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RESUMEN 

La crisis de los modelos educativos y el hecho de que los profesores ain no han 

encontrado los métodos adecuados para la enseiianza y entrenamiento de habilidades 
metacognoscitivas de comprensién de lectura y composicion de textos en la educacion 
basica, no favorecen el desarrollo cognoscitivo de los alumnos quienes arrastran estas 
deficiencias en los niveles posteriores de la educacién incluyendo 1a universidad. En 
este ambito, Jos profesores estan mas abocados a la imparticion de los conocimientos 
de las diferentes asignaturas en las que se pierde de vista ésta problematica de la 
deficiencia en las habilidades metacognoscitivas de comprensién de lectura y 
composicion de textos, lo cual influye notablemente en el bajo rendimiento escolar y 
disminuye la calidad académica. Por ello, la presente investigacién tuvo como 
objetivo: aplicar un programa de entrenamiento en estrategias metacognoscitivas para 

mejorar las habilidades de comprension de lectura y composicién de textos en 

estudiantes universitarios de fa carrera de Psicologia de la ENEP Iztacala. Se trabajo 
con once alumnos de la carrera de Psicologia de la ENEP Iztacala, los cuales formaron 
dos grupos: uno de alto rendimiento, integrado por seis alumnos con un promedio 
general en la carrera mayor de 8.5, y un grupo de la formacién regular formado por 

cinco alumnos cuyo promedio podria ser menor o mayor de 8.5. Ambos grupos 

asistieron a un curso-taller de entrenamiento en estrategias metacognoscitivas para 
desarrollar las habilidades de comprension de lectura y composicién de textos, y 
fueron evaluados, respecto a estas actividades antes y después del curso. Los 
resultados obtenidos indican que: 1) el grupo regular y el de alta exigencia académica 

no mostraron diferencias significativas en el pretest y el postest del curso taller, en las 
habilidades de comprensidn de lectura y composicion de textos; y 2) las habilidades de 
comprension de lectura y composicién de textos no mejoraron significativamente 

después de la aplicacién del curso taller en ambos grupos; sin embargo, en el andlisis 
cualitativo se encontraron diferencias positivas en ambas situaciones.



INTRODUCCION 

En el sistema educativo mexicano, al igual que en la mayoria de los paises, el acceso al 

conocimiento y a la cultura en general, se Heva acabo principalmente mediante la 

comprensién de textos; por lo tanto, la comprension de la lectura es un factor 

determinante para acceder a los mismos, y la educacién escolarizada desde su nivel 

basico, deberia estar dirigida a la ensefianza y entrenamiento de habilidades 

metacognoscitivas como son: 1a identificacién de la estructura del texto, Ia 

representacién y jerarquizacion de las ideas del mismo, asi como la reproduccién del 

significado o idea principal del texto; sin embargo, la sociedad, la cultura en que 

vivimos, la baja calidad académica y la crisis de los modelos educativos incluyendo las 

practicas escolarizadas habituales, no favorecen ni estimulan el desarrollo cognoscitivo 

mas complejo de los alumnos incluidas las habilidades de comprension de lectura y 

composicion de textos. 

Por esta situacion, y sabiendo de antemano que los procesos de comprensién de 

lectura y composicion de textos son de suma importancia en nuestra sociedad donde 

se ha elegido a la escuela (en todos sus niveles educativos y privcipalmente en la 

universidad) como transmisora de] conocimiento, ha surgido la necesidad de ensefiar a 

tos alumnos universitarios las habilidades necesarias para la comprensién de lectura y 

composicion de textos. 

Por ello, es que el presente reporte de investigacién tuvo como objetivo: Aplicar un 

programa de entrenamiento en estrategias metacognoscitivas para mejorar las 

habilidades de comprensién de lectura y composicion de textos en estudiantes 

universitarios, de la carrera de Psicologia de la ENEP lIztacala. 

Para lograr dicho objetivo, en el capitulo | se presenta el marco tedrico, en donde 

desde un enfoque sistémico se plantea el problema de la comprensidn de lectura, los 

niveles de comprensién y los factores que influyen en ella, las estrategias de lectura y 

las formas de entrenamiento y evaluacién de las habilidades metacognoscitivas de 

comprensién de lectura y composicién de textos; en el capitulo 2 se presenta el marco 

de referencia, en donde se describe a grandes rasgos, el proyecto general de 

 



investigacion y la insercién del proyecto de investigacién —especifica; en el 

capitulo 3 se presenta el reporte de la investigaciOn realizada, sus objetivos ¢ hipotesis 

y su metodologia; y en el capitulo 4 se describen los resultados encontrados tanto 

cuantitativos come cualitativos. Finalmente, se presenta la seccion de conclusiones.



CAPITULO 1. 

MARCO TEORICO 

1.1, EL ENFOQUE SISTEMICO EN LA COMPRENSION DE LECTURA 

La crisis de la educacién superior es en parte crisis de sus modelos. Ello alude a la 

pérdida de significacién social, de las funciones que cumple politica, social e 

ideolégicamente; de aqui ta necesidad de replantear la articulacién y sentido de sus 

modelos en el marco de la sociedad mexicana del siglo XX y los retos que plantea el 

siglo XXI'. 

De acuerdo con Landa, Fernandez, Hanel y Palencia’, la crisis de la educacién 

superior puede caracterizarse de manera sumaria en los siguientes 3 aspectos: a) un 

cuestionamiento estructural del subsistema de educacién superior; b) una puesta en 

entredicho de un modelo complejo de estructuracién de la educacién superior y c) una 

exigencia de concepcién e instrumentacién de nuevas modalidades de educacién 

superior. 

Esto enfrenta a la Universidad al replanteamiento total de su modelo vigente y a 

revalorizar sus politicas de vinculacién con la sociedad’. 

Este cuestionamiento de los modelos universitarios se traduce en lo cotidiano, en la 

demanda social por aumentar la calidad de fa enseiianza universitaria, y por lo tanto 

de la formacion de sus egresados. 

La baja calidad de la educacién es un hecho que frecuentemente se remarca en los 

discursos y planes nacionales sobre educacién superior; su causa se atribuye a infinidad 

de factores tales como el crecimiento de la poblacién estudiantil entre otros, lo que 

conlleva a la masificacion de la ensefianza, ala poca preparacién con la que egresan 

  

Aguilar, H., Arredondo, M., Mendoza, J., y Santoyo, R. (1989) “Universidad y Crisis" Revista de la 

Educacién Superior. Vot. XVII, No. 1 (65), p.p. 75-94. 

2 Lanada, A. Fernandez, L.. Hanel, J.; y Palencia, J. (1988) “Crisis y Reforma en el Ambito de la 

Educacién Superior.” Revista de fa Educacién Superior. Vol. XVII, No, t (65). 
3 Aguilar, H.; Arredondo, M., Mendoza, J., y Santoyo, R. (1989) “Universidad y Crisis". Opus. Cit.



los _universitarios, a la desercion y a los altos indices de reprobacion. Prueba de ello 

son los estudios que se han realizado para explicar el bajo rendimiento escolar, entre 

los que es relevante citar los que han evaluado habilidades de comprensi6n de lectura 

en estudiantes universitarios, como el de Zarzosa, Garfias y Nagore’, quienes después 

de evaluar una muestra representativa de estudiantes del nivel licenciatura, llegaron a 

la conclusién de que éstos no poseian las habilidades necesarias para comprender 

adecuadamente textos con contenidos cientificos, en los que el alumro no cuenta con 

los elementos necesarios para acercarse al conocimiento. 

Por otra parte, el bajo rendimiento escolar también se ha asociado con las dificultades 

emocionales que van ligados a problemas de adaptacién social dentro del salon de 

clases, lo cual repercute en las relaciones sociales entre compaiieros y entre alumnos y 

profesores, teniendo consecuencias importantes en la eficiencia del alumno, en el 

proceso de aprendizaje, ast como en la satisfaccién personal’, Estos factores se 

generan por las condiciones estresantes inherentes a la situacién social escolar dentro 

de la universidad y se constituyen asi mismo como estresores, con lo cual se da un 

circulo vicioso. Por lo general, el enfoque que la escuela da hasta ahora a los 

problemas de aprendizaje universitario no toma en cuenta los aspectos 

socioemocionales presentes en el proceso de ensefianza aprendizaje, y que en algunos 

momentos para algunas personas puede constituirse en severos obstaculos para el 

rendimiento académico y la adaptacion escolar’. 

En lo que se refiere al desarrollo cognoscitivo, tomando como base el modelo de 

Piaget, nuestros alumnos universitarios se ubican en la etapa de las operaciones 

formales, etapa que constituye el nivel cognoscitivo mas avanzado dentro de su 

modelo. Segun su planteamiento original, ese nivel emerge entre los 12 y 13 aiios, y se 

consolida entre los 15 y 16, provocando que en esta edad, la forma de 

* Zarzosa, L., Garfias,S.; y Nagore, L. (1987) “Habilidades de Comprensién de Lectura en 

Estudiantes Universitarios” Neurociencias Iztacala UNAM. Presentado en el Encuentro Nacional de 
Investigacion de la Educacion. 
> Desatnik, O.; y Del Bosque, A. (1995) "Relacién entre Ajuste Socioemocional y Rendimiento 

Académico". Trabajo Presentado en el XIV Coloquio de Investigacion de la ENEP Iztacala. 

* Desatnik, O., y Franklin, A. (1992) "Estilos de Afrontamiento al Estrés y su Relacién con el ajuste 

Socioemocional.” Tesis de Maestria, México, D.F., Universidad Anahuac.



pensar cambie sustantivamente. El adolescente recibe informacion del ambiente y de 

alguna manera la transforma o elabora para luego almacenarla y recordarla. La 

memoria a largo plazo parece ser la piedra angular de este tipo de 

aprendizaje, en ella el almacenamiento de informacion es posible gracias a la estructura 

cognoscitiva la cual se define como “...el conjunto de hechos, definiciones y 

proposiciones, conceptos, etc. almacenados de una manera organizada, estable y 

clara...‘”. 

La estructura cognoscitiva de cada uno es significativamente individual y unica, ya que 

las experiencias y las formas de interpretarlas e interiorizarlas tiene wn caracter 

singular, ademas de ser dinamica y de afectar aquello que se va a aprender, facilitando 

0 dificultando 0 impidiendo el nuevo aprendizaje que se integra a ella. 

La respuesta parece estar dada en el aprendizaje significativo a través del cual el 

alumno trata de relacionar el contenido de los nuevos conocimientos con los 

conocimientos que previamente ha almacenado en su estructura cognoscitiva, en 

contraposicién al aprendizaje mecanico, por repeticién, que siempre sera de larga 

duraciéon. 

Para aplicar esto a los programas académicos en primer lugar debemos enfatizar la 

capacidad del joven de tener un pensamiento que le permita establecer comparaciones 

y juzgar en su caracter relativo a las proposiciones, las hipdtesis y las reglas. 

Esto lo puede abordar desde el pensamiento hipotético, deductivo y proposicional, a 

diferencia del pensamiento del nifio que se limita a la accién y a sus diferencias 

concretas. 

También debemos recordar que la velocidad del desarrollo cognoscitivo, 

especialmente en lo que respecta al pensamiento formal, varia considerablemente de 

un sujeto a otro, y de un ambiente socio-cultural y de ensefianza aprendizaje a 

otro. 

Todo esto pone de manifiesto la necesidad y el significado de llevar a cabo 

investigacion que genere modelos de enseiianza, instrumentos de evaluacién y sistemas 

de desarrollo profesional permanentes, en el contexto de la accién educativa cotidiana 

” Ausbel, D. (1980) Educational Psychology: A cognitive view. New York: Hold Richard



en el aula universitaria. Para lo anterior se requiere llevar a cabo un anilisis de aquellos 

factores que pueden ser identificados en el] proceso de formacién universitaria y cuyo 

peso e influencia caracteriza y cualifica un modelo socioeducativo. 

En primer lugar, se requiere realizar un andlisis de las caracteristicas e interacciones 

que se dan entre los actores det proceso educativo, profesores, alumnos y de éstos con 

los conocimientos que se pretenden ensefiar y el contexto en el que ocurren. 

Al hablar de profesores y alumnos, nos referimos a sus cogniciones, afectos, 

expectativas, vivencias y el sentido de sus acciones; y al hablar de los contenidos, 

nos referimos a la evolucion de la disciplina que ensefia, sus bases metodoldgicas, 

sus articulaciones con la produccién cientifica el ejercicio de Ja profesion en un 

contexto socio-historico determinado, es decir, a qué modelo de profesionista se esta 

respondiendo y cuales son las perspectivas que éstos tienen en el mundo laboral. 

Los actores interacttan de acuerdo a los modelos preconcebidos con respecto al 

proceso de ensefianza aprendizaje, ya sea por el curriculum que los contiene, o por la 

practica cotidiana en el aula universitaria, que plantea qué es enseiiar, qué es aprender 

y cémo se da la articulacién entre ambos procesos; estos modelos educativos pueden 

promover el desarrollo intelectual en los estudiantes 0 pueden limitarlo a la minima 

expresién requerida para la aprobacién de una asignatura en particular. 

Desafortunadamente, la investigacion ha encontrado que relativamente pocos jovenes 

de nuestra sociedad manifiestan un pensamiento formal consolidado o inclusive 

incipiente. Esto hace pensar que probablemente la sociedad y 1a cultura en que 

vivimos, incluyendo las practicas escolarizadas habituales, no estimulan ni favorecen el 

desarrollo cognoscitivo de los alumnos. 

El nivel de competencia cognoscitiva de los alumnos puede ser mejor si la sociedad y 

ia cultura en que vivimos lo estimulan y lo favorecen; para ello es necesario desarrollar 

programas basados en experiencias significativas, cuidadosamente planteadas, en 

donde el alumno participe activa ycriticamente en el descubrimiento de 

las soluciones, sin hacer de lado ta necesidad de inducirlo a una elaboracion 

conceptual.



Para ello, diversos autores postulan que debe partirse de los conocimientos de los 

alumnos para inducirlos a un cambio conceptual. Es decir, el proceso debe Ilevarlos a 

sus propias ideas o preconcepciones a concepciones cientificas mediante una 

conciliacién ante ambas. 

Estas politicas académicas deben ser entendidas, no como macro acciones a largo 

plazo que requieren la reestructuracién completa de un curriculum, sino como 

acciones continuas de retroalimentacién y direccién de los esfuerzos educativos que 

converjan en una mejora sustantiva de la calidad educativa del proyecto de ensefianza 

en el sistema superior. 

Las soluciones propuestas deben entender las innovaciones en la enseiianza, como un 

posible camino para establecer condiciones deseables para la formacién de futuros 

profesionistas, el cual debe construirse a partir del conocimiento de la naturaleza de 

los problemas que aquejan a los sistemas de ensefianza aprendizaje dentro de la 

universidad. Desde el ingreso de alumnos hasta la situacién de egreso, frente al 

desempleo y subempleo, pasando por los contenidos de los programas de estudio, 

metodologias de la enseiianza, formacion de profesores, desarrollo de habilidades y 

capacidades para el aprendizaje, es decir, todo el complejo de habilidades 

universitarias, deben ser analizadas, evaluadas y modificadas de acuerdo a los fines 

universitarios®, 

Es por. ello que resalta Ja necesidad de Uevar a cabo investigaciones diversas que 

provean datos que retroalimenten a las diferentes partes del sistema educativo y, que 

en su conjunto, den elementos suficientes que deriven en una mejora a la calidad de la 

ensefianza, en el contexto y en el momento histérico social en el que este proyecto 

educativo se enmarca. 

® Rangel, G. A. (1988) "El Papel de la Universidad en Tiempos de Crisis” Revista de la Educacion 

Superior. Vol. XVII, No. 1 (65).



1.2. LA COMPRENSION DE LECTURA. 

DEFINICION 

Como ya se menciond, entre los problemas que mas Iaman la atencién en la 

actualidad, podemos sefialar la competencia lectora. La lectura se considera 

especialmente importante en una cultura como Ia nuestra, que ha elegido a la escuela 

como institucién primordial para la transmisi6n de los saberes que se consideran 

valiosos, éstos saberes valorados se transmiten de manera prioritaria a través de la 

lengua escrita. 

La comprension de la lectura, esta presente en todos los escenarios educativos en 

todos los niveles; esta habilidad, bajo la modalidad de leer para aprender, resulta 

critica especialmente en los niveles de educacién media superior. La cuestién central 

seria aqui preguntamos {hasta donde nos hemos preocupado por enseiiar a nuestros 

lectores a leer para comprender y aprender?. Nos hemos enfocado demasiado a 

alfabetizar a nuestro educando y luego, por ensefiarle contenidos y conocimientos de 

todos los dominios en nuestras curricula, sin ensefiarles lo suficiente para desarrollar 

las habilidades necesarias que les permitan acceder a niveles superiores de leer y 

escribir, ni de aprender a aprender. 

El interés de los psicdlogos se centra no sdlo en lo que podriamos denominar la 

verbalizacién de los sonidos y de los signos impresos, sino fundamentalmente hacia la 

comprensién de aquello que se lee. Algunas preguntas surgen al plantearse el estudio 

de la comprensién de la lectura gqué significa comprender?, jqué ocurre cuando un 

estudiante comprende y cuando no comprende?, {como se le puede ayudar para que él 

logre la comprensién? 

A lo largo de su vida, ef ser humano se enfrenta a un sin mimero de fenédmenos o 

acontecimientos de diferente indole, de los cuales trata de dar una explicacién y/o 

comprenderlos, tal es el caso de las expresiones verbales (frases, narraciones) y las 

expresiones escritas (textos). 

Aunque en algunos casos ef proceso de comprensién de lectura parece ser algo 

sencillo, en otros se torna tan complejo, que incluso requiere de un gran esfuerzo por



10 

parte del sujeto que comprende o trata de comprender, como en el caso de fa 

comprensién de lectura. 

De manera general, ..."la comprensién de la lectura puede considerarse como un 

proceso cognitivo de alto nivel, que requiere la intervencién de los sistemas de 

memoria y atencionales, de los procesos de codificacién y percepcidn , y en fin, de 

operaciones inferenciales basadas en conocimientos previos y sutiles factores 

contextuales."”. 

Especificamente, “la comprensién de Ja lectura es un proceso de emisién y verificacion 

de predicciones que conducen a la comprensién de un texto", por lo tanto, 

"comprender un texto implica ser capaz de establecer un resumen que produce de 

forma suscinta un significado. Esto requiere poder diferenciar ... lo esencial del texto y 

lo que se puede considerar... secundario"”®. 

Es decir, la comprension de lectura es un proceso complejo intemo que requiere de 

procesos cognitivos superiores, para realizar inferencias 0 predicciones basadas en el 

conocimiento previo que se tenga det fendmeno a comprender y de la(s) situacién(es) 

en la(s) que se presente y un resumen que reproduzca el significado o la idea general 

del texto. 

Sin embargo, este proceso tan complejo se facilitaria si desde 1a educacién _basica 

se implementaran acciones o programas para el desarrollo de estrategias 

metacogposcitivas, y si ésto no fue posible antes, habria que retomarlo a nivel 

licenciatura. Pero ,qué es la metacognicién? 

El enfoque metacognoscitivo surgié en la década de los 70’s como una alternativa 

para el estudio y entrenamiento de la comprensién de lectura’’. 

Flavell fue quién empled por primera vez el término metacognicién, definiéndola como 

“nuestro propio conocimiento consciente de nuestros procesos y productos 

cognoscitivos 0 sobre cualquier cosa relacionada con ellos”. 

  

? De la Vega, M. (1986) Introduccion a 1a Psicologia Cognitiva. México: Alianza Psicologia, p. 357. 

© Van Dijk, 1983, en Solé, Y. (1992) Estrategias de Lectura. Barcelona: De Grad, Cap. 6. 

4 pittoni, P. A. C. (1994) “Paquete de Estrategias Metacognitivas: Una Alternativa para la 

Comprension de Lectura”. Tesis, México. Psicologia, UNAM Campus IZTACALA. P.51. 

2 Flavell, (1976), en Pilloni, P, A. C. (1994) Ibidem. P. 54 

 



Al respecto, Costa menciona que “La metacognicién es nuestra habilidad para saber 

qué sabemos y qué no sabemos... es nuestra habilidad para planear una estrategia, 

para producir qué informacién es necesaria, estar consciente del acto de la solucién de 

problemas y reflexionar y evaluar Ja productividad de nuestro propio pensamiento””? 

La metacognicion ha sido empleada en diversas areas de estudio tales como la 

comunicacién, comprensién (en general), memoria, matematicas, y lingiiistica entre 

otras, y la comprension de la lectura no ha sido la excepcién. Pero {Cémo se inserta la 

metacognicion en el ambito de la lectura? 

“Dentro de la lectura la metacognicién se presenta, por ejemplo, cuando feemos un 

texto y de repente nos damos cuenta de que vemos y leemos palabras y mas palabras 

pero que no nos estamos concentrando en el escrito y lo que hacemos es regresar a la 

Ultima frase que captamos, recordamos y entendimos antes de proseguir la lectura. 

Este damos cuenta y la estrategia de recuperacién son componentes 

metacognoscitivos de metalectura””’. 

Al respecto Contreras y Covartubias opinan que la metacognicion es el proceso 

mediante el cual el alumno es capaz de revisar y autorregular su propio proceso de 

comprension de lectura (y composicién de textos) durante el cual hace uso de 

las diferentes estrategias metacognoscitivas: identificacion del tema y estructura 

del texto, activacién del conocimiento previo, jerarquizacién de ideas e integracién 

de la idea principal del texto, para comprender la lectura (y eleccién del tema, 

audiencia, intencionalidad, activacién del conocimiento previo, jerarquizacién de ideas, 

eleccién de estructura, e integracién de la idea principal, en la redaccién de textos)". 

Con base en lo anterior, Biggs firma que cuando una persona planea, 

monitorea y controla sus propios recursos cognoscitivos, entra al plano de la 

metacognicion'®. 

  

"3 Costa, A. (1984) “Mediating The Metacognitive”"Educational Leadership. Vol.42, p.p. 57. 

' Pilloni, P.A.C. (1994) Opus.Cit. p.56 
'S Contreras, O, y Covarmubias, P. (1997) “Manual para el Entrenamiento de Habilidades de 

Comprensién de Lectura y Ccompocisién de Textos". Material Inédito. 

© Biggs, S. J. (1985) “The Role of Metalearning in study processes”. British JournalEducational 

Psychology. Vol.55, No.185, p.p.185-212.
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Por su parte, Baker plantea que un buen lector es aquel que monitorea su 

propio proceso de comprensién mediante ciertas habilidades de lectura, las cuales le 

permiten darse cuenta de que no est4 entendiendo, de acuerdo a las demandas que 

presenta el texto”. 

