consultas para cada grupo en el postest. El 

grupo experimental obtuvo un rango entre 14-7; y el 

grupo control de 30-16, el nivel de significancia fue 

tml.99 (p>.05). Al igual que en el pretest el grupo 

control volvió a requerir más consultas para el proceso 

el proceso de comprensión. 

ªº 
26 

: 
:: 
l"º 

' g ,. 

~ 
I 10 . 

CONSULTA$ 
'°9TllT 

LEC 1 LEC 2 LEC 3 LEC 4 LEC 1 

- ORUPO EXPE. .::::! ORUPO CONTROL 

•UflCA •• -un •• ,,._41• ... .-.... 1iu - HM.,...., Hpld ,..,. 
lhnt• c•t.oh CO"'>rr.ut· G• le. ltn . ..,o. 
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DURACION DEL TRABAJO DE COMPRENSION (TIEMPO): La gráfica 

#6, muestra el promedio de tiempo de los grupos en el 

posteat, se puede observar que el grupo experimental 

tuvo un rango de 15-12 minutos y el grupo control de 

20-11, con un nivel de significancia de t=.68 (p>.05). 

El grupo control volvió a emplear más tiempo, al igual 

que en el preteat, debido seguramente al mayor número 

de coneul tas. 

~o 

LEC 1 LEC 2 LEC .l LEC' LEC 5 

- ORUPO EXPE. ~ ORUPO CONTROL 

• .. 111r1d•r-•CloiMH.--• ... IG1•WJttoe-l1.,....,.,.,.. 
l11W1r•ubah•••ront1¡,,...,¡•t1nt11-l••'· 
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C) FASE DE PRETEST-POSTEST INTRAGRUPO 

GRUPO EXPERIMENTAL 

NIVEL DE COMPRENSION: La gráfica #7 muestra el nivel de 

comprensión por sujeto del grupo experimental. En el 

pretest se presentó un rango de 54-35 y en el postest 

de 65-47. Todos los sujetos mejoraron su nivel de 

comprensión en el postest, excepto el sujeto 4, que 

incrementó sdlo un poco su nivel de comprensión y el 

sujeto S que disminuyó un poco su nivel de comprensión. 
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DURACION DEL TRABAJO DE COMPRENSION (TIEMPO) : La 

gr~fica #8 muestra el promedio de tiempo por sujeto en 

la comprensión de la lectura; en el pretest el rango 

osciló entre 21-11 minutos; en el postest entre 16-10. 

Todos los sujetos emplearon menos tiempo en el postest. 

! ¡¡ 
., ¡: 
i • 30 ~: 
! ! 

! 

