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RESUMEN 

Este trabajo tuvo como objetivo describir los factores de la 
Comprensión Oral (CO) que inciden en el entendimiento de la 
lectura en niños y niñas. En el estudio correlacional-descriptivo, 
participó una muestra de 24 infantes de 8 a 10 años en una escuela 
primaria multigrado del municipio de Zaragoza en San Luis Potosí, 
México; a quienes se les aplicó la Batería Neuropsicológica para la 
Evaluación de los Trastornos del Aprendizaje y el Manual de 
Procedimientos para el Fomento y la Valoración de la Competencia 
Lectora en el Aula. Se realizó una correlación policórica entre las 
subpruebas de Compresión de Historias (CH) y Comprensión 
Lectora (CL), además de una regresión de árbol para modelar CH. 
Los resultados arrojan una correlación positiva media (rho=0.66, 
p=0.05) y la CH como variable predictora con relación a la CL. Esto 
indica que la CO y la CL están estrechamente relacionadas ya que, 
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para un resultado alto en la segunda, es necesario que el 
desempeño en la CO sea adecuado. Se concluye que el proceso de 
la CL se ve afectado por aspectos específicos como la CO; así 
mismo, se apunta a la influencia que las condiciones contextuales 
tienen en el proceso de la CL.  
Palabras clave: Comprensión lectora; Contextos con alto grado de 
marginación; Comprensión oral; Competencia lectora; Contexto 
social. 
 

ORAL COMPREHENSION AS A DETERMINING 
FACTOR FOR THE UNDERSTANDING OF READING 

IN BOYS AND GIRLS OF ZARAGOZA, SAN LUIS 
POTOSÍ 

ABSTRACT 
The objective of this research was to describe the factor of Oral 
Comprehension (OC) that affect the understanding of reading in 
children. In the correlational descriptive study, the children aged 8 
to 10 years participated in a multigrade primary school in the 
Zaragoza, San Luis Potosí, México; to whom the 
Neuropsychological Battery for the Evaluation of Learning Disorders 
and the Manual of Procedures for the Promotion and Assessment of 
Reading Competence in the Classroom were applied. A polychorc 
correlations was performed between the Story Comprehension (CH) 
and Reading Comprehension (CL) subtests, in addition to a tree 
regression to model CH. The results show a medium positive 
correlation (rho=0.66, p=0.05) and the CH as a predictor variable in 
relation to the CL. This indicates that CO and CL are closely related 
since, for a high result in the second, it´s necessary that the 
performance in CO is adequate. It´s concluded that the LC process 
is affected by specific aspects such as OC; likewise, the influence 
that contextual conditions have on the LC process is pointed out.  
Keywords: Reading Comprehension, Contexts with high rates of 
marginalization, Oral Comprehension; Reading competence; Social 
Context. 

 

La Comprensión Lectora (CL) es un tema que se ha abordado por diferentes autores 

y desde diferentes perspectivas, una de ellas es la proporcionada por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2006), a 

través del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA), que evalúa 

tres competencias: la científica, la lectora y la matemática. De acuerdo con ello, se 

considera que la competencia lectora es la “capacidad de comprender, utilizar y 

analizar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y participar en la 

sociedad” (OECD, 2006, p.48). Si bien, PISA sugiere evitar interpretaciones 

reduccionistas y contemplar las condiciones contextuales, parece que los resultados 
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logran evidenciar los errores o los logros de los sistemas educativos; además de 

hacer evidente la inequidad de oportunidades educativas para estudiantes en 

condiciones socioeconómicas desfavorables (Márquez, 2017).  

Asimismo, Mwoma (2017) afirma que la lectura es fundamental en el aprendizaje de 

los niños y las niñas; pues de ella depende el desempeño en diferentes materias 

escolares. Sin embargo, no es el único ámbito en el que impacta, ya que también 

les permite acceder a la cultura y conocer distintos contextos (Muñoz y Melenge, 

2017).   

Aunado a lo anterior, la CL es una variable compleja de definir y evaluar, pues 

involucra distintas dimensiones donde destacan la lingüística, la neuropsicología, la 

cultura, etc. (Figueroa y Gallego, 2018). Además, involucra otros factores como: las 

habilidades de procesamiento sintáctico y semántico, el vocabulario, la 

metacognición y el control estimular; así como el reconocimiento y la comprensión. 

