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INTRODUCClCJN 

La estructura mental como los orocesos mentales h•n 
sido cara el hombre tan misteriosos v fascinante~ como el 
universo en el cue vive: debido a su constante insistencia en la 
comorensi6n de ellos durante el último Siglo se h.:o.n adquirido 
conocimientos nuevos sobre su naturale:a. origen posibles 
causa. 

Al remontarnos a la historia, encontramos cuP uno de 
los primeros conceptos de la mente Tué el postulado cor los 
Griegos de maner"",:1, muv simplista: "1~ mente es el or~i.;mo cue se 
&nearca de puras ideas''. Hasta despues del Siclo X se dpscubre lo 
postulado par Aristoteles, el cual pensaba cue el cuerpo estaba 
reqido (1or ciertos "poderes psíquicos" los cuales se ene.entraban 
lntimamente relacionados al movimiento v a las s~nsaciones: 

postulando aue el centro iisico de la· vida mental era el 
ncora:ón'' v no el cerebro. 

Durante la v1da de Oescarte5 <Siclo XVII v YVllll se 
presentaron una serie de descubrimientos1 como los da Willam 
Gilbert~ aue postulaba 1..tn estudio monument8l del mi:l.qnetismo, 
declarando aue la m1sma tierra era un inmenso iman: el astronomo 
polaco Copernico había muerto '::iCI al"1os atras del h'Pnacimiento, 
pero su teori"' de aue la tierra erci un pl,:1.neta ri•11? giraba 
•l rededor del sol toda.vi a se encontraba. presentE? con una gran 
polémica.. Johannas Kepler ~ormuló las leyes planetar1a~; Galileo 
Galile confita.to las leyes basicas de la mecanica e lss~c Newton, 
1 undandose en kep l er v Gal i 1 ea. descubr i O muchas de 1 as leyes 
basteas de la F!s1c•, asi como el telescopio v el rni1~roscopio. 

Con estos descubrimientos acerca de 1a naturale:::a del mundo, se 
estimulo la mente activa de este filósofo (Descartes) ~1 cual 
trat6 de abarcar un c:a.mpo de conocimientos bastante amplio, 
trabajando sobre todo las 11atemé.ticas. la F1sioloqia, la 
Mectonica. las Sensaciones v la Filosofía. Este autor definiO al 
pensam1ento como "la qr;1ma comp1eta de proc:eso;. mentales 
concientes~ inc:luvendo en ellos a los p~nsamientos int1'?1ectua.le•, 
los sentimientos. las sensaciones y la voluntad''. Una ve: 
admitida la naturale:a inclusiva de la mente, surgieron numerosos 
problemas, muchos de los cuales actualmente continuan sin 
resol1..1ción o e:~plicaci6n. Por lo cual en aQuellos tiempos el 
conocimiento se concebía como "la acumul"'c16n de ideas 
estáticas". tomando la cabe:<:i como simple alrnacen de 
informacion conocimiento: sin embraao todo &llo merecia una 
e:q::il 1caci6n. 

La siquiente aeneraci6n de 1il6so1os se encontraron con 
la probl emat i ca de "como sabemos las cosei.s". y en consect..1anc i a 
c:on la falta de L•na e::pllcación de los procesos ya mencionados. 
E.s. con lo5 inicios de la Psicología E>:i::ier·1ment~l Cl875) que se 
marca un importante momento en el estudio y eH1::1licar.1ón de los 
orocewos mentales. W Wundt, médico aleman, fundó el primer 
LaboratoY"io Psicolóf!lCO l:.:Pcrtmunt"°'l en el mL.tndo. El tnteres 



princioal de Wundt el"'a el estudio 'de las sensaciones, por que 
creia Que las unicas 1unciones mentales aptas para ser explol"'adas 
en el labol"'atol"'io tenian que sel"' tan sencillas como las 
sensaciones. Dicho autor sequía el mismo camino de Descartes y 
John Lod:e. en el sentido de aue trataban de describir las 
"ideav". de las sensaciones. es decir. los elementos básicos de 
la mente. 

Como se observa, la Psicoloq1a Cientifica nació en 
Alemania pero pronto se convirtió en una Ciencia Internacional, 
desarrollandose particularmente en Estados Unidos con su 
representante principal Williams James, el cual no limitó su 
trabaio al método experimental de busacar los elementos da las 
sensaciones: ya QUe describió la conciencia como ''continua y 
selectiva a la ve:". Para él, el elemento responsable de las 
conductas elección era más interesante aue su capacidad de 
concentrarse solamente en el sonido de un metrónomo dentro de un 
laboratorio. como lo hacía Wundt. 

Posteriormente se presentó el pensamiento de S. Freud 
<1900) acerca de los suenos y la Sexualidad del hombre. i·.:1nto 
Siqmund Freud como Williams James llegaron a la conclusión de Que 
la totalidad de la vida mental del hombre era un proceso muy 
complicado y con un sin número de variables por considerar. 

De 1910 en adelante. se observaron dos escuales 
representativas de la Psicología Euperimental, la ya descrita 
anteriormente llilundt) y su contrapLtesta representada por Watson; 
quien postulaba que .la única cosa de contian::a con que podia 
trabajar un hombre de cienc~a en esta rama del conocimiento era 
el comportamiento exterior, es decir, lo observable. 

Desde los tiempos de Wundt, y empleando sus tenicas y 
métodos, la Psicología ha extendido su campo de investigación 
lejos de las sen5aciones puras. Al hacer este, ha empezado 
clasificarse o subdividirse en diferentes ramas. Una de ellas es 
la Psicología Cognitiva. la cual tr~ta sobre la gama de funciones 
mentales. tales como: el pensamiento. la conciencia. la 
imaginación, la memoria, el aprend1=a1e, la comprensión, ~ntre 
otras. As!, tenemos Que el cognocitivismo contemporaneo es 
consecuencia de varias corrientes psicológicas y disciplinas 
afines como la linguistica y l~ inteligencia artificial, en el 
estudio del pensamiento humano. Uno de los autores c:¡ue constituye 
el antecedente más imoort~nte del coanocit\vismo contempor·Jlreo e~ 
Jean P1aget: el cual será uno de lo~ autores base de la p~esentc 
investlaaci6n debido a su~ aportaciones trascendentales con el 
oaradiama para el estudio de la conducta humana. en et cual lds 
e"Atructuras cognitivas que plantea se rige po1~ los procesos de 
eisimilaci6n v acomodación que determinan las percepciones, 
representaciones v acciones del individuo. 



De esta manera ias investiqac:iones enoer1mentc:1les sobre 
las estructuras y procesos c:o9n1t1vos reali=ada entre las décadas 
de los cincuenta& v los sesentas. avud6 poderosamente a forjar el 
Marco Conceotual del enteque cogn1 ti vo contemooráneo. Dicho 
entoaue basado en la teoria de lc:1 lnformac1ón v el desarrollo ce 
las compl.1tadoras investiaó amol iamente los procesos de 
codificación. repre•entillcióñ y recuperación de la inTorm.:i.1on en 
la memoria humana. 

Uno de los elementos más comole1os e importantes de la 
1~s1coloqía Coqn1t1va es la comprensión de ento1-no tísico. 
social. de conoc:1miento y de sí mismo. Para locr~r esta meta es 
necesario c:iue e1 individuo utilice Lm eran nU.mer~ de habilidades. 
Sin embargo. la comprensión ~ todos ~stos niveles es muv basta 
para poder ser estudiada v analizada con profundidad: por lo cual 
la presente invest1cac1ón estudiara un1camente el nivel de 
comprensión de cono~imiento bas1camente el aue se refiere a la 
comprensión de .la lec:tura v su re1ac1on con una de las tunciones 
mentales de la Psicoloqia Cognitiva. la imaginación. 

En cuanto a las investigaciones rea11zadas en el campo 
de la representac:1ón mental y comprensión encontramos Que Davis 
Ausbel, psicólogo norteamericano, a princio1os de la decada de 
los sesentas, desarrolló el marco conceptual cognocitivista para 
enpl1car los procesos de comprens1ón v retención. Elaboró el 
conceoto de estructura cognitiva, prec:1sando sus caractertsticas 
y seNaló su oroanizac1ón de caracter 1erárau1co en ei cual el 
conocimiento coñceptual oc:uoa la pos1c1on or1nc1pal. Realizo 
varios orocedimintos para morhf1car la estructuro rognitiva v 
mejorar .la comprensión y el rec:uerdo. 

Sus conceptos e i nvesti cac1 enes lmpul saron 
vigorosamente la 1nvest1gac1on sobre el aor~ndizale de pasa.tes de 
prosa. asi como tamb1en impulsaron a .los especialistas de la 
inteliqencia artit1cial. los cuales elaboraron diversos modelos 
orogramados en comoutadora cara s1mul~r diversos procesos 
osicolóq1cos. como el reconocimiento de oatrones oerceptuales, 1a 
reso1uc1ón de oro:blemas 16q1cos matemáticos v Ja comnrens1ón del 
lengu8.1e. 

De este modo es necesc:1rio conocer de manera mds amplia 
y crotunda los crocesos mentales cue intervienen en lae 
hab1lidades de lectur~. Para ello se eMt1enop Ja oresente 
investt9ac16n que tiene como objetivo principill inve•tigar el 
efecto del entrenilmiento en imaginación en la comprensión d• lit 
lectura. Para cumplir dicho obJet1vo en el or1mer Cacitu1o de 
esta investiqac16n se presentar-A ~1 aesarrollo coqnitivo de O a 9 
ahos de acuerdo a e.1 ounto de vista de Je.:1n Piacet. En ta.nto e11 
el segundo C~c1tu10 se e~oondrá el proc:eso de comor~nsion de la 
lectura v las hab1l1d8des concernientes al mismo: y el tercer 
CaoituJo versara sobre la det1nic1on y e~:plicc1.c1ón de !a 
imaginación en base a los estL1d1os real1::ados oor Levin 
<t974.19"i9) Presslev ~1976J LesqoJd <1975>. Oal:an Robert 



(1971>; en cuanto a los su1etos con oroblemas en la lectura 
comprensiva v su tratamiento para el lncremento de la misma. 
Inmediatamente despues se oresenta la metod0Jo9ía utili~ada. los 
resultados v an~lis1s d~ los mismos terminando con las 
conclusiones v su9erenc1as. 

Para esta 1nvest1oac1on se tomar6n 37 sujetos que 
presentaron problemas en la comprens1ón de Ja lectL1ra, con una 
edad de 8 v 9 a/"fos respectivamente. La fase e~:perimental se llevó 
acabo con el entrenamiento de 19 SL11etos en 9 sesiones d'e trabalo 
y posteriormente se apJ1c6 una vaiorac16n a Jos :;7 suJetos de Ja 
1nvest1qac16•1. para observ.;,r la eficiencia del entrenamiento de 
la lmaginacion esperando que este favoreciera la comprensión de 
l.;. lectura en los SLIJetos entrenados. 

La elaboración de la presente investigación fué 
seleccionada tanto por la importancia del lenguaJe escrito como 
medio de desc.rrol lo y tormac10n humana as1 para el 
1 ncremento de habi l t dade5 de apoyo para la comprensión de la 
lectura en el crecimiento y des~rrollo académico de Jos ni~os en 
edad escolar. 

4 



CAP-lTUl.0 
. . . 

TEOf<!A COGNITIVA-DE JEAN P!AGET 



l. TEORIA üEL DESARROLLO COGNITIVO DE JEAM PIAGcT 

Ue acuerdo a las teorías ael desarrollo co9nit1vo v del 
oensam1ento estas deoenaen de la "forma en aue los ind1v1duos 
imilginiln el mundo v de la menera en oue pueden mane1ar esas 
representaciones internas o de la manera de como actuar sobre 
ellas. Una contribución importante a el enTooue del desarrollo 
coon1 ti vo es que .1 as distintas termas de concebt r el mLtndo v de 
mane.iar tales conceoc1ones se cresentBn en d1Tererites etaoas del 
desarrollo. 

Una de ias teorías más important~s dentro de este 
entoQue es la olanteada cor Jean P1aoet. en la cuaJ el interes 
c:>rincioal del autor es la "eo1stemolog1a 9enét1ca". es decir. el 
estudio del desarrollo del conocim1ento en Jos seres humanos. Es 
mas bien. un epistem6Joao qenético interesado en ~a naturaleza 
del conocimiento. en 1 as estructuras v procesos a través de los 
cuales se adau1ere el mismo. 

El método de estudio ut1l1::ado por Piaqet para la 
eJa1borac1on de su teoría -rué cJinico. decir. el rea11::aba 
observaciones cuidadosas con eJ tin de determinar Jas -rormas de 
comoor tami ent.o de los n1 fios en d11 eren tes si tuaci enes del mundo 
real. 

De manera qeneral Ja 'teor:ia de Piaqet puede d1v1d1rse 
en dos oartes or1nc1oales: l>la enum~rac1on de las etapas de 
desarrollo co9n1t1vo v 2) los conceptos oenerales aue son 
independientes de Jas etapas. ~sí. todo de~arroJlo cogn1t1vo 
depende de nuestra captac:iOn de 1ntorm"'1c1on oue sea J1qeramente 
diferente de 10 ya conocido. v !L1eao del pr-oceso de 
reestructur.::1c16n oar8 intearar tan'to la iniorinac1on anticua como 
la nueva. oroduc1endo es't~ una estructura co9n1ti va me.1~rad.:i que 
avudi'ra a1 orqilnismo a sobrev1v1r va T1mc1on.;1r me1or en i;u med10 
amb1 ente. P.:1ra ta coniorens1 ón de es le o roe eso se presentar<.' 1 a 
rev1sion de cada de los e1ementos de cada Droceso 
esoecíi1ca. 

Piaoet \1969> inicia su teor121 con la 1nterrooante de 
como de-r1nir la naturaleza de la intel1oenc1a?. Para Ja soluc1on 
de d1ctio cuest1onam1cnto f-'1ar;un: olant~o det1n1c1ones i;ieneralee 
oue cio.:1rcar,:;in e.odas los orocesos aue invoJUC""riln dicho 
conoc1m1ento. pJanleando as1 oue ''la tnlel1oenc1~ e~ caso 
concreto do ad.::in't~ctón b10Joaicc-". ·•como L•n ~1i;.lr.·m .. .;. de 
ooerac1one5 v1v1t::ntes v actLtantes". '/ en 19•17 en sú 1 tbrr:i La 
PsJcologi.:i de la lnte11oenc1"°' menr:1on.:> QLll? "r>5 /,< torm~ dP. 
equ111brio hacia Ja cu~l toda~ tas eslructur.:i~ coar11t1vas 
tienden" El conceoto de eouil1br10 s1an1r1c~ armenia. 
coord1n,;i,c16n v a.1uste. al menos entre dos tactore5. que ·~on. ici.i¡; 
act1vidades mentales de la persona \estructuras coon1t1vas> ~ e1 
medio ambiente. Sin emb~rgo. d1ch"' deT1ruc1ón no tnvoiut:;r<:il 
'"':r1rma que el equil1br10 sea aJc;io OLle se ci.Jc,;oncJ? 1nmt~d1dt.amr~11lec-. 

l=i.s estructur.::is unlcamente "tienden" hac1a e1 de maner•l orr'ldttat. 
~ 



'~si. se plantea c:¡ue el objetivo orimordia! de P1ac:¡et 
TUé el estudio-aradual del desarrollo intelectual del ser humano 
v como sus estructuras coon1tivas se hacen o vuelven más 
eticaces. Por lo cual su teoría delinea v describe Ja capacidad 
optima del oensamiento en oeriodos aeterminados de desarrollo. 

Con lo anterior podemos observar oue Piaae't- consldera a· 
la· inteligencia en tuncion de su contenido. de la estructura,v de 
la TunciOn • 

.. CONT~NIDO 

Piaoet e !927> menciona oue este asoecto: del ·pensamiento 
se reTiere a aouel lo en !o cual esta pensando ··el su,iet·o. sus 
intereses v el marco reterenc1a1 dentro del cual "enmñrca y 
contemo!a el oroblema. 

~STRUCTURA HcREDITARIA 

Par.:. e):a1 2 car este aspecto Pi aqet consl deró dos 
tactores oue oceran de dist1nta manera: 
1' transmisión hered1tar\a de Ja estructura tísica reterida9 a 
los diferentes sistemas v estruc:tur.:.s aue ei ser "dvo hereda v 
2> las reacciones conductuales automáticas. Jas cuales se 
observan claramente en los retletos. Jos cui.lJe!i van adactandose v 
mod1t1candose con las cxoer1enc1as v1v1das por e1 infante. 

1. l. PklNCIPJOS GE.NERALE.S Df:L FUNCIO/\/f\Hlt/\110 

ti marco teorice de Piaoe~ presentd un etemunto m~s que 
atecta a la tntel1aenc1a nor medio de runctones lnvart~ntes cue 
se er1cuadran dontro d~ las tendencia~ bas1cas Tunc10nes 
invariantes: la adaotac1on v Ja organ1:ac1on. 

La or9an1::,:¡c1on: e~ ao1..1e!J;J tende>nc1a QLte oresent~n 

todas las espec1es s1st1?matn:ar sus procesos cm sistemas 
coherentes va sea a nivel tís1c:o o osicoló91co. La or9ani::ac10n 
es oues una tendenc1 a com1..1n en todas las Termas vi taJ es y que 
cons1 ste i ntearar estructuras ti s1 cas o osi col Ocp cas 
&i stemas o estr1..u:turoits de r:irde1i SUO'?I'" t or. i~si. en su consti\nte 
1nteracc1on con el mundo ~1 11ldtv1duo t1end~ 1nte~r~r ~vs 

estructur~~ os1co100\ca~ s1~Pem4~ ro11er~n'e~ du ordyn 
suoe.-1 or. 

1:1rocesos 
t.:rimb1en 

Hdaptac1 on: esta 
comol~mentar1os: 

consider~ 

as1 m1 l ar:1 ón 
en Tunc1 r:,n dP. 

acomoddc1on. 
nos 
oue 

tod.:o 
esoec.1e v1·01ent"?. La -?s1m11ac1on "?5 et oroc.e-=o i:omp1c·mon1=.dr10 nor 
medio del cuaJ el l ndi ·.11 duo m~ne la ·• obt 1 ene i ntorm¿¡c. ¡ ñn de 
ac-ont.E!cimsento<; ¡;..mbtel"'t::~1e5 en r1..•nc1on de su..: e5trL1CtL•i- .. 1s:. E.ti 
t¿,nto at.H? le.• ao:::u.nrnJ~c1or• ·~!:: eJ pror:i:?sn c>n el rL'~! ol 1nd1 .11nuo 



presenta li!- tendenciC11 a. cambiar v ordenar la intor~mac1ón de 
acL1erdo a las e}:igenciClis o neeesidades que se oresenten. De tal 
maner-a Que para loorar la. adapt¿,ción el indi.viduo solo 
mod11'1ca su estruetu..=.;i re.:iccione1.ndo ~nte l.:1s e::1genei,:1<;. e~:ternas 
<.:.comodaci6n). sino aue t.:imbien util.i=a SliS e<;.tructL1ras con el 
fin de loorar- incorporar e1ementoi:. del mundo e:: terno 
{asimilación): Con esto es importante oresentar la relac1on 
e::istente entre la asimilación v la ¿¡,comodación que d~ como 
result¿¡,do la ada.otación. La. asimilación impl1ca oue el individuo 
se relaciona con el medio ,;i,mbiente en fL1nción o por med10 de sus 
estructL1rafi. esta. rela.ción o 1nteracc1ón obl 1Clñ que el proceso de 
acomodcdcion se oresente. y;:.. aue imolic.:> la t~ano;torma.ción de las 
estructuras como resouest• al medio. Observando claramente que 
ambos procesos se encuentran presentes de manera s1mult~nea en 
toda actividad o conducta. 

ResL1miendo lo anteriormente revisado. t-·1 aqet postL•l a 
Ql•e e::1sten dos pr1nc1p1os genere-les dG funcionamiento QUe 
eJercen lnfluenc1a sobre la inteligencia, que son: la 
organ1::ac1ón y la adaptación <asimil.:>c1ón e-comod¿o.ción>, 
considerando a estos como f~ctores biolog1cos heredados, ya que 
se pre~entan en todac; las especies vivas. Por lo tanto, mientras 

heredan ¿.mbos proceo;os Corqani=ac:16n ad,;i,ptaLi6n> en el 
ind1·ndt.10 <:::t:> pr"esentan tendenci.:is e\ r\"?Snonder". Por lo CL•i'll F'i~g~t 

afirma oue los individLIOS mt.s Que her~:?dar reaccione<; 
lntelectL1cdes concretas, her""edan tac; tendencias a orqani=ar sus 
procesos l ntel ectual es Y a.daptar 1 os al madi o ambiente el 
cual se encuentra.n. 

l. 2. ESlkUCTURHS PSICOLOGICAS 

Con la org.:1n1::eir.iOn v la ~dapt.~cion se produc.en en tos 
\ndividuos un c1erto número de estructuras p5ic:oJOq1~as la~ 

cu.:<1e·s tomC1n d1sl1ntos aspect.o~ conTorme a 1.:1<:. distintas edades 
por l.:'1!=:. aue el 1nc11v1duo p¿r.sa. ns1. el tnd1v1duu prr .. ~res .. • c
a través de una serie de etdp~s las ~uales se cara~ter 1=an por 
distintas estructuras psicolOg1cas antes de lograr e) alcance de 
la inteligenci.oi. adulta. Sin embarqo, e~:1ste un elem1?nto más en la 
influencia de la inteligencia, este es al que f-'i~gc>t 119691 
denominó esQL1ema, este eJemento pres.entci dos cr.:icter1sticas 
importantes Piaqet (\969): 

a) Los esciuemas e::i9en actividad por parte del ind1v1duo: 

b) El e~auema. refiere a tas cslruct~1ras básicas o 
funda.mental ~s subyacentes .:i l ao;; acc1 ones e·:p l i c:1 t¿¡s dl'!-l 111 f'lo. Es 
decir. par"¿¡ desiona.r la escenc1~ de l¿r. conducta del n1ho. De est~ 
ma.nera Jos esq~1eme-s presentdn un des;Jrrol lo eovol Lit i vo por- las 
diterentes tases de desarrotlo. 



FUNCIONES, ESTRUCTURA Y EQUILIBRIO 

Piaqet ·( 19b9> presenta asi, que las invariantes 
funcionales, es decir, la organización, adaptación (asimilación y 
.;1comodaci6nJ y estructuras psicológicas, se encuentran 
relacionadas entre.si. 

Obteniendo como resultado de dicha interrelación MUQVas 
estructuras a oartir de las antim.1as. EHplic:andolo en otras 
palabras el individuo no podría ad~ptarse al medio n1 organi:::ar 
los Pl""oc:esos si no emisten desde el c:omien:o, estrL•c:1:1.1ra•s bJi,sicas 
(estructL1rrs psi col 6g1 cas det i ni das por el autc'll· como Llna 
totalidad orQani:ada) y ante 1a e>~istencia de estas ~e ~upone la 
necesidad de unr organ1=ación y ad~ptación a ella~ De tal 
manera oue el individuo en su desarrollo presenta sus tunciones 
invar-1antes <or-qani;:ac:16n, ad.o.ptac:ión, asimilac:iOn r..c:omodac:i6n>, 
pero las estrL1cturas var1aran, de acuerdo a las nt-cesidades 
presentad;:.s. As1 el organismo tiende a organi;.ar est1-uctur-as en 
torma de perfi leo; coherente-:. v est.ables con el fin di? alce1n;:ar el 
equilibrio v adquisición de nL1evas estl"L1ctLiras que IP. c\Vudarar' a 
adaptarse con mavor fac1lidad a un número cada ni.:;,yor de 
situc:\ciones. 

Por lo tanto el proceso ante las variantes 1uncionales 
se dC' entre la asimilacion y la ac:omoda.ción c:omu do•:: orocesos 
complementarios mientra.s qL1e la organi;:,:1,ción y la adaptc-.c10n se 
presentaron entrete.iidas y ambos elerc:en o se riresentc-.n en 
constante interacción con las estructur"aciones psiu1ló41c:as QUe 
con llev.?.n o t1enden al eQLlilibrio p~ra l~ 1H.,.hor-aci6n de 
estl"'ucturas nuev,?os oue conllevan "' una mavor· .:1dapt.ac1on al medio. 
\Jn,,.. ve: .,;in¡¡l1;:¿\dc< la Pl"'imer"a. di·•i~tt'm de l.;.. leorf~ de ~·i.:\Qet ~e 

presentan la.s ~t;.1p;.1s que 1~ confor-.-nc'l.n. 

La teori~ plantead~ por ~·1aqet (1976> d1v1de al 
desarrollo intelectual en cua.tl"'o periodos tunda111enta1es: El 
sensoriomotor (qL1e abar"ca del nai:im1ento .:. lo=. do<::. ~lios de adad 
apro::im.adc3mente>: el preoperati'10 ( de lo5 dos .ahos. n los si0te 
a.Has aoro;:1mada.mente): P.1 ooei-a.tivo concreto (de 7 ri.f"los "' 11 af'l'.os 
apro}:imada.menteJ y el ooerat1 vo for"mal (de 1 oi; 11 a1"105 en 
adelante>; en la presenta investigación unicamente se anali:ar•n 
los tres primero= oeriodos, teniendo presente ~ue la teoria de 
Piagel abarca cuatro periodos de desar"rollo intelectual. 

E~ l mportc.nte mene i on.:1r 01..te r·1 aget mane j 6 una 
metodologi3 pa.r~ su jnvestigc'l.cion 1nto1·mal-e;iper1ment~1. 

l. 3. ESl AD 10 srnsmn OMDTIJR 

1 • .3. 1. ETAPA 1 t"'RlME.kA JNFAl'-'ClH 
Corno ya se mencionó la teor1a de l"'iaget dlvide el 

desarro1lo intelectua1 de) ni~o en cuatro peri6dos pr1nc1palmente 
1nic1are con e) per"{odo sensomotor (del nacimiento a ·1os :2 e1hos 
de edad) 
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Para dar la descripcion de la conducta del recien 
nacido Piaqet retoma lo postulado por R.L. Fant:: en su libro Los 
Origenes de la Perceoción C19611, p8gs. 66-T.2 en donde se 
centra., en primer luqar Qlle eJ individuo presenta una serie de 
refleJos, los cuales no se hallan simplemente activados por 
estimules enternos, en segundo 1L1gar, estos retleios brindan solo 
la base para el desarrollo futuro. Recordando una de las 
variantes tuncionales como es la asimilaciOn tenemos que dentro 
de est~ forma tan general Piaget ha propuesto Que dicha variante 
funcional ;;.dopta tres torm.:is concretas las CLliÜes son claramente 
enpuest~s por Piaoet CJY69) y a las que denomina como asimilación 
funcional, de gen~rali::.:ición y de reco9nición. 

La asimilación tuncional l~ cual ~T1rma que cu~ndo 

organismo contiene una estructura. se presenta una tendenc1d 
básica Y TundamentaJ a ejercer la estructura, es decir QUE' 

esta ejer::.-:; !:.LI tunción. E'.sto se observa pr1nr:1p.:1Jmente 
cuando Ja estructura no se encuentra totalmente tormada es 
incompleta de una manera otra, como observa Jos 
inicios del desarrollo. 

La asimilac16n de oeneraiizac16n la cucd se encuentra 
intimarnente relacionada a. i a tuncional. Puesto QUE' los esquemas 
reQuleren de un ejercicio ·,1 una repetición constante, los objetos 
y estimLtJos del medio ambiente son utill:-ados para lograr dicha 
función, por 1 o tanto esta act i v1 dad ti ende a e>: tenderse, es 
decir, a generali::arse a una gran variedad de ob1etos. 

La asimilación de recogn1c1ón. es en la Que el niho es capa:: 
de percibir las diferencias entre las abJetas que satisfacen 
SLIS necesidades b.é.s1cas. F-'resentandose esta durante el primer 
mes dé vida. 

Piaget <1969,1976) menciona que en el curso del ejerc1c10 v 
la general12ac1ón los esquemas del n1~a de poca edad se ponen en 
contacto con un gran variedad de estímulos (Visual. tact11, 
cinestes1co> Que avudan a lograr la as1m1Jac1ón de tP.rcer nivel 
(recognic10n>. ~ntonces, el reconoc1m1enta lnl~ntil es, pues. 
una discriminación entre una serie de huellas. En donde a travé!:. 
de los ac:ontec1m1entos pasados v de la e>:perienc:ia repetida el 
niNo presenta un aorend1~aJe. 

En t~nto el pr1nc:1pio de ~comodaciOn es tamb1en 
operativo y va mod1i1candose cara lograr la mayor ddaptac:1ón 
las e::igencids del medio. 

De acuerdo con el cr1nc1p10 de oroant::r.ic10n los 
esquem.:i.s <inclusive los proporc1onados por la herencia) van 
si en do má.s elaborados y se convierten en estr•.1cturas psi coJ óg1cas 
complejas qLte se incorporan a los resultados de la e>tperiencia 
inf.;1.nti 1. 
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L :S. 2. ETAF'A :?: DE UNO A CUATRO MESES 

Re~cc:1ón circular or1maria: E.n esta etaoa el n1no 
traves de su desarrollo .:.crende lentamente a c:ooro1nar sus 
movimientos de mano$ en relac1on c:on su oroo10 cuerpo lo cual 
imolica una serie de or1nc:1pios de asimilación v acomodac:1ón. La 
secuencia inicia con un ac:ontec:1m1ento no plan1ticado o 
intencional. esta conducta conduce a un resultado Que ti ene un 
cierto valor cara el n1f10 peQL1eno. E.s decir. un acontecimiento 
tortui to a dado 1 a ooortun1 dad de el ercer o e.i ecute1r un esouema 
oue anteriormente va hab1a sido este1blec:1do. cor- 10 cual esta 
acti Vl dad cor si mi smc:i es representa .oicontec:l mi en to 
sat1stactor10 <as1m1Jac1on,, 

oc serva 
hacer J. os 
eJ n1no 
e1ecutar 
orientar 

E'l nr1nc:1010 de acomodac1on tamb1en opera pues se 
oue el n1t"10 mod1T1ca 5L1s mov1m1entos Tortuttos oara 
eticaces v loorar una adecuada adaptac1ón. Por io cual 

de la or1meri" tnTanc1i". tiene oue aorender a re.:1l1:ar o 
determinados mov1m1entos musculares or""ec1sos oue loaren 

!a d1recc1on de Ja huelli"s. ~or lo tanto la reacciones 
c1rcu1ares primarias 1mol1can una ejecuc1ón o acción deJ ntno que 
Tortu1tamente lo llevan a un acontec1m1ento oue p,.-ese.-nta L•n valor~ 

oaró el. La acumu1ac1on de este proceso el esQuema de 
oroan1:ac1on v esto se obse,..va or~ct1camente con la serie de 
movimientos o,..oan1::ados v d1r101dos de los cLraJe~ resulta un 
nuevo esouema ciue neces1 ta eJerci tai- un.;o. v otra ve:. 

f-'ara 1oqrar dicha oi-can1::ac1ón se presentan: 

Las ant1c1oac1ones oi-ematuras1 ~n las cuales el ni~o 

muestra conductas previas~ la conducta o meta final. decir. 
oresenta asociaciones de estímulos (postura1es. auditivos, 
visuales> oue Je hacen suponer oue va ha lleoar a un ob1et1vo va 
ese erado. 

Cur1os1dad: La cL1aJ hace oue eJ n1no diri 'ª su 
atenc1on hacia ob.1etos s1tuac1ongs por el simoJe hecho o 
necesidad de mirar Jas cosas, asi las cosas Que mira !ion 
necesarias cara el tunc1onam1ento de sus 01os v !a adciuisic1on 
del conocimiento. Sin embaroo Ja atenc1on del nit"1o se dir1.1e ~ 
acontec1m1entos oue moderadamente nuevos con el f1n de 
cumol1r con el or1ncio10 de ~s1miiac10n. 

!m1tac1ón: f-'1aoet 11q97) durarte Ja etapa - los 
reTle1os se encuentran mod1t1cados Oe mane,..a tal oue se 
con vi e,.. ten en reacc1 one5 c1 rcul ci.i-es or 1m.:-r1 as. é.stt1o e.·tensi ón de 
los escuemas oe la nerencta 1ntant1l 11eva a una rud1mentai-1a 
esooréd1ca Terma oe 1m1tac1on. cresentandose restr1no1da va oue 

reoertor10 de acc1onev es 11mitado v solo reat1:a "imita" 
las acciones aue ha rea!1~ado oreviamente. 
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Cateaorias de catidad: ~n 1a medida en aue el niho 
inicia la mánipulación de los ob,letog que lo rodean. desarrolla 
ara.dual mente una comprensión précti ca de la real l dad en terna. va 
Que aprende las características. elementos v propiedades de los 
obietOs. situaciones v personas asi como los relaciones Que 
eu i sten entre ellas. 

Durante este periodo el nino elabora varias dimensiones 
básicas de la realidad. v esoecialmente las nociones 
1undamenta1es del ob1eto Permanente. del espacio. del tiempo v de 
la causalidad. 

t..$.3. ETAPA :S: CUATRO A UIEZ 111:'.SES. 

ke•cciones circulares secundarias: cara la exol1cac16n 
de las reacciones circulares secundarias f-'1a9et <i969l menc:ion~ 

aue en ta etapa :5. el hori:::::onte del n1f'lo se hace más amplio va 
aue c:om1 enza a gatear v a mani oul ar m:tensamente J as cosas. Las 
reacciones circulares de esta etapa se denominan secundarias va 
que implican situaciones u ob1etos del mundo enternc. Oe tal 
1orma Que estas reacciones circulares desarrollan esquemas que 
reoroducen acontecimientos Que habian sido descubiertos un 
inicio por a:::::ar. 

El aprendiza1e de !as reacciones circulares secundarias 
implican también los principios anteriormente revisados. 1> El 
nif"lo Percibe oue sL1s acciones se relacionan con un resultado 
e>iterno; 2) Una vez que se presenta el interes v Ja conección 
entre ei acto real1:::ado v el resultado de este. el n1no desea 
volver a reoetir este acontecimiento con el Tin de asimilarlo 

nuevo esQuema. Como va sabemos una ve= lffipiantado un esquema 
requiere de un continuo ~uncionamiento por lo cual tiende 
repetirse. 1::1 caso oue i mp Ji ca Ja acomoda e i ón es aprender Jos 
movimientos adecuados de la mano para loarar ast una reoroduccion 
con Si !itente del resultado deseado. L~ consecuencia de esta 
actividad es una reaccion circu1ar secundaria. Piaqet (1969) 
menciona aue estas reacciones pri:?sentan dos det1cienc1as1 a) l>lo 
son completamente 1ntenc1onale'» va aue el ob1eto ha sida 
descubierto por accidente v so1~mente Jo ouian Jas conductas 
una finalidad no intenc1onC\dC'; bl E:.st.as conduct8s son 
escencia1mente conservadoras pues no intentan inventar 
nuevas conductas. 

Clases primitivas: una parte importante de la teorta de 
P1a9et es la formación de clases o sian1f1cados en et nino. Se ha 
observado aue cuando el nino se oone F?n contclcto con ~lClLIM obJc=oto 
Tami1iar durante esta etapa. no aplica necesariamente una 
reacc16n circular secundaria. en ve:::: de esto. presenta una torma 
abreviada de conducta de manera se1ect1va. Piaaet 1nlerareta ~sta 
abreviación como orecursor condL1ctt.1al de clas1 ricac1on 
si9niTicado. Para lo cual ut11i:a term1nologfa tecn1ca 
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especírica. en donde el objeto es designado como la clasificación 
o significador v Ja reacción del ni~o es el significado. 

Concepto de ob.ieto: Piaget <JC/69>, menciona que en 
esta etapa el concepto de ob;eto presenta la adquisición de 4 
estructuras de conductas nu~vas: a) e~iste una participación 
visual de las posiciones futuras de los objetos: b> es la 
denominada prehensiOn interrumpida, que es el equivalente actual 
de la acomodación visual ante los movimientos répidost c>la 
reacción circular diferida es la reiniciación de las acciones 
interrumpidas sobre un objeto, donde el nino vuelve a emprender 
la misma conducta o movimiento pero en un momento posterior. Este 
tipo de reacción se dá cuando la acción que realizaba el nil'fo ha 
sido completamente interrumpida y reemplazada por otr~ estructura 
diferente de conducta, sin embargo, el nil'fo vuelve por su propia 
iniciativa a la conducta anteriormente realizada v dJ la cuarta 
reacción típica de esta etapa, consiste en que el niho sea capa: 
ya de lograr la reconstrucción de un todo visible a partir de una 
fracción visible. 