':.:¡· ~ 20~1' : ;; 
¡¡ 

! li 

.• TIEMPO ..... """"'""" 
~~~~~~~~~~ 

- PAETEST iill\\l POSTEST 

-un d P•-••Uo .S. U- '"' coQ r .. Jrt.o "'º .., d •NHlt 
r -hu ,..,. la c-,..•lllr 4t le hct..,... 
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NUMERO DE CONSULTAS: En la grAfica #9 se observa el 

promedio de consultas por sujeto. En el pretest el 

rango osciló entre 0-20; en el postest entre 5-12. El 

40\ de loa sujetos incrementaron su nümero de consultas; 

mientras que el 60\ disminuyo el n~mero de consultas en 

el poatest. 

í 
1 
1 
1 
¡ 
1 
! ¡ 
1 
1 

CONSULT>.8 
•1uu•o UHlt!MINTAL 

- PRETEST 11':.lJ POSTEST 

¡;......,,,. tl 1>"-<llD •• '"""h.•• p0r •~Jno '" tu fuu •• 
onun 1 -uu '" .: .,, .. 1 "' ccri,.,.,.,a,,. 
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D) FASE DE PRETEST-POSTEST INTRAGRUPO 

GRUPO CONTROL 

COMPRENSION: En la gráfica #10 se muestra el nivel de 

comprensión de este grupo; en el pretest el rango osciló 

entre 69-7 y en el postest entre 60-17. El 40% de 

los sujetos incrementó su nivel de comprensi6n y el 60% 

disminuyó. 

NIVEL DE COl.IPAENSION 
elt\ll'O COHT-ot. 

~ 

.; 
. :~ 

'\'1: ~' º.'1 ... " ·~ 
''1! " \\1 

S2 S3 S• G• sa $1 87 

8 PAETEST ;:::::] POSTEST 
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DURACION DEL TRABAJO (TIEMPO): En la grAfica #11 se 

observa el promedio de tiempo por sujeto; en el 

preteat el rango ae encontró entre 37-12; en el 

postest entre 19-10. Todos los sujetos disminmuyeron 

el tiempo que utilizaron para llevar a cabo el 

de comprensi6n. 

TIEMPO 
••U~OCOf!IHOt. 

SI S2 83 84 Sti se GT 

- PRETEST ~ POSTEST 

•~uln d ,,..... •• uo O ti•._ q"' c•M •wJno onph6 "" .i 
prHu1._uu1oaro•:11uol4tc""Jn•1otndolt"""9•Mt,...¡. 
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NUMERO DE CONSULTAS: En la grlfica #12 se puede observar 

el promedio de consultas por sujeto. En el pretest el 

promedio se encontr6 entre 45-7; en el postest entre 

28-7. El 40\ de los sujetos incrementaron el número de 

consultas. 

CONSULTAS 
elllU,0 COMTllOL 
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DISCUSION V CONCLUSIONES 



La presente investigaci6n tuvo como propdsito que las 

personas incrementaran su nivel de comprensión en el 

estudio individual por medio del desarrollo de 

habilidades para la comprensión de la lectura utilizando 

el Mátodo para la comprensi6n de la Lectura Individual 

(MECLI), con la condicic:Sn "Sin asesoría y con consulta 

al texto": aplicado a alumnos del Sistema de Educación 

para Adultos. 

Estadísticamente en el poetest las diferencias resultaron 

significativas al nivel de O.OS entre el grupo 

experimental y el grupo control. En el pretest los 

grupos tenían el mismo nivel de comprensión; en el 

postest el nivel de significancia fue t~J.64 (p<.01) 

los sujetos del grupo experimental estuvieron 

directamente afectados por el tratamiento al incrementar 

su nivel de comprensión. Esto quedó confirmado cuando al 

finalizar la investigación los sujetos del grupo 

experimental 

acreditaci6n 

tuvieron que presentar su 

ante el INEA, y fue el grupo 

el que presento mayor número de acreditados. 

examen de 

experimental 

El nivel de comprensión no se vió afectada por el n~mero 

de consultas que los sujetos de cada grupo utilizaron, 

porque tanto en el preteet como en el postest, el grupo 
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control tuvo un nivel de significancia alto en el n~mero 

de consultas. 

El tiempo tampoco influyó en el nivel de comprensión 

porque el grupo control volví~ a emplear más tiempo en 

ambas fases, sin que esto ayudara a mejorar el nivel de 

comprensi~n de este grupo. 

La condición "Sin asesoría y con consulta al texto" ha 

demostrado su consitencia en las investigaciones 

realizadas con anterioridad. En la primer ocasión en que 

Nieves (1981) aplicó el MECLI, el nivel de comprensión 

de esta condición fue 70\, siendo la más baja, sin 

embargo, las diferencias con respecto a las otras 

7 condiciones no fue significativa. En su segunda 

aplicac16n Nieves (1982) utilizó dos condiciones en 

donde tom6 ~orno parámetro de medida la condición más 

alta y la más baja de la primer investigaci6n, figurando 

como la más baja "Sin asesoría y con consulta al 

texto", en los resultados no se encontraron diferencias 

significativas ya que el nivel de comprensión fue de 83\ 

para ambos grupos. En 1983 Furhken, utilizó cuatro 

condiciones del MECLI en donde "Sin asesoría y con 

consulta al texto" obtuvo un nivel de comprensión de 

56.6\ y tampoco existieron diferencias significativas 
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con respecto a las otras tres condiciones. 

En todas la aplicaciones se ha corroborado la efectividad 

del MECLI. 

Es importante mencionar que ambos grupos se vieron 

afectados por variables extraftas, unas imposibles de 

controlar en ese momento, como son: a) cuando empezó la 

investigación hubo 4 deserciones (3 del grupo control y 

del grupo experimental) debido a que los educandos 

eran constantemente interrumpidos por la cercanía con su 

trabajo, b) a los educandos se les programan exámenes 

cada tres semanas, por lo que cuando se estaba 

trabajando en la tercer semana, los educandos estaban 

nerviosos obstaculiz~ndoseles trabajar al máximo. 

En conclusión, se puede afirmar que un buen 

entrenamiento en el desarrollo de las estrategias de 

comprensión permite que los sujetos enfrenten 

exitosamente la lectura de texto de diversa índole y 

puede fomentar la independencia en el autoestudio. 

Esto se pudo corroborar en la presente investigación ya 

que los sujetos del grupo experimental que estuvieron 

sometidos a un tratamiento, el cual consistió en la 
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aplicaci6n del MECLI cuyo propósito fue el desarrollo de 

la habilidades para la comprensión de la lectura con la 

condición "Sin aeesor!a y con consulta al texto", éstos 

incrementaron significativamente su de 

comprenai6n, lo que se reflejó en el postest y en el 

examen que presentaron al término de la investigacidn, 

puesto que la may~r!a lo acreditó. Esto lleva a afirmar 

que el Método empleado contribuye al desarrollo de 

las habilidades para el autoestudio y puede aplicarse a 

cualquier materia. Lo que puede ayudar a fomentar el 

autodidactismo en los sujetos. 

Por otro lado el grupo control que no tuvo tratamiento, 

no desarrolló ninguna habilidad para la comprensión de 

la lectura, reflejándose también, en el examen que 

presentaron al final de la investigación y el cual la 

mayoría no acredit6. 

Esto lleva a decir que las personas que inicien su 

