
ESCUELA DE POSGRADO 

2023 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

Maestra en Docencia Universitaria

AUTORA: 

ASESORES: 

Mg. Medina Gamero, Aldo Rafael (orcid.org/0000-0003-3352-8779) 

Mg.  Solís Toscano, José Luis (orcid.org/0000-0002-5489-1705) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Evaluación y Aprendizaje 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus 

niveles 

LIMA - PERÚ 

2023 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Compresión de textos y estrategias metacognitivas en los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada de Quito, 

Gualacata Anrango, Monica Irene (orcid.org/0000-0001-9522-432X) 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

La investigación, la dedico a mi hijo Ricardo  

ya que él, es el motor de mi vida y día a día    

                                        me incentiva a seguir adelante, no rendirme     

                                           y ser mejor persona y excelente profesional. 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

                                    Primero a Dios por guiarme y bendecirme siempre, 

                                    mi familia por su apoyo en cada uno mis proyectos  

                                      que he planificado y culminado satisfactoriamente. 



iv 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO                                                                         

                                                                                                         

Carátula                                                                                                            i 

Dedicatoria                                                                                                       ii 

Agradecimiento                                                                                          iii 

Índice de contenido                                                                                          iv 

Índice de tablas                                                                                                v 

Resumen                                                                                                     vi 

Abstract                                                                                                           vii 

I. INTRODUCCIÓN                                                                                           1 

II. MARCO TEÓRICO                                                                                5  

III. METODOLOGÍA                                                                                        18 

3.1 Tipo y diseño de investigación                                                         18  

3.2 Variables y operacionalización                                                         21 

3.3 Población, muestra y muestreo                                                         22 

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos                                    23 

3.5 Procedimientos                                                                                         26 

3.6 Método de análisis de datos                                                                    26 

3.7 Aspectos éticos                                                                                         27 

IV. RESULTADOS                                                                                         29 

4.1. Análisis descriptivo                                                                                  29 

4.2. Análisis inferencial                                                                                   31 

V.  DISCUSIÓN                                                                                              36 

VI. CONCLUSIONES                                                                                     41  

VII. RECOMENDACIONES                                                                            42  

REFERENCIAS                                                                                         43 

ANEXOS                                                                                                    49 



v 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS                                                                                                  

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de Comprensión de Textos y Estrategias 

Metacognitivas                                                                                                      29 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de las dimensiones de las Estrategias 

Metacognitivas                                                                                                      30 

Tabla 3. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra                                   31 

Tabla 4. Correlación-variable Comprensión de Textos y Estrategias 

Metacognitivas                                                                                                       32 

Tabla 5. Correlación-variable comprensión de textos y automotivación               33 

Tabla 6. Correlación-variable comprensión de textos y autocontrol                      34 

Tabla 7. Correlación-variable comprensión de textos y autorreflexión                  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

RESUMEN 

 El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la comprensión 

de textos y las estrategias metacognitivas en estudiantes de enfermería de una 

universidad privada de Quito, 2023.  

El proyecto de investigación utilizó el enfoque cuantitativo, de tipo básico, 

con nivel correlacional entre 2 variables. La muestra tomada fue 120 estudiantes 

de enfermería de una universidad privada de Quito. De igual forma, se utilizaron 

dos cuestionarios sobre la variable compresión de texto y la estrategia 

metacognitiva con resultado de nivel de confianza de 0.75 y 0.92%. Se utilizó el 

programa SPSS para procesar los datos obtenidos de las encuestas. Los 

resultados obtenidos demostraron el nivel de Sig. 0,663 y correlación 0,037; 

confirmó una correlación positiva muy baja.  

En resumen, posterior a la investigación se definió que si existió relación 

entre la comprensión de textos y las estrategias metacognitivas en estudiantes de 

enfermería de una universidad privada de Quito. 

Palabras clave: correlación, variables, dimensiones, compresión de textos y 

estrategias metacognitivas 
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Abstract 

The objective of this study was to determine the relationship between text 

comprehension and metacognitive strategies in nursing students from a private 

university in Quito, 2023. 

The research project used the quantitative approach, of a basic type, with a 

correlational level between 2 variables. The sample taken was 120 nursing students 

from a private university in Quito. Similarly, two questionnaires were used on the 

text compression variable and the metacognitive strategy with a confidence level 

result of 0.75 and 0.92%. The SPSS program was used to process the data obtained 

from the surveys. The results obtained demonstrated the level of Sig. 0.663 and 

correlation 0.037; confirmed a very low positive correlation. 

In summary, after the investigation, it was determined that there was a 

relationship between text comprehension and metacognitive strategies in nursing 

students from a private university in Quito. 

Keywords: correlation, variables, dimensions, text compression and metacognitive 

strategies 
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I. INTRODUCCIÓN 

Comprensión de textos, estrategias de aprendizaje son destrezas 

trascendentales en el aprendizaje, independientemente de las circunstancias e 

importantes para continuar con esta acción en cada año de vida.  No obstante, a 

nivel mundial, las revelaciones de las indagaciones referentes a este fenómeno 

dejan en evidencia complejas falencias en los alumnos que inician sus estudios de 

tercer nivel (Goméz y Arenas, 2015).   

En este sentido, Otero et al. (2018), señalan que, en la educación secundaria 

como la educación superior, se comparten diversidad de textos que los profesores 

otorgan a los estudiantes con el fin de disponer de un recurso desde el cual efectúen 

consultas, ahonden, estudien o aprendan sobre algún hecho en singular. No 

obstante, muchos de los textos suelen ser difíciles de comprender para el 

estudiante.  

Es así que, de acuerdo con Miño et al.(2021), algunos estudios denotan 

cualquier conflicto que los estudiantes enfrentan para la concepción oportuna de 

textos en el trayecto del grado secundario de instrucción. Incluso se percibe este 

fenómeno en la práctica, en la cual los docentes suelen argumentar que sus 

alumnos carecen de la habilidad de comprender lo leído. 

En América Latina, precisamente en México, un estudio indica que el grado 

de comprensión lectora se encuentra por debajo de los estimados, ante lo cual no 

basta con ser consiente de dicho rezago, sino que urge el desarrollo de estrategias 

que asistan a la resolución de este problema, las cuales deben diseñarse 

sistemáticamente con una metodología adecuada y guardar relación con las 

investigaciones propicias para el efecto (Sánchez, 2018). 

Asimismo, Mamani et al. (2021), sostienen que, según el escrito del 

Ministerio de Educación de Perú en 2018, 29,80% de los estudiantes demuestran 

comprensión critica de los textos que se imparten en la academia, mientras que el 

47,10% solo entiende las lecturas sencillas, pero el 23,10% no comprende ningún 

tipo de lectura. 

Con el paso de los años y como producto de la emergencia sanitaria, la 

situación ha empeorado, como bien menciona la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2020), en 

Latinoamérica, surge severidad de nivel educativo, dio como consecuencia un 

retroceso educativo de más de una década.  

En este contexto, Ecuador ha sido una de las naciones más afectadas, ya 

que, por medio de la pandemia, se agredió al bienestar de los estudiantes al irrumpir 

con el aprendizaje de manera presencial. Esto se apoya en un estudio de la Unicef 

en los años 2020-2022, el cual señala que el aprendizaje presencial para los 

estudiantes es fundamental sobre todo en el caso de las carreras científicas 

técnicas o prácticas, al ser una de ellas enfermería, ya que por su necesidad de 

realizar actividades que deben desempeñarse en el cuerpo humano deben realizar 

prácticas para no cometer errores en el proceso y ser perjudicial para el paciente 

(UNESCO, 2020).     

De la misma manera, los problemas de los alumnos en el empleo de 

acciones de aprendizaje también se registran en los estudios, mismos que revelan 

la demanda de mejorar la habilidad de autorregulación en ellos.   

Frente a ello, los estudios de Bustamante et al. (2018), reconocen las 

diferencias que ocurren entre los estudiantes académicamente exitosos, que tienen 

la habilidad de autocontrolar su sistema de aprendizaje, contrasta marcadamente 

con los estudiantes de rendimiento reducido tienen déficit en lectura y la utilidad de 

estrategias de aprendizaje. La organización específica de la escuela privada 

universitaria de enfermería, los factores económicos fueron citados como el 50% 

de las razones para la recuperación de tierras, seguidos por los factores 

académicos con un 42%. 

Así, las estrategias metacognitivas se refieren a las actividades operativas o 

mentales que prestan los diferentes métodos de aprendizaje mediante los cuales 

organizamos, procesamos, retenemos y recuperamos el recurso informativo que se 

debe asimilar; al mismo tiempo, según lo requieran las metas previamente 

delineadas o los requisitos de las tareas, para planificar, regular y evaluar estos 

mismos procesos; luego el aspecto de evaluación y guiar el proceso de aprendizaje 

utilizó estrategias metacognitivas (Lopez y Arciniegas, 2003).Por lo tanto, son 

actividades que apoyan a las personas a adquirir habilidades regulares, tales como; 
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orientar, iniciar, corregir, su actividad cognitiva propia de manera auto reflexiva con 

enfoque a una meta propuesta. 

Es así que posterior a los enunciados se enunció la pregunta general ¿Cuál 

es la relación entre la compresión de textos y estrategias metacognitivas en los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada de Quito, 2023? De la misma 

forma se generaron los problemas específicos que fueron: primero ¿Qué relación 

existe entre la comprensión de textos y la automotivación en los estudiantes de 

enfermería de una universidad privada de Quito, 2023?, segundo ¿Qué relación 

existe entre la comprensión de textos y el autocontrol en los estudiantes de 

enfermería de una universidad privada de Quito, 2023? Y tercero ¿Qué relación 

existe entre la comprensión de textos y la autorreflexión en los estudiantes de 

enfermería de una universidad privada de Quito, 2023? 

La justificación teórica del proyecto de investigación corresponde a la 

recopilación y análisis de bibliografía referente al objeto de estudio, de tal modo que 

se amplía el conocimiento de las teorías que abordan tanto la comprensión de 

textos como las estrategias metacognitivas. 

En cuanto a la justificación práctica, con este trabajo se logra la intervención 

de autoridades y docentes a través de actividades, talleres que motiven al uso de 

estrategias metacognitivas para superar los problemas diagnosticados a los 

alumnos sobre comprensión de textos. 

Es así que se plantea un Objetivo General: Determinar la relación que existe 

entre la compresión de textos y estrategias metacognitivas en los estudiantes de 

enfermería de una universidad privada de Quito, 2023, y objetivos específicos 

como: en primer lugar el Determinar la relación que existe entre la comprensión de 

textos y la automotivación en los estudiantes de enfermería de una universidad 

privada de Quito, 2023; segundo Determinar la relación que existe entre la 

comprensión de textos y el autocontrol en los estudiantes de enfermería de una 

universidad privada de Quito, 2023 y tercero Determinar la relación que existe entre 

la comprensión de textos y la autorreflexión en los estudiantes de enfermería de 

una universidad privada de Quito, 2023. 

De ahí surge la hipótesis general: Existe relación entre la compresión de 

textos y estrategias metacognitivas en los estudiantes de enfermería de una 
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universidad privada de Quito, 2023, y las siguientes hipótesis especificas Existe 

relación entre la comprensión de textos y la automotivación en los estudiantes de 

enfermería de una universidad privada de Quito, 2023; Existe relación entre la 

comprensión de textos y el autocontrol en los estudiantes de enfermería de una 

universidad privada de Quito, 2023; Existe relación entre la comprensión de textos 

y la autorreflexión en los estudiantes de enfermería de una universidad privada de 

Quito, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

El proyecto de investigación toma en cuenta estudios referentes a las 

variables que integra el tema objeto de estudio, de los cuales: 

A nivel internacional se tienen los siguientes: 

Muñoz y Ocaña (2018) realizaron una indagación con el propósito de 

implementar estrategias metacognitivas con el propósito de perfeccionar 

comprensión lectora y las deducciones en contextos narrativos, con una mediación 

pedagógica asistida en los procesos: antes, durante y después de la lectura. 