Ser consciente de las estrategias de lectura y saber como, cuando y dénde emplearlas 

(metacognicién) es tan importante como el disponer de ellas, por eso es necesario el 

conocimiento y entrenamiento de las mismas para que se pueda dar el proceso 

metacognoscitivo en la comprensi6n de la lectura. 

Es importante mencionar que el modelo metacognoscitivo al estudiar el proceso de 

lectura, toma en cuenta algunas caracteristicas del texto como son la gramiatica, el 

léxico, la sintaxix, la estructura, etc., asi como habilidades que posea el lector para 

darse cuenta si reconoce o no las caracteristicas del texto, y si comprende o no el 

contenido de] mismo, y saber como solucionar el problema. 

1.2.1. ESTRATEGIAS METACOGNOSCITIVAS PARA LA COMPRENSION 

DE LECTURA 

Goodman'®, sefiala que los lectores pueden desarrollar las siguientes estrategias de 

lectura, para poder construir el significado del texto y comprenderlo: 

ESTRATEGIAS DE MUESTREO: Implican la seleccién de los indices (frases 0 

palabras mas significativos). 

ESTRATEGIAS BASADAS EN ESQUEMAS: Consisten en la abstracciéu de la 

caracteristicas del texto (Estructura). 

” Baker (1984), en Bafiuelos, S.A., Bonilla, RB. y Del Valle R.T. (1994) “Efectos del Rendimiento 

Académico por Medio de un Programa de comprensién de tectura” Tesis. UNAM IZTACALA. P,P. 

57-59. 
18 Goodman, 1986, en Diaz, B. (1989) "El Proceso de la Comprensién de Lectura de Textos 
Académicos" Programa de Publicacién de Material Didactico. Facultad de Psicologia, UNAM.
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ESTRATEGIAS DE PREDICCION: Penniten predecir lo que viene eu el texto 

(contenido) y su significado. 

ESTRATEGIAS DE INFERENCIA: Permiten complementar la inferencia disponible, 

empleando el conocimiento conceptual, lingiiistico y los esquemas poseidos. 

ESTRATEGIAS DE AUTOCONTROL Y AUTOCORRECCION: — Penniten 

rechazar o confirmar las predicciones, para poner a prueba y modificar las estrategias. 

Es importante resaltar que en el proceso de comprension del lenguaje, los esquemas 

que posee el individuo en su estructura de conocimientos, juegan un papel clave. Los 

esquemas son generalizaciones que los individuos hacen a partir de los objetos, hechos 

y conceptos, y de las interacciones que se dan entre éstos. 

Los seres humanos construimos esquemas a partir de nuestra experiencia personal en 

situaciones concurrentes, y de hecho, practicamente todos los contenidos de la 

memoria se organizan total o parcialmente en forma de esquemas. 

De éste modo, para que la comprensién de un texto ocurra, es indispensable que se 

activen en la memoria del lector, los esquemas de conocimiento pertinentes al contexto 

y la situacién, para que sea posible integrar y complementar Ja informacién recibida. 

Por ello, es que no basta el conocimiento de las estructuras gramaticales de un 

mensaje, 0 el poseer el vocabulario aislado de las palabras del texto, sino que es 

necesaria también, la activacién del conocimiento previo, que consiste en pensar qué 

se sabe sobre el tema, y anticipar de lo que se va a tratar el texto a leer. 

  

? Aguilar, en Diaz B. (1989) "El Proceso de Comprension de Lectura de Textos Académicos” 

Programa de Pubticacién de Material Didactico. Facultad de Psicologia, UNAM. 

 



Por su parte, Sole sefiala que un lector experto no slo comprende un texto, 

si no que sabe perfectamente cuando no esta comprendiendo, y es entonces cuando 

hace uso de las siguientes estrategias de lectura: 

= Diferenciar lo primario de lo secundario. 

= Formular predicciones o hipétesis sobre el texto a leer, tomando en cuenta el 

conocimiento previo que se tenga sobre el tema. 

=> Leer y atender al titulo y las ilustraciones cuando las haya. Plantearse preguntas 

sobre lo que se ha leido. 

= Plantearse preguntas sobre lo que se ha leido. 

=> Aclarar posibles dudas acerca del texto, mediante su lectura. 

=> Resumir las ideas del texto o recapitular. 

= Enfrentarse a palabras o conceptos nuevos. 

=> Diferenciar la estructura 0 tipo de texto. 

=> Subrayar y tomar apuntes. 

=> Y Realizar esquemas”. 

Diferenciar lo primario de lo secundario significa “detectar Ja informacién esencial, la 

mas importante del texto, de la que no to es”, 

La formulaci6n de predicciones consiste en establecer hipdtesis ajustadas y razonables 

sobre lo que va a encontrarse en el texto, apoyandose para ello, en la interpretacién de 

lo que se va a tomar construyendo sobre Jo leido y el bagaje de conocimientos y 

experiencias previas al leer. 

Es importante leer cuidadosamente el titulo y observar cuidadosamente (en caso de 

que haya) las ilustraciones del texto, porque ellas nos dan una idea de Jo que trata la 

lectura, y nos facilitan la realizaci6n de las predicciones y Ja comprensién del texto. 

  

2 Solé, Y. (1992) Estrategias de Comprensién de Lectura. Barcelona: De Grad. Cap. 6. 

2! Diaz, B. (1989) "El Proceso de Comprensién de Textos Académicos." Opus. Cit., 

Solé, Y. (1992) Estrategias de Comprension de Lectura. Barcelona: De Grad. Cap. 6., 

Alonso, J. (1991) Motivacion y Aprendizaje en el Aula. Madrid, Santillana., p.p. 189-199., 

Serafini, M. (1990) Como se estudia: La Organizacién del trabajo intelectual. Barcelona, Paidés. 

2 Solé,Y. (1992). Opus. Cit.
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Plantearse preguntas sobre Jo que se ha leido, significa cuestionarse mediante la 

informacién que se vaya adquiriendo al leer, cuando ésta no sea totalmente clara. 

Clarificar dudas significa comprobar la informacion, preguntandose a uno mismo si se 

ha comprendido el texto, e identificar posibles errores en la interpretacién de las ideas 

del texto, conceptos 0 palabras. 

Resumir se refiere a exponer de manera rapida y concreta, lo que se ha leido, 

tomando en cuenta solo la informacién mas importante. 

En ocasiones solemos encontramos en un texto, con palabras o frases cuyo significado 

ignoramos, o cuyo significado no entra en el contexto de la lectura; en estos casos lo 

que se debe hacer es: 1) ignorarlo y seguir leyendo; 2) releer el contexto previo; 3) 

consultar con otra persona y; 4) consultar un diccionario. 

Diferenciar la estructura o tipo de texto, se refiere a identificar las caracteristicas del 

texto y /o la manera en que esta organizada la informacién; esto nos puede ayudar a 

guiar la lectura. 

Subrayar consiste en diferenciar la informacién mas importante del texto, y trazar una 

linea horizontal en Ja parte inferior de la misma, a manera de marca. 

Tomar apuntes se refiere a hacer anotaciones ya sea en el margen de la lectura 0 en 

una hoja o cuademo, respecto a lo que se va leyendo, pero siempre tomando en cuenta 

la informacion mas relevante. 

Y por ultimo, realizar esquemas, consiste en elaborar representaciones graficas de las 

ideas, conceptos o frases mas representativas o importantes de} texto, y !a manera en 

que se relacionan unas con otras. 

 



  

16 

Es importante aclarar, que debido a que éstas dos ultimas estrategias (diferenciar los 

patrones de texto y subrayar, tomar apuntes y realizar esquemas), son [as mas 

complicadas, se describiran detalladamente a continuacién. 

PATRONES O ESTRUCTURAS DE LOS TEXTOS 

Respecto a los patrones o estructuras de los textos, Horowitz™ seiiala que éstos 

pueden ser empleados como una estrategia para comprender y estudiar nueva 

informacion, para organizarla en la memoria, para recuperarse, y para reproducir 

textos posteriormente; por otra parte, Alonso” seiiala que la comprensién de un texto 

mejora cuando el lector tiende a identificar el tema del que trata el texto, y atiende a la 

estructura o forma de organizacion del mismo. 

Tomando en cuenta la estructura de los textos, éstos se dividen en dos grupos: A) Los 

textos narrativos y B) Los textos expositivos. 

TEXTOS NARRATIVOS: Son aquellos que se caracterizan por presentar en su 

contenido, personajes, los cuales se encuentran en una situacién determinada, en la 

cual surge un problema que para ser solucionado se realiza una accién, y finalmente 

hay un descenlace. Esta estructura se puede encontrar en cuentos, historias, etc. 

TEXTOS EXPOSITIVOS: Son aquellos en los que se expone un tema determinado, 

de diferente manera, y por su gran variedad, ha sido subdividido en siete tipos 

diferentes: 

DE GENERALIZACION 

Son aquellos en los que la idea principal esta explicita, las demas frases son 

extensiones 0 aclaraciones de la misma. La idea principal de éstos textos engloba a las 

demas frases. 

> Horowitz, R. (1985) “Patrones de Textos” Documento II], Universidad de Texas, San Antonio. 

* Alonso, J. (1991) Motivacion y Aprendizaje en el Aula. Madrid: Santillana. 

 



  

DE DESCRIPCION - ENUMERACION (De atribucién 0 estructura de lista) 

Son aquellos en tos cuales se describen y enumeran diversas caracteristicas 0 atributos 

de un objeto o tema en particular , en una o varias frases. La idea principal es 

implicita , ya que corresponde a la sintesis de las caracteristicas enumeradas. Este 

patron de texto, ha sido relacionado con el discurso hablado y las narrativas. Puede ser 

localizado con indicadores como: 1,2, a, b, etc. 

DE SECUENCIA 

Son aquellos en donde se describen una serie de hechos sucesivos relacionados entre 

si. Su idea principal es la sintesis de los hechos o elementos que integran el proceso. 

Algunos términos que indican una estructura de secuencia son: después, a 

continuacion, posteriomnente, etc. ; y puede ser encontrado en textos histéricos donde 

se presenta un orden en los eventos, lineas cronoldgicas, etc. 

DE CLASIFICACION 

Describen conjuntos de elementos o personas agrupadas en categorias; la idea 

principal es implicita debido a que se conforma por la siptesis de la categorizacion 

realizada. Un indicador de que el texto presenta ésta estructura son términos como: 

clases, grupos, categorias, modalidades, etc. 

DE COMPARACION - CONTRASTE (Adversativos) 

Su objetivo es mostrar la relacién entre dos o mds conjuntos de elementos. Son 

empleados para organizar en abanico en 4reas de estudio, donde los argumentos 

adversativos son de un peso desigual, debido a que los de comparacién atienden tanto 

a las semejanzas como a las diferencias de dichos conjuntos, mientras que los de 

contraste toman en cuenta sdlo las diferencias. Su idea principal radica en la relaciou 

de semejanza y/o diferencia que existe entre ambos conjuntos. Los términos diferente, 

lo mismo, similar, por e] contrario, etc. , sefialan la presencia de dicha estructura, la 

cual puede ser localizada ‘en textos de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Matemiaticas, etc. 

 



  

DE PROBLEMA SOLUCION (Aclarativo) 

Describen algin (os) tipo (s) de problema (s) y su (s) solucién (es), ya sea (n) buena 

(s) o mala (s). Algunas veces presentan distintas soluciones exploradas, antes de que el 

problema sea completamente expuesto, en otras, los problemas son presentados antes 

de mostrar las distintas soluciones. Son una modalidad de los textos secuenciales, ya 

que la solucién sigue al planteamiento del problema. La idea principal, debe mostrar el 

problema y la adecuacién o no de las diferentes soluciones. Los términos indicadores 

de dicha estructura son: problema, cuestién, pregunta, enigma, solucién, respuesta, 

etc. y pueden localizarse en texto de Ciencias Sociales, Humanidades, Economia, 

Psicologia, etc. 

ARGUMENTATIVO 

Trata de mostrar 0 explicar que algo es verdadero 0 falso, probable o improbable, 

presentando diversas razones. La idea principal esta en funcién de los argumentos que 

emplea el autor. Palabras como porque, en donde, en consecuencia, esto demuestra, 

etc. son indicadores de éste tipo de estructura, la cual puede ser localizada en textos 

de Psicologia, Sociologia, etc. 

DE CAUSA - EFECTO (Covariacion) 

Su objetivo es mostrar la relacién de causalidad entre uno o dos objetos o, entre uno 0 

dos eventos; su idea principal debe incluir ambos componentes. Se puede localizar en 

textos cientificos, de historia o narrativos, entre otros, mediante indicadores como a 

consecuencia, por consiguiente, por ello, etc. 

Aqui es necesario aclarar que aunque el conocer los patrones de textos puede alertar 

al lector sobre las ideas existentes entre las ideas presentadas en un texto, éstas 

estructuras raramente se encuentran sotas en los textos, ya que por lo general, los 

textos poseen estructuras complejas, debido a que presentan combinaciones de dos o 

mas tipos de estructuras en su contenido. 
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Por otra parte, Horowitz” seiiala que debido a que los lectores pueden obtener 

grandes beneficios si Jogran adquirir el conocimiento acerca de éstos patrones de 

texto, es necesario enseiiarles a diferenciarlos. 

Respecto al subrayado, toma de apuntes y elaboracién de esquemas, Serafini’ sefiala 

que no basta leer un texto para comprender su contenido, sino que es necesario 

ademas, subrayar, tomar apuntes y elaborar cuadros sinopticos (diagramas). 

El subrayado debe realizarse en las ideas principales, ademas, se deben hacer 

anotaciones al margen de lo leido. Et subrayado es util para seleccionar la 

informacion mas importante del texto, de hecho, se recomienda subrayar con colores 

para subdividir la informacién del texto. 

El tomar apuntes o hacer anotaciones, significa seleccionar la informacién, releerla, 

reorganizarla y llevar al lector a desarrollar un papel activo, y a aumentar su atencién y 

comprensi6n ante el texto. 

Ademis de los comentarios 0 pequefios resimenes, otra forma de tomar apuntes es la 

elaboracion de diagramas. Un diagrama es un esquema que representa la relacion 

jerarquica entre las palabras claves o frases principales del texto, las cuales se 

organizan sistematicamente. Estos diagramas pueden ser de dos tipos: 

DE ARBOL 

Esta estructurado de manera jerarquica, hay un nudo o raiz inicial, que corresponde 

generalmente al titulo; éste nudo inicial o raiz, esté ligado a su vez a los nudos del 

primer nivel, los cuales se unen a los nudos del segundo nivel, y asi sucesivamente. 

Cada descenso en el arbol, significa que la informacién es cada vez mas detallada. 

Cada nudo se encuentra unido a un solo y tinico predecesor, y hay también un 

ordenamiento implicito de izquierda a derecha de todos Jos descendientes (hijos) de uo 

mismo nudo (padre). 

24 Horowitz, R. (1985) Patrones de Textos. Opus. Cit. 

26 Serafini, M. (1990) Como se Estudia: La Organizagién del Trabajo Intelectual. Opus. Cit. 

 



  

Ejemplo: 

CONCEPTO 

PRINCIPAL i 

EXPLICACION 

EJEMPLO 

RADIAL 

TITULO 

CONCEPTO 

PRINCIPAL 2 

EXPLICACION 

EJEMPLO 

20 

CONCEPTO 

PRINCIPAL 3 

EXPLICACION 

EJEMPLO 

En este diagrama, el titulo 0 concepto principal, se coloca al centro de Ja hoja, y las 

frases o palabras claves se relacionan inmediatamente con el titulo, unidas a través de 

arcos. La estructura se desarrolla en todas direcciones y se abre en abanico. En este 

diagrama, también cada nudo esta unido a un solo nudo-padre (hacia el centro del 

abanico), y puede unirse a varios nudos-hijos (hacia la periferia). Es equivalente al 

diagrama del Arbol, y su unica diferencia, es la posicion de los nudos.
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Ejemplo: 

EJEMPLOS 

EXPLICACION 

] CONCEPTO 

PRINCIPAL 1 

TITULO 

CONCEPTO CONCEPTO 

PRINCIPAL 2 PRINCIPAL 3 

EXPLICACION EXPLICACION 

EJEMPLOS EJEMPLOS 

Por otro fado, Contreras y Covarrubias” complementan las estrategias de lectura 

mencionadas por Goodman y Solé para la comprensién de textos, pero ellas Jas 

llaman estrategias metacognoscitivas para la comprensi6n de lectura, e indican ademas 

7" Contreras, O. y Covarnubias, P. (1997) "Manual para el Entrenamiento de Habilidades de 

Comprensién de Lectura y Ccompocisién de Textos". Material Inédito.  
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que también pueden ser empleadas para la composicién de textos, durante el proceso 

metacognoscitivo de ambas habilidades, ya que al igual que la comprensién de lectura, 

la composicién de textos también es un proceso complejo en donde intervienen 

procesos cognoscitivos superiores. 

Estas estrategias metacognoscitivas son Jas siguientes: 

PROCESO DE COMPRENSION PROCESO DE COMPOSICION 

- Identificar el propésito al leer - Eleccion del tema 

- Activar el conocimiento previo: - Definir audiencia e 

Elaboraci6n, rechazo o aceptacién - Intencionalidad 

de preguntas, hipotesis, conjeturas - Activacién del conocimiento 

o deducciones, etc. previo. 

- Identificar estructura del texto ~ Jerarquizacion de ideas 

- Jerarquizacion de ideas - Eleccién de Ja estructura 

- Identificacion de la idea principal’ - Redaccion 

En el proceso de comprension de lectura, el identificar el propésito al leer, nos va a 

ayudar a buscar y/o encontrar informacién especifica en el texto, la cual podria no ser 

la idea principal que el autor plasmé en su texto. El siguiente paso es ta activacién del 

conocimiento previo, que tiene que ver con la elaboracién, rechazo o aceptacion de 

preguntas, hipétesis, etc., relacionadas con la informacién previa que se tenga 

relacionada con el tema de la lectura, para ello, el titulo, los conceptos y la 

terminologia del texto, son elementos claves, que nos indican que conocimiento previo 

se debe activar y como hacerlo. Se prosigue con !a identificacién de la estructura del 

texto, lo cual se realiza tomando en cuenta las caracteristicas de los tipos de textos 

antes mencionados, como son las palabras indicadoras de las diferentes estructuras. 

Realizado esto, se jerarquizan las ideas empleando para ello alguno de los tipos de 

esquemas o diagramas mencionados anteriormente, tomando en cuenta la importancia
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© jerarquia de las ideas principales del texto. Por ultimo se lleva a cabo la 

identificacién de la idea principal del texto, es decir, la frase que contiene el tema 

general de la lectura y lo mas relevante que se dice acerca de] mismo, ayudandonos 

para ello de fa estructura del texto y la jerarquizacién de las ideas mas importantes del 

texto. 

El proceso de composicién de textos, que antes de comenzar a redactar el texto, se 

debe pensar en la audiencia a quien va dirigido el texto, cual es la intencién de lo que 

se quiere escribir, y sobre todo, que es lo que se quiere transmitir (tema). E] considerar 

estos tres aspectos, va a determinar lo que se dice en un escrito y el como se dice. Una 

vez definidos estos elementos, se debe activar el conocimiento previo, seleccionando 

la informaci6n adecuada, de acuerdo con el tema, Ja audiencia y la intencionalidad. Lo 

siguiente es elegir la estructura que contendra el texto, ya que ésta le va a pennitir 

organizar sus ideas, para transmitir }o que quiere del modo que quiere. Elegida una 

estructura lo que sigue es jerarquizar las ideas por medio de un diagrama, de acuerdo a 

su grado de importancia o generalidad. Realizado Jo anterior, se procede a la 

redaccion del texto, tomando en cuenta la audiencia, la intencionalidad, la estructura y 

ja jerarquizacion de ideas. 

Es importante sefialar que estos procesos metacognoscitivos deben ser enseiiados 

sistematicamente, en el contexto de la comprensién de lectura y composicién de 

textos, profundizando en el tipo de estrategias metacognoscitivas a aplicar en cada 

momento, e intentando que el lector/escritor sea quien tome el control y que sea capaz 

de revisar y autorregular su propio proceso. 

1.2.2. NIVELES DE COMPRENSION. 

La complejidad del proceso de comprensién de lectura, se debe, a que durante el 

mismo, se presentan diversos “niveles de comprensién", que varian tanto en tipo 

como en profundidad.
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Estos niveles de comprensién de lectura son de acuerdo con Diaz Barriga”, los 

siguientes: 

- Identificacién de grafias o letras ¢ integracion silabica. 

- Analisis y codificacion de palabras. 

- Analisis y codificacién de reglas gramaticales y sintacticas pertinentes. 

- Codificacion y generacion de proposiciones 

- Integracién y constniccién coherente del significado global del texto. 

Los tres primeros son llamados MICROPROCESOS, porque s6lo requieren de una 

tarea de codificacién del texto, mecanica e inconsciente en un lector habil. Los dos 

restantes, han sido denominados MACROPROCESOS, debido a que conducen a la 

extraccién del significado, mediante un proceso semintico”, y es aqui donde ocurren 

los procesos metacognoscitivos de comprensién de lectura y composicion de textos. 

Aunque en la actualidad se ha reconocido la importancia de todos y cada uno de 

dichos procesos, no todos los autores concuerdan en como es que operan durante la 

lectura, ya que como seitala Diaz Barriga”, para algunos el procesamiento de un texto 

es serial porque e! significado se construye a partir de operar secuencial y 

jerarquicamente los procesos ya descritos, en la direccisn MICROPROCESOS - 

MACROPROCESOS (procesamiento Abajo - Arriba); en cambio, para otros, el 

procesamiento es mas bien interactivo, ya que existe una dependencia y ocurrencia 

simultinea de procesos inferiores y superiores, es decir, existe una interaccién 

bidireccional PROCESAMIENTO EN PARALELO (Abajo - Arriba y Arriba - 

Abajo). 

Actualmente estas concepciones interactivas son las m4s apropiadas para explicar 

como es que ocurre el proceso de comprensién de lectura, sobre todo, si se considera 

2* Diaz, B. (1989) El Proceso de Comprensién de Lectura de Textos Académicos". Programa de 
Publicacién de Materia Didactico, Facultad de Psicologia, UNAM. 
 Skintsch y Van Dijk, 1978; en Diaz, B. Ibidem. 
*® Diaz, B. (1989) opus. cit.
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que e] lector posee un conocimiento previo, que se ha fijado metas y que realiza ciertas 

estrategias, dentro de un contexto particular. 

Por otra parte, como se seiialé anteriormente, la comprensién de la.lectura consiste en 

un proceso de interpretacién y construccién por parte del lector; y lo que éste 

comprenda, dependera de una serie de factores como son : sus experiencias, 

conocimientos y creencias, sus metas y expectativas al leer, circunstancias bajo las 

cuales se realiza la lectura, tipos de texto, etc. 

