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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue examinar el efecto de la conectividad causal 

de los enunciados (baja, media o alta), la condición de presentación de ideas 

principales (repetidas - no repetidas) y el idioma de presentación del material (L1-

Quechua o L2-Español) en el recuerdo del discurso oral por parte de mujeres bolivianas 

bilingües. Con este fin, se pidió a las participantes que escucharan dos audios (uno en 

L1 y uno en L2) en una de dos condiciones (ideas principales repetidas o no repetidas), 

y que realizaran una tarea de recuerdo libre en voz alta. Los resultados indicaron que las 

participantes que escucharon el material en L1 en su versión original, recordaron 

enunciados que tenían alta conectividad causal en mayor medida que las que lo 

escucharon en L2. Por su parte, las participantes que escucharon el material en L2 en la 

condición de ideas principales repetidas, recordaron enunciados que tenían alta 

conectividad causal en mayor medida que las que lo escucharon en su versión original. 

Estos resultados destacan que el establecimiento de conexiones en L2 representa un 

desafío mayor que en L1. A su vez, sugieren que promover el establecimiento de 

conexiones causales tiene un efecto facilitador de la comprensión del material en L2. En 

consecuencia, resulta importante realizar nuevos estudios que continúen examinando el 

efecto de promover el establecimiento de estas conexiones en el aprendizaje de discurso 

en L2. 

Palabras Clave: conexiones causales – ideas principales – comprensión del 

discurso – bilingüismo – español - quechua  
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Introducción 

La comprensión del discurso involucra el establecimiento de conexiones 

causales o de causa-efecto entre enunciados, a fin de construir una representación 

coherente del material (Cevasco & van den Broek, 2019; León, 2003; Lorch & van den 

Broek, 1997; Mc Master et al., 2014; van den Broek & Espin; 2009; Zwaan & Rapp, 

2006). Los estudios que han examinado el rol del establecimiento de estas conexiones 

en la comprensión del discurso escrito sugieren que las oraciones que tienen un alto 

número de conexiones causales son recordadas más frecuentemente (Goldman & 

Varnhagen, 1986; Pavias et al., 2016; Radvansky et al., 2014; Trabasso & van den 

Broek, 1985), juzgadas como más importantes (Trabasso & Sperry, 1985; Trabasso & 

van den Broek, 1985), y recordadas más rápidamente (O’Brien & Myers, 1987) que 

aquellas con un menor número de ellas. Sin embargo, estos estudios no se han tendido a 

enfocar en el rol del establecimiento de conexiones causales en el procesamiento del 

discurso oral en L1 (Cevasco, 2010; Cevasco & Acosta-Buralli, en prensa; Cevasco & 

van den Broek, 2008, 2016, 2017, 2019; Ferreira & Anes, 1994; Pispira & Cevasco, 

2022), y un limitado número de investigaciones ha examinado el rol del establecimiento 

de estas conexiones en la comprensión del discurso en L2 (Horiba, 1996a, 1996b, 2013; 

Horiba & Fukaya, 2015; Nahatame, 2018, 2020, 2022).  

Por otra parte, las investigaciones acerca de la comprensión del discurso oral se 

han centrado en el estudio de la capacidad de los oyentes de predecir, detectar y 

recuperarse de los errores del habla o disfluencias de los hablantes (Brennan & Schober, 

2001; Fox Tree, 1995, 2001; Kahng, 2018; Lickley & Bard, 1998), pero no en el del 

establecimiento de conexiones causales entre enunciados. En cuanto a la comprensión 

en bilingües, los estudios se han tendido a centrar en las interacciones entre L1 y L2 

durante el procesamiento de palabras y oraciones (Schwartz & Kroll, 2007), y 
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escasamente en el establecimiento de conexiones causales entre enunciados en la 

comprensión del discurso (Horiba 1996b; Nahatame, 2018, 2020,2022).  

Considerando esta brecha, el objetivo de este estudio fue examinar el rol de la 

conectividad causal de los enunciados (baja-media-alta), la condición de presentación 

de ideas principales o enunciados con alta conectividad causal (repetidas-no repetidas), 

y el idioma de presentación del material (quechua-L1 o español-L2) en la comprensión 

de discurso oral por parte de mujeres bilingües bolivianas que se encontraban cursando 

el primer y segundo año de un programa de post-alfabetización, en este sentido nos 

preguntamos ¿Cuál es el rol de la conectividad causal de los enunciados y la condición 

presentación de ideas principales repetidas en español- quechua, en la facilitación de la 

comprensión de discurso oral por parte de bilingües? 

La comprensión del discurso requiere del establecimiento de conexiones 

causales entre los enunciados. El Modelo de Red Causal (Trabasso & Sperry, 1985) 

examina el rol de estas conexiones en la construcción de una representación coherente 

del texto. Estudios previos han tendido a examinar la comprensión del discurso escrito. 

Sin embargo, algunos estudios han comenzado a examinar su rol en la comprensión del 

discurso hablado espontáneo. Entre ellos, Cevasco y van den Broek (2008) observaron 

que los enunciados que tenían un alto número de conexiones causales facilitaban la 

comprensión del discurso hablado espontáneo en mayor medida que aquellos que tenían 

un número bajo de ellas. Resultados similares fueron hallados por estudios recientes 

(Ammaturo & Cevasco, 2024; de Simone & Cevasco, 2020; Pispira et al. 2022). Sin 

embargo, son escasos los estudios acerca del establecimiento de conexiones causales 

entre enunciados en la comprensión del discurso en L2 (Horiba 1996b; Nahatame, 2018, 

2020, 2022).  
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La comprensión del discurso es central para la participación social y el 

desempeño en el ámbito educativo (Cevasco & van den Broek, 2017, 2019; de Bruïne et 

al., 2021; Kraal et al., 2019; Tejada Gómez, 2016; van Moort et al., 2021; van den 

Broek, 2010; Zwaan & Rapp, 2006). Como se mencionó, requiere establecer conexiones 

entre enunciados, y entre éstos y el conocimiento previo del oyente o lector (Clinton et 

al., 2020; Domínguez, 2010; Gutierrez-Calvo, 2003; Horchak & Garrido, 2020; Kraal et 

al., 2018; van den Broek & Helder, 2017). Estudios previos han destacado la 

importancia de examinar cómo se puede facilitar la comprensión del discurso en 

bilingües (Fichman et al., 2021, 2022; Horiba 2022; Nahatame 2018, 2022; Schramm et 

al., 2022). En consecuencia, examinar el rol de la conectividad causal en la comprensión 

del discurso oral espontáneo por parte de mujeres bilingües (quechua L1 y español L2) 

resulta relevante. 

En relación con esto, cabe también destacar que el material que se presentó en 

este estudio trató de temas relacionados con el contexto social en Bolivia. Este se 

encuentra caracterizado por cambios a nivel social y político, tales como la 

revalorización de la diversidad cultural o multiculturalidad del país (Weise & Álvarez, 

2018; Zapata, 2019). Sin embargo, pese a la reivindicación de los derechos de la mujer 

(sobre todo de la mujer indígena), su participación y su papel en la construcción de una 

sociedad más democrática y participativa ha sido poco reconocido y visibilizado (Weise 

& Álvarez, 2018). En consecuencia, resulta de interés examinar cómo se puede facilitar 

el aprendizaje de materiales acerca de estos temas en L1 y L2, dado que nos permitirá 

contribuir a promover la investigación acerca de la educación intercultural-bilingüe 

(López,2006), y el incremento de la participación política de la mujer (González & 

Castillo, 2021; Pacosillo, 2021).  

 



9 

 

Capítulo 1 

Marco Teórico  

Esta tesis se inscribe dentro del marco de la Psicología Cognitiva.  La Psicología 

Cognitiva estudia los procesos psicológicos básicos involucrados en la adquisición y 

utilización del conocimiento, tales como la memoria, atención, pensamiento y lenguaje 

(Arias, 2021; Carretero, 1998; Cuetos, 2008; de Vega, 1998; Ellis, 2019; Molinari, 

2000; Rivière, 1991). Entre sus áreas de estudio, se encuentra la psicolingüística 

cognitiva, la cual examina las estructuras y procesos que sustentan la adquisición, 

producción y comprensión del lenguaje (Ellis, 2019; Fajardo, 2007; Frías, 2002; Hundt 

et al., 2017; Molinari, 2000). 

Estudios acerca de la adquisición del lenguaje han centrado su interés en los 

primeros años de vida del niño, buscando dar cuenta de los procesos que entran en juego 

en el aprendizaje de la lengua materna (Karmiloff & Karmiloff-Smith, 2005; Molinari, 

2000). A su vez, han investigado los procesos de adquisición de habilidades de lectura y 

escritura (de Vega & Cuetos, 1999). Algunos de estos estudios se han centrado en 

comprender cómo los niños en edad escolar aprenden a leer. Otros se han centrado en 

entender cómo los pre-lectores "aprenden a aprender a leer", y en las causas por las que 

algunos niños no aprenden a leer (Wagner et al., 2006). Entre los temas investigados, se 

encuentran la adecuación de métodos para la enseñanza de la lectura y escritura, y la 

adquisición de una segunda lengua, a fin de examinar la interacción entre dos o más 

lenguas dentro de un mismo sistema cognitivo (Berninger, 2019; de Vega & Cuetos, 

1999; van Patten et al., 2020).  

La producción del lenguaje supone tres pasos principales: decidir qué expresar 

(conceptualización), determinar cómo expresarlo (formulación) y expresarlo 

(articulación) (Belinchón et al.,1992; de Vega & Cueto, 1999; Dovenberg, 2015; Griffin 
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& Ferreira, 2006; Li & Slevc, 2017; Norcliffe & Konopka, 2015). Los estudios acerca 

de este tema se han centrado principalmente en examinar cómo los hablantes formulan 

enunciados (una o más palabras que expresan una sola idea; Griffin & Ferreira, 2006). 

Estas investigaciones han tendido a ser descriptivas y exploratorias, y a utilizar 

metodologías de observación y recolección de muestras de habla espontánea, tales como 

análisis de errores y pausas marcadas (de Vega & Cuetos, 1999; Molinari, 1998). Otros 

estudios se han centrado en la producción del lenguaje escrito (Bonin et al., 2002; 

Kellogg, 2003), del lenguaje de signos (Thompson et al., 2005), las dificultades que 

supone conocer palabras en varios idiomas (Costa, et al., 1999; Kroll & Sunderman, 

2003), la producción de palabras morfológicamente complejas (Badecker, 2001; 

Melinger, 2003) y el papel de la entonación o prosodia en el lenguaje hablado (Ferreira, 

1993; Lickley & Bard,1998; Sabu & Rao, 2018; Weise et al., 2019; Wheeldon, 2000).  

La comprensión del lenguaje implica distintos niveles de procesamiento: 

unidades sub-léxicas (fonemas y letras), palabras, oraciones y discurso. Para que un 

mensaje pueda ser entendido, deberá ser percibido y analizado por los sentidos. En el 

lenguaje oral, se da a través de las ondas acústicas, reconocidas como fonemas. En el 

lenguaje escrito, a través de los grafemas o letras, reconocidos visualmente. En ambos 

casos, la identificación de la información procedente del exterior (input) deberá ser 

comparada con la información almacenada en la memoria de largo plazo (Molinari, 

1998). En este   nivel de procesamiento, los estudios se han centrado en dos problemas 

relativos a la percepción del habla: la segmentación y la falta de invarianza. El 

problema de la segmentación involucra que, a pesar de la continuidad de la señal del 

habla, los sonidos son percibidos como discontinuos. La invarianza involucra que, en la 

producción del lenguaje, la articulación de una consonante o vocal se superpone con la 

producción de las anteriores y posteriores (Kluender & Kiefte, 2006). Otras 
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investigaciones acerca de la percepción del habla se han centrado en las habilidades de 

categorización del habla por parte de bebés. Sus resultados la existencia de mecanismos 

especializados de detección de rasgos fonéticos en los procesos de acoplamiento 

acústico fonético a dichos estímulos (Bernier & White, 2019; Eimas, 1985; Eimas & 

Miller, 1992; Hollich, et al., 2005; Pardo & Remez, 2006).  

