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Resumen 

La baja eficiencia terminal en alumnos de la Facultad de 

Medicina y Nutrición de la UJED generó la inquietud por 

identificar el nivel en la habilidad lectora en estos 

estudiantes, evaluada con la Batería Neuropsicológica 

Breve en Español NEUROPSI. La investigación realizada 

fue de tipo exploratoria, no experimental, observacionl y 

transversal. Se utilizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, con análisis estadísticos de tipo descriptivo. 

En el  estudio participaron 288 alumnos, de los cuales 162 

son mujeres y 126 hombres. En la habilidad lectora se 

obtuvo una media de 2.8, la moda y mediana de 3.0, la 

desviación estándar fue de 0.5, el máximo de 3.0, y un 

mínimo de 0. La frecuencia de los resultados fue 284 

participantes con tres puntos, 26 con dos, 6 con uno y 2 

con cero. Se concluye que el nivel de la habilidad lectora 

no se considera ligado a la baja eficiencia terminal 

reportada por el Anuario Estadístico de la UJED. 

habilidad lectora, estudiantes, NEUROPSI 

Abstract 

The low terminal efficiency in students of the Faculty of 

Medicine and Nutrition of the UJED generated the concern 

to identify the level in the reading ability in these students, 

evaluated with the NEUROPSI Brief Neuropsychological 

Battery. The research was exploratory, non-experimental, 

observational and cross-sectional. Non-probabilistic 

sampling was used for convenience, with descriptive 

statistical analyzes. The study involved 288 students, of 

whom 162 are women and 126 men. In reading ability was 

reached a mean of 2.8, the mode and median were 3.0, the 

standard deviation was 0.5, the maximum 3.0, and a 

minimum 0. The frequency of the results was 284 

participants with three points, 26 with two, six with one 

and two with zero. It is concluded that the level of reading 

ability is not considered to be linked to the low terminal 

efficiency reported by the UJED Statistical Yearbook. 

Reading hability, students, NEUROPSI 
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Introducción 

 

Varios egresados que salen a ejercer en el campo 

laboral se preocupan mas por obtener el título 

que por haber desarrollado competencias y 

habilidadades en las áreas que le conciernen para 

su profesión, entre ellas la lectura,  considerada 

esta una habilidad útil en cualquier campo 

profesional, ya que al desarrollar y fortalecer la 

lectura crítica en la educación superior el 

egresado tendra muchas ventajas como 

empleado o empleador y como persona (Pérez 

Guarín & Hospital Celis, 2014). La adquisición 

de la lectura, así como del pensamiento crítico, 

es de gran importancia en el desarrollo 

profesional de los estudiantes, debido a que los 

avances  tecnológicos y la sociedad globalizada 

exigen que sean cada vez más competentes en 

estas habilidades (Flores Guerrero, 2016). Cada 

vez que se toma la desición de leer cualquier tipo 

de texto o realizamos una actividad del ámbito 

disciplinar se va incrementando nuestra 

competencia lectora, ya que la lectura desarrolla 

nuestro pensamiento y nos permite crear 

criterios propios contrastando y replanteando 

nuestras ideas, obteniendo como resultado un 

aprendizaje.  

 

Justificación   

 

En la educación superior el estudiante está 

expuesto a una gran variedad de disciplinas que 

lo llevarán a la necesidad de realizar y leer textos 

científicos, los cuales no bastará con solo leer, 

sino tener la habilidad de comprenderlos (Muñoz 

Calvo, Muñoz Muñoz, García González, & 

Granado Labrada, 2013) ya que en el caso de un 

estudiante de medicina (y de cualquier otra 

profesión) como futuro médico general sería 

ilógico que pudiera leer (fonéticamente) una 

historia clínica pero no la comprenda o interprete 

correctamente, por ello la importancia de que los 

estudiantes posean un buen nivel en el 

desempeño de las habilidades lectoras (Ramírez 

Restrepo, 2006).  

