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1. Título 

Los procesos cognitivos básicos de atención y memoria y la comprensión lectora en 

estudiantes de primer ciclo de la Carrera de Psicología Clínica de la Facultad de la 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, 2024. 
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2. Resumen 

El objetivo de la investigación fue analizar los procesos cognitivos básicos de atención, 

memoria y su relación con la comprensión lectora. El estudio se enmarca en un enfoque 

cuantitativo, de tipo correlacional y transversal, con un diseño no experimental. La muestra 

consistió en 30 estudiantes de primer ciclo de la carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Nacional de Loja, periodo 2024. Para la recolección de datos, se utilizaron el 

Test d2 de atención, la subescala de memoria RIAS, y el instrumento para evaluar la 

Comprensión Lectora en Alumnos Universitarios (ICLAU). La correlación entre las variables 

se estableció utilizando el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall, en función de la 

interpretación correlacional de Pearson. Los resultados mostraron que, con respecto a la 

atención, el 60% de los evaluados alcanzaron un nivel bajo, el 30% un nivel alto y el 10% 

un nivel medio. En cuanto a la memoria, el 73.3% obtuvo un nivel alto y el 26.7% un nivel 

medio, sin registrarse datos en niveles bajos. En relación con la comprensión lectora, el 

53.3% se ubicó en un nivel medio, y el 46.7% en un nivel alto. La correlación entre la 

atención, memoria y la comprensión lectora indican una relación positiva de magnitud 

media, con un coeficiente de correlación lineal de Pearson que se ubica en un rango de 

+0.11 a +0.50, respectivamente. Esto indica que ambas correlaciones muestran niveles 

adecuados de atención y memoria, lo cual se refleja en un mejor desempeño en la 

comprensión lectora. 

 

Palabras Claves: procesos cognitivos, memoria, comprensión lectora, Pearson. 
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Abstrac 

The purpose of the research was to analyze the basic cognitive process of attention, memory 

and their relation with the reading comprehension. The study is framed by a quantitative 

approach of a correlational and transversal type with a no-experimental design. The sample 

was of 30 first period college students of Clinic Psychology from Universidad Nacional de 

Loja in 2024. The data were collected with D2 Tests of attention, RIAS memory assessment 

and the Reading Comprehension Evaluation Instrument for College Students (ICLAU). The 

correlation between the variables was stablished using Kendall´s Tau-b correlation 

coefficient in function of Pearson´s correlational interpretation. The results showed 60% of 

the students reached a low level of attention, 30% reached a hig level and 10% a medium 

level. Regarding memory, 73.3% achieve a high level and 26.7% a medium level, with no 

results for the bottom level. I nrelation to reading comprehension 53.3% of evaluated was in 

a medium level and 46.7% high level results. The correlation of attention, memory and the 

reading comprehension shows a positive relation with an average magnitude between them, 

with a Pearson´s lineal correlation between +0.11 and +0.50. This result states that both 

correlations have adequate levels of attention and memory, showing a better progress in 

reading comprehension. 

 

Key words: Cognitive processes, memory, reading comprehension, Pearson. 
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3. Introducción  

Leer es esencial para la vida y el aprendizaje de los estudiantes, ya que está 

presente en todos los niveles educativos y en múltiples aspectos de la vida cotidiana. 

Comprender e interpretar un texto representa un gran reto para el lector, ya que implica la 

necesidad de combinar todos los conocimientos y experiencias previas con el contenido del 

texto, logrando así construir un significado. 

Desde una perspectiva académica, contar con habilidades de lectura es esencial 

para el aprendizaje ya que, muchas dificultades en este campo se deben a la carencia o 

insuficiencia de capacidades para leer de manera comprensiva. Dentro del currículo de la 

educación superior, la lectura actúa como una herramienta fundamental para que los 

estudiantes puedan acceder a la cultura y al aprendizaje en diversas áreas. Poseer una 

competencia adecuada en lectura comprensiva, es crucial para acceder al conocimiento 

escrito. En la universidad, esta habilidad es básica para buscar y localizar información en 

diversos textos escritos, resolver problemas de diferentes tipos, interpretar gráficos, analizar 

datos y disfrutar de la lectura, entre otras actividades (Valles, 2005).  

Desde una visión cognitiva, contar con una sólida capacidad de comprensión permite 

al estudiante desarrollar destrezas y funciones para procesar información. Esto abarca la 

habilidad de comprender un texto, seleccionar y valorar la información, resumirla, 

clasificarla, diferenciar lo esencial de lo secundario, y almacenar estos datos en la memoria 

a largo plazo como estructuras de conocimiento. Estos esquemas serán recordados más 

fácilmente como conocimientos previos, ya que fueron almacenados de forma significativa 

y comprensiva (Valles, 2005). 

Por lo tanto, la lectura es una actividad compleja que implica a los procesos 

cognitivos básicos como la atención y memoria para la decodificación de letras y oraciones 

en un texto, siendo así, la principal fuente de adquisición de conocimientos para los 

estudiantes. Sin embargo, a medida que los estudiantes progresan en los niveles 

educativos, la lectura se vuelve más complicada en términos de vocabulario e interpretación. 

Es común encontrar alumnos que no comprenden lo que leen en diversas asignaturas 

debido a la falta de habilidades y estas deficiencias impiden que respondan eficazmente a 

las exigencias de los textos académicos y al ritmo de aprendizaje (Elking et al., 2022). 

Por lo tanto, al considerar los procesos cognitivos básicos de atención y memoria, 

así como la comprensión lectora en una población universitaria, es evidente la necesidad 

significativa de investigar más a fondo. Muchos alumnos ingresan a la universidad sin haber 

consolidado completamente sus habilidades lingüísticas y esta deficiencia en la 

comprensión lectora puede jugar un papel determinante en su rendimiento académico, ya 

sea de manera positiva o negativa. 
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Por consiguiente, se propuso investigar: "Los procesos cognitivos básicos y la 

comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la Carrera de Psicología Clínica de 

la Facultad de Salud Humana, periodo 2024". La hipótesis de esta investigación plantea 

determinar si los procesos cognitivos básicos de atención y memoria guardan relación con 

la comprensión lectora, según los resultados obtenidos. 

A raíz de ello, se formula el objetivo general de analizar la relación de los procesos 

cognitivos básicos de atención y memoria y la comprensión lectora en estudiantes de primer 

ciclo de la Carrera de Psicología Clínica de la Facultad de la Salud Humana durante el 

periodo 2024. Asimismo, como objetivos específicos se plantea evaluar los procesos 

cognitivos de atención mediante el test D2 y la memoria con la subescala del test RIAS; 

valorar los niveles de comprensión lectora utilizando el instrumento de evaluación de la 

comprensión lectora en alumnos universitarios (ICLAU); y establecer la correlación entre los 

niveles de los procesos cognitivos básicos de atención y memoria, y la comprensión lectora. 

Por ello, la presente investigación se enmarca dentro de Sublinea de investigación 

2: Evaluación, diagnóstico e intervención psicopedagógica en dificultades y trastornos del 

aprendizaje en los diversos contextos y niveles educativos perteneciente a la carrera de 

Psicopedagogía. A causa de ello, los principales beneficiarios son los estudiantes de primer 

ciclo de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja. En este sentido, 

la investigación es importante para ampliar los conocimientos científicos sobre el tema 

tratado, con el propósito de ofrecer futuras aplicaciones prácticas y de intervención. 

Por esta razón, se cuenta con un marco teórico respaldado por un alto nivel de rigor 

científico en las variables estudiadas, el cual brinda información relevante sobre la 

conceptualización, antecedentes, definiciones, importancia, teorías, características, 

clasificaciones y los instrumentos empleados para la recopilación y el análisis de datos. 

De la misma manera, la metodología del proceso investigativo describe los pasos y 

procedimientos utilizados en la ejecución de la investigación. Esta sigue un enfoque 

cuantitativo, de tipo correlacional y transversal, con un diseño no experimental, empleando 

el método científico en una muestra de 30 estudiantes. 

Así mismo, se presentan los resultados y la interpretación de los tres objetivos 

específicos en forma de tablas y gráficos de barras, los cuales fueron generados mediante 

el programa de análisis estadístico SPSS, lo cual facilita una mejor comprensión de los 

hallazgos y su contextualización en el campo de estudio.  

Finalmente, se exponen las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos y se 

relacionan con los objetivos establecidos, acompañadas de las recomendaciones 

adecuadas. Además, se proporciona la bibliografía y los anexos pertinentes. 

Por consiguiente, la presente investigación se justifica en basa a la necesidad de 

entender los procesos cognitivos y su relación con la comprensión lectora en los estudiantes 
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universitarios, debido a que actualmente existen pocas investigaciones realizadas en este 

ámbito, por lo que este estudio contribuirá significativamente al conocimiento y a la 

formulación de nuevas teorías relacionadas con las variables analizadas. Considerando lo 

expuesto, esta investigación será de gran utilidad para futuros estudios en el ámbito 

Psicopedagógico. 
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4. Marco Teórico 

El principio que determina la perspectiva teórica de esta investigación es el 

procesamiento de la información. Esta teoría se basa de manera metafórica en como el 

procesamiento de la información es análogo al procesamiento de las computadoras. Según 

esta perspectiva, la mente opera de manera similar a una computadora, debido a que recibe, 

procesa, modifica y almacena la información con el fin de utilizarla para generar respuestas. 

En este sentido, el proceso implica la adquisición, manipulación y almacenamiento de 

información, así también como la recuperación cuando es necesario.  

En 1949, Shannon y Weaver introdujeron la teoría de la información, presentando 

conceptos básicos a través del análisis matemático de la transmisión óptima de mensajes. 

Además, analizaron la capacidad del canal, forma de codificación y el contenido del mensaje 

en bits de información. Aunque su enfoque no se puede aplicar directamente para medir la 

cantidad de información en el cuerpo humano, la analogía entre los canales de 

comunicación y la mente proporciona un impulso valioso para el estudio de la cognición 

(Rivas, 2008). 

En la misma línea, la metáfora del computador ha jugado un papel importante en el 

desarrollo de la psicología cognitiva. A nivel funcional (software), se han encontrado 

similitudes significativas entre los sistemas informáticos y los sistemas mentales porque 

ambos son sistemas de procesamiento de información y ambos sistemas reciben 

información para codificar, convertir, clasificar, almacenar y recuperar. Es por ello, que el 

conjunto de conceptos y términos utilizados en el campo de la informática ha demostrado 

ser de gran utilidad a la hora de analizar, describir y representar modelos cognitivos (Rivas, 

2008).   

En definitiva, estas investigaciones ofrecen conceptos y términos importantes para 

analizar los procesos mentales complejos y poder explicar la actividad cognitiva como 

procesamiento de la información, haciendo de lado a los estímulos y respuestas del 

conductismo.  

Ahora bien, dentro de la teoría cognitiva del procesamiento de la información, 

Atkinson y Shiffrin desarrollaron un modelo denominado modal para la explicar la memoria 

humana (Rivas, 2008). Es por ello, que este modelo propuso una estructura clara sobre la 

memoria humana, dividiéndola en tres componentes, tales como: memoria sensorial, 

memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Esto contribuyó a comprender como la 

información se procesa y almacena dentro de la mente humana. 

En este sentido, la teoría de Atkinson y Shiffrin destaca la importancia de que los 

procesos cognitivos como la atención y la memoria están estrechamente relacionados entre 

sí. La atención es crucial en el modelo modal, ya que permite que la información sensorial 

se transfiera a la memoria a corto plazo y a largo plazo. Además, durante la lectura facilita 
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al ser humano recordar y entender el contenido. En otras palabras, esta teoría explica como 

los procesos cognitivos y la comprensión lectora selecciona, procesa y almacena 

información. La atención permite enforcarse en la información más relevante, mientras que 

la memoria asegura que la información se mantenga facilitando una comprensión profunda 

y duradera de un texto leído.  

Asi, se establece que los procesos cognitivos básicos son fundamentales para la 

comprensión lectora, lo que a su vez influye en la generación de nuevos conocimientos y el 

desarrollo de habilidades como la capacidad para analizar, sintetizar y evaluar información, 

lo que es crucial para un mejor aprendizaje y crecimiento académico en los estudiantes.  

4.1. Procesos cognitivos básicos  

4.1.1. Antecedentes investigativos  

Se ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de investigaciones que aborden los 

procesos cognitivos básicos de atención y memoria en estudiantes universitarios. Por lo 

tanto, se ha explorado estudios a nivel internacional como nacional y local. Entre las 

investigaciones disponibles se incluyen las siguientes:  

En un estudio realizado por Agudelo et al. (2020), sobre los procesos cognitivos de 

atención y memoria en estudiantes de primer semestre de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede en Medellín, se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativo, en el cual 

participaron un total de 82 estudiantes con edades comprendidas entre los 16 y los 45 años.  

De este modo, los resultados mostraron que los estudiantes presentaron niveles bajos de 

atención y memoria, así como dificultades en los procesos cognitivos como la comprensión 

del lenguaje, la lectura y el razonamiento. 

De igual forma, en un estudio realizado por Abril et al. (2018), denominado los 

procesos cognitivos de atención y memoria en estudiantes de medicina de la Universidad 

de Boyacá, Colombia, se analizó un grupo de 16 estudiantes seleccionados mediante 

muestreo estratificado proporcional y se observó que el 81% de los estudiantes presentaron 

niveles bajos en memoria declarativa, mientras que el 63% de los estudiantes mostraron 

niveles bajos en funciones ejecutivas relacionadas con la atención. Es por ello, que se 

concluyó que los estudiantes participantes tienen más probabilidades de experimentar 

dificultades con la memoria de información a largo plazo. 

Asimismo, Serrano et al. (2014), en su artículo sobre los Procesos Cognitivos en 

estudiantes que ingresan al primer semestre de la Universidad, realizado en México, señala 

que los comités de órganos asesores manifiestan que, durante clases, los estudiantes 

necesitan ayuda para recordar información previamente trabajada en clases. Además, 

destacan la capacidad de los estudiantes para realizar actividades, pero también señalan 

que poseen dificultades para explicarlas. También se observó una lectura lenta y dificultades 

para la discriminación de nuevos términos. Por esta razón, se realizó el estudio sobre una 
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muestra de 21 estudiantes en el período 2010 y estudiantes en el período 2011, a quienes 

se aplicó una valoración neuropsicológica. 

Por otro lado, en la investigación realizada por Muñoz (2020), titulado Los procesos 

cognitivos y el desempeño académico en los estudiantes de primer y segundo semestre de 

la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, se consideró una muestra de 80 estudiantes 

en la cual, se empleó el enfoque cualitativo y cuantitativo que facilitó la recolección de datos 

tanto en aspectos descriptivos, numéricos y estadísticos, mediante la modalidad 

correlacional y bibliográfica. Como resultado, se concluyó que la mayoría de los estudiantes 

tienden a presentar dificultades para focalizar y sostener la atención durante las clases. 

En la misma línea, en una investigación realizada en Escuela Superior Politécnica 

del Chimborazo, Ecuador por Llanga et al. (2019) sobre los procesos cognitivos y su 

importancia en estudiantes universitarios, se menciona que es fundamental que el 

estudiante maneje diferentes aspectos cognitivos, tales como la atención y la memoria 

debido a que si estos se encuentren desarrollados de manera adecuada facilitarán el 

aprendizaje. Es por ello que, gracias a un proceso de desarrollo y aplicación del 

conocimiento, se pueden desarrollar funciones cognitivas de manera efectiva.  

Ahora bien, en una investigación de enfoque cuantitativo llevada a cabo por Díaz J. 

(2024), en la Universidad Nacional de Loja, se seleccionó como muestra a 31 estudiantes 

de primer ingreso de Trabajo Social con el propósito de evaluar los procesos cognitivos 

básicos mediante el test de atención d2 y la subescala del RIAS, los cuales miden los niveles 

de atención y memoria que posee el estudiante. Como resultado, se encontró que el 93,55% 

de los estudiantes mostraron niveles bajos en atención mientras que en memoria el 22,58% 

de los estudiantes obtuvieron un nivel bajo en este proceso cognitivo y el 61,29% presentó 

un nivel medio.  

De igual manera, en una investigación de enfoque cuantitativo llevada a cabo por 

Martínez, V. (2024) en la Universidad Nacional de Loja, se seleccionó como muestra a 36 

estudiantes de primer ingreso de la carrera de Derecho, con el propósito de evaluar los 

procesos cognitivos básicos mediante el test de atención d2 y la subescala del RIAS, los 

cuales miden los niveles de atención y memoria que posee el estudiante. Como resultado, 

se encontró que el 80,56% de los estudiantes mostraron niveles bajos en atención, mientras 

que en memoria el 69,44% de los estudiantes obtuvieron un nivel bajo en este proceso 

cognitivo.  

Las investigaciones sobre los procesos cognitivos básicos en estudiantes 

universitarios son esenciales para comprender y abordar las necesidades que requieren 

desarrollar. Estos estudios, realizados a nivel internacional, nacional y local, brindan 

información valiosa sobre los desafíos que enfrentan los estudiantes en áreas como la 

atención y la memoria. Al identificar y analizar estas dificultades, se pueden desarrollar 
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estrategias efectivas para mejorar el rendimiento académico y promover un aprendizaje más 

eficaz. Además, estos hallazgos buscarán optimizar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, lo que puede tener un impacto significativo en el éxito académico y profesional. 

4.1.2. Definición  

4.1.2.1. Cognición  

El origen de la palabra "cognición" se puede encontrar en el latín y está 

estrechamente relacionado con conceptos como "conocimiento" y "saber". La palabra 

"conocimiento" significa la comprensión y percepción de las cosas, incluida la comprensión 

de la naturaleza, significado, propiedades y relaciones a través de los procesos mentales. 

