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Resumen

Introducción: este estudio evaluó los niveles de comprensión lectora 
y los relacionó con el uso de estrategias lectoras, motivación lectora 
y variables sociodemográficas y académicas en estudiantes de f ísica- 
matemáticas e ingeniería. Metodología: instrumentos aplicados: 
Autoinforme de Datos Sociodemográficos y Académicos (ADSA), 
el Inventario de Estrategias Metacognoscitivas y Motivación para la 
Lectura (IEMML) y el Instrumento para Medir Comprensión Lectora 
en Estudiantes Universitarios (ICLAU). Colaboraron 309 alumnos, 
218 hombres y 91 mujeres, un 69 % de primer grado y un 31 % de 
último grado. Resultados y discusión: los resultados indicaron que 
los estudiantes mostraron un bajo nivel de comprensión lectora (53 %) 
y reportaron utilizar el 69 % de las estrategias evaluadas por el instru-
mento. Se encontró una relación significativa entre las puntuaciones 
totales de ambos instrumentos, asimismo, diferencias significativas 
en la puntuación del IEMML en función del tiempo dedicado a la 
lectura. Conclusiones: se discuten los resultados desde el punto de 
vista de la influencia que pueden tener los planes y programas de 
estudio del área de formación de los alumnos sobre la comprensión 
lectora y el uso de estrategias.

Abstract

Introduction: This study evaluated reading comprehension levels and 
related them to the use of reading strategies, reading motivation, and 
sociodemographic and academic variables, in Physics-Mathematics 
and Engineering students. Methodology: Applied instruments: 
Self- Reporting of Sociodemographic and Academic Data (ADSA), 
the Inventory of Metacognive Strategies and Motivation for Reading 
(IEMML) and the Instrument for Measuring Reading Understanding 
in University Students (ICLAU). A total of 309 students collaborated, 
218 were men and 91 women, 69 % were first-year and 31 % seniors’ 
students. Results and discussion: Results indicated that students 
showed a low level of reading comprehension (53 %) and reported 
using 69 % of the strategies evaluated by the instrument. A significant 
relationship between the total scores of both instruments was found. 
Similarly, significant differences in the IEMML score based on the 
time spent reading were found. Conclusions: Results are discussed in 
terms of the influence students’ training area plans and programs can 
have on reading comprehension and the use of strategies.
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1. Introducción

La habilidad que poseen los seres humanos 
para comprender un texto es considerada 
comunmente una herramienta fundamental 
para el aprendizaje en todos los niveles educa-
tivos. Como señalan Roldán y Zabaleta (2017), 
se produce una correcta comprensión lectora 
cuando el lector logra integrar la información 
que proviene de un texto, es decir, cuando 
extrae la información más relevante del 
escrito, la relaciona con sus conocimientos 
previos sobre el tema y construye su propio 
significado.

El estudio científico de la comprensión lectora 
se ha venido incrementando en décadas 
recientes, desde diferentes perspectivas 
teóricas, incluso con poblaciones especiales 
(Ramírez Salazar, 2002; Rodríguez Fuentes, 
2019; Rodríguez Fuentes y Alaín, 2018); pero, 
sobre todo, con estudiantes universitarios 
(Andrianatos, 2019; De la Peña y Luque-
Rojas, 2021; Falk-Ross, 2001; Georgiou y Das, 
2015; Guerra García y Guevara Benítez, 2017; 
Quintero-Ramírez y Vela-Valderrama, 2016), 
población objetivo de este estudio.

En la educación superior, la investigación 
realizada sobre la comprensión lectora se ha 
enfocado en diversos aspectos, entre ellos 
sobresalen: a) el desarrollo de instrumentos 
para medirla (Guerra García y Guevara 
Benítez, 2013; Sánchez Hernández et al., 
2011), b) estudiar su relación con procesos 
cognoscitivos y con diversas variables 
académicas y sociodemográficas (Carretti 
et al., 2009; Georgiou y Das, 2015; Guerra 
y Guevara, 2017) y c) la evaluación de la 
competencia lectora y las maneras de fomen-
tarla en los alumnos (Guevara et al., 2014; 
Pérez González, 2019). Los resultados han 
contribuido a comprender más esta área de 
estudio. Los principales hallazgos se exponen 
a continuación.

1.1 Definiciones e instrumentos de 
medición

Una parte importante de la investigación 
científica radica en la observación de los 
constructos que utiliza y, por tanto, en su 
definición y medición (Kerlinger y Lee, 2002).

La definición de la noción de comprensión 
lectora es distinta en cuanto a la inclusión 
de ciertas características diferenciales que 
privilegia el autor que la emite; por ejemplo, 
algunas definiciones incluyen un proceso de 
interacción entre el texto y el lector, otras 
agregan el contexto en que se produce el acto 
de leer y, las menos, añaden al emisor del 
texto (véase a Jiménez Pérez [2014], quien 
hace una amplia revisión sobre esto). Sin 
embargo, en general, hay acuerdo en definir 
la comprensión lectora como un proceso 
mediante el cual el lector interactúa con el 
texto a través del uso de diversas estrategias 
de lectura.

Pérez Zorrilla (2005), retomando los señala-
mientos de Alliende y Condemartín (1986), 
quienes a su vez se apoyan en la taxonomía 
de Barret, menciona que la comprensión 
lectora puede ser producida en cinco niveles 
y describe cada uno de ellos. El primero es 
el nivel literal, el cual se relaciona con los 
procesos de reconocer y recordar el contenido 
de un texto; por ejemplo, detalles, nombres, 
lugares, ideas, etc. El segundo, reorganización 
de la información, se presenta cuando el 

Hay acuerdo en definir la 
comprensión lectora como un 

proceso mediante el cual el 
lector interactúa con el texto 

a través del uso de diversas 
estrategias de lectura.