 Ciertos datos estadísticos nacionales 

obtenidos a través de evaluaciones en el área de 

la lectura realizadas en niveles básico y medio 

superior muestran un déficit en esta habilidad. Es 

importante considerar estos datos debido a que 

en la educación superior no existen registros aún 

de evaluaciones para la lectura (Salado 

Rodriguez, Ramírez-Martinell, & Ochoa 

Landín, 2017), y es de suponer que los 

estudiantes que se encuentran en niveles 

anteriores al nivel superior, en un futuro 

posiblemente ingresarán a la universidad. De la 

Peza y colaboradores en el año 2014 realizaron 

un estudio en el que aseguran que los alumnos 

universitarios, tienen un nivel bajo en la 

competencia para la lectura y la escritura. (De la 

Peza, Rodriguez Torres, Hernandez Unzueta, & 

Rubio, 2014)  

 

 Se pretende que con la realización de la 

presente investigación se tenga el conocimiento 

acerca del nivel de desempeño de los alumnos de 

medicina de la FAMEN-UJED Durango en 

cuanto a la habilidad lectora, información que 

sería de gran interés para considerar en que 

medida es necesaria la creación e 

implementación de programas académicos que 

ayuden a los alumnos a desarrollar y adquirir 

satisfactoriamente esta habilidad, la cuál está 

presente en todas y cada una de las materias 

curriculares, de todos los niveles educativos.    

 

Problema   

 

Uno de los principales retos del Sistema  

Educativo Nacional es lograr que los alumnos 

sean competentes en todas las materias que 

cursan, en las cuales la lectura juega un papel 

muy importante.  El panorama acerca de la 

habilidad lectora en estudiantes mexicanos no ha 

sido del todo satisfactorio, ya que organismos 

encargados de evaluar la lectura en niveles 

básicos muestran datos poco favorables sobre 

esta habilidad.  
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 Tal ejemplo son los resultados obtenidos 

mediante el Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA), en donde 

fueron evaluados alumnos de 15 años en algunas 

áreas, entre ellas la lectura. Los resultados 

indican que en cuanto al desempeño en 

competencia lectora los jóvenes mexicanos 

obtuvieron 423 puntos, esto quiere decir que 

están por debajo de la media de la OCDE, la cuál 

fue de 493 puntos (Martínez Rizo & Díaz 

Gutiérrez, 2016); este mismo autor menciona 

que al presentar estos datos en porcentajes se 

tiene que en México solo un 5% de sus 

estudiantes se ubican en niveles superiores, nivel 

en el que los estudiantes pueden seleccionar la 

información de más utilidad, comprender los 

textos no tan familiares, y crear un análisis 

crítico sobre ellos, mientras que un 41% se 

encuentran por debajo del nivel 2, nivel donde, 

las habilidades lectoras no son nulas, pero si 

limitadas, ya que solo adquieren el conocimiento 

superficialmente (Martínez Rizo & Díaz 

Gutiérrez, 2016). Por otra parte, según los datos 

mostrados en el Anuario Estadístico de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango es 

alarmante el bajo porcentaje de eficiencia 

terminal en la carrera de medicina de la 

FAMEN-UJED, en donde con  respecto al año 

2015, en el semestre “A”, así como en el 

semestre “B” se encontró un indicador del 40%, 

y en lo que respecta al año 2016 en el semestre 

“A” se encontró un indicador del 35%, mientras 

que en el semestre “B” mostró un 38% de 

eficiencia terminal en los estudiantes de dicha 

institución académica (Departamento de 

Estadística Institucional, 2016); considerandola 

así una problemática, ya que representa un 

mayor esfuerzo para  el Sistema Educativo 

Nacional.  

 

 

 

 

 

 

Hipótesis  

 

La baja eficiencia terminal, reportada por el 

Anuario Estadístico de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, en alumnos de la carrera de 

medicina permite considerar baja eficiencia  en 

la habilidad lectora en dichos alumnos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar la media de la habilidad lectora, 

evaluada con la Batería Neuropsicológica Breve 

en Español NEUROPSI, de un grupo de 

estudiantes de medicina de la FAMEN-UJED 

Durango.  