1.3.4. ETAPA 4: DIEZ A DOCE A MESES. 

Las estructuras de conducta caractprfsticas de esta 
etapa a diferencia de las anteriores son Que el niMo pr~senta el 
objetivo de su conducta en su mente. desde los in1c1os de la 
ejecución; ~o cL1al tué mencionado por Piaqet (1969). 

Durante esta etapa el ni~o debe va demostr·ar cierto 
grado de originalid.:id para el cumplimiento de sus objetivos, 
utilizando esquemas sign111cativos que anler1ormente había 
utilizado, asf, el resultado es una coordinac1ón de diversos 
esquemas secunda,..ios, cada uno de los cue1les ha sido aprendido 
anteriormente y Que han sufrido ciertas modificaciones. Por lo 
cual la originalidad del ni~o no consiste en inventar esquemas, 
sino en combinar dos perfiles de conducta aprendidas 
anteriormente. Este resultado es la coordinación, Ja cual 
presenta dos características importantes: l> el niho presenta el 
objetivo en mente desde el inicio de la ejecución de las conducta 
y no Jo descubre accidentalmente y ~> el niho pone en pr~ctica un 
esquema para 11 egar a un ob ieti ve. 

Antic1pación1 durante esta etapa el ni~o relaciona el 
siqnificado que tienen parci. él ciertci.o:;r. e>iperiencias va vivida5, 
por lo cual lleva acabo cierta clase de conductas para evitar o 
Jo9rar la conduct~ final, cercibiendo ~ou! una coneM1ón entre dos 
acontecim1entos. de tal manera Que el significador origina una 
anticipación, que tiene directa relac1on con el acontecimiento 
Que va a seguir a continuación. 

Imitación: dentro de este rubro <estruc~ura> el n1~0 

puede ahorci. establecer relacione$ entre los movimientos de un 
modelo y los movimientos correspondientes de cierte1s pol.rtes 
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lnv1sibles de su oropio cuerpo. !m1tando en esta etapa solo 
aQuellos movimientos oue son s1mi1ares a los QUe va es caoa= de 
real1::C'.r. 

Concepto de ob1eto: aaui se puede observar un marcado proareso. 
debido a la meloria en las hab1l1dades maniputatorias. úuran~e 
esta etaoa el n1no intenta buscar un obieto. cuando este se 
desvanece. de una manera activa. rea11=ando nuevos movimientos v 
acciones oue ind1can aue el obJeto ha oerdido su vinculo de la 
relación sub1etiva previa con la actividad orooia del nifto. tn la 
etapa 4. el ni~o atr1buve. oues. al ob1eto las cualidades de 
subtanc1a pertenencia. poseen ahora una entidad ob1etiva. 
puesto cue ha sido seoC'rado de las ~cciones del nino. Solamente 
si el movimiento es comolicaoo. este oroceso no se realiza 

1.:.-;.:;. C:TAPH 'S: OOCC: A DIESIOCHO MESES. 

Reacciones circulares terciarias: Pia9et en 1969 
menc1onó aue durante esta etaoa. el nino comienza ahora a andar. 
cor lo cual se siente muv interesado 10 que le avu~ará a 
conseau1r un ob1e~1vo.oues parece tener deseos de conocer todo su 
entor~o. Este lnterés hac1a lo novedoso es lO cue se le denomina 
una reacc1on circular terciaria. Al iqual que en la etapa 3 e1 
niño descubre ciertos acontecimientos cue son interesantes para 
el por mero a:;:ar. pero e~:1sten diterenc:1as s1qniticativas de 1as 
reacciones c1rcu1ares terc1ar1as: En ve= de reali:ar replicas 
simples v rio1das del acontec1miento en cuestión el nino 
introduce cambios conductuaies, los cua1es producen var1ac1ónes 
en los ~contecimientos. 

La exo11cación de las reacc1ónes circulares terciarias 
implica varios pasos: <11 en un inicio el ni no intenta asimilar 
nuevos obietos su esquema visual. ya que cada ob1eto 
sitúacion oresenta características oropias: <2) durante esta 
etapa el nino presenta una mavor capacidad para apreciar lo 
novedoso. Por lo c:ua1. cuantas mt.'3 sean las cosas con las que P.1 
nino se tamiliarice v cuantos mas esquemas loqre tener mavor 
numero de ob1etos v acontecimientos sera capa= de reconocer como 
novedosos e interesantes. Hav aue recor-dar oue dentro del 
conte~:to de esta teoría to novedoso e interesante se det1ne como 
aoue1lo cue es moderadamente distinto a Jo aue el nino reconoce 
como Ta.mil 1ar v <3J el n1t'to de esta etaoa ha comen::ado 
atribuir permanencia a los ob.1etos, reconociendo cue se dá una 
e>:istencia de estos oue es 1ndecend1ente a la suva. 

Una ve: que el n1no r-econoce v tiene interes oor las 
novedades ootenciaJes de una s1tuac1on. inicia la acomodac1on. 
Para ello ut1li~a un método de ensavo v error con el fin de 
locrar descubrir las Propiedades del ob1eto. es decir. los 
resultados de un eHperimento conducen a un nuevo e)l.oerimento. 

13 



lm1tec1on: P1a9et 11987' en 1~ et~p~ ~el n1ho es capa: va de 
reali:ar una 1m1tac1on s1stemat1ca de nuevos modelos, Ques el 
n1no lleva acabo mavores intentos cara controlar sus mov1m1entow 
con el -t in de l l evcir 1 os acabo mcls si stemát1 camente. Ya aue el 
ooietivo or1nc1pal de la im1tac1on consiste en recroducir o 
e1ecutar el acto de un mode10 oresentado. Cuando dichas acciones 
son nuevas. se reQu1ere de una acomodC1c1on. es decir. el nino 
debe real1:ar una mod1t1cac1on en sus mov1m1entos con el Ttn ce 
hacerlos similares a los del mooelo. 

t.:oncepto de ob.ieto: P1aoet <1969) exoone aue durante esta etapa 
el n1no va es cae~= de :eou1r correctamente una secuRnc1a v1s1ble 
ele mov1m1entos ele Lln ObJeto. Fo1· 10 tanto. s1 el ob1eto 
desaoarece sucesivC1.mente en un numero de luo.;ires • el nino lo 
buscará en el lugar oue lo vio oor ult1ma vez: Sin C!mbar90, es 
1moortante mencionar oue solamente sigue los movimientos 
v1s1bles del ob1eto va oue todavía es incapa: de ver todos los 
despla~amientos e interir. oue a1ounos son invisibles. 

1. 3. b. !:-:TAPA 6: DI::. lHESIOCHO MESES A DOS AÑOS. 

La ecapa 6 muestra, la trans1cion hacia el prOM1mo 
oericdo de desarrollo, en el cual la adqu1s1c10n de las Tunc1ones 
simbOlicas permite el desarrollo de una actividad mental 
verdadera: lo cua~ fué proouesto por Piaqet <196~>. 

lmitacion: P1aqet (1987J en 1a etapa 6 el n1nO orosenta va la 
capacidad para reoeresentar mentalmente un ob1eto o ~ccion. ~sta 
caoacidad tendrá repercusiones imoort~ntes sobre el croce50 de 
imitacion. ~n primer luoar, el nino e1ecuta menta1mente 1os 
movi mi en tos de1 modelo. Cuando ha real i =.:-do 1 os ajustes 
menta1es necesarios. ouede cue entonces realice la. acción. Ya 
aue este croceso es en gran parte mental. esto hace cue 1 a 
1mitacion en esta etapa sea más ráp1da por la 1nterr.a11zación del 
proceso oe ensavo v error. 

Tambien en esta et.?lpa como caracteristic:a o variante de 
la imitacion, se presenta 1a imitacion diferida. er'\ doncic el n1f'to 
va es caoaz de imaginar el modelo <visto anteriormente> aunQue se 
halle ausente, reoresentandolo de una terma s1mbo1ic~ 1nterna. 
por eiemplo. mediante una imágen visual Piaget (14oüJ. 

Concepto de ob1eto: Finalmente en esta etapa eniste completamente 
elaborado el concepto de ob1eto permanente. Pues el niNo no solo 
toma en cuenta los movimientos visibles del ob1eto. sino oue 
puede reconstru1r una serie de descla:amientos 1riv1s1bles. 
traves de la rormac1on de imágenes mentales el(> ob.1etos 
situaciones Piaoet <19681. 



J.4. SEGUNDA ETAPA: PREOF'ERATlVH. 

Una 
implica el 
conductuaJes. 
tmoortancia 

ve= rev1:ado el oer1odo sensor1omotr1=. 
desarrollo rao1do notable de 1o<s 

el 
el 

ni no oresent:a 
dsarrolJo de! 

ahora asoec:to 
conoc1m1ento. esto 

EL CLIOH 

esciuem.::i.s 
de suma 

la 

aoar1cion de la ''Tunc1on s1mból1ca''. Durante esta etaoa et n1no 
comienza a desarro11.:1r la caoac1dad oar,;i hacer aue a190 \t.•n 
simbolo menta1. una na.labra o un ob1eto). reoresente o reemold:e 
a otra cosa aue se naJla presente. L~ caoac1dad para 
s1 rnbo l i =ar hcic<::? nue el r11 t'io ooRre sobre n 1 veles cogn l t 1 vo':i 
nuevos. Con esta nueva caoac1dc.\d el n1no ahora no se encL•entril 
1 tmi taéo para actuar con cos'3= et.te se encuentr-an en SLI amb1 ente 
inmediato. aue la tunc1on s1mbo11ca Je permite et 
OC15.;ld0. 

Observando así 1a imoortanc1a de la 1unc1on s1mbol1ca 
en el desarrollo coon1t1vo. proceder~ a rev1=dr Ja 
man1Testac16n de esta oor medio del emoleo de símbolos. eJ 1ueoo 
simbol1co v el uso de la oalabrd. 

1.4.1. SIMBOLOS t·IENTALES P1aoet \1987), 

Para lo9rar la comorens1ón de est~s reoresentac10ne& es 
imoortante tratar de resoonder a la s1ou1ente preaunta Lual es la 
natura1e:a ae tos s1mho1os mentaJes~. Una de las resou~st~5 

este cuest1onam1ento radica en J~ pos1h1t1dad de QLI~ los símbolos 
mE'ntales del n1no son. por lo menos en ouena p.=irt:e. imágenes 
visuales. "' 1 a oar ':e SL1bve1.cente de el 12-s uueden '.'C."'t"!H? 
como1emenladas oor 1os sonidos d~ 10~ ob1eto~. o incluso por una 
Terma .abrev1 ada corrt:soond1 ente a movt m1 <?ntos. Con ltJ 
:?.nt.er1or c;.urtJe nw=-va interroo,:inte Los s.l'.mhotos mentales 

prosent~ dos nremtsas ~undan1enta1e~: 111 cierto~ ~Moertmentos 

rea11=ados chtmoenc:es muestr~r1 oue estcc ou~een s1mbo1os 
menta.tes, !os cu~1es no se oasan en el lenouc>P?. 1,::. la> c:on1Jucta 
que muestra el n1ho 9n ta 1m1tac1on dtter,da, ~e d~ en un 1nomento 
en ouE Jas nc.b1l1dades verb~1es '='.on todav1~ m11v i:•r tm1t11~s. 

1Jen1.:1-1J de l.'1 act1v1d~d rJc busoueda d~i n1no. t;¿i1nrjle11 se 
obser-.1a OLH? se encuentran presentes 1 os ;:;imbol os mental es ·1a 01..te 
el n1t'lo es caoa=. c.:omo se menct ona en l ¿¡ etao~ tJ del oer1 odo 
sen5or1omotri<::, de rec:ontrL11r una serte de cJ~so1a::am1E'ntos 

invisibles oue s1oue un ob1eto. en donde el uso del símbolo 
mental le 
1nv1s1bles 

oerm1te 
oue s1oue 

seautr mentalm~nte Jos 
un ob1eto, ~~·1Jcando e~tw 

conceoto maduro cel ob1eto. 

Lon .las e;:p 11 cae lenes ¿.n ter t ores. podemos ot.Jser ,,·¿ir QLLC 
en1sten dos iuentes QL1e oan 01-1oen a los s1111b0Jos ment .. .des: Ja 
imitactcn d1Ter1d0:1. v 1~ ac:t1v1dad de busaueda. 1-lhor~ se or·acader~ 
a el anál1s1s de lci Tormac1on de los sfmboJo~ mentcileo: .• 
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1.4 • .'.2. LA FORl1ACION DE LOS SIMBOLOS ME.NTALES Pici.get <1987>. 

La formación de 1os s1mbolos mentales en el n1ho se 
postula en 1unc10n de la imitación. Para Plaoet la imitación 
la antesala. en Ia etaoa sensoriomotr!;::, del símbolo mental. F.:n 
este proc4=!so puede presentar~ los siguientes pasos: (1) los 
stmbolos mentales imp11c~n un componente visual. abarcan los 
movimientos acc16nes del n1ho v generalmente no contienen 
réisqos verbales: t'.2) e1 símbolo mental nuede inclLur uno imagen 
visual la cual PLtede ser considerada como la tm1tac1ón interna 
del ob.leto percibido in1c1almente: (3J en el s1mbolo mental 
tamb1en Pueden hciber imágenes aud1t1va-:. v de otro tipo, ~sí el 
s1mb0Jo es un si9n1T1c~dor. pi:igie11do esto un~ acomod~ción v~ que 
reores'='nte1 un event.o e::tc.>rno Jo cu.;! imoltcc. L11id onod1t1-:ac1ón 
el fin de 109r~r la adaot~c1ón v (4) eJ s1mbolo es oersondl y 
pareced Jo que reor·esenta. 

Con e~ta nueva capac1dAd para simboli=ar el niho se 
libera del oresente inmediato. Puede ahora imaginar los pventos 
y/o fenómenos oue se encuentr~n separados e&pac1al 
tempora1mente de si mismo. f·or lo t.;into podemos decir Que el uso 
de los s1mbolos mentales permiten al n1ho trascender las 
restricciónes deJ espacio y el tiempo, 

El siQnificada dentro de la formación v el uso de los 
s1mba1os mentciles es de sL1ma imoortanc1a oues al s1mboio y la 
palabra que hace referencia al ob1eto representan el s1qnificado, 
es decir. la camor-ens1ón oor parte del n1t'la del cb1eto real. PLies 
los s1mbolo~ o las palabras recresentan el conoc1m1ento de las 
cosas. asimilando dicha comorens1on a un e~quema personal de cada 
i ndi vi duo. 

1.4.3. Jur-:GO SJt180LlCO r'1¿;aet <lq87l: 

Otra activ1da~ ~ue e~·19~ el uso de la Tunc1ón s1mból1ca, 
el .Juego slmbOl1co. el cuaJ consiste en st1st1tu1r 1enómeno~ o 
situaciónes. con las cuales el n1ho ya ha tQntdo cont•cto, 
atribuvendo al .1uego s1mboli~o l•s ca1-acter1st1cas de estos 
fenómenos e~entos. La 1nterpretac1ón oue da el autor a esta 
actividad es aue el sian111cado s& ~lcan=a trAvés de un~ 

as1m1lac1on a los esQuem~~. lo C'J~l br1nd~ la ~19111t1c~c1on al 
simbolo, 

J.4.3.l. Lenaua1e: 
Ahora cons1der~r-emos el tercer aspecto d~ Ja función 

simbol 1ca ol c'lnt·:ado 1:nw ~·1 c<g~t 1 Jq76•: '='n dond4':' ..11?rP<nos ht:'lst.:i Que 
punto e1 niho 11t1t1.~c?i L•n 1pnrJu,;;1t:?, ¡~d.• 11ri ':.11Jn1t1c,:id0. 

El n1lio desarroJ la Slt lenour.iJe dtircinte esta et,;ipa, 
e::iaiendo esto el uc;o de l~ n.;J~br.=i de una maner~ s1mbo1ica, as1 
el -n1f'lu '~oa-:. dB ,,t1l1;:ar l.;is p.:ilr.>br.o.s QL•e reo1-~senten 
acontecimientos p~sc?ido~. ~d~u11-1*r1lfo l~s Patabr~s 

cc1racter-f.stica stmból tea al h.:>.cer r-l:i't'P.rent::ta te>nómenos 



ausentes. Sin embarqo. el niho de esta etapa presenta 
limitaciones va que es incapaz de reconocer a cosas, situaciones 
o personas que h~n sufrido una peque~a variación. 

1.4.3.2. Ha:onam1ento: 
Durante los ~ a 4 aNos de edad el niho presenta 3 tipos 

de ra::onamientos: (1) el pr1mero es el que refiere a la simple 
aplicación de las e--:periencias prevías a una situación diaria; 
(2) en est~ etapa el ni~o intenta ra=onar, a fin de conseguir 
aJ.gun objetivo. pero su pensamiento distorciona la realidad, de 
acuerdo con los deseos que el ní~o presenta en ese momento y 13) 
el cual es denominado como transductívo, el cual consiste en L•n 
ra=onam1ento aue va de lo p~rt1cL1lar a lo p~rt1cular sin tocar lo 
general; estableciendo una relac1on entre dos o mas elementos 
concretos. cuando realmente no eNiste ninguna. 

Durante esta etapa tambien se presentan dos tipos mCl.s 
de rasgos característicos dentro del ra=onam1ento. El primero es 
el que se rettE?re c.l sincretismo. que es la lE-ndenc1a a conectar 
Ltna de l deas de rnanera sepc'.'lr-ada en Ltn todo confuso, la 
sec;;iund.:. es la yu::t.;iposic1ón. que es la incacc.c1dad de pE-nsar 
s1multaneamente acerca de distintos aspectos de lln.l s1tuac10n. 
Pues se encuantr.:1 ausente la capacidad de ver cualquier relación 
entre las partes de un todo •• De esta manera el n1~0 tiende 
agrL1p.:..r -.,.;:trtos acontec1m1entos distintos en un todo confuso 
(sincret1smol: frc.ca=ando detectar las relac1ones entre 
acontec1m1entos separados ryu1:tc'.'lposic1ón), Todo esto revela 
incapacidad p~ra pensar simultaneamente en los distintos aspectos 
de una s1 tuaci ón Pi aqet ( 1967, 1977>. 

Ahora el ni rio es capa;: de crear Ltn su~t l tu to mental 
(símbolo> para signíf1car algo real, teniendo esta capacidad como 
base fundamental Ja im1tac1ón. ya que se puede cons1derar a esta 
be.se, como el puente entre el dominio sensor1omotr{;: y mAs 
adelante li> intel19enc1a. Tamb1en dur.:1nte este periodo. el n1f'To 
comienzCI a ut1l1=ar la pal~br~, la cual 1nt1mamente 
relacionada con las acciones y deseos. Sin embargo. el n1no no 
utili=a l.:ls Péllabras de la misma torma QLle el adL1lto 1 pues 
todavía necesita mucho mayor desarrollo. comen=ando a utilizar 
los Preconceptos que marcan el in1c10 del ra=onamienlo lógico. 

1.4.4. El uso del lenguaje despues de los 4 anos: 

Durante esta et.:1pa P1aget descubrió algunas variedades 
del JenguaJe tanto comunicativo como no comunicativo. Para el 
an~11s1s de e~to se procederá o in1c1ar con cl análisis del 
sequndo tipo, el cual es dividido en tres 1-=isct;;; {a) la 
repetición. la cual consist~ en que el n1~0 repite algun sonido 
que acaba de o!r sin estar conciente de oue esta repitiendo. sino 
Que cree QUe su frase es origin.al; \b) el monólogo, este tipo de 
lengua.Je se dá solamente cuando el nirio esta sol1t~rio 1 
embargo, habla en va= alta y k) el monólogo colectivo, e!iite se 
dá cuando dos o más nit'fos se hallan juntos y uno de ellos habla 
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un sol i 1 oqui o y los demas no escuchan. Aquí 
intentar interesar a los otros por sus frases, 
pensar que los demas lo estan escuchando. Pero 
egocentrica del monólogo impide Que los otros 
incluso aunoL1e lo desear"'án, pues el simplemente 
para si mismo en vo= aJta Hebert Ginsburg C1977). 

el nit'lo puede 
y en efecto, 
la nC1tural e::a 

lo comprend.;1.n, 
esta hablando 

El resto del lenguaJe infantil es comunicativo o 
sociali:ado, pues en este caso el ni~o considera el punto de 
vista del oyente e intenta transmitirle la información. 

El uso del lengua.1e egocéntrico es carC1c:teristico de 
los af'fos 4,5 v 6 pl.tes el lenguaje no se subordina completamente a 
la func10n de comun1cac1ón. ~ues con frecuencia, el niho no asume 
el punto de vista del oyente. habla de si mismo, a si mismo y por 
si mismo. 

Las interpretaciónes de P1eget acerca de los tipos de 
lenquaie no. comunicat1vo o egocéntrico son inicialmente Que la 
receticion es "simplemente la aleorfc. de l"'epet1r, el placer de 
ut1li:ar la palabra por el s1mpl; hecho de Jugar con ellas''. 
Podemos observar el ar amente oue esta e~:pl i caci ón es otra versión 
del princ1p10 de asimilación funcional (la tendencia a repeteir 
esquemas y a eJercerlos>. Por consiguiente. la repetición no se 
encuentrr:i mot 1 va da oor- el deseo de com1;ni car• sl no cor la 
neces1 dad de eJercer esquema:. 

Para el ~nél1s1s del monoloqo Piaaet (1967.1Q77\ ofrece 
dos hipOtesis que conciernen al monologo: (1) el monologo sirve 

orooos1to de reali:~c1on de deseos, es decir, cuando las 
acciones del ni~o no son eficaces para producir un resultado 
deseado~ ut1l1=a palabras para conseguir ese obJetivo, es aqui 
donde el lengua1e inTentil es en parte un tipo de farit~s!a, una 
palabra mágica v {~) dentro del monólogo las palabras y las 
acciones na estan comoletamente d1ferenc1arlas para el ni~o pues 
es necesario un oeriodo mayor par~ que el niMo disocie la palabra 
de su refer-ente; debe de aprender que la paiabara conlleva una 
relación completamente arb1trar1a con respecto a aquello d lo que 
se refiere y no es una parte de ello. A~! pues, ~l monólogo es 
cierto sentido. una parte de la acción del niAo ven ca1nbio no 
esta subordinada a un propos1to de comun1c.?.c1ón. 

En el caso del monólogo colectivo, podemos emplear la& 
mismas exolicaciones que ~n el monOlogo. El nt~o que se encuentra 
en un qrupo repite meramente lo que otro dice debido una 
asignación funcional: otras veces. sus af1rmac1ones intentan de 
una manera máaica prodl.tc1r resultados OLte t·J no oodr1 a consequ1r 
de otra fOr~.:i: y f1n.:.lmente. sus trases suelen acomp~har 
s1mplemen~e a una actividad en que se halla implicado, pues 
encuantra centrado en sl mismo. 

La apl1cac16n o u~o del l~nquaje comunicativo ~a siendo 
cada ve: mavor, pues cada ve;:: mayor el número de v'eces en 1 as 
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cuales. el nif"lo se encl1antra acompahado de nif'los de mayor- edad. 
Los otros nihos no intentan de una menara tan acusada penetrar en 
las oro1undidades de su lenouaje. Es bajo una presión social de 
este tipo 001- lo que el n1f'lo se siente for-::ado poco a coco 
adoctar me iores modos de c:omun1 c:aci on. En el intento cara 
expr'esarse y o~,..a .1ust1t1car SLIS argumentos. el nif'To termina 
aprendiando a tomar en considerac1on los ountos d~ vista de otras 
personas; di sm1 nLtvendose de esta forma el egocentr-1 smo. 

ResL1miendo este punto, apc.rte de las limitaciones del 
lengua.ie comunicativo el nifio de pocos afies pre!:!ientan l•n 
deficit en el uso de oronombres v adjetivos demostrativos, la 
ordenación correcta de los acontec1m1entos. una expresión pobre 
de la causalidad y la tendencia a om1tir- rasgos importantes; 
todas estas son claras manifestaciones concretas del egocentrismo 
infantil; esto es. su inc.:opacidad para adoptar los puntos de 
vista de otras p~rsonas. 

1.4.4.l El contenido del pensamiento; 

Las creencias de un nifio de 6 afies en cuanto a 
c:onteni do del Pensamiento de acuerdo Pi a9et < 1967. 1977> 
presentan tres características 1undamentales: 

a> Anim1stica: en donde el niño tiene ia cr-eencia de Que algunos 
eventos o fenómenos ( por ejemplo el sol v la !una) poseen vida 
en el mismo sentido Que las personas: 
b> Art1fic1al1smo: en donde el ni~o cr-ee que los eventos o 
fenómenos son cr-eC\dos por un agente exter-ior, y no se dan por 
procesos naturales sino por una intervención divina; 
e> Participación: el nifio percibe una cone¡dón continua o cierta 
participación entre las actividades tlumanas y las de las cosas. 

1.4.4~2. El Juicio moral v la conducta: 

Dentro de este punto solo comentaremos que durante esta 
etapa e>:isten 2 fases en la prtlctica de las reqlas las cuales las 
en pone Pi aqet ( 1971) 1} el egocentr1 smo, que cons1 ste en que cada 
nifio no tiene conoctmiento de las reglas n1 de su aplicación, 
sino que piensa que estas son elaboradas antes de ponerlas en 
práct i c.;i t la segunda fase es la que se refiere a la cooperación 
incipiente, en donde la maestrJc. de las reglas ha mejorado, pues 
el niho comien~a a compartirlas a ~tn de competir. 

Entre los 2 v 7 ahos. las clasificaciones del niho son 
muv limitadas ba10 diferentes conceotos, Piaqet Cl969>. F.'~pone 
oue Que se presente- el fenómeno de vw<tapos1ción, Que se refiere 
a la incapacidad oara captar QUe varios eventos son miembros de 
la misma clase. Existe tambicn el sincretismo. que es la 
tendencia a agrupar un cierto número de acontecim1entos dispersos 
en un todo mal de~inido e ilógico. 
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Con el fin de lograr una correcta comprensi6n y 
anélisis d~ la clasificación, es importante establecer las 
propied~des fundamentales de ellas: 
1> Ningun objeto es miembro de dos clases simultaneamente1 
:?> Todos los miembros de una clase muestran cierta seme.ionza, es 
decir. la propiedad def1nitoria o la lntensi6n de la clase: 
3> Se puede definir una clase en función de una lista de sus 
miembros, t,:r.l lista es la extensión de la cla.se; 
4> La propiedad de det1nición de una cla•e determinará qua 
objetos se hallan colocados en ella. 

Pi egct descL1bre asi 3 etapas del desarrollo en cuanto a 
clase. las dos primeras corresponden ~1 periodo preoperativo en 
tanto QUe la tercera al periodo Qoer~tivo conr.reto. 

La primer~ etapa recibe el nombre de peQuena alinaci6n 
parcial, en donde el niho utili:? algunos de los objetos en el 
disposit1vo original y los coloca juntos en distintas formas sin 
basarse en un plano de orientación, similar sistema de 
reglas <propiedades def1nidorasl. 

La segunoa etapa es la que se puede caracterizar por 
Que el niho <l> es ya capa= de colocar en la colección pedida 
todos los ob.letos aue se hallaban en la colección inicial, <=> la 
e;:tens16n define comoletamente la clase, pues el nif'lo define una. 
colección sobre la base de las propiedades definidoras de la~ 
caracterist1cas en común y (3) en un determinado nivel de la 
jerarquia se utili=an propiedades definidoras similares, pero 
todavía no es capa::: de comprP.nder relac1ones de inclusi6n. 

La secuencia que P1 acet e 19:!7> describe del desarrollo 
cognitivo tambien es va11da p~ra el caso de 1a Conservación de 
substancia. cantidad, peso v número. 

Inicialmente P1aget def1ne a la Conservación como 
aquella capacidad que el nino tiene para reconocer que la& 
propiedades de una situac1ó1, o e·.,rento de una serie conjunto 
permanecerán invari8ntes rese a Que se le real1:en cambio9 
lrrelevantes en cuanto a su mera estructuración fisica. 

- Conservc\ción de número: en este PLmto Pi aget ha observado que 
aproximadamente el niho de 4 ~Nos tiende a centrar5e • en cu~nto 
a un conJunto de eventos u obJetos. en su long1tud mAs q1.1e en &Lt 

densidad; en tanto el niho de 5 o 6 ario~ comienzo a tomar en 
cuanta ambas dimensiones pero alternativamente. 

- Conservación de cantidad: el n1~0 de e~ta etapa es \ncapa: de 
conserv""r una cantidad de liquido consl.:-nte pese a QLte o;e vierte 
en diferentes recipientes (delqados y altos. baJoE v angostos> a 
pi ena vista del ni f'to, oues sol amente centra SL• atenci on en 1 a 
longitud del recipiente v no en la cantidad del liquido q1.1e se 
vierte. 



- C.onservac16n de substancia: aouí la incapacidad radica. en oue 
el n1no solo toma en cuanta la Terma de la subtancia. sin 
perca~arse de las oos1b1es mod1T1caciones cue pueda sutr1r: oues 
s1 se le camota de Terma a olena vista del n1no <de Torma 
c1rcul.?r a un~ Terma de salcn1ch~> el n1no comentara aue la 
se9und.:1. contEndra menor s1..•btanci a C1UE 1 a or1 mEr-a. no conser-vanc::10 
asi la substanc1 n. 

- Conservac1 on de peso: al i cual cue la conservac1 on de 
substancia et n1~0 centra su atenc10n unicamente en la d1mens10n 
de Ja Terma. v si esta cambia el peso cambiara tambien. a cesar 
oue se le muestre al nino oue ambas substancias contienen el 
mismo ceso. 

Los halla:cos soore la conservac1on. 1a teoria 
P1ai;u:!'t1~na. indican clair.?mente oue es neces¿i.r1a una secuencia de 
desarro1 lo con resoecto a cada una de ei.1 as. t-\s1. los n1 !\as 
comien:an Traca:ando en conservar. oor lo cu.?.1 es necesario Lin 
proceso de desarrollo ~nte5 de tener e,:ito en estas tareas. 

El niho D~eoper.?.tor10 oresenta una caracterist1ca m?s. 
la centrac1on. la. cual tiene mucha relación con la conservación. 
La centrac1ón deTin1da como 1.;:i cao.3cldaa oara tiJcr l.:i 
atencion a una sola dimens1on de una s1tuac1on. 
de percatarse de dos 01mensiones el mismo t1emPo v por 10 

no puede aoreciar las relaciones e;.-:1stentes entre ellas. 

1 ncapa:: 
tanto 

Por lo 
cual el oensam1ento oe1 n1no oreooerat1vo se tom~ como estático. 
en el sentido de oue se centra en .los estados. Esto se observa 
clar~mente en la con;'='rv""c1on de oeso. cantidad. número v 
substancia. én t~nto en el area de 1ma9inaci6n. el n1no carece ae 
una representacion adecuada del cambio oue se oroduce cuando un-t
ob1eto casa de una oos1cion a otra. En oenera1. el niña solo se~ 
centra en los estados. ob1etos v situaciones de manera estat1ca v 
no ·en sus transTormaciones dtnamicas. Por ulttma menc1oncremos 
QLie el niho de esta 2taoa tambien presenta una Tuerte incapacidad 
en cuan'to a la revers1b11idad. va aue no loara mentalmente el 
reacomodo o reor9an1=ac1on de ob1etos en diterentes oosictones. 
lo cual imo11ca oue se halla atento a cantidades limitadas de 
intorma.cion oue son. unicamente, estados ~st .. !\t1cos de la 
realidad f-'ia~et (1968). 

Resumiendo este periodo encontramos cue en la etaoa 
oreocerativa el nino oresenta las siguientes limitaciones: 

- Concrec1óns el nino so10 oueoe relacionarse con 
ob1etos concretos oue e5tan tisicamente nresentes e inmediatos: 

- Irreversibilid~ct: el n1Ho es incaoa= de reacomodar 
mentalmente obietos. o d!? conceb1r1os en cualquier otra oos1c10n: 

- éoocentrismo: el nino cree cue todos ven el mundo ~ 

traves oe sÚs o.los v oue lo oue el experimenta lo oue 
e>:oerimentan todos los dem.3.s: 
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- CentraciOnz el niho solo puede atender un~ sola 
dlmensi6n o asoecto de una situaci6n: 

- Estados contra transformaciOnesi el niho se centr~ en 
estados, en el modo perceotual de ver las cosas, más bien que en 
las tranaformaciónes o.ue pruduJerón esos estados; 

- Ra:onam1ento triansduct1vo; el niho "ra:on~" Que si un 
evento A a cau~a 9, entonces B causa A necesariamente. 

1.5. ETAPA DE OPERACIONES CONCRETAS1 

Hasta ahora hemos observado !as h~bil1dadae v 
capacidades c¡ue presenta un n1 ho hasta aoro>: l madamente los 7 
ahos. Ahora revisaremos el oer1odo correscond1ente de los S a 11 
ahos~ Las capacidades que el ni~o ha desarrollado hasta ahora no 
desaparecen con la entrada o este nuevo periodo, s1no Que se van 
a ir mod1~icandose deoendiendo de !as demandas y necesidades QU& 
se presenten. 

En las oper.;.c1ones concretas en el Juicio mt'lral y la 
conducta se observB oue e! nit'io preseota una c:ooperac:ión genuina. 
en donde conoc:e las reglas bien y no presenta nin9un problema en 
cumplirlas v acatarlas. 

E"n la cl.as1f11:;:ac::ión, el nif'lo de operaciones concreta$ 
e$ Célpaz ya de elaborar" y construir c:l~sif1caciones .ierarqL1icas y 
de comprender La inclusión. La bC:11se de ~sta cap.:-c1dad se 
encuentra en la habilid"1d que ha e.dq1..11rido ahora el nil'lo p.oa.ra 
constru1 r una s~ri e e qui val ente en cua.nto a n\lmero P1 .a.get < 1969). 
Sin embarco. la clasificación de un n1ho de 9 a~os a 11 es 
concr"'etd. y;, Qt.1e s1 se Le h.:icen oreguntas sobr"e los objeto'5 que no 
se encLtentran oresentes. el niho presenta repue$tas incorrectas. 

1.5.1. Oescentración v Conservación: 

En esta etapa de desarrollo como menciona PiaQ9t 
(1976, 1977} el n1t'ro ooerativo c:oncrP.to c:onserv.a~ pero el 
Pr"'eoce~ativo no lo hace. Due oermite al niho de operaciones 
concret~s conservar. mientras que el nino preooerativo es inc8pa: 
de hacerlo? f'ara responder a este cL1estionamiento la. teoría de 
Piaget se basa en !a centrac10n. ~! ni~o de operaciones concr&taa 
descentra st.1 atención, ya QLle maneja 2 o más dimensiones 
~elevantes de una situación o evento, perc~tandose de la~ 

relaciones e>1istentes entre estas. utili:ando esla 1ntor-macióri de 
manera distinta que el ntno preoperat1vo: oues, por e.1emplo, si 
al ni~a de oper~ciones concretas se le presenta una line~ de 10 
objetos (AJ con ciertos espacios entre los obietos v otra l1nea 
tambien de 10 obletos fB> solo oue d1spuest~ r1s1c~mente como má$ 
densa~ e1 n1No de esta etaoa es capa= d~ responder que en amb~s 
f i 1 as e>: i ste el m1 smo número de elementos.. Sl n importar 51U 
presentac10n~ va que toma en cuanta la lon~itud v la dens1dad de 
las lineas simultaneamente, pues rea!1:a una act1v1dad mental en 



donde se oercata oue existe una relac1on ae rec1orocidad o 
comoensacton entre la longitud v la densidad. EL n1ho de esta 
etapa tambien hace uso de la negac1on oara Lo9rar la 
descentracion: pues es caoa:: de imaginar oue Los cambios 
reali::ados a la situación oueden ser anulados o negados. a oue la 
acc1on de contraer 1os obietos puede ser neo~d~ por !a acción de 
derramarlos: esta acc1on de anuJ.ac1on terma de 
revers1biJ.1dadt v por ultimo ei n1no ut1l1::a un aroumento de 
identidad pues solo cambia la disoos1c1ón v no el numero de 
ob.letos. 

tl n1ho de ocerac1ones concretas se t11a 
simu1taneamente en var1os asoectos de una s1tuac1on. por Jo cuaJ. 
es sensible a 1~ transTormación v ouede invert1r la d1reccion de 
su pensamiento • H esta caoacidad se le denomina reversibilidad: 
va oue a.l descentra:rse termina por i:er conciente de las 
transTormaciones oue a SLt ve:: lo conducen a una reversib1l1dad en 
su pensamiento. Por lo cual en esta etapa e':tste 1.1na conservación 
adecuaaa de ceso. subst~nc1a. cantidad v numero. 