Si una de ellas presenta una dificultad, el proceso lector en sí se verá afectado 

(Álvarez y González, 1996).  

Por su parte, Vallés (2005) expone los procesos y los enfoques cognitivos que se 

ven involucrados en la lectura. Entre ellos resaltan: a) la percepción, que se encarga 

de recabar la información y hacerla llegar a las estructuras corticales del cerebro; b) 

los procesos psicológicos básicos, como la atención selectiva; c) el análisis 

secuencial, que permite analizar y sintetizar y; d) la actividad de síntesis, que 

permite hacer una recapitulación, un resumen y una atribución de significados para 

que sea coherente lo leído. Aunado a ello, puede concebirse a la lectura como 

proceso y producto del resultado de la interacción entre el texto y el lector. En 

ambos, la memoria a largo plazo se ve implicada (Vallés, 2005). 

Infante, Coloma y Himmel (2012) mencionan que la CL se relaciona estrechamente 

con la decodificación; aunque son atributos diferentes, esta última tiene que ver con 

la habilidad para poder transformar las palabras que están escritas en expresiones 

orales. Un paso previo a la decodificación es el aprendizaje del pronunciamiento de 

palabras en fonemas (Mwoma, 2017). 

Por otro lado, Castellanos y Guataquira (2020) luego de realizar una investigación 

con 60 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 13 años en Colombia, encontraron 
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que las dificultades de CL se asocian con problemas de lateralidad. De la misma 

manera, al tener dificultades en la CL, se hace evidente el bajo desempeño 

académico. Así mismo, los y las docentes consideran que la lectura no sólo se aplica 

en la materia de español, por el contrario, se pone en práctica en la vida cotidiana, 

más allá de lo académico. Colocan como un factor importante en la CL, la motivación 

que tengan los niños y las niñas. Respecto al aspecto contextual, consideran que la 

falta de espacios culturales dificulta el acceso a la lectura. 

Desde otra perspectiva, García, Arévalo y Hernández (2018) realizaron un estudio 

con estudiantes de 13 y 14 años para indagar la relación de la CL y el desempeño 

escolar, lo que tuvo como resultado una correlación positiva, ya que la CL es 

indispensable para desenvolverse adecuadamente en las diferentes asignaturas 

escolares; sin embargo, señalan que no es una relación de causa-efecto. Por tanto, 

las dificultades en la CL tienen un alcance importante en el proceso de aprendizaje 

general; además de que permite que niños y niñas tengan acceso al conocimiento 

del mundo (Zyuzina, 2018). 

Es importante hacer mención que este estudio pertenece al macro proyecto 

Festejando la lectura, el cual se llevó a cabo a través de la Coordinación de 

Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Este proyecto buscó favorecer la 

percepción que tienen los niños y niñas de la localidad La Parada del Zarcido, del 

municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, acerca de la lectura, los hábitos lectores y 

la CL. 

El contenido del texto en un primer momento aborda la descripción de los procesos 

involucrados en la lectura a nivel individual, así como los relacionados con el 

contexto y la manera en que estos impactan en la CL. Posteriormente, se presentan 

las características propias del estudio que se realizó.  

MARCO TEÓRICO 

Cuando un niño o niña lee, se ponen en marcha procesos cognitivos; sin embargo, 

estos no son los únicos factores que impactan en su desempeño. Hall (2012) 

considera que la lectura también es un fenómeno social y cultural; pues al 

interactuar y al entender los textos no es posible dejar de lado las experiencias de 
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las personas. Asimismo, Fuentes (2009) manifiesta que al momento de leer se 

presentan dos aspectos. Por un lado, aspectos objetivos que son parte del mundo 

real y, por otro lado, los elementos subjetivos que le pertenecen al sujeto. Esto 

implica que la comprensión sea personal, por lo que la interpretación sería 

específica y ocurriría en un momento determinado (Puente, Mendoza, Calderón y 

Zúñiga, 2019). 