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer la moda de la habilidad lectora 

del grupo de estudiantes evaluados.  

 

 Determinar el  valor mínimo de la 

habilidad lectora del grupo de 

estudiantes evaluados.  

 

 Identificar el valor máximo de la 

habilidad lectora del grupo de 

estudiantes evaluados.  

 

Marco Teórico  

 

La lectura, un proceso cultural 

 

La lectura, con su alfabeto, sus materiales y sus 

escribas, tiene aproximadamente 6000 años, 

mientras el cerebro ya cumpió 200,000 años 

(Golombek, 2014); esta habilidad se basa en 

estructuras cerebrales desarrolladas para el 

lenguaje oral, debido a que es una actividad 

reciente y no logró desarrollar sus propias 

estructuras neuronales. (Cuetos Vega, 2008) 
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La lectura ha ido progresando conforme 

las personas iban adquiriendo habilidades para 

comunicarse, entre ellas, los signos, 

desarrollando así cambios en el cerebro. (Bravo 

Valdivieso, 2016)  

En la década de los 50 del siglo pasado, 

se consideraba analfabeta a la persona que no 

sabía decodificar los signos de la lectura y la 

escritura, posteriormente, en los años 60 se 

adopta el concepto de analfabeto funcional, 

ligado a las necesidades del desarrollo 

sociocultural (Infante & Letelier, 2013); por su 

parte, Solé en el año 1992 hace referencia a que 

un analfabeto funcional es la persona que a pesar 

de haber aprendido a leer y escribir, no puede 

utilizar estas habilidades en su vida ordinaria. 

(Solé, Estrategias de lectura, 1992) 

El lenguaje escrito: la puerta al mundo de 

letras 

Hoy en día, uno de los principales medios de 

comunicación es el lenguaje escrito, el cual nos 

permite pensar, crear y transmitir nuestro 

pensamiento hacia los demás. (Bravo 

Valdivieso, 2016)  

La enseñanza formal o alfabetización es 

una forma de llegar al conocimiento mediante el 

código escrito, que nos permite conocer las letras 

y su combinación para lograr escribir. (Maluf & 

Sargiani, 2013). 

Las neurociencias muestran que el 

aprendizaje del lenguaje escrito depende de 

procesos perceptivos y cerebrales,  desarrollados 

por la experiencia escolar y el ambiente, la base 

de este aprendizaje es el lenguaje y la percepción 

visual (Bravo Valdivieso, 2016), ya que en el 

caso de la lectura lo primero que hace el lector 

es analizar el mensaje de signos gráficos escritos 

e identifica las letras que están ante sus ojos a 

través de fijación y de movimientos saccádicos 

sobre el texto, enseguida los signos son 

proyectados al cerebro, (Cuetos Vega, 2008) 

para posteriormente producir el habla.  (Maluf & 

Sargiani, 2013) 

La lectura y su procesamiento 

Existe gran variedad de definiciones para la 

lectura que han sido propuestas por algunos 

autores, pero hasta el momento ninguna ha sido 

establecida; por su parte Núñez y Santamarina 

(2014) definen esta habilidad como un acto de 

decodificación y posterior comprensión de un 

texto. (Núñez Delgado & Santamarina Sancho, 

2014) 

En la lectura, como en la  escritura, 

existen procesos en los cuales un fallo en 

cualquiera de ellos provocaría dificultades en la 

misma. Se tiene primeramente a los procesos 

léxicos, que son operaciones con las cuales se 

llega al conocimiento que el individuo tiene 

sobre las palabras, aquí se centran informaciones 

lingüísticas que se posan sobre las palabras y que 

constituyen unidades con las que se construye el 

significado; enseguida se tiene a los procesos 

sintácticos, que son la habilidad de comprender 

la estructura gramatical del lenguaje; y 

finalmente los procesos semánticos que se 

refieren a la comprensión del significado de las 

palabras, oraciones y del texto en sí. (Federación 

de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2012) 
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 Cada uno de estos componentes 

dependen de distintas zonas cerebrales, ya que 

los procesos léxicos dependen de zonas parieto-

occipitales, los sintácticos de zonas 

perisilvianas, y los semánticos, de zonas 

frontales. (Cuetos Vega, 2008)  

