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INTRODUCCION

A) 

CAPITULO I

Planteamiento del Problema. 

Por qué es importante desarrollar la capacidad de lec

tura en niños de 6'. año de primaria? 

Qué fue lo que motivó a estudiar y a tratar de apor— 

tar alguna solución a este problema? 

En 1965, de cada cien niños mexicanos que ingresa

ron a la escuela primaria seis años antes, sólo 17 termina- 

ron el sexto año ( C. E. E., 1965). En 1965- 1970, de cada - 

cien niños, egresaron respectivamente 54 de las zonas urba- 

nas y 10 de las rurales ( UNESCO, 1974). De 1968 a 1973 so- 

lo un 35% de los niños que ingresaron a ler. año de prima— 

ria, terminaron el sexto año ( C. E. E., 1976). 

Estos datos muestran el alto grado de deserción - 

escolar que se da en todo el país y sobre todo en los niños

de un nivel socioecon6mico bajo; los niños de este nivel - 

que logran terminar el sexto año de primaria constituyen un

subgrupo privilegiado entre los pobres. Están situados en - 

un punto crítico en términos de oportunidades para movili— 

dad social. El éxito de estos niños depende en gran parte - 

de la calidad de su educación escolar. Los niños de bajo - 
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nivel socioeconómico de sexto año de primaria tienen en -- 

principio a su alcance el romper el ciclo de pobreza -incom- 

petencia -pobreza. 

Estos niños se encuentran al final del " período - 

de latencia" cuya importancia fue minusvalorada por Freud - 

1953), redescubierta por Robert W. White ( 1960), y descri- 

ta por Erik Erikson ( 1959) como la etapa en que la persona - 

desarrolla o un sentido de industria o un sentido de infe— 

rioridad. 

La resultante de este período, según Erikson, ~- 

afectará fuertemente el desarrollo de la propia identidad. - 

La iniciativa y el sentimiento de ser capaz pueden reme— 

diar previas deficiencias", afirm6 R. White. Cualquier he- 

rramienta apropiada a su edad con la cual proveamos a los - 

niños en esta etapa les ayudará a acrecentar la seguridad - 

en sí mismo para obtener logros; se espera que el mejor de- 

sarrollo de la capacidad de lectura de los niños contribuya

a fomentarles ese sentido de competencia. 

Ahora bien, el desarrollo de la capacidad de lec- 

tura depende de un grado apropiado de interacci6n entre los

padres y el hijo. 



Durante los años de escuela primaria el apoyo de

los padres en las actividades escolares de los hijos en el - 

hogar y en la escuela, es un factor decisivo para el buen - 

desarrollo de éstas. Los padres siguen siendo prioritaria - 

mente a cualquier otra figura que rodee al niño, los prin- 

cipales responsables de su desarrollo integral como ser hu- 

mano. 

Sin embargo, existen factores del medio familiar - 

físico, psico- social y cultural) así corno factores persona

les ( tanto de los padres como de los hijos) que intervienen

en esta interacci6n por lo que resulta interesante medirlos

y confrontarlos. 

B) Contribuciones Prácticas. 

Lo que aportará este estudio se espera que sea 16

gicamente un método para desarrollar la capacidad de lectu- 

ra de niños de sexto año de primaria; los beneficios de es- 

ta investigación se espera que coadyuven en la toma de deci

siones respecto a la mejor forma de desarrollar la competen

cia de los niños, en especial su lenguaje. En segundo lu— 

gar se espera medir el grado en que factores del medio fami

liar ( socioecon6mico y cultural) influyen en la interacci6n

de los padres con sus hijos en las actividades escolares. 

El conocimiento de dichos factores es muy impor— 

tante, ya que si efectivamente la mejor estrategia para -- 
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desarrollar el lenguaje de los niños es la colaboración de - 

padres y maestros, se requiere además descubrir por qué ~- 

unos padres se ocupan mucho menos que otros en la educaci6n

escolar de los hijos. 

Podríamos resumir diciendo que el presente estu— 

dio nos puede llevar a determinar qué cambios hay que efec- 

tuar en las relaciones padres de familia -maestros y qué cam

bios hay que efectuar en el complejo medio familiar para lo

grar el mejor desarrollo de la capacidad de lectura de los~ 

niños. 

C) Aportaciones Te6ricas. 

Este estudio piloto es una modesta aportaci6n al- 

desarrollo' de la teoría de la ecología del desarrollo huma- 

no. ( Bronfenbrenner, 1979). De acuerdo a esta teoría, el - 

desarrollo de la persona está fuertemente condicionado por - 

el ambiente. 

Lo novedoso de esta teoría radica en su concep--- 

ci6n amplia de lo que se entiende por ambiente. Según -- 

Bronfenbrenner el ser humano en desarrollo es afectado fuer

temente por lo que él llama los microsistemas ( la familia, - 

la escuela, etc.), pero también por los meso - sistemas que - 

están constituídos por las interacciones entre escenarios - 

diferentes ( por ejemplo las interacciones hogar -escuela). - 
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Además hay incluso ambientes en los que no está inmersa la

persona y que sin embargo, influyen en su desarrollo como - 

es el caso del medio de trabajo del padre en relación al ni

ño. Esto recibe el nombre de exosistema. Finalmente la - 

forma en que se comportan los micro -sistemas, mesosistemas- 

y exosistemas depende de la cultura y de los sistemas de - 

creencias de los que, forman parte, es decir, de los macro— 

sistemas. 

Como podrá verse, mi estudio considera una interac

ción entre el escenario hogar Y el escenario escuela y pien

so que los resultados del mismo contribuyen a reforzar la - 

importancia que ejerce el mesosistema hogar -escuela en el - 

desarrollo de la capacidad de lectura de los niños. 



6 - 

CAPITULO II

MARCO DE REFERENCIA. 

A) Antecedentes teóricos

El marco te6rico de este estudio, está constituí - 

do por el modelo de ecologia del desarrollo humano elabora- 

do por Urie Bronfenbrenner ( 1974- 1977), por la teoría histó

rico bio- psico- socio- cultural del Dr. Rogelio Díaz Guerrero

1972) y por los planteamientos de Consuelo de Escorcía - 

1970) y otros autores acerca del proceso de lectura. 

1) La ecología experimental del desarrollo humano. - 

Bronfenbrenner ha sometido a una crítica muy seve

ra las limitaciones científicas de los enfoques - 

que prevalecen en la investigación del desarrollo

humano y ha propuesto perspectivas más amplias en

la teoría y la metodología. 

Ha sostenido que los ambientes ecol6gicos y las - 

capacidades humanas para adaptarse a ellos y rees

tructurarlos, son tan complejos que es muy impro- 

bable que sean entendidos mediante el modelo de - 

la investigación unidimensional. 

El experimento típico de laboratorio coloca al - 

individuo en una situación extraña y efímera - 
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frente a una tarea artificial junto con otros par

ticipantes extraflos. El modelo más común es el - 

de dos participantes, el sujeto y el experimenta- 

dor. En cualquier caso el estudio es unidireccio

nal puesto que el experimentador se interesa sola

mente en el efecto de la conducta del experimenta

do, el padre, profesor o terapeuta sobre el suje- 

to y no en la de éste sobre aquél. En los experi

mentos que se llevan a cabo con muchos sujetos el

enfoque es el mismo, no hay interés ni posibili— 

das de investigar los efectos recíprocos de to— 

dos los participantes, incluyendo al experimenta- 

dor. 