De acuerdo con lo anterior, la CL es el resultado de la decodificación, de la CO y 

del contexto sociocultural. Por ello, en este proceso se rescata la importancia de 

considerar el nivel socioeconómico cuando se realizan estudios lingüísticos, ya que 

el mismo tiene un impacto importante en el desarrollo del proceso lector. De acuerdo 

con lo encontrado por Infante et al. (2012), quien informa diversos estudios, los 

resultados de niños y niñas de un nivel socioeconómico bajo son menores en 

evaluaciones del lenguaje oral (componentes fonológico y léxico) en comparación 

con quienes se encuentran en un nivel socioeconómico alto.  

Respecto a ello, se considera que la lectura es una práctica que involucra a la cultura 

y que se encuentra relacionada estrechamente con el contexto social (Galdames, 

2009). Ante esto, es importante el conocimiento de las prácticas y los eventos que 

tienen espacio en las situaciones estructurales de pobreza y marginación social 

(García, Guzmán y Moreno, 2018), ya que esto posiblemente disminuya las 

probabilidades de la exposición a la lectura a temprana edad y genere dificultades 

en la misma (Mwoma, 2017). Esta condición, a largo plazo, podría propiciar el efecto 

Mateo, el cual consiste en la acumulación de dificultades individuales en la lectura 

que podrían acumularse con el tiempo; además se podrían acentuar si las 

condiciones contextuales y familiares no se modifican (Stanovich, 2000). 

En este sentido, el contexto socioeconómico impactará en gran medida en el 

desempeño que un niño o niña pueda tener. Por su parte, Martínez (2012) menciona 

que el nivel socioeconómico se relaciona con el tipo de escuela a la que asisten los 

niños y las niñas, lo cual también lo expresa el Ministerio de Educación (MINEDUC, 

2009) (citado en  Infante, et. al., 2012), quien ha encontrado que infantes que asisten 

a escuelas públicas tienen un desempeño significativamente diferente en el área de 

lenguaje y matemáticas en comparación con quienes asisten a escuelas privadas.  
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Así mismo, Gutiérrez, Aguilar y Díaz (2015) evaluaron la relación de los resultados 

de la CL en la prueba de Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE)¹ y PISA con jóvenes de nivel medio superior en Guadalajara 

en función de cinco factores socioeconómicos, dentro de ellos, la marginación. Los 

resultados indican que, en el nivel de marginación muy baja, el 59.7% de los 

alumnos y las alumnas obtuvieron un logro alto en la CL; mientras que, en el nivel 

de marginación alto, el logro de la CL se encuentra en 50.4%. Los autores concluyen 

que a mayor marginación, menores logros. 

Por último, es necesario abordar el concepto de exclusión. De acuerdo con Jiménez 

(2008), tiene que ver con diversas causas y diversos factores, lo que se manifiesta 

a través de la discriminación y los prejuicios. Tiene como consecuencia dificultades 

para tener acceso a una vida aceptable, va más allá de lo económico; pues incluye 

el tipo de relaciones sociales que se establecen y es de carácter estructural. En este 

sentido, Martínez (2010) argumenta que la educación en la que no se toman en 

cuenta las condiciones contextuales de los niños y niñas, puede ser un factor a 

través del cual se reproduce la pobreza y la exclusión social.   

En este estudio se pretende describir los factores de la comprensión oral que inciden 

en el entendimiento de la lectura en niños y niñas. Para esto se comparan los 

resultados obtenidos de la Batería Neuropsicológica para la Evaluación de los 

Trastornos del Aprendizaje (BANETA) (Yáñez y Prieto, 2013) y del Manual de 

Procedimientos para el Fomento y la Valoración de la Competencia Lectora en el 

Aula (Secretaría de Educación Pública, SEP, 2010). Si bien, la BANETA está 

estandarizada y no permite adecuar las lecturas mediante las cuales se evalúa la 

CL, el Manual de Procedimientos para el Fomento y la Valoración de la 

Competencia Lectora en el Aula (SEP, 2010) permite emplear textos acordes al 

contexto de los niños; esto es importante pues la situación contextual y el sistema 

de escolarización pueden ser una fuente importante de impacto en los resultados 

obtenidos (Martínez, 2012). 
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MÉTODO 

Se realizó un estudio cuantitativo no experimental de alcance explicativo, puesto 

que no se manipularon variables de manera intencional y se estableció sólo un 

análisis de la relación causa-efecto entre éstas (Müggenburg y Pérez, 2007). 