1.2.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LECTURA: INTRINSECOS Y 

EXTRINSECOS. 

Para dar cuenta de los factores que influyen en el proceso de aprendizaje y 

comprensién de lectura; Bransford; y Campioné y Amsbruster (1979 y 1985 

respectivamente), propusieron el modelo "Tetraedro de Aprendizaje", el cual 

comprende cuatro factores basicos que influyen en ambos procesos””: 

1.- La naturaleza del material que ha de ser aprendido (estructura, contenido, y 

caracteristicas del texto).Modalidad visual y verbal, estructura fisica, fonologia, 

dificultad conceptual, secuencia de los materiales, etc. 

2.- Caracteristicas del aprendizaje: experiencia y conocimiento previo, actitudes y 

habilidades personales. 

3.- Estrategias o actividades de aprendizaje: atencién, repeticién, elaboracién, 

formacién de imagenes, etc. 

4.- Tareas de criterio o resultado final: reconocimiento, recuerdo, transferencia, 

solucién de problemas (como releer, consuitar un diccionario, ...), etc. 

*" Bransfor, (1979), y Campioné y Arnsbruster, (1985), en Diaz, B. (1989) “El Proceso de 

Comprensién de Lectura de Textos Académicos” Programa de Publicacién de Material Didactico. 

Facultad de Psicologia, UNAM. 
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Por su parte , Quezada y Rojas” sefialan que los factores que intervienen en la 

comprensién de la lectura, pueden dividirse en dos sencillas categorias: 

1. FACTORES INTRINSECOS: Son aquellos que son propios del sujeto que lee y 

comprende, es decir, son aquellos que no pueden separarse del sujeto porque 

dependen de él, como son: las necesidades, atencidn, actitudes, intereses, opiniones, 

creencias personales, expectativas, valores, experiencias, conocimiente previo, 

estrategias de lectura, etc. 

2. FACTORES EXTRINSECOS: Son aquellos factores que no son inherentes al 

sujeto, es decir, no dependen de él y no los puede controlar como podria hacerlo 

con los primeros. Tales factores pueden ser: la correspondencia entre los 

cédigos utilizados entre el material y los de! sujeto, la organizacién y complejidad 

de! material de estudio. 

Asi pues, integrando el Tetraedro de Aprendizaje a la clasificacién anterior, podemos 

decir, que las caracteristicas det aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, y las tareas 

de criterio, serian los factores intrinsecos, mientras que la naturaleza del material, 

corresponderia a los factores extrinsecos. 

1.3. ENTRENAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE COMPRENSION DE 

LECTURA Y COMPOSICION DE TEXTOS 

Asi pues, debido a la importancia y utilidad que tiene el hecho de que los lectores 

conozcan y empleen adecuadamente las estrategias de lectura, para adquirir una mejor 

comprensién, algunos autores, entre los que se encuentra Alonso”, sefialan que es 

necesario enseiiar a los lectores a diferenciar y emplear dichas estrategias, 

32 Quezada, C. R: Acufia, E. C. y Rojas, F.G. "Guia del Estudiante: Una Opcion en la Capacitacién 

para el Estudio y el Aprendizaje.” Perfiles Educativos. México, CISE/UNAM. 1986 p.p. 161-168. 

* Alonso, J. (1991). Opus. Cit 
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directamente, mediante la combinacién de la explicacion, el modelado y el 

moldeamiento de tas mismas, en el orden mencionado, a través de la practica dirigida. 

EXPLICACION 

Se refiere a la exposici6n verbal en voz alta, y de manera clara y precisa, de algtin tema 

en especifico, en el que se expone como se va resolviendo la lectura. 

MODELADO 

Implica leer un texto en voz alta ante los alumnos, interrumpiendo la lectura cuando se 

encuentre alguna palabra o frase cuyo significado no se entiende, y expresando en voz 

alta los pensamientos que deberian llevar al lector a la resolucion def fallo de 

comprension (inferencias, hipdtesis, preguntas, etc. ). 

MOLDEAMIENTO 

En este método, se pide al alumno que lea el texto pensando en voz alta, de manera 

semejante al proceso de modelado, de tal forma que al hacerlo, sea posible indicasle si 

no ha encontrado algin problema planteado por el texto, formulando preguntas y 

contestandolas, y sugiriéndole la posibilidad de utilizar algtin procedimiento, o alguna 

estrategia de lectura como las mencionadas anteriormente, si se ha atorado. 

Asi pues, podemos decir que la principal diferencia (si no es que la tinica) entre los 

buenos y los malos lectores, es que los primeros saben "Monitorear" o "Supervisar" su 

propia lectura, mediante el conocimiento y uso adecuado de las estrategias de lectura 

ya explicadas. 

Ademias de estas estrategias existe otro método para desarrollar las habilidades de 

comprensi6n de lectura y composicién de textos, tlamado: instruccién directa™. 

* Contreras, O. y Covarrubias, P. (1997) "Manual para el Entrenamiento de Habilidades de 
Comprension de Lectura y Ceompocisién de Textos”, Material Inédito.



  

INSTRUCCION DIRECTA 

Es un método que se ha revelado como muy eficaz para enseiiar a ideutificar las ideas 

principales de los textos y consta de cinco fases: 

1.- INTRODUCCION: Su objetivo es proporcionar a los alumnos el propésito, es 

decir, se les dice que la adquisicién de las estrategias necesarias para la identificacién 

de las estructuras de los textos les ayudari a comprenderlos mejor y a saberlos 

redactar. En este punto se tes debera anticipar a los alumnos e! contenido y propdsito 

de la leccién que van a recibir. , 

2.- EJEMPLO: Es una extensién de la introduccién, puesto que en esta fase se 

ejemplifica a los alumnos la relacién que existen entre la habilidad que van a adquirir 

(en este caso la identificacién de ia estructura) y la comprensién posterior del texto 

(identificacién de la idea principal) o la composicién del mismo. 

3.- EXPLICACION: En esta fase el profesor tiene que mostrar (modelar), explicar, 

moldear y demostrar activamente al alumno, la estrategia que tiene que aprender. En 

este momento se les proporciona a los alumnos algin metodo 0 estrategia para que 

puedan aplicar lo aprendido en forma independiente. Ademas es importante que el 

profesor estimule a sus alumnos para que generen respuestas, que sean activos, pues 

se ha comprobado que cuando el sujeto se esfuerza por construir su respuesta (y no 

solo reconocerla) aprende mucho mas. 

4.. PRACTICA DE LAS ESTRATEGIAS ENSENADAS, DIRIGIDAS POR EL 

PROFESOR. En este punto, la responsabilidad del aprendizaje va_centrandose en el 

alumno. EI profesor indica la actividad del alumno en ejercicios que requieran poner en 

practica la estrategia ensefiada y va guiando el trabajo del alumno, proporcionandole 

retroalimentaci6n. 

Esto proporciona al profesor la oportunidad de revisar la adquisicién de la estrategia 

por parte de los alumnos, de tal forma que es posible que tenga que volver a enseiiar la 

estrategia en aquellas ocasiones que el alumno no sea capaz de practicarla. 

5.- PRACTICA INDEPENDIENTE: Finalmente se les proporciona a los alumnos 

materiales que no hayan sido trabajados durante la instruccién para que practiquen la 

estrategia aprendida en forma auténoma. 
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De acuerdo con Duffy y Roehler, la instruccién ha sido tomada como medio para 

enseflar a los malos lectores las estrategias (metacognoscitivas)que favorecen su 

comprensién de lectura; ha sido designada para ayudar a los estudiantes a reconocer 

los objetivos de la lectura, porqué deben utilizarse y cémo el integrarlas a su proceso 

aumenta su comprensién del texto”. 

Cabe sefialar que estas estrategias, sirven no solo para mejorar nuestra comprensiéa 

de textos, sino que también son utiles para la elaboracién de los mismos, 

principalmente si se conocen los patrones o estructuras de textos, ya que éstos pueden 

emplearse para organizar la informacién que se desea transmitir. De hecho, Horowitz 

sefiala que los escritores al crear sus textos, procuran disefiarlos cuidadosamente, por 

lo cual seleccionan una estructura, vocabulario, sintaxis, etc., lo cual da forma a sus 

textos, que son elaborados a niveles Micro (local) y Macro (global), de acuerdo cou 

las reglas de construccién y diseiio (estructura), y que son elaborados también por 

planes bien determinados, para lograr ciertas metas y/o cumplir ciertos objetivos. 

1.4. EVALUACION DE LAS HABILIADES DE COMPRENSION DE 

LECTURA Y COMPOSICION DE TEXTOS 

Como se dijo anteriormente, la lectura es un proceso en el cual el pensamiento y el 

lenguaje estan involucrados en continuas transformaciones cuando él lector trata de 

obtener el significado de un texto. Por ello, la comprension de lectura no se restringe 

solo a la codificacién o a la reproduccién literal del texto, sino mas bien es un proceso 

de interpretacién y construccién por parte del lector. 

Entonces, ,cémo se puede medir la comprensién de lectura? Se puede hacer de varias 

formas, ya sea mediante la expresién verbal, o por medio de 1a expresién escrita’”. 

  

> Duffy y Roehler (1989) en Pilloni, P. A. C. (1994) Opus, Cit. 
36 Horowitz, R. (1985) "Patrones de Textos" Documento IV, Universidad de Texas, San Antonio. 
» Arriaga y Lopez, A. (1992) “Analisis Lingitistico de Textos Producidos por Estudiantes de 
Psicologia de la ENEP Iztacala”. Tesis, UNAM, Campus Iztacala, Psicologia
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REPORTE ORAL 

La expresion verbal es indispensable para sentar las bases de un aprendizaje y por 

tanto de una buena comprensién y que ésta sea solida; la capacidad para 

sintetizar las ideas mas importantes de una exposicién o la correcta redaccion de un 

texto, requieren de un orden y de verbalizar, fluida y coherentemente los 

conocimientos concretos o el pensamiento en general, de la misma forma que la 

lectura comprensiva requiere interpretar los signos y la puntuacién de uu texto. 

Existe un conjunto de técnicas de expresién verbal, que se pueden emplear para medir 

la comprensién de la lectura y son: A) la lectura progresiva, B) la descripcién, C) la 

narracion , D) el didlogo; los cuales se introducen de una manera progresiva en la 

comprensién del alumno, de modo que se va incidiendo en su conocimiento a través de 

propuestas de un trabajo sencillo, hasta concluir el trabajo con propuestas abiertas, en 

donde se planteen objetivos, ademas del especifico, potenciar un estilo de expresion 

propio y creativo. 

REPORTE ESCRITO 

Otra forma de medir la comprensiév y la composicién de textos, es la ejecucién 

motora, es decir, la expresién escrita. Este tipo de medicién se puede considerar como 

el mas fiable, ya que lo escrito penmanece intacto y se puede releer, y lo hablado no se 

puede repetir tal cual; ademas, esta medicién refleja todo un proceso de conocimientos 

trabajados durante cierto tiempo, el cual puede ser variable, y en donde el escritor se 

ve menos presionado para elaborar su escrito, teniendo la ventaja de realizar las 

correcciones que considere pertinentes, lo cual no sucede en la expresion verbal. 

La evaluacién por medio de la expresién escrita, se puede realizar mediante pruebas 

escritas (escalas, cuestionarios, etc.) las cuales son elaboradas a partir del texto que se 

pretende analizar, en donde se trata de medir la comprensién o composicién de dicho 

texto, mediante ciertos reactivos, elaborados a partir del texto en cuestién, lo cual es 

conciso y de corta duracién.
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CAPITULO 2 

MARCO DE REFERENCIA 

2.1. PROYECTO GENERAL DE INVESTIGACION 

Dada la crisis en el ambito de la educacién superior, se ha presentado una demanda 

social por una mayor calidad de la ensefianza, surgiendo Ja necesidad de Hevar a cabo 

investigacién que genere modelos de ensefianza, instrumentos de evaluacion y sistemas 

de desarrollo profesional permanentes en el contexto de la accién educativa cotidiana 

en el aula universitaria. 

Debido a esta situacién, se disefid un proyecto de investigacion general, denominado 

"Un Modelo Integral para mejorar la Calidad Académica de la Licenciatura de 

Psicologia en la ENEP Iztacala” (en el cual se inserta el proyecto de investigacion 

especifica que se detallaré mas adelante), que tiene como finalidad: realizar 

investigacién aplicada y propositiva a corto y mediano plazo para contribuir a mejorar 

la calidad de la enseiianza universitaria, tomando como caso particular la carrera de 

psicologia de la ENEP Iztacala, como modelo en el que puede ser probada la 

elevacién de la calidad académica. 

De aqui que el objetivo general de dicho proyecto sea: Desarrollar un modelo de 

intervenci6n institucional permanente que permita elevar la calidad académica en la 

ensefianza en el nivel superior, tomando como caso particular a la Licenciatura de 

Psicologia de la ENEP Iztacala. 

Para lograr este objetivo se esta trabajando con muestras respectivas de docentes, 

alumnos y egresados de la Licenciatura de Psicologia de la ENEP Iztacala. 

Este proyecto general consta de dos etapas: 

ETAPA 1: Toma de datos previa a la puesta en practica del programa de intervencion 

para aumentar la calidad académica. Esta etapa a su vez esta subdividida en 

investigaciones 0 subproyectos que tienen su propio diseiio, y que establecen su 

propio objetivo, su metodologia y sus productos de investigacién, los cuales deben de 

ser entendidos como avances de investigacién, como una parte de la linea de
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investigacién, a la que pertenece, y que ademas es una unidad en si misma; tienen un 

objetivo especifico, manejan hipétesis particulares y se basan en uva fundamentacion 

teérica y empirica propia. Los resultados que en cada subproyecto se vayan 

obteniendo se conjuntaran con los obtenidos en otros subproyectos de la misma o de 

otras lineas para producir una informacion y comprension mas amplia del proceso 

analizado. El marco te6rico permite la pluralidad de enfoques en cuanto al tipo de 

evaluacion que se lleva a cabo, se puede priorizar en algunos casos una metodologia 

cuantitativa mientras que en otros se propondran los aspectos cualitativos del proceso 

evolutivo. 

ETAPA 2: Programa de formacién en servicio orientado a la elaboracién e 

implementacién de un enfoque metodolégico para promover ta calidad de la enseiianza 

universitaria. La elaboracién de éste programa se fundamentara en los resultados 

obtenidos por los 4 subproyectos que constituyen la fase anterior de diagndstico, en 

donde de acuerdo al marco teérico-conceptual, se integran los resultados para dar una 

vision totalizadora de los procesos de interaccién en el sistema educativo de enseitanza 

superior de la carrera de psicologia de la ENEP Iztacala con la finalidad de desarrollar 

propuestas de innovacién educativa tendientes a mejorar la calidad de la ensefianza en 

el proceso educativo que contemplen a los actores que intervienen en el poder valorar 

Jas mejoras a la calidad académica a partir de la implementacion de las medidas 

consideradas en la etapa anterior. 

2.2 INSERCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ESPECIFICA 

El estudio que se describira en esta investigacion especifica, corresponde a la 

segunda fase del subproyecto 4 titulado:" ANALISIS DE LOS PROCESOS DE 

COMPRENSION DE LECTURA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: 

LA LICENCIATURA DE PSICOLOGIA DE LA ENEP IZTACALA", del cual son 

responsables Contreras y Covarrubias™*. 

3® Contreras, O. y Covarrubias, P. “Caracterizacién y evaluacién de los Procesos de Comprensién de 

Lectura en los Estudiantes de la Licenciatura de Psicologia de la ENEP Iztacala”. XVI COLOQUIO 

DE INVESTIGACION. ENEP Iztacala, UNAM. Noviembre, 1996.
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La primera fase de este subproyecto, se Ilevé a cabo a través de un estudio reportado 

por Casillas y Macias” cuyo objetivo fue analizar la comprensin de lectura de los 

estudiantes de psicologia de la ENEP lIztacala, empleandose un modelo tedrico 

metodolégico cognoscitivo, con el que se pudo apreciar, que a partir de que los 

estudiantes se van familiarizando con el material, van creando  estructuras 

cognoscitivas que permiten el dominio del conocimiento. Para tal efecto, se empleo un 

articulo médico psicolégico titulado "Anorexia Nerviosa" el cual contenia terminos 

técnicos y no técnicos; un cuestionario de ocho preguntas relacionadas con el 

contenido del texto; un listado de catorce palabras, que contenia el texto, entre las 

cuales se encontraban conceptos cientificos, y otros conceptos no técnicos empleados 

cotidiana ¢ indistintamente. Las respuestas de los estudiantes se ubicaron en una escala 

de categorias que mide comprensién de la lectura, propuesta por Hinojosa, Zarzosa, 

Rocha, Alatriste, Contreras y Covarrubias™. Se encontré que el 37% de las respuestas 

dadas detectan la idea micleo y esas respuestas se agrupan en las categorias que nos 

indican un mayor nivel de comprensién de lectura; y un 63% de las respuestas se 

agrupan en los niveles mas bajos de la escala. A lo largo de los semestres se observa 

un ascenso en la escala de categorias de primero a séptimo semestre. Es decir, que a 

partir de que el estudiante se familiariza con el material, crea  estructuras 

cognoscitivas que le permite dominar el conocimiento, el estudiante adquiere la 

capacidad de construir y entender nuevos significades por medio de combinaciones de 

léxico empleado. 

En la siguiente fase de este subproyecto es precisamente donde se intervino como 

investigaci6n especifica, con el siguiente objetivo: aplicar un programa de 

entrenamiento en estrategias metacognoscitivas para mejorar las habilidades de 

comprension de lectura y composicién de textos en estudiantes universitarios de la 

carrera de psicologia de la ENEP Iztacala de 2° y 4° semestre. 

» Casillas, M. Y Macias, G. (1997) “La comprension de Lectura de los estudiantes de la carrera de 

Psicologia de la ENEP Iztacala" Tesis UNAM Campus Iztacala, Psicologia. 
“° Hinojosa, G.; Zarzosa, L., Rocha, C.; Alatriste, P.; Contreras, O., y Covarrubias,P. (1987) "Estudio 

de la Comprensién de Textos Breves en Niiios de Tercero y Cuarto de Primaria” Revista 

latinoamericana de Estudios Educatives, México, UNAM, ENEP Iztacala. Vol. XVII, No. 2.
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Es importante mencionar que ademas del apoyo brindado al proyecto de investigacion 

general esta investigacin, gracias a sus resultados, propone alternativas para mejorar 

las habilidades de comprensién de lectura y composicion de textos en estudiantes 

universitarios que tienen deficiencias en esta area, pués como ya fue indicado pueden 

ayudar a disminuir el bajo nivel académico. 
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CAPITULO 3 

REPORTE DE LA INVESTIGACION 

3.1. HIPOTESIS 

De acuerdo a la problematica palnteada con anterioridad, a continuacién se presentan 

las hipétesis de trabajo que guiardn la investigacién que se reporta, y que como fué 

sefialado, corresponde a la segunda parte del subproyecto. 

Las hipétesis que se quieren probar se derivan de las siguientes preguntas de 

investigacion. 

L. ZEs posible desarrollar habilidades de comprensién de lectura y composicién de 

textos en estudiantes universitarios a través de un programa de entrenamiento en 

estratégias metacognoscitivas? 

2. jExisten diferencias significativas en cuanto al desarrollo de habilidades de 

comprensién de lectura y elaboracin de textos, mediante un programa de 

entrenamiento de estratégias metacognoscitivas, entre alumnos de alta exigencia 

académica y alumnos regulares? 

Por lo tanto, las hipétesis planteadas para esta investigacion son las siguientes: 

0 HL. Las habilidades de comprensién de lectura y composicién de textos de 

estudiantes universitarios son mejoradas mediante la aplicacion de un programa de 

entrenamiento de estrategias metacognoscitivas. 

© H2.- Los estudiantes de alta exigencia académica muestran un mejor desempeiio en 

habilidades de comprensién de lectura y composicién de textos después de un 

programa de entrenamiento en estrategias metacognoscitivas que los estudiantes 

regulares. 

De estas hipotesis, se derivan los siguientes objetivos. 

 



  

36 

3.2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Aplicar un programa de entrenamiento en estrategias metacognoscitivas para 

mejorar las habilidades de comprensién de lectura y composicién de textos en 

estudiantes universitarios de la carrera de Psicologia de la ENEP Iztacala. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.1, Desarrollar las habilidades de comprensién de lectura en estudiantes de alta 

exigencia 'y estudiantes regulares, mediante diversas estrategias metacognoscitivas: 

activacion del conocimiento previo, identificacién de la estructura de! texto, 

planteamiento de hipstesis y jerarquizacion de ideas. 

1.2. Mejorar las habilidades de composicién de textos en estudiantes de alta exigencia 

y estudiantes regulares mediante diversas estrategias metacognoscitivas: la 

intencionalidad, activacién del conocimiento previo, eleccién de la estructura del 

texto y la jerarquizacién de ideas. 

3.3. METODOLOGIA 

3.3.1. DISENO DE LA INVESTIGACION 

El disefio que se empleo en este estudio es de tipo cuasi-experimental A - B - C 

(denominado asi porque no hubo un grupo contro! y no hubo un control estricto de 

variables que se sabe pudieron haber influido en los resultados obteuidos), donde A 

fue la fase de preevaluacién (aplicacién del texto “Anorexia nerviosa” y un 

cuestionario sobre el mismo); B la fase de tratamiento (aplicacién del programa) y C la 

fase de post-evaluacion (aplicacién del texto "Nifios que sobreviven” y un 

cuestionario acerca de éste) (Ver anexo 1 -apéndices 1 y 2- y anexo 2, 

respectivamente). 
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3.3.2. DEFINICION DE VARIABLES 

Elegidas y definidas para la aceptacion o rechazo de las hipotesis son las siguientes: 

Para Ja Hipotesis 1. 

0 V.D. El desarrollo de Jas habilidades metacognoscitivas de comprensién de lectura 

y composicion de textos como son: activacién del conocimiento previo, elaboracion 

de hipdtesis,identificacion y/o eleccién de la estructura del texto, y jerarquizacién 

de ideas. 

© V.L Programa de entrenamiento de habilidades metacognoscitivas de comprensién 

de lectura y composicién de textos que contiene nueve modulos los cuales poseen 

objetivos y contenidos diferentes segun el tema que se aborda en cada uno (ver 

anexo2). 

Para la hipotesis 2. 

© V.D. El desarrollo de las habilidades metacognoscitivas de comprensién de lectura 

y composicién de textos como son: activacion del conocimiento previo, elaboraciéa 

de hipdtesis,identificacion y/o eleccién de la estructura del texto, y jerarquizacién 

de ideas. 

