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PROLOGO 

Uno de k>s principales problemas educativos que enfrentan los docentes de instituciones 

educativas pllblicas, es que con frecuencia los alumnos no comprenden el significado de los 

textos lnstruccionales, asl como tampoco saben utilizar la información obtenida por éste. 

El proceso de comprensión de lectura es un fenómeno comple}o, en él intervienen muchos 

factores, desde k>s procesos cognoscitivos básicos como memoria, percepción y atención, hasta 

los procesos de nito nivel, asi como factores de tipo afectivo y social. 

Existen un sinnúmero de investigaciones sobre el proceso de comprensión de lectura, ésto 

dificulta la posibilidad de estudiarlo en su totalidad ya quo se podrfa caer en una descripción 

pobre y muy general del problema que al final de cuentas no explicarla nada. 

El propósito de esta monografía es identificar cuáles son tos factores que influyen en la 

comprensión de material insruccional, distribuyéndose el trabajo de la siguiente forma: 

En el Caprtulo J, se verá el origen de la psicologfa cognoscitiva y el paradigma del. 

Procesamiento Humano de Información. 

En el Capitulo 11, se tratará la Psico\ogla lnstruccional desde su origen hasta su estado actual. 

En el Capitulo 111, se definirá el proceso de Comprensión de lectura, los modelos y niveles de 

procesamiento. 

En el Capítulo IV, se tralarán los procesos de bajo nivel que intervienen en el proceso de 

comprensión. 

En el Capitulo V, se revisarán los procesos de alto nivel. 

En el Capilulo VI, se mencionarán los faclores psicosociales y de motivación. 

Por último, en el Caprtulo Vil, se presentarán las conclusiones del tema. 
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CAPITULO 1. 

INTRODUCCION 

1.1 PSICOLOGIA COGNOSCITIVA 

1.1.1 ANTECEDENTES 

En la actual Psicología Educativa existe un gran interés por conocer más a fondo los procesos 

mentales que no se pueden obseNar a simple vista y que influyen y se reflejan directamente en 

nuestras activkiades cotidianas, tal es el caso del pensamiento y la inteligencia, asl como 

explorar los procesos de aprendizaje en aspectos más especificas como es el salón de clases, 

que ayuden a solucionar los problemas a los que se enfrentan el maestro y los alumnos. 

El inlerés por conocer estos procesos no es nuevo, ya existra desde Aristóteles, Hume, Locke y 

Kant, {De Vega 1901), pero la forma de abordarlos en el área psicológica, se pretende que sea 

bajo modelos cienHficos que se han ido transfonnando dependiendo de las necesidades sociales 

del momento. 

Como nota histórica, me referiré al surgimiento de la Psicologra Cientlfica. 

Se considera que Wilhelm Wundt fué el fundador de la Psicología Clentffica (Mayor 1965) y que 

en 1874 fundó el primer laboralorio de psicología, además de ser el creador de la corriente 

estructuralisla cuyo objetivo era estudiar y analizar los distintos componentes de la 

CONCIENCIA HUMANA a través del mélodo de la INTROSPECCION. 

Debido a que esle mélodo era poco controlable y subjetivo, surgió un movimiento opuesto al 

estructuralismo llamado CONOUCTISMO cuyo fundador fue WATSON en América. •Este 

postulaba que el objeto de estudio y los métodos de la Psicología, debían modificarse, 

desapareciendo asf el Método de la Introspección y aparecieron estudios de laboratorio muy 

rigurosos y controlados hasta en el mínimo detalle. La conciencia también desapareció como 

objeto de estudio debido a su carácter nebuloso. El único directamenle observable debía ser la 

conduela. (Mayer op.cn.) 
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•Esta corriente llegó a ser la fuerza domlnante en Psicologla durante los años 20's y permaneció 

tres décadas más•. (Mayer op.cit.) 

Surgieron dos corrientes más en aquella época: 

La primera, la Psicología de la GESTALT estudiaba los procesos y estructuras mentales, pero 

compartfa con el conductismo la utilización del Método Cienllfico riguroso. •Algunos psicólogos 

afirman que la Psicologfa de la GESTALT es la precursora de la Psicologla Cognoscitiva actual.• 

(Mayar op.c~.) 

La segunda corriente fué la Teorla Psicoanalilica de Freud, que intenta describir los mecanismos 

que subyacen a los sentimientos y emociones humanas. 

Con lo que respecta al área Educativa, algunos psicólogos iniciadores sintieron fuertemente que 

sus esfuerzos deberían restringirse a la acumulación de un fondo de conocimientos, más que 

dedicarse primordialmente a la solución de problemas sociales. En 1910, lhomdike caracterizó 

las contnbuciones de la Psicologfa a la educac~n en cuatro tópicos: Propósitos, Materiales, 

Medios y Metodos. 

Thorndike también reconoció el carácter de la psicologfa como ciencia pura, en la que habría un 

acopio acumulativo de información acerca de la actividad humana. El sostenía que la relactón 

entre ciencia psicológica y la ciencia de la educación podrfa ser benéfica en el sentido de que, en 

la aplicación educativa, los psicólogos encontrarfan nuevos medios de probar sus teor(as y 

encontrarlan nuevas fuentes de hipótesis a ser exploradas. Finalmente, es importante monck>nar 

que Thorndike dió un toque cientffico a los temas educativos con su diseño de tas técnicas de 

aprendizaje, tal esquema tiene un defecto ya que es altamente individualista. •En este senUdo 

Thomdike y Skinner siguieron el mismo patrón del aprendizaje programado y las máquinas de 

enseñanza. A medida que esta teoría avanzaba y se hacia más popular se iba limitando su 

desarrollo teórico ya que siempre segufan con el mismo parámetro•. (Glaser 1976) 

1.1.2 ORIGEN DEL PARADIGMA COGNOSCITIVO 

En la época de los años SO's el dominio del conductismo comienza a debilitarse, surge la 

inquietud de estudiar kls procesos mentales. Se observa el abandono progresivo de los 
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presupuestos esociackmislas y una aceptación creciente de los procesos menlales corno objeto 

do estudio. (Do Vega 1984) 

A finales de esta década, la psicologla estaba recibiendo inlluencia principalmente de tres 

fuentes: 

En primer lugar, había nacido ta nueva Era Eleclrónica y con ella la influencia del ordenador. El 

desarrollo de las ciencias del ORDENADOR tuvo mucha influencia en la Psicologra Cognoscitiva. 

Se creó una analogfa entre el ordenador y la mente. 

Los psicólogos cognoscitivos toman como modelo el ordenador para plantear hipótesis 

psicológicas y elaborar inlerpretaciones teóricas. La analogia entro Mente·Ordenador es de tipo 

funcional, no física. La mente y el ordenador son sistemas de procesamiento de propósito 

general; ambas codifican, retienen y operan con sfmbolos y representaciones. (De Vega op.cit.) 

Esta analogía también ofreció un vocabulario para el estudio de la mente, es asf como se utilizan 

termlnos como Procesamiento de Información, Codificación, Almacenamiento, Recuperación, 

Búsqueda de Información, etc. 

En segundo lugar, en el Campo de la Linguistica se estaba operando un acercamiento al análisis 

de las estructuras subyacentes a la comprensión y producción de emisiones. El principal 

exponente fue Chomsky 1957, que ofrece un análisis cognoscitivo de la conducta lingulsHca, 

Introduce algunas nociones nuevas como la distinc'6n entre Estructura Profunda (descripción 

sintáctica de terminos de reglas) y la Estructura Superficial (la materialización ffsica de lenguaje). 

(De Vega op.clt.) 

La tercera influencia fué: la Psicok>g[a Evolutiva de Jean Piaget. 

Su postulado principal es el que el sujeto construye su conocimiento del mundo a partir de su 

acción y tiene una orientación epistemológica. (De Vega op.cil.) 

Es así, que el paradigma cognoscitivo fué denominado el campo de la Psicologla. A la lecha no 

existe perspectiva unitaria de la Psicología Congnoscitiva, sino más bien una gran variedad de 

enfoques que tienen en común el objeto de estudio que son: Los fenómenos mentales como 

agentes causales del comportamiento. 
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1.1.3 PROCESAMIENTO HUMANO DE INFORMACION 

Actualmente, la Psicok>gla Cognoscitiva marca una clara diferencia en su estudio de estos 

procesos ya que utilizan un lenguaje nuovo, el de Procesamiento de Información, que ha 

aportado propuestas y soluciones nuevas al estudio de estos fenómenos además de tener una 

fundamentación emplrica. 

El enfoque del Procesamiento Humano de Información (PHI) es sin duda el modelo teórico 

principal que ha adoptado la Psicología Cognoscttiva actual. 

•en términos generales, el paradigma de P.H.1., parte del hecho de que durante los eventos del 

aprendizaje se modifican y transforman kJs datos que entran a la Estructura Cognoscitiva, como 

se observa comunmente en la comparación de los datos de •salida•. La transformación de la 

lnfotmaclón que es recibida se concibe como movimiento de un estado a otro•. {Castañeda y 

López 1969) 

•por ejemplo, la información recibida mediante palabras habladas o escritas, estimula a los 

receptores sensitivos con una forma particular de energ{a pero cuando tas señales son enviadas 

al cerebro los Impulsos son ya electromecánicos, que es ta forma común de transmisión. 

•roda vez que el impulso nervioso es recibido, se registra por el Sistema Nervioso Central. De la 

información sensorial registrada, una fracción pequeña es mantenida para continuar con la 

construcción de su representación en la Memoria a Corto Plazo realizándose as( una percectón 

selectiva. La información mantenkla en esta memoña de trabajo puede ser codificada y 

guardada en la Memoria a Largo Plazo. La codificación es también un proceso de transformación 

y gracias a él, se integra la Información ya conocida, que será almacenada en la Memoria 

Permanente, para su uso postertor-. (Castañeda y López op.cit.) 

ESQUEMA 1 

El modelo del Procesamiento de Información tuó desarrollado por Newell y Simón en 1972 y 

revisado por el úttimo en 1978. En este modelo es concebido como un sistema serial en donde 

los procesos básicos se ejecutan en milisegundos. 



•La entrada y salida de estos procesos se maneja a través de la memoria de trabajo, a corto 

plazo y la memoria a largo plazo. 

Otro concepto importante que ha utilizado esle paradigma, son los DIAGRAMAS DE FLUJO DE 

LA INFORMACION, conslan de una serie de •cajas· que representan operaciones básicas y que 

están colocadas sucesivamente y unidas con flechas, éstas indican la secuencia de la operación. 

En los humanos, este flujo de información es organizado e intencional.• 

Bajo este paradigma se han desarrollado infinidad de estudios, la concepción del aprendizaje ha 

cambiado, Castañeda y López (1989} lo describren como un proceso en el que el aprendiz y sus 

estructuras de conocimiento son los constituyentes principales en la construcción de 

representaciones y significados particulares. 

Para el estudio del aprendizaje y su ejecución, la Psicologla Cognoscitiva utiliza, tanto Métodos 

Emp[ricos, como Teóricos y aplica diversas técnicas, algunas de ellas innovadoras. 

La concepción del ser huma no dentro del paradigma es de un ser activo, en donde juega el 

papel más Importante en la construcción de su proceso cognoscitivo y de su realidad, 

descartando totalmente ese esquema mecanizado en el que sólo recibe infonnación y emite 

respuestas de una manera pasiva. 

En este campo existe un gran interés en resotver problemas actuales que afectan directamente 

el desarrollo de la Inteligencia, en este sentido los estudios se enfocan a apoyar procesos como 

comprensión, razonamiento y solución de problemas, ya que en la sociedad en donde se 

requiere asimilar un sinnúmero de avances tecnológicos y sociales, es necesario que la 

Psicolog(a Cognoscitiva tenga un enlace práctico con la realidad. 

En este sentido la Psícologfa lnstruccional ha sido la disciplina que ha servido de puente entre 

las teorías psicológicas y su aplicabilidad. 
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CAPITULO 11 

PSICOLOGIA INSTRUCCIONAL 

2.1 ORIGEN DE LA PSICOLOGIA INSTRUCCIONAL 

Anteriormente existra un alejamiento entre lo que eren las teorías psicológicas del aprendizaie y 

la práctica educativa. 

Los estudios que existran sobre procesos de aprendizaje, provenfan de laboratorios, bajo un 

control riguroso de variables, los cuales no explicaban ni daban solución a los problemas 

pedagógicos que el maestro enfrentaba en el aula. 

Para la Psicología Educativa, su labor consistía en aplicar las teorías de la personalidad, 

dinámica de grupos y en el mejor do los casos, se media la inteligencia con alguna prueba 

psicomélrica. 

Como menciona Glaser (1976), es un hecho histórico bien conocido que las diferentes Breas de 

'8 Psicologfa cientffica, la Psicometrfa y la Psicolog[a experimental, derivan de tradiciones 

distintas y se han desarrollado en direcciones distintas. La Psicometria se ha convertido en una 

fuente de aplicación tecnológica cuya tarea principal son las actividades prácticas y lo secundario 

es lo concerniente al aspecto teórico. En contraste con ta Psicolog{a experimental del 

aprendizaje y la cognición es solamente una tentativa teórica. 

En la actualidad, la necesidad social exige el desarrolk> de técnicas profesionales que apliquen 

los conocimientos que se tienen de los procesos cognoscitivos y el desarrollo humano. 

Ya en años anteriores, uno de los primeros autores que manifestaron la inquietud por crear una 

ciencia de enlace fué John Dewey (1899} quien sugiere que debe de existir una conexión 

intermedia entre los dos extremos (Teorla y Práctica) a través de la ciencia de unión y de enlace 
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enlre el trabajo teórico con el práclico. El punlo decisivo en el cual las ideas del teórico 

realmente se proyecten a través de las bonitas oficinas del intermediario hasla la conciencia del 

practicante. (G\aser op.cil.) 

