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as ideas básicas de muchas disciplinas técnicas y cien- L .  tíficas son transmitidas a los estudiantes por medio 
de textos, situación que ha dado origen al interés devarios 
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Desde que se iniciaron los estudios sobre compren- 
sión de lectura, han surgido una gran cantidad de inves- 
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sobre varios factores responsables de que se dé o no la 
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píricos, y encontró los siguientes com- 
ponentes como requisitos básicos para 
que se dé la lectura de comprensión. 
1. Conocimiento de vocabulario. 
2. Comprender el significado literal y 

habilidad para seguir instrucciones. 
3. Comprensión implícita o latente pa- 

ra hacer inferencias o predecir resul- 
tados. 

4. Percibir v arreelar en forma ierár- 

dad para entender y preparar nuevas 
expresiones (Chomsky, 1965,1975). 

Se ha enfatizado también en la im- 
portancia del conocimiento de las pala- 
bras o conceptos, comoelementosvitales 
para la comprensión; varios inwtigado- 
res han demostrado que el conocimiento 
del vocabulario es un componente esen- 
cial de la comprensión, sobre todo en 
discursos o textos de gran extensión. ” - 

quica las ideas para realizar una ver- 
dadera lectura de comprensión. 

Sin embargo, la investigación reali- 
zada hasta el momento, ha incluido so- 

Davis (1971) realizó otra revisión de 
estudios sobre lectura de comprensión 
y encontró que el conocimiento del sip- 
nificado de la palabra y la habilidad para 
hacer inferencia del contenido del men- 
saje son los dos factores más importantes 
en los procesos de comprensión. 

Johnson y col. (1974), han realizado 
una serie de experimentos para deter- 
minar los efectos de la práctica en el 
recuerdo del material estudiado y encon- 
traron que los pasajes con alta saturación 
de palabras semejantes eran mucho más 
fácilmente reccitdah que aquellos con 
un número mayor de palabras de baja 
frecuencia. 

Otros autores han obseivado que es 
relevante dominar aigunos aspectos de 
las regias gramaticales de una lengua, 
como son los componentes fonológi- 
cos, sintácticos y semánticos, como ele- 
mentos básicos para que se dé un buen 
niveldecomprensión(Delt, 1981). Otros 
incluyen además aspectos de creativi- 

lamente prosa narrativa y nada se ha 
intentado con textos cientíñcos. 

Armbruster y Gudbransen (1986) 
realizaron un estudio donde se intentó 
evaluar el tipo de instrucciones sobre 
comprensión de lectura que se propor- 
cionan a estudiantes y maestros en los 
libros de texto. La investigación reveló 
que existe una gran confusión en rela- 
ción con las “habilidades para la lectu- 
ra”. Los autores señalan que esta con- 
fusión no está limitada a la industria 
editorial; la comunidad tampoco está 
segura de lo que son concretamente. 
E n  ausencia de una guía efectiva de lo 
que comprenden estas habilidades y es 
trategias de lectura, los editores tienen 
la libertad de inventar su propia lista de 
habilidades. Considerando lo anterior, 
podemos decir que esta situación es 
muy similar en México. 

Específicamente, los autores seña- 
lan que lo que se conoce acerca de la 
enseñanza de la comprensión de la lec- 
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tura no se ha aplicado en los programas 
de los planes de estudio de las carreras 
universitarias. Esto implicaría la instru- 
mentación y aplicación de cursos 'de 
capacitación a profesores para que en- 
señen habilidades de comprensión irle 
lectura dirigidas al área de contenido im 
los salones de clases. 

En general, dos clases de variables 
del texto pueden imponer demandas 
sobre la capacidad del procesamiento 
cognoscitivo de los lectores: la semún- 
tica y la estructural. 