Otra limitación importante de esta investigación - 

es el hecho de que el sistema de dos o más perso- 

nas es tratado como si existiera aislado de cual- 

quier contexto social. Gran parte de la investi- 

gación es inválida ecológícamente, puesto que el - 

individuo es aislado del medio donde se encuentra

ordinariamente de las personas, objetos y expe— 

riencias que son centrales en su vida. Esto tie- 

ne como consecuencia una imagen parcial del indi- 

viduo y su medio. 

otra característica del método clásico de investi

gaci6n psicológica es que trata de aislar el efec

to de cada variable independiente, manteniendo - 
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constantes las otras variables. Este método supo

ne un modelo lineal en que las variables son con- 

sideradas separables y aditivas en sus efectos. - 

En contraste el modelo ecol6gico trata de determi

nar los efectos diferenciables de sistemas con--- 

trastantes. Los sistemas son considerados como - 

conjuntos de variables que interaccionan en forma

no lineal. Los modelos te6ricos y diseños de in- 

vestigaci6n clásicos se limitan generalmente a - 

los procesos que ocurren en una sola situaci6n de

socializaci6n ( familia, clase social) mientras - 

que el enfoque ecol6gico abarca la interacci6n de

diferentes situaciones y el impacto conjunto de - 

personas que desempeñan roles complementarios en - 

diferentes sistemas ( por ejemplo: padre y profe— 

sor), así como el estudio de sistemas que no con- 

tienen al individuo pero que determinan lo que - 

puede ocurrir en el contexto más inmediato, por - 

ejemplo las características del vecindario, las - 

facilidades del transporte, el papel de la televi

sión en la conformaci6n de patrones familiares y - 

comunitarios. 

El autor plantea en suma, que el entendimiento - 

del desarrollo humano requiere ir más allá de la- 

observaci6n directa de la conducta de una o más - 

personas en el mismo lugar; exige un examen de - 

sistemas de interacci6n de múltiples personas no- 
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limitado a una sola situación y debe tener en

cuenta aspectos del medio más allá de la situa—- 

ci6n inmediata que contienen al sujeto. Propone - 

la ampliación de los enfoques naturalistas y expe

rimentales así como las concepciones teóricas del - 

medio que subyacen a cada uno y denomina esta nue

va perspectiva científica' bcología del desarrollo

humano'. 

El método de Bronfenbrenner requiere ir más allá - 

de la observación directa de una o dos personas - 

en el mismo lugar, se ocupa de sistemas de inter- 

acción de múltiples personas en más de una situa- 

ción, analizando los aspectos del medio que reba- 

san la situación inmediata que contiene al sujeto. 

Define la ecología del desarrollo humano como: - 

El estudio científico de la acomodación mutua, - 

progresiva, a través de toda la vida de un orga— 

nismo humano en crecimiento, de los medios inme— 

diatos cambiantes en que vive y de la forma en - 

que este proceso es afectado por las relaciones - 

dentro y entre estos medios inmediatos, as! como - 

por los grandes contextos sociales, tanto forma— 

les como informales, en los cuales estos medios - 

están inmersos". 



lo - 

concibe al medio ecol6gico como un conjunto de ca

pas o estructuras concéntricas. La capa más su— 

perficial y visible es el microsistema, que está- 

constituído por el complejo de relaciones entre - 

la persona y el medio inmediato que la contiene - 

por ejemplo, el hogar, la escuela, el trabajo). - 

Un medio es un lugar con rasgos físicos particula

res en el que los participants realizan activida- 

des particulares y tienen roles específicos ( por~ 

ejemplo: hijo, padre, profesor). El medio está - 

determinado por el lugar, el tiempo, las activida

des y los roles de los participantes. 

La segunda capa, el mesosistema, consiste en el - 

conjunto de interrelaciones de los principales me

dios que contienen a la persona en un momento par

ticular. Así, para un adulto el mesosistema in— 

cluye las interacciones de su familia, trabajo, - 

amigos, vecinos y otros más. 

La tercera capa llamada exosistema, incluye otras

estructuras sociales formales e informales qúe no

contienen a la persona, pero que influyen y deter

minan lo que ocurre en los medios donde está in— 

mersa. Entre ellas están las instituciones guber

namentales, los medios masivos de comunicación y - 

la distribución de bienes y servicios. 



La última capa, el macrosistema, difiere de las - 

anteriores en que no se refiere a contextos espe- 

cificos que afectan la vida de una persona parti- 

cular sino a patrones ideológicos, económicos, so

ciales, educativos, legales y políticos que se ex

presan en forma de leyes y costumbres y conforman

las instituciones formales e informales de la so- 

ciedad. Esta conceptualización del medio ecol6gi

co y sus componentes ha servido al autor para de- 

finir el experimento ecológico como la investiga- 

ción de la acomodación progresiva del organismo - 

humano en desarrollo y de su medio, mediante el - 

contraste sistemático de dos o más sistemas am--- 

bientales o de sus componentes, controlando los - 

factores extraños mediante la asignación al azar - 

o al pareamiento. 

Señala que el principal propósito del experimento

ecol6gico no es la prueba de hipótesis, caracte— 

rística del experimento clásico, sino el descubri

miento o identificación de aquellas propiedades y

procesos de los sistemas que afectan y son afecta

dos por la conducta y el desarrollo del ser huma- 

no. 

Aún cuando la influencia de este autor es inci--- 

piente todavía, se advierte ya una creciente in— 

vestigación sobre los efectos recíprocos de
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variables y situaciones ambientales complejas y

grupos de individuos. Es indudable que estas

ideas cambiarán el curso de la investigación en

el futuro ya que pugnan por la relevancia, vali— 

dez y trascendencia de la investigación psicológi

ca. 

2) La teoría de Diaz Guerrero. 

El Dr. Díaz Guerrero afirma que el marco y motor - 

fundamental del comportamiento humano es la cultu

ra, para llegar a esta afirmación ha realizado - 

una serie de estudios transculturales los cuales - 

han sido los más firmes aliados en el desarrollo - 

de un conocimiento riguroso de las dimensiones - 

psicológicas en las que se puede fundamentar una - 

psicología de la personalidad del mexicano. 

La teoría hist6rico- bio- psico- social- cultural del

comportamiento humano, desarrollada por el autor, 

admite la existencia de categorías de ocasiones - 

conductuales en cada una de las cuales pueden in- 

tervenir en menor o mayor grado, variables de ti- 

po fisiológico, psicológico, económico, político, 

social o cultural e inclusive histórico. Mantie- 

ne también abierta la posibilidad teórica de in— 

teracciones multivariables en la producción de - 

distintas categorías del comportamiento humano - 
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Hacia una psicología social del tercer mundo" - 

1976). 

Los estudios transculturales han permitido cono— 

cer mejor que maneras de ser son más típicas de - 

los mexicanos que los de otras nacionalidades. A

partir de estos estudios se pueden decir con segu

ridad muchas cosas acerca del " cómo es" el mexica

no. Se ha dicho por ejemplo que el mexicano tíe- 

ne un complejo de inferioridad, sin embargo, los - 

estudios nos muestran que este supuesto complejo - 

es una actitud del mexicano de no valorarse a sí - 

mismo como importante, sino a la familia a la - 

cual pertenecen. Mientras que para los norteame- 

ricanos es importante los derechos del individuo, 

la importancia preponderante para el mexicano son

los derechos de la familia. 

