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2. Resumen  

El objetivo de la investigación fue analizar la relación entre los procesos 

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

primer ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A, con un enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, con diseño no experimental y transversal, 

para evaluar los procesos cognitivos de atención, memoria y la comprensión lectora, se 

utilizaron el test d2, la escala RIAS y el instrumento ICLAU, respectivamente aplicados 

a una muestra de 30 estudiantes. Para medir el grado de correlación entre las variables se 

utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico de Tau-b de Kendall y se interpretó 

según la escala de valoración del coeficiente de correlación lineal de Pearson, los 

resultados revelaron la presencia de una correlación positiva débil entre la atención y la 

comprensión lectora, y una correlación negativa débil entre la memoria y la comprensión 

lectora, Se concluye que los procesos cognitivos básicos de atención si tienen relación 

con la comprensión lectora, aceptando la hipótesis alterna, por otro lado, entre la memoria 

y la comprensión lectora, existe una correlación negativa débil, aceptando la hipótesis 

nula. Se recomienda diseñar e implementar intervenciones basadas en los hallazgos de 

esta investigación, estrategias que fortalezcan la atención selectiva, así como técnicas que 

optimicen el uso eficiente de la memoria y a su vez favorezcan la comprensión lectora en 

universitarios.  

Palabras clave: procesos cognitivos básicos, comprensión lectora, memoria, 

atención 
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2.1. Abstract 

The objective of the research was to analyze the relationship between the basic 

cognitive processes of attention, memory and reading comprehension in first cycle 

students of the Accounting and Auditing career, parallel A, with a quantitative, 

descriptive and correlational approach, with a non-experimental and cross-sectional 

design, to evaluate the cognitive processes of attention, memory and reading 

comprehension, the d2 test, the RIAS scale and the ICLAU instrument were used, 

respectively, these were applied to a sample of 30 students. To measure the degree of 

correlation between variables, Kendall's nonparametric Tau-b correlation coefficient was 

used and interpreted according to Pearson's linear correlation coefficient rating scale, the 

results revealed the presence of a weak positive correlation between attention and reading 

comprehension, and a weak negative correlation between memory and reading 

comprehension. It is concluded that the basic cognitive processes of attention do have a 

relationship with reading comprehension, accepting the alternative hypothesis, on the 

other hand, between memory and reading comprehension, there is a weak negative 

correlation, accepting the null hypothesis. It is recommended to design and implement 

interventions based on the findings of this research, strategies that strengthen selective 

attention, as well as techniques that optimize the efficient use of memory and in turn favor 

reading comprehension in university students. 

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

En la educación superior, es crucial que los aspirantes a una formación profesional 

cuenten con habilidades cognitivas esenciales para alcanzar el éxito académico, la 

comprensión lectora es sin duda una de las habilidades cognitivas fundamentales en la 

formación de los estudiantes universitarios. La comprensión lectora se define como la 

habilidad de una persona para entender, emplear y reflexionar sobre textos escritos con el 

fin de lograr sus metas personales, ampliar sus conocimientos y habilidades, y participar 

activamente en la sociedad (OCDE, 2018). 

En cada nivel educativo, los estudiantes necesitan desarrollar habilidades para 

buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar la información que les permita tener 

éxito tanto en su formación académica como en su vida cotidiana. Una manera 

fundamental de lograr esto es a través de la lectura de diversos textos (Maturano et al., 

2010). En el contexto universitario la comprensión lectora es crucial para la adquisición 

del conocimiento, los estudiantes deben ser capaces de entender textos complejos, 

analizar y evaluar la información, extraer conclusiones y aplicar el conocimiento en 

diferentes contextos.  

Estudios previos han demostrado que los estudiantes universitarios a menudo 

comienzan con dificultades en su comprensión lectora (Fuenmayor & Villasmil, 2008). 

Estas dificultades se manifiestan de diversas maneras, como la incapacidad para captar la 

idea principal de un texto, problemas para identificar detalles importantes, o desafíos para 

hacer inferencias y relacionar el contenido con conocimientos previos. La comprensión 

lectora no se trata solo de decodificar palabras y frases, sino de interactuar activamente 

con el texto, interpretar significados implícitos y sintetizar información para formar una 

visión coherente y crítica. 

Comprender un texto de manera eficiente implica una integración entre los 

procesos cognitivos básicos como la atención, memoria, percepción y el contenido del 

texto. Esto permite al lector no solo reconocer palabras, sino también entender la 

intención del autor y construir nuevos significados a partir de lo leído (Fuenmayor & 

Villasmil, 2008). Para González y León (2013) los procesos cognitivos representan la 

actividad dinámica de la mente y el sistema cognitivo, responsables de construir y 

procesar la información, lo que facilita la elaboración y asimilación del conocimiento. 

Por lo antes mencionado, esta investigación se centra analizar cómo los procesos 

cognitivos básicos de atención y memoria se relacionan con comprensión lectora en 
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estudiantes universitarios, por consiguiente, se ha planteado el siguiente trabajo de 

integración curricular titulado “Los procesos cognitivos básicos de atención, memoria y 

la comprensión lectora en los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría paralelo A UNL, 2024”; esta investigación se justifica por la necesidad de 

explorar cómo estos procesos cognitivos se relacionan con la comprensión lectora de los 

estudiantes recién ingresados a la educación superior. Además de su valor académico, el 

estudio proporciona un enfoque práctico y metodológico al no limitarse a un análisis 

teórico, sino ofrecer datos concretos que son útiles tanto para la comunidad educativa 

como para la sociedad en general.  

Conforme a lo previamente descrito, se formula la pregunta de investigación 

¿Existe relación entre los procesos cognitivos básicos de la atención, memoria y la 

comprensión lectora en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría paralelo A, 2024? 

Para dar respuesta a la misma se planteó un objetivo general; Analizar la relación 

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

estudiantes y como objetivos específicos: Evaluar los procesos cognitivos de atención 

mediante el Test d2 y memoria con la subescala  RIAS; Valorar los niveles implicados 

en la comprensión lectora: literal, de reorganización de la información, inferencial, crítico 

y de apreciación mediante el instrumento para medir la comprensión lectora en alumnos 

universitarios (ICLAU); Establecer la correlación entre los procesos cognitivos básicos 

de atención y memoria y la comprensión lectora mediante el análisis estadístico de los 

resultados. 

Asimismo, se planteó las hipótesis de investigación, hipótesis alterna; los procesos 

cognitivos básicos de atención y memoria sí se relacionan significativamente con la 

comprensión lectora de los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría paralelo A UNL, 2024. Y la hipótesis nula; los procesos cognitivos básicos de 

atención y memoria no se relacionan significativamente con la comprensión lectora de 

los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A 

UNL,2024. 

Para fundamentar teóricamente las variables de estudio, el marco teórico adopta 

una perspectiva cognitiva centrada en la teoría del procesamiento de la información, se 

exploran antecedentes, teorías y la conceptualización de procesos cognitivos básicos 

como la atención y la memoria. Además, se examinan modelos teóricos, definiciones, 
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tipos, procesos. Asimismo, se profundiza en la comprensión lectora mediante el enfoque 

de Cassany, antecedentes, la definición y los niveles.  

La investigación se basó en una metodología cuantitativa de tipo descriptivo y 

correlacional, con un diseño transversal y no experimental, la muestra fue de 30 

estudiantes del primer ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A. Se aplicó 

el test d2, la escala RIAS y el instrumento ICLAU, para evaluar la atención, memoria y 

comprensión lectora, con un alto grado de validez y confiabilidad, asegurando 

consistencia interna para cada variable investigada. Para el análisis de datos, se utilizaron 

herramientas estadísticas como Excel y IBM SPSS. La estadística descriptiva se empleó 

para presentar los resultados mediante tablas y figuras, mientras que para evaluar la 

correlación entre variables se aplicó el coeficiente de correlación lineal de Pearson, 

permitiendo así corroborar las hipótesis planteadas y determinar su aceptación o 

anulación. 

Los resultados de esta investigación servirán como base para futuros estudios y 

para el diseño de intervenciones educativas y estrategias de enseñanza, adaptadas a las 

necesidades específicas de los estudiantes en el ámbito universitario. 
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4. Marco Teórico 

4.1. Procesos cognitivos básicos de atención y memoria 

4.1.1. Antecedentes 

Para garantizar una mayor comprensión de los procesos cognitivos básicos de 

atención y memoria, es necesario una revisión de antecedentes investigativos que 

permitan abordar la implicancia de estos procesos en el contexto educativo en estudiantes 

de reciente ingreso universitario.  

Al respecto, a nivel internacional, una investigación realizada por Vera (2022), 

bajo el título: Procesos cognitivos y habilidades comunicativas en la comprensión lectora 

de estudiantes en una institución educativa de Ate, 2021, tuvo como objetivo determinar 

la incidencia de los procesos cognitivos y las habilidades comunicativas en la 

comprensión lectora de los estudiantes. La metodología empleada para esta investigación 

fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, se empleó el nivel explicativo, con un 

diseño no experimental correlacional causal multivariada, la muestra estuvo conformada 

por 90 estudiantes de quinto de secundaria a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta 

e instrumentos como cuestionarios para medir las variables procesos cognitivos y 

habilidades comunicativas y la técnica de la evaluación cuyo instrumento fue el test de 

comprensión de textos que pasaron por validez por expertos y fiabilidad de Alfa de 

Cronbach para la variable procesos cognitivos de 0,939 y para las habilidades 

comunicativas de 0,874 y para la variable comprensión lectora se empleó Kr20 de 0,661 

siendo confiables para su aplicación. Se empleó la estadística descriptiva para la medición 

de las variables, así como sus dimensiones y la estadística inferencial a través de la 

contrastación de hipótesis, se empleó la prueba de regresión múltiple, se llegó a la 

conclusión: los procesos cognitivos y habilidades comunicativas inciden de forma media 

en la comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa N°1208 “San 

Francisco de Asís” de Ate. 