Por lo tanto, “cognición” se refiere al proceso mediante el cual se modifica, procesa, 

almacena, recupera o utiliza la información sensorial (Martínez, s.f.). 

De igual manera, según Freré et al. (2022), define a la cognición como el conjunto 

de procesos psicológicos involucrados en organizar y dar significado a alguna actividad, 

pensamiento, razonamiento, acción y permitir llevar a cabo diversas formas de relacionarse 

entre las personas, con el fin de comprender la información que se recibe. 

Según Suárez (2016), la cognición se define como la capacidad que tiene una 

persona de procesar información a partir de la percepción. Este proceso cubre una variedad 

de actividades mentales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la 

resolución de problemas, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje. Además, 

señala que la cognición está estrechamente relacionada con conceptos abstractos como 

mente, inteligencia y aprendizaje. En pocas palabras, la cognición se refiere a una serie de 

procesos psicológicos a través de los cuales una persona recibe y responde a estímulos del 

entorno. 

Según los autores mencionados, la cognición está estrechamente relacionada con 

el conocimiento y el saber del ser humano porque implica una serie de procesos mentales 

complejos que abarcan desde el procesamiento de la información sensorial hasta la 

atribución de significados en actividades y pensamientos. Es por ello, que la cognición 

engloba una variedad de procesos cognitivos que están intrínsecamente ligados a 

conceptos abstractos como la mente y la inteligencia. De esta forma, la cognición facilita el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes al permitirles comprender, asimilar y retener 

nueva información de manera más significativa, con el fin de prepararlos ante los desafíos 

de la sociedad.  

4.1.2.2. Procesos cognitivos  

Los procesos cognitivos son la forma en que las personas adquieren conocimientos 

de su alrededor. Estos procesos involucran una variedad de habilidades conscientes e 

inconscientes, incluyendo la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. En primer 

lugar, se percibe la información a través de los sentidos para codificarla y luego convertirla 
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en representaciones mentales necesarias para provocar el pensamiento. Posteriormente, 

esta información se procesa a través de la atención y se almacena en la memoria de trabajo, 

donde se combina con conocimientos previos para crear nuevos aprendizajes. Estos nuevos 

conocimientos se almacenan en la memoria y pueden expresarse y transmitirse a través del 

lenguaje regulado por funciones ejecutivas (Suárez, 2016). 

Asi mismo, según Pimiento (2019), define al proceso cognitivo como una expresión 

dinámica de la mente y la cognición, ya que es el sistema encargado de generar y procesar 

información que contribuye a la adquisición y desarrollo del conocimiento. Estos procesos 

son los sistemas o actividades a través de los cuales los estudiantes construyen, reproducen 

y exploran conocimientos relacionados con objetos y fenómenos del mundo real. 

Además, Castillero (s.f.), menciona que los procesos cognitivos incluyen todas las 

actividades mentales que se realizan continuamente para producir resultados. Por ejemplo, 

al procesar información del entorno o de los propios pensamientos, el resultado podría ser 

la comprensión de un significado, la toma decesiones o resolución de algún problema, entre 

otros. Estas actividades posibilitan percibir, procesar, almacenar y manipular información, 

tanto del entorno como de nuestros propios pensamientos. 

Los autores evidencian que los procesos cognitivos desempeñan un papel 

fundamental en la compresión del mundo que nos rodea y la capacidad para interactuar con 

el de manera significativa. Es por ello, que cada proceso cognitivo es esencial para la 

adaptación en un entorno social y la supervivencia, ya que influye en el comportamiento 

humano. Es otras palabras, cualquier actividad física o mental, desde comer con cubiertos 

hasta escribir un ensayo, implica el procesamiento de información y su aplicarla en nuestras 

acciones. 

4.1.2.3. Procesos cognitivos básicos  

Los procesos cognitivos básicos como la sensación, percepción, atención y 

memoria, se consideran procesos mentales que permite al ser humano percibir, comprender 

y recordar conceptos. Estas funciones son necesarias para establecer conexiones 

significativas con el mundo exterior, porque sin ellas resultaría difícil interactuar y 

comprender nuestro entorno (Freré et al., 2022). 

Es decir, los procesos cognitivos son operaciones mentales y fundamentales que 

permiten al individuo actuar de manera correcta en el entorno porque podrá comprender la 

información que le rodea y tomar decisiones diariamente. Estos procesos incluyen la 

sensación que es la recepción de estímulos sensoriales, percepción que se refiere a la 

interpretación de la información sensorial, la atención que permite focalizar de manera 

selectiva los estímulos del entorno y la memoria que tiene la función de almacenar y 

recuperar información.  
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4.1.2.4. Percepción  

La percepción es la capacidad de captar, procesar y comprender activamente la 

información que llega a los sentidos del ser humano. En otras palabras, es un proceso 

cognitivo que permite interpretar el entorno en función de los estímulos que se recibe a 

través de los órganos sensoriales (Freré, et al., 2022).  

Por ende, la percepción es un proceso dinámico donde el cerebro interpreta los 

estímulos sensoriales para crear una representación significativa de la realidad, gracias a la 

percepción es posible comprender y adaptarse en un entorno social. 

4.1.3. Atención  

4.1.3.1. Definición  

La atención es el proceso en el cual se selecciona y se procesa la información de 

manera selectiva. Este proceso aumenta la eficiencia de realizar una tarea particular al 

inhibir otras actividades. Se ha sugerido que la atención está relacionada con características 

neurofisiológicas que influyen en la atención involuntaria y que la atención voluntaria está 

influenciada por formas de organización social (Pimiento, 2019). 

Por otro lado, la atención es un estado cognitivo dinámico que estimula una conducta 

selectiva en situaciones concretas. Tanto la atención como la concentración son importantes 

para distribuir los niveles de activación entre diferentes patrones y actividades, facilitando 

un control del comportamiento apropiado para realizar alguna tarea en específico (Pimiento, 

2019).  

Manrique (2020), señala que la atención es un estado de alerta que puede centrarse 

en diferentes aspectos del entorno, permitiendo seleccionar y priorizar ciertos estímulos 

mientras otros son rechazados. De manera similar, la atención está influenciada tanto por 

las características ambientales como por factores personales, como las preferencias o el 

estado emocional de una persona. 

En efecto, el proceso de atención es crucial para que exista eficiencia cognitiva, ya 

que al permitir focalizar ciertos aspectos relevantes y excluir distracciones hace que el ser 

humano pueda realizar una tarea especifica. Es por ello, que se considera a la atención 

como un proceso multifacético que esta influenciado por mecanismos biológicos, contextos 

sociales y características personales o individuales.  

4.1.3.2. Bases neuropsicológicas de la atención  

Según el modelo de Posner y Petersen, las bases neuropsicológicas se describen 

en tres sistemas diferentes de la atención (Pérez, 2024), tales como: 

- Sistema Activador Reticular Ascendente (SARA) o Red de Alerta: Este sistema 

se encarga principalmente de regular el arousal (estado de alerta o activación 

general del sistema nervioso central) y de la atención sostenida. Se encuentra en 
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estrecha relación con la formación reticular y algunas de sus conexiones, como las 

áreas frontales, las estructuras límbicas, el tálamo y los ganglios basales. 

- Sistema Atencional Posterior (SAP) o Red de Orientación: Este sistema se 

encarga de la atención focalizada y de la atención selectiva de estímulos visuales. 

Las áreas cerebrales relacionadas con este sistema son la corteza parietal posterior, 

el núcleo pulvinar lateral del tálamo y el colículo superior. 

- Sistema Atencional Anterior (SAA) o Red de Ejecución: Este sistema se encarga 

de la atención selectiva, la atención sostenida y la atención dividida. Está relacionado 

con la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza orbitofrontal, la corteza cingulada 

anterior, el área motora suplementaria y el neoestriado (núcleo caudado). 

De este modo, cada uno de estos sistemas cumple un papel fundamental en la 

regulación y direccionalidad de la atención en diferentes actividades cognitivas. El SARA o 

también conocido como Red de Alerta, se destaca por cumplir el mantenimiento de alerta 

en el sistema nervioso central. Por otro lado, el SAP o Red de Orientación cumple una 

función de dirigir la atención hacia estímulos visuales concretos y finalmente el SAA o Red 

de Ejecución, lleva a cabo funciones de la atención selectiva, sostenida y dividida. El 

conjunto de todos estos sistemas diseña un panorama holístico de como el cerebro maneja 

y dirige la atención en diferentes situaciones desde mantenerse en alerta hasta centrarse 

en estímulos específicos o a la vez, coordinar múltiples tareas.  

4.1.3.3. Modelos teóricos del proceso cognitivo básico de la atención  

Existen diversas definiciones de la atención, y se han creado modelos con la finalidad 

de abordar diferentes aspectos, como el lugar donde se realizan la selección, cómo se 

procesa la información y los recursos utilizados para lograr un determinado objetivo. Según 

Machado et al (2021, pp. 77-78) se describen de la siguiente manera: 

- Modelo de Norman y Shallice (1980): Concibe la atención como un sistema de 

control, conformado por subsistemas que interactúan para armonizar acciones para 

alcanzar un fin. El primer subsistema es el mecanismo de resolución automática de 

conflictos que se encarga de responder cuando las situaciones o respuestas están 

asimiladas por el individuo, lo que genera un control automático de la situación. El 

segundo subsistema es el sistema atencional supervisor que se activa cuando la 

tarea es novedosa o compleja. 

- Modelo de Broadbent (1982): Enfatiza como la atención implica elegir qué 

información o estímulos merecen ser procesados y a los cuales se les da prioridad, 

dado que constantemente se está expuesto a múltiples estímulos sensoriales en el 

entorno. 

- Modelo de Mesulman (1985): Formula un modelo constituido por cuatro 

componentes: sistema reticular, encargado de sostener el estado de alerta y 
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vigilancia; sistema límbico y giro cingulado, responsable del aspecto motivacional de 

los procesos atencionales; sistema frontal, que coordina los programas motores; 

sistema parietal, que asume el papel de realizar la representación o mapa sensorial 

interno.  

- Modelo de Stuss y Benton (1995): Manifiestan que la atención se procesa 

mediante un sistema frontal - diencefálico - troncoencefálico. 

- Modelo de control de la atención Corbetta y Shulman (2002): Plantea que el 

control de la atención está sustentado en la presencia de dos redes neuronales que 

desempeñan dos tipos de funciones independientes pero complementarias. 

➢ Primer sistema: Produce la activación voluntaria que está implicada en la 

selección de estímulos y respuestas acorde a las metas del individuo.  

➢ Segundo sistema: Opera en la selección de estímulos novedosos 

conductualmente relevantes.  

Dentro de este marco, cada modelo propone una estructura subyacente que explica 

cómo se dirige y gestiona la atención en diferentes situaciones. Además de ofrecer distintos 

enfoques para comprender como trabaja la atención, desde la perspectiva de los sistemas 

de control hasta la actividad neuronal.  

4.1.3.4. Niveles de atención  

Los niveles control de la atención según Machado et al. (2021), hace que el individuo 

reconozca la capacidad de dirigir la atención de manera consciente hacia un estímulo o 

tarea, lo que puede variar dependiendo del contexto, la experiencia previa y otros aspectos 

individuales. Estos niveles incluyen:  

4.1.3.4.1. Atención involuntaria  

Está vinculada con el surgimiento de un estímulo nuevo, significativo y fuerte, el cual 

atrae la atención de una persona, pero desaparece con la repetición o la monotonía. Este 

tipo de atención es emocional y pasiva porque la persona no se centra intencionalmente en 

un objeto o situación y a la vez no está guiada por las motivaciones, necesidades o intereses 

inmediatos del individuo (Machado et al., 2021). 

4.1.3.4.2. Atención voluntaria  

La atención voluntaria es la habilidad de concentrarse de manera deliberada en un 

estímulo, incluso si este no es especialmente llamativo o interesante. Se caracteriza por ser 

sostenida y consciente, lo que implica al momento de escuchar algo con cuidado, entender 

o percibir detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Este tipo de atención se 

ejerce con un propósito específico de alcanzar un objetivo determinado, ya sea en el ámbito 

del conocimiento o de acción (De la Cruz, 2021).  
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4.1.3.4.3. Atención concentración  

Se caracteriza por la intensidad de la atención, que indica la fuerza con la que se 

enfoca una persona en una actividad, objeto o tarea específica, excluyendo todo lo demás. 

Esta forma de atención es similar a la atención voluntaria en la que se requiere la capacidad 

de mantener la concentración durante un período prolongado de tiempo. Por otro lado, la 

atención involuntaria se produce en respuesta a estímulos específicos, nuevos o novedosos 

que se apropia de la conciencia del sujeto sin un propósito específico, generalmente durante 

un corto período de tiempo (Machado et al., 2021). 

Los niveles de atención intervienen en diferentes situaciones para que el individuo 

pueda reaccionar ante estímulos inesperados y enfocarse en una tarea especifica. Estos 

niveles son fundamentales para la adaptación y un buen desempeño, ya que facilitan la 

capacidad de poder alternar entre una atención involuntaria, voluntaria y de concentración 

ante demandas del entorno.  

4.1.3.5. Funciones de la atención  

La atención cumple varias funciones importantes para que se lleve a cabo el proceso 

de aprendizaje, según Ytalo (2023). Entre estas funciones se incluyen la selección, 

focalización, mantenimiento, control y promoción que se describirán a continuación:  

- Selección de información relevante: La capacidad de concentrarse es crucial para 

que los estudiantes puedan distinguir y seleccionar los datos importantes entre 

múltiples fuentes, y procesar la información de manera efectiva. Es fundamental que 

los estudiantes se centren en los elementos relevantes, como las explicaciones de 

ideas principales en un texto, con el fin de poder recordar y comprender 

adecuadamente esos contenidos. 

- Focalización de la actividad mental: Prioriza mantener la mente enfocada en la 

actividad de aprendizaje actual, evitando elementos que puedan desviar la atención 

y maximizando la eficacia del proceso de aprendizaje. 

- Control de los procesos cognitivos: El cerebro funciona como un eficiente sistema 

de gestión, organizando y procesando información relacionada con la memoria, la 

percepción y la toma de decisiones. Esta habilidad del cerebro facilita que podamos 

controlar y dirigir nuestros procesos cognitivos de manera eficaz. 

- Promoción de la transferencia de aprendizaje: Descubre nuevas conexiones y 

usa los conocimientos de forma versátil. Al identificar patrones y vínculos entre 

diferentes ideas y situaciones, se transfiere lo aprendido a diversos contextos, lo que 

ayudará a ser más flexible y adaptar el aprendizaje distintas circunstancias. 

De este modo, la atención cumple una serie de funciones para que el proceso de 

aprendizaje se pueda dar. Esta habilidad cognitiva como la capacidad de concentrarse, 

seleccionar información relevante y controlar los procesos cognitivos para organizar y 
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procesar la información, entre otras funciones permite a los estudiantes aplicar el 

conocimiento de manera versátil en diferentes contextos.  

4.1.3.6. Tipos de atención  

A continuación, se expone diferentes tipos de atención, lo cuales son fundamentales 

para comprender cómo se seleccionan y procesan los estímulos en el entorno. Estos tipos 

de atención incluyen la atención selectiva, la atención sostenida, la atención dividida, la 

atención alternante y la atención sostenida selectiva, desde el fundamento de los diferentes 

autores.  

4.1.3.6.1. Atención selectiva  

La atención selectiva es la habilidad de enfocarse en lo importante y dejar de lado lo 

que no es esencial. Además, es la forma más desarrollada de la atención, ubicada en la 

cima de los procesos atencionales y esta capacidad permite seleccionar y combinar 

estímulos específicos, así como centrarse en ellos o cambiar el enfoque. En otras palabras, 

se trata de activar los procesos cognitivos relacionados con estímulos o actividades 

relevantes, anulando los que son irrelevantes (Machado et al., 2021).  

4.1.3.6.2. Atención sostenida  

La atención sostenida requiere mantener la mente consciente de los elementos 

necesarios para llevar a cabo una tarea específica durante un tiempo prolongado. Se pone 

en marcha cuando la persona alcanza un nivel adecuado de activación en el sistema 

nervioso para procesar la información y mantener una atención constante, resistiendo el 

cansancio y las distracciones externas (Machado et al., 2021). 

4.1.3.6.3. Atención dividida  

Es la capacidad de enfocarse en diferentes actividades al mismo tiempo. Esto implica 

repartir la atención entre varios elementos a la vez, lo que posibilita realizar tareas 

complejas. Esta habilidad permite manejar una carga de estímulos y llevar a cabo 

actividades que requieren un procesamiento simultáneo de varios elementos (Machado et 

al., 2021). 

4.1.3.6.4. Atención alternante  

Es la capacidad de cambiar de actividad a otra, pero manteniendo la misma 

eficiencia. En el ámbito educativo, esta destreza puede ser clave a la hora de pasar de una 

tarea a otra como, por ejemplo, de leer a escribir (Ytalo, 2023). 

De esta manera, los tipos de atención abarca una amplia gama de habilidades 

cognitivas necesarias para procesar la información y llevar a cabo tareas complejas. Es por 

ello, que cada tipo de atención son fundamentales tanto en el ámbito académico como en 

la vida cotidiana porque desempeñan un papel único en la optimización del rendimiento 

cognitivo y en la adaptación de diferentes situaciones y demandas.   
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4.1.3.7. Características de la atención  

Existen características que se encuentran de manera implícita dentro de la definición 

de atención, las cuales son cruciales para comprender y entender la importancia de este 

proceso cognitivo básico. Según Bitbrain (2018) son las siguientes: 

- Amplitud: Es la cantidad de información que se puede procesar y la habilidad de 

realizar varias tareas de forma simultánea. Es importante tener en cuenta que la 

atención es un recurso finito, y aunque podamos concentrarnos en diversas cosas a 

la vez, llegará un punto en el que ya no podremos mantener dicho nivel de atención. 