Entonces, optó por una metodología con enfoque cualitativa, de tipo experimental, 

y contó con una evidencia de 94 alumnos a quienes utilizó un pre y post test. Como 

herramienta empleó la t-Student para muestras dependiente para el contraste de 

los promedios registrados. Los resultados reflejaron una significación con el valor 

de 0,05, Este hecho lo llevó a concluir que las estrategias metacognitivas tienen un 

efecto real en la lectura y la comprensión de textos por los alumnos. 

Berrocal y Ramírez (2019), diseñó un estudio con la comprensión lectora de 

estrategias metacognitivas, de este modo manifestar la importancia que tienen los 

métodos metacognitivos en cada lectura y el diseño de las unidades didácticas con 

el propósito de atenderlas necesidades enseñanza-aprendizaje. Utiliza un enfoque 

descriptivo con un enfoque cualitativo. Trabajó con una muestra compuesta por 

escolares de tercer y cuarto nivel de formación básica a los cuales se utilizó los 

cuestionarios que propiciaron la implementación de actividades metacognitivas. 

Los datos obtenidos denotaron que las estrategias metacognitivas benefician al 

mejoramiento y propicia a los procesos de comprensión lectora, por ende, concluyó 

que, dichas acciones otorgan al estudiante herramientas que le permiten la 

supervisión, control, evaluación y concientización del proceso de aprendizaje. 

Castrillón et al. (2020), realiza el estudio para determinar si la utilización de 

estrategias cognitivas mejora la comprensión lectora. Para esto aplicaron una 

metodología cuantitativa, cuasi experimental la muestra incluye 120 estudiantes de 

una universidad en Medellín, Colombia. El instrumento tuvo 18 preguntas 

enfocadas a la evaluación Tres niveles de comprensión lectora (verbal, 
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razonamiento y crítica). Los resultados demostraron un incremento estadístico 

significativo en esta destreza a nivel crítico, el cual pasó de 3,2 ± 1,1, alcanzado en 

el pre test, al 4,1 ± 1,1 en el post test, posterior a implementar la estrategia de 

aprendizaje. De esta forma, se puede concluir que este tipo de estrategia facilita la 

comprensión de textos porque le brindan al alumno la oportunidad de auto controlar 

su proceso de entendimiento lector. 

Mamani et al. (2021), ejecutaron un trabajo con el fin de definir la relación 

existente de Estrategias cognitivas para la compresión de textos académicos en 

alumnos universitarios peruanos registran la identidad de los solicitantes. Se 

empleó una metodología cuantitativa, correlacional, transversal, cuya población la 

integraron 172 alumnos. El instrumento fue un cuestionario de 10 interrogantes. Los 

alcances reflejaron una correlación de Rhode 0.7929 y valor P-valor de 0.001, 

menor al nivel de significancia (0.05). de esta manera, concluyen una correlación 

positiva alta entre variables: estrategias cognitivas y compresión de textos en el 

alumnado, a pesar de que este hallazgo no resulte decisivo. 

Tapia (2021), llevó a cabo un proyecto para estudiar la efectividad de 

estrategias cognitivas con la comprensión de lectura de alumnos de secundaria En 

cuanto a la metodología, optó por una de enfoque cualitativa, de tipo descriptiva, 

en el marco de la Declaración PRISMA como herramienta para el Análisis 

bibliográfico sobre el tema investigado. Su muestra la integraron 17 artículos que 

se filtraron mediante criterios de exclusión e inclusión. Los resultados expusieron 

que, la mayoría de la bibliografía revisada manifestó que, las intervenciones de 

estrategias metacognitivas son efectivas en la optimización de la comprensión 

lectora en grupo de estudio que cursan el nivel secundario, por lo que dedujo que 

estas variables guardan un vínculo significativo. 

Vargas et al.(2021), efectuaron una indagación encaminada a definir las 

Estrategias metacognitivas ayudan a la Comprensión lectora para alumnos 

secundarios, Trujillo 2020. El método utilizado se basa en métodos cuantitativos, 

con un diseño cuasi experimental con 60 personas. Aplicó la prueba Reading 

Comprehension Test (RCT) validada por expertos. Los hallazgos dejaron en 

constancia que dichas estrategias mejoran la comprensión de textos a nivel literal 
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en un 43,3%, a nivel inferencial en un 40% y a nivel crítico en un 43,3%. Esto llevó 

a la conclusión de que las estrategias metacognitivas, efectivamente, ayudan a la 

comprensión lectora del estudiantado.  

Novoa et al. (2021), realizó un estudio con el fin de definir la influencia de un 

grupo de estrategias de identificación metacognitiva en plataformas digitales entre 

estudiantes universitarios con baja comprensión de textos, método cuantitativo, 

experimental, transversal con método hipotético deductivo, con una muestra de 385 

alumnos que tenían bajo rendimiento en esta destreza. Este grupo se dividió en un 

equipo de control (193) y otro experimental (192).  

Únicamente al segundo se segmentó en 6 subgrupos con quienes se 

abordaron estrategias metacognitivas a través de la plataforma GoConqr y luego 

se les aplicó el instrumento Test-Cluni-Lat, mientras que al equipo de control no.  

Los resultados del grupo experimental arrojaron divergencias representativas, por 

lo cual, los investigadores concluyeron que las estrategias metacognitivas 

aplicadas a través de plataformas digitales optimizan la comprensión de los 

estudiantes al leer. 

Taber et al.(2022), desarrollaron el proyecto para define la relación entre las 

estrategias cognitivas en la lectura con el desempeño comunicativo en alumnos de 

5to grado en la escuela San Vicente Cañete. Su metodología fue cuantitativa, no 

experimental, trasversal, básica, nivel descriptivo y método hipotético deductivo a 

una muestra no probabilística de 51 estudiantes. El instrumento aplicado fue el 

cuestionario para ponderar las estrategias metacognitivas de lectura. Los datos 

alcanzados demostraron una correlación de r = 0,705, con un p_ valor = 0,000 < 

0,05, es decir alta, lo cual llevó a la deducción de que las variables tienen una fuerte 

relación estadística.  
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Por otra parte, se tienen los siguientes antecedentes nacionales: 

Patiño (2018) posterior a un estudio determinó la correlación entre los niveles 

de comprensión lectora y la comprensión entre los alumnos primarios en la 

parroquia de Conocoto, Distrito 9, Zona 8. En cuanto a la metodología, optó por 

métodos de investigación cualitativos, descriptivos, documentales y de campo. 

Como instrumento utilizó un cuestionario de 21 preguntas y respuestas en escala 

tipo Likert, en el que participaron 114 docentes. Los resultados muestran que en 

ocasiones se utilizan estrategias metacognitivas en la enseñanza de la 

comprensión lectora, lo que es consistente con el bajo nivel de esta habilidad en 

las instituciones estudiadas. Por ello, razonó que es importante utilizar estas 

estrategias en el desarrollo de enseñanza para que los alumnos puedan superar 

los problemas que encuentran en la comprensión de los textos. 

Cedeño (2021), investigó con el propósito de descubrir la calidad de utilizar 

estrategias de comprensión lectora para su mejoría. Para lo cual aplicó una 

metodología cuantitativa, de campo, descriptiva y explicativa. Su muestra la 

integraron 36 alumnos y una docente, a quienes se le aplicó las técnicas como 

observación, entrevista y encuesta, mediante los siguientes instrumentos: ficha de 

observación y los cuestionarios. 

Los datos recopilados dejaron en constancia que antes de los talleres, el 

37% de los alumnos tuvo baja comprensión lectora, hecho que difirió durante y 

después de la ejecución del taller, ya que se apreció la motivación y disposición del 

estudiantado para auto reflexionar sobre los textos. De este modo dedujo que es 

fundamental el uso de este tipo de estrategias porque son la clave de enseñanza 

en todo el proceso lector dado que beneficia a la comprensión lectora, y le permite 

al cerebro cuestionar la información que almacena. 

López et al.(2022), presentó un estudio destinado a crear una herramienta 

profesional-pedagógica mejorar la comprensión lectora con un enfoque en la 

educación intelectual y lógica para los estudiantes de secundaria de la Unidad 

Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe Chibuleo en Ambato.  Para ello 

emplearon un método con enfoque cuantitativo, no experimental, modalidad 

bibliográfica documental y de campo, exploratoria, descriptiva y de carácter 
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correlacional, para una muestra de 30 alumnos y 8 docentes. Su técnica fue la 

encuesta junto con el cuestionario estructurado como herramienta, el cual constó 

de 10 interrogantes, previamente validadas. 

Los resultados reflejaron que tanto los recursos como las actividades 

utilizadas por los maestros beneficiaron al aprendizaje y desarrollo de habilidad 

metacognitivas relacionadas con la lectura de forma reflexiva y critica. Entonces 

concluyeron que estas variables mantienen un vínculo estrecho, cuya motivación 

propicia la formación de seres con pensamiento propio, capaces de cuestionar los 

contenidos que perciben mediante la lectura. 

Romero y Zhamungui (2022), con el trabajo examinaron la importancia de 

estrategias cognitivas optimiza la comprensión al momento de leer entre los 

alumnos de educación superior. Para el efecto, usaron una metodología con 

enfoque cualitativo, descriptiva, de tipo revisión bibliográfica para una muestra de 

30 artículos que abordaron el tema en cuestión y, al mismo tiempo, superaron los 

parámetros de inclusión y exclusión empleados. Los resultados demostraron que 

existe una crisis de comprensión lectora global entre los alumnos de este nivel de 

enseñanza, y, así mismo, llevaron a la conclusión de que, al aplicar estrategias 

metacognitivas, el estudiante tiene a su alcance una herramienta que le ayuda a 

desarrollar las habilidades lectores indispensables en la comprensión de los textos. 

(Gualsaquí y Gómez, 2022), elaboraron un proyecto para describir las 

estrategias metacognitivas para la comprensión de textos en inglés. Utilizaron una 

metodología con enfoque mixto, de tipo descriptiva y un cuestionario de 10 

interrogantes con varias opciones de respuesta dirigido a una muestra de 54 

alumnos. Los hallazgos pusieron en conocimiento que los alumnos tienen 

problemas al comprender los contenidos de los textos, así como al momento de 

conjugar ciertos tiempos verbales y al formular oraciones complejas. De ahí que 

dedujeron la necesidad del uso de estrategias metacognitivas para optimizar el nivel 

de comprensión de textos y el pensamiento creativo al momento de conjugar y usar 

correctamente los términos en dicho idioma. 

Guillén y Maldonado, estudiaron las estrategias cognitivas y sus efectos en 

el progreso de la comprensión al leer en inglés. Por ello, utilizaron un método 
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cuasiexperimental equilibrado sobre una muestra de 50 estudiantes universitarios 

que se dividieron en dos grupos: controles y pruebas. El instrumento se aplicó un 

cuestionario estructurado de 21 preguntas. Los resultados demostraron que los 

alumnos alcanzaron un puntaje de 7,04 en el pre test y de 13,96 en el post test. Así 

concluyeron que el uso de estrategias metacognitivas activa la zona cognitiva de 

los alumnos, por ende, les permite una comprensión lógica de los textos con base 

al uso de saberes previos al momento de inferir conceptos. 

En relación al sustento teórico, la primera variable que es comprensión de 

textos se la define como aquella habilidad o destreza que poseen las personas para 

comprender un texto, entender su contenido e interpretar las ideas primordiales que 

contenga, por ello encierra un doble proceso ya que por una parte decodifica y 

reconoce los términos y por el otro pretende la construcción de los conceptos por 

medio de saberes adquiridos previamente (Vásquez y Pérez, 2020). 

Entonces, como lo señalan Prado y Escalante (2020) se refiere a una 

relación permanente entre el lector y el texto donde se cultiva la aptitud de optimizar 

la comprensión global de todo lo que se lee. De este modo, la comprensión lectora 

demanda de tres fases importantes que buscan la adecuada y acertada 

comprensión de la información expuesta en cada texto. Estas son: Proceso léxico: 

aborda la identificación, reconocimiento y lectura de los términos. Proceso 

sintáctico: trabaja en la vinculación entre los términos que se detallan en el texto. 

Proceso semántico: se da el lector al extraer la definición misma del texto.   