 

El cerebro del lector  

 

El acto de leer es una capacidad compleja, 

superior y exclusiva del ser humano, en la que 

interactúan todas sus facultades 

simultáneamente y que comporta una serie de 

procesos biológicos, psicológicos, afectivos y 

sociales, para luego  relacionar el significado 

particular con lo leído, formando así una nueva 

adquisición cognoscitiva. (Calderón-Ibáñez & 

Quijano Peñuela, 2010) 

 

 La lectura se da en el cerebro por la 

interacción de estímulos visuales y auditivos con 

las experiencias que el individuo desarrolla en el 

ámbito sociocultural (Bravo Valdivieso, 2016), 

esto lo hace a través de procesos fisiológicos y 

cognitivos que están estrechamente unidos (De 

la Peza, Rodriguez Torres, Hernandez Unzueta, 

& Rubio, 2014) mediante  conexiones  

intelectuales y neuronales. (López-Escribano, 

2009) 

 

 Rojas (2013) asume la lectura como un 

proceso en el cuál estan unidas las funciones 

visoespaciales con las funciones oculomotrices, 

en donde es necesaria la participación de las 

áreas de asociación y de áreas motoras frontales 

para que esta actividad se lleve a cabo. (Rojas G, 

2013) 

 

  

 

 

 

 

 

 La corteza visual implica áreas 

neurofuncionales específicas diferenciadas: el 

área visual primaria, determinada por el área 

estriada 17 (áreas occipitales primarias) y el área 

visual secundaria para las áreas periestriada y 

paraestriada 18 y 19, respectivamente, que se 

relacionan con el proceso lector gracias a la 

conexión con el área terciaria parietal (39 de 

Brodmann) y la terciaria temporal, que 

corresponde al área 37 de Brodmann. La 

integración e interrelación de estas áreas con las 

de Broca y Wernicke  permiten interpretar los 

espacios, en el caso de la escritura, así como 

también la orientación espacial, ambos aspectos 

importantes en el proceso lector para la 

identificación de cada fonema. Esta  

interrelación de las áreas ya mencionadas 

permiten también interpretar globalmente el 

texto, posibilitando la identificación de fonemas, 

sílabas, palabras y frases y finalmente la 

asociación con áreas fronto temporales permite 

el reconocimiento semántico de los símbolos 

gráficos. (Rojas G, 2013) 

 

 Los resultados obtenidos a través de un 

estudio proporcionó datos respecto a la estrecha 

relación entre las habilidades de la lectura  y la 

memoria operativa (Gómez-Veiga, Vila, García-

Madruga, Contreras, & Elosúa, 2013), esta 

funciona como un almacen de la pronunciación, 

ya que retiene la información procedente del 

léxico fonológico y del sistema de conversión 

fonema-grafema, permaneciendo ahí hasta que 

se articulan los sonidos o se pronuncian 

internamente para que de esa manera puedan ser 

reconocidos por el léxico auditivo. En la lectura 

en voz alta, desde este almacén se envían 

ordenes a los músculos correspondientes para 

producir la articulación que le corresponde a 

esos sonidos, y en el caso de la lectura 

comprensiva desde este mismo lugar se activaría 

la correspondiente representación auditiva en el 

léxico auditivo y desde ahí se comprendería la 

representación semántica. (Cuetos Vega, 2008) 
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La lectura en voz baja activa el cortex 

estriado y el extraestrido (área 37 de Brodmann) 

y en su contraparte escuchar palabras activa el 

cortex superior temporal y temporoparietal. 

