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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 Ingeniería Forestal de la Facultad 

Agropecuaria y de los Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de 

Loja, 2024. 
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2. Resumen 

El trabajo de integración curricular tuvo como objetivo general analizar la relación entre los 

procesos cognitivos básicos de la atención y memoria con la comprensión lectora en estudiantes 

del primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal de la Facultad Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, 2024. Se optó por un enfoque mixto 

de tipo descriptivo, correlacional y transversal, con diseño no experimental; la muestra fue no 

probabilística constituida por 22 estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal. 

Se utilizaron como instrumentos: el test de2 de atención, la subescala RIAS para la memoria y 

el ICLAU para la comprensión lectora. Para valorar el grado de relación entre las variables se 

empleó el Tau b de Kendall. Los resultados evidenciaron que el 86,4% de los investigados 

presentan un bajo nivel de atención; el 50% presentan un nivel medio en memoria; y, de igual 

manera en la comprensión lectora el 77, 27% alcanzan un nivel medio. Finalmente, se concluye 

que no existe una correlación significativa entre el proceso cognitivo de atención y la 

comprensión lectora, al presentar un valor de -0,01, ubicado en un rango de -0.01 a -0.19 que 

denota una correlación negativa muy baja; mientras que, la memoria con la comprensión 

lectora, se obtuvo un valor de Tau-b de Kendall de 0,15, que se encuentra en un rango de +0.01 

a +0.19, señalando una correlación positiva muy baja. 

 

 
Palabras clave: atención, memoria, comprensión lectora, procesos cognitivos, correlación. 
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Abstract 

 
The general objective of the curricular integration project was to analyze the relationship 

between the basic cognitive processes of attention and memory with reading comprehension in 

first-year students of the Forestry Engineering program at the Faculty of Agriculture and 

Renewable Natural Resources of the National University of Loja, 2024. A mixed, descriptive, 

correlational, and cross-sectional approach was chosen, with a non- experimental design; the 

sample was non-probabilistic and consisted of 22 first-year students from the Forestry 

Engineering program. The instruments used were the d2 attention test, the RIAS subscale for 

memory, and the ICLAU for reading comprehension. Kendall's Tau-b was applied to assess the 

degree of relationship between the variables. The results showed that 86.4% of the participants 

had a low level of attention; 50% had a medium level of memory; and 77.27% achieved a 

medium level of reading comprehension. Finally, it was concluded that there is no significant 

correlation between the cognitive process of attention and reading comprehension, with a value 

of -0.01, which falls within a range of -0.01 to -0.19, indicating a very low negative correlation. 

Meanwhile, a Kendall’s Tau-b value of 0.15 was obtained for memory and reading 

comprehension, which falls within a range of +0.01 to +0.19, indicating a very low positive 

correlation. 

 

 
Keywords: attention, memory, reading comprehension, cognitive processes, correlation 
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3. Introducción 

 
En el ámbito de la educación superior, la comprensión lectora desempeña un papel 

crucial en el cumplimiento de las metas académicas. Este proceso no es estático, sino que se 

desarrolla de lo simple a lo complejo con el tiempo, integrando tanto las experiencias previas 

como las habilidades lingüísticas del lector. Sin embargo, la lectura eficiente no se basa 

únicamente en la habilidad de interpretar textos, sino que también depende de una serie de 

operaciones cognitivas básicas. Estas operaciones, tales como la atención y la memoria, tienden 

a automatizarse a medida que se practican con mayor frecuencia. A pesar de su importancia, 

existe una notable carencia de estudios que exploren cómo estos procesos cognitivos básicos 

influyen en la comprensión lectora en los estudiantes universitarios. 

De acuerdo con Velásquez et al, (2008) los estudiantes universitarios necesitan alcanzar 

un nivel alto de comprensión lectora que les permita adaptarse a nuevos aprendizajes. Esto 

implica la capacidad de manejar grandes cantidades de información, discernir lo importante de 

lo secundario y entender la intención del autor. No obstante, en un estudio a nivel local, 

realizado por Ordoñez & León (2020), con el fin de evaluar la habilidad de lectura, obtuvieron 

que el 70,13 % no tiene experiencia lectora, lo que conduce a una comprensión lectora 

deficiente. Por lo tanto, Guevara (2014) refiere que: 

“Dado que el problema de la baja comprensión lectora persiste en diversos 

niveles de formación básica, es lógico suponer que los alumnos que ingresan a la 

universidad puedan carecer de algunas habilidades lectoras, y, por tanto, verse limitados 

en la consecución de los objetivos curriculares de la licenciatura. Ello puede implicar, 

incluso, que los estudiantes que egresan de la universidad pueden tener obstáculos para 

insertarse exitosamente en el mercado laboral competitivo” (p. 114). 

Además, los autores manifiestan que, para desarrollar una buena comprensión al leer, 

es crucial activar procesos mentales clave como la concentración y memoria. Cuando estos 

procesos no funcionan de manera efectiva, puede impactar negativamente el desempeño 

académico. Este desafío representa una preocupación significativa ya que afecta directamente 

la calidad del aprendizaje en los estudiantes. 

Por ello, es fundamental realizar una investigación que permita entender esta relación 

y con la utilización de instrumentos estandarizados obtener información respecto de esta 

problemática. 
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En este sentido, la pregunta central de esta investigación es: ¿Cuál es la relación entre 

los procesos cognitivos básicos de la atención y memoria con la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal de la facultad Agropecuaria y 

de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, 2024? Y para responder 

a la misma, se plantearon como objetivos específicos: evaluar los niveles de 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 Ingeniería Forestal; identificar los niveles de la 

comprensión lectora que presentan los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Ingeniería 

Forestal, mediante el instrumento para medir la comprensión lectora en alumnos universitarios 

(ICLAU); y, establecer la correlación entre los niveles de procesos cognitivos de la atención y 

memoria con la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la carrera de Ingeniería 

Forestal, mediante el análisis estadístico de los resultados. 

Con relación al marco teórico, se profundiza en la teoría sociocultural de Lev 

Vygotsky, el cual concibe a los procesos cognitivos tanto a la atención como a la memoria 

como funciones cognitivas que se desarrollan y optimizan a través de la mediación social y el 

uso de herramientas culturales (Muñoz, 2013). En cuanto a la comprensión lectora, Muñoz 

(2013) la define como el proceso que permite la interpretación de los significados literales y la 

capacidad de acceder a las complejidades subyacentes de los textos, logrando una conciencia 

de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Por tanto, desde el enfoque socio-histórico- 

cultural, la comprensión lectora implica la interrelación entre inteligencia y afecto, facilitando 

la comprensión de las cosas, los seres vivientes y sus actos a través del lenguaje. 

La metodología fue con un enfoque mixto, de tipo descriptivo, correlacional y de corte 

transversal, con diseño no experimental. Se obtuvo una muestra no probabilística de 22 

estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal a quienes se les aplico el Test 

d2 de atención, la Subescala del RIAS, para evaluar específicamente la memoria verbal y no 

verbal; y el ICLAU para evaluar los niveles de comprensión lectora. Para el análisis de los 

resultados se utilizó la estadística descriptiva, la información procesada se presenta en tablas o 

figuras graficas. Finalmente, para la correlación se utiliza la estadística inferencial, con el 

coeficiente Tau-b de Kendall, con el fin de establecer la correlación entre las variables de 

investigación. 
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Respecto a los resultados, se obtiene que, en relación con la atención, el 86,36% se 

encuentran en niveles bajos. En cuanto al proceso cognitivo de memoria, el 50 % se encuentra 

en un nivel medio. Con relación a la Comprensión Lectora en Estudiantes Universitarios 

(ICLAU), los resultados generales indican que el 77,27% de los estudiantes alcanzan un nivel 

medio y el 22,73 % se encuentran en un nivel bajo. En un análisis detallado de los cinco niveles 

de comprensión lectora, se evidencia que la mayoría tiene dificultades en los niveles de 

apreciación (82 %) y de reorganización de la información (64 %), ambos en un nivel bajo. 

Respecto al nivel literal, el 55 % y al nivel crítico, el 50 % están en un nivel medio. Por último, 

en cuanto al nivel inferencial, el 73 % de los estudiantes evaluados presentan un nivel alto. 