aprendizaje en el sistema abierto y que sigan la 

estructura del MECLI, bajo la condición "Sin asesoria y 

con consulta al texto'' obtendrán una mejor comprensión 

de la prosa leida, sin que esto se vea afectado por el 

grado escolar, edad, nivel econ6mico, etc. de las 

personas. 
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Los efectos que de esta investigación se derivan con 

mayor prrybabilidad de incidencia, para sujetos con las 

caractertsticas antes mencionadas pueden ser: a) 

seguridad personal en los educandos, cuando lleven a 

cabo una actividad de comprensión en cualquiera de las 

áreas o materias cursadas b) un inter~s por la lectura y 

el autoestudio y c) un óptimo desarrollo de la 

comprensión de la lectura. 

El MECLI es un método que puede ser utilizado en 

cualquier grado de estudio o sistema educativo, con 

sujetos de edad variada, nivel socioecon6mico y sin 

diferencias de sexo. 
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METODO PARA LA COMPRENSION DE LECTURA INDIVIDUAL 

11 MECLI 11 
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METODO PARA LA COMPRENSION DE LA LECTURA INDIVIDUAL 

11 MECLI 11 

I. APRENDIZAJE DE CONCEPTOS NUEVOS [ACN.] 

II. MEMORIA SEMANTICA [MS.] 

III. RAZONAMIENTO DEDUCTIVO [RD.] 

IV. JUICIO CRITICO [JC.] 

v. SOLUCION DE PROBLEMAS [SP.] 

VI. SINTESIS [S.] 

UNAM ROSA ELENA NIEVES RODRIGUEZ. 
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"AZUL" RUBEN DARIO 

AGUAFUERTE 

EL AUTOR: 

Ruben Dario (1867-1916) nació en Metapa, Nicaragua. Es 

el máximo representante del movimiento literario al que 

se le diO el nombre de Modernismo. En sus libros, entre 

los que destacan -"Prosas Profanas" y 11 Cantos de Vida y 

Esperanza"-, llevo a cabo una profunda renovación de los 

temas y el estilo de la poesia en lengua castellana. 
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"AZUL 11 RUBEN DARIO. 

AGUAFUERTE 

I 
1. De una casa cercana, salia un ruido metálico y 

2. acompasa.do. En un recinto estrecho, entre paredes 

3. llenas de hollin, negras, muy negras, trabajaban unos 

4. hombres en la forja. Uno mov1a el fuelle que 

S. resoplaba, haciendo crepitar el carbón, lanzando 

6. torbellinos de chiapas y llamas, como lenguas pálidas, 

7. áureas, azulejas, resplandecientes. Al brillo del 

8. fuego en que se enrojecian largas barras de hierro, 

9. se miraban los rostros de los obreros como un reflujo 

10. trémulo. Tres yunques ensamblados en toscas armazones 

11. resistian el batir de los machos que aplastaban e~ 

l.2. metal candente, haciendo saltar una lluvia 

13. enrojecida. Los forjadores vest1an cam.isas de lana de 

14. cuellos abiertos, y largos delantales de cuero. 

15. Alcanzábaseles a ver el pescuezo gordo y el principio 

16. del pecho velludo; y salian de las mangas holgadas 

17. los brazoa gigantezcos, donde, como en los de Amico, 

18. parecian los mdaculos redondas piedras de las que 

19. deslavan y pulen los torrentes. en aquella negrura de 

20. caverna, al resplandor de las llamaradas, tenian 

21. tallas de ciclopes. A un lado, una ventanilla dejaba 

01 



22. apenas pasar un haz de rayos de sol. A !a entrada de 

23. la forja, como en un marco oscuro, una muchacha 

24. blanca com1a uvas. Y sobre aquel fondo de hollin y 

25. de carbón, sus hombros delicados y tersos que estaban 

26. desnudos, hacian resaltar su bello color de lis, con 

27. un imperceptible tono dorado. 
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LECTURAS ESPAÑOLAS 
(fragmento) 

JOSE MARTINEZ RUIZ "AZORINº 

ºPRIMAVERA MELANCOLIA" 

EL AUTOR: 

Azorin es el seudónimo de José Martinez Ruiz (1874-1967), 

uno de los més destacados escritores espaffoles de la 

generación del 98. En el texto. Asi como ~n otros libros 

de carácter semejante ( 11 Clásicos y Románticos:, 11 Al 

margen de los Clásicos", "Los valores literarios", etc.) 

llevó a cabo una revisión personal -mas emotiva que 

erudita- de los escritores del pasado y de los 

ambientes naturales, sociales y culturales que influyen 

en ellos. 
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LECTURAS ESPJÜIOLAS 
(fragmento) 

JOSE MARTINEZ RUIZ "AZORIN• 

'PRIMAVERA MELANCOLIA" 

I 
Los gorriones de los árboles me despiertan con sus gritos 

nerviosos. Los conozco a todos. Oigo las campanas 

lejanas tocar a las primeras misas. Hay en esta hora 

4. matinal una viveza y una transparencia que no hay en las 

dem~s horas del d1a. El aire parece de cristal; las 

montaffas remotas parecen de porcelana. Resuena una tos 

de un viejo labriego que pasa. Luego las viejecitas 

8. vestidas de negro, con sus manos pajizas, discur.ren, por 

las calles camino de la iglesia. Salgo de la casa y 

llego hasta la plaza del pueblo. Hablo algunas palabras 

con los viejos madrugadores. Los viejos parece que 

12. esperan todos impacientes, ansiosos, la llegada de las 

primeras luces del dia. Inmediatamente que clarea el 

cielo, salen de sus casas y dan peque~os paseos por los 

soportales. Son viejos labriegos, viejos amigos de la 

16. tierra, que han vivido toda su vida viendo colorearse el 

cielo con los resplandores del alba. Son amigos de los 

gorriones manafferos y de las campanas que tocan a la 

primera misa. Tosen encorvando se y tienen alg6n 

20. pronóstico para lo que ha de ocurrir durante el dia. 
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II 
Después, cuando llega el crepdsculo, permanezco absorto 

observando cdmo el ~ielo se va oscureciendo poco a poco 

y c6mo las cosas vuelven a su reposo después de la lucha 

24. del d1a. 

III 
Las estrellas comienzan a destacarse en lo alto. se 

respira una paz profunda. Se oye a lo lejos una canci6n 

larga y melancólica. Han callado loe pajaree. En la 

26. lejana ciudad brillan las lucecitas eléctricas. 

IV 
cuando vuelvo al pueblo, si, al pasar por una calle 

solitaria, oigo las notas de algOn piano que canta en el 

32. crepOsculo alguna de esas m~eicaa viejas y románticas 

-una ffidsica tocada por algunas manos finas y blancas-, 

siento tristeza, una tenue e indefinible tristeza, 

invadir mi espíritu. Dentro de doscientos, de trecientos 

36. aftas, otras notas tan melancdlicas como estas, tan 

largas, tan suaves, sonar~n también en esta calle, en 

este crepdsculo. Quién las esc~chará? Qué manos tristes 

y ensoftadoras las tocaran? Qué ensuettoe y qué 

40. melancol1a suscitarán? 
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EL MENSAJERO DE LOS ASTROS 
(fragmento) 

GALILEO GALILEI 

'LA INVENCION DEL TELESCOPIO' 

EL AUTOR: 

Galilelo Galilei (1564-1642), astrónomo y humanista 

italiano, nacido en Pisa. Dedico su vida al estudio de 

los astros, utilizando para ello un aparato de su 

