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Resumen 
En este articulo se plantea la necesidad de abordar la probiemstice que podria 
representar el hecho de que en educaci6n superior, los estudiantes confrontasen 
debiJidades en 10 referente a la comprensi6n de los textos de estudio. Surge a partirde 
una serie de conversaciones suscitadas entre la autora y un grupo de estudiantes en el 
marco de la reaJizaci6n de un trabajo mayorsobre la comprensi6n de textos escritos. 
EI estudio tuvo como prop6sito determinar los factores que en el nivel de estudio 
considerado pudiesen estarobstaculizando en los participantes la tarea de construcci6n 
del significado del texto escrito. En este sentido, privilegiando el enfoque de investigaci6n 
cua/itativa y utiJizando la tecmce de la entre vista, se recogieron una serie de discursos 
de un total de treinta y cinco estudiantes (35), a treves de cuyo anaJisis se determin6 
una serie de factores indicadores de la existencia de problemas para la comprensi6n 
de los textos de estudio, entre los cuales destacan los textos, el profesor y los 
estudiantes. Situaci6n que, por 10 demes, podria justificar la necesidad de asumir la 
comprensi6n de la lectura como una herramienta didactica en el proceso formativo 
impartido por las instituciones de educaci6n superior. 
Palabras clave: comprensi6n; dificultades; construcci6n de significados. 

Abstract 
In this article the authorconsiders the problem ofa lack ofcomprehension oftextbooks 
by students in higher education. The author's concern came about through a series of 
conversations between the author and a group ofstudents as they were working on a 
major task concerning comprehension. The goal of the study was to determine the 
factors that can be blocking participants' construction ofmeaning ofwritten text in the 
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level of considered study. In this sense, qualitative investigation was the focus of the 
research. Interviews were conducted with thirty five students (35) and the analysis ofa 
series of indicative factors determined for the understanding of the study texts. The 
factors included the texts, the professor, and the students. Study results suggest that 
comprehension strategies should be taught in higher education. 
Keywords: reading comprehension; construction ofmeanings; college textbooks. 

Introduccion 

Una actividad frecuente entre los estudiantes universitarios la 
constituye la lectura de textos, la lectura de materiales escritos de 
diferente naturaleza (ensayos, monografias, materiales 
instruccionales, articulos y otros). Aillegar a este nivel, se supone que 
estes poseen ciertas competencias, toda vez que no es posible 
concebir los niveles anteriores sin el ejercicio de la lectura. No es 
posible haber Ilegado a la Universidad prescindiendo de tal 
conocimiento. 

Sin embargo, a la par del hecho de que tal destreza deberia formar 
parte de los saberes de los estudiantes en el citado nivel, la experiencia 
de la autora y la queja frecuente entre los docentes de que -tal como 
sefiala Garcia Madruga (s.f)- "los alumnos no son capaces de 
comprender los conocimientos feidos en los textos" (p.1), pudiera estar 
sugiriendo la necesidad de reconsiderar, inclusive desde los primeros 
niveles del sistema educativo, algunos aspectos en terminos de 10 
que ha venido siendo la ensefianza de la lectura en las instituciones 
educativas. 

Tal situaci6n podria, desde luego, obedecer a diferentes motivos, 
los cuales sin lIegar a excluir al texto, a los aprendices, entre otros, 
incluiria, de acuerdo con Rios (2000), ilia complejidad de los temas 
leidos, y el hecho de que el texto este escrito de una manera 
complicada" (p.36). Aspectos que de la misma manera podrian estar 
vinculados con la afirmaci6n hecha por Morles (1991) acerca de que 
los textos poseen muchas caracteristicas que pueden afectar su 
comprensibilidad. Entre estas, aspectos qraflcos, lexicales, sintacticos 
y semanticos. 
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Estudiar este aspecto se considera importante, en primer luqar, 
por cuanto en el contexte propio de la investigaci6n, la relaci6n del 
estudiante con el conocimiento en aras de su formaci6n se sucede 
en mayor forma a traves del texto impreso. 

En este sentido, y sabiendo -a traves de estudios anteriores- de 
las debilidades propias de un buen numero de estudiantes 
universitarios, el prop6sito del presente estudio 10 constituy6 el hecho 
de querer determinar los factores asociados a la no comprensi6n de 
los textos de estudio en una muestra de cursantes de educaci6n 
superior. Habilidad que, como se seiialaba antes, implica poseer una 
serie de competencias que se suponen ciertas a este nivel, toda vez 
que no es posible haber lIegado ala Universidad prescindiendo de tal 
conocimiento. 
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En segundo lugar, por cuanto dada la importancia de la comprensi6n 
en el proceso enseiianza-aprendizaje, estas posibles debilidades 
podrfan ser fuertes indicadores de una relaci6n bastante superficial 
de los estudiantes con un elemento clave para su formaci6n, como 10 
es el texto escrito. Con ese elemento que representa la posibilidad de 
aprehender el mundo acadernico, y los eventos y procesos que en el 
ocurren. 

Facfores asociados a la no comprenslon de los fexfos de educoclon... 

Por otra, hacer mas facil la tarea de, como seiiala acertadamente 
Salas (s.f) "acercar a nuestros estudiantes al mundo para que 10 
comprendan y 10 transformen en beneficio del hombre, de la 
humanidad" (p.13). 

