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Resumen 

 
 

La presente investigación tuvo como objetivo: Establecer la relación 

existe entre las Estrategias de aprendizaje y Comprensión lectora en estudiantes 

de educación superior en una universidad de Lima 2020. 

 
La investigación realizada responde al enfoque cuantitativo, de diseño 

no experimental, correlacional, de corte transversal. Se utilizó un cuestionario 

para cada variable, cuya confiabilidad fue del 90% y 87% para los instrumentos 

de estrategias de aprendizaje y comprensión lectora respectivamente, la muestra 

estuvo conformada por 30 estudiantes. 

 
Después del procesamiento de los datos y análisis de resultados 

obtenidos de la aplicación de los instrumentos se concluyó que: Existe una 

relación positiva alta entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 

lectora, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,713 y una 

significación estadística p = 0.000, p < 0.05, en estudiantes de educación superior 

en una universidad de Lima 2020. 

 
Palabras clave: estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, 

estrategias afectivo motivacional y estrategias social/ relacional 
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Abstract 

 
The objective of this research was to: Establish the relationship between EA and 

CL in higher education students at a Lima 2020 university. 

 
The research carried out responds to the quantitative, non-experimental, 

correlational, cross-sectional approach. A questionnaire was used for each 

variable, whose reliability was 90% and 87% for the instruments of learning 

strategies and reading comprehension, respectively, the sample consisted of 30 

students. 

 
After data processing and analysis of results obtained from the application of the 

instruments, it was concluded that: There is a high positive relationship between 

learning strategies and reading comprehension, with a Rho Spearman correlation 

coefficient = 0.713 and statistical significance. p = 0.000, p <0.05, in higher 

education students at a Lima 2020 university. 

 
Keywords: cognitive strategies, metacognitive strategies, affective motivational 

strategies and social / relational strategies 
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I. INTRODUCCÓN 

La lectura es una de las actividades menos desarrolladas en los jóvenes, aun 

cuando ellos mismos asumen sus debilidades en la comprensión lectora y con ella 

la poca práctica de estrategias de aprendizaje que ayuden contribuir al desarrollo 

de capacidades lectoras, para el mejoramiento del proceso de los aprendizajes y 

las implicancias que puedan traer negativamente en el dominio de competencias 

lectoras de los estudiantes universitarios. 

A inicios del siglo XXI: La globalización que dio paso a la regionalización y la 

innovación tecnológica, toda información ilimitada se puso al alcance de las 

personas, estas dieron paso a la aparición a la sociedad de la información y el 

conocimiento (Rengifo, 2015). Esto ha obligado ciudadanos mejor educados, con 

pensamiento críticos con competencias y habilidades para afrontar los cambios 

venideros. 

Un estudio realizado en Ethiopia, señala que en la actualidad hay una 

mayor demanda en desarrollar una mejor competencia lectora para comprender 

textos, sin embargo la comprensión de los estudiantes está por debajo de los 

requisitos académicos y expectativas. A medida que se siga ignorando el problema, 

será aún más problemático hacer frente con las exigencias académicas En 

consecuencia, existe una tremenda necesidad de diseñar nuevos métodos y 

estrategias efectivas para satisfacer las demandas de estos estudiantes 

Actualmente hay investigaciones limitadas sobre las estrategia de aprendizaje y 

comprensión lectoras para universitarios la mayor parte de investigaciones están 

limitadas a investigar esta temática de los estudiantes de nivel primaria o secundaria 

(Nurie, 2018). 

Weinstein declaró en 1994 que aprender a aprender es quizás el objetivo 

más importante de la educación universitaria. La principal demanda de las 

organizaciones internacionales de educación superior es que los estudiantes 

desarrollan la capacidad de aprender de por vida. Algunos Los estudios muestran 

cómo cambiar la enseñanza para contribuir a la autonomía aprendizaje, y otros se 

centran en el diseño de programas para mejorar las estrategias de aprendizaje 

(como se citó en Montero y Sierra, 2017). 

En América Latina, estos últimos años, la educación de jóvenes y adultos 

está llegando a altos grados de demanda y desarrollo, encontrándose diferentes 
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modalidades de atención a los estudiantes tanto, presenciales y a distancia, 

(Henríquez, 2018, p. 275). 

El sistema educativo no está hecho para hacer unos constantes lectores, los 

estudiantes no entienden lo que leen, por ello el problema está centrado en el 

escaso el dominio en comprender lo que se lee para el desarrollo de las disciplinas, 

así como la dependencia que ejerce transversalmente, dado que una parte del 

procesos de los aprendizajes de los universitarios se encuentra en dependencia del 

dominio lector, asimismo el insuficiente conocimiento el uso inadecuado de la 

estrategia de aprendizajes y la falta de comprensión lectora son los dos factores 

principales que pueden estar afectando el dominio de las competencias, en 

diferentes materias, en los estudiantes. 

Por otra parte en enseñanza universitaria, existe aún la tendencia al 

memorizar y repetir algunos contenidos; muchos catedráticos intentan usar 

metodologías menos dogmáticas y conductistas, promoviendo estrategias de 

aprendizaje para evitar, desde los métodos de enseñanza, las barreras del 

desarrollo de la creatividad e innovación obtenidas probablemente por los bajos 

niveles en comprender la lectura. Además en el ámbito universitarios, se ha podido 

verificar cómo algunos estudiantes no cuentan con estrategias de aprendizaje, 

mucho de ellos, reprueban el curso, otros abandonan los estudios; generando 

desmotivación para continuar los estudios (Muñoz 2015). 

Las variables principales las identifique desde los primeros momentos de la 

investigación; es decir desde el planteamiento del problema, los estudiantes no 

podían entender la lectura que se les alcanzaba. Ahí empezó mi investigación, 

preocupándome, cuáles serían los recursos que necesitaban los estudiantes dado 

que una parte de los procesos de aprendizaje de los estudiantes universitarios se 

encuentra en dependencia del dominio lector, el insuficiente conocimiento y práctica 

de las estrategias de aprendizaje (EA), pueden estar limitando el logro de la 

compresión lectora (CL) que está muy relacionado con la estrategias de 

aprendizaje. 