Las variables semánticas se relacio- 
nan con el significado o interpretacith 
del texto, cuando esas variables son ma- 
nipuladas el significado del texto puede 
cambiar. E n  contraste, las variables es- 
tructurales son más independientes del 
contenido del texto. Por ejemplo, son 
aspectos estructurales del texto: los 
arreglos de las ideas del texto en frases 
y oraciones (sintaxis) y las clases de p,a- 
labras elegidas para expresar el conte- 
nido (dicción). Las variables estructii- 
rales especifican entonces, las formas 
que expresan el contenido propositional. 

Brooks y Dansereau (1983), plan- 
tean que la teoría del esquema se aplica 
al procesamiento de textos en cuanto 
que el conocimiento previo del lector y 
el contexto de la situación (títulos, eri- 
cabezados y otros materiales preceden- 
tes inmediatos), interactúan para iri- 
fluir la interpretación y el recuerdo 
subsecuente de información nueva. 

Desde esta conceptualización, el co- 
nocimiento previo del lector es visto 
como organizado en una serie de es- 
quemas y el contexto de la situación 
como activador o inhibidor de series 
particulares de esquemas. 

Rigney y Munro (1977), (menciona- 
dos en Brooks y Dansereau, 1983), iden- 
tificaron dos tipos de esquema: el esque- 
ma de contenidoy el esquema de forma. 
Estos dos esquemas varían a lo largo de 
un continuo de especificidad y abstrac- 
ción. Al final de este continuo se en- 
cuentran los esquemas de contenido, 
los cuales se han considerado como re- 
lativamente específicos y concretos. 

El esquema de forma contiene infor- 
mación general acerca del formato, por 
ejemplo, dentro de un reporte de inves- 
tigación nos señalaría: Introducción, 
Método, Resultados y Discusión. 

E l  esquema de contenido juega un 
papel importante en el entendimiento 
y recuerdo de prosa ambigua o alta- 
mente estructurada, pero no parece ge- 
neralizarse directamente a muchos ti- 
pos de materiales académicos sobre los 
que los individuos no han almacenado 
directamente experiencias relevantes. 

En particular, el procesamiento de 
material académico debe ser facilitado 
por el esquema de forma, el cual espe- 
cificará la serie de categorías de infor- 
mación que un alumno bien informado 
necesita conocer acerca de un tipo par- 
ticular. Estos tipos de esquema pueden 
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ser diseñados para reflejar la estructura 
de conocimiento que fundamenta un 
cuerpo de material; como consecuen- 
cia, la etiqueta de esquema estructural 
se usa para distinguirlo de otros tipos de 
esquemas. 

E n  el estudio realizado por Britton 
y col. (1982), se observó que el diseño 
estructural de un texto puede imponer 
demandas sobre la capacidad cognosci- 
tiva del aprendiz, entendida ésta como 
“la fuente de energía, los recursos o el 
combustible por el cual son movilizados 
y mantenidos algunos procesos cognos- 
citivos” 

Stein y col. (1984) señalan que, fre- 
cuentemente, el aprendiz se ve enfren- 
tado al problema de tratar de entender 
nuevos conocimientos en los cuaies exis- 
te unavariedad de nuevas relaciones que 
involucran conceptos, hechos o reglas 
que parecen arbitrarias o confusas. 

Considerando e l  papel fundamental 
que puede jugar el dominio de un cono- 
cimiento, es importante entender cómo 
lo adquiere la gente y cómo io usa efec- 
tivamente. E n  relación con lo anterior, 
Stein y col. (19841, han investigado el 
proceso de elaboración, el cual enfatiza 
la relevancia de la experiencia y el co- 
nocimiento previo sobre la adquisición 
de nueva información. 

Asimismo, mencianan otro estudio 
(Stein y Bransford, 1979), doude se ar- 
gumenta más específicamente que las 
elaboraciones que aclaran el significa- 

do de las relaciones dentro de las ora- 
ciones ayudan a integrar la información 
y mejoran la retención cuandoson pro- 
porcionadas señales de recuperación 
apopiadas, como pudiera ser el esque- 
ma estructural. 