Finalmente, se estableció que la correlación entre la atención y los niveles de 

comprensión lectora alcanzó un valor de Tau-b de Kendall de -0,01, este valor se sitúa en un 

rango de -0,01 a -0,19, indicando una correlación negativa muy baja. De igual manera, la 

correlación entre la memoria y los niveles de comprensión lectora mostró un valor de Tau-b de 

Kendall de +0,15, que se encuentra en el rango de +0,01 a +0,19, lo que señala una correlación 

positiva débil o muy baja. 

En conclusión, existe una relación poco significativa entre la memoria y los niveles de 

comprensión lectora; esto sugiere que a medida que mejora la memoria, también lo hace la 

capacidad de comprensión lectora de los estudiantes, aunque de manera muy baja. Por otro 

lado, la atención no tiene una incidencia significativa con la comprensión lectora, lo cual podría 

deberse a varios factores. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Procesos cognitivos 

 
4.1.1 Enfoque de investigación 

Los procesos cognitivos, es un tema que ha sido abordado por diversos y grandes 

autores, entre ellos Lev Vygotsky, un destacado representante de la psicología rusa, quien en 

su teoría pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad. En su perspectiva, el 

conocimiento no se construye de modo individual, sino entre las personas a medida que 

interactúan, es decir, creía que “los procesos mentales del individuo como recordar, resolver 

problemas o planear tienen un origen social” (Weisth & Tulviste, 1992, como se citó en De 

Piaget, 2007). 

Para él, existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores o elementales y las 

superiores. En lo que respecta a las primeras, son aquellas funciones naturales e innatas que 

son determinadas genéticamente. En cuanto a las superiores, estas son mediadas culturalmente, 

pues afirma que, a mayor interacción, mayor conocimiento. De acuerdo con López (2012): 

“Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que los seres humanos 

ya nacemos y por lo tanto su funcionalidad es limitada por lo que en esa etapa evolutiva 

podemos hacer, considerando como funciones mentales elementales a la percepción, las 

operaciones sensorio motrices, atención y memoria”. (p.27) 

Luria menciona que la localización de dichas funciones no puede estar en una sola zona 

del córtex, sino más bien debe ser un sistema de zonas que trabajen de manera combinada 

(Torres, 2014 como se citó en Mena López, 2018). 

Por otro lado, Muñoz et al, (2013) coincide en las formulaciones realizadas por Lev 

Vygotsky acerca del origen social y la estructura mediatizada de las funciones psíquicas 

superiores que tienen un origen social, es mediata porque en su desarrollo resulta necesaria la 

utilización de instrumentos que actúan como mediadores (el lenguaje y otros signos 

convencionales) que contribuyen a regular y modelar la conducta del hombre. 

De tal modo que Muñoz et al, (2013) en su análisis refiere también que: 
 

Otra de las esencias del enfoque socio-histórico-cultural se halla en la 

vinculación entre inteligencia y afecto, pues a través de las palabras se puede llegar a la 

comprensión de las cosas, de los seres vivientes y sus actos, se toma conciencia de 

nosotros mismos, lo que tiene influencia en la actualidad puesto que al comprender las 
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palabras y sus asociaciones permite penetrar en los textos y ascender a sus 

complejidades (p. 777). 

De acuerdo con esta perspectiva el ser humano se caracteriza principalmente por su 

naturaleza cultural, lo que lo distingue de otros seres vivos. El punto central de esta distinción 

entre las dos funciones mentales, radica en que el individuo no se relaciona exclusivamente de 

manera directa con su entorno, sino que lo hace a través de la interacción con otros individuos. 

4.1.2 ¿Qué son los procesos cognitivos? 

 

Para Banyard (1995) como se citó en (Mejía, 2022) los procesos cognitivos son: 

 
Estructuras mentales que trabajan conjuntamente con los sentidos, permiten al 

individuo realizar diversas actividades en su diario vivir como: observar, sentir, 

escuchar, etc. por lo tanto, los procesos cognitivos básicos son fundamentales en el 

desarrollo y supervivencia de cada persona pues constantemente están pensando, 

percibiendo, memorizando y comunicándose a través del lenguaje. (p. 12) 

Sin embargo, la definición más cercana al trabajo de investigación es la que señalan 

Llanga, Logacho y Molina, (2019), quienes mencionan que los procesos cognitivos son 

habilidades esenciales para procesar información a través de la percepción y experiencias 

previas. Su objetivo principal es supervisar y llevar a cabo operaciones mentales, 

relacionándose estrechamente con la cognición y su influencia en la conducta. 

4.1.3 Procesos cognitivos básicos 

 
¿Qué son los procesos cognitivos básicos? 

 
De acuerdo a Fuenmayor (2008) los procesos cognitivos (percepción, atención y 

memoria), como se ha visto, implican: 

Mecanismos mentales que permiten captar mediante los sentidos esos “datos actuales”, 

fijar la atención en algunos especialmente, representarlos mentalmente a través del 

pensamiento y relacionarlos (asemejarlos, diferenciarlos o complementarlos) con 

información previa guardada en la memoria, para finalmente interpretarlos y 

exteriorizarlos con un lenguaje conveniente. (p. 196) 
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4.1.4 Clasificación de los procesos Cognitivos básicos 

 
Duarte et al. (1988) citado en Teulé (2015) reconocen tres procesos cognitivos los cuales 

se refieren a la atención, memoria y percepción; como procesos cognitivos básicos. 

4.1.4.1 Atención 

 
La atención es una capacidad cognitiva esencial que permite concentrar nuestra mente 

en un estímulo particular. En este sentido, Agudelo et al, (2020) define a la atención como una 

función neuropsicológica que dirige los sentidos hacia una información específica y relevante 

para la tarea que se está realizando, bloqueando otros estímulos presentes que no son 

importantes. 

Características de la atención: 

 
La atención presenta varios aspectos que interactúan entre sí para permitirnos procesar 

y responder de manera efectiva a nuestro entorno, estas son: 

Intensidad: implica la cantidad de atención dirigida hacia un objeto o tarea, la cual varía 

dependiendo del nivel de alerta y vigilancia. 

El oscilamiento o desplazamiento de la atención: describe el cambio continuo que 

experimenta al tener que atender diferentes tareas o procesar múltiples tipos de información 

simultáneamente. 

Alternancia: La capacidad de cambiar el foco de atención entre diferentes estímulos o 

tareas según sea necesario. 

Factores determinantes de la atención 

 
Los factores determinantes se refieren a las variables o circunstancias que tienen un 

impacto directo en cómo funcionan los mecanismos de atención, ya sea de manera positiva o 

negativa. Dado que existen muchos de estos factores, nos concentraremos en los más 

significativos, de acuerdo a Villarroig (2008): 

Factores extrínsecos 

Pueden considerarse los ruidos; deficiente iluminación; temperatura inadecuada; 

postura excesivamente cómoda; falta de un horario que planifique las actividades; excesiva 

dificultad o facilidad de la materia; la monotonía; la competencia de otros estímulos externos. 
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Factores intrínsecos 

 
Se consideran los problemas personales y familiares; nivel de ansiedad; falta de interés 

o de motivación; asuntos todavía por resolver; acumulación de tareas; fatiga física o psíquica; 

debilidad de la voluntad. 

Tipos de Atención 

 
No existe una única clasificación válida de los tipos de atención; más bien, dependiendo 

del enfoque que se adopte para estudiarla, surgirán diversas clasificaciones basadas en 

diferentes criterios. Para Villarroig (2018) la clasificación más utilizada para estudiar la 

atención se centra en examinar los mecanismos involucrados en su activación. la clasificación. 

Según este criterio, se distinguen tres tipos de atención: la selectiva, la dividida y la sostenida. 

Atención Selectiva. - hace referencia a la capacidad del organismo para concentrarse en 

un aspecto particular de la información o del mensaje, permitiendo que lo que se enfoca se 

perciba desde varias perspectivas con la mayor claridad posible, mientras se ignora todo lo 

demás. Este es un recurso que se usa frecuentemente para manejar la cantidad abrumadora de 

información que se enfrenta a menudo en el diario vivir (Beltrán, 1998, 2003 como se citó en 

Pérez, 2009). Así mismo, Carpio (2020) menciona que, en el proceso de selectividad, el tiempo 

que podemos mantenernos concentrados dependerá de cuánto nos interese lo que estamos 

haciendo y de lo difícil que sea la tarea. 