Por lo dicho, se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Qué 

relación existe entre las estrategias de aprendizajes y comprensión lectora en 

estudiantes de educación superior en una universidad de Lima 2020? 
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Los objetivos de esta investigación se plantearon del siguiente modo: 

Establecer la relación existe entre las Estrategias de aprendizaje y Comprensión 

lectora en estudiantes de educación superior en una universidad de Lima 2020. Y 

los objetivos específicos: (1) Determinar qué relación que existe entre las 

estrategias cognitivas y Comprensión lectora en estudiantes de educación superior 

en una universidad de Lima 2020; (2) Determinar qué relación que existe entre las 

estrategias metacognitivas y Comprensión lectora en estudiantes de educación 

superior en una universidad de Lima 2020; (3) Determinar qué relación existe entre 

las estrategias afectivo motivacional y Comprensión lectora en estudiantes de 

educación superior en una universidad de Lima 2020. (4) Determinar la relación que 

existe entre las estrategias social/relacional y Comprensión lectora en estudiantes 

de educación superior en una universidad de Lima 2020. 

Asimismo, es pertinente plantear la siguiente hipótesis: Las estrategias de 

aprendizajes se relacionan de manera significativa y positiva con Comprensión 

lectora en estudiantes de educación superior en una universidad de Lima 2020. Y 

las hipótesis específicos: (1) Las estrategias cognitivas se relacionan de manera 

significativa y positiva con la Comprensión lectora en estudiantes de educación 

superior en una universidad de Lima 2020; (2) Las estrategias Comprensión lectora 

en estudiantes de educación superior en una universidad de Lima 2020; (3) Las 

estrategias afectivo motivacional se relacionan de manera significativa y positiva 

con la Comprensión lectora en estudiantes de educación superior en una 

universidad de Lima 2020. (4) Las estrategias sociales/relacional se relacionan de 

manera significativa y positiva con la comprensión lectora en estudiantes de 

educación superior en una universidad de Lima 2020. 

La presente investigación se justifica: (a) en el ámbito teórico se quiere 

conocer cuáles son las estrategias que mejor se adecúan en la enseñanza con 

respecto a la Comprensión Lectora; (b) En el ámbito metodológico se aplicará un 

cuestionario para describir las Estrategias de aprendizaje y una prueba para 

Comprensión Lectora, para conocer cómo se relacionan ambas variables, el 

método que se aplicará ayudará a describir el nivel de Comprensión Lectora en la 

población de estudiantes de educación superior; (c) en el ámbito práctico los 

estudiantes y la institución se beneficiarán puestos se podrán identificar las 

estrategias más eficaces para incrementar los niveles de la Comprensión Lectora. 

Los resultados de este estudio, por lo tanto, podrían ayudar a los diseñadores de 

currículos para conceptualizar, planificar e implementar estrategias de lectura en 
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las aulas universitarias y (d) en el ámbito social, se justifica dado que el presente 

estudio tiene el propósito de documentar información a la literatura actual al 

estudiar una práctica basada en la investigación de estrategias de aprendizaje y 

comprensión lectora. 

 
I. MARCO TEÓRICO 

Entre los estudios previos a nivel internacional se tiene: 

En Pakistán, el estudio de Rashid y Akram (2019) quienes desarrollaron su 

estudio cuyo fin fue determinar la relación entre los niveles de motivación y las 

estrategias de aprendizaje de los futuros profesores en el nivel de educación 

superior. Estudio realizado con una muestra de 300 futuros maestros, los 

resultados revelan que la alta motivación de los futuros maestros mostró una 

correlación positiva significativa con todas las Estrategias de Aprendizaje, excepto 

‘búsqueda de ayuda’, mientras que un nivel moderado de motivación en futuros 

profesores, mostró una correlación positiva significativa con otras estrategias de 

aprendizaje excepto con la regulación de esfuerzo. 

Ozkam y Bouvet (2016), quienes desarrollaron un estudio que tuvo como 

objetivo investigar hasta qué punto la comprensión de lectura y el aprendizaje los 

estilos están relacionados con el uso percibido de estrategias de lectura entre 

estudiantes que estudian francés en una universidad australiana y una universidad 

turca. Noventa y un participantes completaron un cuestionario de antecedentes, la 

Encuesta de estrategias de lectura, el estilo de aprendizaje de Kolb Inventario 3.1, 

así como una prueba de comprensión de lectura. Los hallazgos revelaron una 

pequeña correlación negativa entre el uso percibido de estrategias de lectura y 

lectura comprensión para todos los participantes y, en particular, para el subgrupo 

australiano; sin embargo, los coeficientes de correlación no fueron estadísticamente 

significativos. Además, el los resultados indicaron que los participantes con estilos 

convergentes informaron el uso más alto de estrategias en ambos subgrupos y que 

los estilos de aprendizaje convergentes influyeron en la percepción uso de 

estrategias de lectura. A la luz de sus hallazgos, esta investigación requiere estudios 

a mayor escala investigando la relación entre estilos de aprendizaje, comprensión 

de lectura y lectura estrategias de los estudiantes de idiomas. 
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Moreno (2017) Procesos metacognitivos y comprensión de lectura. Tesis para 

alcanzar la graduación de Maestría en Psicología. El propósito fue identificar y 

estudiar el proceso metacognitivo implicado en los niveles de la Comprensión 

Lectora. Investigación aplicada descriptiva. Se encontraron que los procesos 

metacognitivos (variable independiente) aporta de manera relevante al pronóstico 

de los niveles comprensión de lectura (variable dependiente) con el resultado de 

Wald 31,844; gl: 1 y p: ,000 < α: ,01. No obstante, fueron evidentes algunos 

inconvenientes de los que participaron en la obtención del saber y en los procesos 

metacognitivos elementales para alcanzar el trabajo autónomo e autosuficiencia e 

individualización en su aprendizaje profesional. 