El procesamiento léxico involucra un conjunto de procesos mediante los cuales 

el oyente o lector reconoce la forma de las palabras, y las comprende (Belinchón et 

al.,1992; Cuetos, 2008; Feldman & Milin, 2018). En ese nivel, se llevan a cabo una 

serie de procesos. Entre ellos, la recepción de estímulos externos por parte del sujeto (a 

través de las ondas sonoras del habla o el estímulo visual a través de la escritura). 

Dichos estímulos son transformados en representaciones codificadas en base a 

propiedades formales de las palabras (ortográficas y fonológicas). Luego de esto, se 

activan todas aquellas entradas léxicas o “cohorte inicial de palabras” (Belinchón, et 

al., 1992), ya que la palabra será identificada en comparación con otras similares, a 

partir del “léxico interno” o diccionario mental del sujeto (Feldman & Milin, 2018; 

Siew, 2020). 

El nivel de procesamiento sintáctico y semántico, implica la comprensión de 

oraciones supone dos procesos: el análisis sintáctico y semántico. El análisis sintáctico 

involucra identificar los distintos componentes de la oración (sujeto, verbo, 

complementos), y las relaciones estructurales que existen entre ellos. La interpretación 

semántica involucra la asignación de papeles o funciones a los constituyentes 

oracionales (agente, paciente, tema). De acuerdo con Belinchón, et al. (1992) y Poulisse 

et al. (2019), este procesamiento involucra la asignación de papeles estructurales o 

reconocimiento de la categoría gramatical de las piezas léxicas, y la identificación de su 

papel en la estructura de la oración (sintagmas nominales, verbales, adjetivales, etc.). 
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El nivel de procesamiento del discurso incluye el establecimiento de conexiones 

entre enunciados y el conocimiento previo del comprendedor. El establecimiento de 

estas conexiones involucra la generación de inferencias (Belinchón et al., 1992; 

Cevasco & van den Broek, 2019; Escudero & León, 2007; Kendeou et al., 2014; van 

den Broek & Helder; 2017). 

1.1. Generación de Inferencias en la Comprensión del Discurso 

Las inferencias son consideradas pilares de la cognición (Barreyro & Morato, 

2019; Escudero & León, 2007; Gutiérrez-Calvo, 2003; Graesser, 1994; Kendeou & 

O'Brien, 2018; McNamara, 2021; Shepard-Carey, 2019; van den Broek & Espin, 2009; 

van den Broek & Gustafson, 1999). Según Gutierrez-Calvo (1999), cumplen tres 

funciones: cognitiva (permiten percibir más allá de la información explícita), 

comunicativa (permiten transmitir información de modo económico), y conductual 

(contribuyen a dirigir y predecir las conductas). 

Existen distintas taxonomías de inferencias (León & Pérez, 2003). Una de ellas 

se refiere al grado de probabilidad o certeza. Esta clasificación distingue entre: 

inferencias lógicas y pragmáticas (Singer, 1994). Las inferencias lógicas se construyen 

mediante la aplicación de reglas formales, y permiten obtener un grado máximo de 

certeza. Por ejemplo (León, 2003):  

Gala tiene 30 $, y le da a Olga 20 $. 

Inferencia: a Gala le quedan 10 $. 

Por otra parte, las inferencias pragmáticas se basan en el conocimiento general 

de las personas y brindan distintos grados de probabilidad, pero no certeza. Por ejemplo 

(León, 2003): 

María, muy enfadada, le dio al perro la comida del invitado.  

Inferencia: María estaba enfadada, porque el invitado no llegó a tiempo. 

https://scholar.google.es/citations?user=aCYacJsAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.es/citations?user=aCYacJsAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.es/citations?user=vywpOY0AAAAJ&hl=es&oi=sra
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Es decir, podríamos inferir que el invitado no llegó a tiempo o que no asistió a la 

cena. Sin embargo, esto puede no ser cierto.  

Por su parte, O' Brien et al. (1988) distinguen entre inferencias necesarias y 

opcionales: las inferencias necesarias son consideradas esenciales para la construcción 

de una representación coherente del discurso. Los autores que sostienen la hipótesis 

minimalista (los cuales proponen que los comprendedores generan un número mínimo 

de inferencias, a fin de establecer la coherencia local) las denominan inferencias 

automáticas (McKoon & Ratcliff, 1989, 1992; Mikeleiz & Ezquerro, 2000). Entre ellas, 

se encuentran las inferencias puente, las anafóricas y las causales: Las inferencias 

puente enlazan oraciones contiguas en ausencia de un referente explícito. Por ejemplo 

(Haviland & Clark, 1974): 

Bajamos del auto la canasta del picnic.  

La cerveza estaba caliente. 

Inferencia: la cerveza estaba dentro de la canasta. 

Las inferencias anafóricas vinculan entre sí elementos correferenciales en el 

discurso. Por ejemplo (de Vega, Diaz & León, 1999): 

Pedro le ganó una partida de ajedrez a Juan, 

y él se quedó muy deprimido. 

Inferencia: ‘Él’ se refiere a Juan. 

Las inferencias causales involucran establecer conexiones causales entre los 

enunciados que forman parte de un texto o discurso, y entre éstos y el conocimiento 

previo del lector. Por ejemplo (van den Broek & Espin, 2009):  

El sol brillaba fuerte.   

Al llegar a casa la mantequilla se había derretido.  

Inferencia: la mantequilla se había derretido a causa del fuerte calor. 
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En cuanto a las inferencias opcionales, éstas permiten ampliar la información 

explícita del texto, pero no son esenciales para la comprensión. Este tipo de inferencias, 

para la hipótesis minimalista, son las denominadas inferencias estratégicas (McKoon & 

Ratcliff, 1992; León & Escudero, 2017).  

La presente investigación se enfocó en la generación de inferencias causales. 

Éstas se consideran centrales para la comprensión. Involucran el establecimiento de 

relaciones de causa-efecto entre enunciados, y entre éstos y el conocimiento previo del 

lector (Cevasco, 2014; van den Broek, 2010; van den Broek et al., 2000).  

En relación con la generación de estas inferencias, se ha distinguido entre: 

conectivas, de restablecimiento y elaborativas (van den Broek, 1990, 1994, 2010). Las 

inferencias conectivas enlazan causalmente la oración que el comprendedor está 

procesando y la oración inmediatamente anterior. Por ejemplo (Singer, 1993; Singer & 

Halldorson, 1996): 

Murray derramó agua en el fuego.  

El fuego se apagó.  

Inferencia; el agua extinguió el fuego 

Las inferencias de restablecimiento establecen una conexión causal entre la 

oración que el comprendedor está leyendo, y una oración que leyó previamente. Por 

ejemplo (Cevasco, 2014): 

El hermano de Juan le dio una paliza.   

La madre los retó por pelearse. 

Al día siguiente, Juan tenía el cuerpo lleno de moretones. 

Inferencia: Al día siguiente, Juan tenía el cuerpo lleno de moretones porque su  

hermano le dio una paliza. 
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Las inferencias elaborativas involucran la activación del conocimiento previo 

del lector, a fin de establecer una conexión causal entre dos enunciados. Por ejemplo 

(León & Perez, 2003):  

María echó agua al fuego. 

El fuego se apagó. 

Inferencia: El agua extingue el fuego. 

El análisis de establecimiento de conexiones causales o de causa-efecto entre 

enunciados ha sido examinado por el Modelo de Red Causal (Cevasco & van den 

Broek, 2019; Nahatame, 2020b; Trabasso & Sperry, 1985; Pavias et al., 2016; 

Radvansky et al., 2014). 

1.2. Modelo de Red Causal  

Este modelo propone que la comprensión del discurso involucra construir una 

red causal de conexiones entre enunciados (Barreyro & Moratto, 2013; Cevasco & van 

den Broek, 2017, 2019; Nahatame, 2020b; Trabasso et al., 1982; Trabasso & Sperry, 

1985). Esta red permite observar el número de conexiones que tiene cada enunciado (el 

cual puede definirse como una unidad que contiene información necesaria para ser 

considerado causa o consecuencia de otro enunciado; Trabasso & Sperry, 1985; 

Tapiero, van den Broek & Quintana, 2002). En esta red, los nodos hacen referencia a los 

enunciados (ver tabla 1), y las flechas a las conexiones causales entre ellos (ver Figura 

1).  

Tabla 1. 

Historia Ejemplo Segmentada en Enunciados (tomada de Barreyro & Molinari, 

2013). 

Enunciados 

1. Un labrador que había atrapado un águila en una trampa, 
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2. quedó admirado por su belleza  

3. y la liberó.  

4. Al día siguiente el águila vio al labrador                  

5. sentado junto a un viejo muro   

6.  que estaba a punto de derrumbarse sobre él.   

7. El águila quiso retribuir al labrador.   

8. Voló rápidamente hacia él 

9. y le arrebató con sus garras el sombrero.  

10. El labrador se levantó 

11. y se puso a perseguirla.  

12. El águila dejó caer lejos el sombrero  

13. y el labrador lo recogió.  

14. Al regresar el labrador 

15. vio que el muro se había derrumbado  

16. y se asombró 

17. de cómo el águila le había salvado la vida. 

Figura 1. 
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Para determinar si existe una conexión de causa-efecto entre dos enunciados, el 

modelo propone tres criterios (Pavias et al., 2016; Trabasso & Sperry, 1985). Entre 

éstos, se encuentran los de: prioridad temporal (una causa siempre precede 

temporalmente a una consecuencia), operatividad (una causa está activa u operante 

cuando la consecuencia ocurre), y necesidad de las circunstancias (debe poder 

afirmarse que si no hubiera ocurrido el evento descrito en el enunciado que se considera 

causa, tampoco hubiera ocurrido el evento descrito en el que se considera 

consecuencia). En la historia ejemplo en la Tabla 1, puede proponerse que el evento (3) 

tiene como causa el evento (1) y el evento (2) puesto que, ‘si el labrador no hubiese 

atrapado el águila’ y ‘no hubiera quedado admirado por su belleza’, ‘no la habría 

liberado’. En relación a los criterios de prioridad temporal y operatividad, el par de 

eventos los cumple o no. En cuanto al criterio de necesidad, puede estar presente en 

diferentes grados (Barreyro & Molinari, 2019; Cevasco & van den Broek, 2017; 

Trabasso & Sperry, 1985; van den Broek, 1990, 2000; van den Broek & Kendeou, 

2008; van den Broek & Lorch 1993). 

Las propuestas del Modelo han tendido a aplicarse al estudio de la comprensión 

del discurso escrito. Estas investigaciones sugieren que los enunciados que tienen un 

alto número de conexiones causales tienden a ser más recordados (Espin, et al., 2007; 

Pavias et al., 2016), juzgados como más importantes (Trabasso & Sperry, 1985) y 

recordados más rápidamente (O'Brien & Myers, 1987) que aquellos que tienen un 

número bajo de ellas. Estos estudios han aportado información importante. Sin 

embargo, no han tendido a examinar el rol del establecimiento de estas conexiones en la 

comprensión del discurso oral espontáneo.  

