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RESUMEN  

 

        

Esta investigación aborda el ámbito de la escritura y la comprensión lectora de los 

estudiantes que ingresan a primer año en la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano. Se propone el análisis de las habilidades en comprensión y producción textual 

asumiendo una perspectiva psicolingüística basada en el modelo estratégico proposicional 

de Kintsch y Van Dijk. La metodología posee un carácter cualitativo y se plantea a partir de 

la descripción de los resultados obtenidos tras la aplicación por parte de la universidad de 

un instrumento de evaluación correspondiente a una prueba de diagnóstico implementada 

por la institución. El análisis e interpretación de los datos, se realizó por medio del 

establecimiento de niveles de comprensión tanto locales como globales y de habilidades de 

producción, en este caso de un texto argumentativo. La descripción implicó las habilidades 

requeridas por los estudiantes para responder la evaluación: reconocimiento de 

macroproposiciones, de macroestructuras y significado global del texto, entre otras. 

Mientras que para la producción textual se establecieron las macroestructuras básicas de un 

argumento (Toulmin): tesis, argumento, garantía, respaldo, entre otros. A partir de la 

investigación, y a través del análisis de los datos obtenidos, se evidenciaron resultados 

deficientes en las competencias de comprensión y producción de textos que poseen los 

estudiantes. Además, los resultados difieren de las habilidades que debiesen poseer los 

educandos al egreso de la enseñanza media, según el currículum nacional, por lo cual, se 

constata una contradicción en las competencias textuales, señalando esto a una 

problemática social que incide de manera directa en el ámbito educativo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

        

 La presente investigación se inscribe en el área de los estudios del lenguaje, 

específicamente, en psicolingüística. Desde esta subdisciplina se aborda el análisis del nivel 

de desarrollo de la lectura y la escritura en estudiantes que cursan primer año de educación 

superior. Vale destacar que esta investigación forma parte del Núcleo Temático de 

Investigación NTI2017-1-11 “Descripción de las competencias en comprensión y 

producción textual en estudiantes de primer año de la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano”, a cargo de la profesora Claudia Burgueño N. 

La relevancia de esta investigación consiste en dar cuenta del nivel en comprensión 

y producción textual de los estudiantes al ingresar a la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano (en adelante UAHC) a través del análisis de los resultados en la 

evaluación diagnóstica diseñada y aplicada por la universidad. Se asume, además, que los 

estudiantes que ingresan a la educación superior poseen habilidades desarrolladas a lo largo 

de su formación escolar, por lo cual exhibirían un perfil de egreso que caracterizaría a un 

estudiante que ha concluido su formación básica y media. Así, el análisis logra también un 

aspecto contrastivo respecto de las habilidades que debieran poseer los estudiantes al 

ingresar a la universidad y las que efectivamente poseen. 

Dado que la investigación pretende ahondar en las habilidades de comprensión y 

producción textual que poseen los estudiantes al ingresar a la enseñanza superior, el estudio 

se aborda desde una perspectiva psicolingüística. Tal disciplina estudia cómo la especie 

humana adquiere el lenguaje, así como también los mecanismos que intervienen en el 

procesamiento de la información lingüística, entre otros. Para ello, considera los factores 

psicológicos y neurológicos que inciden en la adquisición y deterioro en la comprensión y 

producción del lenguaje manifestado en sus funciones cognitivas y comunicativas. 



 

9 

 

Dentro de los estudios psicolingüísticos, se han desarrollado perspectivas teóricas 

que ofrecen diversos enfoques de la comprensión y producción textual como, por ejemplo, 

en escritura se encuentran los modelos de Flower y Hayes (1980),  Bereiter y Scardamalia 

(1992), mientras que en comprensión se evidencian las propuestas de Solé (1987), Riffo 

(2000) y Vega (1988), entre otros. La perspectiva teórica para analizar la comprensión 

textual y con la cual se abordará esta investigación, corresponde al modelo estratégico 

proposicional (1983) de Kintsch y Van Dijk, ya que es uno de los más significativos en este 

ámbito, dada su trascendencia e implicancia pedagógica. La siguiente cita da cuenta de una 

de las investigaciones en la cual se aplicó el modelo estratégico proposicional (1983) de 

Kintsch y Van Dijk: 

A partir de una serie de interrogantes que se 

plantea a los alumnos, se trata de que tomen 

conciencia de las distintas fases del proceso de 

escritura y de las estrategias a aplicar en cada una de 

ellas.  

Para enfocar el proceso de producción 

seguimos, básicamente, los modelos teóricos de 

Flower y Hayes (1981, 1996) y de Hayes (1996). La 

elucidación de las estrategias cognitivas representadas 

en estos modelos en conjunción con las señaladas en el 

modelo estratégico de van Dijk y Kinstch (1983), 

posibilita ubicar a los alumnos, en el complejo 

problema de elaborar textos escritos (Lacon, 2008). 

Por su parte, las habilidades en producción textual, dada la evaluación (Test de 

lectura y escritura) aplicada por la universidad, refieren al texto argumentativo por lo cual 

se considerará un enfoque sobre la estructura y función de los elementos que configuran 

una eficiente argumentación, nos referimos a la propuesta de Toulmin (1958).  
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Diversos estudios han evidenciado la existencia de debilidades en escritura y lectura 

por parte de los estudiantes que ingresan a las universidades, por lo que ha hecho evidente 

la brecha existente entre la educación primaria y la educación superior, es decir, los 

estudiantes se incorporan a la educación superior presentando diversas e importantes 

carencias a nivel de escritura y lectura, lo que ha conllevado a una falencia en las 

competencias comunicativas y la consiguiente frustración por parte del estudiantado 

respecto a la motivación educativa. Lo mencionado, se evidencia a continuación: 

La mayoría de los profesores universitarios 

consideran que los estudiantes poco leen y que tienen 

dificultades en la comprensión lectora. Aunque un 

buen grupo de estudiantes llegan a la Práctica Docente, 

en los últimos semestres en la universidad, con buenos 

niveles de lectura y escritura, aún presentan 

dificultades en este proceso. Se cree que es un 

problema de la escuela básica primaria y secundaria y, 

tradicionalmente, la educación superior poca atención 

le presta a esta dificultad, aunque es una de las 

principales causas de la deserción universitaria. Ma. 

Eugenia Dubois dice que “en las aulas de educación 

superior los profesores nos preocupamos mucho más 

por los textos y sus autores, cuando abordamos la 

lectura, que por el lector” (2006, p.148). Por otro lado, 

Paula Carlino enuncia que “no se trata solamente de 

que ellos llegan mal formados de sus estudios previos; 

se trata de que al ingresar a la formación superior se 

les exige leer de una forma bien diferente a la que 

estaban habituados, y con bibliografía también muy 

distinta (Bain, 2005, p.85). 
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Los estudiantes al ingresar a la educación superior se ven enfrentados a grandes 

desafíos intelectuales en cuanto a la comprensión y producción textual. En relación a la 

comprensión lectora, los educandos afrontan una cantidad significativa de lecturas 

complejas y ajenas a sus contextos, además, suele ocurrir que no reconocen las tipologías 

textuales (superestructura), por lo que se dificulta la comprensión de los textos, incidiendo 

en la identificación de relaciones lógicas, ideas globales, inferencias, vocabulario 

contextual, etc. Por su parte, la producción de textos implica la escritura de diversas 

tipologías textuales, en las cuales los estudiantes debiesen considerar macroestructuras, 

reglas de correferencias textuales, vocabulario, modalizadores del discurso, intencionalidad, 

leyes ortográficas, entre otros. 

De acuerdo a lo expuesto, se comprende que la comprensión y producción textual, 

son procesos que se originan en una matriz común de índole cognitiva, lingüística y 

pragmática, por lo que resulta una actividad integrada, es decir, pueden ser estudiadas de 

manera interdisciplinar. Como señalan los autores "Son procesos que se aprenden mediante 

estrategias adecuadas. Si el estudiante sigue los pasos estratégicos que se indican podrá 

aprender a interpretar un texto escrito y el mismo procedimiento le servirá de guía en el 

proceso de producción textual" (Vilches y Romero, 2017, p. 1). 

Surge así, la necesidad de conocer qué sucede con los estudiantes que ingresan a 

nuestra universidad. A partir de lo expuesto, se consideró el instrumento creado y aplicado 

por la UAHC para diagnosticar las habilidades en comprensión y producción textual de los 

estudiantes que ingresan a primer año, las cuales contribuyen a conocer el perfil de ingreso 

de éstos. De esta forma, la investigación permite describir las habilidades en compresión y 

producción textual de los estudiantes que ingresaron a la UAHC el año 2016.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

A continuación, y considerando que el objetivo central de esta investigación es 

el análisis en comprensión y producción de textos por parte de estudiantes que ingresan a 

primer año en la UAHC, es necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes 

conceptuales para apoyar teóricamente la investigación. Para esto, es imprescindible 

profundizar en algunos elementos claves para comprender el propósito del trabajo 

investigativo. Por lo anterior, es importante mencionar qué aspectos serán considerados con 

relación a la comprensión lectora y producción escrita. Tanto en lo que concierne a la 

comprensión como a la escritura, se medirá la identificación y presencia de 

macroestructuras (ideas principales y secundarias) y la representación de un modelo de 

situación (relaciones lógicas). Mientras que, en la tarea de escritura de un texto 

argumentativo, se considerará la calidad de los argumentos en tanto componentes (tesis, 

dato, garantía, etc.) y el tipo de argumentos (lógicos o falacias).  

2.1. Psicolingüística 

Esta investigación se inscribe dentro del ámbito de los estudios en psicolingüística. 

Por lo tanto, es relevante conocer dicha área, qué es y cuál es su objeto de estudio. Así, la 

psicolingüística se sitúa como la disciplina que permite evidenciar los procesos mentales 

que permiten la producción y comprensión de la lengua, por tanto, la lectura y la escritura. 

Para la psicolingüística, el lenguaje “se trataría de una adaptación biológica del ser humano 

para comunicar información. Se manifiesta como un instinto que surge espontáneamente en 

el niño y que se desarrolla al compás de la maduración de su organismo, así como al 

contacto con el entorno” (Frías, 2002, p. 47). 

Aclarado lo anterior, se postula que la psicolingüística es una disciplina que se 

encuentra entre la psicología y la lingüística, pero supera a ambas, puesto que no se limita a 
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la suma de sus partes. El surgimiento de la psicolingüística se sitúa en un seminario 

celebrado en la Universidad de Cornell a inicios de los años 50, la cual congregó a 

lingüistas y psicólogos interesados en los procesos cognitivos relacionados con el 

conocimiento de la lengua. 

Se puede mencionar, que hoy en día existen tres campos fundamentales que son de 

interés de la psicolingüística: el estatus y estructura del conocimiento lingüístico, la 

adquisición de la lengua en los niños y el aprendizaje de segundas lenguas en adultos. Otros 

aspectos que estudia esta disciplina son el rol que cumple la memoria en la utilización de la 

lengua, la forma en la que se organiza el léxico y cómo se accede a él, la manera en cómo 

se estructura el significado y se organizan los conceptos, además, los procesos de 

aprendizaje en la lectoescritura. El objetivo de la psicolingüística en cuanto a la adquisición 

de la lengua por parte de los niños consiste en determinar la naturaleza y funcionamiento de 

las operaciones mentales implicadas en la utilización del saber lingüístico, en síntesis, el 

propósito se basa en comprender el modo en que se codifica (produce) y descodifica 

(comprende) la lengua. 

La psicolingüística intenta descubrir cómo se produce y se comprende el lenguaje 

por un lado, y cómo se adquiere y se pierde por otro. Evidencia, por tanto, interés por los 

procesos implicados en el uso del lenguaje. “Es, además, ciencia experimental: exige que 

sus hipótesis y conclusiones sean contrastadas sistemáticamente con datos de la 

observación de la conducta real de los hablantes en situaciones diversas” (Frías, 2002, 

p.45). La cita expuesta, alude a que la única forma de observar cómo se produce y 

comprende el lenguaje es a través de muestras que reflejen esas capacidades, pues, al ser 

procesos mentales, estos no se pueden contemplar por sí mismos, ya que aún no se ha 

podido descubrir cómo funciona la mente humana.  
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2.2. Comprensión y producción textual 

Los objetivos de esta disciplina son principalmente dos: 1. Analizar las actividades 

de producción y comprensión del lenguaje. 2. Estudiar los aspectos evolutivos y 

patológicos de la lengua. La comprensión y producción del lenguaje se pueden identificar 

en dos planos: oral y escrito. En relación con la comprensión, se puede mencionar que el 

lector-oyente ha de entender lo que el escritor-hablante le quiere decir, por ejemplo, a 

través de las ondas acústicas y las vibraciones llega el mensaje a oídos del receptor. Para 

que exista comprensión es necesario que un sonido se identifique como perteneciente a un 

idioma, de lo contrario, si, por ejemplo: son sonidos no humanos, como el emitido por los 

animales, no habrá una comprensión real, ya que el mensaje no será descifrado por parte 

del lector- oyente.  Se sume que el principal objeto de estudio de la psicolingüística es el 

estudio de la relación que se entabla entre el saber lingüístico y los procesos mentales que 

están implicados en él.  

Cabe destacar que, para fines de esta investigación, se consideró el análisis de la 

comprensión y producción textual, en función de observar cómo los jóvenes comprenden lo 

que leen y cómo producen textos de carácter argumentativo, puesto que el análisis deriva de 

la aplicación de una prueba diagnóstica tomada por la UAHC a todos los estudiantes que 

ingresan al primer semestre de sus respectivas carreras. Por tanto, el marco teórico de esta 

investigación comprenderá los modelos teóricos que estudian la comprensión y producción 

de textos, en este sentido, se hace pertinente, en primer lugar, explicar qué es y en qué 

consiste la comprensión y producción textual. 

2.2.1  Comprensión textual 

En lo que concierne a la definición de comprensión lectora, esta ha sido planteada 

dentro de un gran debate teórico, debido a que diferentes autores (Solé 1987; Alonso y 

Mateos, 1985; Riffo, 2000) presentan desde sus perspectivas una definición de 

comprensión textual, pero que se relacionan entre sí: 
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Coinciden en dividir los aportes teóricos para 

la explicación de la misma en tres grandes modelos 

que hablan sobre el tipo de procesamiento de la 

información, manejado por el sistema cognitivo en la 

lectura de unidades lingüístico-comunicativas 

llamadas textos” (Riffo, 2000). En un sentido general 

“la comprensión de textos es un proceso de alto nivel 

cuyo agente es el sujeto cognitivo con todos sus 

recursos, mecanismos y procesos. En ella intervienen 

distintos procesos complejos como el análisis de 

relaciones causa efecto, predicciones e inferencias 

causales (de Vega, 1988). 