70

Medios de información y cambio climático. Percepción y manipulación de la información recibida

Revista PAPELES • https://doi.org/10.54104/papeles.v14n28.1271

lector ordena las ideas mediante clasificación 
y síntesis, realizando resúmenes, cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, líneas de 
tiempo, etc. En estos dos primeros niveles, 
el lector puede alcanzar una comprensión 
global del texto y hacer referencia a aspectos 
específicos de su contenido. El tercer nivel, 
inferencial, implica que el lector haga uso de 
su experiencia y sus conocimientos previos 
en relación con el tema, para realizar conje-
turas o suposiciones; involucra la capacidad 
del lector para interpretar el texto, infiriendo 
información o ideas que no están explícitas 
en él. El cuarto, el crítico, se refiere al juicio 
valorativo que hace el lector estableciendo 
una relación entre la información propor-
cionada por el texto y los conocimientos 
adquiridos respecto del tema; implica un 
proceso reflexivo. Por último, el nivel de 
apreciación lectora se refiere al impacto 
psicológico y estético que tiene el texto en 
el lector; supone que el individuo descubra 
el estilo con el cual se escribió el texto, que 
capte el uso de ciertos recursos o caracterís-
ticas textuales que pueden denotar humor, 
ironía, doble sentido, etc.

En general, describir el proceso de cons-
trucción de instrumentos psicológicos es 
importante, más aún cuando se intenta cono-
cer los perfiles culturales de los lectores, tal 

como lo hacen Rodríguez González y Silva 
Guerrero (2021) en su instrumento sobre 
prácticas y hábitos de lectoescritura en alum-
nos universitarios. Además, existen algunos 
instrumentos diseñados para evaluar la com-
prensión lectora en estudiantes de educación 
superior. Uno de ellos es la Prueba de Lectura 
Universitaria (PLU), construida desde una 
perspectiva discursiva e interactiva, desarro-
llada por Martínez (1999). La PLU evalúa la 
comprensión en los niveles literal, inferencial 
y crítico, a través de la lectura de siete textos 
de divulgación científica y una prueba de reac-
tivos con cinco opciones de respuesta, de las 
cuales solo una es la correcta; los textos tienen 
una extensión mínima de 450 palabras y una 
máxima de 1900. En particular, la prueba 
arroja resultados relacionados con el porcen-
taje de respuestas correctas y con habilidades 
de interacción del lector con diversas cate-
gorías discursivas (Sánchez Hernández et al., 
2011).

Otra opción disponible es el Instrumento para 
medir la Comprensión Lectora en Alumnos 
Universitarios (ICLAU). Este evalúa cinco 
niveles de comprensión (literal, organi-
zación de la información, inferencial, crítico 
y apreciativo) a través de siete preguntas, 
algunas de ellas con opciones de respuesta y 
otras de carácter abierto. Consta de un texto 
académico de tipo expositivo- narrativo de 
965 palabras, cuyo contenido versa sobre la 
evolución biológica de las especies; además 
de un cuestionario de siete preguntas (Guerra 
García y Guevara Benítez, 2013).

1.2 Procesos cognoscitivos 
y variables académicas y 
sociodemográficas

Un aspecto interesante respecto a la 
comprensión lectora se refiere a sus nexos 
con algunos procesos de carácter cognos-
citivo, así como con factores académicos y 
sociodemográficos.

https://doi.org/10.54104/papeles.v14n27.1123
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Entre los procesos cognoscitivos que inter-
vienen en la comprensión lectora, según Vallés 
Arándiga (2005), se ubican cuatro procesos 
básicos: atención, análisis, síntesis y memoria. 
Los procesos atencionales permiten el acceso 
selectivo de la información y el manteni-
miento de un control permanente sobre la 
lectura (Torres y Granados, 2014), mientras 
que el análisis, la síntesis y la memoria de 
trabajo implican la capacidad de generar y 
almacenar la información que se va leyendo. 
Diversos estudios (Carretti et al., 2009; 
Georgiou y Das, 2015) aportan evidencia de 
que el nivel comprensivo se relaciona con 
la memoria de trabajo, y que esta última se 
relaciona a su vez con características propias 
de la tarea con la cual se evalúa, tales como 
su grado de complejidad. Otros hallazgos 
de la investigación en el campo indican que, 
cuando los estudiantes carecen de actividades 
metacognitivas, presentan deficiencias en el 
acceso léxico (reconocimiento de palabras), 
en su desarrollo semántico y morfosintáctico; 
por ello, sus niveles de comprensión lectora 
son sumamente bajos (Cerchiaro Ceballos 
et al., 2011; Escoriza Nieto, 2003; Fajardo 
Hoyos et al., 2012; Paba Barbosa y González 
Sanjuán, 2014). También se han encontrado 
correlaciones positivas entre la fluidez lectora 
y la comprensión de textos (León-Islas et al., 
2019). Un aspecto central es el conocimiento 
metacognitivo, que permite al lector selec-
cionar, emplear, controlar y evaluar el uso de 
estrategias lectoras, a través de un automo-
nitoreo activo, de ahí su importancia para 
la comprensión lectora. Diversas investiga-
ciones (Maturano et al., 2002; Neira Martínez 
et al., 2015; Ochoa Angrino y Aragón Espinosa, 
2005) que evalúan el uso de estrategias 
metacognitivas en alumnos universitarios 
también han reportado deficiencias en su uso 
por parte de los estudiantes.