(Junqué, 2004)  

Recientes  investigaciones de técnicas 

con neuroimagen han descrito la organización 

del cerebro durante la lectura, logrando una 

mejor visión del circuito lector que se desarrolla 

durante el aprendizaje de esta habilidad, donde 

se asume que en esta tarea cognitiva se realizan 

demandas específicas en el cerebro mediante 

cambios en la actividad neuronal, por ende, para 

que las redes neuronales formen un sistema 

funcional, y esta función se configure, el cerebro 

utiliza múltiples áreas, es decir, no existe una 

región específica para la lectura. (López-

Escribano, 2009) 

Asimismo la autora anteriormente citada 

menciona que en el desarrollo de la lectura 

existen componentes asociados con el 

conocimiento de las palabras, que se configuran 

en un sistema funcional y se integran en 

estructuras corticales, estos componentes son: el 

ortográfico fonológico y semántico; de aquí la 

importancia de crear múltiples conexiones 

cerebrales, ya que estas diferentes formas de las 

palabras se encuentran superpuestas entre sí, en 

separadas áreas del hemisferio izquierdo del 

cerebro. (López-Escribano, 2009)   

Habilidades para la lectura 

El Panel Nacional de Lectura, (National Reading 

Panel-NRP) publicó en el año 2000 un artículo 

donde se identifican cuatro habilidades 

primordiales para saber leer. La primera es la 

conciencia fonológica ya que es mediante esta 

que cuando una persona está aprendiendo a leer, 

logra relacionar el lenguaje auditivo con el 

impreso, y es consciente de que las palabras 

habladas se componen de sonidos y se pueden 

representar en letras o sílabas.  

En relación con lo anterior, en algunos 

estudios se descubrió un circuito  ubicado en 

regiones del lóbulo parietal del hemisferio 

izquierdo, en donde los grafemas se vinculan con 

los fonemas. (Caballeros Ruiz, Sazo, & Gálvez 

Sobral, 2014)  

La segunda habilidad es la llamada 

Phonics Instruccion (la traducción más aceptada 

pero no precisa en español es Deletreo) cuyo 

objetivo es que el individuo comprenda que las 

letras están unidas en un sonido para formar la 

correspondencia letra-sonido y patrones de 

deletreo. (Caballeros Ruiz, Sazo, & Gálvez 

Sobral, 2014)  

La tercera habilidad a la cuál refiere el 

autor anteriormente citado es la fluidez, ya que 

una persona que lee fluidamente, tiene la 

capacidad de leer oralmente con velocidad, 

exactitud y expresivamente de forma apropiada. 

(Caballeros Ruiz, Sazo, & Gálvez Sobral, 2014) 

La cuarta habilidad es la comprensión 

lectora, considerada importante para cualquier 

tipo de aprendizaje y  vinculada con las 

habilidades y conocimientos que el ser humano 

obtiene en su vida, sin limitarse solo al ámbito 

escolar (Caballeros Ruiz, Sazo, & Gálvez 

Sobral, 2014). Por su parte Martí en el año 2015 

argumenta que no basta con leer con 

compensión, sino también se deben incluir metas 

de comprensión. (Martí Sánchez, 2015) 

No solo leer, sino comprender 

La lectura es un proceso de interacción cognitiva 

entre escritor, lector, texto y contexto, donde es 

de suma importancia la comprensión lectora para 

la interrelación de todos estos elementos. 

(Calderón-Ibáñez & Quijano Peñuela, 2010)  
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 En la prueba ENLACE MS se define a la 

comprensión lectora como la capacidad del 

individuo para comprender, analizar, interpretar, 

reflexionar, evaluar y utilizar textos escritos para 

que pueda comunicarse, y mediante los 

conocimientos adquiridos logre integrarse a la 

sociedad (Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, 2015). Esta habilidad ocupa 

un valioso lugar en la creación e implementación 

del curriculo universitario, ya que es gracias a 

esta que los estudiantes adquieren parte de sus 

conocimientos; no obstante, la comprensión de 

textos de lectura es una de las principales 

dificultades en los alumnos del nivel superior. 

(Sánchez Chévez, 2012) 

 

 Flotts y colaboradores (2015) consideran 

tres niveles de interpretación textual:   

 

• Comprensión literal: habilidad para 

localizar solo partes específicas de un 

texto.  