2.2.2 Modelos de comprensión 

La comprensión textual posee diversos énfasis, en relación con la escuela o línea 

que siguen los autores. A continuación, se presenta una síntesis de las perspectivas teóricas 

más destacados que abordan la comprensión, no obstante, el modelo con el cual se 

emprenderá esta investigación es el modelo estratégico proposicional de Kintsch y Van 

Dijk (1983), debido a que enfatiza en la descripción de las estructuras semánticas, el 

procesamiento de la información y cómo esta se almacena en la mente humana, elementos 

que son determinantes al momento de leer un texto. 
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2.2.2.1 Modelos Ascendentes  

La primera perspectiva que se menciona corresponde a los denominados modelos 

ascendentes, es decir, “Modelo de procesamiento ascendente o Botton Up” (primarios, 

superficiales) o de procesamiento on-line del discurso: Bajo esta denominación se agrupan 

todas las propuestas que conceden especial importancia a los procesos perceptivos en 

detrimento de los procesos cognitivos superiores (Navalón, Ato y Rabadán, 1989, Alonso y 

Mateos, 1985, Just y Carpenter 1980; 1987 en Riffo 2000). El modelo desarrollado por Just 

y Carpenter (en Riffo, 2000; de Vega, 1988) plantea cinco fases en el proceso de lectura: 

percepción, codificación, acceso léxico, asignación de casos, integración intraclausal y 

cierre de la frase. Según Solé (1987), este modelo considera la lectura como un proceso 

secuencial y jerárquico que se inicia con la identificación de las grafías que configuran las 

letras y que continúa hacia unidades lingüísticas más amplias como las palabras y las 

frases. La información se distribuye de abajo a arriba en el sistema (Alonso y Mateos, 

1985). 

El modelo presentado, alude a las estrategias que realiza el lector al momento de 

enfrentarse a la lectura, pues, en una primera instancia el lector realiza el análisis partiendo 

de la lógica de menor a mayor, es decir, se comienza con los más simple para luego llegar a 

lo complejo, por lo que el lector inicia analizando las letras, las palabras o léxico, luego las 

oraciones o frases y termina observando el texto completo para extraer la idea global de 

este. Por lo tanto, para este modelo es fundamental la decodificación que se realiza, ya que 

esto otorgará que el texto adquiera sentido para el lector. 

2.2.2.2 Modelos Descendentes  

Una segunda perspectiva lo constituyen los llamados modelos descendentes, es 

decir, “Modelo descendente o Botton Down” (secundarios o profundos). En oposición con 

la postura anterior, se enfatiza la importancia de los procesos superiores, que son los que 

controlan y dirigen la lectura, el proceso lector está guiado fundamentalmente por las 

hipótesis que el lector plantea sobre el posible significado del texto (Navalón, Ato y 
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Rabadán, 1989), para esto se sirve más de sus conocimientos sintácticos y semánticos de 

forma anticipatoria que de los detalles gráficos del texto (Smith, 1971, 1973; Goodman, 

1976 en Alonso y Mateos 1985). Este modelo surge como reacción o superación de las 

falencias presentadas por la perspectiva ascendente (Solé 1987, Alonso y Mateos 1985). Se 

considera que el proceso de lectura tiene comienzo en el lector, es él quien durante la 

lectura elabora hipótesis sobre el texto al cual se está enfrentando. El procesamiento a 

niveles inferiores está dirigido por procesos inferenciales de nivel superior (Frederiksen, 

1979 en Solé 1987). 

El modelo señalado postula una perspectiva unidireccional de tipo jerárquico, en 

sentido descendente. Es decir, considera que el lector posee conocimientos previos, 

esquemas mentales y experiencias, los cuales se activan al entrar en contacto con la lectura, 

de manera que se adquiera el sentido del texto, pues, se postula que el significado no se 

encuentra presente en el texto, sino en la mente del lector, puesto que, si no se tiene la 

experiencia o conocimiento previo, no se comprenderán las ideas que expone el texto.  

2.2.2.3 Modelos Interactivos 

 Por último, los denominados “Modelos interactivos” se plantean como una 

propuesta que aúna perspectivas con la finalidad de concebir la comprensión en su amplia 

dimensión:  

Para unificar las diferencias de los modelos 

anteriores se pensaron modelos interactivos basados en 

procesamientos en paralelo en los distintos niveles: es 

decir, la comprensión está dirigida simultáneamente 

por los datos explícitos del texto y por el conocimiento 

preexistente en el lector, asumiendo que en la lectura 

ambos intervienen de manera paralela, coordinando 

procesamientos de la información en sentido 

ascendente y descendente. Se asume que “leer es el 
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proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 

escrito. (Solé, 1987) 

 Siendo la comprensión el objetivo principal en el acto de la lectura, el modelo 

interactivo ve a la lectura como una actividad cognitiva compleja, y al lector como un 

procesador activo de la información que contiene el texto (Solé, 1987). Cuando el lector se 

enfrenta al texto, los elementos micro que lo componen (decodificación, reconocimiento de 

palabras) generan expectativas a distintos niveles, así, la información que se procesa en 

cada uno de ellos funciona como input para el nivel siguiente y se propaga hacia niveles de 

procesamiento cada vez más elevados. A la vez que esto sucede, se generan también 

expectativas en niveles superiores (sintáctico, semántico), estas se constituyen en hipótesis 

en busca de verificación a través de indicadores en los niveles inferiores” (Solé, 1987). 

A grandes rasgos, el modelo expuesto plantea que a través de la relación entre los 

procesos ascendentes y descendentes existe una interacción produciéndose la comprensión, 

dado que el lector “elabora un significado en interacción con el texto” (Anderson y 

Pearson, 1984; Vidal & Abarca, 1990). 

También es oportuno hacer referencia a modelos de comprensión textual basados 

especialmente en los procesos de la mente humana, es decir, cómo esta comprende un 

texto, considerando la importancia de los siguientes conceptos: entender, concebir, 

alcanzar, discernir, decodificar, deshilar significados y reconstruirlos, pues, para esto, cabe 

señalar que cada lector está condicionado en su comprensión textual producto de sus 

propias concepciones del mundo que lo rodea, así como también, conocimientos del tema y 

competencias comunicativas que conforman a estos. 

Dadas las características (que se detallarán en el apartado metodológico) del 

instrumento de medición de comprensión y producción textual utilizado por la UAHC y por 

el carácter semántico que poseen las propuestas, es que este estudio funda sus bases en el 

modelo estratégico proposicional planteado por Kintsch y Van Dijk (1983). Por su parte, y 

según el tipo de tarea de escritura señalada por el instrumento mencionado, se ha optado 

por la propuesta de Toulmin (1958) sobre la estructura de una argumentación. así, el 
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análisis del desempeño de los estudiantes en la escritura de textos argumentativos se aborda 

desde un enfoque estructural. Se completa este análisis, además con la identificación del 

tipo de argumento (uso de falacias argumentativas). 

2.2.2.4 Modelo Estratégico Proposicional 

Como se mencionará, un aspecto de esta investigación corresponde al estudio de la 

capacidad en comprensión lectora que poseen los estudiantes al ingresar a educación 

superior, así, se empleará el Modelo estratégico proposicional (en adelante MEP), el cual 

asume la comprensión lectora como un proceso mental y contextual de un individuo. 

Este modelo fue propuesto por el psicólogo Kinstsch y el profesor Van Dijk, el año 

1978; cuyas últimas reformulaciones se realizaron en 1983.  

El modelo se basa en proponer la descripción de estructuras semánticas, y así 

mismo, establecer un modelo de procesamiento psicolingüístico estratégico, es decir, se 

plantea como base la idea de describir estructuras y procesamientos de la información y 

cómo esta se almacena en la mente humana. En definitiva, el modelo centra su atención en 

la integración y administración textual de la memoria de trabajo, considerando los 

mecanismos que determinan el almacenamiento de la información en la memoria a largo 

plazo. 

El MEP, enfatiza el nivel de análisis semántico del texto y asume que el lector 

construye una representación proposicional del contenido semántico textual. Con relación a 

las proposiciones, cabe mencionar que estas constan de dos o más conceptos 

interrelacionados que conforman una unidad de significado dentro de un nivel abstracto, el 

cual no se encuentra limitado ni por frases ni por palabras. En consecuencia, todo conjunto 

de frases que diverge, ya sea de manera léxica o sintáctica, pero que sí contenga las mismas 

relaciones de carácter semántico, provocarían una misma representación proposicional, 

definiendo a esta como el contenido semántico del recuerdo de un texto por parte del  

lector. 
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El modelo postula el procesamiento de porciones limitadas del texto en virtud de las 

limitaciones impuesta por la memoria de trabajo. Dicho procesamiento se desarrolla a partir 

de ciclos, donde se recoge un número limitado de proposiciones del texto y se intenta 

enlazarlas con las que ya se tienen en la memoria de largo plazo. Las conexiones entre 

proposiciones generan un proceso, que recoge una parte de las proposiciones de la memoria 

de trabajo, para luego desviar estas a la memoria a largo plazo, donde existe una alta 

probabilidad que se almacenen. Otra parte de las proposiciones se relaciona con un nuevo 

ciclo de procesamientos de proposiciones y, por último, el resto de las proposiciones se 

desplaza de la memoria de trabajo, es decir, se eliminan. 

Las predicciones del modelo consideran que la probabilidad del recuerdo de una 

proposición está condicionada al número de ciclos en los que ésta participa. Por ende, se 

recordarían en mayor cantidad las proposiciones más relacionadas y los textos que 

constituyan los contenidos de tal manera que la información nueva siempre se encuentre 

ligada con la anterior. 

2.2.2.4.1.Características del modelo estratégico proposicional de Kintsch y Van Dijk 

Es importante referirse a las características del modelo, el cual refiere a dos grandes 

conceptos y que determinan la organización textual a partir de construcciones semánticas 

básicas: 

 2.2.2.4.1.1.Macroestructura 

La macroestructura, corresponde a un conjunto de proposiciones nucleares 

(macroproposiciones), es decir, una gran estructura textual que engloba a otras más 

pequeñas (proposiciones).  Producto de esta macroestructura, el texto presenta sentido y 

significado global, sin embargo, cabe señalar que este último término, no se encuentra ni en 

el texto ni en el lector, sino a partir de la interacción entre ambos, en otras palabras, el 

significado se genera  a través de la interrelación simultánea entre texto y lector. 
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Las macroproposiciones pueden estar explícitas en la totalidad del texto, o bien 

pueden estar implícitas. En cuanto al primer caso, el lector únicamente debe seleccionarlas, 

mientras que, en el segundo, debe producirlas. 

 2.2.2.4.1.2.Microestructura 

La microestructura elabora una base del texto donde se establecen relaciones de 

coherencia entre las proposiciones codificadas a través de las oraciones que el lector aborda 

durante el proceso de lectura. También, presenta las ideas elementales del texto y la 

continuidad temática o hilo conductor entre esas ideas. Es decir, para que el lector pueda 

llegar a una comprensión textual óptima de cada párrafo y global del texto, es necesario que 

la microestructura presente cohesión interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I: Modelo estratégico proposicional 

MICROESTRUCTURA 

MACROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 
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En resumen, respecto de las macro y microproposiciones, es válido destacar que las 

macroproposciones constituyen procesos inferenciales: se presentan como una síntesis de 

ideas establecidas en orden jerárquico superior, que incluyen a las microproposiciones 

(oraciones). Es decir, las ideas importantes de un texto. 

Las macro y las microproposiciones constituyen “macroestructura” del texto, 

determinada por una estructura semántica que contiene el significado global. Esta 

macroestructura se encuentra vinculada con su microestructura (local), donde se presentan 

cuatro operaciones, en función de una perspectiva estratégica en su uso. Tales operaciones 

(denominadas reglas por los autores) simulan tipos de reducción de información que 

caracterizan al proceso de abstracción y síntesis de un texto. Las reglas son: 1. Supresión, 2. 

Generalización,  3. Selección o integración y 4. Construcción.  

La regla de supresión consiste en eliminar proposiciones no relevantes desde la 

macroestructura. En cuanto a la regla generalización, consiste en substituir proposiciones 

por otras más generales que la contengan, en palabras de los autores: “cada secuencia de 

proposiciones puede ser sustituida por la proposición general que denote un subgrupo 

inmediato” (Kintsch y Van Dijk, 1983). Mientras que la regla de selección o integración se 

produce cuando se encuentra presente una proposición de carácter temático o tópico que 

incluye a otras, extrayéndose de la microestructura del texto. Por último, la regla de 

construcción se refiere a cuando se introduce información nueva inferida a partir de los 

conocimientos previos del lector, suprimiendo la información de carácter explícito, o sea 

“que denote un hecho global del cual los hechos denotados por las proposiciones de la 

microestructura sean condiciones normales, componentes o consecuencias” (Kintsch y Van 

Dijk,1983). 
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2.2.2.4.1.3. Arquitectura del modelo  

Como otro punto significativo, se hace pertinente detallar el modelo estratégico 

proposicional respecto de su propia arquitectura; la cual se construye desde tres niveles 

fundamentales: código de superficie, base textual y modelo de situación. En cada uno de 

ellos se construyen significados específicos: 

 

 

 

Figura II: Estructura del modelo estratégico 
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2.2.2.4.1.4. Supuestos del modelo 

El MEP, reposa sobre dos supuestos básicos que se relacionan de manera orgánica 

conformando un conjunto de principios ordenadores: un supuesto cognitivo y un supuesto 

contextual: 

El supuesto cognitivo, postula que cada vez que el lector lee un texto, construye una 

representación mental de su comprensión, para esto, se requiere que el lector posea 

conocimientos sobre el tema y sobre cómo realizar el proceso de lectura. Se asume que el 

lector para llevar a cabo su interpretación textual ejecutará un procesamiento de datos 

externos y al mismo tiempo activará su información interna disponible. Entonces, este 

 

ARQUITECTURA DEL MEP 

 

 

Código de superficie

•Mantiene los términos y
la sintaxis de la cláusula
en forma exacta.

•El comprendedor
retiene el código de
superficie de las
cláusulas más recientes.

Base textual

•Se recodifica la
información.

•Se incluyen procesos
inferenciales necesarios
para construir la
coherencia local del
texto.

Modelo de situación

• Constituido por el
contenido o
micromundo al que
se hace referencia en
el texto.

• Se constituye de
manera inferencial
mediante la
interacción del lector
con la información
explícita del texto y
el conocimiento de
mundo que lo rodea.

Tabla I: Arquitectura del MEP 
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atribuye a cada lector una serie de procedimientos cognitivos, los que le permiten poner en 

práctica su propio conocimiento factual y la información del texto en sus distintos niveles 

de manera flexible, con esto se refiere a los objetivos de lectura y conocimientos de las 

diferentes tipologías textuales.  

Por su parte, el supuesto contextual se define como el enfrentamiento del lector a la 

comprensión del texto en un determinado contexto sociocultural determinado (supuesto 

interaccionista), pues el procesamiento del texto no es un evento exclusivamente cognitivo, 

dado que este se constituye en un evento social, el cual trasciende hacia lo cognitivo, en 

otras palabras, el supuesto considera la interacción que se requiere entre representación del 

texto y del evento social para conseguir una interpretación de carácter coherente respecto a 

los propósito de los participantes y de acuerdo con las variables contextuales que pueden 

implicar, es decir, como se menciona en el texto Strategies of Discourse Comprehension: 

"We have briefly suggested how such a social model should at the same time have a 

cognitive basis, for example, by representing social contexts, situations, participants, 

andinteractions in the cognitive model" (Kintsch & Van Dijk, 1983, p.19).  