Es importante recalcar que la com- 
prensión de lectura involucra la habili- 
dad para seguir la organización de un 
pasaje. Slater y col. (1985) tratando de 
encontrar la relación existente entre la 
organización del pasaje y la compren- 
sión de la lectura, observaron que la 
comprensión y el recuerdo de un texto 
mejora si se proporciona información 
sobre su organización estructural antes 
de que sea leído y que esto se ve refor- 
zado si se pide a los estudiantes que 
elaboren posteriormente un esbozo del 
texto. 

Por otra parte, de acuerdo a Kintsch 
y Yarbrough (1982), para apreciar las 
implicaciones teóricas y prácticas po- 
tenciales de la comprensión de textos, 
deben aclararse dos puntos generales: 
1 .  Existe la noción de niveles de com- 

prensión: uno puede entender las 
palabras peto no el significado de 
una oración o uno puede entender 
oraciones pero estar confundido por 
la organización general del texto. 
Estas nociones intuitivas tienen una 
formulación precisa en el modelo de 
KintschyvanDijk (1978), menciona- 
dos en Kintsch y Yarbrough (1982), 
quienes hacen una distinción entre 
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micro y macroproeesos en compren- 
s ión  
Los microprocesos tienen que ver 
con el entendimiento local del texto 
que actúa frase por üase y oración 
por oración, con atención a todos los 
detalles del texto. Los macroproce- 
sos s e  relacionan con el entendi- 
miento global, con cómo los lectores 
se forman una idea general acerca 
de la esencia del texto. Estos niveles 
de comprensión no se  correlacionan 
perfectamente; de aquíque un texto 
puede ser difícil de procesar en el 
micronivel, pero no en el macronivel 
y viceversa. 

2. También existe la noción de estrate- 
gias refdricns, que son planes prepro- 
gramados para la ejecución de una 
serie de pasos en el proceso de com- 
prensión que aseguran un entendi- 
miento adecuado relativo a los obje- 
tivos del lector y a los recursos ccig- 
noscitivos disponibles. Los lectores 
aprenden a depender de los indicios 
de un texto que les ayudan a derivar 
su significado. 
Existen varias formas retóricas 40- 

mo el argumento, comparación y con- 
traste, definición, descripciones de 
procedimiento- con los que los es- 
critores y lectores están familiariza- 
dos y que son usados por ellos para 
organizar los textos que leen o es- 
criben. 
Si los lectores usan estrategias en 

comprensión, los textos que están cia- 
ramente organizados de acuerdo con 
esquemas retóricos familiares, serán 
más fáciles de comprender por ellos 
que otros textos comparables que no 
estén organizados así. La razón de esto, 
es que las estrategias retóricas propor- 
cionan los medios para la formación de 
la macroestructura del texto, lo que 
también es facilitado por los esquemas 
estructurales. Sin embargo, una organi- 
zación retórica no necesariamente de- 
be afectar todos los procesamientos lo- 
cales del texto. 

No obstante lo anterior, no deben 
soslayarse los argumentos de Just y Car- 
penter (1980), mencionados en Cirilo 
(1981), en cuanto a que los objetivos 
del lector son los determinantes más 
importante del proceso de la lectura 
en cualquier tiempo. Por ejemplo, la 
naturaleza de la comprensión debe ser 
diferente si un texto es leído para memo- 
rizarlo que si es leído con prop&itos re- 
creativos. De aquí que es posible que las 
manipulaciones de los objetivos del lec- 
tor puedan alterar el micro y el macro- 
procesamiento de la manera deseada. 

Asuvez, se  haencontrado (Epstein, 
y col. 1984) que son muy frecuentes las 
discrepancias entre los niveles de en- 
tendimiento autoevaluados y los que 
son evaluados objetivamente. Cuando 
la discrepancia involucra una sobreeva- 
luación subjetiva del entendimiento, 
ésta es denominada “ilusión de conoci- 
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miento” y tal ilusión retardará proba- 
blemente el  aprendizaje. El evento que 
los autores llaman “ilusión d e  conoci- 
miento” es la ocurrencia conjunta de  
fallas para detectar una contradicción y 
una autoevaluación positiva de  enten- 
dimiento. 