A nivel nacional, una investigación realizada por Silva (2023), denominada: 

Procesos cognitivos básicos y la comprensión lectora en estudiantes de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Joaquín Arias, con el objetivo de determinar la 

relación de los Procesos Cognitivos Básicos y la Comprensión Lectora con un enfoque 

Cualitativo y Cuantitativo, de carácter descriptiva, explicativa, correlacional, 

bibliográfica y de campo, en donde participaron 31 estudiantes, se aplicó instrumentos: 

PROLEC y Test de atención D2. Los resultados alcanzados con la aplicación del test de 
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atención d2, se obtuvo puntajes bajos lo cual indica que los estudiantes no cumplen con 

una velocidad de procesamiento de información o el seguimiento de instrucciones no es 

el adecuado. En relación al aplicativo de la Batería de Evaluación de los Procesos 

Lectores en Secundaria Bachillerato PROLEC-SE-R, se destacó el desarrollo de la 

dimensión léxica lo cual indica que los estudiantes pueden realizar actividades de lectura 

simples. Sin embargo, en la dimensión sintáctica y semántica se puede referir que no se 

respeta los signos de puntuación, esto puede ser factor que incide a la comprensión lectora 

ya que si no se respeta los signos de puntuación el sentido de un texto cambia en su 

totalidad. 

En esta misma línea, a nivel local, se encuentra la investigación de Aguinsaca 

(2024), denominada: Los procesos cognitivos básicos y la comprensión lectora en 

estudiantes de primer ciclo de la carrera de comunicación de la facultad de la educación, 

el arte y la comunicación, periodo 2023-2024, en la universidad Nacional de Loja. Con 

el objetivo de analizar la relación entre el nivel de los procesos cognitivos básicos de 

atención y memoria y la comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo de la carrera 

de comunicación, periodo 2023-2024. Fue un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo, correlacional y transversal, diseño no experimental. Se aplicaron el Test d2 

para medir la atención, la escala RIAS (subescala de memoria) y el ICLAU para medir la 

comprensión lectora en alumnos universitarios, en 27 estudiantes. Los resultados 

predominantes en la muestra evaluada, el 81,5% presento un nivel bajo en la atención y 

el 77,8% presento niveles bajos en la memoria. El 40,7% alcanzaron niveles medios en 

la comprensión lectora y el 33.3% niveles bajos. La correlación establecida alcanzo un 

valor Tau-b de Kendall de ,182, con la atención, mientras que la con la memoria obtuvo 

un valor de Tau-b de Kendall de ,058, valores que se los ubico en la escala de valoración 

del Coeficiente de correlación lineal de Pearson, alcanzando un valor estadísticamente 

significativo en un rango de correlación positiva de magnitud media con la atención y de 

magnitud débil con la memoria. Se concluye que existe una correlación positiva de 

magnitud media y débil entre los procesos cognitivos de atención y memoria y la 

comprensión lectora. 

4.1.2. Definición 

De acuerdo con Lorenzo (2001) los procesos cognitivos son el pilar de toda 

nuestra capacidad cognitiva y conducta diaria; son procesos automáticos dentro del 



 

9 

sistema cognitivo, lo que significa que se activan automáticamente al recibir información 

y a los cálculos realizados en proceso, y escapan al control consciente.  

Asimismo, Viramonte (2000; citado en Fuemayor et.al, 2008) plantea que los 

procesos cognitivos básicos, como la percepción, la atención y la memoria, pueden ser 

independientemente ejecutados sin la participación consciente del individuo, y tienen una 

base biológica, aunque eso no signifique que la persona no consiga a través del tiempo 

un cierto grado de control e intencionalidad en su ejecución. 

Los procesos cognitivos básicos son los mecanismos esenciales del sistema 

cognitivo que permiten a una persona procesar la información y responder a los estímulos 

de la manera más eficiente y automática tales como la percepción, atención y memoria. 

Dado que el sistema en sí mismo debe funcionar sin que una persona intervenga 

demasiado, estos procesos son automáticos y biológicos en su naturaleza. En otras 

palabras, se activan por sí mismos, sin que una persona tenga que hacer un esfuerzo 

consciente para iniciarlos. Aun así, la persona aún puede desarrollar la capacidad de 

influir en los procesos con la experiencia y el entrenamiento. Esta capacidad de influir 

conscientemente en los procesos cognitivos promueve una mayor adaptabilidad y la 

eficiencia, ya que facilita la interacción en situaciones complejas y cambiantes del 

entorno.  

4.1.2.1. Teoría del procesamiento de la información 

El enfoque teórico que sustenta esta investigación es la teoría de procesamiento 

de la información, la cual explica cómo los seres humanos procesan la información que 

reciben del entorno. Esta teoría sostiene que el procesamiento de la información ocurre 

de manera similar a como lo hace una computadora: la información se recibe a través de 

los sentidos, se procesa mentalmente (se almacena, se codifica, se organiza y se recupera), 

y luego se utiliza para tomar decisiones y resolver problemas. 

En este sentido, González y Pérez (2020) plantean que esta teoría se centra en 

investigar cómo la mente humana adquiere, organiza, guarda y emplea la información 

mediante procesos cognitivos. Según esta teoría, las personas activamente procesan la 

información que reciben del entorno, empleando esquemas mentales y estrategias de 

procesamiento para interpretar y dar significado a dicha información.  

Shuell (1986, citado en Shunck, 2012) explica que las teorías del procesamiento 

de la información se enfocan en cómo las personas dirigen su atención hacia los eventos 
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del entorno, cómo interpretan y organizan la información que deben aprender, y cómo 

relacionan esta nueva información con lo que ya saben almacenado en su memoria. 

Además, destaca la importancia de cómo se almacena este conocimiento recién adquirido 

y cómo se recupera cuando se necesita. Este enfoque no solo describe procesos mentales 

abstractos, sino que también ilustra cómo las personas interactúan activamente con su 

entorno para aprender y recordar, destacando la capacidad humana para gestionar y 

adaptarse a la información que reciben y utilizan en sus vidas diarias. 

Esta teoría recalca la atención como un mecanismo fundamental para dirigir los 

recursos cognitivos hacia estímulos relevantes, seguido de procesos de codificación que 

involucran la vinculación de la nueva información con conocimientos previos 

almacenados en la memoria. La conceptualización de la mente como un procesador de 

información sugiere que los individuos participan activamente en la elaboración y 

organización de la información, empleando esquemas mentales y estrategias de 

procesamiento para interpretar y dar sentido a los estímulos recibidos.  

4.1.3. Atención 

4.1.3.1. Definición 

En palabras de Fernández (2019) la atención se define como la habilidad para 

enfocar recursos mentales hacia estímulos particulares, posibilitando la percepción, el 

procesamiento y la respuesta adecuada ante información relevante. 

Por tanto, la atención es un proceso cognitivo que nos permite seleccionar y 

enfocarnos en ciertos estímulos o información mientras ignoramos otra. Es la capacidad 

de dirigir nuestros recursos mentales hacia algo específico, ya sea un objeto, una tarea, 

un pensamiento o una sensación, entre otros. La atención nos permite percibir, entender 

y responder de manera adecuada a nuestro entorno y a las demandas de la situación en la 

que nos encontramos. Es un proceso dinámico y multifacético que puede variar en 

términos de intensidad, duración y selectividad dependiendo de factores como la 

relevancia, el interés, la motivación y el estado emocional. 

4.1.3.2. Modelo de filtro 

Portellano (2010) expone el modelo propuesto por Broadbent (1982). Este autor 

resalta la función selectiva de la atención. En el día a día, las personas vivimos rodeadas 

de numerosos estímulos. Dado que es imposible procesar toda esta información 

simultáneamente, se requieren filtros de atención que actúen como selectores, 
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permitiendo que solo la información relevante pase a través. Broadbent concluyó que esta 

capacidad limitada de procesamiento debe estar precedida por un filtro selectivo, un 

mecanismo que proteja al individuo de posibles sobrecargas al permitir únicamente el 

paso de una pequeña parte de información entrante, bloqueando el resto.  

Este modelo sugiere que la información sensorial es filtrada antes de que se 

procese a nivel consciente, esto se da mediante el siguiente proceso:  

Entrada sensorial 

Toda la información del entorno es recibida simultáneamente por los sentidos, 

tales como la vista, el oído y el tacto. Esto significa que estamos constantemente 

bombardeados por una gran cantidad de estímulos sensoriales de nuestro entorno. Por 

ejemplo, mientras caminas por una calle concurrida, tus ojos pueden captar el movimiento 

de los coches, tus oídos pueden escuchar el sonido de las bocinas y las conversaciones, y 

tu piel puede sentir la brisa o el calor del sol. 

Filtro 

Antes de que la información alcance la conciencia, pasa por un filtro que 

selecciona qué información será atendida y procesada más a fondo. Este filtro opera 

principalmente en base a las características físicas de los estímulos, como el tono de voz, 

el volumen o la ubicación espacial. Por ejemplo, si estás esperando escuchar a un amigo 

en una multitud, tu filtro atencional puede estar sintonizado para detectar su voz 

específica entre el ruido ambiental. 

Procesamiento perceptual 

La información que pasa a través del filtro es entonces procesada a nivel 

perceptual, donde se le da significado. Esto implica reconocer patrones, formas, sonidos 

y otros estímulos relevantes para entender y reaccionar a nuestro entorno. Por ejemplo, al 

escuchar la voz de tu amigo, no solo reconoces el sonido como una voz, sino que también 

entiendes las palabras y el mensaje que está transmitiendo. 

Memoria a corto plazo 

Finalmente, la información procesada se transfiere a la memoria a corto plazo, 

donde puede ser utilizada para tareas inmediatas o almacenada en la memoria a largo 

plazo si es necesario. Esta memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada y retiene 
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la información solo por un período breve a menos que se practique o repase. Por ejemplo, 

recordar el número de teléfono de una persona que acabas de conocer por unos momentos 

hasta que lo anotas. 