No obstante, Acosta et al.(2020) señalan que, en ocasiones se confunde a 

la comprensión lectora con una lectura rápida, pues frecuentemente, los lectores 

caen en el error de absorber un mar de términos sin considerar el contenido de 

cada uno y el valor que le aportan al texto. Esto a pesar de que la velocidad en la 

lectura sea una cualidad de un buen lector. Para una comprensión de texto real es 

indispensable trabajar en la atención, la concentración y en actividades inteligentes 

de lectura que conlleven al mejoramiento de dicha destreza. 

Además, se desarrolla como una técnica útil que concede el auge y 

perfeccionamiento de las habilidades comunicativas, beneficia al desarrollo 

académico tanto del estudiante como del docente, protege a la memoria, fomenta 
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la imaginación y transforma a la persona de manera positiva, quien tiene la ventaja 

de aprender a apreciar otros puntos de vista en la sociedad mediante variadas 

clases de lectura (Acosta et al. 2020). 

Roldán et al.(2021) menciona la comprensión de textos es como cualquier 

otro habito puesto que es una práctica que se puede mejorar y emplear en todo 

escenario del vivir cotidiano. Así, se convierte en un aliado en la vida de las 

personas porque les ofrece la bondad de abrir su mentalidad y ver al mundo de 

manera diferente, con base a los argumentos que se comparten en los textos. 

En este sentido Acosta et al.(2020) indican que existen factores que brindan 

una amplia facilidad al momento de comprender un texto, unos son inherentes a 

cada persona (habilidades, la atención, la concentración, la capacidad de análisis, 

la motivación, la memoria) y otros son ajenos al mismo (la complejidad del texto, la 

dimensión de las letras, el tipo de texto, el vocabulario, estrategias de 

comprensión). 

Para lidiar con estos factores se plantea la utilización de estrategias que 

posibiliten mejorar la comprensión del texto, aunque también resalta estas no 

suelen ser consientes dado que, automáticamente se la desarrolla sin una 

internalización previa a lo largo de la formación y practica académica. Por eso, un 

buen lector no siempre es poseedor de aptitudes técnicas en el campo de la lectura, 

sin embargo, aplica acciones y mecanismos para trabajar sin inconveniente en la 

labor de entender un texto (Acosta et al. 2020). 

Entre las estrategias más elementales para la comprensión de los textos 

Roldán et al. (2021) describen las siguientes: utilización del orden del texto para 

encaminar al proceso de la comprensión, formulación y reorganización de los 

términos presentados, focalización e integración de la lectura, revisión de la 

suposición planteada para la lectura, concientización de la comprensión del texto 

abordado, concientización del propósito de la lectura que se trabaja. 

Por otra parte, Tinta (2019) manifiesta que, además de estas actividades que 

se emplean para perfeccionar la comprensión de los textos, también se puede 

trabajar en técnicas especializadas, entre las cuales están: la técnica de Skimming 
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(acerca al lector a la idea general del texto con base a sus temas y subtemas), el 

subrayado (marca las ideas principales de cada párrafo), la notación marginal 

(explica o intenta responder a las ideas resaltadas al margen de cada hoja), el 

resumen (abrevia los presentado por el autor del texto con base a las ideas 

principales) y la síntesis (similar al resumen, pero se emplean las palabras del autor 

y no del lector).  

De manera complementaria añade que para lograr la delimitación de este 

proceso de comprensión fundamentado en la acción y efecto de razonar acerca del 

aprendizaje alcanzado con cada texto se requiere de la definición de algunos 

esquemas y niveles de aprendizaje que visualicen y generen una adecuada 

planificación que se ajuste a las expectativas del lector y a sus metas personales. 

Por ello, la taxonomía de Bloom propuesta por el psicólogo Benjamín Bloom, se 

presenta como un modelo simple y práctico que, a pesar de emplearse en el área 

de la educación, deja en evidencia la jerarquía que tiene el ser humano en su 

proceso de comprensión y conocimiento (Tinta, 2019). 

Por eso, uno de los principios básicos de dicha propuesta es el forjar la 

habilidad de recordar para conseguir un mejor análisis y comprensión de los 

diversos textos que se perciben. De ahí que el pilar de esta jerarquía se construya 

con saber previo, indispensable para una acertada comprensión general del 

contenido asimilado. Producto de esto, emergen algunos niveles de comprensión 

que son parte de la lectura, y que se dan desde lo más básico a lo más complejo 

(Cedeño, 2021). 

En esta línea, Palacios et al. (2021) argumentan que, aquellos niveles son: 

literal, inferencial y crítico. En el primero, la persona es capaz de reconocer y 

comprender puntos claros en textos, hecho que requiere de un conocimiento previo 

de la connotación de cada termino por parte del lector, con el objetivo de interpretar 

el sentido de cada oración de forma literal. Incluso, el lector tiene la responsabilidad 

de identificar detalles, organizar los acontecimientos, reconocer el tiempo, espacio 

y personajes, hacer memoria de los escenarios, otorgarle sentido a cada palabra 

con definiciones variadas y reconocer sus homónimos, sinónimos y antónimos, 

entre otras actividades. 
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En el nivel inferencial, el lector suma su conocimiento a la información real 

del texto su vivencia particular e intuición, le entrega valor a los presentado, 

entiende lo que el autor comunica sin necesidad de evidenciar explicación alguna. 

Así, la persona es capaz de predecir hallazgos, concluir enseñanzas, descubrir el 

concepto de términos desconocidos, sintetizar el texto, elaborar mapas mentales, 

entre otras acciones (Palacios et al. 2021). 

Finalmente, en el nivel crítico, el lector tiene el poder de comunicar una 

opinión acerca del texto que aborda, cuya base es la interacción entre la persona y 

sus saberes previos con el texto que lee. Incluso, responde de manera subjetiva al 

contenido, a los autores y al autor, de modo que juzga tanto al texto como a su 

estructura, entiende lo implícito, puede diferenciar entre un criterio y un suceso, 

entre varias acciones propias de este nivel de comprensión (Palacios et al. 2021). 

De igual forma, Prado y Escalante (2020) dicen que para que una persona 

tenga una buena comprensión de la lectura de textos tiene habilidades como: 

capacidad de predecir, habilidad de anticiparse, desarrollar la inferencia y la 

observación, desarrollar paráfrasis, tener un alto grado de análisis, emplear los 

aprendizajes previos, cultivar la monitorización y ser capaz de llegar a deducciones. 

Todo esto ya que la comprensión de los textos ofrece variados beneficios al 

leedor, entre los cuales Prado y Escalante (2020) citan los siguientes: mejoramiento 

de la competencia lingüística, incremento del vocabulario, aprendizaje sencillo de 

los conocimientos, integración social al comprender y opinar sobre los contenidos 

de cada texto, definición de su personalidad, participación en el fenómeno de la 

socialización, aumento de la motivación para la lectura (de forma voluntaria), 

desarrollo de una posición crítica y pensativa acorde a la realidad y lo que se lee 

en los textos. 

Herrera et al. (2018) señalan que, para evaluar el avance en la comprensión 

de los textos, Condemarín (2001) y Sánchez (1974) plantearon cuatro dimensiones, 

las cuales se describen a continuación: 

Dimensiones de la comprensión lectora según Condemarín y Sánchez 
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Autor Dimensiones Concepto 

Condemarín 

Precisión 

 

 
 

Habilidad para reconocer palabras correctamente, 

sin errores semánticos o pragmáticos. Incluye la 

capacidad de resolver estos problemas. 

  

Fluidez 

 

 
 

La legibilidad precisa, con recomendaciones de 

programas entregadas sin pausas, en voz alta, 

siempre va acompañada de comprensión. Esto 

afecta la edad y el nivel del lector. 

Auto 

monitoreo y 

auto 

corrección 

El desarrollo independiente de la comprensión del 

lenguaje, la integración del código, el contexto y el 

conocimiento previo es necesario para evaluar y 

modificar constantemente las prácticas 

lingüísticas. 

  

Sánchez 

Interpretación 

 
 

Comprensión completa y comprensiva del texto, 

integración de la información y finalización al ver 

texto desde el punto de vista del destinatario. 

Retención Una habilidad importante es poder ocultar y utilizar 

la información que encuentre.  
Organización 

 

 
 

Comprender la estructura del texto y su estructura, 

por supuesto, le brinda la oportunidad de conocer 

el texto en el mundo y comparar bien el contenido. 

  

Valoración 
Dado que esta lectura es digerida por el lector, se 

vuelve más fácil aprender a leer, ya que crea 

significado para el lector.  
Fuente: Herrera et al. (2018) 

Entonces, para este estudio se elige el estudio del fenómeno objeto de 

estudio con base a las dimensiones planteadas por Condemarín y Sánchez con el 

fin de analizarlo profundamente en los estudiantes que cursan sus estudios 

superiores en una universidad en la ciudad de Quito. 

Sobre la base teórica de la segunda variable estrategias metacognitivas, 

están hacen referencia a las actividades que se ponen en práctica antes, durante y 

luego de llevar a cabo procesos educativos con el fin de mejorarlo. Nacen de la 

metacognición, concepto establecido en psicología años setenta por Flavell, 

aunque, tomó fuerza luego de una década ante el interés de la sociedad por la 
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influencia de estas estrategias en el mejoramiento del talento del recurso humano 

(Gil y Oseda, 2018). 

Cabe señalar que, la metacognición refiere a la habilidad que tienen las 

personas para anticipar su comportamiento al otro, cuya base la integran las 

emociones y actitudes proyectadas. Incluso, se presenta como una ruta para forjar 

aquellas aptitudes mentales y los procedimientos cognitivos elementales y 

especializados, ejemplos de ello son el pensamiento crítico, la expresión mediante 

el lenguaje y las decisiones (Alcas et al. 2019). 

De ahí la trascendencia de las estrategias metacognitivas en el campo del 

aprendizaje radique en que pretenden, no únicamente la difusión de saberes, la 

creación de innovadoras probabilidades para edificar el conocimiento y ponerlo en 

práctica. Son un mecanismo que ayuda a la reflexión sobre el conocimiento, lo cual 

denota que el sujeto es consciente de su proceso personal de aprendizaje. 

Como lo indican Salazar y Cáceres (2022) con estas estrategias se 

abandona el aprendizaje memorístico por el significativo porque demanda de 

dinamismo para vincular la nueva información con los saberes que ya dispone cada 

persona, por medio de la construcción de una relación entre los mismo a fin de 

lograr un mejor entendimiento. Así pues, las estrategias metacognitivas ayudan a 

administrar el proceso de aprendizaje y a identificar aquellos datos que se pueden 

relacionar para formular nueva información.  

Por ello, Gil y Oseda (2018) manifiestan que, toda educación que se 

fundamente en las estrategias metacognitivas tiene como objetivo que los alumnos 

desarrollen la aptitud de reconocer el momento y la manera en la que tiene que 

emplear sus conocimientos aprendidos. Por lo cual es necesario que los docentes 

asuman su compromiso como guías del proceso formativo, puesto que son los 

responsables de asistir a los alumnos en la concientización de los procesos 

metacognitivos como elemento sustancial de su aprendizaje. 

No obstante, Mucha et al.(2021) señalan que estar estrategias se pueden 

generar para toda clase de aprendizaje, por ejemplo, para el que se practica en las 

capacitaciones de las empresas donde el talento humano adopta nuevas 
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habilidades y destrezas importante para su labor dentro de la compañía. Esto ya 

que dichas acciones metacognitivas conciben un procesamiento sencillo de la 

información, incrementa la influencia de las capacitaciones en el recurso humano 

pues se las emplea para que los sujetos aprendan a aprender. 

En lo referente a los tipos de metacognición, Guzmán (2020) plantea la 

siguiente clasificación: Meta memoria: concientización y comprensión que posee la 

persona sobre su propia memoria y de todo lo que se vincula a ella. Es decir, denota 

el reconocimiento de las competencias memorísticas más allá de las limitaciones. 

Concede la vinculación de los saberes anteriores con los nuevos, Metaatención: es 

la comprensión de la funcionalidad de la oportuna atención y la forma en que el 

sujeto tiene control sobre la misma, Meta comprensión: se da a la persona que es 

consciente de la aptitud que dispone para comprender algo y el modo en el cual 

puede emplearlo, Meta pensamiento: su fin radica en la concientización del 

pensamiento propio, tiene lugar la persona al reflexionar acerca de lo que cree, 

piensa y los ideales que ha adoptado como propios a medida en que acumulaba 

vivencias que han sido solidas con ellas o con las fuentes de poder que las 

avalaban. 

