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Resumen Abstract 

EI objetivo de este traba]o tue estudiar la relaci6n The aim ot this research was to know the relationship 
existente entre amplltud de memoria operativa (MO) y between working memory (WM) amplitude and off-line 
procesos de producci6n de inferencias despues de la inferences production in narrative text comprehension. 
lectura (off-line) en la comprensi6n de textos narrativos. For it, our theoretical approach was the constructivist 
Nuestra aproxlrnacion te6rica se basa en la teoria theory (Graesser, Singer and Trabasso, 1994) 
constructivista (Graesser, Singer y Trabasso, 1994) We used a sample of forty subjects which were 

Empleamos una muestra de 40 participantes, los assigned to two groups ot twenty, depending on their 
cuales se asignaron ados grupos de 20 segun su alta low or high WM amplitude. They were measured by the 
o baja amplitud de MO, medida esta a traves de la "prue "Reading Span Test" (Daneman y Carpenter, 1980). By 
ba de amplitud lectora" (Daneman y Carpenter, 1980). the other hand, we used a narrative text and we asked 
Por otra parte, empleamos un texto narrativo del que se the subjects for realized a summary in order to measure 
solicitaba la realizaci6n de un resumen con el objetivo on-nne inferences. 
de poder medir las inferencias. The results showed that WM amplitude may be 

Los resultados mostraron que la MO se puede considered as a determinant factor of off-line inferences 
considerar como un factor determinante de la produc production, and. in consequence, of narrative text 
ci6n de inferencias deepues de la leetura, por 10 tanto, comprehensionin the comprehensionproductionmodality. 
de ta comprensi6n de textos narrativos en la modalidad 
de producci6n de 10 comprendido. Key words: Reading comprehension, working memory, 

off-line inferences. 
Palabras clave: Comprensi6n lectora, memoriaoperativa, 
inferencias despues. 

Introducci6n 

Hoy en dfa, se considera que la comprensi6n del discurso supone una representaci6n del texto 
en diferentes niveles que sa hayan interaccionando, donde juegan un papel de gran importancia 
los conocimientos prevlos del lector (Graesser, Singer, Trabasso, 1994; McKoon y Ratcliff, 1988, 
1989; Phol, Colonius y ThUring, 1985; Yekovich y Walter, 1986, 1987) Yel papel activo del sujeto, 
ya que este debe tener un adecuado control y regulaci6n de sus recursos cognitivos (van Dijk 
y Kintsch, 1983; Johnson-Laird, 1983; Just y Carpenter, 1987; Kintsch, 1988; Meyer, 1984; Perrig 
y Kintsch, 1985). AsI, desde del modelo "construcci6n-integraci6n" de Kintsch (1988) sa considera 
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queexlstlrfan, fundamentalmente dos niveles decomprensi6n, el textobasey el modele situacional. 
EI texto base consistirfa en aquellos elementos y relaciones que se derivan de forma directa del 
texto. Por otra parte, el modelo situacional se construirfa a partir del texto y del conocimiento 
previo del lector. Estos dos nivelesde representaci6n mental se elaborarran en dos fases. En la 
primera fase, la construcci6n, se activarlan en la memoria del lector conocimientos de tipo 
conceptual, stntacncos y sernantlcos procedentes del texto ast como de su conocimiento previo, 
perc sin discriminar entre 10 que es adecuado de 10 que no 10 es. Por 10 tanto, podria ser que 
se activasen elementos que, aunquecorrectos sequnlas relaciones quemantienen con otros, sean 
contextualmente inadecuados. Asl, en la fase de integraci6n, se producirla una propagaci6n de 
la activaoon, en la red de conocimiento creada en la etapa anterior, de forma que se eliminase 
la informacion incompatible con el contextey solo quedaseactiva la informaci6n contextualmente 
relevante, dando lugar a 10 que Kintsch denomina "representacion mental del texto". 

Por 10 tanto, y sequneste modelede comprensi6n, las variablescentradasen el sujeto serlan 
de gran importancia para una buena comprensi6n. Y dentro de estas variables destacan la 
producci6n de inferenciasy la capacidad de memoria operativa. 

Las inferencias las construye el lector cuando, haciendo uso de sus conocimientos previos, 
logra integrar10 que el textodice en 10 que el ya saba,es decir,permiten crear una representaci6n 
coherente dal discurso, de forma que se conecten los significados de las diferentasy sucesivas 
oraciones. Sineliasserfaimposible comprender un textoa unnivelmasglobalqueal de la oraci6n. 
Debido a su gran importancia, el estudio de los procesos infarenciales constituye uno de los 
principales focos de investlqaclon en la cornprension de textos (Black y Bower, 1980; Clark y 
Haviland, 1977; Graesser, 1981; Graessery Bower, 1990; Graesser, Robertson y Anderson. 1981; 
Graesser y cols., 1994; Gutierrez-Calvo y Carreiras, 1990; Trabasso y van den Broek, 1985) 
creanoose, fundamentalmente, dos modelos te6ricos explicativos acerca de su producci6n: el 
modeleminimalista (McKoon y Ratcliff, 1992) y el maximalista 0 constructivista (Graessery cols., 
1994). Tantoel modelominimalista comoel maximalista describen diferentes y legftimosaspectos 
de los procesos lectores. EI primero, describe las actividades del lector bajo clrcunstanclas que 
no contribuyen a producci6n de inferencias, concluyendo que,cuandoexistela coherencia textual, 
ellector realizarfa actividades inferenciales muyIimitadas. Porotra parte, el modeleconstructivista, 
describeaqueIJas actividades inferenciales que realizael sujetocuandotiene amplia oportunidad 
y concluye determtnandc queinferencias, y bajoquecircunstancias, se producen durantela lectura 
(on-line) y cuales despues de la lectura 0 durante la producci6n de 10 comprendido (off-line). En 
resumen, esta teorta afirma que cuando leemos un texto narrativo, y segdn las condiciones 
anteriormente seiialadas, las clasesde inferencias que se realizarlan durante la lecturaserran las 
referenciales, aslqnaclon de roles, antecedentes causales, metas superordenadas, tematicas y 
reacciones emocionales de los personajes. Las tres primerasson necesarias para el estableci
miento de la coherencia local del texto y, como seiialan van Dijk y Kintsch (1983) en su teorla 
acercade la comprensi6n detextos, quesirvecomobasea losdefensores del modelo constructivista, 
la coherencia local es uno de los componentes esenciales para el logro de una adecuada 
cornprenslon. Puesbien, concretamente. las inferencias referenciales se producen cuando ellector 
relaclona una palabra (generalmente un pronombre) 0 frase con un elemento previa del texto y 
las de asignaci6n de roles, consisten en asignar un rol particular (agente, recipiente, objeto, 
localizaci6n 0 tiempo) a unafrase nominal. Finalmente, las inferencias de antecedente causal como 
su nombreindica, se refieren al establecimiento de la relaci6n entre un efecto y su causa prevla, 
EI restode las inferencias que estes autoresconsideran de generaci6n "en curso"son necesarias 
para ef establecimiento de la coherencia global, asl, las temetlces, harlan referencia a la idea 
principal del texto; las reacciones emocionales de los personajes consisten dar cuenta de la 
experiencia emocional de un personaje causada en respuesta a un acontecimiento 0 acclon, 
Finalmente, las metas superordenadas se refieren a las motivaciones para la realizaci6n de una 
acclon intencional por parte de alguno de los personajes. 
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Con relaci6n a la producci6n de inferencias dsspues de la lectura, los defensores de la teorfa 
constructivista consideran que se generarfan tanto las inferencias denominadas elaborativas como 
las praqmatloas. En el primer grupo entrarfan las de consecuente causal, que pronostica el efecto 
de un hecho incluyendo los acontecimientos psicol6gicos y los nuevos planes de los agentes; 
las inferencias de categorizaci6n, que son una subcategorfa 0 un ejemplo particular de un nombre 
explfcito 0 de un rol implfcito requerido por el verbo; las inferencias de instrumento, que serfa un 
objeto, parte del cuerpo 0 recurso usado cuando un agente ejecuta una acci6n intencional; las 
metas yacciones subordinadas donde la inferencia serla una meta, plan 0 acci6n que especifica 
como un agente logra una acci6n; y, por ultimo, los estados que incluyen rasgos de los agentes, 
conocimientos y creencias, propiedades de objetos y conceptos y la localizaci6n espacial de 
entidades. Como vemos, todos estos tipos de inferencias denominadas elaborativas u optatlvas 
no serfan necesarias para el logro de la coherencia, sino que, simplemente sedan formas de 
enriquecer la representaci6n textual 0 anticiparse a 10 que el texto dice. Segun Schank (1975) 
estarfan relacionadas con la funci6n de rellenar las lagunas del texto y, en general, implicarfan 
conocimientos del mundo sobre los que se construye los modelos de situaci6n descritos por el 
texto. Por otra parte, su producci6n depende de muchos factores como pueden ser: los prop6sitos 
y objetivos de la lectura, las caracterfsticas personales del lector, la profundidad 0 superficialidad 
del procesamiento, la naturaleza de la tarea 0 del propio texto, etc. (Garcfa Madruga, Elosua, 
Gutierrez, Luque y Garate, 1999). 