Todo esto -a juicio de la autora- podrfa por una parte, detener las 
graves implicaciones que supondrfa tal carencia en terrninos de su 
formaci6n profesional, y en terminos del exito que se aspira que 
alcancen como protagonistas de su propio aprendizaje, en consonancia 
con la cultura de aprendizaje propia de las instituciones universitarias 
que han hecho del elemento a distancia una gran fortaleza dada la 
situaci6n particular de los participantes (adultos, docentes de oficio, 
con una multiplicidad de roles caracteristica de quienes optan por esta 
modalidad para concretar sus aspiraciones de superaci6n y 
crecimiento personal). 
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Marco teorico 

Las bases te6ricas que sustentan la presente investigaci6n estaran 
referidas a las areas de estudios siguientes: 

- EI acto de leer. 
- La comprensi6n de textos. 
- Los textos y la lectura. 
- Educaci6n a distancia. 

EI acto de leer 

Anteriarmente, de acuerdo con 10 sefialado por Puente (1991), se 
consideraba que saber leer consistfa en "deletrear silabas y palabras 
con una mayor 0 menor rapidez y con un mayor 0 menor grade de 
acierto, pues 10 importante era a) el descifrado de letras y b) el 
reconocimiento de las palabras completas 0 grupos de palabras". Tal 
concepci6n era conocida como teorfa del descifrado 0 del 
reconocimiento de palabras. Asf como estas, muchas otras ideas han 
sido propuestas para dar respuestas ala interrogante l,Que es leer? 
Puntos de vista que abarcan desde posiciones definitivamente 
mecanicistas 0 fisiol6gicas, hasta lIegar a otras mas modernas 
surgidas gracias al desarrollo de disciplinas cientfficas como la 
psicolinquistica, la teorla de la comunicaci6n, la teorfa de la informaci6n 
y la psicologfa cognitiva. 

En consonancia con estas ultimas, han surgido definiciones como 
las siguientes: "leer significa comprender el mensaje escrito de un 
texto" (Defior, 1996); "leer es el proceso activo de reconstruir 
significados a partir dellenguaje representado por sfmbolos qraflcos" 
(Smith, Goodman y Meredith, citados por Klinger y Vadillo 2001, p. 
107).0 como la de Rodrfguez, citado par Puente (1991), en la cual, 
como puede verse a continuaci6n, se pone de manifiesto la 
complejidad del acto de leer: "leer no es un proceso sencillo relacionado 
solamente con un fen6meno perceptivo de encontrar la equivalencia 
entre fonemas y grafemas, sino que implica un complejo proceso 
psicolingUfstico" (p.16-17). 

Sin embargo, sin dejar de reconocer 10 significativo que pudiesen 
resultar todas estas concepciones en relaci6n con el hecho de estudio, 
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Ahora bien, independientemente de esta realidad, para el presente 
estudio se privilegia la definicion de lectura que la asocia con el proceso 
activo de reconstruir significados a partir del lenguaje representado 
por slrnbolos qraflcos (Smith, Goodman y Meredith, en Klingler y 
Vladillo, 2001, p. 107). 
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La comprension de textos 

Factores asociados a la no cornprenslon de los textos de eoucoclon... 

Esta ultima definicion, en concordancia con 10 antes seiialado, 
tampoco resultarfa exenta de criticas. Sin embargo, todo esto 
trasciende el interes de este trabajo con el cual se aspira solo aportar 
elementos que contribuyan a ver en su justa dimension la complejidad 
que pudiese implicar el intentar aproximarse al significado de la lectura 
como tal. 

Este aspecto, denominado por algunos como cornprenslon de 
lectura, 0 comprension lectora, adernas de haber side considerado, 
en ocasiones, como algo bien sencillo, se crefa ya agotado en la decada 
de los aiios 60 y 70. Leer era considerado como una declarnacion del 
texto escrito. En este sentido, autores como Weawer y Resnick 
(citados por Bofarul et ai, 2001), seiialaron que "leer significaba lectura 
oral y se asurnia que el texto habfa side comprendido cuando su 
pronunciacion era clara y correcta" (p.21). 

es importante seiialar que todas elias cuentan con sus adversarios, 
con sus razones y sus crlticas. De alli que en palabras de Villamizar 
(2000) "no es posible en los actuales niveles de la polemica hacer 
una sfntesis que facilite un acercamiento entre elias" (p.20). 

Ahora bien, no obstante esto, la evidencia de que la lectura involucra 
un nurnero de habilidades generales; de que esta es menos un asunto 
de extraer sonidos de 10 impreso que de darle siqniflcado, y otras 
nuevas circunstancias, condujeron a los investigadores a la busqueda 
desde otras perspectivas acerca de como comprenden los sujetos. 
Es asl como diferentes autores comienzan a concebirla como un 
proceso no tan sencillo, a traves del cual ellector elabora el significado 
textual; como un proceso que, de acuerdo con Smith (1983), "no se 
puede lograr sin algunos conocimientos generales con respecto a la 
naturaleza dellenguaje y de varias caracterfsticas del funcionamiento 
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del cerebro humano" (p.14). Esto coincide con 10 que plantea Puente 
(1991), quien 10 sefiala como un proceso cognitivo complejo, en el 
cual se reproduce una interaccion entre el mensaje expuesto por el 
autor y el conocimiento, las expectativas y los propositos del lector: 
"el lector al enfrentarse a un texto interpreta el mensaje y los 
significados que el autor quiere expresar' (p.17). Accion que, siguiendo 
al autor antes referido, resulta condicionada, ente otros, por los 
conocimientos previos del lector y los procesos cognitivos por el 
desarrollados (Ia atencion y el nivel de concentracion brindado al 
material escrito, la discrlrninacion entre aspectos sustantivos y 
detalles, el reconocimiento perceptual de los signos, grafemas y otros). 