© V1 Grupo de estudiantes de alta exigencia; grupo de estudiantes regulares; y 

programa de entrenamiento de habilidades metacognoscitivas de comprensién de 

lectura y composicién de textos que contiene nueve médulos los cuales poseen 

abjetivos y contenidos diferentes segin el tema que se aborda en cada uno (ver 

anexo2). 

3.3.3. POBLACION: 

Se trabajé con once alunos de la carrera de Psicologia de la ENEP Iztacala de 2° y 

4° semestre, del tumo matutino. De los cuales se formaron dos grupos: a) grupo de 

alta exigencia (6 estudiantes) que se encuentran inscritos en el Programa de Alta
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Exigencia Académica (PAEA) de la institucion y tienen un promedio superior a 8.5, 

ademas de participar en actividades extra curriculares de apoyo; b) grupo regular (5 

estudiantes) que cursan el plan de estudios regular con un promedio mayor o menor de 

8.5. yno se les apoya con actividades extracurriculares. 

3.3.4, ESCENARIO: 

Se trabajo en una de las aulas donde toman clases los estudiantes de la licenciatura de 

Psicologia de la ENEP Iztacala, la cual contenia en su interior mesabancos, y un 

pizarrén. 

3.3.5. MATERIAL E INSTRUMENTOS: 

Los materiales empleados fueron lépices, hojas blancas, gises y un pizarrén. Los 

instrumentos utilizados fueron los siguientes: a) un pretest que cousistié de un texto 

titulado “Anorexia Nerviosa”, un cuestionario y un listado de palabras relacionados 

con el mismo(ver anexo |, apéndice 1); b) un postest que incluia un texto titulado 

“Nifios que Sobreviven”, también con un cuestionario y un listado de palabras (ver 

anexo 1, apéndice 2); y c) un manual del programa de entrenamiento de babilidades 

metacognoscitivas de comprensién de lectura y composicién de textos, el cual 

contempla nueve modulos que poseen objetivos y contenidos especificos (ver anexo 

2). 

3.3.6. PROCEDIMIENTO: 

FASE A 

Los alumnos con los que se trabajé, leyeron un articulo psicomédico titulado 

“Anorexia nerviosa" con terminologia técnica y no técnica; se les aplicé 

inmediatamente después un cuestionario de ocho preguntas relacionadas con el
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contenido del texto, y un listado de catorce palabras incluidas en la lectura, el cual 

contenia conceptos cientificos, y términos no técnicos (palabras empleadas cotidiana € 

indistintamente; (ver anexo 1, apéndice 1), los cuales debian definir. 

Las respuestas de los estudiantes al cuestionario, se ubicaron en una escala de 

categorias que mide comprensién de la lectura, propuesta por Hinojosa, Zarzosa, 

Rocha, Alatriste, Contreras y Covarrubias"' quedando como sigue: 

1. PARAFRASIS REORDENADA (R) Implica la jerarquizacién de los enunciados 

del texto, sefialada porque el lector dice primero el enunciado principal o mas 

general. 

2, PARAFRASIS COMPLETA (C): Consiste en fa repeticién completa del reactive 

texto dicha con las palabras del lector. 

3. PARAFRASIS INCOMPLETA (PI): Consiste en repetir solo partes del texto sin 

jerarquizarlas pero manteniendo la coherencia del reporte. 

4. ELABORACION (E): Es cuando el sujeto afiade elementos nuevos que no estan 

presentes en el textos pero que lo complementan de forma coherente y adecuada. 

5, IDENTIFICACION DEL TEMA 0 TITULO (IT): La respuesta no hace referencia 

a mas aspectos del mismo. 

6. ELABORACION INCONGRUENTE (G): Consiste en aiiadir elementos que son 

incompatibles o contradictorios con el reactivo. 

7. ELABORACION INCONGRUENTE E INCOHERENTE (EH): Es cuando no 

solo hay elementos nuevos ¢ incompatibles con el texto, sino que ademas el reporte 

no esta hilado y/o no tiene buena sintaxis. 

8. ELABORACION TANGENCIAL (ET): Es cuando el lector toma un enunciado 

subordinado a partir del cual elabora un relato que, sin llegar a ser incompatible, se 

distancia tematicamente del texto. 

9. DEFORMACION (D): Consiste en un reporte que contiene los mismos elementos 

del texto pero con un sentido diferente. 

“" Hinojosa, G.; Zarzosa, L., Rocha, C., Alatriste, P.. Contreras, O., y Covarnubias, P. (1987) 

"Estudio de la Comprensién de Textos Breves en Nifios de Tercero y Cuarto de Primaria". Opus. Cit. 
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10.FRAGMENTOS INCOHERENTES (H): Es cuando el sujeto repite partes del 

texto sin sintaxis ni ilacién y lo que dice no alcanza a tener sentido. 

11.SIN RESPUESTA (NR): Es cuando el sujeto no responde al reactivo o confiesa 

que se le olvid6 el texto. 

De estas once categorias de respuestas, las cuatro primeras: R, C, PI y E, se 

consideran como Respuestas de Comprensién; y las siete restantes: IT, G, EH, ET, D, 

Hy NR, se consideran como Respuestas de No Comprensidn, debido a que las 

primeras de manera general implican la jerarquizacion de ideas, parafraseo, repeticion 

del texto, o complementacién del mismo por parte del sujeto, de forma adecuada y 

coherente, y las restantes consisten sdlo en la mencién del titulo, en aiiadir elementos 

nuevos pero incompatibles con la informacion del texto, de forma inadecuada, sin 

sintaxis ni sentido o contradictorios, 0 en omitir Ja respuesta a los reactivos. 

FASE B 

Esta fase, consistié en la aplicacién de un "Programa de Entrenamiento de las 

Estrategias Metacognoscitivas de Comprensién de Lectura y Composicién de Textos" 

cou una duracién de 40 horas distribuidas en 10 sesiones, de 4 horas cada una, mismas 

que se levaron a cabo de lunes a viernes con un horario de 9 de la mafiana a 1 de la 

tarde, durante 2 semanas consecutivas. Dicho programa estuvo basado en el 

manual del mismo nombre. El programa contempla nueve médulos o unidades que 

poseen objetivos y contenidos propios, de acuerdo al tema que se aborda ep cada 

uno(ver anexo2). 

Durante las sesiones del programa de entrenamiento en estrategias metacoguoscitivas 

de comprensién de lectura y composicién de textos, la forma de trabajo fue la 

siguiente: en las tres primeras sesiones y apoyandonos con actividades de practica, se 

les proporcioné a Jos estudiantes la informacién tedrica necesaria sobre las estrategias 

metacognoscitivas de comprensién de lectura y composicién de textos, en qué 
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consisten ambos procesos; qué factores influyen en ellos; qué es el conoctmiento 

previo y como se activa para realizar ambos procesos; qué es la idea principal y como 

se puede identificar en un texto y cémo esto contribuye a una mejor comprensién de la 

lectura y/o composicién de un texto; cudles son las estructuras de los textos y su 

importancia para identificar la idea principal de un escrito, y cémo la estructura nos 

puede facilitar la redaccién de un texto y asi la transmision de una idea. 

En las sesiones siguientes, se trabajo con una estructura de texto diferente en cada una 

(ver anexo 2), de manera general, la sesién se iniciaba con un repaso de la sesin 

anterior y se continuaba con una o dos lecturas con las que se trabajaban las 

estrategias metacognoscitivas de comprensién de lectura: identificacién del tema, 

activacién del conocimiento previo, identificacion de la estructura del texto, 

jerarquizacion de ideas ¢ identificacion de la idea principal del texto. 

En la segunda parte de las sesiones o al final, se les asignaba a los alumnos, o se les 

pedia que eligieran un tema especifico con el cual se trabajaron Jas estrategias 

metacognoscitivas de composicién de textos: eleccién del tema, activacién del 

conocimiento previo, eleccion de la estructura que contendria el texto, jerarquizacion 

de ideas y redaccion. 

FASE C 

Después de la aplicacién del programa, se les pidié a los alumnos que Jeyeran un 

articulo psicolégico titulado "Los nifios que sobreviven" el cual contenia también 

terminologia técnica y no técnica. Y al igual que con el primer texto, se les pidid que al 

terminar la lectura contestaran un cuestionario de ocho preguntas relacionadas también 

con el contenido del texto, y definieran el significado de un listado de catorce términos 

técnicos y palabras empleadas cotidiana e indiscriminadamente, las cuales se 

encontraban en la lectura.Tanto el texto como el cuestionario y el listado de palabras, 

tenian el mismo nivel de dificultad que los empleados en el pretest. Las respuestas de 

este cuestionario también se ubicaron en la escala de categorias antes mencionadas, 
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con la finalidad de analizar los cambios provocados por el programa (Ver anexo |, 

apéndice 2) 

Los datos obtenidos se analizaron tanto cuantitativa como cualitativamente y se 

presentan en el siguiente capitulo.
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CAPITULO 4 

RESULTADOS 

4.1. ANALISIS ESTADISTICO 

Para analizar los resultados obtenidos, las respuestas del pretest y del postest fueron 

calificadas por jueces, de acuerdo a las once posibles categorias de respuestas ya 

descritas: R, C, Pl, E, IT, G, EH, ET, D, H y NR, de las cuales Jas cuatro primeras 

fueron reagrupadas en una nueva categoria, denominada COMPRENSION, y las siete 

restantes en otra llamada NO COMPRENSION. 

Los significados de las listas de palabras de pretest y postest (Ver anexos | y 3 

respectivamente) se calificaron solo como comprensién y no comprensi6n. 

Posteriormente se realizé un andlisis estadistico en ambos grupos tanto Con las 

categorias de respuestas individuales, con las categorias de respuestas agrupadas, 

como con la comprensién de los significados de las palabras. Este analisis se llevé 

acabo con las pruebas T de Student, U de Mann-Whitney y Wilcoxon, de acuerdo a la 

naturaleza de Jos datos”. 

Con este analisis estadistico se realizé una comparacién entre ambos grupos, el de alta 

exigencia (AE) y el grupo regular (R ) en Pretest y en Postest en cada una de las 

categorias, asi como una comparacion entre Pretest y Postest en cada categoria en 

los dos grupos (Formando un solo grupo). También se realizo una comparacién 

intragrupo entre Pretest y Postest en cada categoria. 

Después se compararon ambos grupos en Pretest y Postest con las categorias 

agrupadas en comprensién y no comprensién. La siguiente comparacién, fie 

intragrupo entre Pretest y Postest con las categorias agrupadas. Posteriormente se 

levé acabo la comparaci6n entre Pretest y Postest con los grupos, formando uno solo 

y las categorias agrupadas. 

*® Sidney, S., (1983) Estadistica no Paramétrica, Aplicacién a Jas ciencias de a conducta. México, 

Trillas; p.p, 38-55 y 142-155. 

Silva, R. A. (1992) Métodos Cuantitatiyos en Psicologia. México, Trillas Cap. 13; p.p. 395-418.



  

En relacion al significado de palabras, solo se tomé en cuenta la comprensién de Jas 

mismas y se llevaron a cabo comparaciones entre los grupos AE y R en Pretest y 

Postest, y una comparacion intra grupo entre Pretest y Postest. 

4.2. ANALISIS CUANTITATIVO 

ANALISIS DE LAS CATEGORIAS DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 

En Ja tabla 1 se muestra la comparacién entre los grupos AE y R en Pretest y Postest 

en cada una de las categorias de respuestas de comprensi6n y no comprension de 

Lectura. 

En ésta se observa que el grupo R presentd mayor numero de respuestas que cayeron 

en las categorias de comprensiéu y menor en las de no comprension que el grupo AE 

en Pretest; en cambio, en Postest, en las categorias que implican comprension, ambos 

grupos tienen igual nimero de categorias a su favor (dos y dos) y en las que no 

implican comprension, el grupo R ebtuvo mayor promedio de respuestas que el grupo 

AE. 

En el Pretest, el grupo R obtuvo un promedio mayor de respuestas que cayeron en las 

categorias R, C y PI, las cuales implican comprensién, mientras que el grupo AE solo 

obtuvo un promedio mayor en la categoria E. En las categorias que no implican 

comprension el grupo AE obtuvo mayor promedio de respuestas en las categorias G, 

ET y D, y el grupo R en las categorias IT y NR, mientras que en las categorias H y EH 

ambos grupos no presentaron respuestas. 

En el Postest, en las categorias que implican comprensién, el grupo AE alcanzé mayor 

promedio de respuestas que cayeron en las categorias R y E, el grupo R no presentd 

este tipo de respuestas, obtuvo mayor promedio que e! grupo AE en las categorias C y 

PI. En las categorias que no implican comprensi6n, el grupo R presentd un promedio 

de respuestas mayor que el grupo AE en las categorias EH, D y NR, mientras que el 
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grupo AE to hizo solo en la categoria G; en las categorias IT, ET y H ambos grupos 

ho presentaron respuestas. 

En la tabla 2 se muestra la comparacién entre Pretest y Postest en cada categoria en 

los gripos formando uno solo. 

En esta tabla se puede observar que en las categorias que implican comprensién, 

ambos grupos obtuvieron un mayor promedio en Jas categorias R y E en Pretest, 

siendo en esta ultima la diferencia estadisticamente significativa (pero no favorable, ya 

que como se aprecia en la tabla, el promedio en esta categoria que implica 

comprension fue menor en Postest que eu Pretest), mientras que en Postest lo 

obtuvieron en las categorias C y P. En las categorias que no implican comprensién, en 

Pretest obtuvieron mayor promedio en las categorias IT, ET y D, mientras que en 

Postest lo hicieron en las categorias G, EH y NR, y en la categoria H no presentaron 

respuestas. 

En la tabla 3 se observa la comparacion intragrupo entre pretest y postest en cada 

categoria en el grupo AE. 

De manera general se puede observar mayor promedio de respuestas que cayeron en 

las categorias que implican comprension, y menor en las que no implican comprensién 

en Pretest. 

Asi pues, en las categorias que implican comprensién, este grupo obtuvo mayor 

promedio de respuestas en Jas categorias R, C y PI ep Postest, y solo en la categoria E 

obtuvo mayor promedio en Pretest. 

En las categorias que no implican comprensién, solo obtuvo mayor promedio en la 

categoria G en Postest, presentando un promedio menor en el mismo, en las categorias 

ET y D, mientras que en las categorias IT, EH, H Y NR no presento respuestas. 

Por otra parte, en la tabla 4 se muestra la comparacion entre Pretest y Postest en cada 

categoria en el grupo R. 

Contrario a Jo que ocurrié en el grupo AE, se puede observar que las respuestas 

proporcionadas por el grupo R en Postest, no son mejores que las proporcionadas en 

Pretest, pues como se muestra en la tabla 4, en las categorias que implican 

comprension, en las que habia obtenido un mayor promedio en Pretest, en Postest 
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obtuvo un menor promedio y viceversa, en las que habia obtenido un menor promedio 

lo aumenté en Postest; sin embargo, en este obtuvo mayor promedio en mas 

categorias que no implican comprension que en Pretest. 

De esta manera podemos observar que en Postest en las categorias que implican 

comprensién, en las categorias P y E obtuvo menor promedio, mientras que en las 

categorias C y PI el promedio fue mayor que en Pretest. 

En relacién a las categorias que no implican comprensién, se observa que sdlo obtuvo 

mayor promedio en la categoria IT en Pretest, mientras que en las categorias G, EH y 

D, el promedio aumento en Postest. 

Por otro lado, en la categoria NR el promedio de respuestas fue el mismo en ambas 

evaluaciones, observandose ademas que en las categorias H y ET, no presenté 

Tespuestas ni en Pretest ni en Postest. 

ANALISIS DE CATEGORIAS REAGRUPADAS EN COMPRENSION Y NO 

COMPRENSION 

En la tabla 5 se presenta fa comparacidn entre los grupos AE y R en Pretest y Postest 

con las categorias de respuestas agrupadas en comprensién y no comprensién. Las 

once categorias de respuestas antes mencionadas fueron reagrupadas en comprensién 

y no comprensién, debido a que por separado no se obtuvieron diferencias 

significativas. 

En esta tabla se observa que el grupo AE en la categoria no comprensién obtuvo 

menor promedio que el grupo R en pretest y mayor en Postest; en la misma categoria 

también se puede observar que mientras el grupo AE mejoré su promedio de 

comprensién, en Postest, el grupo R obtuvo menor promedio en la misma evaluacién. 

Por otro fado , en la categoria no comprensién, el grupo AE obtuvo mayor promedio 

que el grupo R en Pretest, y el grupo R presenté mayor promedio que el grupo AE en 

Postest. Se observa adem4s, que mientras en Postest el grupo AE disminuyd su 

promedio de respuestas, el grupo R Jo aumento. 
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En la tabla 6 se puede apreciar la comparacion entre Pretest y Postest en las 

categorias de respuestas reagrupadas, en el grupo AE. 

Aqui se puede observar que mientras en la categoria de comprensién obtuvo mayor 

promedio de respuestas en Postest, en la categoria no comprensién el mayor promedio 

lo obtuvo en Pretest, el cual disminuyo en Postest. 

Por el contrario, al observar esta comparacién en el grupo R, se puede apreciar que en 

la categoria comprensi6n, este grupo obtuvo mayor promedio de respuestas en Pretest 

y Postest, y en la categoria no comprensién, el promedio mayor lo obtuvo en postest 

(Tabla 7). 

Por otro lado, en la tabla 8 se aprecia la comparacién entre Pretest y Postest en 

ambos grupos, con las categorias agrupadas. En esta tabla se observa que mientras en 

la categoria comprensién el mayor promedio to obtuvieron en Postest y el menor en 

Pretest, en la categoria no compreusion e! mayor promedio lo obtuvieron en Pretest y 

el menor en Postest. 

ANALISIS DEL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

En la tabla 9 se muestra la comparacion entre los grupos AE y R en Pretest y Postest 

en la comprensién de los significados de las palabras; aqui se puede observar que 

mientras en Pretest el grupo AE obtuvo mayor promedio de respuestas correctas que 

el grupo R, en Postest este obtuvo mayor promedio de respuestas que el grupo AE; 

también se puede apreciar que tanto el grupo AE como el R obtuvieron un promedio 

mayor de respuestas correctas en Postest que en Pretest, observandose ademas que el 

incremento que presenté el grupo R, es mayor que el grupo AE. 

Al realizar la comparaci6n intragrupo entre Pretest y Postest en la comprensién de 

palabras, se observa que el grupo AE obtuvo menor promedio en Pretest, de 

definiciones correctas, observandose un ligero incremento en Postest (Tabla 10). 

Por otra parte, el grupo R al igual que el grupo AE obtuvo menor promedio en 

Pretest, de definiciones correctas, pero ef incremento en Postest fue mayor que el 

presentado por ef grupo AE (Tabla 11). 
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4.3. ANALISIS CUALITATIVO 

Los datos obtenidos se analizaron mediante la evaluacién cualitativa debido 

principalmente, a que los resultados no fueron contundentes ya que las diferencias 

entre pretest y postest en la mayoria de los casos no fueron significativas. No obstante, 

si se encontraron diferencias en el desempefio de los estudiantes, principalmente en 

sus participaciones y elaboracién de ejercicios. Por esta razon, fue necesario definir 

algunas categorias para el andlisis cualitativo que nos permitiera conchuir si estos 

cambios implican una mejoria en la comprensi6n de lectura. 

EI andlisis cualitativo se llevé a cabo con base en los ejercicios tanto de comprension 

como de composicién de textos, realizados por los grupos AE y R durante el taller. 

Estos ejercicios fueron analizados en los diferentes elementos que contenfan: 

COMPRENSION COMPOSICION 

- Propésito del lector - Eleccién dei tema 

- Conocimiento previo - Audiencia 

- Estructura de] texto - Intencionalidad 

- Elaboracién, rechazo o aceptacion - Conocimiento previo 

de preguntas, hipotesis, etc. - Jerarquizacién de ideas 

- Jerarquizacién de ideas - Eleccién de la estructura 

- Idea principal - Redaccion 

Al analizar los ejercicios realizados, se corroboraron los datos obtenidos en el anélisis 

cuantitativo: los grupos AE y R no difieren significativamente en su ejecucion. 

De manera general se pudo observar que a partir del médulo 4 (textos de 

generalizacién) en los ejercicios de comprensién de lectura ambos grupos podian 

dirigir su lectura con un propésito determinado, identificar el tema, activacién del 
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conocimiento previo, identificacién de la estructura, jerarquizar las ideas, identificar la 

idea principal del texto, ef cual les era asignado minutos antes de iniciar cualquier 

lectura; una vez iniciada la lectura, después de leer el titulo del texto, ambos grupos 

activaban su conocimiento previo, el cual era en ocasiones similar entre ellos y variaba 

segiin e] tema del cual se tratara, ambos grupos formulaban preguntas € hipotesis las 

cuales aceptaban o rechazaban de acuerdo con la lectura (esta actividad se dio un poco 

mas frecuente en el grupo AE que en el R, a partir de las sesiones 5 y 6). 

La identificacion de la estructura del texto no era una actividad dificil de realizar, 

debido a que para ello se basaban en las palabras o frases indicadores que Jes 

proporcionaba el texto y debido a que a partir de la sesién 3, se les ensefié cuales eran 

las estructuras y los indicadores que podian contener las mismas. 

Después de Ja identificacion de Ja estructura del texto, la actividad siguiente consistia 

en la jerarquizacion de las ideas que contenia el texto, lo cual se comenzé a trabajar 

desde la sesién 4; ésta actividad les resultaba mas dificil realizar, en especial al grupo 

R; porque se mostraban mis inquietos, mas criticos, realizaban preguntas de porqué se 

hacia de tal o cual manera la jerarquizacién de las ideas, presentaban argumentos 

razonables para cambiar en algunos casos el orden de las ideas, en fin, se mostraron 

mas activos al respecto. 

Una vez terminada esta actividad, la identificacién de ta idea principal no les 

ocasionaba ningin problema, ya que su integracién estaba basada en la previa 

jerarquizacion de las ideas principales del texto, actividad que se realiz6 también a 

partir de la sesién 4. 

Por otro lado, en los ejercicios de composicién de textos se pudo observar que la 

eleccién del tema acerca del cual escribirian no les resultaba una tarea dificil (aunque 

generalmente se les asignaba el tema, al igual que la audiencia a la que irja dirigido su 

texto). Respecto a la intencionalidad al escribir sobre algim tema en particular, ambos 

grupos la relacionaban con los elementos ya mencionados: e] tema y la audiencia, 

actividad realizada a partir del médulo 4. 

Ya determinados estos elementos, 1a activacién del conocimiento previo se Hevaba a 

cabo de manera fluida e incluso se podria decir que un tanto selectiva al redactar el 
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texto, ya que en algunos casos se les escuchaba decir “no, esta idea no queda por...” 

tal motivo. 