Por ultimo, tamblen se consideran como de producci6n despues de la lectura, aquellas 
inferencias que apelan al contexto comunicativo entre lector y escritor y, que como senalabarnos 
antes, se denominan praqmatlcas, dentro de estas estan las emociones del lector que, como su 
nombre indica, es la emoci6n que experimenta el lector cuando lee el texto, y las intenciones 
del autor que 0 su motivaci6n al escribir el texto. 

Han sido muchas las investigaciones que han confirmado la clasificaci6n realizada desde la 
teorfa constructivista acerca del momenta de la producci6n inferencial, mediante microestudios 
en los que se toma s610 uno de los trece tipos de inferencias y se somete a comprobaci6n empfrica, 
a traves de tecnicas basadas en la toma de tiempos de lectura y de respuesta a tareas de decisi6n 
lexica 0 de reconocimiento, 0 mediante el registro de los movimientos oculares del lector (vease 
p.e., Dopkins, Klin y Myers, 1993; Duffy y Rayner, 1990; Fletcher y Bloom, 1988; Gernsbacher, 
1990; Gernsbacher, Goldsmith y Robertson, 1992; Just y Carpenter, 1980; Singer, Halldorson, Lear 
y Andrusiak, 1992; SWinney y Osterhout, 1990; Van den Broek y Lorch, 1993) 

Por otra parte, tarnblen desde la teorfa defendida por Graesser y cols. (1994) se realiza una 
importante distinci6n entre inferencias textuales, que establecen una uni6n entre dos elementos 
explfcitos en el texto, y extratextuales, donde la inferencia no es una proposici6n que se mencione 
en el texto de forma expHcita sino que se copia 0 deriva desde el contenido de estructuras de 
conocimiento, generico 0 especffico, asociado con el mismo texto, sin embargo, con relaci6n a este 
aspecto no podemos establecer una clasificaci6n tan rigurosa como cuando distinguimos entre 
inferencias en curso e inferencias producidas despues de la lectura, ya que el hecho de que una 
de las trece inferencias anteriormente definidas sea textual 0 extratextual dependera del contenido 
del texto, en el sentido de que si la informaci6n que se relaciona esta presente 0 no en dicho texto. 

Otra de las cuestiones que, en los ultimos aries, ha side tratada en diversas investigaciones 
acerca de la comprensi6n, es el importante papel de la memoria operativa (MO) (Cantor y Engle, 
1993; Daneman y Carpenter, 1980; Ehrlich, Brebion y Tardieu, 1994; Engle, Cantor y Carullo, 1992) 
ya que, debido a la Iinealidad del lenguaje escrito, su procesamiento requiere que se almacenen 
de forma temporal los estfmulos actuales mientras que el lector va integrando los estfmulos 
sucesivos. De esta forma, desde el modelo de construcci6n-integraci6n de Kintsch (1988, 1998) 
a la MO se Ie ha asignado un doble papel. Por una parte, los textos deben ser comprendidos 
secuencialmente, una oraci6n tras otra, asl la MO es el sistema que mantiene activa una oraci6n 
mientras nos centramos en la lectura de la siguiente. Por otra parte, hemos dicho que las 
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representaciones textuales no solo se basan en el texto sino que tambien requieren contribuciones 
significativas de conocimientos previos desde la memoria a largo plazo, que se deposltaran en 
la MO para poder ser integrados con la representaci6n textual. Por todo ello, no es sorprendente 
que la MO correlacione positivamente con diversas medidas de comprenslon, tanto referidas a 
informacion explicita como inferencial (Baddeley, Loggie, Nimmo-Smith y Bereton, 1985; Daneman 
y Tardiff, 1987; Mason y Miller, 1983), ya que, de los dos papeles atribuidos a la MO, podemos 
intuir la importancia de la misma cuando relacionamos informacion separada en el texto (inferencias 
textuales) 0 cuando acudimos a nuestro conocimiento previo para ampliar informacion textual y 
enriquecer el texto (inferencias elaborativas yextratextuales). 