Esto ultimo se corresponde, de acuerdo con Van Dijk, citado por 
Salas, (sf) , con una perspectiva psicoloqica de la lectura. Punto de 
vista cuya importancia reconoce al seiialar que: "los aspectos 
pslcoloqicos desempeiian un papel importante en la cornprension de 
los textos, cuya informacion se almacena en la memoria y puede ser 
evocada en otras tareas cognitivas" (p. 4-5). 

De igual manera, al seiialar mas adelante que la elaboracion del 
texto es una compleja actividad dinarnica que se lIeva a cabo a traves 
de procesos cognitivos que ponen en relacion las informaciones del 
texto con los conocimientos 0 informaciones que ya poseemos al 
asumir su lectura, empiezan a plantearse entonces nuevos 
interrogantes en torno a la comprenston de la lectura; a la necesidad 
de abordar su estudio desde otras perspectivas. Tarea esta que 
compromete -como se sabe- a muchisimos mas autores. 

En este orden de ideas, resulta interesante seiialar, por un lado, 
las investigaciones de Thorndike (citado por Bofarul et ai, op cit.), en 
las cuales se pone de manifiesto que "a menudo los [ovenes lectores 
no se dan cuenta de una comprenslon defectuosa 0 inexistente, con 
todo 10 que ello implica" (p.21); las de Brown, Fitzgerald; Mateos, con 
sus estudios sobre metacoqnlcion: Bartlett, no solo con sus trabajos 
sobre la orqanizaclon de la memoria, sino tambien con su punta de 
vista de que "el conocimiento previa de los individuos influia de manera 
decisiva en el tratamiento de la nueva informacion" (todos ellos citados 
tarnbien por Bofarul, et al. Op cit. p.21). 
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Por otra parte, se sabe ademas de investigaciones mas recientes 
en el tiempo, las cuales asocian la comprensi6n con un proceso 
complejo que implica el poner en practlca habilidades especificas. 
Entre estas se ubican la posici6n de Klinger y Vadillo (op cit,), quienes 
utilizando el terrnino comprensi6n lectora, la definen como "un proceso 
complejo intelectual que involucra una serie de habilidades; las dos 
principales se refieren al significado de las palabras y al razonamiento 
verbal" (p.113). Igualmente, Corral (2002), quien haciendo referencia 
a la comprensi6n de textos y haciendo alusi6n, de manera general, al 
termino comprensi6n del discurso, relaciona tal proceso "con una 
habilidad cognitiva basica que se viene considerando como paradigma 
del procesamiento complejo que es propio del ser humano" (p.97). 
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AI respecto Klingler y Vadillo (op cit, p. 113) sefialan que, aun cuando 
es dificil establecer que conduce a una comprensi6n eflciente, esta 
puede verse afectada por diversos factores, entre ellos los siguientes: 

Factores que afectan la comprensi6n de la 
lectura 

Factores asociados a la no comprensi6n de los textos de educaci6n... 

Estas representaciones, aun al dejar abierta la posibilidad para otras 
explicaciones en torno al area, demuestran el camino tan dinarnico 
que ha seguido la investigaci6n en torno al t6pico estudiado, los logros 
al respecto; pero que, obviamente, ante tantas debilidades detectadas, 
exigen el seguir avanzando, mas aun el repensar la ensefianza de la 
lectura desde los primeros niveles, para lograr que todos tengan la 
posibilidad de aprender a leer; de lIegar a comprender 10 que se lee. 

Igualmente, los planteamientos de Rios (1999), quien reconoce 
tam bien la importancia de aprender a aprender, es decir el concienciar 
c6mo se aprende (metacognici6n); de alii que considere como un 
factor clave para la comprensi6n de la lectura, la aplicaci6n de 
estrategias metacognitivas. Habilidades entre las cuales, sequn Brown 
(citado por Rios, op cit), estarian las siguientes: a) c1arificar los 
procesos de la lectura; b) identificar los aspectos importantes de un 
mensaje; c) centrar la atenci6n en el contenido principal; d) chequear 
las actividades que se estan realizando para determinar si los objetivos 
se estan cumpliendo, y f) tomar acciones correctivas cuando se 
detectan fallas en la comprensi6n (p. 146). 
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- EI prop6sito con el cual se lee un texto.
 
- La activaci6n del conocimiento previo.
 
- EI uso de diversas estrategias para extraer el significado a partir
 
del contexto.
 
- La identificaci6n de la estructura del texto y de sus ideas
 
principales.
 
- La supervisi6n y regulaci6n de la propia comprensi6n.
 
- La velocidad de lectura.
 
- La motivaci6n e interes con que se lee.
 