Además, Patiño (2018) señala que la metacognición y la hipótesis de la 

mente se ha trabajado de tal manera permanente de parte del área de la psicología. 

Uno de los exponentes más sobresalientes es John H. Flavell, quien fue discípulo 

de Piaget y se lo considera como uno de los pioneros en la indagación de la 

metacognición. Es que, según el autor, la metacognición de plantea como la 

manera en la que las personas entienden las funcionalidades cognitivas inherentes 

y externas, incluso se adelanta a los pensamientos, intenciones y comportamientos 

del otro. 

Así mismo, desde la perspectiva de Flavell, se sugiere tomar en 

consideración que la efectividad de estas estrategias depende de las aptitudes y 

destrezas que dispone cada individuo para trabajar en el aprendizaje, así como 

también de la emoción, motivación, relaciones interpersonales y contexto social con 

el cual la persona se vincula con los distintos tópicos a estudiar, mismos que se 

presentan como dimensiones psicosociales de la metacognición (Tapia, 2021). 
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Otra de las teorías es la del constructivismo, la cual platea determinados 

enfoques sobre la conceptualización de metacognición. Esta escuela indica que el 

cerebro del ser humano no es solo un receptor de información perceptiva pues 

también es un órgano que crea estructuras psíquicas que forjan la personalidad del 

ser mediante las memorias y los saberes (Tapia, 2021).  

De acuerdo con esta teoría, el aprendizaje se anexa a la historia particular y 

subjetiva de la persona, y al modo en el cual se trabaja y da sentido a los saberes 

que asimila en su vida. Entre estos están aquellos que resultan de las creencias 

personales sobre los otros o sobre lo que intentan. De una manera u otra, la 

metacognición posee implicaciones en la forma en la cual el ser humano aprende 

a relacionarse en los escenarios de la sociedad (Tapia, 2021). 

Por otra parte, Gil y Oseda (2018), resaltan que, los estudiosos Schraw y 

Moshman, en 1995, plantearon las siguientes dimensiones para el abordaje de las 

estrategias metacognitivas: auto planificación, auto monitoreo y autoevaluación.  

Es así que para el presente proyecto se opta por una indagación con base a 

las dimensiones propuestas por Schraw y Moshman, a fin de recopilar información 

que permita un acercamiento certero al problema objeto de estudio. De este modo 

se pretende una amplia percepción del empleo de estrategias metacognitivas en la 

población objeto de estudio. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación fue tipo básica, se limita a nivel no experimental, la 

investigación se encuadra en la concepción que no mide variables que dan sentido 

a la investigación, por tanto, los resultados no pueden ser modificados por la autora 

por tratarse de un estudio meramente descriptivo. Con el que se plantea la 

exposición de una realidad. 

Al mencionar que es una investigación de tipo básica. Álvarez (2020) el 

objetivo principal es de obtener conocimientos nuevos que permitan comprender la 

realidad. 

De la misma forma, Esteban (2018) define ser la base de una investigación 

de tipo básica, su inicio parte de una curiosidad para obtener nuevos 

conocimientos. 

Según Nieto (2018) a la investigación básica también se la denomina como 

pura dado que nace del deseo por conocer algo más acerca de un conocimiento ya 

existente y apoya a la indagación aplicada, incluso juega un rol esencial para el 

auge de la ciencia. Además, posee tres niveles: descriptivo, exploratorio y 

explicativo. 

3.1.2. Enfoque de investigación 

El enfoque es cuantitativo, se define de esta forma por considerar que se 

establece en el uso de estadísticas y métodos matemáticos de evaluación de los 

datos recolectados y probar hipótesis. Por tanto, en lo relativo al diagnóstico con el 

muestreo intencional, se ha precisado que para la obtención de elementos que 

permitan realizar deducciones importantes se requiere de una obtener una muestra 

representativa de la población, medición de datos validados, y la utilización de 

análisis estadísticos para evaluar la relación entre variables, recordar que es un 

tema que puede ser interpretado distinto de un estudiante a otro. 
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Según Sánchez y Murillo (2021) el enfoque cuantitativo se inicia desde una 

idea central, define objetivos y preguntas de investigación, la recolección de datos, 

posterior a los análisis se comprueba la existencia de diversas variables. 

Vega et al. (2014) indican al enfoque de la investigación se particulariza por 

algunos aspectos como es responder las preguntas de investigación, utilizar los 

datos obtenidos para el análisis correspondiente, de este modo, demostrar las 

suposiciones determinadas con antelación. Incluso, emplea la ponderación 

numérica y la estadística para identificar claramente las tendencias del actuar de 

una población en particular, entre otros. 

Según Torres (2016) comienza con una identificación y formulación del 

fenómeno científico y, se acompaña de un estudio bibliográfico referente a la 

problemática que se aborda, con lo que se elabora un marco teórico de referencia 

par, después, formular las hipótesis y definir las variables sustanciales de la 

indagación, mismas que se abordan de manera conceptual y operacional. 

Pimienta y De la Orden (2017) describe al enfoque cuantitativo con el inicio 

de recolección de datos, se analiza la estadística obtenida y posterior los resultados 

obtenidos. 

3.1.3. Nivel de investigación 

Este proyecto abordó un nivel de investigación correlacional. De acuerdo con 

Ramos (2020) este nivel nace de un deseo de desarrollar una hipótesis con la que 

se plantee una relación de las variables, es propia de la investigación cuantitativa 

dado que se basa en procesos de estadística inferencial que pretende la 

extrapolación de los hallazgos del estudio para aportar a toda una población. 

Este estudio es correlacional, lo que prueba la relación existente de las 

variables planteadas en este estudio. (Carrera et al. 2019). 

El tipo de investigación correlacional permite precisar la relación importante 

que existe entre las variables (Montoya et al. 2017). 

Hernández et al. (2014) argumentan a la investigación como correlacional 

denota una clase de estudio de la indagación no experimental en donde el autor 
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evalúa dos variables, comprende y analiza la relación de datos obtenidos existente 

entre las mismas sin la intervención de una variable ajena al tema que se indaga. 

  

3.1.4. Diseño y esquema de investigación 

Para el estudio plantea el diseño no experimental, transversal, correlacional 

con lo cual se interpreta que existe una relación entre las variables, se hace un 

análisis de los datos obtenidos ya que como instrumento se utiliza un cuestionario 

aplicadas a los estudiantes con las variables que forman parte de esta investigación 

cualitativa. 

Según Hernández et al. (2014) el diseño no experimental parte de 

categorías, definiciones, variables, acontecimientos, poblaciones o entornos que 

surgen sin la participación directa del autor, dicho de otro modo, el investigador no 

está en la capacidad de intervenir en el fenómeno que estudio puesto que, 

únicamente, los aprecia tal y como se dan en su espacio natural para, después, 

analizarlos. 

Además, Agudelo y Aigneren (2008), indican que este diseño no se forma 

problema alguno más bien se da ante algo que ya existe, por ello puede emplearse 

en temas que ya se desarrollaron y con muestras o poblaciones que ya existen y 

se desenvuelven en su propio espacio. 

En lo referente al diseño transversal, Rodríguez y Mendivelso (2018), 

señalan que éste se presenta como una investigación observacional de carácter 

individual que posee doble finalidad: describir y analizar. Incluso se lo conoce como 

encuesta transversal o estudio de prevalencia cuya meta es la de reconocer la 

frecuencia de un comportamiento en la población analizada. 

Finalmente, Abreu (2012), sostiene que el diseño correlacional pretende 

demostrar la relación latente de las variables dentro de una situación determinada, 

asimismo, trabaja en la verificación de la existencia o no de dicha relación. En 

síntesis, su fin es el de identificar la forma en la que se vinculan los elementos que 

integran a un fenómeno objeto de estudio. Al ser un diseño de estudio no 
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experimental como tal una vez obtenido resultados no se realizó ningún 

experimento con las variables, el esquema que se aprecia es:  

                                                                Vx 

 

                                         M                      r 

 

                                                                   Vy 

Demuestra: 

M: muestra son los estudiantes de una Universidad Privada de Quito, 2023. 

Vx: V 1: Comprensión de Textos 

Vy: V 2: Estrategias Metacognitivas 

r: correlación: Comprensión de Textos y Estrategias Metacognitivas. 

3.2. Variables y operacionalización  

3.2.1. Definición conceptual de la variable: comprensión de textos 

 Para Laura et al. (2021) la comprensión de textos es la oportunidad 

que desarrollan los seres humanos al comprender el contenido expuesto en un 

texto, entienden el interpretan el desarrollo de la información, así como también las 

ideas centrales que se presentan. Se da en tres niveles: literal, crítico e inferencial. 

 Para esta variable se contó con las siguientes dimensiones: 

Precisión, Fluidez, Interpretación, Retención, Organización, Valoración.    

3.2.2. Definición conceptual de la variable: estrategias metacognitivas 

 Latorre et al. (2005) acotan que “el enunciado conceptual de la 

variable se plantea manifestar y desplegarlo comprendido del concepto; esta es la 

definición de la palabra “libro”. Es algo que se piensa invisible, claramente definido 

y definido, que creemos que existe, aunque es imposible observarlo con claridad y 

ayuda a explicar algunos hechos. 
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 De acuerdo con Mato et al. (2017) las estrategias metacognitivas son 

aquellas actividades que influyen en la forma en la cual las personas procesan los 

datos y permiten a controlar los aprendizajes. No obstante, una solo estrategia no 

garantiza su eficacia para toda la población, de ahí que sea indispensable que el 

docente instruya a sus estudiantes a tomar conciencia sobre sus conocimientos 

para que sean capaces de planear, regular y examinar su propio aprendizaje.  

 Entonces, para esta variable se contó con las siguientes 

dimensiones: Automotivación, Autocontrol, Autorreflexión. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Palella y Martins (2017) la palabra “población” en el trabajo investigativo 

significa “un conjunto de grupos en los que se necesita información y de los cuales 

se toman decisiones en el estudio” (p. 105).  

Para Arias et al. (2016), el número de estudios se entiende como un conjunto 

de condiciones definidas, limitadas y existentes, las cuales se consideran como un 

ejemplo de selección de modelo basado en un conjunto de métodos previamente 

definidos. 

En el caso de este trabajo, el equipo incluyó estudiantes de enfermería de 

séptimo semestre de una Universidad Privada en Quito, cual se integró como 

población infinita dado que no se tuvo conocimiento del total de estudiantes, 

mientras que los criterios de inclusión y exclusión determinaron en la selección de 

esta población fueron: 

Criterios de inclusión: alumnos que cursan el séptimo semestre de 

enfermería de modalidad normal y modalidad trabajo estudio. 

Criterios de exclusión: alumnos que cursan séptimo semestre de la carrera 

de Enfermería que provienen de traspasos de institutos superiores a la universidad. 

3.3.2. Muestra 
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Para Argibay (2009) el ejemplo es el subgrupo o una porción representativa 

de la población en la que se efectúa un estudio en particular. Para su obtención o 

cálculo se han desarrollado proceso como lógica o fórmulas de cálculo y muchas 

más. Para obtener la muestra se ha seleccionado mediante la fórmula con un 95% 

de confianza y 5% de error consiste en (120) estudiantes de séptimo semestre de 

la escuela de enfermería de la Universidad privada de Quito que espontáneamente 

declararon su colaboración en la investigación, los sujetos seleccionados cursas 

todo el séptimo semestre, poseen edades de diecinueve (19) y veinte (20) años. Se 

han dedicado a estudiar en la universidad referida de manera permanente, es decir, 

no proceden de otros institutos o convenios. 

3.3.3. Muestreo 

Debido a que la población objeto de la investigación fue de tipo infinito, para 

esta indagación se llevó a cabo el muestreo no probabilístico intencional integrado 

por una muestra de 120 estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Privada de Quito. De acuerdo con Hernández (2021), este tipo de muestreo emplea 

el investigador al opta por un determinado grupo de la población participante por 

arbitrariedad y conveniencia. 