Como vemos, han sido diversas las investigaciones que han puesto de manifiesto la relaci6n 
entre MO y prcduccton de inferencias. Daneman y Carpenter (1980) encontraron en su inves
tigacion una relaci6n positiva entre la capacidad de MO de los lectores y la distancia del texto 
a 10 largo de la cual estos podIan identificar un antecedente para el pronombre. De tal forma 
que cuando la informacion que ten fan que relacionar se encontraba en la misma frase, no existfan 
diferencias segun la amplitud de MO con relaci6n ala comprensi6n, perc cuando aumentaba 
el numero de frases intermedias los participantes de alta memoria operativa si encontraban 
dificultades. Como vemos su lnvestlgacion se centro en las inferencias textualessobre referen
cias pronominales. Por otra parte, Yuill, Oakhill y Parkin (1989) presentaban a los lectores textos 
de forma oral en los que habfa una inconsistencia (ej. un adulto que reprende a un nino por 
compartir dulces con su hermano) y una informacion resolutoria de dicha inconsistencia (ej. que 
el hermano estuviese a dieta por problemas de salud). La informacion resolutoria podta aparecer 
junto a la anornala 0 separada por frases intermedias. Pues bien, para resolver la inconsistencia 
los sujetos deberlan relacionar ambas informaciones. Los de menor capacidad resolvieron la 
anomalla igual que los de mayor capacidad cuando las dos informaciones estaban adyacentes, 
pero peor que estos cuando aparecian separadas, de nuevo se investiga sobre inferencias de 
tipo textual. Singer, Andrusiak, Reisdorf y Black (1992) presentaban textos en los que se hacfa 
necesario la reallzaclon de inferencias conectivas de tipo causal y textual para integrar los 
contenidos de dos frases, estas podlan aparecer juntas 0 separadas. Los sujetos de diferente 
capacidad obtuvieron resultados similares cuando las oraciones eran consecutivas, pero se 
observe que los de mayor capacidad obtuvieron mejores resultados que los otros cuando las 
oraciones estaban separadas. 

En un interesante estudio lIevado a cabo por S1. George, Mannes y Hoffman (1997), en el 
que se utilizaba el electroencefalograma con registro de movientos oculares como medida "en 
curso" de inferencias puente y elaborativas, se encontr6 que los participantes con alta MO 
produclan durante la lectura tanto inferencias puente (necesarias) como elaborativas (opcionales) 
mientras que los participantes con baja amplitud de MO realizaron, unlcarnente, las inferencias 
puente. 

Para finalizar, Whitney, Ritchie y Clark (1991), realizaron un estudio en que los participantes 
tenfan que Jeertextos can oraciones ambiguas. Se les pedla que fueran indicando en voz alta, 
mientras lelan, las interpretaciones que daban a esos elementos ambiguos, la relaci6n de 10 
que estaban leyendo con partes previas del texto y posibles predicciones acerca de 10 que 
sucederla despues. Los autores concluyeron que los lectores con menor amplitud de MO realizan 
inferencias elaborativas muy espedficas y desde el principio de la lectura del texto, 10 que hace 
que sus interpretaciones sean err6neas, en ocasiones, y que la entrada de la nueva informaci6n 
deba ajustarse al esquema mental que ellos ya han formado, lIegando en ocasiones a la dlstorston 
de la informaci6n y a una comprensi6n menos exitosa. Sin embargo, los lectores con alta 
capacidad de MO realizan elaboraciones mas abiertas, es decir, menos especfficas y, gene
ralmente, esperan a recibir mas informacion del texto, realizando las elaboraciones mas espe
clficas cuando han terminado de leer el texto completo. Por 10 tanto, sus interpretaciones serlan 
mas correctas. 
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Los estudios citados previamente proporcionan, como hemos visto, importantes indicios de la 
lmpllcaclon de la MO en los procesos de generacion de inferencias. Dichos estudios emplean 
metodologfas diferentes. Asl, salvo en el estudio lIevado a cabo por St. George y cols. (1997), 
las medidas se toman despuss de la propia fase de comprenslon (Daneman y Carpenter, 1980; 
Singer y cols., 1992; Yuill y cols .• 1989). Es decir, en ellos se utilizan preguntas para determinar 
una posible generacion inferencial. Por 10 tanto, y como seiialan Gutierrez-Calvo, Castillo y Espino 
(1996), aun cuando se senalan resultados a favor de los grupos de alta MO con relacion a una 
mayor generacion de inferencias, no debe perderse de vista el hecho de que estos resultados 
podrian deberse al efecto de los procesos que tienen lugar durante la recuperaclon de la repre
sentaclon, 

En el estudio de Whitney y cols. (1991) se seiiala que la producclon de inferencias se 
determine a partir de una tarea de "pensar en voz alta", a medida que se leia cada parrato. Ante 
una tarea de este tipo, tamblen conviene ser cautelosos, ya que igual que sucedia con los 
estudios citados anteriormente, esta tarea no puede ser considerada como una medida directa 
de la generacion de inferencias. Por una parte, porque en los informes suministrados por los 
participantes acerca de sus interpretaciones reflejan la selecclon voluntaria de los contenidos 
que se hacen conscientes durante la Jectura. Por 10 tanto, solo manifestarian 10 que el lector 
decide elegir de entre Ja informacion que accede a su conciencia. Por otra parte, y como sefialan 
entre otros Graesser, Swamer, Baggett y Sell (1996), los protocolos verbaJes que se reflejan 
en tareas de "pensar en voz alta" sirven para comprobar que el lector posee el conocimiento 
previo adecuado para comprender un texto y para generar determinados tipos de inferencias pero 
no para determinar si la reallzaclon de las mismas se produce "en curse", Por 10 tanto, los 
resultados encontrados en este estudio y los anteriores, debido a la metodologfa empleada en 
los mismos, deberian interpretarse con relaclon a la generacion de inferencias en la modalidad 
de producclon de 10 comprendido. 

Como seiialan Daneman y Carpenter, (1980) consideramos que los lectores con menor amplitud 
de M.O es menos probable que retengan la informacion activa con la finalidad de relacionarla con 
informacion posterior. Mientras que los lectores con alta amplitud de M.O podrlan retener la 
informacion durante mas tiempo y organizada de tal forma que liberara de carga a la M.O dejando 
espacio Iibre para la entrada de nueva informacion, procedente bien del texto 0 de los conocimientos 
previamente almacenados en la MLP. Asl, partiendode este marco teonco y experimental, realizamos 
esta lnvestlqaclon con la finalidad de conocer la relacion existente entre la capacidad de MO y la 
produccion de inferencias dsspues de la lectura, tanto de tipo textual como extratextual en los 
procesos de cornprenslon durante la lectura de textos narrativos. Dicho objetivo quedaria concretado 
en las siguientes hipotesls, donde fa variable independiente rnanipulada es la amplitud de MO. 

1 Una mayor amplitud de MO lmpllcara una mayor produccion de inferencias despues de la 
lectura, como se muestra en el estudio de Whitney y cols. (1991) Y sequn el doble papel 
atribuido a dicho procesador. 

2 Dentro de cada grupo de participantes, exlstlra una mayor tendencia a la reallzacion de 
inferencias textuales que extratextuales, ya que en las primeras ta informacion que es 
necesario relacionar esta presente en el texto y en las extratextuales se hace necesario apelar 
a informacion procedente de los conocimientos previos que podrfan no estar disponibles. 

3 Para finalizar, consideramos que, a pesar de que dentro de cada grupo se produzcan mas 
inferencias textuales que extratextuales, entregrupos los procesos inferenciales acerca de 
inferencias intratextuales se veran mas influenciados por la capacidad de MO que los 
referidos a inferencias extratextuales, debido a que para la producclon de las primeras se 
hace necesario el mantenimiento activo de la informacion lelda en espera de la entrada de 
nueva informacion, 10 que produce una mayor carga en la MO (Daneman y Carpenter, 1980; 
Yuill y cols., 1989; Singer y cols., 1992). 
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METODO 

Participantes 

Se seleccion6 al azar una muestra de 47 participantes de ambos sexos (25 mujeres y 15 
hombres) con una edad media de 22 alios, pertenecientes al ultimo curso de las carreras 
universitarias de Psicopedagogia, Derecho y 8iologia. La participaci6n se realiz6 de forma voluntaria 
y sin obtener ningun tipo de retribuci6n a cambio. 