EnelestudiodeEpsteinycol.(1984), 
las ilusiones de  conocimiento fueron 
más frecuentes cuando: a) las contra- 
dicciones involucraban inferencias; b) 
las oraciones contradictorias estaban 
en párrafos separados y c) las oraciones 
contradictorias usaban el parafraseo 
para expresar los mismos conceptos. 

Como se ha visto hasta aquí, el estu- 
dio de  la comprensión es muy amplio y 
complejo, ya que implica una gran di- 
versidad de  variables. 

Baldwin y col. (1985) realizaron una 
investigación con el objeto de  separar 
los efectos del interés por el tema y los 
conocimientos previos en la compren- 
sión de  lectura. Sus resultados sugieren 
que el conocimiento previo y el interés 
por el tema son factores autónomos en  
la comprensión d e  lectura. Ellos sena- 
Ian, queeste resultado entra en conflic- 
to con l a  noción de  sentido común de 
Guthrie (1981) de  que el conocimiento 
y el interés por el tema deben estar 
altamente correlacionados, pero que 
tal vez esto suceda sólo con los adultos, 
ya que la situación es diferente de  la de  
los niños, quienes son forzados a estu- 
diar una variedad d e  temas sin tomar en 

cuenta si les gustan o no, por lo que es 
necesario hacer más investigaciones co- 
mo ésta, también con sujetos de  edades 
mayores. Sus resultados indicaron tam- 
bién que el conocimiento previo y el 
interés por el tema tienen un efecto 
aditivo sobre la comprensión d e  lectura. 

Como se observa en la revisión an- 
terior, la adquisición, comprensión y re- 
cuerdo d e  materiales académicos, invm 
lucran diversos y complejos procesos 
cognoscitivos de  los cuales puede decir- 
se que aún se  encuentran en proceso de  
estudio científico. 

En lo que respecta a este trabajo, 
nos enfocamos en el esquema estructu- 
ral o de  forma, como un posible facili- 
tador de  la adquisición y comprensión 
de  textos. 

Metodología 

Objetivo. 

Explorar los posibles efectos de un en- 
trenamiento en esquema estructural 
sobre la adquisición, la comprensión y 
el recuerdo de textos científicos. 

Su j e ¿ o s : 

Participaron 11 mujeres y 9 hombres, 
conun rangodeedad entre 17y 31 años 
y una edad promedio de  20.9 años, to- 
dos ellos estudiantes universitarios, au- 
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toseleccionados, pertenecientes a la 
Universidad Autónoma Metropolita- 
na-Iztapalapa. Estos sujetos se inscri- 
bieron al “Curso para mejorar la com- 
prensión de textos científicos”, el cual 
se promovió por medio de carteles ‘que 
se distribuyeron en los lugares más fre- 
cuentados de la institución (cafetería, 
biblioteca, etcétera). El único requisito 
solicitado para inscribirse fue no haber 
tomado previamente ningún curso para 
mejorar el aprendizaje, como por ejem- 
plo: “Hábitos de estudio”, etcétera. No 
se asignó ningún crédito por asistur al 
entrenamiento. 

Instrumentos. 

El esquema estructural que se utilizó 
fue el denominado DICEOX, el cual fue 
desarrollado por Brooks y Dansereau 
en 1983, encuestando a 30 individuos 
de varios niveles educativos, desde es- 
tudiantes de nuevo ingreso hasta estu- 
diantes de niveles superiores, pidiendo 
a cada persona que hiciera una lista 
anotando las categorías que considera- 
ra importantes para el entendimiento 
de una teoría científica. Este esquema 
aborda los siguientes puntos: 

D:Descripción: Resumende la teoría 
que incluya: a) fenómenos; b) pre- 
dicciones; c) observaciones; d) de- 
finiciones. 