Con el fin de comenzar a investigar este tema, Cevasco & van den Broek (2008) 

presentaron un fragmento de una entrevista de radio a un grupo de estudiantes 
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universitarios. El material consistió en 7 minutos de un programa de radio en el que se 

abordaban diversos tópicos de interés general (tales como ’racismo en la vida 

cotidiana’). Los participantes fueron asignados a la modalidad de escucha o lectura, y 

realizaron luego una tarea de recuerdo libre y de respuesta a preguntas de 

comprensión. Los hallazgos indicaron que los enunciados que tenían un alto número de 

conexiones causales eran recordados e incluidos en la respuesta a las preguntas que en 

mayor medida que aquellos que tenían un número bajo de ellas. En coincidencia con 

estos hallazgos, Cevasco et al. (2020) encontraron que aquellos enunciados que tenían 

alta conectividad causal facilitaban la identificación de cambios de tema durante el 

procesamiento de conversaciones entre estudiantes en comparación con aquellos 

enunciados que tenían baja conectividad causal. Por su parte, de Simone & Cevasco 

(2020) observaron que aquellos enunciados que tenían alta conectividad causal 

facilitaban el recuerdo de enunciados emocionales en comparación con aquellas que 

tenían un número bajo de ellas durante la comprensión de discurso hablado 

espontáneo.   

A pesar de que han comenzado a llevarse a cabo estudios preliminares acerca del 

establecimiento de conexiones causales en la comprensión del discurso hablado 

espontáneo, la brecha en el estudio de este tema es importante, dado que su 

comprensión es central para la participación social y el desempeño en el ámbito 

educativo (Cevasco & van den Broek, 2008, 2013, 2016, 2017, 2019; Ferreira & Anes, 

1994, van den Broek & Espin, 2009).  

A continuación, se presentarán estudios previos acerca de la comprensión del 

discurso hablado espontáneo, a fin de destacar los temas en los que han tendido a 

enfocarse y aquellos pendientes de estudio. 
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1.3. Estudios acerca de la Comprensión del Discurso Hablado Espontáneo 

Los estudios acerca de la comprensión del discurso hablado espontáneo han 

tendido a enfocarse en el procesamiento de errores del habla y de claves prosódicas 

(Cevasco & Marmolejo-Ramos, 2013; Cutler, 1994; Fraundorf & Watson, 2011; 

Nozari, et al.,2019; Speer & Blogett, 2006). Los errores del habla o disfluencias se 

producen en alguna de las etapas del proceso de producción del habla, y representan un 

desajuste en la planificación del mensaje (Borzone & Signorini, 2000; Hoyos & 

Marrero, 2006). Entre ellos, se encuentran las correcciones y las repeticiones. 

El rol de las correcciones y las repeticiones fue examinado por Fox Tree (1995). 

Las correcciones ocurren cuando los hablantes abandonan el enunciado que han 

comenzado para corregirlo o volver a comenzar, y las repeticiones cuando repiten una o 

varias palabras. El procesamiento de estos errores del habla fue estudiado a través de 

una tarea de monitoreo de palabras. Esta tarea requiere que los participantes tengan en 

mente una palabra mientras escuchan enunciados, y opriman un botón cada vez que la 

escuchan. En este estudio, los participantes escucharon enunciados con correcciones y 

repeticiones espontáneas (versión original), o enunciados editados. En la versión 

editada, los errores del habla fueron removidos completamente o sustituidos por una 

pausa. Por ejemplo: 

Versión sin editar: y la próxima figura, tiene-se ve como un martillo. 

Versión editada con pausa: y la próxima figura, [pausa] se ve como un martillo. 

Versión editada recortada: y la próxima figura se ve como un martillo. 

Los resultados indicaron tiempos de reacción mayores para las palabras 

monitoreadas que ocurrían luego de una corrección que en la versión original, lo que no 

sucedió para las palabras presentadas en las versiones en las que las correcciones habían 

sido reemplazadas por pausas o removidas.  
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Por su parte, Brennan & Schober (2001) investigaron el manejo y recuperación 

de disfluencias o errores de habla por parte de los oyentes. Los participantes siguieron 

instrucciones que contenían disfluencias, y seleccionaron un objeto (cuadrados y 

círculos de varios colores) en una pantalla de computadora. Se presentaron tres tipos de 

instrucciones con errores del habla: interrupciones a mitad de palabra, interrupciones a 

mitad de palabra que incluían pausas marcadas e interrupciones entre palabras, por 

ejemplo: 

Interrupciones a media palabra: ‘Mueve el cursor hacia el cuadrado amar-  

violeta’. 

Interrupciones a media palabra con marcadores de pausa: ‘Mueve el cursor  

hacia el cuadrado amar-eh-violeta. 

Interrupciones entre dos palabras: ‘Mueve el cursor hacia el cuadrado   

amarillo-violeta’. 

En el Experimento 1, los resultados indicaron que los oyentes respondieron más 

rápida y correctamente a palabras presentadas luego de las interrupciones a media 

palabra que contenían pausas marcadas, que a aquellas que no contenían tales 

marcadores, o a palabras presentadas luego de interrupciones entre palabras. En el 

Experimento 2, se reemplazó las pausas marcadas por pausas silenciosas de igual 

duración (‘Mueve el cursor hacia el cuadrado amar [pausa] violeta’. En este caso, los 

participantes respondieron más rápida y correctamente a esta versión del enunciado, 

sugiriendo que los oyentes se comprometen menos con una palabra producida 

erróneamente cuando el enunciado es interrumpido más tempranamente, y cuando hay 

más tiempo para cancelar el material corregido.  

Por su parte, Fox Tree (2001) investigó el rol de las pausas marcadas (eh, este). 

La pausa marcada por ‘eh’ indica que el hablante realizará una pausa breve, y ‘este’ una 
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pausa de mayor duración. Con el fin de comparar el tiempo que lleva a los participantes 

reconocer una palabra ocurrida luego de una pausa marcada, la autora utilizó una tarea 

de monitoreo de palabras. Los resultados indicaron una diferencia significativa en la 

velocidad al reconocer las palabras después de ‘eh’, en relación a la versión en la que la 

pausa marcada había sido removida. Para ‘este’ no hubo diferencias. La autora concluyó 

que los breves retrasos señalados por ‘eh’ aumentan la atención de los oyentes hacia el 

discurso, mientras que las demoras más largas después de ‘este’ tienen un efecto en la 

atención de los oyentes. Resultados similares fueron hallados por otros estudios (Arnold 

& Tanenhaus, 2011; Arnold, et al., 2007; Arnold et al., 2004; Barr & Seyfeddinipur, 

2010; Kahng, 2018; Krivokapić et al., 2022).  

Por su parte, otras investigaciones han examinado el rol de las claves prosódicas 

en la comprensión del discurso hablado espontáneo. Schafer et al. (2000) se propusieron 

examinar el rol de los límites prosódicos (pausas largas o cortas en la segmentación de 

enunciados) en la comprensión. Con este fin, pidieron a un grupo de participantes que 

realizaran una tarea de juego cooperativo, en la que los hablantes daban instrucciones 

que podían interpretarse de distintos modos, según cómo se las segmentara. Por 

ejemplo:  

a. ‘Cuando el triángulo gire (límite prosódico) el cuadrado encontrará otra  

ficha'  

b. ‘Cuando el triángulo gire el cuadrado (límite prosódico) éste quedará en  

mejor posición'.  

Los resultados indicaron que los hablantes eran capaces de proveer claves 

prosódicas al momento de dar las instrucciones, prolongando la duración del segmento 

previo a la pausa y posterior a ella. A su vez, cuando el segmento ambiguo del 

enunciado (‘Cuando el triángulo gire’) era presentado a un grupo de oyentes, éstos eran 
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capaces de identificar el enunciado original del que provenían, sugiriendo que habían 

sido capaces utilizar los límites prosódicos para segmentar el enunciado. 

También interesados en el estudio del rol de los límites prosódicos en la 

segmentación de enunciados, Kraljic & Brennan (2005) instruyeron a un grupo de 

hablantes para mover objetos en un tablero con instrucciones que eran potencialmente 

ambiguas. En este caso, los hablantes y oyentes podían interactuar libremente. Por 

ejemplo: ‘Ubica el perro en la canasta sobre la estrella'. Cuando el tablero incluía tanto 

un perro que estaba en una canasta como una canasta que estaba sobre una estrella, los 

hablantes produjeron claves prosódicas, y los oyentes pudieron interpretar las 

instrucciones correctamente. Cuando se dispuso un tablero en el que el enunciado no era 

ambiguo (el tablero incluía sólo un perro que estaba en una canasta, o una canasta que 

estaba sobre una estrella), los oyentes pudieron seguir las instrucciones con límites 

prosódicos sin dificultad. Estudios posteriores han encontrado, a su vez, un rol 

facilitador de la segmentación de enunciados a partir de los límites prosódicos (Bögels 

et al., 2010; Breen, 2014; Du et al., 2019; Fraundorf et al., 2012; Kitagawa & Fodor, 

2014; Ludusan et al., 2017; Nakamura, et al., 2022; Schafer et al., 2005; Snedeker & 

Trueswell, 2003). 

En resumen, los estudios realizados acerca de la comprensión del discurso oral 

espontáneo en monolingües nos brindan información acerca de los efectos de las 

correcciones, pausas marcadas, y límites prosódicos en la capacidad de los oyentes para 

interpretar enunciados aislados o pares de enunciados. Sin embargo, no han tendido a 

examinar el rol del establecimiento de conexiones causales entre enunciados, ni a 

enfocarse en la comprensión del discurso por parte de bilingües. 
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1.4. Estudios acerca de la Comprensión en Bilingües 

Los estudios acerca de la comprensión en bilingües se han centrado en el 

procesamiento de palabras y oraciones, y escasamente en el procesamiento a nivel de 

discurso. Los resultados de los estudios iniciales sugerían que los bilingües podrían 

acceder a un idioma de manera independiente y sin interferencia del otro (Ransdell & 

Fischler, 1987; Scarborough et al, 1984). Sin embargo, estudios más recientes sugieren 

la existencia de un sistema de lenguaje altamente permeable a través de los dos idiomas, 

y que están continuamente activos (co-activos), incluso cuando la tarea o el contexto 

requieren de la activación de uno solo de ellos (Gollan & Goldrick, 2016; Kroll et 

al.,2015; Kroll & Ma, 2018; Shook & Marian, 2019; Schwartz, et al., 2007; Schwartz & 

Kroll, 2006). 

1.4.1. Procesamiento de Palabras por parte de Bilingües  

Los estudios acerca del procesamiento de palabras en bilingües se han centrado 

en el reconocimiento visual y auditivo. Estos estudios han tendido a presentar palabras 

en un idioma que comparten propiedades léxicas con las del otro (por ejemplo: “piano” 

en inglés y español), con el fin de examinar la activación paralela de los candidatos 

léxicos en ambos (Blanco-Elorrieta & Caramazza, 2021; Dijkstra et al., 2000; Jared & 

Kroll, 2001; Ju & Luce, 2004; Marian & Spivey, 2003; Shook & Marian, 2019; van 

Hell, 1998; van Heuven et al., 1998).   

Entre ellos, Spivey & Marian (1999) investigaron el reconocimiento auditivo de 

palabras en bilingües (ruso-inglés). Con el fin de examinar esto, los autores presentaron 

instrucciones (por ejemplo: en ruso "Polo ji marku nije krestika" "Ponga el sello debajo 

de la cruz") que iban acompañadas por un objeto ("marker"), que compartía 

características fonéticas iniciales con la palabra rusa, "marku". Los resultados indicaron 

que los sujetos miraban inicialmente el distractor interlingüístico (marker) y después, al 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5758417/#R28
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objeto a mover (marku). Luego, miraban al objeto de destino (por ejemplo, el sello), y 

llevaban a cabo la instrucción. Estos hallazgos sugieren que, al escuchar el fonema 

inicial compartido, los bilingües activan los candidatos léxicos de ambos idiomas, 

apoyando la propuesta de activación paralela e interactiva en el reconocimiento de la 

palabra hablada. 