 

• Comprensión inferencial: habilidad para 

relacionar información de secuencias en 

el texto, así como para analizar la 

información y relacionarlas entre sí, de 

acuerdo a la intención del texto.  

 

• Comprensión crítica: habilidad de 

valorar o juzgar la opinión del autor del 

texto, contrastándolo con el propio punto 

de vista del lector o de otros. (Flotts, y 

otros, 2015)  

 

 La lectura crítica es considerada como 

una lectura cuidadosa, activa, comprensiva y 

reflexiva  (Aguilar I Ródenas, 2013), por ello la 

importancia de trabajar la  lectura inferencial y 

literal en los todos los niveles educativos, para 

lograr así la competencia crítica de los textos. 

(Pérez Guarín & Hospital Celis, 2014) 

 

 

 

Antecedentes de la lectura en el nivel superior 

 

En las últimas décadas la lectura y la escritura, 

así como la alfabetización académica han 

adquirido una gran atención en la educación 

superior en la  sociedad hispana. (Zanotto 

González, y otros, 2016) 

 

 En algunos estudios realizados para 

evaluar la comprensión lectora se evidencía que 

los estudiantes universitarios se encuentran por 

debajo de los estándares  que se consideran 

satisfactorios según la prueba con la que fue 

realizada la evaluación. (Rivera Velásquez, 

Cornejo Valderrama, & Roco Videla, 2008)  

 

 Los análisis de situaciónes de 

comprensión lectora, de habilidades de la 

lectura, construcción de ensayos y de otros 

documentos, así como los ejercicios de 

verbalización de temas que se han sugerido 

como lectura por parte de los maestros, han 

permitido encontrar serias deficiencias en estos 

aspectos, sobre todo en estudiantes que ingresan 

a la universidad. (Calderón-Ibáñez & Quijano 

Peñuela, 2010) 

 

 Los autores anteriormente citados 

realizaron un estudio en donde de acuerdo a los 

resultados  no se evidencía por parte de los 

estudiantes el paso por los distintos niveles de 

adquisición, retención, integración, 

recuperación,  y transferencia de la información 

de un texto;  posteriormente al hacer un 

comparativo entre algunas pruebas encontraron 

que los universitarios posen un nivel de 

comprensión literal. Esto indica que no 

trascienden el texto, no hay capacidad de leer 

entre líneas, el léxico de los lectores es muy 

reducido. (Calderón-Ibáñez & Quijano Peñuela, 

2010) 
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Algunas investigaciones a nivel mundial 

sobre el pensamiento crítico en  universitarios 

demuestran las necesidades en este campo y 

respaldan la idea de mejorar las habilidades 

analíticas y críticas en el nivel superior. 

(Betancourth Zambrano, Insusti Quevedo, & 

Riascos Portilla, 2012) 

Batería Neuropsicológica Breve en Español 

NEUROPSI 

Se han diseñado diferentes pruebas para la 

evaluación de la maduréz de la lectura. Es 

sugerible que el aprendizaje de la lectura no 

inicie si el sujeto no tiene la madurez suficiente 

en las aptitudes neuropsicológicas básicas. 

(Gento Palacios & Sánchez Manzano, 2010) 

El test NEUROPSI es un instrumento de 

evaluación neuropsicológica breve, objetivo y 

confiable con el cuál se pueden evaluar  

funciones cognitivas incluyendo orientación 

(tiempo, persona y espacio), atención y 

activación, memoria, lenguaje (oral y escrito), 

aspectos viso-espaciales y viso-perceptuales, y 

funciones ejecutivas. Cabe mencionar que 

NEUROPSI es una Batería Neuropsicológica 

desarrollada y estandarizada en México. 

(Ostrosky-Ortíz, Ardila, & Roselli, s/f) 

En general, los desórdenes en el lenguaje 

oral se acompañan de defectos en la habilidad 

para leer, escribir y realizar cálculos numéricos. 