Sujetos  

De un total de 82 niños, se seleccionó una muestra por conveniencia. Se invitó a 

todos los alumnos y las alumnas que, de acuerdo con el profesor de grupo, tenían 

bajo desempeño escolar. De esta forma, se evaluó a 24 niños de tercero a quinto 

año de una escuela primaria multigrado, lo cual se refiere a que un maestro se 

encarga de más de un grado escolar (Juárez, 2018). Las edades fluctuaron entre 

los ocho y diez años.  

Dicha escuela se encuentra ubicada en la localidad de la Parada del Zarcido, 

perteneciente al municipio de Zaragoza en el Estado de San Luis Potosí, México. 

La misma está considerada como una zona de alta marginación debido a la 

distribución de la población, el ingreso económico y la cantidad de personas que 

tienen acceso a la educación y a la vivienda (Consejo Nacional de Población 

[CONAPO], 2010). 

Materiales 

Se eligieron dos instrumentos que permitieran evaluar la CL. Uno de ellos fue la 

BANETA, elaborada en México. La batería abarca tres dimensiones: la lectura, la 

escritura y el cálculo; además de estar compuesta por 41 subpruebas (Yáñez y 

Prieto, 2013). Para efectos de este estudio solamente se consideraron las 

subpruebas de procesamiento fonológico y CO y lectura. La confiabilidad de la 

BANETA se encuentra entre 0.73 y 0.93 en comprensión de órdenes escritas, 

mientras que en comprensión en forma oral fue <0.70 (Yáñez y Prieto, 2013). 

Dicha batería fue elaborada para población mexicana,  por ello se consideró 

pertinente para su aplicación. Actualmente se ha utilizado para evaluar los procesos 

de aprendizaje de niños y niñas prematuras, ya que la CL y la discriminación 

fonológica son sus principales dificultades (Ríos y Cardona, 2016). 

Por su parte, el instrumento que proporciona el Manual de Procedimientos para el 

Fomento y la Valoración de la Competencia Lectora en el Aula (SEP, 2010), fue 
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propuesto para la intervención docente en el aula; de tal manera que pudieran 

evaluar el desempeño respecto a la competencia lectora de los alumnos y comparar 

los resultados a nivel nacional. Está compuesto por tres lecturas para el primer ciclo, 

una para segundo ciclo y cuatro para el tercer ciclo; asimismo, cuenta con cuatro 

preguntas abiertas que abordan la CL. Sin embargo, no está estandarizado ni ha 

sido validado; pero se optó emplearlo debido a que era necesario contar con un 

dispositivo que fuese utilizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Procedimiento  

Las aplicaciones se realizaron durante el periodo de octubre de 2018 a enero de 

2019. Diez estudiantes de los dos últimos años de la licenciatura en psicología y 

psicopedagogía de la UASLP, previamente capacitados en el uso de los 

instrumentos, realizaron las evaluaciones de manera individual a cada niño y niña. 

En primer lugar, se solicitó la firma del consentimiento informado por parte de niños, 

niñas y padres de familia para realizar las aplicaciones. Las sesiones fueron 

llevadas a cabo generalmente una vez por semana con una duración promedio de 

una hora y media por niño; sin embargo, esta condición no se mantuvo de forma 

homogénea durante todas las aplicaciones.  

Las dimensiones que se evaluaron a través de la BANETA fueron el procesamiento 

fonológico, la CO y la lectura compuesta. La primera se integra por nueve 

subpruebas, las cuales son: discriminación fonológica, segmentación de palabras, 

categorización fonémica, síntesis de fonemas, análisis de palabras, denominación 

serial rápida dígitos, denominación serial rápida letras, denominación serial rápida 

colores y denominación serial rápida figuras. La CO se conforma por dos 

subpruebas: CO y CH. Por último, la lectura compuesta se compone de nueve 

subpruebas: palabras frecuentes, palabras infrecuentes, pseudopalabras, palabras 

homófonas, aciertos, comprensión de ordenes escritas, comprensión de textos, 

decisión léxica tiempo, decisión léxica errores. 