En cuanto al reconocimiento visual de palabras, Dijkstra et al. (2000) realizaron 

un estudio con estudiantes universitarios bilingües (holandés-inglés). Los autores 

presentaron una lista de palabras que incluían homógrafos y cognados inglés-holandés, 

y palabras de control en inglés a los participantes, y les pidieron que realizaran una tarea 

de decisión léxica. Esta tarea requería que respondieran “Si”, en el caso de tratarse de 

homógrafos interlingüísticos (palabras con la misma ortografía, pero significado 

diferente, por ejemplo: LIST, que significa “truco” en holandés) y “No” en el caso de 

tratarse de palabras no inglesas y /o exclusivamente holandesas). Los hallazgos no 

indicaron diferencias en los tiempos de respuesta entre homógrafos interlingüísticos y 

palabras control en inglés. En cambio, para los homógrafos interlingüísticos, hubo un 

efecto de inhibición. Es decir, los tiempos de respuesta fueron mayores cuando 

aparecieron las palabras holandesas, en comparación con las palabras control. Estos 

hallazgos sugieren que la combinación de idiomas en la presentación de los estímulos 

promueve el desempeño de los bilingües.  

También interesados en la influencia del dominio de L2 en el reconocimiento 

visual de palabras, Jared & Kroll (2001) realizaron un estudio con dos grupos de 

estudiantes bilingües (inglés- francés, francés-inglés, con niveles fluido y no fluido en 

L2). Los autores pidieron a los participantes que nombraran palabras e imágenes 

presentadas en la pantalla de una computadora. Se emplearon 3 tipos de palabras críticas 

inglesas: las sin enemigos, palabras en inglés que no ocurren en francés (por ejemplo: 
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BUMP), enemigas francesas, palabras en inglés (por ejemplo: BAIT) que se pronuncian 

de manera diferente en francés (por ejemplo: FAIT), y enemigos en inglés, palabras que 

son inconsistentes en inglés que no existen en francés (por ejemplo, BEAD). Los 

participantes cuyo primer idioma fue el inglés no mostraron evidencia de que su 

conocimiento de las correspondencias de ortografía y sonido en francés se activara, 

incluso cuando eran fluidos en francés. Los participantes cuyo primer idioma era el 

francés parecían activar su conocimiento de las correspondencias de ortografía y sonido 

en francés al nombrar las palabras en inglés, dado que producían más errores en las 

palabras con enemigos franceses. Los autores concluyeron que las correspondencias 

ortográficas-sonoras de ambos idiomas podrían ser activadas simultáneamente, y que al 

compartir el mismo alfabeto se crea un conflicto entre las pronunciaciones, por lo que la 

activación es más lenta en relación a las correspondencias ortográficas-sonoras de un 

solo idioma. Otros estudios han encontrado a su vez una activación simultánea en las 

correspondencias ortográficas y fonológicas en el reconocimiento de palabras por parte 

de bilingües (Blanco-Elorrieta & Caramazza, 2021; Carrasco-Ortiz et al., 2021; Frances 

et al., 2021; Shook & Marian, 2019). 

1.4.2. Procesamiento de Oraciones por parte de Bilingües 

Un limitado número de estudios han examinado el procesamiento de oraciones 

en bilingües. Entre estos estudios, Dussias (2001, 2003) investigó el tipo de estrategias 

que emplean los bilingües (español-inglés; inglés-español) al comprender oraciones, y 

si son similares a las de los hablantes nativos. Con este fin, evaluó las preferencias de 

los participantes frente a la ambigüedad estructural en oraciones con cláusulas o 

pronombres relativos (los cuales definen o clasifican un objeto o persona en una 

oración, en inglés: “who”, “which”, y “that”). Por ejemplo, la siguiente oración ilustra 
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cómo los hablantes nativos de inglés y español asumen preferencias estructurales 

distintas 

 “Peter fell in love with the daughter of the psychologist who studied in  

California”.  

Dicha oración contiene un PN (predicado nominal) complejo: “estudió en California” 

puede considerarse un modificador de la hija (es decir, la hija estudiaba en California) 

o del psicólogo (es decir, el psicólogo estudió en California). Un hablante nativo de 

inglés respondería a la pregunta: ¿Quién estudió en California?, “the psychologist". Esta 

preferencia se denomina apego bajo. Por el contrario, los hispanos nativos prefieren un 

apego alto, por lo que su respuesta sería "la hija" (Cuetos & Mitchell, 1988). Los 

resultados indicaron una diferencia entre las respuestas de alto apego dadas por los 

hablantes de español monolingües, en relación a los hablantes de inglés monolingües. A 

su vez, indicaron que los participantes bilingües (L1 español – L2 inglés) tardaron más 

en leer oraciones que estaban sesgadas hacia una interpretación de alto apego en L1. 

Considerando estos resultados, puede proponerse que, si bien los hablantes del español 

tienen preferencia por el bajo apego en relación a los hablantes nativos de L2, esto 

parece cambiar cuando tienen un buen nivel de competencia en L2.  

Por su parte, Schwartz & Kroll (2006) estudiaron la activación léxica durante la 

comprensión de oraciones por parte de bilingües. Con el fin de examinar esto, 

seleccionaron participantes que tenían dominio alto e intermedio de L2 (español-inglés), 

y les pidieron que realizaran una tarea de reconocimiento de palabras ambiguas 

[cognados (por ejemplo: piano) y homógrafos (por ejemplo: pan)]. Las palabras críticas 

se insertaron en oraciones con restricciones alta y baja. Es decir, el contexto de la 

oración podría restringir la activación de competidores léxicos activados del idioma no 

objetivo en bilingües. Por ejemplo: la frase de baja restricción, "Hank buscó en su 
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bolsillo para obtener el... " da lugar a pocas restricciones estructurales, por lo que un 

mayor número de posibilidades dará lugar a una facilitación. Sin embargo, para frases 

de alta restricción como "La madre cansada le dio a su hijo sucio...", pocas palabras 

finales tienen el potencial de coincidir con el contexto (Altarriba, et al., 1996). En el 

caso de presentación de oraciones de baja restricción, se encontró una facilitación a 

partir de la presentación de cognados, lo que sugiere que ambos idiomas se 

encuentran activos durante el procesamiento de oraciones. Por otra parte, para la 

presentación de oraciones con alta restricción, no hubo efectos de facilitación de los 

cognados. Estos resultados sugieren que el contexto de la oración puede restringir la no 

selectividad, cuando hay suficiente información semántica para suprimir el idioma no 

objetivo.  

Por otra parte, Weber & Indefrey (2009) examinaron si Ll y L2 (Alemán-inglés) 

comparten el mismo sistema de procesamiento de información sintáctica. Con este fin, 

presentaron oraciones con una estructura pasiva en inglés que podían estar precedidas 

por una oración pasiva o activa en inglés o alemán. Por ejemplo: el árbol fue pintado 

por el artista (oración pasiva) /el artista pintó el árbol (oración activa). Dichas 

oraciones fueron presentadas combinando idiomas (inglés-inglés, alemán-inglés). Para 

maximizar la detección del efecto del priming, el verbo fue el mismo en la oración 

principal y la de destino. Con el fin de medir los efectos del priming y la supresión de 

repetición en las áreas frontales y temporales izquierdas (las cuales se espera que estén 

involucradas en el procesamiento a nivel de oración), los autores realizaron resonancias 

magnéticas funcionales (fMRI). Los resultados indicaron disminuciones en la actividad 

neuronal en las áreas frontal inferior izquierda, pre-central izquierda y temporal media 

izquierda, luego de la repetición de la estructura sintáctica de L1 a L2. No se observó 

ninguna activación en cuanto al efecto del idioma. Es decir, no había regiones más 
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activas para el inglés que para el alemán, y viceversa. Estos resultados sugieren que las 

mismas áreas se activan para el procesamiento de estructuras sintácticas en ambos 

idiomas. A su vez, sugieren que existe un efecto del priming sintáctico, a pesar de las 

diferencias en el orden de las palabras entre L1 y L2. Considerando estos hallazgos, los 

autores concluyeron que existe una interacción entre los sistemas de procesamiento del 

lenguaje, y que parte de la información sintáctica con estructuras similares se comparte 

entre L1 y L2 en bilingües. Estudios similares sugieren que el tiempo de lectura y la 

activación temporal anterior izquierda disminuyen cuando los sujetos leen oraciones con 

formas sintácticas similares (Segaert et al., 2013; Noppeney & Price, 2004; Walenski et 

al., 2019: Zhou, 2020).  

1.4.3. Procesamiento de Discurso por parte de Bilingües  

Los estudios acerca de este tema se han centrado en el nivel de competencia en 

L2 (Nahatame 2018), la generación de inferencias causales (Horiba, 1996a, 2000; 

Nahatame, 2013, 2018, 2020, 2022; Pérez et al., 2019), y los objetivos de lectura 

(Horiba & Fucaya, 2015; Morishima, 2013; Nahatame, 2014; Yoshida 2012; en la 

comprensión de discurso escrito narrativo y expositivo en L2. 

Entre estos estudios, Yoshida (2012) examinó el rol del nivel de competencia 

lectora de L2 (alta y baja) y el tipo de texto (narrativo y expositivo) en la comprensión 

del discurso por parte de estudiantes universitarios japoneses. Con este fin, pidió a los 

estudiantes que leyeran textos en una de tres condiciones: subrayar - responder a 

preguntas mientras leían o simplemente leer el material, y realizaran luego una tarea de 

recuerdo escrito inmediato y diferido (luego de una semana). Los resultados indicaron 

que los participantes que tenían alto dominio en L2 exhibían un mejor recuerdo de los 

textos narrativos que aquellos que tenían bajo dominio. No se encontraron otras 

diferencias. 
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Con el fin de examinar el rol de conectividad causal en la comprensión de textos 

en L2, Horiba (1996b) presentó a estudiantes universitarios de nivel intermedio de 

japonés (L1: inglés) historias breves en L2, y los asignó aleatoriamente a una condición 

de estudio o memorización (la cual requería que repasaran mentalmente pares de 

oraciones para memorizarlas) o elaboración (la cual requería que generaran inferencias 

elaborativas para conectar los pares). Los resultados indicaron que los participantes 

tuvieron un mejor recuerdo en la condición de elaboración que en la de estudio, 

sugiriendo que promover la integración de las oraciones tuvo un efecto facilitador de la 

comprensión de discurso en L2. Por su parte, en la condición de estudio, las oraciones 

que estaban altamente conectadas causalmente fueron mejor recordadas que aquellas 

que tenían baja conectividad causal. En la condición de elaboración, el recuerdo de 

pares de oraciones con alta conectividad causal fue mejor que el de los pares con 

conectividad causal moderada y el de pares con conectividad baja. Estos resultados 

sugieren que la condición de elaboración promovió el establecimiento de conexiones 

causales en relación con la de estudio o memorización. 

Por su parte, Horiba (2013) investigó el efecto de las metas u objetivos de la 

lectura en el recuerdo de textos por parte de estudiantes japoneses que tenían dominio 

limitado de inglés (L2). Con este fin, pidió a los participantes que leyeran dos textos 

argumentativos en L2, y les asignó una meta de lectura: expresión (prestar atención a las 

palabras y expresiones no familiares), imagen (visualizar eventos, estados y acciones 

descritos) y crítica (comparar las opiniones del autor con sus opiniones). Los resultados 

sugirieron que, en la condición de Expresión, los participantes producían menos 

comentarios relacionados con un procesamiento de nivel superior (tales como críticas, 

análisis, deducciones, etc) en comparación con aquellos en la condición de Imagen y la 

de Crítica. En la condición de Crítica, los participantes producían comentarios más 
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reactivos y evaluativos que en las otras condiciones. Estos hallazgos sugieren que los 

bilingües son estratégicos en la asignación de recursos en relación con sus metas para la 

lectura del material. 