- Intensidad: Tambien conocida como tono atencional, es la cantidad de atención que 

se dedica a un estímulo. Esto implica que el nivel de atención dirigido a un estímulo 

puede variar. Por ejemplo, en algunas actividades se pueden realizar casi sin 

conciencia (automáticas), mientras que otras necesitan mucha atención 

(controladas). 

Es por ello, que la información anterior destaca dos aspectos clave de la atención: la 

amplitud y la intensidad. De esta manera, algunas actividades pueden realizarse casi 

automáticamente con poca atención, mientras que otras requieren un alto nivel de 

concentración. Ambos aspectos son cruciales para entender cómo se maneja y se distribuye 

la atención en diferentes situaciones. 

4.1.3.8. Factores que afectan a la atención  

Existen muchos factores que pueden afectar la atención, algunos de los cuales son: 

el entorno físico, el estado emocional, la fatiga, la motivación, la experiencia previa con el 

estímulo, entre otros. Según (Ytalo, 2023) son los siguientes: 

- Interés: Mantener la atención de un estudiante se vuelve más sencillo cuando el 

tema que se le presenta despierta su interés. En caso contrario, si el material le 

parece tedioso o no lo considera relevante, le resultará más complicado conservar 

la atención. 

- Nivel de dificultad: Cuando un tema se vuelve excesivamente complejo para un 

estudiante, mantener la concentración puede resultar más arduo, debido a los 

obstáculos que enfrenta para entender el contenido. 

- Entorno: El ambiente donde se presenta la información puede afectar la 

concentración. La existencia de elementos distractores como ruidos, movimientos o 

una temperatura inadecuada puede obstaculizar el sostenimiento de la atención. 

- Estado emocional: El ánimo de un estudiante puede afectar su habilidad de prestar 

atención. Si un estudiante se siente abrumado, nervioso o intranquilo, le será más 

complicado enfocarse en la información. 

- Fatiga: Cuando un estudiante se siente agotado, mantener la concentración puede 

ser más difícil, ya que su mente no está funcionando al máximo rendimiento. 
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- Estilo de enseñanza: El enfoque didáctico del docente puede impactar en la 

concentración de los alumnos. Un método de enseñanza aburrido y repetitivo puede 

complicar el sostenimiento de la atención. 

- Hábitos personales: Los hábitos personales como la dieta, el descanso y la 

actividad física pueden afectar la capacidad de atención. Si un estudiante no se 

alimenta bien, no duerme lo suficiente o no se ejercita con regularidad, tendrá más 

dificultad para mantenerse enfocado. 

El autor evidencia que estos factores influyen en la capacidad de los estudiantes 

para mantener la atención. El grado de interés por un tema, el nivel de complejidad, el 

ambiente, las emociones, el cansancio, el método de enseñanza y los hábitos personales 

juegan un papel crucial para la atención y el desempeño académico. Es por ello, que al 

reconocer e identificar estos factores puede contribuir al entorno del aprendizaje y mejorar 

la experiencia educativa de los estudiantes.  

4.1.3.9. Evaluación del proceso cognitivo de la atención  

Según Gómez (2019), la evaluación es una prueba diseñada para medir y evaluar 

de manera objetiva y estandarizada diversos aspectos de la mente humana, tales como los 

procesos cognitivos. La investigación actual, tiene como objetivo evaluar el proceso 

cognitivo básico de la atención, por lo que se utilizará el Test d2 que fue desarrollado por 

Rolf Brickenkamp en 1962. Este test puede ser aplicado tanto de manera individual como 

grupal, y está diseñado para personas entre 8 y 88 años. El objetivo de esta prueba es 

evaluar de manera rápida la atención sostenida, la atención selectiva y la concentración 

mental.  

Resulta claro que el test d2 es confiable y válido, ya que según el libro de 

Brickenkamp R y Zillmer, E. A. (1998) menciona que, en términos de confiabilidad, diferentes 

estudios han demostrado que el test genera resultados coherentes y estables con 

coeficientes de fiabilidad elevados en las aplicaciones repetidas. Esto indica que las 

puntuaciones obtenidas son replicables y fiables para valorar los aspectos mencionados de 

la atención. 

De la misma manera, la validez del test d2 ha sido ampliamente investigado y se ha 

comprobado que mide eficazmente aquello que pretende evaluar. La validez de contenido 

se ve respaldada por la claridad y especificidad de los ítems que componen la prueba, 

mientras que la validez de criterio se ha verificado a través de su correlación con otros 

instrumentos de evaluación de la atención. 

4.1.4. Memoria 

4.1.4.1. Definición  

La memoria es un proceso cognitivo fundamental que varía entre individuos, ya que 

no todos retienen la misma información. Por esta razón, Abeleira (2013) señala que "la 
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memoria es el proceso psicológico encargado de almacenar, codificar y recuperar 

acontecimientos, conceptos o procedimientos que permite adaptarse a las distintas 

demandas de la vida diaria" (p.178). 

Asimismo, la memoria es una habilidad mental que permite registrar, guardar y 

recuperar una diversidad de vivencias personales y conocimientos adquiridos a lo largo del 

tiempo, tal como lo expresa García (2012). Describe a la memoria como un gran almacén 

donde se preservan tanto los recuerdos cercanos como los más lejanos. Gracias a esta 

capacidad, se puede identificar lo conocido, como personas allegadas, familiares, objetos y 

otros elementos de nuestra existencia. 

Por consiguiente, la memoria es un proceso cognitivo fundamental que permite 

adaptarse a las demandas de la vida cotidiana porque tienen roles principales de almacenar, 

codificar y recuperar información sobre acontecimientos relevantes. Además, se enfatiza 

que la memoria no es un proceso uniforme, sino que cada individuo retiene información de 

manera diferente.  

4.1.4.2. Modelos teóricos del proceso cognitivo de la memoria  

El estudio de la memoria ha suscitado un gran interés en el campo del procesamiento 

de la información, lo que ha impulsado a diversos investigadores destacados a desarrollar 

diferentes modelos teóricos para su comprensión. Es este caso, se hará mayor énfasis en 

el modelo de memoria de dos almacenes (dual) que se detalla a continuación:  

4.1.4.2.1. Modelo de memoria de dos almacenes (dual) 

El modelo de memoria de dos almacenes (dual) fue propuesto por Atkinson y Shiffrin 

quienes mencionan que el procesamiento de la información se inicia cuando uno o más 

sentidos, como el oído, la vista y el tacto detectan un estímulo. Estos registros sensoriales 

captan y retienen brevemente esa información en su forma original para darle un significado 

al estímulo (Schunk, 2012).  

Figura 1. Modelo de Atkinson y Shiffrin sobre el almacenamiento de la memoria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Adaptado de Psicología del aprendizaje y memoria (p.119), por Atkinson y Shiffrin,1968, como 
se citó en Correa et al., 2022. 
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Estos sistemas están constituidos principalmente por procesos que garantizan que 

las representaciones de la información se conserven en la memoria y puedan acceder a 

sistemas de almacenamiento de mayor duración y de diferente accesibilidad. 

Específicamente, según Atkinson y Shiffrin (1968), la memoria se estructura en tres 

almacenes:  

- Memoria sensorial: En primer lugar, cuando la información llega a nuestros 

sentidos, se almacena de forma literal durante un breve instante. Esta 

representación sensorial dura apenas unos segundos (centésimas de segundos) y 

se desvanece rápidamente, a menos que sea de interés para quien lo percibe, dando 

así paso a nueva información entrante. Este almacén de registros sensoriales tiene 

una capacidad prácticamente ilimitada, y su función principal es preservar los efectos 

de la información lo suficiente como para que algunas de sus características más 

importantes puedan ser procesadas adecuadamente y transferidas al resto del 

sistema de memoria. En este proceso, la atención actúa como un filtro que 

selecciona la información relevante (Correa et al.,2022).  

- Memoria a corto plazo (MCP): Los recuerdos que residen en este sistema surgen 

de la memoria sensorial y, aunque persisten por un periodo más prolongado, dejan 

de estar disponibles después de 15-30 segundos. A diferencia de la memoria 

sensorial, esta memoria tiene limitaciones en cuanto a capacidad y duración de la 

información, y puede ser fácilmente afectada por cualquier tipo de interferencia. La 

memoria a corto plazo (MCP) cumple un papel más activo y dinámico que 

simplemente almacenar información, ya que interpreta y organiza las 

representaciones accesibles conscientemente y las emplea para llevar a cabo 

diversas actividades en respuesta a las exigencias del entorno. Si se realizan 

ejercicios de repetición, la información podrá mantenerse indefinidamente y pasar al 

siguiente nivel del sistema, la memoria a largo plazo (MLP); de lo contrario, se 

perderán (Correa et al.,2022). 

- Memoria a largo plazo (MLP): La información que se almacena en este sistema 

puede mantenerse por un período de tiempo que varía considerablemente, desde 

unos pocos instantes hasta toda la vida. Si bien su capacidad es ilimitada y su 

durabilidad favorecen la disponibilidad de los datos, su principal desventaja radica 

en la accesibilidad, ya que los recuerdos pueden guardarse tanto de forma 

consciente como inconsciente. Además, son susceptibles a interferencias y a la falta 

de indicios, lo que dificulta su recuperación. Este sistema de memoria retiene toda 

la información que se emplea a lo largo de nuestra existencia, incluyendo 

experiencias (memoria episódica), habilidades y destrezas (memoria 
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procedimental), y conocimientos generales (memoria semántica) (Correa et al., 

2022). 

Por lo tanto, el modelo dual de Atkinson y Shiffrin se ha convertido en un pilar 

fundamental para la teoría del procesamiento de la información, ya que proporcionó las 

primeras estructuras sólidas para entender el funcionamiento de la memoria humana. Más 

allá de eso, este modelo ofreció un marco conceptual claro y fácil de comprender sobre 

cómo se organizan los procesos de memoria en etapas diferenciadas. En el ámbito 

educativo, este modelo ha servido como referencia para abordar y comprender problemas 

relacionados con la memoria. Finalmente, este modelo ha influido en la formulación de 

modelos más complejos, contribuyendo a la evolución de la ciencia en este campo. 

Otros modelos, que también se discuten dentro del ámbito del procesamiento de la 

memoria que abarcan una amplia gama de teorías y enfoques, son los siguientes:  

4.1.4.2.2. Modelo por niveles de procesamiento  

Este modelo describe como se procesa y se recuerda la información. Según los 

autores Craik y Lokhart (1972), existe un solo almacén con dos tipos de procesamiento: 

- Procesamiento tipo I: Es superficial y se basa en la repetición. Por ejemplo, leer 

una lista de palabras varias veces sin prestar atención a su significado. 

- Procesamiento tipo II: Es analítico y profundo que se basa en el significado. Por 

ejemplo, relacionar las palabras con experiencias personales. 

Los autores argumentan que el procesamiento profundo requiere más esfuerzo 

cognitivo, lo que resulta en una codificación más efectiva y mejor retención a largo plazo, 

mientras que el procesamiento superficial conlleva a una codificación más débil y de menor 

retención (González, R. 2019).  

4.1.4.2.3. Modelo de la memoria operativa  

El concepto de MCP se cambia por el de memoria operativa. Este modelo ofrece una 

explicación detallada de cómo se procesa y manipula la información mental, dividida en tres 

subsistemas:  

- El bucle fonológico: Se encarga del procesamiento y retención temporal de la 

información verbal y auditiva dentro de la memoria de trabajo. Este subsistema tiene 

la función mantener de manera temporal la información verbal en la memoria 

operativa.  

- Agenda visoespacial: Se ocupa del procesamiento, manipulación y 

almacenamiento temporal de la información visual y espacial en la memoria 

operativa. 

- El ejecutivo central: Coordina y controla los procesos de la memoria operativa, sin 

almacenar información directamente, sino supervisando y dirigiendo la atención 

hacia los distintos elementos que deben ser procesados (González, R. 2019). 
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4.1.4.3. Funciones de la memoria  

La memoria, como una capacidad fundamental del ser humano, juega un papel 

esencial en la vida diaria. A través de sus diversas funciones, la memoria permite revivir 

experiencias pasadas, conservar datos importantes, evocar habilidades y saberes previos, 

y prever acciones futuras. En este sentido, se analizará en profundidad las principales 

funciones de la memoria, destacando su relevancia en el aprendizaje, la toma de decisiones 

y la adaptación al medio. Según Kundera (2017), manifiesta las tres funciones principales 

de la memoria:  

- Recoger nueva información: Este proceso conlleva obtener nueva información a 

través de la percepción y la atención. Implica captar y concentrarse en detalles 

novedosos para expandir el conocimiento. 

- Organizar la información para que tenga un significado: Una vez que se 

recolecta la información la memoria se encarga de ordenarla y darle sentido. Esto 

significa conectar los nuevos datos con los conocimientos ya guardados en la 

memoria, y estructurarlos de forma que tengan coherencia. 

- Recuperar la información: La recuperación de datos almacenados, es el 

mecanismo por el cual se accede y se recupera la información requerida. Esto puede 

significar evocar nombres, fechas, sucesos anteriores, destrezas adquiridas o 

cualquier otro dato útil en cierto momento. 

Por lo tanto, todas las funciones de la memoria mencionadas anteriormente 

describen como opera en el almacenamiento de nueva información, integrando lo que ya se 

conoce y recuperándola cuando es necesario.  

4.1.4.4. Etapas o procesos de la memoria 

 Para poder memorizar o conseguir que la información llegue a nuestro sistema de 

memoria, este proceso implica una serie de etapas y procesos específicos, como lo 

menciona a continuación, García (2012):  

- Codificación: En esta etapa inicial, los datos captados por los sentidos se 

transforman en una imagen mental porque la mente analiza y da sentido a la 

información de manera inmediata dentro del cerebro. 

- Almacenamiento: Es el mecanismo que permite conservar la información, 

garantizando que el conocimiento acumulado esté disponible cuando se lo necesite. 

Esto asegura que los aprendizajes y experiencias adquiridos a lo largo del tiempo 

puedan ser evocados y utilizados cuando resulten útiles. 

- Evocación de la información: Implica recuperar o acceder a la información que se 

registró y guardó anteriormente. Esto significa traer el recuerdo de vuelta a la mente. 

Existen diversas formas de evocación: 
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• Libre: Es la habilidad de retener y recuperar datos de manera inmediata. Por 

ejemplo, poder recordar los artículos que se necesitan comprar sin tener que 

consultar una lista de compras. 

• Por reconocimiento: En este escenario, contar con diversas alternativas 

hace más sencillo recordar la respuesta correcta. Por ejemplo, en los 

exámenes de opción múltiple, donde se ofrecen varias posibilidades de 

respuesta para seleccionar.  

• Inducida: Sucede cuando ciertos recuerdos emergen de manera 

espontánea a partir de un estímulo. Estos recuerdos se activan de forma 

inesperada, evocados por elementos concretos que los disparan de manera 

súbita. Por ejemplo, un amigo menciona algo que no recuerdas haber vivido. 

Después de insistir, se empieza a creer que ese evento realmente sucedió, 

aunque en realidad pudo haber sido inducido por la sugerencia del amigo. 

En este sentido, la memoria es un proceso multifacético que abarca diferentes 

etapas, como la codificación, almacenamiento y evocación o recuperación de la información. 

Estas etapas no solo son fundamentales para recordar experiencias pasadas, sino que 

tambien son cruciales para el proceso de aprendizaje. En otras palabras, estas etapas no 

solo forman la base del recuerdo, sino que tambien impulsan el proceso continuo del 

aprendizaje.  

4.1.4.5. Tipos de memoria  

Durante los estudios en el ámbito del procesamiento de la información, se han 

realizado múltiples intentos para poder identificar y explicar los distintos tipos de memoria 

que existen. En este sentido, Kundera (2017) señala los siguientes: 

➢ Según el formato de codificación  

4.1.4.5.1. Memoria sensorial  

Registra la información que proviene del ambiente externo, por medio de los sentidos 

que captan rápidamente imágenes, sonidos, olores, sabores y sensaciones del entorno, 

guardándolos en la memoria de corto plazo por un breve periodo. Además, a través de la 

memoria ecoica se mantiene la información durante dos segundos, mientras que la memoria 

icónica retiene la información por un segundo. Si esa información sensorial no se traslada a 

la memoria a corto plazo, se pierde rápidamente. 

4.1.4.5.2. Memoria Verbal  

La memoria verbal abarca los recuerdos vinculados al lenguaje, en todas sus 

expresiones. Es decir, es la que registra los datos en forma de palabras. Asimismo, puede 

almacenar información del lenguaje hablado y escrito, lo que implica que esta memoria 
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posibilita almacenar datos adquiridos a través de la lectura de un texto o de información que 

se haya compartido oralmente (Cabrera, 2022). 

4.1.4.5.3. Memoria No Verbal  

Es la capacidad de memorizar y recordar información que no está en forma de texto 

o lenguaje hablado. Esta habilidad permite codificar, guardar y recuperar recuerdos 

relacionados con imágenes, sonidos, olores, sabores y sensaciones. Por ejemplo, poder 

recordar mapas o realizar dibujos son muestras de este tipo de memoria que no depende 

de las palabras (Pérez, 2024).  

➢ Según el tiempo transcurrido  

4.1.4.5.4. Memoria operativa o corto plazo (MCP) 

La memoria a corto plazo es la responsable de conservar los datos de manera 

consciente durante unos segundos o minutos. Su capacidad es reducida (…) y los datos 

solo se consolidarán si se trasladan a la memoria a largo plazo (García, 2012).   