Al jerarquizar las ideas en las actividades de composicion, ambos grupos Jo hacian de 

manera correcta, aunque el grupo R generalmente empleaba mas tiempo en realizarla, 

al igual que cuando redactaban el texto, en esta actividad ocurria algo curioso en 

ambos grupos, al realizar esta actividad en el aula, Ja realizaban correctamente; pero en 

los ejercicios que se les dejaban para realizar en casa, ambos grupos eran capaces de 

seguir correctamente el procedimiento para redactar un texto: elegian un tema, una 

audiencia, tenian un propdésito, activaban conocimiento previo, jerarquizaban idéas y 

elegian estructura para redactar su texto, pero al llegar a esta parte, algo pasaba que 

no eran capaces de hacer una redaccién de acuerdo con la estructura elegida, esto se 

pudo observar en las tareas que nos fueron entregadas, en donde los estudiantes 

debian sefialar los aspectos antes mencionados. 

Esta cuestion podriamos atribuirla a las condiciones de trabajo diferente en ef aula y 

en su casa (p.j. en el salén trabajaban en equipo, podian consultar a los instructores en 

caso de duda, y en su casa no). 

Algo que es importante mencionar, es que en la realizacién de ejercicios, de 

comprensi6n, la jerarquizacién de las ideas, y en los de composicién, la redaccién de 

los textos, se les dificultaban mas, entre més complejo fuera el texto, en un texto de 

generalizacién les costé menos trabajo realizarlo a ambos grupos, que en un texto con 

estructura de tipo argumentativo o de problema solucién por ejemplo, debido a que la 

estructura que poseen es mas compleja. En cambio las otras actividades como la 

activacion de conocimiento previo, identificacion de estructura, de idea principal, etc., 

en las sesiones 8, 9 y 10, ya no se les dificultd. 

Por lo anterior, podemos decir que aunque no hubo diferencias significativas en el 

andlisis cuantitativo entre pretest y postest en y entre ambos grupos, y por lo tanto no 

se puede llegar a decisiones concluyentes, al hacer el andlisis cualitativo nos podemos 

dar cuenta que tanto en el grupo AE como en el grupo R si hubo mejoria en los 

procesos de comprensién de lectura y composicién de textos. 
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CONCLUSIONES 

Es importante mencionar que aunque no se obtuvieron diferencias significativas 

cuantitativamente hablando, entre el pretest y el postest, si hubo mejorias en algunas 

de las categorias de comprensién y no comprension en ambos grupos al hacer el 

andlisis cualitativo. 

Por lo antes expuesto podemos concluir que de manera general logramos nuestros 

objetivos al aplicar el programa de entrenamiento antes mencionado, ya que tanto el 

grupo de Alta Exigencia como el grupo Regular lograron desarrollar las habilidades de 

comprensién de lectura y composicién de textos desde el punto de vista cualitativo. 

Especificamente, el grupo de Alta Exigencia mejoré su ejecucién en las categorias de 

R, C y Pl que implican comprensién de lectura, y en las de ET y D que implican no 

comprensién decrementaron. Por su parte el grupo Regular, mejoré su desempeiio en 

las categorias C y PI de comprensién, y en la de IT de no comprensién disminuyé. De 

manera general, se puede observar también, que el grupo de Alta Exigencia obtuvo 

mejor desempeiio que el grupo Regular, en las categorias que implican comprension, y 

redujeron las que implican no comprensin. 

Ademas, al realizar el analisis cualitativo, se pudo observar que los dos grupos 

desarrollaron ambos tipos de habilidades metacognoscitivas: comprensi6n de lectura y 

composicién de textos. 

Ambos grupos lograron en relacién a la comprensién de lectura: identificar el tema, 

activar el conocimiento previo, identificar la estructura del texto, jerarquizar las ideas e 

integrar la idea principal; y respecto a la composicién de textos, lograron elegir un 

tema, la audiencia, activar conocimiento previo, elegir estructura, jerarquizar ideas y 

redaccion del texto. 

Por otro lado, en relacién a tas hipotesis de investigaciéu, podemos decir que se 

rechazan ambas, debido a que en los resusltados cuantitativos no se obtuvieron 

diferencias significativas entre ambos grupos, ni entre el pretest ni el postest. 
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Con respecto a las preguntas que nes plauteamos en el capitulo tres respecto a si: a) 

Es posible desarrollar habilidades metacognoscitivas de comprensién de lectura y 

composicién de textos en estudiantes universitarios a través de un programa de 

entrenamiento, b) Existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo de 

habilidades de comprensi6n de lectura y composicién de textos mediante un programa 

de entrenamiento entre alumnos de alta exigencia académica y alumnos regulares, 

podemos decir, apoyandonos en los resultados cualitativos, que: 

L.- Si es posible desarrollar habilidades metacognoscitivas de comprensién de lectura 

y composicion de textos a través de un programa de entrenamiento, por lo que 

consideramos que no es necesario desarrollar un programa de entrenamiento diferente 

para cada una de estas habilidades. 

2.- Aunque las diferencias obtenidas no fueron significativas estadisticamente, el 

grupo de Alta Exigencia de manera general mostré una mejor ejecucién que el grupo 

Regular durante el curso taller y el postest, sobre todo en las categorias R, C y PI que 

implican comprensién. 

Respecto a lo que sefialan Zarzosa, Garfias y Nagore® acerca de que los estudiantes 

universitarios no poseen las habilidades metacognoscitivas adecuadas para la 

comprension de _lecturas cientificas, ya no de una ciencia en general, ni siquiera de 

aquella en 1a que estan en contacto continuo, podemos decir que con el programa de 

entrenamiento mencionado, tos estudiantes universitarios sean de Alta Exigencia 

Académica o Regulares, pueden desarrollar dichas habilidades. 

Por otro lado, en relaci6n a lo mencionado acerca de que las instituciones educativas 

han enfocado sus esfuerzos por alfabetizar a los alumnos, y darles conocimientos, y 

han dejado de lado la ensefianza de habilidades necesarias para acceder a niveles 

superiores de lectura, escritura y aprendizaje, o como menciona Quezada, los 

profesores no han asumido aim su verdadera funcién de entrenadores en babilidades 

intelectuales que propician que los alumnos sean capaces de generar nuevas 

“© Zarzosa, L.. Garfias,S., y Nagore, L. (1987) “Habilidad de comprensién de lectura de estudiantes 
universitarios”. Neurociencias, UNAM Iztacala. Presentado en el encuentro nacional de investigacion 

de 1a educacién. Guadalajara. 
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proposiciones y que junto con la experiencia en su propio campo académico y por 

encima de ambos, puedan ser transmisores de una cultura intelectual en la que 

participen de manera consciente“, sino que se han asumido como simples 

transmisores del conocimiento lo cual se confirmé, ya que al inicio dei curso taller, 

ambos grupos no presentaban las habilidades metacognoscitivas de comprensién de 

lectura y composicién de textos, lo que indica que a lo largo de su vida académica no 

han sido entrenados en estas habilidades, situacién que nos hace pensar que algo esta 

pasando con los encargados de la educacién escolarizada y/o con los curricula 

académicos, que no estén contemplando el entrenamiento de las habilidades 

metacognoscitivas de comprensién de lectura y composicion de textos. 

Ev este sentido, y apoydndonos en la definicién que da De Vega’ sobre la 

comprension de lectura, se podria decir, que no nos han ensejiado a diferenciar lo 

esencial del texto, de lo que se puede considerar secundario; y que se nos ha ensefiado 

o entrenado solo los microprocesos del proceso de comprensién de lectura, y se han 

olvidado de entrenarnos en los macroprocesos durante los cuales se produce el 

proceso metacognoscitivo de la comprensién de lectura. 

Por nuestra parte podemos decir, que con el curso-taller, los estudiantes universitarios 

tanto del grupo de Alta Exigencia como del grupo Regular, lograron desarrollar sus 

habilidades metacognitivas de comprensién de lectura y composicién de textos antes 

mencionadas, ya que fueron capaces de ir autorregulando ambos procesos. 

Por su parte Vigotski menciona que en el lenguaje escrito nos vemos obligados a 

usar muchas palabras y de un modo mas exacto, y que su motivo y proyecto inicial son 

determinados completamente por el sujeto que escribe. El lenguiaje escrito no tiene 

casi ningin medio complementario no verbal (mimica o gestos) que jueguen el rol de 

“Mmarcadores” en el lenguaje oral, por eso el procedimiento de separar partes del texto 

con cursivas, por medio de parrafos, etc. es solo un sustitutivo parcial de estos 

“| Quezada, C. R. (1998). “Porqué formar profesores en estrategias de aprendizaje” Perfiles 

educatives. Enero-Febrero, #39. UNAM, CISE. 

* De Vega, M. (1986) Introduccién a ta Psicologia Cognitiva. Alianza Psicolégica, México. 
* Vigotski, L. S. (1934) Pensamiento y Lenguaje. Cap. VII. México, Alfa Omega. 

Vigotski, L. S. (1979) El Desarrotlo de los Procesos Superiores, Barcelona, Critica. Grupo 

Editorial Grijalbo. 
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“marcadores”. De aqui que toda la informacién expresada en el lenguaje escrito deba 

apoyarse solo en la utilizacién de los medios o reglas gramaticales (longitud de frases 

u oraciones), en este tipo de lenguaje aparecen mas oraciones subordinadas, ademas 

de que en un escrito nos vemos obligados a utilizar muchas mas palabras y de un 

modo mas exacto, debido a que el tono de voz y las inflexiones estan excluidas. Por 

estas razones, el lenguaje escrito es la forma mas elaborada del tenguaje. 

Esta puede ser una explicacion de por qué a ambos grupos se les dificultaba la 

redaccién o integracién de los textos y no las otras habilidades metacognoscitivas de 

composicion de textos como son la eleccion del tema, audiencia, estructuta, activacion 

del conocimiento previo, y jerarquizacién de ideas. 

Por otra parte, en relacién a las zonas de desarrollo préximo que seiiala Vigotski, 

podemos decir que al proporcionarles los conocimientos necesarios en relacién a las 

estrategias metacognoscitivas de comprensi6n de lectura y composicion de textos a los 

alumnos, y permitirles interactuar con sus compaiieros y su medio, lograron construir, 

modificar y enriquecer sus esquemas de comprensién de lectura y composicién de 

textos, asi como los subesquemas que contienen cada uno como son: la jerarquizacién 

de ideas, identificacién de la idea central, reconocimiento de las estructuras del texto, 

etc., siendo capaces con la ayuda de sus compaiieros e instructores, de realizar las 

tareas que se les encomendaban durante el curso-taller, relacionadas con las 

habilidades metacognoscitivas de comprensién de lectura y composicidn de textos. 

Aunque los resultados obtenidos respaldan lo antes expuesto, es importante mencionar 

que: l)en los procesos de comprensién de lectura y de composicion de textos 

intervienen una gran cantidad de factores que inhiben o facilitan dichas babilidades, 

como son la experiencia, el estado de animo, y sobre todo hay que resaltarlo, la 

practica, 2) el periodo de duracién del taller fue muy corto (dos semanas), y 3) los 

grupos fueron muy pequeiios, por lo cual no fueron una muestra representativa de la 

poblacion. 

Esto nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas; {Qué resultados obtendriamos si 

convocamos nuevamente a los participantes al taller y les aplicaramos una segunda 

evaluacién?. O mejor ain {Qué pasaria si se vuelve a aplicar el taller pero ahora con 
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up periodo de seguimiento para saber si con la practica mejoran dichas habilidades?, 

{Qué sucederia si la duracién de taller fuese mayor y se les diera mas tiempo de 

practica a los asistentes?, {Los resultados obtenidos hubiesen sido mas significativos si 

hubiéramos contado con uno o dos grupos contro} (AE y R)?, gHubiésemos obtenido 

los mismo resultados si nuestros grupos hubiesen sido realmente representativos de la 

poblacién?. Pero nuestra labor hasta aqui ha concluido, esperemos que estas 

interrogantes no se queden aqui impresas, que en vez de eso sean tomadas en 

consideracion para futuras investigaciones, ya que sdlo de esa manera se podra 

mejorar la calidad académica, elevar el aprovechamiento escolar y el rendimiento 

académico de los alumnos, no solo a nivel universitario. 
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Escolaridad: 

  

Sexo: 

  

INSTRUCCIONES: 

L.- Lee con cuidado ef siguiente articulo. Cuando hayas terminado la lectura, procede 

a resolver el cuestionario que se encuentra en la hoja después del articulo. 

2.- Por ultimo, escribe el significado de las palabras que se encuentran al final del 

cuestionario. 

RECOMENDACION: 

Una vez que hayas concluido la lectura, no consultes el texto para la solucion del 

cuestionario. 

ANOREXIA NERVIOSA 

Las personas que sufren anorexia nerviosa pueden literalmente morir de hambre. Se 

niegan a comer, obsesionadas por los pensamientos de la comida y por una imagen 

incansable de esbeltez "perfecta". Creen que estén volviéndose mas atractivos, pero en 

realidad estan demacrandose y enfermandose. En Estados Unidos, donde hay mas de 

100,000 anoréxicos (10 veces mas que hace una década) de 10, 000 a 15, 000 moriran 

por problemas médicos relacionados con la falta de la comida. 

Casi todos los anoréxicos son mujeres menores de 15 afios. Si bien no hay una sino 

varias causas, muchas de ellas son victimas de la obsesién de la sociedad modema por 

el peso. Oyen una y otra vez el mensaje de que las personas esbeltas son hermosas y 

las gordas repugnantes, temen que las curvas y el peso adicional que acompaiian a la 

adolescencia las hagan poco atractivas. Las presiones familiares por permanecer 

delgadas o ser guapas viene a empeorar las cosas. Si un padre bromeando dice a su 

hija que esta echando grasa en fa cintura quiza intensifique el autoconcepto negativo 

de ella. 
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En opinion de muchos expertos, la pubertad, o los cambios corporales concomitantes 

y los impulsos sexuales pueden desencadenar los sintomas de la Anorexia Nerviosa en 

alguna de sus victimas. Como se teme llegar a esa edad, la anoréxica deja de comer y 

eso detiene el desarrollo de su cuerpo. Pierde las curvas y el deseo sexual; ya no 

menstraa en el momento y Ja grasa corporal cae por debajo del 17% de su peso 

corporal total. 

Los padres de as anoréxicas se sienten sorprendidos cuando aparecen los primeros 

sintomas de la enfermedad. Hasta entonces sus hijas habian sido perfeccionistas, muy 

timidas y reservadas, hacian cuanto ellos les pedian y rara vez mostraban sefiales de 

enojo, egoismo o de rebelion normal. En vez de exigir atencidn, se refugiaban en e 

trasfondo de Ia familia, dejaudo asi que los hermanos fueran el centro de la atencién de 

sus padres. Las preanoréxicas, son consideradas a menudo nifias "modelo", aceptan 

de buena gana las responsabilidades del adulto y las cumplen con gran eficiencia. Por 

desgracia tales conductas encubren sentimientos neurdticos de falta de autoestima, los 

cuales son precursores de una necesidad de consumir el cuerpo con dietas rigurosas. 

Y, aunque parezca irénico, las anoréxicas no son obesas cuando inician una dieta. Aun 

cuando tengan un exceso de apenas 4 Kg., se creen muy gordas y atribuyen sus 

problemas a la comida. Para liberarse del exceso de peso, comen cada vez menos, se 

provocan vémito después de las comidas, ingieren enormes cantidades de diuréticos y 

laxantes (algunas legan a tomar hasta 300 tabletas a la vez) y hacen ejercicio a un 

ritmo frenético. También pueden hacer de la ingestion de alimentos un verdadero 

ritual, exigiendo una disposicién especifica de la comida en cada platillo. Pierden la 

capacidad para verse como son y siguen creyéndose obesas cuando en realidad 

parecen esqueletos. 

La Anorexia Nerviosa tiene efectos devastadores en quienes la sufren y en sus familias. 

Como cada dia se aislan mds en sus fantasias relacionadas con la esbeltez, las 

anoréxicas se van desligando de los contactos sociales conforme adelgazan. La comida 

se convierte en el centro de sus pensamientos como se aprecia en el siguiente pasaje 

que describe el comportamicnto de una anoréxica: 
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Todas las noches planeaba un meni para el dia siguiente y por !a noche se levantaba 

varias veces para sumar el total de calorias en su calculadora pues temia que el total 

hubiese aumentado. Pesaba todo lo que comia, hincandose frente a la balanza para 

cerciorarse de que los contenidos fuesen absolutamente uniformes. Cada majiana a las 

siete 7, pesaba en fa bascula de su madre y en una bascula médica... Elaboraba tablas 

que contenian e1 numero de calorias en cada comida preparado por los Weight Watcher 

(Cuida Kilos), cada sabor de Cannon y yogurt, y cada variedad de verduras congeladas 

de Del Monte. Llevaba un diario de alimentos y en él anotaba cuanto comia (Fadiman, 

1982, p.74). 

Los padres se preocupan porque piensan que su hija va a morir de la inanicién que ella 

misma impone. Ante Ja imposibilidad de obligarla a comer, recurren a la suplica, al 

Hanto, al chantaje por medio de lisonjas o gritos. También acuden a la comunidad 

psiquidtrica en busca de ayuda. Por desgracia, los psiquiatras no han encontrado un 

tratamiento para la Anorexia Nerviosa. Algunos Terapeutas adoptan un método 

conductista: Premian a los pacientes cuando comen; otros se concentran en los 

sentimientos del paciente hacia la comida y los relativos a su personalidad, y a crear en 

ellos el sentido de la autoestima y Ja autonomia.  



  

ESCOLARIDAD: 
SEXO: EDAD: 
  

CUESTIONARIO: 

1.- Menciona la idea principal del texto leido. 

  

  

2.- «Cual es el concepto de si mismo del paciente anoréxico? 

  

  

3.- Con base en los expertos. ,Cuales son algunos de los factores descencadenantes de 

la Anorexia Nerviosa? 

  

  

4.- ,Cudles son los rasgos de la personalidad de tos anoréxicos? 

  

  

5.- {Como impacta un anoréxico en la familia? 

  

  

6.- Las consecuencias a largo plazo de los pacientes anoréxicos son: 

  

  

7,.- 4En qué consisten fundamentalmente los tratamientos para resolver este problema? 

  

  

8.- Menciona cual es la meta que se persigue con la terapia que se lleva a cabo con un 

paciente anoréxico. 

  

  

 



  

LISTA DE PALABRAS 

ESBELTEZ 

  

  

OBSESION 

  

  

ADICIONAL 

  

  

CONCOMITANTE 

  

  

AUTOCONCEPTO 

  

  

INANICION 

  

  

PERFECCIONISTA 

  

  

INGESTION 

  

  

LISONJAS 

  

  

AUTOESTIMA 

  

  

RELATIVO 

  

  

DIURETICO 
  

  

NEUROTICO 

  

  

LAXANTE 

  

  

G7 
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ESCOLARIDAD: 

SEXO: EDAD: 

  

INSTRUCCIONES: 

1.- Lee con cuidado el siguiente articulo. Cuando hayas terminado la lectura, procede 

a resolver el cuestionario que se encuentra después del articulo. 

2.- Por ultimo, escribe el significado de las palabras que se encuentran al final del 

cuestionario. 

RECOMENDACION: 

Una vez que hayas concluido la lectura, no consultes el texto para la solucion del 

cuestionario. 

NINOS QUE SOBREVIVEN 

A lo largo de la historia los nifios se han visto obligados a crecer en ambientes 

aparentemente embrutecedores. Tal vez el principal cuidador sea un psicpata, un 

alcohélico o una persona que maltrata. Es posible que el nifio esté expuesto a una 

pobreza agobiante, al hacinamiento o criminalidad. Algunos sufren pérdida en ta 

guerra y en los desastres, mientras que otros son objeto de maltrato corporal o sufren 

abandono. Generalmente estos nifios desafortunados llevan en su personalidad un 

vestigio permanente de su infancia. Se sienten inseguros, solos y desvalidos. En la 

edad adulta, estan mds propensos a maltratar a los nifios, convertirse en criminales o 

padecen alguna adiccién. Algunos llegan a presentar enfermedades mentales; otros son 

incapaces de establecer relaciones significativas. Pero hasta el observador mas 

superficial se percatara de que algunos logran sobrevivir a experiencias aparentemente 

traumaticas de Ja infancia sin que queden vestigios graves: han salido adelante pese a 

su ambiente. gPor qué estos nifios parecen invulnerables a las vivencias tan opresivas 

de su infancia? ;Qué factores les ayudan a ser adaptables? ;De qué manera aprenden 
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estrategias para sortear el estrés tan fuerte?. Quizd si conocemos mejor esos nifios, 

podremos ayudar a otros que estén en un ambiente menos extremo a aprender 

estrategias de enfrentamiento mas idéneas. 

Norman Garmezy nos habla de un pre-adolescente que crecid en los arrabales de 

Minniapolis (Pines, 1979). Vive en un departamento muy deteriorado con su padre, un 

exconvicto que esta muriendo de cancer; su madre es una mujer ignorante, tiene siete 

hermanos y hermanas, dos de los cuales padecen Sindrome Down. Pero no obstante 

éste ambiente, los maestros del nifio dicen que es muy competente, que su rendimiento 

escolar es muy satisfactorio y que se lleva bien con casi todos sus compaiieros. Como 

ha logrado todo esto?” 

Luego de estudiar a cientos de nifios con esas deficiencias ambientales, los 

investigadores descubrieron algunas caracteristicas que comparten esos nifios 

adaptables o aparentemente invulnerables. Primero, son socialmente competentes. No 

tienen dificultad alguna en relaciones con sus coetaneos y con los adultos. Estos 

tiltimos dicen que esos nifios son atractivos o simpaticos y que desean aprender de los 

adultos. Segundo, esos nifios tienen alta autoestima. Se consideran ast mismos como 

personas eficientes. En los problemas ven un reto y se creen capaces de dominar las 

situaciones nuevas, Garmezy nos da un ejemplo: una muchacha queria llevar su 

almuerzo a su escuela como el resto de sus compafieros, pero en casa no tenia nada 

que poner en las tortas. Sin desanimarse por ello, hizo tortas de pan. Después de este 

episodio, cada vez que se veia obligada a prescindir de cosas necesarias o que 

afrontaba una situacion dificil se decia asi misma que tenia que “hacer tortas de pan”. 

Tercero, estos nifios a menudo son muy independientes. Piensan por si mismos y 

saben escuchar a los adultos, pero no necesariamente son dominados por éstos. 

Cuarto, Michael Rutter (1984) recalca que estos nifios generalmente tienen unas 

cuantas relaciones buenas que les brindan seguridad. Tales relaciones pueden ser con 

sus compajieros de la misma edad, con un maestro, con una tia © con un vecino. Por 

Ultimo, estos nifios destacan en la vida. Algunos obtienen buenas calificaciones en la 

escuela; otros Ilegan a ser excelentes atletas, artistas o miusicos. Disfrutan las 

  

* Pines, 1979 
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experiencias positivas de logro: aprenden que pueden tener éxito y que pueden influir 

en su ambiente® . 