Flores, Díaz y Lagos (2017) cuyo estudio titulado, comprensión de textos en 

sistemas digitales y autorregulación del aprendizaje en universitarios. Teóricamente 

sostuvo que la autorregulación incluye un conjunto de estrategias que se pueden 

aplicar a una gran cantidad de entornos. Tipo de Metodología: estudio cuantitativo, 

descriptivo y correlacional. Resultados: El rendimiento en la comprensión lectora 

del universitario no supera el 45% logrando un puntaje muy bajo para los niveles 

académicos. Los puntajes en la autorregulación de los aprendizajes se encuentran 

en el promedio teórico. Conclusión: Los estudiantes universitario participes 

presentan convenientes niveles de autorregulación y bajos niveles en la 

comprensión lectora en ambos soportes de lectura, aunque el puntaje es 

relativamente pequeño en cuanto al soporte digital 

Guerra y Guevara (2017). El objetivo fue evaluar niveles de Comprensión 

Lectora y el uso de estrategias y motivación, en estudiantes universitarios en 

México, cuya integrada por 570 participantes. Los resultados mostraron valores 

medios de alrededor del 66% en comprensión y 69% en estrategias y motivación; 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas vinculados a la edad del 

estudiante, además de otros factores como trabajo, calificaciones, becas 

obtenidas, sexo, examen de recuperación y, en detalle, el tiempo de dedicación a 

leer. El estadígrafo Pearson señaló una correlación positiva entre las estrategias 

de comprensión y lectura y motivación. 

 
Entre los estudios previos a nivel nacional se tiene: 

Terán (2017) Desarrollo su estudio sobre la motivación y las Estrategias de 

Aprendizaje en estudiantes de la universidad SMP. El estudio se desarrolló 

enmarcado en un diseño descriptivo, no experimental, correlacional, 
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cuantitativo. El propósito fue establecer la asociación entre la motivación y las 

Estrategias de aprendizaje en el los participantes de la muestra fueron ciento 

ochenta estudiantes. Al analizar los datos, la autora llegó a la conclusión si hay 

una relación entre las dos variables de estudio. . 

Dueñas (2017) presentó su estudio cuyas variables fueron: Estrategias de 

Aprendizaje y Comprensión lectora. Tesis de maestría de la Universidad Ricardo 

Palma, el objetivo planteado fue determinar la relación entre las variables 

señaladas en estudiantes de la escuela de Filosofía. En cuanto al método fue un 

estudio de tipo básico, Al finalizar el estudio se obtuvieron los resultados que 

muestran que se negó la hipótesis planteada de la relación significativa entre 

ambas variables estudiadas, por lo que se concluyó que no existe relación entre las 

variables de estudio. 

Vegas (2015), Estrategias de Aprendizaje para la Comprensión lectora. Tesis 

para optar el título de Magister. Tipo de estudio: Descriptivo cualitativo se concluye 

que los docentes no trabajan con las estrategias necesarias en cuanto a la 

comprensión de lectura, existe poca utilización de técnicas y métodos que permitan 

un buen desempeño pedagógico eficaz y de calidad, referente a la enseñanza de 

parte de los docentes no es la adecuada, se evidencia que no promueven el 

ambiente escolar entre la lectura, el aprendizaje y los recursos que se utilizan. 

Paucar (2015) presentó el estudio titulado: Estrategias de aprendizaje, 

motivación y Comprensión Lectora, tesis de maestría, cuyo método estuvo 

enmarcado en el enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y no experimental. 

Concluyó que existe relación significativa entre las variables de estudio, con un 

r=0,570 en los estudiantes universitarios, así también, la asociación entre 

Comprensión Lectora y Estrategias de Aprendizaje con un r=0,770. Este estudio 

permitió tomar en cuenta que las estrategias de aprendizaje usadas por los 

estudiantes les da la posibilidad de valorar y ejecutar de manera reflexiva, analítica 

y creativa. 

Yana, Arocutipa, Alanoca, Adco, y Yana, (2019) Estrategias cognitivas y 

Compresión lectora. Investigación desarrollada en Puno, cuyo propósito fue evaluar 

las evidencias científicas existentes sobre el uso de estrategias cognitivas como 

concluyente en el proceso de la comprensión lectora. Para su investigación se 

seleccionaron diecinueve artículos, donde la mayoría de buscó la relación existente 

entre las variables indicadas. Se concluye que existe un buen porcentaje de 

investigadores de los diferentes artículos y tesis revisadas llegan a la conclusión 
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que el buen uso de estrategias cognitivas desarrolla habilidades de comprensión 

lectora, logrando las metas deseadas. Señalan además que inclusive, dependen de 

este tipo de estrategia para que el estudiante desarrolle capacidades y desempeños 

cada vez más complejos de comprensión lectora. 

En el estudio de la variable Estrategias de aprendizajes, se consideraron los 

siguientes aportes y sustentos teóricos: 

Las Estrategias de aprendizajes, también llamadas estrategias cognitivas son muy 

sólidas. Vienen desde el supuesto básico de que cada persona tiene sus propias 

diferencias individuales, incluyendo cómo él / ella aprende. En otras palabras, cada 

alumno es único, por lo que debe ser tratado de manera diferente en las prácticas 

educativas. 

Aprender a aprender fue desarrollado en la Universidad de Michigan. Se 

basa en la propuesta de Pintrich (1987), según su investigación se centra en la 

enseñanza de recursos cognitivos, metacognitivos, gestión y estrategias 

motivacionales. Promueve aumentos en logro académico, uso auto informado de 

estrategias de aprendizaje (Pintrich, como se citó en Roces y Sierra 2017). 

Gargallo, Pérez, García, Giménez y Portillo (2018) son capacidades que 

permite organizar y regular los aprendizajes, de forma cada vez más eficiente y 

autónoma en coherencia ante los propios objetivos, del entorno y de las demandas 

y necesidades. Señala que aprender a aprender es una de las competencias 

esenciales determinadas por la Comisión Europea (CE, 2005 y 2006) para los 

sistemas educativos de los países que la integran. La finalidad es fijar un patrón 

teórico sobre dicha competencia que admita su operacionalización en los grados 

universitarios. El planteamiento de estos autores incluye cinco dimensiones: Tres 

de las cuales (cognitivas, metacognitivas y afectivo motivacional) procede de la 

psicología cognitiva y autorregulación del aprendizaje. La cuarta (social/ relacional) 

está asociada a la perspectiva sociocognitiva Y la quinta (conducta ética) es una 

contribución del equipo de investigación, que se consideró cardinal para el 

crecimiento personal y social del estudiantado. 

(Pintrich, 2000, como se citó en Roces y Sierra 2017) señaló que los 

modelos de aprendizaje autorregulado incluyen procesos cognitivos, 

metacognitivos y motivacionales, componentes para esclarecer el aprendizaje y el 

logro académico. El autor identificó cuatro etapas: planificación, monitoreo, control 
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y reacción, y cuatro áreas donde el alumno participa activamente en estos 

procesos: cognición, motivación, comportamiento y contexto. 