4.1.4.5.5. Memoria a largo plazo  

Según Gómez et al., (2022), la memoria a largo plazo está constituida por todas las 

experiencias, conocimientos y saberes que se almacenan a lo largo de la vida. De igual 

forma, toma en cuenta que tiene una capacidad infinita de almacenar información, además 

de realizar el proceso de adquisición y organización, dando pie a la lectura y comprensión. 

De la misma manera, García (2012), menciona que la memoria posee un sistema 

complejo que retiene la información durante largos periodos de tiempo, se divide en:  

- Memoria demorada: Hace referencia a los eventos ocurridos o la información 

presentada en minutos previos. En otras palabras, se relaciona con lo que acaba de 

suceder o con los datos que se acaban de proporcionar.  

- Memoria reciente: Hace referencia a los datos recibidos en horas, días o semanas 

anteriores. Por ejemplo, las actividades llevadas a cabo durante el fin de semana. 

- Memoria remota: Se refiere a eventos que tuvieron lugar hace muchos años.  

Representa hechos y datos del pasado, que han quedado en el olvido con el paso 

del tiempo. 

Por otro lado, la Memoria a Largo Plazo (MLP) alberga diversos tipos de información, 

conocimientos y aprendizajes, dando lugar a diferentes tipos de memoria, clasificadas de la 

siguiente manera:  

- Memoria episódica o autobiográfica: Es la capacidad de recordar eventos 

específicos, como lo que se hizo el domingo pasado, lo que se comió hoy, o el primer 

día en la escuela. Este tipo de memoria permite recordar información relevante y 

personal sobre nuestra vida (García, 2012).  

- Memoria semántica: Es la capacidad de almacenar información sobre eventos, 

ideas y conocimientos generales, incluyendo los de carácter cultural y lingüístico. En 
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este tipo de memoria se conserva el significado de las palabras y el vocabulario que 

se utiliza (García, 2012). 

- Memoria procedimental: Se almacenan capacidades y destrezas, como pedalear 

en bicicleta, manejar, nadar, coser o atar los zapatos. Estas acciones se llevan a 

cabo sin esfuerzo mental o sin tener que pensar en cómo realizarlas (García, 2012). 

En efecto, es importante identificar y comprender los distintos tipos de memoria ya 

que radica un papel crucial para el aprendizaje y la capacidad de interactuar con el entorno. 

Cada tipo de memorial, desde la sensorial hasta la de largo plazo, facilita la adquisición, 

retención y evocación de información. Es por ello, que conocer sobre la memoria permite el 

desarrollo de estrategias para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

4.1.4.6. Factores que afectan a la memoria  

El proceso de recordar puede verse alterado por diversos elementos que impactan 

directamente en cómo se adquiere y evoca la información guardada dentro del cerebro. Es 

por ello, que García (2012) los describe de la siguiente manera: 

- La falta de atención  

La atención es clave para recordar, porque si no se enfoca la mente en algo, no se 

podrá aprender nueva información. En este sentido, los olvidos recurrentes generalmente 

no se deben a una mala memoria, sino más bien a una falta de atención.  

- El desuso y el paso del tiempo 

Los recuerdos suelen volverse más débiles o incluso desaparecer cuando no se los 

evoca. Una explicación de esto es la teoría del decaimiento, que sostiene que cada nuevo 

aprendizaje genera una nueva huella de memoria. Si esta huella no se activa ni se refuerza 

durante un tiempo prolongado, tiende a debilitarse e incluso a borrarse por completo, lo que 

conlleva la pérdida de la información. 

- La interferencia de unos aprendizajes sobre otros  

Algunas veces, ciertos aprendizajes o recuerdos pueden entrar en conflicto e 

interferir entre sí. Esta interferencia suele surgir cuando la información es muy parecida o 

común. Estas pueden manifestarse de dos formas: 

• Interferencia proactiva: Ocurre cuando la información almacenada con 

anterioridad dificulta recordar datos más recientes. 

• Interferencia retroactiva: Se produce cuando el registro de nueva 

información afecta la capacidad para recordar lo aprendido anteriormente. 

- El estado emocional 

Todas las vivencias que generan una respuesta emocional intensa se graban con 

facilidad en la memoria, debido a una explicación hormonal, ya que la glándula suprarrenal 

libera adrenalina y cortisol, conocidas como "hormonas del estrés". No obstante, existe un 

fenómeno llamado olvido motivado, en el que, a veces de manera involuntaria, se participa 
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activamente en olvidar ciertos acontecimientos, especialmente aquellos de carácter 

traumático o perturbador, con el fin de evitar o minimizar su impacto emocional negativo. 

4.1.4.7. Fallos en el proceso de la memoria  

- Fallos en el registro o codificación 

Este fallo suele manifestarse cuando no se presta la atención necesaria debido a 

algún distractor. Por ejemplo, recibir un mensaje mientras se está viendo televisión podría 

provocar que se olvide lo que se leyó previamente. O bien, puede ocurrir porque la 

información no logra captar el interés del individuo, quien se encuentra inmerso en sus 

propios pensamientos (García, 2012).  

- Fallos en los procesos de almacenamiento 

Otro factor que puede llevar a fallos en la memoria es no realizar repasos, ya que la 

falta de repaso impide que la información se fije adecuadamente en la mente antes de que 

se acumule más (García, 2012). 

- Fallos en los procesos de evocación 

A veces, aunque la información este guarda en la mente, es complicado traerla a la 

superficie y recordarla. Esto se debe a que, en ocasiones, la recuperación de esos 

recuerdos almacenados presenta dificultades y fallos (García, 2012). 

En definitiva, el autor menciona que la memoria es una herramienta invaluable, pero 

a pesar de ello, la fragilidad es innegable porque es sujeta a fallos, olvidos y distorsiones. 

Por esa razón, es importante entrenarla para mejorar la capacidad de retención ante un 

mundo lleno de distracciones constantes.  

4.1.4.8. Evaluación del proceso cognitivo de la memoria 

Evaluar el funcionamiento básico de la memoria es de gran importancia porque 

permite detectar posibles problemas en recordar, acceder y almacenar información, sobre 

todo en el ámbito educativo. También brinda datos clave para desarrollar tratamientos 

personalizados y hacer seguimientos, especialmente cuando hay deterioro cognitivo. 

En la presente investigación se empleó el Test RIAS (Escalas de Inteligencia de 

Reynolds), haciendo énfasis en las subescalas de memoria verbal y no verbal. Este 

instrumento está dirigido a una población de entre 3 hasta 94 años de edad, y su aplicación 

es de manera individual. Su objetivo es evaluar la capacidad intelectual y la memoria en 

niños, adolescentes y adultos. 

En la misma línea, el test RIAS ha sido considerado confiable y válido, ya que según 

el libro de Cecil R. Reynolds y Randy Kamphaus (1998) menciona que, en términos de 

confiablidad el test tiene niveles altos de coeficientes de consistencia interna, lo que significa 

que cada ítem dentro de cada subescala mide de manera específica la habilidad que 

pretende. Además, el test a demostrado ser estable a lo largo del tiempo, es decir produce 

resultados consistentes en aplicaciones repetidas.  
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En cuanto a la validez del test, las subescalas de memoria verbal y no verbal están 

alineadas con constructos teóricamente esperados para medir la memoria. Del mismo 

modo, se ha demostrado que existe correlaciones significativas con otras pruebas de 

inteligencia como el WAIS y el WISC apoyando la validez del test al mostrar que mide 

capacidades similares como otros instrumentos reconocidos. Por esa razón, se ha 

considerado que el test RIAS aportará de manera significativa en la presente investigación.  

4.1.4.9. Relación entre la atención y memoria  

La atención y memoria son fundamentales tanto para el desempeño académico 

como para la vida diaria de los estudiantes de cualquier nivel. El aprendizaje requiere un 

óptimo funcionamiento de estos procesos cognitivos, por lo que los educadores deben 

entender y comprender como potenciar al máximo estas habilidades con el fin de mejorar el 

rendimiento escolar. 

La atención es clave para modular y guiar otros procesos mentales, permitiendo 

responder a estímulos de acuerdo a su importancia. Por su parte, la memoria juega un papel 

esencial en la codificación, mantenimiento y recuperación de la información. Además, los 

diferentes tipos de memoria, como la de corto y largo plazo, la episódica y la semántica, 

entre otras, se distribuyen en amplias redes neuronales a lo largo del cerebro. La interacción 

entre la atención y la memoria es fundamental para el funcionamiento cognitivo y el 

desempeño académico de los estudiantes (Parra, N et al., 2017). 

En palabras simples, la atención y memoria trabajan juntas para garantizar un buen 

desarrollo cognitivo. Usando un ejemplo metafórico, se puede considerar a la atención como 

un guardia de seguridad que está en la entrada de una reunion, su función es permitir el 

paso solo a las personas autorizadas. Por otro lado, la memoria representa la sala donde 

se guarda los recuerdos de esa reunion. Si el guardia de seguridad no presta atención y 

permite pasar a cualquier persona, la sala se llenaría de recuerdos no importantes, pero si 

el guardia esta alerta y deja entrar a personas de interés, la sala estará llena de 

acontecimientos importantes. Por lo tanto, la atención cumple con la función de seleccionar 

lo que se guarda en la memoria, y la memoria permite recordar esos momentos más 

adelante.  

4.2. Compresión Lectora  

4.2.1. Antecedentes investigativos 

Al realizar una revisión de varias investigaciones, se pudo encontrar varios 

antecedentes de estudios relacionados con la comprensión lectora, siendo el más relevante 

la investigación de Márquez (2018). El cual tuvo como propósito mejorar la comprensión 

lectora por medio de un programa, empleando un enfoque de investigación cuantitativo. Los 

resultados indicaron que existe evidencia estadística que afirma que la aplicación del 
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programa de lectura comprensiva incremento la comprensión lectora y a la vez un mejoro la 

calidad de estudio de los estudiantes. 

De la misma forma, en Latinoamérica, en la Universidad Mundo Maya, González 

(2019) se investigó sobre la comprensión lectora y su importancia para los estudiantes 

universitarios, señalando índices de lectura por debajo de los registrados por otras naciones. 

Además, los estudiantes muestran dificultades para seguir instrucciones, ya sean orales o 

escritas. Con base a lo expuesto, se comprende que los estudiantes muestran bajos niveles 

de comprensión de textos académicos y científicos a causa de pocas habilidades de 

pensamiento. 

Por otra parte, Alarcón (2020) en su investigación sobre el desarrollo de la 

comprensión lectora a través de una estrategia de lectura, diseñó una metodología de 

investigación cuantitativa de nivel descriptivo con modalidad documental e investigación de 

campo. La muestra consistió en 70 estudiantes, a quienes se les aplicaron encuestas para 

identificar falencias en la comprensión lectora. Mediante la validación estadística del 

coeficiente Alfa de Cronbach, se llegó a la conclusión de que los estudiantes no emplean el 

proceso adecuado para comprender una lectura determinada afectando su desempeño 

como estudiantes. 

En la investigación realizada por Valdez (2021), se menciona que los estudiantes 

que poseen habilidades de comprensión lectora tienen más probabilidades de rendir bien 

en clases. Por ello, los modelos de comprensión lectora han demostrado ser más efectivos. 

En consecuencia, se concluye que al hacer de la lectura algo interesante, se aumenta el 

interés por leer, se desarrollan habilidades básicas para la comprensión de la lectura y, por 

ende, se mejora el rendimiento académico. 

Los autores, destacan la importancia sobre las investigaciones de la comprensión 

lectora en estudiantes universitarios. Tanto a nivel internacional como nacional y local, estos 

estudios brindan información invaluable sobre los retos que enfrentan los estudiantes al leer 

y comprender textos. Identificar y analizar estas dificultades permite diseñar estrategias 

efectivas para mejorar la comprensión lectora y promover un aprendizaje más eficaz. Estos 

hallazgos buscan optimizar las habilidades de comprensión de los estudiantes, lo cual puede 

tener un impacto significativo en su trayectoria académica y profesional. 

4.2.2. Definición  

4.2.2.1. La lectura  

La lectura surge de la noción de preguntarse qué es leer. Como indica Jiménez, E. 

(2014). “Leer es una interacción que tiene lugar en un contexto determinado y entre un lector 

y un texto” (p. 67). De la misma manera, según Jiménez, E. (2014). “Leer es decodificar 

aplicando las reglas de conversión grafema fonema teniendo como fin comprender lo leído” 

(p. 67). 
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Por otro lado, según Vásquez (2022), leer es una capacidad esencial que permite a 

las personas ampliar su entendimiento en diversos aspectos de la vida, ya sea en el plano 

cognitivo, emocional, social y espiritual. Asimismo, cultivar esta habilidad de manera 

comprensiva facilita el acceso a oportunidades en los ámbitos académicos, laborales y 

sociales, lo que ayuda a mejorar la calidad de vida. 

En la misma línea, Vásquez (2022), considera a la lectura más que un simple acto 

de decodificación de palabras. Es un proceso complejo que implica habilidades cognitivas y 

de procesamiento de información. Además, la lectura está profundamente enraizada en el 

contexto social, cultural e histórico de la sociedad en la que se desarrolla.  

En relación con lo anterior, estas perspectivas sobre la lectura subrayan la 

importancia sobre la lectura como actividad fundamental que permite la comprensión y la 

oportunidad de explorar nuevos hallazgos. Por lo tanto, la lectura permite la adquisición de 

conocimientos, convirtiéndose en una herramienta clave para comprender el mundo.  

4.2.2.2. La compresión lectora  

La comprensión lectora es una habilidad altamente compleja, ya que no se trata 

simplemente de descifrar las palabras y frases, sino de captar el sentido general y la 

información clave del texto en su conjunto (Vásquez, 2022). 

Desde el punto de vista cognitivo, Vásquez (2022), menciona que comprender lo que 

se lee implica dos tipos de procesos mentales: la creación de una base textual, que es 

entender el significado de las partes pequeñas del texto, y la formación de un modelo de la 

situación, que es interpretar el significado general del texto. La base textual se enfoca en 

identificar las estructuras básicas del texto y construir un significado a partir de ellas, con el 

objetivo de lograr que el texto tenga coherencia.  

En la misma línea, la comprensión lectora se describe como la habilidad de una 

persona para analizar, comprender, interpretar, reflexionar, evaluar y aplicar la información 

contenida en textos escritos. Este proceso implica reconocer la estructura, las funciones y 

los componentes de los escritos, con la finalidad de desarrollar competencias comunicativas 

y adquirir nuevos conocimientos que faciliten una participación activa en la sociedad 

(Montes et al., 2014).  

De esta manera, se podría considerar a la comprensión lectora como un proceso 

multifacético que requiere la integración de diversas habilidades cognitivas, lingüísticas y 

contextuales. Esta complejidad explica porque es una habilidad difícil de dominar, pero 

también porque es tan fundamental para el desarrollo académico y personal de los 

estudiantes.  
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4.2.3. Modelos teóricos de la compresión lectora  

La comprensión lectora es una habilidad esencial para el crecimiento personal. Por 

ello, ha sido ampliamente estudiada desde diferentes perspectivas teóricas. El propósito de 

estas investigaciones es entender cómo las personas asimilan y dan sentido a lo que leen. 

Los modelos teóricos de la comprensión lectora brindan un marco conceptual para explicar 

los procesos mentales y lingüísticos que intervienen en esta actividad compleja. Estos 

enfoques teóricos sientan las bases para comprender la interacción entre los lectores y la 

información escrita. 

- Modelo de procesamiento ascendente 

Este modelo aborda el proceso de interpretación, partiendo de lo sencillo a lo 

complejo. En el ámbito de la lectura, su objetivo es vincular las letras con los sonidos 

(grafema y fonema). Este enfoque fomenta una decodificación gradual, comenzando por las 

palabras, luego las frases, oraciones y párrafos, de manera ordenada y jerarquizada. Se 

parte de la premisa de que la decodificación de elementos básicos es indispensable para la 

interpretación de elementos más complejos, facilitando así la comprensión semántica del 

texto (Vásquez, 2022). 

- Modelo descendente 

Este modelo destaca que las habilidades de decodificación ya se han dominado y se 

procesan de manera automática, dando mayor importancia a construir el significado y la 

estructura del texto, en lugar de centrarse en el procesamiento de las letras. Además, la 

idea que mantiene del modelo anterior, es el proceso de comprender un texto a través de 

una estructura secuencial y jerárquica. En esta estructura, es fundamental activar los 

conocimientos previos sobre el texto, las expectativas del lector y comprobar estas 

apreciaciones mientras se lee (Vásquez, 2022). 

- Modelo interactivo  

El modelo interactivo integra y sintetiza otros modelos de comprensión lectora, 

combinando procesos ascendentes y descendentes que operan simultáneamente. Esto 

permite al lector asimilar las ideas del texto en función de las hipótesis planteadas y, al 

mismo tiempo, identificar información novedosa a través de los elementos textuales 

(Vásquez, 2022). 

La comprensión lectora se logra mediante el uso de estructuras mentales que 

organizan y aprovechan los conocimientos previos del lector. Durante la lectura, estas 

estructuras se utilizan para interpretar el texto según el contexto específico. Esto permite al 

lector deducir información no explícita, basándose en sus conocimientos previos. El 

significado se construye de la interacción entre el texto, los conocimientos del lector y el 

contexto. Por último, a medida que se lee, estas estructuras mentales se modifican y se 

enriquecen continuamente (Vásquez, 2022). 
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Por ende, los modelos teóricos son herramientas claves para desglosar y 

comprender los procesos complejos de la comprensión lectora porque proporcionan una 

estructura organizada para analizar los componentes cognitivos y lingüísticos involucrados, 

lo que permite una mayor clarificación de cómo los lectores procesan y comprenden el texto. 

4.2.4. Niveles de la compresión lectora  

Los autores Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) señalan que la lectura 

es una interacción entre el lector y el texto, por eso plantean tres niveles de comprensión 

lectora. 