invención. Jurlto con Copernico, Kepler y Newton, es uno 

de los fundadores de la ciencia moderna. Escribió varias 

obras, entre las que destacan un •oiálogo", que le valió 

la condena de la inquisición. 
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EL MENSAJERO DE LOS ASTROS 
(fragmento) 

GALILEO GALILEI 

"LA INVENCION DEL TELESCOPIO" 

I 
Ea en extremo hermoso y sumamente agradable observar tan 

2. de cerca el cuerpo de la luna alejado de nosotros casi 

sesenta radios terretres, como si distara solamente dos 

4. veces dicha dimensión, de tal manera que el di~metro 

lunar aparezca casi treinta veces mayor la superficie 

6. casi novecientas y el volumen aproximadamente 

veintisiete mil veces m~s grande que si se observan tan 

B. s6lo con el alcance natural de la vista; gracias a lo 

cual todos podemos comprender con razonable certeza que 

10. la luna no esta cubierta en absoluto por una superficie 

lisa y pulida, sino áspera y desigual, y que, como la 

12. faz de la tierra, esta llena de grandes protuberancias, 

profundas lagunas y anfractuosidades. 
II 

14. ( ... ) Sin embargo, lo que supera con mucho toda 

admiración, y primeramente me movió a censurar a todos 

16. los astrOnomos y filósofos, es haber descubierto cuatro 

estrellas errantes, por nadie observadas y conocidas 

18. antes que por m1, las cuales, a semejanza de Venus y 

Mercurio alrededor del sol, cumplen sus revoluciones en 

20. torno de un astro insigne entre los conocidos, al que a 

veces preceden y otras veces siguen, sin separarse de él 
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22. m~s all~ de ciertos limites. Todo esto ha sido 

descubierto y observado con el auxilio de un anteojo 

24. inventado por mi hace pocos dias, con la luz de la 

gracia divina. Valiéndonos de un instrumento similar a 

26. éste. Otros, o yo mismo, habremos de descubrir en lo 

futuro cosas de mayor importancia. 
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NOTAS (fragmento) JOSE ORTEGA GASET 

"EL GUERRERO FILOSOFO" 

EL AUTOR 

José Ortega y Gasset (1893-1953) es uno de los mAs 

distinguidos pensadores españoles contemporAneos; 

pertenece al grupo de los literatos que sigue a la 

generación del 98. Entre sus obras se destacan: "Espaf'ia 

invertebrada 11 
, "La rebelión de las masas 11 y "La 

deshumanización del arte". 
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NOTAS (fragmento) JOSE ORTEGA GASET 

"EL GUERRERO FILOSOFO" 

I 

Recuerdo que dentro de la iglesia, en un rincón de la 

nave occidental, hay una capilla y en ella una estatua 

3. de las mas bellas de ~spana. Me refiero al enterramiento 

de don Mart1n Vázquez de Arce. 
II 

Es un guerrero joven , lampiño, tendido a la larga sobre 

6. uno de sus costados. El busto se incorpora un poco, 

apoyando un codo en un haz de lena; en las manos tiene 

un libro abierto; a los pies un can y un paje; en loe 

9. labios una sonrisa volAtil. Cierto cartelón fijado encima 

de la figura hace breve historia del personaje. 
III 

Era un caballero santiaguista, que mataron los moros 

12. cuando socorria a unos hombres de Jaén, con el ilustre 

duque del Infantado, su señor, a orillas de la acequia 

gorda, en la vega de Granada. 
IV 

15. Nadie sabe quién es el autor de la escultura. Por un 

destino muy significativo, en Espa~a, casi todo lo 

grande es anOnimo. De todas suertes, el escultor ha 

18. esculpido aqu1 una de esas antitesis. Este mozo es 

guerrero de oficio; lleva cota de malla y piezas de 

arnés cubren su pecho y sus piernas. No obstante, el 

90 



21. cuerpo 

mejillas 

revela un temperamento 

descarnadas y las 

débil, nervioso. Lae 

pupilas intensamente 

recogidas declaran sus h~bitos intelectuales. Este hombre 

24. parece m~s de pluma que de espada. Y, sin embargo, 

combatió en Loja, en Mora, en Montefrio bravamente. 

La historia nos garantiza su 

27. escultura ha conservado su sonrisa 

coraje varonil. 

dialéctica. 

V 

La 

Será 

posible? ;Ha habido alguien que haya unido el coraje a 

la dialéctica? 
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EL DEFENSOR (fragmento) PEDRO SALINAS 

"APRECIO Y DEFENSA DEL LENGUAJE" 

EL AUTOR: 

Pedro Salinas (1891-1951), poeta, ensayista y critico 

espa~ol perteneciente a la generación de 1927. Entre sus 

libros de poemas destacan "La voz a ti debida 11 
, "Razón 

de amor" y "El contemplado 11
; como critico, son notables 

sus estudios: ºJorge Manrique o Tradición y Originalidad 11 

y La Poesia de Rubén Cario". El Aprecio y Defensa de la 

Lengua es un tema al que el autor dedicó constantes y 

profundas meditaciones. 
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EL DEFENSOR (fragmento) PEDRO SALINAS. 

"APRECIO Y DEFENSA DEL LENGUAJE" 

l 
No habr~ ser humano completo, es decir, que se conozca 

y se dé a conocer, sin un grado avanzado de posesión de 

su lengua. Porque el individuo se posee a si mismo, se 

conoce, expresando lo que lleva dentro, y esa expresión 

5. sólo se c·:.imple por medio del lenguaje. Ya Lazarus y 

Steinthal, fil6logos germanos, vieron que el espiritu es 

lenguaje y se hace por el lenguaje. Hablar es comprender 

y comprenderse, es construirse a si mismo y construir el 

mundo. A medida que se desenvu~lve este razonamiento, y 

io. se advierte esa fuerza extraordinaria del lenguaje en 

modelar nuestra misma persona, en formarnos, se aprecia 

la enorme responsabilidad de una sociedad humana que 

deja al individuo en estado de incultura lingU1stica. En 

realidad, el hombre que no conoce su lengua vive 

15. pobremente, vive a medias, adn menos. No nos causa pena, 

a veceo, oir hablar a alguien que pugna, en vano, por 

dar cofl las palabras, que al querer explicarse, es decir 

expreAarse, vivirse, ante nosotros, ~vanza a trompicones, 

dándose golpazos, de impropiedad en impropiedad, y sólo 

20. entrega al final una deforme semejanza de lo que hubiese 

~uerido decirnos? Esa persona sufre como una rebaja 

de su dignidad humana. No nos hiere su deficiencia por 
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vanas razones de bien hablar, por ausencia de formas 

bellas, por torpeza técnica, no. Nos duele mucho mAs 

25. dentro, nos duele en lo humano; porque ese hombre denota 

con sus tanteos, sus empujones a ciegas por las nieblas 

de su oscura conciencia .de la lengua, que no llega a ser 

completamente, que no vive por entero; no sabe 

encontrarse, y no sabemos nosotros encontrarlo. Hay 

30. muchos, muchisimos inválidos del habla, hay muchos cojos 

manos, tullidos de la expresión. Una de las mayores 

penas que conozco es de encontrarme con un mozo joven, 

fuerte, Agil, curtido en los ejercicios gimn~sticos, 

