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Introducción 
1.1. Descripción del problema 
 El presente trabajo de investigación se centra en el ámbito de la educación, 
específicamente en lo concerniente a la comprensión de textos y metaestrategias de 
aprendizaje (autorregulación), considerando el rendimiento académico y el nivel académico 
de los padres. Pero es importante señalar que dentro de la educación hay muchos factores 
involucrados como son la cultura, contexto ambiental y político, la escuela, docentes, 
alumnos, padres de familia, procesos de enseñanza y aprendizaje y modelos educativos. 
 Delors (1996) en un libro editado por la UNESCO menciona que la educación se 
estructura en torno a cuatro aprendizajes fundamentales (los cuatro pilares de la educación), 
que durante la vida serán los pilares del conocimiento. A saber estos pilares son Aprender a 
Conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; Aprender a Hacer, para 
poder incidir sobre el propio entorno; Aprender a Vivir Juntos, para participar y cooperar 
con los demás en todas las actividades humanas; Aprender a Ser, mantener vigente el 
espíritu humano de libertad del pensamiento, de juicio, sentimientos y de imaginación para 
lograr la plenitud. 
 Para el Plan Maestro de Investigación Educativa (1981), una de las funciones de los 
procesos educativos es la de asegurar el aprendizaje y desarrollo intelectual, para ello es 
indispensable las revisiones de contenidos y métodos en la enseñanza así como desarrollar 
el espíritu crítico y creativo para que pueda continuar con su proceso de enseñanza de 
manera personal. Esto se ve reflejado en el Plan Nacional de Educación (2001-2006) para 
el cual la lectura es un factor fundamental para el crecimiento económico, político, social, 
cultural de las personas y de las naciones. Agrega que el nivel de desarrollo de un país 
puede medirse por el número y la calidad de sus lectores, así como por la infraestructura 
que sostiene a la lectura y la escritura.  
 Este mismo documento menciona que en los últimos veinte años se ha hecho 
conciencia de que los niveles de lectura en México son muy inferiores a los que demanda la 
exigencia de desarrollo del país y a los que supondría el nivel de alfabetización. Como se 
observa la educación es importante para el individuo, de aquí la relevancia de realizar 
investigación en esta área que pueda aportar conocimiento y herramientas para favorecerla. 
1.2. Justificación 
 Tomando en cuenta esto y que México ocupa los últimos lugares por no decir el 
penúltimo en comprensión de lectura y aprovechamiento escolar según las evaluaciones de 
la Organización para la Cooperación y el  Desarrollo Económicos (OCDE, 2001), la 
presente investigación pretende indagar sobre factores que influyen en la compresión de 
textos como son la autorregulación y nivel académico de los padres.   
 Por su parte el Secretario de Educación Pública, Tamez (2003), explicó que el 
Programa Nacional de Educación 2001-2006, establece como reto fundamental brindar 
servicios educativos con calidad, equidad, evaluación, rendición de cuentas y participación 
social. La compresión de textos y autorregulación encajan en este impulso, ya que 
fomentan en el alumno responsabilidad en la adquisición de sus conocimientos.  
 Además  el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 
2000) menciona que existen en el país más de 45 millones de estudiantes en todos los 
niveles educativos, tomando en cuenta ésta realidad se realza la importancia de la 
investigación. 
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 Ahora bien en Yucatán, según estadísticas de la UADY (Vargas, 2004)  en 
proporción la mayoría de los egresados de tres colegios privados, de nivel medio superior 
que aspiran a entrar a la UADY, aprueban exámenes de ingreso a las facultades, seguidos 
de las preparatorias Dos, Uno y las preparatorias de otros sistemas como son las 
incorporadas a la SEP (Serapio Rendon, Gral. Salvador Alvarado, CTM, Agustín Franco 
Villanueva, Alianza de Camioneros, Eligio Ancona y Víctor Jesús Manzanilla), los CBTIS 
y los Cobay. Es importante señalar que de las preparatorias incorporadas a las SEP sólo 
tuvo un 22% de aceptados en comparación con el 50.9 % de la preparatoria Uno, 63.6 % de 
la preparatoria Dos, 70 % del Piaget, 72.1 % del Rogers y 74.7 % del CUM. Aunado a que 
las preparatorias incorporadas a la SEP están por cambiar sus planes de estudio,  se 
manifiesta la necesidad de estudios en dichas preparatorias que incidan en el rendimiento 
académico como son el aprendizaje autorregulado y de habilidades lectoras en los 
estudiantes. 
 Además para Mezquita (2000)  existe ausencia o escasez al menos de estudios 
psicométricos de inventarios de estrategias de aprendizaje y de autorregulación orientados a 
la lectura a nivel medio superior, por lo que se aplicará un cuestionario de autorregulación 
gramaticalmente orientado a la lectura. 
 También es de reconocerse el amplio uso y mejorías de las escalas tipo Likert en 
México, sin embargo en la práctica hasta el momento se usan intercambiablemente 
formatos de categorización absolutos o relativos y no se han hecho muchos estudios para 
hacer explicito el impacto o ausencia de impacto de estos formatos en las propiedades 
psicométricas de los instrumentos utilizados. ver memorias de la Asociación Mexicana de 
Psicología Social de 1996, 1998 y 2000). 
1.3. Objetivos 
1. Identificar el nivel de autorregulación de los estudiantes. 
2. Comparar los resultados e identificar diferencias de los cuestionarios de autorregulación 