Atención Dividida. – permite cambiar de una tarea a otra de forma flexible, 

comprometiendo su ejecución en una o ambas, además, presenta la posibilidad de atender dos 

o más tareas al tiempo. (Cuervo & Quijano, 2008, p. 172) 

Atención Sostenida. - es la habilidad de sostener la concentración durante un tiempo 

extenso, incluso cuando la actividad puede resultar tediosa o repetitiva. 

4.1.4.2 Memoria 

 
La memoria es un proceso altamente complejo que facilita la captura, retención y 

evocación de datos. Para lograr estas funciones, es crucial que nuestro sistema de atención 

funcione adecuadamente. Sin atención, la codificación, almacenamiento y recuperación de 

información se vuelven imposibles. Para Villacís (2022) la memoria es: 
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Un proceso retenedor al momento de guardar información anterior de alguna situación 

para poder aplicarla a futuro, en estas engloban ideas, imágenes, acontecimientos, 

sentimientos, etc. La capacidad del cerebro en contener información puede ser desde el 

recuerdo más ambiguo de la niñez. (p.21) 

Procesos de la Memoria 

 
Téllez (2003) menciona que el sistema de la memoria está integrado por tres procesos 

básicos: Codificación de la información, almacenamiento de la información, evocación o 

recuperación de la información 

La codificación o adquisición es el proceso en el que se prepara la información para 

almacenarla. Esta información puede tomar la forma de imágenes, sonidos, experiencias, 

eventos o ideas importantes. Las circunstancias que rodean este momento son cruciales para 

que la memoria sea efectiva o no. Durante este proceso inicial, es especialmente importante 

prestar atención, concentración, y considerar el estado emocional de la persona. 

En cuanto al almacenamiento de la información se caracteriza por ordenar, categorizar 

o simplemente etiquetar los datos mientras se desarrollan. Para hacerlo se necesita un método 

y estructuras intelectuales que ayuden a clasificar la información. Una vez que la experiencia 

ha sido codificada y almacenada por un tiempo, se recupera de forma automática. 

Finalmente, el proceso de evocación o recuperación de la información es el mecanismo 

mediante el cual recuperamos los datos almacenados. Si la información ha sido bien 

almacenada y clasificada, será mucho más sencillo encontrarla y usarla cuando sea necesario. 

Tipos de memoria 

 
Según Atkinson y Shiffrin (1968), quienes desarrollaron la teoría multialmacén de la 

memoria, existen tres sistemas de memoria que pueden comunicarse e interactuar entre sí. Estos 

sistemas son: 

Memoria Sensorial 

 
Este tipo de memoria capta las sensaciones y nos permite identificar las características 

físicas de los estímulos. Desde el punto de vista de Fuenmayor (2008), esta memoria está 

vinculada a la recepción de información por un órgano receptor, como el ojo, hasta que el 

cerebro la procesa. Su función dura solo unos segundos; la información entra rápidamente y 
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desaparece casi de inmediato. Es como si, antes de que podamos fijarnos en algo nuevo, lo 

anterior ya se hubiera desvanecido. 

Memoria a corto plazo 

 
La memoria a corto plazo, o memoria operativa, es el sistema que se usa para manejar 

la información con la que se interactúa en el entorno. Esta capacidad tiene un límite, lo cual se 

puede observar en los efectos de “primacía” y “recencia”. Por ejemplo, cuando a un grupo de 

personas se les presenta una lista de elementos (como palabras, dibujos, acciones, etc.) para 

memorizar, después de un corto tiempo, tienden a recordar más fácilmente los elementos que 

se presentaron al principio (efecto de primacía) y al final de la lista (efecto de recencia), pero 

no los elementos intermedios. 

Memoria a largo plazo 

 
En esta área se guardan vivencias memorables, comprensión del mundo, imágenes, 

ideas, métodos de acción, entre otros. Su capacidad es desconocida y abarca información 

variada. Para Fuenmayor (2008) la memoria a largo plazo realiza un “proceso de adquisición 

y organización supeditado a lo que ya se conoce, lo que hace posible la lectura y su 

comprensión”. (p. 195) 

4.1.4.3 Percepción 

 

Se consideró la percepción como otra categoría importante, debido a que, dentro de los 

procesos cognitivos esenciales, denota la capacidad de interpretar estímulos visuales y 

auditivos, así como las experiencias emocionales y las diferencias individuales que influyen 

como cada persona aprende nueva información 

Es por ello, que la percepción implica “la captación de información, a través de nuestros 

sentidos, y su posterior procesamiento para dar un significado a todo ello” (Marina 1998: 132 

como se citó en Fuenmayor,2008, p. 192). Es un proceso dinámico, selectivo, constructivo e 

interpretativo. 

4.1.5 Evaluación de los Procesos Cognitivos Básicos 

 
Existen diversas pruebas estandarizadas disponibles para evaluar la atención y la 

memoria. Sin embargo, en el contexto de la investigación actual, se las siguientes pruebas 

debido a su objetividad y confiabilidad: 
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d2, Test de Atención 

 
El test d2, permite enfocarse selectivamente en estímulos relevantes mientras se 

ignoran los irrelevantes de manera rápida y precisa. También evalúa variables como la 

velocidad y precisión del procesamiento, el control de la atención, la inhibición y la 

concentración. 

 

Este test tiene una duración limitada de entre 8 a 10 minutos y puede administrarse de 

manera individual o grupal. Consiste en 14 líneas, cada una con 47 caracteres, lo que suma un 

total de 658 caracteres. Incluye estímulos distractores como la letra "d" y "p" con una o dos 

rayitas. 

 

Escala de RIAS. 

 
La Escala de Inteligencia de Reynolds (RIAS), desarrollada por Cecil R. Reynolds y 

Randy W. Kamphaus en 2009, es una herramienta de evaluación psicológica diseñada para 

medir la capacidad intelectual de personas de entre 3 y 94 años de edad. Esta escala se 

compone de varias subpruebas que evalúan tanto la inteligencia verbal como la no verbal. 

 

4.2. Comprensión lectora 

 
4.2.1 ¿Qué es la lectura? 

 
La lectura es una actividad esencial que nos permite acceder a conocimientos, 

valoraciones e información. Ramón (2003) la define como “un acto cognitivo que implica 

reconocer, identificar, comprender, valorar y asumir el contenido del mensaje escrito. La 

lectura es mucho más que la decodificación de unidades grafemáticas y que el conjunto de 

operaciones gramaticales” (p. 153). Así mismo, Echevarría (2006) menciona que hoy en día se 

entiende la lectura como un proceso interactivo que se basa en el texto, con objetivos 

específicos, y que depende tanto del contenido del texto como del lector. 

De modo que este proceso es fundamental para comprender e interpretar, y su dominio 

influirá en la enseñanza de la lectura a lo largo de las diversas etapas educativas. Como señala 

Cruz (2015), la lectura en los universitarios constituye una necesidad curricular en su formación 

integral. A través de ella, los estudiantes acceden al conocimiento en sus disciplinas, así como a 

la cultura, el arte, la política y la ciencia. Por lo tanto, la lectura es una herramienta 
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esencial que permite a los alumnos obtener y valorar información para construir su propio 

entendimiento. No obstante, la población universitaria sigue un régimen de lectura dictado por 

las necesidades específicas relacionadas con su carrera o ámbito laboral, es decir que en su 

mayoría no se generan practicas lectoras voluntariamente. 

4.2.2 ¿Qué es la comprensión lectora? 

 
Es una habilidad fundamental para el crecimiento personal y académico, permite pensar 

críticamente, a reflexionar sobre lo que se lee y a aplicar esa información en el diario vivir. El 

desarrollo de esta habilidad no solo facilita el aprendizaje, sino, también es crucial para el 

crecimiento profesional de cualquier estudiante universitario. Según Puente: 

La comprensión lectora, no es un proceso que se genere de manera automática. 

Es resultado de una serie de momentos que activan esquemas de conocimiento, que se 

tienen guardados en la memoria y se interrelacionan con los nuevos conocimientos que 

se adquieren al realizar la lectura de un texto. Entonces el lector interactúa con el texto, 

el sujeto asimila y acomoda esta información, es solo así que el lector puede construir 

su propio conocimiento (Puente 1991, p.33 como se citó en Cruz Gómez 2015, p.21). 