En cuanto a la relación entre comprensión 
lectora y algunas variables académicas y 
sociodemográficas en alumnos universi-
tarios, se han reportado mayores habilidades 

lectoras, con diferencias estadísticamente 
significativas, a favor de quienes a) tienen 
un alto promedio académico, b) cuentan con 
una beca económica, c) invierten entre 16 y 
20 horas a la semana en la lectura de textos 
académicos, d) carecen de un empleo, e) 
sus padres poseen estudios universitarios, 
f ) tienen acceso a marcadores de texto y g) 
presentan acceso a pósit (Guerra García et 
al., 2021; Guerra García y Guevara Benítez, 
2017).

1.3 Estudios enfocados en el 
fomento y la evaluación de la 
comprensión lectora

Respecto del fomento de la comprensión 
lectora en estudiantes de educación superior, 
existen investigaciones que reportan la 
influencia positiva de la enseñanza de diversas 
estrategias lectoras, tales como el subrayado 
de ideas principales, las autopreguntas, la 
relectura, la elaboración de resúmenes y 
síntesis, entre otras estrategias que aportan 
resultados satisfactorios (Aragón de Moreno, 
2014; Becerra Bolaños y Pérez Hernández, 
2017; Erazo-Coronado et al., 2020; Pérez 
González, 2019; Roces y Sierra, 2017; Silva, 
2014).

En los estudios dirigidos a la evaluación de la 
comprensión lectora en estudiantes univer-
sitarios latinoamericanos, la mayoría de los 
resultados indican que los alumnos muestran 
una ejecución de moderada a baja, indepen-
diente de los instrumentos utilizados y de la 
concepción teórica asumida por los autores 
(Gordillo Alfonso y Flores, 2009; Guevara 
Benítez et al., 2014; Oré Ortega, 2012; Sáenz 
Sánchez, 2018; Sánchez Villafuerte y Acle 
Tomasini, 2001; Santoyo-Velasco y Colme-
nares-Vázquez, 2016).

No todas las investigaciones han aportado 
datos respecto al grado de dominio que 
muestran los alumnos en cada nivel o tipo 
de comprensión lectora; pero se cuenta con 
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algunos datos al respecto. Guerra García et 
al. (2014) reportan que, en los estudiantes 
mexicanos de la carrera de Psicología parti-
cipantes en su investigación, el nivel de 
organización de la información fue el de 
mayor grado de dominio, seguido del nivel 
apreciativo, crítico y literal; el inferencial fue 
el de menor índice. Márquez et al. (2016), 
con alumnos de Kinesiología y Nutrición y 
Dietética de una universidad chilena, repor-
taron un orden distinto en los grados de 
dominio: literal, inferencial, reorganización 
de la información y crítico. Con estudiantes 
mexicanos de las carreras de Comunicación 
e Información y Trabajo Social, se reportaron 
índices bajos en todos los niveles evaluados 
en el orden siguiente: inferencial sencillo, 
inferencial complejo y literal (Alemán Macías 
y Carvajal Ciprés, 2017). Con recién ingre-
sados en la Licenciatura en Lengua Castellana, 
Inglés y Francés, de una universidad colom-
biana, el orden fue nivel literal, inferencial 
y crítico (Gordillo Alfonso y Flores, 2009). 
Mientras que con alumnos peruanos de 
Ingeniería, el orden encontrado fue literal, 
crítico e inferencial (López Baca, 2014).

Como salta a la vista, los niveles de 
comprensión estudiados difieren de una 
investigación a otra, porque algunas consi-
deran tres niveles y otras hasta cinco. Sin 
embargo, parece haber indicios de que los 
grados de dominio de los diversos niveles 
de comprensión lectora podrían variar entre 
los alumnos universitarios en función de 
la carrera que cursan. Por ello, se considera 
importante contar con otros datos sobre 
este aspecto. Asimismo, en la mayoría de los 
estudios realizados, se carece de información 
acerca de las estrategias lectoras que los 
alumnos utilizan.

Los datos que se tienen respecto de las estra-
tegias que los alumnos universitarios utilizan 
al leer un texto académico indican que las 
más frecuentes son aquellas dirigidas a lograr 
a) la identificación de ideas, tales como ubicar 

y conocer el significado de términos técnicos 
e identificar la información importante 
(Guerra García et al., 2014), y b) el análisis de 
la lectura, que implica relacionar los conte-
nidos del texto con otros previamente leídos, 
elaborar conclusiones propias, relacionar 
los contenidos leídos con la experiencia 
cotidiana, entre otras (Guerra García et al., 
2018).

Cabría preguntarse si los alumnos inscritos 
en diversas carreras universitarias, de áreas 
de conocimiento distintas y de universi-
dades diferentes, muestran niveles similares 
de rendimiento en comprensión lectora y en 
el uso de estrategias y motivación hacia la 
lectura. Es decir, se requiere investigar si tales 
variables se presentan de diferente forma 
en alumnos universitarios de otro campo 
disciplinar.

Por otro lado, existe evidencia de que, cuando 
los estudiantes universitarios se incorporan 
en programas para mejorar sus estrategias de 
la lectura, también su comprensión lectora 
puede mejorar (Aragón de Moreno, 2014; 
Muñoz-Muñoz y Ocaña de Castro, 2017), 
lo cual es indicativo de que existe corre-
lación entre ambas variables. Sin embargo, 
es importante realizar estudios que evalúen 
expresamente esta relación.

El objetivo general de este estudio consistió 
en evaluar los niveles de comprensión lectora, 
así como relacionarlos con el uso de estra-
tegias lectoras, motivación hacia la lectura 
y variables sociodemográficas y académicas, 
en alumnos de la carrera de Matemáticas 
Aplicadas y Computación perteneciente al 
área de conocimiento de f ísico-matemáticas 
e ingenierías.