Hasta aaui hemos revisado el aspecto operat1vo de la 
teoria de Piaaet. S1n embarco, el autor no solo conceptuaJ.iza el 
desarroJ.lo coanit1vo en este aspecto oues toma cuenta e) 
asoecto T1~urat1vo ~iaget llY681. 

1::.1 primero nace reterenc1 a \ooerativoJ a acciones cuvos 
resultados trensrormac1on~s o cambios en 1a realidad. tn 
tanto aue et secundo es eJ. aue se r"et1ere a 1as acciones por 
medio de las cuale:- el n1no produce una "copia" de la real1dad. 
Para e1 análisis de este aspecto el autor orooone 1~ subdivisión 
de este en tres puntos tmoo1-tantesi 
(1) La oerceocion: oue es un s1stcma QLte Tunc1onc?i oor medio de 

J. os sent1 dos rea1.11 r1 en do un ob 1eto i nmedi a lamente presente. Pues 
tr-aves de 1 a oerceoc1 on cons 19ue una eco i a de 1 as cosas QL1e J. o 

rodean: 
<2> La imitación: aue es el medio por el CU81 el niho reproduce 
J.as acc1ones de cosas v personas~ 
l3> La imáoen mental: la cual hace reTerenc1a a acontec1m1entos 
cersona les l nternos aue tienen 1 a tune i 6n de sustituir o 
representar ob1etos o s1tuac1ones ausentes. 

~eb1do a la 1moortan~1a de las tméaenes mentales cara 
la cresenta invest1aación se re~li::ará el ana11s1s de este cunto 
en esceci ti co. 

1. o. 111AGENES 11E:.Nl 1-1L ES. 

Jniciaremos menc1onando oue P1aoet det1ne 1 as 
imagcnes como representaciones v1sua1es Personales. 
QUe no podemos v1sua11zar d1rectamente cor J.o cuaJ. se 
inter~nc1as de su e::istencia v naturale::a ~ c?rt1r-

SL•b 1 ~t t vas 
rea11::an 

de otros 
tenomenos. Para estas interenc1as eJ. autor se ha au~:1l1ado de.:; 
~ipos de métodos: Ca) La inTormac1on verba!: aue consiste en 
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Pedir al SUJeto Que describa sus propias im~Qi:mes; (b) E::l dibujo1 
el. c:ua! es 1Cl re.?1l1;:ac::ion de las 1m.:\genes~ por car-te del sujeto, 
en papel. esto dá cierta pista sobr-e la naturale;:a de 1a imagen, 
pues es ta "pintura interna" del ob.1eto representado y e) 
Colección de d1bujos: en dondE> el S\.1jeto tiene QUe selecc1onar de 
una serie de dibujos el oue corr"'esponda mas íntimamente con la 
imagen Que se ha observado ~nteriormente. Estos tres métodos han 
sido ut1li~ados oor ei ~ulor de forma a1stClda y combinada. 

tnlre los estudios más significatlvos QUe expone Piaget 
Y Barbe! Inhelder (1968> se encentro que dichos autores manejan 
tres tipos de métodos para et análisis de lélS imágenes mentales; 
encontrando así tres tíoos; 

- tm~qenes estátíca~:estas son las Que un1camente reproducen una 
col ecci 6n de oh Jetos. Llnet escena o un dibujo~ es decir. cualquier 
acontecimiento obieto en los oue los elementos permanezcan 
invariantes. 

- lmáq~nes c1nétic:as:se ret1eren a )a imagin•ci6n de los 
movimientos de los ob.ietos o acciónes. 

- lmagenes de tr-anstormac1ón: este es et caso donde el objeto 
cambia de forma o contorno, m&s que de posición. 

Dentro de las conclL1stónes de ias diferentes 
ínvestigaciónes. se encontró que el ni~o es capa~ de presentar 
las imágenes alrededc:ir úe la mitad del sec¡undo cf'fo de vida, las 
cuales surgen de un proceso de 1m1tación Que cad~ se 
inter1or1:ando más; este tipo de ¡mAgenes son las danom1nad~s 
como estáticas. F·c:ir otro lado, en cuanto a las imágenes 
c1nét1c:as se observa (]Lit! est;:.s corresponden a la segunda ettt.pa de 
desarrol1o <preoper,:¡t1vo> PLU~S el n1ho solo se centrt1 en una sola 
dimensión, es dec1,.-. en un solo aspecto concreto de lCI s1tu~c:ión, 

por ejemplo. en cuanto a movlm1ento 1 pues el n1~0 es conctente de 
que un ob>eto sen.?. mov1do o cresent.;i cierto despla::dmiento, sin 
embarqo. ios detalles int1mos de este movimionto y el 
despl.;i.:::<;1miento constqutente. pare:ce que escapan a su atención. 
Por ültimo sa encontró Que l~s 1ma9enes de tr'3nstormación son 
aQuel !as en las oue el n1f'lo l='S ca.oa= de imiaginar 1.:i.s t?tapas 
interm!,;!chas de lo?. transtormactón de un evento, es decir, to Que 
sucede entre los estados inic1é\les y loo; tina.les. F•ara logr ... =ir 
esto el n.iho debe de rioseer la capacidad de conservación v de 
consl. dercir la transformac1 6r1 desde un estC1do a otro como una 
secuencia continua de camb10~. übservando estos requisitos 
podemos 1n'ter-1r rtue el nit'l'o que 1..1t1l1::a este tipo de imágenes es 
el QUE? se Anr.1.11N1lrci1. ~n l .. ~ elap~ de oper;;i.ct ones concretas en 
a.del ¿¡nte P1 aget. ( 1467 >. 

1 O!:> r esut ~i':tdos obtenidos por el .o:\Utor y 1unto con los 
de otros estud1 o-s el tibor cid os por el mi smn lo han or l l 1 ocJo ~ 
est.Clblecer- las s191..11entes d1st1c16nes en cuanto a las imAgenes ¡ 
su desar-rol lo. Algun~s imáqenes son ri?productoras (a-stAt.1c.:.i:,;), 
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esto es Que recrooucen aJco cue el su1eto va na visto: otras son 
anticicativas. 1:..ues imc.i1can la a1Yt.1c1oac1on ce situaciones 
acontec1mieni:os T1..1turos en cuani:o a camo1os. Terma o loca11=:acion 
v l~s imaoenes cinéticas v ce transTormac1on • las cuales oueden 
ser tanto reoroouctoras como ~nt1cip~t1v~s. ~n cuanto al 
oesarroilo de Ja imaginación. P1aoet r:ios'tula oue i;e desarro1lo a 
lo laroo del tiempo teniendo sus 1n1cios mas ocHpables 
alredeoor de !os ~ anos v medio. La evolucion de las imagenes. no 
se observan tan inflexibles como las ooerac1ones coon1t1vas pues 
tal parecen oue soJo son un punto de 1nT1uenc1a en ei desarro1lo 
general. R1 carecer. Ja distinción m~s imcortante se da 
aorox1madamente al termino de la etaoa oreooerator1a <7 anos). en 
donoe el n1no inicia las ooeraciones concretas v capa: de 
reoroduci r i maoenes oue puecen reoresentar situaciones ci net1c.as 
y de transTormación. Esto se debe al hecho de Que el niho puede 
im~ginar no so10 las etaoas lnic1a1es v finales. sino Jas 
trans~ormac.1ones intermedias oracias a la capacidad de 
oescentrac1on, conservac1on revers1b1lidad nor lo cual 
im~oenes son menos estatic.as. 

Sin embarco es imoortante establecer el vínculo o 
relacion entre los asoectos ooerativos v TioL.1rativos en la etaoa 
ce operaciones concretas. L¿, re1.o;c1on e}:iste en cuanto a. QLte son 
dos tices d1st1ntos de ent1daoes. ld oresenc1a oe una res1oe 
el 1Lmc1onam1ento de Ja otra.. Pues el nino de ocerac:iones 
concretas ouede Tormar im~oenes de transTormac1on. Por e1emp1o. 
sobre el oesolci:¿i.miento de ciertos obJetos: desoues de haber 
observado el camt:110 o movimiento. corrioe J~ im~oen v representa 
correctamente Ja s1tuacion re~l. 

Es imoo1-tante hacer enTasis en oue la caoac1dad para 
formar 1magenes de este tioo ''no garantiza'' oue el n1~0 sea c~oa: 
va de tener la cao~c1dad total de conservación oues Jos procesos 
subs1ou1entes a la conservac1ón no son solo oercept1vos 
imagii=.at1vos, oues tienen Ltn componente ooerat1vo mucho mavor-. 

En base a Jo anterior podemos resumir aue: las im~qenes 
son medio auxiliar util v necesario oara el oensamiento 
aurante Jas diferentes etapas de desarrollo. pues brindan 
representaciones relativamente e>:actas del mundo. as1st1endo asi 
al croe.eso de ra:onamiento. auncue esto no lo orodu:ca como tal. 

Una ve: orentado el Punto de vista de Piacet 
observ~ claramente cue esta teori~ se encuantra con una gran 
2ntiuenc1.;i. en ~1 c.:imoo cor;m1t1vo, sin emt:o~rgo. a:·1sten 
aoortac1ones d1terentes en cuanto 31 desarrc1!0 coon1t1vo. 

Llentro de estas aoortac1 enes se enc1.1entra oue Ja 
oropuesta de Bruner (19o8l oue sucieren Ltn desarroJlo un tanto 
cuanto similar v suoiementar10 al propuesto cor P1a9e~. va aue 
Bruner co1s. mencionan oue e):isten ..:. diTerentes modos de 
representar el mundo: 
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- Estatuido: QUe representan al mundo en termines de 
acciones (periodo sensor1omotri~J. 

- !cónico: representar al mundo en términos de imaqenea 
perceptuales estáticas <preocerativo). 

- Simbólico: el uso y aplicación del lengua1e y 
simbolos {operaciones concretas v formales). 

Realizando una comparac1on entre ambas teorías o 
propuestas: P1aget subraya la importancia en la etapa de 
operaciones concretas de la reversibilidad como requisito Previo 
a la conservación. comentando oue el conocimiento de los niño~ en 
el sentido de ident1d"'d v vinculación es un aspecto secundario en 
tanto Eklmer y col s. suorava 1 a importancia sobr-e el segundo 
aspecto como or-ereQuis1to para la conservación pasando a segundo 
termino la reversib1l1dad. 

Se observa oue ambas teorías ~on similares~ sin 
embargo~ difieren en la forma de caracterizar o clasificar los 
periodos de desarrollo v de la explicación de la conservación 
como paso import~nte en el desarrollo. 

Aparte de Bruner e~1sten otros autores que difieren con 
Piaget en cuanto al gran salto del pensamiento del periodo 
preoperat1vo a las operaciones concretas : asi como otros hacen 
mucho enfasis en el desarrollo del leng1..1a,e mas que en el 
concepto de re~ers1b1lid~d v otras operaciones mentales. 

Como se puede observar. la teoría de Piaqet es una de 
las Que h,oo. p,.-esentado mavor influenc1a en el campo cognitivo. por 
lo cual tamb1en ha sido blanco de criticas v contrapos1c1ones a 
sus postulados. Sin embargo, dicha teoria sigue actualmente 
vigente debido a su fundamento teorico-pract1co as\ como cor la 
metodologia mane1ada por el autor. 
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C A P I T U L O 2 

COMPRENSION DE LA LECTURA 



11. COMPfiENSION DE LECTURA 

A oesar del gran imoacto Que se ha oroduc1do en la 
sociedad con Ja aoar1c1on de las Termas eiectron1cas de 
comun1cac1on de masas. la lectura continua siendo eJ medio más 
qeneral1:z:aoo para obtener inTormac16n. Sin embarqo, el anál1s1s 
de este oroceso no es sencl llo~ sabemos aue actualmente el ser 
humano es capa:: de "comorender" un gran número ce eventos como 
acontec1m1entos f1s1cos. sociales, oersonales v matemáticos. oera 
sobre todo, comprende e::ores1ones verbales (Trases. narraciones, 
te~tosJ. Por lo tanto la comorens1on puede considerarse como 
proceso cogn1t1vo de a1to nivel. QUe reQu1ere del uso o 
aol1cacion de los sistemas de memoria y atenc1on. de Jos orocesos 
de codif1cac1on y percepc16n, de operaciones 1nferenciaJes que se 
basan los conocimientos previos así como de factores 
cont€n: tuaJ es. 

Retomando lo anter1 or podemo!: cons1dernr 
prov1s1ona!mente a la "comprens10n" como un oroceso constructivo 
en el aue Ja información de un fenómeno o evento se completa con 
otra. 1nformac10n existente en la memoria del su1eto <De 
Vega. 1989). 

Anal1:ando la definición dada por De Vega, observa 
que el proceso cognitivo al que hace referencia <Comprensión> 
tiene gran concordancia con eJ proceso de adaptación que 
involucra a la asimiJac10n y acomodac16n propuesta por Piaget: 
este autor menciona que el indivicuo obtiene informac1on a partir 
de los estímulos externos moderad~mente novedosos. con lo cuai es 
necesario que se lleve acabo una modificac16n v reorqani~ación de 
las estructuras para 
Con esto se puede 
<Piaget v De Vega)~ 
autores se procedera 
mañera general. 

lograr la adaptación v tomorension deseada. 
observar QLte ambas proouestas concuerdan 

Una ve: reaJl:ada la comparat1va entre ambos 
a ~xp!1car el fenómeno de Comprensión de 

2.1. tLEMENTOS DE LA COMPRENSlON: 

Codificación. f-·erceoción v ComprensiOn 

Estos tres elementos se encuantran intimamente 
reJacionado$. en Ja prdctica, pues todos ellos son operaciones 
Que procesan informac16n ambiental. por 10 C:Ltal los limites 
entre ellos es dificil mencionarlos. Sin embarqo~ se pueden 
anali:ar ''aisladamente'' cara su mavor profundidad v 
conocimiento. Lé! cod1f1cac1on el proceso por el cual se 
reélli:a de modo aL1tomático el anál1s1s de las propiedades o 
dimensiones particulares del evento o tenómeno a estudiar. La 
percepc:1on, se 'fundamenta en el proceso anterior. sin embargo, 
implica una investigac1on de las propiedades codii1cadas en una 
unidad coQnitivi\ de nivel superior. L.:i. comprcnsion es Ja 
real1~ación de la interpretación de Jas relaciones de las 
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d1mens1ones anteriorme'nte codil'icadas. En ia comprension 
interviene muc:ho más el an.!.l f sís de· l'"'el aci onEis causa-efecto, la 
posible predicción de ~cont~c.imí~~17os: .y las inferencias de 
conte:-<to. 

Asi. el proceso de Compl'"'ensi6n se apoya en la 
codi1icaci6n y percepción, pero no se identifica con ellos, ya 
que los supera al aplicar operaciones más complejas y esquemas 
conceptuales más elaborados; los cuales seran revi:ados 
inmediata.mente. 

2.:?. ESQUEMAS 

Dentro del conte>:to de la Ps1cologia Cognitiva el 
concepto de Esauema es muy significativo. De los primeros autores 
que hicieron reterenc1a este concepto se encuentran dos 
Psicólogos Europeos. oue desarr-o1 laron este concepto para 
e>:plicar los procesos de pensamiento en los nil'1os Pieget 
fl927,lq69) Y t8mbien pc?ora .:1bordar la e::olicac1ón en cuanto a la 
Comorensi ón y !•lemori a en ámbitos soc l .:11 es real i = t3d~ por Bart l et t 
<1932> Con esto y otras investiaaciones subsecu~nte~ como l~s 
de 11i nsky e 1975>; Schank v Abe! son. - < 1 cn7> se cL1ede observar 
claramente Que la Comprens1ón es el resultado de un producto 
construido a partir de la 1ntormaclón que se presenla y QL1e es 
manejada internamente <cognit1vamente> 3sí como del conocimiento 
o eHperienc1a previa del su.Jeto. 

Con esto podemos def1nir al esQuema como LLnCI entidad 
concectual compleJa, compuesta de un1dades más simples, es decir, 
los esquemas más elevados integran y constituyen a su ve~ 
subesquemas de mayor nJvel cuyos componentes son genéricos y los 
valores restantes del esquema se complementarán en función del 
contei:to del evento o situación Hans Egl 1 <1981 >. 

La formac16n de los esQuemas se h,;o; establecido en el 
sentido de que se desarrollan y adquieren a partir de la 
experienc1a personal, pues la capacidad de generación de esquemas 
es habilidad comUn en todo 1nd1vid1..•o de acurdo con lo 
propuesto por Piaqet 11969) pues este autor como ya se presentó 
en el Capitulo 1 describe cl.;.ramente los primeros esquemas 
generados por el indiv1duo en la etapa sensoriomotri=. 

2. 3. FUNCIONES DE: LOS ESOUl::r1AS E.N l. A COMPRE.NS ION DE LA LECl LIRA. 

Comprensión~ 

La ut1lidad de los esquemas radica pr1nc:1paJmente enz 
(,;¡) Guiar los procesos de comprF1ns1ón, es decir.. en el proc'=SO 
Jos esquemas vcin amaloamando el tratilm1ento coqn1tivo interno que 
!5e le dé a J.a in1orma~i6n e;.itern8 que se rec1b~; Cb> Los esquema~ 
1:.amb1 en ayudan a 1 proceso de memor 1 a. espec la l mente en te): tos y 
narraciones y le) Son pl¿i.n1tic.:1dores, pues permiten metas y 
secuencias de las acciones de los te;.:tos o relatos. Con esto 
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cbservamo~ 

intervienen 
proceso de 
inTormaci6n. 

que les esquemas presentan va~la9 funciones, va 
activamente en la comprensiOn de narr~c1ones. 
memoria. l~ or9ani:aci6n y oianificaciQn de 

que 
el 
l~ 

Oentro del rubro de la comprensíón de narraciones 
enc:ontl""amos. c:iwe est:a es un oroduc:to o truto de La. interacc:iOn de 
3 tac:'t.oresi el texto, e¡ contexto v ios esQuemas c.ogntt.1vas De 
Vega <1999). 

11 Los Esquemas en la Comprensi6n de Narraciones1 al seleccionar 
el esquema üdec:uado, este lUeqa un papel muy importilnte, pues 
reali:a !a~ siguientes funcionest (a) inte9raci6n v e!aboraci6n 
de texto; de ta! man ere> Q1..1e perm1 te e 1 as1 f i c:ar varios rslSQOS o 
características en 1..1n1dad de siqni"fic:ado super1ort fb> 
1nferenci~s v predicciones: en donde la activación de los 
esquemas permtte Qt..1e el receptor entienda muc:ho m.ás de io que 
esta eHpltc1to. por med10 del mecanismo de "rellenar" v (C) la. 
tercera tunción de los esquemas es la de cuiar o controlar la 
comprensión, por medio del est~blecimiento de metas v haciendo un 
enfas1E selectivo de la información del t~xto. así como en loe 
procesos ln1erenctal~s del mismo. 

2> El conte>:to: debido a que el lenQua1e verbal o escrito no 
describe o def1ne en su totalidad al evento o situ•ci6n en 
estud10. es nece5ario que p~ra su comoleta comprensión se ut1i1:e 
el contexto o marco reTerencial en e1 que se encuentra inmerso. 
ya que este serviré de apoyo con el 11n de complementar toda la 
1nformac:i.On. Asi tenemo5 oue en la lectura o lenciua.le escrito 
existen un fuerte componente contextual oue es qanerado por la 
propia narraciOn y en donde muchas palabr~G o Trages van 
destacando su signif1cado en el contexto de la historia. Las 
eua!es proporc1onan ~l lector un modelo menta! (r&prew•ntaci6n 
menta! o imii.g4fn) de la e1tuacitm, ac:ción~ oersona1e o t"enOmeno 
en cuest1 ón. 

'3l ¡¿¡ te>:toJ dentro de este ounto es importante considerar el 
car.;ricter económico del te~:to como la amb1gued~.d del mismo, pues 
m1entras menos redondante sea un texto~ mavores recursos ment~lee 
se le exigirán a.L lector. as1 como ei tncremento en la 
inTerencia aumentar~ v se ut1l1~~ran mas ampliamente Loa indicios 
cont:extued es. 

E>1isten <l puntos importantes dentro del tente Que &ti 

necesario anaL1:ar1 

- ~l primero nace referencia lª coherencia 
referencial, en donde dicha coherencia suoone una re1ac1on o 
encadenamiento de Los ~r9umentos entr~ las oropos1c1ones Que se 
integran. La coherencia reterenc1a1 no re-QL.liere ciue loso 
argumentos se repit~n const~ntementc, oara ev1t~r esto existen 
art1f1cios s1nt~c:~1cos cue nos ~ueden orooorclonar dich• 
coherencia <estos ad1etivoa, adverbios~ ~renombres. 
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con ;unciones, etc.). Asi. encontramos Que el mecanismo por el cual 
s& mantiene la coherencia referencial se reTle1aoa ~a 

economia narrativa. 

- Persoectiva narrativa: esta hace referencia a aue en 
toda narrac1on e}(iste el ounto de vista del narrador eJerc1endo 
gran influencia en la comorensión del texto. pues puede 
encontrarse en acuerdo con el punto de vista del lector o cor el 
contrario en contraposición con este. Cs importante entonces aue 
el punto de vista del narrador sea consistente y coherente para 
que ejer::a una influencia positiva en el proceso de comprensión 
que mencionan Blacl~, Turner v Bower, (1979>. 

- Coherencia causal: SchanJ:. Abelson v Black (¡q77) 
mencionan que es muv importante ia dependencia causa! entre los 
episodios descritos en una narración, pues asi el lector puede 
lleoar a establecer inferencia causales entre los eventos y demas 
sit~aciones de la narración cue permitan aumentar el recuerdo 
la comprensión de lo leido. 

- Familiaridad: es lOqico Que en la medida en QUe el 
te>ito o narración contenqa elementos o caracteristicas conocidas 
para el su1eto 0 será más tacil de asimilar el conocimiento a 
esquemas orominentes v va elaborados en la memoria de! lector. De 
tal manera Que las funciones esquem~t1cas \integracion. 
inTerencia y control> se llevan acabo de manera automatica. én en 
tanto que los te1:tos y narraciones con elementos poco conocidos 
requieren del lector mavor número de recursos mentaleg con el fin 
de activar !OS esquemas pertinentes para el procesamiento de la 
informactón corroborado oor V.intsch y Van 0111: ( 1978>. 

2.4. MEMORIA EN LA COMPRENS!ON DE LA LECTURA. 

Este concepto puede def1nir como el proceso 
con-structi vo en el que se entreme::cl an las prop1 edades o 
caracterfsticas del material aprendido. dentro de un conte:<to 
determinado. La psicología de la memoria que se basa en una 
perspectiva de esquema es postulada por Bartlett. Dicho autor 
presenta la Hipótesis Reconstructiva, en donde postula que el 
suJeto introduce información esquemática o convencional dLtrante 
el aprendi::aje del texto. de tal manera oue ei recuerdo es el 
producto de una reconstrucc 1 ón activa, prediciendo asf 1 as 
distorsiones, tal como la introducc16n de intormac1ón nueva en el 
recuerdo, Este autor menciona que cuando recordamos ei~iste 
tendencia a "acomodar" la información del pasado con nuestro 
nuevo conocimiento • De tal manera que la reconstrucción opera en 
la situacion de! recuerdo y es guiada por los escuemas de la 
misma manera que en el proceso de comprensión. Por 10 cual 
ambas situaciones - comorensión v recuerdo - se pueden reali~ar 

interenc1as con el tin de "rellenar" valores o rasgos ausentes 
del esquema. 



2.5. ACCION DE LOS ESQU~NAS EN LA CONPRENSION DE LA LECTURA. 

los esquemas, no contienen solamente informacion 
conceptual, sino Que tambien tienen un caracter dir1g1do a la 
accion. El caracter de acc1on de ios esquemas ha sido senalado 
claramente por Piaget (J969) en la noción de esquemas 
sensor1omotr1ces, los cuales hacen reTerenc1a aJ tipo de 
structura ejecutiva més que conceptual • tstos esquemas de acc16n 
o e.iecuc1ón comparten las s1c;iu1entes propiedades: 

- La primera es ia que menciona Norman CJ975> v Sehanlc 
y Abelson <1977> , en donde es necesaria la e~1stenc1a de un 
agente que se encuentre asociado a un esquema va conoc1do. 

- Norman, Bremer y Dupree (1975> oostu!an que tas 
acciones son dir1g1das ~ metas u ob1et1vos del med10 o contexto. 

- Norman < 1975> c:omenta que 1 os estados l nternos 
denominados intenciones son Jos activadores. 

- En tanto que Ltc:htenstein y Brever (1980> mencionan 
que loa esquemas se orr;¡anizan jerarqu'ic:amente, de modo tal que 
existen esquemas de alto nivel que se encuentran dir1g1dos 
metas oenerales, los cuales son controladores de otros esquemas 
que se encuentr~n d1r1g1dos a metas instrumentales. 

- Por ultimo Brobrow y Norman <1975) afirman QLle su 
ejecuc:1ón v acción requiere de una retroaJ1mentación continua v 
sistemtit1c:a. 

Recapitu1ando lo anteriormente rev1~ado en cuanto 
comprensión, memoria y acción en las Tunc1ones esquematicas; 
encontramos que los esquemas son reoresentac1ones v~J1das cara 
todo tipo de dominio de c:onoc1miento <autoconcepto. social, 
ambienta! .etc.). Pues poseen un caracter muJ.tifunc1onal ya que 
mediatizan Ja comprensión. Ja memoria y la acc16n, logrando asi 
integrar la intormac10n proporc1on•da de la manera más adecuada. 

Tamb1en el caracter o rasgo construct1v1sta de la 
memoria señala que la memoria es un subproducto de la 
comprension. Por úJ ti me se observa el ar amente CILle Jos esquemas 
pre!Eentan un orden jerarquice, lo cual ayuda a la ordenación y 
cJasificación de la información, facilitando necesariamente el 
proceso de Comprensión. 

31 



:?,b, HABILIDADES NECESARIAS PARA EL PROCESO DE COMPRENSION DE 
LECTURA 

El planteamiento teorice presentado con respecto a los 
elementos que involucran el proceso de comprensión de lectura es 
el planteado por Calfee <1986> denominado "Proceso de Análisiíri 
Independiente": el cué\l afirme:. que la comprensión de lectura 
ouede explicarse a partir de 3 elementos basicos que conforman 2 · 
procesos independientes. 

- El primer eíemento es la decodificaci6n o habilidad linguistica 
del individuo, aue le permite la oronunci~ción correcta de 
cualquier pe\labra: este oroceso es comunmente denominado como 
la habilidad para decitrar o reconocer palabras. 

- El segundo elemento que presenta Calfee, es el vocabulario o 
significado de las palabras; ya que es necesario que a través de 
&u desarrollo el ni~o adquiera un vocabulario amplio con el fin 
de que al entrar a la escuela pueda comprender la de 
presentación de las lecturas. 

- El tercer componente de estos procesos es la comprensión de una 
Trase: en donde el mayor trabajo es 1 a combinación de 1 a 
semántica v la información gramatical que se hunirán a las 
oalabr~s. En este elemento es imoortante el análisis v división 
de este mismo ya que son necesarias la con?ormacion de las 
unidades s1nt~ct1cas para dar la correcta interpretación a cada 
palabra v frase leida. 

Los procesos independientes que contienen Jos elementos 
anteriormente citados son los Que se refieren a: 

1) Comprensión por parrafos: en donde el individuo maneja 
pequef'las prosas del te~rto en general. Pero importante 
mencionar que es durante este proceso que se real1~a el 
reconocimiento de letras e 1nteorac1ón de sílabas pues el sistema 
visual analiza las características e1ementa1es de los tra=os y 
sintetiza la letra. la cual se integra a su vez a un patr6n 
silábico. Inmediatamente se realiza la codificación de palabras 
en donde las letras y las silabas se agruoan en palabras. La 
codificación de palC'.bras supone un acceso a los conceptos de la 
memoria sem~ntica • Se continua con la codificación sintáctica en 
donde las palabras se relacionan entre si mediante reglas 
sintacticas de modo tal que a1 realizar la lectura, el sujeto 
inmediatamente activa la e>1pectativa del tipo de palabras que 
cont1nuar~n en la 1ectur~. A tod~ esta activid~d s• Je denom1n~ 
m1crocroceso de la comprensión de la lectura. 

De tal manera que 1 ¿._ tarea del lector en este proceso 
es la de retomar la Jdea princ1oal, unirla con los detalles de 
soporte para entender la relación causa-efecto v organizar el 
parra fo. 
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2> Comprension de teNto: tenemos Que el lector no solo lee e 
interpreta frases. sino cue construye un modelo coherente e 
integrado del te:(to global. Par-a esto se reQL1iere Que utili::e 
esquemas 't.emati cos •1 formal es oue guiarán la comprensión en lo 
que es el macroproceso: ya Que e! te>:to es una coiec:ción de ideas 
parciales cue se van interre1acion.;1nco cara un todo. 

Los componentes cenera.les del texto son: una introduccion. 
las termas de operación-o función de la informac1on or-esentada v 
la eNplicac16n de dicha 1ntormac1ón Que se reali:a de manera 
9raduaJ.. 

Dentro de los elementos v los dos procesos 
1ndeoend1entes observamos Que existen ooeraciones mentales para 
transformar v man1 pu.1 ar ! a i nformac1 on pre!!.entada: dentro de 
estos podemos cetectar Que las estrategias de elaboración 
presentan una 1nfluenc1a importante <Morles. 1986>, esto ~e 

refiere a las acciones mentales cue ejecuta el lector la 
intenc1on de crear nuevos elementos cue se relacionen el 
conte>:to del te}(to para, de esa manera. hacer más s1cn1-ticativo 
el contenido. Morles menciona cue es Tactible el entrenamiento de 
estas estratec1as. por e1emplo, comentar para si mismo el 
contenido de la lecturo?. 1 pensar en e.templos sobre lo Que se e&tá 
leyendo o en analocias cue se asocien ese contenido. 
visualiz•r el conteñido de todo o de algun•5 parte5 del todo, 
formando•e imAgene• mental•• 9obre ello, agrupar o clasiT1car 
asignando categorías, transformar e! lenquajo (parafrasear) 1 de 
una o m~s oraciones o de todo el tro=o cara presentarlo en una 
terma diferente. Otras estrateqias comentadas por Horles son las 
r-efer1das o encaminadas a resolver problemas de procesamiento de 
la información como la comprensión del vocabulilrio L1til1:ado. de 
oraciones. de relaciones entre orac1one~ v de la comprensión 
global del te:~to. 

Se observa así que es factible la hab1litac1ón v 
entrenamiento <Calfee, 1986> Morles, (1986) de las aptitudes Que 
involucran el proceso de comprensión de la lectura. 
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2.7. NIVELES EN LA COHF'RENS!ON DE LA LECTUkA 

De e&te modo la Comprens16n de la Lectura se tundamenta 
en el entend1miento del siqnificado de Jas Qalabras, eJ. 
conocimiento de las pos10les va.r1~c1ones de estas. i~ 
interpretación v valoración del contenido. tn este sentido 
Port111 a ( 1996> en c:oncor"danc1 a con Brueci~ner ( 1990) ser'taJ an 
Que la Lectura es evotut1v8 en dos d1recc1ones- pues, en primera 
inatanc:ia el individuo aumenta progresivamente su capacidad para 
leer material cada ve: más compleJo, por lo cual requ1ere ta 
ampli•cion v hab1l1tación continua de los conocimientos v de sus 
habilidades para or-t:1a.n1:zarlos con 1.tna mavor- as1milaci6n de los 
conceptos cue la lectura orrece. 

Pl~nte~das l~s car&cterist1ces generales de la 
comprens1on de la Lectura, es posible descr1b1r las hab111d~des 
que =e dán en d1cho proceso (0' Anqelo,1q99) comparandol~s 
paralelamente con los N1veles de Comprensión de Lectura 
(Portilla, 1906). 

Oe acuerdo a 1os contenidos programados en la educación 
bacica 10. a 60. Grado> tenemos aue se espera Que el niho 
obtenoa al salir de esta las siguientes habilidades en los tres 
Nivel~s de Comprensión: 

1.- Retención de lo leido. 
2.- Orqanizaci6n de 10 le1do. 
3.- Valoración. 
4.- Interpretación. 
5. - Aprec:iac:1ón. 

Oe tal manera aue durante e~ Primer y Seaundo Grado el 
ntno real1:ará las s1gu1entes actividades: 

Retención: Retiene y recuerda datos concretos. 
Oroani:acion: Conciencia de un ordenam1nto lóqtco de ideas 

conten1das en el texto leido v lo inte9ra a su juicio y 
ra:ona.m1ento. 

Valoración: Rec.tbe v recoge el mensate dir1gido su 
afectividad. 

interpretación: Comorende el s1qnificado de trases 
oreciones breves dentro del conte>:to. 

Apreciación: Capta mediante las Palabra$ las 
caracteristicas de un personaJe, de hecho, o de una s1tuac16n. 

En Tercer v Cuarto Gr2do el ni no sera c.aoa;:: de 11 evar 
acabo lo siguiente: 

Retención: Recuerda tro:::os o oas.:i.1es: especif1cos.~ capta 
datos o conceotos iundamentales de 1Q lectura. 

Or9ani:ac1ont Ordena ideas: secupnc1as temporales en l~osos 
históricos. tiene capacidad de an~J1s1s v ~tntesís. 

V•loraciónr Compr•nd• •l •igníficado y ••ntido de P•labra•, 
fr••••, P•rrafos. 1i9ura• del l•ngua..i•, simbolo•· 

34 



InterpretaciOn1 Afirma su capacidad en la busqueda de la 
idea crincipal del texto. 

Aprec1ación: ldentifica estados de an1mo, expr&s1ones de 
sentimientos v puede interpretarlos. 

Con esto tenemos que los niveles de comprens10n de 
Lectura alcanzados por los n1Nos de 8 y 9 a~cs son dosr 

1) Nlvel Informat1vo: consiste en d1St1ngu1r lo oue el autor 
quiere decir; se caracteriza por que el lector se concentra en el 
párrafo y obtiene el s1gnit1cado literal llevando acabo una 
muy corta evaluac1on o- retlecciOn sobre la informac16n 
oresentada. Las hab1l1dades coqn1tivas necesarias para alcanzar 
adecuadamente este nivel son el conccim1ento de un vocabulario 
adecuado, e!iquemas reterenci al es <lecturas y conoci mi entes 
previos), habilidades para encontrar las 1deas principales v la 
secuencia de las mismas. 

De acuerdo a Saavedra y D1a= citados por Portilla 
(1986> el procedimiento de lectura para lograr el primer nivel 
de comprensión supone dos fases esenciales: 

1) Determinación del tema1 este facilita el 
conocimiento olobal del contenido de cual quier texto v permite 
clasificarlo conforme al material aue mane.1a. 

2) Localización de ideas principales1 esto condUcl! a la 
comprensión global del texto v por lo tanto a ia descripción y 
clasificación de las ideas oara llegar a los conceptos. 

Cada una de estas dos fases oresupcne a su vez de la 
ejecución de 5 casos: 

- Reali:ar una lectura olobaJ. es dec1r, de principio a 
fin sin omitir detalle: 

- Descifrar el siqn1ficado. de las palabras Que usa el 
autor, captando as1 el si~nificadc literal v adem~s el sentido 
ccn que se emplea el o los termines: 

- Detectar las palabras v expresiones claves del teMto, 
las cuales son las oue tienen mayor en~asis dentro del contenido 
y que dentro del texto aparecen qeneralmen~e repetidas de manera 
explicita: 

- Relacionar los siqnif1cadcs. anal1:ando el 
vocci.b1.1lario v las reJ.aciones semánticas entre los tlirm1nosr 

- Analizar las palabras y expresiones claves para 
avan:ar hacia la adouisic16n de conceptos. 