En la psicología del mexicano la persona

como entidad aislada es poco importante
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pero deja de serlo al convertirse en miembro de - 

una familia. Los mexicanos se sienten más segu— 

ros como miembros de una familia, en ésta todos - 

tienden a ayudarse en los aspectos que necesiten. 

Casi siempre cada uno de los miembros de una fami

lia está bien dispuesto a ayudar a los demás. 

Los estudios realizados indican que esta actitud - 

del mexicano de sobrevalorar la familia sobre el - 

individuo, proviene de la filosofía de vida de su

propia cultura o sea, de la manera de pensar acer

ca de uno mismo y de los demás, acerca de como me

jor vivir la vida, etc. 

La cultura es el resultado de la historia de cada

nación, expresado ésto en forma más sencilla pode

mos decir que la mayor parte de los dichos, los - 

proverbios y moralejas de los mexicanos han sido - 

herencia de nuestros antepasados, igual que las - 

ideas que se tienen respecto de los deberes entre

padres, madres, hijos y hermanos entre sí. 

Al fundamentar el Dr. Diaz Guerrero su teoría de - 

la personalidad en la cultura está refiriéndose, - 

como lo habíamos dicho anteriormente, en todos - 

esos dichos y proverbios que se siguen como re --- 

glas para convivir, sobre todo dentro de la fami- 

lia. 
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Los efectos de la cultura sobre la personalidad - 

del mexicano, es decir, hasta que punto el estar - 

de acuerdo y el vivir de acuerdo con muchos de - 

los dichos y maneras de pensar de los mexicanos, - 

tiene que ver con la manera como somos y c6mo nos

conducimos. El estar más o menos de acuerdo con - 

las tradiciones ( premisas histórico -sociocultura- 

les, produce, entre otras muchas cosas, diferen— 

tes tipos de personalidad). 

Como derivaci6n de esta manera de enfrentar la - 

cultura resultan diversos " tipos" de mexicanos y - 

además mezclas de estos tipos. Hay unos que acep

tan al parecer, todos o casi todos los dichos, - 

proverbios y reglas tradicionales de la cultura - 

mexicana, otros que no las aceptan e intermedia-- 

riamente algunos que - aceptan algunas cosas y re— 

chazan otras. 

Existen para este autor ocho tipos de mexicanos y

son los siguientes: 

1. El tipo de mexicano pasivo, obediente y afilia

tivo ( afectuoso). 

2. El tipo activamente autoafirmativo. 

3. El tipo de mexicano de control interno activo. 

4. El tipo de mexicano de control externo pasivo. 
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S. El cauteloso pasivo. 

6. El tipo de mexicano audaz activo. 

7. El activo aut6nomo. 

S. El pasivo interdependiente. 

Estos tipos mexicanos existen tanto en hombres co

mo en mujeres. Algunos tipos tienden a ser más - 

frecuentes entre los hombres y otros entre las mu

jeres. A continuaci6n se describirán cuatro de - 

estos ocho tipos: 

1. El tipo obediente- afiliativo. 

En nuestra cultura la mayoría de mexicanos hasta - 

los 12 años pertenecen a este tipo de mexicano; ~ 

niños con este tipo muestran señales de salud emo

cional e intelectural. 

Sin embargo, si a los 15años persiste este tipo, - 

mostrarán retraso intelectual en varios aspectos - 

respecto a sus demás compañeros y se acentúan en - 

ellos las formas de pasividad y dependencia hacia

sus padres. 

Si a los 18 años persiste este tipo, los síntomas

de pasividad y dependencia hacia los padres y la - 

sociedad, son aún mayores. Los mexicanos que - 
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después de los 18 años posean este tipo, podrán - 

funcionar bien dentro de la sociedad, siempre que

tengan el apoyo de sus familiares y que no tengan

que enfrentarse solos a los problemas fuertes de - 

la vida. 

2. El tipo activamente autoafirmativo. 

Este tipo se encuentra más entre jóvenes de la - 

clase media y alta que en las clases bajas. Des- 

de los 12 años este tipo se encuentra caracteriza

do por ser menos obediente a sus superiores. La - 

relación con sus padres es difícil. Tienden a - 

ser más agresivos dominantes e impulsivos que - 

otros niños de su misma edad, algunos de ellos - 

son considerados como muy desobedientes por sus - 

padres. 

Entre los 15 y 18 años, siguen manifestando rebel

día y autoridad, muestran mayor ansiedad que sus - 

coetáneos y los sobrepasan en capacidad intelec— 

tual y habilidad para la lectura. Tienden a ser - 

líderes y a mostrarse incorruptibles a los medios

viciados. 

Son generalmente desorganizados en sus activida-- 

des y efectos personales y no le dan tampoco, - 



mucha importancia a su apariencia personal. Este

tipo de mexicano se da más en las clases media y - 

alta que en la clase baja, más, entre los estudian

tes que entre la clase obrera, más, entre los mu- 

chachos de las ciudades que en los del campo. Es

te tipo de mexicano a los 18 aflos se caracteriza - 

por una marcada tendencia hacia quehaceres acadé- 

micos y científicos, una tremenda necesidad de au

tonomía, autosuficiencia, rebeldía hacia la auto- 

ridad y resistencia hacia la restricción. 

Si mantiene esta tipología exagerada pueden aún - 

en su juventud terminar como extremistas politi— 

cos, anarquistas o guerrilleros, algunas personas

con esta tipología extrema pueden, apoyados por - 

su familia, llegan a ser buenos empresarios, eje- 

cutivos, profesionistas independientes o científi

Cos . 

Es importante en el futuro ver cuáles son los des

tinos de este tipo de personalidad en la sociedad

mexicana, se supone que si sus características no

son muy exageradas, en general alcanzarán éxito - 

pero en el caso contrario, si estas caracteristi- 

cas son extremas pueden llevar a las personas que

las posean, a extremos de frustración que los - 

orille a la delincuencia. 
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3. El tipo de control interno -activo. 

En este tipo de personalidad se encuentran reuni- 

dos los aspectos más positivos de la cultura mexi

cana manifestándose la tendencia a evitar las exa

geraciones y apariencias negativas de la misma. - 

Personas con esta tipología se observan con menos

frecuencia que las de los dos tipos anteriormente

citados. Se presenta indiferentemente entre hom- 

bres o mujeres de familias de clase acomodada, me

dia o pobre, de la ciudad o del campo; lo que nos

indica que cuando se conjugan los rasgos más pos¡ 

tivos de la cultura mexicana en algunas familias - 

las cuales por medio del ejemplo comparten estos - 

rasgos con sus integrantes, logran que éstos ad— 

quieran este tipo de personalidad. 

Los niños de 12 años de edad con este tipo de per

sonalidad reunen una serie de características po- 

sitivas: son sistemáticos, organizados, limpios - 

en su persona, sus materiales escolares y de la - 

casa; metódicos y reflexivos. Son complacientes, 

educados y corteses con sus padres y maestros, - 

cumplidos y responsables. Parecen poseer como di

cen los psicólogos, abundantes recursos internos - 

para enfrentarse a la mayor parte de problemas - 
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Que tienen que enfrentar" ( Díaz -Guerrero. Tipos - 

Mexicanos 1, 1979). 

F-stos niños de doce años, a pesar de ser más bien

cautelosos, cuando, las circunstancias lo deman— 

dan, actúan de forma atrevida, tienden a preferir

las situaciones de mando, que depender de otros y

aventajar a sus compañeros en su conocimiento del

vocabulario y en la velocidad y comprensi6n de la

lectura. 