Zimmerman (2002, como se citó en Roces y Sierra 2017) introduce 

componentes similares en su modelo cíclico de tres etapas interrelacionadas 1) 

anterior: tarea análisis, creencias motivacionales, 2) finalización o control volitivo: 

autocontrol, auto observación y 3) autorreflexión: autoevaluación, reacción. 

Además, los estados afectivos también pueden influir en la autorregulación del 

aprendizaje. Zimmerman afirma que la evidencia muestra que la ansiedad puede, 

por ejemplo, impedir diferentes procesos metacognitivos, particularmente el control 

procesos, y esto, a su vez, puede inhibir el establecimiento de objetivos a largo 

plazo. Él Además agrega, la creencia de autoeficacia es una variable clave que 

afecta el aprendizaje autorregulado porque está relacionado con dos factores 

elementales: la utilización de la estrategia de aprendizaje y el autocontrol. Asimismo 

la seguridad se relaciona con las creencias de un alumno sobre sus capacidades 

para aprender o realizar una tarea. 

Renzulli (2015) detalló que aprender a ejercer control sobre su tiempo y 

sobre el trabajo escolar es una ventaja, puesto que los estudiantes quienes 

manejan su tiempo de estudio y aprendizaje obtienen un ventaja en la educación 

superior sobre los estudiantes que no han desarrollado estos aprendizajes 

autorregulados como estrategias. 

Pino y Rodriguez (2010) sostuvieron que en la realidad de la educación 

superior, las estrategias de aprendizaje se convierten en factores importantes para 

el éxito en el rendimiento académico. La mayoría de los autores consideran que 

estas estrategias, son procesos mentales para tomar decisiones conscientes e 

intencionales. Mediante este proceso, el estudiante utiliza habilidades y destrezas 

para adquirir e internalizar conocimientos de manera fácil, rápida y eficiente y 

obtener un aprendizaje para dominar ciertas competencias. 

Simsek y Balaban (2010) señalaron que el espectro de estrategias de 

aprendizaje se expande desde la simple repetición hasta la motivación interna de 

estudiantes respaldan su estudio en Weinstein y Mayer (1986, como se citó en 

Simsek y Balaban, 2010), quienes clasifican las EA en cinco principales grupos: 

Las estrategias de ensayo cubren actividades para identificar y repetir 

segmentos importantes de la material dado Memorizar, leer en voz alta, 

enumerar conceptos, resaltar, poner marcas especiales, subrayar, usar 

mnemotecnia y tomar notas personales son algunos ejemplos de las estrategias 
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en esta categoría La elaboración va más allá del contenido dado y lo amplía con 

información adicional. del alumno Usar palabras nuevas en una oración, 

parafrasear información, resumir, emparejar, aplicar analogías, generar 

metáforas, hacer comparaciones, escribir preguntas, y la formación de imágenes 

mentales son algunos ejemplos de estrategias de elaboración. 

La organización incluye actividades de revisión y reestructuración del material 

presentado. Los el estudiante considera que la estructura existente del contenido 

es inapropiada y produce alternativas estructura. Esbozar, crear tablas, clasificar, 

reagrupar, conectar piezas, generar Los mapas conceptuales y el listado 

diferente son estrategias comunes en esta categoría. 

La metacognición generalmente se ocupa de la autoconciencia de un estudiante 

sobre su propia capacidad en un área particular de aprendizaje. El estudiante 

evalúa su desempeño e intenta llegar a mejores formas de aprender Autocrítica, 

asumir responsabilidad, reflexión personal, individual. El monitoreo y el cambio 

en los hábitos de estudio son algunos ejemplos de estrategias metacognitivas. 

Las estrategias motivacionales contienen las percepciones del estudiante y los 

esfuerzos conscientes para realizar y sentirse mejor. Atención enfocada, 

dirigiendo la ansiedad, manejo efectivo del tiempo, reduciendo el estrés, 

desarrollar varios intereses, alentar la motivación interna y establecer ideales 

significativos son varios ejemplos de estrategias en esta categoría. 

El enfoque conductista refiere al enfoque psicológico que enfatiza a las 

conductas observables de estímulo-respuesta, estableciendo que todos los 

comportamientos se aprenden a través de interactuar con el ambiente. Y las 

estrategias de aprendizaje están dadas por los refuerzos. Esto equivale 

esencialmente a centrarse en aprendizaje como un nuevo comportamiento a través 

del condicionamiento clásico u operante. (McLeod, 2017). Influenciado por la teoría 

del conductismo, en una visión tradicional, la lectura era un proceso lineal por el 

cual los lectores decodificaban una palabra de texto palabra, vinculando las 

palabras en frases y luego oraciones. En la década de 1950, leer en este punto de 

vista fue visto como una respuesta de reconocimiento de palabras a los estímulos 
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de la palabras impresas, sin embargo, no hubo una explicación satisfactoria sobre 

lo que sucedía en el receso de la mente humana que permite a los lectores dar 

sentido a las palabras impresas. Estas habilidades de nivel inferior están vinculadas 

a un texto impreso como un estímulo visual y, en consecuencia, lectores reforzados 

para reconocer y recordar palabras en la búsqueda de comprender el texto. 

(Masduqui, 2014). 

Enfoque cognitiva o psicolinguistica, en psicología, el cognitivismo es un 

marco teórico para comprender la mente. Los principales problemas que interesan 

a los psicólogos cognitivos son los mecanismos internos de pensamiento humano 

y los procesos del y para el conocimiento (como se citó en Picciano, 2017). Dicho 

de otro modo, la perspectiva cognitiva o psicolingüística del aprendizaje explica que 

comprender es un proceso en la construcción del significado en la transacción con 

textos. Al respecto (Goodman, 1967) señaló que la lectura es vista como una acción 

que media al lector y el texto que involucra una proceso cognitivo activo de 

activación del conocimiento de fondo en la mente del lector. Los lectores extraer el 

significado de un texto conectando información en el texto con los esquemas de los 

lectores o conocimiento previo (Goodman, como se citó en Masduqui, 2014). 