Dentro de este supuesto, se incluyen las normas, valores, actitudes y convenciones 

como elementos de una situación específica de comunicación en un entorno social 

determinado. 

Lo antes expuesto, implica que para leer un texto y llevar a cabo un proceso parcial 

de lectura, se necesitan diversas estrategias. Lo mismo ocurre en el caso de la activación y 

uso de conocimiento en la construcción del significado del texto. Es por esto que la teoría 

presentada asume la comprensión textual como un proceso muy complejo, que más allá de 

reglas, requiere de operaciones complejas y estratégicas que son sustentadas por la 

información del conocimiento. 

Kintsch y Van Dijk proponen un modelo dinámico y eficaz al cual denominaron 

modelo estratégico.  Por lo mencionado, cabe señalar que la comprensión del discurso se 

basa en supuestos básicos que permiten al lector procesar información compleja, pero que 

al aplicar estrategias pueden representar mentalmente el discurso construido desde la 
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memoria, usando toda aquella información interna o externa que esté a disposición del 

lector, por lo tanto, este modelo, presenta supuestos básicos referentes a procesos 

cognitivos y procesos contextuales. A continuación, se presentarán y describirán 

brevemente los supuestos mencionados: 
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Supuesto Cognitivo 

 

1. Supuesto constructivista 

 

El lector construye una representación mental de los hechos 

que observa, cercano a una primera impresión; comprende 

los eventos observados desde un proceso de construcción 

para almacenarlo en su memoria. 

 

2. Supuesto interpretativo 

 

Cuando un lector hace uso del lenguaje no representa en su 

mente los datos que son visuales o verbales, pues debe 

construir un significado primero para poder interpretar de 

alguna manera. 

3.  Supuesto on-line 

 

El lector construye una representación mental de los hechos 

que observa, cercano a una primera impresión, comprende 

los eventos observados desde un proceso de construcción 

para almacenarlo en su memoria 

4. Supuesto presuposicional 

El proceso de comprensión no solo se limita a interpretar lo 

que se está viendo, sino que también necesita involucrar y 

activar toda la información interna cognitiva. 

5. Supuesto estratégico 

Como objetivo principal pretende que el individuo 

construya una representación mental efectiva. 

Tabla III: Supuesto contextual Tabla II: Supuesto cognitivo 
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En definitiva, el modelo considera que cada lector comprende de manera única, vale 

decir, operaría una interpretación concreta de un texto específico en una situación social 

determinada; donde los resultados de la información que adquiere el lector derivan del 

conocimiento previo de las concepciones del mundo, generando proposiciones, inferencias 

y fragmentos de su propio conocimiento. En suma, el sujeto-lector construiría el significado 

del texto a través de la información contenida en el propio texto, pero además forma parte 

de esta comprensión, el modelo de situación que representaría conocimientos previos, lo 

que crea en su totalidad un significado a nivel global y local del texto leído. 

  

Supuesto contextual 

1- Supuesto funcional 

Es la interacción del contexto social y de la 

representación del texto que construye el sujeto. 

2- Supuesto pragmático 

Un relato puede ser pragmático como acto de habla 

solamente si las condiciones contextuales se 

articulan con ciertas propiedades textuales. 

3- Supuesto interaccionista 

En este supuesto el discurso como acto de habla se 

interpreta cuando la interacción tiene lugar entre los 

participantes. 

4- Supuesto situacional 

 

La interpretación del significado varía según el 

contexto de situación. 

Tabla III: Supuesto contextual 
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2.3. Producción textual 

Como ya se ha señalado, esta investigación incluye en el análisis no solo la 

comprensión textual, sino también la producción de textos, lo cual se logra tras estudiar el 

resultado obtenido luego de la aplicación del instrumento diagnóstico empleado por la 

UAHC. Nos referimos en particular al ítem que posee la prueba diagnóstica y que pretende 

medir la capacidad en la producción textual de los estudiantes de primer año universitario. 

Por lo anterior, es pertinente definir la producción textual, sus características y su relación 

con la comprensión textual. 

La escritura es considerada como un proceso cognitivo al igual que la comprensión 

de textos. Se basa en un proceso de construcción de textos de distintos tipos, en el que el 

individuo deposita ciertas competencias y habilidades comunicativas en función de exponer 

o expresar sobre algún tema determinado, pues la producción textual más allá de la 

escritura propiamente tal, necesita de conocimientos lingüísticos y gramaticales que 

permitan la claridad de los escritos, ya sea en aspectos de coherencia, cohesión, reglas 

sintácticas, aspectos semánticos, adecuación contextual, entre otros aspectos que posibiliten 

una producción textual destacada.  

Considerando la importancia de la escritura Parodi (1999) plantea su relación con en 

el plano educacional, asociándola a las habilidades en distintos tipos de realidades y 

contextos educativos, generando así la discusión entre comprender y producir un texto. Esto 

nace desde la inquietud por desarrollar competencias comunicativas en los estudiantes, 

expresando la necesidad y esencialidad de que todo profesional debiese estar preparado 

para enfrentar todo tipo de desafío que compete tanto a la lectura como a la escritura. 

 Al abordar el estudio de la producción textual, surge la necesidad de observar los 

procesos que el ser humano ejerce al momento de escribir, pues escribir, no solo consiste en 

una acción, sino también, es un proceso de alta complejidad conformado por un antes, un 

durante y un después de la escritura, donde se ponen en juego diversas habilidades 
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cognitivas, tales como reflexionar, replantear, modificar, revisar, entre otros. En este 

sentido, la producción de textos implica tener conocimientos sobre los siguientes aspectos 

• El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

• Los tipos de textos y su estructura. 

• Las características de la audiencia a quién se dirige el texto. 

• Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia). 

• Las características del contexto comunicativo (adecuación). 

• Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 

 

Como se señalará, esta investigación está sujeta al análisis de las dos tareas de 

escritura solicitadas en el instrumento de evaluación aplicado por la UAHC, por tanto, 

serán incluidas la escritura de un resumen y la escritura de un texto argumentativo. 

Reiteramos que en el análisis de la primera tarea de escritura se considerará la 

identificación de las ideas centrales, de las ideas secundarias y el significado global del 

texto, entre otras. Respecto a la segunda tarea de escritura, es necesario exponer los 

aspectos teóricos fundamentales que guiarán el análisis.  

2.3.1.Escritura del texto argumentativo 

Tal como se indicará en el siguiente apartado (Competencias de lectura y escritura 

según el currículum nacional) se observa que en la propuesta curricular del Mineduc 

(2009), el enfoque teórico predominante en el tratamiento del discurso argumentativo se 

alinea con una perspectiva aristotélica, la cual considera los elementos centrales de una 

argumentación lógica, pues, los estudiantes deben ser capaces de realizar textos 

argumentativo en los cuales “Se observa una tesis clara, concisa y bien articulada, sobre la 

cual está estructurado el texto. En relación a los argumentos, los textos manifiestan, al 

menos, un argumento claramente definido. El texto desarrolla y explica el o los argumentos 

presentados, empleando distintos mecanismos e información de respaldo. Y, por último, 

consideran los posibles contraargumentos y elaboran sus refutaciones”. (Mineduc, 2009) 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Frente a lo anterior, se considera pertinente analizar el resultado de la tarea de 

escritura de un texto argumentativo desde la propuesta toulminiana (1958), en tanto 

elementos básicos para una correcta argumentación. Y con la finalidad de enriquecer y 

complementar el análisis, se identificará, además, el tipo de argumento desde la distinción 

clásica entre argumento falaz y argumento lógico. A continuación, se hará referencia al 

modelo de argumentación de Toulmin.  

2.3.2 Modelo de Toulmin: Argumentación 

La importancia que posee el modelo argumentativo de Toulmin para esta 

investigación, a pesar de su enfoque jurídico, deriva de su propuesta estructural, la cual 

reforma los elementos de Aristóteles y los perfecciona, considerando siete elementos 

esenciales que conforman una buena argumentación, por lo tanto, su planteamiento permite 

organizar la información en función de propiciar una argumentación adecuada por parte de 

los individuos. 

En relación a lo anterior, la argumentación es una habilidad que se desarrolla en el 

área de Lengua y Literatura a lo largo de toda la enseñanza escolar, por lo tanto, el 

estudiante al finalizar la enseñanza media debiese saber argumentar, considerando según el 

Marco Curricular y los Programas de Estudio "La construcción de sus propias ideas y 

opiniones a partir del contenido o argumentos presentados en el texto" (Programas de 

Estudio, Mineduc, en línea). 

Para Toulmin (1958) una de sus inquietudes centrales radica en la importancia de 

cómo los individuos validan sus argumentos y cuáles son sus fuentes de validación. En este 

sentido, el autor postula un modelo geométricamente estructurado, en función de observar 

de qué forma la validación o invalidación de un argumento está enlazada con la forma en 

que este se estructura, y a su vez la significatividad que tiene esta conexión con la noción 

tradicional de forma lógica. Este último concepto, refiere al análisis que Aristóteles realiza 

de las microestructuras de los argumentos, pues a través de esta lógica se reconoce y 

distingue una premisa mayor, una premisa menor y una tesis. 
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El autor, sitúa su modelo en el ámbito de la argumentación en las prácticas jurídicas, 

basándose en un proceso justificatorio correcto de los argumentos racionales que se 

emplean en tribunales. En efecto, se postulan una serie de emisiones, las cuales cumplen 

diferentes funciones dentro de un argumento: establecimiento de una tesis, entrega de 

evidencias que permitan identificar dicha tesis, presentación de testimonios sobre 

situaciones o sucesos en disputa, interpretaciones sobre la validez de los elementos en 

discusión, la presentación de excepciones a la tesis a partir de la aplicación de una 

determinada ley, entre otras. 

Toulmin, elabora un modelo para fines de una correcta argumentación, a través de la 

reformulación silogística aristotélica, la cual se compone de los siguientes elementos 

representados en el siguiente esquema: 
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Esquema I: Modelo argumentativo 
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Con la finalidad de clarificar los conceptos expresados en el esquema anterior, se 

hace pertinente definirlos a partir de cómo los considera el autor en el ámbito jurídico: 

El dato corresponde a la premisa menor, en el cual se presentan las evidencias, los 

hechos y la información sobre un suceso determinado.  

La garantía refiere a la premisa mayor, siendo esta correspondiente a una ley 

general, la cual establece la conexión lógica entre dato aceptado y tesis, en este sentido se 

sitúa en el plano de sostener y justificar ciertas opiniones. 

 La tesis, se considera como la conclusión que se establece entre el dato (suceso 

exacto) y la garantía, es decir, es la pretensión inferida a partir de la premisa menor.  

El respaldo se define como el soporte material que ayuda a sustentar la validación 

de una garantía, por lo que este provoca un alto grado de credibilidad por parte del 

argumentador. 

 La refutación, en relación a este concepto Toulmin plantea que no existe una 

verdad universal, lo que permitiría que todo argumento pudiera ser refutado o 

contraargumentado en función de ponerlo en duda.  

Los cualificadores modales representan dentro del esquema de Toulmin la 

relatividad de los argumentos, vale decir, que estos cumplen la función de la verbalización 

de la fuerza que se le otorga a un argumento, destacando que estos funcionan dentro del 

campo de la modalidad. 

Como resultado de lo anterior, el modelo de Toulmin reemplaza la lógica 

matemática por una lógica de carácter práctico y que se aplica de manera óptima a los 

argumentos. Un elemento de importancia lo constituye la aplicación de estos criterios 

dentro de un campo argumentativo específico, o sea, el determinado por la argumentación 

en curso. En consecuencia, los argumentos apelarán a los criterios específicos de los 

asuntos tratados y no a criterios de carácter universal o abstracto. 
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2.4.Algunos antecedentes de la investigación en comprensión y producción textual en 

Chile y América Latina.  

La temática abordada en esta investigación ha sido de gran interés en los ámbitos 

educativos, puesto que se han detectado y evidenciado falencias y debilidades que existen 

en la comprensión y producción textual. Por lo expuesto, se hace pertinente mencionar 

evidencias de materiales investigativos que atañen la temática de la comprensión y 

producción de textos por parte de estudiantes que cursan un nivel de enseñanza superior.  

A continuación, se presentan una serie de estudios que abordan la temática señalada. 

La primera, es una tesis para optar al grado de Magister en educación con mención 

currículum y comunidad educativa, titulada “Relación entre las estrategias de aprendizaje 

y el desarrollo de las habilidades de comprensión y producción textual”. La tesis propone 

que:                                                   

Actualmente, el tema de la educación, su 

pertinencia y calidad, es uno de los nudos críticos 

dentro de la sociedad chilena, pues se observa que 

existen una serie de falencias con respecto al nivel de 

aprendizaje que logran los estudiantes del sistema de 

educación. En efecto, una de las más permanentes y 

profundas problemáticas, corresponde a los bajos 

niveles de desempeño que presentan los estudiantes al 

momento de activar las habilidades de comprensión y 

producción textual. En este sentido, las evaluaciones 

estandarizadas nacionales e internacionales revelan 

que los niños y jóvenes de nuestro país, padecen de lo 

que se ha denominado “analfabetismo funcional”, es 

decir, logran descifrar signos, pero sin comprender 

significados. Esta realidad, como es evidente, plantea, 

a quienes están involucrados en el proceso educativo, 
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la necesidad de diseñar y experimentar distintos tipos 

de relaciones teóricas y metodológicas que permitan 

revertir, o al menos mejorar, dicha situación, puesto 

que el uso deficiente del lenguaje escrito produce una 

cadena de efectos negativos que redundan no sólo en 

el desarrollo cognitivo, emocional y social de los y las 

estudiantes, sino que también en su futuro académico 

y laboral. (Inostroza y Alfaro, 2012, p.9). 

Dado lo anterior, se comprende que las deficiencias existentes en los niveles de 

comprensión y producción textual podrían ser cruciales para el desarrollo íntegro del sujeto, 

puesto que podría afectar en su desempeño académico y laboral, provocando segregación 

social, en otras palabras, al presentarse estas carencias se ve limitada la posibilidad de 

ascender social y culturalmente. Por tanto, la importancia de las habilidades en 

comprensión y producción textual propician un buen desempeño en el individuo para 

afrontar cualquier tipo de contexto y situación comunicativa, adquiriendo las herramientas 

necesarias para que se desarrolle de forma autónoma, crítica y reflexiva. 