Todavia hay muchas cosas que ignoramos acerca de los nifios adaptables. Sin duda la 

interaccién de su temperamento; sus talentos y las circunstancias de su vida son muy 

complejas como para poder describirlas en uno o dos estudios. No obstante, tal vez la 

investigacién de estos nifios nos ayuden a entender a los que se hayan en situaciones 

mas nornales cuando aprenden estrategias para afrontar las tensiones de la vida diaria. 

  

© Michael, R. 1984 
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ESCOLARIDAD: 
SEXO: EDAD: 
  

CUESTIONARIO 

1.- Menciona la idea principal del texto leido. 

  

  

2.- {Qué deficiencias ambientales estén presentes en la vida de algunos nifios 

desafortunados pero que sobreviven? 

  

  

3.- (Qué caracteristicas de personalidad presentan estos nifios desafortunados? 

  

  

4.- Con base en los expertos, {Qué caracteristicas comparten los nifios que se adaptan 

© son aparentemente invulnerables a las condiciones adversas en las que viven? 

  

  

5.~ ,Cual es el concepto de si mismo del nifio adaptable? 

  

  

6.- Seguin los investigadores, {Cudles podrian ser los factores responsables de la 

adaptabilidad de los nifios invulnerables? 

  

  

.7.- {Qué aspectos o situaciones son necesarios seguir investigando con mayor 

profundidad en los nifios adaptables para obtener datos mas concluyentes? 

  

  

8.- @Cual es Ja meta que se persigue con investigaciones sobre nifios adaptables que 

viven en ambientes adversos? 

  

  

 



  

LISTA DE PALABRAS 

ESTRES: 

13 

  

  

TRAUMATICO: 

  

  

HACINAMIENTO: 

  

  

VESTIGIO: 

  

  

DESVALIDOS: 

  

  

INVULNERABLE: 

  

  

OPRESIVO: 

  

  

PERSONALIDAD: 

  

  

SINDROME: 

  

  

ARRABALES: 

  

  

AUTOESTIMA: 

  

  

COETANEOS: 

  

  

ADICCION: 

  

  

PSICOPATA: 
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ANEXO 2 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN 

HABILIDADES DE COMPRENSION DE 

LECTURA Y COMPOSICION DE TEXTOS 

Covarrubias y Contreras (1997) 
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MODULO UNO 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE 

COMPRENSION DE LECTURA Y COMPOSICION DE UN 

TEXTO 

OBJETIVOS: 

1.1. Comprender en qué consiste el proceso de comprensién de lectura y composicién 

de un texto. 

1.2. Comprender que factores influyen en ambos procesos. 

METODO DE ENSENANZA: Expositivo. 

TEXTOS EMPLEADOS: 
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TEXTO UNO 

"Cuando Hugo salié a la calle vio a lo lejos como se acercaban sus compaiieros, 

entonces subié corriendo para buscar su balén". 

TEXTO DOS 

"Cuando Hugo salié a la calle vio a lo lejos como se acercaban sus compaiieros, 

entonces subié corriendo para buscar su pistola". 

TEXTO TRES 

LA NEURONA 
La Unidad basica del sistema nervioso central es la Neurona, la cual es responsable de 

transmitir los mensajes desde y para el cerebro. Hay de 12 a 13 billones de neuronas en 

el cerebro que pueden procesar entre 10 a 100 quiadrillones de impulsos por segundo. 

Cada neurona puede tener 10, 000 conexiones con otras neuronas receptoras de 

impulsos. La posibilidad de cambios alternos para Ja transmisién de un impulso de una 

neurona a otra es superior a un trillén ° . 

Cada neurona consiste de una soma o cuerpo de la célula, el cual varia en tamaiio de 5 

a 100 micrémetros, extendiéndose desde el cuerpo de la célula estan los procesadores 

neuronates: las dendritas y el axén. Las dendritas reciben los impulsos de las células 

adyacentes y las transmiten al cuerpo de la neurona. El axon es una larga extensién 

que transmite ¢] mensaje del soma hacia las neuronas adyacentes a través de la 

sinapsis. 

{Qué le pareceria mas importante a una persona que esta acostumbrada a leer para 

responder a detalles sobre un texto? 

{Qué seria lo esencial para una persona a la que se le hacen preguntas sobre las partes 

a través de las cuales las neuronas reciben y envian mensajes? 

Qué seria lo importante si pretende responder a lo que el autor intenté conrunicar con 

el texto? : 

  

® Owens, K. (1987). The Word! of the Child. Holt, Rinehart and Winston De. New York 
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TEXTO CUATRO 

INSTRUCCIONES: Lean por favor el siguiente parrafo y sefiales cuales son los 

conocimientos previos que debe poseer una persona para entenderlo. 

EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
De acuerdo a los pensamientos de Piaget, los nifios trabajan constantemente para 
establecer una armonia cognitiva, en términos piagetianos, un equilibrio entre si 
mismos y su medio ambiente. Si ellos encuentran una tarea, experiencia o situacién 

que no puede ser realmente asimilada dentro de las estructuras existentes, un estado de 

desequilibrio se genera. Siempre que un estado asi existe, el crecimiento intelectual 
tiene fugar, si el nifio puede reconocer la disparidad o discrepancia entre lo que su 
estructura cognitiva es capaz de manejar y lo que la nueva situacién demanda. 

A través de un proceso llamado acomodacién, nuevas estructuras pueden ser creadas 

para capacitar al nifio en la solucién del problema. 

1.- ,Cual es la idea principal de este texto? 
2.- {Qué conocimientos previos deberia tener el lector para comprender este texto? 

TEXTO CINCO 

EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA PSICOLOGIA 
En relacién al objeto de estudio de las ciencias naturales, el objeto de estudio de la 
psicologia presenta una serie de complicaciones para su estudio, lo que ha motivado 
un atraso de esta disciplina en relacién a las primeras. Entre las caracteristicas que 
complejizan el estudio cientifico de Ia conducta humana podemos sefialar las 
siguientes: 1. Con cierta frecuencia lo que podemos observar del comportamiento 
humano es el resultado de un proceso psicolégico plenamente. 2. Es casi imposible 
determinar la unidad minima de analisis del comportamiento humano. 3. La 
subjetividad del proceso es algo inherente a este objeto de estudio. 4. Es imposible 
llevar acabo un aislamiento pleno de variables para el estudio del comportamiento. 5. 
La repetibilidad de un evento es imposible, ya que siempre se encuentra presente la 

experiencia. 6.El sujeto de la investigacién con gran frecuencia no es consciente de 
propios procesos psicolégicos y por tanto, no pueden describirlo al investigador. 
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TEXTO SEIS 

LA ANSIEDAD 

La ansiedad es una de las sensaciones que con mas frecuencia experimenta un ser 

humano. Tradicionalmente ha sido definida como una emocién compleja, difisa y 

desagradable que se expresa por un sentimiento de temor y tensiéu emocional y que va 

acompaiiada de un importante cortejo somatico. 

La ansiedad es una emocién normal cuya funcién es activadora y por lo tanto, facilita 

la capacidad de respuesta del individuo, pero cuando esta es excesiva en intensidad, 

frecuencia y duracién, o aparece asociada a estimulos que no representan una amenaza 

para el organismo, produciendo alteraciones en el funcionamiento emocional det 

individuo, se considera una manifestacién patolégica. 

1,~ ¢Cual de los textos escogeria para comunicar en qué consiste la ansiedad? 

2.- gHaria alguna modificacién en ellos, qué tipo de modificacién, qué conseguiriamos 

con la modificacién, qué pasa sino se modifican? 

TEXTO SIETE 

EL PROBLEMA DE LA CLASIFICACION 

En ef proceso constitutive de cualquier disciplina cientifica, la actividad clasificatoria 

es esencial, puesto que el objeto de esta es descubrir un orden en los elementos objeto 

de estudio. En otras palabras la busqueda de una taxonomia ideal descansa en Ja 

asociacién de un orden intrinseco en el universo. Para el desarrollo de esta actividad es 

necesario efectuar una distincién previa, que nos permita distinguir la multiplicidad de 

significados de éste término. 
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MODULO DOS 

ACTIVACION DEL CONOCIMIENTO PREVIO 

OBJETIVOS: 

2.1, Determinar que tipo de conocimiento previo es necesario activar para cada tipo de 

texto, en el contexto de la ensefianza curricular. 

2.2. Determinar que estrategias relacionadas con las actividades del conocimiento 

previo se pueden utilizar para ayudar a los alumnos a usar sus propios conocimientos 

sobre el tema, cuando se enfrentan a un texto. 

2.3. Ayudar a los alumnos utilizando esas estrategias. 

METODO DE ENSENANZA: Expositivo = 

<2 
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TEXTOS EMPLEADOS: 

TEXTO UNO 

SISTEMAS DE INFORMACION 
Los sistemas de informacién estén compuestos por receptores que son activados por 

estimulos extemos, vias aferentes que llevan la informacién hasta el cerebro y las areas 

corticales sensoriales donde la informaci6n se integra. 

Una caracteristica importante de los sistemas de informacién es que en sus vias 

existen varias estaciones en las cuales una neurona se conecta con las siguientes. Cada 

uno de estos estadios (en las estaciones) proporciona la oportunidad para modificar la 

codificacién del mensaje que recibe de los receptores sensoriales. Lo que realmente 

llega al enrocortex tiene poco en comin con el estimulo que lo originéd. Es apenas 

sorprendente que la percepcién en algunas circunstancias, pueda ser distorsionada. Lo 

que realmente sorprende es que exista tanto acuerdo en lo que percibimos, después de 

tantas amplificaciones, inhibiciones y filtrajes biologicos y culturalmente condicionados 
& 

TEXTO DOS 

LA INTERPRETACION DE LOS SUENOS 

También el autoandlisis le revel a Freud la cabal importancia de los suefios, aparte, 

claro esta, de las experiencias aportadas por otros pacientes. De acuerdo a los 

planteamientos de Freud los sueiios son realizaciones de deseos, y la mejor forma de 

acceso al inconsciente. Es mas, dice, los suefios son modelos de las formaciones del 

inconsciente, al igual que los sintomas neuréticos y los simples, pero no tan banales 

actos fallidos. 

La equiparacion de los suefios con los sintomas que se hace en la Interpretaci6n de los 

Suefios tuvo una importante repercusién: el psicoanilisis no era solamente una técnica 

terapetitica que se ocupara de enfermos neurdticos, sino que era también, una teoria 

que abarcaba la totalidad de la vida psiquica, en sus manifestaciones patolégicas o 

sanas. 

Con los aiios la teoria Psicoanalitica sufriria diversas mutaciones, mas las tesis 

sustentadas en la interpretacion de los suefios apenas variaron. Freud habia 

conseguido de una vez por todas revelar el secreto de los sueiios, y cémo el mismo lo 

afirmé “una intuicién como ésta, el destino puede depararla solo una vez en Ia vida de 

un hombre" *. 

  

© Euentenebro, F. y Vazquez, C. (1990) Psicologia Médica. Psicopatologia y Psiquiatria. Vol. 1 Psicologia 

Médica y Psicopatologia. Interamericana-Mcgraw-Hill. 

* Freud, S. (1985) La Interpretacion de los Suefios. Obras maestras del Psicoandlisis contemporaneo. Origen 

planeta, México. 
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TEXTO TRES 

EL SUENO DE FREUD 
El contenido de este suefio que fijé por escrito inmediatamente después que desperté 

es el siguiente: 

Varias personas comiendo juntas. Reunién de invitados o mesa redonda... La Sefiora 

E. L. se halla sentada junto a mi, y coloca con toda confianza una de sus manos sobre 

mi rodilla. Yo alejo su mano de mi, rechazandola. Entonces dice ta Sefiora "|Ha tenido 

usted siempre tan bellos ojos!..." en este punto veo vagamente algo como dos ojos 

dibujados o el contomo de cristales de unos lentes... 

Esto es todo el suefio, 0 por lo menos todo lo que de el recuerdo, pareciéndome 

obscuro y falto de sentido, pero sobre todo extraiio. La sefiora E.L. es alguien con 

quien apenas he tenido relacién de amistad, y jams, que yo sepa, ha deseado tenerlas 

mas intimas. No la he visto desde hace largo tiempo, y no recuerdo que en los wtimos 

dias hablase yo o me hablasen de ella para nada. El fendmeno onirico no fue 

acompaiiado por afecto alguno. 

Sin embargo, fue este suefio el que me motivo a observar que es muy ventajoso 

dividir al suedio en sus elementos y buscar las ocurrencias que se enlazan a cada uno de 

ellos para descubrir su significado oculto’. 

TEXTO CUATRO 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN LA TELEVISION 

La definicién de violencia utilizada en la mayoria de los estudios, es "la expresién 

abierta de Ja fuerza fisica en contra de los demas 0 de si mismo, o la instigacién a la 

accién en contra de la voluntad de alguien sopena de resultar herido o muerto". 

(Gebner, 1972). Segun esta definicién, el drama televisivo promedio tiene seis actos de 

violencia cada hora, mientras que las caricaturas para nifios tienen alrededor de 17 

episodios de violencia por hora. En total, los episodios de violencia que los nifios ven 

son llevados a cabo por los “buenos” tanto como por los "malos", y son 

recompensados a menudo como son castigados. 

iCual es el efecto de esta exposicién tan abierta a los modelos violentos?. Sila teoria 

del aprendizaje social es correcta, deber4 aumentar la conducta agresiva de los nifios, 

debido a que ellos aprenderan nuevas clases de acciones violentas y a que ellos estan 

siendo “reforzados indirectamente" al ver al actor violento recompensado por su 

agresion. Tanto mas programas de television violentos vea el nifio, mas agresivo sera. 

Ademis de afectar a la conducta, el ver la violencia en la television afecta las actitudes 

de los nifios, con respecto a la agresion y los hace mas miedosos (Robests y Bachen, 

1981)”. 
  

* Freud, S. (1985) La Interpretacign de los Suefios. Obras maestras_de! Psicoanslisis.contemporineo. Origen 

planeta, México. Freud, S. (1985) Ibidem. 

¥ Gebner, 1972 y Roberts y Bachen, 1981, en Bee, H. y Mitchel, S. (1987) El Desarrollo de 1a Persona en 

Todas las Etapas de su Vida. Harla, México. 
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TEXTO CINCO 

BLANDA PERO NO INOCENTE 

En el Concurse Medical (febrero de 1987) dos psiquiatras del centro hospitalario de 

Argenteull, publicaron un articulo en el que se demostraba la existencia de 

esquizofrenias vinculadas a un consumo importante y regular de hachis. 
Una tesis que va en contra de las ideas corrientes de la inocuidad de las drogas 

blandas. 

Segtin estos médicos de 14 casos que se han observado durante los ultimos cuatro 

aiios, ninguno tenia en su infancia 0 adolescencia antecedentes psiquiatricos personales 
o familiares, por lo que pudieran ser considerados a priori como susceptibles de 

desarrollar una patologia de orden esquizofrénico. 
Ahora bien, el inico punto en comin entre estos pacientes seiialado por estos autores 

residia en un consumo muy fuerte de hachis... Todos lo fumaban al menos hace siete 

aiios a razon de dos veces al dia. El hachis, es bien sabido, aisla al fumador, provoca 

delirios, afirma el doctor Morin; apoyados en la tesis del primer psiquiatra estudioso 

del fendmeno, los autores hablan de una borrachera candbica. Borrachera que lleva a 
su extremo por un consumo regular, provoca graves alteraciones del "automatismo 
mental” que regula nuestro psiquismo. Las consecuencias no se hacen esperar, 
deformaciones de la percepcién del mundo, del espacio, de los demas, y de si mismo. 

Los fumadores presentan entonces transtomos graves del proceso del pensamiento. 

TEXTO SEIS 

SENSACION Y PERCEPCION 
Nosotros conocemos acerca de] mundo, acerca de nuestro ambiente, gracias a nuestra 

capacidad para recibir y para interpretar la informacién acerca de las cualidades de los 

objetos que nos rodean, a través de las vias aferentes y las areas corticales podemos 

tener conocimiento directo del mundo y de nosotros mismos, cuando nosotros 

sentimos las cualidades mas elementales de algo, tenemos sensaciones, Cuando nos 

damos cuenta de los objetos que poseen estas cualidades, tenemos percepciones. 

Cuando veo el verde de las hojas o el azul del cielo o gusto del dulce del azicar, yo 

tengo sensaciones. Cuando veo las hojas que son verdes, el cielo que es azul o gusto el 

azicar que es dulce, tengo percepciones. Para percibir nosotros integramos las 

sensaciones y entonces las interpretamos como un objeto. 
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MODULO TRES 

INTRODUCCION A LA ESTRUCTURA DEL TEXTO: 

ESTRUCTURA DEL TEXTO E IDEA PRINCIPAL 

OBJETIVOS: 

3.1. Aclarar el concepto de idea principal de un texto y determinar como su 

identificacién contribuye a la mejor comprensién del texto. 

3.2. Acercamiento al concepto de estructura de texto y toma de conciencia de su 

importancia para identificar la idea principal de los textos expositivos. 

3.3. Toma de conciencia de la necesidad de conocer las diferentes estructuras de 

texto, como un medio para mejorar tanto la comprensién de lectura como la 

composicién de diferentes textos circulares. 

METODO DE ENSENANZA: Expositivo 

 



  

84 

TEXTOS EMPLEADOS: 

TEXTO UNO 

APRENDIZAJE Y EJECUCION 
Los psicélogos afirman que el aprendizaje debe distinguirse de la ejecucién. Han 

descubierto que un comportamiento del individuo no es necesariamente un indicador 

de aprendizaje. Asi mismo, ban descubierto que la ausencia de un comportamiento 
determinado no puede tomarse siempre como indicador de que el organismo no ha 

aprendido ese comportamiento... 
En otras palabras, un organismo puede tener un comportamiento en su repertorio y 

no mostrarlo, o mostrarlo y no tenerlo en su repertorio * . 

TEXTO DOS 

LA MOTIVACION COMO UN CONCEPTO 
La motivacion se define generalmente como cualquier condicién intemma que inicia, 
guia y mantiene una conducta. Se le considera como un concepto porque las 

propiedades motivantes no se pueden observar directamente. La motivacién se deduce 
de las condiciones antecedentes y de las respuestas consecuentes. El punto de vista 
mas comin para analizar la motivacién es, quiza considerarla como una funcién del 

alertamiento, esto es, del nivel de vigilancia y tensién muscular de un organismo? . 

TEXTO TRES 

LA NATURALEZA DEL LENGUAJE 
El tenguaje humano consta de dos funciones principales: permitir la comunicacién y 
ayudar al proceso de pensar. Probablemente, debido a que lo primero es observable y 

lo segundo no, se han empleado mas esfuerzos en estudiar las formas en que el 

lenguaje facilita la comunicaci6n. 
El lenguaje humano consta de simbolos y seffales. Los simbolos del lenguaje son las 
palabras, usadas solamente para transmitir informaci6n, sino para expresar las ideas y 
sus implicaciones légicas. Las sefiales también transmiten informacion, pero solo en el 
sentido de generar alguna reaccién por parte de otros organismos. Las seijales no se 

emplean en permutaciones o combinaciones del mismo modo que los simbolos, para 

desarrollar una cantidad ilimitada de ideas o proposiciones® . 

* Texto adaptado del libro: Wittig, Amo, F. (1990) Psicologia det Aprendizaje. McGraw-Hill, Bogoté, 
Colombia. P. 2 
* Ihidem. P. 230 
* Ibidem. P. 296 
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TEXTO CUATRO 

NORMAS Y_ CRITERIOS: PROCEDIMIENTOS PARA MEDIR_ LA 

INTELIGENCIA 

Para medir la inteligencia, los psicdlogos han empleado tanto normas como criterios. 
Una norma es la medida de ejecucién promedio de un grupo representativo. Una 

prueba (test) con referencia a la noma es aquella en la cual se compara la ejecucién de 
un individuo con la de otros que toman la misma prueba. Un criterio es una norma 

absoluta de comparacién, que permanece constante, independientemente de la 

ejecucién det grupo en la prueba. Generalmente, los criterios son elaborados por 
expertos en el area. Hacer referencia al criterio equivale a comparar la ejecucion 

determinada por la prueba con este valor absolute, sin importar la calificaci6n que 

otras personas obtengan *. 

TEXTO CINCO 

NORMAS YY CRITERIOS: PROCEDIMIENTOS PARA MEDIR- LA 
INTELIGENCIA 
En fonna bastante simplificada, se puede decir que un psicdlogo con enfoque 
psicométrico investigara un problema de aprendizaje para determinar en que forma 
cada miembro de un grupo realiza una determinada tarea, segin su inteligencia. Para 
ello utilizaria algin tipo de medida cuantitativa, con el proposito de establecer un 
“promedio" o “norma” en relaci6n con el cual se pueda comparar fa ejecucién 

individual. 
Por el contrario, los psicélogos cognoscitivistas tenderian a centrarse en la calidad de 

la ejecucién, para lo cual tendria que definir, de antemano, un criterio de esta, para 
saber si la persona alcanza o no el objetivo previsto, sin tomar en cuenta los resultados 
que puedan obtener otras personas en la misma evaluacién. 

® Comparacién entre aprendizaje y ejecucién. 
© El aprendizaje y la ejecucién son distintos, aunque podrian confundirse, porque una 

persona puede ejecutar algo aunque no lo haya aprendido, o al revés, puede no 

ejecutar algo, aunque lo tenga aprendido. 

© Las diferencias entre aprendizaje y ejecucion. 

Porque se confunden los conceptos de aprendizaje y ejecucion. 

© La distincién entre aprendizaje y ejecucion. 

>
 

* Texto adaptado del libro: Wittig, Arno, F. (1990) Psicologia del Aprendizaje. McGraw-Hill, Bogota, 
Colombia. P. 296 
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MODULO CUATRO 

TEXTOS DE GENERALIZACION 

Y ENUMERACION 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

4.1. Identificar la estructura de Generalizacion, representar jerérquicamente las ideas 

de ux texto con dicha estructura e identificar la idea principal de éste tipo de textos 

mediante la instruccion directa. 

ESPECIFICOS: 

4.1.1. Dado un texto con estructura de generalizacién, el lector sera capaz de 

identificar de que tipo de estructura se trata, ayudandose para ello de tas pistas que le 

proporciona el texto. 

4.1.2. Una vez que haya identificado el tipo de estructura, el lector debera ser capaz de 

elaborar una representacion jerarquica de las ideas que aparecen en el texto. 

4.1.3. Posterionmente, el lector deberé identificar la idea principal de textos de 

generalizacién, basandose tanto en la estructura como en la representacion jerarquica 

de las ideas. 