dueno de su cuerpo, pero que cuando llega el instante de 

35. contar algo, de explicar algo se transforma de pronto en 

un baldado espiritual, incapaz casi de moverse entre sus 

pensamientos; ser precisamente contrario, en el 

ejercicio de las potencias de su alma, a lo que es en el 

uso de las fuerzas de su cuerpo. 



A P E N D X C E XX 



WIIDR mr. EJEIOCIO: 100\ 
PlN'I2\JE OBmlilll: __ /10 (100) _\ 

l. l\PIENDIZl\JE IE CDNCEP'!OO N!E\05. "ACU\nlERIE" 

msTRUCCTCNES: Escribe, letra por letra dentxo de los cuadi:os dé.l 
crucigrarra l¡i palabra correspondiente a cada 
def!níc!.6n. BuSdi la palabra correcta erl la lista 
de abajo. 

Dar forma al rretal con el nnrtil.lo 

:Instruirento para soplar 

Es el producir ruidos senejanres a 
los cha9:¡uidos de la leña 

Es parecido al rolor dcraó> 

Significa jmtar o unir 

1 1 

1 1 1 

CREPITAR 

A UREA 

FURJAR 

FUELLE 

ENSAMBLER 

'lblTa de esta lista las palabras qw reoosires 
para """"'l wr el crucigrarra 
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Vl\IDR !EL EJER:ICTO: 100% 

PlN'mJE oo=rro: __ 1_10 c100¡1 

INS~: Escribe, letra por letra dentro de los cuadros del. 
crucigra:rm la palabra correspondiente a cada 
definid61. Busca la palabra correcta en la lista 
de abajo. 

Es m gigante ce la mitolog!a 
CXJn un ojo 
Graba&> trabaja&> con a'.c:ioo 
n!trico 
Sustancia gr""" y negra qu? 
dep:>si ta P.l l".i.mo 
Fbrna heraldica de la flor re 
lirio 
Bloqt:e de hierro acerad:> para 
la forja 

LIS 

1 1 1 1 

HOLLIN 

YUNQUE 

CICLOPE 

AGUAFUERTE 

Toma de esta lista las palabras que 
necesites para resolver el cru::igrana. 
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VALOR DEL EJERCICIO: 100% 

PUNTAJE OBTENIDO: __ / __ (100%) _'t 

II, MEMORIA SEMANTICA. "AGUAFUERTE" 

INSTRUCCIONES: 1. Escribe, frente a cada pregunta, el 
ndmero del renglón del texto, en el 
que se encuentre la respuesta 
correspondiente. 

2. Contesta, cada una de las siguientes 
preguntas. 

l. Cómo era el ruido que salia de la casa 
cercana? 

2. como era el recinto? 

3. Cómo eran las paredes? 

4. Cómo eran las chispas y las llamas? 

5. Cómo eran las barras de hierro? 

6. Cómo estaban los rostros de los obreros? 

7. Cómo estaban los yunques? 

s. Cómo era el metal? 

9. Cómo era la lluvia que el metal hacia? 

10. Cómo eran las camisas de lana que 
vestian los forjadores? 

11. como eran los delantales? 

12. Cómo era el pescuezo de los forjadores? 

13. Cómo era el principio del pecho de los 
forjadores? 
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14. C6mo eran las mangas de las camisas 
de los forjadores? 

15. como eran loa brazos de los forjadores? 

16. como era la muchacha? 

17. como eran los hombros de la muchacha? 

18. Cómo era el color de los hombros 
de la muchacha? 

19. Cómo era el tono, del color de los hombros 
de la muchacha? 
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VALOR DEL EJERCICIO: 100, 
PUNTAJE OBTENIDO __ / __ (lOO)• __ t 

III. RAZONAMIENTO DEDUCTIVO. "AGUAFUERTE' 

INSTRUCCIONES: Completa, segOn la dinamica del ejercicio, 
los siguientes razonamientos deductivos. 

l. 

2. 

3. 

l.A. P. De la casa cercana 
o salia un ruido metálico y acompasado 
o salia un ruido ritmico y sonoro 

2A. P. De la casa cercana 
no salia un ruido ritmico y sonoro 
ENTONCES 

c. De la casa cercana 
salia un ruido mettllico y acompasado 

lA. P. Las paredes de la casa 
o estaban llenas de hollin 
o estaban llenas de aserr1n 

2A. P. Las paredes de la casa 

lA. 

2A. 

no estaban llenas de aserrin 
ENTONCES 

C. Las paredes de la casa 

P. Los hombres 
o trabajaban en la forja 
o trabajaban en la mina 

P. Los hombres 

ENTONCES 
c. Los hombrea 
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4. lA. P. Los fo~jadorea 
o'"Vest1an camisas de lana 
o veot1an camisas de franela 

2A. p-, 

c. Loe t:orJadores 

s. lA. P. Loa hrazoa de loe forjadores 
o parec1an redondas piedras 
o parecian redondos algodones 

2A. P. Los brazos de los forjadores 
ne. 
ENTONCES 

t!. 

6. lA. P. Loe hombros delicados de la muchacha 
o P.staban desnudos 
o estaban tapados 

P. 

ENTONCES 
c. 
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IV. JUICIO CRITICO 

VAt.OR DEL EJERCICIO: 100t 
PONTAJE OBTENID0 __ /72 (100)• __ t 

INSTRUCCIONES: 1. Escribe, seg~n ~u forma de pensar, 
tres respuestas originales para cada 
interrogante. 
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1. PC. 1. ClU! me guar.a. de este hecho? 
A·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
c.~~~~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~ 

2 • PD • 2 • . Qué no me. llllJU;.Jl? 

~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

c.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3. PE. 3. Cuáles han sido l'1ll conductas ~acertadas 
en este .. hecho? 

A. 

~:~~~::::--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4. ~4l~s han sido las .l!!.!u erróneas? 
A • . s.--
c._ 

4. PCR. s. Qué~~ mejorar este hecho? 
A-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
c.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

6. Ql1.6 comprgmiRQ.S ~ para hacer avanzar 
es~e.hecho? 

A·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
B. 
c.~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-
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VI. SISTESIS. 

VALOR DEL EJERCICIO: 100% 

PUNTAJE OBTENID0~~/~~(100)·~~% 

INSTRUCCIONES: Escribe a continuación, la s1ntesis de lo 
que leiste. 



VMDP. !EL EJEICl:CIO: l00% 
PlN'll\.JE CB'JENIIXJ: __ / __ (100) _% 

ms=cm:s: Esc:r;íbe, letra por letm dentro de los •cuadros del 
crucigrema la palabra correspondiente a cada 
definicilln. !lusaca la palabra o::>rrecta en la '11.tta 
de abajo. 

Significa, d!stante o lejano 

Tristeza vaga, honda pe.manente 

Clarl.dad q>:e raya el alba hasta q>:e 
sale el sol 
S1gnif1ca ó:'1g<td::>, . delicaó:>, débil 

Ser inltaterial y dotado de raz61. 
SOplo vi tal &l alma 

F:SPIRITU 

MEL!INCOLICO 

ABSOR'l:O 

CREPUSCULO 

'mNUE 

Torra de esta lista las palabras q>:e necesites 
para resolwr el crucigrana 
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VALOR DEL EJERCICIO:lOOt 
PONTAJE OBTENIDO: __ / __ (lOO)• __ t 

II. MEMORIA SEMANTICA. "PRIAMVERA MELANCOLIA• 

INSTRUCCIONES: l. Escribe, frente a 
ndmero del renglón 
que se encuentre 
correspondiente. 

cada pregunta, el 
del texto, en el 

la respuesta 

2. Contesta, cada una de las siguientes 
preguntas. 

RENGLON 

l. A qué gorriones conoce Azorin? 

2. A qué misas oye tocar las campanas? 

3. A qué misas tocan las campanas, amigas 

de los lábriegos? 

4. A qué comienzan las estrellas? 

s. A dónde. • vuelven las cosas después 
de la lucha del dia? 

6. A dónde se oye una canción larga y melancólica?~~-