4.1.3.3. Características de la atención  

Londoño (2009) describe que la atención tiene características específicas que 

facilitan entender mejor su rol en la ejecución de actividades y tareas demandadas por el 

entorno, así como en la adaptación de las personas. Entre estas características se destacan 

las siguientes: 

• Orientación: permite dirigir los recursos cognitivos hacia objetos o eventos 

importantes para la supervivencia del organismo. Por ejemplo, elegir 

voluntariamente leer un cuento o escuchar una melodía. 

• Focalización: habilidad de concentrarse en unos pocos estímulos a la vez. 

• Concentración: cantidad de recursos de atención que se asignan a una 

actividad o fenómeno mental específico. 

• Ciclicidad: La atención está sujeta a ciclos de actividad y descanso; en 

condiciones naturales, estos ciclos muestran variaciones aproximadas de 

90 minutos. 

• Intensidad: La atención puede manifestarse en diversos grados, desde el 

desinterés hasta la concentración profunda. La intensidad está relacionada 

con el interés y el significado de la información, siendo este grado de 

intensidad lo que se denomina "grado de concentración". 

• Estabilidad: Se observa en el tiempo que una persona puede mantener la 

atención en una información o actividad. En los niños pequeños, la 

capacidad para mantenerse enfocados en una actividad de manera 

ininterrumpida es de 15 a 20 minutos. A medida que comienzan la 

educación preescolar, la estabilidad de su atención aumenta 

progresivamente hasta alcanzar más de una hora en la edad adulta. 

4.1.3.4. Tipos de atención 

Atención sostenida 

Según López et. al (1997), la atención sostenida se describe como el conjunto de 

procesos y mecanismos que activan la capacidad del organismo para mantener el enfoque 
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de atención y estar alerta ante la presencia de estímulos específicos durante períodos 

prolongados de tiempo. 

Este tipo de atención se refiere a la capacidad de mantener el enfoque y la 

concentración en una tarea o estímulo durante un período prolongado de tiempo, sin 

distraerse ni desviarse. Implica la habilidad de mantener la atención de manera constante 

y continua a lo largo del tiempo, lo que permite realizar actividades que requieren 

concentración durante períodos extendidos.  

Atención selectiva 

En palabras de Gross (2000), la atención selectiva implica que el individuo dirige 

su enfoque hacia estímulos específicos, dándoles prioridad a aquellos que son relevantes 

y eliminando distracciones.  

La atención selectiva es un proceso cognitivo mediante el cual se enfoca la 

atención en un estímulo o conjunto de estímulos específicos mientras se ignoran otros 

estímulos que son considerados irrelevantes en ese momento. La atención selectiva es 

fundamental en numerosas situaciones cotidianas, desde escuchar a alguien en una 

conversación hasta leer un libro o conducir un vehículo. 

Atención dividida 

Posner y Snyder (1975) describen la atención dividida como la habilidad para 

dirigir la atención hacia múltiples tareas o estímulos de forma simultánea. Este tipo de 

atención implica la utilización eficiente de los recursos cognitivos para procesar y 

responder a diversas demandas cognitivas al mismo tiempo. 

En situaciones que requieren atención dividida, el individuo debe distribuir sus 

recursos cognitivos de manera eficiente para procesar y responder a varias demandas 

cognitivas al mismo tiempo. Por ejemplo, conducir un automóvil mientras se mantiene 

una conversación con un pasajero implica la atención dividida, ya que el conductor debe 

prestar atención tanto a la carretera como a la interacción verbal. Este tipo de atención es 

crucial en muchas actividades cotidianas, pero puede resultar desafiante, ya que dividir la 

atención entre múltiples tareas puede afectar la calidad de la ejecución en cada una de 

ellas. 

4.1.4. Memoria  

4.1.4.1.  Definición 



 

14 

Desde la perspectiva de Portellano (2010) la memoria se explica como una serie 

de procesos dinámicos que incluyen la codificación, consolidación y recuperación de 

información previamente adquirida. 

Por otro lado, Tulving (1987) define la memoria como la capacidad de los seres 

humanos para adquirir, retener y utilizar conocimiento o información. De este modo, la 

memoria interviene en todo el proceso de ingreso de información, ya sea de manera 

intencional o involuntaria.  

En este sentido, la memoria se refiere a la capacidad del cerebro para registrar, 

almacenar y recuperar información. Implica una serie de procesos complejos que 

permiten retener y utilizar experiencias pasadas para influir en el pensamiento y el 

comportamiento presente. La memoria juega un papel fundamental en numerosas 

funciones cognitivas, como el aprendizaje, la toma de decisiones, la resolución de 

problemas y la creatividad, y es fundamental para la construcción y mantenimiento de la 

identidad personal y el conocimiento acumulado a lo largo de la vida. 

4.1.4.2. Modelo de Memoria de Atkinson y Shiffrin 

La idea de que la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo son distintas 

formas de almacenar información fue desarrollada por Richard Atkinson y Richard 

Shiffrin en 1968. Según su modelo, la memoria a corto plazo actúa como una puerta de 

entrada que permite que la información llegue a la memoria a largo plazo. La función 

principal de la memoria a corto plazo es manejar y mejorar la información a través de 

estrategias como el ensayo y la codificación, por ejemplo, la agrupación de datos, lo cual 

facilita su almacenamiento en la memoria a largo plazo. Este modelo de memora describe 

el procesamiento de la información en tres etapas fundamentales: la memoria sensorial, 

la memoria a corto plazo (MCP) y la memoria a largo plazo (MLP). 

En primer lugar, la información entra en la memoria sensorial, que constituye la 

primera etapa del proceso. Esta memoria retiene la información percibida por los sentidos 

durante un breve período, típicamente menos de un segundo. La memoria sensorial se 

divide en dos tipos principales: la memoria icónica, que está relacionada con la 

información visual, y la memoria ecoica, que está relacionada con la información 

auditiva. 

Una vez que la información ha sido detectada por los sentidos y almacenada 

brevemente en la memoria sensorial, puede pasar a la memoria a corto plazo, también 
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conocida como memoria de trabajo. La MCP es la segunda etapa del proceso y es aquí 

donde la información se mantiene activa durante un corto período de tiempo, 

aproximadamente de 20 a 30 segundos. La capacidad de la MCP es limitada, 

generalmente considerada capaz de almacenar entre 5 y 9 elementos simultáneamente. 

Durante este período, la información en la MCP puede ser manipulada y utilizada en 

tareas cognitivas inmediatas. Si la información se ensaya o repite, puede transferirse a la 

memoria a largo plazo para un almacenamiento más permanente. 

Finalmente, si la información se considera relevante y es ensayada o repetida en 

la MCP, puede pasar a la memoria a largo plazo, que constituye la tercera etapa del 

proceso. La MLP se caracteriza por su capacidad ilimitada para retener información 

durante periodos prolongados, desde minutos hasta toda la vida. La información en la 

MLP se organiza de manera que pueda ser recuperada eficientemente cuando sea 

necesaria. Esta memoria se subdivide en diferentes tipos, como la memoria declarativa 

(episódica y semántica) y la memoria procedimental, cada una con sus propias funciones 

y características específicas. 

El modelo de Atkinson y Shiffrin describe el flujo de información desde la 

memoria sensorial hasta la MCP y finalmente a la MLP, destacando la importancia del 

ensayo y la atención en la transferencia de información entre estos almacenes. 

4.1.4.3. Tipos de memoria  

Atkinson y Shiffrin (1968), proponen 3 tipos principales de memoria: 

Memoria Sensorial  

Ostrosky et. al (2003), definen a la memoria sensorial como la etapa inicial del 

proceso de la memoria, donde se produce el reconocimiento instantáneo, en el orden de 

milisegundos, de lo que perciben nuestros sentidos. Experimentamos el mundo a través 

del tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto, y estamos constantemente expuestos a una 

gran cantidad de estímulos visuales y auditivos. Sin embargo, no registramos toda esta 

información; pero si prestamos atención a una impresión sensorial, esta pasa a una 

segunda etapa de la memoria llamada memoria a corto plazo. 

La memoria sensorial se subdivide en: 

Memoria icónica: es un tipo de memoria sensorial que retiene información visual. 

Esta forma de memoria almacena imágenes visuales durante un periodo muy breve, 
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generalmente menos de un segundo. Su función principal es permitir la retención 

momentánea de una gran cantidad de información visual que recibimos constantemente, 

lo que proporciona una continuidad a nuestra percepción visual. 

Memoria ecoica: es otra forma de memoria sensorial, pero se encarga de 

almacenar información auditiva. Esta memoria retiene sonidos por unos pocos segundos, 

lo que permite que procesemos la información auditiva que hemos escuchado 

recientemente. La memoria ecoica facilita la comprensión del habla y otros sonidos, ya 

que nos permite analizar y recordar la información auditiva incluso después de que la 

fuente del sonido haya cesado. 

Memoria a corto plazo 

La memoria a corto plazo (MCP) es una etapa crucial en el proceso de 

almacenamiento de la información. La MCP, también conocida como memoria de trabajo, 

es responsable de retener la información durante un breve periodo. Esta capacidad es 

limitada, pudiendo almacenar entre 5 y 9 elementos simultáneamente. 

La MCP no solo almacena información de manera temporal, sino que también 

permite su manipulación y uso en tareas cognitivas inmediatas. Es aquí donde se llevan a 

cabo procesos como el ensayo y la codificación. Mediante estas estrategias, como la 

repetición y la agrupación, la información puede ser organizada y eventualmente 

transferida a la memoria a largo plazo para su almacenamiento más permanente. La MCP 

actúa, por tanto, como una puerta de entrada y una herramienta de trabajo esencial para 

el procesamiento de la información que llega a nuestra conciencia. 

Memoria a largo plazo 

La memoria a largo plazo (MLP) según el modelo de Atkinson y Shiffrin es una 

etapa del almacenamiento de información con capacidad y duración prácticamente 

ilimitadas. La MLP retiene información durante periodos prolongados, desde minutos 

hasta toda la vida, y es fundamental para almacenar conocimientos, experiencias y 

habilidades a largo plazo. 