4.1.4. Por ultimo, el alumno debera ser capaz de componer un texto guiado por un 

proposito de comunicacién determinado. Para ello deben utilizar los conocimientos de 

la estructura del texto y la representacion jerarquica de las ideas que contendra el 

mismo. 

METODO DE ENSENANZA: Expositiva, Modelado, Moldeamiento: 

Instruccién Directa. 
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TEXTOS Y ESQUEMAS EMPLEADOS: 

TEXTO UNO 

EL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO 

(1)EI sistema nervioso auténomo o sistema nerviosos vegetativo regula la actividad 
(2) de los misculos lisos, (3) la actividad cardiaca (4) y el funcionamiento de todas las 

glandulas del cuerpo humano. (5) El sistema nervioso vegetativo es, por tanto, el 
encargado de regular todas las actividades necesarias no controladas voluntariamente. 
(6)Un ejemplo de la actividad del sistema nervioso autonomo es la secrecién de una 

sustancia llamada adrenalina. (7) Cuando un individuo se enfrenta a un peligro, (8) el 
sistema nervioso auténomo hace que una glindula produzca la adrenalina. (9) Esta 
acelera la actividad cardiaca (10) y “pone en tensién" los misculos, (11) que asi se 

preparan para afrontar el posible peligro. (12) Todos sabemos lo que nos ocurre 
cuando tenemos algo: (13) Nuestro corazén late mas rapidamente, (14) estamos 

tensos y dispuestos a actuar en cualquier momento, etc. (15) y todo esto no lo 

podemos controlar a voluntad. 

DIAGRAMA 
5 

1 

2 3 4 

6 12 

7 8 9 10 13°14 

15 
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TEXTO DOS 

ADQUISICION DE CONDUCTAS 

(1)Se puede promover la adquisicion de nuevas conductas o comportamientos en 

personas de las que previamente carece. (2)Existen cuatro procedimientos 
fundamentales, desde el punto de vista conductual, que pueden utilizarse para 
promover nuevas conductas. (3) Estos procedimientos se fundamentan en principios 

comunes, basados en la identificacién de relaciones funcionales. (4) 
A continuacién se explican los cuatro posibles procedimientos fundamentales: 

(5)l. Reforzamiento positivo. (6) Este procedimiento consiste en administrar una 

consecuencia positiva tan pronto se emite una conducta detenminada, el reforzamiento 
positivo se distingue porque produce consistentemente un aumento en la probabilidad 

de presentacién de la conducta. (7) Por ejemplo, darle un dulce al niiio tan pronto se 

jave las manos. 
(8)2. Moldeamiento por aproximaciones sucesivas. (9) Este procedimiento promueve 

la adquisici6n de nuevas conductas a través del reforzamiento diferencial de 
respuestas cada vez mas parecidas a Ja respuesta final prevista y se utiliza cuaiido la 
persona no posee una determinada conducta en absoluto. (10) Un ejemplo seria, 

conseguir en un nifio que se aisla del resto, que permanezca cuando menos durante 
cinco minutos tomado del brazo de un adulto. (11) Lo primero que se hard es reforzar 

cualquier movimiento que lteve ai nifio a acercarse al adulto en cuestion. (12) El 
siguiente paso sera reforzarlo imicamente cuando se acerque a una determinada 
distancia, y no reforzarlo cuando esta aumente. (13) Posteriormente, se reforzara 

cuando éste permanezca alrededor del adulto, aunque no haga contacto fisico con él. 
(14) El paso inmediato sera reforzar al niiio unicamente cuando haga contacto fisico, 

no importa cuan breve sea. (15) A continuacion, el reforzamiento se aplicara sdlo 
cuando el nifio esté tomado del brazo del adulto y vaya incrementando el tiempo de 
permanencia con él. 
(16)Reforzamiento negativo. (17) Este procedimiento se basa en que el aumento en la 

probabilidad de una respuesta se presente como consecuencia de la omisién de un 
estimulo u objeto, la desaparicion del hecho o estimulo debe ser una consecuencia de 

la conducta. (8) Un ejemplo caracteristico de éste procedimiento seria cuando una 
persona teme ser mordida por un perro y da un rodeo para evitarlo, (19) si la persona 
se provee de una vara y lo asusta agitando ésta cuando se encuentre con él y el perro 
se aleja, (20) la respuesta de agitar la vara ha sido reforzada negativamente, puesto 
que ha producido la desaparicién de un objeto aversivo que es el perro. 
(21) lmitacién.(2) Es un procedimiento que permite la produccién de una conducta 
por si solo ante la simple presencia de la conducta modelo, sin necesidad de reforzarla, 

(23) esto sucede, por ejemplo, si levanta un brazo el modelo, (24) la persona copia la 
conducta procurando levantar el mismo brazo de la misma manera, (25) no es 

necesario que la forma de levantar ef brazo sea idéntica a la del modelo, (26) es 
suficiente con que se parezcan. (27) Lo mismo sucede con la adquisicién del lenguaje 

y las conductas sociales” . 

* Texto daptado de Rives, ]. E. Técnicas de modificacion de conducta. Trillas México, 1976, p.p. 28 

~ 32 
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MODULO CINCO 

TEXTOS DE CLASIFICACION 

Y DE COMPARACION-CONTRASTE 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

5.1, Identificar textos con estructura clasificativa 0 de comparacién-contraste, 

representar jerarquicamente las ideas de un texto con dicha estructura e identificar la 

idea principal de este tipo de textos, y compararlos con un propésito de clasificacién o 

de comparacién-contraste. 

ESPECIFICOS: 

5.1.1. Dado un texto con estructura clasificativa o de comparacion-contraste, el lector 

serd capaz de identificar de que tipo de estructura se trata, ayudandose para ello de las 

pistas que le proporciona el texto. 

5.1.2. Una vez que haya identificado el tipo de estructura, el lector debera ser capaz 

de elaborar una representacion jerarquica de las ideas que aparecen en el texto. 

5.1.3. Posteriormente, el lector deber4 identificar la idea principal de textos de 

clasificacién y de comparacién-contraste, basandose tanto en Ja estructura como en la 

representacién jerarquica de las ideas. 

5.1.4. Por Ultimo, el alumno debera ser capaz de componer un texto guiado por un 

propésito de comunicacién determinado. En este caso de clasificacién o de 

comparacién-contraste de propiedades u objetos. Para ello debe utilizar los 

conocimientos de la estructura del texto y la representacion jerarquica de las ideas que 

contendra el mismo. 

METODO DE ENSENANZA: Expositiva, Modelado, Moldeamiento: 

Instruccién Directa. 
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TEXTOS EMPLEADOS: 

TEXTO UNO 

LA DEPRESION 
La depresién (1) es una de las condiciones psicopatologicas mas frecuentes de los 

seres humanos (2). De hecho 1a depresin es el cuadro clinico mas frecuente y el que 

potencialmente tiene mas peligro de mortalidad debido a las conductas suicidas(3). La 

depresién es uno de los cuadros mas complejos y heterogéneos(4), se asocia con los 

siguientes sintomas.(4) A) Sintomas Animicos: La tristeza ¢s el] sintoma por excelencia 

de la depresion; la ansiedad subjetiva y la inquietud es asi mismo un sintoma emocional 

que suele coexistir con la depresion.(S) B) Los Sintomas Motivacionales: la apatia, la 

indiferencia, en definitiva la anhedonia, son caracteristicos. (6) C) Sintomas 

Cognitivos: 1a valoracion que hace una persona deprimida de si mismo y de su 

entomo suele ser negativa. (7) La autodepreciacién y la pérdida de la autoestima 

suelen ser caracteristicas cognitivas estables de estas personas. (8) D) Sintomas 

Fisicos: La aparicion de cambios fisicos es habitual, la pérdida de sueiio, ja fatiga, la 

pérdida del apetito y la disminucién de las actividades y del deseo sexual(9). 

Todos los procedimientos clinicos parecen avalar Ja existencia basicamente de dos 

tipos de depresiones (10): Unipolar y Bipolar(11). La depresién bipolar se caracteriza 

por Ja aparicién sucesiva de episodios de depresién y episodios de mania(12). El 

depresivo bipolar (Maniaco - depresivo) altera ambos estados en una secuencia 

ciclica(13). La Mania, casi opuesto a Ja depresién(14), es un estado psicolégico 

caracterizado por una sensacién subjetiva de euforia, hiperactividad, proyectos 

disparatados irrealizables, flujo rapidisimo de ideas, conducta impulsiva y una escasa 

necesidad de dormir( 15). 

TEXTO DOS 

LOS CONCEPTOS 

Hay muchas bases diferentes por medio de las cuales clasificar a los conceptos en 

faciles y dificiles de aprender(1). Un criterio de dificultad que se cita con frecuencia es 

la medida en que se perciben como concretos o abstractos(2). Para simplificar, se 

usara la definicion mas burda de concrecién, esto es, todo lo que se puede percibir 

directamente a través de alguno de los cinco sentidos, gusto, olfato, oido, tacto o 

vista(3). Al contrario, los abstractos se refieren a lo que uno adquiere inicamente de 

manera indirecta, a través de los sentidos, o que no se pueden percibir directamente a 

través de los sentidos(4).Hay dificultades para distinguirlos en la practica, pero sera 

suficiente para ilustrar un tipo de sistema de clasificacion(5). Claramente en este 

sistema de clasificacion, silla(6), arbol (7), vaso (8), y otros objetos similares son 

objetos concretos y presumiblemente son mAs faciles de aprender (6). De manera 

similar, belleza (9), libertad(10), empatia(11!), y otros términos similares son abstractos 

y presumiblemente mas dificiles de aprender (12) .. 

  

* Cooper, J. (1993) Estratezias de Ensefianza, Guia Practica para una Mejor Instruccién, Limusa, 

Noriega Editores, México 
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TEXTO TRES 

LAS TEORIAS PSICOANALITICAS DEL DESARROLLO 

Dentro de la corriente psicoanalitica sobresalen dos teéricos por su importante 

contribuci6n a la comprensién de! desarrollo psicolégico: Sigmud Freud y Erik 

Erikson (1). A continuacién baremos un analisis de las semejanzas y diferencias de 

ambas teorias(2). 
La perspectiva psicoanalitica de Freud estudia el desarrollo psicosexua! de los 

individuos(4), sostiene que durante éste las personas fluctian entre dos polos, en un 
conflicto permanente entre sus instintos naturales y los limites impuestos sobre ellos 

por la sociedad (5). La naturaleza de estos conflictos depende del estado de desarrollo 

en que se encuentre la persona (6). 
Mientras que la concepcion psicoanalitica de Erikson, extiende el concepto freudiano 
de Ego(7), y propone una teoria para explicar el desarrollo psicosocial (8), es por ello 
que se interesa en las influencias de la sociedad en el desarrollo de la personalidad (9). 
Para ambos teéricos el nifio es un organismo reactivo cuyo desarrollo procede a través 

de etapas{ 10). 

Desde el planteamiento de Freud el ser humano atraviesa por diferentes etapas de 

desarrollo psicosexual (11), las que toman el nombre desde aquella parte del cuerpo 

que es la fuente primaria de gratificacién en cada fase(12). 
Las experiencias durante estas etapas determinan los patrones de ajuste y Jas 
caracteristicas de personalidad que las personas tendran cuando adultos (13). 
Por su parte, Erikson plantea ocho estadios de desarrollo psicosocial (14), cada uno de 
los cuales depende de la resolucién exitosa de una crisis en particular(15). 
De acuerdo con la teoria de Erikson, una persona se enfrenta a un conflicto 
determinado en cada etapa (16). La manera en que éste es 0 no resuelto, infhuye en el 

desarrollo posterior de la personalidad (17), asi como determinara las caracteristicas 
que cada individuo presente (18). 
Como podemos observar, para ambos autores el desarrollo es el resultado de la 
resolucién de conflictos por parte del individuo (19), aunque cabe sefialar que mientras 

para Freud los conflictos son internos al sujeto, entre su naturaleza biologica y aquello 
que ha incorporado de la sociedad (20), para Erikson el conflicto es externo (21), y se 
plantea como diferentes resoluciones o toma de decisiones ante la crisis de caracter 

social (22). 
La teoria de Erikson da crédito a las influencias sociales y culturales sobre el 

desarrollo (23), mientras que la Freud se enfoca en factores biolgicos y madurativos 
(24). La teoria de Erikson cubre el ciclo de vida completo (25), mientras que la Freud 

se detiene en la adolescencia, momento en que se alcanza la madurez sexual (26). 
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TEXTO CUATRO 

DISENOS DE INVESTIGACION LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

Los estudios de desarrollo a diferencia de otro tipo se centran en el cambio a través 
del tiempo (1). Un estudio longitudinal consiste en hacer varias observaciones de Ia 
misma persona durante un largo periodo (2). Mientras que en los estudios 
transversales se comparan grupos de individuos de diferentes edades en un momento 

determinado (3). Alin cuando ambos tienen objetivos semejantes (4), difieren en varias 
caracteristicas (5): los métodos longitudinales estan dotados de controles internos (6). 
Dado que a las personas se les compara con sigo mismas en diferentes momentos (7), 
mientras que los estudios transversales cuentan con controles externos (8), ya que se 

comparan grupos de individuos (9). El costo de la investigacién es otra caracteristica 
en que difieren, los estudios (10) longitudinales suelen ser mds costosos que los 
transversales (11). La duracién de éstos son otro factor importante para su 

comparacion (12); ya que los estudios transversales suelen desarrollarse en tiempos 
moucho mas cortos de Jo que un estudio transversal requiere (13).  
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MODULO SEIS 

TEXTOS SECUENCIALES ; DE CAUSA -EFECTO 

Y DE PROBLEMA-SOLUCION 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

6.1. Identificar textos con estructura secuencial, representar jerarquicamente las ideas 

de un texto con dicha estructura e identificar la idea principal de este tipo de textos y 

componer textos con el propésito de contar una serie de acontecimientos conectados 

en el tiempo. 

ESPECIFICOS: 

6.1.1. Dado un texto con estructura secuencial, el lector sera capaz de identificar de 

que tipo de estructura se trata, ayudandose para ello de las pistas que le proporciona el 

texto. 

6.1.2. Una vez que haya identificado el tipo de estructura, el lector deberd ser capaz de 

elaborar una representacién jerarquica de las ideas que aparecen en el texto. 

6.1.3. Posteriormente el lector debera identificar la idea principal de textos 

secuenciales, basandose tanto en la estructura como en la representacién jerarquica de 

las ideas. 

6.1.4. Por ultimo, e] altumno debera ser capaz de componer un texto guiado por un 

propésito de comunicacién determinado: Describir una serie de acontecimientos 

conectados en el tiempo. Para ello, deben utilizarse los conocimientos de Ja estructura 

y la representacion jerarquica del texto. 

METODO DE ENSENANZA: Expositiva, Modelado, Moldeamiento: 

Instruccién Directa. 
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TEXTOS EMPLEADOS: 
TEXTO | 

EL CICLO DE VIDA SEGUN ERIKSON 

Erikson identifica ocho etapas en el ciclo de vida, tres de las cuales tienen lugar 

antes de iniciar su educacién escolar (incluida la educaci6n universitaria). 

NOTA: Para fines de este texto, sélo se describiran las cinco primeras etapas que describe Erikson (de la 

infancia a la adolescencia), para no cansar al lector y se facilite el proceso didactico, cuya finalidad es mostrar 

la secuencia temporal entre los eventos conectados en el tiempo y la obtencién de la idea principal. 

ETAPA 1, CONFIANZA VS DESCONFIANZA. Se desarrolla en Ja infancia y 

presenta como crisis central la distincion entre confianza y desconfianza. Es una 

experiencia comin a todos los hombres pasar el primer afio subordinados totalmente a 

los demas en cuanto a la alimentacién y al cuidado general. Parece evidente, entonces, 

que los nifios cuyas necesidades son satisfechas por adultos bondadosos y confiables 

seran personas seguras de si mismas, felices, confiadas y sociables. 

ETAPA 2. AUTONOMIA VS VERGUENZA Y DUDA. Abarca la edad 

preescolar y se centra en la crisis de la autonomia en comparacion con la vergtienza y 

la duda. Implica la transicién consistente en ser tratado como un lactante desvalido y 

luego ser tratado como un nifio capaz de ejercer cierto grado de dominio de si mismo; 

en consecuencia se espera que el nifio obedezca algunas normas. EI niiio tiene que 

aceptar que los adultos imponen por primera vez reglas y exigencias de autocontrol y 

abnegacion. Si la socializacién descrita hasta aqui se realiza con la debida oportunidad 

y con los métodos mis idéneos, el nifio seguramente se ajustard a ella sin conflictos y 

sin perder el sentido de autonomia personal. 

ETAPA 3. INICIATIVA VS SENTIMIENTO DE CULPA. Se presenta 

durante la nifiez temprana y se centra en la crisis que entraiia la iniciativa comparada 

con el sentimiento de culpabilidad. La experiencia comin de una persona durante esta 

etapa es la adquisicién de un interés en el yo y en las propias capacidades; los nifios 

que reciben un trato bondadoso y apoyo tienen mayores probabilidades de cobrar 

seguridad en si mismos y la sensacién general de confianza y bienestar, actitudes 

indispensables para tomar la iniciativa y ensayar nuevas cosas y presumir. 

ETAPA 4. INDUSTRIOSIDAD VS SENTIMIENTOS DE INFERIORIDAD. 

Se ubica en la pubertad y se centra en tomo a la crisis de industriosidad e inferioridad. 

Erikson destaca en esta época la experiencia general de alejarse de la familia y el hogar 

para integrarse en el barrio, el grupo de coetdneos y la escuela. Todos ellos son 

cambios que estimulan e influyen en el nifio pues preseptan nuevos papeles y las 

expectativas relacionadas con ellos, de modo que el muchacho se siente motivado a 

desempefiarlos bien. En el grupo de coetaneos significa aprender a cooperar, 

compartir, a convivir con los demds; en la escuela significa adaptarse al papel del 

alumno y realizar debidamente fas tareas escolares. 
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Los muchachos que tienen un buen inicio en la familia acometen estas tareas y las 

expectativas de su papel con serenidad o con un sentido de industriosidad, de lo 

contrario, si fracasan mostraran poca autoestima. 

Etapa 5. IDENTIDAD VS CONFUSION DE LA IDENTIDAD. La crisis de 

identidad y la confusion de la identidad se da en la adolescencia. Esta crisis la 

experimentan los adolescentes en grado variable. Un conjunto de factores entran en 

juego, pero el esencial consiste en que los adolescente alcanzan un desarrollo 

cognoscitivo que les permite entender cosas aceptadas hasta entonces; a nivel verbal 

pero sin saber realmente su significado (creencias, actitudes, sistema de valores, moral, 

etc.). Al alcanzar las operaciones formales y a comprender mejor el contenido 

cognoscitivo, también se dan cuenta de algunas contradicciones entre sus creencias y 

valores. En esta valoracion de valores axiolégica se hallan “preguntas sobre la 

identidad personal, como: gquién soy yo?, gqué tipo de persona quiero ser? {qué 

quiero de la vida?, etc. 

Los adolescentes que resuelven los dilemas anteriores con bastante facilidad suelen 

ajustarse sin problemas a los cambios de papel y de posicion social; pasan suavemente 

a representar el papel adulto del profesional, del conyuge o del progenitor. Algunos se 

sienten confusos sobre su identidad personal y sobre lo que desean ser, a veces tardan 

aifios en encontrarse a si mismos. 

En cada una de las etapas se da una crisis central de desarrollo, posiblemente el 

desarrollo durante esa etapa y después de ella se facilite o dificulte, segun la eficacia 

con que la persona logre superar la crisis de las etapas anteriores” . 

TEXTO 2 

LAS IMPLICACIONES DEL ESTRES 
La mayoria de las personas estén en condiciones de encarar el estrés, pero para 

hacerlo es preciso comprender su caracter. Algunos cientificos lo definen como la 

respuesta no especifica del cuerpo ante cualquier exigencia a la que se le somete. El 

estrés puede ser agradable cuando funciona como fuerza impulsora y constructora 

que lleva a fa creatividad y al éxito; o bien, desagradable 0 destructivo cuando lo 

causan el miedo, una gran exageracién de esfuerzo fisico, una censura humillante, 

pérdidas desastrosas en los negocios, la muerte de un ser querido, etc. que pueden 

provocar depresién, varias enfermedades entre las que se encuentran: alta presion 

arterial, ulceras, colitis, diabetes, ataques cardiacos. Ademas segun el grado de estrés y 

la capacidad de tolerancia o adaptacién de cada persona al estrés, seran los sintomas y 

la magnitud con la que se presentan, que pueden ir desde una percepcién 

excepcionalmente aguda que provoca una mayor capacidad de trabajo; menores 0 

mayores perturbaciones estomacales, cansancio, hasta sensacion de fatiga extrema, el 

no poderse relajar, trastornos en el sueiio, imposibilidad de concentracién, sensaciones 

de desmayo e inclusive temores inefables. 

  

* Adaptado del texto: Good, T. y Brophy, J. P.p. 81 - 86. 
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TEXTO 3 

4cOMO REDUCIR EL PROBLEMA DE LA SUBJETIVIDAD EN LA TECNICA 

DE LA ENTREVISTA? 

La técnica de la entrevista brinda utilidades que no han podido llegar a obtenerse 

por ningun otro métedo y aun a pesar de la subjetividad que se le acusa de la 

interpretacion de los resultados, sigue siendo una técnica mayormente utilizada en el 

area de las relaciones humanas y muy en especial en el reclutamiento y seleccién de 

personal. 

A qué se debe que ante una misma situacién de entrevista surgen? diferentes 

resultados emitidos por los profesionales?. El juicio del entrevistador es quiza el 

principal motivo de la subjetividad. 

Para poder reducir al maximo el problema de la subjetividad, existen diferentes 

estrategias que ayudan a manejar la aplicacion de la entrevista y hacerla lo mas 

valedera posible. Con respecto a la persona indicada para dirigir una entrevista, esta 

debera tener conocimientos sobre el comportamiento humano, capacidad para lograr 

lo que se propone y experiencia en fa aplicacién de la entrevista. El manejo de ciertos 

factores técnicos, como la planeacion, también ayuda a reducir la subjetividad, ya que 

esta comienza con el planteamiento del o de los objetivos que indican el propésito de 

Ja entrevista, la eleccién det tipo de entrevista que sera mas adecuada para el fin que se 

persigue, la inclusién en esta de una guia estructurada completa y de medicién 

amplia, la aplicacién de la entrevista siguiendo las etapas que esta prescribe pues 

ayudan a la obtencién de Ja informacién valiosa al permitirle al entrevistador una 

mayor interaccién de respeto y confianza con el entrevistado, la utilizacién de formas 

normalizadas de evaluacién y prediccién que ayuden al entrevistador a resumir 

informacion de todas las etapas de la entrevista, asi como un sistema de evaluacién 

que podria ser a través de un seguimiento sobre e] desempetio de Ja persona 

contratada, que proporcione retroalimentacién al entrevistador y una autoevaluacion 

que permita al entrevistador autocriticarse para percatarse de sus errores y mejorar sus 

proximas intervenciones. 

