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Resumen  

La comprensión lectora es una actividad compleja en la cual el lector construye una 

representación coherente del texto. Esta actividad es imprescindibles para el 

aprendizaje y la vida cotidiana. La mayoría de los lectores necesitan enseñanza sobre 

estrategias y habilidades para mejorar su comprensión y esto se vuelve indispensable 

para los estudiantes con dificultades (León, 2004; McNamara, 2004). El objetivo del 

estudio consistió en evaluar la efectividad de un programa de intervención para 

mejorar la comprensión lectora que se basó en la enseñanza explícita de habilidades 

de alto nivel, (construcción de inferencias, control metacognitivo y conocimiento de la 

estructura textual), y de bajo nivel (vocabulario) (Oakhill y Cain, 2007, Cain y Oakhill, 

2011, 2014). Un total de 127 niños de 8-10 años de escuelas de Buenos Aires se 

distribuyeron en dos grupos, experimental y control. Los procesos evaluados 

incluyeron medidas generales de comprensión lectora, y específicas, de vocabulario, 

control metacognitivo e inferencias, antes y después de la intervención. Solo el grupo 

que recibió la intervención mostró mejoras significativas en la comprensión lectora 

frente al grupo control. A partir de estas conclusiones se está desarrollando un nuevo 

programa para el nivel escolar siguiente (11 y 12 años). Se presentarán estudios 

preliminares.  
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Ponencia 

Antecedentes 

La lectura y la comprensión de materiales escritos se entienden actualmente 

como un prerrequisito para el aprendizaje y para el desenvolvimiento en la vida 

cotidiana. Muchas personas, a pesar de que saben leer, no comprenden lo que leen, y 

no consiguen adquirir nuevos conocimientos de manera eficiente, ni saben actuar o 

tomar decisiones correctas frente a un texto (León, 1999; León, 2004 a, b, c). Dado el 

alto porcentaje de estudiantes en Argentina y Latinoamérica  que tienen dificultad para 

comprender textos según evaluaciones nacionales e internacionales (Bos, Ganimian y 

Vega, 2013, 2014),  el objetivo de este estudio consistió en comprobar la eficacia de un 

programa  de intervención para mejorar la comprensión lectora a partir de la enseñanza 

explícita de habilidades lingüísticas básicas y habilidades cognitivas más complejas en 

niños de 8 a 10 años procedentes de distintas escuelas de Buenos Aires. 

La lectura es una habilidad compleja cuya finalidad es la comprensión del texto 

escrito, es una actividad intencional y voluntaria en la cual los lectores se comportan de 

acuerdo a las características del texto, al objetivo de la lectura, a la temática o al tipo de 

tarea (León, 1992; Snow, 2002). La lectura de un texto requiere de habilidades básicas 

o de bajo nivel cuyo propósito es el reconocimiento de palabras escritas. Pero, para 

comprender ideas y conceptos también se requiere de habilidades de alto nivel basadas 

en el procesamiento del texto. Por lo tanto, la comprensión lectora se convierte en el 

objetivo fundamental de la lectura,  dependiendo de los procesos cognitivos complejos 

o de alto nivel que conducen a una representación coherente del significado del texto 

denominado modelo situacional (Kintsch, 1988) o modelo mental (Johnson-Laird, 1983). 

De estos procesos se derivan tres habilidades básicas asociadas a la comprensión 

lectora: la construcción de inferencias, la comprensión de la estructura del texto y la 

autorregulación de la comprensión o monitoreo. Los estudiantes necesitan construir un 

conocimiento profundo, interconectado y coherente que incluya la comprensión de 

posibles relaciones causales, para ello requieren de una variedad de procesos y 

estrategias con el objetivo de vincular sus conocimientos previos con las ideas 

expresadas en el texto (León y Peñalba, 2002; León y Escudero, 2015; Singer y León, 

2007).  
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Muchos lectores necesitan  una enseñanza explícita de habilidades y estrategias 

para mejorar su comprensión, y es particularmente necesario para aquellos estudiantes 

que presentan mayores dificultades vinculadas a la falta de conocimientos previos o a 

dificultades específicas de la comprensión (Durkin, 1978;  León, 1991 a, b y c;  León, 

2003;  León y Carretero, 1995;  León, Escudero y Olmos, 2012;  McNamara, Levinstein 

y Boonthum, 2004;  Snow, 2002).  