.En stntesi~, el primer nivel de ·16 comprensión de 
iec:tura es la deter-minac:iOn del tema Y. la idanti1icaciOn de las 
ideas-·· siqnificativas del mismo. Esquemtttii:ainent~~ el nivel 
informa~ivo dé la comprensión de lecturá seri~: - · 

Nivel Informativo de- · 
Comprensión de la 
Lectura. 

Oeterminaci6n 
del tema. 

Loc:ali:af"' ideas 
principales. 

Identificar relaciones 
entre palabras 

Recao1tular contenido 

II> Nivel Interpretativo: se caracteriza por que e! lector puede 
realizar una explicac10n o comentario dei contenido del texto: en 
este nivel el lector debe local1~al"' aparte de las ideas 
pr1nc1pale~ las secundarias. oues estas sirven de enlace de la 
información. Para 1oqr""ar10. el lector debe de desarrollar su 
capacidad de 1nterpretac1on la cual requ1er~ des 

- Locali:ar 
necesario comorender 
relac1onan entre si 
sec:undari as. 

y clas1ticar las ideas: en donde es 
el texto como una unidad cuyas p~rtes 

través de 1as ideas or1nc1pales 

- Relacionar lo oue se lee con 1as e)1perienc:1as 
pr~vias: pues es necesario un minimo de conoc1m1entos para lograr 
1 a compren&i ón. 

- Detectar los proposi tos del autor: esto es~ 

determinar lo Que E!l autor Quiere comun1car (pensamientos, 
s@ntim1entos, i.d!!as~ etc.). 

- Predecir lo Que suceder~: QUe es ap!1car la capacidad 
interpretativa al real1~ar un 1u1c10, estableciendo relac1ones 
entre io que afirma ei autor v lo Que ~1 conside~- • 
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- Establecer genera11:aciónes1 intercre~~r la 
informacion para obtener conclusiones a partir de las cuales se 
Tormulen conceptua11:aciones basadas en el contenido del escrito. 

Se deduce así Que el segundo Nivel de Comorens1on 
reQuiere de 1nterore~ar v valorar lo Que se lee. 

l\ltvel Interpretativo. 

Locali:ar v clasificar ideas./Principsles. 
'secundarias. 

Relacionar lo leido con experiencias. 

Detectar los propositos del autor. 

Predecir lo Que sucederá. 

Establecer qeneralizaciónes. 

Es importante mencionar ciue e:-:1ste un 1ercer Nivel 
denominado Critico o Valorat1vo que es aplicable cara Quinto v 

_ se)ctp anOo. Sin embargo. solo se retomaran los dos primeros 
niveles debido a los tines de esta invest1oación. 

2.0. CAUSAS DE LA !NCDHPRENS!ON DE LA LECTURA. 

Las causas de ta 1ncomorension lectora son multiples y 
difíciles de part1culari:ar; no obstante, es cosible suponer que 
estas pueden clasificarse en las s1qu1entes cateqorias (Morles, 
1986) 1 

- Dificultades propias del lector; 
- Los materiales o textos Presentados~ 
- Las técnicas de ensehan=a de la lectura. 

Dentro de la pr1mera ciasificac16n se espera Que el 
lector puede encontrarse con d1f1cult~de& en la codificación de 
letras, silabas v palabras, lo cual trae como consecuencia. 
problemas en el pr~ceso de comprensión. Por eJemplo. al disponer 
de un sistema de conocimientos poco organi:ados v esca&o. tiene 
d1f1cu1tad en lntcqrar 1as propos1c1ones del texto en esauemas 
conocidos, 10 cual evita procesos de inferencia inpresc1nd1ble2 v 
hace que no alcance, en deT1n1t1~a. una cresentac1on coherente 
del texto. 
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én cuanto los cont.en1dos de ios te>:tos. observé 
que alaunas ocasiones el lector se encuen~ra con la 
lnc:omprensio~ deb1do a aue los elementog aue se mane1an no son 
"tam1l1ares p¿;ira él: o b1en nl s1ou1era son conoc:1dos. por lo cual 
el texto resulta incomprens1ble. Tamb1en el texto puede presentar 
demasiada 1nc:onsistenc:ia en la coherenc1a referencial. la 
perspectiva narrat1va v en la coherenc:1a causal QL1e al 
encontrarse mal mane.1adas provoca.n el olvido la falta de 
comprensión de lo leido. 

Por último encontré aue dentro de los contenidos 
oroqramados en la educación b.:1sic:a e>:1ste poca lmportél.ncia en el 
desarrollo del análisis. inferencia v valorac:16n de la 
2ntormac1ón. va que generalmente se le d~ mayor importancia a la 
rapidez, repetición y memorizac16n o repetición de lo le!do. Todo 
esto hace que el alumno no presente n1 desarrolle la necesidad de 
llevar acabo una práctica constante de la lectura, ni contemple 
l~ importancia de que debe de realizar una reflecc10n y análisis 
sobre los contenidos de las lecturas, pues la escuela se 
encuentra preocupada por la reproducc16n de conocimientos mas que 
en la comprensiOn de los mismos. 

Una vez rev1zadas las pos1bles consecuenc1a& de la 
incomprenG10n de la lectura. •9 puad• ••halar qu• e•ta• pueden 
••r solucionadas ai ae atacan primordialment• laa dificult•d•• 
propia• del lector, ya que entrenando y e.iercitando al maMimo 
di ch•• habi l idade•, e•te ••r• capaz de e.tercer un control 
adecuado que lo condusc• a aplic•r estrategias par• re•olver 
problema• da orga.nizaciOn y pre•entac:ión de la• lecturas. En 
cuanto a laa alternativas de solución de la t~rcera claaificaci6n 
•• puede menciona.r que en la medida en que el lector se encuentre 
capacitado, utilizara aus propia• ••trategias para la solución y 
comprensión de los teMtoa preaentadcs <Horles, 19861 Portilla, 
1986). 

se 
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III, DEFINICION Y EXPLICACION TEOR!CA DE LA INAG!NACION 

A lo largo del desarrollo de la Ps1colo9la Cognitiva, 
se han generado diversos modelos o aproximaciones Que tratan de 
e)1pl ic:ar 1 a repre•ent.ac1ón mental. entre los cual es se 
encuentran: 

1).- Posición ProposicionaJ1sta: Ja cual sostiene Que una red de 
prooosic1ones abstractas es el elemento adecuado v necesario cara 
descr1b1r v exolicar todos Jos tenómenos de representación 
mental 1 

2).- Or1entacion lmac1naJista: menciona cue todo eJ conocim1ento 
humano es adau1r1do v almacenado en terma de iméoenes. vt 

3i.- Modelo de Cod1t1cac10n Dual: el cual afirma oue e:dsten dos 
cOdioos ba.s1cos para representar l.a intormac1on. uno es oor medio 
de un sistema oropos1c1onal en el aue la representac1on se basa 
en el len9ua.Je v el otro es por medio de un sistema analOQico 
no verbal. bascido en l mágenes Ai;iu11 ar v. J. e 1982>. 01 chas; 
imaaenes sirven cara s1ntet1=:ar "' tranrormar e>:periencias a todos 
los-niveles. por lo cual posee cualidades ún1cas que demandan un 
estado de comprensión en e1 rol de la imaginación. Este último 
modelo es el aue sera considerado como base cara la presente 
invest1qac1ón. 

La histor1a de las teorías acerca de la tormacion de 
1máqene5 mentales se origina con los cr1egos, Platón habla de 
ellas y formula una teoría al resoecto. Sin embarco. no es hasta 
la Edad Media cuando la formación de 1macenes ocuoa un luoar 
central en la discuc1ón filosófica sobre la representación deJ 
conocimiento. Tiempo despues Descartes había de difundir la 
noción, de las ideas como imágenes de ob1etos conocidos. 

El estudio e>:perimental de la formación de irnáoenes se 
inició a finales del S1g10 pasado, dirigidas or1nc1oalmente hacia 
las diferencias indiv1duales que estudiaron Fechner v Ga!ton: en 
tanto Perkv, se intereso en si !os individuas pueden r-econocer 
l~ diferencia existente entre perceoto v1sual im~oenes 

visuales, entendierido por- el or1mer-o la e::per1encia sensorial 
e~tando el obleto presente, v por imacen solo aquellas 
caracteristicas almacenadas analógicamente en la memoria. Con 
estos tr~ba.Jos se inició, una corriente, credom1nante dentro del 
proorama del imag1na1ismo, el cual sostiene oue las 1máqenes v el 
conocimiento oerceotua! tiene función imoortante en Ja 
cognición. 

Sin embargo, debido a que los es1uerzos 1uerOn 
encaminados hacia la investioacion del 1mao1na!ismo. más tarde 
surgu1ó e! interes por el estudio dei no-ima91nal1smo o 
proposicional1smo. Debido a esto, es hasta la decada de los 
sesentas cuando aparecen dos corrientes oara e! estudio de las 
imáqenes mentales. Por un lado. e;:istió un mavor interes oor la 
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func:ional1dad de las imagenes y en sus posibilidades de 
plantearlo como un cOdioo alternativo al verbal o proposicional. 
Por otra oarte. los métodos de investiqación L1tili::ados iniciar-On 
un proceso de transiormación. ya que se trataba de depender lo 
menos Posible de la introspección y de las exoeriencias 
conscientes como criterios de estudio. De esta manera &ower. 
(197(1) v Paivio. \1975> reportaron e>1perimentos que mostraron 
que los suietos oue recibían instrucciones QUe le suoirieran 
imaoenes respondian con mavor raoide::. Asi. hacia finales de los 
setentas el Proorama lmaginalista se había consolidado. 

Planteada la historia v desarrollo de Ja postura 
1ma91nalista se exoondra su funcionamiento v estudio de Ja misma • 

. 3.1. DEFINICION. 

Tanto el coniunto de imaoenes mentales v los procesos 
verbales son definidos en esta investioac1ón en términos de 
funciones como sistemas simbóltcos. 

Según la interpretación clásica de las tméqenes. 
iniciada empir1camente por Galton e investiqada por gentes 
subsecuentes el término imagen se usaba para referirse a procesos 
eHperimentados conscientemente. definiendose en términos de la 
modalidad sensorial 'visual. auditiva, c1nestes1ca> de Ja imágen. 
Algunos autores sencillamente diferenciaban entre las imágenes 
verbales v no-verbales refiriendose a "representaciones visuales" 
y "representac1 enes oral es". 

Actualmente, se cuanta fundamentalmente con 
definiciones operativas más que verbales de la imágen y el propio 
acto de creación de las mismas <1mag1nación): así tenemos que 
Paivio (1971>, por •U parte, define • 1• imaoin•ciOn como "•1 
término gener•lmente usado para referir•e a repr•sent•ciones no 
verbales del pen••miento1 en donde dich•• repre•entacione• son 
gen•r•da• y ma.nipuladas .a.ctivamentw por el individuoº. La 
tmaqinación definida así. se distinaue del proceso verbal 
cuanto a modalidades simbólicas. La continqencia es importante, 
por oue la base de una de las distinciones fundamentales oue se 
post u 1 a entre 1 os procesos verbal es e imaginarios. es en la 
dirección de la modalidad a la que hace referencia, es decir, la 
capacidad distintiva que tenca para representar relativamente aJ 
espacio y el procedimiento paralelo por una parte, v por otra la 
representacion en serte o el procedimiento en orden. 

De esta manera ¡.:..aiv10 Cl971> plantea la Hipóte51s Dual 
de las reµresentac1ones mentales: dicho autor sostiene Ja 
e»istencia de dos formatos reoresent~cionaJes z el si9tema verbal 
y la 1 mag1naci ón. Ambos s1 stemas es tan estrechamente 
interconectados v actuan con1untamente. Pero tienen propiedades 
estructurales diferentes. 



La imaoinación actUa en paralelo, está especiali:ada en 
el orocesamiento de la información concreta v preserva de modo 
analóoico las propiedades espaciales v métricas. denominada la 
apariencia de las cosas. 

El sistema verbal, en contraste. opera secuencialmente. 
puede procesar tanto informacion concreta como abstracta v tiene 
un caracter descriptivo y sem~ntico, pero no retiene una réplica 
simbólica isomórfica del estimulo. 

Revi:ada la definición e hipótesis de la imaqinación, 
!::e anali:arán los met:anismos de adquisición de la misma. 

3. :2. MECANISMOS DE ADOUISICIOtoJ. 

a) E>:posición Perceotiva: es la oue plantea el modelo 
de la Tabla de Cera. seqún esta interpretac1on. las e>:oeriencias 
sensorias son orabadas en la mente v el archivo más o menos dura 
para siempre seQún la intensidad del estimulo v la vivacidad del 
mismo, 

bl Condicionamiento Clásico: el cual manela la 
e»timulación de Jas imácenes de la memoria. AQui. se plantea un 
or1ncipio sencillo de conticU1dad "la 1mácen puede ser 
reproducida sencillamente ba10 la influencia de so1amente un 
ccmconente del med10 ambiente' 1 • Sin embrago. la teoría del 
condicionamiento clás1co llega tener problemas con tales 
fenomenos como los 5Lteños, donde es dificil conceptL1ali:ar el 
car acter del est :i mulo cond1 c i onado Que tendr i a oue postuJ ar se 
como el despertados de la imáoen en el sueño. 

cl Condicionamiento Operante: este punto de vista 
menciona una importancia vital en los procesos motores. además de 
la entrada sensoria. Asi P1aoet <1969J e lnhelder <1968) han 
sostenido que el desarrollo Y cons1stenc1a de las imágenes se 
presenta por la 1m1tac1ón internal12ada, en la cual los 
movimientos "imitan'' los partiles de la t1gura percibidas 
imaginadas. 

Se han rev1zado brevemente tres interpretaciones 
teóricas oue han stdo propuestas para la adquisición de 
modalidades s1mbólicas de 1m~genes Pa1vio (1971). Se presenta 
ahora el desarrollo de la imáoen como sistema simbólico v 
funcional en los cuales se incluye el análisis de tres 
distinciones funcionales oue se sobreponen: 

ll Lo concreto contra lo abstracto: 
2> Lo estático contra lo dinámico: 
.'3> El procedimiento paralelo contra el procedimiento del orden. 
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3,2.1, FUNCION DE CONCRECION-ABSlRACCION 

E>:isten diversas def1nic1ones en Ja literatura 
ps1coló9ica en cuanto al conceoto concrec:ión-abstracc1ón. sin 
embargo, es postble 1dent1f 1c:ar tres c:ate9or1as de dichas 
definiciones: 

a) En la mavoria de los casos la definición se encuentra en 
función de la d1mens1on. es decir, la o las caracterist1c:as del 
estimulo. sobre todo las palabras. De acuerdo a esta def1nic:16n 
la abstr"ac:ciOn se reTiere a Ja e>:act1tud con que el estimulo 
marca obJetos o eventos particulares y se igualan en ambos 
sentidos (espec:!ftco-general v superord1nac1on-subord1nac:i6n> 
de las catecorías conceotu~les; esta det1n1c10n tamb1en expresa 
los niveles de abstracción, donde los niveles más altos reouieren 
una omis1on creciente de referencias a las caracterfsticas de 
objetos oarticulares. 

b> ~l segundo qrupo de definiciones hace enfas1s a las 
características de la tarea realizada, la cual lmPlica las 
relaciones estimLtlo reacciOn:; de esta manera la comprens10n de un 
estimulo general o particular requiere solamente de recogniciOn 
de los estimules especificas o subordinado$, claro esta que esto 
es v~lido para los conceptos concretos. pues la detin1ciOn de las 
tareas abstractas rea1.11eren de la man1pulac10n de las d1mens1ones 
de! espacio y tiempo y no solamente por 9uardar en la memoria las 
caracter1stic::as del estímulo podr&n ser entendidos sino que as 
necesaria la manipulación de ios componentes simbólicos v de los 
aspectos concretos de la tarea. As1. se puede de11nir a las 
tareas abstractas en terminas dei orado de mane10 e inteoraciOn 
de la información del estimulo que-no sea accesible dependa 
totalmente de los sentidos. 

c> El tercer acercam1ento define a la concrec:ión-abstracciOn en 
t~rminos de Jas caracterist1cas psicológicas o las reacciones del 
indiv1duo, así tenemos que en la actitud extrema de la concreción 
se tiende a reaccionar a los detalles únicos del obJeto o 
1ntormac10n concreta como se dá inmediatamente. en cantraoos1c16n 
la actitud abstracta la persona general1:a v reacciona en base a 
los aspectos que no estan presentes en la s1tu~c1on pero que 
tienen oue ser orooorc1onados s1mDOlicamente por eJ individuo. 

De esta manera se observa que el sistema de imágenes es 
adecuado para el procesamiento de 1nformac1on concreta. en tanto 
oue la cod1ficac1on verbal es mág ut1l el tratamiento de 
intormac1on abstr¿.cta, aun cuando tamb1 en OLtede procesar mater1 a.1 
concreto. 

Para ~-'aivio \1975> concreto v abstracto son los oolos 
de un~ d1mension continua, segun la cual ouede ordenarse aJ 
estimulo. Ld concrec:1on se incrementa a medida en que el o lo5 
estimu1os poseen reterenc1as sensoriales. La abstrac:c1on es 
propio de aquellos términos cuvo s1gnit1cado deriva 
asoc1ac1ones intraverbaJes más oue de re1erenc1as sensor1alP.s. 
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>.2.2, LO ESTATICO CONTRA LO DINAMICO 

l.a di stinci 6n concectuaJ. estát1 c:o~·d1 nam1 co a.parece en 
varias 1armas en teorías ps1coloq1cas recientes. Berlvne TUé el 
pr1 mero en di stinaui r entre oenséitmi en tos s1 tuac1 onal es oue 
representan atacas en la resoiuc1on de orobiemas v el oensam1ento 
tr"'ansformat1vo que 5e ret1ere <3: proc:es:os Qt.ie efectuan una 
transición o cambio entre las s1tuac1ones representadas. Cstos 
últimos tienen imciicac1ones imoortantes en el concepto de 
locomocion, que se refiere al movimiento s1mból1co. como cu~ndo 
el sujeto simboli::a y c.:i.mb1a carac:tei-íst1cas en cuanto a espacio 
del objeto o infol"'mac1ón presentada. Lo a1..1e es relevante es QUE! 
un componente motor (1mplic1to o emplíc1r.o> parece ser 
caracterist1co da imáoenes de mov1m1ento v de las tr~niormac1ones 
involucradas en la oenerac10n de una lmaoen 11qL1ra1 lntearada a 
la 5.oluc:ión de problemas mé.s completos oue requieran pensamiento 
visual. El componente motor 1 ac.1 11 t.:a de alguna manera la 
t~ansición de una parte sustant1v~ de la corriente del 
pensamiento a otra. 

Se ha considerado el func1onam1ento estát1co-dinam1co 
en relación a las 1m~9enes pero Cuales son las copacidades v 
cpracteristicas relevantes en los procesos verbales?. Las 
respuestas vebales <v Pensamientos verbt'l.les' pueden acompaf'lar 
respuestas motoras oue dán cambtos ambient~les. v ias dos pueden 
asoc:iarse a tr-avés de eHperienc:1as c:omo lmaaen~s sensorias. 
Paree.e no ex1st1r un lim1te ,-eal oara asumir c¡ue estos 
componentes son efectivos d1Terenc1almente en el pensamiento 
transformativo c:uando el aná.l1s1s s1mb6l1co tactivo1 que lo 
acomoal'la es verbal oue cuando es perceotual (tmaq1nat1vo). El 
componente motor puede ser mas 1ntr1nseco a imáQenes de 
movimiento trasformación Que a s1mbol1:ac1ones verba!es de 
ac:ci6n; para ello se presentaran Las invest1oac1ones real1:adoas 
a este respecto en el ütimo ounto de este Capitu10. 

As! se puede tleqar a la conc:lus16n de oue et sistema 
verbal puede servir tanto en una función esté.ttc:a como en una 
func1ón d~nam1ca, v esta ulttma involucrada en rases 
trans1ormat1vas en la corriente del pensamiento. Sin embarao. ni 
l•• im&genea ni las P•l•bras actuan ordinariamente como procesos 
ind•pendi•ntes pue• el pen•ami•nto se presentea continuament• an 
•mbA• tuncion&•. Un• •ituac:ión o información ••t•tic• pu•d• aer 
identificada verbalmente y entonces tr•naform•da en im4Q•n•a <•1 
proceao de la lectur•> p•r• facilitar una mAnipUl&ción •imbólica 
concreta d• los elementos de la inform•ción, o bien, una 
sitU•Ción o informaciOn concreta puede pre•entar•• no
verbalmente. perceptualmente y las relac:ionea nuevas entre los 
•lementoa pueden ser conc•vidaa verbalment~. La domin~nc:1a del 
us.o de las lmAoenes o prooos1c1ones dependera de la n"tur-a.le:::a 
demanaa de la ~1tL1ación o tnformac1on present¿oda Pa1v10 <19711. 



3,2,3, PROCESAMIENTO PARALELO CONTRA SECUENCIAL 

Paivio <1977) suQ1ere otra importante c:aracter1stica 
d1Te~enc1al. Las imágenes son procesadas en paralelo, en tanto 
que el sistema verbal procesa de modo serial. El sistema verbal 
procesa de una manera operativa ~a.r~lela v secuenci~tmente: las 
imágenes son un sistema de procesamiento paralelo en el sentido 
e$pac1 al v opera ti voi es pos1 ble el proceso secL1i;1.nc1 al s1 1 a 
secuanc1a de resouestas es intri9ec:a a. la. tmac,en o s1 sus 
elementos estan unidos a operac1onea secuenciales Que involucran 
el sistema verbal. Ambos s1temas se complementan s1multaneamente 
en cuanto capacidad de runc:1onam1ento ouerat1vamente 
paralelo: son d1ferenc1~dos respecto al orccesam1ento 
espacial. carac::teríst1co de ias imágenes y el. 01-oc:esam1ento 
secuanc:i~i que es más carac:teríst1co del sistema verb~I. 

Estas 1 unc1 ones ht cotét l cas ~ de apoveo mutuo entre 
1máoenes y palabras se pueden ver como una c:onsecuanc1~ del ceso 
relativo de las caractertst1c:as del crocesam1ento paralelo y del 
procesamt ento secu.:..nc1 al en los dos sistemas. Las i maaenes 
teniendo ambas propiedades operativamente (oaraielas y 
espac1ales). le proporcionan libertad y velocidad de asociacion 
asi como capacidad para ia resolución de orobiemas ~bstrac::tos y 
concretos o para lograr la representación de conceptos 
abstr¿a.ctos F'~1 vio e 1971,. 

3.3. GENESIS DE LAS IMAGENES Y LA IMAGINACION 

PERIODO SENSORIO-MOTOR 

De acuerdo al marco teoric:o cocn1tio de Jean 
Piaqet retom.:ido P'°'-ra la presente investigac::ión ~ncont:r,;:imos que el 
1nic10 de la formación de ima.genes e 1maa1na.ciot1 tiene sus 
fundamentos en la im1tac1ón: esta se presenta.desde el nacimiento 
de la inteliqenc:.ia y es definida por el autor como "el acto por 
el cual ~e reoroduce un modelo" Piaget <19671. Para. ello es 
necesario real izar un seou1miento de las c.ondL1ctas de c:ada 
estadio y etao~ que llev~n a el result~do de asta actividad 
(im1tación>. 

3~3.1. Primer estadios Preparac::10n Refle1a. 

En este per1odo encontramos que un1camente se presenta 
un $imole desenc8denamient.o refle10 de ciertas conduc::tas, las 
cuales se presentan por un e>:c:.itante a~:terno. Solo se ouede 
hablar da i.mit.~c1on en la medida ~n Que los mecanismos refleJos. 
sin presenta.r en si mismos L1na lm1tac:1on. son la oao:.e v provoc:.;,n 
un oroc:eso Que haga posible la lm1tac:1on e~ el curso de estad1os 
y etapas sucesivas. üa tal ma.ner<1 Que en J.<'.'1 medida en Que eJ. 
refle10 condu::ca a repet1c1ones cuva ourac:iOr'} se e;:t.ienda mas 
al1& de Ja. eHclt~ciOn in1c1a1, es decir, por medio de una. 
asimilación tunc1ona1. se vera el momento en ou~ el e)erc1c:10 
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refle.fo di'ril lugi'r a una ..-.similac:ión reproduc:tiva_p!\ra incol"porar 
los elementos eHteriores del esquema reflejo mismo y entonces 
ser~ posible hablar de las primeras imitaciones. 

3.3.2. Segundo estadio: Imitación Espor~dica. 

Este estadio se caracteri~a por el hecho de que los 
esquemas reflejos comien=an a asimi1~r ciertos elementos 
exter1ores y a ampliarse en función de una experiencia adauirida 
bajo la forma de reac:ciones dlferenciadas. Ahora bien, en la 
medida en oue los e~quemas, al incorporar de esta mane~a nuevos 
elementos, son suceptibles de prolongarse en el campo de la 
imitación. de t<:il manera Que 1.;i acomodación <l' los nuevos datos se 
11 eva acabo c:on 1 os modei os prooL.•estos. Dur~nte este estadio se 
presenta la lmitac:i6n de tonaclOn la cual tiene SLIS bases con el 
contegio voca!, ya sea de llanto o de sonidos en particular 
present°"ndose t.:tmb1en la imitación espor~r1ca de un sonido ya 
conoc1do (un sonido Que el ha descubierto espontaneamente) sin 
haberlo emitido en ese moer.ente. Asl pues en este estadio. son 
neces~rias dos condiciones p.:tra Que la imitacion apare:ca; Que 
los esouemes se~n suceptibies de d1Terenc:iaci6n ~rente los 
datos de la e:{perienc:1a y que el modelo sea percibido a un 
esquema ya adquirido. Dadas estas características de la imitac16n 
podemos observar que la asimilación recognitiva es aún 
indisociable de la asimilocidn reproductivat por lo cual la 
imitación no se diferencia tampoco de la asimilación y de la 
acomodac::ión. 

-J • .., • .:;.. Terc::e,.. Estadioi lmitac::i6n s1stem~tica de los sonidos 
pertenec::iantes a la fonac::16n del n2ho v de los movimientos 
ejecutados por el sujeto de manera visible p~r~ él. 

A partir de la coordinación de la visión de la 
prehensiOn. en el tercer estad10 se c.onforma.n nueva.s reacciones 
cí rcul ares, dichas r-eac:ci ones secundar-i as se integran poco a 
poco con las reacciones primar-i~s c.aracterístic~s del estadio 
precedente. Esto reoercute óirect8mente en la imitación, puesto 
Que nuevos modelos vienen a ser $Uceptibles de $er asimilados a 
los esquemas propios, sin embargo, la 1mi tac:ión del tercer 
esrad10 cont1nua lim1tada por las condiciones mismas de las 
reac:c:iones c1rc:u1ares secundc.rias 'Iª que no e>:lste en este 
estadio ni la coordinación de los esquemds secundi.:4.rios la 
acomodación precede a la asimil~ci6n pues la caracterfstica 
principal de la imitación en este estad10 es que es esencialmente 
conservadora, sin intentos de acomodací6n a los modelos nuevos. 

Asi el ni~o solo imítara los esquemas como totalidades 
cerradas sobre s1 mismos, en tanto que los esquemas particulares 
que forman parte de estos esouemas san considerados como unidades 
~eales oue no pueden ser copiados con 1ac1l1dad: pues son los 
esquemas cerrados sobre si mismos los que dan lug~r a la. 
imitación y no los fragmentos del los eo:;.quemas. No es suficiente 
qua e>:ista la perc:epcion de J'f1odelo que coritt?nga los 



movimientos c:onocidos, pt.1es es necesar10 que se presente la 
asimilación del modelo a un esquema de manera espontaneiln pues 
solo la eaistencia de los modelos de asimilación permitira a los 
sujetos reconocer y prolongar, en imitación propiamente dicha, Ja 
acomodación que provoca. No ei<iste en este estadio ninguna 
imitación espontanea de los movim1entos cuyo equivalente no sea 
visible sobre el propio cuerpo del niho. 

E~tadio Cuarto y Quinto: Im1tación de Jos movimientos no visiblea 
sobre el propio cuerpo y de los modelos nuevos. 

Estos estudios sel'ial an el desarrollo de la i mi taci 6n 
inmediata por medio de la diferenciación progre&iva de los 
procesos de acomodación y asimilación. 

3.3.4. Cuarto Estadio: 

Est~ se caracteriza por la coordinación de los esquemas 
entre sí, de donde proviene la modalidad acentuada y la 
construcción de un sistema de signos móviles <indices> que lo 
permitirán la predicciones de un tut1.1ro pro>limo o las 
reconstrucciones de un pasado reciente~ Por lo que respecta a la 
c:onstruccion del espacio, del obJeto v de la c:ausalidad, 
encontramos una elaboración rAp1da de relaciones diferenciadas 
entre las cosas por la oposición de las relaciones globales a las 
simples reacciones circulares secundariam. Este doble progreso 
repercute directamente en la imitación, pues Ja coordinación de 
los esquemas y la constitución de los índices permite al niNo 
asimilar los gestos de otro a Jos de su propio cuerpo, at1n cuando 
son i nvi si bles pari'I el ni f'to. Los indices perm1 ten as1 al 
ni~o cuatro funciones importantes: 

- El nif'to asimila el modelo visual y sonoro al esquem.a sensorio y 
motor va conocido v la imitaci6n se hace posible gracias la 
acomodación de este esquema; 
- El nif'to asimila el modelo a un esquema y la signific:aci6n del 
modelo depenoe de este acto de asimilación y de las percepciones 
visuales, le.ios de constituir simple set'raJes, pus son !ndices 
fundados sobre la base de la analogía: 
- El nit'Jo no tmit.:1 sO.lc'\mente acciones y si9n1fic:aciones complejas 
sino que se interesa en ios movimientos en si mismo: 
- Los índices le permiten al niño comprender !a re!acion entre 
los modelos y el gesto c:orrespond1ente y desde ese momento Jo 
imita en terma br1.1sca: p.asa como si el nil'1o intentar-a diversas 
hipótesis parc:1 escogar enseguida una de el las en forma más o 
menos definitiva. Es por esto que lc:1 imitación de Jos movimientos 
ya ejecutados de manera invis1bJe sobre el propio cuerpo, entren 
en el cuadro general de las activid~des inteligentes de este 
estadio: pues para Lmitar tales movimientos se trata de coordinar 
esquemas visuales a esquemas tact1les-quinestés1cos primarios que 
sean ut1li~ados como med1os para el objetivo de Ja imitación. 
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Comien:o de la Imitaci6n de los nuevos modelos sonoros 
visu4'Jes. 

Hasta el momento el n1ho no ha sido capa~ de imitar lo 
nuevo y esto se e><pl ica por el hecho de Que, hasta el tercer 
est~dio. ta imitación procedía de esnuemas simples, rígidos y no 
coordinados entre sí; ahora, en est~ cuarto ee;tadlo. la 
.:.comed.ación a un modelo nuevo ex1oe un cierto grado de ductilidad 
de los esquemas, di~ha ductii1dad marcha paralela con la 
coo~dinacion. Asi, ia imitación de lo nuevo en el cua~to estadio, 

~or que los esquemas de que dispone e! n1~0 se hacen 
suceptibles de acomodación móv1l en la med1da en que comien:an a 
acomodarse entre si. 

Durante este periodo, las reacciones son intermed1ar1as 
ya Que la acomod.o\t:ión, Que comien:;::a diterencieir-se de la 
coordinación de los es Quemas~ no desemboca sino en 
explorasiones, y por consecu8nc1a en un comien=o de imitación de 
lo nuevo: a partir de este momento es cuando la imitación 
constituye una nmc1ón Pi'lrticu!ar Q'...le prolonq¿¡ !.a acomod.:1c1ón y 
com1en:;::a a dist1ncrnirse de !a s1mpJe asim11.oic1ón util1::andola 
neces~riamente. En ia med1da en que en el cu~rto est~dio marc~ un 
comien:o de la disociación del sujeto y el obJeto, hace necesario 
que los esQLtemas se ~resenten como asimilador-es por medio de los 
cuaLes el n1~0 intenta adaptarse a las cosas y~ las oersonas d~ 

acL1er-do con una acomodación s1empre di1erenciada~ es entonces 
cuando la 1m1tac16n se espec1al1=a en tunc16n de la acomodación 
como tal. 

3.3.5. Quinto Estadio: lm1tación sistem~t1ca de los modelos 
nuevos, 1ncluso los QL1e corresponden a los movimientos inv1s1bles 
del precio cuerpo. 

En el curso de este estadio la acomod,..ción continua su 
diferenciación con l~ asimilación. Por otro lado, el 
descubrimiento de 1os métodos nuevos por experimentación activa 
prolonga las reacc1ones terciarias de este per1odo a1 seno mismo 
de l~ coordinación de los esquemas. Ahora, estos mismos 
repercuten sobre la lmitac16n de los nuevos modelos. 
permitiendole sobrep-3isar las stmples aplie:aciones con acomodac1bn 
de los esouem~s anteriores para terminar- en una C:\comodac:ión 
vacilante dir1gida v sistemática por lo cual la imitación de lo5 
modeLos se hace sistem~tica y precisa. 

La intel1gencia caracterist1ca del ouinto estadio es 
capaz de coor-d1nar un m~vor número de esQuemds diferenciados en 
el curso del camino unos con relac1on Jos otro~~ para 
acomodar}os al ob1et1vo (s1tuac10n nueva1. 

En el curso de los ll'•Ov1m1entos lnv1sibles del propto 
cuerpo, en !uga~ de lím1tarse a practicar diversos esquema& 
conoc1do6, como el el cuarto estadio, el nit'to d~ este nivel los 
diferencia. y t1 tubea eKperi mentaJ mente. Esto ya lo real 1 za en el 
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cuarto estadio·con los movimientos visibles, pero ahora el niho 
orocede con una perseverancia_ y con una weguridad mayor. 

3.3.6. Sexto Estadioi Inicio de la Imitación representativa y 
evolución ulterior de la imitación. 

En el curso del se>1to estadio en lo que concierne a la 
imitación, se encuantra la diferencia de que es 1a acomodación 
como tal la que se interiori~a, diferenciada con relación al 
sistema total de asimilación y acomodación combinadas que 
constituyen el acto de inteligencia. 

Por una parte el nifl'lo consigue 1m1 tclr inmediatamente 
nuevos modelos, remplazando la acomodac16n titubeante por una 
combinación interna de movimientos. Por otro lado, y sobre todo, 
se comprueba la aparición de imitación diferida. esto es, que la 
primera reproducción del modelo no se hace en presencia de este 
neceariemente, sino en su ausencia v despues de un tiempo m~s o 
menos largo. es decir. la imitación se independi%a de la acción 
actual y el niNo •• hace capa% de imitar interiormente una ••ri• 
de modelos dados como imaoenes por ••quama• de acto•• •ai la 
imitMci6n alcanza lo• comianzos del nivel de la representaciOn. 

Cl término de representación es empleado en dos 
sentidos dlferentesil) en el sent1do m~s amplto en donde la 
representación se contunde con el pensamiPnto, es decir, con toda 
la 1nteligencia que no se apoya simplemente en las percepciones y 
los movimientos (1ntel1genc1a sensorio-motora!.), si.no en un 
sistema de conceptos o esquem~s mentales y ~) el sentido 
estr1cto que se reduce a la imagen mental o al recL1erdo-1magen, 
asi Piaget menciona t.1L1e e>:iste un..-. "representac16n conceptual" o 
"representación !iimbólica o imag1ni'da" Piaoget <1987>. 

S. 4. FASE. PREOPEf<ATIVA 

Durante esta tase encontramos que el ni.he inicia el 
desarrollo para el mane.io de los simbolos mentales los cuales se 
ven retle_iados a través del Juego simbólico y el uso de la 
oalabra en el emoleo de simbolos. 

3.4.1. JUEGO SIMBDLICD 

Los oriqenes del juego presentan su§ tundamentos en 
cuanto a las acc1ones sensortomotrices de los primeros estadios, 
pues los esciuemas se ejercitan cor sí mismos <primer estadio>, 
sin otro f1n qLU? el cl""cer tuncion""l llgado con esta acción, 
siendo en sus inicios el 1uego, complemento de la imitac1ón • La 
1mitac1ón el luego se conn1gcin solamente a nivel de la 
representac.J.6n. ~n el segundo y tercer estadio el nifl'lo se ded1ca 

reali:ar acciones cent~adas sobre si mismas, conl1nuandose en 
iuego. en donde el ni~o reproduce determinadas CBr~cter!sticd& 
simplemente por el placer, con una sonrisa llegando a constiuir 
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un acto de adactacicn mavor en el iL•eoo. En el curso oel cuarto 
estadio. o estadio de la coord1nac1on de los esquemas 
secundarios. se observan dos novedades relevantes relativas al 
luego; a) la conducta más caracterfst:ica de este cer1odo es la 
aplic8c1on de los esouemas conocidos a s1tuac1ones nuevas. son 
suceptibles. de poder actucir sin esior:arse en lacrar la 
adaptac16n s1no por el simple placer ae alcan:ar un fin v b) la 
modalidad de los esquemas cerm1te la formac1on de verdaderas 
combinaciones lúdicas logrando así casar de un esauema a otro. 