Los textos y la lectura 

Independientemente de todo cuanto se haya avanzado en terminos 
de comprensi6n de la lectura, es importante destacar que pareciera 
que en algunos casos, tal como 10 dejan ver autores consultados, los 
problemas de incomprensi6n de los textos parecieran no ser 
responsabilidad del lector, sino que podrfan ser producto de a) las 
caracterfsticas de la informaci6n; b) la extrema heterogeneidad y 
complejidad composicional de algunos textos; c) el hecho de que en 
algunas ocasiones, estos no presenten ninguna conexi6n ni con el 
mundo de quien aprende, ni con el del maestro que enseiia. 

En esta misma linea se colocan Marfn My Hall (s.t), al seiialar que 
"los textos poseen caracterfsticas que pueden facilitar y obstaculizar 
su acceso allector" (p.2), con 10 cual pareciera haber perdido fuerzas 
la creencia instituida en los arnbitos acadernicos respecto a la 
transparencia y precisi6n de los textos acadernicos. Acotan adernas 
las referidas autoras, a fines de justificar tal planteamiento, en primer 
lugar, citando a Pereira y D'Stefano; y Lemke, 10 siguiente: 

Investigaciones actuales seiialan la extrema heterogeneidad y 
complejidad composicional de los textos acadernicos expositivos
explicativos que circulan en el nivel superior, y tarnbien la extrema 
complejidad y heterogeneidad de sus articulaciones 
proposicionales, las que conforman redes de equivalencia, de 
causalidad, de justificaci6n, de parte a todo, de inclusi6n de relaci6n 
entre hechos y leyes generales, etc. (p. 2 ). 

En segundo lugar, considerando los aspectos antes seiialados 
como procedimientos microdiscursivos provenientes de 
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Foctores osociodos 0 10 no comprensi6n de los textos de educoci6n... 

Entre los primeros, estarian por ejemplo, la capacidad del escritor 
para expresar sus ideas, relacionar conceptos, argumentar, elaborar 
proposiciones coherentes y significativas, la sintaxis, el estilo, y otros. 
Es decir, "Ia capacidad del escritor para organizar la presentaci6n de 
las ideas que desea comunicar y utilizar eficientemente ellenguaje y 
los recursos de la comunicaci6n" (p.347). Entre los segundos, todos 
los factores atribuibles al material escrito como tal: la naturaleza del 
tema, 0 disciplina; el tipo de disciplina y otros. Los ultirnos, pero no 
por ello de menor importancia, incluirian formato, diagramaci6n, tipo 
de letra, ilustraciones, en fin, todos aquellos que pudiesen afectar el 
material impreso. Todos ellos, como ya se sefialaba, pueden afectar 
la lecturabilidad. 
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En este sentido Morles (1991), utilizando el terrnino 
comprensibilidad, hace alusi6n a cierta cualidad del material escrito, 
la cual permite que quien 10 lea puede tener acceso a su significado. 
Brinda informaci6n acerca de la forma como se concebia tal cualidad 
en tiempos pasados, y de la misma manera, destaca los adelantos 
de la lingQistica y la psicolingQistica al respecto, en el sentido de que 
gracias a tales disciplinas se sabe que la comprensibilidad de un 
material "esta afectada por factores que pudieran c1asificarse en tres 
grupos: factores dependientes del escritor, dependientes del contenido 
y dependientes de los aspectos tecnico-qraficos" (p.347). 

caracteristicas discursivas y enunciativas propias de los textos que 
comunican conocimiento, serialan que si se relacionan a su vez estas 
dos caracteristicas, pod ria decirse que el particular modo de 
enunciaci6n de estos discursos produce los efectos de 
desangetivaci6n y desllqamiento de la sintaxis; la acumulaci6n de 
incisos; desfocalizaci6n; las metaforas: debilitamiento de la cohesi6n, 
y otros. 

De alii que, considerando la veracidad de tales planteamientos, no 
se descarta la posibilidad de que el tema objeto de estudio (Ia 
comprensi6n de la lectura) se yea obstaculizado por una serie de 
aspectos, y en consecuencia se produzca la necesidad de emprender 
acciones como las que seriala Morles (op cit), "elaborar materiales 
adecuados al nivel de comprensi6n de los estudiantes, desarrollar en 
ellos habilidades de comprensi6n 0 seleccionar en el mercado editorial 
materiales que ellos puedan leer con un nivel adecuado de 
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comprensi6n" (p.348). 0 en todo caso, adecuar los textos a una 
metodologia de redacci6n que tal como sefiala Corral (2002) "facilite 
el trabajo constructivo del alumno al que va dirigido" (p. 204 - 205). 

Los materiales didacticos para la ensenanza 
a distancia 

Vinculado con 10 anterior, se considera que cuando se trata de 
comprensi6n de la lectura, una referencia obligada la constituyen las 
caracterlsticas mismas del texto. En este sentido, y considerando la 
naturaleza propia del proceso farmativo ofrecido par la Instituci6n que 
constituye el escenario de la investigaci6n, se considera importante 
vincular este aspecto con esos materiales, que en palabras de Garda 
(2002) "se configuran como una columna vertebral de cualquier sistema 
de Educaci6n a Distancia" (p.191). 