Otros estudios han encontrado a su vez, un rol para la conectividad causal en la 

comprensión del discurso por parte de bilingües (Nahatame 2018, 2022; Perez et al., 

2023, Schramm et al., 2022; Ushiro, 2022). Considerados conjuntamente, los estudios 

acerca de la comprensión en bilingües han tendido a examinar el procesamiento de 

palabras y oraciones. Por su parte, son escasos los estudios en relación con el 

procesamiento del discurso, y los que se han realizado no han tendido a indagar acerca 

del efecto de presentar enunciados con alta conectividad causal en forma repetida, o a 

examinar la presentación de materiales de discurso hablado espontáneo acerca de 

problemáticas sociales actuales (tales como la falta de igualdad en la participación de 

la mujer en el liderazgo político). Considerando esta brecha, esta investigación se 

propuso indagar acerca de estos temas.  
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1. Objetivo General 

El objetivo de este estudio fue examinar el rol de la conectividad causal de los 

enunciados, la condición de presentación de las ideas principales o enunciados con alta 

conectividad causal y el idioma de presentación del material en la comprensión de 

discurso oral acerca de temas de formación en liderazgo político de la mujer, por parte 

de mujeres bilingües intermedias.  

Examinar el rol de la presentación repetida de estas ideas es importante, dado 

que estudios previos ya han señalado que los enunciados con alta conectividad causal 

tienen un rol destacado en la representación que construyen los comprendedores. En 

consecuencia, resulta relevante indagar si la presentación repetida de estos enunciados 

exhibe un rol facilitador de la comprensión del discurso en L1 y L2 por parte de 

bilingües.  

2.1.1. Objetivos específicos 

1. Examinar el efecto de la conectividad causal de los enunciados (baja-media-alta) en 

el recuerdo oral de discurso oral acerca de formación en el liderazgo político en la mujer 

por parte de mujeres bilingües intermedias. 

2. Examinar el efecto de la condición de presentación de las ideas principales 

(repetidas- no repetidas) en el recuerdo oral de discurso oral acerca del liderazgo 

político en la mujer por parte de mujeres bilingües intermedias. 

3. Examinar si el rol de la conectividad causal del enunciado y la condición de 

presentación de las ideas principales varía en función del idioma de presentación (L1-

Quechua, L2 Español) en el recuerdo oral de discurso oral acerca del liderazgo político 

en la mujer por parte de mujeres bilingües intermedias. 
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2.2. Hipótesis 

Considerando los resultados de estudios previos acerca del discurso escrito y 

oral en L1 y L2, se esperó que aquellos enunciados que tuvieran un alto número de 

conexiones causales fueran incluidos en la tarea de recuerdo libre en voz alta en mayor 

medida que aquellos que tuvieran un número bajo de ellas. A su vez, se esperó que la 

presentación repetida de ideas principales o con alta conectividad causal diera lugar a un 

mejor desempeño en la tarea de recuerdo en voz alta en comparación con la condición 

de presentación del material en su versión original. Es decir, dado que la condición de 

ideas principales repetidas brindaría a las bilingües la posibilidad de volver a procesar 

los enunciados con un alto número de conexiones causales, se esperó que promoviera el 

establecimiento de nuevas conexiones causales, y facilitara la construcción de una 

representación coherente del material. Por otro lado, se esperó que el rol de la 

conectividad causal de los enunciados y la versión de presentación de las ideas 

principales variara en función del idioma de presentación. Es decir, que la presentación 

de ideas repetidas facilitaría el recuerdo en L1 en mayor medida que L2, considerando 

que estudios previos han sugerido que los bilingües realizan más inferencias (tales como 

elaborativas y predictivas) en su idioma dominante (L1) en comparación con su idioma 

no dominante (L2) (Frid & Friesen, 2020; Friesen & Frid, 2021). Esto se daría a partir 

de que la comprensión de texto o discurso en L1 requiere menor esfuerzo cognitivo que 

en L2 (Pérez, et al., 2023) 

2.3 Diseño de la Investigación  

La presente investigación tiene un diseño cuantitativo de tipo experimental. Se 

busca examinar el rol de la conectividad causal de los enunciados, la condición de 

presentación de las ideas principales o enunciados con alta conectividad causal y el 

idioma de presentación del material en la comprensión de discurso oral con mujeres 

https://www.mdpi.com/2226-471X/6/1/18#B29-languages-06-00018


33 

 

bilingües. Con este fin, se pidió a un grupo de mujeres bolivianas bilingües intermedias 

(Quechua-Español) que participaban de un programa de post-alfabetización en Bolivia 

que escucharan dos audios acerca del liderazgo político de la mujer (uno en quechua y 

otro en español). Luego de escuchar cada audio, las bilingües realizaron una tarea de 

recuerdo libre en voz alta. La mitad recibió cada audio con cinco ideas principales 

(enunciados con alta conectividad causal) repetidas, y la mitad lo recibió en su versión 

original. 

2.4. Participantes 

Se realizó un muestreo no probabilístico intencional. Este tipo de muestreo 

permite seleccionar casos característicos de una población, y se basa en la conveniencia 

del investigador (Otzen & Manterola, 2017).  

Participaron sesenta y siete hablantes nativas del quechua bolivianas de entre 25 

a 45 años. La edad promedio fue 35. Las participantes tenían un nivel socioeconómico 

bajo, y se trató en su mayoría de amas de casa. El 95% eran migrantes de las zonas 

rurales. Cuando participaron del estudio, asistían al primer o segundo año del programa 

de post-alfabetización “Yo sí puedo seguir”, en tres municipios de la ciudad de 

Cochabamba (Bolivia): Vinto, Colcapirhua y Quillacollo (Ministerio de Educación, 

Programa Nacional de Post-alfabetización, desde 2013). Dicho programa se desarrolla 

como continuidad al programa de alfabetización“Yo sí puedo” y busca garantizar el 

acceso, continuidad y sostenibilidad de la educación primaria para personas mayores de 

15 años. Algunas de las participantes no habían tenido educación formal de niñas, o 

habían debido interrumpirla. Como requisito para ingresar al Programa de Post 

Alfabetización, las participantes fueron entrevistadas, a partir de un cuestionario inicial 

(ver Apéndice E). Se consideró que tenían un nivel intermedio de español, dado que 

para ingresar al programa, debían haber cursado el primer y /o segundo grado de 
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primaria de la educación regular o haber asistido al curso de alfabetización por un año, y 

haber superado la una prueba elaborada por el programa “Yo sí Puedo”. Esta prueba 

requiere que escriban una carta de una carilla con oraciones formadas por tres palabras 

como mínimo, y con una redacción comprensible (Apéndice F). A su vez, se requirió 

que fueran capaces de recordar en español por lo menos tres enunciados que habían 

formado parte del material original para participar del estudio. Las participantes 

prestaron consentimiento escrito, y se les informó acerca de la confidencialidad de su 

participación y la posibilidad de dejar el estudio en cualquier momento. 

2.5. Materiales 

Los materiales consistieron en dos fragmentos de audio a partir de dos video-

documentales: uno en quechua “Formación de mujeres campesinas en el sur de Bolivia” 

(Fundación Acción Cultural Loyola ACLO, 2013), y otro en español “Escuela de 

formación de mujeres líderes de La Paz” (Centro de Desarrollo Integral de la Mujer 

Aymara Amuyt'a CDIMA, 2012). Los documentales relatan las experiencias de mujeres 

que participaron de las escuelas de formación, las cuales impulsan su participación en 

espacios políticos y de dirigencia. La transcripción de los materiales puede encontrarse 

en el Apéndice B. Cada material tuvo una duración total aproximada de 7 minutos.  

A fin de determinar el número de conexiones causales de cada enunciado, ambos 

materiales fueron transcritos. La transcripción de cada uno de ellos fue segmentada en 

enunciados. Siguiendo a Trabasso & Sperry (1985), y Pavias et al. (2016), un enunciado 

fue definido como una unidad que contiene información suficiente para ser identificado 

como causa o consecuencia de otro enunciado. Este análisis indicó que el material en 

Español tenía 19 enunciados, y el material en Quechua, 23. Para determinar si dos 

enunciados se encontraban causalmente conectados, se consideraron los criterios 

propuestos por el Modelo de Red Causal (Pavias et al., 2016; Trabasso & Sperry, 1985): 
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necesidad en las circunstancias (se debía poder establecer que, si el evento descrito en el 

enunciado que se consideraba causa no hubiera sucedido, el evento descrito en el que se 

consideraba consecuencia tampoco hubiera sucedido), prioridad temporal (debía poder 

determinarse que el evento descrito en el enunciado considerado causa era 

temporalmente previo al que se consideraba consecuencia), y operatividad (el enunciado 

que se consideraba causa debía estar operativo o activo cuando ocurría el que se 

consideraba consecuencia). Por ejemplo, en el material en español se puede establecer 

una conexión causal entre los siguientes enunciados (ver Apéndice B): 

1. Existe violencia de todo tipo en las comunidades en los municipios rurales. 

2. Yo creo que es una falta de política de difusión de los derechos.  

Se puede determinar que existe una conexión causal entre el enunciado (1) y (2), 

dado que el enunciado 2 es necesario para el enunciado 1. Es decir, si no hubiera ‘una 

falta de políticas de difusión de los derechos’,‘no existiría violencia de todo tipo en las 

comunidades y en los municipios rurales’. Por su parte, el evento (2) es temporalmente 

previo al evento (1). Es decir, ‘la falta de políticas de difusión de los derechos’ ocurre 

en forma previa a ‘la existencia de violencia de todo tipo en las comunidades y en los 

municipios rurales’. Por último, el evento (2) está activo/operante cuando ocurre el 

evento (1), puesto que ‘la falta de políticas de difusión de los derechos’, opera 

mientras existe violencia de todo tipo en las comunidades y en los municipios rurales’.  

Para la construcción de la red causal, dos jueces identificaron conexiones 

causales entre los enunciados de cada material, y compararon sus puntuaciones. 

Estuvieron de acuerdo en un 75% de las conexiones la red causal para el material en 

Español (Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuyt'a CDIMA, 2012) y 

en un 80 % de las conexiones para la red del material en Quechua (Formación de 

mujeres campesinas en el sur de Bolivia). Los desacuerdos fueron resueltos mediante 
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una discusión (el Apéndice B presenta un fragmento de la segmentación de los 

materiales y de la construcción de las Redes Causales). 

Una vez que se hubo derivado una Red Causal para cada material, se estableció 

qué enunciados tenían el número más alto de conexiones causales. Estos enunciados 

representan las ideas principales de cada material (Linderholm et al., 2004; Rocca & 

Cevasco, 2021). Cinco de ellos fueron seleccionados para ser presentados en la 

condición de ideas principales repetidas del material en Español y cinco de ellos en la 

condición de ideas principales repetidas del material en Quechua (los enunciados 

repetidos para cada material pueden encontrarse en el Apéndice C).  