TEXTO 4 

EL LIDERAZGO 

Si estamos tratando de probar que determinado tipo de personalidad incrementa la 

posibilidad de que un individuo sea lider, al revisar los estudios de liderazgo en la 

literatura respectiva, nos dariamos cuenta de que tal investigacién carece de sentido. 

Tenemos por lo tanto que preguntamos: Qué determina que una persona sea un lider? 

Se ha demostrado ampliamente que el liderazgo es mas bien producto de la interaccion 

entre tres elementos: caracteristicas del lider, caracteristicas de tos seguidores 

(miembros del grupo) y la situacién en particular y el poseer ciertas caracteristicas de 

personalidad no esta necesariamente relacionado con el surgimiento de un lider en un 

grupo (no todos los "grandes lideres histéricos” eran extrovertidos, por ejemplo). 
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TEXTO 5 

POSICION SOCIOECONOMICA Y RAZA 

Los especialistas en salud mental, cada vez se percatan y se preocupan mas por la 

funcién que desempeiian fos factores sociales y culturales en las dificultades de la 

nifiez. 
La incidencia superior de desordenes conductuales en los negros que en fos blancos se 
puede adjudicar la influencia debilitante de factores como: el prejuicio, la 

discriminacion, la segregacién y la estructura familiar matriarcal e inestable. 
La tasa de delincuencia juvenil en el caso de los negros que supera la de los 

blancos al menos en un dos a uno, no debe sorprender debido a las frustraciones 
provenientes de tales condiciones: una imagen de si mismo negativa, sentimientos 
suprimidos de agresién o un elevado nivel de angustia. En cuanto a la posicién 
socioecondmica, las investigaciones indican que hay una coincidencia superior de 
perturbacién en los nifios de ciertos grupos ocupativos: El grupo cuyas ocupaciones 
patemas se clasifican como de "servicios" o "semicalificadas”, presenta ms del doble 

de alumnos emocionalmente perturbados frente a porcentaje de toda la poblacién; tos 
padres de categoria ocupativa “no calificada", también rinden un porcentaje mayor de 
nifios emocionalmente perturbados; los alumnos cuyos padres estan empleados en 
puestos "profesionales o ejecutivos”, producen un mimero inferior al esperado de 

nifios emocionalmente perturbados. 

LAS ETAPAS DEL DESARROLLO INTELECTUAL SEGUN PIAGET 

SENSORIOMOTRIZ PREOPERATIVA A)CONCEPTUAL 
B)INTUITIVA 

OPERACIONES CONCRETAS OPERACIONES FORMALES 
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MODULO SIETE 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

OBJETIVOS 

GENERALES: 

7.1. Identificar textos con estructura argumentativa, representar jerarquicamente éste 

tipo de textos, identificar las ideas principales de textos con esta estructura y 

componer textos con el propésito de convencer a los lectores de una opinién, hecho o 

creencia, sirviéndose para ello, de razones a favor y/o en contra de lo postulado. 

ESPECIFICOS: 

7.1.1. Dado un texto con cardcter argumentativo el lector debera identificar de que 

tipo de estructura se trata, ayudandose para ello de las sefiales que proporciona el 

texto. 

7.1.2. Una vez identificado el tipo de estructura debera realizar una representacién 

jerarquica de las ideas que aparecen en el texto. 

7.1.3. El lector debera identificar la idea principal de textos argumentativos, basdndose 

tanto en la estructura como en la representacién jerarquica de las ideas, asi como de 

diferenciar lo que es la idea principal de lo que es su opinion y sus sugerencias. 

7.1.4. El alumno debera ser capaz de componer un texto con el propdsito de 

convencer al lector. Para ello debe utilizar Jos conocimientos de la estructura y la 

representacion jerarquica del texto. 

METODO DE ENSENANZA: Exposicién, Modelado, Moldelamiento e Instruccion 

Directa. 
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TEXTOS EMPLEADOS 

TEXTO UNO 

LA DISCRIMINACION RACIAL 
(1) Todas las personas por e] hecho de serlo poseen una serie de derechos que deben 

ser reconocidos sin excepcidn ni discriminacion alguna. (2) Las discriminaciones 

raciales (3) son inaceptables (4) y deben ser condenadas alla donde se den y en la 
medida en que se den. 

(5) El “Apartheid”, esto es la politica seguida por algunos paises, como hasta hace 
algunos aiios Sudafrica (6) es un sistema en donde no solo se separa la raza blanca de 
Ja negra, (7) sino que se discriminan todas las razas en beneficio de fa raza blanca. (8) 

Como dato significativo puede destacarse (9) que todos los cargos importantes de la 
economia estan desempeiiados por blancos. 
(10)Por consiguiente, el Apartheid, como sistema politico claramente racista, es 
inaceptable y debe condenarse tal y como ya lo han hecho las Naciones Unidas en 
sucesivas ocasiones. 

TEXTO DOS 

LA OBJETIVIDAD EN LA INVESTIGACION PSICOLOGICA 
Si la psicologia quiere ser aceptada en el contexto de las ciencias, ella debe adoptar los 
criterios de cientificidad de las ciencias con mayor antigiiedad, es decir, debe apegarse 

exclusivamente a los lineamientos de] método cientifico. Podemos asumir que a través 

de la objetividad en Ja investigacion, se garantiza al maximo Ja eliminacién de los 
aspectos subjetivos del fendmeno analizado, limitandonos exclusivamente a los 

observables, medibles y cuantificables del fendmeno psicolégico, lograremos hacer 
verdaderamente ciencia. Por tanto, es a través del abandono de métodos subjetivas, tal 
como los empleados por el psicoanalisis, la psicologia cognoscitiva y la psicologia 

psicogenética, que la psicologia lograra el estatus cientifico. 
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TEXTO TRES 

LA INVESTIGACION CUALITATIVA EN PSICOLOGIA 

Dentro del terreno de la investigacién psicolégica existe una nueva e importante linea 

metodoldgica: la investigacién cualitativa; linea que con frecuencia es criticada por los 
defensores de la utilizacién de “métodos objetivos en la psicologia”. El valor de ta 
investigacién cualitativa es fundamental por las siguientes razones: El interés del 
investigador uo es de caracter practico e¢ inmediato, sino el avance del conocimiento, 

© bien producir aportaciones a discusiones teéricas. Otra ventaja de este tipo de 

investigacién to representa el hecho de que tiene como proposito explicar ¢ 
interpretar, y no solo describir, predecir y controlar. Estas investigaciones se realizan 
mediante entrevistas abiertas, registros de observaciones y testimonios orales, que 
intentan representar Ia Optica, la perspectiva o la opinién de las personas y fendémenos 

sujetos a estudio. Cuando observamos la naturaleza de los eventos psicolégicos 
podemos afirmar que lo que los caracteriza es la subjetividad, y el enfoque cualitativo 

es el unico interesado en recuperar el caracter subjetivo del evento psicolégico, con lo 
que logra la verdadera objetividad. 
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MODULO OCHO 

TEXTOS NARRATIVOS 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

8.1. Identificar textos con estructura uarrativa, representar jerarquicamente éste tipo 

de textos, identificar el mensaje central que el autor desea comunicamos y componer 

textos con el propésito de contar a Jos lectores una historia. 

ESPECIFICOS: 

8.1.1. Dado un texto con estructura narrativa, el lector debera ser capaz de identificar 

el tipo de estructura del que se trata, ayudandose para ello de las sefiales que 

proporciona el texto. 

8.1.2. Una vez identificado e] tipo de estructura, el alumno debera realizar una 

representacién conceptual de las ideas que aparecen en el texto. 

8.1.3. El lector debera identificar el mensaje central de los textos narrativos, basandose 

tanto en la estructura como en la representacién conceptual de las ideas. 

8.1.4. El alumno deberd ser capaz de componer un texto guiado con un propésito 

determinado: Narrar una historia. Para ello debe utilizar los conocimientos de la 

estructura y la representacion jerarquica del texto. 

METODO DE ENSENANZA: Exposicién, Modelado, Moldeamiento e Instruccién 

Directa. 
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TEXTOS EMPLEADOS 

TEXTO UNO 

SURGIMIENTO DE LA PSICOLOGIA INDUSTRIAL 
La psicologia industrial habilmente es hija de la necesidad. Surgié por primera ocasién 

a raiz de la imperiosa necesidad de resolver un problema practico. 

La psicologia tiene unos 100 afios de iniciada; en cambio, la psicologia industrial fue 

fundada formalmente a principios del siglo XX. Es dificil precisar el origen y el 

fundador de una disciplina. Muchos autores coinciden el atribuir el origen de la 

psicologia industrial al profesor Walter Dili Scott quien, en 1901, se pronuncié en 

favor de las aplicaciones de la psicologia a la publicidad, y escribié articulos al 

respecto. Por otro lado, en 1913 aparecié un libro titulado The Psychology of 

Industrial Eficiency escrito por Hugo Mistenberg, psicélogo aleman, que versaba 

sobre el campo de la psicologia industrial en términos mas amplios. 

Durante la primera guerra mundial, la psicologia industrial cobra relevancia. El ejército 

estadounidense comisiond a un grupo de psicdlogos para que idearan un test de 

inteligencia general, con el cual identificar a los que tenian baja inteligencia y 

excluirlos de los programas de adiestramiento militar. Se desarrollaron dos tests: el 

Anny Alfa para personas que sabian leer y el Army Beta para analfabetos. El éxito de 

ambos indujo de inmediato a desarrollar otros, destinados a la seleccion de candidatos 

a oficiales y a recibir adiestramiento de pilotos. Fue muy dificil formularlos ya que se 

carecia de precedentes al respecto, pero atin asi los psicdlogos de entonces lograron 

dar una solucion adecuada. 

Una vez terminada la guerra, el piblico, los negocios, los sistemas escolares y otros 

organismos que utilizaban métodos de clasificacién y seleccién se dieron cuenta de la 

utilidad de los tests y de inmediato solicitaron técnicas mas variadas y perfectas para 

realizarlas. 

Asi pues, las aportaciones de los primeros psicélogos industriales fueron centrandose 

en torno a lo que conocemos hoy con el nombre de psicologia del personal, Ia cual 

versa sobre la seleccién y asignacién del individuo idéneo en el puesto apropiado® . 

© Texto tomado de Schultz. D, P. (1991) Psicologia Industria]. McGraw-Hill, México, p.p. 7-9. 

 



  

TEXTO DOS 

LOS PRIMEROS ANOS DE FORMACION DE PIAGET: DE LA BIOLOGIA A 
LA EPISTEMOLOGIA 
Piaget nacid el 9 de Agosto de 1896 en Neuchatel (Suiza). Su padre, dedicado a 

estudios de literatura medieval, le ensefid desde pequefio la utilidad del trabajo 
sistematico. Segin el mismo describe en su autobiografia, su madre era una persona 

que calificaba de neurética y que hacia la vida familiar bastante dificil. Esto tivo como 
consecuencia que pronto se dedicé al trabajo serio abandonando el juego, tanto como 

para imitar a su padre como para refugiarse en un mundo personal y no ficticio. Entre 
los siete y los diez aiios empezo a interesarse por la mecanica, los pjaros, los fésiles 

del periodo secundario y terciario y las conchas marinas. A los diez afios observé en 
un parque un gorrion albino y escribié un articulo de algunas lineas que aparecié en un 
periédico local que publicaba articulos de historia natural. A partir de ahi escribié al 
director del Museo de Historia Natural de su ciudad para pedirle autorizacién para 
estudiar las colecciones fuera de las horas de apertura del museo, y el director, que era 

un especialista en moluscos, le invité a que le ayudara a etiquetar conchas terrestres y 

de agua dulce, y durante cuatro afios trabajé con él aprendiendo a clasificar moluscos. 
A los quince aiios empezo a publicar sistematicamente una serie de articulos sobre 
mohuscos, y se convirtié en un especialista sobre este tema mientras estudiaba todavia 
el bachillerato. 

Entre los quince y veinte aiios experimenta una serie de crisis que atribuye tanto a las 
condiciones familiares como a la curiosidad intelectual que caracteriza esa edad tan 
reproductiva. Esas crisis tenian relacién con la religién, que te resultaba dificil conciliar 
con la biologia y con la Glosofia. Entré en contacto con la obra de Bergson, que le 

interes6 profundamente por la tematica que se planteaba, al mismo tiempo que le 
desilucion6 por las soluciones que aportaba. En esa época vislumbré el problema del 
conocimiento, que le parecié un tema de estudio fascinante y tomé la decision de 
consagrar su vida a la explicacion epistemologica del conocimiento.
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TEXTO TRES 

LA CORPORACION GREEN (ANALISIS DE UN CASO) 
Jerry Blue es supervisor de compras de la Green Corporation, una compaiiia que 

fabrica un producto de consumo en un pueblo de cinco mil habitantes. La empresa 
emplea a 350 personas. Un comprador que depende de Blue, John James, es un 
egresado universitario, joven y ambicioso que ha resultado muy sagaz para detectar 

oportunidades y novedades. Sus capacidades han sido reconocidas por la alta gerencia, 
Ja que esta considerando su ascenso a dos posiciones distintas de mayor jerarquia, que 
posiblemente comenzaran a funcionar al aiio siguiente. Blue es de mayor edad y tiene 
solo un afio de estudios universitarios, parece encontrarse satisfecho con su posiciéa 

actual. 
James tiene a la mecandgrafa y oficinista, Barbara Smith, directamente bajo sus 
érdenes. Recientemente, Barbara Smith y sus esposo compraron una nueva casa en la 

misma calle donde vive Blue. Por su caracter de vecinos, los Smith se han convertido 
en amigos intimos de la familia Blue. 

Como resultado de esta amistad, Barbara Smith tomé !a costumbre de consultar a 

Jerry Blue sobre problemas de trabajo, en lugar de entrevistarse con John James su 
supervisor inmediato. Este ultimo siente que estan pasando sobre é! en la linea de 
autoridad, pero no le ha dicho a Blue 0 a Barbara nada al respecto. Nadie en la 
compaiiia se habia percatado del problema hasta que la esposa de James le telefoneo al 
gerente de personal explicandole que James se encontraba tan perturbado por el 
problema que incluso se vio en la necesidad de consultar a un médico. 

El gerente del personal decidié que era James el que tenia que enfrentar al problema 
directamente, y lo convencié para que expusiera su sentir ante Barbara y Blue. La 
comunicacién entre los tres aclaré muchas cosas y Barbara entendid que la amistad no 

debe intervenir en aspectos de trabajo, a la vez que James comprendié la necesidad de 

exponer nuestros puntos de vista a tiempo.



  

106 

MODULO NUEVE 

EVALUACION 

DE LA COMPRENSION DE LECTURA 

OBJETIVOS: 

9.1. Evaluar la capacidad de los sujetos para identificar las ideas principales. 

9.2. Identificar las estrategias implicadas en el proceso de identificacién de las ideas 

principales. 

METODO DE ENSENANZA: Instruccién Directa. 
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TEXTOS EMPLEADOS 
TEXTO UNO 

ANOREXIA NERVIOSA 

Las personas que sufren anorexia nerviosa pueden literalmente morir de hambre. Se 
niegan a comer, obsesionadas por los pensamientos de la comida y por una imagen 
incansable de esbeltez "perfecta". Creen que estan volviéndose mas atractivos, pero en 
realidad estan demacrandose y enfermandose. En Estados Unidos, donde hay mas de 
100,000 anoréxicos (10 veces mas que hace una década) de 10, 000 a £5, 000 moriran 

por problemas médicos relacionados con la falta de la comida. 
Casi todos los anoréxicos son mujeres menores de 15 afios. Si bien no hay una sino 
varias causas, muchas de ellas son victimas de la obsesion de la sociedad modema por 
el peso. Oyen una y otra vez el mensaje de que las personas esbeltas son hermosas y 

las gordas repugnantes, temen que las curvas y el peso adicional que acompafian a la 
adolescencia las hagan poco atractivas. Las presiones familiares por permanecer 
delgadas o ser guapas viene a empeorar las cosas. Si un padre bromeando dice a su 
hija que esta echando grasa en la cintura quiza intensifique el autoconcepto negativo 

de ella. 
En opinién de muchos expertos, la pubertad, o los cambios corporales concomitantes 
y los impulsos sexuales pueden desencadenar los sintomas de la Anorexia Nerviosa en 

alguna de sus victimas. Como se teme llegar a esa edad, la anoréxica deja de comer y 
‘eso detiene el desarrollo de su cuerpo. Pierde las curvas y el deseo sexual; ya no 

menstria en el momento y la grasa corporal cae por debajo del 17% de su peso 
corporal total. 
Los padres de las anoréxicas se sienten sorprendidos cuando aparecen los primeros 
sintomas de la enfermedad, Hasta entonces sus hijas habian sido perfeccionistas, muy 
timidas y reservadas, hacian cuanto ellos les pedian y rara vez mostraban sefiales de 
enojo, egoismo o de rebelién normal. En vez de exigir atencién, se refugiaban en el 
trasfondo de la familia, dejando asi que los hermanos fueran el centro de la atencién de 

sus padres. Las preanoréxicas, son consideradas a menudo nifias "modelo", aceptan 
de buena gana las responsabilidades del adulto y las cumplen con gran eficiencia. Por 
desgracia tales conductas encubren sentimientos neurdticos de falta de autoestima, los 
cuales son precursores de una necesidad de consumir el cuerpo con dietas rigurosas. 
Y, aunque parezca irénico, las anoréxicas no son obesas cuando inician una dieta. Ain 

cuando tengan un exceso de apenas 4 Kg., se creen muy gordas y atribuyen sus 
problemas a la comida. Para liberarse del exceso de peso, comen cada vez menos, se 
provocan vomito después de las comidas, ingieren enormes cantidades de diuréticos y 
laxantes (algunas llegan a tomar hasta 300 tabletas a la vez) y hacen ejercicio a un 
ritmo frenético. También pueden hacer de la ingestin de alimentos un verdadero 
ritual, exigiendo una disposicién especifica de la comida en cada platillo. Pierden la 
capacidad para verse como son y siguen creyéndose obesas cuando en realidad 

parecen esqueletos. 

La Anorexia Nerviosa tiene efectos devastadores en quienes la suften y en sus familias. 
Como cada dia se aislan mas en sus fantasias relacionadas con la esbeltez, las 
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anoréxicas se van desligando de los contactos sociales conforme adelgazan. La comida 

se convierte en el centro de sus pensamientos como se aprecia en el siguiente pasaje 
gue describe el comportamiento de una anoréxica: 

Todas las noches planeaba un meni para el dia siguiente y por la noche se levantaba 
varias veces para sumar el total de calorias en su calculadora pues temia que ef total 
hubiese aumentado. Pesaba todo lo que comia, hincandose frente a la balanza para 
cerciorarse de que los contenidos fuesen absolutamente uniformes. Cada majfiana a las 
siete 7, pesaba en la bascula de su madre y en una bascula médica... Elaboraba tablas 
que contenian el numero de calorias en cada comida preparado por los Weight Watcher 
(Cuida Kilos), cada sabor de Cannon y yogurt, y cada variedad de verduras congeladas 
de De! Monte. Llevaba un diario de alimentos y en él anotaba cuanto coma (Fadiman, 

1982, p.74). 

Los padres se preocupan porque piensan que su hija va a morir de la inanicién que ella 
misma impone. Ante la imposibilidad de obligarla a comer, recurren a la suplica, al 
Nanto, al chantaje por medio de lisonjas o gritos. También acuden a la comunidad 

psiquidtrica en busca de ayuda. Por desgracia, los psiquiatras no han encontrado un 
tratamiento para la Anorexia Nerviosa. Algunos Terapeutas adoptan un método 
conductista: Premian a los pacientes cuando comen; otros se concentran en los 
sentimientos del paciente hacia la comida y los relativos a su personalidad, y a crear en 

ellos el sentido de la autoestima y la autonomia® . 

TEXTO DOS 

EL SUENO DE FREUD 
El contenido de este sueiio que fijé por escrito inmediatamente después que desperté 

es el siguiente: 
Varias personas comiendo juntas, Reunién de invitados o mesa redonda... La Sefiora 
E. L. se halla sentada junto a mi, y coloca con toda confianza una de sus manos sobre 
mi rodilla. Yo alejo su mano de mi, rechazandola. Entonces dice la Sefiora "|Ha tenido 
usted siempre tan bellos ojos!..." en este punto veo vagamente algo como dos ojos 

dibujados o el contorno de cristales de unos lentes... 
Esto es todo el sueiio, o por lo menos todo lo que de el recuerdo, pareciéndome 
obscuro y falto de sentido, pero sobre todo extraiio. La seiiora E.L. es alguien con 
quien apenas he tenido relacién de amistad, y jamas, que yo sepa, ha deseado tenerlas 
mas intimas. No la he visto desde hace largo tiempo, y no recuerdo que en los ultimos 

dias hablase yo o me hablasen de ella para nada. El fenémeno onirico no fue 

acompaiiado por afecto alguno. 
Sin embargo, fue este suefio el que me motivo a observar que es muy ventajoso 
dividir al sueiio en sus elementos y buscar las ocurrencias que se enlazan a cada uno de 

ellos para descubrir su significado oculto* . 

* Fadiman, 1982 
* Freud, S. (1985) Opus. Cit.
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TEXTO TRES 

EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA PSICOLOGIA 

En relacién al objeto de estudio de las ciencias naturales, el objeto de estudio de fa 
psicologia presenta una serie de complicaciones para su estudio, lo que ha motivado 
up atraso de esta disciplina en relacién a las primeras, Entre las caracteristicas que 

complejizan el estudio cientifico de la conducta humana podemos sefialar las 
siguientes: 1.Con cierta frecuencia lo que podemos observar del comportamiento 
humano es el resultado de un proceso psicolégico, pero no el proceso psicolégico 

plenamente. 2. Es casi imposible determinar la unidad minima del andlisis del 
comportamiento humano. 3. La subjetividad del proceso es algo inherente a este 

objeto de estudio. 4. Es imposible Wevar acabo un aislamiento pleno de variables para 
el estudio del comportamiento. 5. La repetibilidad de un evento es imposible, ya que 

siempre se encuentra presente la experiencia. 6. Los sujetos de investigacién con 
frecuencia no son conscientes de sus propios procesos psicologicos y por tanto, no 

pueden describirlos al investigador.  
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ANEXO 3 

TABLAS DE RESULTADOS CUANTITATIVOS  
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