En ellos se encuentran no s610 los contenidos, sino tarnbien 
muchas de las estrategias didacticas a ser puestas en practica para 
que quienes participan en un proceso de formaci6n puedan recibir 
informaci6n que les permita comunicar, desarrollar y adquirir 
conocimientos. De alii que con miras a alcanzar tal objetivo, se estima 
que estos cumplan con una serie de condiciones con relaci6n a la 
informaci6n que presentan, c6mo la presentan, y al estilo comunicativo 
propiamente dicho, de manera de garantizar al lector el acceso al 
contenido de 10 que se esta exponiendo. 

En funci6n de ello, como quiera que no existe un modelo homoqeneo 
que regule la elabaraci6n de los mismos, ni siquiera en todas las 
instituciones de formaci6n a distancia. Y que, ademas, el diseiio de 
los materiales puede influir de manera significativa en la calidad del 
proceso instruccional. Autores como el antes seiialado, Garda (2002), 
insisten en la necesidad de cuidar tanto las etapas para la producci6n 
de materiales para la enseiianza a distancia, como la misma fase de 
elaboraci6n. Actividad esta para la cual sugieren tener en cuenta las 
aportaciones de los estudiosos de este tema. 

De acuerdo con esto, Lambert (citado por Garda, op cit.) presenta 
un total de 10 sugerencias, algunas de las cuales se citan a 
continuaci6n: 
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- EI curso debe ser desarrollado en equipo (director, expertos en 
el area, en el disefio, en el marketing, etc.). 
- Se necesita un analisis de necesidades. 
- A cada unidad 0 lecci6n hay que asignar sus objetivos, tareas y 
los medios adecuados para elaborarla. 
- Cada lecci6n del texto escrito costara al alumno asimilarla en 
torno a una hora, y al terminarla debe tener la satisfactoria impresi6n 
de que ha aprendido alqo. 
- Las ilustraciones y los graficos ocuparan en torno al 40% del 
texto. 
- Los exarnenes y las tareas asignadas deben ser problemas reales 
en situaciones ocupacionales. Incluirian exarnenes escritos, 
proyectos y hasta humor y adivinanzas. 
- La impresi6n y la encuadernaci6n han de ser atractivos. No hay 
que sobrecargar al estudiante con excesivo material cada vez. Los 
folletos cornprenderan de 20 a 30 paqinas. 
- Hay que conocer la edad, el sexo, el nivel educativo, la experiencia 
profesional, y hasta las aspiraciones de los alumnos para diseriar 
un buen curso, porque no cabe duda de que hay que utilizar muchas 
vias para el estudio de acuerdo con los diversos estilos de aprender. 
Para individualizar la ensefianza es imprescindible conocer al 
previsible destinatario con sus capacidades y necesidades (p.193). 

Metodologia 

A fines de comprobar los supuestos basicos que orientan la 
investigaci6n, y en funci6n de la importancia dada por la autora a las 
opiniones de los actores implicitos, se considera conveniente seguir 
una metodologia cualitativa, la cual en su sentido mas amplio, siguiendo 
a Taylor y Bogdan (1987) hace referencia "a la investigaci6n que 
produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas 0 escritas, y la conducta observable" (p.20). 

Dentro de esta, el rnetodo a seguir pudiese corresponderse con el 
metodo etnoqraflco, toda vez que el interes de la autora se centr6 en 
acceder al mundo de la instituclon, a algunos de sus actores; descubrir 
sus puntos de vista en torno al t6pico estudiado y, en consonancia 
con 10 que al respecto sefiala Martinez (2000). encontrar regularidades 
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que "puedan explicar la conducta individual y de grupo en forma 
adecuada" (p.30). 

Seleccion de informantes y su situacion 

En la presente investigaci6n la muestra de estudio se correspondi6 
con un total de treinta y cinco estudiantes de la UPEL-IMPM, Extensi6n 
Academica EI Tigre, de diferentes cohortes y especialidades, 
seleccionados de manera intencional a traves de una serie de criterios 
considerados como necesarios en funci6n de la investigaci6n; 
tomando en cuenta los diferentes subgrupos, pero haciendo entasis 
en ciertos grupos que fueron asumidos como informantes claves, por 
su capacidad para brindar informaci6n y por su disponibilidad para 
apoyar trabajos de esta naturaleza. 

Estrategias empleadas para la reeeteeeten de la 
informacion 

En el caso de las investigaciones cualitativas y etnoqraflcas, en 
concordancia con 10 planteado por Martinez (2000), "el observador a 
menudo se convierte en el mejor instrumento" (p.62). 

Sin embargo, independientemente de esto, y valorando 
ampliamente la ayuda que para los fines respectivos, se pueden 
ofrecer muchos buenos instrumentos. Se determin6 que la aplicaci6n 
de entrevistas a los estudiantes de la Universidad, podria ser la tecnica 
mas adecuada para adquirir la informaci6n sobre la cual se ha 
intentado elaborar la presente investigaci6n. Dentro de estas, se 
privilegi6 las del tipo semi-estructuradas. Las mismas adoptaron en 
el estudio la forma de dialoqos coloquiales, en los cuales se trataba 
de conseguir del sujeto informaciones pertinentes y relevantes sobre 
el tema objeto de la investigaci6n. Se realizaron algunas en la sede 
administrativa de la Universidad, y otras en la sede academica. Las 
preguntas fueron hechas en el sentido de permitir la libre expresi6n 
de los sujetosinvestigados, partiendo de su propia experiencia respecto 
al t6pico estudiado. 
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EI analisis de los datos se realiz6 en concordancia con las diferentes 
fases propuestas para este aspecto por Taylor y Bogdan (1987). En 
este sentido, en un primer momenta el trabajo de la investigadora 
estuvo centrado en reunir las entrevistas, leerlas, exarninar los datos 
aportados por los informantes en cada una de elias, buscar temas 
comunes, y otros (fase de descubrimiento). En un segundo 
momento, el trabajo estuvo referido a la elaboraci6n de una serie de 
categorias y subcategorias, y a un proceso de codiflcacion de todas 
las informaciones consignadas en los materiales primaros 0 