Materlales 

-Prueba de dfgitos (Wechler, 1976). 
Esta prueba fue utilizada con la finalidad de obtener una medida clasica de memoria, de forma 

que s610 se tuviese en cuenta la capacidad de almacenamiento de la MO. 
-Prueba de amplitud lectora (Daneman y Carpenter, 1980; Elosua, Gutierrez, Garcia Madruga, 

Luque y Garate (1996). 
Esta prueba dlsefiada por Daneman y Carpenter (1980) y adaptada al espanol por Elosua y 

cols. (1996) fue empleada para medir la amplitud de MO implicada en la comprensi6n. Frente a 
las tareas clasicas (p.e., prueba de dfgitos) esta prueba tiene la ventaja de implicar de forma mas 
clara a ambos componentes de la MO, el almacenamlento y el procesamiento. 

La tarea consiste en presentar a los participantes tres series de frases en 5 niveles de 2, 3, 
4, 5 Y6 frases, que deben leer en voz alta, al final de cada serie se les pide que recuerden la ultima 
palabra de cada frase. Todas las palabras finales tienen entre dos y tres sflabas, y cada frase se 
compone de entre 12 y 14 palabras. La frase se Ie presenta al sujeto aislada en la pantalla del 
ordenador (caracteres negros sabre fonda blanco) y, cuando termine el tiempo de lectura, (alrededor 
de 5 segundos) el experimentador pulsa una tecla y aparece la frase siguiente, asl sucesivamente 
hasta que aparece una pantalla con un gran signo de interrogaci6n ("?")que indica al participante 
que ha de decir en alto las ultimas palabras de las frases leidas en esa serie. Por ejemplo, la siguiente 
serie corresponderia al primer ensayo, 2 frases del nivel 2: Era tanto el ruido que verna de la calle 
que tuvimos que cambiarnos de sitio. Mi madre hizo un bizcocho de chocolate para lIevario a la 
fiesta. En este caso el sojeto tendria que recordar las palabras SITIO y FIESTA, yen ese orden. 

EI nurnero de frases en cada serie se va incrementando progresivamente, de manera que la 
"amplitud lectora" del participante viene dada por el mayor numero de frases que es capaz de leer 
mientras mantiene el recuerdo de la ultima palabra de cada frase. La prueba finaliza cuando el 
participante falla en las tres series de un determinado nivel. 

-Textos. 
Se utiliz6 un unlco texto de tipo narrativo (anexo I), seleccionado atendiendo al criterio de que 

tuviese estructura de cuento, es decir, Marco -Tema - Trama - Resoluci6n (Thorndyke, 1977), y 
que, ademas, permitiese la producci6n de las inferencias consideradas como variables de pro
ducci6n despues de la lectura, segun la clasificaci6n de Graesser y cols. (1994), en cuyas 
investigaciones suelen hacer uso de textos narrativos por considerar que potencian la producci6n 
de inferencias, ya que para su comprensi6n el lector puede situarse en lugar de los personajes 
y acceder mas facllmente a sus conocimientos previos. 

La tarea del participante consistia en leer el texto y, posteriormente, realizar un resumen sobre 
el mismo. 

Diseno 

En la presente investigaci6n se presenta un estudio sincr6nico acerca de la relaci6n entre MO 
y uso de inferencias en un grupo de estudiantes universitarios. De las hip6tesis planteadas se 
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derivan dos diseiios experimentales simples: Un disei'io intersujetos, acerca de la relaci6n dife
rencial en el usa de inferencias entre sujetos con alta y baja capacidad de MO, y un dlseno 
intrasujetos, acerca de la influencia de la capacidad de MO en el uso de inferencias textuales 
y extratextuales. 

Variables 

Como variables dependientes tomamos la producci6n de inferencias despues de la lectura, 
considerando la clasificaci6n de Graesser y cols. (1994) Yagrupandolas en textuales 0 extratextuales, 
atendiendo a las caracterfsticas del texto empleado, segun la informaci6n a relacionada estuviese 
o no presente en dicho texto. Las inferencias se definirian y ejemplificarian como sigue a 
continuaci6n: 

Como inferencias textuales tomamos las de metas y acciones subordinadas, por ejemplo, 
cuando en el texto aparece "se afeit6 el bigotito gris", el lector infiere que el protagonista tom6 
espuma de afeitar ante un espejo de un cuarto de bano, la extendi6 sobre el bigote y tomando 
una cuchilla de afeitar la retir6. Tarnblen las de consecuente causal. Por ejemplo, el texto dice 
"Don Perfecto, el jefe de planta, Ie lIam6 a su despacho con gesto amenazador" el lector lnterlra 
que el jefe Ie iba a reganar. Como inferencias extratextuales consideramos las que siguen: 
Categorizaci6n, por ejemplo: "desayuno", implica zumo, cafe, galletas... Instrumento, por ejemplo 
ante la lectura de "los vecinos regaban las plantas", ellector lnterira que tenfan agua, una regadera 
o un objeto similar para transportar el agua y vaciarla en los tiestos. Estados, la lectura "Teatro 
de la 6pera" hace pensar en que la ciudad tenfa un teatro, con butacas, palcos, escenarios, donde 
la gente iba vestida de forma elegante.a escuchar alguna pieza musical, por 10 que se supone 
que el teatro tendrfa una buena acustlca. Emociones del lector. Se supone, por ejemplo, que el 
lector cuando lee la frase "nunca volvi6 a tener la mirada de color gris" experimentara un sentimiento 
de alegria. Y, por ultimo, Intenciones del autor, en este caso, podemos deducir que la intenci6n 
del autor adernas de entretenernos quiere ensefiarnos que las apariencias pueden enganar. 

Como variables independientes tomarfamos la capacidad de MO, considerando que se carac
teriza tanto por la funci6n de almacenamiento como de procesamiento, dividiendola en dos criterios, 
alta amplitud y baja amplitud. 

PROCEDIMIENTO 

Para realizar la recogida de datos se realiz6 el experimento que detallamos a continuaci6n. 
En un primer momenta seleccionamos y preparamos los materiales a utilizar. Asf, en primer 

lugar, adaptamos la prueba de amplitud lectora de Daneman y Carpenter (1980) a sujetos espanolee 
universitarios pero siguiendo los criterios que ya habian considerado Elosua y cols. (1996) en su 
particular adaptaci6n espanola (ver anexo II). Para ello, elaboramos 6 frases de entrenamiento (3 
series del nivel 2) y 60 frases experimentales, repartidas en 3 series para cada nivel de 2, 3, 4, 
5 Y6 frases teniendo en cuenta los siguientes criterios: Las ultirnas paJabras de cada frase tendrian 
todas 2 6 3 sflabas y serian de uso relativamente frecuente. Se procur6 que la estructura de las 
frases fuese sencilla y familiar. los temas de las frases se eligieron sin seguir estrictamente los 
propuestos por Daneman y Carpenter (1980), sino intentando que tuesen temas familiares y 
cercanos a la muestra que iban dirigidos. La elaboraci6n de las frases se hizo de forma que se 
evitase que las palabras finales dentro de la misma serie guardasen relaciones sernantlcas. 