Al finalizar la aplicación de la BANETA se obtienen las puntuaciones naturales para 

después ingresarlas en la página oficial del instrumento 

(https://www.manualmoderno.com/baneta/), misma que provee un perfil del 

desempeño del niño y de la niña por subprueba y que permite ubicarlo en el percentil 
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deficiente, normal bajo, promedio, alto y/o muy alto (Yáñez y Prieto, 2013). Ante 

esto, Yáñez y Prieto (2013) expresan que no se obtienen puntuaciones globales 

debido a que, con relación a la neuropsicología cognitiva, un déficit cognitivo se 

puede manifestar de manera muy específica. 

La calificación de la BANETA se realizó por un solo aplicador o aplicadora con la 

finalidad de dar mayor grado de confiabilidad a los resultados. Cabe resaltar que se 

llevó a cabo la aplicación de toda la batería; pero para fines de este estudio sólo se 

puntuó el procesamiento fonológico, la CO y la lectura.  

En cuanto al Manual de Procedimientos para el Fomento y la Valoración de la 

Competencia Lectora en el Aula (SEP, 2010), la aplicación tuvo una duración de 15 

a 30 minutos por niño/a, el mismo proporciona lecturas en tres niveles con diferente 

extensión. Con base en el grado escolar del niño/a, se eligieron las lecturas del 

segundo y tercer ciclo. Cada niño/a leyó de forma individual una lectura, a través de 

la cual se evaluó la fluidez, la velocidad y la CL. Ésta última se obtiene al finalizar la 

lectura, a partir de cuatro preguntas abiertas, tres de ellas relacionadas con el texto, 

mientras que, en la cuarta, el niño o la niña tiene que describir de qué se trata la 

lectura para posteriormente otorgar una puntuación que va de cero a dos. Al 

finalizar, se hace una sumatoria de la puntuación obtenida que será la puntuación 

global (SEP, 2010). 

Luego de realizar el registro de las respuestas, el mismo manual ofrece tablas en 

las que es posible ubicar el nivel de CL del niño o niña de acuerdo con la puntuación 

global lograda. Los niveles que ofrece son: requiere apoyo, se acerca al estándar, 

estándar y avanzado (SEP, 2010).  

Análisis estadístico 

Se obtuvieron las medias de las puntuaciones por categoría para posteriormente 

encontrar correlaciones significativas entre ellas. Al momento de hacer 

correlaciones, se redujeron las categorías para poder encontrar diferencias, las 

cuales se agruparon en las categorías de bajo, normal y alto para procesar los datos 

de la BANETA (Yáñez y Prieto, 2013). En cuanto a los datos resultantes del Manual 

de Procedimientos para el Fomento y la Valoración de la Competencia Lectora en 

el Aula (SEP, 2010), se trabajó con las categorías de bajo, estándar y avanzado. 
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Se comparó la subprueba de CH de la BANETA (Yáñez y Prieto, 2013) y la prueba 

de CO del manual de la SEP (2010) mediante una correlación policórica. Se utilizó 

una regresión de árbol por ser una herramienta robusta para realizar modelajes 

predictivos y la lectura de los resultados es sencilla (Díaz, 2012). 

 

RESULTADOS 

En los resultados de todas las subpruebas de la BANETA, se observa que la 

mayoría de los niños y las niñas se encuentran en la categoría correspondiente a 

bajo. En la dimensión de procesamiento fonológico, el porcentaje de quienes se 

encuentran en la categoría bajo en las subrpruebas va desde el 75% hasta el 100%. 

Respecto a la dimensión de CO y las subpruebas que la componen, arriba del 50% 

de los niños pertenecen a la categoría de bajo. Así también, en la dimensión de 

lectura, por encima del 50% de los niños/as se encuentran en la categoría de bajo 

en todas las subpruebas (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Comprensión lectora obtenida en la BANETA 

 
 