absolutos y relativos. 
3. Identificar el nivel de compresión lectora (inmediata y demorada). 
4. Establecer la relación entre los resultados e identificar diferencias de los cuestionarios 

de comprensión lectora inmediata y demorada. 
5. Establecer la relación entre los resultados de los cuestionarios de autorregulación y 

compresión lectora (inmediata y demorada). 
6. Establecer la relación entre autorregulación y comprensión lectora con el rendimiento 

académico (calificaciones). 
7. Establecer la relación entre el sexo de los estudiantes y la autorregulación-comprensión 

lectora y el rendimiento académico (calificaciones). 
8. Establecer la relación entre el nivel académico del padre con la relación entre 

autorregulación-comprensión lectora y el rendimiento académico (calificaciones). 
9. Establecer la relación entre el nivel académico de la madre con la relación entre 

autorregulación-comprensión lectora y el rendimiento académico (calificaciones). 
 

 
 
 

Capítulo 2 
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Antecedentes 
 Este capítulo abarca los temas de autorregulación, la compresión de textos y la 
medición de estos, así como su relación con el rendimiento académico, el sexo del 
estudiante y nivel académico de los padres. 
2.1. Autorregulación  
 Antes de definir la autorregulación es pertinente ubicarla dentro de las estrategias de 
aprendizaje. Mayor, Suengas y González, (1995) mencionan que las estrategias de 
aprendizaje se refieren al conjunto de procedimientos que se instrumentan y se llevan a 
cabo para lograr algún objetivo, plan, fin o meta; es la secuencia de procedimientos que se 
aplican para lograr aprender.  
  Para Díaz Barriga, Castañeda y Lule (1996) y Gaskins y Elliot (1998) en Díaz 
Barriga (2002 los procesos cognitivos básicos (procesamiento de la información, atención, 
codificación, almacenaje y recuperación), los conocimientos conceptuales específicos 
(hechos, conceptos, principios y conocimientos previos), el conocimiento estratégico (saber 
cómo conocer) y el conocimiento metacognitivo (conocimiento sobre nuestro 
conocimiento, sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas) interactúan de forma 
intrincada y compleja. 