Enfoque constructivismo social, cuyos principales representantes fueron, 

Lev Vygotsky, John Dewey y Jean Piaget. Su enfoque en el construccionismo social 

era Describir y explicar la enseñanza y el aprendizaje como fenómenos sociales 

interactivos complejos entre profesores y alumnos. Vygotsky postuló que aprender 

es resolver problemas y que lo social La construcción de soluciones a los problemas 

es la base de los procesos de aprendizaje. Vygotsky describió el proceso de 

aprendizaje como el establecimiento de una "zona de desarrollo próximo" (como se 

citó en Picciano, 2017), basándose en la premisa de esta teoría, los maestros 

pueden transferir estrategias de lectura tanto metacognitivas como otras que 

también sean de orden superior para sus alumnos mediante andamios y modelos 

La teoría sociocultural cuyo máximo representantes es Vygotsky teoriza la 

mente como la estructuración básica para desarrollar conceptos y adquirir lenguaje 

y propone que la interacción es una pieza fundamental en el desarrollo de cognición 

(como se citó en Nurie, 2018), es decir la teoría del aprendizaje mediada 

socialmente enfatiza los factores sociales para el proceso de aprendizaje más que 

la contribución de un proceso individualista. 
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No existe una estrategia ideal que genere éxito en todo el aprendizaje. Los 

estudiantes deben estar capacitados para desarrollar una comprensión y 

habilidades para usar estrategias apropiadas que satisfagan sus necesidades 

(Weinstein, 1987, como se citó en Simsek y Balaban, 2010). 

Estas estrategias deben tener en cuenta el hecho de que cada estudiante 

tiene sus propias características individuales y, por lo tanto, su propio estilo de 

aprendizaje. Para el presente estudio, se ha considerado dimensiones de las EA 

propuestas por Gargallo, et al, (2018), las que son: 

Dimensión cognitiva. Habilidad de manejar el recurso mental para aprender 

eficientemente. Buscar, escoger información, conducirla, convertirla en 

conocimiento como almacenarla significativamente y como recuperarla 

comunicarla y utilizarla (Gargallo et al. 2020), es decir los patrones consistentes 

están presentes principalmente en la actividad perceptiva e intelectual. 

Dimensión metacognitiva. Conocimiento y manejo de los propios procesos 

cognitivos en función de las necesidades y del contexto, realizar el análisis y la 

valoración de cómo se aprende para mejorar el propio proceso de aprendizaje, 

(Gargallo et al. 2020). Debe incluir al menos los siguientes aspectos: 

conocimiento del conocimiento de uno, el monitoreo consciente, la regulación 

del conocimiento de uno; estados cognitivos y afectivos. La metacognición es 

el conocimiento y las creencias sobre la cognición, además de las habilidades 

y estrategias que permiten la autorregulación de los procesos cognitivos 

(Stephan y Kotze p. 58) 

Dimensión afectivo motivacional. Procesos afectivos emotivos y motivacionales 

comprometidos en el aprendizaje, son aquellos que ponen en camino los 

procesos y lo sostienen los puntos de motivación, interés actitudinales, valores, 

etcétera (Gargallo et al. 2020). Se explica demás como los pasos y 

procedimientos que deben seguir los estudiantes para reducir su ansiedad, 

controlar emociones y mantenerse animado, la enseñanza debe centrarse en el 

dominio afectivo, por consiguiente, los docentes deberían dedicar un valioso 

tiempo de clase al desarrollo de estrategias afectivas (Mohammed, 2019, p. 87). 

Dimensión social/ relacional. Trabajo eficaz con los demás, aprendizaje de los 

otros y con nosotros; saber compartir, practicar manteniendo las buenas 
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relaciones con los demás, como la ayuda mutua y practicar la solidaridad en el 

aprendizaje, además en el manejo de las condiciones contextuales para rendir 

adecuadamente (Gargallo et al. 2020). Se explica además que las personas 

pueden pertenecer a múltiples grupos al mismo tiempo y a la vez las 

características de estos grupos pueden determinar las relaciones personales. 

 

En cuanto a la variable Comprensión Lectora, se tomaron en cuenta las siguientes 

bases teóricas: Solé (1992) sostuvo que la comprensión es un proceso y para 

comprender un texto y llegar al objetivo que se propone el lector, este debe admitir 

una actitud reguladora de la actividad que involucra destacar, separar, evaluar, 

persistir o dejar determinadas acciones. Asimismo, señala tres niveles de 

Comprensión Lectora: Nivel literal, Nivel inferencial, Nivel crítico. Solé considera la 

lectura y la escritura, herramientas de importancia que poseen los seres humanos 

y que han hecho posibles revolucionarios cambios en su pensamiento. La lectura 

es un procedimiento pausado y en progresión que demanda de una intervención de 

respeto y adecuación. Es necesario comprender que los estudiantes aprenden lo 

que se les enseña y no al contrario, además que aprenden paulatinamente y no de 

una vez y para siempre. 

Flavell (1976) quien teorizó que la metacognición implica tanto conocimiento 

metacognitivo como experiencias metacognitivas. Explicó que el conocimiento 

metacognitivo consiste principalmente en el conocimiento o creencias sobre qué 

factores o variables actúan e interactúan y de qué manera afectan el curso y 

resultado de los procesos cognitivos. Enfatizó, además que el desarrollo de la 

conciencia metacognitiva y el conocimiento cognitivo en los lectores desarrolla el 

componente de metacognición también llamado conocimiento metacognitivo, y el 

segundo componente que ocurre antes, durante y después de leer se llama 

experiencia metacognitiva. 

Rosenblat (1994) sostuvo que lo cognitivo, metacognitivo, afectivo y las 

dimensiones sociales se han fusionado, por lo tanto, la lectura puede considerarse 

como una actividad altamente dinámica y proceso complejo, en el que muchos 

factores, como el conocimiento de fondo del lector, su personalidad. La interacción 

entre el lector y el texto puede describirse no solo en términos de proceso o sistema, 

pero también en términos transaccionales, donde el acto de lectura puede verse 
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como un evento o como un acto holístico. (Como se citó en Peña, Quintero, y 

Barboza, 2017). 

Las habilidades de comprensión lectora son importantes para que los 

estudiantes sean efectivos lectores. La lectura comienza con las letras de 

decodificación, grupos de letras y el sonido de las palabras. Más tarde, los alumnos 

comienzan a leer palabras, oraciones, libros ilustrados, cuentos y otros textos. Leer 

en voz alta ayuda los estudiantes desarrollen sus habilidades de decodificación que 

pueden ser un diagnóstico valioso ayuda. Este proceso se concentra en el 

desarrollo de la fluidez. El movimiento de la lectura pasiva a la activa implica el 

desarrollo de la lectura habilidades de comprensión (Machado, 2010, como se citó 

en Robel y Shiu, 2013). 