El segundo estudio es un artículo, el cual se titula “Comprensión y Producción 

Textual Narrativa en Estudiantes de Educación Primaria” postula que: 

Por medio de un enfoque mixto, se caracterizó 

la comprensión y producción textual narrativa en 

estudiantes de educación primaria (primero y segundo 

grado), así como aspectos psicosociales (valor social 

de la lectura y hábito lector) y contextuales 

(interacciones cognitivas y afectivas docente-niños) en 

docentes de educación primaria de tres instituciones 

educativas. Se encontró que los estudiantes tuvieron 

un desempeño medio alto en producción textual y 

comprensión literal, y bajo en comprensión 
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inferencial. Además, se observó que la mayoría de las 

docentes son lectoras ocasionales, emplean 

interacciones cognitivas unidireccionales, ofrecen un 

mediano apoyo emocional a sus estudiantes y valoran 

la lectura como una herramienta instrumental y lúdica. 

(Torres, Valbuena y Aritizábal, 2015). 

El artículo establece una realidad social en cuanto a la precariedad de las 

habilidades en comprensión y producción textual, en especial, en el nivel inferencial, es 

decir, el estudiante presenta dificultad para extraer información implícita del texto, por 

tanto, su comprensión se basa en un aspecto superficial, pues solo reconoce información 

explicita. También, se menciona que el docente cumple un rol fundamental para la entrega 

de herramientas y estrategias que desarrollan el dominio de estas competencias lingüísticas, 

sin embargo, se evidencian debilidades en la preparación docente para el desarrollo y 

estimulación de la comprensión y producción de textos, lo que afecta de manera directa al 

estudiantado, ya que el proceso de enseñanza aprendizaje se ve coartado por estas 

limitantes. 

En tercer lugar, se presenta otro estudio, el cual fue realizado para adquirir el grado 

de maestría en ciencias con especialidad en educación. Dicha tesis se titula “el desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior 

de la universidad autónoma de nuevo león”. La tesis propone como objetivo y 

planteamiento que:  

El presente trabajo, tiene como propósito 

responder a las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión 

lectora que tiene los estudiantes del nivel medio 

superior?, ¿Qué dificultades en relación a la 

comprensión lectora presentan?, ¿Cuáles son las 

estrategias implementadas por el maestro en el aula, 
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para desarrollar la comprensión lectora? y por último, 

¿Cuáles podrían ser los logros obtenidos por los 

estudiantes de bachillerato una vez aplicadas las 

estrategias de comprensión lectora por el docente en el 

aula?, además de cumplir con dos objetivos, por un 

lado, el de conocer y describir los logros y dificultades 

de los alumnos del nivel medio superior, en especial 

los de la Preparatoria No.1 en relación a la 

comprensión lectora y por otro, proponer acciones y 

estrategias con base en las fuentes teóricas 

consultadas, así como en los resultados encontrados en 

la población seleccionada, con la finalidad de 

promover el desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes. (Salas, 2012, p.6). 

La investigación planteada, propone establecer los niveles de comprensión textual 

que poseen los estudiantes a través de la descripción de los logros y dificultades obtenidas, 

en función de promover estrategias que aporten al desarrollo de la comprensión lectora.  

En cuarto lugar, se encuentra el artículo “comprensión y producción de textos: dos 

procesos culturales”, situado en los estudios de las ciencias de humanidades y ciencias 

sociales, postulando que: 

Una educación de calidad debe propiciar 

capacidades esenciales. Entre estas competencias, 

destacamos las más importantes: el manejo adecuado 

del lenguaje, la participación efectiva y eficaz en el 

proceso comunicativo, una adecuada competencia en 

la comprensión, interpretación y producción de textos 

coherentes y cohesionados. Estos procesos son 
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caminos fundamentales para acceder a la cultura y al 

uso de sus códigos.  

(...) La matriz referida considera tres soportes 

básicos: cognitivo, lingüístico y pragmático. En el 

soporte cognitivo están los esquemas mentales, 

mecanismos flexibles que permiten la elaboración de 

estrategias, tanto para la comprensión como para la 

producción textual. Además, este soporte considera los 

conocimientos previos, es decir, creencias y opiniones 

básicas para la configuración de la visión de mundo 

que cada individuo se forja para interpretar la realidad. 

También está presente el conocimiento lingüístico-

gramatical que cada emisor-receptor tiene del sistema 

de su lengua, junto con el proceso operativo cognitivo 

de la memoria a corto y largo plazo, que participan en 

la recepción, elaboración y almacenamiento de la 

información”. (Vilches y Romero, 2017, p.109). 

 El artículo señala que la comprensión y producción textual son procesos que 

involucran tres niveles: cognitivo, lingüístico y pragmático, por lo tanto, su desarrollo 

dependerá de cómo el sujeto almacena la información en la mente, cómo conoce el sistema 

de códigos de su lengua, y los conocimientos del mundo que este posee.  

En quinto lugar, se presenta un artículo investigativo, en el cual dos docentes 

colombianas sitúan su interés en estrategias didácticas en relación a las habilidades 

comunicativas y lingüísticas de estudiantes de educación superior, la investigación presenta 

el nombre de "Estrategia didáctica para el desarrollo transversal de la competencia 

comunicativa en la formación profesional de los estudiantes de educación superior": 

La presente investigación involucra primera- 

mente un informe descriptivo de los resultados Saber 
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Pro de una muestra de estudiantes de la UAC, en la 

competencia comunicativa: Lectura crítica y 

competencia escritora, dicho informe presenta bajos 

resultados en esta competencia, realidad  que lleva a 

un  análisis de teorías existentes sobre el desarrollo de 

la competencia comunicativa y el concepto de 

transversalidad en el currículo, además de estudios 

realizados por otras universidades a los cuales les ha 

interesa- do el tema,  teniendo en cuenta que la 

competencia comunicativa es de carácter indispensable 

en la vida social y cotidiana del ser humano y que por 

ende  se hace ineludible su desarrollo en la formación 

básica y profesional del individuo. (Ley 30, Educación 

superior).  Es por esto la necesidad de redireccionar 

los procesos de aprendizaje en la educación superior, 

de tal manera que esta competencia se evidencie y 

transversalice en la organización curricular, y que cada 

disciplina sea responsable de su desarrollo en la 

formación del estudiante. (Hernández y Echenique, 

2017, P.129). 

El estudio expone que los niveles comprensión y producción textual en los 

estudiantes de educación superior son deficientes, siendo que son habilidades 

indispensables en la vida social y cotidiana de los sujetos. Por lo tanto, se considera 

imprescindible la necesidad de una transformación curricular que contribuya a un trabajo 

transversal en cuanto al desarrollo de las competencias comunicativas. 

En sexto lugar, se exhibe un artículo de la Universidad Metropolitana de Ciencias 

de la Educación, el cual se titula: “La comprensión lectora como base del proceso de 

humanización”.  
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El desarrollo de una competencia lectora 

adecuada es clave para desenvolverse en la sociedad 

de la información en que vivimos. En Chile y de 

acuerdo con mediciones nacionales e internacionales 

logramos alcanzar sólo los niveles mínimos de 

comprensión de textos de diversa naturaleza. Uno de 

los factores que incide, es el uso de estrategias 

metodológicas ineficaces, basadas en un enfoque que 

no considera aspectos esenciales del proceso de la 

lectura. El presente artículo, compara este enfoque con 

uno de carácter más integrador. Además, da cuenta del 

diagnóstico de la competencia lectora en estudiantes 

secundarios y universitarios, en el contexto de una 

investigación sobre el tema, y plantea una propuesta 

metodológica, aplicada en la misma investigación  

(Rozas y Bahamondes, 2004, p.1).  

Este artículo menciona que, en Chile los niveles de comprensión lectora son 

precarios en relación a diversas mediciones que se han realizado, tanto a nivel nacional 

como internacional. Esto es producto de las debilidades y carencias metodológicas 

implementadas por los docentes al establecer estrategias de lectura que no son elementales 

para el desarrollo óptimo de la comprensión textual. 

Las investigaciones presentadas corresponden a estudios académicos situados en el 

ámbito de la psicolingüística, específicamente abordando las habilidades en comprensión y 

producción textual, desarrollándolas desde una perspectiva social, cultural y educativa, 

considerando a estas como herramientas necesarias para la vida cotidiana del individuo. No 

obstante, el nivel precario de estas habilidades conduce a una problemática de índole 

académica, laboral y social que afecta al sujeto. En conclusión, los estudios proponen que 

la educación es la base para subsanar las debilidades en las competencias comunicativas y 
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lingüísticas, siendo el docente quien tiene la facultad para generar cambios significativos en 

los procesos de enseñanza aprendizaje que conciernen a la lectura y escritura.  

2.5. Competencias de lectura y escritura según el currículum nacional  

Dado que el tema central de la investigación consiste en evidenciar los niveles de 

competencias en comprensión y producción textual por parte de los estudiantes que 

ingresan a primer año en la Universidad, es importante considerar y mencionar las 

habilidades propuestas por el Curriculum Nacional, ya que son éstas las que debiese poseer 

un estudiante al egresar de cuarto medio según el MINEDUC y, por lo tanto, demostrar el 

conocimiento de dichas habilidades  al momento de ingresar a la educación superior. 

En virtud de lo anterior, se presentarán las habilidades del perfil de egreso 

postuladas por el Programa de estudio de Lengua y Literatura de cuarto año medio: 

Con respecto a las habilidades de comprensión y producción textual propuestas por 

el currículum nacional y derivadas de los Programas de Estudio del sector de Lengua y 

Literatura, se hace pertinente exhibirlas en función de dar cuenta de las competencias en 

lectura y escritura que se esperan de un estudiante al egresar de enseñanza media y que, por 

ende, debiesen ser demostradas en educación superior. Las habilidades que presentan se 

basan en todo el proceso de educación básica y media de los estudiantes, es decir, las 

habilidades de cuarto año medio corresponderían y comprometerían un nivel de 

complejidad cognitiva mucho más elevado, en vista y consideración de un proceso de 

escolarización completo y extenso, donde tanto la comprensión y la producción textual 

tendrían que encontrarse en dominación absoluta para enfrentar cualquier tipo de situación-

contexto comunicativo. 

A continuación, se presenta una descripción de las habilidades relacionadas con las 

competencias comunicativas: 
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2.5.1. Habilidades de lectura  

El currículum escolar señala la lectura de textos literarios y no literarios, puesto que 

muestran un mundo complejo y con múltiples aristas, aportan nuevos conocimientos, 

proponen otras maneras de aproximarse a temas diversos, plantea valores y dilemas éticos, 

incrementa el vocabulario y provee modelos de escritura y temas sobre los cuales escribir y 

hablar. 

Para obtener el máximo provecho de esta instancia es necesario destinar parte del 

tiempo a leer en clases y a comentar los textos que contienen ideas enriquecedoras y buena 

escritura. El docente adquiere un rol fundamental al guiar a los estudiantes en sus lecturas, 

al ayudar a comprender la información, a realizar inferencias, a descifrar los significados 

más complejos y elaborar interpretaciones propias. Así, por medio de los textos literarios y 

no literarios, profundizan su conocimiento del mundo, se exponen a diferentes estructuras 

textuales, conocen puntos de vista distintos sobre variados temas y se acercan a la idea de 

que no existe una sola interpretación, sino que hay muchas maneras de aproximarse a un 

texto que entra en diálogo con toda una herencia cultural que lo enriquece. 

Para ayudar a los jóvenes a progresar, en cada unidad se incluye una lista de lecturas 

seleccionadas por su calidad literaria y estética y por ser adecuadas a su nivel, las cuales 

permiten enriquecer la discusión y profundizar la comprensión. Esta lista supone una 

sugerencia para el docente, que además puede complementarla con otros textos de su 

elección. El trabajo de las unidades estará marcado por la selección de los textos que haga 

el profesor. 

Por otra parte, para cumplir con los objetivos establecidos es conveniente que los 

textos se lean en clases, lo que se puede realizar a través de lectura en voz alta y lectura 

silenciosa. Es recomendable interrumpir la lectura solo cuando sea estrictamente necesario 

debido a su complejidad, ya que los estudiantes se desconcentran fácilmente y pierden la 

idea central de lo leído. Dejar la discusión para una vez finalizado el texto, permite 

abordarlo desde su globalidad. 
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La discusión de los textos es la mejor forma para que se desarrollen las habilidades 

de interpretación y de análisis. Para esto, el docente debe prepararlos, teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

• Reflexionar sobre los temas principales presentes en el texto. 

• Seleccionar párrafos significativos para la discusión. 

• Elaborar preguntas, considerando las respuestas. Es importante que sean de 

formulación abierta, es decir, que requieran de una respuesta elaborada, ya 

que así se guía con mayor facilidad una interpretación más profunda de los 

textos. Hay que considerar que una buena pregunta a veces tiene varias 

respuestas correctas. 

• Relacionar la información de los textos con los conocimientos de los 

estudiantes y los contenidos de los otros sectores. 

• Identificar los argumentos que se usan en el texto para estimular a los 

estudiantes a que generen sus propios puntos de vista y argumentos.  

 

En cuanto a las estrategias de comprensión, es fundamental que los docentes las 

enseñen de manera que los alumnos sean capaces de usarlas de forma autónoma. A través 

de la lectura frecuente de textos, los estudiantes comprenden el sentido de leer, conocen 

otras experiencias e integran el hábito lector en sus vidas. Por lo mismo, se espera que los 

docentes, además de asignar textos destinados al trabajo en clases, elijan otros para que los 

estudiantes puedan leer independientemente en sus casas, con el propósito de estimular 

tanto la reflexión como la lectura placentera. Tal como señala el Marco Curricular: “[2009] 

el progreso en la lectura se plantea a través de textos literarios y no literarios constituidos 

por elementos progresivamente más complejos desde un punto de vista lingüístico, 

conceptual y estructural”. En este sentido, el trabajo con textos cada vez más complejos 

permite progresar en las habilidades de comprensión de las y los estudiantes año a año, para 

que al fin de su etapa escolar estén familiarizados y sean capaces de leer los variados tipos 

de textos que encontrarán en la educación escolar y en su vida profesional. 
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2.5.1.1. Síntesis de habilidades de lectura 

 

• La lectura de distintos tipos de textos relevantes para el sector (textos 

informativos propios del sector, textos periodísticos y narrativos, tablas y 

gráficos). 

• La lectura de textos de creciente complejidad en los que se utilicen 

conceptos especializados del sector. 

• La lectura de textos que promuevan el análisis crítico del entorno. 

• La identificación de las ideas principales y la localización de información 

relevante. 

• La realización de resúmenes y síntesis de las ideas y argumentos 

presentados en los textos. 

• El desarrollo de competencias de información, como la búsqueda de 

información en fuentes escritas, discriminándola y seleccionándola de 

acuerdo con su pertinencia. 

• La comprensión y el dominio de nuevos conceptos y palabras. 

• La construcción de sus propias ideas y opiniones a partir del contenido o 

argumentos presentados en el texto. 

• El uso de su biblioteca escolar CRA para fomentar el disfrute de la lectura y 

el trabajo de investigación. 
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2.5.2.Habilidades de escritura 

El Marco Curricular establece entre los elementos básicos y como condiciones clave 

para que el proceso de aprendizaje sea efectivo el definir un tema de escritura, poseerán 

propósito, un destinatario y un contexto para la escritura. Los temas asignados deben estar 

de acuerdo con la edad de los estudiantes, sus intereses y la profundidad de conocimiento 

que tienen sobre ellos, lo que les permitirá estructurar sus ideas de manera más adecuada.  