De esta torma, pretendiamos, al igual que Daneman y Carpenter (1980) tomar una medida de 
memoria que fuese acorde con la concepci6n actual que se tiene sobre la misma, es decir, espacio 
abierto y flexible de capacidad Iimitada, donde se dan las funciones tanto de almacenamiento como 
de procesamiento. Segun argumentan los propios Daneman y Carpenter (1980), la tarea de amplitud 
lectora requiere distribuir los recursos simultaneamente para el procesamiento (Iectura en voz alta de 
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series crecientes de frases no relacionadas) y el almacenamiento (recuerdo de la ultima palabra), asl, 
el numero de palabras efectivamente recordadas debe constituir un buen fndice de amplitud de MO. 

Debido a que la prueba de amplitud lectora utilizada fue construida por nosotros, aunque 
siguiendo las pautas de construcci6n de la versi6n espanola de Elosua y cols. (1996), decidimos 
tomar una muestra de participantes para comprobar su validez interna. Para ello, empleamos la 
prueba de dlgitos (Wechler, 1976) y comprobamos que correlacionaba con la elaborada per 
nosotros. Asf, aplicamos ambas pruebas a 10 participantes universitarios tomados al azar. Durante 
su aplicaci6n, contrabalanceamos la presentaci6n de las pruebas para evitar los posibles efectos 
de aprendizaje de una prueba sobre otra y encontramos, como resultado, que ambas correlacionaban 
positivamente (rxyo=.7015, IX.05), por 10 que concluimos que nuestra prueba tenia validez interna. 

En un segunao momento, realizamos la recogida de los datos. Las pruebas se pasaron a los 
participantes de forma individual, debido a que las caracterfsticas de la "prueba de amplitud lectora" 
asl 10 requerfan, ya que se hacla necesario el uso de un ordenador y que los participantes leyesen 
las frases en voz alta. 

En primer lugar, se solicitaba al participante que realizase la prueba de amplitud lectora, dandole 
las instrucciones pertinentes de forma oral. EI sistema de puntuaci6n en la prueba de amplitud 
lectora fue el empleado per Daneman y Carpenter (1980). EI criterio de puntuaci6n es sencillo 
y directo: como medida de amplitud lectora se asigna a cada participante el mayor nivel en el 
cual responde correctamente al menos 2 de las 3 series correspondientes, anadtendo una 
bonificaci6n de 0.5 puntos cuando el participante resuelve una serie (1 de 3) por encima del nivel 
asignado como amplitud lectora (al menos 2 de 3). 

Asf, la puntuaci6n maxima que se puede obtener en la prueba es de 6 puntos, es decir, cuando 
el participante lIega a resolver al menos 2 de las 3 series de 6 frases cada una. De esta forma, 
y siguiendo los criterios de clasificaci6n de Daneman y Carpenter (1980), se clasific6 a los 
participantes segun su puntuaci6n en la prueba en dos grupos, ambos de 20 participantes: grupo 
de alta amplitud de MO. que obtuvieron 4 6 mas puntos, y grupo de baja amplitud de MO, con 
menos de 3 puntos. Los participantes con amplitud media (entre 3 y 3,5) no fueron incluidos en 
la muestra puesto que 10 que nos interesaba para este trabajo era contrastar la alta y baja amplitud, 
es decir, puntuaciones extremas, por 10 tanto de los 47 participantes, 7 fueron excluidos. 

A continuaci6n presentamos los estadfsticos descriptivos de los grupos seleccionados sepun 
la MO. EI grupo de alta amplitud obtuvo 10 siguiente: (a) media: 4.82; (b) desviaci6n tfpica: 0,65 
y (c) rango: 2. EI grupo de baja amplitud: (a) media: 2.07, (b) desviaci6n tfpica: 0,36 y (c) rango: 
1. Un contraste t student (2 colas) para muestras independientes confirm6 la existencia de 
diferencias significativas entre ambos grupos, t(20 =16,66, IX.0001. 

Una vez que el participante conclufa la prueba de amplitud lectora, si su puntuaci6n daba como 
resultado una alta 0 baja amplitud, se Ie pedlaque, nuevamente de forma individual, realizase la 
tarea con el texto, es decir, leerlo y realizar un resumen del mismo. 

Para la asignaci6n de valores a cada variable dependiente y evitar el posible sesgo del experimen
tador a lahora de interpretar la producci6n de inferencias por parte de los participantes, se procedi6 
a un acuerdo interjueces. As{ los resultados fueron analizados simultaneamente por dos jueces que 
alcanzaron un grade de acuerdo del 93%, resolviendo las discrepancias tras discusi6n, lIegando asf 
a un acuerdo en todos los casos por 10 que podemos garantizar la codificaci6n de los valores. 

De esta forma, la presencia de las variables dependientes y en consecuencia la producci6n 
de cada inferencia se senataba con un 1 y su ausencia con un 0, 10 que nos lIev6 a obtener las 
puntuaciones directas de cada sujeto en cada una de las inferencias medidas. 

RESULTADOS. 
Con la finalidad de exponer nuestros resultados de la forma mas ordenada posible mostramos, 

en primer lugar, las medias de las repuestas correctas obtenidas por los participantes de cada 
grupo en las variables dependientes. 
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FIGURA 1-Mediasen cadagrupodepartlcipantespara cada variable dependiente, 
inferenciastotalesdespuesdelalectura(total), textuales (text.)y extratextuales(extra). 
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A partirde las puntuaciones directas obtenidas por losparticipantes en las pruebas, se procedi6 
a la realizaci6n de una serie de contrastes de medias (t-Student) a fin de comprobarel grado de 
significaci6n de las posibles diferencias derivadas del contraste de medias. 

Nuestra primera hip6tesis confirm6 la existencia de diferencias con relaclon a la producci6n 
de inferencias despues de la lectura (t(201 ;;:: 2,4937, IX .05) 

Por otra parte, nuestra segunda hip6tesis se veria confirmada solo parcialmente, es decir, 
existlrfan diferencias significativas entre inferencias textuales y extratextuales, a favor de las 
primeras en el grupo de participantes de baja MO (1(201 = 4,171, IX .001) 

Para finalizar, y con relaci6n a la ultima de nuestras hip6tesis, los resultados mostraron que 
existen diferencias significativas entre un grupoy otro de participantes, segunsu amplitudde MO 
en la producci6n de inferencias extratextuales ((t(20) = 2,897 IX 0.01), pero no en el caso de las 
inferencias textuales. 