Díaz Barriga (2002) distingue entre metacognición y autorregulación (las cuales 
interactúan), de acuerdo a dos líneas de investigación que se desarrollaron de mediados de 
los setenta a mediados de los ochenta. La primera se refiere al conocimiento acerca de la 
cognición (metacognición) y la segunda se asocia con la regulación de la cognición 
(autorregulación). Brown (1987) en Díaz Barriga (2002) dice que la metacognición es el 
conocimiento sobre nuestros procesos y los productos del conocimiento; y la regulación de 
la cognición (autorregulación) se refiere  a las actividades relacionadas con el control 
ejecutivo  ante una tarea cognitiva (planeación, predicción, monitoreo, revisión continua, 
monitoreo). 
 Schunk y Zimmerman (1994) en Schunk (1996/1997), definen a la autorregulación 
como los pensamientos, sentimientos y actos originados por los estudiantes y que están 
orientados sistemáticamente a la consecución de sus metas. Propone cuatro planteamientos: 
 El primero menciona que la autorregulación puede ser entendida desde la teoría del 
refuerzo, la cual proviene sobre todo de la obra de Skinner. Según Brigham (1982) en 
Schunk (1996/1997),  los teóricos del refuerzo han estudiado la forma en que los individuos 
establecen estímulos discriminativos y contingencias de refuerzo. Desde este punto de 
vista, uno mismo decide qué comportamientos regular, establece estímulos discriminativos 
para su ocurrencia, evalúa su desempeño en términos de sus normas y ofrece sus refuerzos.
 El segundo planteamiento son las teorías del desarrollo. Según Schunk y 
Zimmerman (1994) en Schunk (1996/1997), estas teorías consideran la autorregulación en 
términos de cambios cognoscitivos progresivos en los estudiantes que les permiten ejercer 
mayor control sobre sus pensamientos, sentimientos y actos. Dos ejemplos de éstas son la 
obra de Vygotsky (s.f./1996) y la postura constructivista. 
 El tercer planteamiento es desde la teoría de cognición social, según Bandura  
(1986); Kanfer y Gaelik (1986); Schunk (1994) y Zimmerman (1990) en Schunk 
(1996/1997), esta teoría considera que la autorregulación comprende tres procesos: 
observación de uno mismo (supervisión personal), autoevaluación y reacción personal, y 
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que el aprendizaje autorregulado es una resultante de la interacción de variables personales, 
conductuales y ambientales. 
 El cuarto planteamiento es acerca de la teoría y la investigación del procesamiento 
de información el cual se ha ampliado para incorporar los aspectos relevantes de la 
autorregulación. Según Gitomer y Glaer (1987) en Schunk (1996/1997), desde el punto de 
vista del proceso de información, la autorregulación es casi un sinónimo de conciencia 
metacognoscitiva, que incluye el conocimiento de la tarea (qué hay que aprender, cómo y 
cuando), así como el de las capacidades, intereses y actitudes personales. El aprendizaje 
autorregulado requiere que los estudiantes tengan suficientes conocimientos básicos que 
comprendan las cualidades personales, las exigencias de las tareas y las estrategias para 
lograrlas. 
2.2. Medición de la autorregulación 
 La autorregulación como muchos otros conceptos psicológicos, principalmente se 
ha medido mediante escalas tipo Likert y aunque tal vez hoy no lo parezca, el origen de 
éstas se remonta a los orígenes mismos de la psicología y psicofísica clásica (Manning y 
Rosenstock, 1968/1978). 
 Sin embargo, gradualmente han ido apareciendo indicios de que se requieren 
estudios experimentales sobre estas escalas, pues manteniendo constante la conducta ¿qué 
caso tiene elaborar inferencias sobre actitudes sociales o constructos de personalidad, si al 
sólo manipular alguna característica de la escala los resultados cambian?, al parecer muchas 
mediciones incurren en lo que se ha llamado un artefacto de instrumentación (Campbell y 
Stanley, 1963). En otros casos, las escalas o sus aplicadores parecen propiciar demasiada 
aceptación. Por ejemplo, Ulrich, Stachnick, y Stainton (1978) aplicaron diversas pruebas de 
personalidad a varios estudiantes de psicología y supuestamente con base en ellas les dieron 
el mismo diagnóstico a todos ellos y la mayoría de los estudiantes dijeron que el 
diagnóstico recibido los describía tal como eran, lo cual denota la necesidad de un uso más 
crítico de estos instrumentos, por ejemplo distinguir entre el uso de estos y los instrumentos 
en si, sin perjuicio de que este trabajo se enfoque en un primer paso a las propiedades 
psicométricas de diferentes formatos de respuesta de una escala. 
 En el área de las pruebas de rendimiento académico de opción múltiple también se 
están haciendo cuestionamientos, recientemente en México, Arce Ferrer (2000) ha 
estudiado las propiedades psicométricas de diversos instrumentos de medición, por ejemplo 
ha estudiado entre otras cosas el efecto de usar diferentes números de opciones de las 
pruebas de conocimientos en la confiabilidad de éstas, encontrando una mayor 
confiabilidad en las pruebas de cuatro opciones que en las de cinco, lo cual es consistente 
con lo encontrado en el extranjero: Delgado y Prieto (1998) y Rogers y Harley (1999). 
 