7. Con quienes habla Azor~n unas palabras? 

o. De qué parece el aire? 

9. De quién resuena la voz? 

10. De qué parecen las montanas remotas? 

11. De qué estan vestidas las viejecitas? 

12. De dónde sale Azorin? 

13. De qué parece que loe viejos esperan todos 
impacientes la llegada? 
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14. De quién son amigos los viejos labriegos? 

15. De quién también son amigos los viejos 
labriegos? 

16. De quién mas son amigos los viejos labriegos? 

17. Hasta .donde llegó Azorin? 

18. Para que tienen algón pronóstico los 
viejos labriegos? 

19. Por quién es tocada la m-0.sica? 

20. Por dónde pasan los viejos labriegos? 

21. Por dOnde discurren las viejecitas? 

22. Qué no hay en las demss horas del dia? 

23. En dOnde destacan las estrellas? 

24. En dónde brillan las lucecitas eléctricas? 

2s. Dentro de cuantos afias otras notas, 
también melancólicas sonarán? 
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VALOR DEL EJERCICIO: lOOt 
PUNTAJE OBTENI00: __ / __ (100) • __ t 

III, RAZONAMIENTO OEDUTIVO. "PRIMAVERA MELANCOLIA" 

INSTRUCCIONES: Completa, segOn la dinámica del ejercicio, 
los siguientes razonamientos deductivos. 

l. lA. P. El aire 
o parece de cristal 
o parece de pape! 

2A. P. El aire 
no parece de papel 
ENTONCES: 

c. El aire 
parece de cristal 

2. lA. P. Las montanas remotas 
o parecen de porcelana 
o parecen de piedra 

2A. P. Las montanas remotas 
no parecen de piedra 
ENTONCES: 

c. Las montanas remotas 

3. lA. P. Las estrellas 
o estaban en lo alto 
o estaban en lo bajo 

2A. P. Las estrellas 

ENTONCES 
c. Las estrellas 

4. lA, P. A lo lejos 
o se oye una canción 
o se oyen las voces de los nil!os 

2A. P. 

ENTONCES 
c. 
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s. lA. P. La mO.sica 
o es tocada por 

blancas 
unas manos finas, y 

o es tocada por 
blancas 

unas personas finas y 

2A. P. La m'Osica 
no 

c. 

6. lA. P. Dentro de doscientos o trescientos anos 
estas notas 
o sonaran también en la calle 
o sonaran también en la casa 

2A. P. 

ENTONCES 
c. 
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IV. JUICIO CRITICO 

· VALOR DEL EJERCICIO:lOOt 
PUNTAJE OBTENI00 __ /72 (100) • __ 't 

INSTRUCCIONES: 1. Escribe, segon tu forma de pensar, 
tres respuestas originales para cada 
interrogante. 
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HECHO. 

l. PC 1. Qué le encuentro de bueno a este hecho? 
A. 
B. 
c. 

2. PD 2. Qué le encuentro de m..a.l..g? 
A. 
B. 
c. 

3. PE 3. Cuales han sido las conductas máa acertadas 
en este hecho? 

4. PCR 

A. 
B. 
c. 
4. cuales han sido las I!lfili. erróneas? 
A. 
B. 
c. 

s. Qué ~ l2M.-ª mejorar este' hecho? 
A. 
·a. 
c. 

6. Qu~ compromisos a6.quiero para hacer 
este hecho? 

A. 
B. 
c. 
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VI. SINTESIS 

VALOR DEL EJERCICIO:lOOt 
PUNTAJE OBTENIDO __ / __ (100) •_t 

INSTRUCCIONES: Escribe a continuación, la sintesis de lo 
que leiste. 
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VAUlR IEL EJERCCCI01100\ 
PtNil\JE CB'IENIID1__/10 (100)_·_·_\ 

lJ\l?l~llU'AJE lE aHEP'l1:5 N!E\06, "LA lNl/ENClQI IEL TEIESCPPIO" 

ms'IRXX:l(NES: Es<:dbe, letra por letra dentxo del los cuaaros del. 
cruc:igrmra la palabra correspondiente a cada 
definic:i.15n. Busca la palabra conecta en la · ltsta 
de abajo. 

Se le dioe que es la desigualdad 
del. ten:ero u otra casa 
Promlnenda de fama m!s O JtellOG 
refunda 
Equiwmr, obrar can error 

Correccidn a reprobac16n de 
casa 
~da a tanaro de alguna casa 

ERRl\NTE 

POOTUBERl\NTE 

DIMENSION 

CENSURAR 

ANFRACTUASIIWl 

'ltvrfli de .~ta·lista las pal.abras qw reoesites 

para resolver el cruc:igrarra 
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Vl\WR lEL EJEICICJD: 100\ 
PlN'lAJE Cll=tD: __ /10 (100) __ % 

1. llPRllllIZl\JE !E CDNCEPTCE Nt.E<.m. "LA lNllENCOCN !EL 'JEIES(X)PlO" 

INSTRU::CJX:NE:S: Escrit:e, letra por letra dentto de los •.cuadros del 

crucigra:na la palabra correspondiente a cada 
a cada definici6n. Busca la palabra a:irrecta en la 
lista de a!Jajo. 

L!nea recta CJlE pasa p;:>r el 
centro del c!rculo 
Estar nuy separado en el 

~~Je e~~ oentt'o del 
círculo a la circU1ferencia 
COrodJniento seguro y clam 
de alguia a:>sa 

RADIO 
CERTEZA 

SUPERFICIE 
DIMENSION 
DIAMETRO 

Tara de esta lista las palabras qw reaosims 
para reool"'r el c:rucigrana 

114 



VALOR DEL EJERCICIO: 100\ 
PUNTAJE OBTENID0: __ / __ (100) • __ t 

II. MEMORIA SEMANTICA. "LA INVENCION DEL TELESCOPIO" 

INSTRUCCIONES: 1. Escribe, frente a cada pregunta, el 
nCmero del renglón del texto en el 
que se encuentra la respuesta 
correspondiente. 

2. Contesta, cada una de las siguientes 
preguntas. 

1. Cómo es el observar tan de cerca el cuerpo 
de la luna? 

2. Cómo podemos comprender que la luna no esta 
cubierta por una superficie lisa y pulida? 

3. como observa Galileo el cuerpo de la luna, 
alejado de nosotros, casi sesenta radios 
terrestres? 

4. cuando descubrió Galileo Galilei, cuatro 
estrellas errantes? 

S. CU~ntas veces mayor, aparece el diamétro de 
la luna? 

6. Dónde cumplen las estrellas errantes sus 
revoluciones? 

7. En qué momento Galileo Galilei, se sintió 
movido a censurar a todos los astrOnomos y 
filOsofos? 
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VALOR DEL EJERCICIO: 100% 

PUNTAJE OBTENID0:~~/~(100)·~~% 

III.RAZONAMIENTO DEDUCTIVO. "LA INVENCION DEL TELESCOPIO" 

INSTRUCCIONES: Completa, 
ejercicio, 
deductivos. 

segdn 
los 

la dinámica del 
siguientes razonamientos 

1. 1A. P. Galileo Galilei a través de BU telescopic 
o vió la luna? 
o vi6 las plantas? 

2A. P. Galileo Galilei a través de su telescopio 
no vi6 las plantas 
ENTOCES: 

c. Galileo Galilei a través de su telescopio 
vi6 la luna. 

2. 1A. P. Galileo Galilei a través de su telescopio 

3. 

o vio la superficie de la luna? 
o vio la superficie de la tierra? 

2A. P. Galileo Galilei a través de su telescopio 
no vio la superficie de la tierra. 
ENTONCES 

C. Galileo Galilei a través de su telescopio 

1A. P. Galileo Galilei a través de BU telescopio 
o vio la superficie de la luna, aspera 
desigual? 

y 

o vio la superficie de la luna, tersa y 
lisa? 

2A. p, Galileo Galilei a través de BU telescopio 

ENTONCES 
c. Galileo Galilei a través de BU telescopio 
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4. lA. P. Galileo Galilei a través de su telescopio: 
o vio cuatro estrellas errantes 
o vio cuatro estrellas fijas 

2A. P. 

C. Galileo Galilei a través de su telescopio 

S. 1A. P. Galileo Galilei: 

6. 

o dijo que se descubrían cosas de mayor 
importancia? 
o dijo que habia descubierto cuanto se 
pod1a descubrir? 

2A. P. Galileo Galilei 