4.2.4.1. Literal  

Este nivel de comprensión textual supone que el lector reconstruya el contenido a 

partir de su estructura, identificando rápidamente las ideas y términos clave. Esto se divide 

en dos etapas: 

- Lectura literal detallada (nivel 1): Se enfoca en la información explícita del texto, 

requiriendo la localización e identificación de elementos como ideas principales, 

secuencias de acciones, comparaciones de personajes, y detalles específicos de 

tiempo y lugar (Rojas, 2021). 

- Lectura literal detallada (nivel 2): Implica un análisis más profundo donde el lector 

reconoce las ideas interrelacionadas y el tema principal. En este nivel, la información 

solicitada se encuentra claramente expuesta en el texto, sin necesidad de una 

actividad cognitiva compleja para extraerla. El lector solo debe leer los datos 

explícitos presentes en el texto (Rojas, 2021). 

4.2.4.2. Reorganización de información  

En este nivel, el lector agrupa y combina los conceptos de manera efectiva. Puede 

recapitular, analizar o integrar el contenido de un texto con sus propias formulaciones, o 

representarlo visualmente a través de esquemas que muestran conexiones y estructuras 

(Rojas, 2021). 

4.2.4.3. Inferencial  

El lector va más allá de lo que se presenta en el texto, incorporando información y 

experiencias previas, relacionando lo leído con conocimientos anteriores, formulando 

hipótesis y nuevas ideas. El objetivo fundamental de este nivel es alcanzar a las 

conclusiones a través de un proceso que requiere un notable nivel de abstracción por parte 

del lector (Rojas, 2021). 

4.2.4.4. Critico  

Este nivel exige que el lector pueda evaluar y emitir opiniones sobre el texto, ya sea 

aceptando o rechazando su contenido o planteamiento teórico. Los argumentos en este 

nivel requieren un conocimiento profundo del tema, pero siempre deben estar 

fundamentados en el texto leído. La lectura crítica implica una evaluación en la que 
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intervienen la formación del lector, como el criterio, conocimientos sobre lo leído y valores 

personales, culturales y sociales (Rojas, 2021). 

4.2.4.5. Apreciación  

En este nivel, el lector puede expresar comentarios emotivos y estéticos sobre el 

texto que se lee. También se puede emitir opiniones sobre las características únicas del 

estilo de escritura y el uso del lenguaje por parte del autor (Rojas, 2021).  

Por lo tanto, los niveles de comprensión lectora son categorías que describen el 

dominio de una persona para entender y procesar la información de un texto. Estos niveles 

abarcan desde la comprensión literal hasta la inferencial y crítica, entre otras. Son relevantes 

porque permiten evaluar y medir el progreso de los estudiantes en su habilidad de 

comprender una lectura. Además, aportan en el ámbito educativo para identificar fortalezas 

y debilidades de los estudiantes en la comprensión lectora. Asimismo, son útiles para que 

los propios conozcan su nivel de habilidad y establezcan metas para mejorar la competencia 

lectora.  

4.2.5. Requisitos para la adquisición de la comprensión lectora 

Existen distintos tipos de factores que pueden influir en la adquisición de la 

comprensión lectora, según (Ipiña C, 2021) son los siguientes: 

- Factores internos: Son propios de lector, que incluyen aspectos psicológicos como 

el interés y la motivación, así como elementos lingüísticos y cognitivos como la 

memoria, atención e inteligencia. Además de aspectos fisiológicos, emocionales y 

psicomotores. Todos estos elementos influyen en la forma en que el lector interactúa 

y procesa la información. 

- Factores externos: Son factores relacionados con el contexto y las conexiones 

sociales del lector, como la familia, la posición socioeconómica, el nivel académico 

y otros elementos similares (p. 17). 

En definitiva, los factores internos y externos son necesarios para la compresión 

lectora ya que influye en cómo un individuo interactúa con el texto y procesa la información. 

Los factores internos incluyen las capacidades cognitivas del lector, como la decodificación, 

la fluidez, la memoria, la atención, entre otros. Estas habilidades son fundamentales para 

entender el significado y relacionar la nueva información con los conocimientos previos. A 

su vez, los elementos externos abarcan el contexto de la lectura, como el nivel de dificultad 

del texto, la relevancia del contenido, el propósito de la lectura y el entorno físico y social 

donde se lleva a cabo.  

Estos factores pueden influir en la motivación, el interés y la capacidad de 

concentración del lector. Es decir, los factores internos y externos interactúan para 

determinar la calidad y la eficacia de la comprensión lectora de cada persona.  
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4.2.6. Evaluación de la compresión lectora  

La evaluación de la comprensión lectora en especial en estudiantes universitarios 

desempeña un papel crucial en el ámbito académico. La capacidad de comprender textos 

va más allá de la simple decodificación de palabras, pues también involucra la aptitud de 

analizar, interpretar y sintetizar la información contenida en un texto. Esta competencia es 

fundamental para el éxito en la educación superior, ya que permite a los alumnos extraer y 

utilizar los elementos relevantes de una lectura.  

Por lo tanto, en la presente investigación se empleó el Instrumento para medir la 

compresión lectora en alumnos universitarios (ICLAU), este test tiene como objetivo 

identificar los niveles de compresión como el literal, reorganización de la información, 

inferencia, crítico y apreciación. En ese sentido, una evaluación efectiva permite identificar 

las fortalezas y áreas de mejora en los estudiantes, proporcionando información valiosa 

tanto para los educadores como para los propios alumnos. 

4.2.7. Relación de los procesos cognitivos básicos de la atención y memoria y 

compresión lectora 

De esta forma, a través del análisis documental, se evidencia que los procesos 

cognitivos básicos intervienen para que exista la comprensión lectora. La atención 

autorregula toda la concentración únicamente en el texto, evitando cualquier distracción 

externa que pueda interferir con la lectura. Posteriormente, se da paso el análisis secuencial 

que se encarga de vincular los significados de las palabras, otorgando sentido a las frases 

y párrafos. De esta manera, el lector, mediante la síntesis, combina y da significado a los 

diferentes elementos lingüísticos, con el fin de construir una estructura coherente y 

significativa, es decir, lograr una comprensión cabal del texto (Vásquez, 2022). 

Además, la comprensión de la lectura implica el uso tanto de la memoria a corto 

plazo como de la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo ayuda al lector a hacer 

conexiones, organizar la información y mantener la coherencia entre los diferentes 

componentes del texto. Mientras, la memoria a largo plazo permite al lector vincular sus 

conocimientos previos con los nuevos significados que adquiere, lo que facilita la 

consolidación del aprendizaje y la creación de estructuras mentales (Vásquez, 2022). 

Una sólida compresión lectora permite al estudiante potenciar habilidades de 

procesamiento de la información, como la imaginación, la selección de datos relevantes, la 

elaboración de resúmenes y la clasificación, discerniendo entre lo esencial y lo secundario. 

A la vez, permite construir esquemas mentales que, posteriormente, con el respaldo de la 

atención y la memoria, facilitan la retención de la información comprendida (Vásquez, 2022). 

Para concluir, los procesos cognitivos básicos son esenciales para garantizar la 

comprensión lectora. La atención es crucial para mantener el foco (atención selectiva y 

sostenida) en la información relevante mientras se lee un texto. Un buen nivel de atención 
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permite al lector filtrar distractores y concentrarse en los detalles de la lectura. Por otro lado, 

la memoria permite al lector retener y procesar la información, es decir que la memoria se 

mantiene activa mientras se integra nueva información sobre algún texto que se esté 

leyendo en ese momento. Por lo tanto, al fomentar el desarrollo y la mejora de los procesos 

cognitivos en estudiantes, se obtiene como resultado una notable mejora en la comprensión 

lectora y habilidades efectivas en la lectura.  
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5. Metodología 

La metodología es una parte importante de la investigación porque proporciona el 

marco necesario de recopilación, análisis e interpretación de datos rigurosos y eficientes. 

Además, garantiza la validez y confiabilidad de los resultados. Según Aguilera (2013), “la 

metodología es una disciplina científica que se enfoca en estudiar y valorar la eficacia de 

los procesos utilizados por los diferentes métodos dentro del campo de la investigación”. A 

continuación, se detalla el proceso metodológico utilizado en la investigación:  

5.1. Área de estudio  

La investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Loja, específicamente 

en la Facultad de la Salud Humana, ubicada en la calle Manuel Monteros, en el bloque 13 y 

14. La carrera de Psicología Clínica cuenta con la aprobación del Consejo de Educación 

Superior, según la resolución RPC-SE-09-No.089-2020, con fecha de aprobación el 01 de 

julio de 2020, válida hasta el 01 de julio de 2030. Está asignada con el código 650915D01-

P-1101, es de modalidad presencial y otorga el título de Psicóloga/o Clínica/o. La duración 

del programa es de 4 años, distribuidos en 8 ciclos académicos. 

Figura 2. Croquis de la Universidad Nacional de Loja  

 

Nota.  Escenario de la investigación donde se realizó el trabajo de Integración Curricular.  Adaptado 
de Google maps [Fotografía], 2024, https://n9.cl/uvtb23.  
 

5.2. Procedimiento  

5.2.1. Enfoque de la investigación  

En la investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que permitió por medio de 

instrumentos de evaluación medir los procesos cognitivos básicos de atención, memoria y 

comprensión lectora en los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Psicología Clínica 

de la Facultad de la Salud Humana, 2024. Según Hernández Sampieri et al., (2014) “Este 

método se emplea para recopilar información que ayude a comprobar suposiciones a través 

https://n9.cl/uvtb23
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de la cuantificación numérica y el análisis estadístico, con el fin de identificar modelos de 

conducta y validar teorías.” (p. 4). Además, este enfoque permitió medir las variables de 

manera precisa y objetiva que facilitó la comparación y el análisis estadístico.  

5.2.2. Tipo de investigación  

Para el trabajo de integración curricular se creyó conveniente usar el tipo de 

investigación correlacional, según Bisquerra (2009) “este tipo de estudio se centra en 

entender y explicar cómo se relacionan los factores clave de un fenómeno, empleando 

coeficientes de correlación para ello.” (p. 207). Por lo tanto, este estudio se ajusta en 

examinar la relación entre dos o más variables, en este caso los procesos cognitivos básicos 

de atención y memoria y la compresión lectora.  

5.2.3. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental, según McMillan et al., (2005). Este 

diseño plantea un escenario que ya ocurrió o explora las conexiones entre diferentes 

elementos sin manipular directamente las condiciones experimentadas. Por consiguiente, 

se considera este diseño no experimental porque permitió explorar las relaciones entre 

variables sin intervenir directamente, ya que se requiere comprender los fenómenos que 

ocurren, pero no se desea manipular las variables, además se aplicó varios instrumentos 

que permitieron cuantificar las variables.  

5.2.4. Corte de investigación  

La investigación fue de corte transversal, debido a que, según Bisquerra (2009). “Los 

cortes transversales se caracterizan por recopilar datos en un momento determinado, dentro 

de un período de tiempo específico y de una población concreta. Son especialmente 

adecuados para investigar variables que se mantienen constantes a lo largo del tiempo”. 

(p.251). Por lo tanto, la investigación fue de corte transversal debido a que se la realizó en 

un solo momento y en un espacio determinado, recogiendo datos de los participantes una 

sola vez.  

5.3. Métodos de investigación  

Se utilizó el método científico, ya que según McMillan et al., (2005). Ciencia alude a 

información comprobada, mientras que científico denota el procedimiento a través del cual 

esa información ha sido adquirida. En otras palabras, la ciencia constituye el conocimiento 

en sí, mientras que lo científico hace referencia al método utilizado para alcanzar dicho 

conocimiento. Por ende, el método científico es un proceso de investigación secuencial que 

se empleó de manera rigurosa por medio de los siguientes métodos, tales como:  

➢ Método deductivo: Como sostiene Bisquerra (2009) parte de una regla o principio 

general, y luego lo aplica a casos específicos. El investigador inicia con una teoría o 

ley amplia, con el propósito de desarrollarla y definirla con mayor precisión o 

confrontarla con la realidad observable. Este método sigue una trayectoria de lo 
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abstracto a lo concreto. De esta forma, la investigación se baso en estudios previos 

de carácter internacional, nacional y local con el fin de identificar las relaciones de 

causa y efecto en las teorías existentes.  

➢ Método Inductivo: El método inductivo se basa en la observación casos particulares 

para llegar a una conclusión general. Este método consta de analizar información y 

experiencias específicas con el fin de establecer reglas o principios generales 

aplicables. (Bisquerra, 2009, p. 29). Mediante este método, la investigación 

consideró datos concretos que permitieron obtener información detallada sobre 

ambas variables, lo que permitió una comprensión más completa y contextualizada.  

➢ Método Analítico: Es el método que divide un todo en sus partes fundamentales, 

pasando de lo amplio a lo detallado. (Ortega, 2023). Este método investigativo 

permitió desglosar y analizar detenidamente cada proceso cognitivo y los niveles de 

comprensión lectora con el objetivo de obtener un estudio exhaustivo de cada 

variable.  

➢ Método Sintético: Se basa en la construcción de teorías y modelos explicativos a 

partir de la combinación de información y conceptos previamente establecidos. 

(Labajo, 2017). Desde este método, el estudio se concentró en crear una visión 

completa y coherente de cómo funcionan los procesos cognitivos y su relacion con 

la comprensión de lectura, proporcionando así un marco conceptual más completo 

y claro.   

5.4. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos utilizados para reunir datos e información sobre las variables que 

se desean estudiar, las cuales se establecen en el planteamiento del problema, así como 

en la pregunta de investigación y en los objetivos, tanto generales como específicos 

(Ramírez J, p.1).  

 Los instrumentos aplicados de la investigación fueron los medios empleados para 

recopilar la información. En este sentido, se detalle los instrumentos que fueron aplicados 

en el proceso. 

5.4.1. d2, Test de atención  

Se trata de un test desarrollado por Rolf Brickenkamp, dirigido a niños, adolescentes 

y adultos entre los 8 y los 88 años de edad. Este test está diseñado para evaluar diversos 

aspectos de la atención selectiva y la concentración. De la misma manera, consta de 685 

estímulos distribuidos en 14 líneas, cada una con 47 estímulos. A cada línea se le asigna 

un tiempo de 20 segundos, de aplicación colectiva. (Ver en Anexo 1). 

Los estímulos consisten en caracteres (letras “d” o “p”) acompañados por una o dos 

pequeñas líneas dispuestas individualmente o en parejas, en la parte superior o inferior de 

cada letra. El sujeto debe examinar cuidadosamente, de izquierda a derecha, el contenido 



38 
 

de cada línea y marcar todas las letras 'd' que tengan dos pequeñas rayitas (ya sea arriba, 

abajo o una arriba y otra abajo) (Brickenkamp et al., 2002). 

A partir de los resultados, se obtienen las siguientes puntuaciones: 

- TR (Total de respuestas): número total de elementos intentados en las 14 líneas. 

- TA (Total de aciertos): número total de elementos relevantes correctamente 

identificados. 

- O (O misiones): número de elementos relevantes intentados, pero no marcados. 

- C (Comisiones): número de elementos irrelevantes marcados. 

- TOT (Efectividad total en la prueba): TR - (O + C). 

- CON (Índice de concentración): TA - C. 

- TR+ (Línea con el mayor número de elementos intentados). 

- TR- (Línea con el menor número de elementos intentados). 

- VAR (Índice de variación o diferencia): (TR+) - (TR-). 

El test d2 es confiable y válido, ya que según el libro de Brickenkamp R. y Zillmer, E. 

(1998) menciona que, en términos de confiabilidad, diferentes estudios han demostrado que 

el test genera resultados coherentes y estables con coeficientes de fiabilidad elevados en 

las aplicaciones repetidas. Esto indica que las puntuaciones obtenidas son replicables y 

fiables para valorar los aspectos mencionados de la atención. 

De la misma manera, la validez del test d2 ha sido ampliamente investigado y se ha 

comprobado que mide eficazmente aquello que pretende evaluar. La validez de contenido 

se ve respaldada por la claridad y especificidad de los ítems que componen la prueba, 

mientras que la validez de criterio se ha verificado a través de su correlación con otros 

instrumentos de evaluación de la atención. 

5.4.2. RIAS. Escala de inteligencia de Reynolds 

El RIAS, Escala de Inteligencia de Reynolds, desarrollada por Cecil Reynolds y 

Randy Kamphaus (2009), evalúa la capacidad intelectual y la memoria en niños, 

adolescentes y adultos en un rango de edad que va desde los 3 hasta los 94 años. El tiempo 

estimado para la administración, considerando únicamente los subtests relacionados con la 

memoria, es de 10 minutos (Ver en Anexo 2). 

• Índice de Memoria General (IM): 

El IM se calcula a partir de dos pruebas complementarias de memoria: memoria 

verbal y memoria no verbal. 

• Memoria Verbal (Mv): 

Examina la habilidad de codificar, almacenar temporalmente y recuperar información 

verbal en un contexto significativo, donde hay asociaciones claras y evidentes. Partiendo de 

la edad del sujeto, se leen en voz alta una serie de frases o historias breves, las cuales el 

sujeto debe recordar posteriormente. 
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• Memoria No Verbal (Mnv): 

Evalúa la capacidad para codificar, almacenar y reconocer estímulos pictóricos 

concretos y abstractos, fuera de un marco de significado. Además, contiene series de ítems 

que consisten en la presentación de un estímulo visual durante cinco segundos, seguido de 

la presentación de un conjunto de dibujos, entre los cuales el sujeto debe identificar el 

estímulo objetivo presentado anteriormente (Reynolds, 2009).  