Brizuela, Pérez y Rojas (2020) señalaron la comprensión lectora depende 

del funcionamiento e integración de muchos procesos cognitivos, es la capacidad 

de entender lo que leemos donde las palabras tienen contexto y los textos tienen 

significado. Las habilidades de comprensión lectora nos permiten leer con habilidad, 

aprender de manera efectiva y conceptualizar. Estas habilidades son, básicamente, 

basado en etapas tempranas del desarrollo de la lectura, incluyendo la lectura oral 

y la fluidez de lectura. Los estudiantes deben concentrarse continuamente en 

decodificar letras y palabras, en lugar de ir progresando hacia el significado y la 

comprensión. La clave para el desarrollo de habilidades de lectura competentes en 

los primeros años de educación es acceder a la representación fonológica y 

semántica y luego con constante practica ir hacia el significado. 

Meneghetti et al, (2006 como se citó en Neslihan y Ömer (2018) señalaron 

que, la comprensión lectora es uno de los pasos fundamentales para adquirir 

conocimiento. Los autores la definen como un proceso para inferir significado y 

construir conocimiento con la ayuda de conocimientos previos. La comprensión 

lectora es una habilidad importante necesaria para muchos aspectos de la vida, 

incluidos los hechos relacionados a, valorar eventos sociales, obtener la realización 

personal y participar en la educación permanente. (p.148). 

Alliende y Condemarín (2002) manifestaron que el ejercicio permanente de 

la lectura posibilita al lector reunir un vocabulario en incesante crecimiento. Es decir, 

el lector incorpora a su lenguaje nuevas palabras, expresiones, contribuyendo a su 

propio vocabulario para su enriquecimiento cultural. 
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Asimismo el presente estudio se basa en diferentes teorías como: 

Chomsky (1970 como se citó en Müller, 2014) sostuvo en su teoría 

lingüística, una de las más relevantes y controversias y estilos de explicar el 

lenguaje como una propiedad de la especie humana adquirida por herencia 

biológica, por ello sostiene que la adquisición, comprensión y producción del 

lenguaje humano es innato. 

El problema con lo anterior, es que la mayoría de nuestros estudiantes 

cuando leen lo hacen como parte del cumplimiento de una materia, no eligen el 

texto, sino que lo asumen como una tarea más y por consecuencia leen desde la 

generalidad, de forma acrítica, utilitaria y objetivista. Pareciera que como docentes 

no se logra contagiar, motivar y transmitir el significado que tiene un libro y lo que 

puede permitirle en la construcción de un conocimiento. 

Koda, (2005) señaló que la lectura es, de ninguna manera, una actividad 

pasiva. Desde un punto de vista psicolingüístico, la lectura como proceso abarca 

muchas actividades que comienzan con la primera captura de características 

impresas por el ojo del lector a la producción de la comprensión textual. De ocurrir 

una comprensión exitosa, el lector extrae e integra varias piezas de información del 

texto e interpreta esta información combinándola con sus conocimientos previos 

(como se citó en Masduqui, 2014). 

 
De acuerdo, con Solé (2005) la variable comprensión lectora se analizará 

con las siguientes dimensiones: 

Nivel de comprensión literal. Capacidad del lector para encontrar los significados 

explícitos, es decir que se pueden extraer del texto, es una capacidad básica que 

se debe trabajar con los estudiantes universitarios ya que esto permitirá 

extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores. En este nivel se identifican 

detalles, precisar el espacio, tiempo, recordar todos los hechos, personajes, 

ubicaciones y eventos secuenciales. Esto puede incluir la trama y los temas, 

escenario, puntos de inflexión, cualquier cosa que pueda extraerse directamente 

del texto de la historia y sea objetiva (Solé 1996) 

Nivel de comprensión inferencial. Este nivel permite establecer relaciones entre 

partes del texto para inferir información, suponer o predecir, interpretar sobre lo 

que sucede en caso sea una historia, llegar a conclusiones o aspectos que no 
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están redactados y todas la posibilidades que se puedan deducir. Este nivel es 

especialmente importante, dado que, el lector va más allá del texto, quien lee 

termina perfeccionando el texto mediante el ejercicio de su pensamiento; por ello, 

es necesario promover en los estudiantes tareas que les posibilite la predicción 

de resultados, la deducción del mensajes, plantear títulos para un texto, sugerir 

ideas e inferir el concepto de palabras, entre otras (Solé 2005). 

Nivel Crítico. El nivel más complejo, es el crítico, requiere de la capacidad del que 

lee para juzgar sustentada y valorativamente en base en la información que 

presenta el texto. Incluye hacer juicios sobre posibles temas, sobre personajes y 

aspectos. En este nivel es donde se juzga al autor y qué tan bien escribió, el 

lector explica apreciando su punto de vista (bueno o malo) sobre los autores, el 

estilo, uso del lenguaje o autenticidad, asimismo vincula los conceptos de la 

historia con el mundo actual y las situaciones que suceden, Por ello, no es 

suficiente que el que lee exprese lo que piensa sobre un tema señalado; la 

importancia se basa en que además de otorgar una opinión personal, pueda 

justificar, para lo cual es esencial usar estratégicamente los conocimientos 

previos pertinentes (Solé 1996). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

Un paso importante es la elección que debe hacerse con respecto al enfoque de 

investigación, ya que determina cómo se obtendrá la información relevante para el 

estudio; por ello la Investigación corresponde al enfoque cuantitativo. 

 
Tipo 

Tipo básica llamada además teórica, está orientada hacia las búsquedas de nuevos 

conocimientos. Busca los fundamentos y leyes científicas. Así también es llamada 

también investigación científica básica. (Sánchez, Reyes y Mejía 2018) 

 
Diseño 

Está destinado a proporcionar un marco apropiado para el estudio, en este caso la 

decisión para el diseño fue no experimental, de corte transversal, porque no se 

manipulan las variables y establece la asociación entre las variables, asimismo, 

porque el estudio se desarrolló en un momento (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). Por tanto es descriptivo correlacional, se explica en cuanto a la investigación 

descriptiva que retrata un perfil preciso de personas, eventos o situaciones. Este 

diseño ofrece un perfil de los aspectos relevantes descritos de los fenómenos de 

las variables estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. 