A pesar de que el paso de los 12 a los 15 años se

desvanecen un poco estas características positi— 

vas, los niños de 15 años siguen mostrando que - 

superan cognocitiva y probablemente intelectual— 

mente a los de su edad; además se observan más or

ganizados, prudentes, limpios y ordenados y, proba

blemente como una reacci6n a las características- 

tropelarias de los activamente autoafirmativos, a

esta edad ( 15 años) son menos autoafirmativos y - 
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maestros, en forma voluntaria. 

Las manifestiaciones positivas que aparec'íanrefu.l

gentes a los 12 años vuelven a surgir a los 18, - 

a esta edad gozan de gran libertad interna, su - 

preocupaci6n por la autonomía e independencia de~ 

los demás es mínima; el valor por los aspectos po

sitivos y constructivos vuelve a incrementarse. 

Se carece de datos que pudieran pronosticar el - 

destino de las personas con este tipo de persona- 

lidad el autor infiere que " dada la flexibilidad, 

los recursos internos que parecen poseer, la acti- 

tud abierta, su habilidad de saber complacer sin - 

servilismo, sus actitudes contra la corrupci6n y - 

todo lo que no sea auténtico, se conjugan con sus

claras ventajas de su desarrollo intelectual y ~ 

cognocitivo. Lo más probable es que este tipo de

mexicanos termine en posiciones altas en el campo

de las profesiones; en los campos académicos Y - 

científicos y aún en los campos de la política" - 

Díaz Guerrero, Tipos Mexicanos 1, 1979). 

Aunque, como desgraciadamente señala el autor, es

ta serie de cualidades y valores, están reñidos - 

con intereses de inmóralidad y corrupci6n que - 

existen en todos niveles y medios y que ahogan o- 
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permiten solo en raras ocasiones que estas magní - 

ficas personalidades puedan desarrollarse. 

4. El tipo mexicano con control externo pasivo. 

Este tipo de mexicano es la contrapartida del ti- 

po de control interno activo; posee la mayoría de

características negativas de la cultura mexicana. 

Los niños de 12 años con esta personalidad son: - 

descontrolados, agresivos, impulsivos y pesimis— 

tas, respecto a su forma de pensar de los demás. - 

Están dispuestos a cambiar sus opiniones y actitu

des si esto les proporciona un beneficio, son re- 

beldes, desobedientes, se enojan más fácilmente - 

que los demás; son vengativos, peleoneros, irrita

bles y a diferencia de los del tipo activo auto— 

afirmativo, no poseen sus habilidades intelectua- 

les y académicas ni tienen la necesidad de autono

mía de los mencionados anteriormente. 

Por el contrario tienden a dejarse controlar por - 

el que más les convenga y el control externo que - 

eligen se caracteriza generalmente por poseer as- 

pectos negativos. Este tipo de personalidad se - 

da indistintamente en todas las clases sociales, - 

en hombres o mujeres; en familias donde imperan - 

los aspectos negativos de la cultura mexicana - 

como el machismo, la agresividad, la corrupción,- 
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la desobligación, el oportunisnio y la desconfian- 

za en el ser humano. Esta personalidad es menos - 

frecuente que las de tipo pasivo y obediente afi- 

liativo y la de tipo activamente autoafirmativo. 

Los muchachos de 15 años con este tipo de persona

lidad pasan más o menos inadvertidos pues se con- 

funden con las características que imperan gene— 

ralmente a esta edad: rebeldía, desorden, agresi- 

vidad, ímpulsividad. 

Siguen encontrándose por debajo de sus coetáneos - 

en su desarrollo mental e intelectual y empiezan - 

a manifestar algo de autoafirmaci6n activa. 

Al llegar a los 18 años, en aspectos académicos - 

tales como el vocabulario y el grado de compren— 

si6n de la lectura se encuentran por debajo de - 

sus compañeros. Siguen siendo pesimistas acerca - 

del ser humano, son más ansiosos que sus compañe- 

ros, muestran ya una genuina necesidad de autono- 

mía, son competitivos pero si pueden sacarle la - 

vuelta al problema, lo hacen; se aprovechan de - 

cualquier medio para alcanzar algún poder dentro - 

de la sociedad en que se desenvuelven. 

No existen, datos concretos respecto de lo que

sucede en la edad adulta con este tipo de
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personalidad, sin embargo, el autor piensa que es

te tipo de individuos conoce todos los aspectos - 

negativos de la sociedad y se aprovecha de ellos - 

para sacar ventaja propia. 

3) Planteamientos de Consuelo de Escorcia y otros au

tores acerca del proceso de lectura. 

Sí bien esta investigación está encaminada a favo

recer el desarrollo de la capacidad de lectura, - 

la orientación medular que se puede encontrar en - 

este trabajo es la posibilidad de desarrollar el - 

lenguaje de los niños a través de un fomento ade- 

cuado, práctico y sensato del interés por ller, - 

ya que de inmediato se alcanzarían dos objetivos: 

Por un lado el incrementar la asimilación de - 

conceptos y

Por el otro el uso y enriquecimiento del vocabu

lario. 

Merece particular comentario el par de intereses - 

que se han subrayado ya que la asimilación de con

ceptos es uno de los problemas básicos del desa— 

rrollo intelectual. 
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Este estudio se orienta a desarrollar el lenguaje

de los niños básicamente por medio de fomentar el interés - 

por la lectura y a través de ella incrementar la asilimila- 

ci6n y uso de vocabulario. Se ha escogido el lenguaje y - 

la lectura por un lado por ser los aspectos escolares que - 

más favorecían la colaboración de padres y maestros; por - 

otro lado, por estar vinculados estrechamente al desarro--- 

llo del pensamiento. Zints ( 1970) ha definido la lectura - 

como el proceso de pensar, evaluar, enjuiciar, imaginar y - 

resolver problemas. 

Strong ( 1968) por: su parte señaló que leer abarca

también elementos afectivos. En efecto, dentro de las téc- 

nicas psicológicas del aprendizaje, ocupa un lugar promí- 

nente, el modelamiento que consite en la imitación por par- 

te del niño, del comportamiento de otros que le sirven como

modelos. Si el niño ve leyendo a las personas que quiere, - 

por imitación se inclinará hacia la lectura. También puede

ser negativo para el fomento de esta actividad, la actitud - 

inadecuada que ejerzan los mayores, forzando y no inducien- 

do el gusto hacia la lectura. 
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Frank Smith ( 1971) opina que el proceso de leer - 

es altamente complejo y que no ha sido completamente escla

recido. 

Los conceptos antes esgrimidos ya los había detec

tado Mckillop ( 1952). Hace casi tres lustros indicaba que

el proceso de leer implica una compleja tarea perceptual, - 

una tarea abstracta, un proceso de aprendizaje y una expe- 

riencia interpersonal entre autor y lector. Finalmente, - 

en épocas más recientes, Consuelo de Escorcia ( 1970) des— 

cribe el proceso de lectura que consta de cuatro pasos: 

1. percepción de la palabra. 

2. Comprensión, o sea el proceso de convertir a la pala— 

bra en concepto. 

3. Reacción, que se refiere al enjuiciamiento del concep- 

to y a la respuesta emocional frente al mismo. 

4. Integración, que consiste en incorporar a la personal¡ 

dad nuevas ideas. 