2.3. Comprensión de textos  
 Díaz-Barriga y Hernandez-Rojas (2002), mencionan que “la comprensión de textos 
es una actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la interacción 
entre características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado”. Por cierto 
afirman que cada lector tiene un matiz especial (aspectos cognitivos, afectivos, 
actitudinales y volitivos), de este modo es imposible que todos los lectores puedan lograr 
una representación idéntica.  
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 Ahora bien, la presente investigación parte de una línea de investigación sobre 
comprensión  de textos que se viene desarrollando en la Universidad Nacional Autónoma 
de México y más recientemente en la Universidad Autónoma de Yucatán, (UADY), Esta 
línea de investigación se basa en la consistencia interna y apoyo empírico de la teoría del 
procesamiento humano de información (Castañeda (1993); García, Martín, Luque, y 
Santamaría (1995); Kintsch y van Dijk (1978); Newell y Simon en de Vega (1984); 
Rumelhart (1977/1983) y van Dijk y Kintsch (1983)), la ha adoptado como guía para la 
generación de información de este trabajo.  
 De acuerdo a este marco de referencia teórico, se postulan tres dimensiones para el 
estudio de los procesos cognitivos y del aprendizaje cognitivo: 

1. Entradas de información como la estructura del texto. 
2. La transformación de la información como los procesos requeridos para 

entender el texto durante su procesamiento 
3. Las salidas de la información como las demandas de diversos contextos de 

evaluación. 
 Por comprensión de textos se tomará la definición de Kintsch, (1992, pag. 262) 
quien la conceptualiza como la “construcción de una representación mental de la 
información provista por el texto la cual es integrada al conocimiento, creeencias y metas” 
del lector. Además Voss, Tyler y Bisanz (1982), afirman que hay una relación directa del 
proceso de comprensión con el de memoria. El argumento de los mencionados autores es 
que la comprensión generalmente requiere recordar o recuperar información que aparece en 
un texto e integrarla con la información subsecuente del mismo. Por lo tanto la 
comprensión necesita que el lector mantenga actualizada información en la memoria para 
poder construir la coherencia local necesaria y darle sentido a lo que lee, lo cual lleva a 
considerar que la comprensión tiene un componente intrínseco de memoria que hace difícil 
separar ambos procesos.   
 Por esto, en este trabajo la comprensión y memoria se manejarán de una manera 
integrada y serán medidas mediante diferentes tareas que pongan a prueba el acceso a la 
información leída por medio de diferentes cargas de trabajo, derivadas de contextos de 
evaluación diferentes: reconocimiento y recuerdo guiado. 
 
2.4. Medición de comprensión lectora 

López, Castañeda y Gomez (1989), han trabajado con una población mexicana que 
supera ya a los 10,000 sujetos, provenientes de diferentes instituciones y niveles escolares 
con su “Inventario de Habilidades de Estudio”, (IHE). Proponen que la información 
obtenida con el IHE puede usarse para comparar lectores hábiles con no hábiles y tomar en 
cuenta variables indirectas. Diseñaron y validaron su escala de estrategias de aprendizaje 
con el enfoque del procesamiento humano de información (de entrada, transformación y 
salida de la información) con cuatro tipos de estrategias: (1)De adquisición de información; 
(2) De administración de la memoria; (3) De autorregulación y (4)De organización y 
lectura creativa. 

Castañeda (en prensa) perfeccionando y complementando el IHE, desarrolla el 
EDAOM el cual ha aplicado a 2995 estudiantes mexicanos adicionales al caso anterior.  

En esta actualización la porción de autorreporte del EDAOM  quedó organizada de 
la siguiente manera: (1) estilos de adquisición de la información, (2) estilos de recuperación 
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de la información aprendida, (3) estilos de procesamiento de la información, (4) estilos de 
autorregulación.El EDAOM incluye tanto una parte de autorreporte como de ejecución, lo 
cual  conforme a Castañeda (s/f) posibilita la comparación siempre interesante entre lo que 
el estudiante reporta de si mismo y lo que es capaz de hacer en la práctica. 
2.5. Relación entre autorregulación y comprensión de textos 

Según Solé (1992) en Díaz-Barriga (2002) es necesario involucrar en el proceso de 
comprensión de textos a las estrategias autorreguladoras para poder seleccionar eficazmente 
las estrategias específicas de lectura. En Díaz-Barriga se encuentra un cuadro que 
especifica las estrategias autorreguladoras de acuerdo al momento de la lectura (antes, 
durante y después), aclara que aunque la división es artificial, existe y tiene validez 
psicológica (ver figura 2.2.). 