2.2 OBJETO DE ESlUDIO 

A partir de la década de los 60's es cuando empieza a surgir dentro de la Psicología educativa, 

una área llamada Psicología instruccional, la cual por su objeto de estudio plantea una diferencia 

clara enre los teorfas clásicas del aprendizaje y las teorías de la instrucción. •La teorfa 

lnstruccional se interesa principalmente en la mejor forma de disponer del medio ambiente para 

lograr una enseñanza óptima o sea: k>grar el máximo grado de transferencia o de recuperación 

de conocimientos•. (Sruner 1964) 

Para Bruner las teorlas del desarrollo y del aprendizaje se categorizan como •descriplivas•, ya 

que descnben procesos que son fundamcnla1menle los aspeclos práclicos de tas situaciones 

educativas. Afirma que los educadores necesitan teorfas que •prescriplion• la práctica educativa. 

Bruner plantea cuatro principios que deben tomar en cuenta una Teorla lnstruccional. 

1. En primer lugar, habrá de especificar las experiencias que imfluyen en el individuo del modo 

más efectivo, una predisposición a aprender, bien sea el aprendizaje en general o el de tipo 

particular. 

2. En segundo lugar, la teorfa de la instrucción tiene que especificar las formas en que un cuerpo 

de conocimientos habrá de estructurarse para que pueda ser comprendido por el alumno del 

modo más rápido. 

3. En tercer lugar, una teorla de la instrucción debe especificar el orden más efectivo de 

presentar los materiales que han de ser aprendidos. 

4. Por último, la teorfa de la instrucción debe de especificar la naturaleza y ritmo de las 

recompensas y castigos en el proceso del aprendizaje y la enseñanza. 

Paul Seattler (1968), plantea que las teorlas instruccionales pueden cumplir un rol mediador 

entre teorra del aprendizaje de ciencia básica, problemas curriculares y la teorla de la 
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comunicación. Ausubel( 1968), ha usado principalmente la teoría cognoscitiva como punto de 

partida en la afinnación de que necesitamos desarrollar teorlas instrucdonales que toman como 

principal Interés el •Aprendizaje Escolar Significativo•. El ha planteado que las teorías del 

aprendizaje y la instrucción son interdependientes y ambas son necesarias para una Ciencla de 

la Pedagogla completa puesto que ninguna puede sustituir a la otra. 

Glaser (1976), propone que la Psicología lnsruccional debe contar con cuatro componentes 

principales para el logro de los fines educacionales: 

a). Analisis de las habilidades (El eslado de conocimiento y experienclas a ser alcanzados). 

b). Descripción del estado, inicial con el cual empezamos a aprender (conocimientos previos). 

e). Condiciones que pueden ser implementadas para proporcionar un cambio del estado inicial 

de aprendizaje a un estado meta, (técnica de aprendizaje y materiales lnstruccionales). 

d), Procedimientos de Evaluación para determinar el resultado a corto y largo plazo de las 

condiciones que son efectuadas para la irriplementación del cambio del estado inidal de 

habilidades para el desarrollo más avanzado. 

2.3 ESTADO ACTIJAL DE LA PSICOLOGIA INSTRUCCIONAL 

En la Psicología lnstruccional Contemporánea, Castañeda y L6pez (1989), plantean: •En la 

perspectiva actual de la nueva Psicolog[a lnstrucc~nal, un ponlo central es procurar que en la 

medida en la que los estudiantes adquieren conocimientos, también desarrollen las habilidades 

cognoscitivas que les permitan pensar, razonar y continuar aprendiendo•. 

En Psicología lnstruccional, existen un gran número de temas de interés, pero en este caso el 

interés principal es ver aquellos que están relacionados con la práctica educativa. Entre ellos 

Castañeda y López (op.cit.), destacan los seis siguientes: 

1. El análisis Cualitativo de las diferencias en ejecución y el análisis de error que es cometido 

entre expertos y novatos. Esto ha permitido la identiftcación de las estructuras de conocimientos 

subyacentes a las ejecuciones Upicas. 
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2. El esludio de los procesos subyacentes al rendimiento escotar. Esla Hnea ha contribuido al 

entendimiento de la complejidad de Jos procesos de adquisición, relenclón, inlegración y 

recuperación de diferentes dominios de conocimiento relacionados con campos complejos como 

son: ta fisica, tas matemáHcas, etc. 

3. Otro interés básico en la Psicologfa lnstruccional ha sido investigar las eslrategias que se 

aplican para aprender a partir de la lectura y para solucionar problemas cienlfficos, matemáticos, 

capaces de ser generalizados a diferentes dominios de conocimientos. 

4. Otro tema de interés son las aplicaciones del entrenamiento en estrategias de aprendizaje y 

solución de problemas. Estas estrategias son consideradas como la parte flexible del sistema 

cognoscitivo. 

5. Los componentes motivacionales constitUY.en otra importante Hnea de investigación ya que 

juega un papel central en la formación académica. Es esencial construir o seleccionar y adaptar 

instrumentos que permitan tdentificar factores tales corno "locus de control" y los procesos de 

•atribución" en las estimaciones que los estudiantes hacen sobre los resultados escolares. 

6. Por último, se ha fortalecido el enfoque en el desarrollo de la "Inteligencia Artificial" 

especialmente en lo relacionado con la construcción de sistemas expertos y la represen1ación 

del lenguaje natural. 

Como se puede observar, la Psicok>gfa lnstruccional abarca muchos aspectos que la Psicología 

educativa tradicional no lo hacia. Ya que dá una visión más amplia de lo que es el proceso de 

aprendizaje y su aplicación en diversas áreas. 

Con respecto al campo de la Inteligencia Artificial, éste ha innovado de manera importante el 

conocimiento que se tiene sobre habilidades complejas, que algunos tipos de máquinas 

{computadoras) pueden exhibir, por ejemplo solución de problemas, toma de decisiones y servir 

como tutores expertos, entre otros. Este campo es de gran importancia ya que construye formas 

Jnstruccionales en contextos de aprendizaje. 
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Desde el marco conceptual de la Psicologfa lnstruccional se abordarán los factores que inlluyen 

en el proceso de comprensión de lectura, ya que por su visión ·constructiva• permite la 

intervención y solución de problemas de lectura y el fomento de estrategias cognoscitivas. 
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CAPITULO 111 

COMPRENSION DE LECTURA 

3.1 OEFINICION 

El definir et concepto de Comprensión de Lecturas es un tanto complicado ya que existen un sin 

fin de aproximaciones y modelos teóricos que estudian este proceso. 

En general, el tema de la Comprensión no se puede delimitar facilmente con relación a otros 

temas ya que no depende de un mecanismo o proceso cognoscitivo elemental. La comprensión 

es un proceso de alto nivel cuyo agente es el sistema cognoscitivo con todos sus recursos, 

mecanismos y procesos. (De Vega 1986) 

Para este autor, el proceso de Comprensión requiere la intervención de los sistemas de memoria 

y atención, de los procesos de codifk;ación y percepción, en fin, de operaciones inferenciales 

basadas en los conocimientos previos y en sutiles factores contextuales. 

Tradicionalmente, se pensaba que la lectura estaba relacionada con aspectos de discriminación 

visual y auditiva, de coordinación motriz y asociación entre letras y fonemas. De esta manera se 

creía que si el niño podía distinguir adecuadamente las formas de las letras y los sonidos de su 

lengua y si pocHa pronunciar bien teles sonidos, entonces lo principal era que aprendiera a 

asociar correctamente sonidos y letras. Si además el niño tuviera una buena coordinación que le 

permitiera regular sus movimientos oculares, entonces no debla tener ningún •problema de 

aprendizaje• en lectura. Vaca 1985 {Cit. por Chiu Velázquez 1989) 

Estas tendencias son resumidas por Spiro y Myers, 1964 (Cit. por Chiu Velázquez op.cit.), 

quienes mencionan que la posición predominante'hacia los años sesentas y principios de los 

setentas, era teóricamente la siguiente: ·según esta aproximación, los lectores pasan por una 

serie de niveles de procesamientos que van de unidades pequeñas de ami.lisis en el texto a 

unidades más grandes. En términos generales, se detectan caracterlsticas de las letras, luego 
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se reconocen éstas, se identifican cadenas de letras como palabras, las palabras encadenadas 

se analizan para determinar el signi1icado de la oración y finalmente, los conjuntos de oraciones 

se consideran juntos para producir el significado del discurso•. 

Esta visión nos sugiere que el lector en realidad aporta nada o casi nada de significado, sino 

solamente k> extrae del material impreso, o sea que •et sujeto cognoscente os un ser pasivo, 

receptor de todo lo que la Escuela ha decidido depositar en ét•. 

Por otro lado, Oíaz Barriga (1989) nos dice que sería erróneo conceptualizar a la comprensión, 

(tanto oral como escrita) como una actividad exclusivamente intelectual. La comprensión, en su 

calidad de experiencia personal, provoca en el individuo estados afectivos que pueden revertirse 

en el procesamiento mismo del mensaje, facíli1anto u obstaculizando. Asl también el ser humano 

es capaz de tomar conciencia de su grado de comprensión en términos de sus aciertos y errores 

al enfrentarse a una comunicación verbal o textual. EUo implica que la comprensión requiere un 

metaprocesamiento y genera motaconocimienlo. 

•eomo quiera que sea, la habilidad de comprender es mas un asunto muttidimenskmal que 

unMrio. Factores tales como atentativos motivacionales, de· memoria, velocidad y procesos 

inferenciales, tienen relación directa con la comprenslón do la Lectura•. (Castañeda 1982) 

Desde el punto de vista instruccional, la lectura es una actividad que debe ser vista como 

Múhiples Procesos en Interacción, (Castañeda y López 1988). El resuhado de tal actividad es 

una representación mental del texto. 

3.2 MODELOS DE COMPRENSION DE LECTURA 

Existen varios modelos teóricos dentro del Procesamiento Humano de lnfonnación que explican 

el Proceso de Comprensión de la Lectura distinguiéndose uno del otro por ta importancla que le 

dan a los procesos que inteivienen. Entre k>s más Importantes se encuentra el centrado en la 

Teorfa de los Esquemas, desarrollado por Rumelhart y Norman 1973, Rumelhart y Ortony (197n 

(Cit. por Aguilar 1902) 

•una premisa de la Teoría de los Esquemas, establece que la comprenslón es un proceso 

constructivo, que implica una interacción entre el conocimiento ya exist~nte del que comprende. 
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As( la comprensión de la Lectura os vista como un proceso en el cual el lector construye una 

correspondencia entre la vieja información que posee y ta que el texto sugiera. Adams y Collins, 

Anderson Wixson (Cit. por Herrasti y Pérez 1988). 

Otro modek> que ha estudiado la Comprensión de Lectura es el de la estructura de texto y la 

influencia en el procesamiento. Ha sido diseñado por Crothers, Mayar, Kintsch, Vipond (Cit. por 

Gómez y Ramfrez 1988). Algunos derivados de la teorla lógico lingu[stica, otros de la verificación 

de la estructura del texto. 

Otros componentes que han tenido gran influencia últimamcnle son las Estrategias de 

Aprendizaje, las cuales son herramientas que se emplean por parte del propio alumno en la 

comprensión de texto, resolución de problemas y realización de tareas de diversas índoles. 

(Aguilar 1962) 

Existe otra clasificación de los modelos, según como presenlan la relación entre los niveles de 

procesamiento dentro de la lectura. Por una parte existen los MODELOS SERIALES que 

postulan una distribución estrictamente jerárquica de los niveles, de modo que la lectura de un 

texto escrito separa el análisis de los Rasgos Visuales, que sirven de base al reconocimiento de 

las letras y ésta a su vez por el Input para la integración silábica, etc., hasta llegar al 

procesamiento semántico del texto. El significado, por tanto, se construye de ABAJO-ARRIBA. 

(De Vega 1966) 

Un ejemplo caraclerlstico de ta concepción serial es el Modelo de Laberge y Samuels (1974) 

(Cit. por De Vega). Los autores realizan un análisis minucioso de los procesos que ocurren 

secuencialmente en tres niveles: 

En la memoria visual, en la memoria fonológica y en la memoria semántica. 

Por otro lado, existen los MODELOS INTERACTIVOS, éstos mantienen una relación 

bidireccional entre los niveles. Los niveles superiores dependen de k>s productos cognoscitivos 

elaborados por los Inferiores, pero también es cierto lo contrario. 

Las letras se reconocen más de prisa si astan inclu{das en palabras significativas, las palabras 

se leen más rápido si se integran en frases, se leen y se entienden mejor si se encuentran en 

textos coherentes. (Adams 1982, Rumelhart 1977, Cit. por De Vega) 
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· O sea, que el proceso de lectura es una interacción funciona entre los distintos niveles. 

Actualmente los modelos Interactivos son los más aceptados, ya que dentro de una perspectiva 

cognositiva instruccional, el proceso de lectura es flexible y muttifactorial. 

Dentro de los Modelos lnleractivos se encuentran el de Bransford (1979) y Compione Armbruster 

(1985) (Cit. por Ofaz Barriga 1988), los cuales han propuesto un modelo que da cuenta de los 

factores que intervienen en el proceso de aprendizaje y comprensión a partir del texto, llamado 

"Tetraedro del Aprendizaje•, éste comprende cuatro factores o dimensiones básicas: 

PRIMER FACTOR 

1. La naturaleza del material a ser aprendido, referkJa a la estructura, contenido y caracterfstlcas 

del texto. Aquf inteivienen aspectos como la modalidad del materlal (visual y llngulstico), 

estructura ffslca, estructura fonológica, dificultad conceptual, secuencia de los materiales, ele. 