B) Investigaciones Recientes. 

Una de las investigaciones recientes que llama - 

particularmente la atención es la realizada en el otoño de

1973 por Eduardo Almeida ( 1979) quien llevó a cabo en la - 

ciudad de México un programa de intervención socio- psícolé_ 

gica tendiente a someter a prueba la hipótesis de que la - 

colaboración de padres y maestros en cuanto a metas y -- 
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métodos comunes produce desarrollo de la competencia del - 

niho

El estudio se efectuó en 5 escuelas privadas pa

ra alumnos del V. año de primaria de bajo nivel socioeco- 

n6mico. Los resultados proporcionaron una modesta pero - 

real confirmación a la hipótesis enunciada. A su vez el - 

estudio de Almeida fue una adaptación del proyecto hogar— 

escuela de Smith ( 1968). 

Los resultados del estudio de Smith sugieren -- 

que la intervención de los padres es efectiva aún cuando - 

dicha intervención tiene lugar casi al final de la educa— 

ci6n primaria. 

En el proyecto de Smith los padres de las fami- 

lias del grupo experimental fueron estimulados y entrena— 

dos para desempeñar un papel de apoyo y para reforzar las - 

actividades escolares de los niños en el hogar. 
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CAPITULO III

DISEÑO DE INVESTIGACION. 

A) Hip6tesis. 

Se formularon dos hipótesis. La primera fue: - 

Un procedimiento de recuperación consistente en reuniones - 

semanales y elaboración de tarjetas favorece el desarrollo - 

de la capacidad de lectura en niños de 6'. año de primaria'.' 

La segunda: los factores ambientales familiares inciden en - 

las actitudes hacia el estudio y la capacidad de lectura de

los niños. 

La primera hipótesis está basada en el princi— 

pio de que cuando trabajan conjuntamente padres y maestros, 

se obtienen mejores resultados en el rendimiento escolar - 

que cuando trabajan por separado. 

Este principio ha llegado a ser una de las pie- 

dras medulares de la educación moderna y en la actualidad - 

se implementan programas para que en una u otra forma los - 

padres se acerquen más a los maestros a fin de trabajar - 

conjuntamente. Este principio ha dado muy buenos resulta— 

dos en algunas escuelas en relación a los juegos deporti --- 

vos. Los padres forman parte de los directivos y partici— 

pan en la administración de las competencias deportivas lo - 

que trae como resultado upa mayor comunicación entre padres

maestros y alumnos, y un mejor entendimiento entre todos. 
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Es justo reconocer que la satisfacción recibida

por Parte de los padres que han participado ha sido de lo - 

más alentadora Pues ellos han reconocido la Qran ayuda edu

cativa que les da su participación y el tener una mejor re

lación con los maestros y con sus hijos. 

Para esta primera hipótesis se utilizó como va- 

riable dependiente la ' Tapacidad de Lectura". Se eligió - 

porque es el área de estudio más sencilla para lograr la - 

interacci6n de niños y padres. 

Para la segunda hipótesis, se partió del argu— 

mento de que la familia es el factor principal en la forma

ción y desarrollo del niño, ya que existen factores del me

dio familiar ( socioecon6mico y socío- cultural) así como - 

factores personales ( tanto de los padres como de los hi --- 

jos), que condicionan ese desarrollo. 

Dentro de los factores citados, es importante - 

subrayar la influencia del nivel económico. Nuestro estu- 

dio se llevó a cabo en familias de condición modesta que - 

presentan características de alimentaci6n escasa, carencia

de servicios, ausencia de viajes y grado de preparación - 

elemental de los padres, es decir, trabajamos en un medio - 

ambiente económico bastante precario. 
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El modelamiento en este medio económico es muy deficien- 

te, ya que el ingreso económico guarda cierta correlación

con la preparación o capacitación de los padres. Los pa- 

dres difícilmente son en estas circunstancias modelos ade

cuados. Sin embargo, es de reconocerse que cuando los pa

dres, aún sin preparación conciben la necesidad de la pre

paración del hijo, influyen principalmente motivando a - 

los hijos para que cumplan con sus tareas escolares, lo - 

cual tiene efectos positivos. 

B) Variables. 

Las variables para la primera hipótesis fueron: 

a) Variable independiente: Estuvo constituída por los pro

cedimientos de recuperación que fueron: 

La elaboración de tarjetas. 

Las reuniones semanales. 

La elaboración de tarjetas se midió por el número de - 

tarjetas que cada niño realizó durante el tiempo que - 

duró la intervención, para desarrollar la capacidad de

lectura. ( más adelante en " Procedimientos" se explica

rá con detalle). 

Una vez por semana los padres de los niños, la maestra
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del grupo y los investigadores se reunieron para parti- 

cipar en un curso de desarrollo del niño. La finalidad

de estas reuniones fue concientizar y motivar a los pa- 

dresen la importancia de su intervención para el desa— 

rrollo escolar de sus hijos. 

b) Variable dependiente: Estuvo constituída por la medida - 

de capacidad de lectura que abarca el vocabulario, el - 

nivel de comprensión y la velocidad de comprensión. 

Las variables para la segunda hip6te§is fueron: 

La capacidad de lectura del padre. 

La capacidad de lectura de la madre. 

Estas fueron medidas con el test de Manuel) 

El tradicionalismo de los niños. 

El tradicionalismo del padre. 

El tradicionalismo de la madre. 

estas fueron medidas con el test de Diaz -Guerrero - 

titulado Tremisas Socioculturales" 

La actividad de los niños. 

La actividad del padre. 

La actividad de la madre. 

Estas fueron medidas con el test de Díaz -Guerrero - 

titulado ' Tilosofía de Vida" 

El nivel socio- econ6míco de la familia. 

que se midió a través de una entrevista.- Encuesta - 

en que se investigó la ocupación y la escolaridad -- 

dél padre de familia). 



32- 

C) Diseño propiamente tal. 

Aunque la investigación proyectada fue diseñada

para ajustarse a un modelo de pre- test, tratamiento y post

test con grupos experimental y de control, el estudio des- 

crito en esta tesis se limitó a la consideración de aspec- 

tos correlacionales de todas las medidas en un solo grupo - 

de V. año. 

Esta decisión fue motivada por el hecho de que - 

no fue posible distrbuir al azar los alumnos de V. año - 

entre los dos grupos de la escuela en donde trabajamos. 

El 60. año " Bll comprendía 50 alumnos. Este fue

el grupo que hablamos seleccionado al azar para ser el gru

po experimental. Como nos importaba mucho de acuerdo a - 

las finalidades del estudio, considerar el impacto de los - 

padres y del ambiente familiar sobre la capacidad de lectu

ra de los niños, decidimos tomar en cuenta solo los suje— 

tos de los cuales fue posible obtener medidas de todas las

variables del estudio. Por ello nuestra muestra quedó re- 

ducida a 22 alumnos. 
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Los sujetos de este estudio son 22 niños del -- 

grupo de Sexto Año " B" de primaria de la escuela Hispano - 

América, ubicada en la Colonia Nápoles de la Ciudad de Mé— 

xi Co. 

Los sujetos de este estudio son también los pa— 

dres ( padre y madre) y tutores de los niños. 

Como se comentó en el Capítulo anterior el gru— 

po escolar estaba constituído por 50 niños. Pero solo se - 

tomaron en cuenta a los 22 niños de los cuales se pudo re— 

coger información completa. La información resultó incom— 

pleta por diversas circunstancias tales como, muerte del pl

dre o madre, abandono de algunos de ellos, falta de coopera

ci6n de éstos, etc. 