protocolares, en terminologia de Martinez (2004, p. 265), (fase de la 
codlflcaclon de los datos). Concluye esta actividad con la 
interpretaci6n de los datos, en el contexte en el cuallos mismos fueron 
recogidos (fase de la relatlvlzaclon de los datos) (p. 159-171). 

A traves de elias se obtuvo como resultado una serie de elementos 
que, ubicados desde la perspectiva de la investigadora en categorias 
especfficas de naturaleza descriptiva, y posteriormente analizados y 
revisados, daria cuenta al final de este capitulo de una serie de factores, 
los cuales podrian resultar determinantes para la situaci6n de estudio 
abordada (factores motivantes de la sltuaclcn de estudio), (Vease 
Tabla 1): 
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Tabla 1 
Categorias y subcategorias que determinan los factores de la 

no comprensi6n de textos de estudio en alumnos 
universitarios 

CATEGORIZACION COOIGOS SUBCATEGORiAS TEXTOS INFORMANTE 

"Situacion de los 
estuciantes con 
respecto a la 
comprensi6n de los 
textos leidos. 

(SIRTEXT) - No desarrollan 

- No concretan. 

Algunos maleriales de la 
UPEL no son leidos, Prole, es 
porque no, 0 sea no es que no 
son cornplicados. °sea, sino 
que no desarrollan; !ill 

Pag, 1, '13 
(Enlrevista N° 1) 

concrelan 10 que uno quiere 
buscar. Hay rnatenales donde 

- Son incoherentes. sale el conlenido y despues 
salta para otra cuestion, 

- No estan bien ",hay muchos textos que no Pag, 1 ,1{5 
redactados. estan bien redactados no (EntrevistaN° 2) 

llevan una coherencia en 10 
- No uenenuna que es la redaccion como tat. 
redaccioncoherente. 0, se debe tarnbien al recorta 

~ 
- Es un "recorta y 
pega" ".De repenle no Ie consique el Pag, 1 ,117 

senlido claro que, que pueda (EntrevistaN° 2) 
- No se les consigue leneL 
senlido claro, 

."hay textos que realmenle Pag. 1 ,1{8 
hablan de una manera clara. (Entrevisla N° 11) 

- Uno no los entiende. Perc hay otros que 
no."fEjemplo: EI de Filosofia y 

• Dificultad para el de Socioloqial 
descifrar el c6digo Pag, 1 ,1{2 

los rnateriales uno 0 los (Entrevisla N° 3) 
-Textos cornplicadose entiende, 

incornprensibles. 
seria el mismo libro que en Pag, 1 ,1{4 

-Textos con lecLuras realidad no se entiende. (EntrevistaN°26) 
aburridas, 

-Textos muy largos, 
Tenemos dificultad en descifrar 
ese c6diqo que viene ya 
impreso en los diferenles 

Paq, 1 ,112 
(EntrevistaN7) 

-Letras muy fibres", 
pequenitas. 

En verdad hay unos textos Pag, 1 ,111 • I 
-Si fuesen mas 
resumidos 

que son muy comphcados.;.o 
sea a La hora de nosolros 

(Entrevisla N°lO) es 

buscar algun terna.v.O sea 2Q!! 

-Textos muy extensos. "incomprendibles', 

-Textos con Iallas. 

- Parecieran no lIevar 

Las lecluras se velan aburridas 
porque los textos eran como 
rnuy.i.rnu I a r 9 0 s. Y 

Pag, 2.1{12 
(EntrevistaN°13) 

una secuencra. seguidilos, y 
pequenilas, 

las tetras muy 
(Text» de 
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i 
I 

Pagl,~5 
(Entrevisla N' 2) 

Pag.1,F
 
(Entrevisla N' 2)
 

Pag. 1 , ~ 8
 
(En/revis/a N" 11)
 

Pag 1 ,~ 2
 
(Entrevista N° 3)
 

Pa9·1 , ~ 4
 
(Enlrevisla N'26)
 

Pag 1 , ~ 2
 
(Entrevisla N7)
 

Pag.1 ,~1 
(Entrevista N'10) 

-Les falta amp/iar 

-Libroscon errores. 

-Textos profundos 

-No acordes con la 
modalidad. 

-Lecturasmal 
cohesionadas 

-Dificiles de 
interpretar. 
-Ellenguaje de los 
textos. 

·Son dificiles de 
entender. 

... Ios libros no vienen bien 
orientados, bien claro, 
estructurados para una 
educacion como la gue 
nosotros vamos aue as a 
distancia. 

../as lecturas no estan bien 
cohesionadas, de repente 
hasla conseguimos errores 
dentro de los Iibros. 