SEGUNDO FACTOR 

2. Las caracterfslicas del aprendizaje referidas a su experiencia previa, actitudes y habilidades 

personales, incluyendo el conocimiento que ya tiene sobre el tópico especifico por aprender. 

TERCER FACTOR 

3. Las estrategias o actividades empleadas por el aprendiz en forma espontánea o inducidas por 

otros, como serian las referidas a atención, repetición, elaboración, formación de imágenes, etc. 

CUARTO FACTOR 

4. Las tareas de criterio o resultado final, en servicio de las cuales se Introducen las estrategias 

pudiendo incluir el reconocimiento, recuerdo, transferencla, solución de problemas, etc. 
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Otro modelo importante es el MODELO INTERACTIVO DEL PROCESAMIENTO DE TEXTOS 

CIENTIFICOS. 

Es un modelo de adquisición de conocimientos a partir de la lectura hecho por Castañeda S.F. 

(1985). El modelo está basado en tres teorCas de carácter cognoscitivo. Estas son •tas 

estructurales de la representación del texto, básicamente expuestas por Meyer (1965), las de 

procesamiento del texto, donde los aspectos de cargas cognoscitivas, implican sobre demandas 

al procesamiento ejecutado por el lector a partir de un texto, y el tercer tipo de teoría es el de la 

Instrucción, básicamente con la de representación de componentes de Merril, Reigeluth y Feut 

1979. (Castañeda y López 1900) 

Es as( que este modelo contempla tres aspectos: 

1. EL ANALISIS DEL TEXTO. 

Otticuttad lexical, sintáctica, inferencia\, retórica y de densidad conceptual. 

2. LOS CONTEXTOS DE ADCUISICION Y DE RECUPERACION DE LA 

INFORMACION. 

3. CARACTERISTICAS PERTINENTES AL LECTOR. 

Factores tales como atentativos, motivaciones, de memoria, velocidad y procesos inferenctales. 

Actualmente, se han realizado algunas Investigaciones do comprensión de textos cientlficos bajo 

este modelo. (Castañeda y López 1900. Gómez y Ramlrez 1900) 

3.3 NIVELES DE PROCESAMIENTO 

Dentro de la revislón bibliográfica acerca del proceso de comprensión de textos, los autores 

clasifican a los procesos de Interacción en dos tipos: 

MICROPROCESOS O BAJO NIVEL Y MACROPROCESOS O ALTO NIVEL. 

20 



Oíaz Barriga (1988), menciona al respecto: •Particularizando en el fenómeno de la Comprensión 

de Lectura, diremos que gran parte de su complejidad estriba en el índole y profundidad de los 

diversos niveles que en éste ocurre. Tratando de inlegrar las propuestas de diversos estudiosos 

del tema, podemos decir que para comprender una lectura se requieren aspectos como: 

- ldenHficación de graflas (letras) e integración de sílabas. 

- Análisis y codificación de palabras. 

- Anáílais y codificación de reglas gramalicales y sintácticas pertinentes. 

- Codificación y generación de proposiciones. 

- Integración y construcción coherentes del significado global del texto. 

Los tres primeros han sido denominados MICROPROCESOS, pues se vinculan a una tarea de 

decodificación del texto, más o menos mecánica e inconsciente en un lector hábil. Estos 

procesos también llamados de bajo nivel son básicos para iniciar la comprensión. 

Los dos restantes son MACROPROCESOS, en el sentido de concluir la extracción del 

significado del contenido en el mensaje, es decir, implica procesamiento semánlico. Kintsch y 

Van Dijk 1978 (Cit. por Dlaz B. 1988) 

Los procesos de Alto Nivel, están asociados a la Integración y/o comprensión del texto. Sus 

elementos son: Activación de Esquemas, el uso de estrategias de procesamiento tales como 

para frases, imaginerfa y esquematización, Britton y Cols 1985 (Cit. por Castañeda y Cols 1986), 

asf como la interacción entre las estructuras del texto y las del lector, es decir, la estructuración 

diferenciada de procesos de bajo y alto nivel, dependiendo del texto comprendido. (Bañuelos 

1990) 

Una de las causas de la deficiencia ente los buenos y malos lectores se deriva del grado de 

eficiencia. y pertinencia pnra manejar tanto los procesos de baio como de atto nivel (De Vega, 

op.cit.), asf como del tipo de texto y propósito de la lectura. (Goodman 1986) 

En base a lo anterior, so demueslra que existe una basta bibltograffa y diferentes enfoques de 

cómo abordar el proceso de comprensión de textos. El objelivo de este lrabajo es describir los 

factores que afectan o intervienen en la comprensión de material instruccional, entendiéndose 

éste como todo aquel que tiene por objeto un aprendizaje. 
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Asf se tomará en cuenta aspectos tales como: las habilidades precurrentes de la lectura, los 

procesos básicos que intervienen, los componentes cognoscitivos, los procesos de aho y bajo 

nivel, factoTes motivack>nales y sociales. 
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CAPITULO IV 

PROCESOS DE BAJO NIVEL OUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSION OE 

LECTURA. 

4.1 FACTORES PRECURRENTES A LA COMPRENSION DE LECTURA 

Si entendemos que et proceso de comprensión de textos es un fenómeno muttifactorial, 

entonces es lmpo11ante conocer cuáles son las habilidades o factores que un niño debe dominar 

para poder iniciar el apendizaje de la lectura. 

Una de las primeras interpretaciones que surgen es la de Halléurkin 198~ (Cit. por Vega 1991 ). 

quien daba una importancia fundamenta( a la herencia en el desarrollo del ser hu~no. Seg~n 

Hall, el hombre posee una naturaleza predeterminada que se desenvuelve en etapas. 

Esta tendencia Influyó en Amold Gesse1 (Cít. por Vega op.cit) que propone que ta maduración 

es necesaria para el aprendizaje de la lectura y posteriormente complementada con la idea de 

que la etapa ideal para el inicio de Ja lectura se a"=anza aproximadamente a la edad de seis años 

y medio. 

Esta última afirmación se desprendió de algunos reportes que enfatizaban '8 vinculadón entre la 

inteligencia de un niño y su ejecución en la lectura, sugiriendo que una edad menor de seis años 

y las fallas en la lectura estaban muy relacionadas. (Durkin 1980. Cit. por Vega op.clt.) 

Es así que el concepto de •Edad Men1a1• en relación con el inicio a la lectura sigue 

prevafenciando actualmente. 

A la fecha, existen todavfa vesligios de este concepto lradicíonal. Uno de ellos consiste en que 

retacionan las habilidades motoras con la habilidad de lectura, aun cuando la realidad indk:a que 

existen leciores hábiles, niños y aun aduttos que nunca han sido muy eficientes en habilidades 

motoras. (Vega op.cit.), 
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Existen diversos autores que han relacionado cuales son las habilidades que debe tener una 

persona para iniclar el proceso de lectura. 

Chester 1974,{Cit. por Vega), identifica aquellas áreas que parecen ser las más promisorias en 

cuanto a su relación con la lectura, tales son: EL ESTILO COGNOSCITIVO, PERSONALIDAD Y 

EL LENGUAJE. 

A continuación se describirán los precurrentes que influyen para una buena comprensión: 

4.1.1 HABILIDAD DE CODIFICACION FONETICA, SINTACTICA V SEMANTICA 

Las habilidades propuestas por Vellutino y Scanlon (Cit. por De Vega), son de orden lingufstlco y 

se refieren a tres áreas que considera son las que tienen mayor relación con la lacto-escritura, 

éstas son las que se refieren a la codificación de la información recibida: 

CODIFICACION SINTACTICA. Que se reliere a las propiedades funcionales y formales de las 

palabras y su uso en texto. 

COOIFICACION SEMANTICA. Referida al uso de las palabras, trases y oraciones para codificar 

información significativa. 

CODIFICACION FONETICA. Habilidad para aparecer slmbolos attabeticos al sonido. 

Castañeda (1982) plantea ·cuando los niños aprenden el lenguaje apranden tres sistemas: e1 

fonológico, que tiene que ver con el conocimiento de cómo se combinan sonidos para crear 

palabras y el conocimiento de tonos, inflexiones, uniones y énfasis, en tanto que el conocimiento 

fonológico es un prerrequisito de la comprensión, una vez desarrollado, parece no jugar un papel 

Lmportante en la comprensión de la lectura•. 

El sistema sintáctico se relaciona con el arreglo ordenado de las palabras en las creaciones. 
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El sislema semántico se refiero al conocimienlo quo tenemos sobre et significado de las 

palabras. (A los conceptos que subyacen a las palabras}. Pero es más que ésto, también 

Incluyen el conocimienlo de las relaciones enlre palabras. 

la autora dice •tos lectores hacen uso de estos conocimientos para reducir su incertidumbre 

acerca del signttícadc'. (op.cij.) 

Mann, Lieborman y Shankweiler 1b60. (Vega 1991) mencionan que los buenos tectores se 

apoyan en gran medida en la codificación fonelica como estrategia para ta. memoria a corto plazo 

y que la habilidad para hacer uoo efectivo do la representación fonética parece relacionarse con 

el éxito en el aprendizaje de la leclura. 

Sugiere además que se Investigue y demuestre, si el USQ deficiente de la codificacion fonética en 

el niño preescolar es predicloria de fallas en la lectura. la habilidad de codííicación automática 

está ligada a la lectura de dos maneras: 

a). En fas fases iniciales de adquisición de ta lectura, incluye la adquisición y automatización de 

habilidades básicas, tales como la identificack>n de letras y palabras, 

b). En tas fases posteriores, la comprensión, la capacidad para hacer inferencia y la memoria del 

material escrito dependo de un acceso a un rango suficiente de información en memoria que sea 

rápido y no requiere de mucho esfuerzo. (op.cit.) 

Morrison y Manis 1982 {Cít. por Vega 1991), proponen que la habilidad para el manejo de las 

reglas que gobiernan la correspondencia sCmbolo-sonido, asr eomo ortogratfa-fonologfa impiden 

a1 niño desarrollar habilidades de decodificación automática, por lo que el esfuerzo y capacidad 

invertidos en esta tarea impide al niño concentrarse en habilidades de lectura más complejas, 

íncluída la comprensión. 

Por fo tanto, el manejo de correspondencia entre sfmbolo·sonido, as( como ortograUa-fonologfa, 

es una habilidad impor1ante para el dominio de la leclura. Pero además, no sólo es importante el 

aprendizaje de estas habilidades de decodificación sino también deben de ser automáticas para 

favorecer demandas más complejas como la comprensión. 
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4.1.2 AUTOMATICIOAD 

Otro importante requisito para la comprensión de la leétUra que menciona Castañeda (1982) es 

la habilidad de leer; el término AUTOMATICIDAO juega aqul un papel importante. 

El que comienza a leer, requiere de mayor información visual de la página impresa, su tarea es 

diffcil y lenta, porque como principiante, no posee la experiencia y la información que lo capacita 

para reducir rápidamente la incertidumbre del significado con un minimo de información visual. 

la 8erge y Samuets 1974 (Cit. por Castañeda), ha usado el término •Automalicidad• para 

descnbir el hecho de que algunos loctores son capaces de lograr Identificación de palabras 

automátlca.mente, muestra que otros tienen problemas y dado que el lector solnmente puede 

atender a una tarea al mismo tiempo, aquel que dedica considerable atención a la identiticación 

de fas palabras tiene poca o ninguna atención para e1 significado del mensaje. 

La manera en que se logra la automa.ticidad de algún proceso es mediante la práctica o 

repetición. (La Berge y Cols 1966. op.ctt. por Bañuelos 1990) 

En la lectura se requiere que se dé la deeodificación primero, para que después ocurra ta 
comprensión. El lector principiante tiene que cambiar alternativamente su atención de decodificar 

a comprender y viceversa, proceso ineficaz. ya que tiende a Interferir con la comprensión. 

(op.ctt.) 

~.1.3 HABILIDAD DEL LENGUAJE ORAL 

En años recientes, los estudios que pretenden ubicar habilidades relacionadas con la lectura, se 

han concentrado precisamente en la idenHficacibn de habilidades de tipo lingufstico. 

Perfetti, Finger y Hogaboam 1978 (Cit. por Vega, op.cit.), concluyen que la velocidad de 

procesamiento verbal es un aspecto central para la lectura y que las medidas de latencia en 
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respuesta a las palabras pueden preceder mejor la ejecución en lectura que las medidas 

relack>nadas con aspectos no verbale~. 

Curtis 1978 (Cit. Voga 1990), encontró en niños buenos y malos lectores que la habilidad de 

codificación verbal está ampliamente relacionada con la comprensión de la lectura. El afirma que 

cuando los procesos de codificación verbal son lentos reduce la cantidad de atención disponible 

para otros procesos de lectura, produciendo déficits en la comprensión de k> que se lee. 

Concluye que la habilidad de comprender lo que se escucha es una de las habilidades de lectura 

que se desarrollan primero y que esta habilidad sienta las bases para la eficiencia en la lectura y 

el entendimiento de la comprensión de lo que se escucha, idependientemente de las demandas 

de codificación, tiene muchas ventajas tanto teóricas como prácticas. 

Reitsma 1984 (Cit. por Vega 1990). investigó con niños de siete a doce años, si eran capaces de 

extraer directamente el significado de los impresos o si era necesario utilizar información 

fonológica para poder extraer el significado. Encontró que los niños que inician en la lectura 

traducen la palabra impresa a sonidos antes de obtener el significado de la misma, ésto es, el 

lector inicial identifica gratemos, los ubica en código fonético, utilizando correspondencia 

deletreo-sonido y determinando el significado con base en el código fonémico derivado. 