Varios programas de intervención han sido desarrollados e implementados para 

mejorar la comprensión lectora en niños y adolescentes siendo la enseñanza recíproca 

el más documentado. La enseñanza recíproca (Palinscar y Brown, 1984) comprende la 

enseñanza explícita de cuatro estrategias básicas como predecir, aclarar, cuestionar y 

resumir. Los estudiantes colaboran en pequeños grupos y se construye una interacción 

recíproca entre el profesor y los alumnos. El efecto de este tipo de intervención  ha sido 

ampliamente investigado comprobándose resultados positivos (León y Carretero, 1995;  

Rosenshine y Meister, 1994), (Pressley, Graham, y Harris, 2006). Otros estudios 

compararon la modalidad de trabajo oral, escrito o combinado obteniendo mayores 

resultados en  programas de mejora de la comprensión lectora centrados en el trabajo 

oral en las aulas (Clarke, Snowling, Truelove, y Hulme, 2010).  

El programa LEE comprensivamente (Gottheil, et al, 2011) está basado en los 

trabajos realizados por Oakhill y Cain (2007). Las tres habilidades sobre las que se 

trabaja son: a) la construcción de inferencias, b) monitoreo o autorregulación de la 

comprensión y c) conocimiento de la estructura textual, agregándose, además, un cuarto 

eje: d) vocabulario (Cain y Oakhill, 2014; Oakhill y Cain, 2012;  Oakhill, Cain, y McCarthy, 

2015). Es un programa de intervención combinado que integra actividades desarrolladas 

en forma oral basada en la discusión entre enseñantes y aprendientes, y actividades 

escritas basadas en el texto.  

Metodología 

 

 El objetivo del presente estudio fue comprobar la eficacia de este programa en niños 

de 8-11 años comparando los resultados obtenidos a partir de la intervención (GI) con 

un grupo control (GC).  

Participantes 
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 Formaron parte de este estudio un total de 127 estudiantes de 4º de primaria  

(55,9% niñas), con una edad media de 9 años y 8 meses provenientes de cinco escuelas 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Los participantes se 

distribuyeron aleatoriamente en dos grupos, grupo de intervención (GI) y grupo control 

(GC). El GI estaba compuesto por un total de 80 niños (55% niñas), con un promedio de 

edad en meses de 9 años y ocho meses y con una media de CI verbal de 94.86 (DE = 

13.65). El GC está conformado por 47 estudiantes (57% niñas), con una media de edad 

de 9 años y diez meses y con un CI verbal promedio de 96.70 (DE = 6.38). Los niños 

fueron evaluados en una instancia pre-test, seguida de un período de instrucción de 16 

sesiones, luego fueron evaluados nuevamente (post-test).  

Procedimiento e Instrumentos 

 Se utilizó el programa LEE comprensivamente (Gottheil et al., 2011), compuesto 

por 16 sesiones de 80 minutos desarrolladas dos veces por semana. Se presentaron 

textos narrativos y expositivos graduados por dificultad, publicados en una guía práctica 

para los alumnos y una guía teórica para el docente.  

Medidas generales  

 Para evaluar la comprensión lectora en general, se utilizaron dos pruebas: LEE 

(Lectura y Escritura en Español, Defior et al., 2006) y C.L.P. (Prueba de comprensión 

lectora de complejidad lingüística progresiva de Alliende, Condemartín & Milicic, 1991).  