Se plantearon como hipótesis: a) el des-
empeño promedio en comprensión lectora 
será bajo, b) los alumnos mostrarán desem-
peños diferentes en los distintos niveles de 
comprensión lectora y c) se encontrará una 
correlación positiva entre los puntajes del 
instrumento que evalúa la comprensión.

https://doi.org/10.54104/papeles.v14n27.1123
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2. Metodología

2.1 Participantes

Colaboraron 309 alumnos pertenecientes 
a la carrera de Matemáticas Aplicadas y 
Computación, del área de conocimientos 
denominada ciencias f ísico-matemáticas y 
de las ingenierías, de una universidad pública 
del Estado de México; 218 fueron hombres 
y 91 mujeres, con un rango de edad de 17 
a 33 años; el 68,6 % de los alumnos eran de 
primer ingreso (153 hombres y 59 mujeres) y 
el 31,3 % del último semestre (65 hombres y 
32 mujeres), tanto del turno matutino como 
del vespertino. El jefe de la carrera, según el 
conocimiento de sus profesores, otorgó el 
acceso a 10 grupos escolares: seis de primer 
semestre y cuatro de séptimo semestre.

Se utilizó un muestreo no probabilístico de 
tipo intencional. El estudio fue de campo, de 
tipo exploratorio, el cual es conceptualizado 
como no experimental que busca identificar 
relaciones entre distintos tipos de variables 
en estructuras sociales reales (Kerlinger y 
Lee, 2002).

2.2 Variables e instrumentos

La primera variable de interés se midió a través 
del Instrumento para evaluar Comprensión 
Lectora en Alumnos Universitarios (ICLAU), 
el cual contiene un texto de tipo expositivo-
argumentativo de 965 palabras que versa 
sobre la teoría de la evolución y una serie de 
reactivos orientados a indagar los niveles de 
comprensión literal, organización de la infor-
mación, inferencia, crítico y de apreciación. 
El ICLAU fue validado con la participación 
de jueces expertos para ser aplicado a 
estudiantes universitarios (Guerra García y 
Guevara Benítez, 2013).

La segunda variable de interés se relaciona 
con estrategias de comprensión lectora, que 
se define como la acción o conjunto de ellas 

que regulan el comportamiento del lector al 
enfrentarse al texto, le permite seleccionar, 
evaluar, persistir o abandonar tales acciones 
en relación con lograr o no la comprensión 
(Peña González, 2000). Para medir esta 
variable, se usó el Inventario de Estrategias 
Metacognoscitivas y Motivación por la 
Lectura (IEMML), que se responde con una 
escala tipo Likert. Respecto de este instru-
mento, Guerra García et al. (2014) reportaron 
el procedimiento de validez de contenido con 
la colaboración de cinco jueces expertos, 
después del cual se llevó a cabo la validez 
de constructo con 301 estudiantes universi-
tarios de una universidad pública mexicana, 
inscritos en diferentes grados escolares. El 
instrumento final quedó constituido por 27 
reactivos agrupados en cinco factores que 
explicaron el 62,80 % de la varianza: a) estra-
tegias de análisis de la lectura (α = 0,90), 
b) estrategias para identificación de infor-
mación o de ideas (α = 0,76), c) motivación 
intrínseca por la lectura en general (α = 0,82), 
d) estrategias de consulta de fuentes de infor-
mación (α = 0,65) y e) motivación intrínseca 
por la lectura de textos académicos (α = 0,61).

También se utilizó un formato del 
Autorreporte de Datos Sociodemográficos y 
Académicos (ADSA) para indagar variables 
tales como sexo, edad, estado civil, contar 
o no con un empleo remunerado, número 
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de horas que labora al mes, turno en el que 
cursa sus estudios (matutino o vespertino), 
tiempo invertido semanalmente en la lectura 
de textos académicos, promedio académico, 
haber presentado exámenes extraordinarios y 
contar o no con una beca académica.

2.3 Procedimiento

En este estudio, se cumplieron los principios 
fundamentales del código ético de la 
Asociación Americana de Psicología (APA, 
por sus siglas en inglés) para la investigación 
y la evaluación psicológica, incluso, consenti-
miento informado, derecho a la información, 
protección de datos personales, garantías 
de confidencialidad, no discriminación, 
gratuidad y posibilidad de abandonar el 
estudio en el momento deseado.

Se contactó al jefe de la carrera correspon-
diente para solicitar una reunión con el 
objetivo de plantearle el proyecto de inves-
tigación. En dicha reunión, se expusieron las 
bases del proyecto, objetivos y fases que se 
desarrollarían. Se llevó a cabo la aplicación 
de los tres instrumentos a cada grupo de 
alumnos en el aula a la que asistían a sus clases; 
al inicio de la sesión, se realizó el protocolo de 
consentimiento informado. Se les explicaron 
los objetivos de la investigación y se les aclaró 
que los resultados obtenidos en los instru-
mentos no repercutirían en sus calificaciones 
académicas y que su participación era volun-
taria. El tiempo invertido en la aplicación de 
los tres instrumentos fue de 60 minutos, en 
promedio, por cada grupo participante.

2.4 Calificación de instrumentos y 
análisis de datos

Para calificar el ICLAU, se consideraron los 
criterios definidos para cada reactivo del 
instrumento descritos por Guerra García y 
Guevara Benítez (2013). También se hizo lo 
pertinente para los otros dos.

Con la información obtenida de los tres 
instrumentos, se elaboró una base de datos 
en el paquete estadístico SPSS versión 23. 
Los análisis que se hicieron fueron descrip-
tivos y estadísticos. Con el objetivo de decidir 
el tipo de estadística a utilizar (paramétrica 
o no paramétrica), se emplearon las pruebas 
de Kolmogorov-Smirnov, para examinar la 
distribución de normalidad, y de Levene, para 
indagar la homogeneidad de la varianza. Si la 
variable analizada cumplía con las asunciones 
de normalidad y homogeneidad de la varianza, 
se utilizaba una prueba paramétrica, en caso 
contrario, una no paramétrica. Se empleó 
el sofware G*Power (versión 3.1.9.6) para 
conocer el tamaño del efecto y la potencia 
estadística.