DISCUSION 

Consideramos que,en general, la conclusion mas importante que podemos extraerde nuestro 
trabajo serta la de que la amplitud de MO puede ser considerada como una de las variables 
determinantes de la produccion de inferencias y, por 10 tanto, de la comprenslon de textos 
narrativos, en la modalidad de producclon de 10 comprendido, es decir, comprensi6n despuesde 
la tectura. 

Conestaafirmaci6n, estariamos confirmando 10 rnanifestado a travesde variasinvestigaciones 
que han proporcionado datos a favor de que las diferencias individuales en la capacidad de MO 
correlacionan positivamente con diversos indicadores de comprensi6n, tanto de informacion ex
pltcltacomoinferencial (p.e;Baddeley y cols., 1985;Daneman y Carpenter, 1980;Garcra Madruga, 
Garate, Elosua, Luque y Gutierrez, 1997; Masson y Miller, 1983; Singer y cols., 1992; Yuill y 
cols., 1989; Whitney y cols., 1991). 

Como recordaremos, en los estudios citados en la introducci6n de este artlculo, salvo en el 
de St. George y cols. (1997), la afirmaci6n de que la MO y cornprenslon se relacionan, parte de 
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la investigaci6n de losprocesos quese dancespues de facomprensi6n y no durante la comprensi6n 
misma, de la misma forma que hacCamos en nuestro estudio. Adernas, si consideramos el tipo 
de inferencias que hemos analizado, elaborativas y pragmatlcas, y su especial funci6n en la 
comprensi6n de textos(caracter opcional), podemos considerar que nuestro estudiopodrCa reflejar 
ese doble papel que se atribuye desde diversas teorCas, como la de Kintsch (1988, 1998), a la 
MO como receptorde las conocimientos procedentes de la memoriaa largo plazo,por una parte, 
y como lugar de permanencia de la informaci6n, en espera de que la entrante se relacione con 
ella, por otra. 

Nuestros resultados con relaci6n a las diferencias entre grupos con distinta amplitud de MO, 
en fa generaci6n de inferencias elaborativas y praqrnatlcas podrCan interpretarse a la luz de los 
resultados entontrados por Whitneyy cols. (1991) YS1. Georgey co/s.(1997). En ambosestudios, 
realizados tanto con medidas "despues" y "en curso"respeetivamente, secomprueba como la MO 
afectaa la generaci6n de inferencias elaborativas, de tal formaque los leetores con menoramplitud 
de MO no son capaces de generarlas 0, al menos, como se refleja en el estudio de S1. George 
y cols. (1997), no 10 hacen en la misma proporci6n que aquellas inferencias que se consideran 
necesarias y obligatorias para la comprensi6n, como son las inferencias puente. Como estos 
autores senalan, la diferencia en la generaci6n de inferencias elaborativas no debesersorprendente 
debido, precisamente, a esa naturaleza opcional de la que venimos hablando. 

Otra de las conclusiones que podrCamos derivar de este estudio serfa el hecho de que los 
lectorescon baja amplitudde MO, no ast los de alta, tienden a realizarmas inferencias textuales 
queextratextuales. Teniendo encuenta quelas inferencias textuales hacen referencia a informaci6n 
explfclta en el texto y que para producir las extratextuales es necesario acudir a conocimiento 
generico0 especlflco, perc que no estamencionado en el texto,es faclladvertirque estas ultimas 
son mas ditrciles de generarsi no se tiene un conocimiento previoy organizado que las respalde, 
basado enexperiencias previas, 0 si noseposeen lasestrategias necesarias parasaberrecuperarlo 
y utilizarlo. Como afirmanGraessery cols. (1994, p.379), "los comprendedores intentanexplicar 
por que ocurren los episodios en el texto y por que el autor mencionadeterminadainformaci6n 
de forma exptrcita". Existe gran evidencia empCrica de que las explicaciones causales sobre las 
acciones acontecimientos y estadosjuegan un papel central en el entendimiento de la narrativa 
(Blacky Bower, 1980;Graesser, 1981;Rumelhart, 1975;Singer, 1990;Trabassoy Sperry, 1985). 
Sin embargo, estasaccionesy eventosexplfcitosson facllesde explicarcuandoestanmotivados 
o causados por acontecimientos prevlos,acciones0 estadosmencionados en el texto, 0 cuando 
hay estructuras de conocimientos previos para ser activados, 10 cual a veces no sucede porque 
se rompela coherencia y ellector noposeesuficientes conocimientos previos, por 10 queesperara 
a encontrarnueva informaci6n textual para lIegara una posibleexplicaci6n, cayendo, de nuevo, 
en la producei6n de inferencias textuales mas que extratexutales. 

Para finalizar, y con relaci6n a nuestra ultima hip6tesis que predecCa que los procesos 
inferenciales acercade inferencias textuales ser vertanmasinfluenciados por la capacidad de MO 
que los procesos acerca de inferencias extratextuales, consideramos que este seria el resultado 
a esperar, puesto que, se supone, como ya hemos comentado anteriormente. que los lectores 
con mayor amplitud de MO podrCan almacenar mas y de forma mas organizada la informaci6n, 
facilitando, asl, las relaciones entre informaci6n almacenada e informaci6n textual nueva. Sin 
embargo, nuestrosdatosno s610 no han confirmado estahip6tesis, sino que es en las inferencias 
extratextuales dondese encuentran las diferencias en funci6nde la MO.Tal vez estos resultados 
puedan deberse a laedadde los participantes, algunos de loscuales, a pesar de tenerbajaamplitud 
de M.O, han aprendidoa utilizar estrategias compensatorias, como los retrocesos, un tiempo de 
lectura mayorconel fin de memorizar laspartesmasimportantes, etc.Tarnblen podrtarnos apuntar 
el hechode que en nuestro intentode seleccionarun texto natural, que permitiese un alto umbral 
de generaci6n inferencial, como los utilizadosdesdela metodologCa del constructivismo, cayese
mos en la elecci6n de un texto demasiado sencilloque no permiti6 discriminarentre los grupos 
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de alta y baja amplitud de MO de forma tan clara como hublesemos deseado. EI hecho de que 
nuestro resultado no confirme las investigaciones previamente citadas (Daneman y Carpenter, 1980; 
Yuill y cols., 1989 y Singer y cols., 1992) creemos que podrfa radicar en la metodologia utilizada. 
Asi, en las investigaciones previas se solicitaba allector una tarea concreta para el establecimiento 
de la relaci6n entre informaci6n textual, 10 cual sin duda alguna puede estar provocando la 
generaci6n de inferencias que en otra situaci6n no se producirfa. Por el contrario, nosotros optamos 
por una situaci6n "mas natural" donde no se provocaba de forma explfclta la generaci6n de 
inferencias sino que pediamos la realizaci6n de un resumen. 

Finalmente, podemos sefialar las siguientes conclusiones: La MO puede considerarse como 
una de las variables determinantes de la producci6n de inferencias y, por 10 tanto, de la comprensi6n 
de textos narrativos, en la modalidad de producci6n de comprendido. Adernas, variable MO podria 
ser considerada como un factor de influencia en los la generaci6n de inferencias extratextuales 
y no en las textuales, sequn los resultados de las hip6tesis dos y tres. 