4.1.4 DESARROLLO COGNOSITIVO Y ADQUISICON DE LA LECTURA 

Una aproximación que intenla dar una explicación basada en el desarrollo cognoscitivo del niñó y 

la adquls\clón del lenguaje escr~o es la de Emilia Ferreiro. Sus trabajos toman como punto de 

partida la Teoría Pslcogenética de Jean Piaget y menciona •Aunque Piaget mismo no haya 

realizado una reflexión teórica ni trabajos experimentales sobre problemas de adquisición de la 

lengua escrita, su teoría general sobre los procesos de adquisición de conocimiento, es 

potencialmente aplicable también en este dominio. Esla resulta aplicable a condición de que se 

deje de considerar este problema como la adquisición de un conocimiento de naturaleza cultural 

y social". (Ferreiro 1979) 

El niño, dice Ferreiro, en términos de la teor!a de Piaget, es un sujeto cognoscente, es c.Jecir, 

alguien que trata de comprender el mundo que lo rodea, que construye •teorlas explicativas• 

acerco de este mundo. Ningún niño comienza a los seis años a enfrenlarse al sistema de 
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escritura como f\i fuera un objeto extraño. siro que tieM años de tamiliarización con él, porque si 

el nli\Q en cuestión vive en un medio u:bano, t-.a r.r.tm.1. . ., rod;:indn rJe escritura toda la vida. El 

problema consiste en nabor cómo ir.tcrpr11tar a~~ sigr.os, qué pion33 n.::erca de ellos, cómo l()Si 

conceptualiza. Es oqul donde es posible equivocarse y cre€-r que pc•rque un niño no Ice como 

nosotros, no tiene actividad de lectura. 

Pero tampoco un niño preescolar clasifo:a objetos como un nifio do edad e~olar y sin embargo 

es posible mostrar que esas actividades dt! clusificac\ón son consfüuUvo.n del saber pnsterior del 

niño escolar. 

Ferre\ro sugiere un mode\o do tres periodos en l3 Onlogónesis del lenguaje escrito: 

- El primero involucra la diferenciación del dibujo y la escritura (de los 3 a 4 años}. 

- El segundo pertodo involucra la producción de escritos que intentan representar significado. En 

este nivel el niño, parece asumir que la variación en los números de letras se relacionan a las 

variaciones en 1os aspectos cuanti1icab\es del referente. 

• El último per(odo es llamado de fonetización de la representación escrita. Aqul el niño asume 

correspondencia entre letra-sonido, probablemente como resultado de una interacción mayor con 

la escritura derivada fonológicamente. 

A estas habilidades precurrentes también se les ha considerado procesos de bajo nivel dentro 

del fenómeno de comprensión de lectura. Se puede decir que son los que preparan ol camino 

para que los procesos de atto nivel so realicen con éxjto. 

Resumiendo, podemos decir que actualmente existe una concepción distinta sobre los 

precurrentes al proceso de la comprensión de lectura, anterior~ente sólo se tomaba en cuenta la 

edad mentql_ o cronológica, ahora se habla de habilidades ~ue debe tener un niño para la 

comprensión de lectura. 

Entre las más importantes se encuentran: 

- Habilidad de codificación fonética, sintáctica y semántica. 
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·Habilidad de leer. (Automaticidad} 

• Habilidad del lenguaje oral. 

• Desarrollo cognoscitivo. (Maduración) 

4.2 PROCESOS BASICOS 

Tanto en los procesos de alto como ba}o nivel, están presentes los componentes cognoscitivos 

básicos, es decir, existen procesos encargados de decodificar la información emitida por k>s 

textos y de integrar el significado de éstos. 

Dentro de los procesos básicos que influyen, se encuentran: 

4.2.1 ATENCION 

De Vaga (1986), menciona que en realidad el término atención engk>ba un con¡unto de 

fenómenos diversos. De acuerdo con Posner y Boies (1971) (Cit. por De Vega), existen tres 

tipos de fenómenos atencionales. 

1. La atenclón como mecanismo de selección de información. 

2. La atención como mecanismo de capacidad limitada, y 

3. La atención como mecanismo de aler1a. 

1. ATENCION Y SELECCION 

Nos permite sincronizar nuestros procesos mentales como una fracción del flujo de inputs que 

recibimos a cada instante. En este sentklo la atención actúa como un mecanismo de selección o 
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de •filtro•. Por ejemplo, el lector puede situar el foco de su atención en la lectura de esla página, 

en cuyo caso procesará el significado del texto, pero puede desplazar el foco de su atención 

alternativamente hacia los ruidos ambienlales o hacia sus propias sensack>nes corporales o 

incluso puede dirigir su atención hacia el recuerdo de un determinado hecho, etc. Los 

mecanismos de atención permiten seleccionar una fracción relevante de los mensajes 

concurrentes o procesarla intensamente, mientras que el resto de la información (irrelevante), 

quedará amortiguada y recibirá un procesamiento mlnimo o nulo. 

La atención es, por tanto, un procesamiento mínimo o nulo. La atención es un mecanismo de 

contra activo que permite al procesador una toma de posición, no es un mero receptor pasivo de 

Información, sino que gracias a su atención selecciona y decide a cada instanle qué aspectos del 

entorno son relevanes y requieren etaboracion cognosc~iva. (op.cit.) 

Mayer, 1904 (Traduc. por Muria 1989), menciona del proceso de selección. Un proceso básico 

que involucra ta selección de información del texto y añade esta información a La memoria 

operativa, es la atención. Cuando al lector le falla experiencia en la lectura de cierto tipo de 

textos y cuando éstos no proveen claves pertinentes que indiquen cuál es la información más 

importante, puede darse un empleo inadecuado del proceso de selección. Este empleo 

inadecuado dirige la atención hacia aquella información que puede no ser la más importante. 

Para ello, podemos modificar este empleo con ayudas para la comprensión, tales corño colocar 

claves en el texto o entrenando al lector acerca de cómo enfocar la atención. 

2. ATENCION Y CAPACIDAD. 

SI intentamos realizar simultaneamente dos tareas relativamente complejas, por ejemplo; la 

lectura de este capitulo y escuchar un noticiario radiofónico, probablemente encontremos serias 

diUcultades. Naturalmente, podemos emplear una estrategia bastante eficaz consistente en 

cambiar el loco de nuestra atención alternativamente de uno a otro mensaje de modo que 

escucharemos algunos fragmentos del mensaje radiofónico intercalados con algunos fragmentos 

del texto lefdo. Si ambos mensajes son sencillos (familiares y predecibles), el resultado será la 

comprensión aceptable de ellos. En general, no podemos realizar eficazmente dos tareas 

complejas al mismo tiempo y cuando lo hacemos nuestros recursos atencionales limitados 

deben distribuirse entre ellos, produciéndose interferencias y bajo rendimiento. (op.cit.) 
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Castañeda (1982), menciona que el enfoque que el lector realiza en la preparación de una tarea 

(enfoque sensorial), es considerado como •atendiendo a• relacionado con la atención, está el 

concepto de capacidad, y éste es la cantidad de esfuerzos cognoscitivos que pueden ser 

destinados a una tarea dada. La capacidad localiza y pone limites, como una función de las 

demandas de la tarea. Si una tarea es de atta dificultad, requiere de mayor capacidad dedicada 

a ella. 

La atención y la capacidad se relacionan en función de que la capacidad está asignada sólo a 

aquellas tareas en las cuales \a atención está enfocada. 

En el modelo de La Berge y Samuels (1974) (Cit. por Castañeda op.cit.), es explicita atención y 

capacidad. Considera que la práctica intensiva de una tarea particular produce conductas 

automáticas y cuando una conducta k> es, requiere menos capacidad para ejecutatrta. As(, 

cuando el reconocimiento de palabras se vuelve automático queda mayor capack:lad disponible 

para comprender lo letdo. 

3. ATENCION COMO MECANISMO DE ALERTA 

La alerta es una disposición general del organismo para procesar información. Para comprender 

la importancia del estado de alerta en el procesamiento de los estimulas, basta comparar entre 

un sujeto dormido y uno despierto. Los estados de alerta se caracterizan por Uuct~r 

considerablemente presentando oscilaciones rápidas (alerta flsbl) o lentas (alerta tónica). (De 

Vega 1986) 

Los tres tipos de fenómenos atencionales están estrechamente relacionados, de lo que podemos 

concluir que la atención es un sistema de capacidad limi1ada, que realiza operaciones de 

selección de información y cuya disponibilidad o estado de alerta fluctúa considerablemente y 

que éste influye de manera directa en el proceso de comprensión de textos. 
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4.2.2 MEMORIA 

En los modelos de lectura, el compone.nte memoria es considerado necesario dado que el 

almacenamiento de e\ta proporciona el tiempo suficiente para que la información proveniente del 

texto, pueda ser traducida (integrada) por el lector. (Castañeda 1982). 

Según el modelo de Procesamiento Humano de Información, la memoria cuenta con tres 

componentes: 

MEMORIA ICONICA. {Memoria sensorial), en la cual la información es codificada en patrones 

visuales directos. Esta información decae alrededor de 0.5 segundas. 

MEMORIA DE CORTO PLAZO. Es usualmente fonémica (representación de patrones de 

sonidos) y su duración es de aproximadamente 30 segundos o menos. 

MEMORIA A LARGO PLAZO. Es usualmente semántica (estructuras de conocimiento) y su 

dirección es Indefinida. La información (teóricamente) puede ser tomada en cada uno de tos 

componentes de la memoria en la forma de un código y aún cuando cada componente pueda ser 

tomado ampliamente y traducido en la siguiente etapa. (Castañeda op.cit.) 

4.2.3 PE RC E PC 1 ON 

Integra la entrada sensorial dentro de patrones significativos. De los modelos de lectura que 

existen, algunos involucran la percepción en los procesos de reconocimiento de letras o 

palabras, y en otros, la percepción es lnflufda por el significado anticipado por el lector o por 

•conjuntos perceptuales• que están basados en hipótesis generadas por el conocimiento previo, 

en otras palabras, la interpretación de sfmbolos gráficos está influ[da por las especlativas. Los 

investigadores interesados en la percepción, resumen un modelo jerárquico que comienza con 

analizadores de rasgos que detectan fragmentos de letras en una entrada visual y terminan con 
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secuencias interactuantes de letras en memoria a largo plazo, que permiten el reconocimiento de 

palabras y su signi1icado. 

Asf, la comprensión presumiblemente va sobre la profundidad de la memoria a largo plazo 

después que las palabras individuales han sido identificadas. Ahora, se conoce que el ojo 

solamente se detiene un cuarto de segundo para procesar un área del texto, y que la fijación de 

información en la memoria a largo plazo toma entre cinco o diez segundos por trozo de 

información (Chunk). En tanto que toma veinte y cuarenta tiempos más lijar algo en la memoria a 

largo plazo, en relación al liempo en el que el oio recoge la información proveniente del texto, 

entonces hay que suponer transformaciones y combinaciones de la información que ocurre entre 

la entrada sensorial y el almacenamiento o comprensión. En otras palabras, hay un constante 

rejuego entre el ver y el pensar. 

Otros investigadores enfatizan la percepción visual y muestran poco interés en la comprensión. 

Comunmente estudian los efectos de la iluminación, tipografla y extensión de las lineas sobre la 

vefock:fad de lectura. Cuando desde esta aproximación se intenta mejorar la velocidad de lectura. 

se trabaja en fijaciones más cortas y menos abundantes, pocas regresiones y menos 

movimientos linguales. Obviamente, estos fenómenos son claramente definibles y fácilmente 

medibles, pero tal vez no sean explicaciones profundas. Yo no puedo explicar que corro rápido, 

porque mis piernas se mueven. (Castañeda 1982) 

El procesamiento del esHmu\o depende de muchos factores ~entro del texto y del lector, de aqul 

la Importancia de tomar en cuenta todos aquellos que lnteNienen en este proceso de alto nivel 

como es la comprensión de lectura. 

4.3 COMPONENTES COGNOSCITIVOS DEL APRENDIZAJE QUE INTERVIENEN EN 

LA COMPRENSION DE TEXTOS. 

Dentro de la comprensión de textos se involucran componentes del aprendizaje que Influyen a lo 

largo de este proceso y son: 

LA AOQUISICION. Comprende procesos involucrados desde la entrada de la información en los 

registros sensoriales hasta el almacenamiento en la memoria a largo plazo. 
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LA RETENCION. Involucra et manlenimienlo de ta información adquirida, de lal manera que se 

faclli1e mejor lo almacenado en la memoria tanto a corto como a largo plazo~ 

LA INTEGRACION. Permi1e una estructuración más sistemática de la información nueva en 

cuerpos extensos de conoc:imlenlos ya adquiridos, involucra establecer relaciones lógicas y 

analógicas. (lópez 1988) 

A pesar de que los procesos cognoscitivos de adquisición, retención, integración y recuperación 

son parte de un proceso Integro y su división y definición se realizan con fines explicativos, tal 

separación tiene también una utilidad práclica para el desarrollo de estrategias cognoscitivas de 

aprendizaje. (Castañeda y López 1989). 

Mayer (1984) (Tmd. por Muria 1989), sugiere lres categorías de procesos cognoscitivos que 

afectan el resultado del aprendizaje de textos, se refiere al aprendizaje significativo. 

SELECCION. Que como mencionamos forma parte del proceso básico de atención. 