La enseñanza de la escritura implica aspectos metodológicos fundamentales que 

deben ser abordados sistemáticamente y de manera estructurada. En primer lugar, los 

estudiantes deben conocer buenos modelos de los textos, así se familiarizan con la 

estructura y el vocabulario de ese tipo de texto, lo que facilita y orienta la tarea que tendrán 

que enfrentar posteriormente. El docente es el encargado de enseñar el proceso general de 

la escritura, por medio de la secuencia de planificación, escritura, revisión, reescritura y 

edición. Así, esta secuencia se expresa en las siguientes acciones y sugerencias a 

considerar: 

 

• En la planificación, el autor selecciona un tema y organiza la información que 

incluirá en su escrito, considerando el contenido, el propósito y la audiencia. Este 

proceso es especialmente importante para los escritos de carácter académico 

(artículos, ensayos, informes de investigación, etc.). 

• La escritura es la instancia para desarrollar, en el documento, el tema seleccionado. 

• La revisión y la reescritura son procesos que deben efectuarse, idealmente, de 

manera simultánea; estos consisten en releer el documento y modificar aquellos 

aspectos que no fueron suficientemente logrados.  

• La edición debe realizarse una vez finalizada la corrección del contenido y 

redacción del texto, ya que corresponde a la etapa en que se mejoran los detalles 

(formato, diagramación y ortografía) para entregar un escrito bien presentado.  
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Los escritores expertos monitorean este proceso, tomando decisiones sobre cuándo 

es necesario dedicar más tiempo a la planificación, cuándo a la edición, etc. El docente 

debe apuntar no sólo a que el estudiante aprenda a poner en práctica todas las etapas, sino 

que también sea capaz de determinar cuándo una es más necesaria que otra. Es 

indispensable segmentar la enseñanza, poniendo énfasis en una parte cada vez y dando 

oportunidades frecuentes para que se expresen libremente. Dado que la escritura es vista 

como un proceso, se recomienda que el docente evalúe y haga un seguimiento de cada una 

de las etapas, no solo del producto final.  

Además de proveer modelos de texto, la labor del docente es modelar 

permanentemente los criterios y la lógica que sigue un escritor al producir un texto para un 

destinatario definido. Es decir, ayuda en la generación de ideas, monitorea la planificación 

y corrige diferentes aspectos de los textos, explicitando el pensamiento que lo lleva a 

cambiar una oración o a enriquecer el vocabulario de un escrito. El profesor debe modelar 

la corrección de un aspecto a la vez, pues presentar todos los errores simultáneamente 

dificulta que el alumno adquiera la capacidad de corregir sus textos de forma autónoma.  

Hay que tener en cuenta que los estudiantes necesitan escribir muchas veces un 

mismo tipo de texto antes de comenzar a dominarlo, por lo que es conveniente asignar 

temas creativos y estimulantes, pero que apunten a perfeccionar la escritura del mismo tipo 

de texto.  

Con respecto a la ortografía, el docente debe procurar crear una conciencia 

ortográfica, es decir, que los estudiantes se preocupen de escribir correctamente, 

considerando las normas y convenciones gramaticales que rigen un sistema de escritura 

para una lengua estándar.  Asimismo, el individuo debe considerar que una producción 

textual podría ser leída por un receptor, el cual debe comprender lo que el emisor (escritor) 

pretende transmitir. 

En definitiva, el Marco Curricular plantea que, la escritura implica no solo la 

habilidad de codificar palabras, sino de transmitir mensajes de una variedad de propósitos y 
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dirigirse a múltiples audiencias. Esta competencia se ha vuelto indispensable en la sociedad 

actual, por lo que su desarrollo es un desafío que la escuela debe asumir.  

2.5.2.1. Síntesis de habilidades de escritura: 

• La escritura de textos de diversa extensión y complejidad (por ejemplo,  

reportes, ensayos, descripciones y respuestas breves). 

• La organización y presentación de información por medio de esquemas o tablas. 

• La presentación de las ideas de una manera coherente y clara. 

• El uso apropiado del vocabulario en los textos escritos. 

• El uso correcto de la gramática y de la ortografía. 

• El conocimiento y uso del lenguaje inclusivo. 

 

A continuación, se presentarán dos diagramas, basados en un resumen de las 

habilidades más importantes en comprensión y producción textual, según los Programas de 

Estudios del Marco Curricular, y también relacionadas con el tema de investigación. Estas 

corresponden específicamente a cuarto año medio, dado que el presente estudio refiere al 

perfil de egreso de estudiantes egresados de cuarto año medio y a los estudiantes que 

ingresan a primer año en la educación superior, estableciendo un contraste de lo que se 

espera según el MINEDUC en relación a estas habilidades y lo que se evidencia.  
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Lectura de diversas
tipologías textuales

Lectura de textos
que propicien el
análisis crítico

Lectura que
promueva la
realización de
síntesis de ideas,
opiniones y
argumentos.

Lectura que
promueva el
reconocimiento de
ideas globales y
locales.

Lectura de textos
complejos en su
vocabulario

Diagrama 1: Resumen de habilidades 

en comprensión textual. 

 Currículum Nacional, programas de estudios 

Comprensión textual 
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Escritura de textos
de diversa
extensión y
complejidad.

Planificar y escribir,
seleccionando un
tema y organizando
la información.

Escribir para
plantear las ideas de
forma clara y
coherente

Escribir haciendo un
uso adecuado de la
gramatica y
ortografía.

Revisar y reescribir
en función de
mejorar la escritura.

Producción 

textual 

Diagrama II: Resumen de habilidades 

en producción textual. 

 Currículum Nacional, programas de estudios 
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De acuerdo a los diagramas presentados, es relevante volver a mencionar que estos 

exponen las habilidades en comprensión y producción textual más significativas según el 

currículum nacional. Debemos considerar la puesta en práctica de estas habilidades o 

estrategias por parte de los estudiantes que rindieron la prueba de diagnóstico aplicada por 

la universidad, dado que contaron con un tiempo acotado para responder. Es muy probable 

que el tiempo acotado haya sido una variable en la elaboración de los textos.  
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III MARCO METODOLÓGICO 

 

        

A continuación, se presentan los procedimientos metodológicos seguidos en esta 

investigación.   

3.1.Problematización  

La presente investigación se enmarca en el área de la psicolingüística, 

específicamente, el estudio se centrará en las habilidades de comprensión y producción 

textual. Lo anterior se realiza con el propósito de investigar y analizar cómo comprenden y 

producen textos los estudiantes que ingresan a primer año en la UAHC.  

La relevancia de esta investigación surge a partir de las deficiencias detectadas en 

dichas habilidades lingüísticas, las cuales desde hace años ya han sido evidenciadas en 

diversos estudios y publicaciones realizadas por instituciones reconocidas en Chile, como 

en el extranjero. Como señala la autora:  

 

Hoy en día, uno de los hitos que mejor ilustra 

esta situación de precariedad formativa, se relaciona 

con que los estudiantes chilenos de los distintos 

niveles de escolaridad no son capaces de comprender 

de un modo satisfactorio lo que leen y, tampoco, 

logran escribir adecuadamente los distintos tipos de 

textos que son requeridos durante su formación. En 

otros términos, como lo revelan las evaluaciones 

nacionales e internacionales, los estudiantes presentan 

una baja competencia textual, debido a que no poseen 

los conocimientos ni las habilidades para activar, de 
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manera consciente, los distintos procesos y estrategias 

de comprensión y producción de textos. (Lara, 2012, 

p. 12). 

Sin duda que las debilidades mencionadas se deben a una serie de factores sociales 

y culturales, las cuales repercuten en un ámbito educativo y académico del educando ¿Al 

momento de leer o escribir en la escuela se desarrollan las habilidades fundamentales como 

un proceso cognitivo, y, por ende, que requiere de estrategias para su elaboración? ¿Se 

abordan estas habilidades únicamente como una acción inmediata, es decir, la acción de 

escribir o leer algún texto en particular? ¿Cómo se plantea la lectura y la escritura en el 

Currículo Nacional?  

A partir de las interrogantes, es relevante aludir a la existencia de un documento 

político-ideológico llamado Currículum Nacional chileno, el cual es establecido por el 

Ministerio de Educación (MINEDUC), proponiendo Planes, Programas de estudios y Bases 

Curriculares para cada nivel de escolaridad. Este documento es utilizado por todos los 

establecimientos educacionales del país, lo que significa que posee un carácter estándar, 

que establece, entre otros, los principios que fundan la propuesta curricular del Estado, 

definiendo así los objetivos del aprendizaje; en consecuencia, los contenidos, actitudes y 

habilidades que se espera desarrollen todos los estudiantes chilenos. Por tanto, es sin duda, 

un marco político homogeneizador de los individuos. Tendemos a pensar que se percibe la 

escritura y la lectura desconectada y descontextualizada del aprendizaje en general. 

 El conocimiento estandarizado o canónico es determinado para los diversos 

contextos educativos del país, los que sin duda permean los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje.  Se genera aquí una tensión ideológica: política, social y cultural, ya que “el 

currículo define lo que se considera conocimiento válido, la pedagogía define lo que se 

considera transmisión válida del conocimiento, y la evaluación define lo que se considera 

realización válida del conocimiento por parte del educando" (Bernstein, 1993, p. 85). Es la 

escuela y el profesor, quienes analizan, diseñan y ejecutan el curriculum por medio de las 

prácticas docentes. Junto con los énfasis establecidos por las escuelas y la comunidad 
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escolar y, con ello, las habilidades del profesor el currículum se adecua a la realidad. En 

este escenario surge la pregunta ¿Son realmente desarrolladas las habilidades en 

comprensión y producción textual por la formación educativa del estudiante? 

Según la propuesta curricular, las habilidades de comprensión y producción textual 

deben entenderse como competencias que se abordan de forma exclusiva en el área de 

Lengua y Literatura, pues el currículum de lenguaje se configura en torno a cuatro ejes: 

lectura, escritura, oralidad e investigación: 

La propuesta formativa de este sector de 

aprendizaje apunta hacia el desarrollo de las 

competencias comunicativas requeridas por los 

estudiantes para su desarrollo integral. Dado que el 

lenguaje es la base de las demás áreas del saber y 

constituye en sí mismo una herramienta fundamental 

para la integración de las personas en una sociedad 

moderna, participativa y democrática, se propicia el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, la 

creatividad y el diálogo. Esto implica enriquecer el 

lenguaje con el que los estudiantes ingresan al sistema, 

ampliando y mejorando la comunicación oral y el 

acceso al lenguaje escrito a través de la lectura y la 

escritura. (Marco Curricular, 2009).  

 

Como se expresó en la cita anterior, el lenguaje es la base comunicativa que permite 

desarrollarse en otras áreas del conocimiento, vale decir, el saber comprender y expresarse 

adecuadamente permite la adquisición a nuevos conocimientos en relación a diversas 

temáticas abordadas en las diferentes disciplinas. Por lo tanto, estas habilidades lingüísticas 

y comunicativas debiesen potenciarse en todas las asignaturas, teniendo en consideración 

que son competencias fundamentales para desenvolverse en la sociedad y vida cotidiana. 
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Por otro lado, si se relacionan estas competencias de manera exclusiva con el área de 

Lengua y Literatura, provoca que los estudiantes asocien la acción de comprender y 

producir textos a un aspecto disciplinar solamente, desprendiéndose de la importancia de 

ambas habilidades lingüísticas como herramientas que se utilizan en todo tipo de escenario, 

es decir, no se le otorga un énfasis comunicativo, integral y transversal. Así, vale 

preguntarse si los estudiantes comprenderán que la lectura y la escritura juegan un rol tan 

gravitante en su formación. 

Frente a la pregunta de cómo se presenta la realidad del desarrollo de la escritura y 

la lectura en nuestro país, debemos señalar que el Programa de estudio de Lengua y 

Literatura, establece las habilidades en lectura y escritura que se espera alcancen los 

estudiantes en sus diferentes niveles de escolaridad, sin embargo, la realidad dista de los 

resultados obtenidos en todas las mediciones que se han venido realizado en los últimos 

años. Así, los resultados son incongruentes y difieren de las competencias textuales 

propuestas por el MINEDUC. Nuestro país evidencia el nivel de logro de estas habilidades 

por medio de la medición realizada al aplicar instrumentos estandarizados. Por ejemplo, 

pruebas como el SIMCE y PSU arrojan resultados no coherentes o que se encuentran bajo 

el nivel de logro que debiesen poseer los estudiantes según el Currículum Nacional. 

Por su parte, las mediciones realizadas por medio de las pruebas SIMCE y PSU, 

apuntan a una formación escolar generalizada; lo que genera discriminación del 

conocimiento, dado que se busca un tipo de conocimiento único y hegemónico. El SIMCE 

tiene por finalidad entregar información fidedigna respecto del desempeño de los 

estudiantes con el propósito de implementar mejoras en la calidad y equidad de la 

educación).  Por otra parte, la PSU es una prueba estandarizada que permite la selección de 

estudiantes para ingresar a la educación superior. Dicho lo anterior, esta prueba al evaluar 

un conocimiento estándar y válido para el sistema educativo provoca un desplazamiento en 

desmedro del desarrollo de habilidades y otros tipos de conocimientos, además de 

invisibilizar las diversas realidades socioculturales de los educandos: 
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 Aldo Valle es crítico con respecto al actual 

sistema de admisión y reconoce que tiene virtudes, 

pero que está lejos de dar cuenta de la asimetría que 

existe en el sistema escolar chileno. Los desafíos que 

existen en torno a este problema se basan en cómo se 

puede generar un sistema que permita reconocer los 

esfuerzos, los desempeños individuales y los entornos 

socioculturales de los estudiantes. Para Valle es 

importante que el sistema de admisión chileno pueda 

reconocer todas las diferencias que existen en nuestra 

sociedad, de lo contrario se volverá un sistema que 

reproduce las desigualdades del país (Lara y Jerez, 

2017, p.79). 