Según Tulving y Squire (1992), la memoria a largo plazo se puede clasificar en 

tres tipos principales: memoria semántica, memoria episódica y memoria procedimental. 

Ostrosky et al. (2003) explican que la memoria semántica se refiere al conocimiento 

general sobre el mundo, como el hecho de que París es la capital de Francia o que la 
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aspirina se utiliza para aliviar el dolor de cabeza. Este tipo de memoria no requiere 

recordar dónde ni cuándo se adquirió dicho conocimiento. Por otro lado, la memoria 

episódica es más autobiográfica y abarca el recuerdo de eventos específicos, como los 

detalles de un programa de televisión visto la noche anterior o el lugar donde pasamos las 

vacaciones el año pasado. Finalmente, la memoria procedimental se emplea para aprender 

habilidades específicas, desde montar en bicicleta hasta aprender palabras al revés. En 

este caso, no es necesario recordar haber realizado previamente estas tareas para poder 

ejecutarlas de manera efectiva. 

4.1.4.4. Procesos básicos de la memoria  

De acuerdo a Kundera (2010), los seres humanos construyen y actualizan su 

percepción del mundo a través de tres procesos cognitivos esenciales: percepción, 

aprendizaje y memoria, el aprendizaje implica la adquisición de conocimientos a partir 

de la experiencia, mientras que la memoria se refiere a la capacidad de retener y evocar 

estos conocimientos.      

La memoria cumple tres funciones fundamentales: adquirir nueva información, 

organizarla para dotarla de significado y recuperarla cuando es necesario recordar algo. 

Para llevar a cabo la recuperación de esta información ocurre en tres etapas: 

• La codificación se refiere al proceso mediante el cual la información percibida es 

transformada y registrada en la memoria para su posterior almacenamiento y 

recuperación. Durante la codificación, los estímulos externos son convertidos en 

representaciones mentales que son registradas en la memoria, lo que permite su retención 

y utilización en el futuro.  

• El almacenamiento es el segundo proceso fundamental después de la codificación, y se 

refiere a la retención y conservación de la información codificada para su uso futuro. Una 

vez que la información ha sido transformada y registrada en la memoria durante el 

proceso de codificación, el almacenamiento asegura que dicha información pueda ser 

mantenida de manera temporal o a largo plazo, dependiendo de su importancia y la 

frecuencia con la que es accedida.  

• La recuperación de la información es un proceso esencial en el funcionamiento de la 

memoria, que se refiere a la capacidad de acceder y extraer la información almacenada 

cuando es necesaria. La recuperación juega un papel crucial en la formación de recuerdos 
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duraderos y en la capacidad de recordar experiencias pasadas, conocimientos y eventos 

previamente almacenados en la memoria. 

4.2. Comprensión lectora 

4.2.1 Antecedentes 

A nivel internacional, un artículo de Calderón-Ibáñez y Jorge Quijano-Peñuela, 

publicado en 2010 bajo el título "Características de la comprensión lectora en estudiantes 

universitarios", este articulo analizó el bajo nivel de comprensión lectora en estudiantes 

de los primeros niveles de las carreras de Derecho y Psicología en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, seccional Barrancabermeja. Esta investigación, realizada entre 

2007 y 2008, se centró en estudiantes de Psicología (3º semestre) y Derecho (4º y 5º 

semestre). Los resultados mostraron que estos estudiantes se encuentran en un nivel de 

frustración debido a su insuficiente manejo gramatical del lenguaje. Específicamente, 

carecen de competencia lingüística para aplicar adecuadamente la sintaxis, fonética y 

semántica tanto en microestructuras como en macroestructuras del lenguaje. 

A nivel nacional, una investigación realizada por Mantilla-Falcón y Barrera-

Erreyes, 2021, titulada "La comprensión lectora. Un estudio puntual en la educación 

superior del Ecuador", tuvo como objetivo determinar la probabilidad de éxito académico 

en función de los niveles de comprensión lectora alcanzados. Este estudio comparó a 

estudiantes de una universidad pública y una privada al inicio de sus carreras 

universitarias. Se trató de una investigación cuantitativa, descriptiva y explicativa de 

carácter transeccional, con muestreo no probabilístico y diseño no experimental. Se 

emplearon análisis de regresión lineal, correlación y árbol de decisiones para evaluar las 

variables relevantes. Los resultados mostraron que altos niveles de comprensión lectora 

están asociados con una mayor probabilidad de éxito académico. En conclusión, la 

investigación destacó la importancia de asegurar una buena comprensión lectora en los 

estudiantes como factor clave para alcanzar óptimos resultados en sus asignaturas. 

Finalmente, a nivel local, una investigación realizada por Medina y Quizhpe, 

2024, denominada: “Los procesos cognitivos básicos y la comprensión lectora en 

estudiantes de primer ciclo de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la 

Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

2023-2024”, tuvo como objetivo analizar la relación entre los procesos cognitivos básicos 

de atención y memoria y la comprensión lectora en estudiantes de primer ciclo de la 

carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, se realizó bajo un enfoque cuantitativo 
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descriptivo, correlacional y de corte transversal, con un diseño no experimental. Los 

instrumentos utilizados incluyeron el test de atención d2, la subescala del test RIAS para 

la memoria, y el ICLAU para evaluar la comprensión lectora en una muestra de 31 

estudiantes. Para establecer la correlación de las variables se utilizó el coeficiente de 

correlación de rangos Tau-b de Kendall y para su interpretación la escala del coeficiente 

de correlación de Pearson. Los resultados señalan una correlación positiva media entre la 

atención y la memoria con la comprensión lectora. Se concluyó que los procesos 

cognitivos básicos de atención y memoria guardan relación con la comprensión lectora 

en estudiantes de primer ciclo de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. 

4.2.2 Definición de la comprensión lectora  

La comprensión lectora se basa en el acto de leer; este acto es un proceso 

intelectual y cognitivo que nos facilita extraer información de un texto. Durante la lectura, 

no simplemente recibimos pasivamente el mensaje del escrito, sino que construimos su 

contenido, interpretándolo según nuestras necesidades y experiencias, mientras 

evaluamos, seleccionamos y descartamos información (Arteaga, 2001). 

Asimismo, Valdez (2021) define la comprensión lectora como el proceso en que 

el lector construye significados a partir de la interacción entre el texto y sus 

conocimientos, aplicando estrategias cognitivas para extraer, interpretar y evaluar la 

información.  

La comprensión lectora es definida como la capacidad de entender, interpretar y 

extraer significado de un texto escrito. No se trata solo de reconocer las palabras y sus 

significados individuales, sino de integrar esa información para formar una comprensión 

coherente del mensaje del texto. La comprensión lectora implica varios procesos 

cognitivos, como la decodificación de palabras, la construcción de representaciones 

mentales del contenido, la inferencia de significados implícitos, la relación del nuevo 

conocimiento con la experiencia previa y la evaluación crítica de la información 

presentada. 

4.2.3 Enfoque 

4.2.3.1 Enfoque de Cassany  

Cassany (2001), expone que la lectura es uno de los aprendizajes más 

fundamentales y esenciales proporcionados por la educación. La alfabetización abre la 

puerta a la cultura escrita y a sus numerosos beneficios, incluyendo una significativa 
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socialización, acceso a conocimientos e información variada. Además, fomenta en el 

individuo habilidades cognitivas avanzadas. Aprender a leer de manera eficiente 

contribuye al desarrollo del conocimiento personal. La lectura se convierte en un 

aprendizaje crucial para la educación y el crecimiento intelectual de las personas. 

El enfoque de Cassany entiende la comprensión lectora como una habilidad 

compleja que incluye varios componentes específicos, conocidos como microhabilidades. 

Estas microhabilidades se refieren a las capacidades particulares que un lector debe 

desarrollar para entender un texto de manera efectiva, como la capacidad de inferir, hacer 

predicciones, identificar ideas principales, interpretar detalles y evaluar críticamente la 

información. 

Según la propuesta de Cassany, al trabajar estas microhabilidades de manera 

individual y sistemática, los lectores mejorarán significativamente su capacidad para 

comprender textos. En lugar de ver la comprensión lectora como un proceso unitario y 

homogéneo, Cassany aboga por desglosarlo en partes más pequeñas y abordables, lo que 

permite un aprendizaje más estructurado y efectivo. Esta metodología no solo facilita la 

adquisición de habilidades de lectura más sólidas, sino que también fortalece la capacidad 

del lector para aplicar estrategias específicas según las demandas y características del 

texto que está leyendo. Propone las siguientes micro habilidades: 

• Percepción: Se enfoca en mejorar la técnica visual del lector para aumentar la 

velocidad y fluidez de lectura. Busca expandir el campo visual del lector, 

permitiéndole abarcar más palabras o ideas en cada fijación ocular, lo que reduce 

el número de fijaciones necesarias y agiliza la lectura. También se mejora la 

capacidad de discernir entre detalles importantes y secundarios, lo que facilita una 

comprensión más rápida y profunda del texto. 

• Memoria: Divide en dos aspectos: memoria a corto plazo y memoria a largo 

plazo. La memoria a corto plazo retiene información temporalmente y permite 

entender oraciones individuales. La memoria a largo plazo almacena esta 

información de manera más permanente, integrándola para extraer el contenido 

general y relevante de un texto completo. 

• Anticipación: Desarrolla la habilidad de prever el contenido del texto, lo que 

facilita la lectura y mejora la motivación y predisposición del lector. 
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• Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (scanning): Son microhabilidades 

complementarias para leer eficazmente. Consisten en una lectura inicial rápida 

para buscar información relevante antes de una lectura más detallada. Ayudan al 

lector a saltar de un punto a otro del texto, evitando una lectura lineal. 

• Inferencia: Permite comprender aspectos implícitos del texto a partir del 

significado del resto. Facilita la autonomía del lector al no necesitar aclaraciones 

externas para entender el contenido. 

• Ideas principales: Ayuda a extraer información clave de un texto, como las ideas 

más importantes, su orden, ejemplos, y el punto de vista del autor. Puede aplicarse 

a ideas globales del texto o a partes específicas. 