...a algunos les lalla como 
mas ampliacion para que uno 
comprenda mejor la lectura... 

...hay textos que son de facil 
leclura, pero olros ...por 10 
menos de filosofia. de 
socioloqia esos lexlos son 
mas profundos. (son 
incomprensiblesl. 

...no dlgamos que 
supercomplejas (las leeturas), 
pero sl un poco dincil de 
interpretar 

... Ios textos vlenen con unas 
palabras gue.... a veces 
tenemos que buscarlas en el 
dlccionario porque no 
entendemos, . 

...los textos hay veces que 
eslan diflciles de entender.... 

Filosofia). 

En los lexlos sl hay clertas 
fallas. 0 sea como sl no 
hubiese una secuencia. 

...si los texlos fuesen un poco 
mas resumidos. a nosotros se 
nos facilitara un poco mas fa 
comprension de... 

Pag.l.V6 
(Entrevista N'15) 

Pag. 2, V 4 
(Entrevista N'14) 

Pag. 1.V 4 
(Entrevisla N31) 

Pag.1.V 2 
(Enlrevisla NO 31) 

Pag.l.V 6 Y8 
(Entrevisla N' 29) 

Pag.1·V2 
(Entrevista N' 30) 

Pag.2.V 18 
(Enlrevista N' 24) 

Pag.l ,V 7 
(Enlrevlsta N' 24) 

Pag.l .V 8 
(Entrevista N' 15) 

1--------1 

• EI ambiente de 
estudio 

(ESPAC) -Una parte donde no 
nosinterrumpan 

...buscar la manera de una 
parte donde no nos 
interrumpan. 

Pag.l .V 6 
(Entrevista N° 4) 

Pag. 2, V12 
(Entrevista N'13j 
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• Dldactica del 
Profesor 

(DIDACT) - No lIega al fondo ... Yo digo que sera que el 
Protesor no. no Ie lIega a uno 
al fonda para caplar esa 
lnlorrnaclon ... 

Pag.1.114 
(Entrevista N' 4) 

-No explica bien. A veces, de repenle par la 
misma .... O par el mismo... no 
se si el malenlendido. 0, 
o... cuesli6n de gue el Profesor 
no sepa explicarse bien. 

Pag.1.11 2 
(Entrevista N' 9) 

-No dan una buena 
atenci6n. 

'" 0 sea es DOf esto que no 
nos atienden correctamente 
como deberian de atendernos 

Pag. 1 .114 
(Entrevista N' 

28) 

• Cornpetenclas de 
los estudiantes 

(COMPET) 

-Fallas de arios 
anteriores. 

ESQes desde hace liempQ gue 
uno viene Iallando pues en la 
lectura. 

Pag.1.119 
(Entrevista N' 3) 

-NQ SQn capaces de 
analizar. 

-Falla de 
competencias para la 
rectors. 

-Carecen de 
conocimientos 

-Falta de 
documentacion sobre 
IQS lemas. 

- Tienen problemas 
para expresarse. 

-Tienen problemas de 
vocabulario. 

-Estudiantes apaticos 
y sin interes. 

-... decooflcamos un CDdigQ 
que S8 nos ofrece que son los 
qrafemas pero ... ni somas 
capaces de analizar. 

... nosolros mismos no 
sabernos leer. 

..y en otro lugar pudiese ser ~ 

no tener conocimientos de 
esos contenldos que estan 
leyendQ. 

LQ que he notado hasta el 
momento, sl Ie falla 
mucho... muchisima 
docurnenlacion. 

... Ia falta de dicci6n de 
nQSQtrQS IQS estudianles, una 
falla de un vocabulario 
ampliQ... conlleva pues ague 
no entendamos bien IQS textos. 

... por desconocrrnlertto de 
palabras. (No se entienden los 
materiales leidos) 

... he observaoo en algunQs 
cQmpanerQs.. la apalia a 
frente a las asignaturas y 
tarnbien el desinteres. 

Pag.l ,118 
(Entrevista N' 

16) 

Pag.1.11 4 
(Entrevista N° 

16) 

Pag. 1 ,119 
(Entrevista N' 

27) 

Pag.1.114 
(Enlrevista N' 8) 

Pag. 1 ,112 
(Entrevista N' 9) 

Pag.1.1(2 
(Entrevista NO 

29) 

Pag. 1 ,116 
(Entrevista NO 

11) 

• Falta de tlernpo (FADEl) 'PQCQ tiernpo, .. tenemas tarnbien una 
Iimilaci6n que es el CQrtQ 
tiempo que tenemos para las 
clases .... 

Pag.1 ,114 
(Entrevista N' 

16) 

.. nQSQtrQS IQS 
estudiando no 
tiempo tarnbien 

~ 

que estarnos 
lenemas el 
para dedicar 

Pag.1.116 
(Entrevista NO 

18) 
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Tal problernatlca, en palabras de los estudiantes, estarla siendo 
ocasionada por los siguientes agentes: a) los textos; b) el ambiente 
de estudio; c) el profesor; d) la situaci6n de los estudiantes, y e) el 
tiempo (para dedicarse al estudio). 