La ejecución en estas áreas involucran zonas 

linguísticas y no linguísticas, así como la 

participación de áreas del hemisferio izquierdo y 

del hemisferio derecho, cada uno contribuyendo 

con aspectos específicos. (Ostrosky-Ortíz, 

Ardila, & Roselli, s/f) 

El sistema de calificación permite 

obtener un puntaje total y un perfil individual de 

funciones cognoscitivas.  

Este perfil señala las habilidades e 

inhabilidades del sujeto en cada una de las áreas 

cognoscitivas que se evalúan y considerando la 

escolaridad y la edad del sujeto se puede 

clasificar la ejecución del sujeto en: normales; 

alteraciones leves o limítrofes; alteraciones 

moderadas y alteraciones severas. (Ostrosky-

Ortíz, Ardila, & Roselli, s/f) 

Metodología de Investigación 

La investigación realizada fue de tipo 

exploratoria, no experimental, observacional y 

transversal. Se utilizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, con análisis 

estadísticos de resultados de tipo descriptivo 

(medidas de tendencia central y variabilidad) 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) 

Procedimiento 

Fueron invitados a participar en el estudio un 

total de 1150 alumnos de la carrera de medicina 

de la Facultad de Medicina y Nutrición de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, 

perteneciente a la ciudad de Victoria de 

Durango, Dgo, México, de los cuales aceptaron 

participar 352 y derivado de eliminación y 

exclusión de participantes quedaron 288 

alumnos evaluados integralmente.  La 

participación de los alumnos fue voluntaria 

previa firma de consentimiento. El periodo del 

desarrollo de este proyecto tuvo inicio en el mes 

de Agosto del 2013 y su culminación fue en el 

mes de Julio del 2016.  En respeto a los derechos 

humanos de los participantes con antecedentes 

neurólógicos, psiquiátricos y/o psicológicos que 

aceptaron participar en el estudio, se les 

realizaron las evaluaciones correspondientes, 

solamente los datos derivados de esta evaluación 

no fueron incluidos en la base de datos para el 

análisis estadístico del presente proyecto.   



42 

 Artículo                                                                                           Revista de Políticas Universitarias
                                                                                                      Diciembre 2017 Vol.1 No.2 34-46 

 

 

ISSN 2523-2487                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

RÍOS-VALLES, José Alejandro, PÉREZ-GONZÁLEZ, Ivonne, HERNÁNDEZ-

TINOCO, Jesús y VÁZQUEZ-SOTO, Marco Antonio. Habilidad lectora en 

alumnos de la carrera de medicina de la FAMEN-UJED Durango. Revista de 

Políticas Universitarias 2017 

Criterios de inclusión  

 

1.- Ser alumno de la carrera de medicina de la 

FAMEN-UJED Durango. 

 

 2.- Haber firmado la carta de 

consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión 

 

1.- Participantes con antecedentes de  

alteraciones neurológicas, psiquiátricas y/o 

psicológicas.  

 

Criterios de eliminación 

 

1. Alumnos que no terminaron su evaluación. 

 

 Para el estudio de la lectura se empleó la 

Batería Neuropsicológica Breve en Español 

NEUROPSI de la Dra. Feggy Ostrosky y 

Alfredo Ardila, de la cuál se utilizó de manera 

específica la variable lectura, en donde el puntaje 

mínimo posible es 0 y el puntaje máximo posible 

es 3.  

 

Resultados 

 

La muestra estuvo conformada con un total de 

288 alumnos, de los cuales 162 (56.25%) son del 

sexo femenino y 126 (43.75%) son del sexo 

masculino. Los alumnos participantes 

pertenecían a distintos semestres, del primero al 

décimo (ver tabla 1) 

 
Género Participantes  Porcentaje 

Mujeres 162 56.25% 

Hombres 126 43.75% 

Tabla 1 Agrupamiento por género 

 

 En cuanto a los resultados obtenidos de 

la evaluación acerca de las habilidades lectoras 

en los 288 estudiantes  mediante NEUROPSI, se 

obtuvo una media de 2.8, la moda y mediana de 

3.0, la desviación estándar fue de 0.5, el máximo 

de 3.0, y un mínimo de 0.0 (Ver gáfico 1). 