3.3.4. Unidad de análisis 

El desarrollo investigativo es en la Universidad Privada de Quito, durante el 

año 2023 específicamente los estudiantes que hacen parte de la matrícula de 

estudio del séptimo (7mo) semestre de la carrera de Enfermería. En este sentido, 

se estudiará un subconjunto de la totalidad de la población inscrita y 

voluntariamente participante en el proceso que se ejecuta con la presente 

investigación. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica de investigación 

El método elegido fue la encuesta, la misma concuerda con autores 

especializados se refiere a una práctica que permite conocer de forma amplia en 

un tiempo determinado lo que piensan u opinan diversos sujetos en torno a temas 
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múltiples. De manera que, la encuesta se aplicará a los estudiantes seleccionados 

como muestra para responder a las preguntas del instrumento. 

Una encuesta según (Arias, 2016) “es una práctica con la cual se evidencia 

información específica de una muestra en este caso de estudiantes que se 

describen a sí mismos. Esta técnica será empleada junto a un cuestionario, el cual 

se refiere al instrumento como es la encuesta escrita que los sujetos del estudio lo 

escriben en el formato asignado por el encuestador sin su participación directa. 

Para Esteban (2018) se considera que la utilización de la encuesta es una 

forma confiable para obtener información importante que facilita el análisis 

relevante posterior a la obtención de resultados del proyecto de investigación.    

3.4.2. Instrumento de investigación 

En el proyecto se decidió por el desarrollo de un cuestionario, precisamente 

el estructurado, como instrumento de estudio, esto porque, como bien lo señala 

García (2003) es un elemento versátil para evaluar tanto en la indagación 

cuantitativa como en la cualitativa que le otorga al investigador el desarrollo de una 

consulta económica y rápida. 

Además, se basa en una serie de interrogantes, de diferente clase, que se 

plantean de forma organizada y sigilosamente acerca de un tema y puntos de 

interés de una investigación y, que se puede aplicar en varios formatos como, por 

ejemplo, físico o digital (García, 2003). 

Con base a lo argumentado, es este proyecto se utilizó un cuestionario para 

evaluar variables: comprensión de textos y estrategias metacognitivas en alumnos 

de séptimo semestre de la carrera de Enfermería de la Universidad Privada en 

Quito. 

Con la variable uno, comprensión de textos, el interrogatorio se desarrolló 

con la escala de Likert y se integró de 3 ítems para la evaluación de la primera 

dimensión (precisión), 3 ítems para la segunda dimensión (fluidez), 4 ítems para la 
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tercera dimensión (interpretación), 4 ítems para la cuarta dimensión (retención), 3 

ítems para la quinta dimensión (organización), y 3 ítems para la sexta dimensión 

(valoración). 

En el caso de la variable dos, estrategias metacognitivas, también se optó 

por la escala de Likert y se conformó de 6 ítems para la primera dimensión 

(automotivación), 7 ítems para la segunda dimensión (autocontrol), y 7 ítems para 

la tercera dimensión (autorreflexión). Según Hernández & Mendoza (2018) el 

instrumento que se utiliza para la encuesta en este caso específico a los alumnos 

de séptimo semestre de la Universidad Privada de Quito debe ser confiable para 

un excelente resultado final. 

3.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento 

Previo al cuestionario, para la satisfacción del contenido fue discutida por 3 

expertos porque, según Pedrosa et al. (2013) se refiere al grado en que una 

herramienta describe un área de contenido en particular.  

De acuerdo con Bernal et al. (2020) se fundamenta la validez en la revisión 

de lo que se evalúa. Todo instrumento tiene que representar a cada uno o al menos 

de la mayoría de los elementos de potestad del contenido de las variables a 

ponderar. Los académicos basados en métodos publicados se enfocan más en 

técnicas visuales básicas que lo que se plantea en la evaluación es realmente 

verificable. De manera que, muchos de los referidos criterios se fundamentan en la 

experiencia del juez, por ser personas que conocen ampliamente el tema y que 

pueden ser acertados a la hora de emitir juicios y decisión es nivel de reputación, 

accesibilidad y motivación en los círculos académicos y científicos la participación, 

es importante mantener el papel de la imparcialidad y el cumplimiento.   

Todo instrumento es validado mediante el juicio de tres peritos, entre ellos, 

se presentan dos profesores de enfermería uno del área como tal y otro de 

metodología y una enfermera del hospital, quien dio algunas ideas sobre la 

presentación del artículo, la claridad de las palabras del texto, la importancia, la 

trascendencia y la habilidad. Mediante el desarrollo de pautas de uso adecuadas, 

se han realizado estudios para mejorar y desarrollar la herramienta final. 
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Otro de los puntos que se consideró para el instrumento de investigación 

aplicado fue la confiabilidad, la cual de acuerdo con Santos (2017) menciona el 

nivel de aplicación reiterada del instrumento a una misma persona, genera iguales 

resultados (consistencia), hecho que difiere de la validez, que como ya se indicó, 

alude la importancia del instrumento que mide lo que estima ser evaluado. 

Para determinar dicha confiabilidad se recomienda el uso de algunas 

pruebas como el Coeficiente alfa de Cronbach, el resultado responda al valor entre 

0 y 1, cuya puntuación de fiabilidad aceptable es la que equivale al valor 7 o lo 

supera (Santos, 2017). 

Al hacer el respectivo cálculo con el Alpha de Cronbach se obtuvo una 

estadística de fiabilidad del 0,871 al analizar las 40 interrogantes del cuestionario, 

lo cual puso en evidencia su confiabilidad. 

3.5.  Procedimiento 

Se realiza con la recopilación de informes de manera física en las salas de 

la Facultad de Ciencias Médicas carrera de Enfermería en la Universidad Privada 

en Quito. Se indicó a los participantes que la información proporcionada no 

demandaba de datos personales y se trabajó únicamente con aquellos que optaron 

por responder los dos cuestionarios de manera voluntaria. Cada uno de ellos tuvo 

la facilidad de conocer el objetivo de la investigación dado que éste se describió en 

cada uno de los cuestionarios correspondientes a cada variable. Después los 

resultados de cada cuestionario se registraron en el formato de Excel con cada uno 

de los parámetros necesarios para, finalmente ejecutar el desarrollo del respectivo 

análisis con asistencia del APP de SPSS 

3.6.  Método de análisis de datos 

Para el análisis de los datos importantes se desarrolló tablas de frecuencias 

y resultados que describe cada uno de los hallazgos correspondientes a las 

dimensiones de las variables estudiadas. Esto como parte de la estadística 

descriptiva, según Rendón et al. (2016) describe un hecho en particular con base a 

la recopilación de información, su almacenamiento, desarrollo de tablas y gráficos 

estadísticos (histogramas, gráfico de cajas, tablas de probabilidad, gráfico de 
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barras, tablas bidimensionales, gráfico de sectores y más) que informan acerca del 

mismo, incluso entrega valores que deducen la información de un abanico de datos. 

De manera complementaria se abordó la comprobación de la correlación 

entre las variables mediante el programa estadístico SPSS para evaluar el grado 

de significancia como parte del análisis de datos de la estadística inferencial, la 

cual, según  (Flores, E., & Miranda, M., 2017), corresponde a un área de la 

Estadística que se responsabiliza de la realización de deducciones desde una 

muestra, cuyo rol es el de interpretar, proyectar y contrastar. Comúnmente usa 

métodos que le ayudan a la formulación de dichas conclusiones como por ejemplo 

las pruebas de intervalos de confianza, las pruebas paramétricas, el análisis de 

covarianza, entre otras. 

El método empleado de la encuesta, con enfoque cuantitativo, mediante la 

obtención del resultado estadístico y la calidad de la definición de los resultados 

obtenidos mediante una serie de respuestas, las cuales han sido dadas por los 

estudiantes encuestados, para con ello dar la comprobación a la hipótesis de 

relación planteada inicialmente. 

Para Porras (2017), describe la importancia que tiene la estadística con los 

datos que se obtiene, se analiza y se presenta al finalizar la investigación. 

3.7. Aspectos éticos 

Para González (2002), los estudios científicos y la utilización de los saberes 

generados por la ciencia exigen de comportamientos éticos por parte del 

investigador, dado que un actuar contrario a este no tiene cabida en la puesta en 

práctica de aquella ciencia, por los cual tiene que ser identificado y eliminado. El 

autor que con motivaciones personales abandona a la ética en un estudio destruye 

tanto a la ciencia como a sus hallazgos y a sí mismo. 

De ahí que se ha planteado un consenso global que determina la 

erradicación de comportamiento carentes de ética en la practicidad de la ciencia 

puesto que la labor de indagar tiene que hacerse correctamente antes que mal. 

Esto a pesar de que el conflicto no sea simple ya que no existen parámetros 

precisos e indudables porque la ética tiene que afrontar con circunstancias 

problemática adheridas a criterios morales (González, 2002). 
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Es por ello que, para el cumplimiento de esta situación dentro del presente 

proyecto se abordó la aplicación de las normas APA con el fin de reconocer a los 

investigadores que por medio de su labor generaron los conocimientos 

indispensables en las variables compresión de textos y estrategias metacognitivas. 

Además, de las citas efectuadas en los párrafos que dan vida a esta indagación se 

presenta el apartado de la bibliografía en el cual se detalla más datos referentes a 

cada uno de los autores que generaron la ciencia sobre el fenómeno objeto de 

análisis. 

La investigación realizada cumple con cada uno de los parámetros 

solicitados por la institución educativa. Cada uno de los aspectos éticos se ha 

considerado ya que mantiene la universidad como los más relevantes para el 

desarrollo de la investigación. Desarrollado con las Norma APA séptima edición. 

Para la aplicación de la encuesta y realización de la investigación en la Universidad 

privada de Quito se realizó con los permisos correspondientes tanto de la 

universidad, estudiantes y áreas respectivamente.  
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IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis Descriptivo 

Se describe los resultados en base a los datos logrados en el instrumento 

utilizado: 

 

Tabla 1 

Frecuencia y porcentaje de las variables de estudio.  

 

Comprensión de  

          Textos 

    Estrategias      

Metacognitivas 

 
f % f % 

A veces 20 16,7 24 20,0 

Casi siempre 65 54,2 71 59,2 

Siempre 35 29,2 25 20,8 
 

Total 120 100,0 120 100,0 

Nota: Datos elaborados en SPSS 

 

Interpretación: 

La tabla muestra al 17% de estudiantes encuestados, consideran que a 

veces existe una Comprensión de Textos en su universidad, mientras que el 29% 

siempre hay una comprensión de textos en este estudio. Además, una mayoría de 

54% casi siempre existe una Comprensión de Textos durante las lecturas de los 

mismos. 

Además, se evidenció que el 20% de los estudiantes encuestados creía que 

sus escuelas secundarias a veces utilizan estrategias metacognitivas, el 21% creía 

que su universidad siempre utiliza estrategias metacognitivas y el 59% creía que 

las estrategias metacognitivas casi siempre se llevan a cabo en su universidad.  

Por lo tanto, con la investigación realizada se estima que, basado a los 

resultados conseguidos, se observa a la mayoría de los estudiantes creen que la 

compresión de texto y las estrategias metacognitivas se utilizan casi siempre en 

sus clases universitarias lo que favorece al desarrollo de capacidades de los 

estudiantes universitarios. 
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Tabla 2 

Frecuencias y porcentajes en las dimensiones de Estrategias Metacognitivas 

  Automotivación Auto control Autorreflexión 

  f % f % f % 

Casi nunca 
0 0 0 0 7 5,8 

A veces 32 26,7 29 24,2 19 15,8 

Casi siempre 72 60,0 66 55 69 57,5 

Siempre 16 13,3 25 20,8 25 20,8 

Total 120 100,0 120 100 120 100,0 

Nota: Base de datos en SPSS 

 

Interpretación: 

Evidenció que el 13% de los alumnos encuestados, creyó que siempre existe 

automotivación sobre las estrategias metacognitivas aplicadas en su universidad, 

así como un 27% de los estudiantes considera que a veces tienen automotivación 

en su universidad y un 60% casi siempre tiene automotivación en su unidad 

educativa. En base a los resultados obtenidos, se concluye que las estrategias 

metacognitivas son utilizadas por la mayoría de los encuestados y que existe 

automotivación en su preparación educativa. 