 

ESTRATEGIAS DE 
LECTURA 

ESTRATEGIAS 
AUTORREGULADORAS 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS DE 
LECTURA 

ANTES Establecimiento del propósito 
Planeación de la actuación 

Activación del conocimiento previo 
Elaboración de predicciones 
Elaboración de preguntas 

DURANTE Monitoreo o supervisión 

Determinación de partes relevantes del 
texto 
Estrategias de apoyo al repaso 
(subrayar, tomar notas, relectura parcial 
o global) 

DESPUÉS Evaluación 

Identificación de la idea principal 
Elaboración del resumen 
Formulación y contestación de 
preguntas. 

Figura 2.2. Distintos tipos de estrategias clasificadas con el momento en que 
ocurren en el proceso de comprensión de textos. Díaz-Barriga (2002), p. 286. 

Ahora bien, en un proyecto realizado por Mezquita-Hoyos, De Lille-Quintal y 
Druet-Domínguez, en el  2004 se ha investigado la relación entre las estrategias y la 
comprensión de lectura, por lo que ahora se quiere investigar la relación de los 
componentes de la planeación y organización dentro de un marco de  la autorregulación con 
la comprensión de lectura.  
 
2.6 Rendimiento académico y aspectos sociodemográficos 

Existe una diversidad de modelos que tratan de explicar el rendimiento académico. 
Vernon (1950) en Adell (2002) menciona a factores como el clima familiar, el ambiente 
escolar, los métodos del profesor, el interés del alumno y su personalidad.   

Adell (2002) propone un modelo considerando los siguientes ámbitos: personal, 
familiar, escolar y de comportamiento,  los cuales en interacción inciden en las notas, 
satisfacción con los resultados y satisfacción con el tiempo libre de los estudiantes. 

Entre las variables del ámbito personal se encuentran el sexo del estudiante, 
problemas sensoriales, salud, autoconcepto, actitud ante los valores, confianza en el futuro 
y aspiración a un nivel de estudios. Dentro del ámbito familiar encontramos variables como 
estudios de los padres, ocupación familiar, nivel económico y la ayuda a estudiar a los 
hijos. En el ámbito escolar se encuentran variables como dinámica de la clase, relación 
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tutorial y clima de la clase. En el ámbito de comportamientos se encuentran variables como 
disposición del tiempo libre, actividades culturales, drogas y alcohol, experiencias sexuales, 
actividades cognitivas, dedicación y aprovechamiento de los estudios.  

Para el estudio se tomarán en cuenta las variables sexo y nivel académico de los 
padres. 

Halpern, (1997) menciona que existen diferencias de sexo dentro de la inteligencia. 
Aclara que diversos autores utilizan los términos sexo y género, usando sexo para referirse 
a lo biológico y género a las diferencias mediadas por la sociedad; sin embargo considera 
que estas diferencias con frecuencia no son separables y prefiere utilizar el término sexo 
independientemente de su origen.  

En cuanto a la variable nivel académico de los padres, Díaz Guerrero y Emmite 
(1986) en un estudio realizado a 395 estudiantes de secundaria en la ciudad de México  
mencionan que la calificación total de lectura es más baja en cuanto más baja sea la 
posición social; y posición social de los estudiantes está determinada por la educación y 
ocupación de los padres. 

Lozano (2003) menciona que los resultados de una investigación, realizada a 1178 
estudiantes de secundaria de Almería, España, muestran que hay influencia directa de 
variables como el nivel académico de los padres, género, la motivación y las relaciones 
sociales en clase. 

 
Capítulo 3 

Método 
3.1. Definición de variables 
 La investigación maneja como variables independientes la autorregulación; como 
variables dependientes la comprensión lectora y el rendimiento académico; y como 
variables atributivas el sexo y nivel académico de los padres. Primero se definirá las 
variables conceptualmente y después operacionalmente. 
3.1.1. Definiciones conceptuales 
1. Autorregulación: 

Se definirá a la autorregulación como los pensamientos, sentimientos y actos 
originados por los estudiantes y que están orientados sistemáticamente a la consecución de 
sus metas, (Schunk y Zimmerman, 1994 en Schunk, 1997), en este caso metas de lectura. 
2. Comprensión de textos: 

La comprensión de textos se delimitara de acuerdo con la teoría del procesamiento 
humano de información  (Vos, Tyler y Bisanz, 1982 y Kintsch 1992).  Kintsch, (1992, pag. 
262) la cual define la comprensión de textos como la “construcción de una representación 
mental de la información provista por el texto la cual es integrada al conocimiento, 
creencias y metas del lector”.  
3. Rendimiento académico: 

En cuanto al rendimiento académico Espinar (1982) en Adell (2002), considera las 
notas (calificaciones) como la referencia de los resultados escolares, son el criterio social y 
legal del rendimiento del alumnado así como una posibilidad de pronóstico a futuro. 
4. Sexo: 

Por sexo se entiende la diferencia física y de conducta que distingue a los 
organismos individuales, según las funciones que realizan en los procesos de reproducción. 