Procesamiento 
fonológico 

Subprueba Alto Promedio Bajo 

Discriminación fonológica 25% 0% 75% 

Segmentación de palabras 8.33% 8.33% 83.3% 

Categorización fonémica 0% 0% 100% 

Síntesis de fonemas 0% 0% 100% 

Análisis de palabras 0% 0% 100% 

Denominación serial rápida, 
dígitos 

8.33% 4.17% 87.5% 

Denominación serial rápida, letras 4.17% 0% 95.8% 

Denominación serial rápida, 
colores 

12.5% 0% 87.5% 

Denominación serial rápida, 
figuras  

16.6% 8.3% 75% 

Comprensión 
oral 

Comprensión oral 12.5% 12.5% 75% 

Comprensión de historias 25% 20.8% 54.17% 

Lectura  

Palabras frecuentes  0% 0% 100% 

Palabras infrecuentes  0% 0% 100% 

Pseudopalabras  0% 4.17% 95.8% 

Palabras homófonas 4.17% 0% 95.8% 

Aciertos  8.33% 4.17% 87.5% 

Comprensión de ordenes escritas  12.5% 25% 62.5% 

Comprensión de textos  16.6% 4.17% 79.1% 

Decisión léxica, tiempo 0% 4.17% 95.8% 

Decisión léxica, errores 12.5% 20.8% 66.6% 
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En cuanto a los resultados obtenidos de la prueba del Manual de Procedimientos 

para el Fomento y la Valoración de la Competencia Lectora en el Aula, se muestra 

como resultado que el 91.6%, el 79.1% y el 58.3% está ubicado en la categoría de 

bajo en velocidad lectora, fluidez lectora y en CL, respectivamente (ver Tabla 2). 

 
Tabla 2. CL obtenida en el instrumento de la SEP. 

 Avanzado Estándar  Bajo 

Velocidad lectora  8.33% 0% 91.6% 

Fluidez lectora 4.1% 16.6% 79.1% 

Comprensión lectora 0% 41.6% 58.3% 

 

A su vez, se encontró una correlación policórica positiva medianamente fuerte 

(rho=0.66, p=0.05) entre la CH y la CL evaluada, pues el 76.9 % de los niños que 

obtuvieron puntuación baja en CH (BANETA), presentaron puntuación baja en CL 

(ver Tabla 3).  

 
Tabla 3. Correlación de resultados obtenidos. 
 

 Comprensión lectora SEP 

Avanzado Estándar Bajo 

Comprensión de historias 
BANETA 

Alto 0% 83.3% 16.6% 

Normal 0% 40% 60% 

Bajo 0% 23% 76.9% 

 

Finalmente, se calculó una regresión de árbol para CL y se utilizaron las subpruebas 

de la BANETA como variables predictoras. La única variable predictora significativa 

fue CH. En la división del nodo, se encuentra el número de participantes que 

quedaron clasificados con habilidades bajas, estándares o avanzadas en la variable 

de respuesta CL. Con base en este modelo, encontramos que cuando CH es bajo 

(58% de los casos), entonces la probabilidad de que CL sea baja es de 77%. En 

cambio, cuando CH normal o alta, entonces la probabilidad de que CL alcance o 

sobrepase el estándar es de 64% (ver imagen 1). 
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Imagen 1. Regresión de árbol 

 

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos, puede notarse la relación directa entre la 

subprueba de CO y CL y cómo la primera puede predecir la segunda, así como lo 

planteaba Infante, et al., (2012), quien consideraba que la CO es un factor que 

puede explicar la comprensión de textos; y Ferroni y Jaichenco (2020) quienes 

expresan que las destrezas en la CO se relacionan con la comprensión escrita.  

Estos datos resultan interesantes; pues los niños y las niñas que presentan 

dificultades para comprender de manera oral, también las tienen al momento de leer 

en forma escrita. Esto podría asociarse al procesamiento fonológico; pues, como 

pudo notarse en los resultados superiores, todos los resultados se encuentran en la 

categoría de deficiente.  

Un ejemplo de esto es el resultado conseguido en velocidad lectora, en el que el 

8.33% de los resultados de los niños se encuentran en la categoría de avanzado, 

mientras que en las otras dimensiones no se obtuvo un porcentaje elevado en esta 

categoría. Una de las posibles causas es que no necesariamente la lectura fluida 

asegura que comprendan lo que están decodificando. Aunado a ello, este 

porcentaje puede explicarse debido al resultado individual de algunos niños, así 

como por la falta de validez del instrumento tomado de la SEP (2010). 
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Así mismo, puede notarse que el resultado obtenido en el procesamiento fonológico 

fue bajo, esto tiene repercusiones directas tanto en la CO como en la CL; pues la 

primera tiene que ver con la capacidad para diferenciar los fonemas y la segunda 

con la decodificación (Infante, et al, 2012; Mwoma, 2017).  