I: Inventorlhirtoria: Breve relato de 
la historia de la teoría, que puede 
incluir: a) nombre(s); b) fechas; 
c) desarrollo histórico. 

C: Consecuencias: Un resumen con- 
ciso de cómo la teoría ha influido 
en el hombre. 

E; Evidencia: Un resumen breve de 
hechos que apoyen o refuten la 
teoría. Esto puede incluir: a) ex- 
perimentos; b) observaciones. 

O: Otras teorías: Un resumen conci- 
so de teorías que traten el mismo 
fenómeno. Éstas usualmente son 
de dos tipos: a) teorías competiti- 
vas y b) teorías similares. 

x: Información extra: Una categoría 
abierta que incluye cualquier in- 
formación importante no inclui- 
da en las otras categorías. 

Para la prey post evaluación se ela- 
boraron dos cuestionarios de compren- 
sión, tomando las oraciones o frases a 
completar directamente de dos textos: 
“Factores culturales” y “Progreso téc- 
nico”. Ambos textos con una extensión 
aproximada de 2500 palabras. 

E n  las sesiones de entrenamiento se 
trabajó con tres textos de 750 palabras 
aproximadamente y cuyos títulos fue- 
ron: “La sociedad”; ”Factores de lu- 
cha” y “Cultura y sociedad”. Los  cinco 
textos fueron tomados de la Antología: 
Las ciencias sociales. Selección y prólogo 
de Adolfo Mir, Miurn, Méxim, 1974. 
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Se  diseñó una hoja para evaluar el 
interés y el conocimiento previo sobre 
los textos utilizados en la pre y post 
cvaluación. S e  utilizó una hoja de datos 
generales, la cual se aplicó en la pre- 
evaluación. Asimismo, seles proporcio- 
nó una hoja con la descripcirín del es- 
quema estructural DICEOX. 

Los  textos de  prueba fueron valida- 
dos por medio del método de jueces, 
proporcionándolos a 10 jueces inde- 
pendientes para que elaboraran los re- 
súmenes correspondientes aplicando el 
esquema estructural, obteniéndose un 
acuerdo entre jueces del 83.3 por cien- 
to. Todos los jueces fueron profesores 
de la misma institución. 

Diseño experimental. 

El diseño que se empleó para este 
estudio fue el siguiente: ROXO 

Instmctor: 

El entrenamiento fue aplicado por 
un psicólogo educativo. 

Espacio experimental: 

El entrenamiento se realizó dentro 
de las instalaciones de la universidad, 
en un salón de clases normal. 

Variable independiente. 

Entrenamiento en el empleo de un 
esquema estructural (DICEOX), duran- 
le el estudio de textos. 
Vaáliables dependientes: 

Elaboración deun resumendel tex- 
to de prueba. 
Resolución de un cuestionario de 
comprensión. 

Procedimiento: 

Se  realizaron seis sesiones, las cuales se 
llevaron a cabo en días hábiles y con una 
duración máxima de dos horas. 

Sesión I Pre-evaluación 

S e  inició con la presentación del ins- 
tructor, quien dio información general 
sobre el desarrollo de esta sesión, di- 
ciendo que su objetivo era conocer la 
comprensión de lectura de los partic¡- 
pantes al iniciar el entrenamiento. 

Posteriormente, se  dividió aleato- 
riamente al grupo en dos secciones de 
diez sujetos cada una. A la mitad se le 
proporcionó el texto “Factores cultura- 
les” y a la otra mitad, el de “Progreso 
tkcnico” y se  les pidió que los estudia- 
ran wmo si estuvieran preparando un 
examen y sin tomar notas. Para esto 
contaron con 40 minutos. Al finalizar 
cste tiempose recogieron los textos yse 
les dieron otros 40 minutos para con- 
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testar un cuestionario y elaborar un re- 
sumen sobre el texto correspondiente. 