P1aget C1969> menciona en relación con las reacciones 
circulares terciarias (quinto estadio> se observa qL1e el niño se 
divierte en combinar cestos oue no tienen relac1on entre si y aue 
son tomados de los esQuemas ya adaptados. pero toman un caracter 
lúdico. Con el sewto estadio. el simbolo lúdico se destaca del 
ritual <ou1nto estadio> bajo la 1-orma de esquema simbói ico, 
gracias a un orogreso decisivo en el sentido de la 
representación. Ahora este progreso se observa en el paso de la 
intel1oencia empírica a la combinacion mental v de la im1tac1on 
e>tter1or la imitac16n anterior d1fer1da. e>iolicada 
anteriormente. t::l n1f'lo utili=a esquemas va conocidos v 
r:ituali:ados en el curso de 1ueaos motores pero: inicialmente. en 
lugar de ponerlos en acción en presencia de ob.iatos a los cuales 
le son aplicados ordinariamente, .los asimila con obiet1vos nuevos 
y, además, estos nuevos ob1etos son utili=~dos con ei fin de 
permitir imitar y evocc.r las act1v1dades en cuestión. As1 la 
revisión de estas dos condiciones (apl1cación de un esquema 
situaciones nuevas u ob.ietos y evocación oor olacer) caracter1;:an 
el inicio y fundamento de la ficción en el n1no. De tal manera 
que el Juego se da en .La medida en que ; 
- El esauema es e1erc1do por placer. no s1mból1co: 
- ENistan símbolos v no solamente Juego motor pues e::iste 
osimilacion 1ictici~ de un ob1eto v e1erc1cio de este: 
- La im1tac1ón por lo menos aparente y asimilación lúdica 
caracter1=en el 1uego simbólico a diferencia del simple 1uego 
mot:.or. 

En resumen. los tres elemento:. (1ntel1qencia 1 

conductas lúdicas> oue se oresentan el oeriodo 
sensori omotor. logran que 1 a i mi taci On prolonoe 1 a ~cornodac i 6n. 
el .Juego prolonQe la as1m1lacion v la inteligencia las reune a 
ambas. Con las conductas diferidas inter1ori:adas oue marcan los 
inicios de la reore~entac:iOn. la :imitación oue desarrolla 
entonces una acomodación a los objetos ausentes. adquiriendo una 
función formadora de "sian1ficantes" con relai::ion las 
si oni f i c aci enes. 

Una ve= descrito el orioen y 1undamento!:O del 1ueoo es 
necesario olantear une. interoretac1ón del mismo oar¿:i situarlo en 
el con1unto del censam1ento del n1no; de tal manera aue el 1ueqo 
se 1n1cid desde los orimeros albores de la d1s1oc1ac1on entre 1~ 

asimilación v la acomocac1ón. En donde paL1le1t1namente la 
asimilación se disocia de la acomodac1on subord1nandola v 
tendiendo a hacerla funcionar Por si misma: el 1uego de e.u~rcicio 
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<motor) queda entonces constituido .E~plicandose este, 
directamente por la primici~ de la asimilación, sin necesidad de 
apel e1r al pens;ami en to o a la vi da. social. Tenemos así entonceti 
que el pensamiento representativo principia, por opos1c1ón ~ La 
actividad sensoriomotora, desde que, en el sistema de las 
significaciones que constituye toda inteli9encia y sin duda toda 
conciencia, el s1gn1tico?.nte se difrenci"' del s1gn1ficado. En La 
adaptación por esquemas sensorio-motores intervienen ya los 
significantes es decir, "los indicios" que perm1ten al sujeto 
reconocer los objetos y relac:1ones asimilcidas con conocimientos 
de causa e incluso se logran imitar. AunQue el juego de 
ejercicio y el juego simbóllco se tHstinr;Juen, i=oxiste entre ellos 
un i negable parentesco desde el punto de vista sincrónico, en 
donde el juego simbólico es~ l~ lnteligencia repre~entat1va lo 
que el .1uego de e1ercic10 es a la inteligencia sensor10-motora 
Pi~get < 1987>. 

El lengu~je al contrario que el ejercicio sensorio
motor da el prototipo de un sistema de signific:antu·s distintos 
puesto que en la conducta verbal el significante es constituido 
poi"" los "signos" colectivos que Sdn las palabras, en t~into que 
el sign1ficado es dado por la si9nif1caci6n de las p~labras, es 
dec:irt por los conceptos, heredel""os sobre el nuevo plan de Jos 
esquemas sensorio-motores preverb.ales. Sin ambargo, entre el 
indice y el signo, o entre el esquema sensorio-motor y el 
concepto l6qico, vienen a intercalarse las im•g~nes simbOlicas y 
la repre•entación im•oen o preconceptual, definiendo a eat• 
última como una imit•ci6n interiorizada, e• d•cir, el po•itivo de 
la. acomcdaci6n q\.le a su ve::, e9 el mismo el negativo del objeto 
imf tado. 

De esta manera la imégen es Lln esquPma ._•nterio,..niente 
ocomodado y que viene a ponerse al serv1c10 de a~1milac1ones 

actuales, igualmente lnter1r.Jr1zadas, pasando 1"'" 1mJ1.ien .:o. ser un 
significante d1ferenc1ado, mas q1..1e el trHhcio, ya que se 
desprende de! objeto per"'C:ibido, pero menos que el signo, ya q\..~e 
continua siendo imitac16n del objeto, ademá~, la irr1ágen es un 
significante cisequible al pensamiento indiv1du,:.il 1 en tanto que el 
signo es siempre sacia:l. Es por lo que en todo ctcto de 
pensilmi en ta verbal y conceptL•.:.l subs1 ste est,-ato de 
representación visual, que es el que per-m1te ~"'l individuo 
asimilar por cuenta propia la lde~ general común <ccur.prr;.nsiónl ~ 

En resumen, en la representación cognitiva la 
asimiLación estA en equilibrio const~nte con la acomodación, en 
el símbolo lúdico Ja asim1lación prevalece en !~s ~elaciones d~l 
su1eto con el signific.oi.do y hi"st"' en iP construcción de lo 
significante mismo. Ob~ervando a~t l<il c11tllldti1d que eH1ste e-ntre 
la as1m1lac1ón simbólica, fuente del Ju~qo s1mból1co !a 
asimilación funcJonal como tuente del j\.1ego de ejer-ctc10. 

Para comrdetar la e::plic:aci6n sobre la génesis del 
simbolismo y la im~gen mental es conveniente mencion;;ir" Que Piaget 
e>:~mína el simholo llamado "incom:1ente",. del suef'lo infantil, as! 
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como en una cíerta forma de símbolísmo ltldLco menos conciente flue 
al de las funcLones ordinarids y que llama ''simbolismo 
secundario". l:.n la presente investigación me limitaré d la 
definicíón de este símbolo secundario ya que el símbolo en cuanto 
a representación presenta mayor relevancia teórica. El simbolismo 
inconciente es el que tiene un $ign1ficado desconocido para el 
sujeto, es decir, es una formi'I de pensi'lmiento independiente de 
los Signas verbales y .aLm opuestas por su estr-L1ctw-a y 
funcionamiento al pensamiento racional que util1::.an los signos. 
Es un pensamiento del que se subraya su n.oiturale::a individual y 
en oposiciOn al pensamiento socializ¡¡¡do, va qL1e se manifiesta 
sobre todo en el sue~o y la ensohación, si ralees 
esencialmente inconcientes. 

Hasta ahora se ha revi:ado el juego, primero 
simple especialización de la asimilación sesorio-motora 
funcional, se vuelve despues simbólico y se prolonga bajo la 
forma del simbolismo secL•nadrio <1nconcieonteo>, en tanto que el 
simbolo lúdico se integra en la actividad inteligente en la 
medí da que el simbolismo prepara la construcción 
representativa y en la medida en que la asimilación libre 
reduce a la im•gin•ción Pioget <1987>. 

A grandes rasgos se puede decir que con el de9arrollo 
mental la acomodación imitativa y la ~similoción ltldica, despues 
de haberse d1ferenc1ado, se coordinan cada ve= más estrechamente. 
Se obs~rva claramente que en el nivel sensorio-motor se disocLan, 
en el juego <:>imból ico, 1-=is imé.genes imitativas anteriores aportan 
los ''significantes'' y la asimiloci6n lódica las significaciones, 
al fin, integradas en el pensamiento adaptado, asi las imégenes y 
la asimilación tocan los mismos objetos cuando la acomodación 
imitativa actual determina los significantes que la asimilación 
libre, al dejar de ser 1Udicas por esta misma coordinación 
combinada. 

Ahora revi::are el uso de la palabra observ¿¡,ndo el paso 
de los esquemas sensorio-motor a los esquemas conceptuales. 

3.4.2. Los primeros esqLtemas verbales. 

Con el fin de representar la formación de esquemas a 
partir de los esquemas sensorio-motor es necesario presentar el 
empleo de los primeros signos verbales que sirven de expresión al 
niho anali::ando as! los tipos de asimilación a los que 
corresponden. 

En primer lugar presente que en la etapa VI de la 
inteligencia sensorio-moto,.. se presentan "esquemCls simbólicos" en 
el sentido del juego de ejercicio y las primeras formas de 
imitación diferida que son imitación inmediata, presentandose los 
primeros esquemas verbales <balbuceo, onomatopeyas) que son 
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1ntermediar1os entre los esquemas de la intel1qenc1a sensor10-
motora v los esquemas conceptuales como los esauemas simbOl1cos 
son intermediarios entre los lueoos de eJercicio v los simbolos 
lúdicos desprovistos de la prooia accion, v, como la imitacion 
diferid21. es intermediaria entre la imitación sensorio-motora v la 
imitación representativa. 

esqLtemas 
Asi estos primeros 
sensorio-motores en 

esquemas ~enserio-motores puros. 

esquemas 
vias de 

3.4.~. Los preconceptos Piaoet <1987>. 

verbales son 
conceotuali=acion 

sino 
v no 

Pero Como estos esquemas verbales evolucionaron en la 
direccion del s1mbolo7 este proqreso será paralelo al del 
lenquale mismo, de acuerdo al desarrollo va conoc1do de palabra
frase, frase con dos palabras v ?rases completas, VUKtapuestas 
unas a otras. Encontrando con esto el segundo periodo de 
desarrollo de la representación, en cuanto al uso del lenguaie. 

El lenquale inicial esta hecho ante todo de ordenes v 
e>1presiones de deseos. La denominación no es la simple atribución 
de un nombre. sino el enunciado de una posible acción limitandose 
así la palabra a traducir dicha acción. La palabra empie:a 
entonces a funcionar como signo, va no como simple parte del acto 
sino como evocac16n de este. ~s entonces, cuando el esquema 
verbal loqra desprenderse del esquema senso,.-10-motor para 
adquirir las características como en el caso de los esquemas 
imitativos perteneciantes a este nivel. 

Con las denominaciones v descripciones que el lenqua1e 
implica, desdobla necesariamente el esquema sensori.o-motor. es 
deci.r. duplica el esquema inherente a la mi.sma ~cc,on con un 
esquema representativo que lo traduce a una esoec1e de concepto. 

Es necesario sehalar cue le lenqua1e del niho de 
nivel es prE?-ciseo.mente intermediaria entre l.a comunic:aci6n 
monólogo egocéntrico; los relatos, las descripciones 
soc1ali:acion es todav1a indiferenciada entre el vo v los 
En este nivel. no se ha alcan=ado n1 la general1dad, 
individualidad verdadera. 

este 
V el 
y la 

demas. 
ni la 

Estos hechos son muy caracteristicos de las estructura9 
preconceotuales cue se observa claramente en la centración v 
c.onservac1 ón del ni.no preooerati vo. Pues el ni.tic percibe Que va 
sea un indiv1dL10, situación u ob1eto PL1ede est.:or i;omcuesto oor
elementos diTerentes seqún ios vestidos o caraclerist1cas que 
presenten. 

De esta maner-=i puedo observar cue en ei niho de este 
periodo e:~iste una ausenci.a de i.dentidad ind1v1dual, es en 
cuanto a individuos y de ausenc10 de clase qencro:•l en CLU1.nto a 

52 



objetos v situaciones: estas dos c:aracteristicas re1leJan la 
falta de clase con generalid~d establece que los elementos 
tndividuales no estan re1.m1dos en un todo real que los enmar"que. 
Participan directamente unos de otros. sin individualidad 
perm~nente, y es a f~lta de esa individualidad de las parte~ que 
el conjunto no podria ser contitu1do como clase Que engloba al 
todo. 

Se expondré ~hora hasta aue punto las 
preconceptuales, sin clases generales ni 
individuales, son elementos de influencia en e! 
r&presentaclOn coqn1t1v~. 

estructuras 
j dent id a des 

piano de la 

Con el fin de loqrer una ewplicac10n clara y precisa 
tenemos oue entre el símbolo lúdico, la lm~qen 1m1tativ~ y ei 
preconcepto se encuentr~n. muchos 1ntermed1~1~1~s y entre ellos se 
encuantra la habilidad de pensar- en imaoenes un1das al parentesco 
estructural de los preconceptos ent~e Í.?1s ds1m11aciones propias 
d&l simbolo lúdico y el preccncepto. Sin embarqo, todav1a no se 
acl;:.ra si este no participa aún del P.SQuem.?1 visual mas QLH? el 
concepto prooiam@nte dicho. 

En e~ caso del simbolo lúdico, el ob;eto dC1do es 
asimilado, gracias a las ima9enes imitativas q1..1e s1rven de 
signtfic~dor. ~n el caso de los proconceptos el objeto dado es 
tamb1en asim1Iado a otros por un~ especie de part1cipac1on 
directa. El s19nit1cador de este esQuema no sería otro oue la 
palabra o signo verbal, y la imagen im1tatlv~ no sor-Ca entonces 
$ino de símbolo inds.v1dual que reorodut:ir!a como adyubante 
interior, al signo colectívo: Ja ima9en serí~ entonces muy 
diferente del concepto, puesto aue se reduciría. a.J rango de 
significador, por oposic1ón al contenido, que es el signiricado. 
Pero como, en este n1vel. no ha.y tod~via clases gener~les que 
funcionen a t1tulo de sistemas operatorios entoncea la 
asitt).ilaci6n tliai los ob.ietos se afei:tú.s directamente gracias a esos 
&Quemas sen11-general es y sem1-1 nd1 v1 dual es que son los 
preconceotos, conservando así Tuncion de sus ori9enes 
imitativos Piaget Cl'i97). 

En este sent1do puede considerar Que Jos 
preconc:eptos de este nivel so1> intermed1or1os entre el s!mboJo y 
el concepto propiamente dicho; como el símbolo lúdico y el 
preconcepto implica la imagen y en parte es determinado por ella, 
mientras oue el concepto se libra de esta por su m1sma 
generalidad y no lo emplea sino a tit~1lo de llustración. 

Estos razonam1entos comprobatorios. nue conduct~an ai 
tinal con la con&>:10n racic:mal y operotiva~ son simples 
"eNpertenc:ias ment~les" Que prolongan l~s c:oord1n.:tciones 
prácticas en el o!ano represent~t1vo, y sobr~ todo siguen s1~ndo 
por largo tiempo intermediarios entre el pensam1enlo s1mb6Ilco y 
el oen$amiento ló9ico gracias a caracter precónceptual 
"transductivo". 



Se menciona QUe los primeros ra~onamientos in1ant1les 
como 1nTerencias no proceden ni de lo singular a lo general, ni 
de lo general a lo singular. sino de lo 5ingular a lo s1nqular1 
esto es ra~onamiento transduct1vo, el cual orecede a la inducc1ón 
y deducción. ia Que el n1ho es incaoa: de atr1bu1r a los 
elementos singulares una modalidad v una identidad permanente. De 
manera Que Ja transducción es un razonamiento sin encaJes 
reversibles de claseB Jerti.rQuicas ni relaciones, la transducción 
sera, pues, una especie de e>:oeriem:1a mental Que prolonqa las 
coordinaciones de esquemas sensorio-motores. 

Asi en la transducción los elementos descuidados cor el 
razonamiento son asimilados a los elementos centrados cor el 
pensamiento del sujeto simplemente por que estos son ob1etos de 
interes de la actividad del niho o caracteri~an su punto de vista 
actual, en una oalabr"a, por Que esta "centrado". La asimilación 
de lo especial a lo especial, caract&r"istica de la transduccción, 
es, pues, deformadora e irrever5ible en la medida en Que estas 
centrada en sí mismo y se volverá lógica v fuente de encaje 
Jerti.Quico en la medida en Que su descentración se presente y la 
vuelva reversible. 

Podemos resumir cuatro diferencias esenciales que 
durante esta etapa se cresentan entre la inteligencia 
preoperativM y la operativa: 

- La primera menciona Que tas conexiones establecidas por la 
inteligencia preoperativa no llega a enl•zar sLno percepciones v 
mov1mient.os sucesivos sin una representación de con;unto que 
denomine !os est.ados distintos en el tiempo, de las acciones así 
organi~adas y Que las refleJe en un cuadro total y simultaneo. La 
inteligencia preoperativa funciona como una pe11cula en camara 
lenta que representa una imaoen inmóvil despues de otra. en vez 
de concluir en una fusiOn de 1magenes; 
- La inteligencia preoperativa tiende a encontrar su satisfaccion 
en el logro de la meta practica y no en la comprobación o en la 
e~plicación, pues es una inteligencia puramente vtvida y no 
pensada; 
- Esta tercer diferencia hace referencia ~ Que como su dominto 
esta limitado por el empleo de los instrumentos perceptivos y 
motores, no trabaja sino sobre la realidad misma, y no sobre los 
signos, los símbolos y los esquema$ que se relacionan <concepto• 
y esCJuemas representativos>: 
- La última hace menc1on de que es. esencialmente individual por 
oposición a los enriques1mientos sociales adQu1ridos qrac1as al 
empleo de los siqnos Piaqet 11987>. 

3.5. OPERACIONES CONCRETAS. 

Ahora en este nuevo estadio ei niño prosenta 
características diferentes. ya aue e! preconcepto va en dirección 
hacia la 1ormación de! concepto operativo. cor la construcción de 
encajes 1erárauicos Que vuelven mediata ia asimilación v llegan 
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asi a una 9eneralidad progresiva. Ya que la generalidad comoleta 
no es alcanzada sino con la reversibilidad de las operaciones. 

Para lograr superar las limitantes en este campo de la 
etapa prescedente observamos cuatro condiciones en el ni~o 

operativo concreto Piaget <1987>: 

1> Una ciceleración general de los movimientos, en la que la!! 
acciones sucesivas tuncionen en una aligeración móvil de la 
acción de conjunto: con el fi'n del desarrollo rápido de la 
película de la conducta o situación que construirla la 
representación interior, concebida como el esbozo o el esquema 
anticipado del acto: 
2> Una teoría de conciencia que marqL1e este esbozo, es decir, 
que desarrolle la situación en ambos sentidos: la comprobación y 
la eMplicaci6n fundadas en la clasificación ierarquica y la 
seriación de las relaciones sustituir~ a la simple persecución de 
la meta prácticar 
3) Un sistema de signos que se sobre-agregaría a las acciones, 
oermitir!a la construcción de los conceptos generales 
necesarios para estas clas1ticaciones y seriaciones; 
4l La socializacion que ~compaha el empleo de los signos situar~ 
al pensamiento ind1vidual en Ltna re.:Uidad objetiva y coml.'.1n. 

De tal manera Que el ni~o desarrollara un sistema de 
operaciones que trasponga las acciones exteriores de sentido 
único en acciones mentales móviles y reversibles, as1 como 
una coordinación inter-individual de las operaciones que asegure 
a la vez la reciprocidad generiill de los puntos de vista y la 
corresoondencia del detalle de las op~racianes y de sus 
resultados. 

F•or fin, la terminación del equilibrio entre la 
asimilación y la acomodación representativa se sef'lalan por la 
reversibilidad entera alcanzada por el pensamiento, en otras 
palabras, con la construcción de las operaciones. Pero en egte 
campo espac10-temporal, esas operaciones no e>:cluyen par~ nada y 
hasta necesitan la representación visual, no solamente en un 
sentido limitativo para operar en el razonamiento sobre el 
espacio, sino con frecuencia tambien en el sentido de una 
1acultad intermedia entre lo sensible y lo operatorio. 

La caracter!stico de la representación es que logra 
rebasar lo inm1o?diato i'\Ument.;ndo las d1mens1anes en el espacio y 
en el tiempo del campo de la adaptación, o sea, evocar lo que 
sobrepasa el terreno percnptivo y motor. Ya que al hbalar de 
representaci6n 1 es necesario tambien consideri'lr el "s1gnificador" 
ciue permite la evoc.:1ci ón de un "significado" procurado por el 
pensamiento. Reciprocamnete el "significado" es la asimilación 
que, iñcorporando eJ objeto a esquemas anteriores, le da 
significación. Se pLtede resumir que la representación implica un 
doble juego de asimilación y acomodaciones, actuales y pasadas, 
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cuyo equilibrio de unas con re!acion a otras no puede ser rápido. 
sino que se desarrolla a lo largo de la infancia temcrana. 

As1 puedo observar calaramente como la acomodación 
supera a la as1milaci6n v hay imitación representativa. o l• 
asimilaciOn prevalece v hay juego simbólico v como ambos procesos 
van hacia el eouilibrio y se presenta la representación 
cognitiva. pero en la medida en que este eouil1brio crece v 
alcan:a la pemanencia. la im1taci6n v el juego se integran a la 
inteligenciai la primera se vuelve reflexiva y el sequndo 
constructivo v la representación cognitiva alcan:a entonces el 
nivel operativo gracias a la reversibil1dad oue caracteri:a el 
equilibrio de unó as1m1lac16n v de una acomodac16n qenerali:ada. 



:S.6. CLAS!FlCAClON Y FUNC!ONALlDAD DE LA lliAGlNAC!ON 

La imaginacion no constituye un1camente un tipo de 
codi90 destinado a favorecer el recuerdo. pues desempe~a un papel 
cen~ral en el desarrollo v func1onam1ento de la intel1qenc:.1a. 
como se eKpUso ya en el OLlnto anterior del presente capitulo. A 
fín de cuentas la 1mag1nac1ón se man1f1esta en todos los ascectos 
de la vida cultural, artist1ca, c1ent.if1ca y 'técn1c:a. De tal 
manera Que se recorta que las imagenes mentales permitieron a 
Galileo o a E.1nste1n. reali=ar "e:<per1mentos mentales" que le 
proporcionaron los fundamentos conceotuales de sus respectivas 
teorias f!s1cas Holton (197:?> Shepar-d <1978). Por- eJemplo, el 
experimento de E1nste1n que or101nO la teoria de la relatividad 
consistió en imaginarse a si m1Smo via1ando a la velocidad de la 
luz y "observar" mentalmente el comportamiento de un ravo de lu::. 
La elaboraciOn matemat1ca de la teoria fué posterior. tras el 
proceso de comorens1ón visual. 

Shepar (1978> hace referencia con respecto a el químico 
kekulé que descubrio la estructura del Benceno aracias a las 
imágenes e>:cerimentacias. Más recientemente. - Watson, el 
descubridor cie la estructura helicoloidal del ADN, manit1esta 
igualmente haber empleado imaQenes mentales y crocesos de 
rotación para formular un mod~lo. 

Puedo observar. que las i magenes son un formato 
representacional dec1s1vo para al9unos procesos de resoluc1on de 
problemas. El caracter d1nám1co v flexible de las imagenes las 
hace un instrumento idóneo para qenerar modelos espaciales aue 
puedan dan lugar a soluciones o nuevos descubrimientos. 

Una ve~ alcanzado el desarrollo cognitivo ooerator10 
el n1ho es capa:: del mane10 de representaciones e imagenes 
r""eversibles que le apoyaran en el aprendi::aie. comprensión y 
resolución de un ~in número de problemas. 

Ahora pt""ocedere a presentar las clasificaciones de la 
imaginac:ion v su func1onal1dad en el campo cognitivo y 
representac:ional. 

De acuerdo al aspecto en el cual intervenga la 
imaginac:1on esta presentara características y elementos que 
cumplan con los requisitos de funcionalidad. Asi tenemos que 
dentro del campo cognitivo las 1magenes se presentan a partir de 
una descripción verbal Que generalmente es en forma condicional 
lmediante d1buios, esquemas. notas mus1c:alel v su r""asCJo 
fundamental es la me.noria. a este t100 de ima91nacion le 
denomina representativa. Ahora, la imac1nac:1on cue 1001-a 
representar v transformar las s1tuac1ones o ~elaciones de eventos 
es la imaqinación de transTormacion o creadora. De manera tdi que 
la imag1naciOn significa una separacion de la e>!Periencia casada. 
y sobre esta base, la producción de nuevas relacione~ e imaqenes 
Neisser <1979). Este tipo de imaginacion presenta dos funciones 
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el de la memoria en donde se conserva lo más fielmente posible 
los resultados de la exoerienc:ia v el de establecer v tranvfcrmar 
las relaciones de dicha e>:periencia. 

La verdadera imaginación, se enct.u=>ntra donde el 
desarrollo de las imagenes dejan de ser un~ involuntaria 
modificación, va que es necesario un control y limites que 
permitan ordenar v organizar dichas imagenes. Pues en sus termas 
superiores, la 1miaginaciOn presupone una determinada relacion 
con la realidad objetiva nues toda evocación y representación de 
imagenes se compone siempre de elementos tomados de la relidad 
entraidos de las e>rperiencias anteriores, dichas e>:periencias 
reales guían la representación. Por otro parte aunque la imagenes 
no posean referencias reales al momento de "cristalizar 11 dichas 
imagenes estas cobra realidad en la medida en que 5ea funcional 
Vigotski i < 1987>. 

La imaginación transformativa no esta compuesta de 
imagenes estáticas, sino que conforma configuraciones din~micas 
en la medida en que presenta alternativas de nuevas formas de 
relaciones <reversibilidad y atención a la transformación), 
conformando a est~ tipo de imaginación imagenes de transformación 
Piaget (1967), en donde el sujeto es capa:: de imaginar las 
etapas intermedias de la trasformación de un evento, es decir, lo 
Que sucede entre los estados iniciales y finales. 

Ot.r.a c1as1f1cac16n importante de mencionar en cuanto a 
la imaginación, es según se.a el caracter de las imaqe-nes con que 
opera la imag1nac:ion, distinguimos por Jo tanto una imaginac.iOn 
concreta y una abstracta, en donde la primera tiene ~us fuentes 
iniciales en enperiencias, situaciones u objetos tangibles y con 
modalidades de referencial sensorial, en tanto que la segunda 
emplea imagenes de grado de gener-alizac1ón, ideas 
general i ::ad as, esquemas. si'mbol os. A pesar de ~sta di visión la 
imaginaciórl abstracta y concreta no forman ninguna po1-alidad sino 
que son parte de un continuo Paivio (1971} Neisser <1979}. 

Con esto puedo co'lcluir Que la función de las 
imagenes en la imaginación transformativa no ~s ninguna 
modificación arbitraria. pues a nivel de representación mental 
presenta normas y 1 i neam1 entes para su apl i car1 On que son 
reflejados en los tipos de métodos de dichas tran•,;;formaciones. 
Esto se observa claramente en cuanto a la formación simbólica 
e>:puesta por Piaget <1987>, en donde lo acomodación y asimilación 
buscan la adaptociOn y esta el eQuilibrio, estableciendo asi los 
parámetros bajo los cuales evocan v representan dichas 
i magenes. 

Den lr o dF.- los métodos ul i l i =ad os po01r.-i P. I uso de 
1maqenes e lnu:-.i~inac'ion encontramoc:;; .3; la con.binación, en rlonde se 
presenta la vinculación de los elementos dado'i en la e>~per1enc.ia 

en comb1nac1ones nuevas. t::ste método es uno de Jos más util1;:ados 
por la imaginación de transformación. La llamada qJutinac1ón, es 
una terma especial de transformación por medio de la comhinaciOn 
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de una nueva vinculación de los elementos obtenidos en la 
experie~cia, dando como resultado una nueva o nuevas imagenes 
~nitarias, en las cuales los dist1ntos rasgos no se suman 
simplemente, sino oue se han transformado v general1=ado. El 
último método es la acentuación. en donde determinadas Tacetas o 
caracter1st1cas de los fenómenos establecen las nuevas 
relaciones v por consecuancia las transformaciones. 

3.7. DESARROLLO DE LA IMAGINAC!Oi. EN LOS NI"'1os 

Las primeras manifestaciones de la ima91nac1on. se 
pueden observ.:\r en los ni tics de 3 anos Pi aget ~ 198í'. A est.a 
edad estas orimeras manifestaciones aún son limitadas 
consecuanc1a de las cocas e::oeriencici.s. de las un1dC1.s oue estan a 
la oercepc1on v por sus habilidades coqnit1vas limitadas. El n1ho 
unicamente completa con la imaginaciOn aquello oue percibe. 

~s ba10 el desarrollo coqn1t1vo. la influencia de los 
adultos v de l~ vid.:. aue lo rodea. Que el nitio va enriqueciendo 
sus e:-:perienc1as v cap¿i,c1dades, Que son las b¿i,:es oara el 
desarrollo de la imaginac10n. 

Por un momento puede parecer QUe en la edad preescolar 
lfase oreoperat1va. P1aget 1908) la 1magin¿¡,cion esta más 
desarrollada Que periodos ulteriores. Sin embargo. esta 
ligere=a las combinaciones de la imaqenes, en realidad 
refle.lan un1camen~e una deb1l1dad de la tmagtni'ción 
Sm1rnov c1q75). Pues para el ni~o no existe lo imposible. puesto 
que aún no sabe lo cue es posible v lo oue no ouede ser. 
Precisamente por ello los n1~os de edad preescolar con frecuencia 
me:clan lo 1maqinario con lo real. én la imaginac1on de estos 
n1~os se observa la desv1ac1on de la realid~d. Las exoltcaciones 
fantásticas cue los nihos dan de muchos fenómenos no son por Que 
su imag1nac10n este más desarrollada Que en los nihos mayores o 
los adultos, sino por cue ~llcs aun no conocen las leves 
ob1et1vas del mundo: pues su d1recc1on no se encuentra dirigida o 
def1n1dci. sentidos funcionales relaciones de problemas 
rei'les. 

Los n1hos de ~ a 6 ahos presenta una imag1nac10n· 
dirigida a un fin determinado. En sus Juegos y construcciones se 
manifiestan comien:os de una plan1ficaciOn. es decir. el niho va 
se plantea un fin y com1en~a a buscar la forma de lograrlo. 

Para el desarrollo de la imaqinac16n de los n1hos de 
edad preescolar tiene gran importancia los Juegos. 
aquellos en los QLte los nihos desempef'lan un papel 
Tambien ayuda la ac~1vidades constructoras como el 
modelaje, la con~trucc1ón en general v el armado. 

soJJre todo 
determinado. 

dibu10. el 



Ahora en la edad escolar la imaginacion se apova en una 
mavor experiencia de la vida, con mayores habilidades culminando 
en una integración de caoacidades operativas que le permit1ran 
establecer relaciones nuevas y más reales. Asi. el eEco1ar de 
Primero v Segundo grado intenta transmitir por medio del dibuJo 
detalles fundamentales del obJeto o evento. En el rercero y 
Cuarto grado. el ni~o intenta manifestar solamente el 
contenido de lo oue d1bu1a, sino tamb1en la Terma e>:acta de lo 
Que representa. 

El desarrollo de 1 a i maQi naci 6n en esta edad es 
necesario dirigirlo en el trabc.Uo escolar~ Para el desarrollo de 
la imaginacion el profesor puede hacer relatos con imagenes 
brillantes de diversos cuentos: puede hacer que loa nihos 
continuen la exposición que él ha empezado o que relaten por 
ellos mismos; que dibL1ien gegún lo expuesto y hacer "via.1es 
mentales" oor el maoa desde un punto a otro. 

Relacionando estas alternativas con el modelo y 
habilidades, necesarias para la comprensión Calfee (1986> Cap. ~ 
de la presente invest1gac1ón, podemos concluir que el n1no 
operativo concreto se encuantra con buenas po&1biiidades v 
capacidades cogn1tivas para util1zar v aplicar imagenes con el 
f!n de cumplir las actividades solicitadas en los contenidos 
programéticos de los niveles de comprensión de lectura 
Portilla <1986>. Asi el aspecto figurativo del nensamiento es un 
medio que apoya y tacil1ta el de5arroJlo de la inteligenc1a 
operativa general. 
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3. 8. INVESTIGACIONES SOllRE EL DESARROLLO Y APOYO DELi\ IMAGINACION 
EN LA COMPRENS!ON DE LA LECTURA 

En este ounto se e)~oonen 1 as diferentes 1nvest1oac:1ones 
que evidencian aue el aprend1=a1e v comprens1on se facilita oor 
estrategia& de extracc1on de imagenes. 

Inicialmente presen~o dos invest1gac1ones relevantes en 
cuanto a la secuencia del desarrollo de imagen v simbolo Overton 
v Jac:kson <1973>: estos autores rel i;:aron una invest1gac16n con 
sujetos atás1cos Jos cuales tendin a sust1tuu- una parte del 
cuerpo por el obJeto no presentado o imao1nado. Los resultados de 
este estudio fueron compare.dos con el e>:per1mento de Werner v 
K~plan <1963) el cual consist10 en traba1ar con niñas de 4,8 v 1~ 
anos, observando Que los niños más oeque~os actuaróon de manera 
simil~r a los su1etos afásicos de Overton Y Jac~son l1973J, en 
tanto los ninos mayores representaban obJetos de 
simbólica. 

El análisis teórico del estudio rel1:ado por Werner v 
Kaplan < 1963J acerca de la represent.:1c:.ion. propone una 
progresión ontogenét1ca de representaciones gesturales, 
in1c1ando con la 1m1taci6n de acciones de otras personas v 
movimientos de objetos inanimados P1aget <1969). Este análisis 
teórico lleva a una supos1c:ión empírica de Ltn periodo 1n1c:1al 
(que termina aproximadamente a los tres at'1osJ dL1rante el cual los 
nit'1os no pueden hacer secuancias de acciones, pero la 
representación de obJetos estara mediada a través del uso de una 
parte del cuerpo como un obJeto. fl desarrollo ooster1or conforma 
lo descrito por Werner y J<.aolan í196::;>, esto es, Que con el 
aumento de la edad habra ~umento de la representación 
simbólica de obJetos imaginados y una disminucion en la 
representación de partes del cuerpo como obJetos. Werner y V.aplan 
e>ia.minaron el efecto de tipos particulares de secuencias de 
acción. especif1camente si la secL1enc1cl de ación Que estan 
dirigidas hacia el yo resultan en una mediación simbol1ca en 
periodos similares o diferentes Que las acciones d1r101das at 
mL1ndo e>:terior. Una interrogante final mane1ada por Werner v 
Kaplan, fue en cuanto al apoyo oerceptual Que el su1eto recibe al 
desempeñar una secuencia de acciones al representar el ob1eto: 
el efecto de este apovo en la secuencia de desarrollo oropuesta. 
Los resultados fueron los siguientes: no se encontraron 
diferencias significativas entre sexos: se reali~aron an~l1s1s en 
cuanto a la edad y revelaron un efecto significativo en CL1anto a 
esta, este efecto apoyó la secuencia del desarrollo hipotet1zada 
ya aue los tres años de edad el 81 '% de los su 1 etas en 
secuencias de acción emplearon una parte del cueroo el 
objeto, observando oue al aumetar Ja edad esto dism1nuv6 
con~1derablemente. En cuanto a las acciones d1rig1das hacia el yo 

al exterior se observo oue las primeras establecen 
representaciones simbólicas de los obletos imaginados ~ntes oue 
las acciones dirigidas al mundo exterior-. 1::'.sto acovó Jo enpuesto 
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por P1a9et en donde la representac10n del movimiento de ob,1etos 
inicialmente tl8 meses> involucra el empleo de partes del cuerpo 
corno objetos. Solo despues estos movimientos se interiori:an 
como imagenes mentales y se representan en varios modelos 
s1'r1b6lico Piaget y lnhelder (19681. Poi"" último, los resultados 
del apoyo perceptual iueron poco signiiícativos para los nihos 
más peque~os en tanto que fac1l1taron más a los ni~os más 
grandes Werner y l>:apl an ( 1968). 