2.6. Procedimiento 

Cada participante fue evaluada en forma individual, y se le anticipó que 

escucharía un material en Quechua y un material en Español. Las instrucciones fueron 

brindadas en el mismo idioma del material. Las participantes tuvieron acceso al audio 

de cada documental, pero no al material visual. El orden de presentación de los audios 

fue contrabalanceado. Cada participante fue asignada aleatoriamente a una condición de 

presentación de las ideas principales para cada audio: repetidas - no repetidas. En la 

condición de presentación de ideas no repetidas, las bilingües escucharon el audio del 

material original, sin ninguna edición. En la condición de presentación de ideas 

principales repetidas, cinco de los enunciados (aquellos que tenían alta conectividad 

causal) fueron escuchados en forma repetida (dos veces seguidas). Luego de la 

presentación de cada material, las participantes realizaron una tarea de recuerdo libre en 

voz alta. Es decir, se les pidió que dijeran en voz alta, en el mismo idioma en el que 

había sido presentado el material, todo lo que recordasen del mismo. Las respuestas 

fueron registradas con un grabador para su transcripción y análisis. La duración total del 

experimento fue de aproximadamente 30 minutos.  
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2.7. Codificación y Análisis de Datos  

Los protocolos de recuerdo en voz alta fueron transcritos, y segmentados en 

enunciados (el Apéndice D presenta ejemplos de protocolos corregidos en cada una de 

las condiciones). Como se describió previamente, un enunciado se define como una 

unidad narrativa que contiene suficiente información para ser considerada causa o 

consecuencia de otro enunciado. Siguiendo los procedimientos utilizados por estudios 

previos (Ammaturo & Cevasco, 2024; Carmiol et al., 2013; Friesen et al., 2022; Pavias 

et al., 2016; Trabasso & Sperry, 1985), si la participante incluía toda la información de 

un enunciado o la información central del mismo, se daba un puntaje de 1. Si incluía 

parte de la información, pero era correcta, se daba un puntaje de 0.5. Si el enunciado no 

había sido recordado, se daba un puntaje de 0. Dos jueces puntuaron de forma 

independiente un 25% de los protocolos, y compararon sus puntuaciones. Estuvieron de 

acuerdo en el 80% de los casos. En los casos que hubo desacuerdo, llegaron a un 

acuerdo a través de una discusión. Los protocolos restantes fueron puntuados por uno de 

los jueces.  

Para examinar el efecto de la conectividad causal del enunciado, el idioma de 

presentación del material y la condición de presentación de ideas principales (repetidas- 

no repetidas)( variables independientes) en el recuerdo de enunciados que formaban 

parte del material original(variable dependiente), se llevó a cabo un análisis de varianza 

de tres factores fijos de medidas repetidas, para el primer factor (conectividad causal: 

baja: 0-1 conexiones, media: 2-3 conexiones y alta: 4-10 conexiones, variable 

dependiente), e independientes para el segundo (condición de presentación de ideas 

principales: repetidas – no repetidas), y el tercero (idioma de presentación del material: 

L1 Quechua - L2 Español). El análisis se realizó por sujetos (F1) y por ítem o enunciado 

(F2). Siguiendo a Correa-Rojas (2021), realizar el análisis por sujetos y por ítems 
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permite examinar tanto las variaciones intra e inter sujeto (asumiendo diferencias 

estadísticamente significativas α ≤ .05), así como en relación con cada ítem (en este 

caso enunciados que formaban parte del material original).  

Capítulo 3 

Resultados  

Los resultados indicaron un efecto para la conectividad causal del enunciado, 

F1(2,2373) = 71.04, p < .001, η2 = 0.055, F2(2,56) = 9.16, p < .001, η2 = 0.224, pero no 

para el idioma de presentación del material F1(1, 2373) = 0.35, p = .55, η2 = .00, 

F2(1,56) = 1.26, p = 0.266, η2 = 0.015, ni para la condición de presentación de ideas 

principales, F1(1, 2828) = 1.216, p = .27, η2 = .00, F2(1,56) = 0.95, p = 0.333, η2 = 0.012. 

A su vez, indicaron una interacción significativa entre idioma y conectividad causal por 

participantes F1(2, 2828) = 18.07, p < .001, η2 = .006, pero no por items F2(2,56) = 1.31, 

p = 0.279, η2 = 0.032, entre condición de presentación de ideas principales y 

conectividad causal por participantes F1(2, 2828) = 13.346, p < .001, η2 = .010, pero no 

por ítems F2(2, 56) = 0.50, p = 0.608, η2 = .0012 , y entre las tres variables por 

participantes, F1(2, 2828) = 9.09, p = .003, η2 = .003, pero no por ítems, F2(2,56) = 

0.048, p = 0.953, η2 = 0.001. El análisis de la interacción entre las tres variables, a través 

de la prueba post hoc de Bonferroni indicó que aquellas participantes que escucharon el 

material en L1 (Quechua) en su versión original, recordaron aquellos enunciados que 

tenían alta conectividad causal en mayor medida que las que lo escucharon en L2 

(Español) en su versión original, t(2373)= 5.72, p < .001.  

Por otro lado, las participantes que escucharon el material en L2 (Español) con 

las ideas principales repetidas, recordaron aquellos enunciados que tenían alta 

conectividad causal en mayor medida que las que escucharon el material en L2 

(Español) en su versión original (es decir, sin ideas principales repetidas), t(2373)= 
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6.06, p < .001. No hubo otros efectos significativos p < 1. La Tabla 2 exhibe las medias 

y desvíos estándares para cada variable. Considerando que no se encontró una 

interacción significativa entre las tres variables por items, es posible proponer que 

algunos enunciados pueden haber sido difíciles de comprender para las participantes 

(especialmente, aquellos en L2), considerando que se trataba de bilingües intermedias. 

En consecuencia, la repetición de las ideas principales o el establecimiento de 

conexiones causales pudo no haber tenido el mismo efecto facilitador para todos los 

enunciados que formaban parte de los 2 materiales. 

Tabla 2.  

Proporción de Medias y Desvíos Estándar de Recuerdo de Enunciados de acuerdo a su 

Conectividad Causal, el Idioma de Presentación del Material y la Condición de 

Repetición de Ideas Principales.  

Versión de Ideas Principales 

  

Conectividad Causal        

Repetidas No Repetidas 

Quechua Español Quechua Español 

Baja  0.16(0.36) 0.17(0.38) 0.19(0.38) 0.20(0.40) 

Media  0.29(0.45) 0.26(0.40) 0.32(0.46) 0.45(0.49) 

Alta  0.61(0.47) 0.51(0.49) 0.53(0.49) 0.29(0.48) 
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Capítulo 4 

Conclusiones Generales 

El objetivo de este estudio fue examinar el efecto de la conectividad causal de 

los enunciados (baja, media o alta), la condición de presentación de las ideas 

principales (repetidas-no repetidas) y el idioma de presentación (L1: Quechua o L2: 

Español) y en la comprensión del discurso oral acerca del liderazgo en la mujer por 

parte de bilingües. 

Con el fin de examinar esto, se pidió a un grupo de mujeres bilingües 

intermedias (Quechua-Español) que participaban de un programa de post-alfabetización 

que escucharan dos audios (dos fragmentos de documentales en temas de formación de 

mujeres líderes en L1-Quechua, y L2-Español). Durante la presentación de cada audio, 

la mitad de ellas escuchó las ideas principales (es decir, los enunciados con alta 

conectividad causal) en forma repetida, y la mitad escuchó el material en su versión 

original. Luego de escuchar cada audio, las participantes realizaron una tarea de 

recuerdo libre en voz alta en el mismo idioma en el que había sido presentado el 

material.  

Considerando los resultados de estudios previos, se esperó que aquellos 

enunciados que poseyeran un número alto de conexiones causales fueran más incluidos 

en la tarea de recuerdo en voz alta que aquellos que poseyeran un número bajo de ellas. 

A su vez, se esperó que las condiciones de presentación que involucraran la repetición 

de ideas principales dieran lugar a un mejor desempeño en la tarea de recuerdo que las 

que involucraran la presentación en su versión original, y que el rol de la conectividad 

causal y la condición de presentación de las ideas principales variara en función del 

idioma del material. 
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Los resultados sugirieron que aquellos enunciados que poseían un número alto 

de conexiones causales fueron incluidos en la tarea de recuerdo en voz alta en mayor 

medida que aquellos que tenían un número bajo de ellas. A su vez, indicaron que las 

participantes que escucharon la versión con ideas principales repetidas en L2 (Español), 

recordaron aquellos enunciados que tenían alta conectividad causal en mayor medida 

que las que lo recibieron en L2 en su versión original (es decir, sin las ideas principales 

repetidas). Por otro lado, aquellas participantes que escucharon el material en L1 

(Quechua) en su versión original, recordaron aquellos enunciados que tenían alta 

conectividad causal en mayor medida que aquellas que lo recibieron en su versión 

original en L2 (Español). 

Considerando estos hallazgos, puede proponerse que el número de vínculos 

causales que tiene un enunciado desempeña un rol en su probabilidad de ser recordado 

por parte de bilingües que procesan discurso oral espontáneo sobre temas de liderazgo y 

participación de la mujer. A su vez, estos resultados sugieren que el establecimiento de 

conexiones causales se ve facilitado en el procesamiento de L1 en comparación con L2, 

lo cual coincide con los resultados de estudios previos (Horiba, 1996a, 2000; Nahatame, 

2013, 2018, 2020, 2022; Pérez et al., 2019; Schramm et al., 2022; Shimizu,2009). Por 

otra parte, la presentación repetida de las ideas principales facilita la comprensión de las 

bilingües del material en L2. Es decir, volver a procesar estas ideas parece brindarles la 

posibilidad de establecer conexiones causales que pueden no haber sido establecidas 

durante la primera presentación, lo cual promueve que construyan una representación 

más coherente del material, y facilita el recuerdo. En consecuencia, estos hallazgos 

sugieren que volver a procesar las ideas principales promueve que las bilingües 

dispongan de más recursos cognitivos para el procesamiento estratégico, y la generación 

de inferencias que procesarlas en forma no repetida. Esto es importante, ya que estudios 
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previos sugieren que procesar discurso en una segunda lengua puede representar un 

desafío cuando no se posee un dominio alto de la misma (Horiba, 1996; Morishima, 

2013; Yoshida, 2012).  

Considerando los hallazgos de esta investigación, puede proponerse que son 

consistentes con estudios previos acerca acerca del rol de la conectividad causal en la 

comprensión de discurso en L1 (Ammaturo & Cevasco, 2024; Cevasco, 2010; Cevasco 

& Muller, 2009; Cevasco et al., 2020; Cevasco & van den Broek, 2008; de Simone & 

Cevasco, 2021; Goldman & Varnhagen, 1986; Radvansky et al., 2014; Pavias et al., 

2016; Trabasso & van den Broek, 1985) y L2  (Horiba,1996b; Nahatame, 2018, 2020 

2022; Shimizu, 2009). Estos estudios han señalado que el establecimiento de 

conexiones causales ocupa un rol destacado en la construcción de una representación 

coherente del discurso. Por su parte, este estudio amplía dichos resultados, dado que 

examina el efecto facilitador de presentar los enunciados con alta conectividad causal en 

forma repetida. A su vez, los amplía al examinar la comprensión de materiales de 

discurso espontáneo, los cuales tratan acerca de problemáticas sociales actuales que no 

han tendido a ser estudiadas por investigaciones previas.  

Como se mencionó, una de las posibles contribuciones de esta investigación se 

relaciona con haber comparado la presentación del mismo material en una versión 

original, y una versión con las ideas principales repetidas. La consideración del rol de la 

repetición de ideas con alta conectividad causal es importante, dado que permite indagar 

acerca de la facilitación de la comprensión del discurso oral en el ámbito educativo 

(formal y no formal), en el cual los estudiantes deben procesar instrucciones, 

explicaciones y narraciones orales brindadas por los profesores y maestros en L1 y L2 

(Cevasco & van den Broek, 2017, 2019; Fichman et al., 2021; Pispira & Cevasco, 

2022). Considerando que los resultados indicaron una facilitación a partir de la 
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repetición de estas ideas, puede proponerse que sería importante que los profesores 

presentaran materiales que permitieran el establecimiento de un alto número de 

conexiones causales, y que las establecieran durante el dictado de clases. A su vez, sería 

interesante que brindaran acceso a los estudiantes bilingües a las ideas principales de la 

clase en forma repetida, en especial cuando no poseyeran un nivel de dominio alto en 

L2. Esto puede realizarse en forma hablada, a través de la repetición de las ideas 

principales en forma oral durante el dictado de clases, o podría realizarse en forma 

escrita, a través de la realización de presentaciones de power point, la distribución de 

fichas, etc.  