La sub escala del test RIAS ha sido considerado confiable y válido, ya que según el 

libro de Cecil R. Reynolds y Randy Kamphaus (1998) menciona que, en términos de 

confiablidad el test tiene niveles altos de coeficientes de consistencia interna, lo que significa 

que cada ítem dentro de cada subescala mide de manera específica la habilidad que 

pretende. Además, el test ha demostrado ser estable a lo largo del tiempo, es decir produce 

resultados consistentes en aplicaciones repetidas.  

En cuanto a la validez del test, las subescalas de memoria verbal y no verbal están 

alineadas con constructos teóricamente esperados para medir la memoria. Del mismo 

modo, se ha demostrado que existe correlaciones significativas con otras pruebas de 

inteligencia como el WAIS y el WISC apoyando la validez del test al mostrar que mide 

capacidades similares como otros instrumentos reconocidos. Por esa razón, se ha 

considerado que el test RIAS aportará de manera significativa en la presente investigación.  

5.4.3. Instrumento para medir la comprensión lectora en alumnos universitarios 

ICLAU 

El instrumento ICLAU fue desarrollado por Jorge Guerra y Yolanda Guevara (2013) 

y está dirigido a estudiantes universitarios con el objetivo de medir los niveles de 

comprensión lectora. La forma de aplicación es colectiva, con una duración de 40 minutos. 

El objetivo del instrumento es valorar cinco niveles implicados en la comprensión lectora: 

literal, de reorganización, inferencial, crítico y apreciativo, a través de siete preguntas sobre 

un texto de 965 palabras denominado “La evolución y su historia” (Ver en Anexo 3). 

Tabla 1. Niveles de comprensión Lectora 
 

Nivel comprensión 

lectora 

Conceptualización Ítem Criterios de 

valoración 

Puntajes 

- Literal  Reconoce y 

recuerda, 

directamente del 

texto, las ideas tal y 

como las expresa el 

autor 

1 

 

 

2 

La respuesta 

será evaluada 

con base en lo 

señalado 

textualmente 

en la lectura  

0          1 

0          1 
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- Reorganización 

de la 

información 

Ordena las ideas 

mediante procesos 

de clasificación y 

síntesis; por 

ejemplo, cuando 

reseña, resume o 

sintetiza la lectura de 

un texto con sus 

propias palabras o 

cuando lo expresa 

gráficamente a 

través del uso de 

conceptos 

vinculados por 

símbolos que indican 

relaciones, 

jerarquías 

3  Realiza un 

organizador 

gráfico (mapa 

conceptual, 

mapa 

semántico, 

cuadro 

sinóptico, 

etcétera) sobre 

la evolución 

biológica y su 

estudio actual. 

0   1   2   3 

 

- Conceptos  

- Relaciones 

entre 

conceptos 

- Ramificación 

de conceptos 

- Profundidad 

jerárquica 

- Inferencial  Agrega elementos 

que no están en el 

texto, para 

relacionarlo con sus 

experiencias 

personales o para 

deducir ideas que no 

están explícitas en el 

escrito, posibilitando 

de esta manera su 

interpretación 

       4 y 5 La respuesta 

será evaluada 

con base en 

que el alumno 

fundamente su 

opinión con 

argumentos 

extraídos del 

texto y lo 

relacione con 

sus 

experiencias 

personales, o 

deduzca ideas 

que no están 

explícitas en el 

escrito 

(interpretación) 

0           1 

 

 

 

 

 

 

0           1 

- Critico  Utiliza procesos de 

valoración. Necesita 

establecer una 

relación entre lo que 

dice el texto y el 

conocimiento previo 

que tiene sobre el 

tema, para que luego 

evalúe las 

afirmaciones del 

escrito 

contrastándolas con 

las propias. 

6  Con respecto a 

las 

explicaciones 

religiosas y las 

biológicas 

acerca de la 

evolución del 

hombre ¿en 

qué se 

distinguen?, 

¿cuáles son las 

adecuadas? y 

justifícalo. 

0    1    2    3 

 

- Comparación 

de ideas 

- Justificación 

de la opinión 
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- Apreciación  Expresa 

comentarios 

emotivos o estéticos 

sobre el texto 

consultado, o puede 

emitir juicios sobre 

su particular estilo 

literario o sobre el 

uso o características 

del lenguaje que 

utiliza el autor; como, 

por ejemplo, el 

empleo de la ironía, 

del humor, del doble 

sentido, etcétera. 

7  Escribir 

comentarios 

estéticos o 

emotivos 

acerca del 

texto, o si 

referirse a 

ciertas 

características 

del lenguaje 

utilizado por el 

autor 

0   1    2    3 

 

- Comentarios  

Nota: Adaptado de Sanabria, T.  (2018). Estructura y calificación del instrumento para medir la 
comprensión lectora en Alumnos Universitarios (ICLAU).  p.27. 
 

5.5. Escenario de investigación  

Se consideró como unidad de estudio a la Universidad Nacional de Loja, tomando 

como población la carrera de Psicología Clínica. Por ello, la muestra consistió en los 

estudiantes del primer ciclo, seleccionándose un total de 30 estudiantes de reciente ingreso. 

En cuanto al muestreo, se utilizó un enfoque no probabilístico de carácter intencional. 

Tabla 2. Población de estudio 

Informantes Población Muestra 

Estudiantes de la Carrera de 

Psicología Clínica  

 201 30  

Total   201 30 

Nota. Información proporcionada por la secretaría de la carrera de la carrera de Psicología Clínica, 
de Castillo, M, 2024.  
 

➢ Criterios de inclusión y exclusión 

Para realizar el estudio, se incluyeron estudiantes matriculados en el periodo marzo 

agosto 2024, que asisten regularmente a clases y que participaron voluntariamente en la 

aplicación de las pruebas psicológicas y prestaron su consentimiento informado. Se 

excluyeron aquellos estudiantes que solo asistieron al proceso de evaluación mediante la 

aplicación de los instrumentos. 

Estos criterios de inclusión y exclusión ayudaron a garantizar la calidad, validez y 

ética de la investigación, asegurando que los datos recopilados fueran representativos y 

relevantes para los objetivos del estudio.  

5.6. Procesamiento de análisis de datos  

En el proceso de investigación se empleó el software IBM SPSS Statistics 26, una 

herramienta estadística con una interfaz amigable y una amplia gama de funciones que 
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permitieron extraer información útil de manera rápida. Sus procedimientos estadísticos 

avanzados garantizaron precisión para una toma de decisiones de alta calidad (IBM, s.f.). 

Los resultados se presentaron en tablas que muestran la frecuencia y el porcentaje 

de estudiantes que alcanzaron diferentes niveles en cada una de las variables y 

dimensiones. Los datos se ingresaron y luego se correlacionaron utilizando el coeficiente de 

correlación de rango de Kendall, también conocido como el coeficiente tau b de Kendall. 

Según Hernández et al. (2010), este coeficiente es "una medida de correlación para 

variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos u objetos de la 

muestra pueden ordenarse por rangos" (p. 374). 

Para analizar los datos recopilados, se empleó el Tau-b de Kendall, una estadística 

específica para evaluar la correlación entre variables ordinales. En este estudio no 

paramétrico, también se utilizó la escala del coeficiente de correlación de Pearson. Según 

Hernández et al. (2010), el coeficiente de Pearson es una herramienta estadística que 

permitió examinar la relacion entre dos variables medidas en una escala de intervalos o de 

razón. Este coeficiente determina si la relación es positiva, negativa o nula, y cuantifica la 

intensidad de dicha relación. Los valores oscilan entre -1 y +1, donde -1 representa una 

correlación perfectamente negativa, +1 una correlación perfectamente positiva, y 0 indica la 

ausencia de correlación. Es por ello, que valores cercanos a +1 o -1 denotan una correlación 

fuerte, mientras que valores próximos a 0 sugieren una correlación débil. 

Tabla 3. Interpretación Correlación de Pearson 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00  Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90  Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75  Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50  Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10  Correlación negativa débil 

0.00  No existe correlación 

+0.01 a +0.10  Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50  Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75  Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90  Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00  Correlación positiva perfecta 
Nota. Adaptado de López, Y.  (2016). Coeficiente de correlación de Pearson y Spearman.  

 

5.7. Línea de investigación  

A partir del propósito y objetivos que tiene la investigación, se ha consideró 

pertinente utilizar la Sublinea de Investigación 2: Evaluación, diagnóstico e intervención 

psicopedagógica en dificultades y trastornos del aprendizaje en los diversos contextos y 

niveles educativos porque la investigación se centró en evaluar y diagnosticar los niveles de 
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comprensión lectora en estudiantes universitarios de primer ciclo de la carrera de Psicología 

Clínica, lo cual es coherente con el propósito de la investigación actual. 

5.8. Consideraciones éticas de la investigación  

El consentimiento informado es un elemento clave de la investigación científica en 

su dimensión ética, este permitió resguardar múltiples elementos, dentro de los cuales se 

resaltan los valores, intereses, autonomía, voluntariedad y preferencias de los sujetos 

participantes. El consentimiento informado claramente expresado, permitió respetar la 

individualidad y la autonomía de los sujetos participantes (Ver en Anexo 8). 

De igual forma, es importante mantener el respeto a los sujetos inscritos, cumpliendo 

estos cinco elementos:  

- Los sujetos pueden cambiar de opinión 

- Debe existir confidencialidad en los datos recolectados 

- Debe haber mecanismos que permitan evidenciar resultados y aprendizaje. 

- El bienestar es una tarea constante a lo largo del proceso.  

Esto refuerza la idea de Paucar et al. (2022) mencionando que el consentimiento 

informado es un proceso de monitoreo continuo de los intereses y tratamiento de los sujetos 

inscritos. 
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6. Resultados 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos a partir de la recolección de 

datos de los estudiantes que cursan el primer ciclo de la carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Nacional de Loja, en modalidad presencial centrándose en la relación de los 

procesos cognitivos básicos de atención y memoria que corresponden a la variable 

independiente y la comprensión lectora que corresponde a la variable dependiente, además 

de examinar los niveles implicados en este, tales como: nivel literal, reorganización de la 

información, inferencia, crítico y de apreciación.  

Es por ello, que se busca dar respuesta a los tres objetivos planteados en la 

investigación. El primer objetivo, es evaluar los procesos cognitivos de atención mediante el 

test D2 y la memoria con la subescala del test RIAS.  El segundo objetivo hace referencia a 

valorar los niveles de la comprensión lectora que presentan los estudiantes del primer ciclo 

mediante el instrumento de evaluación de la comprensión lectora en alumnos universitarios 

(ICLAU). Finalmente, el tercer objetivo es establecer la correlación entre los niveles de los 

procesos cognitivos básicos de atención y memoria y la comprensión lectora mediante el 

análisis estadístico de los resultados. 

6.1. Descripción de la variable de los procesos cognitivos  

Objetivo 1:  

Evaluar los procesos cognitivos de atención mediante el test D2 y la memoria con la 

subescala del test RIAS en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Psicología 

Clínica. 

6.1.1. La atención  

Tabla 4. Resultados de la atención mediante el test d2 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Bajo 18 60% 60,0 60,0 

Medio 3 10% 10,0 70,0 

Alto 9 30% 30,0 100,0 

Total 30 100% 100,0  
Nota. Test de atención d2 aplicado a estudiantes de primer ciclo de la Carrera de Psicología Clínica 
de la Facultad de la Salud Humana, 2024. 
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda 
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Figura 3. Porcentaje de los resultados de atención mediante el test d2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Test de atención d2 aplicado a estudiantes de primer ciclo de la Carrera de Psicología Clínica 
de la Facultad de la Salud Humana, 2024.  
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda  

Interpretación:  

De acuerdo a la Tabla 4 y Figura 3, de un total de 30 estudiantes del primer ciclo de 

la carrera de Psicología Clínica, lo que corresponde al 100% de evaluados, se observa lo 

siguiente: el 60 % de los estudiantes muestran un nivel bajo en el proceso cognitivo de la 

atención selectiva y concentración, mientras que el 30% se sitúa en un nivel alto en este 

proceso cognitivo, lo que sugiere habilidades cognitivas por encima del promedio y una 

mejor capacidad para concentrarse en detalles de manera rápida y eficiente dentro de la 

población estudiantil. Por otro lado, el 10% se encuentra en un nivel medio, lo que significa 

que están dentro del rango promedio. 

6.1.2. Memoria 

Tabla 5. Resultados de la memoria mediante la subescala del test RIAS.  
 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Medio 8 26,7% 26,7 26,7 

Alto 22 73,3% 73,3 100,0 

Total 30 100,0% 100,0  
Nota. Resultados de la aplicación de la subescala de memoria de los estudiantes del primer ciclo de 
la carrera de Psicología Clínica, de la Facultad de la Salud Humana, 2024.  
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda  
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Figura 4. Porcentaje de los resultados de la frecuencia del proceso cognitivo básico de 

memoria mediante la subescala del test RIAS.  

 

Nota. Subescala del test RIAS aplicado a estudiantes de primer ciclo de la Carrera de Psicología 
Clínica de la Facultad de la Salud Humana, 2024.  
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda 

Interpretación:  

Al analizar los datos presentados en la Tabla 5 y Figura 4, se observa que, de un 

total de 30 estudiantes del primer ciclo de la carrera de Psicología Clínica, lo que 

corresponde al 100% de evaluados, el 73,33% se ubica en un nivel alto, lo que indica una 

capacidad notable de retención y recuperación de información en la memoria a corto plazo, 

mientras que el 26,67% obtuvo un nivel medio de memoria verbal y no verbal. 

6.2. Descripción de la variable de la comprensión lectora  

Objetivo 2:  

Valorar los niveles de la comprensión lectora que presentan los estudiantes del 

primer ciclo de la carrera de Psicología Clínica mediante el instrumento de evaluación de la 

comprensión lectora en alumnos universitarios (ICLAU).  

Tabla 6. Resultados de la comprensión lectora  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Resultados de la aplicación del instrumento para medir la comprensión lectora en alumnos 
universitarios (ICLAU) a estudiantes del primer ciclo de la carrera de Psicología Clínica, de la Facultad 
de la Salud Humana, 2024.  
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda  

Rango Comprensión Lectora 

Nivel
es 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Medio 14 46,7% 46,7 46,7 

Alto 16 53,3% 53,3 100,0 

Total 30 100% 100,0  
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Figura 5. Porcentajes de los resultados de la comprensión lectora mediante el instrumento 

para medir la comprensión lectora en alumnos universitarios (ICLAU) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Resultados de la aplicación del instrumento para medir la comprensión lectora en alumnos 
universitarios (ICLAU) a estudiantes del primer ciclo de la carrera de Psicología Clínica, de la Facultad 
de la Salud Humana, 2024.  
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda  

Interpretación:  

Se observa que, de un total de 30 estudiantes del primer ciclo de la carrera de 

Psicología Clínica, lo que corresponde al 100% de evaluados en la tabla 6 y figura 5, el 

53,33 % se ubican en un nivel alto, esto quiere decir que más de la mitad de los estudiantes 

tienen habilidades de compresión lectora en todos sus niveles, mientras que el 46,67% 

alcanzan un nivel medio de comprensión lectora.   

Tabla 7. Resultados de los niveles implicados de la comprensión lectora.  

Nota: Resultados de la aplicación del instrumento para medir los distintos niveles de comprensión 
lectora en alumnos universitarios (ICLAU) de los estudiantes del primer ciclo de la carrera de 
Psicología Clínica de la Facultad de la Salud Humana, 2024.  
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda 

 

 

 

Comprensión Lectora 

Nivel Literal Reog. Inf Inferencial Crítico Apreciación 

f % f % f % f % f % 

Alto 21 70% 15 50% 20 67% 8 27% 4 13% 

Medio 8 27% 15 50% 7 23% 19 63% 19 63% 

Bajo 1 3% 0 0% 3 10% 3 10% 7 23% 

Total 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 
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Figura 6. Porcentajes de los niveles implicados en la comprensión lectora 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Resultados de la aplicación del instrumento para medir los distintos niveles de comprensión 
lectora en alumnos universitarios (ICLAU) de los estudiantes del primer ciclo de la carrera de 
Psicología Clínica de la Facultad de la Salud Humana, 2024.  
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda  

Interpretación:  

Según los resultados de la Tabla 7 y Figura 6, se observa que, de un total de 30 

estudiantes del primer ciclo de la carrera de Psicología Clínica, lo que corresponde al 100% 

de evaluados. En términos del nivel literal, el 70% de los estudiantes alcanzó un nivel alto, 

mientras que el 27% obtuvo un nivel medio y el 3% alcanzó un nivel bajo. Respecto al nivel 

de reorganización de la información, el 50% de los estudiantes se ubicó en un nivel medio 

y alto, sin registrarse estudiantes en un nivel bajo. En cuanto al nivel inferencial, el 67% se 

registra en un nivel alto, mientras que el 23% se sitúa en un nivel medio y el 10% en un nivel 

bajo. En relación al nivel crítico, el 63% de los estudiantes se situó en el nivel medio, el 27% 

en el nivel alto y el 10% en el nivel bajo.  Por último, en cuanto al nivel de apreciación, el 

63% se encuentra en un nivel medio, el 23% en un nivel bajo y el 13% de los estudiantes 

alcanzaron niveles altos. 