• Estructura y forma: Trabaja aspectos formales del texto como estructura, 

presentación, estilo, formas lingüísticas y recursos retóricos. Es fundamental para 

captar un segundo nivel de información que afecta al contenido. 

• Leer entre líneas: Proporciona información no explícita en el texto, pero que está 

implícita o supuesta por el autor. Es crucial para una comprensión más profunda 

que va más allá del contenido básico o la forma del texto. 

• Autoevaluación: Permite al lector controlar su propio proceso de comprensión, 

desde antes de comenzar la lectura hasta finalizarla. Ayuda a verificar si las 

hipótesis sobre el contenido eran correctas y si realmente se comprendió el texto. 

4.2.4 Niveles de comprensión lectora  

Pérez (2005, citado en Guerra & Guevara, 2013), menciona que la comprensión 

lectora puede producirse en diferentes niveles: 

Nivel literal 

En este nivel, el lector es capaz de identificar y recordar las ideas y hechos 

directamente como los presenta el autor en el texto. Es una comprensión básica que 

implica la capacidad de repetir la información sin interpretaciones adicionales. 

Nivel de Reorganización de la información 

Este nivel se distingue cuando el lector puede tomar las ideas del texto y 

ordenarlas en su propia lógica, clasificándolas y resumiéndolas. Es como reorganizar las 

piezas de un rompecabezas para ver la imagen completa de una manera más clara. 

Nivel de Inferencia 
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En este nivel, el lector va más allá de lo explícito en el texto y añade elementos 

que no están directamente presentes. Puede relacionar el contenido con sus propias 

experiencias personales o deducir ideas que no están claramente expresadas, 

enriqueciendo así su comprensión del texto. 

Nivel Crítico 

Aquí, el lector utiliza su conocimiento previo y su capacidad de análisis para 

valorar y juzgar el contenido del texto. Esto implica comparar lo que dice el autor con lo 

que el lector ya sabe sobre el tema, evaluando la veracidad, la lógica y la relevancia de 

las afirmaciones del texto. 

Nivel de Apreciación 

 Este nivel se alcanza cuando el lector puede emitir juicios sobre el estilo literario 

del autor, el uso del lenguaje, y otros aspectos formales y creativos. La apreciación 

incluye una valoración subjetiva que conecta al lector con el texto de manera personal y 

profunda. 

4.2.5 La comprensión lectora y los procesos cognitivos básicos  

De acuerdo con Fuenmayor et. al (2008) los procesos cognitivos son 

fundamentales para la comprensión constructiva e interpretativa de lo que leemos. Al leer, 

no solo desciframos palabras y puntuación, sino que también interactuamos con la 

información del texto y la almacenada en nuestra mente para crear una interpretación 

coherente. Estos procesos cognitivos facilitan y agilizan esta interacción, lo que resulta 

en una mejor comprensión. 

La atención y la comprensión lectora  

Arándiga (2005) destaca la importancia de la atención selectiva en la lectura. Para 

comprender un texto, el lector debe enfocar su atención en el contenido y excluir cualquier 

estímulo externo o interno que pueda distraerlo. Este proceso requiere un esfuerzo 

considerable de control y autorregulación de la atención, lo que permite una lectura más 

eficiente y una comprensión más profunda. 

Cuando un lector puede concentrar su atención en el texto, logra realmente 

sumergirse en la lectura. Este enfoque le permite no solo entender las palabras, sino 

también analizar y sintetizar la información, identificar los puntos clave y conectar nuevas 

ideas con lo que ya sabe.  
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Sin una atención adecuada, captar y retener las ideas principales del texto se 

vuelve complicado. Las distracciones pueden romper el flujo de lectura, haciendo que el 

lector pierda el hilo de la narrativa o los argumentos presentados. Esto puede llevar a una 

comprensión fragmentada y superficial, donde solo se entienden partes aisladas del texto 

sin captar el mensaje completo. Además, cuando la mente no está suficientemente 

involucrada, se dificulta almacenar la información a largo plazo, ya que no se logra 

codificar y recordar los detalles importantes. 

La memoria y la comprensión lectora  

Arándiga (2005) señala que los distintos tipos de memoria, tanto a corto plazo 

como a largo plazo, juegan un papel fundamental en el proceso de lectura y comprensión. 

Estas memorias funcionan mediante rutinas de almacenamiento que permiten al lector 

procesar y retener la información. 

En el caso de la memoria a corto plazo, se activa un mecanismo que nos permite 

recordar y conectar de inmediato lo que estamos leyendo. A medida que avanzamos en la 

lectura, seguimos la trayectoria lógica del texto. Esta memoria inmediata nos ayuda a 

asociar y evocar los nuevos contenidos, acciones o escenas textuales con los personajes, 

temas y otros detalles presentados en el texto. Esto mantiene una coherencia y 

comprensión fluida de lo que estamos leyendo. 

En cuanto a la memoria a largo plazo, el proceso es más profundo y duradero. 

Aquí, la información no solo se retiene de manera inmediata, sino que se almacena de 

forma más permanente para ser recuperada en el futuro. Esta memoria nos permite 

integrar los nuevos conocimientos con lo que ya sabemos, creando una red de información 

más amplia y conectada. Al recordar detalles importantes, ideas principales y conceptos 

clave a lo largo del tiempo, la memoria a largo plazo enriquece nuestra comprensión del 

texto. Este tipo de memoria es esencial para formar una comprensión duradera y aplicar 

lo leído en otros contextos más adelante. 

4.3. Marco legal 

El presente trabajo de integración curricular se sustenta en normativas legales 

mediante artículos, leyes, decretos, normas, entre otras, que rigen a la educación en la 

república del Ecuador, de los cuales se considera los siguientes:  
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Partiendo desde la Constitución de la Republica del Ecuador (2008), en el Art. 

26.- se menciona que “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y también en el Art 27.- que la educación 

se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico”.  

En este sentido, la Ley orgánica de educación superior, LOES, tiene como 

objetivo propuesto en el Art. 2. – “garantizar el derecho a la educación superior de calidad 

que propenda a la excelencia intercultural, al acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna […]”  

Al mismo tiempo, para el proceso de titulación, el Consejo superior de educación 

(2022), es el Art. 26.- Requisitos y opciones de titulación en el tercer nivel, señala que 

“Cada IES determinara en su normativa interna los requisitos para acceder a la titulación, 

así como las opciones para su aprobación”.  

Es por ello, que de acuerdo al Reglamento de régimen académico de la universidad 

nacional de Loja en el capítulo VII de la graduación y titulación, sección I, en el Art. 212.- 

Inicio del trabajo de integración curricular. - señala que […] Para la aprobación de la 

unidad de integración curricular la Universidad ofrece las opciones de: desarrollo de un 

trabajo de integración curricular; o la aprobación de un examen de carácter complexivo, 

únicamente cuando se tarte de tercera matricula. Es así, que en el Art. 216.- se señala que 

el trabajo de integración curricular, “es el trabajo de investigación explicativa y/o 

descriptiva que realiza el estudiante con la finalidad de validar los conocimientos y 

capacidades del perfil de egreso de la carrera”. 

Variables de la investigación: 

Variable independiente  

Esta variable es aquella que influye en la variable dependiente, son variables que 

se relacionan con la causa y que generen los cambios en la variable dependiente; misma 

que no depende de otra variable, dentro de una hipótesis, se simboliza con la letra X 

(Ñaupas, et al., 2018).  

 Variable independiente: procesos cognitivos básicos  

Definición conceptual: Los procesos cognitivos básicos como la percepción, la 

atención y la memoria, ocurren de manera automática, sin que la persona tenga que ser 
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consciente de ellos, y están profundamente enraizados en nuestra biología Viramonte 

(2000: 30, citado en Fuenmayor & Villasmil, 2008). 

Variable dependiente  

La variable dependiente es la que recoge los efectos producidos por la variable 

independiente. Es la variable que está relacionada con el problema investigado. 

Variable dependiente: comprensión lectora 

Definición conceptual: Millán (2010) define la comprensión lectora como un proceso 

donde el lector establece relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula las 

ideas con otras anteriores, las contrasta, las argumenta y saca conclusiones personales. 

Estas conclusiones de información al ser asimiladas y almacenadas, enriquecen el 

conocimiento. 

Hipótesis de Investigación: 

Hipótesis alterna: “Los procesos cognitivos básicos de atención y memoria sí se 

relacionan significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de primer 

ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A, 2024”. 

Hipótesis nula: “Los procesos cognitivos básicos de atención y memoria no se 

relacionan significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes de primer 

ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A, 2024”. 
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5. Metodología 

La metodología empleada en el trabajo de integración curricular se fundamenta en 

una estructura integral que abarca diversos aspectos importantes para la conducción de la 

investigación. El enfoque metodológico comprende tipo de estudio, diseño, método de 

investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como consideraciones 

sobre la población y muestra, procesamiento de la información, análisis e interpretación 

de datos, y consideraciones éticas. 

5.1. Enfoque de la investigación 

La investigación utilizó un enfoque Cuantitativo, de acuerdo a Kerlinger y Lee 

(2002), este enfoque se centra en recopilar y examinar datos numéricos con el fin de 

descubrir tendencias, determinar conexiones de causa y efecto, y extrapolar los hallazgos 

a una población más extensa. En este sentido, el presente trabajo de integración se enfocó 

en cuantificar las variables planteadas, la variable independiente: los procesos cognitivos 

básicos de atención, memoria y la variable dependiente: la comprensión lectora en su 

nivel literal, reorganización de la información, inferencial, crítico y apreciativo, mediante 

instrumentos estandarizados con validez y confiabilidad, haciendo uso del test D2 para la 

atención, la escala de inteligencia de Reynolds (RIAS) para la memoria, y finalmente se 

aplicó el instrumento para medir la comprensión lectora en estudiantes universitarios 

(ICLAU). 

5.2. Tipo de investigación  

La investigación fue de tipo descriptiva, permitió describir minuciosamente las 

características que se observaron en la población bajo estudio como son los procesos 

cognitivos básicos de atención, memoria y la comprensión lectora, sin manipular o 

modificar estas variables. 