3. Resultados y discusión

De acuerdo con los datos sociodemográficos 
y académicos de la muestra, la mayoría fueron 
hombres (71 %), solteros (93 %), con un rango 
de edad entre los 17 y 20 años.

Por otro lado, analizando los puntajes 
obtenidos en la prueba de comprensión 
lectora, en función del porcentaje total de 
respuestas correctas, la muestra de univer-
sitarios obtuvo un promedio del 52,8 %. Por 
nivel de comprensión, el mayor porcentaje 
de aciertos se concentró en el inferencial con 
el 86,5 %, enseguida el apreciativo con el 61 
%, luego el literal con el 60 %, después el de 
reorganización de la información con el 47,08 
% y, por último, el nivel crítico con el 43,5 % 
(figura 1).

En relación con las estrategias que los 
alumnos manifestaron utilizar, en la figura 2, 
se presenta el porcentaje total del inventario 
de estrategias y el correspondiente a cada 
factor evaluado.

Los estudiantes reportaron usar un 69 % del 
total de las estrategias evaluadas en la prueba, 
mientras que, en los diversos factores, los 
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Figura 1. Porcentajes promedio de respuestas correctas obtenidos en el instrumento de 
comprensión lectora: porcentaje total del ICLAU y de cada nivel de comprensión. Fuente: 
Elaboración propia.

porcentajes se ubicaron entre el 65 y el 72 
%. Las estrategias que los alumnos repor-
taron utilizar con mayor frecuencia fueron 
las relacionadas con análisis de la lectura con 
un 72 %; en un nivel intermedio de uso, se 
pueden considerar las estrategias de identifi-
cación de información o ideas en el texto con 
un 69 %, las de consulta de fuentes de infor-
mación con un 68 % y, con igual porcentaje, las 
relacionadas con la motivación intrínseca por 
la lectura de textos académicos. Finalmente, 
las estrategias vinculadas con la motivación 

Figura 2. Porcentaje promedio de estrategias que los alumnos reportaron utilizar. Porcentaje 
en el total del IEMML y en cada factor que lo integra. Fuente: Elaboración propia.

intrínseca por la lectura de textos en general 
fueron las de menor porcentaje (65 %).

Al realizar un análisis con la prueba t de 
Student para muestras independientes con 
los puntajes totales obtenidos en las pruebas 
de comprensión lectora y de estrategias, 
utilizando como variable de comparación el 
semestre cursado por los alumnos (primero 
y séptimo semestre), no se obtuvieron 
diferencias estadísticamente significativas 
en la comprensión lectora (t = –0,228, p = 
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0,820), ni en las estrategias de comprensión y 
motivación (t = 0,440, p = 0,660).

Con el objetivo de medir la relación que 
guarda la comprensión lectora con el uso 
de las estrategias y la motivación hacia la 
lectura, primeramente, se llevó a cabo la 
prueba Kolmogorov-Smirnov para conocer 
la distribución de las variables, tras lo cual se 
encontraron valores de significancia menores 
de 0,05 en una de ellas; por tanto, se utilizó 
el coeficiente de comparación no paramétrico 
Rho de Spearman, entre los puntajes totales 
del ICLAU y los del IEMML. Los resul-
tados mostraron una relación positiva, baja 
y estadísticamente significativa (Rho = 0,131, 
n = 309, p = 0,017). El tamaño del efecto fue 
mediano (0,370) y la potencia estadística de 
0,999.

El análisis realizado no indicó diferencias 
estadísticamente significativas entre los 
puntajes obtenidos en comprensión lectora 
que pudieran relacionarse con alguna de las 
diversas variables académicas y sociodemo-
gráficas evaluadas.

El último análisis realizado fue para conocer si 
había diferencias estadísticamente significa-
tivas en los puntajes de la prueba de IEMML 
que pudieran relacionarse con las diferentes 
variables académicas y sociodemográ-
ficas evaluadas. La prueba de Levene arrojó 
resultados no significativos (0,181) para la 
variable de estrategias, por lo cual se eligió 
utilizar pruebas de la estadística no paramé-
trica. Utilizando la prueba Kruskal-Wallis, 
se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en función de la variable tiempo 
invertido en la lectura en general (X2 = 20,308, 
3 gl, p = 0,000). Para conocer a favor de qué 
grupo se encontraban tales diferencias estadís-
ticas, se utilizó la prueba de comparaciones 
múltiples de Games-Howell. Se identificó que 
los alumnos que reportaron dedicar más de 
15 horas semanales a la lectura mostraron 
mayores puntajes promedio en IEMML (

= 107,31; DE = 13,70) al compararlos con 

los que dijeron invertir de 10 a 15 horas (
= 92,33; DE = 11,30; p = 0,041; IC al 95 % = 
0,43-29,52) y con los que dedicaban de 0 a 5 
horas ( = 91,88; DE =13,63; p = 0,005; IC al 
95 % = 4,10-26,77).

Una vez que se han descrito los principales 
resultados de este estudio, se procederá a 
discutirlos, interpretándolos en relación con 
la evidencia existente sobre el tema.