De la misma manera, la atención selectiva pudo impactar en los resultados, ya que 

como menciona Vallés (2005), es un proceso implicado en la lectura que genera 

una especie de efecto dominó, lo que quiere decir que al verse afectado uno de los 

procesos, los siguientes se verán impactados.  

Por un lado, Hall (2012), Fuentes (2009) y Puente, et al., (2019), exponen cómo los 

procesos subjetivos que a su vez se relacionan con el contexto de las personas, 

impactan en la CL. Lo anterior es una de las deficiencias que tienen las pruebas 

aplicadas, ya que poseen elementos estandarizados que pueden ser difíciles de 

comprender por el contexto en que los niños y las niñas se desenvuelven. Debido a 

ello, se sugiere que en la aplicación se adecuen las lecturas del instrumento 

proporcionado por la SEP (2010), ya que es más flexible al no estar estandarizado 

Por otro lado, es necesario resaltar que la exclusión social es compleja y que 

conlleva la gestación de procesos como mayores oportunidades de espacios para 

leer, la estimulación a temprana edad en la lectura y, sobre todo, el acceso a 

materiales de lectura. Posiblemente esto provoque la disminución gradual del 

fracaso escolar y, de esta manera, la vulnerabilidad escolar, social y laboral a la que 

estos niños están expuestos (Jiménez, et al., 2009).  

Respecto a las limitantes del estudio, es preciso mencionar que la escuela primaria 

está compuesta por cuatro salones, un comedor, dos baños, una pequeña bodega 

y las canchas deportivas. Al contar con pocos espacios, las aplicaciones tuvieron 

que realizarse afuera de las aulas, en las canchas deportivas y en el comedor. A 

causa de ello, la exposición al ruido o a estímulos distractores fue constante. En 

ocasiones el clima era adverso debido a temperaturas extremas, por lo que este 

podría ser uno de los factores que posiblemente influyó en los resultados. 

Por su parte, la aplicación idónea de la BANETA se debe realizar en no más de dos 

sesiones de una hora y media cada una o aplicar de manera parcial (Yáñez y Prieto, 
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2013). Sin embargo, por cuestiones de cantidad de aplicadores y el desempeño 

propio de los niños, derivaron en que la duración de la aplicación fuera variable. 

En cuanto al instrumento que propone la SEP (2010), es necesario reflexionar 

acerca de la forma de calificar el desempeño de los niños; pues al parecer es difícil 

que un niño se ubique en la categoría de Avanzado, ya que no sólo debe 

comprender de forma global la historia que leyó, sino que, además debe recordar 

cuestiones muy específicas de la misma. En esto la memoria a corto plazo tendría 

una implicación importante.  

Sería interesante realizar estudios comparativos con participantes que se 

encuentren en condiciones diferentes respecto a la marginación y el nivel 

socioeconómico para corroborar lo que Gutiérrez, Aguiar y Díaz (2015) concluyeron 

que, a mayor marginación, menores logros; pues los niños evaluados pertenecen a 

un contexto de alta marginación. 

Finalmente, es posible afirmar que los programas de intervención que puedan 

implementarse con estos niños y estas niñas para impactar en la CL, podrían 

disminuir los factores de riesgo que Jiménez et al., (2009) expresan con relación al 

analfabetismo, al desconocimiento de la lengua y a los índices de fracaso escolar. 

Por tanto, se considera necesario que dichos programas estén contextualizados.  

 

Notas 

¹. La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), es 

una prueba implementada por el Sistema Educativo Nacional aplicada a 

instituciones públicas y privada, dirigida a niños y niñas a partir de tercer grado de 

primaria, a segundo y tercero de secundaria y a jóvenes de último grado de 

bachillerato. En primaria y secundaria se evalúa de manera permanente español y 

matemáticas además de una asignatura extra que se elige cada año. En el nivel 

medio superior se evalúa la CL y matemáticas. El objetivo de esta prueba es generar 

una sola escala a nivel nacional que permita comparar conocimientos y habilidades 

de los estudiantes (SEP, 2014).   
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