Desde el enfoque sociocultural, Peña & Vivas (2021) define a la comprensión lectora 

como el proceso de entender lo que el autor quiere comunicar a través de un texto. Esta 

comprensión varía según los conocimientos previos y el contexto de cada lector. Por lo tanto, 

no se trata solo de leer palabras, sino de conectar con las prácticas sociales y culturales de quien 

lee. 

De modo que la lectura y comprensión de un texto están profundamente influenciados 

por una variedad de factores sociales, económicos y culturales. Pues esta realidad social del 

lector afecta su interpretación de los textos; si una persona crece en una comunidad con ciertos 

valores y normas puede interpretar un texto de manera diferente a alguien de otro entorno. 

4.2.3 Características de la comprensión lectora 

 
La comprensión lectora al ser un proceso complejo, cuenta con algunos 

distintivas que delinean las competencias necesarias para dar paso a una comprensión 

significativa. Es así, que Jouni (2005) enfatiza tres principales características, redactadas a 

continuación: 
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El primer aspecto a considerar es que la lectura tiene una naturaleza constructivista: 

para comprender un texto de manera efectiva, es esencial que el lector construya significados 

mientras lee. Esto significa que, al leer, el lector debe interpretar y dar sentido a las diferentes 

partes del texto, así como al texto en su conjunto. Este concepto es fundamental porque sustenta 

todas las demás características de la comprensión lectora. 

La segunda característica de la comprensión lectora surge de la anterior al definirla 

como un proceso interactivo con el texto. Esto refiere que cuando una persona comienza a 

leer, no lo hace desde cero trae consigo experiencias pasadas, sentimientos, opiniones y 

conocimientos que están relacionados, directa o indirectamente, con el tema del texto o el tipo 

de discurso que presenta. 

La tercera característica de la comprensión lectora se define como un proceso 

estratégico, lo cual implica que el “lector va modificando su estrategia lectora o la manera cómo 

lee según su familiaridad con el tema, sus propósitos al leer, su motivación o interés, el tipo de 

texto etc., Es decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo necesite” (Jouni, 

2005, p.7) 

4.2.4 Niveles de la comprensión lectora 

 
La comprensión de textos involucra diferentes niveles de habilidad cognitiva, que cada 

persona utiliza según sus necesidades y capacidades. Para entender mejor lo que leemos, es 

importante usar cada una de ellas. Estos niveles, de acuerdo con Pérez (2005) se dividen en 

cinco niveles detallados a continuación: 

Nivel de literal: Es el nivel elemental y se relaciona con la memoria lectora, donde el 

lector debe de captar la esencia del texto en su totalidad. Para lograrlo es fundamental enfocarse 

en varios aspectos importantes, como determinar la idea principal o identificar el tema del texto. 

Además, es necesario identificar los elementos clave del mensaje, como los personajes, el 

tiempo y el escenario. 

Desde el punto de vista de Condemarín (1999) como ce cito en Peña & Vivas (2021) 

manifiesta que este nivel se utiliza en primaria y secundaria, donde el lector emplea dos 

habilidades: reconocer  y recordar. Esto se logra a través de diversas preguntas (¿Qué?, 

¿Quién?, ¿Cuándo?, etc.) que fomenten la localización de ciertos aspectos. 
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Nivel de reorganización de la información: Se reconoce cuando el lector organiza las 

ideas a través de la clasificación y la síntesis. Esto ocurre cuando el lector resume o sintetiza el 

texto con sus propias palabras, o cuando lo representa gráficamente utilizando conceptos 

conectados por símbolos que muestran relaciones y jerarquías. 

Nivel de comprensión inferencial: En este tercer nivel, el lector añade elementos que 

no están directamente en el texto, utilizando sus propias experiencias para relacionarlos o 

deducir ideas que no están explicitas. Esto le ayuda a interpretar el texto de manera 

personalizada y significativa. 

Nivel crítico: Permite al lector reflexionar sobre lo que lee. Para hacerlo, necesita 

conectar la información del texto con lo que ha aprendido de otras fuentes y evaluar las 

afirmaciones del texto comparándolas con lo que sabe del mundo real. 

Nivel apreciativo: En este último nivel, implica apreciar cómo elementos como la 

ironía, el humor o el doble sentido afectan su significado y cómo resuenan con él 

personalmente. “Las características que configuran la base de la obra del autor –el estilo– 

constituyen la parte esencial de este nivel de comprensión” (Pérez, 2005, p. 124). 

4.2.5 Evaluación de la comprensión lectora 

 
En un sentido general, la evaluación es un proceso organizado que consiste en la 

valoración, proceso o desempeño de un fenómeno. En el caso de la evaluación de la 

comprensión lectora, Hernández (2021) manifiesta que “el objetivo de la evaluación de los 

lectores en cuanto a la comprensión debe ser el grado de integración, inferencia y cohesión con 

que el lector vincula la información textual con la información previa” (p. 53) 

Por otra parte, para recopilar información sobre los niveles de lectura en estudiantes de 

educación superior, Guerra y Guevara (2013) diseñaron y validaron el Instrumentos para Medir 

la Comprensión Lectora en Alumnos Universitarios (ICLAU), el cual está compuesto por un 

texto expositivo-argumentativo titulado “La evolución y su historia”, escrito por Cela y Ayala 

(2001); en el texto se aborda la evolución biológica con un lenguaje sencillo, poniendo énfasis 

en sus causas y procesos. La segunda parte del instrumento, incluye siete preguntas que evalúan 

los cinco niveles de comprensión lectora: literal, reorganización de la información, inferencial, 

crítico y apreciativo. Estos niveles se evalúan mediante rubricas, excepto la comprensión literal 

que se mide con preguntas de opción múltiple. (Benítez et al. 2022) 
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5. Metodología 

La metodología orienta al investigador en la recopilación, análisis e interpretación de 

los datos requeridos para contestar las preguntas planteadas en el estudio. De tal modo, que el 

presente Trabajo de Integración Curricular se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes 

elementos: el enfoque, el tipo de investigación, el diseño de investigación, el método, la línea 

de investigación, la población, la muestra y el proceso de muestreo, así como las técnicas e 

instrumentos empleados para la recolección de datos. Todo lo mencionado anteriormente se 

ejecutó de forma secuencial, para la construcción del mismo. 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 
El presente trabajo de integración curricular se orientó hacia el enfoque mixto, debido a 

que mediante el uso de instrumentos estandarizados se logró la recolección y análisis de datos, 

lo que permitió determinar los niveles de los procesos cognitivos atención, memoria y 

comprensión lectora, en los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal. En 

cuanto a lo cualitativo, la investigación se centró en interpretar o examinar de manera más 

profunda los datos numéricos. 

 
5.2 Tipo de investigación 

Descriptiva 

Este estudio es de tipo descriptivo, pues se detalla las características y aspectos 

significativos del fenómeno analizado, ofreciendo una representación clara y comprensible de 

lo observado. Esto requirió un análisis exhaustivo y descriptivo con el fin de entender y 

presentar las características fundamentales del objeto de estudio, sin entrar en explicaciones 

causales. 

Es correlacional, porque permitió medir el nivel de correlación entre las dos variables 

de estudio y con ello explicar el tercer objetivo de la investigación 

Corte trasversal, la investigación es de corte transversal, ya que el proceso de 

recolección de datos se dio en un sólo momento y en un tiempo único; en el periodo académico 

abril-septiembre del 2024. 
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5.3 Diseño de investigación 

 
La presente investigación, se ejecutó mediante un diseño no experimental, debido a la 

aplicación de instrumentos estandarizados que permitieron cuantificar las variables, sin realizar 

ninguna manipulación. 

El esquema del diseño se grafica de la siguiente manera: 

 
Figura 1. Esquema de variables 

 

O1 

 
r 

 
O2 

 
Donde: 

M: Muestra de estudio donde se realiza el estudio, es decir a los estudiantes de primer ciclo de 

la carrera de medicina veterinaria 

O1: Procesos cognitivos Básicos: Atención, Memoria 

O2: Comprensión lectora: 

r : Hace mención a la posible relación existentes entre variables estudiadas. 