Otra investigaciOn relevante en cuanto al desarrollo de 

~~~in h~b~~!~~~~ 1~;~~. 1 ~1 ~~~~r:~:~~~s d~~n:~ri~ ~~~,!~i' e~:~u~~~~te~~: 
de que el desarrollo de Piaoet (1969) la comprensión del nino es 
paralelo al desarrollo de ia causa11dad. Para ello tomaron una 
muestra de 68 preescolares de segundo grado de tre~ grupos de 
edades: ch1cos (~-6 a 6-2>. med1ci.nos (6-3 a /-5) " a1-c.\ndes l7-6 a 
8-~); estos sujetos fueron e::puestos a dos e~:peri1~1entos de dos 
fases. El primer e>fperimento cons1st1ó en la primera fase 
actividades de comprensión con la presentacion de 8 ob1etos 
ilustrados con skeches 0~1e describian un evento "A por oue S" y 
"B por que A"; en la fase de produccc1ón en donde los reactivos 
fueron dados uno para cada. cuatro de lo~ s\..,etches c.\nterior-es 
pidiendole a los n1hos "decir una oracion con por Que" y sin 
estimules visuales. El analis1s de los resultados de la primera 
fase mostr-.aron un efecto de edad pues se observó un... d1ferenci,;i, 
de 6 puntos entre los m~s peque~os y los gr-~ndes; en cuanto a 
producción se observo que 8 su.ietos presenlC'rm1 oraciones 
correctas pero solo tres ten1an puntale alto en comorensiOn. 

El exper1 mento 2 presento C"-f'" acter1 sti c.n. -;;.1m11 ares al 
primero e>:cepto por que las relaciones tempora.lei: -fueron 
sustituidas por causales. Se tomar-en 1~ n1~0~ de pr~sescolar, se 
siguieron las misma.s 'fases y se observo un rend1m1..,.nto del 94·1. 
correcto. Como conclusi On de i=stas 1nvest1qaciones. los autores 
mencionan Que es necesaria la hab1l1dad causal para el 
establec1miento de las relaciones temporales. 

Una de las 1nvestigac1ones sign1ficat1vas ~n cuanto 
la modalidad sensorial para ~vocar- lmagenes es la presentada por 
Pa1vio y O~·ivita (1975> en donde mane1an el uso de palabras 
concretas v abstractas con lJ su1etos videntes y 13 invidentes, 
con una edad de 14 a 18 arios. Todos los SL11etos se encontraban 
sobre el promedio de lnteligenc1a de acuerdo al Wí~c, Stanford
Binet y Hayes-Binet. Se util1r1:"'ron :'t) sustantivos con lmagenee. 
visuales constantemente e imagenes aud1t1vas de manera variable, 
asi 10 de los Pi'res tueron altos en imagenes visuales y auditivas 
y los otro!:. 10 tuerori altos en imagenes v1 suci.ll?'=> y baJos en 
imagenes auditivas. Estos Ultimo= se pres?.ntaban en una grdbadora 
y el ordenamiento fue diferente para cada su1eto sol1citandoles 
una respuesta verbal. 

Los resultados mostraron que los estudiantes vldentes 
recordaban más que los invidentes y las palabras con imagene• 
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visuales altas y auditivas se recordaron melor que los pares con 
balas imagenes aud1tiv¿:i5. Pero el resL1ltado más signif1cativo fue 
el consistente con la hipotesis planteada por Paivio <1971>, en 
donde los estudiantes invidentes recordaron más pares oue los 
videntes cuando las imagenes. auditivas eran SLlperioi-es a las 
visuales. Posteriormente reali::aron Lin e>:perimento similar al 
anterior introduciendo ahora Ja modalidad de imagenes visuales, 
auditivas y tactiles v los resultados fueron los mismos que 
el experimento anterior. 

La interacción de los resultados de ambos e>:perimentos 
Paivio y Ol:ivita (1971' hacen que se establesca el fundamento de 
diferentes referencias de palabras para los dos grupos basados en 
la modalidad de imagenes especí1"icas. LJe manera tcil que la imagen 
de contexto pictorico unificado al par de la palabra. 
y que esta imagen esta reintegrada por l~ palabra durante el 
recuerdo. Mientras que los su1etos invidentes han desarrollado 
"un sentido esoecial" oeneral1;:ado basado en la actividad de 
exploración y contact~ sensorial no v1su.:ol con ob1etos 
ambientales. logrando que las imagenes de los sonidos se lnteoren 
a la memoria que surge asociativa.mente de Jas palabras logr~ndo 
la integración en tal espacio (imaginado) no visual. 

En las investigaciones reali::adas en cuanto a las 
h~bilidades Que interv1enen en el proceso de comprensión de la 
lectL1ra podemos encontrar la expuesta por Lev1n (196"5> en la cual 
propone la premisa de que la comprensión de la lectura involucra 
estrategias organi~acionales complejas por parte del lector. a 
través de las cuales él detecta significados e interrelaciones 
del material sustantivo en el pasa.Je: ya sea de forma impresa o 
pictórica. De manera tal que el autor h1potet1::0 que una 
habilidad para leer Cbuena contra mala> era afectada por la forma 
de presentac1on de los materiales C1mpresa o dtbuiada) ut1Ji~ando 

taimbi en instrucc1 ones para formular i magenes al ir 1 eyendo. Para 
elJo utili::ó 54 ni~os de cuarto grado clas1ficandoios según su 
capacidad para leer de acuerdo a la Prueba de Jowa de Habilidades 
Básicas. formando as1 tres grupos: ~) buenos lectores, b) malos 
lectores con diferencias en base a la PrL1eba de vocabular10 v c) 
malos lectores con def1c1t. 

Lle acuerdo a los resLt l tados de los su 1 e tos que 
recibieron el apoyo de 1magenes o generación de imagenes 
recordaron más Que los suJetos que leveron el pasa1e normalmente. 
de tal manera que estadisticamente las tnstrucc1ones de imagenes 
fueron facilitativas. Sin embargo realizando el analtsis por 
grupo se encentro que Jos malos lectores se benef1ci~ron més de 
un.:1 representC'c1on oictór1ca out> 1os buenos lector-es. Por otro 
J.:1do, las instrucciones para utili::ar imagenes visuales. tueron 
relativamente tacilitadoras para los malos lectores. 

Dentro de los qrupos de malos lectores se encontró QLie 
los su1etos catalogados como malos lectores con diferencia 
presentaron un 26% adicional de respuestas correctas con 
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instrucciones sobre imagenes, en tanto que los malos lectores con 
deficit producian un 2/. menos. 

Levin C196~J reporta que los sujetos que se 
beneficiaron con la secuencia oictOrica <malos lectores con 
diferencia) presentaron un apoyo mJs s1gn1ficativo cuando dichas 
ilustraciones contenian aloun tipo de acompaPram1ento 11nguCst1co 
repercutiendo esto en t.1n-ópt1md comprensión de lo leido. Las 
instrucciones de imagenes beneficiaron solo aquellos n1hos con 
habilidades de lectura basteas aceptables <buenos lectores>. 

Con estos resultados puedo observar que l~s imagenes 
pueden no oresent~rse como estratec1a viable para las hab1l1da.des 
de comprensión de la lecura, sin.embargo. es posible inducir a 
Jos sujetos para enfocarse a Ja~ caracterist1cas semánticas de 
un pasa.je por medio de t.inc:i instrucción de imC1igcnes, oresenta.ción 
pictórica, instrucción parafrase o verbal organi~acional, 

dependiendo de las 1:aracteristicas del su1eto v del contenido del 
pasaje ya que las primeras presentan mavor aDoyo para lo6 
contenidos concretos en tanto las Ultimas para contenidos 
abstractos Pa1v10 C1971,J977). 

Otra de las investigaciones encaminadas a Ja medición y 
detección de habilidades de comprensión de Ja lectura es la 
presentada por Mi ch ni e y Ros1nsl..:1 1 J 976) propont en do la 
existencia de dos técn1ciis cruciales para comprender el tentor 
J) Decodificación: definida por ellos como la capacidad para 
pronunciar palabras en vo= alta correctamente y, 
2) El procesamiento sem~nlico: dP.f1nido como ta obtención del 
significado de ld palabras impresas ind1vidudles. 

l.iobrow CJ975J ha ir.dicr.do que los nil'los c;¡n técnicas 
de comprensión post?en t~cn1cas de 1.odif1caci11n débiles, 
comparadas con p~rson.:i.s con buena comprensión. 

Por Jo tc:into Hichn1~ v kos1n~k1 <1976) trataron de 
descL1brir que papel jueg¿, la capacid.:-d de codi1ic"11ci6n en el 
Proc~samianto semc1.nt1co para lec tares principiantes y p.:1ra. 
suJetos con menos t~cn1cas de comprens1on. Para lograr dicha 
observación tomaron '°' :24 n11'1os de tercero de 9 .:.tios v 24 nil"los de 
(lLllnto de 1(1 .:.:.nos. SeleccionandoJos por med10 d€ la li:ctura en 
cuanto a que si eran su Jetos que se- encontrab¿,n por encima o 
por debajo de! nivel del grado Ja comprens1dn de lectur.;1 en la 
Prueba Hetroco11tana. 

Para la prueba de codit1caci6n utilizaron 20 
s1.1stant1vos <lt.•e nombr¿:¡b,;on un on1maJ u obieta Y :'ú tr·1fJi-C1mas 
<consonante-vocal -consonante). ~·e:ire; las t.:ireas dP 1 ntt1rferenc1 a 
se ut1li~ó una o~Jabra o trigrama sobrepuesta en lo línea del 
dibuJo. En la prueba de cod1f1cac1ón se solicitó"" los st.11etos 
ou~ leveran las pdlabras o tr1gramas Lo m~~ rJptdo posible sin 
equi vacarse, tomando el tiempo emol eado; y p~r~ 1 a pruebe de 
interferencia se- les indico tres tipos de- 1nterfe:-renci.:..z al 
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donde el 1ú(•'l. de los dibujos coincidian con la calabrai b) el (1:1. 

de los dibujos no coincid1an con la palabra y e) los dibujos 
contenian trigramas y el sujeto tenia que nombrar los dibu1os lo 
máe rap1do posible, dandoles las consignas de i9norar las 
pal.abras. 

Los resultados en cuanto a las tareas de codificacion 
mostraron un ete-cto s19nificat1vo en el nivel de comprens1on. 
pues los suJetos con técnicas de comprensión malas difieren solo 
en el tiempo para codificar los trigramas y ~o en coditicac1on de 
palabras reales. En l~s oruebas de interferencia los resultados 
indicaron un etecto importante en las tres condiciones: 
- Los su1etos presentaron mayor t1emoo en el 0% que en el 100% y 
trigramas, aunque entre estos dos últimos se observo mavor tiempo 
en los tr19ramas. 

Los resultados en cuanto al grado escolar refieren Que 
los sujetos de tercero presentan mayor tiempo QUe los suJetos de 
quinto. De esta manera estos resultados refle1an que los su1etos 
con menos técnicas de comprensión poseen técnicas de cod1f1cacián 
débile~ comparanaolos con su1etos con tecn1cas de comprens10n; 
pero sus técnicas de acceso semántico no estan d1spare1as. Esto 
sugiere una conceptuali:acion del reconocimiento de las palabra§ 
donde la codif1cac1ón y las técnicas de procesamiento semént1co 
pueden ser componentes del proceso de 1 a 1 ectura, Aparentemetite 
no es esencial al lt)O'l. una etapa de codif1cac1ó11 para obtener el 
significado de las palabras. 

De acuerdo las invest1qaciones anteriormente 
presentadas estas fundamenta la teoría del desarrollo cognitivo 
retomada para la presente investigación CP1aget 1969,1986> de las 
habilidades cognitivas y desarrollo de imagen e imaginación, así 
como con el marco teórico de las habilidades de comprensión de la 
lectura de Calfee <1986), Mor les (1986). o·Anoelo ll988) v 
Por.tilla <1986> en cuanto a desarrollo v entrena~1ento de las 
habilidades para ia e.1ecución adecuada de la comprensión de 
lectura. 

Ahora presentare los resultados de las 
investigaciones reali:adas en cuanto a el apovo de las imégenes e 
imaginación, instrucciones de 1mag1n~cion v contenidos concretos 
de los textos Kathryn L. (1982). · 

Dentro del primer grupo de investigaciones e>:pongo las 
que hacen referencia al apoyo de las lmaQenes en Ja habilidad de 
memoria y comprensión de prosas v te>:tOs. Estudios recientes 
indican que las ilustrac1ones suplementarias facilitan el 
aprendi:aJe de una prosa. Este efecto de ilustraciones perdura a 
través del tiempo v facilita el aprend1:a1e de retardados 
mentales educables Bender v Levin. <1978}. Levin (196J..1974> y 
Lesgold <1975) concluyerón de sus investigaciones que las 
ilustraciones facilitan eJ aprend1:a_1e de una prosa cuando: 
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- Los pasaJes en cresa son oresentados oralmente: 
- Los acrendices son niños. 
- Los pasa1es son t1cciones narrativas. 
- Las llustraciones solaoan el contenido verbal v 
- El acrendi=aJe es cado por recuerdo verbal. 

El mostar dibu1os )Unto con el texto tambien tiende 
apoyar los ni~os cara material imoraso m~s dif1c1l oue 
con~enga nuevos conceptos. Pero cuando las 11ustrac1ones o 
cubujos rempla;an completamente la 1ntorm~c1on verbal la 
comprens1on no se facili~a. 

Presslev 11977> reporta en su e~oer1mento con su1etos 
con orob1emas en el aorend1=a1e de la lectura, cue a trav&s de un 
aooyo p1ctór1co e instruccional este tipo de su1etos oresentan 
beneiicios sign1t1cat1vos. Mencionando cue es~e tico de 
incremento es cos1ble cor meoio de un entrenamiento escolar. 

En tan~o Anderson (1971. 197~> present~ result~dos 

s1m1lares a las 1nvest1gac1ones anteriores. Anderson reporto que 
el grupo de suJetos cue ut1l1:ó apoyo con 1magcnes recordO 
s1gn1tica~ivamente mas verbos cue el otro grupo. De tal manera 
que Anderson menciona oue las 1lustrac1ones que se contorman 
internamente en el su1eto en imagenes ment~les son una forma de 
representac1on significativa. 

El segundo grupo de investigaciones hace referencia al 
grado de concretiv1dad que presentan lo• contenidos 1mpr9sos. 
estos valore$ estan disponibles cara sustantivos, v&rbos y 
palabras frecuentemente usadas en ni~oe. Pa1vio <1968, 1971> 
presenta e~perimentos aue variaban independientemente de la5 
imagenes y otros iactore& oue infuian la memoria v comprenfilón de 
las palabras, tales como la frecuencia de la palabra y 
sion1ficado. y encontró que el recuerdo de las palabras estaba 
relacionado positivamente al nivel de concret1v1oad de la 
palabra. Estos efectos tambien se han encontrado en c1eoos cuando 
las palabras se referían a un estimulo aud1t1vo concr~to cue 
referencias visuales Paivio y Okivita. (1971>. 

Auncu~ alounos excerimentos han utili=ado oraciones. 
casa1es v te~tos p~~a estudiar varios aspectos de Jo& efectos de 
Ja concretividad solo unos cuantos han inve&t1g~do estos efectos 
en aprend1~a1e signiticat1vo. Huchos estudios probaron la 
existencia de respuestas v reconocim1entos más que el 1nvest1gar 

la gente codificaba. almacenab• y recuceraba orac1ona& 
concretas contra abstractas Paiv10. <1971>. Por e1empJo. en un 
estudio, las acciones concretas oue se reter1an al conocimtento 
del mundo real Tueron verific~das m~s racidamente oue la& 
oraciones abstrac~as Jeorgensen v Kintsch, (1973). 

Por últ1mo se presentaran la5 invest1Qac1ones cue han 
implemen~ado las instrucciones de ima9enes como estrategia de 
representac1on. 



Lesgol d, l'lcCor""ml 1: y Gol i nl~off ( 1975) mostraron que las 
instrucciones eran más efectivas para un grupo de suJetos Que 
recibio cuatro semanas de entrenamiento en como ilustrar"" cada 
hecho de un pasa.1e de prosei. La suposicion en el estudio era de 
QUe el entren ami en to como una estr-ategi a pi ctorica e>: terna tal 
como dibujar facilitaría la capacidad del aprend1:: para usar una 
estrategia interna tal como Ja v1suali::ac1on o la lmaginación. 

Pressl ey ( 1976) encontró resultados si m1l ares en un 
periodo de entrenamiento más corto, de manera tal que el grupo de 
imagenes recor'dó mds sobre los pasa1es que el grLtpo control. 

E'l efecto de estas lnstrucciones puede variar en el 
aprendiza1e de los nihos, en cuanto a diferencias ind1vidua!es. 
Alumbs de cuarto aho~ bajo instrucciones de imagenes y como 
aprendices de ilustraciones recordaron m~s Que Jos que no 
presentaron dichas lnstrucc1ones. De hecho las instrucciones de 
imagenes parecen tener un efecto importante en la comprens16n de 
la lectura de aQuellos nihos que no eran aorend1ces visuales. 

La efectividad de las instrucciones de imagenes tamb1en 
varia con Ja edad o eJ n1ve! de desarrollo del nif'ro de acuerdo a 
revisiones Levin, (1976) Pressley, (1976>. Los nihos de preescolar 
se beneficiaron aJ ver imaoenes pero no cuando se Jes dice Que 
generen imagenes mentales: mientras que Jos n1hos mayores se 
beneficiaron tanto de estrategias internas como externas. 

Recapitulando las diversas investigaciones presentadas 
puedo confirmar QUe los nif'ros pueden beneficiar su aprendizaje y 
comprensión por medio de estrategias de instrucción combinadas, 
es decir, tanto estrategias internas como enternas con el fin de 
logl'"'ar la integración más adecuada a nivel de repl'"'esentación 
mental. 
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M E T O D O L O G 1 A 



l'IETOOOLOGIA 

PROBLEMA: 

Oue relaciQn e)1iste entre el entrenamiento en imaginac:i6n en 
ni~o$ de B y 9 al"1os, y su incremento en la comprensi6n de 
lectura de un tauto que se les preuenta? 

HIPOTESIS: 

El entrenamiento en imaginación incrementa la comprensión de 
lectura de un ternto presentado a nil"1os de B y 9 afias. 

SUJETOS: 

41 nif"los del Ter-cer al'1o de una Escueta Pública ~ederal, 

cuyos estratos sociales se encontraron entre nivel 
socioeconómic:o bajo y medio.con una ede;¡d entre 8 y 9 at'fos y 
Que presentaron un ountcl'..ie por debajo de lo esperado a su 
grado en la evaluación del Test de Anélisis de Lec:to 
Escritura CT.A.L.E.J en el subtest de Comprensión de Lectura 
fuerón tomados para la investigación. Sin embargo, debido a 
faltas de los sujetos, solo de 36 se reportan los datos. 

VARIABLES1 

Variable Independientes lmag1naciOn = Representaciones no 
verbales dei pensamiento, genarartas y manipuladas 
activamente por el individuo~ (PaiYio, 1971>. 
Para implementar dichas representaciones se utilizaron tres 
estrategias para la evocaci6n de imagenes: ilustraciones, 
instrucciones de imaginaciOn y número de palabras o 
elementos concretos de 1os teKtos presentados • 

. Variable Dependientes ComprensiOn de lectur.a"" Que el sujeto 
parafrasee con sus propias palabras el contenido del teHto 
presentado. 
V.e.riiilbles EHtraí"las: Falt.as de los sujetos dtJrante la!> 
sesiones del entrenamiento, decersion de su,etos, influencia 
de grupo v nivel socíoeconóm1co. 

Al'llllE:NTE EXPt;RlMENl'AL: 

La investigación se llevo acabo en la~ instalaciones del 
Centro de Educación v Desarrollo Humano de la Universídad 
del Valle de México. Plantel Lomas Verdes; en la cámara de 
Gese11, l~ cual cuenta con una superi1c1e aorog1mada de ~O 
metros c:u.:\drado'!S. cuyas paredes Coste-n pintadas de blanco v 
con S mesas pequenas distribuidas en grupos de cuatro o 
c:1nco sujetos. 
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INSTRUMENTOS: 

Fase de eva1uac16n: los sujetos de 1ercero y Cuarto aflo de 
Primaria tuer6n evaluados Qrupalmente con e) Test de 
Anál1s1s de la Lec:to b:critura, - en el subtest de Comprensi6n 
de Lectura de los ni val es Tercero y Cuarto. Jnmedi atamente 
se orocedió a la cal1ficación y cla&ificac1ón de Jos sujetos 
de acuerdo a los puntajes obtenidos en dicho subtest. 
PostRriormente se trabajo l'.inicamente con el grupo de Ter"'cero 
de Primaria, el cual tué evaluado individualmente con el 
Test GestaJtico Visomotor de Laureta Bender y los subtest de 
Ja prueba de T.A.L.E. correspondientes a dictado y copia. 

Los criter1us de c~J1ficaciOn par~ la prueba de Bender se basaron 
en la Tesis del Doctor Hector CapeJ lo ( 1963J, deb1 do a que se 
encontró que d1cha investigación presenta la correlación entre 
los rasgos de da~o neurológico del Bender y los reportes del 
estudio de electroencefalograma en cuanto a daho; de tal manera 
que se tomarán como criterios para da~o neurológico los 
siguientes ountos; 

Rotación: Significa no reproducir la posición que los 
dibujos guardan en el diseho original. 

Conversi6n1 Significa transformar los puntos en pequehos 
c1rculos o elipses v espirales. 

Dificultad de Angulación: Signitica la incapacidad para 
hacer cierres en la unión de las lineas de los dise~os. 

Incoordinación, temblor; Significa incapacidad para mantener 
el tra~o adecuado de las lineas rectas o curvas. 

Simplificación: Significa la reproducción del dise~o en tal 
forma que le reste la dificultad inherente en el mismo. 

Distribución: Significa reproducir el diseho sin tomar en 
cuenta la forma original, esto es; modificandola, pero sin 
restarle seme.ianza. 

Micropsias : Significa renroducir el diseho, pQro en tamaho 
notoriamente menor que el original. 

Macropsias : Significa reproducir el diseho, pero en tamaho 
notoriamente mayor que el origina!. 

Simplificaci6n1 Significa reproducir los rasgos de una 
determinada ejecución en varias o en todas las figuras que dibuje. 

Perdida de la Gestalt: Significa sustituir parte del dise~o 
por otro, que no esta en el diseno, o deformarlo hasta tal punto 
que sea irreconocible, fragmentar el original cuando este sea 
complejo. 

Primit1vizaci6n; Significa reproducir el diseho de una 
manera sumamente estilizada v que solo se recono::ca por que 
apar·ecen 1 os resgos mJs esenc1 al es del patrón. 

Estos signos fuerón suietoa a cuatro tipos de 
''calitJcacjón''. es decir, se les asigo un punta1e p~ra cada tipo 
de ejecuci 6n a1 resoecto de cada rcisgo o s1 gno~ los val ores 
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fuerón los siguientes: 4 para grave, 3 para mediana gravedad, 2 
para leve y 1 para insignificante. A continuación se suman los 
valores correspondientes y se dividen entre el número de signos 
encontrados o~ra obtener la calificación promedio total. Se 
consideró anormal cuando la media daba un valor igual a 2.5. 

Los criterios de evaluación para el subtest de Lectura 
de Comprensión del l.A.L.E. fueron en base al manual del T.A.L.E. 
de Toro Josep y Cervera Montserrat <1984> considerando las 
siguientes respuestas: 
Pregunta numero 1: 
1 punto: un muchacho alegre, un nii"lo alegre, el hijo del lel"lero, 
un nino que vive en un valle, un nino que vive con sus padres. 
1/2 puntos: un muchacho, un ni~o que vive en el bosque. 
Pregunta número ~: 

1 punto: en medio de un valle, cercd de un riachuelo, cerca de un 
río. 
1/2 puntoss cerca del bosque, en el campo, en la montai"la. 
Pregunta número 3: 
1 puntos un riachuelo de aguas limpias, un riachuelo, un rio. 
1/2 punto: el bosque. 
Pregunta número 41 
1 punto: lei"lador, corta leha, corta arboles. 
1/2 puntos corta madera. 
Pregunta número 5: 
1 punto: al salir el sol. 
1/2 punto: muy de mah~na, muy pronto, muy temprano. 
Pregunta ntlmero ó: 
1 punto: al bosque. 
1/2 punto: a la montana. 
Pregunta ntlmero 7: 
1 punto: abetos, pinos y encinas; tambien se di6 un pun~o si 
nombraba dos de estos árboles. 
1/2 .punto: si nombro una sola clase de estos arboles, Arboles 
vie.ios. 
Pregunta número 81 
1 puntos con una sierra eléctrica 
1/2 punto: con una sierra. 
Pregunta número 9: 
!punto: en un camión. 
Pregunta número 10: 
1 punto: a la ciudad. 

Los criterios de cali1icaci6n para los subtest de copia 
y dictado fuerón los siguientes: 
a) GRAFISMO: 

Tamal"lo de la letra, no mayor a 5 milimetros y no menor a 5 
mili metros. 

Lineas an6mal ast 1 i nea9 fragmentadas, lineas onduladas, 
lineas ascendentes y lineas descendentes. 

lnterliniac10n1 disteoncia entre lineas muy irregular. 
Superposici6ns una letra es trazada, total o parcialmente, 

encima de otra. 
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Curvaa: las curvas del gratismo resultan excesivamente 
arqueodas. angulosas, etc. Este criterio es aplicable tanto a las 
letr~s curvas abiertas <m,n,v,b,c,etc.) como a las letras curvas 
cerradas (a,d,o.f.etc.> 

Tra4os verticales: las ravas verticales de las letras 
Ct,d,!,p.etc.> resultan incorrectas por cambio de dirección. 

bl ORTOGRAFIA NATURAL: 
Sustituciones: una de las letras no corresponde a la que 

debiera suscitar el fonema emitido. 
Rotaciones: se da cuando la letra correcta es sustituida, al 

escribir, por otra que pueda considerarse como la misma habiendo 
girado o rotado en el plano del papel. 

Omisiones: el ni~o de1a de escribir alguna de las letras que 
han sido dictadas o copiadas. 

Adiciones: se a~ade una letra a la transcripción correcta de 
lo dicta.do. 

Inversiones: se escriben todas las letras incluidas en una 
sílaba oero en orden opuesto al correcto. 

Uniones: dos mAs palabras se escriben sin solución de 
continuidad. 

Fragmentaciones: una palabra es escrita introduciendo en 
ella claras soluciones de continuidad, como si re•lmente ~e 
tratara de dos o mAs P•labras. 

Moii.teri al 1 

Test de Análisis de la Lecto tscritura. 
Te&t Guestaltico Visomotor de L. Bender. 
9 lecturas y cuestionarios para el entrenamiento. 
12 ilustraciones <dibujos> referentes a las 4 primeras 
sesiones del entrenamiento. 
2 cassettes de 60 minutos. 
1 grabadora. 

En los 9 cuestionarios para el entrenamiento del Grupo 
Experimental se presentaron dos tipo~ de preguntas: 
- Pregunta& de Memor1zaci6n1 que son l•s que evaluan la capacidad 
de memoria del suieto con respecto al texto presentado v que 
podían ser contestadas aun sin comprensión alguna. 
- Preguntas Parafrase: son las que hacen referencia la 
capacidad de comprensión del te>1to presentado. 

Diseho Experimental: 

Se utili:;:O el disef"lo e>1oer1mental para el caso de dos 
qruoos ~eleccionados al a:::ar. En donde se selecciono 
una población acerca de la cual se deseaba hacer una 
af1rmac16n v se tomo al a4ar una muestra de su1etos 
para estudiar. Se utilizó la prueba ''t'' para el 
anal1s1s estadístico de los resultados. 
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Pi-ocedi mi en to: 
t¿valuac1ón 

De ia ~scuela Pr1mar1a Federal rord # 117. ubicada en 
ta Calle Ci-1~tobal Colón de la Colonia ~omas Verdes. Se tomaron a 
los grucos de )"ere.ero v Cuarto de Primaria cara evaluarlos 
grupalmente <orimera ses1onl c:on el ·1est de Ana11s1s de la Lec:to 
Escritura tT.A.L.E.> en el subtest de Comorens1on de Lectura. A 
continuación, se realizo la c:alif1cac1ón de ambos grupos tomando 
como parámetro de medic1on~ aue el qruoo Que presentará un 
oromed10 de calif1cac1on 1med1~1 de ~.ú o meno~ sería el gruoo 
aue reoueriria del entrenamiento. 

Una vez seleccionada la poblac1on de traba10 <Tercero 
de Primaria> se procedió a d1v1dir dicha ooblac10n en dos grupos: 
Grupo Experimental y Gruoo Control. P~ra ello se aountaron todos 
los nombres de los -Du.>etos en diferentes oedazos de paoe1 los 
cuales se colocar6n en una ca1a de ca~tón y se proced1ó 
sacando uno oor uno. co!ocando el primer papel en el Grupo 
Experimental~ el segundo en el Grupo Control y asi sucesivamente 
hasta terminar con todos los suietos.En los siqu1entes dia de 
traba.lo <sesión 3 y 2> se evaluaron a todo;. los sujetos 
ind1v1dua!mente con el Test Guestalt1co V1somotor de Bender y 
con el Subtest de ~scr1tura del Test de An~l1s1s de la Lecto 
Escritura {dictado y cop1al. 

Tratamiento 
El tratamiento del Grupo E~oerimental se reali40 de la 

siguiente manera: eL cuarto dfa de trab~.io se dió inicio con las 
se•ione• de entrenamiento las cuales tuv1erón una duración total 
cor ses10n de 30 minutos, v el entrenamiento fué dividido en dos 
fase•: la orimera corresoond1ó de la sesiOn cuatro a la sesión 
siete: en dende los primeros lO m1nutos de cada sesión se les 
entregó a los su:ietos (19) la. lectura de manera impl'"esa v con las 
siQuientes instruc:c1ones: "quier-o QUe le•n l• lec:t.ur• que lae voy 
a entreg•r con muc:h• •t•nciOn y que tr•ten de h•c:•r dibuje• •n su 
c•b•z• de todo lo que v•n layendo, como lo• per•onajew, la• ce••• 
y l•• eitu•cion•• de l• lectura., cu•ndo terminen me avi••nº. Al 
termino de esta actividad. se utilizaron los sio1..11entes 10 
minutos para oue los su.Jetos c:omentat".:1n verbalmente Como es que 
imaginarán los elementos de la lectura, mostrandole dibuJos o 
ilustrac1ones de dichas lecturas. Esta fase de la sesiOn fué 
gr.abada con el tin de anillt>:.ar los comentarios de los suJetos 
bajo los siguientes parametros: 

- Nüme~o Oe personaJes pr1ncipales v gecundarios~ 
- Ní1mero de oalabras conc:retas de la l~cturas: 
- Caracter1stiCa$ de log oersona1es; 
- Acciones d~ las lecturas: 
- Situaciones aue presentan las lecturas. 

Con el fín de determínar cuales TuerOn los elementos Que 
oresentaron mavor- faci ltdad para ser imaQ1nados por los sujetos. 
Lou ultimes 10 minutos se utilizar6n ~ara Que los 6u;etos 
contest•ran ~1 cuestionario correspondiente la lectura 
c,.-esentada. 

12 



La segunda fase del entrenamiento tué la que se realizó de 
la sesión 8 a la sesión 12, en donde se trabajó de la misma 
manera que en la primera fase solo que la segunda se 
suprimieron los dibujos y se trabajo solamente los 
comentario& verbales por parte de los sujetos; que igualmente 
fuerdn gr.3bados. La ultima sesión de trabajo <sesión 13> se 
procedió a real1zC\r la evaluación con el T.A.L.E. en el subtest 
de Comorensi dn de LecturC\ de manera grupal lPostest 1, 

En cuanto al tratamiento del Grupo Control se real1zo de la 
siguiente manera: se evalue1rón a los su.1etos <17) dP la misma 
maner,;i que el Grupo ~xoerimental, iniciando el tratamiento en Ja 
cuarta sesiOn con la siguiente metodologia1 se les presentaron 
las mismas lecturas qL1e el grupo anterior con lai;. s1guientes 
instrucciones: "quiero oue lean la lectura Que les vav a entregar 
con mucha atención y cu.::indo terminen me avisan". Al ténmno de la 
lectura se les entregó los cuestionarios pa~~ su solución 
finalizando con un comentario de lo Que les habfa gustado de la 
lectura.Esta metodología se utilizó para las 9 sesiones de 
entrenamiento; en tanto que la sesión n~mero 13 se aplicó el 
T.A.L.E. de manera gruoal (postest>. 

Es importante mencionar que durante la tase de entren&miento 
se aplicó a los padres de los suJetog <Grupo Experimental y 
Control> un Cuestionario Socioeconómico, can el fin de determinar 
o clasificar a la muestra en cue1nto a los estr~to~ sociales. 

HIPOTESIS ESTADISTICAS 

Grupo experimetal y control en Pretest: 
Ho: No hay diferencia significativa entre los promedios 

de calificación de los grupos. 
H, 1 Si hay diferencia significativa entre los promedios 

de calificación de los grupos. 

Grupo e>tperimental en Pretest-Postest1 
Ho: No hay diferencia significativa entre Jos promedios 

de calificación del grupo. 
H, r La media del Postest es mayor a la del Pretest. 

Grupo control en Pretest-Postetst: 
Ho: No hay diferencia significativ~ entre los promedios 

de calificación del grupo. 
Hi 1 Si hay diferencia significativa entre los promedios 

de calificación del grupo. 

Grupo e>iperimentaJ y control en Pastest: 
Ho: No hay d1Terenc1a s1gniT1cat1va entre Jos promedias 

de calificación de los grupos. 
H1 : La media del grupo enperimental es mayor que la 

media del grupo control. 
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RESULTADOS 

En cuanto a los resultados de la etapa de evaluación se 
encontró lo siguiente: las Graf1cas de Barras A y 8 (pag. 86 y 
87 ) presentan los resultados de las valoraciones real1:adas 
grupalmente con el Test de Análisis de la Lecto Escritura 
<T.A.L.E.> en el Subtest de Comprensión de la Lectura que se 
aplicó a i·ercero y Cuarto at'fo de Primaria: la Gráfica A <pag. 
86) muestra Q•Je el Tercer at'ro obtuvo un pr-omedio de calificación 
en Comprensión de Lectura de 6.51. Con esto, se tomo la decisión 
de trabajar con el Tercer ario el cucd tué dividido en dos grupos 
<experimental y control> siendo evaluados dmbos con el resto del 
T.A.L.E., el lest Gestaltico Visomotor de L. Bender y un 
Cuestionario Demográfico, presentando los resultados de estas 
valoraciones en los Cuadros 1 y 2 (pag. 89 y 90). 

En la valoraaciOn del Test Guestaltico Visomotor de L. 
Bender, en ambos grupos presentaron las siguientes 
caracteristicas se encontraron 18 casos con dificultad en el 
•rea percepto motora, de los cuales 10 casos se encontraron en el 
c;irupo e>:perimental y los 8 restantes en el grupo control: dichas 
dificultades se caracterizaron pos los siguientes rasgos: 

- Dificultad de cierre~ 
- Dificultad de angulación; 
- Dificultad de ondulación: 
- Rotación de figu~a: 
- Una calidad de linea inadecuada. 

Todo lo anterior denota una dificultad en los procesos 
perceptomotores de los ni~os. En tanto el resto de la muestra 
presentó dificultad alguna. 

En la evaluación de ~scritura, se observó que de los 18 
sujetes que obtuvieron un diagnostico de dificultad en el :trea 
perceptomotora en la prueb~ de Bender. 14 de ellos presentaron 
problemas Copia y Dictado, encontrando los siguientes rasgos: 

- Omisión de letras; 
- Omisión de palabras: 
- Amontonamiento de las palabras en las oracionasi 
- Cambio de letras y 
- Mala caligrafia. 

Los cuatro sujetos restantes, un'icamente presentaron: 
- Amontonamiento de las palabras en 1"' ejecución del Dictndo. 

En tanto el resto de la muestra no oresento alteración 
alguna <18 sujetos). 
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Para la mediciOn del Nivel soc1oeconOmico de la muestra 
se utilizó la técnica de R.O. Havighurst, por medio de un 
Cuestionario Demografico. l::'.ncontrando QL1e de los 36 sujetos de la 
muestra 13 .se clasificarón en la categoriii\ de Estrato Bajo y 23 
en la Categoria de Estrato Medio~ encontrandose un1camente estos 
dos tipos de Estratos Sociales en la muestra de la investigación. 

De acuerdo al analisis estadistico a nivel descriptivo 
e inferencia! aplicado a los datos de la presente investigación 
se ubtuvieron Los siguientes datos : l~ Gráfica de Barras C (pag. 
88 ) presenta el promedio de calificación <X> del Grupo 

~~~:~~:~~ta~ue<P~~;est~e q~~88t~~ d~~d=·~~~Y 0~~1 t~:up~ 07Co~t~~~ 
0<=0.0S. presentóndose asi la diferencia entre ambos promedios 
observando aue dicha diferencia no tue significativa por lo cual 
se consideró Que ambos grupos se encontraban igual antes del 
inicio del entrenamiento. 