Para finalizar, consideramos que seria interesante, a la vista de los resultados obtenidos y de 
cara a futuras investigaciones, tratar de forma conjunta la relaci6n entre MO y conocimiento previo 
sobre los procesos de producci6n de inferencias despues de la lectura, ya que arrojarla mas luz 
a nuestras conclusiones en base a las cuales cabe preguntarse si los lectores diferfan en cuanto 
a nivel de conocimientos previos 0 en las estrategias necesarias para su activaci6n, estrategias 
estas que se relacionarian de forma directa con el empleo de la MO. Por otra parte, seria tarnblen 
interesante el comprobar los efectos de la MO sobre la producci6n de inferencias en el caso de 
la comprensi6n de textos expositivos, que han sido caracterizados como poco estimulantes de 
la producci6n inferencial pero que en el contexto escolar, y sobre todo universitario, son los mas 
utilizados. 
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ANEXO I 

TAREA DE COMPRENSI6N 

EL HOMBRECITO VESTIDO DE GRIS 

Habra una vez un hombre Que siempre iba vestido de gris. Tenia un traje gris, un sombrero 
gris, una corbata gris y un bigotito gris. EI hacia cada dla las mismas cosas. Se Ievantaoa al 
son del despertador. AI son de la radio, hacia un poco de gimnasia. Tomaba una ducha que siempre 
estaba bastante fria y el desayuno que siempre estaba bastante caliente; tomaba el autobus, que 
siempre estaba bastante lIeno; y leia el peri6dico, que siempre decia las mismas cosas. Y, todos 
los dias, a la misma hora, ni un minuto mas ni un minuto menos. Todos los dlas igual. EI 
despertador tenia cada manana el mismo zumbido. Y esto Ie anunciaba que el dia que amanecfa 
era exactamente igual que el anterior. Por eso, nuestro hombrecito del traje gris, tenia tarnolen 
la mirada de color gris. Pero nuestro hombre era gris solo par fuera. Hacia dentro... tun verdadero 
arco iris!. EI sofiaba can ser cantante de 6pera. Famoso. Entonces llevarla trajes de color rojo, 
azul, amarillo..., trajes brillantes y luminosos. Cuando pensaba aquel/as cosas el hombrecito se 
emocionaba. Se Ie hinchaba el pecho de notas musicales, parecla que iba a estallar. Tenia que 
correr a la terraza y .... 

iLaaa- lata- la laaaaaaaaaaa! 
EI canto que lIenaba sus pulmones volaba hasta las nubes. Pero nadie comprendia a nuestro 

hombre. Nadie apreclaba su arte. Cuando los vecinos regaban las plantas, el hombrecito vestido 
de gris entraba en su casa calado hasta los huesos. 

Algun tiempo desoues, las cosas se complicaron mas. Fue una manana de primavera, las flores 
se despertaban en los rosales. Las golondrinas tejian en el aire maravillosas telas invisibles. Por 
las ventanas abiertas se colaba un olor a jardin reclen regado. De pronto, el hombrecito vestido 
de gris comenz6 a cantar 

iGranaaaaaaaa! 
En la oficina se produjo un silencio terrible. Las rnaqulnas de escribir enmudecieron. Y don 

Perfecto, el jefe de planta, Ie lIam6 a su despacho con gesto amenazador. 
Dias mas tarde, en una cafeteria, sucedi6 otro tanto. EI duefio con cara de malas pulgas, Ie 

sefialo un letrero que decla: SE PROHIBE CANTAR Y BAILAR. Y Ie echo amenazandole con lIamar 
a un guardia. 

Nuestro pobre hombre penso y pens6 despuss de la reganina del jefe. iNo podia perder su 
emp/eo!. Tampoco querfa andar por el mundo expuesto a que 10 echaran de todas partes. AI dia 
siguiente, fingi6 tener un fuerte dolor de muelas. Se sujet6 la mandfbula con un panuelo y fue 
a su trabajo. Y dta tras dla, ana tras ano, estuvo nuestro hombrecito, con su panuelo atado, fingiendo 
un eterno dolor de muelas. 

Pero nuestro pobre hombrecito, merecia que Ie dieran una oportunidad. Asl que, clerto dla, 
conoclo a un director de orquesta. Y este quiso ofrle cantar. EI hombrecito, muy contento, perc 
can un poco de miedo, sali6 al campo con el director de orquesta. Y alii, rodeados de flores y 
palaros, nuestro hombrecito se quit6 el pafiuelo y cant6 mejor que nunca. EI director de orquesta 
estaba tan entusiasmado que 10 contrato para inaugurar la temporada del Teatro de la Opera. 

Y la noche de su presentaci6n, que se anunci6 en todos los peri6dicos, don Perfecto, el Jefe 
de Planta, los vecinos que Ie habian regado, el dueno de la cafeteria y todos los que Ie habian 
perseguido con sus risas compraron entradas para oirle cantar. Y asistieron aItriunfo del hombrecito. 
Y el hombrecito quem6 todos sus trajes y corbatas de color gris. Tir6 por la ventana el despertador. 
Se afeit6 el bigotito de color gris y nunca, nunca mas volvi6 a tener la mirada de color gris. 



563 Memoria operativa y producci6n de inferencias en fa comprensi6n de tex/os narrativos 

ANEXO II 

PRUEBA DE AMPLITUD LECTORA 

CONSIGNA 

«C6mo veras a continuaci6n, van a ir apareciendo en la pantalla frases (una cada vez) que 
tendres que leer en voz alta. Cuando aparezca una interrogaci6n significa que una setie de frases 
ha terminedo y tu tarea consiste en recorder en voz alta la ultima palabra de cede una de las 
treses en el orden en que fueron presentadas. 

Por ejemplo, si aparecen sucesivamente las treses: 
Era tanto el ruido que venia de la calle que tuvimos que cambiarnos de sitio. 
Mi madre nos hizo un bizcocho de chocolate para IIevarJo a la fiesta 
AI aparecerla interrogaci6n tendrlas que deciren voz alta laspalabras SITIO y FIESTA, porque 

«sitio» es te ultima palabra de la primera frase y -tteste» es la ultima palabra de la segunda. 
Este es el arden correcto. 

Si no recuerdas las palabras en el orden execto, trete de decirlas en el orden en que las 
recuerdes, siempre que noempieces por la ultima palabra de la ultima frase. La prueba comenzara 
con series de dos treses, pero et numero de frases de cada setie ira aumentando progresivamente 
durante el desarrollo de te prueba. Esto se te tnaicere cada vez que ocurra. 

No importa te rapidez con que leas las treses, 10 que importa es que las comprendas y empieces 
a leer tan pronto como aparezcan en la pantalla. 