5.4 Línea de investigación de la carrea 

La presente investigación respondió a la sublínea 2 de la Carrera de Psicopedagogía: 

Evaluación, diagnostico e intervención psicopedagógica en dificultades y trastornos de 

aprendizaje en los diversos contextos y niveles educativos; con la finalidad de evaluar los 

niveles de atención, memoria y la comprensión lectora de los estudiantes de primer ciclo de la 

carrera de Ingeniería Forestal. 

5.5 Métodos de investigación 

Esta investigación trata la complejidad del fenómeno estudiado utilizando varios 

métodos, destacando entre ellos el científico, deductivo, inductivo, analítico y sintético. 

 

El método científico es un proceso de investigación sistemático y riguroso que busca 

obtener conocimiento objetivo y verificable sobre la realidad. Se empleó durante todo el 

proceso investigativo, desde la revisión de literatura en recursos científicos, como teorías 

avaladas por la comunidad académica, entre otros hasta las conclusiones y recomendaciones. 

M 
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Así mismo el método deductivo es un procedimiento racional que progresa de lo general 

a lo particular, permitiendo reducir una gran cantidad de información a una síntesis precisa. Se 

utilizó en la explicación de la problemática. En cuanto al método inductivo, propone un 

razonamiento ascendente que parte de lo particular o individual hacia lo general, el cual 

permitió operar desde el análisis concreto de la problemática a las conclusiones generales. 

 

El método analítico se basa en la premisa de que a partir del todo absoluto se puede 

comprender y explicar las características de cada una de sus partes y las relaciones entre ellas. 

En el proceso de investigación, se empleó en la revisión de la literatura, así como en el análisis 

de la información y los datos recopilados. 

 

Por otra parte, el método Sintético busca desarrollar una teoría que integre los diferentes 

elementos del fenómeno estudiado, es así que permitió a la investigadora organizar los datos y 

estructurar la información para llegar a conclusiones significativas. Y finalmente, el método 

estadístico implicó el uso de estadísticos de prueba, tablas, datos experimentales dentro de un 

diseño predefinido para alcanzar los objetivos establecidos. 

 

5.6 Escenario de Investigación 

 
El desarrollo de la presente investigación para el trabajo de integración curricular se 

llevó a cabo en la Universidad Nacional de Loja, dentro de la Facultad de la Educación el Arte 

y la Comunicación específicamente en la carrera de Ingeniería Forestal, ubicada en la Av. 

Reinaldo Espinoza, en bloque 84. 

 

La carrera de Ingeniería Forestal tiene la aprobación del Consejo de Educación Superior 

en la resolución RPC-SO-13-No.251-2020 con fecha de aprobación el 20 de mayo del 2020 

hasta el 20 de mayo del 2030, es asignada con el código 650821A01-P-1101; de modalidad 

presencial, otorga el título de Ingeniero/a forestal con una duración de 5 años dando un total de 

9 ciclos académicos. 
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Figura 1: 

 
Escenario: mapa de la Universidad Nacional de Loja 

 
 

 
Fuente: Localización de la carrera de Ingeniería Forestal, Facultad Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables. Universidad Nacional de Loja. 

 

5.5. Unidad de análisis, Población, muestra criterios de inclusión y exclusión. 

 

Unidad de Análisis 

 

Estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal de la Facultad 

Agropecuaria y de Recursos naturales renovables, 2024. 

 

Población 

La población a estudiar pertenece a la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad 

Nacional de Loja. Esta población suma un total de 270 estudiantes. 

Muestra: 

 
En cuanto al muestreo, para la presente investigación se utilizó el muestreo no 

probabilístico de carácter intencional, el cual se caracteriza por escoger unidades muestrales 

que posean las características necesarias para la naturaleza de la investigación; por tanto, se 

seleccionó a los estudiantes de reciente ingreso, que como es de esperarse, luego de graduarse 

del bachillerato, presenten un eficiente nivel de comprensión lectora, así como también buenos 

niveles de atención y memoria. De tal forma, que siendo un subgrupo para la investigación se 
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tuvo como muestra a los 22 estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

Tabla 1. 

 
Población y muestra 

 
Informantes Población Muestra 

Estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería Forestal 

270 22 estudiantes 
de primer ciclo 

Total 270 22 

Nota. Información proporcionada por el secretario de la carrera de Ingeniería Forestal 

Elaborado por Jessenia León 

Criterios de inclusión y exclusión 

 
Para componer la muestra, se consideraron los estudiantes inscritos en el primer ciclo 

en la carrera de Ingeniería Forestal. Se incluyeron aquellos que participaron en la aplicación de 

los tres reactivos y que aceptaron el consentimiento informado. Se excluyeron aquellos 

estudiantes que no asistieron a clases. 

 

5.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Para el presente trabajo de investigación no se utilizaron técnicas específicas de 

investigación tales como entrevistas o encuestas. 

 

Instrumentos 

 
Los instrumentos de una investigación son esenciales para garantizar la precisión, 

objetividad y fiabilidad de los datos recogidos de manera sistemática y estructurada. A 

continuación, se describen los instrumentos empleados en el estudio de cada variable: 

 

Test de Atención, D2 

 
Es una prueba desarrollada por Rolf Brickenkamp cuyo objetivo es evaluar diversos 

aspectos de la atención selectiva y la concentración. El test de atención incluye 685 estímulos, 

distribuidos en 14 líneas con 47 estímulos cada una. Los estímulos son caracteres (letras 'd' ó 

'p') que vienen con una o dos pequeñas líneas situadas, individualmente o en pareja, en la parte 
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superior o inferior de cada letra, para cada línea se estima un tiempo de 20 segundos. Y su 

aplicación puede ser individual o colectiva. 

 

Validez y confiabilidad del test d2: Este instrumento ha sido validado mediante un 

amplio número de investigaciones en las áreas clínica, psiquiátrica, escolar, vocacional e 

industrial, así como en el deporte y la conducción de vehículos, todo lo cual apoya las múltiples 

aplicaciones del d2. 

 

RIAS. Escala de inteligencia de Reynolds 

 
La Escala de Inteligencia de Reynolds, desarrollada por Celia Reynolds y Randy 

Kamphaus, evalúa la capacidad intelectual y la memoria en individuos de 3 a 94 años. El tiempo 

requerido para aplicar los subtests relacionados con la memoria es de aproximadamente 10 

minutos. 

 

Validez y confiabilidad de la escala RIAS: El manual de la adaptación española 

incluye diversos estudios de fiabilidad y validez, así como baremos por edades construidos a 

partir de una muestra de más de 2.000 casos pertenecientes a la población española y ajustados 

al censo en las variables sexo, edad, región geográfica y nivel educativo completado. 

Instrumento para medir la Comprensión Lectora de Alumnos Universitarios 

ICLAU. 

El Instrumento de Evaluación para la Comprensión Lectora de Alumnos Universitarios 

(ICLAU) de Guerra y Guevara (2023) es una herramienta diseñada para medir la comprensión 

lectora en estudiantes universitarios. Este instrumento se utiliza mediante un texto y una prueba 

compuesta por siete reactivos. Los reactivos están elaborados con el propósito de evaluar 

diversos niveles de comprensión lectora, que incluyen: 

Nivel literal: Evalúa la capacidad del estudiante para identificar información explícita 

en el texto. 

Nivel de reorganización: Mide la habilidad para reorganizar la información presentada 

en el texto de manera lógica o cronológica. 

Nivel inferencial: Examina la capacidad para realizar inferencias a partir de la 

información implícita en el texto. 



23  

Nivel crítico: Evalúa la capacidad del lector para juzgar el valor, la veracidad y la 

relevancia del contenido del texto. 

Nivel de apreciación: Mide la capacidad del lector para valorar y reaccionar de manera 

personal y emocional ante el texto. 

5.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Tabulación. – 

a. Interpretación de datos 

• Estadística descriptiva. Los datos se organizaron en tablas o cuadros, figuras o 

gráficas e imágenes o fotografías. Los cuadros se utilizan para resumir datos y 

mostrar cifras puntuales. 

• Estadística inferencial. Se utilizo el coeficiente o Tau b de Kendall. 

b. Presentación de datos 

•  Tablas de frecuencias. Con la finalidad de presentar datos ordenados y así 

facilitar su lectura y análisis. Una tabla de frecuencias es una herramienta 

estadística que organiza y resume la información sobre la distribución de datos. 