Por último, se recogieron los cues- 
tionarios y los resúmenes y se les pro- 
porcionó la “hoja de inter& y conoci- 
miento previo”, misma que se recogió 
al finalizar la sesión. 

Sesión 2 Explicación general del entre- 
namiento 

En primer lugar, se explicaron de ma- 
nera general los objetivos y el desarro- 
llo del entrenamiento. Después, s e  pre- 
sentó una conferencia introductoria 
acerca de los fundamentos teóricos so- 
bre comprensión y se mencionaron al- 
gunos estudios previas realizados al 
respecto. 

Posteriormente, se hizo una diiiámi- 
ca de presentación del grupo enire sí, 
donde debían decir su nombre, edad, 
carrera que cursaban y sus pasatiempos 
favoritos, en grupos de tres a cuatro 
personas. E n  cada equipo se nombraba 
un representante, quien debía presen- 
tarse a sí mismo y a sus compfieros con 
los demás equipos. 

Después se intercambiaron los rniem- 
bros de cada equipo y se les pidió que 
hablaran entre ellos durante 15 ininu- 
tos acerca de cómo se sintieron durante 
la sesión anterior. 

Por Último, se les describió el esque- 
ma estructural DICEOX y se les propor- 
cionó una hoja con su descripción. Se 

les solicitó que lo estudiaran bien, tra- 
tando de memorizado y que, de ser po- 
sible, organizaran sus resúmenes y apun- 
tes de clase de acuerdo al esquema. 

Sesiones 3 , 4  y 5 entrenamiento DICEOX 

En estas tres sesiones se llevó a cabo el 
mismo procedimiento que consistió en: 
A cada uno de los integrantes del grupo 
se les proporcionó un texto por sesión 
y se les daban 20 minutos para que los 
estudiaran. Posteriormente y sin retirar 
el texto, se les pedía que hicieran un 
resumen del mismo aplicando el esque- 
ma estructural DICEOX. Para realizar 
esta actividad contaban con 40 minutos. 
Ai finalizar estas sesiones se hacía 

una autoevaluación y una evaluación 
grupa1 de los resúmenes elaborados por 
los participantes. En la evaluación gru- 
pal, todos participaban elaborando un 
resumen que se anotaba en el pizarrón 
aplicando el esquema DICEOX a partir 
de los resúmenes hechos en forma indi- 
vidual. Además se  analizaban en grupo 
los problemas principales que tuvieron 
al aplicar el  esquema estructural y los 
factores a los que fueron atribuidos. 

Sesión 6 Post-evaluación 

Se dividió nuevamente al grupo en dos 
secciones y se  proporcionaron los tex- 
tos de prueba considerando cómo se 
habían asignado en la pre-evaluación, 
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5% I 11 
20% 7 
75% 2 

es decir, a los sujetos que inicialmente 
tuvieron el texto de “Factores cultura- 
les”, se les dio el de “Progreso técnico” 
en la post-evaiuación y viceversa. 

Las tareas de evaluación fueron las 
mismas: contestar un cuestionario y ela- 
borar un resumen sobre el texto corres- 
pondiente. 

Al igual que en la pre-evaluación, se 
dieron 40 minutos para estudiar los tex- 
tos, mismos que fueron recogidos inme- 
diatamente después y 40 minutos para 
realizar las tareas de evaluación. 

Por Último, se les pidió que contes- 
taran la “hojade interésyconocimiento 
previo”. 

55% 
35% 
10% 

Resultados 

ó=100 

La variable experimental (entrena- 
miento DICEOX) fue sometida a una 
prueba de eficiencia, la cual fue evalua- 
da mediante el uso de un cuestionario 
y la elaboración de un resumen. 