En cuanto a la primera variable de interés, 
la comprensión lectora, los resultados 
obtenidos a través de la aplicación del ICLAU 
permitieron observar que los estudiantes 
tuvieron un bajo promedio de desempeño, 
del 52,8 % de respuestas correctas, en consi-
deración a los cinco niveles de comprensión 
lectora evaluados con el instrumento. Estos 
resultados concuerdan con lo reportado por 
estudios previos en diversos países latinoa-
mericanos (Alemán Macías y Carvajal 
Ciprés, 2017; Gordillo Alfonso y Flores, 2009; 
Guevara Benítez et al., 2014; López Baca, 
2014; Márquez et al., 2016; Oré Ortega, 2012; 
Santoyo-Velasco y Colmenares-Vázquez, 
2016). También hay coincidencia con los 
resultados de la investigación documental 
realizada por Quintero Ramírez y Vela 
Valderrama (2016) acerca de los hallazgos 
reportados por un gran número de estudios 
sobre la comprensión lectora de estudiantes 
universitarios latinoamericanos. Las conclu-
siones del análisis de estos autores dejan 
claro que los estudiantes universitarios 
presentan problemas en todos los niveles de 
comprensión lectora de textos científicos.

Según los datos recabados por los diversos 
autores citados, se puede concluir que la 
enseñanza universitaria no se enfoca en 
desarrollar competencias para leer y escribir, 
seguramente porque los profesores suponen 
que eso es algo que compete a los maestros 
de grados escolares previos. Se presupone 
que los alumnos ingresan en las distintas 
carreras con habilidades de lectoescritura 
que les permiten la comprensión de los textos 
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necesarios para su formación universitaria. 
Pero los hallazgos en el campo indican que 
esto no es así, y que se requiere desarrollar 
herramientas para que los estudiantes univer-
sitarios accedan al conocimiento científico 
contenido en los textos formativos de cada 
carrera.

Cuando se analizaron los porcentajes 
obtenidos por los alumnos, en consideración 
a cada nivel de comprensión, el mayor índice 
correspondió al nivel inferencial, seguido del 
apreciativo y el literal. Deben destacarse los 
bajos promedios alcanzados en la reorgani-
zación de la información (47 %) y en el nivel 
crítico (43,5 %). Al comparar estos hallazgos 
con los reportados en los estudios previos, 
se observan concordancias y discrepancias. 
Se coincide con algunas investigaciones 
(Gordillo Alfonso y Flores, 2009; Márquez 
et al., 2016) en que el nivel con menor grado 
de dominio fue el crítico, así como con lo 
reportado por Alemán Macías y Carvajal 
Ciprés (2017) respecto del nivel con mayor 
dominio, que fue el inferencial. Sin embargo, 
hay discrepancia entre las diversas investi-
gaciones respecto al orden de los grados de 
dominio que los alumnos muestran, consi-
derando todos los niveles de comprensión 
lectora.

Es posible que, en alguna medida, el patrón 
encontrado en los alumnos de la carrera de 
Matemáticas Aplicadas y Computación, 
participantes en esta investigación, pueda 
asociarse con ciertos factores relacionados 
con su área disciplinar. El perfil de egreso 
de la carrera contempla que el estudiante 
debe tener la capacidad de razonar de forma 
lógica, simbólica y matemática, para resolver 
problemas sobre computación aplicada a 
modelos matemáticos y sistemas. Por tanto, 
estas habilidades son fomentadas por las 
actividades cotidianas de aprendizaje en el 
transcurso de la carrera. Ello puede explicar 
por qué el nivel inferencial fue el de mayor 
grado de dominio en estos alumnos.

Por otra parte, los textos que suelen leer 
los estudiantes de la carrera de Matemá-
ticas Aplicadas y Computación se basan 
en preceptos formales que implican la 
aceptación tácita de los contenidos, sin que 
tengan la oportunidad de razonar de una 
forma alternativa; al parecer, debido a las 
características del currículo de la carrera, las 
lecturas revisadas no están enfocadas en que 
los estudiantes reorganicen la información y 
construyan una crítica acerca de ellas. Esto, 
en cierta medida, puede explicar por qué los 
índices de comprensión más bajos se ubicaron 
en los niveles de reorganización y de crítica.

Otro aspecto a considerar es que en la 
carrera de Matemáticas Aplicadas y Compu-
tación, los estudiantes están acostumbrados 
a utilizar pocos textos relacionados con 
su carrera, debido a que la mayor parte de 
sus conocimientos los obtienen a partir de 
la exposición, la demostración y el uso de 
software específicos, por parte de sus profe-
sores, así como por los ejercicios que realizan 
para aplicar los conocimientos adquiridos. 
Esto puede implicar cierto efecto negativo 
sobre sus competencias lectoras.

Los hallazgos de esta investigación, aunados 
a los estudios previos, parecen proveer 
evidencias de que los grados de dominio de 
los diversos niveles de comprensión lectora 
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pueden variar entre los alumnos universi-
tarios, en función de la carrera que cursan. 
Aunque se requieren mayores evidencias 
para ser conclusivos en este punto, es 
lógico suponer que la práctica lectora que 
realizan los universitarios en cada una de 
sus actividades académicas tiene un efecto 
sobre sus desempeños en cada nivel de 
comprensión. Las actividades relacionadas 
con la enseñanza-aprendizaje y el tipo de 
prácticas a las cuales están acostumbrados 
los alumnos de Filosof ía, Letras Clásicas, 
Letras Hispánicas, Pedagogía o Psicología 
son muy distintas de las que llevan a cabo los 
alumnos de Ingeniería, Medicina o Matemá-
ticas Aplicadas y Computación, lo cual 
puede redundar en los niveles que muestran 
los alumnos en cuanto a la comprensión de 
textos. En ciencias sociales, se espera que 
los alumnos organicen las ideas en torno a 
la postura de un autor, es decir, que puedan 
entender qué es lo que afirma cada escritor o 
escuela de pensamiento y en qué se diferencia 
su posición de otros autores o escuelas 
(Estienne y Carlino, 2004). Será necesario 
seguir evaluando la comprensión lectora en 
otras carreras que privilegien la formación 
matemática, u otras carreras con profundi-
zación en lo social o en lo biológico, para tener 
mayor evidencia del papel que desempeña el 
área disciplinar en los niveles específicos de la 
comprensión.