~~~TO""'N~C~E~S,...-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
C. Galileo Galilei 

dijo que~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1A. P. Galileo Galilei dijo que Venus y Mercurio al 
igual que el sol 
o cumplen sus revoluciones en torno a un 
astro? 
o cumplen sus revoluciones en torno a un 
satélite 

2A. P. 

ENTONCES 
c. 
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IV. JUICIO CRITICO 

VALOR DEL EJERCICIO:lOOt 
PUNTAJE OBTENID0 __ /?2 (100) • __ t 

INSTRUCCIONES: 1. Escribe, aegdn tu forma de pensar, 
tres respuestas originales para cada 
interrogante. 
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HECHO: 

l. PC. 1 Qué le encuentro de ppeitiyg a este hecho? 
A. 
B. 
c. 

2. PD. 2. Qué le encuentro de~? 
A. 
B. 
c. 

3. PE. 3. CUáles han sido las conductas J!lá§ a!:a:rtadas 
en este hecho? 

A. 
B. 
c. 

4. Cuttles han sido las conductas ..m!.§ erróneas? 
A. 
B. 
c. 

4. PCR. S. Qué ~Jall mejorar este hecho? 
A. 
B. 
c. 

6. Qué compromisos ~..t:Q pai:a hacer avanzar 

A. 
B. 
c. 

este hecho? 
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VI. SISTESIS. 

VALOR DEL EJERCICIO: lOOt 
PUNTAJE OBTENIDO __ / __ (lOO)• __ t 

INSTRUCCIONES: Escriba continuación, la s1ntesie de lo 
que leiste. 
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Vl\IllR !EL EJEICICIO: 100% 

Pllm\.JE Cll'lllltJXl • __ / __ ( 100) % 

ms'l'IUX:IQIES: Escribe, letra por letra dentro de 1.0s cuadros del 
crucigrama la palabra correspondiente a cada 
definici<ln. BUSCb. la palabra rorrecta en el lista 
de abajo! 