La Tabla 1 (pag. 92 > ilustra las calificaciones y 
promedios de calificación tX> de cada su.Jeto del Grupo 
E>cperimental, asi como de cada sesion del entrenamientoJ en tanto 
que la Tabla 2 (pag. 93 > muestra la mi5ma informaci6n pero esta 
pertenece al Grupo Control. En estas Tablas pre~ento las 
diferencias en cuanto a los promedios de cali1icaci6n por sesi6n 
y por sujeto en ambos Grupos, encontrando en las 9 sesiones de 
entrenamiento al Grupo Experimental por encima del Grupo Control. 

La Tabla 3 (pag. 94) presenta lo» resultados a nivel 
estadístico de ambos grupos, asi como las conclusiones del 
análisis interencial en donde las h1p6tesis estadisticas 
aceptadas fueron las siguientes: 

- No hLtbo diferencia significativa entre los promedios de 
calificaci6n del grupo e>:perimental y control en Pretest. 

- No hubo diferencia significativa entre los promedios de 
calificaciOn del gruco control en Pretest v Postest. 

- Los promedios de calificación del grupo e};perimental en Postest 
tueron mavc>res Que los promedios de calificac16n del Pretest. 

-L~ •edia del grupo eMperi•ental 1ue mayor que la ,..dia del grupo 
control en Postest. 

ta Gráfica de ~arras D (pag. 91) muestra los promedios 
de calificación C}:l del grupo En:per-in1ental (;':-'"".,._=;7) y del gupo 
control C}:=6. :29> en i··oslest obser Vi'lndo una di 'f erenci a 
signifícativa de 3.'3J puntos en donde t~= q.70 te:=- 1 .. 70 -V =:54 
y oC.=0.05. 

L~ Tabla 4 (pag. 95> presenta los parámetros de l~s 
lecturas deJ entrenamiento en imaginación. €n tanto que la Tabla 
5 <pay.. 96> muestra los resultados de dichos parámetros 
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imaginados por los sujetos. encontrando asi Que e>n sti On un mayor 
número de imagenes cara palabras concretas v acciones en las 
diferentes lecturas del entrenamiento. Present~ndo despues mayor 
incidencia de imaginación los personaJes principales y las 
situaciones. Dentro del menor número de elementos imaginados se 
encontraron a los personajes secundarios y a las caractertsticas 
que definian a los personajes tonto principal'!s como secundd.rios. 
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ANAL!SIS Y D!SCUS!ON DE RESULTAUOS 

Las diferenc1as de los prorned1os de c.;~1ticaci6n cg) en 
las difer"entes se:iones del entrenam1ento. aue -se muesti·~n en la 
Gráfica 1, (pag 971 se pueden °"'tr1bu1r a las causas de la.s 
variables aue se presentaron para la tmplementac16n de la 
imaoinaciOn. Las secunda ses1on. en el gruoo e~•oer1mental, se 
enc~ntr"o por arriba de la pr"1mera debido a aue la lectura de la 
segunda ses1on contenta mavor numero de elementos concretos, 
estos resultados aoovan lo Planteado cor Pa1vio <1968, 1971) y 
por Jorgensen y Kintsch (19T~l O\.nenes encontr-aon oue palabras, 
oraciones frases concretas son recordadas, vortticadas y 
evocadoras de imagenes más a1..1e l;;is .:.bstractas. 

La diferencia oue se observo entre las dos primeras 
sesiones y l~ tercera se debe a que en esta ultima a pesar de qu~ 
el número de elementos concretos tué mayor, lo que provoco la 
dlsmunuciOn fue que el mater1al rev1sado conten1a un vocabulario 
més técnico, en dodnde no todos los elementos se encontraban 
presentes en el repertorio conceptual de los nihos y no tenia una 
presentación en forma. de cuento Levin (196~.l Lesgold <1975> como 
en las sesiones anteriores. 

En la Gr.3.fica 1 (pag. 97) se observa oue la cuar-ta 
sesion se incremento hasta dos puntos apro~imadamente debido al 
numero de elementos concretos y la pr-esentación de la lectura ya. 
Que Tué similar a 1-ots dos primeras. fanto la QLnnta ses1on 
la seHta presenta un decremento. esto fué debido a oua apartir 
de la quinta sesion se inicio el segundo periodo del 
entrenamiento en donde se eliminaron las ilustraciones v el 
material de lectura rué m~s técnico v con ~oca.bulario más 
cientír1co, concordando estos resultados con lo encontrado 
Levin (1976l Presslev <1q76l i Ande,-.son '1'i71, 197'.:l Quienes 
encontraron que un entrenamiento con presentación de imagenes y 
elementos concretos Tavorecía significativamente los procesos de 
memor1a y comprensión de un texto presentado. 

Ambos grupos muestran, esta segunda etapa del 
entrenamiento, una disminución en cuanto punt~je ya que 
inclusive llegaron a bajar hasta dos puntos en comparación con 
las sesiones de la primera etapa de entrenamiento. 

Hacia la septima sesion, se observa un incremento en el 
promedio de calificación que continua hacia el final del 
entrenamiento, en el orupo e):perimental: en tanto el grupo 
control presenta. tamb1en.1ncremento pero no significativo como el 
grupo enper1mental debioo a la talta de la prec;entaciOn del la 
var1able indeoend1ante limaginaciónl. 

Es importante anal i:ar Que el Qrupo cont..-ol presento l•O 

comportamiento s\ml lar al aupo e:ioer1menti'l. en cuilnto a aumentos 
y decrementos de puntaJé, en las ses1ones dP. ent..-enamien~o 
<Grafica 1 pag. 97>. S1n embargo, este grupo siempre se encentro 
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por debajo y en 1~ Grafica ~ tpag. 99 ) se observa claramente que 
lo& sujetos del grupo control presentaron promedies de 
c:alific:ac:ion má6 b•jos que los sujetos del gl""upo e::perimental al 
termino del entrenamiento (Anderson 1972; Pressley 1976). 

L.a Gráfica ·:, Cpag. 100> se muestrc\l ai aumento 
significativo de los promedios de cal1-fic:ac16n de lo= sujetos det 
grupo eHperimental encontrando quo a excepción de un !:Solo su.1eto 
el resto del gruoo presento un aumento hasta de 7 puntos como 
maximo y de 1 punto corno minimo1 no e>tistiendo en n1ngun caso 
decremento. én tanto la Gráfica 4 (pag. 99 ) mue~trc\l p~omedio5 

de calificación del grupo c:ontrol en donde se observa que 7 
sujetos del grupo presentairon un aumento de 3 punTos r:::omo ma>:imo 
y un punto como minimo existiendo 5 t:i'Sos de rl1sminución de 
puntaie en el Postest. Con estas dos Graf)C6s se observa 
claramente que el grupo experimental se vio significativamente 
favorecido por el entrenamiento y l~s variables pres~nt~das en el 
mismo. 

en cuanto al .;iinalis1s de lo!S reGultados dP. imeiqinación, 
se obsel"'va Qt.1e los elementos que present~ron un miiyar porcentaje 
de imagenes fueron las acciones de las lecturas que contentan un 
número importante de palabras concretas, con estos resultc\ldos 6e 
apoya lo enpuesto por'" Piaget l1968,1969 y 19871,0verton y Jac•:son 
<1973> y Paivio (1969,1971) en el sent1do de que ~l ni~o de 
operaciones concretas es caQaz ya a esta ed~d de legrar 
representaciones mentales reversibles y con movimiento, pues ha 
vencido la centrac:iOn. ei P.gocentrtamo verbai vas capa~ de tomar 
en cuenta las posibles tran-;;tormac:iones que suc:ed""n entre t.in 

estado y otro; pero es importante con~ider~n Que aun ae encuentra 
ligado si9n1ticativamente a ~lementos concretos lo cual se ve c:on 
el apoyo de las ilustraciones. 

Por lo tanto el l ncremento presentadv pc:ir- 1 os sujetos 
dei grupo e~~erimentul en el Postast tue debido a la presentación 
de ilustraciones, elementos concretos e implementación de 
instrucciones de imagenes, lo cual confirma lo encontrado por 
Lesgold, Mc:Cormic::k y Golin~:o"ff <19"/5) quienes atirman que lo5 
tres tipos de estri'tegias de representación ment<ill favorecen la 
comprensión de la lectura. Así al introducir un entrenamiento en 
im~ginación se proporciono a los sujetos ai uso de un sistema 
anaJ.Ogico basado en imagenes que .apovaran lab habilidades de 
codificaci6n y procesamiento sem~nt1co Calffe <198b) de los 
textos presentados, de tal manera, que el sujeto loorara l.a 
retención para entender- el significado y sentido de las palabr<1.s, 
fra~es, or-aclones y p~rr~tos• logrando en d~11n1t1v~ afirm~r 5U 
capacidad de d1scriminoc:ión de les ideas principales y 
secund~rias del texto ~ortilla <1996). EstablP.cj~ndo en los 
sujetos entren~do~ el uso e implementacJ6n de l~ imaqinaci6n 
tr.ansformc!tiva Vi9otsf'11 {1987>: Smirnov <1975), 
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Por- ultimo el analisis de los resultados de los sujetos 
del gr-upo control, reflejan un deficit en cuanto a la comprensión 
de lectura ya que solamente contaran can una estrategia de 
codificación para realizar la tarea (proposicional nivel 
imoreso). 

De esta manera se puede observar claramente que el uso 
e implementacion interrelacionando las diferentes estrategias 
cognitivas que involucran el procesa de la comprensión de la 
lectura presenta beneticios importantes para sujetos edad 
escolar en lo que respecta a esta tarea de aprendi=a.ie. 
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e o N e L u s I o N E 6 y s u G E R • N e l A s,' 



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

De acuerdo a Jos resultados y analisis de los mismos de 
la presente investigación, puedo presentar las siguientes 
conc:tusiones: 

- Los in$trumentos de evaJuac:ion CT.A.L.E., Bender y Cuestionario 
Demográfico) resultaron suticlentes para delimitar las 
c:arac:teristicas de la muestra requerida. 

- La metodologia planteada para corroborar la hipótesis de 
trabajo y las hipótesis estadJstic:as resulto adecuada para 
sustentar la veracidad dP. las ya que teórica como 
prac:tic:amente se justifica eJ uso y funcionalidad de la 
representación mental. De esta manera acepto la hipótesi~ 

planteada al inicio de la investigación, en donde Ja imaginación 
incrementa Ja comprensión de la lectura de un tPxto presentado a 
nihos de 8 y 9 a~os. ObservAndo que los efectos tacilitativas no 
se aplican solamente a recuerdos, sino tambien a la capacidad del 
alumno al realizar procesos mentales superiores como 1~ 

comprensión y aplicación de conceptos siguiendo las estrateg1as 
ya mencionadas. 

- La definición y manipulación de l~s vari~bles ind~pendienles 
fueron suficiente para producir efectos significativos en cuanto 
a la variable dependiente Ccomprensión de lectura>. 

- En cuanto a la valide= de Jos resultados se observó que estos 
estadísticamente hablando presentan un alto grado de validez ya 
que las hipótesis fueron sometid~s a prueba con un grada de 
significacia de 0.05 con 34 grados da libertad; ob$ervando que 
dichas hipótesis pueden ser todavía val1das a un nivel de 
significancia de 0.01, lo cual proporciona menor grado de error 
en lps resultados obtenidos. 

De esta manera podemos encontrar que las sugerencias 
Que se desprenden de esta investigación son: 

- La reali=ación de estudios Qlte tengan como objetivo principal 
el observar el tipo de modalidad sensor1 al que requ1 eren los 
sujetos, es decir, visual, tactil, aud1tiva,cinestesica u otras, 
para que de esta manera se }ogre que el su1eto 1ncor·pore v 
habilite sus capacidades de manera más significativa. 

- ReaJi:::ar- investigaciones en donde se e1cl1Que esta metodo!og!a 
a una coblcición mavor Que incluya Jreas mas grandes en el ambito 
e5co!ar normal y de Educación EspeciaJ. 

- Contr-olar v determinar las caracterist1cas de las d1ferentes 
.Lecturas QLle van a ubli~carse d<?ntro de! entrenamiento con el f1n 
de determinar con e>1act1tud los efectos de los diferentes llpos 
de lecturas. 
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- Por ultimo es necesario Que las condiciones expuest~s en esta 
invest1gac1on sean puestas en practica nuevamente con el objetivo 
de ampliar su campo de ~cc1on y no solo limitarlo nivel 
puramente eHperimental. 

AsJ, encontré que esta investigación da ev1dencia de 
Que las estrategias pdra la evocac16n de imagenes facilitan el 
aprendi=aie para varios alumnos a través de c1ertas condiciones. 
Las tres estrateQ1as ut1li~adas difieren en la cantidad o grado 
de apoyo externo Que dan al alumno, asi las ilustraciones dan el 
mayor apoyo, el 1 enguaJ e concreto ur1 aooyo menor y las 
instrucciones de imagenes un Ultimo apoyo. E>:istiendo una 
correspondencia entre el grado de apoyo e>:terno y el efecto 
tacilitativo de estas estrategias. Para ni~os peque~os, la 
superioridad de un aestrategia pictor1ca es m~s pronunciada que 
para ninos mayores por que los menores pueden tener dificultad 
paro construir sus propias imagenes mentales. En este estudio se 
presentaron dibujos d1n~m1cos parciales que proporcionaron 
imagenes facilitativas en los sujetos. Lo cual trae como 
con~ecuencia que este tipo de imagenes guiaron a los ninos a 
gener~r imagenes apropiadas o relevantes de lo leído. 
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GLOSARIO 

Abstracto: Gr-ado de manejo e inte9rac1ón de la información 
del estímulo aue no sea accesible o dependa totalmente de 
los sentidos. 

Acomodaci6ns Proceso adaptativo, complemetario e inseparable 
de la asimilaci6n mediante el cual reaccionan los sujetos. 

AdaptaciOni Es la capacidad QUe tiene el organismo de 
asimilar nuevos datos acomodando las reacciones del 
individuo al medio externo. 

Anticipaciones Primarias; Consiste en la canac1dad del niho 
de proveer consecuencias en runc:ión de 1nd1c10. 

Asimilación runcional: Ss cuando el organismo dispone de 
estructL.1ras, por lo cual se da 1..1na tendencia basica 
manifestarla o a ponerla en función. 

Asimilación: Es la incorporación de los objeto<; en los 
esquemas de conducta , no siendo esos esquemas más que la 
trama de las acciones suceptibles de repetirse activamente. 

Clasif1cac10n: Función mediante lC' cual el nil'lo imprime un 
sello de unidad a una serie de objetos con un rasgo 
comUn. 

Codificacióni Proceso que consiste en poner en 
correspondencia ciertos signi1icados con los significantes 
tsignos o símbolosl de un determinado cód190. 

Comprensión: Pi\rafrasear con las pop1as palabras el 
contenido o información presentada. 

Concretoi Es aquella información aue presenta realidad 
material y tiene su fuente referencial las diferentes 
modalidades sensoriales. 

Concepto de Objelo: Es cuando el niho 1 legC' .=i 1:onsiderar que 
las imagene$ visuales permanecen como tales independientes 
de su campo vi su al, es decir, aquel 1 o que e>: i st.e aunque en 
un momento dado no se le este mirando o tocando. 

Concepto: Categori-:.oción de objetos v de sucesos sobre la 
base de rasgo<5 v de relaciones cu .. 1e sor1 comúnes. a los sujeto!> 
o sucesos percibidos. 

Contento1 Marco referencial e! Que se inmersa la 
información. 

Curiosidadr Se basa en el principio de novedad, o 5ea, en la 
discrepancia entre un objeto con el cue el niNo &e 
encontraba familiarizado y otro nuevo. 
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EsQuemar Estructura de conductas or9anizadas. 

Función Simbólicar Es aquella cuyos contenidos son símbolos 
y susti tuven a objetos real es. 

Ilustración Pictórica; Se refiere a cualquier representación 
relevante de dos dimensiones donde la formación del estimulo 
contenga por lo menos un elemento que no sea alfabético, 
numérico o ar1tmetico. 

Imitaci6n: Es el proceso por el cual el ni~o tiende 
repetir acciones realizadas por otra persona. 

Indice: Es un signo móvil, destacado de la relacion de 
estimules que permite las predicciones de un tuturo pr6>1imo 
a la reconstrucción de un pasado reciente. 

Instrucción de lmaginaci6n1 ~statuto que dirige al aprendi~ 
a visuali~ar la intormar.ión o concepto a ser aprendido y 
comprendido. 

Juego Simb61 ico1 Es un tipo de Juego en el que el nif'lo 
asigna determinados elementos, el valor de otros. 

Lectu,.a1 Proceso por el cu.:iJ el individuo dt:!citré\ s1gnos 
gr~ficos con equivalentes sonoros en el que intervienen 
factores mentales, linguisticos, perceptivos, motores y 
socio-a~ectivos. 

Memor-ia: Habilidad intelectual por medio de la cual se 
retiene y recuerda Jo pasado. 

Operacionesi Tendencias inatas que hacen P05lble organ1zar 
.Jos datos procedentes del medio. 

Pensamiento Operativo Concretoi Proceso de pensamiento que 
tiende a lo abstracto, en donde el ni~o ouede establecer 
relaciones. en base a una eHiQencia perceot1va. 

Reacción Circular Prim~ria: Es cuando un n1ho encuentra una 
acci6n ventajo&Cll y vuelve a repetirla~ igual como la reali:6 
por primera ve: y ante Jos mismos estimules. 

Reacción Circular Secundaria: Es Ja que se presenta de los 3 
o 4 meses a lo~ 10 meses. es mediante esta reacciones como 
el nif'ro desa,.rolla esquemas que r-eoroduc:e .;.contecimicnln!!. 
interesantes del medio descubiertos por casualidad. 

Re~cción Circular Terc1ar1a: Son aquellas que el nil"ra lleva 
acabo de acuerdo con un esquema de ensavo v error, med1ant~ 
las cuales descub,.e nuevas relaciones en el ambiente. 

Representé\ciC>ro: Imagen mental o recuerda-1m"19en de un evento 
o fenómeno imaginado. 
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Ra.zonamiento Transductivo: Tipo de ra::onamiento que es 
preceden~e a la deduccibn y la induccibn v que va de lo 
singular a lo singular. 

Simbolo lnconciente2 
desconocido p~ra el 
independiante de los 
racional. 

Aauel 
sujeto, 

signos 

Que tiene un 
formando un 

verbales del 

significado 
penliamiento 
pensamiento 

Te~to: Pasaje o parte escrita de manera impresa que versa 
sobre determinado tópico o situación. 

Voc.:1bulario: Conjunto de palabras o términos de una lengua 
que utiliza habitualmente una persona, considerando todo 
ello desde un punto de vista semantico. 
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CROHOGRAftA DE ACllUIDADES 

SESIONES 2 1~ '2i u1! R3K 6 : olg 11Í "2i Rl~ 29 D l4C ' 

s~mM ~1;1-1-1-smg~R; 
-- - - -- - -
-- - -- - -mmulA 1 1 X 1 1 -- - --- -

mm~• 1 1 1 X 1 ----
um~ 1 1 1 1 1 X -- - --
um~· 1 1 1 1 X 

¡~m~' 1 1 1 1 1 lx 1 1 1 1 1 
mm~ª 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 
m1i~ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 
1mi~ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 lxl 1 
imi~ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X ,_ 

-l-H-1------nm~ 12 
X 

5ílfüJl X 

D PRlftERA FASE DEL EMIREMAftlEHIO CON PREIEMIACIOM DE Dl&UJOS. 

D SEGUNDA FASE DEL EHIREKAftlEHIO SIK UESEMIACIOM DE DllUJOS. 
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SUJETOS 1 DAti 
1 EW1LUA\lilli IFJiGr., M Ci'.Lí,, REStJLUilOS H l HSllLUilOS DEL l liESfLODOS Il~l 

m1DER 1 DE BEkMR u ~CPIA 1 PICt~DG ~~nUJ2~j~~ 

l 1 
1 ' 1 tEiH~:- ¡ ¡ jD1(lt~!~:~ tn 

1 
dtl data o Estuto l'td10 ¡1u1n1 tJttu~1on 1 

, 
1 • 151n nu't'1n1 1 

Jd1í1<ul 1d ' 
!Butna tJttucunllutnl t.,¡Hution ¡ 

dt h cor1a dtl d1chdo Estrato hJC 

l 
1 

, 
1 

Probltl"ll 1 Ptrttptc-
l"Dtor 

1 
11u1n1 tJtt11c1on¡!u1"f 1J•t11~1on j dt liCOFll f 1ch o E1trato hJO 

' 1 ' 1 
rroblt"I 1 truph-
root,;r 

l lº'fitulhd tn 1 copu 1!h.1tnf 1J'\uá1on 1 dt 1c a o 
1 

Es\ntc ntd1" 

1 
1 ' dlfltul ad 1Sinr.1nluna 1 • ¡1u1r1&tJt<Utl""l¡utnat,¡tcut1"11! dt h cop11 dtl d1tl1do Estrato ntdu 

' 1 ' 1 
trobh,..a 1 Uttpto-
"'°\cr 

l IDifitulhd tn iCDPll d• 1ch o Estrato ntdio llutnf 1,¡tcu~lon 1 

' 1 
, dtClcul ad jS111nirorn1 1 • 1Butn1 tJtcuc1on¡!utnf ~Jtcu~un 1 dt lltOPU dt lth o htratGBiJC 

' 1 ' d1Clcul 1d 1s1n n1nrn1 J 1 
¡Butna tjteuc1crT!utn&tJftUt1Cn 1 

dt Ja copia dti d1chdo 
1 

Estrato lltd10 

' 1 ' 
¡sir.nin~a· ¡ d1(1tul a 

1 • dr )l cnu dtl d1chdo htr1to n1d10 
1Butn1tJtcuclon,Butn1rJttUc1on 1 

" 1 ' d1(1cul ad ¡s1n.n1r.tun1 ¡ • • 11 COPli t d1ch o Estrato MtdlO lªUJ"ª tJHUCIOhllu~nr fJtCu~1cn 1 

u 
1 ' 1 

~roblt..,1 1 ttcoto-
l"OOtor 

¡ ¡Diíiculhd tn 
11 copu d1ctadc Estrato ntd10 1Il1í1tulhd tn tll 

12 1 
1 

ftoblt"ª 1 

' trCtPtO-
1 l"OOtor 

l 1D1pc11lhd tn lCOfll 
lti1r1cuihd tn ti] 
/ d1ct1dci Estraton1d10 

13 
1 

1s1nn1niun1¡ • 1iu~n1 tJfCUC10n1Bu1n1 fJfCUC IOh 1 

' d1(1cul 1d t l1cop11 dtld1ct1do htr1tontd10 
1 

H 
1 • 1 

trobJt,..1 1 trcuto-

"''" 
¡ 1Il•ficulhd tn 

l COPU dictado Estutoiuo ¡Il1(1tulhdtntll 

11 
1 ' 1 

irobl,...a 1 ttCtpto• 
...otor 

¡ IDifitulhd tn 
ICCIPll 

1Il1'1culhd tn tll d1chdo Estuto iuo 

" 1 ' 1 
irobh"• 1 ¡ 1D1{1tulhd tn liu~nf •J•t11c1on 1 UttPto- ICOFll t dit ado htuto ntdic 

MDtOr 

ll 
1 ' d1f1c11l •d 1s1nn1ntun•1 

' dt I• copu rl d".tado Estrato ntdn 
¡1utnat.,1ttucion¡BuJn•tJttUC1on / 

18 
1 

' 
r1n.n1nrn• 1 

1 
d1hc11l .td ' dt )l cop¡a dt 1ct1do Estrato nidio ¡2u1n1 tJtcu~ionl!u•nt 1Jtt11c Ion 1 

11 
1 ' 1 

froblt..,1 1 Hctpto-
l'IDtor 

1 
¡D1pculhd 1n 

1 COfll 
¡su1n•tJtt11c1on¡ dtl die ido E.trato luo 

Jluulhdos dt la EYdu1tion dtl Grupo hPttil'!fnhl, 

" 



CUADJIO 

SUJETOS EDAD liEliDER D L SEHMR D e AJIO LA ca A 
1 l[UALUACJOll lfJIOllt DE (ALfF, IRESULJ~iºs OEL ¡11rsuu.ons DE l "!IU"i1 &" ~1 iiJC! 

1 1 V"""' I 
2 l'''J"it•d'" !''"!'""" 1 --'- -' - ·~t::º- • d1thdo tn 1 ~DPll Estrato hJo 

2 8 J~~~!;t:- 2 D1,lc~lit:d:n Bu~o tJtCu~1onl 
"°tor 

t I• cop 1 Estr1tohJo 

1 1 
iroblt"'• j ¡ ' uopto-

"°tor 
1 t dHhdo 'Diffculhd tn ¡sutn1tjrcuean¡ 

dt h 'º" .. Estuto lltdio 

4 1 ' d1C1cul ad js1nninrn•¡ e ¡su~l\1 tJrcuc1on¡Burn1 tJtcue1onl 
ti d1cOdo dt la copia Estrato lilJO 

' 1 ' d1Cicul •d ¡s1r.ninfun11 

' dtl d1ch o • la CCPU Esttah hJo 
¡iutna •Jtcu~lon¡iu~na tJtcudon¡ 

' 1 ' 1 
~roblt,.,.. I treo to-

MOier 
2 t dictado 

¡DiCjcujhd tn lDi{lculhd tn 
a copia 1 htratoB1Jo 

, 
1 ' 1 

troblt"'1J 
·~t:~º- e dtl die 1 o dt h copu Estr1to81Jo IButna tJffU~1on¡Butn1 tJttuclon¡ 

' 1 ' ili' '"!'"! 1flcul ad e ¡sunf rJrcuc1Gn¡lh1tn1tJteucionj 
dt d1chdo dt la COfll Ertrato nrdJo 

, 
1 ' d1C1cul •d ¡s1nnintun1¡ 1 

¡su~na tJtcuc1on¡Bu~n1 tJtcuclon¡ ti d1c\ldo t l1cop11 Estratonrdlo 

" 1 ' 1 ~'º""" ... 1 trcoto-
"'Otor 

l ¡D1CJt~lhd tn t ichdo 
1:i1pcultad tn acepta 1 E1tratolltd10 

11 1 ' dlfltUl Id 1Sinn1rTm1¡ • ¡eurn1t.,rHucion¡Butn1tJtcucionl 
dtl dictldo dtlacona Estuto1ttd10 

12 
1 ' dJficuJ Id: ¡s1nninrn•J 

' 
¡5utnf t.,1Huc1on¡Butn1tJteuc1on¡ 

dr d1thdo dt Ja copo htutohJo 

" 1 ' 
1Sinn1nfun1¡ d1f1Cul Id e dt ichdo dt 11 'º'11 f1lr1t:: l'ltdJO 

¡•u•nf ~Jtcuc1on¡1urn1 tJtcuc1on¡ 

14 1 ' d1l1cul Id ¡s1nn1ntun1¡ 1 
¡Putnf •..i•¡ucion¡Bu1n1 tJtcuclon¡ dt die 1dc dt h COPll [5tr1to l'ltdJO 

1 
1 ~roblt"I ¡ ¡D11¡c~IUd tn ¡rii{'tultadtn 1 ístratt>flJO 15 ' 1 

treo to- 1 t Jetado 1 COfU 
"'Dtor 

" 1 ' 1 
irohl•,," J trcoto• 

Nlor 
1 t d1ctldo 

¡ii11¡cult1dtn ¡D1pcult1dtn 
ICOPJI jr1tr1to"•dlc 

" 1 ' 
¡sin r.1nrn1l liu~n• t,1rcu~1or.¡Burn1 t,,rttuc1cn¡ 
d1i1cul ad e f h COPll dtJ d1d1do f1tr1to lltd10 

1 1 1 1 1 

Jluulhdos dt 11 haluCJon dtl ~rupo (ol\trcJ. 
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1 A B L A 

16 

~ ..!:.?... _1_ --ª- __ s ___ 1 ___ 1_ --ª- __ 1_ 1.2 

¿__~_a ___ 1_ --ª- __ 1 ___ s_ --'- --ª- 7.3 

ó 1 3 8 3 5 6 l ó.I -----------------
6 , . ó 8 6 , 1.2 -----------------

¿_ _1 ___ 2 ___ 6 ___ 6 ___ I ___ a ___ 1 ___ a_ 6,1 

S.7 

16 7 8 8 8 s 8 6 7.6 -----------------
16 4 , 6 6 -----------------

16 ¿__a ___ 1 ___ 1 ___ 6 ___ 6 ___ 1_ --ª- __ 1_ 6.a 

11 4 7.5 5 , 6,3 -----------------
12 18 5 8 5 7 6 5 6.6 -----------------
13 ¿_ _1 _ __ 1_ --ª- __ 1 ___ 7 ___ 6 ___ 6 ___ 7_ 6,3 

14 a 1 a 1e s e 7 ' 7.6 -----------------
11 18 , 6 4 7.1 -----------------
16 8 4 S 8 8 7 6,S -----------------
11 i 8 7 1 8 7,S t-----.- ------ -- -- -- -- --
18 .!.... -ª- --ª- --'- __ 1_ -- -ª- __ 6 ___ 7_ 7.5 

ll 

ii' 6.ei a.36 1.12 7.44 6.23 5.47 1.23 6,l4 7.76 6,a 

La hbh f"'luutra los pr()tlfdios dt 1a1Hicacicn dt los 

sujttos '11 suionts dtl Grupo Eittri11tnhl durant.t tl 

tntrtnltlitnto, 
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1 AS LA 

IESIOHES 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 ' 

SUJEIOS 1 

~- '1 2 2 5 4 11 4.2.._ 

2 6 1 b,5 J 9 2 5 2 1 J 4.1 
t- ---- -- -- - -- ---- --·-

J - l i.s 4 s s J s ' s 1.s 
t- ---- ---- - -- ------·-

4 - 1 - l 7 4 J 5 4 1 J.S ,_ -- -- - -- -- ----·-
5 4 l 2 2 3 3 2 5 1 3 ,~ 
' 4 15.s 3 s • 3 4 1 4 .~ 
i 4 1 s 3 3 4 4 s e z .~ 
8 B 1 B 4 5 3 3 6 - 6 5.J --- ------ -- - ------ --·-
9 IO 1 5.5 3 B 7 6 9' 3 5 6.2 ------- -- -- - ---- -- --·-

IO S 1 7 4 b 3 4 7 4 5 ,?.:.?.. 
11 ~375&846,::!_ 
12 10 1 &.5 _-_ 10 4 7 8 5 7 .~ 
IJ S 11.5 _-_ 4 2 8 6 5 3 ,~ 

14 4 1 5 7 7 ' 4 - 4 7 5. 5 --------- -- - -- -- __ ,_ 
15 4 1 7 - 5 ' J ' 4 1 '~ 
11 ' l 1.5 J 1 ' 5 ' 3 ' ,?.:.?.. 
17 ' 1 s 4 9 - 3 9 4 2 5.6 

6.4e ¡1.ee ¡3,35 j 1.47j4.5ej4.35 j1.12 j 3.86¡4.2914.94 

La Tlbh MUUtra los pr0rttdios dt c11liricuion d1 los 

sujttos 11 suionts dtJ Grupo (ontrol dunntt ti tn

trtn"'1itr1to. 
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TABLA DE DATOS ESTADISTICOS 

T A B L A 

Grupo v h:txptritwhJ H•=~:im:i• d• Conclusionts 

Evaluiltion t.e:cu1dro H :~¡r~~~!is EshdistJcu 

Gpo. ExPtfr1t 
tt= e.ze Ho:Xhi2 

h(tc por lo tinto 

Gpo. ~ontrol 
te: 1.18 H :if:jz 

st ICtPh Ho " sr 

Prthst rtch1u H,. 

Gpo. ExPtrttt 
tt: 4.28 Ho=ii=X2 

tt>te por Jo tinto 

Gpo, 1ontrol 
te: 1.i3 H1:ii1Ci2 

H ICfPh H1 "U 

1Pr1-Postut nchua Ho. 
Gpo, Control 

tt= e,74 Ho-::~f-:.i2 
tt<tc por lo tanto 

rn 

Jostut te: 1.75 H1=ii:i2 
st ICtPh Ho y U 

rrtut rtchua H1. 

Gpo, ExptMt 
tt: 9.90 Ho=i1=i2 

tt>tc por Jo hnto 
Gpo, 1ontrol H ICtPh H, 1J U .. te: 1,16 Hr:i1>i2 

Postut r1chu1 Ho. 
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T A B L A ~ 

LECtUliil.S 
¡ Nurttto total l"lll'lfro dt ur- Rji~g:!i:r- llW"I. dtpala· llur'I. dt 

d sonaJr bras 
P1!1&ru prlnc1Hfu concrrtu lCCIOnfl 

1> El Protnor C1ctron 
1 "' 1 

1 ' " :. ¡ V El conr..11t"., ti hlit~o 
1 "' 1 ' • --,-,--

l•ElcontJc 
1 "' 1 

l ' " 11 

4> El ulr>1Jn 
1 

lll 
1 

1 1 ll " ------5
' ~~:1: 1 t~:!::.d. 1 ª 

1 "' 1 
l 1 " " --

U El 191u tn h all"fnh· ¡ "' 1 
1 ' " " cun 

----7) Lu PJanh1 
1 "' 1 

1 1 " l 

8> Plantu orn.,.,.ntalu 
1 

m 
1 

l l " 14 

!IEl~rt111lr11190 
1 

m 
1 z l " " 

La prtstl\1.t tabla P'lllUtra IOI tltf'lfntos c!t lu lttturu rrtunhdu a los 1uJ1to1 
dunl\h ti tntrtn.,..unto, 

Nu.~ro dt 

utuuionu 

1 

' 
z 

l 

1 

1 

1 

' 
l 



L l"rsr•r pr1rr-¡Puun1.i• ucu.n-¡x dt Pthbru¡x d1 11eiionu1H~ro dt 1itu•·¡3 df Cat1ctuuucu 
tcturu f~?;,n! :, vtcu f~~~tn:d:~ v1cu f~~~f~.U.. 1,,1un• u 1 ,,.~t:~U. 1 ~.,f~.t~!tn•Ju 

I> 
1 ' 

" 1 
, 

" 1 
12 

" 1 ' 
I> 1 -
.. 

1 • ,. 
1 

1 

I> 1 
1 

.. 
1 ' 

1 " 1 '" 1 
.... 

1 • 
1 - 1 "' 1 "' 1 • 
1 1 '" 1 "' 1 

1 

1 ' 1 '" 1 "' 1 ' 
1 

.. 1 m 
1 11• 

1 • 
1 • 1 '" 1 '" 1 

2 

1 
l 

1 '" 1 "' 1 ' 
1 1 

llx 
1 " 1 ' 

1 
l 

1 I" 1 'lt~ 1 
2 

En la prtunh hbh lt Prtstnhn los pcrt1nta.;u ~ nUNro dt 

nprutnhelonu cbsuvdu r-or In 
1uj1t.u d1,1untt 1l 1ntrtnll'litnlo. 