ORGANlZACION. Es el segundo proceso básico involucrado, organiza la información, selecciona 

en la memoria operativa (corto plazo), dentro de una estructura coheren1e,a este proceso 

también suele llamárselo CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTERNAS, porque el lector 

realiza conexiones lógicas entre las ideas del texto. Cuando at lector le falta experiencia en la 

lectura de un texto dado y cuando éste no provee claves pertinentes sobre como organizar la 

información, el lector puede emplear inadecuadamente el proceso de la organización, de este 

modo es probable que se organice la información como una mera lista de hechos la) como 

aparece en el texto. La forma inadecuada del proceso de organización puede ser modificada con 

ayudas para la comprensión (estrategias de aprendizaje). 

INTEGRACION. El tercer proceso básico involucra la conexión de información organizada con 

otras estructuras de conocimientos familiares que ya están en la memoria, a este proceso 

también se le llama conslrucclón de conexiones ex1emas porque el lector conecta la información 

presentada con otras ideas fuera del texto. 
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Para construir las conexiones externas se requiere que el lector posea conocimientos 

precurrentes en la memoria a largo plazo, transfiera a la memoria operativa y de aqul sea 

Integrada con la Información nueva del texto. 

Cuando al lector le falta experiencia en la lectura de cierto tipo de texto, cuando éste no provee 

las pistas respecto a cómo relacionar la información con analogías o modelos familiares, el lector 

puede llevar un proceso de integración inapropiado. 

Esta falta conduce a la retención literal de la informac~n de manera aislada y sin ninguna 

elaboración substancial. Lo anterior puede ser modificado con las ayudas de comprensión 

(estrategias de aprendizaje que se verán más adelante). 

CAPITULO V 

PROCESOS DE AL TO NIVEL 

Cuando un lector interactúa con un texto, construye un significado de lo que leyó basándose en 

las caracterfsticas del texto, en sus experiencias y conocimientos previos acerca del tópico y en 

las habilidades que tenga para interactuar con él, a estos procesos de les llama de Alto Nivel. 

•Adquirir conocimientos significa utilizar eficientemente las mejores técnicas de aprendizaje 

posible, para aprender un determinado material de estudio, en vCas de tener éxito, el estudiante 

requiere ser un aprendiz ACTIVO. Es decir, necesita ser prepositivo, estratégico y dirigir su 

activk:lad por metas determinadas. (Castañeda y López 1969) 

En este capitulo describiremos los procesos de atto nivel que de alguna manera sustentan o 

influyen decisivamente en el proceso de comprensión de textos, los cuales son: los esquemas, 

las estrategias de aprendizaje y las caracterlsltcas del texto, estas últimas son determinantes 

para la activación de los procesos cognoscitivos de atto nivel, ya que dependiendo de las 
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características textuales va a ser como el lector utilizará sus esquemas y las estrategias para 

interacturar con el material. 

5.1 ESQUEMAS COGNOSCITIVOS 

El saber usar eficienlemente los conocimlenlos iniciales sobre el tema de un lexto que se 

pretende estudiar, Jo enriquece de significativo. A estas estructuras se les ha denominado 

ESQUEMAS COGNOSCITIVOS. 

•Así,lo que entendemos está determinado en par1es por aquello que ya sabemos, sin embargo el 

material nuevo interactúa con nuestro conocimiento del mundo y lo cambia, capaci!ándose y 

preparándonos para entender aún más. (Castañeda 1982) 

Se han elaborado teorías que exploran la naturaleza y estructura del conocimiento de las ... 

personas, una de estas teorías es la de los esquemas. Hay mucha variedad dentro de ellas, pero 

todas intentan caracleriznr nuestro conocimiento. Los esquemas son vistos de relevada 

importancia porque guían los tipos de suposiciones que hacemos mientras comprendemos y 

recordamos. (De Vega 1989) 

Los esquemas son patrones o guías para entender: dirigir la búsqueda de infonnación especifica 

que hay que buscar en una situación especflica, las relaciones y secuencias de eventos 

regulares involucrados en una s~uación u objetivo par1icular y gula nuestros recuerdos. 

La carencia de esquemas que den cuenta apropiada de la información, provoca que la 

comprensión de una lección, un libro de texto, una novela, etc., se haga lenta e interfiera con el 

proceso. (Castañeda y López 1989). 

De Vega menciona algunas caracterfsticas generales de los esquemas: 

1. Los esquemas son enlidades concepluales complejas, compuestas por unidades simples. 

2. Los esquemas so encajan uno con airo. El sistema de conocimiento humano puede 

caracterizarse como un conjunlo de esquemas interconectados. Los esquemas integran 

esquemas más elementales y construyen a su vez subesquemas de otros. 
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3. Actualización de Esquemas. Los esquemas son paquetes de conocimienlos prototlpicos 

cuyos componentes o variables no están especificados. Los valores de esas variables se 

•rellenan• en función del contexto. ... .. 

4. Carácter Multifuncional de los Esquemas. La utilidad teórica de la idea de esquemas es muy 

amplia. Los esquemas guían el proceso de comprensión, es decir, éste resulta un proceso 

constructivo en el que se amalgama la información del input y de los esquemas activados. La 

memoria es un subproducto do la activación de los esquemas duranle la comprensión del texto y 

durante la. recuperación. 

S. Formación de Esquemas. Los esquemas se adquieren a partir de la experiencia personal en 

situaciones recurrentes. El mecanismo exacto de inducción de esquemas se desconoce pero la. 

capacidad de generación de esquemas parece una habilidad básica que se desarrolla muy 

pronto en el Individuo. Piaget (1926). describe esquemas sensoriomotrices en los niños de pocos 

meses de edad que se le permile organizar su percepción y su conducta. 

Dentro del proceso de comprensión del texto, los esquemas cumplen tres funciones. (Oe Vega 

op.cft.) 

a). Integración y Elaboración de Texto. La func;ón de integraclón consiste en que los esquemas 

permiten integrar varias cláusulas en una unidad de significado superior. Ejemplo: Don Juan no 

puede comer azúcar. La enfermera le suministra cinco unidades de insulina diario, Don Juan 

debe seguir una dieta baja en calarlas. 

Las cláusulas son comprensibles, pues todas las acciones descritas se acomodan a nuestro 

conocimiento convencional sobre la enfermedad de la diabéles. 

b). Inferencia y Predicción. La actividad de esquemas permite que el receptor de un texto 

entienda mucho más de lo que está expHcilo mediante el mecanismo de rellenar ·valores 

ausentes•. 

c). Control y Selección de Información. la tercera función de los esquemas es la de guiar o 

controlar la comprensión, eslab1eciendo metas e imponiendo énfasis selectivos en la información 

del texto y en los procesos inferenciales. Este ocurre cuando se trata de textos complejos y 

la.rgos. 
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En general. los esquemas determinarán qué información y cuál es relativamente marginal para el 

lector. Cuando más rico sea el texto más divergencias individuales se darán entre los lectores en 

el uso de esquemas directivos y en el producto interpretativo resultante. 

Sin embargo, también ofrecen desventajas los esquemas, ya que en el desarrollo de un 

esquema particular, y su construcción se han incorporado elementos de información incorrecta 

(errada o incompleta) o sesgada (por prejulcios, por ejemplo), se verá afectada la comprensión y 

el recuerdo. (Castañeda y López 1989) 

5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Sí bien es cierto que una par1e impor1ante para que se de el proceso de comprensión de un texto 

es el rol que juegan los conocimientos previos, ésto no es suficiente para que exista un 

aprendizaje integral. el estudiante debe ser ACTIVO, PROPOSITIVO Y ESTRATEGICO en su 

proceso de aprendizaje, debe de ser capaz de planear, organizar, dirigir su lectura hacia 

objetivos bien definidos y poder corregir fallas de su aprendizaje. Para que un estudiante pueda 

llevar a cabo estos procesos, deberá utilizar ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Para Wilbert, Me. Keachie P., y Yi·Guang lin (1989), el concepto de estrategia de aprendizaje 

parece ser borroso, al igual que el de la metacognición. Ellos mencionan que Weinstein y Mayer 

(en prensa 1985, Cit. por Me. Keachie y Colb;~ op.cil.), utilizan una definición ambigua de 

estrategias de aprendizaje para incluir cogniciones o conductas que influyen en el proceso de 

codificación y facilitan la adquisición y recuperación del nuevo conocimiento. Incluye 

procesamiento de información básica. En contraste con Toblas 1982 (cit. por Wilbert y Co\bs 

op.cit.) ha definido las estrategias de aprendizaje como un Macroproceso (revisión del Material, 

monitoreo de la comprensión, lectura activa y toma de notas). 

Oansereau 1985 (Cit. por MC. Keachie P. y Colb~ distingue entre estrategias primarias que son 

usadas para procesar información (estrategias de memoria y comprensión) y estrategias de 

apoyo que son usadas para mantener el estado mental adecuado para el aprendizaje 

(estrategias de atención concentración). Estos autores en un programa de investigación 

(Aprendiendo a Aprender, el cual fué un curso introductorio de Psicología dirigido a alumnos de 

nuevo ingreso a la Universidad de Michigan en 1985), utilizaron una definición que enfoca a las 
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estrategias más globales y complejas como son la elaboración, comprensión, monitoreo y lectura 

activa. 

Para Castañeda y L6pez (1909), una estrategia de aprendizaje es aquella acción que un 

estudiante realiza para adquirir conocimiento. Mencionan que las estrategias Involucran mucha 

información a diferentes niveles, bien pueden ser estrategias propiamente lingulsticas o bien 

estrategias cognoscitivas que implican el uso de conocimiento sobre el mundo. Las estrategias 

cognoscitivas involucran niveles altos de procesamiento de información. 

Los autores describen algunas características de las estrategias como son: 

LAS ESTRATEGIAS SON FLEXIBLES. Operan en diversos niveles do análisis al mismo tiempo, 

operan con diferentes datos de entrada. 

SON SENSITIVAS AL CONTEXTO. Dependiendo del interés, atención, melas, creencias y 

actitudes del estudiante. 

EXISTE UNA RELACION JERARQUICA ENTRE ELLAS. Donde alguna de ellas domina a la 

otra. 

También a las estrategias se les clasifica en IMPUESTAS E INDUCIDAS. Las primeras 

consisten en apoyos por parte del profesor o por el mismo texto, consiste en realizar 

modíficaciones o manipulaciones en el contenido o estructura del material de aprendizaje y las 

inducidas se relacionan con el entrenamiento a los sujetos para manejar directamente por sus 

mismos procedimientos quo les permitan leer con éxito. 

Los dos tipos de estralegias instruccionales (impuestas) y· de aprendizaje (inducidas) son 

estralegias cognoscitivas, involucradas en el procedimiento de la información a partir de textos 

que realiza un lector. (Utria, 19BB) 

Finalmenle, las eslrategias cognoscitivas que se empleen dependerBn de •quien lee• 

(habilidades y conocimientos previos) •de qué se lee• (caracterCslicas del texto) y de •como se 

está leyendo• (habilidades mclacognoscitivas). 

Debido a que la investigación en este campo es muy reciente, en la época de los 60's y 70's la 

mayorla de los investigadores, menciona Weinstein (1969), se concentraron en demoslrar la 
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efectividad del entrenamiento diseñado para enseñar el uso de una o más estrategias o técnicas 

mnemónicas (Norkowski y Kamfomlk 1972; Rohwer 1966-1970; Wood 1967; Ywi\le y Castchpole 

1973). Estas investigaciones eran hechas en laboratorio y el interés estaba enfocado en 

poblaciones de bachillerato donde es importante el éxito académico (Dansereu Me. Co\bs en 

prensa; Sheperd y Hernien 1964, Castañeda y López 1988-1989). 

En la actualidad no existe un esquema original que se acepte como una manera de clasificar las 

estrategias de aprendizaje, sin embargo Weinstein y Mayer, 1985 (Cit. por Weinslein 1989) 

trataron de crear un conjunto de categorlas que reUejaran el estado actual de la investigación y 

la práctica. La meta final, menciona Weintein, es mejorar los resultados del aprendizaje y la 

ejecución. 

ESTRATEGIAS DE ENSAYO PARA TAREAS BASICAS DE APRENDIZAJE. Un ejemplo de una 

estrategia en esta categoria podrfa ser la repetición, en un orden serial correcto, los nombres de 

los colores en el espectro. Este tipo de estrategias es básico para la adquisición del 

conocimiento elemental ya que para crear una base de datos más unificada, constituyen, sin 

duda, el primer paso. 

No puede ser posible, a·n para los alumnos más ínteligentes, comprometerse con formas de 

procesamiento de información más profundas, hasta que adquieran estas bases de 

conocimientos. 

ESTRATEGIAS DE ENSAYO PARA TAREAS COMPLETAS DE APRENDIZAJE. Se extiende 

más alla del aprendizaje superficial de listas o de partes de infonnación sin relación. Las 

estrategias en esta categoría incluyen copiado y subrayado de material presentado en una 

lectura. Generalmente involucran repetición dirigida hacia la reproducción literal. 

ESTRATEGIAS DE ELABORACION PARA TAREAS BASICAS DE APRENDIZAJE. La 

elaboración involucra el aumento de algtn tipo de construcción simbólica a lo que uno está 

tratando de aprender, de manera que sea más significativo. Esto se puede utilizar logrando 

construcciones verbales o imaginarias. Por ejemplo el uso de imaginación mental para ayudar a 

recordar la secuencia de acción descritas en una obra y el uso de oraciones para relacionar un 
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pafS y sus mayores productos industriales. Numerosos estudios han demostrado que ésto es un 

prerrequisito importante para el aprendizaje significativo, ver la codificación superficial para el 

recuerdo (Cermak y Craik 1979; Entwistle, en prensa; Marton, en prensa; Rigney 1976; 

Schmeck, en prensa; cit. por Weinstein op.cit.) 