• Gráficos de columnas y barras. Servirá para relacionar las puntuaciones con sus 

respectivas frecuencias, es propio de un nivel de medición por intervalos, es el 

más indicado y el más comprensible 

• Sistema computarizado. Se utilizaron distintos procesadores de textos, paquetes 

y programas, insertando gráficos y textos de un archivo a otro. Algunos de estos 

programas utilizados fueron Word y Excel (hoja de cálculo y gráficos) como 

también el SPSS versión 26. 

 
5.8 Procedimiento 

El trabajo de investigación se desarrolló en las siguientes fases: 

1ra. Fase. - Elaboración del proyecto de investigación 

2da. Fase. - Recolección de información de campo, análisis, discusión y 

presentación de resultados. 

3ra Fase. - Redacción y presentación del informe final de la investigación de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en el RRA. 
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Criterios éticos 

 
La realización de cualquier investigación requiere de una base de principios éticos, por 

tal razón para la ejecución de la investigación se otorgó un documento a los participantes de 

estudio, donde se expresa los procedimientos a seguir y si estos dan consentimiento para llevar 

a cabo lo antes mencionado. Así mismo, el consentimiento se debe emitir con plena libertad y 

sin ningún tipo de presión. 

Además, el presente estudio garantizó la confidencialidad y anonimato, con el fin de 

proteger la integridad emocional y psicológica de los sujetos a investigar. También, se les 

asegura que toda información recabada será solo utilizada con fines académicos por parte del 

equipo de investigación. Finalmente, se respetó los conocimientos teóricos plasmados en el 

marco teórico, citando de acuerdo a las normas de redacción, precisando las fuentes 

bibliográficas de donde se encuentra lo antes referenciado. 
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6. Resultados 

En este apartado, se presentan los resultados según los instrumentos empleados para 

dar cumplimiento a cada uno de los objetivos de la investigación: 

6.1 Resultados del Test de atención d2 

 
Tabla 2. 

Rango atención 

 
Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 9,09 

Medio 1 4,55 

Bajo 19 86,36 

TOTAL 22 100,0 

Fuente: Resultados de los niveles de atención obtenidos a través del test d2, aplicado a los 

estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal de la Facultad Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables, abril- septiembre 2024. 

Nota. Elaboración por Jessenia León 

 

 

Figura 2 
 

 
 

Nota: Elaborado por Jessenia León 
 

Análisis e interpretación: De acuerdo, a los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del Test de atención d2, el 86,36% de los estudiantes evaluados, poseen bajos niveles 

de atención, el 4,55% se encuentran en un nivel medio, mientras que, el 9,09% de los estudiantes 
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presentan un alto nivel de atención. Los resultados muestran, que en su mayoría los evaluados 

tienen dificultad para enfocarse en partes específicas de la información, denominado esto como 

atención selectiva. 

Según Carpio (2020) la atención selectiva “es la actividad que ejecuta y controla todos 

los procesos por los cuales la mente selecciona la información; donde el tiempo de 

concentración depende del interés que genere la tarea y de la dificultad de la misma” (p. 133). 

Así mismo Juárez, et al., (2017) argumentan que los individuos pueden priorizar estímulos 

específicos, lo que es esencial para procesar información relevante en un entorno académico 

complejo. 

En este contexto, la atención selectiva es esencial en el entorno educativo porque ayuda 

a los estudiantes universitarios a enfocarse en la información importante, seguir instrucciones 

y completar tareas. La falta de esta habilidad puede llevar a un bajo rendimiento, debido a que 

les cuesta distinguir entre lo esencial y lo secundario, así como también tienen problemas para 

manejar estímulos al mismo tiempo, como ver un esquema en la pizarra o en el libro mientras 

escuchan al profesor. 

6.2 Resultados de la Escala RIAS 

 
Tabla 3. 

Rango de memoria 

 
Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 11 50,0 

Medio 11 50,0 

bajo 0 0,0 

TOTAL 22 100,0 

Fuente: Resultados de los niveles de memoria obtenidos a través de la subescala de memoria, 

aplicado a los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal de la Facultad 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, abril- septiembre 2024. 

Nota. Elaboración por Jessenia León 
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Figura 3. 
 

 

 
 

Nota: Elaborado por Jessenia León 

 

Análisis e interpretación: Del total de estudiantes investigados se establece que el 50% 

de los estudiantes poseen altos niveles de memoria; y el restante, el 50 % se encuentro en un 

nivel medio. Esto evidencia, que los estudiantes en general tienen una capacidad significativa 

para evocar datos de manera útil en situaciones específicas. 

De acuerdo con Villacis (2022) la memoria es un proceso que nos permite guardar 

información sobre experiencias pasadas para poder utilizarla en el futuro. De igual manera 

Fuenmayor & Villasmil (2008) como ce citó en Cabrera (2019) refiere que la memoria nos 

permite guardar información por un tiempo determinado para luego recuperarla y, si es 

necesario, modificarla. Por lo tanto, la memoria no es una simple grabación, sino un proceso 

activo. 

De modo que, los altos niveles de memoria en los estudiantes de nivel superior les permiten 

manejar grandes cantidades de información de manera efectiva, comprender y aplicar 

conocimientos complejos, y adaptarse a las demandas académicas con mayor eficiencia. Esto 

facilita no solo el éxito en exámenes, sino también en la capacidad de integrar y relacionar 

conocimientos de diversas áreas, contribuyendo a un aprendizaje más profundo y significativo. 
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6.3 Resultados generales de los niveles de comprensión lectora obtenidos a través 

de la aplicación del ICLAU. Tabla 4. Rango de comprensión lectora 

Tabla 4. 

Rango de comprensión lectora 

 
Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0,0 

Medio 17 77,27 

Bajo 5 22,73 

TOTAL 22 100,0 

Fuente: Instrumento para medir la comprensión lectora en alumnos universitarios (ICLAU), 

aplicado a los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal de la Facultad 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, abril- septiembre 2024. 

Nota. Elaboración por Jessenia León 

 
 

Figura 4. 
 

 

Nota. Elaborado por Jessenia León 

 
Análisis e Interpretación: Tras realizar el análisis de los resultados, se determinó que, 

del total de los participantes investigados, el 77,27% se encuentran dentro de la media en 

términos de comprensión lectora, mientras que el 22,73% presentan un nivel bajo en esta 

habilidad. 
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Según Hernández (2021) “la comprensión lectora es una competencia en la que intervienen 

distintos factores para poder realizar una interpretación individual de un texto que 

posteriormente podrán utilizar para el cumplimiento de objetivos ya sea académicos, laborales, 

sociales o personales” (p.27). 

Además, se considera que la comprensión lectora es más que solo leer palabras; es un 

proceso donde el lector crea significados al interactuar con el texto. Por ejemplo, cuando se lee 

una historia; no solo se reconoce las palabras, sino también la mente trae recuerdos y 

experiencias que ayudan a entender y conectar con lo que lees. Siendo este un proceso activo 

que permite interpretar, evaluar y contextualizar la información basada en sus experiencias. Por 

lo tanto, los niveles medios en esta capacidad, muestra que los estudiantes investigados pueden 

comprender los textos, pero aún tienen margen para mejorar en su habilidad de comprensión. 

6.4 Resultados de los niveles específicos de comprensión lectora: literal, de 

reorganización de la información, inferencial, crítico y de apreciación 

Tabla 5. 

Porcentajes de los niveles de comprensión lectora 
 

Niveles de compresión lectora 
 

 

 
Nivel 

Nivel literal 
Nivel de

 

Reorg. 

Inf. 

Nivel 

Inferencia 

l 

Nivel crítico 
Nivel de

 

apreciació 

n 

 f % f % f % f % f % 

Alto 8 36% 0 0% 16 73% 0 0% 3 14% 

Medio 12 55% 8 36% 5 23% 11 50% 1 5% 

Bajo 2 9% 14 64% 1 5% 11 50% 18 82% 

Total 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

Fuente: Instrumento para medir la comprensión lectora en alumnos universitarios (ICLAU), 

aplicado a los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal de la Facultad 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, abril- septiembre 2024. 

Nota. Elaboración por Jessenia León 
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Figura 5. 
 