Al mismo tiempo, se utilizó el tipo de investigación correlacional, el cual permitió 

identificar y medir la correlación entre las variables de estudio, fundamental para 

comprender mejor la dinámica y la influencia mutua de dichas variables en el contexto 

de la investigación.  En este caso se analizaron los niveles de los Procesos cognitivos 

básicos de atención, memoria y la comprensión lectora en la muestra seleccionada. 

5.3. Diseño de la investigación  

El diseño de investigación fue de corte transversal, se llevó a cabo en un solo 

momento, tiempo y espacio determinado, y no experimental, lo que implica que no se 
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intervinieron las variables, sino que se describieron y compararon fenómenos tal como se 

presentan en su entorno natural, la investigación consistió en la aplicación de 

instrumentos que permitieron cuantificar las variables.  

El esquema de este diseño se grafica de la siguiente manera: 

Figura 1.  Esquema de variables 

            O1 

            r 

                       O2 

Donde: 

M: Corresponde al número de estudiantes de primer ciclo de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría paralelo A de la Universidad Nacional de Loja (muestra) 

O1: Procesos cognitivos Básicos: Atención, Memoria 

r: Coeficiente de Correlación 

O2: Comprensión lectora 

5.4. Métodos de investigación 

Para fundamentar teóricamente el trabajo de integración Curricular se 

consideraron los siguientes métodos: 

• El método científico se utilizó para crear un proceso ordenado y estructurado, dirigido 

por directrices particulares con el propósito de garantizar los resultados en el ámbito 

científico, válidos y ampliamente aceptados. 

• El deductivo proporcionó un marco lógico y estructurado para el proceso de 

investigación, ayudando a garantizar la coherencia y la validez de los resultados 

obtenidos. 

• El método inductivo facilitó la generación de conocimiento, contribuyendo así al 

avance de nueva información y comprensión del área de investigación que se llevó a 

cabo.   

• El analítico permitió delimitar el tema, desglosando la complejidad de los procesos 

cognitivos básicos de atención, memoria y comprensión lectora, para comprender 

M 
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mejor, obtener una visión más clara y detallada de sus componentes y relaciones entre 

las variables de estudio. 

• El método sintético permitió integrar y analizar datos de diversas fuentes, lo que ayudo 

a una comprensión más completa del fenómeno estudiado. 

• Hipotético – deductivo brindó un marco sistemático para la formulación de las 

hipótesis de la investigación, es decir, aportó rigurosidad, estructura y objetividad al 

proceso de investigación. 

• Finalmente, el método estadístico permitió la aplicación de técnicas estadísticas 

adecuadas y una estructura analítica rigurosa para la recopilación, el análisis y la 

interpretación de datos. 

5.5. Línea de investigación  

La investigación está adscrita a la sublínea 2 de investigación de la carrera de 

Psicopedagogía; Evaluación, diagnóstico e intervención psicopedagógica en dificultades 

y trastornos del aprendizaje en los diversos contextos y niveles educativos. 

5.6. Escenario  

El desarrollo del presente trabajo de integración curricular se llevó a cabo en la 

Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica, Social y Administrativa, 

específicamente en la carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A, ubicada en la Av. 

Reinaldo Espinoza y James Watt, en bloque 105. 

Figura 2. Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría 
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Fuente: https://www.google.com/maps 

5.7. Población de estudio y muestra  

5.7.1. Población  

Para el presente trabajo se consideraron los 600 estudiantes de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría. 

5.7.2. Muestra 

Se realizó un muestreo no probabilístico intencional, en donde se seleccionó a 32 

estudiantes de primer ciclo de la Carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A. 

Tabla 1. Población y muestra de estudio 

Informantes   Población  Muestra 

Estudiantes de la Carrera 

de Contabilidad y 

Auditoría   Excluidos     

  600  30  

 

2 

Total    600 32 

Nota. Información proporcionada por el secretario de la carrera de Contabilidad y 

Auditoria 

Elaborado por Odalis Bermeo 

5.7.3. Criterios de selección: inclusión y exclusión 

De esta muestra se incluye a los estudiantes que participaron en todo el proceso 

de trabajo de campo, y se excluyen 2 estudiantes de segunda matricula. 

5.8. Instrumentos para la recolección de datos 

Dado que este estudio se basó en un enfoque cuantitativo, se emplearon técnicas 

psicométricas para recopilar datos, focalizándose en la medición de variables como son 

los procesos cognitivos básicos y la comprensión lectora. Para este propósito, se utilizaron 

instrumentos estandarizados. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas de investigación se posicionan como guías para dirigir la recolección 

de datos, mientras que los instrumentos sirvieron como recursos para obtener la 

información requerida. En este contexto, se emplearon los siguientes instrumentos: 

Test de atención d2 
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El Test de atención d2, es un test de tiempo limitado, su objetivo principal evaluar 

la capacidad de procesamiento rápido, así como la habilidad para seguir instrucciones 

durante la ejecución de una tarea, lo que proporciona una evaluación integral de la 

atención y concentración. Este test es adecuado para individuos que se encuentran en el 

rango de edades entre los 8 y los 60 años. 

Este instrumento se aplicó a 30 estudiantes de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría paralelo A, y permitió obtener información detallada sobre la capacidad de 

atención selectiva de la muestra de estudio.  

RIAS. Escalas de Inteligencia de Reynolds 

El RIAS es una escala diseñada para evaluaciones individuales, apt para personas 

desde los 3 hasta los 94 años. Mide la Inteligencia Verbal (IV) a partir de los resultados 

de las pruebas de Adivinanzas y Analogías verbales, y la Inteligencia No Verbal (INV) 

basada en los resultados de las pruebas de Categorías y Figuras Incompletas. La 

administración de estas cuatro pruebas toma alrededor de 25 a 35 minutos. 

En este contexto, se aplicó específicamente las dos subescalas de memoria, las 

cuales permitieron conocer los niveles de memoria verbal y no verbal de la muestra 

investigada.  

Instrumento para medir la comprensión lectora en estudiantes universitarios 

(ICLAU) 

El instrumento desarrollado por Jorge Guerra García y Yolanda Guevara Benítez 

de Xalapa, México, está diseñado para aplicaciones tanto individuales como colectivas y 

se centra en el ámbito de estudiantes universitarios. La duración estimada es de 40 a 45 

minutos y tuvo como finalidad principal evaluar la comprensión lectora. El material 

consiste en el texto "La evolución y su historia", extraído de Cela y Ayala (2001), una 

narración de 965 palabras que explica la evolución biológica con énfasis en sus causas y 

procesos.  

5.9. Procesamiento de la información  

En esta fase, se establecieron los procedimientos para codificar y organizar la 

información recopilada. Se optó por utilizar la estadística descriptiva para presentar los 

resultados en forma de tablas y gráficos, los cuales fueron interpretados utilizando 

Microsoft Excel y IBM SPSS versión 26. Además, se aplicó el coeficiente de correlación 
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de Kendall Tau-b, una medida no paramétrica de la correlación adecuada para variables 

ordinales o de rangos, que tiene en cuenta las posibles coincidencias. 

Los resultados obtenidos fueron analizados utilizando el coeficiente de 

correlación de Pearson, una herramienta estadística que evalúa la relación entre dos 

variables continuas. Este coeficiente varía de +1 a -1, donde un valor de 0 indica ausencia 

de asociación entre las variables. Un valor positivo indica una asociación directa, mientras 

que un valor negativo indica una asociación inversa. 

5.10. Consideraciones éticas 

Se aseguró la confidencialidad de los participantes, garantizando que los datos 

recopilados fueran utilizados únicamente con fines de estudio investigativo. Se citó a 

todos los autores siguiendo las normas APA para el reconocimiento adecuado de las 

fuentes bibliográficas. Además, se realizó un consentimiento informado mismo que fue 

firmado por ambas partes involucradas para poder acceder a la información recopilada en 

el proceso de investigación. 
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6. Resultados  

6.1. Descripción de la variable procesos cognitivos básicos. 

Objetivo 1: Evaluar los procesos cognitivos de atención mediante el test d2 y memoria 

con la subescala del test RIAS.  

La atención 

Tabla 2. Niveles de atención 

rango atención 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 19 63,3 63,3 63,3 

Medio 1 3,3 3,3 66,7 

Alto 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Nota: Resultados de la aplicación del test de atención D2 a estudiantes de primer ciclo de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A, 2024  

Elaborado por Odalis Bermeo 

 

Figura 3. Porcentaje de los resultados de la atención mediante el test d2 

 
Análisis e interpretación: 

Londoño (2009), manifiesta que la atención es una función neuropsicológica que nos permite 

enfocar nuestros sentidos hacia información específica relevante para una tarea en curso, al mismo 

tiempo que bloqueamos estímulos irrelevantes.  

De acuerdo con los resultados de la investigación realizada a 30 estudiantes de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría paralelo A, 10 estudiantes alcanzaron un nivel alto de atención, una 
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destacada capacidad para prestar atención selectiva, mientras ignoran estímulos irrelevantes, con 

una velocidad de procesamiento visual alta. Por otro lado, 1 estudiante se ubicó en un nivel medio, 

lo que indica una capacidad adecuada para sostener la atención selectiva y una velocidad de 

procesamiento visual medio; finalmente el 63,33 % que representa 19 estudiantes, es decir, más 

de la mitad de la muestra evidencian un nivel bajo de atención, lo que indica la poca o nula 

capacidad para concentrarse en estímulos específicos y filtrar lo irrelevante. 

 

La memoria  

Tabla 3. Niveles de la memoria 

rango memoria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 6 20,0 20,0 20,0 

Alto 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Nota: Resultados de la aplicación de la subescala de memoria RIAS aplicada a estudiantes de 

primer ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A, 2024. 