 

Diversos estudios basados en la formación docente dan cuenta que uno de los 

factores asociados a los bajos resultados que evidencian las mediciones de las habilidades 

de lectura y escritura se relaciona con la deficiente preparación que poseen los docentes al 

momento de enseñar. Se observa que, a lo largo de la formación universitaria los futuros 

profesores no son instruidos en profundidad o simplemente no reciben formación 

académica en la enseñanza y desarrollo de estas habilidades ¿Aspectos como la 

comprensión de la lectura y la escritura en tanto procesos cognitivos, como herramientas de 

socialización son asumidos como tal por los futuros profesores? Por lo tanto: 

La formación docente es uno de los temas 

debatidos en el nivel de la formulación de políticas y 

se cuestiona su eficacia en la preparación de los 

maestros para llevar a cabo las funciones previstas en 

relación con el aprendizaje de los estudiantes (Avalos, 

2002, p.1) 
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Otro factor influyente pone al centro las propias habilidades del profesor, es decir, 

su formación como productor y comprendedor de textos. Así, se esperaría que las 

instituciones formadoras de profesores procuraran en ellos el desarrollo de habilidades que 

en su desempeño profesional deben, a su vez, inculcar y potenciar en otros ¿Podrá un 

profesor enseñar habilidades si no las posee? ¿Podrá un profesor desarrollar estrategias si él 

no las posee o si las posee no sabe cómo enseñarlas? Al respecto se señala que:  

La dinámica educativa que en la actualidad 

existe en el país conduce a la reflexión sobre la acción 

del maestro (y del estudiante de educación) como 

productor de textos escritos y de su desempeño como 

orientador del proceso de adquisición y desarrollo de 

la escritura de sus estudiantes. Se considera, dentro de 

las ideas propuestas, que el educador debe poseer un 

perfil axiológico, cultural y académico que le permita 

desarrollar sus propias habilidades escriturales a través 

de la aplicación de diversas estrategias y, en 

consecuencia, promover en sus alumnos el manejo de 

esas estrategias para la producción de textos 

coherentes. En todo este proceso el sistema educativo 

juega un papel fundamental ya que corresponde a las 

instituciones formadoras de docentes propiciar las 

herramientas necesarias para que el maestro pueda 

subsanar sus propias debilidades y contribuir, en forma 

eficiente, al desarrollo de las habilidades escriturales 

de sus estudiantes. (Educrea, 2018). 

 

Un último factor relevamte, se relaciona con la evaluación del logro de las 

habilidades. A lo largo de nuestras prácticas como docentes evidenciamos una incoherencia 
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existente: los métodos de evaluación de la escritura y la lectura con frecuencia no se 

relacionan con la manera en la que se enseñan estas habilidades. Tras de esto evidenciamos 

una concepción de la lectura y escritura como una acción espontánea y no como un proceso 

comunicativo, es decir, un proceso que requiere de enseñar cómo se lee y escribe, a partir 

de sus diferentes mecanismos didácticos, por lo tanto, ¿el docente posee una formación 

académica integral para desarrollar competencias comunicativas en los estudiantes? ¿El 

docente emplea en su didáctica estrategias para el desarrollo en comprensión y producción 

textual? 

En definitiva, todo lo expuesto concierne a factores que influyen en las debilidades 

lingüísticas de los estudiantes, situando esta problemática en un ámbito social que afecta de 

manera directa al sistema educativo, especialmente a los procesos de enseñanza aprendizaje 

que involucran la comprensión y producción de textos. Es por esto, la relevancia en estudiar 

y describir las competencias comunicativas de los estudiantes que ingresan a educación 

superior, a partir de un contraste con el Currículum Nacional, el cual genera contradicción 

en lo observado: la lectura y la escritura son deficiencias preocupantes en la realidad 

nacional. 

En el caso de esta investigación, se ha considerado un instrumento que pretende 

evaluar las competencias en lectura y escritura de los estudiantes en función de exhibir las 

habilidades lingüísticas que poseen estos al momento de ingresar a la universidad. Dar 

cuenta de las competencias textuales que poseen los estudiantes al ingresar a la educación 

superior es de suma importancia para los docentes, puesto que a partir de esto se pueden 

remediar y potenciar dichas habilidades comunicativas.  Así, preguntas como ¿Cuáles son 

las habilidades en escritura y lectura que exhiben los estudiantes que ingresan a la UAHC? 

¿El nivel de logro será similar tanto en lectura como en escritura? ¿El nivel de logro de 

dichas habilidades es coherente con lo establecido por el currículum nacional como perfil 

de egreso para un estudiante de enseñanza media?  
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 3.2.Objetivos 

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de esta 

investigación.  

3.2.1.Objetivo General 

Describir las competencias en comprensión y producción textual de una muestra de 

estudiantes de primer semestre de todas las carreras de la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano.  

3.2.2.Objetivos específicos: 

1. Determinar las competencias en comprensión y producción textual que debe poseer un 

estudiante que ingresa a primer año en la educación superior. 

2. Establecer cuáles son las competencias en comprensión textual que exhibieron los 

estudiantes que ingresaron a primer año en la UAHC, en el año 2016. 

3. Establecer cuáles son las competencias en producción textual que exhibieron los 

estudiantes que ingresaron a primer año en la UAHC, en el año 2016. 

4. Establecer un contraste de las competencias de comprensión y producción de textos que 

debe poseer un estudiante al egresar de enseñanza media según el currículum nacional, 

en relación a las competencias que posee realmente. 

3.3.Perspectiva teórica de la investigación 

En virtud de lo mencionado, cabe señalar que esta investigación posee una 

perspectiva preponderantemente cualitativa. En relación al enfoque cualitativo este se 

define como "la recolección y el uso estudioso de una variedad de materiales empíricos, 

estudios de caso; experiencia personal; introspección; historia de vida; entrevista; 

artefactos; textos y producciones culturales; textos observacionales, históricos, de 

interacción y visuales que describen tanto rutinas y momentos significativos como 

significados presentes en la vida de los individuos” (Denzin y Lincoln, 2005, p. 4). En este 
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sentido, se considera que la teoría cualitativa es pertinente para abordar esta investigación, 

puesto que se realiza el análisis minucioso del logro de resultados tras la aplicación de un 

instrumento que mide habilidades. Entre otros, se analiza la producción escrita, en tanto la 

estructura textual, como la representación de información. Así, aspectos empíricos que 

permitan dar cuenta de las competencias comunicativas que conciernen a los estudiantes de 

primer año de enseñanza superior  

Por otra parte, y sin alteración de lo anterior, se utilizan recursos gráficos y 

estadísticos para representar información numérica. Consideremos que “el abordaje 

cuantitativo ha sido usado con el propósito de aislar “causas y efectos... operacionalizando 

relaciones teóricas... [y] midiendo y... cuantificando fenómenos... permitiendo la 

generalización de los resultados” (Flick, 2002, p. 3), en función de esta definición, se hará 

uso elementos cuantitativos que permitan la sistematización de la información; por ejemplo, 

la información se mostrará en gráficos que integren datos con el objetivo de establecer entre 

otros relaciones, correlaciones, frecuencias, etc. vinculadas al domino de las habilidades en 

comprensión y producción textual. 

Como ya se señalará, los datos se han obtenido tras la aplicación de un instrumento 

de evaluación diagnóstica aplicado a los estudiantes ingresados a la universidad el año 

2016. De tal modo, se analizó un corpus de 425 pruebas, integrando a diversas carreras de 

la Universidad.   

3.4.Técnica de recolección de datos (instrumento) 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano a comienzo de cada año 

académico, utiliza una prueba diagnóstica de Lenguaje, la cual es aplicada a estudiantes de 

todas las carreras que ingresan a primer año en la Universidad. El instrumento de 

evaluación fue diseñado por el equipo de profesionales a cargo de esta medición con el 

objetivo de evaluar los niveles de comprensión y producción textual que poseen los 

estudiantes.  
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Dado que la presente investigación se enmarca en un proyecto de investigación 

mayor, “Descripción de las competencias en comprensión y producción textual en 

estudiantes de primer año en la UAHC NTI 2017-1-11 es que el instrumento de evaluación 

(prueba diagnóstica) y las pruebas realizadas por los estudiantes fueron facilitadas por la 

UAHC para los fines del proyecto NTI. Por este motivo se pudo configurar un corpus de 

pruebas, las cuales fueron seleccionadas considerando que poseyeran la mayor cantidad de 

ítems respondidos y la legibilidad de los textos escritos para el caso de los ítems de 

escritura. Así, el procedimiento de recolección se puede observar en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba diagnostica 

 

 

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA

DISCIPLINA:

LENGUAJE

NIVELES DE COMPRENSIÓN 
Y PRODUCCIÓN TEXTUAL

ITEM III COMPRENSIÓN 
TEXTUAl

ITEM IV COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN TEXTUAL

ITEM V PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS

Esquema 1: Recolección de datos 
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3.5.Corpus 

Tras la selección de las pruebas, el corpus analizado quedó compuesto por 425 

pruebas aplicadas a estudiantes que ingresaron a 15 carreras de la universidad el año 2016. 

A continuación, se presentan las 15 carreras consideradas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreras de la UAHC Número de pruebas 

Psicología 66 

Ciencias políticas 9 

Licenciatura en historia 16 

Cine y arte 10 

Sociología 21 

Pedagogía diferencial 14 

Danza 37 

Trabajo social 46 

Periodismo 9 

Antropología 82 

Composición musical 17 

Teatro 19 

Administración pública 28 

Pedagogía en lenguaje 10 

Derecho 35 

Pedagogía básica 6 

 

Tabla 3: Carreras de la UAHC 
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De acuerdo a la tabla expuesta, cabe señalar que, si bien la cantidad de pruebas 

analizadas corresponden a un total de 425, se registra una variación en los ítems de 

escritura debido a que no todas las pruebas fueron respondidas en su totalidad. 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de pruebas sólo el ítem ii comprensión lectora fue respondido por todos los 

estudiantes, mientras que el ítem iii comprensión y producción textual fue respondido por 

394 estudiantes, por otro lado, el ítem IV producción de textos fue respondido por 135 

estudiantes. Como se observa, los ítems III y IV no fueron realizados por el total de los 

estudiantes, por lo tanto, las cifras en estos casos son inferiores al total de pruebas 

analizadas. Lo mencionado es producto de diversos factores, tales como: omisión de 

respuestas, letras ilegibles, o bien, respuestas muy precarias que no permitieron un análisis 

en detalle. 

 

TOTAL DE PRUEBAS POR ÍTEM 

 

Total de pruebas 425 

Ítem III 

Comprensión lectora 
425 

Ítem IV 

Comprensión lectora y 

producción textual 

394 

Ítem V 

Producción textual 
135 

 

 

 Tabla 3: Pruebas por ítem 
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3.6.Categorías de análisis 

Las categorías de análisis se plantean a partir de las distinciones semánticas 

propuestas por Kinsch y van Dijk (1983) para la construcción del significado, por otro lado, 

se configuran a partir de las habilidades exigidas en los ítems que constituyen el 

instrumento aplicado por la universidad.  

 

El instrumento de evaluación se divide en cinco ítems: 

• Ítem I Relaciones entre palabras (sinonimia, antonimia, campos asociativos) 

• Ítem II Vocabulario contextual 

• Ítem III Comprensión de texto escrito 

• Ítem IV Síntesis de un texto leído 

• Ítem V Elaboración de texto argumentativo 

 

El análisis ha considerado los datos obtenidos de los ítems III, IV y V. Cabe señalar, 

que el primer y segundo ítem de la prueba no fueron considerados, puesto que no refieren 

específicamente a las habilidades de lectura y escritura, sino al dominio léxico 

descontextualizado, reconocimiento de sinonimia y antonimia y asociaciones léxicas.  

Según lo anterior, se proponen las siguientes categorías de análisis consideradas en 

cada ítem:  

Ítem III Comprensión de texto escrito  

 En este ítem se aborda la habilidad de comprensión lectora, dado que presenta un 

texto expositivo, en el cual los estudiantes deben identificar la idea global del texto, como 

también la idea principal de cada párrafo. Por tanto, el ítem requiere que los estudiantes 

respondan a preguntas a partir del reconocimiento del significado global del texto, de las 
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macroestructuras y microestructuras. Lo que implica, por tanto, la consideración de 

supuestos cognitivos y contextuales. 

Ítem IV Síntesis de un texto leído 

En este ítem se aborda la habilidad de comprensión lectora y también la habilidad 

de producción textual. Se presenta al estudiante un texto expositivo, se le pide leerlo y 

luego realizar un resumen de lo leído. Este ítem exige al estudiante reconocimiento de 

superestructura, significado global del texto, macroestructuras, microestructuras, modelo se 

situación, entre otras.  

Ítem V Elaboración de texto argumentativo  

En este ítem se aborda la habilidad de producción textual. Se le pide al estudiante 

que elija entre tres temas: La caza de ballenas, La política y los jóvenes y El embarazo 

adolescente. Luego se le solita redactar un texto argumentativo donde exprese sus ideas y 

opiniones sobre el tema elegido. Por consiguiente, las habilidades que exige este ítem 

corresponden al conocimiento de la tipología textual argumentativa, la cual exige la 

redacción de argumentos que sostengan las opiniones. En este caso se utilizó el modelo 

argumentativo de Toulmin para evaluar los diversos elementos presentes en un texto de esta 

tipología. Por otro lado, se consideró evaluar la calidad de los argumentos, en lo que 

respecta a la presencia de argumentos lógicos racionales y falacias argumentativas.  
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3.7. Unidades de análisis 

 

 

ÍTEM III COMPRENSIÓN DE TEXTO ESCRITO 

Idea global del 

texto 

 Idea matriz o dominante del texto. Es la información más importante 

que se dice acerca del tema. 

Macroestructura 

 
Son las macroproposiciones, ideas principales de un texto. 

Configuran las partes de un texto. 

 

 

 

Ítem IV Síntesis de un texto leído 

 

Significado global el 

texto (Tema textual) 

  

Idea matriz o dominante del texto. Es la información más importante 

que se dice acerca del tema. 

 

Superestructura 

(Objetivo textual) 

  

Base o «esqueleto» sobre el cual se desarrolla un escrito. 

Corresponde a la tipología textual. 

Macroestructura-

Macropropociones 

(Idea principal) 

 
La idea principal es el centro del cuerpo de un mensaje, es decir, es el 

tema más relevante que se quiere comunicar. La idea principal es la 

que identifica el tema del que se habla o escribe. 

Relaciones lógicas 

(Modelo de situación) 

 Refiere a la representación de modelos de situación expresados por 

medio de relaciones de causa, consecuencia, finalidad, oposición, 

correferencias textuales, entre otras. 

Tabla 4: Criterios para la comprensión de texto escrito 

Tabla 5: Criterios para la síntesis de un texto leído 
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Macroestructura 

(Organización textual) 

 Organización del discurso a través de marcadores del discurso, 

configurando así las partes de un texto o la distribución semántica de 

la información. 

Microestructura 

(relaciones léxicas) 

 Código de superficie que contienen las macroproposiciones 

(oraciones en un párrafo). 

 

Ítem V Elaboración de texto argumentativo 

Dato  Premisa menor, en el cual se presentan las evidencias, los hechos y la 

información sobre un suceso determinado. 

Tesis  Conclusión que se establece entre el dato (suceso exacto) y la garantía, 

es decir, es la pretensión inferida a partir de la premisa menor. 

Garantía  Premisa mayor, corresponde a una ley general, la cual establece la 

conexión lógica entre dato aceptado y tesis, en este sentido se sitúa en 

el plano de sostener y justificar ciertas opiniones. 

Respaldo  Soporte material que ayuda a sustentar la validación de una garantía, 

por lo que este provoca un alto grado de credibilidad por parte del 

argumentador. 

Refutación  Todo argumento pudiera ser refutado o contraargumentado en función 

de ponerlo en duda. 