La mayoría de los niños que integran la muestra - 

pertenecen a un nivel socioeconómico medio bajo y menor. - 

Casi todos ellos viven en colonias aledañas a la colonia - 

en que se encuentra ubicada la escuela. 

La edad de estos niños fluctúa entre los 10 y - 

14 aftos. 
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E) Procedimientos

Los procedimientos usados para llevar a cabo el - 

estudio, fueron los siguientes: reuniones semanales, elabo- 

ración de tarjetas y aplicación de pruebas. 

Reuniones semanales

Los objetivos de estas reuniones fueron: 

Concientizar a los padres de la importancia de su in- 

tervención para el buen desarrollo de las actividades

escolares del niño, motivándolos para esta acción. 

Proporcionarles información acerca de los principios - 

psicológicos que están a la base de un aprendizaje - 

exitoso. 

Estas reuniones se llevaron a cabo durante 8 semanas - 

con dos horas y media de duración cada una. 

A estas reuniones asistieron: 

Los investigadores. 

La maestra del grupo experimental. 

Los padres. 

En la primera reunión efectuada, se les explicó a los

padres en qué consistia el programa de intervención, 
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los beneficios que ellos y sus hijos obtendrían de éste

y el tipo de colaboración que se necesitaría de ellos. 

En las subsecuentes reuniones, el programa de trabajo - 

fue como sigue: 

Se hacía un resumen de la conferencia de la semana an

terior y se proporcionaba información de dicha reu--- 

ni6n a toda la asamblea. 

Se pasaba lista de asistencia. 

A continuación el grupo se dividía en tres subgrupos- 

cuyas actividades estuvieron coordinadas por los in— 

vestigadores y por la maestra. 

Un subgrupo asistía a una conferencia acerca del desa— 

rrollo del niño, otro a una sesión de role–playing en - 

relación al tema de conferencia y el último se ocupaba - 

en dialogar con la maestra. 

Los temas de la conferencia fueron: 

El poder de los modelos. 

Reforzamientos, castigos y control del propio destino. 

El proceso de atribución, el deseo de realizar y la - 

autoestima. 

El cariño bien entendido y la intensificación de rela

ciones. 
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La influencia de los amigos y la televisión. 

Metas y métodos comunes. 

La autoridad en la familia y el desarrollo de la com- 

petencia. 

El contenido de estas conferencias está basado casi en

su totalidad en el libro del Dr. Bronfenbrenner " Dos -- 

mundos de infancia" ( Two worlds of Childhood) ( 1970). 

En las sesiones de " Roleplaying" se presentaba en esce- 

na la aplicación a situaciones concretas de los princi- 

pios psicológicos expuestos en la conferencia. 

La interacción entre padres y maestra era una magnífica

oportunidad para que los participantes se conocieran, - 

comunicaran e intercambiaran opiniones y experiencias - 

acerca del programa y, en general, acerca de los niños - 

en cuanto a su desarrollo escolar y familiar, problemas

relacionados con estos aspectos y elección de acciones - 

para tratar de solucionarlos. 

Cada actividad duraba un promedio de 45 minutos, rotán- 

dose los grupos de modo que los tres desarrollaran las- 

tres actividades en cada reunión semanal. 

El siguiente esquema presenta la forma en que se dis- 

tribuían los tres grupos ( A, B, Cj. 
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45' 4 5 ' 45' 

Conferencia A B C

Representación B C A

Interacci6n C A B

Elaboración de Tarjetas. 

El objetivo de la elaboración de tarjetas fue desarro— 

llar la capacidad de lectura ( nivel de vocabulario, ni- 

vel de comprensión y velocidad de comprensión) durante - 

el tiempo que duró el programa de intervención. 

Consistió en lo siguiente: 

Se le proporcionó a cada niño del grupo experimental un

libro de lectura, un diccionario y una cajita con tarje

tas en blanco. 

Se les pidió a los padres que todos los días ( mientras - 

duraba el estudio) dedicaran el tiempo necesario a sus - 

hijos para que leyeran en el libro que se les proporcio

n6. 

Todas las palabras de las cuales no comprendieran su -- 

significado deberían anotarlas en una cara de las tarje

tas y con ayuda de un diccionario buscaran su significa

M
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Copiar del diccionario el significado de la palabra y

en la cara posterior de la tarjeta deblan hacer con

ella una oración lógica y gramatícalmente correcta. 

Al finalizar cada semana los asistentes de investiga--- 

ción y la maestra hacian un recuento del número de tar- 

jetas elaboradas por cada niño. Una vez concluído el - 

programa de intervención se hizo un recuento final. 

Se diseñaron formatos para registrar el trabajo de los - 

niños en su casa en cuanto a elaboración de tarjetas, - 

son los siguientes: 

FORMA CTH- 1

6HUBO ELABORACION DE TARJETAS EN CASA HOY? 

si NO

NOMBRE DEL NIÑO: 

NUMERO DE TARJETAS: FECHA DE HOY: 
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Para el recuento semanal se diseñó el formato siguiente: 

FORMA CTH- 2

CONTROL DE TARJETAS EN EL HOGAR

FECHA: Semana del — al— de

LUGAR: 

DURACION ( Número de horas). 

COLABORO EL PADRE? 

COLABORO LA MADRE? 

OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA? 

si NO

si NO

si NO

CASO AFIRMATIVO ¿ QUIEN? ( ESPECIFIQUE): 

NUMERO DE TARJETAS ELABORADAS: 

ADlicaci6n de Pruebas a Niños y Padres. 

de 19

Se hizo la aplicación del pre- test de lectura a los ni- 

flos en forma colectiva y posteriormente se les aplicó - 

el resto de los test ( premisas socio -culturales y filo- 

sofia de vida), también en forma colectiva. 

El post- test de lectura se aplicó a los niños una vez - 

terminado el programa de intervención. 

La aplicación de pruebas a los padres se hizo en forma - 

individual en el domicilio de cada uno de ellos. 
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Para efectos de control de visitas domiciliarias y prue

bas aplicadas a los padres, se elabor6 el siguiente for

mato: 



Nombre del alumno Direccion

Nombre de padr s o tutores Teléfono
1

No. de visita ¡ Fecha horal Test aplicado¡ C' o n t r o 1 d e T a r j e t a s Observaciones

1 1 1 No. por semana Icolaboraci6ni calidad
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Las pruebas aplicadas a los padres fueron las si— 

guientes: 

Prueba de lectura, prueba de premisas socio- cultu

rales, prueba de filosofía de vida y entrevista, encuesta - 

para determinar nivel socioecon6mico de la familia. 

Un mes después de terminado el programa de inter— 

venci6n se procedió a calificar las pruebas aplicadas. 

Descripción de los Instrumentos de Medida. 

a) La prueba de 1, premisas socio -culturales de la fami— 

lia mexicana" fue desarrollada por el Dr. Rogelio - 

Diaz - Guerrero. 

Esta prueba consta de 22 reactivos y mide el tradi— 

cionalismo de la familia. 