Persona opuosta por o::ripleto 
a las rondiciores de oora 
Tordillo nuyantigu'.l 

separar la came del hmoo 

De esclarecic'b linaje 

Ama defensiva para el cuerpo 

~~~~,.Y 

COTA 

ANTI TESIS 

DESCARNADO 

MOROS 

ILUSTRE 

'TCrna de esta lista las palabras que necesites 
para resolver -el crucigrmra 
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VAIDR !EL EJER::ICIO: 100% 

P1NTll.lE OO'IDIJ:to: __ / _(100) __ % 

INSTROCCJ:CNES: Escr:lbe, letra por letra <Entro de los cuadros <El 
cruc:lgrane. la palabra correspondiente a cada 
<Efinici6n. Busca ·la pal.abra oon:e'cta en :.cla lista 
de abajo, 

Serv1Cbr de la rorte 
canal para cxindud.r el agua 

Qm: carace d3 wi:llo o barlJa, o 
tiene muy poca cantidad 

Ciencia c¡w estid1a las foi:mas 
<E la expresic5n 

Porc:ldn atada <E leña, h!erl>as 

1 1 1 

DIALECTICA 

HAZ 
LAMP)OO 

PAJE 

ACEQUIA 

Toma de esta lista las palabras 

c¡w recesites para resolver al cruc:igrana 
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VALOR DEL EJERCICIO: lOOt 
PUNTAJE OBTENIDO: __ / __ (100) • __ t 

II. MEMORIA SEMANTICA: "EL GUERRERO FILOSOFO" 

INSTRUCCIONES: l. Escribe, frente a 
ndmero del renglOn 

cada pregunta, el 
del texto, en el 

que se encuentre la respuesta 
correspondiente. 

2. Contesta, cada una de las siguientes 
preguntas. 

l. Qué hay dentro de la iglesia, en un rincón 
de la nave occidental? 

2. Qué hay en la capilla? 

3. A qué se refiere el autor? 

4. Quién es don Martin Vázquez de Arce? 

5. Qué se incorpora un poco, apoyando un 
en un haz de lena? 

6. Qué tiene en las manos? 

7. Qué tiene en los pies? 

8. Qué tiene en los labios? 

9. De qué hace historial cierto cartelón 
fija~o encima de la figura? 

10. A quién mataron los moros? 

11. Qué es casi anónimo en Espa~a? 

codo 

12. Quién ha esculpido aqui esas ant1tesia? 

13. Quién es guerrero de oficio? 

14. Qué revela un temperamento débil y nervioso? 
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15. Qué declara sus hAbitos intelectuales? 

16. Quién parece m~s de pluma que de espada? 

17. Qué nos garantiza su coraje varonil? 

18. Qué ha conservado su sonrisa dialéctica? 
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VALOR DEL EJERCICIO: lOOt 
PUNTAJE OBTENID0: __ / __ (100) a __ t 

II. RAZONAMIENTO DEDUCTIVO. "EL GUERRERO FILOSOFO" 

INSTRUCCIONES: Completa, segón la dinamica del 
ejercicio, los siguientes razonamientos 
deductivos. 

l. lA. P. En un rincón de la nave 
o ae encuentra una capilla 
o se encuentra una catedral 

2A. P. En un rincón de la nave 
no se encuentra una catedral 
ENTONCES: 

c. En un rincón de la nave 
se encuentra una capilla 

2. lA. P. La estatua de don Martin Vázquez de Arce 
o es la más bella de España 
o es la más fea de Espaii.a 

2A. P. La estatua de don Martin Vázqu~z de Arce 
no es la más fea de Esparta 
ENTONCES 

c. La estatua de don Martin Vázquez de Arce 

3. iA. P. El guerrero joven y lampi~o 
o estaba tendido sobre uno de BUS costados 
o estaba tendido sobre una cama 

2A. P. El guerrero joven y lampiño 

ENTONCES 
c. El guerrero joven y lampino 
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4. lA. P. El guerrero joven 
o tiene en sus labios una sonrisa volá.til.. 
o tiene en sus labios una sonrisa 

2A. P. El guerrero joven 

ENTONCES 
c. 

s. lA. P. El caballero al que mataron los moros 
o era santiaguista 
o era francés 

2A. P. 
no 
ENTONCES 

c. 

6. lA. P. El busto 
o se incorpora un poco, apoyado con un codo 
en un haz de lelfa 
o se inclina un poco, apoyado con un codo 
en un haz de lena 

2A. P. 

ENTONCES 
c. 
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IV. JUICIO CRITICO 

VALOR DEL EJERCICIO: 100% 
PUNTAJE OBTENIDO __ /72 (100) • __ % 

INSTRUCCIONES: l. Escribe, segón tu forma de pensar, 
tres respuestas originales para cada 
interrogante. 
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HECHO: 

l. PC. l. Qué ~ de este hecho? 

2. PD. 

3. PE. 

4. PCR. 

A. 
B. 
c. 

2. 
A. 
B. 
c. 

3. 

A. 
B. 
c. 

4. 
A. 
B. 
c. 

Qué IlQ 

Cuáles 
en este 

cuáles 

me: S!JGtS? 

han sido las conductas m~a a~~i:;:tS1sia~ 
hecho? 

han sido las w4a ~z:;c~neaia? 

s. Qué ~ para mejorar este hecho? 
A. 
B. 
c. 

6. 'Qué compromisos 
avanzar este hecho? 

A. 
B. 
c. 
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VI. SINTESIS. 

VALOR DEL EJERCICIO:ioot 
PUNTAJE OBTENIDO __ / __ (100) • __ % 

INSTRUCCIONES: Escribe a continuaciOn, la síntesis de lo 
que leiste. 
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FALTA PAGINA· 

No. 



Vl\WR !EL EJE!<CTC:OO: 100% 

P!N'l7\.JE Cll'IENIIXl: __ /_(100) % 

l. AP!ElmZl\.JE lE ro!CEP'IOO Nt.El.OS. "APffiClO Y IEFENSA !EL IENGAJE" 

INSTRO:cICllES: Escribe, letra por letra dentro de lo3 cuadros 
cru::igram la pal.abra correspondiente a 
definici6n. Busca la palabra correcta en la 
de abajo. 

Persora. qlE: se fudica al corxx:imient.o 
del lenguaje 

Es el estu:lio conparativo y filos6fico 
de las lenguas 

F.s la falta de propiedad en el uso de 
las palabras 
Peón, jemal.ero, canarero 

Pelea, oposición entze personas 

del 
cada 
lista 

1 1 

1 1 

MOZO 

IMPROPIEDAD 

PUGNA 

FILOLOGIA 

LINGUISTICA 

Toma de esta lista las palabras 

para resolver el crucigrama 

131 



Vi\lOR !EL EJER:CCIO: 1UO% 

PtNTl\.JE Clll'.!ENIID: __ / __ {100) _% 

l,l\P!DlDI:IAlE !E ClllCEP'!OO N!E\OS, "l\PfflCIO Y !EFENSA !EL IEl!GJAJE" 

lNSmxx:rrnES: Escribe, letra ¡:or letra denb:o de lee cuadros del 
crucigrana la palabra correspondiente a cada 
def:!nici6n. Busca la palabra a:irrecta en la lista 
de abajo. 

Persona aCDStunbrada a los trabajos 
fuertes y privaciones 

Persona qm ha perdl.Cb el rrovirnien to 
<El CIEr¡:o o <E uro <E sus rnienbxos 

Significa rredir una cosa oon otra 
sin peso ni rredida 

Afectar estropear el xostxo 

Significa lo rnisno que tullid:> 

'lblTa de esta lista las palabras que necesites 

para resol ver el co:ucigrana 
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VALOR DEL EJERCICIO: 100% 
PUNTAJE OBTENID0: __ / __ (100) • __ % 

III. RAZONAMIENTO DEDUCTIVO. "APRECIO Y 
LENGUAJE" 

DEFENSA DEL 

INSTRUCCIONES: Analiza y completa segdn la din~mica del 
ejercicio los siguientes razonamientos 
deductivos. 

1. lA. P. El individuo 
o se conoce expresando lo que lleva dentro 
o se cococe callando lo que lleva dentro 

2A. P. El individuo 
no se conoce callando lo que lleva dentro 
ENTONCES 

c. El i11dividuo 
se conoce expresando lo que lleva dentro 

2. lA. P. El hombre que no conoce su lengua 
o vive pobremente 
o vive alegremente 

2a. P. El hombre que no conoce su lengua 
no vive alegremente 
ENTONCES 

c. El hombre que no conoce su lengua 

J. lA. p, El ser humano que no conoce su lengua 
o sufre una rebaja de su dignidad humana 
o sufre una rebaja de su rendimiento humano 

2A. P. El ser humano que .no conoce su lengua 

ENTONCES 
c. El ser humano que no conoce su lengua 
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VALOR DEL EJERCICI0:100t 
PONTAJE OBETENID0: __ / __ {100) • __ t 

II. MEMORIA SEMANTICA. "APRECIO Y DEFENSA DEL LENGUAJE" 

INSTRUCCIONES: l. Escribe, frente a cada pregunta, el 
ndmero del renglón del texto, en el 
que se encuentre la respuesta· 
correspondiente. 

2. Contesta, cada una de las siguientes 
preguntas. 

l. Qué no habrA sin.un grado avanzado de la 
lengua? 

2. Qué le sucede a un individuo 
cuando sabe expresar lo que lleva dentro? 

3. · Cómo se cumple la expresión de si mismo? 

4. Qué vieron Lazarus y Steinthal? 

5. Qué es hablar? 

6. Qué sucede a medida que se desenvuelve 
este razonamiento? 

7. Quién vive pobremente, a medias y aun menos? 

B. Qué nos causa pena? 

9. Qué sufre la persona que no sabe hablar? 

10. Por qué nos hiere.y nos duele que 
un hombre no sepa hablar? 

11. Qué hay muchos, muchisimos? 

12. CUAl es una de las mayores penas que 
conoce el autor? 

13. Cómo es el joven, de quién habla el autor? 
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IV. JUICIO CRITICO 

INSTRUCCIONES: Escribe, segdn tu forma de pensar, tres 
reopuestas originales para cada 
interrogante. 
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l. PC. l. Qué me gusta de este hecho? 
A. 
B. 
c. 

2. PD. 2. Qué no me gusta? 
A. 
B. 
c. 

3. PE. 3. cuáles han sido las conductas más acertadas 
en este hecho? 

A. 
B. 
c. 

4. CUálea han sido las más erróneas? 
A. 
B. 
c. 

4. PCR. 5. Qué sugiero para mejorar este hecho? 
A. 
B. 
c. 

G. Qué compromisos adquiero para hacer avanzar 
este hecho? 

A. 
B. 
c. 
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IV. SINTESIS. 

VALOR DEL EJERCICIO: lOOt 
PONTAJE OBTENIDO __ / __ (lOO)• __ t 

INSTRUCCIONES: Escribe a continuación, la sintesis de lo 
que leiste. 
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A P' E N D X C E XXX 



REGISTRO DS CONSll'..'mLl _= __ ª_Cll _________ .... ____ __, 

IN No. tE ~ ~ EL SUlE'ro =ut.10 LA tfrroROI 'lOTl\L 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
¡, 

• 
lo 

o 
l 

" 
3 

4 

-· 
17 
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I=~ 

1 
~ PM.\ IA CCMPHN- PORDlo.JE lE AClERlt6 X POR SE:slQI 
1\Pff:HDil'AJE tE a:H:EPltS 
WE\OS 

lfiHl.'W\ 

~ 

JUlc:IQO!lTl(D 

SI!mSIS 

ll ,__ ~ 

Tm1PO Tm1PO lE Wl'1CIW 
X POR SfSIOO 

lEClUllA 

TRNViJO tE a:K'RN.il~ 

TOTAL 

ll 
'-- '--

HO 



A P E N D X C E XV 



l=aoo 
M ". -

1 D"""1I IEL HMERI1'L !E 1ECIU-
IRA 

2 ISU5Tf4XX:IW OAAL 

3 TlIMPO 'lDrAL CE TWIBAJO IEL 
GRJiO (tEL 'IEffomD CE IA rus-
TRJ::X:IatOP.ALAL~m 

o.E EL ULTIK> SUJE'I'O rurnEXlJE: 
SU 'lw.Bl'VO CE o:MPRDSIOO) 

TOTAL 

LECruPA CI>1PRENSIOO 

N N Tm<PO 

' 
2 2 

l l 

• 
5 5 

• • , , 
• B 
,; Q 

10 10 
11 11 

12 12 
1l 1l 

14 14 

'fOJ'AL '!OTAL 

R X 
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