Así como también, en base a los resultados alcanzados, se observó que un 

21% siempre tiene autocontrol en el uso de las estrategias metacognitivas en su 

universidad, así mismo, un 24% a veces tiene autocontrol en su universidad y un 

55% es decir la mayoría de los alumnos consideran que casi siempre tiene 

autocontrol en su universidad. 

Adicional, se visualizó al 6% de alumnos encuestados, creían que casi nunca 

existe autorreflexión sobre las estrategias metacognitivas aplicadas en su 

universidad, así como también un 16% de los estudiantes considera que a veces 

tienen una autorreflexión, el 21% casi siempre maneja su autorreflexión en su 

desarrollo académico y un 57% casi siempre existe una autorreflexión en su 

universidad. Es así, que los datos conseguidos se pueden mencionar que en gran 

mayoría los alumnos creían que casi siempre en el uso de estrategias 

metacognitivas existe una autorreflexión en su institución educativa. 
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4.2 Análisis Inferencial 

4.2.1 Prueba de Normalidad 

Ho: los datos provienen de una distribución normal. 

Ha: los datos no provienen de una distribución normal.  

Consideramos la siguiente regla de decisión: 

Sig. <0,05, se acepta la Ha y se rechaza Ho.  

Sig. >=0,05, se rechaza la Ha y se acepta la Ho. 

 

Tabla 3 

Prueba de Kolmogorov – Smirnov para la muestra 

 
Estadístico      gl Sig. 

Comprensión de Textos ,115 120      ,000 

Estrategias Metacognitivas ,120 120     ,000 

Automotivación ,115 120      ,001 

Autocontrol ,086 120      ,028 

Autorreflexión ,138 120      ,000 

Nota: Base de datos en SPSS 

 

Interpretación: 

El estudio con 120 alumnos, se manejó la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, indica el valor sig. para la variable "Comprensión de texto". 

0.000<0.05 y un carácter para estrategias Metacognitivas. 0,000<0,05. 

 Además, en la medida de la automotivación, sig. 0.001<0.05 así como 

medición de autocontrol de la señal. 0.028<0.05 y un carácter para medir la 

autorreflexión. 0,000<0,05. 

Así mismo, se admite que la Hipótesis alterna con la cual se asevera a los 

datos no tienen una distribución normal, lo que motiva para continuar con el 

proyecto la aplicación de pruebas no paramétricas (Rho de Spearman). 
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4.2.2 Prueba de Hipótesis 

4.2.2.1 Hipótesis General 

Ha: Existe relación entre la Comprensión de Textos y Estrategias Metacognitivas 

en los estudiantes de Enfermería de una Universidad Privada de Quito, 2023.  

Ho: No existe relación entre la Comprensión de Textos y Estrategias Metacognitivas 

en los estudiantes de Enfermería de una Universidad Privada de Quito, 2023 

Regla de decisión: 

Sig. <0,05, se acepta la Ha y se rechaza Ho. 

Sig. >=0,05, se rechaza la Ha y se acepta la Ho. 

 

Tabla 4 

Resultados de correlación entre las variables Comprensión de Textos y Estrategias 

Metacognitivas. 

 

Estrategias 

metacognitivas 

 

Rho de 

Spearman 

 

Comprensión 

de textos 

Coeficiente de correlación               ,241** 

Sig. (bilateral)                 ,008 

N                 120 

Nota: Base de datos SPSS 

 

Interpretación: 

El Rho es 0,241 en el nivel de significancia sig. P=0.008<0.05 muestra que 

la correlación positiva entre las variables es baja, por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la hipótesis nula; Se concluye que existe una correlación 

entre las dos variables, es decir, entre la comprensión de textos y las estrategias 

metacognitivas en estudiantes de enfermería de la Universidad Privada de Quito, 

2023. 

El resultado de correlación favorece al estudiante a activar el área mental, le 

permite comprender lo que ha leído, le ayuda a encontrar significado, hacer 

conexiones, utilizar conocimientos previos y explicar. 
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4.2.2.2 Hipótesis específica 1 

Ha: Existe relación entre la comprensión de textos y la automotivación en los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada de Quito, 2023 

Ho: No existe relación entre la comprensión de textos y la automotivación en los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada de Quito, 2023 

 

Tabla 5 

Coeficiente de correlación entre la dimensión automotivación y la variable 

comprensión de textos. 

  

Comprensión 

de Textos 

Rho de 

Spearman 
Automotivación 

Coeficiente de correlación          ,263** 

Sig. (bilateral)           ,004 

N             120 

Nota: Base de datos SPSS 

 

Interpretación: 

De la estadística, el coeficiente de correlación Rho es de 0,263 y el nivel de 

significación de dos vías P=0,004<0,05, demuestra una baja correlación positiva 

entre el parámetro de automotivación 1 y la variable de comprensión lectora 

versión, lo que acepta la hipótesis alternativa. y rechazar la hipótesis nula; Así, se 

puede concluir que: ¿Existe relación entre la capacidad de comprensión de textos 

y la automotivación de los estudiantes de enfermería de la Universidad Privada de 

Quito, 2023?  

La correlación existente entre automotivación y la comprensión de textos en 

la parte lectora de estudiantes, es primordial ya que se considera un proceso que 

hace que al lector sienta y crea que la automotivación al leer y la variable de 

comprensión de textos sea para los estudiantes lectores una actividad divertida, útil 

y hábil.   
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4.2.2.3. Hipótesis específica 2 

Ha: Existe relación entre la comprensión de textos y el autocontrol en los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada de Quito, 2023 

Ho: No existe relación entre la comprensión de textos y el autocontrol en los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada de Quito, 2023 

 

Tabla 6 

Coeficiente de correlación entre la dimensión autocontrol y la variable 

comprensión de textos. 

  

Comprensión 

de Textos 

Rho de 

Spearman 

 
 

Auto control 

 
 

Coeficiente de correlación      ,932** 

Sig. (bilateral)      ,000 

N       120 

Nota: Base de datos SPSS 

 

Interpretación: 

La estadística demuestra el coeficiente de correlación del Rho fue de 0,932 

y el nivel de significancia Bilateral de P=0,000<0,05 lo que muestra una correlación 

positiva muy alta con la dimensión 2 relacionado al autocontrol, y la variable 

comprensión de textos, permite la aprobación de la hipótesis alternativa y rechazo 

de la hipótesis nula; por lo cual se puede concluir que: Si existe relación entre la 

comprensión de textos y el autocontrol en los estudiantes de enfermería de una 

Universidad Privada de Quito, 2023.  

El autocontrol y la confianza que tiene un estudiante en sí mismo favorece 

de forma muy importante para comprender textos ya que no solo requerirá de 

comprensión del texto como tal, sino también aplicación de formas como el caso de 

un examen; considerada una herramienta que permite a los estudiantes a pensar, 

superar su capacidad mental y aprender. 
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4.2.2.4 Hipótesis específica 3 

Ha: Existe relación entre la comprensión de textos y la autorreflexión en los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada de Quito, 2023 

Ho: No existe relación entre la comprensión de textos y la autorreflexión en los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada de Quito, 2023 

 

Tabla 7 

Coeficiente de correlación entre la dimensión autorreflexión y la variable comprensión 

de textos. 

  

Comprensión 

de Textos 

Rho de 

Spearman 

 

 
 

 

Autorreflexión 

 
 

Coeficiente de correlación 
 

     ,983** 

Sig. (bilateral)       ,000 

N        120 

Nota: Base de datos SPSS 

 

Interpretación: 

Según las estadísticas, el coeficiente de correlación Rho es de 0,983 y el 

nivel de significancia de dos vías p = 0,000 < 0,05, evidencia una correlación 

positiva muy alta entre la dimensión 3 para la autorreflexión y la comprensión de 

textos, lo acepta la hipótesis alternativa. y rechazar la hipótesis nula; Así, se 

concluye que, si existe relación entre la comprensión de textos y la autorreflexión 

en estudiantes de enfermería de la Universidad Privada de Quito, 2023. 

La autorreflexión de los estudiantes es una forma de leer y comprender un 

texto ya que proporciona independencia, motivación y mejora en el pensamiento de 

los lectores. Es importante indicar que los alumnos que leen con el propósito de 

leer en forma correcta, comprensible y lo más importante utilizan en el desarrollo 

de la lectura un pensamiento equilibrado, analítico y están más motivados. 
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V. DISCUSIÓN 

La Investigación se realizó mediante revisión bibliográfica, posterior se ha 

elaborado la recopilación y análisis bibliográfica referente al estudio de las teorías 

que abordan tanto a la comprensión de textos como a las estrategias 

metacognitivas, siguió con la utilización de cuestionarios, compilación estadística 

de datos, posterior el análisis descriptivo e inferencial con la cual se demuestra la 

relación entre la Comprensión de Textos y Estrategias Metacognitivas en los 

estudiantes de Enfermería de una Universidad Privada de Quito, 2023. 

Las resultas de esta investigación con respecto a la hipótesis general el Rho 

es 0,241 en el nivel de significancia sig. P=0,008<0,05 muestra que la correlación 

positiva entre las variables es baja, por lo que se acepta la hipótesis alternativa y 

se rechaza la hipótesis nula; En conclusión, si existe una correlación entre las dos 

variables, es decir, entre la comprensión de textos y las estrategias metacognitivas 

en los estudiantes de enfermería de una Universidad Privada de Quito, 2023. 

Los datos obtenidos se demuestra la relación que existe entre las variables 

también se evidencia con Mamani et al. (2021) que ejecutaron un trabajo con el fin 

de definir la relación existente de Estrategias cognitivas para la compresión de 

textos académicos en estudiantes universitarios peruanos registran la identidad de 

los solicitantes. Se empleó una metodología cuantitativa, correlacional, transversal, 

cuya población la integraron 172 alumnos. El instrumento fue un cuestionario de 10 

interrogantes. Los alcances reflejaron una correlación de Rho de 0.7929 y valor P-

valor de 0.001, inferior al nivel de significancia (0.05). de esta manera, concluyen 

que existe una correlación positiva alta con las variables: estrategias cognitivas y 

compresión de textos en el alumnado, a pesar de que este hallazgo no resulte 

decisivo. 

Así es que, igual se coincide con Vargas et al.(2021) que efectuaron una 

indagación encaminada a definir las Estrategias metacognitivas ayudan a la 

Comprensión lectora para alumnos secundarios, Trujillo 2020. El método utilizado 

se basa en métodos cuantitativos, con un diseño cuasi experimental con 60 

personas. Aplicó la prueba Reading Comprehension Test (RCT) validada por 

expertos. Los hallazgos dejaron en constancia que dichas estrategias mejoran la 
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comprensión de textos a nivel literal en un 43,3%, a nivel inferencial en un 40% y a 

nivel crítico en un 43,3%. Esto llevó a la conclusión de que las estrategias 

metacognitivas, efectivamente, ayudan a la comprensión lectora del estudiantado.  

De igual forma se coincide con Taber et al.(2022) que desarrollaron el 

proyecto para define la relación entre las estrategias cognitivas en la lectura con el 

desempeño comunicativo en estudiantes de quinto grado en la escuela San Vicente 

Cañete. Su metodología fue cuantitativa, no experimental, trasversal, básica, nivel 

descriptivo y método hipotético deductivo a una muestra no probabilística de 51 

estudiantes. El instrumento aplicado fue el cuestionario para ponderar las 

estrategias metacognitivas de lectura. Los datos alcanzados demostraron una 

correlación de r = 0,705, con un p_ valor = 0,000 < 0,05, es decir alta, lo cual llevó 

a la deducción de que las variables tienen una fuerte relación estadística.  

 

Con respecto a la hipótesis específica 1 de la estadística, el coeficiente de 

correlación Rho es de 0,263 y el nivel de significación de dos vías p=0,004<0,05, 

demuestra una baja correlación positiva entre el parámetro de automotivación y la 

variable de comprensión lectora versión, acepta la hipótesis alternativa. y rechazar 

la hipótesis nula; Así, se concluye que existe relación entre la capacidad de 

comprensión de textos y la automotivación de los estudiantes de enfermería de una 

Universidad Privada de Quito, 2023.  

En este sentido la investigación concuerda con Acosta et al.(2020) el cual 

indican que existen factores que brindan una amplia facilidad al momento de 

comprender un texto, unos son inherentes a cada persona (habilidades, la atención, 

la concentración, la capacidad de análisis, la motivación, la memoria) y otros son 

ajenos al mismo (la complejidad del texto, la dimensión de las letras, el tipo de texto, 

el vocabulario, estrategias de comprensión). 