Dado que fue un estudio correlacional, le corresponde el siguiente esquema: 

 
 

O1x 

 
 

M 
 
 

 
Dónde 
: 

O2 
y 

 
M = Muestra O = Observaciones de las 
variables X = Estrategia de aprendizaje EA 
Y = Comprensión lectora CL 

 
 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1. Estrategias de aprendizajes 

r 
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Son capacidades de organización y regulación del propio aprendizaje 

 
 

Variable 2: Comprensión lectora 

La tabla operacionalización como se observa en el anexo 3 

 
 

3.3. Población, muestra y muestreo 

“Es el conjunto de todas los individuos, objetos, situaciones o documentos a 

investigar” (Vara, 2012, p. 221), se refiere al conjunto completo de sujetos o eventos 

que tienen características comunes en las que el investigador está interesado, por 

lo que en este estudio la población estuvo conformada por 30 estudiantes. 

Se tuvo en cuenta como criterio de inclusión el que todos los sujetos participantes 

sean aquellos estudiantes de educación superior en una universidad de Lima. Y en 

cuanto a los criterios de exclusión, se restringió la participación de los estudiantes 

que no pertenezcan a esta población requerida. 

En cuanto a la muestra, se explica que dada las disposiciones legales en cuanto al 

aislamiento social y el desarrollo de clases online; este estudio realizó el análisis 

sobre toda la población asistente en el décimo ciclo, es decir sobre 30 estudiantes 

de educación superior en una universidad de Lima. 

Muestreo, el estudio decidió encuestar a toda la población por lo que no se 

considera el muestreo. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada fue la encuesta, al respecto Niño (2011) explicó que en el 

procedimiento de aplicación de las encuestas se diferencias tres pasos inevitables: 

a) las acciones preparatorias, b) trabajo de campo, y c) actividades posteriores a la 

aplicación. El instrumento fue un cuestionario para medir EA en estudiantes de 

educación superior a través de; las estrategias cognitivas, metacognitivos, afectivo 

motivacional y social relacional, tiene 26 preguntas, para un tiempo de 50 minutos 

Los rangos fueron: inicio = [83 - 98], proceso = [99 - 114] y logro= [115 - 130]. 

El cuestionario (CL), 20 20 ítems, organizados en las tres dimensiones literal, 

inferencial y criterial. No tiene límites de tiempo, sin embargo suele durar 60 

minutos. En cuanto a los niveles y rangos se obtuvo: Desfavorable = [34 - 42], 

medianamente favorable = [43 - 52] y Favorable = [52 - 60]. 
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Validez 

La validez mide los criterios de claridad, pertinencia y relevancia, por esta medición 

es que el instrumento realmente mide lo que desea medir; es decir que realmente 

la variable mida lo que pretende medir. (Vara, 2012) para ello se acudió a tres 

expertos, cuya información se encuentra detallada en el anexo 5, 

 
Confiabilidad 

En el procedimiento de confiabilidad se obtuvieron los siguientes índices de 

fiabilidad: Para las EA el valor del alfa de Cronbach fue 0,895 y para la CL se obtuvo 

un valor de alfa de Crombach de 0,869. Al respecto Valderrama (2015, p.71) aclaró 

que para la ejecución de la prueba de confiabilidad se usan los resultados de la 

prueba piloto y los sujetos encuestados deben contar con similares características 

de la muestra. 

 
3.5. Procedimientos 

Para recopilar la información se procedió a solicitar los permisos respectivos de la 

institución, para seguidamente coordinar la fecha y hora de la aplicación de los 

instrumentos. Dada la coyuntura por el confinamiento social, esta aplicación se 

realizó de manera virtual, mediante el formulario google. Al respecto Jiménez (2017) 

señaló que “El procedimiento es un método mediante el cual se recopila información 

para la toma de decisiones ante los resultados”. (p. 6) 

 
3.6. Método de análisis de datos 

Se aplicaron métodos estadísticos tantos descriptivos e inferenciales para obtener 

información sobre las características de los participantes. 

Se desarrolló mediante el software estadístico SPSSv24, una vez codificado cada 

uno de los ítems según la escala de medición, se realizaron tablas de frecuencias 

y las gráficas de barras dependiendo de los objetivos. 

En cuanto a la estadística inferencial, se encontró una distribución no normal, con 

sig <, 05, lo que implica emplear el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

para las pruebas de hipótesis. 
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3.7. Aspectos éticos 

La investigación se realizó de manera ética, puesto que se respetaron las pautas 

de ética que requiere la universidad para garantizar el estudio. En cuanto a la 

redacción y corrección de estilo se tomó en cuenta las normas APA. En cuanto a la 

data está fue obtenida de acuerdo a las respuestas del total de encuestados, 

respetando cada una de sus respuestas, lo que nos permitió tener y dar información 

real. En cuanto a la muestra, los participantes tienen conocimiento del objeto de 

estudio, dado que un aspecto ético es el respeto. Es importante que se haya 

obtenido la aprobación antes de comenzar con la recopilación de datos, dado que 

los participantes son personas y la ética refiere especial cuidado sobre la 

investigación humana. 
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IV. RESULTADOS 

Descripción de resultados 

Siguiendo los objetivos propuestos en el estudio, a continuación se muestran los 

resultados de la recolección de datos, 

Estrategias de aprendizaje 

 
 

Tabla 1 

Tabla de frecuencias de la variable estrategias de aprendizaje 
 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desfavorable 16 53,3 53,3 53,3 

Medianamente favorable 9 30,0 30,0 83,3 

Favorable 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

Figura 1 Niveles de estrategias de aprendizaje 

 
En la tabla 3 y figura 1 se observa que, del 100% de la muestra, el 53,33% se 

encuentra en el nivel desfavorable, 30,00% se encuentra en el nivel 

medianamente favorable y solo el 16,67 % en el nivel favorable para el 

desarrollo de las EA. Resultados que pueden ser interpretados que aún es 

necesario utilizar con mayor interés las estrategias de aprendizaje, a pesar 

que cada estudiante tiene sus propias características individuales y, por lo 
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tanto, su propio estilo de aprendizaje, tomando en cuenta que comprender es 

un proceso en la construcción del significado en la práctica con los textos. 