Relación entre autorregulación y comprensión lectora 9

(Encarta, 2002). “… características fisiológicas y sexuales con las que nacemos, que son 
naturales y no se modifican (al menos no naturalmente)” (Alfaro, 1999. p. 8) 
5. Nivel académico de los padres: 

El nivel académico de los padres o su escala educacional según Díaz-Guerrero y 
Emmite (1986) incluye títulos profesionales o licenciaturas, estudios superiores 
incompletos, término de preparatoria, preparatoria incompleta, educación secundaria y 
menos de 7 años de educación.  
 
3.1.2. Definiciones operacionales 
1. Autorregulación : 
 Será medida a través de los siguientes cuestionarios: 
A. Respuesta absolutas (Rango de Siempre a Nunca) mediante la aplicación de la escala de 
autorreporte tipo Likert de Aguilar-Villalobos (1993, modificada para orientarla a la 
lectura). Modificada por Mezquita, 2004.  
B. Respuestas relativas (Rango de Casi siempre a Rara vez)  mediante la aplicación de la 
escala de autorreporte tipo Likert para la medición de la habilidad de planeación y 
organización de Aguilar-Villalobos (1993, modificada para orientarla a la lectura). 
Modificada por Mezquita, 2004.  
2. Comprensión de textos:  
 La comprensión lectora será medida por la porción ejecutiva de la escala de Estilos 
de Aprendizaje y Orientación Motivacional de Castañeda (EDAOM en prensa, 1995). 
 
3. Rendimiento académico: 

En cuanto al rendimiento académico será medido como la calificación de los 
estudiantes en el semestre inmediato anterior.  
4. Sexo: 
La variable sexo se tomara de la respuesta (hombre o mujer) de la pregunta correspondiente 
en el cuestionario sociodemográfico. 
5. Nivel académico de los padres: 

El nivel académico de los padres será medido a través de las respuestas 
correspondientes en el cuestionario sociodemográfico. 
  
3.2. Preguntas de investigación 

1. ¿Existen diferencias en las respuestas a los cuestionarios de autorregulación 
orientados a la lectura absolutos y relativos? 

2. ¿Cuál es el nivel de autorregulación de los estudiantes? 
3. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes? 
4. ¿Cuál es nivel de comprensión lectora inmediata y demorada? 
5. ¿Existen diferencias entre la comprensión lectora inmediata y demorada? 
6. ¿Cuál es la relación entre la autorregulación y la comprensión lectora? 
7. ¿Está vinculada esta relación con el rendimiento académico de los estudiantes? 
8. ¿El sexo de los estudiantes afecta dicha relación? 
9. ¿El nivel académico del padre influye en ésta relación? 
10. ¿El nivel académico de la madre influye en ésta relación? 
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3.3. Hipótesis 
H1: Los resultados del cuestionario de autorregulación relativos tienen mayor varianza que 
los resultados de los cuestionarios de autorregulación absolutos.  
H2: Existe autorregulación, aunque sea en un nivel bajo, en estudiantes del último semestre 
de las preparatorias. 
H3: Existe comprensión lectora, aunque sea en un nivel bajo, en estudiantes del último 
semestre de las preparatorias. 
H4: Existen diferencias entre la comprensión lectora inmediata y demorada en estudiantes 
del último semestre de las preparatorias. 
H5: Existe una relación directamente proporcional entre la autorregulación (organización y 
planeación) y la comprensión lectora (inmediata y demorada). 
H6: El rendimiento académico de los alumnos es afectado por la relación que existe entre la 
autorregulación y la comprensión lectora. 
H7: Las mujeres tienen un mayor nivel de autorregulación y por ende de comprensión 
lectora. 
H8: A mayor nivel académico de los padres mayor nivel de autorregulación y comprensión 
lectora en los estudiantes. 
H9: A mayor nivel académico del padre mayor nivel de autorregulación y comprensión 
lectora en las mujeres. 
 