De igual forma, se evidencia con Prado y Escalante (2020) en el cual dicen 

que para que una persona tenga una buena comprensión de la lectura de textos 

debe tener habilidades como: capacidad de predecir, habilidad de anticiparse, 

desarrollar la inferencia y la observación, desarrollar paráfrasis, tener un alto grado 

de análisis, emplear los aprendizajes previos, cultivar la monitorización y ser capaz 

de llegar a deducciones. 
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Se evidencia que para la comprensión de los textos ofrece variados 

beneficios al leedor, entre los cuales Prado y Escalante (2020) citan los siguientes: 

Mejoramiento de la competencia lingüística, Incremento del vocabulario, 

Aprendizaje sencillo de los conocimientos, Integración social al comprender y 

opinar sobre los contenidos de cada texto, Definición de su personalidad, 

Participación en el fenómeno de la socialización, Aumento de la auto motivación 

para la lectura, Desarrollo de una posición crítica y pensativa acorde a la realidad y 

lo que se lee en los textos. 

 

El cumplimiento de la hipótesis específica 2 con la estadística demuestra el 

coeficiente de correlación del Rho fue de 0,932 y el nivel de significancia Bilateral 

de P=0,000<0,05 demuestra una correlación positiva muy alta con la dimensión 2 

relacionado al autocontrol, y la variable comprensión de textos, permite la 

aprobación de la hipótesis alternativa y rechazo de la hipótesis nula; por lo cual se 

puede concluir que: Si existe relación entre la comprensión de textos y el 

autocontrol en los estudiantes de enfermería de una Universidad Privada de Quito, 

2023.  

Los datos obtenidos de la investigación concuerdan con Castrillón et 

al.(2020) el mismo realizó el estudio para determinar si la utilidad de estrategias 

cognitivas mejora la comprensión lectora. Para esto aplicaron metodología 

cuantitativa, cuasi experimental la muestra incluye 120 estudiantes de una 

universidad en Medellín, Colombia. El instrumento tuvo 18 preguntas enfocadas a 

la evaluación tres niveles de comprensión lectora (verbal, razonamiento y crítica). 

Los resultados demostraron un incremento estadístico significativo en esta destreza 

a nivel crítico, el cual pasó de 3,2 ± 1,1, alcanzado en el pre test, al 4,1 ± 1,1 en el 

post test, es decir, después de implementar la estrategia de aprendizaje. De esta 

forma, se puede concluir que este tipo de estrategia facilita la comprensión de 

textos porque le brindan al alumno la oportunidad de auto controlar su proceso de 

entendimiento lector. 

Frente a ello, los estudiosos Bustamante et al.(2018), reconocen las 

diferencias que ocurren entre los estudiantes académicamente exitosos, que tienen 

la habilidad de autocontrolar su sistema de aprendizaje, contrasta marcadamente 

con los estudiantes de rendimiento reducido tienen déficit en lectura y el empleo de 
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estrategias de aprendizaje. En la estructura específica de la escuela privada 

universitaria de enfermería, los factores económicos fueron citados como el 50% 

de las razones para la recuperación de tierras, seguidos por los factores 

académicos con un 42%. 

 

Así mismo, para el cumplimiento de la hipótesis específica 3 según las 

estadísticas, el coeficiente de correlación Rho es de 0,983 y el nivel de significancia 

de dos vías P= 0,000 < 0,05, evidencia una correlación positiva muy alta entre la 

dimensión 3 para la autorreflexión y la comprensión de textos, lo que acepta la 

hipótesis alternativa. y rechazar la hipótesis nula; Así, se puede concluir que, si 

existe relación entre la comprensión de textos y la autorreflexión en estudiantes de 

enfermería de una Universidad Privada de Quito, 2023. 

Coincide también con Cedeño (2021) quien investigó con el propósito de 

descubrir la gran importancia de utilizar estrategias de comprensión lectora para su 

mejoría. Para lo cual aplicó una metodología cuantitativa, de campo, descriptiva y 

explicativa. Su muestra la integraron 36 alumnos y una docente, a quienes se le 

aplicó las técnicas como observación, entrevista y encuesta, mediante los 

siguientes instrumentos: ficha de observación y los cuestionarios. 

Los datos recopilados dejaron en constancia que antes de los talleres, el 

37% de los alumnos tuvo baja comprensión lectora, hecho que difirió durante y 

después de la ejecución del taller, ya que se apreció la motivación y disposición del 

estudiantado para auto reflexionar sobre los textos. De este modo dedujo que es 

fundamental el uso de este tipo de estrategias porque son la clave de enseñanza 

en todo el trayecto lector dado que beneficia a la comprensión lectora, y le permite 

al cerebro cuestionar la información que almacena. 

Así mismo, las estrategias metacognitivas se refieren a las actividades 

operativas o mentales que prestan los diferentes métodos de aprendizaje mediante 

los cuales organizamos, procesamos, retenemos y recuperamos el recurso 

informativo que se debe asimilar; al mismo tiempo, según lo requieran las metas 

previamente delineadas o los requisitos de las tareas. , para planificar, regular y 

evaluar estos mismos procesos; luego, el aspecto de evaluación y guiar el proceso 

de aprendizaje al utilizar las estrategias metacognitivas (Lopez y Arciniegas, 

2003).Por lo tanto, son actividades que apoyan a las personas a adquirir 
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habilidades regulares, tales como; orientar, iniciar, corregir, su actividad cognitiva 

propia de manera auto reflexiva con enfoque a una meta propuesta. 

Cabe señalar que, la metacognición refiere a la habilidad que tienen las 

personas para anticipar su comportamiento al otro, cuya base la integran las 

emociones y actitudes proyectadas. Incluso, se presenta como una ruta para forjar 

aquellas aptitudes mentales y los procedimientos cognitivos elementales y 

especializados, ejemplos de ello son el pensamiento crítico, la expresión mediante 

el lenguaje y las decisiones (Alcas et al. 2019). 

De ahí la trascendencia de las estrategias metacognitivas en el campo del 

aprendizaje radique en que pretenden, no únicamente la difusión de saberes, la 

creación de innovadoras probabilidades para edificar el conocimiento y ponerlo en 

práctica. Son un mecanismo que ayuda a la reflexión sobre el conocimiento, lo cual 

denota que el sujeto es consciente de su proceso personal de aprendizaje. 
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VI. CONCLUSIONES 

La investigación mantuvo como objetivo general Determinar la relación que existe 

entre la compresión de textos y estrategias metacognitivas en los estudiantes de 

enfermería de una universidad privada de Quito, 2023, con a las siguientes 

conclusiones: 

Primera: si existe relación entre las dos variables de compresión de textos y 

estrategias metacognitivas; el resultado de Rho fue de 0.241 lo que indica una 

correlación positiva baja, con un sig.  p=0,008. 

Segunda: si existe relación entre la compresión de textos y la automotivación; el 

resultado de Rho fue 0,263 de lo que indica una correlación positiva baja, con un 

sig. p= 0,004. 

Tercera: si existe relación entre la compresión de textos y el autocontrol; el 

resultado de Rho fue 0,932 de lo que indica una correlación positiva muy alta, con 

un sig. p=0,000. 

Cuarta: Si existe relación entre la compresión de textos y la autorreflexión; el 

resultado de Rho fue 0,983 de lo que indica una correlación positiva muy alta, con 

un sig. p= 0,000. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Para el cumplimiento del objetivo general se recomienda a los responsables 

del área administrativa de la universidad crear una serie de talleres activos-

participativos para los estudiantes de Enfermería que permita comprobar la 

importancia que tiene la comprensión de textos y las diferentes estrategias 

metacognitivas pues existe correlación entre las variables mencionadas en 

la tesis. 

2. El personal administrativo de la universidad privada de Quito deberá 

contratar docentes calificados que favorezcan el alcance de los objetivos 

institucionales, y más aún el objetivo de contribuir mejorar la correlación 

entre la automotivación de los estudiantes y las estrategias metacognitivas 

que se utiliza en la universidad, ya que la existencia de la correlación influye 

en el desarrollo de sus estudios académicos.  

3. Elaborar un FODA estudiantil y docente para la elaboración de proyectos de 

estudio que favorezca el crecimiento estudiantil, así mismo permita 

identificar las necesidades estudiantiles reales como es el auto control y la 

autorreflexión que debe tener cada uno de los estudiantes en el desarrollo 

estudiantil y su importancia ya que la relación entre las mismas es alta. 

4. La Coordinación de Enfermería de la universidad deberán establecer un 

cronograma de capacitaciones dirigida a los docentes sobre aplicación de 

Estrategias Metacognitivas, sobre todo con los docentes que se incorporan 

progresivamente que contribuye al mejoramiento continuo de la educación y 

reconocer la importancia que tiene la relación entre la comprensión de textos 

y las estrategias metacognitivas de los estudiantes en el desarrollo de su 

récord estudiantil.   
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Anexo 1. Matriz de consistencia  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Comprensión de Textos y Estrategias Metacognitivas en los Estudiantes de Enfermería de una Universidad Privada de Quito, 2023 

AUTORA: Gualacata Anrango Mónica Irene 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES /CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS 
 

 

Problema principal: 
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Quito, 2023? 
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enfermería de una 

universidad privada de 

Quito, 2023?  

 

 

¿Qué relación existe 

entre la comprensión 

 

 

Objetivo general: 

 

Determinar la relación 

entre la compresión 

de textos y estrategias 

metacognitivas en los 

estudiantes de 

enfermería de una 

universidad privada de 

Quito, 2023 

 

 

 

Objetivos 

específicos: 

 

Determinar la relación 

que existe entre la 

comprensión de textos 

y la automotivación en 

los estudiantes de 

enfermería de una 

universidad privada de 

Quito, 2023. 

 

 

Determinar la relación 

 

 

Hipótesis general: 

 

Existe relación entre 

la compresión de 

textos y estrategias 

metacognitivas en los 

estudiantes de 

enfermería de una 

universidad privada 

de Quito, 2023 

 

 

 

Hipótesis 

específicas: 

 

Existe relación entre 

la comprensión de 

textos y la 

automotivación en los 

estudiantes de 

enfermería de una 

universidad privada 

de Quito, 2023.  

 

 

Existe relación entre 

Variable/categoría 1: Comprensión de Textos 
 
Concepto: se define como aquella habilidad o destreza que poseen las personas para comprender un texto, 

entender su contenido e interpretar las ideas primordiales que contenga, por ello encierra un doble proceso 

ya que por una parte decodifica y reconoce los términos y por el otro pretende la construcción de los 

conceptos por medio de saberes adquiridos previamente (Vásquez y Pérez, 2020). 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores 

Precisión 

Identificación de palabras  

Ítem Del 1 al 3 

Nivel: Ordinal  
 

Escala de Likert: 
  

Nunca (1)  
 

Casi nunca (2)  
 

A veces (3)  
 

Casi siempre (4)  
 

Siempre (5) 

Carencia de errores semánticos 

Ausencia de errores pragmáticos  

Fluidez 

Entonación 

Ítem Del 4 al 6 Pausas 

Comprensión del significado de la lectura 

Interpretación 

Comprensión profunda del texto 

Ítem Del 7 al 10 Incorporación de datos 

Completa los textos 

Retención 

Almacenamiento de la información  

Ítem Del 11 al 14 Uso de los saberes previos 

Uso de los conocimientos adquiridos 

Organización 

Compresión de la estructura del texto 

Ítem Del 15 al 17 Comprensión global del texto 

Interiorización de la información 

Valoración 

Valor de la lectura para el lector 

Ítem Del 18 al 20 Aprendizaje de la lectura 

Aprobación o desaprobación del 
mensaje central de la lectura 



 

de textos y el 

autocontrol en los 

estudiantes de 

enfermería de una 

universidad privada de 

Quito, 2023?  

 

 

 

¿Qué relación existe 

entre la comprensión 

de textos y la 

autorreflexión en los 

estudiantes de 

enfermería de una 

universidad privada de 

Quito, 2023? 

que existe entre la 

comprensión de textos 

y el autocontrol en los 

estudiantes de 

enfermería de una 

universidad privada de 

Quito, 2023.  