Otro posible aporte de este estudio se relaciona con haber realizado la 

presentación de materiales acerca de la promoción de formación y liderazgo de la mujer 

en Bolivia. Estos materiales se relacionan con la experiencia cotidiana, y problemáticas 

atravesadas por las participantes. En relación con esto, se ha destacado que las 

investigaciones acerca de la comprensión del discurso han tendido a presentar material 

de discurso escrito, empleando textos breves o escritos por los investigadores (Cevasco, 

2008; Cevasco & van den Broek, 2019; Horiba, 1996b), o de discurso oral espontáneo 

con monolingües (Cevasco et al., 2020, Cevasco & van den Broek, 2008, de Simone & 

Cevasco, 2020). Sin embargo, no han tendido a realizar la presentación de materiales de 

discurso oral espontáneo que traten acerca de problemáticas sociales actuales, tales 

como la importancia de promover la igualdad y los derechos de la mujer en L1 y L2. 

Esto representa una brecha en la investigación, dado que se ha señalado que los 

materiales breves y artificiales podrían no reflejar la comprensión que los estudiantes 

realizan en ámbitos cotidianos (Golding et al., 1995; Pispira & Cevasco, 2022). 

Otro de los aportes fue haber investigado la presentación de materiales en 

quechua, dado que estudios previos no han tendido a examinar la comprensión de 
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materiales presentados en este idioma (Fichman et al. 2021; Horiba, 1996b; Nahatame, 

2018, 2020 2022; Shimizu, 2009).  

Una de las posibles limitaciones de este estudio se relaciona con haber utilizado 

una tarea offline para examinar el rol de la conectividad causal y la condición de 

presentación de las ideas principales. Es decir, se pidió a las participantes que realizaran 

una tarea de recuerdo luego de la presentación del material. Las tareas offline brindan 

importante información acerca de los resultados o el producto de la comprensión, pero 

no nos brindan información acerca de la comprensión momento a momento (Campbell 

& Katz 2012, Cevasco, 2014). Por su parte, las tareas online permiten observar el 

procesamiento cognitivo en curso (Cevasco et al., 2020; Irrazábal & Molinari, 2005). En 

consecuencia, la utilización de una tarea online (tal como decisión léxica, respuesta a 

preguntas, etc.) nos hubiera permitido examinar el rol de la conectividad causal de los 

enunciados, el idioma y la condición de presentación de las ideas principales durante la 

comprensión del material por parte de las bilingües, y establecer si aquellos con alta 

conectividad causal presentados en forma repetida hubieran dado lugar a una mayor 

facilitación (por ejemplo, tiempos de reacción más rápidos para la respuesta a preguntas 

o la decisión léxica). En consecuencia, será importante la realización de nuevas 

investigaciones que empleen este tipo de tareas. 

Otra limitación de este estudio se relaciona con la población evaluada. Es decir, 

esta investigación sólo evaluó a mujeres bilingües. Las participantes fueron 

seleccionadas en base a su participación en un programa de postalfabetización, enfocado 

en promover la participación de la mujer y la igualdad de género. Será interesante que 

futuros estudios evalúen el rol de la conectividad causal de los enunciados y la 

repetición de ideas principales en la comprensión de hombres bilingües, a fin de 

establecer si el sexo tendría a su vez un rol.  
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Por otro lado, nuevos estudios podrán examinar el interjuego entre el nivel de 

dominio de L2 de los participantes, el rol de la conectividad causal de los enunciados y 

la repetición de las ideas principales. Estudios previos han sugerido que aquellos 

bilingües con alto dominio de L2 tienen un mejor desempeño en la comprensión del 

discurso en L2 que los de dominio medio y bajo (Horiba, 1996b; Horiba & Fucaya, 

2015; Tiv et al., 2019). En consecuencia, es posible que el rol de la conectividad causal 

y la repetición de ideas principales sería mayor para estos bilingües, dado que podrían 

establecer un mayor número de conexiones causales al volver a procesar los enunciados. 

Será interesante su vez que nuevos estudios comparen la comprensión de participantes 

bilingües de diferentes edades (tales como niños y adolescentes). 

Nuevos estudios podrán, a su vez, indagar acerca de la comprensión de 

materiales de otros temas relacionados con problemáticas sociales, tales como 

prevención de la violencia género, bullying, etc. Resultaría, por otra parte, importante 

que nuevas investigaciones examinaran el efecto de la presentación de material en 

distintas modalidades en la comprensión en L2. Por ejemplo, nuevos estudios podrán 

combinar la presentación hablada del material con la lectura de las ideas principales en 

L2, o presentar la primera mitad del material en una modalidad y la segunda en otra. 

Otros estudios podrán también examinar el interjuego entre la presentación repetida de 

ideas principales y la realización de tareas que promueven los procesos estratégicos del 

lector, tales como la toma de notas o la respuesta a preguntas de elaboración. Estudios 

recientes sugieren que estas tareas tienen un rol facilitador de la comprensión del 

discurso (Rocca & Cevasco, 2021), por lo que podrían contribuir a facilitar en 

interjuego con promover la comprensión de bilingües. 

En conclusión, este estudio permite destacar la importancia de promover la 

investigación acerca del establecimiento de conexiones causales y la presentación 
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repetida de ideas principales en la comprensión de estudiantes que procesan L1 y L2, y 

brindar herramientas para comenzar a pensar en aplicaciones al ámbito educativo, a fin 

de facilitar la construcción de una representación coherente del discurso por parte de 

estudiantes bilingües. Será interesante que nuevos estudios continúen examinando qué 

otras variables pueden contribuir a esta facilitación. 
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 Apéndice A 

Transcripción del Material en Español 

Formación de mujeres indígenas en liderazgo social político AMAUTA- CDIMA 

Existe violencia de todo tipo en las comunidades, en los municipios rurales. Yo 

creo que es una falta de política de difusión de los derechos que las mujeres sufren 

todavía esta situación. Por otro lado, existe todavía el machismo en nuestras 

comunidades, al igual que en las ciudades. Entonces no permite que las mujeres puedan 

participar efectivamente con su capacidad en los espacios de poder y decisión, por 

ejemplo. 

Las escuelas de formación de mujeres indígena originaria campesinas se ha 

establecido en La Paz para facilitar a que las hermanas puedan acceder a este espacio 

para formarse y servir a su pueblo, principalmente en lo que se refiere al trabajo con 

identidad cultural de las mujeres indígenas y que las mujeres formadas en CDIMA, 

además, sean las protagonistas en la defensa de sus derechos y que sean las indicadas en 

la prevención de violencia existente a nivel nacional e internacional. 

Ellas principalmente se han formado con este proyecto de formación de mujeres 

líderes en liderazgo social político para que ellas puedan, a su vez, difundir sus derechos 

en las comunidades rurales, en las veinte provincias del departamento de La Paz. 

Las Escuelas han aportado bastante, si bien tenemos... mujeres formadas en 

CDIMA son más de 100 mujeres actualmente ocupando cargos públicos como 

concejales a nivel nacional, esto es uno de los resultados del trabajo. Por otro lado, por 

primera vez las mujeres han conocido sus derechos, ahora son protagonistas ellas, como 

ejecutivas- por ejemplo- de sus organizaciones, han llegado a ser alcaldesas, tenemos 

mujeres diputadas del Estado Plurinacional, algunas ocupando cargos importantes 

también a nivel de gobierno en diferentes ministerios. Son unos resultados importantes - 
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yo diría – que el pasado, hace veinte años atrás cuando CDIMA empezó a trabajar, ellas 

jamás habían pensado llegar a esos espacios. 

Transcripción del Material en Quechua  

Formación de mujeres líderes campesinas (Fundación Red ACLO Bolivia)  

Rinchik tallerisman chay pachaqa, kuenta qocunchik, imaynatachus ruwana: 

organizaciontapis imaynatachuj sayarichina, imaynatachus manejana autoridades 

kaspapis, imaynatachus basesninchiqta parlapayana, tukuyimamanta willawanchik , 

tukuy  imayna kausanamanta ; wawasta estudiachinachus  manachus, tukuy 

chaymanta  chay tallerispi  yachayku, willawayku. Imachus derechusnchik warmiqta, 

ciertocha, qariq mandallunpi kananchik kashkan, ciertocha maqanapuni warmiqa 

kashkan, chinsitu aguantaq kayku( mukuachullispapis jina). Atisumnan debatiyta 

mayllapisis, ima evento kachumpis, chayman rispaqa atinchis opinionta churayta. Si 

mana chayqa, wasillapi kanki manataq ni kapacitakunkichu, nitaq  kay 

librospi  kuentaqukunkichuqa, mana ni imata debatinaykipaq  kanchu. Imatachus 

parlashkanku, jinapi uyarinpacunchiq , chaywan pasarparinchiq. Mana kuenta 

qoconchikchu… rirpani tallerman,  jinapis uyarinchik ,… chaywan pasarpanchik. Si 

kunitan kay jinata kapacitakusun , kay modulustapis  ñawirisun, astawan umaman 

jamunqa, imatachus parlashkanku, kutichinki, churanki opimionta. Mana warmi 

valorasqachu karqa, kunanqa, qari  warmi kikin  derechonchiq  mayllapipis. Ajina 

capacitakuspaqa munayman Concejalmanpis chayayta. 

Transcripción de la Traducción al Español del Material en Quechua   

Si vamos a los talleres, nos damos cuenta de cómo hacer y fortalecer nuestras 

organizaciones, cómo manejarnos como autoridades, cómo hablar y dirigirnos a 

nuestras bases. Nos informamos sobre varias temáticas. Aprendemos acerca de nuestra 

forma de vida, sobre la educación de los hijos; si tenemos que mandarles a la escuela o 
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no. Nos informamos sobre varios temas: acerca de los derechos de la mujer, si tenemos 

que ser golpeadas, maltratadas y aguantarnos estando bajo el mando del varón.  

Si vamos a las capacitaciones y leemos libros podremos debatir y opinar donde 

sea que vayamos, pero si nos quedamos en casa sin formarnos no tenemos instrumentos 

para debatir y opinar, no sabremos de lo que están hablando ni nos damos cuenta. 

Decimos que vamos a los talleres, pero solo nos quedamos mirando y no nos queda 

ninguna información. 

En cambio, si vamos a las capacitaciones y leemos los módulos aprenderemos 

más y cuando estén hablando los otros podremos opinar, plantear nuestras ideas y 

debatir.  

La mujer no era valorada, pero ahora es valorada y tenemos los mismos 

derechos que los varones.  Así, si me capacito me gustaría llegar a ser Concejal (cargo 

público en un municipio). 
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Apéndice B 

Fragmento de Red Causal de Material en Quechua (traducido) 

Formación de mujeres líderes campesinas (Fundación Red ACLO Bolivia)  

Enunciado Conexiones 

causales 

Total de conexiones 

 Causales 

   1.     Cuando participamos de los 

talleres 

  

 

2-3-4-5-6-7-8 9  

Enunciado repetido en la 

versión de repetición de ideas 

principales 

2.   nos damos cuenta de cómo 

poder fortalecer nuestras 

organizaciones. 

20-4 4 

3.    cómo manejarnos como 

autoridades, 

2-4-11-20 
6   

Enunciado repetido en la 

versión de repetición de ideas 

principales 
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4.  cómo hablar y dirigirse a 

nuestras bases (personas de la 

comunidad) 

20 4 

5.    Nos informamos sobre varias 

temáticas 

6-8-9-11 
6 

Enunciado repetido en la 

versión de repetición de ideas 

principales 

6.     sobre la educación de los 

hijos;  

7 3 

7.     si tenemos que mandarles a la 

escuela o no 

 

2 

8.      acerca de los derechos de la 

mujer;  

10- 11-19 
8  

Enunciado repetido en la 

versión de repetición de ideas 

principales 

9.      si tenemos que ser 

golpeadas, maltratadas y 

aguantarnos 

8-5 5  

Enunciado repetido en la 

versión de repetición de ideas 

principales 
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10.    estando bajo el mando del 

varón.   