Tabla 6: Criterios para la elaboración de texto argumentativo 
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Calificador Modal  Representan la relatividad de los argumentos, vale decir, que estos 

cumplen la función de la verbalización de la fuerza que se le otorga a 

un argumento, destacando que estos funcionan dentro del campo de la 

modalidad. 

Ítem V Elaboración de texto argumentativo 

Ad vericundiam  Consiste en apelar al respeto o prestigio de una persona para respaldar un 

argumento 

Ad populum  Se basa en apelar a la opinión de las mayorías 

Generalización 

apresurada 

 Consiste en utilizar incorrectamente el razonamiento inductivo, enunciando 

una regla general a partir de las excepciones 

Ad hominem  Consiste en descalificar la personalidad del oponente 

Petito principii  Se argumenta a favor de nuestro punto de vista, entregando una razón que 

es equivalente a este. 

Ad misericordiam  En reemplazo de razones que apoyan la tesis, se apela a la bondad de la 

persona 

Post hoc ergo propter 

hoc 

 Afirma o asume que si un acontecimiento sucede después de otro, el 

segundo es consecuencia del primero 

Razonamiento lógico  Se basa considerar varias experiencias individuales para extraer de ellas un 

Tabla 7: Criterios para la elaboración de texto argumentativo 
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3.8. Análisis e interpretación de datos 

En este apartado se expondrán los resultados finales de las pruebas diagnósticas 

referidas a cada ítem. Estos datos son representados a través de gráficos, los cuales están 

construidos en relación a criterios de comprensión y producción textual,  provenientes de 

los modelos teóricos abordados en esta investigación (Kintsch y Van Dijk y Toulmin) y 

niveles de logro que permiten establecer dichos elementos.  

Por otra parte, se presentarán dos cuadros que permiten contrastar las diversas 

competencias en comprensión y producción textual, de acuerdo a las habilidades que 

debiese poseer un estudiante que egresa de enseñanza media según el currículum nacional y 

las que realmente posee al ingresar a la educación superior. 

 

 

 

inductivo principio más amplio y general. 

Razonamiento lógico 

deductivo 

 Permite inferir necesariamente una conclusión a partir de una serie de 

premisas, es decir que, partiendo de lo general, se llega a lo particular. 

Razonamiento lógico 

abductivo 

 A partir de la descripción de un hecho o fenómeno ofrece o llega a una 

hipótesis, la cual explica las posibles razones o motivos del hecho mediante 

las premisas obtenidas 

https://definicion.de/principio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Premisas
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El gráfico N° 1 corresponde a los resultados finales del ítem III de la prueba 

diagnóstica realizada por la UAHC, el cual evalúa el nivel de comprensión lectora a través 

del reconocimiento de macroestructuras de un texto expositivo. El análisis se realizó por 

medio de criterios correspondientes a la teoría del modelo proposicional de Kintsch y Van 

Dijk (1983), donde se establecieron dos niveles: se presenta y no se presenta el 

reconocimiento de ideas (global y principal). 

En este se observa una significativa tendencia a la ausencia del reconocimiento de 

ideas generales, ya que tanto en la idea global del texto como en las ideas principales de 

cada párrafo se refleja un porcentaje mayor a la mitad de los estudiantes. Además, cabe 

destacar que el 65% de los educandos no reconoce la idea global del texto, es decir, 2 de 

cada 3 estudiantes presentó un nivel deficiente en la comprensión lectora total del texto. No 

obstante, en la idea principal 3 se presenta un mayor porcentaje de aprobación, 3 de 5 

alumnos logran identificar la idea principal del texto, mientras que el resto no lo logra. 

Respecto a la idea principal 5 se observa una diferencia mínima entre el nivel logrado y no 

logrado, ya que sólo difieren en 25 estudiantes entre los que sí y no lograron, a partir de 

Gráfico N° 1: Ítem III 
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esto se puede interpretar que el párrafo  número 5 presentaba mayor complejidad al 

momento de reconocer la idea principal. 

Interpretando el gráfico se obtiene que la mayor parte de los estudiantes no reconoce 

correctamente la idea principal, tanto a nivel del párrafo, como también la idea global del 

texto. 

A continuación, se presentan los datos correspondientes al Ítem IV el cual evidencia 

la habilidad de comprender un texto y luego de escribir una síntesis a partir de él. Lo que 

implicaría sub-habilidades como: reconocimiento del tema textual, reconocimiento del 

objetivo del texto, de las ideas principales y secundarias, etc.  

 

 

El gráfico N° 2 presenta los resultados finales obtenidos por los estudiantes en el 

ítem IV del instrumento de evaluación realizado por la UAHC. En este se consideraron 

diversos criterios fundados en las distinciones propuestas por modelo proposicional de 

Kintsch y Van Dijk (1983); basados en el reconocimiento del tema textual, el objetivo del 

texto, las relaciones lógicas y léxicas, entre otros. En este ítem, se pide al estudiante que lea 

Gráfico N° 2: Ítem IV 
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un texto (expositivo) y luego que realice su reescritura (resumen). Para el análisis se 

establecieron tres niveles: logrado, medianamente logrado y no logrado. 

Dado los resultados finales exhibidos en el gráfico, se aprecia que entre todos los 

criterios evaluados en el resumen, en el criterio denominado tema textual una mayoría de 

estudiantes logró identificar el tema del texto, sin embargo, en los demás criterios 

evaluados más del 50% de los estudiantes no logran reconocer los componentes semánticos 

fundamentales, por lo cual éstos no tienen presencia en la escritura del resumen solicitado. 

En este sentido, cabe mencionar que del 4%, es decir, 1 de cada 25 estudiantes es capaz de 

rescribir las ideas secundarias, las relaciones lógicas y emplear un léxico acorde al texto 

original.  

A partir del gráfico expuesto, cabe destacar que en la representación del modelo de 

situación del texto, se observa que el componente que supone la comprensión de relaciones 

lógicas a nivel de microestructura, se encuentra deficiente en cuanto al reconocimiento y 

aplicación de relaciones lógicas, tales como: causa-efecto, problema-solución, general-

particular, conectores o modalizadores discursivos.  

A continuación, se presentan los datos correspondientes al Ítem V el cual da cuenta 

del dominio/conocimiento de la escritura de un texto argumentativo. Se espera que los 

textos escritos por los estudiantes posean los elementos planteados en el modelo de 

Toulmin (Tesis, dato, garantía, etc.).  

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

El gráfico N° 3 representa los datos arrojados tras el análisis del ítem V del 

instrumento de evaluación. De un universo de 425 pruebas, sólo 135 se utilizaron para el 

análisis de producción textual, esto debido a que no todos los estudiantes respondieron 

todos los ítems de la prueba diagnóstica.  

El gráfico expuesto, refiere a la escritura en cuanto a la estructura de un texto 

argumentativo. El ítem propone el desarrollo de un tema controversial para la producción 

de un texto, por lo que se evaluaron los elementos del modelo que se consideran óptimos 

para una correcta argumentación: tesis, dato, garantía, respaldo, cualificador modal y 

refutación. Los aspectos mencionados corresponden al modelo argumentativo de Toulmin 

(1958), el cual fue el referente teórico para esta investigación, y específicamente, para la 

evaluación de la producción textual. 

En lo que concierne a la estructura del texto argumentativo, se establecieron tres 

niveles de logro para el análisis de este ítem: logrado, medianamente logrado y no logrado. 

En el caso de la Tesis, los estudiantes exhibieron un nivel de logro de 77%, es decir, de una 

muestra de 135 personas, 104 consiguen producir una tesis de manera correcta, seguido de 

28 personas que alcanzan el objetivo medianamente, por lo tanto, entre el porcentaje del 

Gráfico N° 3: Ítem V 
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nivel logrado y medianamente logrado se obtiene casi la totalidad del uso de la tesis. En lo 

que respecta al Dato, se evidencia una relación homogénea entre los niveles, e incluso, el 

mayor porcentaje corresponde al nivel no logrado obteniendo un resultado desfavorable en 

el uso del Dato. En el elemento Garantía se mantiene un modelo de respuesta similar al 

anterior (Dato), mientras que, en el caso de Respaldo y Refutación, se destaca el nivel no 

logrado, los cuales tienden a la totalidad, por lo tanto, se inclinan hacia un resultado 

deficiente. En cuanto al Cualificador modal, se observa un 100% del nivel no logrado, 

esto representa una deficiencia absoluta en aquel criterio. En relación a todos los criterios 

del modelo argumentativo, se presenta un incremento en el porcentaje no logrado respecto a 

componentes que otorgan más calidad y sustentan a un texto argumentativo, es decir, 

elementos altamente relevantes en la argumentación como la Garantía. 

A continuación, se presentan los datos correspondientes al Ítem V el cual da cuenta 

del dominio/conocimiento de la escritura de un texto argumentativo. Se presentan los datos 

obtenidos respecto al tipo de argumento, es decir; el uso de argumentos lógicos o el uso de 

argumentos falaces.  
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El gráfico N° 4, al igual que el anterior, corresponde al ítem V de la prueba 

diagnóstica. De un total de 425 pruebas, sólo 135 se utilizaron para el análisis de 

producción textual, esto debido a que no todos los estudiantes respondieron todos los ítems 

del instrumento de evaluación. En este gráfico se evalúa la calidad de los argumentos, por 

lo que se utilizó el modelo argumentativo de Toulmin(1958) para el análisis de la 

producción textual. Respecto a los argumentos, se puede mencionar que los elementos a 

considerar se relacionan con la calidad de estos, es decir, si se utilizaron falacias 

argumentativas, o bien, se hizo uso de argumentos lógicos-racionales.  

Se puede señalar que el argumento falaz menos utilizado es el ad vericundiam, 

donde solo 5 personas de 135 hicieron uso de él. Mientras que por el contrario, los 

argumentos falaces más usados por parte de los educandos corresponden al argumento ad 

populum y generalización apresurada, pues, en ambos casos sólo 6 personas no presentan el 

uso de estas falacias. En lo que respecta a los argumentos petito  principii y pos hoc ergo 

propter hoc, ambos criterios corresponden a más del 75 % que no utiliza estas falacias. En 

lo que atañe a los argumentos lógicos, vale destacar, que 118 estudiantes presentaron un 

Gráfico N° 4: Ítem V 
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uso adecuado en el razonamiento lógico deductivo. Por su parte, el razonamiento deductivo 

y abductivo presentaron deficiencias en su uso, puesto que aproximadamente más de 118 

personas no realizó estos tipos de razonamientos. 

 

 

Habilidades de comprensión textual 

según el currículum nacional 

Niveles de reconocimiento y aplicación 

según los resultados obtenido por la prueba diagnóstica 

 NL 

Los estudiantes no 

demuestran 

aprendizaje ni 

dominio en cuanto 

a la habilidad de 

comprensión 

textual, pues no se 

presentan 

estrategias ni 

recursos aplicables 

a la lectura. 

 

ML 

Los estudiantes 

demuestran 

relativamente 

aprendizaje y 

dominio en cuanto a 

la habilidad de 

comprensión textual, 

pues ocasionalmente 

se presentan 

estrategias y recursos 

aplicables a la 

lectura. 

L 

Los estudiantes 

demuestran 

aprendizaje y 

dominio absoluto 

en cuanto a la 

habilidad de 

comprensión 

textual, 

presentando 

estrategias y 

recursos 

fundamentales para 

la lectura 

Lectura de diversas tipologías textuales  X  

Lectura de textos complejos en su 

vocabulario 

 X  

Lectura de textos que propicien el  

análisis crítico 

X   

Lectura que promueva el reconocimiento 

de ideas globales y locales 

 X  

Lectura que promueve la realización de 

síntesis de ideas, opinión y argumentos  

 X  

Tabla 7: Habilidades en comprensión textual según el 

currículum nacional y resultados obtenidos 
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Habilidades de comprensión textual 

según el currículum nacional 

Niveles de reconocimiento y aplicación 

según los resultados obtenido por la prueba diagnóstica 

 NL 

Los 

estudiantes no 

demuestran 

aprendizaje ni 

dominio en 

cuanto a la 

habilidad de 

producción 

textual, pues no se 

presentan 

estrategias ni 

recursos 

aplicables a la 

escritura. 

ML 

Los 

estudiantes 

demuestran 

relativamente 

aprendizaje y 

dominio en cuanto 

a la habilidad de 

producción textual, 

pues 

ocasionalmente se 

presentan 

estrategias y 

recursos aplicables 

a la escritura. 

L 

Los 

estudiantes 

demuestran 

aprendizaje y 

dominio absoluto en 

cuanto a la habilidad 

de producción 

textual, presentando 

estrategias y 

recursos 

fundamentales para 

la escritura 

Escritura de textos de diversa complejidad 

y extensión 

 X  

Revisar y reescribir en función de mejorar 

la escritura 

X   

Planificar y escribir, seleccionando un tema 

y organizando la información 

 X  

Escribir haciendo uso adecuado de la 

gramática y la ortografía 

 

 X  

Escribir para plantear las ideas de forma 

clara y coherente 

 X  

Tabla 8: Habilidades en comprensión textual según el 

currículum nacional y resultados obtenidos 
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Los cuadros expuestos presentan las habilidades en comprensión y producción 

textual que debiese poseer un estudiante que egresa de cuarto año medio según el 

currículum nacional, en contraste a las competencias que realmente posee. Lo mencionado, 

se analiza por medio de diversos criterios pertenecientes a la escritura y lectura, las cuales 

se miden a través de diferentes niveles de logro (no logrado, medianamente logrado y 

logrado). Los niveles mencionados, pretenden dar cuenta del dominio en las habilidades de 

lectura y escritura que poseen los educandos. 

En síntesis, cabe señalar que los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica son 

deficientes, pues, la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel no logrado o 

medianamente logrado, pues, no reconocen ni aplican recursos o estrategias que permitan 

desarrollar de manera adecuada las habilidades de comprensión y producción textual, por lo 

tanto, se evidencia una gran brecha entre las competencias que debiesen poseer los 

estudiantes según el currículum nacional, en relación a las competencias que realmente 

poseen.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

        

La presente investigación se realizó con el objetivo de describir las competencias en 

comprensión y producción textual de una muestra de estudiantes de primer semestre de 

todas las carreras de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. La investigación 

se sustenta a través de la disciplina de la psicolingüística, ya que esta permite dar cuenta de 

los procesos cognitivos de los sujetos, como lo son la lectura y escritura.  

Para el análisis de la comprensión textual, se utilizó el modelo estratégico 

proposicional de Kintsh y Van Dijk (1983). El modelo permitió establecer los niveles de 

macroestructura y microestructura, en el caso de la primera, se evidenció deficiencias  

respecto al reconocimiento de idea global del texto y principal de cada párrafo, en relación 

a la segunda, se presenta un nivel significativo de estudiantes que no reconocen y aplican 

uso de relaciones lógicas y léxicas,  modalizadores discursivos, etc.  