ESTRATEGIAS DE ELABORACION PARA TAREAS COMPLETAS DE APRENDIZAJE. Las 

actividades de ésta categoría incluyen la creación de analogías, parafraseo y utilización de 

conocimientos previos. Experiencias, actividades y creencias que ayudan a hacer la nueva 

información más significativa. Es hacer lo que el alumno ya conoce y lo está tratando de 

aprender. 

ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES PARA TAREAS BASICAS DE APRENDIZAJE. Las 

estrategias en esta categorla se enfocan a métodos utilizados para traducir información en aira 

forma que la hará más fácil de entender. Un esquema existente o creado, se usa para imponer 

organización en un conjunto desordenado de items. Nótese que las eslrategias organizacionales, 

como estrategias de elaboración, requieren un rol más activo por parte del alumno que simples 

estrategias de ensayo. 

ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES PARA TAREAS COMPLEJAS DE APRENDIZAJE. Son 

útiles para tareas más complejas. Ejemplo: el esboso de un capitulo de un libro de texto, la 

creación de un diagrama conceptual de interrelaciones de causa-efecto. Aqul también son 

ambos, el proceso y el producto, los que parecen contribuir a la efecttvtdad del método. 

ESTRATEGIAS DE MONITOREO DE COMPRENSION. La metacognición se usa para referirse 

al conocimiento del individuo acerca de sus propios procesos cognoscitivos, como también a sus 

habilidades para controlar estos procesos mediante su organización, monitoreo y su 

modificación, como una función de los resultados del aprendizaje y la realimentación. Una 

subárea dentro de la metacognición, que es particularmente relevante a la presente discusión se 

llama monitoreo de la comprensión. Operacionalmente, el monitoreo de la comprensión involucra 

el establecimiento de metas de aprendizaje, la medición del grado en el que las melas se 

aicanzan y, si es necesario, la modificación de las eslrategias utilizadas para facilitar el logro de 

metas. 
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El monitoreo de la comprensión requiere de varios tipos de conocimientos por parte de los 

alumnos. Este tipo de conocimientos ayuda a los individuos a saber como programar sus 

horarios de ac1ividad de estudio y los tipos de recursos o asistencia que necesitarán para una 

ejecución eficiente y efectiva. 

Finalmente, es necesario tener algún tipo de conocimiento de estrategias que puedan ser usadas 

para dirigir el aprendizaje o que pueda ser llamado para ayudar cuando un problema de 

comprensión sea enfrentado, Este tipo de conocimientos incluye el conocer la capacidad de usar 

estos métodos y conocer cuando es apropiado usarlos. Sin embargo, el moniloreo de la 

comprensión está relacionado fntimamenle con la selección y uso de otras estrategias en 

cualquier otra actividad de aprendizaje dada. 

El medir el grado con el cual alcanza una meta, es una de las tareas centrales para el monitoreo 

de la comprensión. 

ESTRATEGIAS AFECTIVAS. Ayudan a crear y mantener climas internos y externos adecuados 

para el aprendizaje. Aunque estas estrategias pueden no ser directamente responsables de la 

adquisición de conocimientos o habilidades, ayudan a crear un contexto en el cual el aprendizaje 

efectivo pueda llevarse a cabo. 

Ejemplos de estrategias afectivas incluyen el uso de relajación y auto-hablado positivo para 

reducir ansiedad de ejecución, encontrando un lugar silencioso para estudiar, para reducir 

distracciones externas, establecer prioridades y programando un horario de tiempo como 

manera de reducir la demora. Eliminando las distracciones internas y externas, se contribuye a 

mejorar la tensión y lograr concentración. 

En la actualidad existe una diversidad de programas para enseñar estrategias de aprendizaje, 

algunos estan enfocados a enseñar estrategias generales y otros estrategias especificas. Me. 

Keachie, Pintrich y Un (op.cit.}, mencionan que existe una larga y continua controversia en el 

dominio de las habilidades para la resolución de problemas, esta cuestión gira alrededor del 

entrenamiento de estategias cognoscitivas generales versus estrategias especificas basadas en 

conocimientos. La mayorfa de los programas de entrenamienlo de estrategias de aprendizaje 

podr(an ser colocados del lado de las estrategias cognoscitivas generales. Existe evidencia de 

que las estrategias de aprendizaje pueden ser ensej::adas y generalizadas más ella del contexto 

instruccional original. 
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En un programa de estrategias es importante _tomar en cuenta el enfoque teórico en el que se 

sustenta. Al respecto, en un articulo de la Revista Journal ol Reading de Tina Jocobowils 1990, 

menctona; 

Muchas estrategias usadas están apoyadas en conocimientos tradicionales. Por ejemplo, 

investigaciones acerca de la instrucción de la idea principal, están basadas en premisas que 

sustentan que la idea principal es inherente al texto y puede ser localizada en porciones 

especificas o párrafos. Esto implica que el texto determina la idea principal, o sea que es un 

proceso pasivo en donde el lector es un receptor de conocimientos. 

Tal pensamiento no concuerda con la investigación actual de la comprensión de la idea principal 

donde se menciona que el proceso es activo y complejo envolviendo una construcción del 

significado del texto. Anderson, Hilbert, Scoutt y Wilkinson 1985 (Cit. por Jacobowitz op.cit). De 

acuerdo con esta perspectiva el lector no puede encerrarse en el texto solamente, sino que tiene 

que usar los recursos de información en el proceso de construcción de la idea principal. Estos 

recursos son: 

El propósito del lector y sus conocimientos previos osf como la intensión del autor y ta 

organización del texto. 

Para Mealey y Nits 1989, 'ªenseñanza de las estrategias de aprendizaje on universidades debe 

estar basada en tres bases teóricas que son: la T eorla de los Esquemas, la Estructura del Texto 

y la Metacognición. 

La primera base teórica, se relaciona con el conocimiento previo que traen consigo los 

estudiantes de universidades. 

La segunda base, se relaciona con la estructura del texto y la comprensión. 

La tercera base, es la metacogniclón la cual es el pegamento que sostiene a la comprensión ya 

que los estudiantes tienen que ser capaces de darse cuenta no sólo de que ellos entiendan la 

información, sino tambien la manera en la cual esta presentada. Por lo tanto, el papel del 

profesor es crear conciencia Metacognoscitiva, enseñando las estrateg\as que hagan que los 

estudla.ntes detecten cuando su comprensión se está quebrando y qué hacer al respeto, ésto es 
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importante ya que los estudiantes en riesgo tienen estrategias metacognoscitivas débiles. 

Gambrell y Heathington 1981 (Cit. por Mealey y Nits op.cit.). En un medio ambiente con el 85% 

de todo el aprendizaje viene de una lectura independiente, los estudiantes de universidades que 

no son conscientes metacognositivamente, están expuestos a experimentar tanto problemas 

académicos como de transferencia. (Mealey y Nits, op.cit.) 

Al respecto Me. Keachie, Pintrich y Un (op.cit.) comentan: la mayorfa de las estrategias de 

aprendizaje tratan de hacer que sus alumnos están conscientes de las diversas estrategias de 

aprendizaje disponible para ellos. Sin embargo, hay dos aspec:tos dentro de la metac~gnición, 

que deben de ser considerado~ conocimiento de la cognición y de la regulación de la cognición. 

El conocimiento acerca de la cognición incluye conocimientos acerca de las variedades de la 

persona. Tarea y estrategias que inUuyen en la ejecución. Flavell, 1979 (Cit. por Me. Keachie y 

Colbs op.cit.). Los alumnos necesitan saber cómo las características de la tarea (recuerdo vs. 

reconocimiento) y la naturaleza de \os materiales (visual vs. linguisticos) influyen en su 

aprendizaje. 

De la misma manera el cnocimienlo de su propia habilidad y caracterfstica ayudarán a los 

alumnos a adaptar su aprendizaje a ta tarea. Finalmente, el conocimiento acerca de varias 

estrategias cognoscitivas o actividades debe meiorar el aprendizaje. 

En una Investigación acerca de los conocimientos que tienen los libros de texto de universidades 

de Estados Unidos de 1980 a 1987 (Cit. por Jacobowitz, op.cit.), se confirmó que los textos que 

aparecen de forma natural contienen estructuras más complejas y son ?Omplicado? 

especialmente para lectores no preparados. 

En base a esta investigación se les pedia a cinco estudiantes de universidad que contestaran en 

voz atta un cuestionario que preguntaba como determinaban ta idea principal. Se el)contró que 

los lectores preparados emplearon ciertas estrategias metacognoscitivas. Ellos hicieron 

preguntas antes, durante y después de la lectura, tenían un plan de abordar el texto como es la 

prelectura, conocimientos previos, predicció del contenido y observación de quién es el autor. 

Después de la lectura, ellos intentaron parafrasear y resumir la idea principal y confirmaron sus 

pensamientos acerca del texto. Los lectores poco preparados eran poco organizados y 

depencHan mucho del texto para detectar la idea principal, casi no usaban estrategias 

metacognoscitivas. 
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Dentro de las investigaciones que se han hecho en México, para detectar estrategias de 

aprendizaje se encuentra: El IHE (Inventario de Habilidades de Estudio), construido por 

Castañeda, López y Gómez, 1988. 

El IHE, es un instrumento psicomáHco diseñado para identificar y evaluar las estrategias que 

aplican estudianles de niveles instruccionales básico, medio y superior. El IHE, eslá estructurado 

en dos grandes porciones, una de ejcución y otro de autoreporte. 

La parte de ejecución, se utiliza para diagnosticar el rendimiento del estudiante por lo que 

respecta a sus habilidades cognoscitivas de atto y bajo nivel como son automoticidad en la 

lectura y eficiencia en la comprensión. 

La parte de auto-reporte requiere que el estudiante proporcione información acerca de varios 

aspectos. De inicio, además de solicitarle datos descriptivos de identificación, se le pide que 

identifique el tipo de material instruccional que comunmente emplea para prepararse en sus 

cursos. Por ejemplo: si utiliza libros de texto, apuntes preparados por el profesor o la escuela, 

notas que toma durante la clase, revistas especiales, etc. 

La parte principal de auto-reporte, consiste en presentar k>s reactivos del inventarlo, que 

contienen enunciados que identifican tres componentes importantes para el aprendizaje, estos 

son: 

1. Lo que el estudiante hace y lo que omite al leer y estudiar. 

2. la regularidad con que aplica esa prBctlca de aprendizaje o estrategia, asl como el esfuerzo 

que le supone hacerlo, y 

3. El resultado que produce la utilización de estrategias, como medida subjetiva del nivel de 

habílidad. 

El lHE, ha aportado datos fundamentales para la construcción de otros instrumentos de medición 

y prescripción, tal es el caso de THOR·OMBOLO, que incide en problemas de aprendizaje 

escolar, o de apoyo a la instrucción, como un operador académico. {Castañeda y López 1988). 

El sistema experto, THOR-OMBOLO es un sistema de diagnóstico psicoeducalivo sobre 

problemas en las habilidades de estudio (Castañeda y López 1989). Tiene cuatro funciones: 

45 



1. Diagnostica problemas en las estrategias de adquisición, retención, integración y recuperación 

de la Información que un alumno utiliza mientras estudia. También puede diagnosticar a nivel de 

tácticas (grupos estrategias) y al del plan preferencial para adquirir conocimientos. 

2. Prescribe el tratamiento apropiado al nivel del problema presentado. Esto es, puede recatar 

una acción instruccional tanto a nivel de una o varias estrategias de aprendizaje, como al nivel 

del conjunto de estrategias o al nivel de hábito de estudio prelerencial. 

3. SiNe de tutor, al apoyar la toma de decisiones del usuario informándole del porqué se hace 

una pregunta dada y cómo se llega a una deducción particular. Con ésto apoya la formación de 

recursos humanos en el área de aprendizaje estratégico. 

4. Sirve como auxiliar del investigador, \levando un registro complejo y preciso de los datos. 

THOR·OMBOLO, está. diseñado para interactuar con estudiantes, pedagogos, psicólogos y 

profesores en general. (Castañeda y López op.cit.) 

Por lo anterior podemos decir, que el campo de investigación en lo que respecta a las 

estrategias de aprendizaje, es muy nuevo pero es sin duda uno de los más importantes en el 

área cognoscitiva ya que a través de éstos estudios se ha dejado ver que el proceso de 

aprendizaje humano puede ser modificado por medio de un buen entrenamiento de estrategias 

cognositivas. 

5.3 CARACTERISTICAS DEL TEXTO 

El acto de leer es un diálogo entre el lector y el autor, éstos entran en interacción a través del 

lenguaje escrito; de aquf que para comprender lo que el autor quiere decir, es importante la 

fonna en como lo plasma sobre el papel. 

La investigación efectuada en el campo del •procesamiento de textos• instruccionales, en 

general, ha demostrado que la ejecución varia en función de quien lee, de aquello que lee y 

sobre como se esta leyendo. (Castañeda y López 1988) 
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Britton, Glynn, Meyer y Pendland en 1982, (Castañeda y López op.cit.), señalan dos variables 

textuales que imponen demandas a la capacidad de procesamiento cognoscitivo de los lectores: 

aquellas asociadas al significado del texto (las semánticas) y aquellas de tipo estructural 

(sintáHcas, lexicales y retóricas). 

Bañuelos 1990, menciona que entre las principales dimensiones textuales se encuentran el 

conlenido y la coherencia gramatical. 