En relación con la segunda variable estudiada 
en este trabajo, a través de la aplicación 
del IEMML, se encontró que los alumnos 
reportaron utilizar con mayor frecuencia 
las estrategias relacionadas con el análisis 
de la lectura (72 %), las cuales se basan en 
relacionar los contenidos de un texto con 
otros leídos anteriormente o con experiencias 
cotidianas (activar conocimientos previos), 
parafrasear lo leído, reflexionar sobre el tema, 
analizar si se está de acuerdo con el autor y 
elaborar nuevas ideas y conclusiones. Todas 
ellas están relacionadas con lo que un lector 
es capaz de hacer después de concluir la 
lectura comprensiva de un texto; hallazgo que 
coincide con lo reportado por Guerra García 
et al. (2018).

Respecto de los reactivos del IEMML vincu-
lados con la motivación intrínseca por la 
lectura general y por la lectura de textos 
académicos, se encontró que en estos dos 
factores se ubicaron porcentajes promedio 
que pueden considerarse muy bajos (65 y 
68 %, respectivamente). Los bajos niveles de 
motivación hacia la lectura, en alumnos de 
distintos grados educativos, han sido amplia-
mente documentados. Herrera Valdez et al. 
(2018) publicaron un artículo de revisión 
que muestra los principales hallazgos de 62 
investigaciones sobre el tema, realizadas en 
diversos países, incluso varios latinoameri-
canos. La coincidencia entre los hallazgos es 
la creciente actitud negativa de los jóvenes 
hacia la lectura, lo que puede deberse, según 
los autores, a las múltiples opciones de 
ocio que se obtienen de internet, las cuales 
compiten constantemente con las actividades 
académicas y lectoras, y lleva a los alumnos a 
percibir a estas como actividades aburridas y 
carentes de emociones.

Tal percepción, al parecer, es más drástica 
entre la población adulta, incluso, entre los 
estudiantes universitarios, quienes reconocen 
el valor de la lectura para el éxito académico 
y profesional, pero no suelen incluirla entre 
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sus prioridades; gran cantidad de ellos solo 
leen aquellos textos que, de manera obliga-
toria, les encargan sus profesores. A lo 
anterior, debe agregarse el hecho de que, 
según se documenta en diversos estudios, el 
porcentaje de adultos que leen literatura por 
placer es cada vez menor (Herrera Valdez et 
al., 2018).

El análisis realizado en esta investigación 
indicó una relación estadísticamente signifi-
cativa entre la comprensión lectora y el uso 
de estrategias, lo cual confirma que estas 
dos variables guardan un estrecho vínculo, 
como lo señalan diversos autores (Aragón de 
Moreno, 2014; Herrera Valdez et al., 2018; 
Pérez González, 2019; Roces Montero y 
Sierra y Arizmendiarrieta, 2017).

El tamaño del efecto señala el grado en que 
un fenómeno se presenta en la población, 
o el grado en que la hipótesis nula es falsa 
(Castillo-Blanco y Alegre-Bravo, 2015). El 
resultado encontrado, tamaño del efecto 
mediano, indica que para la muestra 
estudiada a) existe una correlación real, 
no atribuible al azar, entre la comprensión 
lectora y las estrategias y motivación hacia la 
lectura, y b) que es relevante y útil la vincu-
lación de las estrategias y la motivación hacia 
la lectura, reportadas por los alumnos, y sus 
logros obtenidos en la comprensión lectora.

La potencia estadística constituye un índice 
de validez de los resultados estadísticos y nos 
indica la posibilidad de cometer el error tipo II 
(Cárdenas Castro y Arancibia Martini, 2014). 
En función del resultado obtenido (0,999), 
recordando que el valor mínimo esperado 
es de 0,80, se puede mencionar que a) la 
prueba de correlación utilizada tuvo una alta 
capacidad predictiva, esto es, que detectó el 
efecto que se evaluó, en este caso, la relación 
entre las estrategias y la comprensión lectora, 
y b) es prácticamente inexistente la probabi-
lidad de haber cometido el error tipo II.

En resumen, estos resultados apoyan la 
hipótesis de que las estrategias que mencionan 

utilizar los estudiantes de la muestra, así 
como su motivación hacia la lectura, influyen 
en su comprensión lectora.

Por otro lado, en este estudio, no se encon-
traron diferencias significativas en ninguna 
de las variables al comparar a los alumnos de 
primer ingreso con los del último semestre de 
la carrera de Matemáticas Aplicadas y Compu-
tación. Es decir, el nivel de comprensión 
lectora no varió en función del semestre que 
cursan los alumnos, lo cual es contrario a 
lo que se esperaba, ya que se planteó como 
hipótesis que el nivel de comprensión incre-
mentaría de manera considerable al final de la 
carrera. A partir de estos datos, puede decirse 
que los estudiantes seguramente logran 
construir diversos conceptos con ayuda de 
la información que van adquiriendo; pero, 
al parecer, no cuentan con las habilidades 
necesarias para comprender un texto en 
todos los niveles evaluados, a pesar de estar 
en el último semestre de la carrera. Como 
mencionan León et al. (2013), se esperaría 
que los estudiantes universitarios agreguen 
información complementaria a la lectura del 
texto, a partir de sus conocimientos previos, 
con el objeto de estructurar la información 
leída, hacerla coherente y poder realizar una 
crítica; pero esto no ocurre en todos los casos.