Kintsh y Van Dijk (1983) establecen en su teoría dos supuestos: uno cognitivo y 

otro contextual. Los autores consideran que el significado de un texto se establece a través 

del vínculo de ambos supuestos, es decir, el sentido global se encuentra a partir de la 

interacción entre lector y texto. Dado lo anterior, es importante hacer hincapié en los textos 

expuestos en el instrumento de evaluación, los cuales solo consideran el aspecto cognitivo, 

por lo que creemos que una propuesta adecuada debiese contemplar ambos supuestos, en 

función de motivar la lectura y hacerla más cercana al contexto e intereses de los 

estudiantes. De esta forma, cada escuela de la universidad debiese seleccionar textos 

pertenecientes a alguna tipología y tema textual relacionado con la disciplina y carrera 

escogida. 

La producción textual, se analizó por medio del modelo argumentativo de Toulmin 

(1958), con el propósito de dar cuenta del uso de los elementos que conforman a un texto 

argumentativo, si bien, este modelo pertenece y se utiliza en el plano jurídico, su estructura 
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aristotélica  permite evaluar la escritura de un texto argumentativo.  A partir de los criterios 

establecidos por la teoría (dato, tesis, garantía, cualificadores modales, respaldo, 

refutación), se logró evidenciar una debilidad importante en cuanto a la construcción de un 

texto argumentativo, puesto que se presentó un mal uso e incluso carencia de estos 

elementos en el texto.  

De acuerdo a la metodología empleada en esta investigación, cabe señalar que el 

análisis realizado en la prueba diagnóstica, permitió determinar las competencias en 

comprensión y producción textual que debe poseer un estudiante que ingresa a primer año 

en la educación superior, como también, establecer cuáles son las competencias en 

comprensión textual y producción que exhibieron los estudiantes, y por último, realizar un 

contraste de las competencias de comprensión y producción de textos que debe poseer un 

estudiante al egresar de enseñanza media según el currículum nacional, en relación a las 

competencias que posee realmente.  

A partir del último objetivo mencionado, se concluye que existe una contradicción 

respecto a las competencias en comprensión y producción textual que determina el 

currículum nacional, puesto que las competencias que se establecen en este, difieren de las 

habilidades que realmente poseen los estudiantes. Respecto a la comprensión, los 

estudiantes debiesen ser capaces de reconocer ideas globales y locales del texto, establecer 

síntesis de ideas, opiniones y argumentos, lectura de diversas tipologías textuales y 

complejas en su vocabulario. En relación a la producción textual y según el currículum 

nacional, el educando debiese aplicar diversas estrategias para la escritura de un texto, por 

ejemplo, seleccionar un tema y organizar información de manera clara y coherente, usar 

leyes ortográficas y gramaticales, y considerar extensión y complejidad según el tipo de 

texto. Lo anterior quedó constatado  y evidenciado en el análisis de esta investigación, 

respondiendo a una problemática social y educativa, de la cual los docentes y el sistema 

educativo debiesen tomar en consideración, en función de establecer soluciones para el 

óptimo desarrollo de las competencias comunicativas: comprensión y producción textual. 
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V. PROYECCIONES 

 

        

Producto de lo investigado, y a partir de las debilidades observadas en comprensión 

y producción textual, se considera pertinente establecer remediales para subsanar las 

deficiencias evidenciadas en los resultados analizados de  las pruebas diagnósticas. Cabe 

reiterar, que esta investigación forma parte del Núcleo Temático de Investigación NTI2017-

1-11 “Descripción de las competencias en comprensión y producción textual en estudiantes 

de primer año de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano”, a cargo de la 

profesora Claudia Burgueño N, por lo tanto, las proyecciones que se enunciarán serán 

vinculadas a dicha investigación. 

 A continuación se expondrán las proyecciones en función de mejorar las carencias 

señaladas con anterioridad: 

• Describir las debilidades evidenciadas en las competencias de comprensión y 

producción textual de los estudiantes. 

• Diseñar un conjunto de estrategias con el propósito de nivelar las deficiencias en 

comprensión y producción textual.  

• Reconstruir un instrumento de evaluación adecuado y pertinente a las 

habilidades que se pretende evaluar, el cual se relacione con las futuras carreras 

de los estudiantes. 

• Impartir cursos enfocados a las diversas carreras de la UAHC, con el propósito 

de nivelar habilidades y competencias lingüísticas.  
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VII.ANEXOS 

 

        

7.1.Prueba diagnóstica
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7.2. ÍTEM Nº 3: CLAVES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

Núcleo Temático de Investigación NTI2017-1-11  

“Descripción de las competencias en comprensión y producción textual en 

estudiantes de primer año de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

C 

34 

 

A 

35 

 

C 

36 C 

 

37 

 

B 

38 

 

A 

39 

 

D 



 

94 

 

7.3.ÍTEM Nº 4: SÍNTESIS DE UN TEXTO LEIDO  

Núcleo Temático de Investigación NTI2017-1-11  

“Descripción de las competencias en comprensión y producción textual en 

estudiantes de primer año de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano” 

 

(Párrafo 1) 

 

 El tráfico internacional de la fauna y la flora silvestres, que representa 

anualmente miles de millones de dólares, es el causante de la disminución masiva de 

numerosas especies animales y vegetales. La magnitud de la explotación con fines 

comerciales suscitó tal alarma que en 1973 se elaboró un tratado internacional para 

establecer un sistema de protección contra este tipo de abusos e impedir que el comercio 

internacional entrañara una amenaza para la supervivencia de las especies aludidas. 

 

 

Idea principal (macroproposición) 

 

1. El tráfico internacional de la fauna y la flora silvestres causa disminución masiva de 

numerosas especies animales y vegetales. 

 

2. La magnitud de la explotación con fines comerciales suscitó gran alarma. 

 

 

Ideas secundarias (microproposiciones) 

 

1. El tráfico internacional de la fauna y la flora silvestres produce miles de millones 

de dólares anuales. 

 

2. La alarma causó el tratado internacional. 
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3. El tratado internacional causó el sistema de protección e Impediría que el tráfico 

internacional de la fauna y la flora silvestres sea amenaza para numerosas especies 

animales y vegetales. 

(Párrafo 2) 

 

 Esta actividad comercial, que abarca una gran diversidad de especies, puede 

tener por objeto ejemplares vivos o determinados productos. Son millones las plantas y los 

animales vivos que anualmente se envían a distintos países del mundo para abastecer el 

mercado de. A su vez, las pieles, el cuero, el marfil y los artículos fabricados con esos 

materiales son también objeto de un tráfico en gran escala. La CITES (Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) prevé la 

protección de dos categorías principales de especies: las más amenazadas y las otras 

especies que se encuentran en grave peligro. Entre las enumeradas en la primera categoría 

cabe mencionar todos los monos antropoides, los lémures, los pandas gigantes, muchos 

monos de América del Sur, las grandes ballenas, los guepardos, los leones, los tigres, los 

elefantes asiáticos, todos los rinocerontes, numerosas aves de presa, las grullas, los faisanes 

y los loros, todas las tortugas de mar, algunos cocodrilos y lagartos y las salamandras 

gigantes.  

 

 

Idea principal (macroproposición) 

 

3. El tráfico internacional de la fauna y la flora silvestres implica ejemplares vivos  

             (plantas-animales) y productos. 

 

4. CITES prevé la protección de dos categorías de especies: las más amenazadas y las 

que se encuentran en grave peligro. 
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Ideas secundarias (microproposiciones) 

 

4. El tráfico internacional de la fauna y la flora silvestres implica gran diversidad de  

 especies. 

5. Millones las plantas y los animales vivos se envían anualmente a distintos países 

del mundo para abastecer el mercado. 

6. Los ejemplares vivos (plantas-animales) son los animales de compañía y las plantas 

ornamentales. 

7. Los productos son las pieles, el cuero, el marfil y los artículos fabricados con esos 

materiales. 

8. Las especies más amenazadas son todos los monos antropoides, los lémures, los 

pandas gigantes, muchos monos de América del Sur, las grandes ballenas, los 

guepardos, los leones, los tigres, los elefantes asiáticos, todos los rinocerontes, 

numerosas aves de presa, las grullas, los faisanes y los loros, todas las tortugas de 

mar, algunos cocodrilos y lagartos y las salamandras gigantes.  

(Párrafo 3) 

 

A la segunda categoría pertenecen las especies que pueden llegar a estar 

amenazadas si el tráfico de ellas no se somete a un control y una vigilancia apropiada. Está 

permitido su comercio internacional siempre que el gobierno del país exportador emita la 

documentación pertinente. En la lista aparecen todas las especies animales de los grupos 

que se indican a continuación y que no están incluidos en la primera categoría: los primates, 

los felinos, las nutrias, las ballenas, los delfines y las marsopas, las aves de presa y los 

cocodrilos, además de muchas otras especies como el elefante africano, el oso marino 

austral y el ave del paraíso.  
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Ideas secundarias (microproposiciones) 

 

9. La segunda categoría de especies protegidas por CITES pueden llegar a estar 

amenazadas si el tráfico de ellas no se somete a un control y vigilancia apropiada. 

10. El comercio internacional de la segunda categoría de especies protegidas está 

permitido si el gobierno del país exportador emite la documentación pertinente. 

11. Las especies que se encuentran en grave peligro son los primates, los felinos, las 

nutrias, las ballenas, los delfines y las marsopas, las aves de presa y los cocodrilos, 

además de muchas otras especies como el elefante africano, el oso marino austral y 

el ave del paraíso si el tráfico de ellas no se somete a un control y una vigilancia 

apropiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto posee:  
4 ideas principales 

11 ideas secundarias 
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7.3.1.Rúbrica evaluación resumen 

 

Criterio No logrado Mediamente logrado Logrado 

1. Tema 

Textual 

Ausencia del tema 

textual 

Presentación vaga / confusa 

del tema textual 

El tema textual se 

presenta con claridad 

2. Objetivo 

del texto 

Ausencia del 

objetivo textual 

Presentación vaga / confusa 

del objetivo textual 

El objetivo textual se 

presenta con claridad 

3. Idea 

principal 

Se presentan 

escasamente las ideas 

principales del texto 

(2 o menos ideas) 

Se presentan parcialmente 

las ideas principales del 

texto (3 ideas) 

Se presentan las ideas 

principales del texto (4 

ideas) 

4. Idea 

secundaria 

Se presentan 

escasamente las ideas 

secundarias del texto 

(menos de 6 ideas) 

Se presentan parcialmente 

las ideas secundarias del 

texto (entre 6 y 8 ideas) 

Se presentan las ideas 

secundarias del texto (9 y 

más ideas) 

5. Relaciones 

Lógicas 

Se presentan 

escasamente las ideas 

relaciones lógicas del 

texto (1 relación) 

Se presentan parcialmente 

las relaciones lógicas del 

texto (2 relaciones) 

Se presentan las 

relaciones lógicas del 

texto (3 relaciones) 

6. Organización 

 

Ausencia de 

estructura textual 

Sigue la estructura del texto 

BASE 

Reformula la estructura 

del texto BASE 

7. Léxico 
Reiteración léxica 

del texto BASE 

Reiteración léxica del texto 

BASE y 

Uso de sinónimos 

Reiteración léxica del 

texto BASE, 

uso de sinónimos, 

uso de hiperónimos y 

uso de sust. general 
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7. 3.2  Respuestas 

Criterio 
Logrado 

1. Tema textual 
El tráfico internacional de la fauna y la flora silvestres  

2. Objetivo del texto 
Informar 

3. Idea principal 
1. El tráfico internacional de la fauna y la flora silvestres causa disminución 

masiva de numerosas especies animales y vegetales 

2. La magnitud de la explotación con fines comerciales suscitó gran alarma 

3. El tráfico internacional de la fauna y la flora silvestres implica ejemplares 

vivos (plantas-animales) y productos 

4. CITES prevé la protección de dos categorías de especies: las más 

amenazadas y las que se encuentran en grave peligro 

4. Idea secundaria 
11 ideas secundarias  

5. Relaciones lógicas 
Causalidad 

Igualdad 

Condicionalidad 

6. Organización 

 

Mantiene la estructura del texto base  

Reformula la estructura del texto BASE 

7. Léxico 
Reiteración léxica del texto BASE, 

uso de sinónimos,  

uso de hiperónimos 

uso de sust. general  
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7.4. ÍTEM Nº 5 PARA EVALUAR TEXTO ARGUMENTATIVO  

Núcleo Temático de Investigación NTI2017-1-11  

“Descripción de las competencias en comprensión y producción textual en 

estudiantes de primer año de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano” 

 

Carrera:  

Macroestructuras Criterios 

 

Compontes de un argumento 

L 

(Logrado) 

ML 

(Medianamente 

logrado) 

NL 

(No logrado) 

El elemento se 

presenta de forma 

explícita, es 

identificable debido 

a su adecuada 

redacción  

El elemento se 

presenta de forma 

explícita, pero su 

identificación no es 

clara debido a 

errores en su 

formulación 

(redacción/lógica) 

El elemento no 

se presenta de 

manera 

explícita ni se 

puede inferir  

1. Tesis: Indica explícitamente o se 

desprende de forma implícita la posición 

sobre determinado tema 

   

2. Dato: Justifica a través de una evidencia 

empírica que aporta información  

   

3. Garantía: Se verifica y justifica el paso o 

relación que entre la opinión (tesis) y el 

argumento (dato) 

   

4. Respaldo: Se prueba la validez de la 

postura que se defiende a través de datos 

concretos y efectivos (Estadísticas, 

estudios científicos, resultados, expertos, 
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etc.)  

5. Cualificador modal: La opinión o 

postura que se defiende, especifica o 

establece grado de certeza o probabilidad 

   

6. Refutación: Se muestra el 

fortalecimiento de su postura a través de 

sus limitaciones  
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7.5. Rúbrica calidad de los argumentos 

 

Calidad de los argumentos Se presenta No se presenta 

Ad verecundiam: Vincula la veracidad de una 

proposición a la autoridad de quien la defiende  

  

Ad populum: Se afirma algo que es de la opinión 

favorable de una mayoría en lugar de presentar 

razones.  

  

Generalización apresurada:  Generalización no 

fundamentada en datos suficientes 

  

Ad hominem: El argumento amenaza a un interlocutor    

Petito Principii: Se presenta como demostrada aquella 

tesis que se pretende probar  

  

Ad miserocordiam: No se demuestra la validez de la 

opinión, si no que se busca la adhesión por medio de 

los sentimientos o compasión 

  

Post hoc ergo propter hoc: El argumento se basa en la 

temporalidad, donde una cosa procede a la otra y la 

primera es la causa de la última. 

  

Razonamiento lógico inductivo: La tesis (conclusión) 

está construida con argumentos a base de 

generalidades en función de los datos  

  

Razonamiento lógico deductivo: El contenido de las 

tesis se encuentra de manera explícita en alguno de los 

argumentos o premisas, verificando la relación lógica 

de estos.  

  

Razonamiento lógico abductivo: Los argumentos 

refuerzan, justifican y explican la tesis u opinión 

presentada. 

  

Otros   
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7.6. Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                          