 

Nota. Elaborado por Jessenia León 

 
Análisis e interpretación: Con relación al análisis individual de los cinco niveles de 

comprensión lectora que evalúa el instrumento ICLAU, los resultados fueron los siguientes: En 

el nivel literal el 55% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio, el 36% tienen un 

nivel alto y el 9% un nivel bajo. Esto significa que muestran capacidad para identificar detalles, 

hechos y conceptos explícitos en el texto. 

Referente al nivel de reorganización de la información el 64% alcanzan un nivel bajo y 

el 36% se ubican en el nivel medio., evidenciado que la mayoría tiene dificultad para organizar 

y ordenar la información que se encuentran en los textos de una manera que tenga coherencia 

y este bien estructurada. 

En el nivel inferencial de todos los estudiantes evaluados el 73% presenta un nivel alto, 

el 23% alcanzan un nivel medio y el 5% están en un nivel bajo. Esto indica que la mayoría 

examina lo que ha leído y lo conecta con lo que ya sabe, desarrollando sus propias ideas. 

En cuanto al nivel crítico el 50% se encuentra en un nivel medio y el 50% están en nivel 

bajo; finalmente, en cuanto al nivel de apreciación el 82% tienen un bajo nivel de apreciación, 

el 14% se encuentra en un nivel alto, el 5% alcanzaron un nivel medio. Este resultado sugiere 

que tienen dificultades para darle un juicio de valor al texto, considerando aspectos como el 

estilo de lenguaje empleado por el autor, las expresiones utilizadas, etc. 
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En base a esto, Pérez (2005) expresa que la comprensión lectora es un proceso complejo 

que se desarrolla en varios niveles y que, para llegar a una comprensión correcta del texto, el 

lector debe pasar por cada uno de ellos con el fin de “lograr una comprensión global, recabar 

información, elaborar una interpretación y reflexionar sobre el contenido de un texto y su 

estructura” (p.123). 

6.5 Resultados de la correlación entre atención, memoria y comprensión lectora 

 
6.5.1 Correlación entre atención y comprensión lectora 

Tabla 6. 

   Atención Comprensión 

Lectora 

 Atención Coeficiente de 

correlación 

1,000 -0,01 

  Sig. (bilateral) . 0,57 

Tau-b de 

Kendall 

 TOTAL 22 22 

Comprensión 

lectora 

Coeficiente de 

correlación 

-0,01 1,000 

  Sig. (bilateral) 0,57 . 

  TOTAL 22 22 

Fuente: Resultado de los datos procesados en el IBM SPSS del proceso cognitivo de memoria con 

la comprensión lectora de los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal de la 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, abril- septiembre 2024. 

Nota. Elaboración por Jessenia León 

 
 

Análisis e interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, la correlación entre 

la atención y la comprensión lectora, medida mediante el coeficiente de correlación Tau-b de 

Kendall, es de -0.01. Este valor se encuentra en el rango de -0.01 a -0.19, lo que indica una 

correlación negativa muy baja. En consecuencia, no se observa una incidencia significativa 

entre el proceso cognitivo de la atención y la comprensión lectora en los estudiantes 

investigados. 

Según Agudelo (2020) la atención es un proceso neuropsicológico que actúa como un 

filtro tomando estímulos relevantes que permite trabajar con mejor desempeño en actividades 

complejas. No obstante, Fuenmayor y Villasmil (2008 como se citó en Vargas, 2021) indican 
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que “para entender de forma eficaz un texto se debe realizar una fusión entre los procesos 

cognitivos y la lectura que se está revisando, de tal forma que la persona comprenda lo que el 

autor quiere dar a entender” (p.124). En esta cuestión, Vargas et al, (2021) indican que cuando 

los estudiantes prestan más atención, mejoran su comprensión lectora. Por lo tanto, si prestamos 

menos atención, nuestra capacidad para entender e interpretar lo que se lee se verá afectada. En 

esta investigación, los bajos niveles de atención de acuerdo al test d2, no se relacionó con los 

resultados en el ICLAU, posiblemente debido a diversos factores que no son objeto de estudio. 

6.5.2 Correlación entre memoria y comprensión lectora 

Tabla 7. 

   Memoria Comprensión 

Lectora 

 Memoria Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,15 

  Sig. (bilateral) . 0,35 

Tau-b de 

Kendall 

 TOTAL 22 22 

Comprensión 

lectora 

Coeficiente de 

correlación 

0,15 1,000 

  Sig. (bilateral) 0,35 . 

  TOTAL 22 22 

Fuente: Resultado de los datos procesados en el IBM SPSS del proceso cognitivo de memoria con 

la comprensión lectora de los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal de la 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, abril- septiembre 2024. 

Nota. Elaboración por Jessenia León 

 
 

Análisis e Interpretación: En base a los resultados obtenidos del coeficiente de 

correlación de rango Tau-b de Kendall entre las variables de memoria y comprensión lectora, 

se determinó que el valor estadístico es de 0.15. Este valor se ubica en el rango de +0.01 a 

+0.19, lo que demuestra la existencia de una correlación positiva muy baja entre la memoria y 

la comprensión lectora. 

De acuerdo con Fuenmayor & Villasmil (2008) el proceso cognitivo de memoria es 

clave para construir y entender lo que se lee, especialmente cuando se trata de comprender 
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textos. Debido a que leer no es solo reconocer letras y palabras; también implica conectar la 

información del texto con el conocimiento almacenado en la mente, para formar una 

interpretación coherente. Este proceso cognitivo ayuda a realizar esta interacción de manera 

eficaz, facilitando así la comprensión de lo que se lee. 

Así mismo, Vernucci (2017) refiere que, para entender adecuadamente un texto, el 

lector debe ser capaz de integrar el significado de lo que está leyendo. Esto requiere que “las 

palabras y oraciones que son leídas deben mantenerse activas a medida que se avanza en la 

lectura y se integra el contenido leído previamente con el más reciente. Es decir, se necesita 

almacenamiento y procesamiento concurrente de la información” (p. 3) 

Es así, que la correlación positiva débil, sugiere que la memoria facilita la retención y 

el acceso a la información necesaria para entender un texto. Para los estudiantes universitarios, 

esta relación es especialmente importante porque ellos a menudo tienen que leer y entender una 

gran cantidad de información en sus estudios. 
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7. Discusión de resultados 

El trabajo de Integración Curricular se llevó a cabo específicamente con estudiantes de 

primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, pertenecientes a la Facultad Agropecuaria y 

de Recursos Naturales Renovables, durante el periodo 2024. En esta investigación, se 

establecieron tres objetivos específicos y se realizó el correspondiente análisis, en el cual se 

determinó lo siguiente: 

Con relación al primer objetivo: Evaluar los niveles de los procesos cognitivos de 

atención mediante el test D2 y la memoria con la subescala del test RIAS. Se encuentra que el 

86,36 % de los estudiantes evaluados poseen bajos niveles de atención, entendiéndose por lo 

tanto que en su gran mayoría presentan dificultad en el proceso de atención focalizada, el cual 

va acompañado de inhibición de distractores, es decir, no logran concentrarse en ciertas tareas 

específicas, afectando también la adquisición del aprendizaje significativo. 

En cuanto a los resultados obtenidos de la aplicación del test RIAS, el 50 % se encuentra 

en un nivel medio y el otro 50 % en un nivel alto, evidenciando que los estudiantes tienen la 

capacidad de capturar y evocar datos e información. Desde el punto de vista académico, Anaya 

(2018) considera que un buen nivel de memoria permite recordar los conocimientos de manera 

óptima al momento de ejecutar los trabajos o rendir un examen. 

En general, estos procesos cognitivos suelen funcionar juntos, sin embargo, Fiallos 

(2014) manifiesta que: 

El ser humano puede poner atención-concentración a la información que está 

recibiendo y esto permite que esa información se guarde a largo plazo y que esté 

completamente disponible para cuando quiera recordarla. En cambio, si el sujeto no 

pone atención-concentración a la información que está recibiendo mientras está en un 

aula y físicamente está en el salón, pero mentalmente está en otro lugar; no será capaz 

de almacenar esa información; solo será algo temporal, algo muy escaso llamado 

memoria a corto plazo (p. 2-3). 

En este sentido, los niveles bajos de atención y el nivel medio de memoria, establece 

que los estudiantes universitarios presentan dificultad para focalizar su atención en los aspectos 

relevantes de una situación, llegando a almacenar información solo para el momento. 