" 

1 "' 
1 "' 
1 '" 
1 

lx 

1 '" 
1 

IX 

1 
IX 

1 " 
1 '" 
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GRAFICA 2. 
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0 ' 1 1 1 • 

1 Z .."!. 4 5 6 7 6 9 1~ 11 12 13 14 IS 16 17 

• pri:ti:~t 

99 



GRAF.ICA 3 
P~OM, DE C\LIF- ~·," D<.¡;.ER.1"4ENTAL 

2 

Z 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 1.J. 14 15 16 17 P! 19 

SUJETOS 

100 



S l B L l O G R A F l A 



B IBLI OGRAF 1 A 

AQuilar Villalobos Jci.v1er. 
~l enfoQue cogn1t1vo conte~poraneo alcances y perspectivas. 
Ensenan:a ~ lnvest1oac1ón ~ Psico!ogia ~ Cgnsejo ~ 
~ tl Ensel"lan=a €, Invest1g.cic1ón ru::?. Ps1c:ologfa. 
Vol. B, No. 2 C13l. Jul10-D1ciembre, 1q8~, 171-187. 

Anderson R.C. and H1dde J.L. 
Imagery and sentence !earning. 
~ Qi. Educ.:itioneil F-·svc:hology 
62, 1971. 5:26-530. 

Anderson R.C. and Kulhauv R.W. 
lmñgery and prose learn1ng. 
Jour""nal Q.f. EdL1cati ono:tl Psvchoi ogy 
b::. 1972, 24~-24-:$, 

Battlett, F.C. (}93;¿11977>: Remembr"'ing. 8. ~ iJl 
fa:perimental SQ..Q ~ f-'sychology Cambridge University 
Press. 

Bender B.G. and Lev1n J.R. 
P1ctures, imagerv and retarded children's prose learning. 
~ Q:!. F.ducat1onal Psychoiooy. 
70, 1978, 59:;-:ies. 

Black,J.B.: Turner,T.T. and Bower, G.H. '1979>; Point ot 
View in Normative Comprehens1on. Memory and Production. 
~ 2!: ~ learn1ng fil!'º-~ behav1or, 18 1 187-199. 

Bower, G.H.; C1971.1) Organi=ational Factors 1n Memory. 
Conni ti ve psychol ogy, 1, 18-46 • 

. Bobrow, D.G. and Norme\n, O.A. (1975): Sorne principies of 
memory schem.a.ta. 
Representation e!J.2. Understanding. ~ in Cognitive 
Science ~ ~. Academic Press. 

&ruclmer Leo y Guy Bond. 
Di agn6sti co ~ Tratamiento Q_g_ ~ Di f l cul tades Q.tl 
Aprendi:!:a2e. Editorial Ria.lp, Nadrid.1980, pag. 140. 

Bruner, J.S. 
Hacia !,!DA tegria d.!'., LA. instrucción. 
MeMico Union Tipográfica. Editorial Hispano Americana, 1968. 

Capello Garc!a Manuel. 
Halla%gos de las correlac16nes 
anormalidad entre el Bender Gestalt 
·resi s Profesional. Facultad de 
Colegio de Psicolog!a, UNAM, 1963. 

101 

diagnosticas de la 
fest y el E.E.G. 
Filosofía y Letrasi 



o·~n9eJo de saen~ Elena. 
La lectura comprens1d~ en la educac1on básica. 
PLmto ;:i Rev1 st;1 Q.!. EduCi\Cl on. 
Ft::br"'ero, 1998, 4:;-44. 

De Vega Manuel. 
lnt~oducc10n ~ !.i!. Psicología Cognitiv~. 
Al1an=a Ps1col091ca~ Mé~jco.iqaq. 

E9l1 Hans. 
Lectura y Comprensión del tewto en la escuela. Como intluye 
la est~uctura del texto. 
Ensg.nan=.:. ~ 1nvestiqac1bn ~ Psicolog!a 9_tl ~ 
N,;i.c1 onal. 
Voi.·1, Num. 2 <14), Julio-D1c1embr""e,1981, 228-~~l. 

Elgucro Javier. 
El debate sobre reoresenta.c16n mental en t='sicologi.a 
Cogn1t1va: una ~econstrucc1ón racional. 
Ense~an=~ ~ lnvestigac1ón ~ Psisología 2.!tl., Cons§jo N~cional 
~ !-ª. Ense~an~~ ~ lnvestig~c1bn ~ Psicologi~. 
Vol. S, Num. 2 (13), Jul10-01ciembre, .286-304. 

Golin~.off, R.M. and Rosinsl:i R.k. 
Oecod1n9, sem~nt1c processing and read1n9 comphens1on skíll. 
Ch1ld Oe~elopment. 47,1976,225-2S8. 

Haber, R.N. y Satnd1ng, L.G. C196c.>1i l.nre1t Mea.sur-es of 
Short-1erm Visual Storaqe. 
Ouarterly Journal 2!. ~~perimet~l Psyr.hology. 
es, s~ 3ó3-394. 

Hebert Ginsburg, Qpper S1Jv1a. 
P1aget ~ ~ ~ rutJ_ rles~rrollo t~telectual, 

Ed1tori~l k4Prent1nce/Hall lnternacion~l, Madrid,1977. 

Holton, G. 11972); On trying to Underst~nd Scientific 
Memorv: Set 1heoretic or Nertwo~k Model7 
Psychology Rev1ew. 82, 2, 154-155. 

Jorgenson, e.e. and Kintsch, w. The role o-1 imagery in the 
evaluation of sentenc~s. 
Cogn1tive Pgyc:hology. 1973,4, 110-116. 

Kintsch,R.N. and Standing, L.G. <1978>1 ·rowarc1 a Hodel o1 
íext Comprehenioion .Jnd Production. 
Psychological Rev1ew. 95, 5, 363-3q4. 

K~thyn Lut~ Alessandrini. 
Imagery EJ1c1ting Estrategies ~nd Meaningful iearnlng. 
Journal Qf. Mental ~· ó < 1 J • 1992. 125-140.-

102 



Levin, J.R. and Divine-Hawkins P. 
Individual diiierences in learning trom picture and Words: 
The development and application of and instrument. 
Journal g.! F-ducat1onal Psychology. 66,1974, 296-393. 

'¡~~~~ÍnJ·=~mprehens1on in peor re.a.dersi A te'St of. a 'pr·eseTit 

~~~1~~:1 Qf Educat1on.:-l Psychology. ó <1>, 19~;~, 66·3~-667: .. '. 
Levin, J.R. '; .. _.-,.~·, - ·:· .. 
What have we learned about maximi:ing what children. · learn?,· 
In J.R. Levin and V.L. Allen Cognitivé learning iJ:!."childrénr· 
Theories <i!..Q!! StrategiF>s. New Yor~~: Academic ~res.s, 1'.?:~.---:--

Lesgold,A.M.; McCorm1ck,C. and Golinkoff, R.M. 
lmagery Training and Children's prose learning. 
~ Qf. Educational Psychology, 67,1975, 663-667. 

Linchtenstein, E.H. and Brewer,W.F. <1980): Memory fo~ ~~~i
Directer Act1ons. 
Cognit1Ye Psychology. Vol.12,412-445. 

Calffe, R. "Cogn1t1ve Models of Reading: lmplications for 
Assesment '°'" rreatment of keading Disabilit", Chapter Five. 
Malatesha R.N., Ar6n P.G. 
Recoding disorders v.:.rietieo:; ~ treatmenta. 
Academic Press,1986. 

Mayer E. Richard. 
Mec~nismos Q-ª1 pensamiento. 
Editorial Concepto S.A., 1984, Cap. 8. 

McGuigan F.J • 
. Psicologia E;:per1mental. Enfoque Metodolbgico. 
Editorial 1rillas, Héxico,1984. 

11insky, H. ( 197::.> i Theoretical issues in natural language 
processing. 
Preprints Q.f 2 Conference e! !:11..I· 

11orles Armando. 
~l desarrollo de la capacidad para compender la lectura. 
Revista 9§. Tecnologf• Educativa. 
Vol.9, Num. 4, Santiago Chile, 1986, 301-313. 

Neisser Ulric. 
Psicologia Cognitiva. 
Editorial frill.a.s, México, 1979. 

l~orman, N.A. l Rumelhart, O.E. and LNR Regearch group < 1975> i 

Exoloration i.!J.. Cognition. San Francisco, Freemen. 

103 



Oakan R. Weiner M. and Cro~er W. 
ldentification, organi;::ation ar¡d readirHJ comprehension ·f"or 
good and poor readers. 
Journ~l .Q.f. tducation~l Psychology. 
62, 1971, 71-79. 

Overton W.F. and Jackson J.P. 
ThE:- representation of imagined objec:ts _in áé:.t{on' ,_~e9uU~~i:es1 
A di:?Velopment st1.1dy. 
Q::UJ..é Development. 
44, 1973, ~09-~14. 

Pa1vio A. 
Im~gery §.!!.!! verb.;il orocess. 
l>Jew YorJ:. Holt Rinehal""lY Winston, 1971. Ca;ps, 2.~,'4,l0.1:5. 

Paivio A. 
Tmages. proposit1ons ª"2é ~nowledge. 
Reidel Publishing Company. 19"/7• Dorderecht-Holland. 

Paiv10 A. 
I!J.g relationship 2.§_tween verbal iUUt perceptual ~ 
Handbook Q.f. percept1on, Volumen Vlil, Perceptual Coding, 
Academic ...,res.s, 1979, New Yorl: .. 

Pa1v10 A. and Oi:ov1ta H.W. 
Word imagery modalities and assccíative l~arning in blind 
and sightd sub.iects. 
Journal º1. ~ )E?t1rnin9 fil!'! verbal Behevior. 
10,1975, 506-510. 

Paiv.io A., Yuille, J.C .. and Madigan, $. <196B>. 
Concreteness. imagery and meaningfulness value for 925 
nouns. 
Journal gf a>:oerimental Psychology Manggr~phs Supp1ement, .,b 

Perfetti. C.A. and Hogaboam T. 
i'he relationship between si.ngie wor'd dec:odi.ng and reading 
comprehension ski 11. 
Joun~l 2f. Educat i anal Psyc;hology. 
67, 1975. 461-469. 

~iaget .J. 
fil. juicio ~ tl ra::one-.miento 9!U. nifio; estudio sobre U 
lógica 9.fil. ai.fi.Q. J..1..ll. .. 
Editorial Guadalup&, Bibliotec:a Pedaq6gic:a, Buenos. 
Aires, 1q?1. 

Piaget J. 
U i ormaci bn 9.tl si mboJ o !'l!l tl Ul...!:12• 
Fondo de Cultura Económica, Mé~ico, 1987. 

104 



Piaget J. 
~representación del ~ ~ tl !Ji!l.g. 
Norata, Madrid, 1977. 

Piaget J. 
ti descirrol lo Q.g, ~ comprensi 6n fill tl n.!..!12 peguel'1o . según 
Piaget. 
~ditorial Paidos, B1..1enos Aires, 1967. 

Piaget J. 
J:hg oriqens Qf. itelligence in children. 
Traslted by lnternat1onal Universities Press INC. 
New York. F1fth Printing, October, 1969. 

Piaget J. 
Pl aget and Ui..1i ~· 
A reader in Development Psyc:hology. 
Editors: 
B~rbel Inhe1 der 
Harold H, Chipman 
Spr i nger-Ver lag 
New Yor~: Heidelberg Berlín, 1976. 

Piaget J. 
The ~ conception Q.i physical causality. 
Londonzl<eqan Paul 1 19'27. 

Piaget J. 
S,l. criterio moral ~ tl o..i..!1Q 
Editorial Fontanella, B~rcelona, 1971. 

Pi aget J. y 9~rbel Inhel der 
Las imagenes ~ ~ tl IJ.!.!iQ. 
Academi e Pre-ss, Francia, 1968. 

Portilla Martinez Rosa lsela. 
Niveles en la comprensión de lectura: 
interpretativo y valorat1vo. 
Colección Pedagógica Univerqitaria, 
13, 1986, 91-10.:S. 

Pressley G.N. 

informativo, 

Mental imagery Helps Eight-years-Old Remember what they 
read. 
Jour-nal gf Educational Psyc:holocy. 
63 <3), 1976, 355-359. 

Pressley GaM. 
Imagerv and children·s learning: Putting the picture in 
develoomental persceotive. 
f(evt_!:!..!:! Qf. E'ducat i onal R"esP..;i.rch, 1977, 565-622, 

105 



Schank R.C. and Anderson R.P. 
Scr-ipts. ~ goals e.!!.Q. ynder-sté'nding. BD.. ~ !.!tt2 
human knowledge structur-e. 
Lawrence Erlbaum Assoc1ates. New Je,.-sev, 1977. 

Sheperd R.N. 
The mental imaoe. 
American Psych~logist, 1978, 33, l:ZS-137, 

Smirnov Leontiev 
Psicología. 
Editorial Grijr.ilbo, México, 1975. 

roro Josep, Cervera MonGtserrat. 
1'.A.L.E. ~ ~ ~ Qg_ l..s. ~ l:scritur-a. 
Aprendizaje Visor, Madrid, 1984. 

Vogotski L.S. 
lmaginaci6n ~ tl ~ ~ il infancia (ensayo psicol6gico>. 
Hispanicas a la Cena de Letras, México, 1987, 

Werner H. and Kap!an B. 
Symbol formation. 
New York, Wi ley, 1963. 

106 



A N E X O S 



•LECTURA PRElEST V POSTEST• 

NOMBRE1 

Pablo es un muchacho alegre que vive con sus padres y 
hermanos ~equeNos. Su casa esta en medio de un valle, cerca de un 
peque~o riachuelo de ~guas limpias y transparentes. E! padre de 
Pablo es leMador y cada mahana, cuando sale el sol, salta de la 
cama~ de$pierta a Pablo, y los dos van al bosque a tr~bajar. 

Es un bosaue muy frondoso, lleno de cirbo!es viejos. En el 
hay pinos, encinas y grandes abetos~ Entre los dos cortan los 
troncos m~s grue60s con una sierra eléctrica. Despuée los 
cargan en un cam10n y transpo,.-tan la madera a la ciudad pa.ra 
venderla. 

10·1 



NOMBRE1 

«EL PROFESOR CICERON• 
<PRIMERA LEClURA DE ENTRENAMIENTO> 

También los animales quieren aprender las letras, y Cicer6n, 
el Loro, los enseha a leer. La Ove1a se atreve a empe:;:ar, abre su 
cartilla y comienza a balc:11r: Be-e-e, be-e-e. tú ya sabes la "e" 
para maffana la "a". Le sigL1e la Rana: Ct""a-a-a, era-a-a, para. 
maf'lana la "e" tú ya sabes la "a". Derrochando suficiencia el 
Gallo ha salido y sehalado con el pico, las letras ha leido: Oui
QLli-ri-qui, qui-Qui-ri-qui, tú ya sabes la "i 1

' pc.ra maf"lana la 
.. o". La Gallina Dcha Clo, con el libro bajo el ala, se acerc.;ri al 
profesor: Clo-0-0-0. c10-o-o-o. para maf"lanci la ''i" oue tu Vd 
sabes la ••o·•. A continuación la Vaca, quién con una oat.:i pasa 
lentamente las hoi.as: /"lu-u-u, mu-u-u, tú ya sabes 1~ "u.. para 
manana Ja ''a''• Un ~oJlito, muy pequeno, el hijo de la Gallina, ha 
dado bien una Jección que se sabe de rutina: P!o-o, pfo-o, para 
manana la "a" y la "u" que tU ya sabes la 11 i" y la "o". EJ Gato, 
muerto de miedo ha leido al último, pero CicerOn ha comprendido 
que es el que más ho sabido: Mi-a-u, mi-a-u 1 tú ya sabes tres 
vocales~ la ''a'', la 1'i'' y la ''u'' con la 1'e'' y la 1'0'' la clase 
terminó. 



NOMBRE: 

•EL CONEJITO Y EL HUEVO* 
<SEGUNDA LEC1URA DE ENTRENAMIENTO) 

Habia una vez un coneJito que, vagando solitario por el 
campo se encontró un huevo. Oyó que algo se movia adentro. Quién 
podria decirle al conejito lo que habia dentro del huevo?. !Algo 
se mov!a alli dentro'. Intrigado, el conejito sacudió el huevo, 
se subi6 en él, trepo a un árbol y le aventó piedritas. Despué9 
lo hizo rodar la por la colina pero el huevo no se rompias nada 
sal!o de él, pero sí se escuchaba en todo momento 1 Pic-pic-pic' 
algo queria salir del cascaron. Entonces el cene.jito se sentó y 
esperó pac1entemente. 

Sus ore1as se pusieron tiesas de tanto escuchar !Pic-pic
pi e 1 • El coneJ i to emoe:::ó a boste::ar. Después boste:::ó una y otra 
ve::, se acurrucó .lunto al huPvo v se quedó dormido, pro1undo!lmente 
dormido. ~Pie-pie-pie! !Poc-poc-poc 1 !t:rac-crac-crac! un patito 
salió del huevo. En donde ~stoy? --di io el patito--. Y quien es 
este animal?. Pero el cone10 no lo oy6, por que seguia durmiendo 
profundamente. Cuando estaba dentro del huevo, sentía muy 
solo, pero cihora estoy en un mundo lleno de lu=, en compafri'a de 
un coneJito. Entonces e1 patito empuJó al durmiente y el coneJ1to 
deiipertó. 

Donde está el huevo?. Y de donde $alistes lú7. E9o 
importa, lo que importa es que estamos juntosi y asf el patito y 
el conejito fueron amigog y no volvieron a sentirse solos. 



*EL CONEJO• 
<TERCERA LECTURA DE ENTRENAMIENTOl 

NOMBRE1 

El conejo e~ un inquieto Y stmp.ti:tico animalito que todos 
conocemos. Es un an1m~l mamíTero, por que cuando es pequeno. se 
alimenta de la leche de su mamá. Tiene el cuerpo peque~o y 
cubierto de pelo suave y de diTerentes colores. Unas veces es 
blan~a, otras negro y otras manchado. El cuerpo termina en un 
rabo cor""to y s@doso. En la cabeza tJ.ene dos lar-9as orej~s y dos 
gr'randes ojos. En ~stos llama la atencion s~1 color rojo. La boc:.a 
tiene dientes largos y cortantes, que tienen la particularidad de 
crec:~r- continuamente; pero el conejo los desgastf:I con el 
movimento const<l'.nte de su mandíbulcc'. E:ste movimiento lo reali~a 
de atrás haci.;.:i adelélnte. Estos dientes estan dispuestos dos en 
cada mandJbula. ~1 conejo no tiene colmillos• nero si posee 
muelas que util\-:.;¡ para rnor-ler- los alJmentos como: ::anahorias y 
tod~ clase de vegetales. A l~ torm~ como comen los coneJOS se le 
llam~ r-oer, por eso se le llaman roedores. Las dos patas de 
ade1ante son més cortas que las de atr~s; por lo que corre dando 
saltos y es muy rJpido en su carrera. Et c:oneJo acostumbra a 
construir qaleri.;iis bajo la t1erra, que le s¡rveri dEi! vivienda y le 
llaman madrigueras asf es cuando vive en estado salvaje\ pero 
otros coneJos son doméstlcos. 

El conejo es Util por que nos da su carne como alimento y de 
su piel se pueden fabricar- sombreros, cue1los de abrigos, etc.; 
pero en e~tado salvaje as per1ud1cial, ya que acaba lds 
cosechas y destruye los sembradios. La 1 iebre, también de carne 
muy sabl'"'osa, es pariente del conejo. Y los castores, ~rdillas, 
ratas y ratones aunque muy distintos a1 conejo, son también 
anim~les roedo~es. 



EL SALMON 
<CUARTA LEClURA DE ENTRENAMIENTO> 

NOMBRE1 

Al estudiar como son los peces, hemos aprendido muchas 
cosas interesantes. Existen miles de peces de distintas termas y 
tamahos. Nosotros vamos a aprender algo mas sobre uno de ellos, 
que se llama salmón. 

Este pez vive en las aguasa de los rios y en el mar. Vive en 
el río cuando es pecuet'fo. Cuando tiene aproximadamente unos dos 
ahos y con un tamafio de 10 a 12 centímetros, pasa a vivir en las 
aguas del mar. El v1aJe que realiza el salmbn del rio al mar es 
asombroso: se despet'fa por- las cascadils, es ar-rastrado por 
corrientes impetuosas; pero llega a las azules aguas del mar, 
donde crece rApidamente. Sí esto t:-s asombroso, lo es más el que 
este pe= regrese de nuavo al río donde nació, para depositar en 
él lo huevos, convertido ya en un salmón fuerte y hermoso. En 
estos dificiles viajes mucho~ salmones mueren; sobre todo en el 
via.1e de regreso, por que tienen que vencer obstáculos todav1a 
mayores que aquellos por los que pasaron al ir del rio al mar. 

La carne del salmón es de color rosado y es muy preciada por 
su sabor. La pesca del salm6n es en algunos lugares un afluente 
de r1que:a. La pesca se efectUa con red y también con caha muy 
resistente. El salmón puede medir 1.5 metros de largo o mas y 
llega a pesar unos 30 kilos. 



NOMBRE1 

LOS ALIMENTOS Y LA DIETA BALANCEADA 
<QUINTA LECTURA DE ENTRENAMIENTO) 

Nuestro cuerpotrabaJa; y al traba.lar sufre desgastes;. y los 
alimentos se encaroan de reparar desgaste. Por eso nuestro 
cuerpo necesita ali~entarse. 

El cuerpo de los nif'ios necssita alimentar"'se muy bien, por 
que no solo se desgasta al jugar, al estudiar, etc.; sino por que 
también el cuerpo de los ni~os necesita crecer y desarrollarse. 
Mientras tu cuerpo va creciendo necesita que se coloquen en él 
nuevas partes; como necesitan ladrillos nuevos las paredes de un 
edificio. para poder ser altas. También necesita que se reparen 
otras partes, que se han des<Jc:iistado por el t:rabajo que real1~as. 
Los alimentos son como albaf'iiles invisibles, que van colocando 
todos los dias ladrillos nuevos en tu cuerpo y van reparando los 
ladrillos desgastados. Cuando juegas, traba1as o cam1nas, tu 
cuerpo pierde calor y energía. Por eso sientes cansancio y hasta 
1atiga. Para recuperar esas tur:as perdidas, necesitas alimentos 
que precisamente te den calor y energía. 

Debes saber- que para comer b1en, necesitas combinar los 
alimentos, de manera que diariamente comas: 

- Alimentos que te ayuden a crecer; 
- Alimentos que te den calor y energía; 
-Alimentos que te den vitaminas. 

A esto se le llama balancear la comida o dieta balanceada. 
Así conseguimos que nuestro cuerpo se mantenga y crezca en un 
buen estado de salud. Los alimentos que te ayudan a crecer son: 
leche, huevos, carne, pescados, legumbres, pan y frutas. Las 
alimentos que te den calor y energía son: leche, mantequilla, pan 
y fruta. Los alimentos que te dan vitaminas son:leche, cereales y 
huevo. 

La leche esta en los tres tipos de grupos por que es un 
alimento completo, es decir, que te da calor y energía, vitaminas 
y te ayuda ~ crecer. 



NOMBRE: 

EL AGUA EN LA ALIMENTACION 
<SEXTA LEC1'URA DE ENTRENAMIENTO> 

Todo ser con vida necesita beber agua, para no morir. Todos 
los animales beben agua. Las plantas necesitan tomarla también, 
por eso h.ay que regarlas. Nosotros, las personas también 
necesitamos beber agua. Esta necesidad presenta cuando 
sentimos sed. 

Es necesario comer bien~ pero el agua es todavia más 
importante para mantenernos con vida. Sin beber agua moriríamos 
en pocos dfas, por qué en la formación de nuestro cuerpo hay gran 
cantidad de agua, como en: - los huesos: 

- los músculos; 
- en la sangre. 

Pero sucede que el agua que terma pdrte tan importante de 
nuestro cuerpo, Ja ~stamos perdiendo continuamente: 

- perdemos agua cue1.ndo sudamos; 
- perdemos agua cuando respiramosi 

pues sale de nuestro cuerpo por la 
nari: v la boca en terma de vapor1 

- oerdemos agua cada vez que vamos al 
ba'"'º· 

Cuando nuestro cuerpo pierde agua constantemente en las 
formas antes mencionada&, necesitamos devolversela, y así el 
mismo cuerpo nos avisa que nec:esi tamos agL1a, mediante la 
sensación de sed y esto nos obliga a beber agua. 

Toda agua no es buena para beber. El agua que podemos beber 
se llama potable. Esta agua es limpia, no tienn olor ni tiene 
sabor, por lo tanto cuando el agua carece de estas propiedades, 
no es potable. Es por ello que cuando no estP-mos seguros de que 
el .agua es potable, debemos purificarla, pues este tipo de agua 
puede transmitirnos muchas enfermedades. La purificación del agua 

puede hacer de dos formas: - hirviendola; 
- tiltrandola. 

Al hervirla, las altas temperatura5 matan a Jos microbios, y 
al filtrarla, los microbios e impure:as se qued~n en la materia 
pereza que contiene el filtro. Recuerda hay que alimentarse muy 
bien y tomar mucha agua. 



LAS PLANTAS 
CSEPTIMA LECTURA DE ENTRENAMIENTO> 

NOMBRE1 

Las plantas, al igual que los animales y el hombre son seres 
vivientes. Hay tantas en el mundo, que podemos decir que existen 
en todas partes; encontramos plantas en las alturas de las 
monta~as y encontramos plantas también en las profundidades de 
los lagos y de los mares. Así, las plantas son muy diferentes en 
formas y tama~os. Las mayoría de las plantas san muy ~tiles y 
necesarias pues de ellas podemos obtener diferentes substancias 
que sirven para la elaboración de diferentes medicinas. 

A pesar de las diferencias entre las plantas, podemos 
rei...tni rl as en dos grupos: las plantas que dan semi 11 as que es el 
grupo m~snumeroso y estan formadas por la rai=, el tallo y las 
hojas: y el segundo grupo las plantas que no dan semillas que 
forman un pequef'ro grupo. Aunque al gonas tienen rals, tal 1 o y 
hojas, la mayoría carecen de estas partes. También estos dos 
grupos de plantas se diferencian en que las que dan semillas son 
verdes o tienen clorofila; y muchas d~ las plantas que no dan 
semillas no son verdes o no contienen cJorof1la. 



NOMBRE1 

PLANTAS ORNAMENTALES 
COCTAVA LECTURA DE ENTRENAMIENTO> 

La palabra ornato quiere decir adorno.. Cuando hablamos de 
plantas ornamentales, nos referimos a las ql1e de alguna manera 
sirven para adornar y embellecer los lugares. Hay plantas que 
adornan los campos, sin que el hombre tenga que preocuparse de 
sembrarlas: es decir, son silvestres. Pero no siempre ocurre esto. 
Por eso, cuando se qui eren obtener plantas que adornen y 
embellescan ciertos lugares, es necesario sembrarlas 
especialmente y cultivarlas en Jos jardines. un jdrdin requiere 
de muchos cuidados. En ellos no se cultivan siempre plantos que 
tengan tlores. 11uchas de esas plantas se cultivan por la terma, 
color y belleza de sus hojas y se emplean para bordear casa y 
caminos. Otras, se siembran en macetas, para adornar iglesias, 
salónes, casas, etc. Muchas de estas plantas que se cultivan en 
macetas, permiten que sean transportadas de un lugar otro 
faci lmente. 

Las plantas que adornan con el colorido de flores, 
recrean muchas veces también el olfato con el delicado perfume 
que despiden. Es tan importante el cultivo de las plantas de 
ornato qu~ ha dado lugar a: la jardinería y a 

la perfumer!a, 

Da las plantas cultivadas con m~s frecuencia en Jo& jardines 
se destaca el rosal, por la belleza y perfume de sus flores. La 
industria tiene sus orígenes en las plantas ornamentales. Grandes 
extensiones de terreno se dedican al cultivo de plantas que dan 
flores con perfume agradable. estas se utilizan para Ja 
fabricación de perfumes, algunos de los cuales se venden 
elevados precios ene 1 mercado. 



EL HOMBRE Y EL FUEGO 
<NOVENA LECTURA DEL ENTRENAMIENTO) 

Seguramente te gustará saber como el hombre logró apoderarse 
del fuego. 

Hace muchos miles de af'los la tierra tenia un aspecto muy 
diferente al de nuestros dias: no habia casa, ni veh!culos, n1 
campos cultivados, ni tiendas donde comprar. Los hombres vivian 
en cuevas y en lo~ bosques. Muchos enemigos los rodeaban: tenian 
que defenderse de grandes animales con enormes dientes afilados, 
y garras poderosas, asi como del hambre y del frío. Para 
proteqerse del frie se cubrían con las pieles de los an1mates que 
matcib~n o se calentab.:in con los rayos del sol. 

Los animctles se los comian crudos~ por qL1e no tenían fuego 
para cocinarlos. Sin ambargo, como el hombre era m~s inteligente 
que los dem~s animales, muchas veces observó con mucha curiosidad 
como las chispas de un rayo encendi'an los árboles de los bosques, 
o el Tuego que salia de los volcanes y comprobó que el fuego le 
proporcionaba calor y lu::. 

As! comprobó que el fuego no era un enemigo, que mataba 
animales y plant.:is: sino qLte podia ser para él amigo 'I gran 
servidor. 

Primeramente se les ocurrió llevar a su cueva ramas 
encendidas y aprendiO que, para que las llamas se apagarAn, 
debia alimentarlas con ramas y maderas secas. M~s adelante 
aprendió a utilizar el fuego con el fin de cocinar sus alimentos. 
Asi empezó a alumbrarse y a calentarse art1f1c1almente. 

Un dia algo inesperado, probablemente mientras hacia alguna 
de SLts armag, observó qLte saltaban chispas. al golpear dos 
piedras juntas. Asi supo como obtener ·fuego. También aprendió a 
obtener fuego trotando dos tro::os de madera secas. Desde entonces 
el hombre logro tener el fuego a su servicio. 



C:U~STIONARIO 
(PRETEST P05TE5Tl 

NOMBRE: 

1) Quien es Pablo? 

2> Donde está su casa? 

3> Que hay cerca de la caQa? 

4) Que oficio tiene su padre? 

5> En que momento de la mahana se levanta de la cama el padre de 
Pablo? 

6) Oonde van a trabajar Pablo y su padre? 

7> Qué arboles hay en el bosque? 

8> Con qué cortan los ~rboles? 

9) En qué vehiculo tra5ladan la madera? 

10) A donde trasladan 1 a madera? 
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CUESTIONARIO·· 
(PRIMERA LECl'URA 'DE. El\ITRENAMIENTO> 

NOMBRE1 
.. 
• ,·,.. ~:;~(~- < 

1) 

2) 

3) 

Oue Qui eren les aiii m·~f~~ \J;;·¡ , cuento?. 

Qui en es Ci ce:..én? ·-_:(-».·.·(.·:·,.,:.--~~'¿:'.:¡::::E . 2 
,;· .. -

... ·.·, '(··--:;,-r::.-· 
el. pol l i tci?.·:'·:-~· :r~,;~.'.~~J~ ;--/~'(:··· · Quien 

·, ."·· .. :> ",, 
4> Por qué el' ga~o_ :teY.6. 'h·~st:-~'.-~ú=~~~ól'f:·imb? 
5> Cual de todos l Oºa·· ~~'.~;m·~~\~~ -~~'~º~:¡.~ ~:·~~~'/·; . 

. . _,, . ~<' :.: ;:::.· 



NO~IBRE: 

CUESTIONAR 1 O 
<SEGUNDA·LECTURA DE ENlRENAMIENTOl 

1 > Que encontró el conejito en el campo'? 

2) Oue hizo el conejito para romper el huevo? 

3> Por que hacia ruidos el huevo? 

4) Que hizo el conejito cuando no pudo roper el huevo'? 

5) En donde se quedó dormido el conejito? 

6) Que paso cuando el canelo estaba dormido? 

7> Como se sentia el patito cuando estaba dentro del huevo? 

8) Que hizo el patito para despertar al conejito? 

9) Que le dijo eJ patito al conejito cuando se despertó? 

10> Por quése sentian trstes el conejito y el patito al 
principio del cuanto? 



CUESTIONARIO 
<TERCERA LECTURA DE EN rRENAM 1 ENTO> 

NOMBRE1 

t> Por quédecimos que el conejo es un anirñal .mami-t:ero? 

2> Que alimentos acostumbra a comer el conejo?. 

3> Que cosa particular observamos en la dentadu1~a de 10s 
conejos? 

4> Como se lellama a su manera de comer? 

5) Por Que el conejo corre donde saltos? 

6) Como se llaman las viviendas que cosntruyen 'i-OaS''·ConeJOS 
salva.les? 

7l Que cosas Uti les proporciona 

8l Cuando el conejo resulta dat'1ino? 

9> Menciona un pariente muy cercano 

10> Que otros animales conoces que, como el: _·cO~-~.io, roen? 



CUESTIONARIO 
(QUINTA LECTURA DE ENTR!iNAMJE;NTO> 

NOMBRE: 

1) Por QUé es nec:esario que tu cuerpo se alimente? 

2) Que actividades hacen que tu cuerpo pierda calor y energ1a7 

3) Que ha perdido tu cuerpo cuando te sientes cansado? 

4) Oue hacen los alimentos en tu cuerpo? 

S> Por qué los ni~os necesitan alimentarse muy bien7 

6) Para comar bien necesitas comer tres tipos de alimentos 
Cuales son? 

7> Que debes hacer cuando te sientes cansado o 1atigado~,, 

8> Escribe dos alimentos que te ayudan a ercer? 

9) Cual es el alimento més completo? 

10) Como se lellama a la combinaciOn de los tres alimentos, 
durante cada comida? 



CUESTIONARIO 
<SEXTA LECTURA DE ENTRENAMIENTO> 

NOMBRE1 

1> En que partes de nuestro cuerpo encontramos agua? 

2> Como pierde agua nuestro cuerpo? 

3> Como sabemos que nuestro cuerpo necesita agua? 

4> Como le devolcemos al cuerpo el agua perdida? 

5> Como se 11 ama el agua que si podemos tomar? 

ó> Que propiedades debe tener el agua que si podemos tomar? 

7> Que nos puede transmitir el agua que no debemos tomar? 

8) Como podemos purificar el agua? 

9) Que les pasa a los microbios cuando hervimos el agua? 

10> Que casa cuando ti !tramos el agua? 



CUESTIONARIO 
<SEPTil1A LECTURA DE ENTRENAl1IC:NTQ) 

NOl18RE1 

J) En donde podemos encontrar plantas? 

2) Por que es necesario Que existan las olantas? 

3> Cuales son los grupos en que dividimos a las plantas? 

4) Cuales son la& partes de la& plantas Que dan semillas? 

5) Escribe una diferencia entre los dos grupos de plantas? 



CUESTIONARIO 
!OCTAVA LECTURA DE. ENTRENAHIEN roi 

NOMBRE: 

1) Que son las plantas ornamentales? 

2> Como se llaman las plantas que el hombre no siembra y nacen 
solas? 

:l) En donde cultivan las plantas ornamentales? 

4) Para qué emplean las plantas ornamentales? 

5) Por qué se cultivan 1 as ol antas ornamental es? 

6) Además de su bel le:: a que más dan 1 as plantas 
ornamentales? 

7> Que ventajas tiene las plantas que se simebran masetas? 

8) Escribe el nombre de una planta ornamental que conozcas? 

9) A que ha dado origen el cultivo de las plantas ornamentales? 

10> Las plant•s que dan flores con aromas agradables se utilizan 
para fabricar, ques 



CUESTIONAR l O 
<NOVENA LECTURA DE EN1ºRENAMIENí0l 

NOMBRE: 

1) Por qué el hombre hacen miles de a~os vivia en cuevas? 

2> Por qué rodeaban muchos anemigos al hombre? 

3> Por qué comia el hombre los alimento& crudos? 

4) Al conocer el fuego que se di6 cuanta elhombre que este le 
podía proporcionar? 

S) Que tuvo que hacer el hombre para conocer el fuego? 

ó> Que tenia que hacer el hombre para conservar el fuego 
encendido? 

7> Aparte de utilizar el fuego para calentarse y alumbrarse para 
que más utili~ó el ruego el hombre? 

8> Que estaba haciendo probablemente el hombre cuando se di6 
cuenta coma obtener fuego? 

9> Como aprendió e! hombre a obtener 1uego? 

10) Antes de conocer el fuego como se cubría del fria el hombre? 
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