Elaborado por Odalis Bermeo 

 

Figura 4. Porcentaje de los resultados de la memoria mediante la subescala del test RIAS 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a Lupón et al. (2018), la memoria es un proceso psicológico que permite 

guardar, codificar y registrar información, que puede ser recordada o recuperada para 

realizar acciones futuras o dar respuestas. 



 

34 

En este sentido, se observó que, de un total de 30 estudiantes, 24 están ubicados en un 

nivel alto, demostrando una capacidad avanzada para guardar, codificar y registrar la 

información de manera eficiente, así también, en un nivel medio se ubicaron 6 

estudiantes, lo que indica una sólida capacidad para retener y recuperar información ya 

sea de forma inmediata o después de un período de tiempo por parte de la mayoría de 

evaluados. 

6.2. Descripción de la variable comprensión lectora  

Objetivo 2: Valorar los niveles implicados en la comprensión lectora: literal, 

reorganización de la información, inferencial, crítico y de apreciación, mediante el 

instrumento para medir la comprensión lectora en alumnos universitarios (ICLAU). 

Tabla 4. Niveles implicados en la comprensión lectora 

 

Nota: Resultados de Instrumento para medir la Comprensión lectora para alumnos universitarios 

ICLAU aplicado a estudiantes de primer ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo 

A, 2024  

Elaborado por Odalis Bermeo 

Figura 5. Porcentajes de los niveles implicados en la comprensión lectora 
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Análisis e Interpretación  

            Los resultados reflejan el desempeño de la totalidad de estudiantes evaluados en 

cuanto a los distintos niveles de comprensión lectora. 

El nivel literal se refiere a la capacidad de entender la información explícita 

presentada en un texto sin necesidad de realizar inferencias o interpretaciones más 

profundas, de acuerdo con los resultados en este nivel, se observó que 24 estudiantes 

lograron un nivel alto, indicando que la mayoría de evaluados presentan una elevada 

capacidad de comprensión de la información explícita y directa de un texto, por otro lado, 

6 estudiantes se ubicaron en un nivel medio, lo que indica una capacidad de comprensión 

y análisis de textos con relativa facilidad, pero con dificultades para comprender textos 

más complejos o con temas menos familiares.  

Por otro lado, el nivel de reorganización de la información implica la capacidad 

de analizar y sintetizar la información de un texto para luego organizarla de manera 

coherente y significativa, de acuerdo con los resultados, 19 estudiantes se ubicaron en un 

nivel medio, lo que denota una habilidad adecuada para analizar y estructurar la 

información de un texto, 11 estudiantes se ubicaron en un nivel bajo, lo que indica una 

capacidad limitada para procesar y estructurar la información que ha sido presentada en 

un texto de manera coherente y comprensible, es decir, tienen dificultades para 

reorganizar la información, sintetizar conceptos, hacer conexiones entre diferentes partes 

del texto, identificar la secuencia de eventos o ideas, y resumir la información de manera 

efectiva. 

En cuanto al nivel inferencial, implica la capacidad de extraer conclusiones, hacer 

suposiciones o inferir información que no está explícitamente declarada en el texto, de 
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acuerdo a los resultados, se encontró que 12 estudiantes lograron un nivel alto, 

demostrando una avanzada capacidad para extraer conclusiones precisas y complejas a 

partir de un texto, 13 estudiantes se ubicaron en un nivel medio, lo que indica que tienen 

la capacidad de comprender las ideas en un texto y pueden realizar algunas inferencias, 

pero su comprensión será menos profunda; y, 6 estudiantes se ubicaron en un nivel bajo, 

indicando un déficit en la capacidad del lector para extraer conclusiones, hacer 

deducciones y comprender implicaciones más allá de la información explícita 

proporcionada en un texto. 

En relación al nivel crítico, los lectores no solo comprenden la información literal 

del texto, sino que también cuestionan, evalúan y formulan juicios sobre la validez, la 

lógica y la credibilidad de la información presentada, de acuerdo con los resultados se 

evidenció que 21 estudiantes se ubicaron en un nivel bajo, lo que indica una capacidad 

limitada para evaluar, analizar y cuestionar la información presentada en un texto, por 

otro lado, 9 estudiantes se ubicaron en un nivel medio, manifestando una capacidad 

aceptable para comprender la información literal y cuestionar la validez y credibilidad del 

texto; y, solo 1 estudiante logró un nivel alto, estos hallazgos sugieren que más de la mitad 

de los estudiantes exhiben una poca capacidad para evaluar y analizar un texto de manera 

reflexiva y perspicaz. 

Finalmente, el nivel de apreciación, se refiere la capacidad de interpretar y valorar 

un texto desde una perspectiva crítica y reflexiva, de acuerdo con los resultados, 11 

estudiantes se ubicaron en un nivel medio, lo que denota dificultades para captar todos 

los matices del texto, interpretar de manera profunda su contenido o analizarlo 

críticamente en su totalidad, finalmente 19 estudiantes se encontraron en el nivel bajo, sin 

que ningún estudiante alcanzara el nivel alto, estos resultados evidencian que la mayor 

parte de estudiantes presentan dificultad para valorar, interpretar y analizar un texto desde 

una perspectiva crítica y reflexiva. 

Tabla 5. Evaluación Global de la comprensión lectora 

rango comprensión lectora 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 2 6,7 6,7 6,7 

medio 27 90,0 90,0 96,7 

alto 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Nota: Resultados de la aplicación del ICLAU a los estudiantes de primer ciclo de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría paralelo A, 2024  

Elaborado por Odalis Bermeo 

 

Figura 6. Porcentajes de la comprensión lectora  

 

Análisis e interpretación: 

La comprensión lectora, según Gordillo et al. (2009), se desarrolla a partir de una 

interacción dinámica entre el texto y el lector, quien, mediante el uso intencionado de sus 

conocimientos previos y sus habilidades de razonamiento, construye una interpretación 

coherente del contenido. Esta interacción resalta la importancia de la experiencia y la 

capacidad cognitiva del lector en el proceso de comprensión. 

En el contexto de la investigación, la evaluación global de la comprensión lectora, 

revela que 1 estudiante se sitúa en nivel alto y 27 en un nivel medio, esto manifiesta que 

la mayoría de ellos exhiben habilidades básicas de comprensión lectora en todos sus 

niveles. Por otro lado, 2 estudiantes muestran un nivel bajo de comprensión, esto denota 

la presencia de dificultades para extraer información clave, comprender el propósito del 

texto, identificar ideas principales y secundarias, así como, hacer inferencias y relacionar 

la información con sus conocimientos previos. 

6.3. Descripción de la contrastación de correlación de las variables 
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Objetivo 3: Establecer la correlación entre los procesos cognitivos básicos de atención y 

memoria y los niveles de la compresión lectora, mediante el análisis estadístico 

de los resultados. 

 La atención y la comprensión lectora 

Tabla 6. Correlación entre la atención y comprensión lectora 

Tabla cruzada rango atención*rango comprensión lectora 

Recuento   

 

rango comprensión lectora 

Total Bajo medio Alto 

rango atención Bajo 2 16 1 19 

Medio 0 1 0 1 

Alto 0 10 0 10 

Total 2 27 1 30 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,082 ,136 ,581 ,561 

N de casos válidos 30    

Nota: Datos procesados en el IBM SPSS de la atención y comprensión lectora de los estudiantes 

del primer ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A, 2024. 

Elaborado por Odalis Bermeo  

 

Figura 7.  Porcentaje de la tabla cruzada entre la atención y comprensión lectora  

 

Toma de decisión: 
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La tabla 5 presenta los resultados de la correlación entre la atención y la 

comprensión lectora, analizados mediante un coeficiente de Tau-b de Kendall. El valor 

obtenido, 0.082, se sitúa dentro del rango +0.01 a +0.10 según el coeficiente de 

correlación de Pearson. Este resultado sugiere la presencia de una correlación positiva 

débil entre estas dos variables, por lo tanto, los resultados obtenidos referente a la atención 

en la presente investigación aceptan la hipótesis alterna (Ha) “Los procesos cognitivos 

básicos de atención y memoria sí se relacionan significativamente con la comprensión 

lectora en los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

paralelo A UNL, 2024”.  

La memoria y la comprensión lectora 

Tabla 7. Correlación entre la memoria y la comprensión lectora 

Tabla cruzada rango memoria*rango comprensión lectora 

Recuento   

 

rango comprensión lectora 

Total Bajo medio Alto 

rango memoria Medio 0 6 0 6 

Alto 2 21 1 24 

Total 2 27 1 30 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall -,055 ,092 -,574 ,566 

N de casos válidos 30    

Nota: Resultado de los datos procesados en el IBM SPSS de la memoria y comprensión 

lectora de los estudiantes de primer ciclo de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

paralelo A, 2024. 

Elaborado por: Odalis Bermeo 

Figura 8. Porcentaje de la tabla cruzada entre la memoria y comprensión lectora  
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Toma de decisión: 

Según la tabla 6, se observan los resultados de la correlación entre la memoria y 

la comprensión lectora, analizados mediante el coeficiente de Tau-b de Kendall. El valor 

obtenido, -0.055, se encuentra dentro del rango de -0.01 a -0.10 según el coeficiente de 

correlación de Pearson, indicando una correlación negativa débil entre estas dos variables. 

Por lo tanto, los resultados de la investigación sugieren que la memoria tiene una 

correlación negativa débil con la comprensión lectora, aceptando la hipótesis nula. La 

comprensión lectora, al ser una habilidad que también involucra la aplicación de 

estrategias cognitivas, el uso de conocimientos previos, factores emocionales y estilos de 

aprendizaje, implica que una buena memoria por sí sola no garantiza una comprensión 

lectora efectiva. 
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7. Discusión de resultados 

En el trabajo de integración curricular denominado “Los procesos cognitivos 

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

de la carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A UNL, 2024, se evidenció lo siguiente: 

En relación al primer objetivo: “Evaluar los niveles de atención y memoria que 

presentan los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

paralelo A, 2024.”, los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación revelaron 

los siguientes resultados: un porcentaje significativo de los estudiantes evaluados mostró 

un nivel bajo en atención, alcanzando un 63,33%, este hallazgo señala que más de la 

mitad de los alumnos enfrenta desafíos para mantener la atención selectiva y para ignorar 

estímulos irrelevantes, además, de una reducida velocidad de procesamiento visual.  