9 3  

11.  podremos debatir y opinar 

donde sea que vayamos.  

1-3 4 

12.      si nos quedamos en casa sin 

formarnos 

13-14 2 

13.   no tenemos instrumentos para 

debatir y opinar, 

14 2 

14.    No sabremos de lo que nos 

están hablando  

 

2 

15.    Decimos que vamos a los 

talleres pero, solo nos quedamos 

mirando  

16 1 

16.    y no se nos queda ninguna 

información 

 

1 

17.      La mujer no era valorada,  8- 9-10 3 
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18.      Pero ahora es valorada  8 2 

19.    y tenemos los mismos 

derechos que los varones. 

18 2 

20.    me gustaría llegar a ser hasta 

Concejal 

1 4  

 

Figura 2 

Fragmento de Red Causal del Material en Quechua  
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Fragmento de la Red Causal del Material en Español 

 (Formación de mujeres indígenas en liderazgo social político AMAUTA- CDIMA) 

Enunciado Conexiones 

causales 

Total de conexiones 

causales 

1.     Existe violencia de todo tipo en 

las comunidades en los municipios 

rurales 

2 6 

Enunciado repetido en la 

versión de repetición de 

ideas principales 

2.    Yo creo que es una falta de política 

de difusión de los derechos 

  1 

3.      Por otro lado, existe todavía el 

machismo en nuestras comunidades, al 

igual que en las ciudades. 

4-1- 15-5 5 

4.     Entonces no permite que las 

mujeres puedan participar 

efectivamente con su capacidad en los 

espacios de poder y decisión, por 

ejemplo. 

1 4 

5.    Las escuelas de formación de 

mujeres indígena originaria 

campesinas se ha establecido en La 

Paz 

6-7-8-9-11 10  

Enunciado repetido en la 

versión de repetición de 

ideas principales 
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6.    para facilitar a que las hermanas 

puedan acceder a este espacio para 

formarse y servir a su pueblo 

7-11-12-

13-14 

7  

Enunciado repetido en la 

versión de repetición de 

ideas principales 

7.     principalmente en lo que se refiere al 

trabajo con identidad cultural de las 

mujeres indígenas 

  2 

8.    Además, sean las protagonistas en la 

defensa de sus derechos 

9-3 4 

9.     y que sean las indicadas en la 

prevención de violencia existente a nivel 

nacional e internacional. 

1-5-10 5 

10.     para que ellas puedan, a su vez, 

difundir sus derechos en las 

comunidades rurales, en las veinte 

provincias del departamento de La Paz 

1-5-8 5 

11.  actualmente ocupando cargos 

públicos como concejales a nivel 

nacional 

  2 

12.    ahora son protagonistas ellas, 

como ejecutivas- por ejemplo- de sus 

organizaciones 

5-9-10-13-

14 

6 
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 Enunciado repetido en 

la versión de repetición 

de ideas principales 

13.  han llegado a ser alcaldesas, 5-14 4 

14.  tenemos mujeres diputadas del 

Estado Plurinacional 

4-5-15 6   

Enunciado repetido en la 

versión de repetición de 

ideas principales 

15. que en el pasado, hace veinte años 

atrás cuando CDIMA empezó a trabajar, 

ellas jamás habían pensado llegar a esos 

espacios. 

1-4-6 5 

 

Figura 3 

Fragmento de Red Causal del Material en Español
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Apéndice C 

Transcripción de las Ideas Principales Repetidas en la Versión de Ideas Principales 

Repetidas del Material en Quechua  

1. Cuando participamos de los talleres (9 conexiones causales) 

2. cómo manejarnos como autoridades (6 conexiones causales) 

3. Nos informamos sobre varias temáticas (6 conexiones causales) 

4. acerca de los derechos de la mujer; (8 conexiones causales) 

5. si tenemos que ser golpeadas, maltratadas y aguantarnos (5 conexiones causales) 

Transcripción de las Ideas Principales Repetidas en la Versión de Ideas Principales 

Repetidas del Material en Español 

1. Existe violencia de todo tipo en las comunidades en los municipios rurales (6 

conexiones causales) 

2.  Las escuelas de formación de mujeres indígena originaria campesina se ha 

establecido en La Paz (10 conexiones causales) 

3.  para facilitar a que las hermanas puedan acceder a este espacio para formarse y 

servir a su pueblo (7 conexiones causales) 

4. ahora son protagonistas ellas, como ejecutivas- por ejemplo- de sus organizaciones 

(6 conexiones causales) 

5.  tenemos mujeres diputadas del Estado Plurinacional (6 conexiones causales) 
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Apéndice D 

Ejemplos de protocolos de Recuerdo en Voz Alta Transcritos y Puntuados 

1. Condición de Presentación del Material en Quechua en Versión Original (sin 

repeticiones) 

Yo entendí lo que dijo:  

las mujeres ya no somos maltratadas ni ultrajadas como antes, 1(1) 

ahora ya nos defendemos, somos iguales que los varones, ya no tenemos que ser 

maltratadas, 9(1) 

Somos más despiertas, nosotras tenemos que ir hacia adelante. 19(1)  

Cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos para que vayan por el buen camino 6(1)        

y para que estudien bien, ellos están creciendo. 7(1) 

Ñuqa entendeni intiritun nisqanta: warmiqa manaña ñaupata jinachu canchij maltratasqa 

ultrajasqa, kunaqa defendicuschijña, astawan.... qhari jina quiquinña kanchij.manaña 

maqachicunachijchutian, ... astawan vivasña  tukuyunchij. Ñoqanchij astawan 

ñaupajman rinanchijtian, icharí? ...imaynata wawakunanchijtapis 

yachachinanchijtian  sumaj ñanta rinacupaj, walejta estudianakupaj, wiñaskanku 
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2.Condición del Presentación del Material en Español en Versión repetida (con 

enunciados repetidos) 

Ahora las mujeres tenemos derechos, 4(1) 

 ahora ya hay esas capacitaciones 5(1)  

y con esas capacitaciones podemos llegar hasta ejecutivos de las municipalidades 12(1) 

así para ir adelante, ya opinamos. 6(1) 

 Después he entendido que hace veinte años las mujeres no participábamos en nada, eso 

es verdad.... 4(1) 

ahora con el cambio ya se puede participar, 12(1) 

ya hay señoras en presidencias, en las alcaldías, hay concejalas, 14(1),  

hay en todo… eso he entendido 13(1)  
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3. Condición del Presentación del Material en Quechua en Versión repetida (con 

enunciados repetidos) 

Es muy bueno que estudiemos, 1(1)  

llegaríamos hasta concejales, esto es bueno. 20(1) 

También a los hijos sino estudiamos no podremos enseñarles. 6(1) 

 Debemos avanzar para que no haya ningún tipo de maltrato 8(0,5) 

 hacia la mujer. 9(1),  

 si no estudiamos las personas nos pueden criticar 15(1)  

y no podríamos hablar. 14(1) 

Estudiananchik sumaq waleq puni kasqa.  Estudianapis,... 

 chayasunman hasta concejalapis .Sumaj kusapuni  … 

wawakunatapis mana estudiaspaqa mana yachachisuy atisunmanchu estudiachispaqa 

mana yachaspapis avansaspa ,  

avansaspa mana kanapaq ima warmi maltratupis  ma ima kananñapaq chamnanta, 

mana estudiaspaqa runaspis  imastachus niwasunman mana parlay atisunmanchu… 
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4. Condición del Presentación del Material en Español en Versión repetida (con 

enunciados repetidos 

 Nunca hay que olvidar nuestras culturas sin eso no podemos llegar hasta ..., 7(1) 

 estudiando podemos llegar a ser alcaldes 6(1) 

 estudiando podemos llegar a ser alcaldes, 12(1) 

concejales, 14(1) 

 presidentes. 13(1) 

No podemos permitir nada de maltratos 9(1) 

 Y seguir luchando por nuestra Bolivia como mujeres. 10(1) 
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5. Condición del Presentación del Material en Quechua en la Condición de Ideas 

Principales Repetidas 

Yo entendí que existen talleres, 1(1)y que varones y mujeres somos iguales. 

Antes los hombres nos reñían y no nos dejaban hablar. 10 (1) 

Los talleres nos ayudan para saber más de los derechos y en estos talleres hablamos de 

nuestros derechos. 8(1) 

Ahora ya no pueden maltratarnos, antes en silencio aguantábamos, 9(1)  

en los talleres nos enseñan acerca de nuestros derechos y de los varones 19 (1)  

y el cómo educar a nuestros hijos. 10(1) 

Ñuqa entendeni talleres kan, qari warmi kikin Kanchik, ñaupata qharikunaqa  rimawaq 

kanchik, mana parlaqta dejaqchu kanku, talleras kan kunanqa  chaypitaq 

parlanku  ñoqanchik derechoskunamanchikta. Kunan manaña  maqawanchikmanchu , 

unayqa ch’inllamanta kakuq  kayku. Tallerespi yachachiwayku  ñuqayku chanta 

qarikumanantawan derechoschinkmanta. Wawakunata uywaymantawan Yachachiwyku  
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6. Condición del Presentación del Material en Quechua en Versión repetida (con 

enunciados repetidos)  

Las mujeres podemos capacitarnos, 1(1) 

antes podíamos vivir maltratadas y sin formarnos, 8(1) 

ahora ya no- dice- podemos ir adelante. 18(0.5) 

A nuestros hijos también podemos hacerlos estudiar, 

todo depende de nosotras. 7(1) 

No debemos estar atrás, 18(0,5) 

 podemos seguir adelante si participamos de los encuentros y podremos opinar. 4(0,5) 

warmiqa  kasunman,... nin capacitakusunman  nin,  unay karqanchik 

mana  nakunqanchikchu.. kasunman karqa  maqasqas, tukuyima, kunanqa manaña nin, 

risunman nin aswan adelanteman.  nin. Wawakunatapis estudiachisunman nin. Chayqa 

ñuqanchikmanta dependen. Mana qhepapi kasunmanchu ademlanteman risunman 

campañasman rispa, chaypi parlasunman. 
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7. Condición del Presentación del Material en Español en Versión Original (sin 

enunciados repetidos) 

Hay todavía violencia y los hombres son machistas. 1(1) 

Hay escuelas para capacitar en todas las provincias en La Paz, 5(1) 

Después, sobre los derechos de las mujeres, 8 (1) 

o sea hay ya mujeres que son concejalas, presidentas, alcaldesas, y todo.15 (1) 
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8. Condición de Presentación del Material en Quechua en Versión repetida (con 

enunciados repetidos) 

Ahora las mujeres tenemos derechos, 19(1) 

no tenemos que estar sólo en casa y bajo el mando del varón,10(1) 

 hay que participar de la alfabetización 1(1) 

y en los encuentros que vayamos tenemos que opinar ya que valen mucho,11(1) 

 ahora la mujer es tomada en cuenta, 17(1) 

 no tenemos que temer. 18(1) 

Kunan Warmikuna derechoyuk canchik mana wasillapi kanachu  qhariq mandunpi, rina 

tian kay alfabetizacionman, may campañaman rispapis  opinionchis valen, mujeres 

cuentanchik mana  manchikunachu. 
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Apéndice E 

Entrevista inicial oral para la etapa de exploración de Post Alfabetización 

realizado por Ministerio de Educación-Programa Nacional de Post-alfabetización 
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Apéndice F  

Carta de evaluación final de Alfabetización 

(Programa Nacional de Alfabetización "Yo sí puedo" Bolivia) 
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