6.3. Descripción de la contrastación de correlación de las variables   

Objetivo 3:  

Establecer la correlación entre los niveles de los procesos cognitivos básicos de 

atención y memoria y la comprensión lectora en los estudiantes del primer ciclo de la carrera 

de Psicología Clínica mediante el análisis estadístico de los resultados. 
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6.3.1. La atención y la comprensión lectora  

Tabla 8. Correlación entre la atención y la comprensión lectora  

Nota: Resultado de los datos procesados en el IBM SPSS de la atención y comprensión lectora de 
los estudiantes del primer ciclo de la Carrera de Piscología Clínica de la Facultad de la Salud Humana, 
2024. 
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda  

Figura 7. Porcentaje de la tabla cruzada entre la atención y comprensión lectora mediante 

el Tau-b de Kendall 

 
Nota: Resultado de los datos procesados en el IBM SPSS de la atención y comprensión lectora de 
los estudiantes del primer ciclo de la Carrera de Piscología Clínica de la Facultad de la Salud Humana, 
2024. 
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda 

Interpretación:   

La tabla 8, indica que hay una correlación entre la atención y los niveles implicados 

en la comprensión lectora con un valor del Tau-b de Kendall de 0,309. De acuerdo 

Coeficiente de correlación lineal de Pearson, este valor se sitúa en un rango de +0.11 a 

+0.50, lo que representa una correlación positiva de magnitud media. Esto significa que a 

medida que aumenta la atención, también tienden a mejorar los niveles de comprensión 

lectora. Es por ello, que se acepta la hipótesis alterna de la investigación, sugiriendo que 

existe una relación entre la atención y la comprensión lectora en estudiantes de primer ciclo 

de la carrera de Psicología Clínica de la Facultad de la Salud Humana en el periodo 2024. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-b de 
Kendall 

,309 ,162 1,864 ,062 

N de casos válidos 30    
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6.3.2. La memoria y la comprensión lectora  

Tabla 9. Correlación entre la memoria y la comprensión lectora 

Nota: Resultado de los datos procesados en el IBM SPSS de la memoria y comprensión lectora de 
los estudiantes del primer ciclo de la Carrera de Piscología Clínica de la Facultad de la Salud Humana, 
2024. 
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda  

Figura 8. Porcentaje de la Tabla cruzada entre la memoria y comprensión lectora mediante 

el Tau-b de Kendall 

 

Nota. Resultado de los datos procesados en el IBM SPSS de la memoria y comprensión lectora de 
los estudiantes del primer ciclo de la Carrera de Piscología Clínica de la Facultad de la Salud Humana, 
2024. 
Elaborado por Maria Belen Castillo Granda. 

Interpretación:  

La tabla 9 indica que la correlación entre la memoria y los niveles de comprensión 

lectora alcanza un valor del Tau-b de Kendall de 0,306 que de acuerdo al Coeficiente de 

correlación lineal de Pearson se sitúa en un rango de +0.11 a +0.50, lo que indica una 

correlación positiva de magnitud media. Esto conduce a aceptar la hipótesis alterna de 

investigación. Por lo tanto, se establece que hay una relación entre la memoria y la 

comprensión lectora en estudiantes de primer ciclo de la carrera de Psicología Clínica de la 

Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, periodo 2024. 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-b de 
Kendall 

,306 ,175 1,721 ,085 

N de casos válidos 30    
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6.4. Toma de decisión  

Los resultados muestran una evidencia considerable que respalda una correlación 

positiva, estadísticamente significativa y de magnitud media en la población, entre los 

procesos cognitivos de la atención y los niveles de comprensión lectora. De manera similar, 

se observa una correlación positiva y estadísticamente significativa de igual magnitud entre 

los procesos cognitivos de la memoria y los niveles de comprensión lectora. En 

consecuencia, con base a los resultados del análisis estadístico, se valida la hipótesis de 

alterna que afirma que los procesos cognitivos básicos de atención y memoria sí se 

relacionan significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de la carrera de 

Psicología Clínica de la Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, 

2024. 
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7. Discusión 

Los procesos cognitivos básicos de atención y memoria son factores determinantes 

para que los estudiantes de educación superior desarrollen habilidades en la comprensión 

de textos complejos. A través de estos procesos cognitivos, se pueda obtener una mejor 

concentración y una mayor capacidad para retener y recuperar información valiosa, lo que 

provoca un mejor rendimiento académico y fomenta la metacognición en los estudios 

universitarios.  

 La atención es la capacidad cognitiva de enfocarse en un determinado estimulo o 

en una tarea específica, mientras se inhiben otras actividades irrelevantes o distractoras 

dentro de un espacio físico. Es por ello, que la atención contribuye al lector a concentrase 

en la información relevante y por ende facilita una correcta interpretación de un texto. Por 

otro lado, la memoria es la capacidad cognitiva de almacenar, retener y recuperar 

información sobre eventos o experiencias que ha vivido una persona. Por esa razón, la 

memoria contribuye a la comprensión de un texto al permitir recordar detalles claves y 

definiciones. Por lo tanto, la comprensión lectora es la habilidad de entender e interpretar el 

significado de un texto. Por lo consiguiente, este proceso depende fundamentalmente de 

los procesos cognitivos de la atención y memoria.  

La investigación destaca la relación entre los procesos cognitivos básicos de 

atención y memoria y la comprensión lectora que se ajustan a los objetivos planteados. En 

cuanto al primer objetivo, que consiste en evaluar los procesos cognitivos de atención 

mediante el test d2 y la memoria con la subescala del test RIAS.  

En torno a este objetivo, los resultados evidenciaron que el proceso cognitivo de la 

atención, el 60% de los estudiantes muestra un nivel bajo, mientras que el 30% se sitúa en 

un nivel alto y el 10% se encuentra en un nivel medio. 

No obstante, en el proceso cognitivo de la memoria, a través de la subescala del test 

RIAS, el 73,33% se ubica en un nivel alto, mientras que el 26,67% obtuvo un nivel medio y 

no se evidenció niveles bajos de memoria.  

Estos hallazgos indican que la mayoría de los estudiantes presentan dificultades en 

la atención selectiva y la concentración. Sin embargo, en cuanto a la memoria, la mayoría 

de estudiantes no mostró dificultades en la codificación, retención y recuperación de 

información en la memoria verbal y no verbal.  

Estos resultados se contrastan con la investigación de Agudelo et al. (2020), titulada 

“Caracterización cognitiva de atención y memoria en estudiantes universitarios de la 

Universidad Cooperativa de Colombia”, en la siguiente investigación se utilizaron una 

muestra de 82 estudiantes de primer semestre de la facultad de psicología, y se aplicó el 

instrumento de evaluación NEUROPSI. Debido a que es una prueba altamente confiable y 

evalúa detalladamente los procesos cognitivos en los que se enfoca la investigación, 
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particularmente en la atención y memoria. En este estudio, los datos se separaron por 

género siendo predominante el género femenino, además se recopiló el nivel 

socioeconómico de los estudiantes, dando como resultados que la mayoría son 

medianamente estables.  

Los puntajes en este estudio determinan que los estudiantes se encuentran dentro 

de la normalidad, ya que las puntuaciones normalizadas no evidencian alteraciones 

significativas. Sin embargo, se detectaron puntuaciones inferiores a la media poblacional en 

las variables de atención y memoria. En memoria, los evaluados presentaron una media de 

M= 7,01 con una desviación estándar de D= 3,39, lo cual indica estar por debajo de la media 

poblacional. En cuanto a la atención selectiva, se obtuvieron resultados también por debajo 

de la media poblacional, con una media de M=6,93 con desviación estándar de D=3,32. 

Estos resultados equivalen a que la población evaluada se encuentra con puntaciones de 

un nivel medio bajo.  

Desde esta perspectiva, se puede señalar que la atención y memoria son procesos 

complementarios que trabajan en sincronía para lograr un buen desarrollo cognitivo en 

general. No obstante, en este caso se observa que el 60% de los estudiantes de primer ciclo 

de la carrera de Psicología Clínica presentan niveles bajos de atención, en lo concerniente 

a la memoria el 73,33% de estudiantes se ubica en un nivel alto, estos resultados guardan 

relación directa y significativa, por los presentados en esta investigación. 

En lo que respecta al segundo objetivo de valorar los niveles de comprensión lectora 

que presentan los estudiantes de primer ciclo mediante el instrumento de evaluación de la 

comprensión lectora en alumnos universitarios (ICLAU) se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

Luego de la aplicación del instrumento de evaluación ICLAU, se observa que el 

53,33% de los estudiantes se ubican en un nivel alto de comprensión lectora, mientras que 

el 46,67% alcanzan un nivel medio. Ahora bien, en los niveles implicados e indicadores de 

la comprensión lectora, se muestra que, en términos de nivel literal, el 70% de los 

estudiantes alcanzó un nivel alto, mientras que el 27% obtuvo un nivel medio y el 3% alcanzó 

un nivel bajo. Respecto al nivel de reorganización de la información, el 50% de los 

estudiantes se ubicó en un nivel alto y medio, sin registrarse estudiantes en un nivel bajo. 

En cuanto al nivel inferencial, el 67% se registra en un nivel alto, mientras que el 23% se 

sitúa en un nivel medio y el 10% en un nivel bajo. En relación al nivel crítico, el 63% de los 

estudiantes se situó en el nivel medio, el 27% en el nivel alto y el 10% en el nivel bajo.  Por 

último, en cuanto al nivel de apreciación, el 63% se encuentra en un nivel medio, el 23% en 

un nivel bajo y el 13% de los estudiantes alcanzaron niveles altos. 

Esto indica que, en la variable de comprensión lectora, la mayoría de los estudiantes 

a nivel global de la evaluación tienen niveles altos. En cuanto a los niveles específicos de 
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comprensión lectora, como el nivel literal, inferencial, y de reorganización de la información, 

los puntajes son altos en su mayoría. Esto expresa que los estudiantes tienen ciertas 

habilidades para reconocer y recordar ideas de un texto, agregar elementos que no están 

en el texto para relacionarlos con experiencias personales o deducir ideas no explícitas y 

ordenar ideas mediante procesos de clasificación y síntesis. 

 Sin embargo, en el nivel crítico el 63 % de los estudiantes se sitúa en un nivel medio 

y el 10% en un nivel bajo. Por otro lado, en el nivel de apreciación el 63% de los estudiantes 

se encuentran en niveles medios y el 23% en un nivel bajo. Por ende, se manifiesta que la 

mayoría de estudiantes no logra adquirir habilidades como establecer relaciones sobre lo 

que dice un texto para luego evaluar las afirmaciones contrastándolas con las propias y 

expresar comentarios emotivos o estéticos para emitir juicios sobre el estilo literario.   

Estos resultados se respaldan por la investigación de Andrade et al. (2021), titulada 

“Niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios”. En esta investigación 

realizada en la Universidad de Cartagena – Colombia, se evaluaron a 12 carreras entre 

ellas, medicina, odontología, enfermería entre otros. En tal caso, se estableció una muestra 

de 1.125 estudiantes, utilizando el mismo instrumento de la presente investigación, el ICLAU 

de Guerra y Guevara (2013). 

En cuanto a los resultados, se obtuvo que los estudiantes presentan un mayor 

desempeño en el nivel literal, lo que significa que logran reconocer la estructura de un texto 

y realizar copias literales, especialmente las carreras de psicología y derecho. En cuanto al 

nivel apreciativo, los estudiantes no explicitan el impacto psicológico que les causa el texto, 

es decir obtuvieron niveles bajos. 

Se puede evidenciar que la comprensión lectora de un porcentaje significativo de los 

estudiantes no se encuentra en niveles ideales para afrontar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Por último, se planteó el tercer objetivo de establecer la correlación entre los niveles 

de los procesos cognitivos básicos de atención y memoria y la compresión lectora en los 

estudiantes de primer ciclo de la carrera de Psicología Clínica, mediante un análisis 

estadístico de resultados.  

Es por ello, que los resultados obtenidos muestran que hay una correlación entre la 

atención y los niveles implicados en la comprensión lectora con un valor del Tau-b de 

Kendall de 0,309. De acuerdo con el Coeficiente de correlación lineal de Pearson, este valor 

se sitúa en un rango de +0.11 a +0.50, lo que representa una correlación positiva de 

magnitud media. 

Por otro lado, también se demuestra que hay una correlación con las variables de 

memoria y los niveles de comprensión lectora que alcanza un valor del Tau-b de Kendall de 
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0,306 que de acuerdo al Coeficiente de correlación lineal de Pearson se sitúa en un rango 

de +0.11 a +0.50, lo que indica una correlación positiva de magnitud media.  

En base a lo expuesto, se descarta la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna 

de la investigación, la cual sostiene que los procesos cognitivos básicos atención y memoria, 

si relacionan significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de primer 

ciclo de la carrera Psicología Clínica de la Facultad de la Salud Humana, 2024.  

Estos resultados, se contrastan con la investigación de Palomino (2021), titulada 

“Comprensión lectora y uso de estrategias metacognitivas en estudiantes de la facultad de 

Ciencias Sociales de una Universidad pública de Lima” esta investigación tuvo como 

objetivo establecer la relación entre la comprensión lectora y estrategias metacognitivas, la 

cual se estableció con una muestra de 192 estudiantes y se empleó como instrumento de 

evaluación el ICLAU y el Inventario de Estrategias Metacognitivas para la Lectura (MARSI) 

a partir de los resultados a través del Coeficiente de Spearman de 0,264, se concluyó que 

si hay relación entre la comprensión lectora y la estrategias metacognitivas, es decir que los 

estudiantes emplean técnicas y procesos para planificar, supervisar y evaluar el aprendizaje, 

en este caso, la comprensión lectora.  

En términos generales, a través de todo el análisis realizado se puede deducir que 

los procesos cognitivos de atención y memoria son esenciales para la comprensión lectora. 

Según Vásquez (2022), la atención se acciona para regular la concentración en el texto, 

evitando distracciones externas que puedan interrumpir en el proceso de la lectura. Mientras 

que la memoria a corto plazo permite al lector realizar asociaciones secuenciales y mantener 

una linealidad entre los diferentes elementos del texto y la memoria a largo plazo facilita 

crear vínculos entre los conocimientos previos y los adquiridos consolidando el aprendizaje.  

En definitiva, los procesos cognitivos de la atención y memoria trabajan en conjunto 

para que los estudiantes mantengan una atención focalizada que permita filtrar información 

irrelevante y centrase en los puntos claves de algún texto. Por otro lado, la memoria 

contribuye a la capacidad de recordar y reconocer vocabulario, estructuras gramaticales, 

entre otros. Entonces, la sinergia de estos procesos cognitivos hace que el lector construya 

una comprensión coherente y significativa de un texto. Además, como la presente 

investigación se realizó en la carrera de Psicología Clínica. Debido a esto, los estudiantes 

en formación aprenden constantemente sobre los procesos cognitivos, lo que les permite 

aplicar estrategias metacognitivas que mejoran la comprensión lectora. De la misma 

manera, la carrera también requiere la práctica de la lectura y análisis de artículos científicos 

y académicos, lo que a su vez mejora las habilidades de comprensión lectora en ciertos 

estudiantes.  
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8. Conclusiones 

A lo largo del análisis de la investigación, se ha explorado cómo los procesos 

cognitivos básicos de la atención y memoria influyen en la comprensión lectora. A 

continuación, se sintetizarán los hallazgos encontrados a partir de los objetivos, 

concluyendo que:    

• Los resultados del proceso cognitivo de la atención, evaluados mediante el test d2 

revelan que el 60% de los estudiantes presenta un nivel bajo en atención selectiva y 

concentración, mientras que el 30% se encuentra en un nivel alto y el 10% se sitúa 

en un nivel medio. En cuanto a los niveles de memoria verbal y no verbal, evaluados 

a través de la subescala del test RIAS indica que el 73,3% de los estudiantes alcanzó 

un nivel alto y el 26,7% se encuentra en un nivel medio, sin registrarse datos de 

niveles bajos. Estos hallazgos evidencian un bajo rendimiento en la atención; sin 

embargo, muestran un alto desempeño en la memoria. Esto sugiere que los 

estudiantes puedan tener ciertas dificultades para mantener la concentración, pero 

una vez que logran aprender la información, son capaces de recordarla de manera 

satisfactoria.  

• Los resultados alcanzados a través del Instrumento para medir la Comprensión 

Lectora en Alumnos Universitarios (ICLAU) indica diferencias especificas en cada 

nivel. En términos de comprensión literal, el 70% alcanzó un nivel alto, mientras que 

el 27% se situó en un nivel medio y 3% en nivel bajo. Respecto al nivel de 

reorganización de la información, el 50% de los estudiantes se ubicó en un nivel 

medio y alto, sin registrarse estudiantes en un nivel bajo. Referente al nivel 

inferencial, el 67% alcanzó un nivel alto, mientras que el 23% llegó al nivel medio y 

el 10% en un nivel bajo. En el nivel crítico, el 63% de los estudiantes se situó en el 

nivel medio, el 27% se ubicó en el nivel alto y el 10% en el nivel bajo. En cuanto al 

nivel de apreciación, el 63% se encuentra en un nivel medio, el 23% en un nivel bajo 

y el 13% de los estudiantes alcanzaron niveles altos. Resultados que permiten 

determinar que los niveles de criticidad y apreciación, deben ser potenciados de 

mejor manera. 

• Los resultados obtenidos a través del análisis estadístico revelan una correlación 

significativa entre los procesos cognitivos básicos de atención y memoria, y la 

comprensión lectora. En cuanto a la relación entre la atención y la comprensión 

lectora, los estudiantes del primer ciclo de la Carrera de Psicología Clínica obtuvieron 

un valor de Tau-b de Kendall de 0,309. De manera similar, entre la memoria y la 

comprensión lectora, obtuvieron un valor de Tau-b de Kendall de 0,306. Estos 

valores, de acuerdo con el Coeficiente de correlación lineal de Pearson, se ubican 
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en un rango de +0.11 a +0.50, señalando una correlación positiva de magnitud 

media. Estos hallazgos implican que los procesos cognitivos como la atención y 

memoria tienen un rol crucial en la comprensión lectora. 
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9. Recomendaciones 

• Implementar estrategias de enseñanza aprendizaje en la perspectiva de mejorar la 

atención selectiva y la concentración de los estudiantes de la carrera de Psicología 

Clínica, fomentando actividades de reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje 

y proporcionar técnicas de autorregulación para que los estudiantes puedan 

gestionar su atención y evitar distracciones del entorno.  