Para seleccionar los grupos y que estos fueran comparables se evaluaron a los niños 

con las pruebas de  Lectura de Palabras y Pseudopalabras del test LEE (Defior et al., 

2006), la escala de comprensión verbal tomada del WISC III (Wechsler, 1991) y el Test 

de Matrices Progresivas, Escala Coloreada de Raven (Raven, Court & Raven, 1991). 

No se obtuvieron diferencias significativas entre todos los grupos en el pretest en todas 

estas medidas. 

 Con el propósito de estudiar el efecto de intervención del programa sobre las 

medidas generales de comprensión de textos, se utilizó el test CLP (Alliende et al,1991), 

el test LEE (Defior et al, 2006), y pruebas experimentales para evaluar el monitoreo. 

Sobre la realización de inferencias, el monitoreo o autorregulación, la comprensión de 

la estructura textual y el vocabulario, se realizó para cada variable un análisis mixto de 

varianza ANOVA 2 x 2, tomando como variable intrasujeto al tiempo entre las 
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evaluaciones (pre y post-test) y como variable intersujeto a la condición de intervención 

(grupo de control vs. grupo de intervención).  

Resultados 

 

 Al analizar el efecto del programa de intervención, el ANOVA realizado detecta un 

efecto de interacción entre la condición de intervención y el tiempo entre las 

evaluaciones (F(1,125) = 17.73, MSe = 13.47, p <.001; η2 = .124), por lo que hay un efecto 

significativo del programa sobre la comprensión. El efecto principal del tiempo fue 

significativo (F(1,125) = 52.46, MSe = 13.47, p < .001, η2 = .296), pero no el del grupo 

(F(1,125) = 1.825, MSe = 83.06, p = .179, η2 = .014). El efecto relevante es el de la 

interacción, donde el GI obtuvo mejores resultados que el GC únicamente en el post 

test: la comprensión media del GI fue de 39.23 y la del GC de 35.62 (diferencia 

significativa a favor del GI de 3.61 puntos, p = .003). En la medida pre-test no se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (Media GI = 33.76, Media GC = 

34.17, diferencia no significativa de .41, p = .763).  

 Los resultados indican que el programa de intervención diseñado podría  

constituirse en una herramienta válida para ser utilizado en las aulas, aportando un 

material parcialmente estructurado que permita la toma de conciencia de los procesos 

implicados y la posibilidad de que dichos procesos y estrategias puedan ser utilizados 

en otras situaciones y con otros contenidos específicos. Sólo el grupo de intervención 

que recibió el programa mostró mejoras significativas respecto al grupo control  en las 

medidas de comprensión lectora evaluadas. 

 El énfasis en los primeros grados en la escuela está puesto en el  reconocimiento 

preciso y fluido de las palabras, sin embargo, el logro más importante a alcanzar en 

cuarto grado es la comprensión  del texto escrito. Durante muchos años las escuelas en 

Argentina han asumido que la comprensión de los niños se desarrollaría naturalmente 

una vez que estuvieran expuestos a los textos.  

 El resultado positivo del programa se basó no sólo en las habilidades que se 

enseñaron de manera explícita, sino en la construcción de un espacio de aprendizaje 

colaborativo (Topping, Thurston, McGavock, & Conlin, 2012) que permitió un 

intercambio fluido entre pares y también con el docente. Todo ello apunta a que la 
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comprensión lectora es un proceso complejo que involucra al lector, al texto y al contexto 

(Snow, 2002).  

Actualmente estamos desarrollando un nuevo programa para estudiantes de 10-

12 años en modo analógico y digital complejizando el modelo propuesto agregando el 

conocimiento general junto con el lenguaje académico para lograr la compresión 

profunda y la producción escrita, como ejes centrales en el siguiente nivel escolar. Se 

basará en una narrativa central en la que los diferentes textos se incorporarán según el 

diseño curricular partiendo de la enseñanza explícita hasta lograr un desempeño 

autónomo. 
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