En los análisis reportados, también se encon-
traron diferencias significativas en cuanto a 
las estrategias lectoras y la motivación hacia la 
lectura (medidas con el IEMML), en función 
de la variable tiempo invertido en la lectura en 
general; a mayor tiempo invertido en la lectura 
por parte del alumnado, mayor su uso de 
estrategias y su motivación. Ello coincide con 
lo encontrado por Guerra García y Guevara 
Benítez (2017), e indica la importancia de que 
los alumnos universitarios dediquen tiempo a 
las actividades lectoras.

Es importante señalar que una limitación de 
este estudio radica en la dificultad de extra-
polar los resultados a todos los estudiantes que 
cursan una disciplina del área de conocimiento 
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de las ciencias f ísico-matemáticas e ingenie-
rías, debido al hecho de haber empleado una 
muestra no probabilística de tipo intencional. 
Por supuesto, tampoco pueden generalizarse 
los hallazgos a otras poblaciones estudiantiles 
que cursan carreras en otras áreas de conoci-
miento o en otros países.

4. Conclusiones

A pesar de las limitaciones señaladas, cuando 
se consideran los hallazgos de estudios 
previos, realizados en diversos países, así 
como los aportados por esta investigación, 
puede afirmarse que una proporción impor-
tante de estudiantes universitarios puede 
mostrar rezago en cuanto a la comprensión 
lectora, y esto, al parecer, no es exclusivo 
de una carrera en particular, de una univer-
sidad específica o del semestre que cursen 
los alumnos. En el caso del sistema educativo 
mexicano, que administra la educación desde 
los primeros grados, es probable que se 
enfatice la cantidad sobre la calidad. Se sabe 
que cada año se emplea una gran cantidad de 
recursos para que los estudiantes alcancen 
mayores grados académicos y permanezcan 
en ellos; pero no parece que se esté priori-
zando la calidad de la educación que los 
alumnos reciben.

Si bien toda estructura educativa debe tener 
entre sus objetivos disminuir la deserción 
escolar y el nivel de reprobación, quizá, 
deba preguntarse si promover de grado a los 
estudiantes realmente corresponde con que 
ellos hayan alcanzado los niveles académicos 
de desempeño. Parece lógico suponer que la 
mala administración de los recursos desde 
la educación básica cobra relevancia en la 
educación superior (México Evalúa, 2011).

Por lo anterior, surge la necesidad, tanto 
en el ámbito estatal como institucional, de 
hacer uso de todos los recursos posibles para 
elevar el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes, mediante un trabajo conjunto 

de docentes y familiares. Es deseable que el 
alumno sea un estudiante activo, efectivo, 
estratégico, autónomo y responsable, que 
dependa cada vez menos de la información 
externa y de las instrucciones del profesor, 
desarrollando conocimientos, habilidades y 
estrategias lectoras que le permitan planificar, 
supervisar y evaluar sus propios aprendizajes.

Tales recursos han de desarrollarse, no solo 
en los niveles formativos básicos, de acuerdo 
con los hallazgos de las investigaciones en el 
campo, sino que también se requiere enfocar 
esfuerzos en el currículum formativo univer-
sitario. Autores como Vidal-Moscoso y 
Manríquez-López (2016) señalan que el gran 
desacierto de la institución universitaria es 
asumir que el estudiante, al ingresar, conoce 
la cultura académica de la que formará 
parte, y que es capaz de analizar lo que lee 
como de incorporar estos aspectos en su 
práctica profesional. Lo cierto es que los 
estudiantes que ingresan en la universidad 
son inexpertos en la lectura de textos acadé-
micos y científicos. De acuerdo con Inga 
Lindo (2021), “los estudiantes que ingresan 
al nivel superior poseen la capacidad de leer 
en voz alta, articular las palabras e incorporar 
musicalidad al idioma, aunque no realizan la 
tarea más dif ícil: desentrañar la esencia del 
contenido textual para analizarlo, argumen-
tarlo y criticarlo” (p. 3).

Estas carencias, según ha mostrado la 
evidencia empírica, guardan relación con 
el hecho de que los alumnos no utilizan las 
estrategias adecuadas, o lo hacen de manera 
insuficiente, para lograr la identificación 
de las ideas principales, la derivación de 
inferencias y el análisis crítico de los textos.

Es importante considerar que, como 
señalan Vega López et al. (2013), uno de los 
principales retos de los estudiantes universi-
tarios es aprender los contenidos disciplinares 
mediante la resolución de tareas basadas en 
la comprensión e integración de informa-
ción proveniente de múltiples documentos 
complejos.
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Para ampliar el panorama sobre las compe-
tencias de estudiantes universitarios, es 
importante que, en un futuro próximo, se 
lleven a cabo diversas investigaciones sobre 
comprensión lectora y su relación con el 
uso de estrategias lectoras y metacognitivas, 
así como con motivación intrínseca y otras 
variables socioacadémicas que pueden estar 
involucradas. También resulta necesario 
encontrar la mutua influencia entre compe-
tencias lectoras y competencias escritoras en 
esta población. Algunas investigaciones han 
aportado datos acerca de que los alumnos 
universitarios muestran un conocimiento 
limitado de las operaciones que conforman 
el proceso de planificación de la escritura, 
documentando que el registro de ideas y su 
ordenación son las operaciones cognitivas 
en las que encuentran mayores dificultades, 
lo cual se relaciona con carencias para la 
producción de textos académicos y con 
un limitado dominio de estrategias para la 
escritura de textos expositivos y argumen-
tativos, que son los más requeridos en la 
enseñanza universitaria (Gallego Ortega et al., 
2014, 2015).
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