Respecto a la primera de elias, los textos, las informaciones 
recogidas parecen corroborar la idea expuesta en secciones anteriores 
sobre el hecho citado por Marin y Hall (s.f.) de que "los textos 
acadernicos utilizados poseen caracterlsticas que pueden facilitar y 
obstaculizar su acceso allector" (p.2). Situaci6n que, por otra parte, 
pudiera corresponderse tarnblen con 10 que Morles (1991) plantea en 
relaci6n con los factores que pueden afectar la comprensibilidad de 
un material, y entre los cuales estarian facto res dependientes del 
escritor; factores dependientes del contenido y factores 
dependientes de los aspectos tecnlcos graficos (p.347). 

En este sentido, y aun cuando la existencia de la naturaleza 
obstaculizante de tal factor no haya side exhaustivamente probada, la 
reflexi6n la constituye la revisi6n de tal situaci6n, y posterior a ello, el 
emprender acciones en pro de la evaluaci6n y revisi6n del referido 

En este orden de ideas, relacionados con la situaci6n de estudio, 
se pudieron precisar una serie de elementos, los cuales agrupados 
en diferentes subcategorias, y en funci6n de las informaciones 
protocolares de un total de 35 estudiantes, integrantes de la muestra 
de estudio seleccionada para la aplicaci6n de las encuestas, dan 
cuenta de que, evidentemente, tal como se pensaba, en la poblaci6n 
estudiantil de la Universidad Pedag6gica Experimental, Instituto de 
Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensi6nAcadernica Ell1gre, 
hay una serie de elementos que estarfan obstaculizando la 
comprensi6n de los textos de estudio, especfficamente la comprensi6n 
de los materiales instruccionales ofrecidos por la Universidad. 

Esto puede evidenciarse a traves de expresiones como "son 
incoherentes"; "no estan bien redactados"; "es un recorta y pega"; 
"recogen textos de un lade y de otro"; "no se les consigue sentido 
claro"; "son dificiles de entender"; "tienden a confundir", y de la misma 
manera "textos muy extensos"; "textos con letras muy pequeriitas" y 
otras, cada una de las cuales pudiese efectivamente corresponderse 
con los diferentes factores ya citados. 

Pag.1,~4 

ntrevista N°8) 

Pag.1, ~9 

(Entrevista N° 
27) 

Pag.1,~4 

(Entrevisla N° 
28) 

Pag. 1 , ~ 2 
(Enlrevista N° 9) 

Pag. 1 , ~ 4 
(Entrevista N° 4) 

Pag1,~8 

(Entrevista N° 
16) 

Pag.1,'4 
(Entrevisla N° 

16) 

Pag.1 ,'9 
(En\le,i~\a \-\0 ") 

Pag.1,1[4 
(Entrevista N° 

16) 

Pag.1 ,~2 

(Entrevista N° 
29) 

Pag.1 •V6 
(Entrevista N° 

11) 

Pag.1 ,~6 

(Entrevista N° 
18) 
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material, con miras a que tales recursos cumplan con la funci6n de, 
en palabras de Corral (Op cit.), "facilitar el trabajo constructivo del 
alum no al que va dirigido" (p. 204-205). 

Respecto a los dernas, el ambiente de estudio, el profesor, la 
situaci6n de los estudiantes, y el tiempo (para dedicarse al estudio), 
es evidente el papel que desde la perspectiva de los usuarios pudiese 
representar cada uno en terrninos de la situaci6n planteada. Sin 
embargo, la mayor diferencia entre todas estas la constituye la 
apreciaci6n de ellos acerca de 10 obstaculizante que resulta la 
penultirna de las aqul citadas, vale decir, su propia situaci6n como 
estudiantes: sus carencias, sus limitaciones, la forma como asumen 
su rol de estudiantes, y muchos otros de singular importancia para 
efectos de lograr el exlto en terrninos de la apropiaci6n de las 
competencias deseadas. 

Conclusiones 

En funci6n de las interrogantes planteadas y de los hallazgos 
encontrados con relaci6n a los factores asociados a la no comprensi6n 
de los textos leidos por los estudiantes, se puede sefialar 10 siguiente: 

Dentro de los factores que podrfan estar determinando tal situaci6n, 
destacan a) los textos; b) el profesor; c) la falta de tiempo; d) la falta 
de competencias en el area de la lectura; e) problemas ligados a la 
formaci6n en niveles anteriores; f) la falta de conocimientos previos; 
g) la falta de estrategias para extraer el siqnificado del texto; h) la 
motivaci6n e interes con que se lee. Todos ellos pudiesen determinar 
dificultades en los estudiantes para la construcci6n del significado de 
los textos lefdos: 

... hay muchos textos que no estan bien redactados, no lIevan
 
una coherencia en 10 que es la parte de redacci6n como tal. ..
 
0, se debe tambien ahorita al sistema ... que es recorta y pega.
 
... Ios libros no vienen bien orientados, bien especffica ... bien
 
claro, estructurados para una educaci6n como la que nosotros
 
vemos que es a distancia.
 
... pudiese ser el no tener conocimientos de esos contenidos
 
que estan leyendo.
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... no saben emplear tecnicas como el subrayado para poder 
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... nosotros los que estamos estudiando no tenemos el tiempo 
tambien para dedicar. 

Esto, por 10 dernas, coincide con 10 pJanteado anteriormente por 
Klingler y Vadillo (2001, p.113) respecto a los factores que pueden 
afectar la comprensi6n lectora. 
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