Gráfico 1 Resultados de las medidas de tendencia central 

y variabilidad 

 

 Dentro de los datos recabados en la 

variable lectura según el puntaje de NEUROPSI 

breve en español, 2 alumnos (0.69%) obtuvieron 

el valor de 0; 6 (2.08%) el valor de 1; 26 (9.02%) 

el valor de 2, y 254 alumnos (88.19%) el valor 

de 3 (ver tabla 2) 

 
# Alumnos Porcentaje  Puntaje 

2 0.69% 0 

6 2.08% 1 

26 9.02% 2 

254 88.19% 3 

Tabla 2 Agrupamiento por puntuación 

 

Conclusiones 

 

Tomando en cuenta los valores normativos de 

NEUROPSI Breve en Español, la muestra 

estudiada (288 participantes ) permitió 

identificar 284 (88. 19%) participantes con valor 

normal, 26 (9.02%) con valor moderado, y 8 

(2.77%) con valor severo. De la muestra 

estudiada se obtuvo una moda de 3.0,  el valor 

máximo de 3.0, y el valor mínimo de 0.0.  

 

 Según los datos obtenidos se puede 

considerar que la habilidad lectora en alumnos 

de la carrera de medicina de la FAMEN- UJED 

Durango se encuentra en un nivel normal, dado 

que el mayor porcentaje de los participantes 

obtuvieron ese valor.  

 

 

MEDIA MODA
MEDIA

NA

DESVE

ST

MAXI

MO

MINIM

O

LECTURA 2,8 3,0 3,0 0,5 3,0 0,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

LECTURA-NPSI
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 En base a los antecedentes de 

investigaciones de esta habilidad en alumnos de 

nivel superior se puede observar que los 

resultados difieren, ya que De la Peza en el año 

2014 realizó un estudio en el que asegura que los 

alumnos universitarios, tienen un nivel bajo en 

la competencia para la lectura (De la Peza, 

Rodriguez Torres, Hernandez Unzueta, & 

Rubio, 2014). Tal es el caso también del estudio 

de Calderón-Ibáñez y Quijano en el año 2010 

sobre esta habilidad en alumnos del nivel 

superior,   los cuales afirman que los análisis de 

situaciones de comprensión lectora así como de 

las habilidades de lectura, han permitido 

encontrar serias deficiencias en estos aspectos, 

sobre todo en estudiantes que ingresan a los 

programas universitarios. (Calderón-Ibáñez & 

Quijano Peñuela, 2010)  

 

 Por otra parte, los resultados obtenidos 

en esta investigación permiten identificar que la 

baja eficiencia terminal reportada por el Anuario 

Estadìstico de la UJED en los alumnos de 

medicina no pudiera ser considerada por la 

habilidad lectora. Esta información puede ser de 

gran interés ya que da paso a que nuevas líneas 

de investigacion se orienten en identificar el 

origen real de la baja eficiencia terminal, sin 

dejar de tomar en cuenta los antecedentes de los 

datos obtenidos de las evaluaciones en 

educación básica y nivel medio superior que 

inicialmente fueron mostrados. 

 

 El desarrollo de las habilidades  lectoras 

es un trabajo que se debe realizar 

simultáneamente y de forma conjunta entre el 

individuo, la escuela y la sociedad, ya que cada 

uno de estos elementos aportan las herramientas 

necesarias para una adecuada adquisición de la 

lectura.  

 

 

 

 

 Es necesario saber el plano en el que esta 

habilidad se encuentra actualmente,  y de 

acuerdo a ello considerar el diseño de estrategias 

enfocadas en las necesidades y características de 

los estudiantes de cada institución educativa, con 

el objetivo de lograr aprendizajes mas 

significativos y autónomos mediante lecturas de 

alto nivel que impacten positivamente la 

eficiencia terminal en todos los niveles 

educativos. 
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