Vamos a hacer algunos ejercicios de practica para que te familiarices con la tarea. Empezamos 
con una serie de frases: 

(ensayos praotlcos) 

Como acabas de ver, esta prueba requiere mucha atenci6n. Ten en cuenta que las series seren 
cada vez mas largas y, por 10 tanto, mas diflciles; est que no debes desanimarte si no puedes 
recordar todas las palabras de las treses. En cualquier ceso di las palabras que recuerdes aunque 
no estes completamente seguro. l,Estas preparado7....Pues comenzemos» 

AI cambiar de nivel se avlsa al participante diciendo: «Ahora vamos a pasar a otra setie con 
una trese mas» 

Frases de prectic« (3 series de 2 frases) 
1-Aunque estuvimos todo el dla estudiando, suspendimos todos el exam en del Viernes. 
2-Fue al juzgado para saber si, por fin, habia ganado aquel juicio. 

3-Cuando visites el Museo del Prado Hjate en el cuadro de la derecha. 
4-Los casos de malos tratos cada vez son mas abundantes entre parejas j6venes. 

5-Han dicho los especialistas que para rebajar el colesterol es bueno comer ajo.
 
6-Si quieres conseguir esa plaza deberas trabajar muy duro todos los dias.
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Frases de prueba (3 series de 2, 3, 4, 5 Y 6 frases). 

Series de dos (rases (Mvel 2). 
2.1-A menudo juego con al a las cartas, pero nunca he conseguido ganar.
 
2.2-Aquel verano fuimos de vacaciones todos juntos perc no nos divertimos como el anterior.
 
............................................................................................................................, .
 
2.3-EI aparato respiratorio es fundamental para la vida, por eso nadie deberta fumar.
 
2.4-Cuando lIeg6 al asilo, y vic a su anciano abuelo, 1I0ro de ernocion.
 

2.5-Con el paso del tiempo se habra convertido en una mujer muy sensata.
 
2.6-Has puesto mucho interes en la realizaci6n de ese trabajo, sa que tendras exito,
 

Series de tres (rases (Nivel 3).
 
3.1-Tan pronto nazca 10 inscribire en el registro para que despues no haya problemas.
 
3.2-Luis y Ana han ido a cenar juntos en varias ocasiones, son buenos amigos.
 
a.a-Habta catdo en una profunda depresi6n, la luz de sus ojos se apag6 de pronto.
 

3A-La pelfcula de ayer por la noche fue muy divertida pero excesivamente larga.
 
3.5-Es mejor que soluciones ese asunto antes de que al lIegue del famoso viaje.
 
3.6-La traici6n era 10 unlco que aquel famoso escritor no perdonaba jamas.
 

3.7-EI rector se dirigi6 a los alumnos para felicitarles por terminar sus estudios.
 
3.8-Lo ideal serla que lIegara el regalo el mismo dra de la fiesta.
 
3.9-EI gobierno ha aprobado ulttrnamente muchos proyectos de ley que benettciaran al pars.
 

Series de cuatro (rases (Nivet 4). 
4.1-Su larga melena negra y sus bonitos ojos Ie cautivaron desde el primer momento.
 
4.2-Si sigues faltando a clase de solfeo jarnas cantaras como tu quieres.
 
4.3-EI avi6n caia en Rusia mientras ellos asistfan af ballet en Parts.
 
4A-Decidieron fa pena maxima para el acusado despues de deliberar varias horas.
 

4.5-Su vida cotidiana era muy aburrlda, 5610 trabajaba para pagar el alquiler del piso.
 
4.6-Cuando lIegamos, estaba todo tan nevado que no conseguimos localizar a nuestros amigos
 
4.7-EI jugador de bafoncesto increp6 al arbltro por pitar aquella falta tan dudosa.
 
4.8-Esa pintura de Picasso tan famosa se distingue por sus tones azules .
 
.........................................................................................................., .
 
4.9-La tecnoloqla moderna nos permite aprovechar los recursos que nos ofrece el mar.
 
4.1O-Laapertura del paracafdas obedece a un juego de presiones y depresiones muy severo.
 
4.11-Cuando sea tu curnpleafios te haremos una gran tarta de platano y fresa.
 
4.12-Si viajas a Egipto no dejes de visitar el Nilo, es precioso.
 

Series de cinco frases (Mvel 5) 
5.1-Las aves marinas poseen una estructura anat6mica particular lIamada glandula de sal.
 
5.2-Dile a tu primo que no deJe de lIamarme si consigue los pases.
 
5.3-EI proceso por el cual se forma una nube es realmente de gran lnteres,
 
5A·No sabfa nada de leyes y, sii;l embargo, era capaz de defender cuafquier idea.
 
5.5-Me gustan mucho los animafes perc lamas tendre ninguno en casa.
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5.6-Era et "rey del ring", en toda su carrera s610 nabla perdido un combate
 
5.7-Te gustan tanto las joyas que terminaras gastando todo tu sueldo en elias.
 
5.8-Aunque a menudo Ie dabamos la raz6n, se que se enfad6 por nuestra culpa.
 
5.g-Va sabes que la miel es muy nutritiva, debes tomar una cucharada por comida.
 
5.10-Ayer, fui al banco a abrir una cuenta para el dinero del coche
 
....................................................................................................................................
 
5.11-Es maravilloso ver en este libro como ha ido evolucionando la moda.
 
5.12-La Antartlda es el mas frio de todos los continentes, esta en el Polo Sur.
 
5.13-Cuando se nombra a las serpientes es comun sentir una cierta sensaci6n de temor.
 
5.14-Si el tiempo es bueno podriamos ir a la playa este fin de semana.
 
5.15-Sabfa tantos refranes que Ie propusieron escribir un libro que los recopilase todos.
 

Series de seis (rases (Nivel 6). 
6.1-La importancia de Atenas en el triunfo contra los Persas aument6 su prestigio.
 
6.2-Si aun no sabes que regalarle, decfdete por un ramo de flores.
 
s.a-oebenas vacunarte contra la gripe, dicen que este invierno hara muy mal tiempo.
 
6.4-Tendrla que comer de todo, pero la carne no termina de gustarme.
 
6.5-Su voz melodiosa y sus movimientos armoniosos la hacfan ideal para aquel papel.
 
6.6-Esa mascara ha sido el gran descubrimiento arqueol6gico de este ultimo siglo.
 

6.7-Como me mareo mucho en el coche he decidido !Ievar estas pastillas.
 
6.8-Va te dije que si no tocas mejor [amas participaras en esa orquesta.
 
6.9-Tenfa el cuello de cisne, los ojos como azabache y la boca color rubl,
 
6.10-La anciana vlvia alejada de sus familiares, en una casita de campo.
 
6.11-Deberfas acostarte mas temprano, sino manana tendras suefio durante todo el dla,
 
6.12-La rubeola es una de las enfermedades mas corriente en los ninos de corta edad.
 

6.13-Me supone un cargo de conciencia gastarme el dinero en ropa cara.
 
6.14-Ef coche iba tan rapldo que no pudo frenar eJ ver las ovejas.
 
6.15-Debes luchar contra esa enfermedad sino quieres que te gane la partida.
 
6.16-Ayer, cuando fue a la compra, no pedl pescado porque no era fresco.
 
6.17-5i tu hermano no trae ahora los Iibros es mejor que vayas a buscarlos.
 
6.18-Aunque Ie escribl muchas y muy largas cartas [arnas contest6 a ninguna.
 