3.3. Participantes 

La investigación será realizada en las preparatorias estatales(Serapio Rendon, Gral. 
Salvador Alvarado, CTM, Agustín Franco Villanueva, Alianza de Camioneros, Eligio 
Ancona y Víctor Jesús Manzanilla) con alumnos que cursen el último semestre.  
 
3.3.1. Muestra 
 La muestra de los estudiantes será no probabilística se considera a partir de los 
cuestionarios de autorregulación (absoluto y relativo) que constan de 20 reactivos c/u  para 
hacer una discriminación de reactivos, tomando 5 sujetos por reactivo dando un total de 
200 alumnos, pero se consideraran 250 alumnos, que se tomaran proporcionalmente al 
número de escuelas (siete), es decir, 36 alumnos por escuela.  
 
3.4. Instrumentos o materiales 
1. Autorregulación:  
 Para medir la autorregulación se utilizará el cuestionario de 20 reactivos con los 
componentes de planeación y organización (bifactorial) de Aguilar-Villalobos, (1993). En 
un  caso, el formato de respuesta de los reactivos de la escala usará como términos 
extremos del continuo que forman las palabras: “Siempre” y “Nunca” y en otro caso las 
palabras: “Casi siempre” y  “Rara vez”,  pasando por dos rangos intermedios iguales para 
ambos casos  a lo cual se añadirá el cambio de los términos generales acerca de “tareas” y 
“cosas “ por los términos más específicos referentes  a la “lectura” de los reactivos de la 
escala de Aguilar-Villalobos (1993), cuidando la coherencia gramatical. 
2. Comprensión de textos  
 Para medir la comprensión lectora se recurrirá a la porción ejecutiva del EDAOM. 
Se aplicará la porción de comprensión de lectura del EDAOM de Castañeda-Figueiras 
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(1995 y en prensa) la cual consta de un texto y una prueba de comprensión de 20 reactivos 
que involucra dos contextos de recuperación (reconocimiento y recuerdo guiado) y cinco 
tareas de comprensión (idea principal, secuencia temporal, contraste, inducción y resumen). 
El texto que usó es el de “Los dos reyes y los dos laberintos” de Borges el cual consta de 
303 palabras, de estructura narrativa. Su nivel de dificultad léxico-técnica es baja, pero si 
dificultad sintáctica es alta (Castañeda, 1996). La prueba de comprensión consta de 20 
reactivos mixtos; 10 de opción múltiple (una opción correcta y tres distractores) y 10 de 
respuesta breve, tipo recuerdo guiado. 
3. Cuestionario sociodemográfico: 
 Para  medir el sexo de los alumnos y el nivel académico de los padres se elaborará 
un cuestionario ad hoc, en base a observaciones y recomendaciones realizadas por la  Dra. 
María Dolores Cervera. 
3.5. Tipo de estudio o diseño 
 Se trata de una investigación con diseño no experimental, transeccional, según 
Hernández, Fernández, y Baptista (1998) dado que  el grupo ya está dado y por tanto no 
hay manipulación de grupos, ni de las variables independientes (autorregulación) y de 
control. Es transeccional porque se aplica en un momento determinado. El tipo de estudio 
es correlacional, ya que busca encontrar alguna relación entre las variables autorregulación, 
comprensión lectora, rendimiento académico, sexo y nivel académico de los padres.  
3.6. Procedimiento 
 Se aplicaran los cuestionarios en las preparatorias antes mencionadas en los grupos 
que sean asignados por su coordinación académica, de tal manera que se cubra la cantidad 
de alumnos de la muestra. 
 Los cuestionarios absolutos y relativos serán divididos al azar con ayuda de una 
tabla de números aleatorios, y el investigador aplicará sólo uno de los dos formatos de 
categorización (absoluto o relativo) de la escala de planeación y autorregulación de 
Aguilar-Villalobos (1993) a cada estudiante. Se harán dos sesiones: 

En la primera sesión, se aplicará el material de lectura, la prueba de comprensión 
inmediatamente después de éste, la escala de autorregulación de Aguilar-Villalobos (1993)  
en su formato de categorización absoluto o relativo y el cuestionario sociodemográfico.  

En la segunda sesión se aplicará sólo la prueba de comprensión de lectura del 
material presentado con una demora de ocho días. 
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