Gracias a esta escala, se han podido encontrar " co -- 

relaciones lógicas e interpretables entre variables - 

de la cultura y de la personalidad" ( Díaz -Guerrero, - 

1977). Este autor ha encontrado que mientras más - 

tradicionalistas y obediente- afiliativos sean los ni

flos a. los 12 años tendrán un más activo control in— 

terno y que mientras " más baja sea su clase social - 

mayor será la tendencia a la obediencia y al tradi— 

cionalismoll ( Díaz~ Guerrero, 1976). 
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Algunos reactivos de esta escala, los de mayor peso - 

factorial son los siguientes: " Un hijo debe siempre - 

obedecer a sus padres" " El lugar de la mujer es el - 

hogar" y " nunca se debe dudar de la palabra de un pa

dre". 

b) La prueba de ' Tilosofía de vida" es un instrumento - 

desarrollado también por el Dr. Díaz - Guerrero para - 

medir la dimensión activo -pasiva de confrontación. - 

Es un cuestionario de opción forzada constituido por

60 pares de afirmaciones. 

c) La prueba de lectura. Se utilizó la prueba diseñada

por Manuel ( 1962) para niños de V. año de primaria - 

en sus dos formas paralelas. Se empleó la forma - 

L - 3 - DES para el post- test. Estas pruebas han sido - 

ampliamente utilizadas en varias investigaciones re- 

cientes ( Diaz -Guerrero, 1971; Holtzman of al., 1975; 

Diaz - Guerrero, 1976). 

d) Una entrevista -encuesta que incluía preguntas acerca

de la ocupación y de la escolaridad del padre; núme- 

ro de recámaras en la vivienda y número de personas - 

que habitaban en la casa; posesiones materiales del - 

hogar. Con todos estos indicadores se estableció la

variable del nivel socioecon6mico familiar. 
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e) Para la variable " Reuniones Semanales" se tomó en - 

cuenta la asistencia al curso de desarrollo del niño. 

f) Para la variable " Elaboración de Tarjetas", se consi

deró el número de tarjetas que elaboró cada nifío en- 

su hogar" 
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CAPITULO IV

ANALISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS

1. Se determinaron medias aritméticas y desviaciones están

dar de todas las medidas. 

2. Se aplicó una prueba " t" para medidas apareadas a los - 

resultados del pre- test y el post- test de lectura de - 

los nifíos. 

3. Se aplicaron pruebas " t" para detectar diferencias en - 

la capacidad de lectura entre padres, madres e hijos. 

4. Se estableció una matriz de correlaciones entre las di- 

ferentes medidas para establecer los nexos entre las - 

mismas. 
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En la tabla 1 se presentan las medias aritm6ticas

y las desviaciones estándar de todas las medidas del estu

dio. Como puede apreciarse el número promedio de tarjetas - 

que elaboraron los niños fue 80. La intervención duró apro

ximadamente 10 semanas, por lo que puede verse que los ni— 

ños elaboraron unas 8 tarjetas por semana en promedio. La - 

desviación estándar de 39, sin embargo, nos indica que hubo

bastante heterogeneidad en este aspecto. 

Los padres asistieron a un promedio de 4 sesiones

durante el curso. Estas sesiones fueron 8 en total como se

recordará. Este punto no se logró tal como se hubiera de~- 

seado. 1

Las calificaciones de lectura se dan en puntajes- 

crudos por carecer de bases apropiadas para la población en

estudio. Los niños subieron en promedio 6 puntos del pre— 

test al post- test. Los resultados de los adultos, padres y

madres, son bastante bajos si se considera que la prueba - 

fue diseñada para niños entre 11 y 13 años de edad. 

Los resultados en tradicionalismo ( premisas socio

culturales) indican una gradación descendente a partir del - 

padre que es el menos tradicionalista, luego viene la madre

y finalmente el niño ( MA - 12. 6). 



T A B L A I . 

MEDIAS ARITMETICAS Y DESVIACIONES ESTANDAR PARA CADA UNA

DE LAS MEDIDAS DE ESTUDIO. 

Medidas
Puntuación

Máxima
M. A. D. E. 

Elaboración de Tarjetas. 80 39

Reuniones Semanales 8 4. 2 2. 3

Pre- test lectura niños. 125 50. 7 16. 6

Post- test lectura niños. 125 56. 7 18

Lectura Padre 125 66 31

Lectura Madre 125 44. 3 31

Premisas socioculturales niños 18 12. 6 2. 9

Premisas socioculturales padre 18 7. 9 4. 3

Premisas socioculturales madre 18 9. 3 4. 6

Actividad niños 28 12. 3 2. 4

Actividad Padre. 28 16. 7 4. 3

Actividad Madre. 28 15 4. 5

Nivel Socioecon6mico. 8 5 1. 4



48 - 

La misma configuración aparece en relación a la acti

vidad, entendida como actitud de modificar el medio ambien- 

te más que a sí mismo para enfrentar los problemas de la vi

da. El padre es el más activo ( M. A. = 16. 7) viene luego la

madre y por último el niño. 

El promedio de nivel socioeconómico nos indica que - 

trabajamos con familias de nivel medio bajo. Tal vez esta - 

medida no refleja con exactitud la realidad pues en el gru- 

po de 6'. año había un gran número de niños de nivel socio- 

económico bajo. En parte esto puede deberse al hecho de - 

que solo hemos considerado para el análisis a los 22 niños - 

que tenían padre y madre y que además quisieron participar- 

en la totalidad de las pruebas que se les aplicaron. 

La tabla 2 nos presenta, las medias aritméticas y - 

las desviaciones estándar para la capacidad de lectura de - 

niños, padres y madres. El padre tiene en promedio el re— 

sultado más alto ( M. A.= 66) luego viene el niño ( M. A.= SO. 7) 

y por último la madre ( M. A.= 44. 3). 

La tabla 3 nos ofrece los resultados de las pruebas - 

t" que se efectuaron para determinar la significancia de - 

las diferencias en capacidad de lectura entre padre, madre - 

e hijo. Es interesante notar que la diferencia entre padre

e hijo es significativa al nivel de 0. 05 ( t  2. 04) y que - 



T A B L A 2

MEDIAS ARITMETICAS Y DESVIACIONES ESTANDAR PARA LA CAPACIDAD

DE LECTURA DE NIÑOS, PADRES

Y MADRES. 

PUNTUACION MAXIMA = 12S). 

SUJETOS Número M. A. D. E. 

Niños 22 50. 7 16. 6

Padres 22 66 si

Madres 22 44. 3 31. 



T A B L A 3

DIFERENCIAS EN CAPACIDAD DE LECTURA

Padres - Niños 2. 04

Madres -Niños 0. 85 N. S. 

Padres -Madres No se efectuó por

ser innecesaria. 

P< . 05



T A B L A 4

DIFERENCIA PARA NIÑOS ENTRE PRE- TEST Y POST- TEST DE LECTURA

La diferencia en los resultados del Pre- test y el Post- test de

lectura no fue siznificativa. 

PRE- TEST POST- TEST

M. A. D. E, 11til

n i A o s M. A. D. E. 

50. 7 16. 6 56. 7 18 0. 72 N. S. 

La diferencia en los resultados del Pre- test y el Post- test de

lectura no fue siznificativa. 
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la diferencia entre padre y madre también lo es. Por el - 

contrario la diferencia entre madre e hijo es muy reducida - 

y no llega a ser significativa. Nótese sin embargo, que el

niño en este estudio manifiesta mayor capacidad de lectura - 

que su madre. 

La tabla 4 presenta los resultados de la prueba " t" - 

para medidas apareadas entre los resultados del pre- test y - 

los del post- test de lectura de los niños. 