De acuerdo con el modelo de filtro de Broadbent, los estudiantes están expuestos 

a una gran cantidad de información sensorial simultáneamente. La sobrecarga de 

estímulos puede ser una de las razones por las que el filtro atencional de los estudiantes 

no funciona de manera óptima, llevando a una selección ineficiente de la información 

relevante. Esto podría explicar por qué un alto porcentaje de estudiantes presenta bajos 

niveles de atención. 

En el paso del registro sensorial al filtro, se supone que el filtro atencional 

selecciona información basada en características físicas de los estímulos. Estos 

estudiantes con bajo nivel de atención están experimentando dificultades en este proceso 

de filtrado, donde no logran enfocar sus recursos cognitivos en los estímulos relevantes y 

se ven distraídos por información irrelevante. Esto se traduce en una atención deficiente 

y en la incapacidad de procesar adecuadamente la información importante. 

Una investigación reciente realizada por Ortiz et al. (2024) bajo el título “Los 

procesos cognitivos básicos y la comprensión lectora en estudiantes de primer ciclo de la 

carrera de Finanzas de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, 2023-2024”, reveló 

que el 96% de los evaluados exhibe un nivel bajo en atención. Estos resultados muestran 

que al igual que mi investigación un alto porcentaje de estudiantes de reciente ingreso a 

la universidad tiene dificultades significativas para mantener la concentración y la 

atención selectiva durante períodos prolongados.  

Ambos estudios revelan panoramas alarmantes y subrayan la magnitud del desafío 

que representa este tema en el ámbito universitario. La atención deficiente no solo afecta 

el rendimiento individual de los estudiantes, sino que también tiene implicaciones más 
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amplias en términos del éxito académico en general. Por lo tanto, es imperativo que las 

instituciones educativas desarrollen estrategias efectivas para mejorar las habilidades de 

atención desde las etapas iniciales. Esto no solo beneficiará directamente a los estudiantes 

al mejorar su capacidad de aprendizaje, sino que también fortalecerá las bases para un 

desarrollo exitoso en sus respectivas carreras. 

En cuanto a la memoria, los resultados revelan que el 80% muestra un nivel alto, 

es decir, estos estudiantes retienen, almacenan y procesan la información de manera 

eficiente. Esto indica que la mayoría de los estudiantes de primer ciclo de Contabilidad y 

Auditoría poseen habilidades esenciales para manejar su memoria. 

De acuerdo con el modelo de memoria de Atkinson y Shiffrin (1968), estos altos 

niveles de memoria observados en la mayoría de los estudiantes evaluados indican una 

capacidad eficiente para procesar y almacenar información. Estos estudiantes son capaces 

de captar información sensorial y retenerla en la memoria a corto plazo. 

Contrastando estos hallazgos, la investigación de Diaz et al. (2024), denominada 

“Los procesos cognitivos básicos y la comprensión lectora en estudiantes de primer ciclo 

de la carrera de Trabajo Social, 2023-2024.”, reveló una dinámica diferente, el 61.29% 

de los evaluados se ubicaron en un nivel medio, y solo el 16,13% en nivel alto. Esta 

variabilidad plantea interrogantes sobre los factores que influyen en las diferencias de 

capacidad de memoria entre estudiantes de distintas carreras. La variedad de 

características individuales relacionadas con cómo procesan y utilizan la información 

cambiara dependiendo el perfil cognitivo del sujeto que se investigue.  

En relación al segundo objetivo, valorar los niveles de la comprensión lectora que 

presentan los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

paralelo A mediante el instrumento de evaluación de la comprensión lectora en alumnos 

universitarios (ICLAU), se evidenció que el 90% se ubica en nivel medio de comprensión 

lectora, esto se refleja en los niveles implicados, en el nivel literal el 80% muestra 

habilidades óptimas para identificar y recordar las ideas principales presentadas en un 

texto, tal como lo manifiesta el texto, en el nivel de reorganización de la información, 

manifiestan habilidades adecuadas para procesar y organizar la información de manera 

coherente y comprensible, sin embargo, en los niveles crítico, inferencial y de apreciación 

se ubicaron en niveles bajos, lo que implica dificultades para entender textos en 

profundidad, para deducir significados más allá de lo explícito y para valorar o interpretar 

el contenido de manera reflexiva.  
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Estos resultados se asemejan a la investigación de Andrade y Utria (2021) sobre 

"Niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios", En dicho estudio, los 

estudiantes evaluados mostraron un mejor desempeño en el nivel literal de comprensión, 

mientras que obtuvieron resultados bajos en los niveles crítico e inferencial. Estos 

resultados evidencian que un alto porcentaje de universitarios presenta deficiencias en 

ciertas habilidades de lectura al ingresar a la universidad, lo que tiene repercusiones 

significativas en su desarrollo académico coincidiendo con los de mi investigación.  

Esto resalta la necesidad de implementar estrategias educativas que promuevan la 

lectura desde niveles inferiores, escuela y colegio, que se fortalezcan estas habilidades 

fundamentales para el éxito académico y profesional, además, estos resultados nos 

permiten reflexionar y nos ofrecen identificar áreas de mejora para futuras 

investigaciones.  

Finalmente, en relación al tercer objetivo, establecer la correlación entre los 

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

estudiantes primer ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría paralelo A, los 

resultados de la correlación entre la atención y la comprensión lectora revelaron un valor 

de 0.082. Según el coeficiente de correlación de Pearson existe una correlación positiva 

débil, esto indica la tendencia a que un aumento en la atención se asocie con una mejora 

en la comprensión lectora. Al ser positiva débil se infiere que otros factores no 

considerados en esta investigación, como el nivel de motivación del estudiante, su 

familiaridad con el contenido y el entorno de lectura, estén teniendo una influencia más 

significativa en la comprensión lectora. 

En cuanto a la correlación entre la memoria y la comprensión lectora, se obtuvo 

un valor de -0.055, dentro del rango de -0.01 a -0.10, lo que indica una correlación 

negativa débil. Estos resultados manifiestan que una buena memoria, por sí sola, no es un 

factor determinante en la comprensión lectora. Esto se debe a que la comprensión lectora 

es una habilidad multifacética que involucra no solo la memoria, sino también la 

aplicación de estrategias cognitivas, el uso de conocimiento previo, factores emocionales 

y estilos de aprendizaje.  

Una investigación realizada por Calva et al. (2024), denominada “Los procesos 

cognitivos básicos y la comprensión lectora en estudiantes de primer ciclo paralelo “C” 

de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, 

2023 – 2024”, arrojó resultados similares. Este estudio encontró una correlación negativa 

media entre la memoria y la comprensión lectora. Es importante no solo tener en cuenta 
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cuánta información puede recordar una persona, sino también cómo recuerda y utiliza esa 

información (la calidad y el enfoque de la memoria). En otras palabras, no se trata solo 

de la cantidad de datos que se pueden retener, sino de cómo se organiza, procesa y aplica 

esa información en diferentes contextos y situaciones.  

La relación entre la memoria y la comprensión lectora involucra múltiples 

aspectos que determinan cómo el proceso de recordar información influye en la capacidad 

de entender textos. Pero no se trata únicamente de la capacidad de almacenar datos, sino 

de cómo se organiza y utiliza esa información durante la lectura para extraer significado. 

Además, la memoria no funciona de manera aislada; interactúa con otros procesos 

cognitivos como la atención y la capacidad de elaborar conexiones entre ideas previas y 

nuevas información.  

Estos hallazgos subrayan la complejidad de los procesos cognitivos involucrados 

en la comprensión lectora, donde tanto la atención como la memoria juegan roles 

importantes pero diferenciados en el proceso de interpretación y entendimiento del texto. 

Esto resultados destacan la necesidad de continuar investigando y explorando cómo la 

memoria y la atención interactúan para influir en la comprensión lectora, lo que tiene 

implicaciones significativas en el desarrollo de estrategias educativas y de intervención 

para mejorar las habilidades de lectura en contextos académicos. 
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8. Conclusiones  

• Mediante la aplicación del test d2 y la escala RIAS se evidenció que los estudiantes 

de primer ciclo paralelo A de la carrera de Contabilidad y Auditoría, se ubican en 

un nivel bajo de atención y en un nivel alto de memoria. 

• Mediante la aplicación del instrumento ICLAU, la mayoría de los estudiantes 

mostraron niveles altos en cuanto al nivel literal y de reorganización de la 

información, sin embargo, se observaron dificultades significativas en los niveles 

inferencial, crítico y de apreciación, donde más de la mitad de los participantes 

mostraron un nivel bajo. Estos resultados indican, en general, que la comprensión 

lectora se encuentra en un nivel medio y bajo en la muestra investigada.  

• Al establecer la correlación entre las variables de estudio mediante la interpretación 

del coeficiente de correlación lineal de Pearson, se obtuvo una correlación positiva 

débil entre la atención y la comprensión lectora, aceptando la hipótesis alterna. Por 

otro lado, se observó una correlación negativa débil entre la memoria y la 

comprensión lectora, aceptando la hipótesis nula.  
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9. Recomendaciones  

• A los centros educativos diseñar e implementar desde niveles básicos estrategias que 

fortalezcan la atención selectiva, así como técnicas que optimicen el uso eficiente 

de la memoria en los estudiantes. 

• A los directivos de los centros educativos en coordinación con el Ministerio de 

Educación promuevan y fortalezcan las habilidades de comprensión lectora en los 

estudiantes desde la escuela y colegio, que faciliten y fomenten el análisis crítico de 

la información presentada en textos académicos. 

• Que se realicen investigaciones en los centros educativos acerca de los procesos 

cognitivos implicados en la comprensión lectora, esto permitirá detectar deficiencias 

desde los niveles iniciales y así intervenir oportunamente, garantizando que los 

estudiantes ingresen a la educación superior con las habilidades necesarias.  
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