En cuanto al contenido, Grimes en 1975 (Cit. por Bañuelos op.cit.) se refiere a aquellas 

declaraciones y relaciones semánticas presentes en un discurso. El contenido presenta también 

características propias como son, su estructura (la manera en presentar la información) y la 

jerarquía (la manera en que una información es supra o subordinada a otra). 

En cuanto a la coherencia del texto, se puede decir, que son las relaciones inferenciales que 

conectan diversos segmentos de él. (Castañeda 1985 cit. por Bañuelos op.cit.) 

Dos de las estructuras subyacentes a un discurso identificadas por Browen en 1980 (Cit. por 

Bañuelos op.cit), son la narrativa y la expositiva. Aún cuando un mismo texto puede presentarse 

de manera alterna. 

Los textos narrativos son pasajes y descripciones de sucesos en un periodo de tiempo, el 

propósito es el entrenamiento (novela, eventos, fábulas). El texto expositivo, en cambio, 

describe relaciones lógicas y lo abstracta entre ciertos acontecimientos y objetos siendo su 

propósito informar y explicar (libros cienlificos, filosóficos, etc.). Además los textos expositivos o 

cientlficos se encuentran especializados en disciplinas que tienen sus propios cuorpos de 

conocimientos y estrategias de procedimiento, por lo que su comprensión no es azarosa. 

(Castañeda en 1985, Cit. por Bañuelos op.cit.) 

Van Dljk y Kintsch en 1978 {Cit. por Bañuelos op.cit.), propone que en un texto narrativo, un 

discurso se caracteriza por prnsentarse a dos niveles de estructura: MICRO Y MACRO. 

En el Microestructural, el texto está a nivel local que integra una estructura de relaciones entre 

proposiciones individuales: este nivel comprende el reconocimiento de letras, palabras y 

oraciones. Se estructura independiente del contenido y constituye la manera de expresar 

preposicionalmente el texto. 
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Aún cuando se trata de una Microestructura o coherencia local, la interpretación que se haga de 

las proposiciones depende tambión de la propia estructura de conocimientos del lector. Este 

conocimiento permitirá discriminar oraciones semánticas coherentes o no. 

El segundo nivel de estructura, llamado Macroestructura, involucra el texto como una unidad 

compleja que dá cuenta del contenido global del discurso. Este nivel es de naturaleza semántica 

y es una represenlación abstracta de la estructura global del significado de un texto (coherencia 

global). 

Un discurso será comprensible y coherente si los enunciados y proposiciones son conectado"& y 

organizados globalmonto a nivel de Macroeslructura. (Bañuelos op.cit.) 

El término Macroestructura es relalivo respecto a otros de orden inferior (microestructura). Una 

parte de un texto a nivel macroestructura puede ser micro en relación a todo el contenido. 

Para abstraer la coherencia global de un contenido, es necesario comprender la Microestruclura 

del lexto. De manera que ambas estructuras semánticas son interdepencliontes. La forma de 

integrar una coherencia semántica que vincula las proposiciones de las estructuras micro y 

macro, es con base en Macroreglas. 

Su función es organizar y transformar la información a una semántica superior o general. Van 

Dijk en 1980 (Cit. por Bañuelos op.cit.) Herrasti y Pérez (1988) comentan que los textos 

expos~ivos frecuentemente se estructuran con base a un patrón jerárquico de tdeas principales y 

delalle de apoyo. En general este palrón jerárquico de información supraordinada y subordinada 

es especifica del texto. O sea, que la mayoría de los textos expositivos encontrados en los libros 

de texto no están organizados de acuerdo con una estructura convencional y bién definida. Sin 

embargo ésto es indispensable porque la estructura del texto especifica el orden lógico del 

pasaje. Así como la subordinación de ideas a otras. Además proporciona patrones 

organizacionales que ayudan al lector a idenlificar y unir las proposiciones relacionadas que son 

más esenciales. 

Mayer en 1983 (Cit. por Herrasti y Pérez op.cit.) ha descrito un sistema de clasificación para los 

textos expositivos, el cual incluye muchas de tas estructuras utilizadas por los autores de este 

tipo de texto. 
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a). COVARIANZA (causa·efecto) 

b). ATRIBUCION (Descripción) 

c). SECUENCIA (Agrupación) 

d). COMPARACION 

e). RESPUESTA (solución de problemas) 

Mayer menciona que las relaciones de estas estructuras de alto nivel se señalan al lector por 

aspectos semánticos y sintácticos. Ejemplo: La estructura de secuencia se señala 

sintacticamento con indicadores temporales tales como •primero·, •segundo", "luego•, 

•finalmente•, etc. 

Herrastl y Pérez (op.cit.) menciona que a fin de entender porqué los textos varlan en cuanto a la 

dificultad para ser comprendidos deben considerarse las siguientes variables. 

a). PALABRAS. Algunas palabras son más difíciles de entender que otras y los factores que 

afectan esta comprensión son: 

FRECUENCIA. La investigación experimental sugiere que los textos compuestos por palabras 

poco frecuentes son más dd!ciles de comprender que aquellos construidos por palabras de uso 

frecuente en el idioma. Esto se debe a que se identifican rápidamente y sus significados son 

más conocidos. 

GRADO DE ABSTRACCION. Algunas palabras lienen un referente más concreto mientras que 

el de otra abstracto. Las investigaciones parecen mostrar que es más dificil comprender palabras 

cuyo referente es abstracto en comparación con aquellas de referente concrelo. 

b). ORACIONES. Se ha estudiado la longitud y complejidad de las oraciones. Las oraciones en 

voz activa se entienden más rápidamente que aquellas presentadas en voz pasiva. Por otra 

parte, aunque el uso de oraciones cortas mejora la comprensión, hay ocasiones en que las 

oraciones Jergas son realmente más fáciles de comprender porque proporcionan las relaciones 

casuales requeridas. 
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e). DENSIDAD DE PROPOSICIONES. Otra variable importante es el número de ideas en un 

texto dado, es decir, la densidad de proposiciones que contiene. Una proposición en una relación 

entre uno o más argumentos, donde la relación proporciona información del predicado y el 

argumento es un concepto representado por una palabra o grupo de ellas. 

Por otro lado, se ha observado, que el malerial que aparece primero en el texto, generalmente 

se recuerda mejor que el material que aparece en medio o al final, o sea que la memoria de 

prosa es marcada por un efeclo de primicia. Es decir, que el inicio del texto frecuentemente es 

supraordinario, mienlras que el material que aparece después es típicamente subordinado. 

Existe una confusión entre si el recuerdo se debe al tipo de información o a la posk:ión que 

ocupa el texto. Existe la probabilidad de que esta relación no sea accidental. Entre los escritores 

podría haber una convención implícita de que la inlormación presentada al inicio del texto sea 

una clave para el lector de la idea principal. Puff en 1902 (Cit. por Gómez y Aamlrez 1988). 

Al respecto Jacobowitz (1990), comenta que los lectores menos preparados buscan la idea 

principal en los primeros párrafos del lexto, además de querer encontrar plasmada textualmente 

la idea principal; en cambio los lectores preparados, hacen la búsqueda en base a una preleclura 

y confian más en sus conocimientos previos al tema, o sea, son menos dependientes del texto. 

Otro factor que es importante tomar en cuenta cuando se habla de caracleristicas textuales es el 

contexto. La comprensión de lectura ocurre en un contexto siluacional bien definido y cuyas 

particularidades influyen en el grado de comprensión. •Los arreglos especiales que son 

necesarios en los materiales y las pruebas do comprensión, son entre otros. los contextos 

situaciona\es•. (Castañeda 1982) 

El arreglo de ciertos objetos o la ausencia de ellos influyen en la comprensión del texto, 

Castañeda menciona al parecer, en ta medida en que el lenguaje es más abstracto y menos 

oraciones temáticas, tiene mayor influencia la Información contextual. 

Al parecer, dos dimensiones de la organización contextua\ son las importantes: una que 

estructura la presentación del típico, los detalles y las conclusiones en el texto y la otra liga o 

conecta estos componentes estruc1urales dentro de un marco referencial conceptual. En este 

sentido, el de la organización de la información, la estructura de la historia del texto parece 

presentar diferencias, algunas son más dilici\es que otras. Por ejemplo: pasajes que operan en 

una forma más o menos de causa-efecto a causa-efecto son más comprensibles que aquellos 
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quo se caracterizan por detalle tras detalle sin las ligas causales entre las ideas en la historia. 

Thomdyke en 1977 (Cil. por Caslañeda op.cit.) 

Al respecto del papel que juegan los rasgos contextuales en la comprensión, se ha considerado 

que la informacfón contexto¿¡! es una condk:ión importante de la coherencia del texto. 

Brandsford y Johnson en 1972 (Cit. por casta:teda op.cit) efectuaron una serie de estudios, 

cuyos resultados evidenc[an el relevante papel del conocimiento contextual como requisito para 

la comprensión de pasajes en prosa. Estos investigadores consideraron que la explicación de la 

ejecución, de tareas de comprensión y memoria, requiere algo más que una mera interpretación 

a luz de la lingulstica transformacional. En la integración de la información de diversas oraciones 

relacionadas se puede incluir ideas que no están directamente expresadas en los materiales de 

adquisición. En su primer experimento demostraron que la presentación de un contexto 

semanticamente apropiado influye decisivamente en la comprensión y el recuerdo, en el estudio 

utílizaron cinco grupos de estudiantes de educación media superior asignados a cinco 

condiciones experimen!alcs. 

EXPERIMENTO 1: 

Los sujetos solamente oyeron una vez el pasaje, el cual llamaron ·condición sin contexto 1•: 

Modalidad a). Presentación del conlexto antes de oir el pasaje (en forma de dibujo). Modalidad 

b). presentación del contexto posterior a oir el pasaje (también en forma de dibujo). Modalidad c). 

presentación en un contexto parcial antes do oir el pasaje, aún cuando en el dibujo del contexto 

completo, los objetos habfan sido rearreglados y las relaciones entro ellos estaban nl1eradas. 

EXPERIMENTO 2: 

Los sujetos oyeron dos veces el pasaje, llamado ·eondición sin contexto 2·. Con este grupo se 

experimentaron los efeclos de las repeticiones en ausencia del contexto. 

Los resultados de comprensión fueron significativamente mayores en la condic~n de contexto 1, 

modalidad a)., antes que en las otras y además los sujetos en esta condición recordaron un 

número significativamente mayor de ideas. 

En la comparación de los grupos de las otras modalidades, no se encontraron diferencias 

significativas. 
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En la Investigación que utiliza contexto adicional como ayudas externas, se explora la utilidad de 

ayudas adjuntas, las que consisten en dibujos, títulos, frases sobre el tópico, etc. Al respecto 

Brandesford y Me. Carral en 1975 (Cit. por Castañeda) encontraron que la comprensión y la 

habilidad de recordar un pasaje se mejoró notablemente cuando un titulo descriptivo o dibujo fué 

presentado previamente al pasaje. 

Así se puede decir que un tópico dado después de haber le Ido un texto no produce mejor 

recuerdo, éste tiene que ser antes. En estudio realizado por Caslañeda (1982}. comprobó que la 

experiencia directa interviene en la comprensión de kJ leido. Al parecer el lector gana significado 

de tal experiencia y construye puentes que relacionan la información contenida en el texto con 

eventos medioambientales y con los conocimientos previos (redes semánticas) que posee. 

En lo que respecta a los contextos de recuperación, se ha encontrado que algunas personas 

fracasan cuando se les cuestiona dentro de un contexto de recuerdo libre; sin embargo, sucede 

lo contrario cuando el recuerdo es guiado. Al respecto Gómez y Ramlrez (1988), dicen que en 

las pruebas de reconocimiento, la palabra original, frase u oración. proporciona la clase de 

recuperación, en las de recuerdo libre, las personas lienen que generar sus propias claves. 

Solamente las pruebas de recuerdo guiado, sub·ilem de la información presentada originalmente 

es dado como clave de recuperación. 

Resumiendo, podemos decir que un texto coherente y bien estructurado puede ayudar a los 

estudiantes a comprender mejor el contenido as( como también cualquier ayuda o cambio que se 

le pueda añadir al texto influirá en el significado y recuerdo del mismo. 
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CAPITULO VI 

FACTORES PSICOSOCIALES Y MOTIVACION 

La educación está controlada por el tipo de sociedad en que vivimos •toda forma histórica de 

sociedad ha desarrollado s~ propia manera de educar a los niños y prepararlos para participar en 

forma adecuada en la producción y vida sociar. Castle y Wustenberg 1982 (Cit. por Lurcat, 

1986) 

Esta sociedad, también es generadora de actitudes y motivaciones en el individuo con respecto 

al aprendizaje. En este sentido la educación cumple dos funciones: primero proporciona a k>s 

miembros de una clase social especifica. las capacidades generales y el entrenamiento 

necesario para realizar las tareas que se le han encomendado y segundo, transmite la ideologla 

pollUca o religiosa que juslifica la forma existente de sociedad y con ésto genera toda una serie 

de creencias, valores y actitudes con respecto al trabajo, la escuela y la vida misma. 

Ante esta perspectiva, es Importante conocer cuáles son los valores, las creencias que tienen los 

estudiantes ante el éxito y fracaso académico a que le atribuyen los resultados de sus 

actuaciones escolares, que concepción tienen de los hechos, qué los motiva a ejecutar o no 

detenninadas conductas. 

la teorfa cognoscitivista de la motivación, se basa en cómo la persona interpreta los eventos y 

resultados asociados a ellos mas que enfatizar los eventos en si mismos. Es decir, hay una 

orientación definida y prepositiva hacia el análisis de procesos tales como pensamientos, 

creencias y sentimientos que afectan las percepciones de los hechos ya sean en relación a la 

conducta propia o al medio ambiente. (lópez, Castañeda, Gómez y Orozco, 1989) 

Como señala Weiner en 1985 (Cit. por López y Castañeda y Colbs op.cit.), en general las 

personas buscan explicaciones a sus éxitos y fracasos, lo que da lugar a un proceso 

atribucional. 
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Esto se da de manera un tanto espontánea anle un resultado y se considera que es Importante 

porque permite una mejor comprensión de situaciones futuras. Dicha búsqueda puede ser influir 

por condiciones tales como lo inesperado, lo negativo o lo importante del evento en cuestión. 