• Fortalecer los niveles de comprensión lectora de los estudiantes, fundamentalmente 

en los niveles de criticidad y apreciación. Por lo que, se recomienda a los docentes 

implementar estrategias como análisis o estudios de casos que fomenten la reflexión 

crítica de lectura; ensayos críticos que requieran análisis profundo y argumentado; y 

participación en discusiones grupales que busquen estimular la reflexión crítica y la 

expresión de opiniones.  

• Considerando la relación entre los procesos cognitivos básicos de atención y 

memoria y comprensión lectora, se recomienda adoptar un enfoque holístico que 

incorpore una variedad de estrategias. Esto incluye fomentar hábitos de estudio y el 

uso de técnicas para mejorar la concentración y la retención de información. Se 

sugiere establecer programas o grupos de lectura en la carrera de Psicología Clínica 

para los estudiantes desarrollen habilidades importantes en la lectura y, al mismo 

tiempo mejoren su comprensión, de manera equilibrada integrando estrategias en la 

perspectiva de potenciar el desarrollo cognitivo de los estudiantes y mejorar la 

capacidad de comprender y procesar la información de manera efectiva. 
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11. Anexos 

 

  

Anexo 1. Test de atención d2  
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Anexo 2. RIAS. Escala de inteligencia de Reynolds 
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Anexo 3. Instrumento para medir la comprensión lectora en alumnos Universitarios 
(ICLAU) 
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  Anexo 4. Pertinencia del proyecto de investigación 



72 
 

Anexo  5. Operacionalización de las variables de estudio de la variable independiente: Procesos cognitivos básicos de Atención y memoria. 

  

Variable  Definición conceptual Dimensiones  Indicadores  Ítems  Niveles o Rangos Instrumento 

Procesos 

cognitivos 

básicos 

- Procesos cognitivos 

básicos:  

 

Los procesos cognitivos básicos 

incluyen la sensación, 

percepción, atención y memoria, 

estos se consideran como 

estructuras o mecanismos 

mentales que permiten al ser 

humano percibir, captar y retener 

ideas e información sobre una 

acción. Dicho esto, sin estas 

oportunidades, sería imposible 

crear conexiones significativas 

con el mundo exterior (Cuasés, 

2019, como se citó en Freré, 

2022).  

 

- Atención:  

 

Manrique (2020). Menciona que 

la atención es el estado de alerta 

que se puede enfocar en 

diferentes aspectos del entorno 

porque permite seleccionar y 

jerarquizar algunos estímulos y 

desechar otros. Además, está 

La atención La atención 

selectiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

concentración 

Total, de 

respuestas: 

número de 

elementos 

intentados en 

las 14 líneas 

TR. Una vez 

anotado los 14 

números se calcula 

la suma y se anota 

en la casilla situada  

d2, Test de 

Atención. Rolf 

Brickenkamp 

(1962) 

Total, de 

aciertos: 

número de 

elementos 

relevantes 

correctos 

TA.  

Una vez anotado 

los 14 número se 

calcula la suma y se 

anota en la casilla 

situada al pie de 

esta columna. Esta 

es una medida de la 

precisión del 

procesamiento 

Omisiones: 

número de 

elementos 

relevantes 

intentados, 

pero no 

marcados 

O. 

Se anota el número 

de errores por 

omisión, es decir 

los recuadros que 

aparecen en blanco 

hasta la última 

marcha hecha. No 

se cuenta los 

recuadros en 

blanco existentes 
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influido por cualidades del 

entorno y también del individuo, 

sus intereses o su estado 

emocional. 

 

después de la 

última marca hecha 

Comisiones: 

número de 

elementos 

irrelevantes 

marcados 

C. 

Se anota el número 

de elementos no 

relevantes que 

fueron señalados 

hasta la última 

marca hecha, una 

vez anotados los 14 

valores, se obtiene 

la suma y se 

registra en la casilla 

base 

Efectividad 

total en la 

prueba, es 

decir TR–

(O+C) 

TOT: 

TR-(O+C), cuyo 

resultado se anota 

en la primera casilla 

Índice de 

concentración 

o TA–C 

CON:  

TA-C, a partir de los 

totales TA y C de 

las 14 filas. 

Línea con 

mayor nº de 

elementos 

intentados 

TR+: 

Hay que obtener 

esta puntuación de 

cada línea del 

ejemplar 

Línea con 

menor nº de 

elementos 

intentados 

TR-: 

Menor se resta con 

el TR+ para obtener 

la variación 
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Índice de 

variación o 

diferencia 

(TR+)–(TR-). 

VAR:  

Se obtiene de 

(TR+)–(TR-). 

 

- Memoria: 

  

García (2012) conceptualiza a la 

memoria como la capacidad que 

posee la mente para codificar, 

almacenar y, posteriormente 

evocar una gran cantidad de 

experiencias personales e 

información adquirida a lo largo 

de la vida. 

Memoria  - Memori

a Verbal 

(Mv) 

- Memori

a No 

Verbal 

(Mnv) 

 

Partiendo de la 

edad del 

sujeto, lee en 

voz alta una 

serie de frases 

o historias 

breves que 

después 

deben ser 

recordadas por 

el sujeto. 

Contiene 

series de ítems 

que consisten 

en la 

presentación 

de un estímulo 

visual durante 

de la 

presentación 

de un conjunto 

de dibujos 

entre los que el 

sujeto debe 

identificar el 

estímulo 

objetivo 

presentado 

anteriormente. 

Índice de memoria 

general (I M) se 

calcula a partir de 

las dos pruebas 

complementarias 

de memoria 

RIAS. Escalas 

de Inteligencia 

de Reynolds 

Evaluación de 

la capacidad 

intelectual y la 

memoria en 

niños, 

adolescentes y 

adultos 

Nota. Adaptado de operacionalización de las variables de estudio de la variable independiente, de Castillo Maria, 2024.  
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Anexo 6. Operacionalización de las variables de estudio de la variable dependiente: Comprensión Lectora 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores  Items  Valoració

n 

Escala de 

Medición 

Comprensió

n lectora 

- Compresió

n lectora:  

 

La comprensión 

lectora se define 

como la capacidad 

de un individuo para 

analizar, 

comprender, 

interpretar, 

reflexionar, evaluar y 

utilizar textos 

escritos. Esto se 

logra mediante la 

identificación de su 

estructura, funciones 

y elementos, con el 

fin de desarrollar 

competencia 

comunicativa y 

construir nuevos 

conocimientos que le 

permitan intervenir 

activamente en la 

sociedad (Montes et 

al., 2014). 

Para poner en 

práctica la 

medición de la 

comprensión 

lectora, se 

empleará el 

instrumento 

ICLAU, 

diseñado para 

evaluar la 

comprensión 

lectora en 

estudiantes 

universitarios. 

Este 

instrumento 

se utilizará 

para evaluar 

los niveles de 

comprensión 

literal, 

reorganizació

n de la 

información, 

inferencial, 

crítico y 

apreciativo, a 

través de siete 

ítems que 

Nivel literal Reactivo 1: 

¿Qué se 

entiende por 

evolución 

biológica? 

a) Es la relación 

genealógica 

de los 

organismos 

Puntaje: 1 

 

Instrumento 

para valorar 

la 

comprensión 

lectora de 

alumnos 

universitario

s (ICLAU), 

Jorge 

Guerra y 

Yolanda 

Guevara 

(2013). 

 

b) Es el cambio 

de las 

especies en 

función de un 

linaje de 

descendenci

a 

Puntaje: 0 

c) Es el cambio 

y la extinción 

de las 

especies 

Puntaje: 0 

Reactivo 2: 

¿Qué es la 

“especiación”

? 

a) Es una causa 

del proceso 

de extinción 

de las 

especies 

Puntaje: 1 

 

b) Es el proceso 

por el cual 

una especie 

da lugar a 

dos especies 

Puntaje: 0 

c) Es el cambio 

evolutivo en 

función de un 

linaje de 

Puntaje: 0 
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abarcan cada 

nivel de 

comprensión. 

Se 

establecerán 

criterios de 

evaluación 

para cada 

nivel, y se 

utilizarán tres 

rubricas 

distintas para 

evaluar los 

niveles de 

reorganizació

n de la 

información, 

crítico y 

apreciativo. 

descendenci

a 

Nivel de 

reorganizació

n de la 

información 

Reactivo 3: 

Conceptos  

No realiza la tarea 0 puntos 

Esquematiza dos o 

menos conceptos 

clave. 

Malo (1 

punto) 

Esquematiza al 

menos tres, cuatro o 

cinco conceptos 

clave. 

Regular (2 

puntos) 

Esquematiza al 

menos seis, siete u 

ocho conceptos 

clave. 

Bueno (3 

puntos) 

Relaciones 

entre 

conceptos 

No realiza la tarea 0 puntos 

No establece 

relaciones entre 

conceptos. 

Malo (1 

punto) 

Establece un tipo de 

relación entre los 

conceptos que puede 

ser de causalidad o 

secuencial. 

Regular (2 

puntos) 

Establece relaciones 

entre los conceptos 

que pueden ser de 

causalidad o de 

secuencia. 

Bueno (3 

puntos) 
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Ramificación 

de conceptos 

No realiza la tarea 0 puntos 

Escribe un concepto 

con dos o más líneas 

de conexión. 

Malo (1 

punto) 

Escribe dos 

conceptos con dos o 

más líneas de 

conexión 

Regular (2 

puntos) 

Escribe tres o más 

conceptos con dos o 

más líneas de 

conexión 

Bueno (3 

puntos) 

Profundidad 

jerárquica 

No realiza la tarea 0 puntos 

Establece dos 

enlaces entre el 

concepto raíz y el 

concepto más alejado 

de él. 

Malo (1 

punto) 

Establece tres, cuatro 

o cinco enlaces entre 

el concepto raíz y el 

concepto más alejado 

de él 

Regular (2 

puntos) 

Establece seis o más 

enlaces entre el 

concepto raíz y el 

concepto más alejado 

de él 

Bueno (3 

puntos) 
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Nivel 

inferencial 

Reactivo 4: 

Con base a la 

lectura 

¿Qué crees que 

ocurrirá con las 

actuales especies? 

Puntaje: 1  

Reactivo 5: 

Con base a la 

lectura 

¿Crees qué mediante 

la clonación, que es 

una forma de 

modificar la genética, 

es posible favorecer 

la evolución de una 

especie? 

Puntaje: 1 

Nivel crítico Reactivo 6: 

Comparación 

de ideas  

No realiza la tarea 0 puntos 

Describe las 

principales ideas. 

Malo (1 

punto) 

Compara, pero solo 

establece o 

semejanzas o 

diferencias entre las 

ideas. 

Regular (2 

puntos) 

Compara y establece 

semejanzas y 

diferencias entre las 

ideas. 

Bueno (3 

puntos) 

Justificación 

de la opinión 

No realiza la tarea 0 puntos 

Presenta su punto de 

vista sin 

fundamentarlo. 

Malo (1 

punto) 
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Presenta su punto de 

vista 

fundamentándolo. 

Regular (2 

puntos) 

Fundamenta su punto 

de vista con 

argumentos sólidos 

utilizando sus 

conocimientos 

previos. 

Bueno (3 

puntos) 

Nivel 

apreciativo 

Reactivo 7: 

¿Qué le 

comentarías 

al autor con 

respecto al 

estilo con el 

cual escribió 

el texto? 

Ningún comentario Puntaje: 0 

Comentario no 

relacionado  

Puntaje: 1  

Enfatiza estilo del 

texto 

Puntaje: 2  

Añade aportaciones o 

recomendaciones 

Puntaje: 3 

Nota. Adaptado de operacionalización de las variables de estudio de la variable dependiente, de Castillo Maria, 2024.  
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Anexo 7. Matriz de consistencia lógica de la investigación con enfoque cuantitativa, 2024.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

Periodo académico abril-agosto 2024  

Actividades Académicas Inter ciclo 

Fecha: martes 26 de marzo 2024 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LOGICA DE LA INVESTIGACION CON ENFOQUE CUANTITATIVA 

TITULO:  

Los procesos cognitivos básicos de atención y memoria y la comprensión lectora en estudiantes de primer ciclo de la Carrera de Psicología Clínica de la 

Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, 2024. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES/ 

INDICADORES 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

POBLACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema 

general 

Objetivo 

general 

Hipótesis de 

investigación  

Variable 

independiente 

VI VI 

¿Cuál es la 

relación entre 

los procesos 

cognitivos de 

la atención y 

memoria y la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes 

del primer 

ciclo de la 

carrera de 

Psicología 

Clínica de la 

facultad de la 

Analizar la 

relación 

entre los 

niveles de 

los procesos 

cognitivos 

básicos de la 

atención y 

memoria y la 

comprensión 

lectora en 

estudiantes 

del primer 

ciclo de la 

carrera 

Los procesos 

cognitivos 

básicos de 

atención y 

memoria se 

relacionan 

significativamente 

con la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

primer ciclo de la 

carrera de 

Psicología Clínica 

de la facultad de 

Procesos 

cognitivos 

básicos de 

atención y 

memoria 

 

Atención:  

- Atención 

sostenida y 

concentración   

 

Memoria:  

- Memoria verbal  

- Memoria no 

verbal 

- Enfoque: 

Cualitativo 

- Tipo o nivel de 

alcance: 

Descriptivo, 

correlacional de 

corte 

transversal. 

- Diseño: No 

experimental. 

- Línea de 

investigación: 

Sublinea de 

Investigación 2: 

Evaluación, 

201 

estudiantes  

1. D2, test de 

atención. 

 

2. RIAS. Escala 

de 

inteligencia 

de Reynolds. 
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Salud Humana 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja, 2024? 

Psicología 

Clínica de la 

Facultad de 

la Salud 

Humana de 

la de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja, 2024. 

la Salud Humana 

de la Universidad 

Nacional de Loja, 

2024. 

diagnóstico e 

intervención 

psicopedagógica 

en dificultades y 

trastornos del 

aprendizaje en 

los diversos 

contextos y 

niveles 

educativos. 

Tomando en 

cuenta como 

punto central la 

evacuación y 

diagnóstico.  

- Métodos: 

Método científico:  

Deductivo, Inductivo, 

Analítico, Sintético, 

Hipotético deductivo y 

estadístico.  

 

Problemas 

Específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Variable 

Dependiente 

VD Muestra  VD 

¿Se conocen 

los niveles de 

atención y 

memoria que 

presentan los 

estudiantes 

del primer 

ciclo de la 

carrera de 

Psicología 

Clínica de la 

facultad de la 

Salud Humana 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja, 2024? 

Evaluar los 

procesos 

cognitivos de 

atención 

mediante el 

test D2 y la 

memoria con 

la subescala 

del test RIAS 

en los 

estudiantes 

del primer 

ciclo de la 

carrera de 

Psicología 

Clínica. 

H1: Los procesos 

cognitivos 

básicos de 

atención y 

memoria sí se 

relacionan 

significativamente 

con la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de la 

carrera de 

Psicología Clínica 

de la Facultad de 

la Salud Humana 

de la Universidad 

Nacional de Loja, 

2024. 

Comprensión 

lectora 

Comprensión lectora: 

- Literal 

- Reorganización 

de la 

información 

- Inferencial 

- Crítico 

- Apreciación 

 

30 

estudiantes  

3. Instrumento 

para medir la 

comprensión 

lectora en 

alumnos 

universitarios 

ICLAU 

 

¿Se conocen 

los niveles 

implicados en 

Valorar los 

niveles de la 

comprensión 

H0: Los procesos 

cognitivos 

básicos de 
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la 

comprensión 

lectora: Literal, 

reorganización 

de la 

información, 

inferencial, 

crítico y de 

apreciación 

que presentan 

los 

estudiantes 

del primer 

ciclo de la 

carrera de 

Psicología 

Clínica de la 

facultad de la 

Salud Humana 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja, 2024? 

lectora que 

presentan 

los 

estudiantes 

del primer 

ciclo de la 

carrera de 

Psicología 

Clínica 

mediante el 

instrumento 

de 

evaluación 

de la 

comprensión 

lectora en 

alumnos 

universitarios 

(ICLAU).  

atención y 

memoria no se 

relacionan 

significativamente 

con la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

primer ciclo de la 

carrera de 

Psicología Clínica 

de la Facultad de 

la Salud Humana 

de la Universidad 

Nacional de Loja, 

2024.  

¿Cuál es la 

correlación 

entre los 

procesos 

cognitivos de 

la atención y 

memoria y la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes 

Establecer la 

correlación 

entre los 

niveles de 

los procesos 

cognitivos 

básicos de 

atención y 

memoria y la 

comprensión 

Hipótesis 

Correlacional: 

Existe correlación 

entre los niveles 

de los procesos 

cognitivos 

básicos de 

atención y 

memoria y la 

comprensión 
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del primer 

ciclo de la 

carrera 

Psicología 

Clínica de la 

facultad de la 

Salud Humana 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja, 2024? 

lectora en los 

estudiantes 

del primer 

ciclo de la 

carrera de 

Psicología 

Clínica 

mediante el 

análisis 

estadístico 

de los 

resultados. 

lectora en los 

estudiantes del 

primer ciclo de la 

carrera de 

Psicología Clínica 

mediante el 

análisis 

estadístico de los 

resultados. 

Nota: Adaptado de la matriz de consistencia lógica, de Castillo Maria, 2024.  
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Anexo 8. Consentimiento informado 
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Anexo 9. Autorización del instrumento para medir la comprensión lectora (ICLAU) 
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Anexo 10. Registro Fotográfico 

 

Figura 9. Aplicación de instrumentos de evaluación  

 

 

Figura 10. Aplicación de instrumentos de evaluación 
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Anexo 11. Certificado de traducción del Abstract 
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