Dicho de otra manera, los procesos cognitivos son esenciales cuando se habla de una 

memoria capaz de almacenar datos a corto, mediano y largo plazo, esta capacidad va a estar en 
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dependencia directa con la atención. Desde el enfoque sociocultural, Vygotsky menciona que 

la atención es una habilidad innata que todos tenemos pero que puede mejorar con influencias 

externas, como la familia y la escuela de procedencia. Esto significa que cada persona tiene 

distintos niveles de atención. Aquellos que reciben estímulos positivos en su entorno son 

capaces de mantener la concentración durante más tiempo; situación que no sucede con los 

estudiantes investigados. 

En el segundo objetivo: Identificar los niveles de la comprensión lectora que presentan 

los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, mediante el instrumento 

para medir la comprensión lectora en alumnos universitarios (ICLAU). Los resultados de forma 

general señalan que el 77,27 % alcanzan un nivel medio y el 22,73 % se encuentran en un nivel 

bajo. En cuanto, al análisis detallado de los cinco niveles de comprensión lectora se obtuvo que 

la mayoría presenta dificultades en los niveles de apreciación (82%) y de reorganización de la 

información (64%), ya que se encuentran en nivel bajo. Con respecto al nivel literal el 55 % y 

nivel crítico 50 % están dentro del nivel medio. Finalmente, respecto al nivel inferencial los 

estudiantes evaluados, el 73 % presentan un nivel alto, 

En este contexto, la comprensión lectora es un proceso cognitivo complejo que los 

estudiantes desarrollan a lo largo de su vida, influenciado por su entorno, su cultura, la formas 

en la que aprendieron a leer y sus intereses personales. Además, según Pérez (2005) menciona 

que el proceso de comprensión lectora se desarrolla en distintos niveles y, para que el lector 

logre una comprensión adecuada del texto, es necesario que atraviese cada uno de estos niveles. 

Al existir bajos niveles en apreciación, se deduce que los estudiantes de reciente ingreso 

muestran escasa reflexión sobre el contenido y estilo del texto, mientras que, en el nivel de 

reorganización de la información, el desempeño de los alumnos refleja dificultades para 

organizar la información de acuerdo a un criterio, como por ejemplo en la realización de 

resúmenes, o en organizadores gráficos, que permiten relacionar y jerarquizar el texto en ideas 

principales o secundarias. 

Por otra parte, se evidencia niveles medios y altos en relación al nivel inferencial, literal 

y crítico. Lo que supone que los estudiantes cuentan con una comprensión lectora consistente, 

que les permite no solo entender lo que leen, sino también, interpretar y evaluar la relevancia 

de la información. En definitiva, las dificultades en los diferentes niveles de comprensión 

pueden ser por diferentes motivos, uno de ellos es que la lectura no es una práctica libremente 

asumida. Para Andrade & Utria (2021) los estudiantes de educación superior leen durante su 
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formación profesional principalmente porque necesitan estudiar textos relacionados con su 

carrera. Esto sucede más por elección académica que por elección personal. 

Finalmente, en el tercer objetivo planteado: Establecer la correlación entre los procesos 

cognitivos básicos de atención y memoria y la comprensión lectora, mediante el análisis de los 

resultados, se muestra que la correlación entre la atención y los niveles de comprensión lectora 

alcanza un valor de Tau-b de Kendall de -0,01; esto lo coloca en un rango de -0.01 a -0.19, 

indicando una correlación negativa muy baja. Asimismo, la correlación entre la memoria y los 

niveles de comprensión lectora tiene un valor de Tau-b de Kendall de 0,108, ubicándose en un 

rango de +0.01 a +0.19, señalando una correlación positiva muy baja o débil. 

Con respecto a los resultados, Torres (2011) define a la comprensión lectora como un 

proceso complejo que supone la construcción de una representación del significado global en 

el que el estudiante pone en juego distintos procesos cognitivos, desde la percepción visual de 

signos gráficos, hasta la decodificación de información. En esta perspectiva, estos elementos 

trabajan en conjunto para procesar una gran variedad de información. 

Sin embargo, no se encuentra una correlación significativa o una correlación incidente 

entre la atención y los niveles de comprensión lectora, sea estos a nivel general o nivel 

especifica porque encontramos niveles medios y altos de la comprensión lectora como se ha 

evidenciado en los resultados analizados. 

En cuanto a la memoria, al existir una correlación positiva débil, Zurita (2020) afirma 

que, a la hora de generar inferencias en un texto, la memoria a corto plazo nos ayuda a entender 

y dar sentido a los textos expositivos. La relación directa entre esta memoria y nuestros 

conocimientos previos también tiene sentido, ya que la memoria está muy vinculada con 

aprender un nuevo vocabulario y buscar coherencia al contenido del texto. En este sentido, 

desde teoría sociocultural, la memoria se activa y se desarrolla a través del uso del lenguaje en 

contextos sociales. Cuando los estudiantes leen y hablan sobre textos, utilizan su memoria para 

recordar y conectar nueva información con conocimientos previos, mejorando así la 

comprensión lectora. 
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8. Conclusiones 

Una vez analizados los resultados se arriba a las siguientes conclusiones: 

 
 

• De la aplicación del test d2 y la subescala RIAS, que evaluaron los procesos cognitivos de 

atención y memoria en los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, 

se evidencia que el 86,4 % de los estudiantes evaluados poseen bajos niveles de atención y 

el 50% un nivel medio de memoria. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes tienen 

dificultades con el proceso de atención y la inhibición de distractores. En cuanto a la 

memoria, los estudiantes muestran la capacidad de capturar y recordar datos e información. 

• La identificación de los niveles de la comprensión lectora, mediante el instrumento ICLAU, 

reveló que el 77, 27 % de los estudiantes evaluados alcanzan un nivel medio, destacando sus 

destrezas en niveles literal, de inferencia y crítico; por lo que, los estudiantes presentan una 

comprensión lectora consistente, que les permite no solo entender lo que leen, sino también, 

interpretar y valorar la importancia de la información. 

• Finalmente, al establecer la correlación entre las variables de estudio mediante el coeficiente 

Tau-b de Kendall. se obtiene que la atención muestra una correlación negativa muy baja con 

la comprensión lectora al presentar un coeficiente de correlación de -0,01; es decir, que la 

atención no incide de manera significativa en la comprensión lectora; por otra parte, la 

memoria presenta una correlación positiva débil (+0.15); lo que significa que, que la 

incidencia de la memoria en la comprensión lectora es positiva pero poco significativa. 
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9. Recomendaciones 

Al finalizar el trabajo de integración curricular se plantean las siguientes recomendaciones: 

 
 

• Para investigaciones futuras, se sugiere investigar las causas de los bajos niveles de atención 

y niveles medios de la memoria. Al limitarse a estos procesos cognitivos, se podrá realizar 

un análisis más exhaustivo y detallado, lo que permitirá desarrollar estrategias específicas 

para mejorar la atención y memoria en entornos educativos. 

• Se recomienda a los docentes de la carrera de ingeniería forestal ofrecer actividades que 

impulsen una lectura crítica y análisis de textos especializados desde el inicio de los estudios. 

Sería útil contar con talleres dedicados a enseñar técnicas para organizar la información de 

manera efectiva y comprender mejor el contenido complejo de su disciplina. Esto podría 

ayudarles a desarrollar habilidades en los niveles implicados de comprensión lectora, 

necesarios para un aprendizaje significativo. 

• Así mismo, se recomienda a la carrera de Psicopedagogía que el laboratorio cuente con una 

variedad de materiales y pruebas específicas para evaluar la atención, memoria y 

comprensión lectora. Esto permitirá realizar evaluaciones precisas de las habilidades que 

poseen los estudiantes en cuanto a la atención, memoria para una correcta comprensión 

lectora, facilitando así la investigación y el desarrollo de estrategias efectivas de 

intervención en diferentes contextos educativos. 
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Anexo 1. Informe de pertinencia 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. 

Test de atención d2 
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Anexo 4. Escala de Inteligencias de Reynolds. RIAS 
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Anexo 5. Instrumento para Evaluar la Comprensión Lectora en Alumnos Universitarios 

(ICLAU). 
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Anexo 6. Certificación de traducción del resumen o abstract 
 