La diferencia no es significativa. Los niños mejora

ron en promedio de 6 puntos, pero aún este mínimo resultado

no puede atribuirse al programa de intervención, pues care- 

cemos de un grupo de control para confrontar este resultado

y descartar hipótesis alternativas. 

La matriz de correlaciones aparece en la tabla S. - 

Los resultados más notables de la matriz de correlaciones - 

son: 
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a) El pre- test y el post- test de lectura se correlacionan - 

significativamente, lo cual era de esperarse. 

r = . 89). 

b) Los niños de las familias aue asistieron con más fre --- 

cuencia a las reuniones semanales elaboraron mayor núme

ro de tarjetas. ( correlación significativa de 0. 46). 

c) La asistencia a las reuniones ( la mayoría fueron madres) 

se correlaciona con el modo activo de confrontación de - 

la vida de las madres y con el modo pasivo de confronta

ción de los padres. 

d) La capacidad de lectura del padre es una variable que - 

se relaciona con el 50% de las variables que se conside

ran en el estudio, lo que señala su importancia. 

Entre ellas destacan: 

El nivel socioeconómico. 

El enfrentamiento activo del padre. 

El enfrentamiento activo del niño. 

La capacidad de lectura de la madre. 

Además los niños de los madres con mayor capacidad de - 

lectura, elaboraron menos tarjetas y sus familias asis- 

tieron menos a las reuniones. 
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e) La capacidad de lectura de la madre se correlaciona po- 

sitivamente con su enfrentamiento de la vida y neRativa

mente con su tradicionalismo. 

f) Es notable la correspondencia que se ve en niños, pa--- 

dres y madres entre enfrentamiento activo de la vida y - 

rechazo de las premisas socioculturales tradicionales - 

de la familia mexicana. 



TABLA

MATRIZ DE CORRELACIONES. 

N= 22

20% de correlaciones significativas. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

PRE POST TAR RE L - P L - M P - N P - P P - M A. N A. P A - M NSE

PRE- TEST 2 1 89 05 11 13 16 20 29 03 05 17 26 16

POST- TEST 3
1

1 14 14 08 06 26
1 .

15 01 07 23 19 11

TARJETAS 4 1 1 46 44 12 17 10 10 01 23 11 05

REUNIONES 5 1
1-

1 53 07 19 05 25 12
P.

37 41
1

09

LECTURA PADRE 6 1 47
1

19 46 29 36 55 005 56

LECTURA MADRE 7 1 1 16 01 6C 16 21 64 23

PREMISAS NIÑOS 8 1 08 31 40 13 40 16

PREMISAS PADRE 9 1 21 24 39 03 53

PREMISAS MADRE 10 1 14 08 76 38

ACTIVIDAD NIÑOS 11 1 08 006 31

ACTIVIDAD PADRE 12 1 06 30

ACTIVIDAD MADRE 13 1 28

N. SOC. ECON. 1 1

N= 22

20% de correlaciones significativas. 
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CAPITULO V

CONCLUSIONES. 

Los resultados presentados en el capítulo anterior - 

no parecen ofrecer a primera vista un gran interés en rela- 

ción a los objetivos del estudio. En efecto, el programa - 

de intervención no pareció surtir prácticamente ningún efec

to a la capacidad de lectura, los padres de familia solo - 

asistieron al 50% de las sesiones de motivación y entrena— 

miento que se les ofrecieron y la matriz de correlaciones - 

revela que prácticamente ninguna de las variables que se es

tudiaron se asocia con la capacidad de lectura del niño. 

Sin embargo, creemos que el presente estudio, con to

do y no ser sino una investigación piloto exploratoria, 
nos

ha proporcionado resultados que pueden servir de base para-_ 

investigaciones futuras más rizurosas. 

En relación a la Drimera hiDótesis de Que " un proce- 

dimiento de recuperación consistente en reuniones semanales

y elaboración de tarjetas favorece el desarrollo de la capa
cidad de lectura en niños de 6' año de primaria". nuestros - 

resultados no proporcionan ningún apoyo para sostenerla. - 

Las correlaciones entre las variables " reuniones -- 
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semanales" y " elaboración de tarjetas" con la variable " ca- - 

pacidad de lectura" no son significativas. En un aspecto - 

sin embargo, nuestro programa se ha manifestado efe,: tivo; - 

las familias en donde los niños elaboraron más tarjetas son

aquellas que más asistieron a las reuniones semanales. Tal

vez una intervención más prolongada y con un diseño experi- 

mental más riguroso permitiría obtener los resultados que - 

señala Almeida ( 1979) en su investigación con niños de 6' - 

año de la región de Míxcoac. 

Con respecto a la segunda hipótesis de que " los fac- 

tores ambientales familiares inciden en las actitudes hacia

el estudio y en la capacidad de lectura de los niños" cree- 

mos que nuestro estudio ofrece resultados que sustentan la - 

hipótesis, aunque de una manera inesperada. 

En efecto, por un lado nos encontramos con un padre - 

que manifiesta un promedio de capacidad de lectura signifi- 

cativamente mayor que el hijo y que la madre. Además, esa - 

capacidad de lectura del padre es tanto mayor cuanto mayor- 

es su actividad y menor su tradicionalismo y mayor su nivel

socioecon6mico. Al mismo tiempo todos esos rasgos positi— 

vos del padre parecen alejarlo de la participación en el ~ 

programa de intervención que ofrecimos: La capacidad de - 

lectura del padre se correlaciona negativamente con la asis

tencia a las reuniones y el número de tarjetas elaboradas. - 

Y finalmente, esto es lo más grave, su capacidad de lectura

no tiene nada que ver con la de su hijo. 
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Por otro lado, se encuentra una madre que tiene me— 

nos capacidad de lectura que el padre y aún que el hijo. - 

Además, mientras menos capacidad de lectura tiene la madre - 

es tanto más tradicionalista y menos activa. Al mismo tiem

po, mientras más activa es la madre y menos tradicionalista

más asistió a las reuniones de nuestro programa de interven

ci6n. Pero como en el caso del padre, su capacidad de lec- 

tura no tiene nada que ver con la de su hijo. 

En síntesis lo que nuestros datos parecen sugerir - 

recalcamos lo de sugerir, pues no hemos trabajado con una - 

muestra aleatoria y el número de nuestros sujetos es muy re

ducído- es que efectivamente el ambiente familiar afecta no

tablemente a la capacidad de lectura del niño. Parece ser - 

que los niños en nuestro estudio no aprovecharon del progra

ma que se les ofreció porque se encontraban en un medio fa- 

miliar en que el padre que tenla la habilidad para la lectu

ra no se interesó en el programa y la madre que sí se inte- 

res6 tenía menos habilidad para la lectura que el niño. To

do ésto nos sugiere una hipótesis que seria de trascenden— 

cia comprobar en futuras investigaciones. El niño se desa- 

rrolla en una ecologia familiar en donde vive con un padre - 

que tiene habilidad pero carece de motivación para ayudarlo

en su trabajo escolar y con una madre que tiene motivación - 

pero carece de habilidad para hacerlo. 
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Para terminar, queremos señalar que nuestros datos - 

ofrecen respaldo adicional a la teoría socio -cultural del - 

Dr. Diaz -Guerrero en el sentido de que la conformaci6n con - 

la cultura tradicional va apareada con un enfrentamiento pa

sivo de la vida y con un desarrollo inapropiado de variables

cognocitivas, en nuestro caso con la capacidad de lectura. 
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