Al respecto, Lurcat (1986), menciona: con frecuencia, la primera imagen que un niño llega a 

tener de si mismo se ha formado en la escuela. Tal vez más que los comportamientos de sus 

compañeros o el suyo propio son las apreciaciones que de él hagan sus maestros las que 

contribuirán a desarrollar en \as actitudes de autovaloración o de auto-desvalorización. Estas 

actitudes so instalan prematuramente desde el niño preescolar y dan lugar a una aceptación del 

éxito o el fracaso escolar concebido como consecuencia de comportamiento escolar del niño, 

cuya responsabilidad le cabria sólo a él. 

Menciona, hay muchos niños que están constantemente sometidos a un bombardeo emocional 

que termina por minimizarlos en sus posibilidades reales, por desvalorizar1os. enfrentados a 

tareas cuya finalidad desconocen, sus fracasos suelen ser la manifestactón de su inseguridad 

con respecto a lo que se espera de ellos, y automatizan un tipo de reacción. Quienes se 

convierten o se etiquetan como •malos alumnos" una actitud de autodesvalorización suscitada 

por el ambiente escolar. 

El estudiante activo participa en clase, está atento e integra lo que se le transmite. El estudiante 

desvalorizado no tiene esta actitud y se refugia en la pasividad. 

Por otro lado, Bricklin y Bricklin {1988), comenta que los rasgos del rendimiento insuficiente en 

k>s estudiantes son: la baja conlianza en si mismos, los hábitos de estudio y el caudal de 

conocimientos. 

Los rasgos de personalidad, que mencionan k>s autores, que tiene un alumno de balo 

rendimiento son: 

1. LA ACTITUD PASIVO-AGRESIVA. Estos estudiantes buscan algunos medios para expresar 

su ira, ante la frustración. Estos estudiantes son sumisos y aparentemente dóciles en k> que 

respecta a su conducta. 

2. LA RELACION INTIMA ENTRE EL SENTIDO DEL PROPIO VALOR V U\ CAPACIDAD DE 

APROVECHAMIENTO. Este iguala su valor propio con su capacidad de aprovechamiento. Le dá 
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una importancia enfermiza a alguna actividad académica, cuando se le pide que realice algo, se 

siente tenso y esta tensión kl hace que fracase. 

3. EL SUJETO TIENE MAS INTERES EN EVITAR EL FRACASO QUE LOGRAR EL EXITO. 

Lo común en ambientes académicos es que, tanto profesores como alumnos tienden a atribuir el 

éxito a factores personales, tales como la habilidad y el esfuerzo, en lento que el fracaso se 

relaciona de preferencia, con situaciones externas o ajenas, como podría ser lo imprevislo o la 

mala suerte, ya que así se evita asumir responsabilidad ante ocurrencia. Sin embargo, algunos 

estudiantes atribuyen los éxitos a la suerte y los fracasos a su falla de habilidad. (López y 

Castañeda y Colbs, op.cit.) 

Las expectativas han sido descritas como factores cognoscitivos que se producen de la 

asocW.ción entre el esfuerzo realizado y el resultado esperado. Es decir, se asume una relación 

entre la acción y sus consecuencias. 

La acción se relaciona a la instrumentación requerida y el esfuerzo dedicado (cantidad de 

trabajo, horas de actividad), para caracterizar el éxito planeado. Por su parte, las esperanzas se 

interpretan mas bien como faclores afectivos, sinónimo de •deseos• o •anhelos•. Esto encierra 

componentes esencialmente afectivos. 

Castañeda y López y Colbs (op.cjt.) realizaron un estudio que ilustra el manejo de esperanzas y 

espectativas en una muestra de estudiantes de la carrera de Psicologfa. Al respecto encontraron 

que es casi una constante que en estudiantes de bajo rendimiento predomina el sentimiento de 

esperanza, o sea que se confían en la suerte y menosprecian el esfuerzo. Al preguntárselas, 

bajo diferentes arreglos instrumentales quó calificaciones esperaban obtener los resultados 

fueron: en promedio, el mayor número de puntos se dió para la respuesta que se ·aUERIA"; en 

segundo lugar para la que se "ESPERN; en tercer lugar para la que "MERECIN que fue casi 

Igual que •sABIN y la más baja fue la que se •TEMIN obtener. 

Al respecto, Romero-Garcfa y colaboradores en 1985 (ciiado por López, Castañeda y Colbs, 

op.cit.) en algunos estudios realizados encontraron que en Contexto lnstruccional de enseñanza 

media superior y superior, los niveles de esperanza altos, la necesidad baja de logros 

académicos y la no efectuación grave de la autoestima ante el fracaso escolar, son rasgos un 

tanto independientes del estatus social y del cocienle intelectual. 
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Shuman (1909, ha elaborado un ar1fculo en la Revista "Journal of Reading•) menciona, algunas 

conjeturas acerca de la instrucción de la lectura para adultos derivadas de los cursos de 

habilidades de lectura para estudiantes de secundaria, las más importantes son: 

1. El problema de los estudiantes con dificultades en la lectura, es admitir que aquellos tienen 

este problema, ya que experimentan una profunda "verguenza" de su incapacidad, creando una 

serie de eslrategias que disfrazan esa carencia. 

2. Algunos estudiantes se presenlan cansados de otra actividad que realizan durante el die, esto 

debe de tomarse en cuenta para aquellos que trabajan. 

3. Los estudiantes presentan una actitud negativa ante la escuela, cualquier tipo de conducta 

que les recuerde su estancia académica de nivel básico, interfiere negalivamente en el 

aprendizaje. Algunos estudiantes fueron golpeados por sus padres en la infancia por no 

"aprender·. se deben de combatir esas actitudes negativas. 

4. los estudianes con problemas de leclura, generalmente tienden a tener algún tipo de conflicto 

de tipo afectivo que les impide interferir en sus aprendizajes. 

5. Todos los estudiantes pueden leer de alguna manera. Algunos no entendlan algún tipo de 

palabras pero utilizaban claves no escrilas para interpretarlas (conlexto), ellos habfan afinado 

sus sentidos para extraer información de cada matiz de cada curso. Otros leen despacio y con 

dificultad y son tan dependientes del texto que interfiere la comprensión. 

Este tipo de factores antes mencionados, entre otros, delimitan el campo de acción de los 

aspectos motivacionales y sociales que deben de tomarse en cuenla al hacer una investigación 

sobre el fenomeno de comprensión de lectura. 

Al respecto, sugerirla se elaborarán más estudios que de una manera cientlfica y prepositiva 

intervengan en el cambio de un ambienle académico más propicio para los estudiantes de 

instituciones públicas 
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CONCLUSIONES 

Es de suma importancia para la educación estudiar el proceso de comprensión de lectura, ya 

que a través del lenguaje escrito y del proceso cognoscitivo, se adquiere gran parte de la 

Información que determina y forma las capacidades intelectuales de alto nivel del sujeto. 

La investigac\ón del proceso de comprensión de lectura en los úl1imos años ha tenido un gran 

desarrollo, a pesar. de ésto no existe una teorra única que lo conforme, sino varias 

aproximaciones y lineamientos que la conforman, ante este panorama la Psicologfa_ Cognoscitiva 

actual y en particular la Psicologla lnstruccional, ofrece una concepción nueva de estos procesos 

ya que dentro de este paradigma , el ser humano es un SER ACTIVO en donde él mismo juega 

un papel muy importante en su desarrollo cognoscitivo, es as! que el concepto de inteligencia 

toma un papel más dinámico que delerminisla por tanto, si se puede influir en los procesos 

cognoscitivos, para desarrollarlos. 

Además, la Psicologfa lnstruccional no sólo describe los procesos, sino su interés primordial es 

ofrecer alternativas reales de solución ante problemas sociales como son el fracaso escolar, la 

deserción de otros más, en otras palabras soluciona algunos aspectos a los que se enfrenta la 

Educación Popular ya que es una disciplina PROPOSITIVA. 

Desde este marco, el proceso de comprensión de lectura, es una actividad que debe ser vista 

como múltiples procesos de interacción. El resultado de tal actividad es una representación 

mental del texto. 

Debido a esta multidimensionalidad es importante conocer cuáles son los factores que 

intervienen en este proceso. Para obtener estos factores existen varios modelos que se 

diferenctan por la importancia que le dan a un proceso más que a otros. 

Dentro de los procesos que intervienen en la comprensión de texto se clasifican en Procesos de 

Bajo Nivel y Alto Nivel. 

Los primeros son prerrequisitos para una lectura comprensible. Son la base para los procesos do 

Atto Nivel, los cuales se realizan con éxito en la medida que los otros se desarrollen 
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adecuadamente. Los segundos, son los que incluyen básicamente la integración de información 

contenida en el texto. 

Dentro de los prerrequisitos o de Bajo Nivel se encuentran: 

·HABILIDADES DE CODIFICACION FONETICA, SINTACTICA Y SEMANTICA. 

Estas son de orden linguistica. 

• HABILIDAD DEL LENGUAJE ORAL. 

• AUTOMATICIDAD. 

• DESARROLLO CONGNOSCITIVO. (Desde el punto de vista de la maduración Pslcognótica). 

Actualmente existe una concepción distinta sobre los prerrequis~os a la comprensión de lectura, 

ya que ahora se habla de habilidades que debe adquirir el niño no de edad mental o cronológica, 

aún en nuestro sistema educativo, la edad cronológica todavla es el principal parámetro con el 

que se evalúa a los niños. 

Entre los procesos de Alto Nivel se requiere considerar: 

• LOS ESQUEMAS COGNOSCITIVOS. 

·ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y 

- ESTRUCTURA DEL TEXTO. 

Tomando así en cuenta que el lector es un procesador activo de la Información en donde esta 

construye un significado de lo que lee, es Importante tomar en cuenta tanto sus conocimientos 

previos, como las estrategias que emplea para Interactuar con el texto basado en la 

características del mismo. 

El estudiante no puede encerrarse en el texto solamente, sino tiene que usar sus recursos de 

información, el proceso de comprensión. 
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Para que ocurra un aprendizaje debe, ta nueva información, ser integrada con lo que el 

estudiante ya conoce. 

Rumelhart en 1980 {cit. por Jacobowitz op.cit.) además se debe enseñar a k>s estudiantes a leer 

un texto ESTRATEGICAMENTE o sea elaborar preguntas, hacer un plan de abordar el tema, 

etc., en fin, se deben de enseñar estrategias de aprendizaje. Los lectores poco diestros 

dependen mUcho de estructura del texto, no utilizan sus conocimientos previos ni utilizan 

estrategias para abordar et texto. Los lectores hábiles, conllan en sus mecanismos internos para 

comprender el texto, mientras que '°5 no hábiles conHan más en k>s párrafos del texto. 

(Jacobowitz op.ctt.) 

Por otro lado el acto de lectura debo tener un sentido, o sea es importante que a k>s estudiantes 

se les enseñe a establecer un propósito s;gnfficativo para lo que ellos leen "ellos necesitan• 

aprender a enfocar et texto METACOGNOSCIT\VAMENTE, para controlar sus propios procesos 

de pensamlento. 

La estructura y la coherencia textual suminstra a los estudiantes un orden lógico y predecible 

que en muchos de los casos es importante para aquellos estudiantes que tienen poco 

conocimiento del tópico. 

Otro factor que es importante tomar en cuenta, son los PROCESOS BASlCOS, como son: la 

Atención, ta Memoria y la Percepc\ón. 

El lector posee estructuras de memoria con cierta capacidad de almacenamiento y que cuando 

alguna de éstas se sobrecarga el proceso se va interfiriendo trayendo como consecuencla una 

comprensión y recuerdo deficiente (Bañuelos 1990). 

Es importante facilitar a \os estudiantes el procesamiento de material reduciendo Ja carga en la 

memoria y enseñándoles estrategias que faciliten el procesamiento. 

Otros aspecto que son importantes de tomar en cuenta son los factores MOTIVACfONALES V 

SOCIALES, ya que a través de la historia académica del estudiante contrae espectativas y 

actitudes equivocadas respecto al propio aprend\zaje que lejos de beneHclar perjudican y 

bloquean el aprendizaje. 

Al respecto, se necesitan investigaciones luturas que estudien 
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los componentes efectivos y motivacionates de los estudiantes y asf contribuir a un cambio 

académico que beneficie tanto a profesores como a los propios estudiantes en su aprendizaje. 

Es importante que k>s profesores capten las dinámicas sociales en las cuales están inmersos los 

aprendices para darles la motivación que ellos necesitan. 

Es necesario tratar de disminuir esa ideologfa de "inferioridad" que los estudiantes muchas 

veces cargan y modrticarlo por una pedagogfa en donde se les enseñe a tener estrategias 

metacognosci1Nas y motivacionales efectivas. 

Finalmente, a nivel de propuesta, es importante tomar en cuenta todos los factores en ef proceso 

de comprensión de lectura tanto para aquellos que hacen investigación como para los 

profesores, desde los nivéles básicos hasta universitarios, tratar de hacer \alteres que fomenten 

y enseñen estrategias en pro de la comprensión de textos. 
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