 

 

 

Determinar la relación 

que existe entre la 

comprensión de textos 

y la autorreflexión en 

los estudiantes de 

enfermería de una 

universidad privada de 

Quito, 2023. 

la comprensión de 

textos y el autocontrol 

en los estudiantes de 

enfermería de una 

universidad privada 

de Quito, 2023.  

 

 

 

Existe relación entre 

la comprensión de 

textos y la 

autorreflexión en los 

estudiantes de 

enfermería de una 

universidad privada 

de Quito, 2023. 

 
Variable/categoría 2: Estrategias Metacognitivas 
 
Concepto: estrategias metacognitivas, están hacen referencia a las actividades que se ponen en práctica 

antes, durante y luego de la ejecución de los procesos de aprendizaje con el fin de mejorarlo. Nacen de la 

metacognición, concepto acuñado en el campo de la psicología en la década de los setenta por Flavell, 

aunque, tomó fuerza luego de una década ante el interés de la sociedad por la influencia de estas 

estrategias en el mejoramiento del talento del recurso humano (Gil y Oseda, 2018) 

 
 

Dimensiones Indicadores ÍTEMS Escala de valores 

Automotivación 

Análisis de la tarea  

Ítem del 1 al 6 

Nivel: Ordinal  
 

Escala de Likert:  
 

Nunca (1)  
 

Casi nunca (2) 
  

A veces (3)  
 

Casi siempre (4) 
  

Siempre (5) 

Determinación de objetivos 

Planificación de la estrategia  

Autoeficacia 

Expectativa del resultado  

Interés por la actividad 

Autocontrol 

Monitorización  

Ítem del 7 al 13 

Auto instrucciones 

Gestión del tiempo  

Control del entorno 

Solicitud de apoyo 

Capacidad de motivar al interés 

Autorreflexión 

Auto juicio  

Ítem del 17 al 20 

Autoevaluación  

Atribución causal 

Autor reacción Autosatisfacción 

Inferencia 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Tabla de operacionalización de variables  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
TÍTULO: Comprensión de Textos y Estrategias Metacognitivas en los Estudiantes de Enfermería de una Universidad Privada de Quito, 2023  
AUTORA: Gualacata Anrango Mónica Irene  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL Dimensiones Indicadores ÍTEMS 
Escala de 
Medición 

1: Comprensión de 
Textos 

Se define como aquella 

habilidad o destreza que 

poseen las personas para 

comprender un texto, 

entender su contenido e 

interpretar las ideas 

primordiales que contenga, 

por ello encierra un doble 

proceso ya que por una 

parte decodifica y reconoce 

los términos y por el otro 

pretende la construcción de 

los conceptos por medio de 

saberes adquiridos 

previamente (Vásquez y 

Pérez, 2020). 

La presente 

variable se mide en 

6 dimensiones, 

cada uno con 3 

indicadores. 

 

 

Se emplea un 

cuestionario de 20 

ítems que se miden 

con la Escala de 

Likert. 

 

 

Después se 

procesa la 

información en el 

programa 

estadístico SPSS 

para evaluar la 

confiabilidad 

Precisión 

Identificación de palabras  

Ítem Del 1 al 3 

Nivel: Ordinal  
 

Escala de Likert:  
 

Nunca (1)  
Casi nunca (2)  

A veces (3)  
Casi siempre (4)  

Siempre (5) 

Carencia de errores semánticos 

Ausencia de errores pragmáticos 
   

Fluidez 

Entonación 

Ítem Del 4 al 6 
Pausas 

Comprensión del significado de la 
lectura 
  

Interpretación 

Comprensión profunda del texto 

Ítem Del 7 al 10 Incorporación de datos 

Completa los textos  

Retención 

Almacenamiento de la 
información  

Ítem Del 11 al 14 
Uso de los saberes previos 

Uso de los conocimientos 
adquiridos 
  

Organización 

Compresión de la estructura del 
texto 

Ítem Del 15 al 17 Comprensión global del texto 

Interiorización de la información 
  

Valoración 

Valor de la lectura para el lector 

Ítem Del 18 al 20  

Aprendizaje de la lectura 

Aprobación o desaprobación del 

mensaje central de la lectura 

 
 

2: Estrategias 
Metacognitivas 

 
Las estrategias 

metacognitivas, están 

hacen referencia a las 

 
La presente 

variable se mide en 

3 dimensiones, 

Dimensiones Indicadores ÍTEMS Escala de valores 

Automotivación 
Análisis de la tarea  

Ítem del 1 al 6 
Nivel: Ordinal  

Escala de Likert:  
Nunca (1)  Determinación de objetivos 



 

actividades que se ponen 

en práctica antes, durante y 

luego de la ejecución de los 

procesos de aprendizaje 

con el fin de mejorarlo. 

Nacen de la metacognición, 

concepto acuñado en el 

campo de la psicología en la 

década de los setenta por 

Flavell, aunque, tomó fuerza 

luego de una década ante el 

interés de la sociedad por la 

influencia de estas 

estrategias en el 

mejoramiento del talento del 

recurso humano (Gil y 

Oseda, 2018) 

cada uno con 6 

indicadores. 

 

Se emplea un 

cuestionario de 20 

ítems que se miden 

con la Escala de 

Likert. 

 

Después se 

procesa la 

información en el 

programa 

estadístico SPSS 

para evaluar la 

confiabilidad. 

Planificación de la estrategia  Casi nunca (2)  
A veces (3)  

Casi siempre (4)  
Siempre (5) 

Autoeficacia 

Expectativa del resultado  

Interés por la actividad  

Autocontrol 

Monitorización  

Ítem del 7 al 13 

Auto instrucciones 

Gestión del tiempo  

Control del entorno 

Solicitud de apoyo 

Capacidad de motivar al interés  

Autorreflexión 

Auto juicio  

Ítem del 17 al 20 

Autoevaluación  

Atribución causal 

Autor reacción Autosatisfacción 

Inferencia  

 

 



 

Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

 

CUESTIONARIO SOBRE COMPRENSION DE TEXTOS 

Estimado estudiante, el presente cuestionario es parte de un proyecto de 

investigación y se desarrolla con el objetivo de recopilar información significativa 

acerca de la compresión de textos en su universidad. Recuerde que su participación 

es anónima y la información que entregue es confidencial. 

 

Indicación: seleccione con un X la respuesta que usted considere adecuada. 

Recuerde que cada una de las opciones denotan lo siguiente: 

(S) Siempre 

(CS) Casi siempre 

(AV) A veces 

(CN) Casi nunca  

(N) Nunca  

 

N° 
Variable: comprensión de 

textos 
Categorías 

DIMENSION: PRECISIÓN S CS AV CN N 

1

1 

Al momento de leer un texto le resulta fácil 

la identificación del significado de las 

palabras ajenas a su vocabulario con base 

al contexto de lo leído. 

     

2

2 

Cuando lee o escribe comete errores al 

pronunciar o escribir las palabras. 
     

3

3 

Cuando lee un texto le resulta fácil la 

identificación de aquellas palabras ajenas 

a su contexto sociocultural 

     

DIMENSION: FLUIDEZ      

4

4 

Ajusta el tono de voz en determinadas 

partes del texto que lee 
     

4

5 

Al leer respeta las pausas según lo indican 

los signos de puntuación presentes en los 

textos 

     

5

6 

Al culminar con la lectura comprende la 

idea central del autor. 
     

DIMENSION: INTERPRETACION      



 

7

7 

Al culminar con la lectura comprende el 

significado real del mensaje propuesto por 

el autor 

     

8

8 

Cuando lee un nuevo contenido recurre a 

sus conocimientos previos para reforzarlo 
     

9

9 

Al culminar con la lectura reconoce la 

relación que guarda cada hecho descrito 

en el texto. 

     

1

10 

Cuando lee subraya las ideas que 

considera esenciales para desarrollar una 

síntesis del contenido  

     

DIMENSION: RETENCION      

1

11 

Cuando lee analiza los detalles del 

contenido antes de iniciar 
     

1

12 

Cuando lee registra los datos que más le 

llama la atención  
     

1

13 

Cuando lee recurre a notas sobre otras 

lecturas similares para comprender el 

mensaje del texto 

     

1

14 

Cuando lee asocia lo que lee con algo de 

su contexto real, ejemplo: el 

comportamiento de un personaje con el de 

un conocido 

     

DIMENSION: ORGANIZACION      

1

15 

Cuando lee cuestiona al autor sobre el 

orden en el que se han planteado los textos 
     

1

16 

Al leer le resulta evidente el mensaje 

principal de todo el contenido 
     

1

17 

Al culminar con la lectura reflexiona sobre 

el mensaje, lo valora y pone en práctica lo 

aprendido 

     

DIMENSION: VALORACION      

1

18 

Al culminar con la lectura se cuestiona sí el 

contenido se ajusta a sus necesidades 
     

1

19 

Al culminar con la lectura debate con sus 

compañeros sobre lo planteado por el autor 
     

2

20 

Al culminar con la lectura opina sobre la 

trascendencia del contenido en su día a día 
     

 

 



 

CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Estimado estudiante, el presente cuestionario es parte de un proyecto de 

investigación y se desarrolla con el objetivo de recopilar información significativa 

acerca de las estrategias cognitivas en su universidad. Recuerde que su participación 

es anónima y la información que entregue es confidencial. 

Indicación: seleccione con un X la respuesta que usted considere adecuada. 

Recuerde que cada una de las opciones denotan lo siguiente: 

(S) Siempre 

(CS) Casi siempre 

(AV) A veces 

(CN) Casi nunca  

(N) Nunca  

N° 
Variable: estrategias 

metacognitivas 
Categorías 

DIMENSION: AUTOMOTIVACION 
s

S 
CS AV CN N 

1 

Antes de empezar con su tarea 

analiza lo que deberá realizar y el 

tiempo que le tomará  

     

2 
Plantea objetivos antes al 

desarrollo de cada tarea 
     

3 

Analiza sobre las tareas que debe 

cumplir, las organiza y planifica 

para desarrollarlas y así sacarle 

provecho a su tiempo 

     

4 

Cuando realiza una tarea confía en 

sus capacidades para responder a 

las exigencias de la misma 

     

5 

Cuando realiza una tarea espera 

que ésta le beneficie personal y 

académicamente  

     

6 
Cuando le asignan tareas se siente 

interesado por desarrollarlas 
     

DIMENSION: AUTOCONTROL      

7 

Es capaz de supervisar el proceso 

que aplica para desarrollar sus 

tareas 

     

8 
Es capaz de evaluar el proceso que 

aplica para desarrollar sus tareas 
     



 

9 

Tiene control de su 

comportamiento por medio de 

indicaciones internas cuando 

desarrolla sus tareas. 

     

10 
Trabaja en la gestión del tiempo 

que le designa a cada tarea 
     

11 

Cuando desarrolla una tarea está 

consciente del aprendizaje que 

ésta le entrega 

     

12 

Cuando una tarea le resulta 

complicada pide ayuda a sus 

compañeros o docente 

     

13 

Cuando desarrolla una tarea 

compleja se apoya en 

pensamientos positivos para 

automotivarse y afrontarla 

     

DIMENSION: AUTORREFLEXION      

14 

Se cuestiona a sí mismo sobre la 

forma en la que desarrolla sus 

tareas 

     

15 
Analiza y autocalifica su forma de 

proceder ante las tareas asignadas 
     

16 

Cuando algo no sale como lo 

esperaba reflexiona sobre su 

actuación para identificar sí 

     

17 

Es capaz de reconocer cuando no 

responde a las demandas de las 

tareas académicas  

     

18 
Es capaz de reconocer cuando 

tiene problemas en la academia 
     

19 

Toma acciones necesarias cuando 

alguna tarea no le resulta 

significativa  

     

20 

Cuando supera problemas 

académicos se siente motivado por 

continuar con sus estudios 

     

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Validez de expertos   

Experto 1: Mgs. Briones Jairo 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

Experto 2: Mgs.  Manosalvas Fernanda 

 

 



 

 

 

  

 



 

Experto 2: Mgs. Vallejo Luis 

 

 



 

 

 

  



 
 

 

Anexo 5. Instrumento SPSS 
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