Para evaluar el resumen se tomó en 
cuenta si el recuerdo del texto de prue- 
ba seguía el protocolo de organización 
del esquema estructural, usándose tres 
categorías para clasificar las estructuras 
organizacionales del recuerdo libre: 

I. olgnniraadpl DICEOX: Donde. apro- 
ximadamente 80 por ciento o más 
de la información recordada por 
los sujetos se organizó de acuer- 
do con el esquema. 

n=20 ó=100 

TABLA 1 

Distribución de la aplicación del esquema DICEOX en la elaboración de los reshenes 

I 

Categoría 

OD 
OP 
NO 

Pre-el 
Núm. suietos 

1 
4 

15 
n=20 

Post-evaluación 
I 

uación 
Porcentaie 1 Núm. sujetos I Porcentaje- 

OD = Organizacián DICEOX 
OP = Organización parcial 
NO = No organizado 
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n 
óX 
X2 
m 
0 

11. OrganizaciónparcioL Donde apm- 
ximadamente del 50 al 80 por cien- 
to de la información se organizó 
de acuerdo con el esquema. 

111. No organizado: Donde menos 
del 50 por ciento de la informa- 
ción se  organizó de acuerdos con 
el esquema. 

E n  la Tabla 1 se observan las tmm- 
paraciones entre la pre y la post-evalua- 
ción sobre la distribución de los sujetos 
en las tres categorías de aplicación del 
esquema DICEOX. Se observa que en la 

20 
16.6509 
9.7776 
0.4163 
0.2702 

primera categoría (OD) hubo un incre- 
mento del 5 al 55 por ciento, en la se- 
gunda (OP) del 20 al 35 por ciento y en 
la tercera (NO) hubo un decremento 
del 75 al 10 por ciento. Esto indica que 
el entrenamiento fue efectivo para in- 
crementar la organización de los resu- 
menes en base al esquema estructural. 

La Tabla 2 muestra que la variable 
experimental fue efectiva, manüestan- 
do un cambio significativo de t = 3.210, 
p < .01. 

TABLA 2 

Evaluación total del curso independientemente del instrumento de evaluación 

Pre-evaluación 
I- 

Post-evaluación 

20 
23.9657 
16.5715 
0.5991 
0.2382 

I t = 3.210 p <.O1 



I I 

sujetos 

5 

10 j 50% ~ 8 

I ~ o 4 1 20% j 

6 ~ 30% I 7 i 1 
2 I 

1 n=20 1 ó = í ~  1 n=20 I 

~~ 

Porcentaje 

25% 
35% 
40% 

0=100 



.. .I , 

Pre-evaluación 
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Post-evaluación 

TABLA5 

Dificultades en comprensión 

O 
1 

7 35% 14 70% 
13 65% 6 30% 

n=20 ij=lOO n=20 ó=100 

Código 

O 
1 

O = No dificultad en comprensión 
1 = Dificultad en comprensión 

En los datos correspondientes a la post-evaluación de la Tabla 5 se observa un 
decremento importante en el número de sujetos que reportaron inicialmente dificul- 
tades en comprensión. 

Post-evaluación 

n=20  n=20 ó=100 

TABLA6 

Dificultades en recuerdo 

O = No dificultad en el recuerdo 
1 = Dificultad en recuerdo 

En relación con dificultades para recordar el texto de prueba, la Tabla 6 muestra 
que en la post-evaluación disminuyó en un 50% el número de sujetos que en la 
pre-evaluación habían reportado problemas en este factor. 
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TABLA 7 

Dificultades en los conceptos utilizados en los textos de  prueba 

Cúdigo 

o 
I 

Pre-evaluación .- ~ ~~ 

Núm. sujetos I Porcentaje 

16 ~ 80% 
4 ~ 20% 

n=20 I ó=100 

I 

I Post-evaluación 

. . ~  . ~..  ~ ~ ~ 

70% 
6 I 30% 

n=20 i ó=100 

O = No dificultad con los conceptos 
I = Dificultad con los conceptos 

La Tabla 7 nos indica que no hubieron diferencias importantes entre la pre y la  
post-evaluación en los datos reportados sobre este factor. 

Discusión y conclusiones 

Los resultados del presente estudio su- 
gieren que puede ser efectivo un entre- 
namiento en esquema estructural --en 
a t e  caso con el esquema DICEOX- al 
aplicarse a estudiantes universitarios. 
Como ya se había mencionado en un 
principio, el esquema estructural o de  
lórma, contiene la información general 
acerca del formato, lo cual permite co- 
nocer los puntos principales que abor- 
da un texto y facilita, por tanto, su re- 
cuerdo y comprensión. 
En este trabajo se encontraron cam- 

bios importantes entre los datos obte- 
nidos e n  la pre y post-evaluación en 
relación con la ejecución de  los sujetos 

en la elaboración de  los resúmenes 
donde debía aplicarse el esquema DI- 
CEOX. 

En relación con la aplicación espe- 
cífica del esquema, en las sesiones de 
entrenamiento se  observó que en los 
puntos donde los sujetos presentaron 
mayor dificultad fueron aquellos e n  los 
que debían aportar conocimientos pre- 
vios (X = información extra) o en los 
que debían hacer inferencias (C = con- 
secuencias). Lo que manifiesta de alguna 
manera que probablemente nuestros es- 
tudiantes presentan algunas debilidades 
en su capacidad y motivación por obte- 
ner conocimientos extraescolares que 
los apoyarían en esos aspectos. 

Aunque también se  empleó un cues- 
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tionario para evaluar la comprensión, 
éste no fue sensible para detectar dife- 
rencias en ejecución después del entre- 
namiento. Consideramos que esto se 
debió a que este instrumento fue de 
tipo “cloze”, donde una palabra de cada 
oración o frase del mismo era suprimi- 
da, el sujeto debía anotarla en el espa- 
cio libre dedicado a tal fin. 

Este tipo de prueba mide prooesos 
de comprensión local y el puntaje en 
esta prueba refleja qué tan bien loli su- 
jetos entienden cada oración o frase en 
su contexto local, teniendo poco que 
ver con la organización general del tex- 
to (Kintsch y Yarbrough, 1982). 

Por otra parte, los datos de conoci- 
miento previo y los de interés, no inos- 
traron diferencias importantes entre la 
prey la post evaluación, manteniéndo- 
se constante su influencia sobre la va- 
riable experimental. Al respecto, iiald- 
win y col. (1985), indican que el cono- 
cimiento previo y el interés por el tema 
tienen un efecto aditivo sobre la com- 
prensión de lectura. 

E s  importante hacer notar que las 
dificultades en comprensión y en re- 
cuerdo reportadas por los sujetos, de- 
crementaron después del entrenaniien- 
to de manera sustancial. 

A pesar de la bondad de los resulta- 
dos obtenidos, cabe hacer notar que 
hubieron limitaciones en cuanto a as- 
pectos metodológicos. E n  primer lugar, 
el diseño experimental utilizado pre- 

senta desventajas, como es la de no 
contar con un grupo testigo que permi- 
tiera mayor control, sobre variables ex- 
ternas y un mayor índice de compara- 
ción entre grupos en relación con la 
variable experimental. Por una parte, 
esto se debió a que el entrenamiento 
fue aplicado en un período escolar en 
el cual era difícil lograr una mayor ins- 
cripción de participantes que permitie- 
ra emplear un diseño más adecuado a 
los fines del estudio, además de otros 
factores ambientales ajenos a la institu- 
ción. 
En términos generales, se sugiere 

realizar más estudios donde se utilice el 
esquema estructural o de forma, ya que 
investigaciones anteriores respaldan su 
utilidad para mejorar la comprensión y 
el recuerdo de textos, aunque deben 
analizarse y cuantificarse con más cui- 
dado y en forma diferenciada, variables 
tales como el sexo, la edad, conocimien- 
to previo, interés, etcétera. 
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