 
Estrategias cognitiva 

Tabla 2 

Tabla de frecuencias de la dimensión estrategias cognitiva 
 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desfavorable 10 33,3 33,3 33,3 

Medianamente favorable 17 56,7 56,7 90,0 

Favorable 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 
 

Figura 2 Niveles de estrategias cognitivas 

 
En la tabla 2 y figura 2 se observa que, del 100% de la muestra, el 33,33 % se 

encuentra en el nivel desfavorable, el 56,67 % se encuentra en el nivel 

medianamente favorable y solo el 10 % se encuentra en el nivel favorable en 

cuanto a las estrategias cognitivas. Se evidencia que el manejo de habilidades 

recursos mentales para el aprendizaje se encuentra en nivel regular, es decir 

los patrones consistentes están presentes en las actividad perceptivas e 

intelectuales, sin embargo aún hace falta plantear actividades cognitivas 
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partiendo de la lectura de textos científicos ya que serán de contribución para 

el desarrollo de ciertas competencias lectoras en el nivel superior. 

 
Dimensión estrategias metacognitiva 

Tabla 3 

Tabla de frecuencias de la dimensión afectivo Metacognitiva 
 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desfavorable 5 16,7 16,7 16,7 

Medianamente favorable 16 53,3 53,3 70,0 

Favorable 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 
 

Figura 3 Niveles de estrategias metacognitivas 

 
En la tabla 3 y figura 3 se observa que, del 100% de la muestra, el 16,67% se 

encuentra en el nivel desfavorable, 53,33% se encuentra en el nivel 

medianamente favorable y solo el 30,00 % en el nivel favorable para el 

desarrollo de las estrategias metacognitivas, esto se explica que aún es 

necesario que los estudiantes refuercen la utilización de estas estrategias lo 

que conlleve a pensar en su propio pensamiento, ser consciente de lo que 

sabe y no sabe, entender lo que se necesita saber para cumplir una 
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determinada meta y estar claro de cómo usar sus habilidades actuales para 

aprender lo que aún no sabe. 

 
 

 
Dimensión afectivo motivacional 

Tabla 4 

Tabla de frecuencias de la dimensión afectivo motivacional 
 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desfavorable 12 40,0 40,0 40,0 

Medianamente favorable 12 40,0 40,0 80,0 

favorable 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

Figura 4 Niveles de estrategias afectivo motivacional 

 
En la tabla 4 y figura 4 se observa que, del 100% de la muestra, el 40,00% se 

encuentra en el nivel desfavorable, 40,00% se encuentra en el nivel 

medianamente favorable y solo el 20,00 % en el nivel favorable para el 

desarrollo de las estrategias afectivo motivacionales. Dado el resultado es 

probable que el uso de estas estrategias se esté viendo perjudicadas en 

relación a los esfuerzos conscientes de los mismos estudiantes para realizar 
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actividades y sentirse mejor. Dado que en esta dimensión se toma en cuenta 

la ansiedad, manejo efectivo del tiempo, reduciendo el estrés o animar la 

motivación interna, entre otros aspectos afines. 

 

 
Dimensión estrategia social/ relacional 

Tabla 5 

Tabla de frecuencias de la dimensión social/ relacional 
 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desfavorable 10 33,3 33,3 33,3 

Medianamente favorable 10 33,3 33,3 66,7 

Favorable 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 5 Niveles de estrategias social/ relacional 

 
En la tabla 5 y figura 5 se observa que, del 100% de la muestra, el 33,33% se 

encuentra en el nivel desfavorable, 33,33% se encuentra en el nivel 

medianamente favorable y solo el 33,33 % en el nivel favorable para el 

desarrollo de las estrategias afectivo motivacional. Estos resultados nos 

muestran que existe una tendencia muy similar en los tres niveles, es decir la 

perspectiva sociocognitiva en relación a la utilización de la estrategia social/ 
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relacional, tiene que ver con el aprendizaje de los otros y con nosotros, 

compartir, practicar manteniendo las buenas relaciones con losdemás, como 

la ayuda mutua y practicar la solidaridad en el aprendizaje, es probable que 

esta dimensión tenga estos resultados dado que los estudiantes en el actual 

contextos solo se relacionan tras la pantalla. 

 
Variable Comprensión lectora 

Tabla 6 

Tabla de frecuencias de la Variable Comprensión lectora 
 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 7 23,3 23,3 23,3 

Proceso 14 46,7 46,7 70,0 

Logro 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 
 
 

Figura 6 Niveles de compresión lectora 

 

 
En la tabla 6 y figura 6 se observa que, del 100% de la muestra, el 23,33% se 

encuentra en el nivel inicio, 46,67% se encuentra en el nivel proceso y solo el 

30,00 % en el nivel de logro para el desarrollo de la compresión lectora. Aún 
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los estudiantes presentan necesidades para comprender un textos y llegar al 

objetivo que se propone como lector, es decir aún se debe poner en practica 

la actitud reguladora de la actividad que involucre, separar, evaluar, persistir 

o dejar determinadas acciones, en bien del logro de las metas. 

 
Tabla 7. Frecuencias de estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 

 

Comprensión lectora  

 
Total 

 
Inicio 

 
Proceso 

 
Logro 

Estrategias 
de 
aprendizaje 

Desfavorable Recuento 7 8 1 16 

% del total 23,3% 26,7% 3,3% 53,3% 

Medianamente 
favorable 

Recuento 0 6 3 9 

% del total 0,0% 20,0% 10,0% 30,0% 

Favorable Recuento 0 0 5 5 

% del total 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 

Total Recuento 7 14 9 30 

% del total 23,3% 46,7% 30,0% 100,0% 

 

En la tabla 7, se observa que, del 100,0% de los estudiantes, el 23,3% que 

presentan un nivel desfavorable en EA se encuentra en inicio de CL; el 20,0% que 

se encuentra en el nivel medianamente favorable en las EA a su vez estos se 

encuentran en el nivel proceso de CL y el 16,7% de estudiantes que presenta un 

nivel favorable en las EA se encuentran en el nivel de logro de la CL. 
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Análisis inferencial 

Para la prueba de normalidad, se utilizó la prueba Shapiro-Wilk, 

Tabla 8. 

Prueba de normalidad – Shapiro-Wilk n= 30 < 50 
 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

VA1estraAp ,876 30 ,002 

VA2compLect ,893 30 ,006 

va1dim1COGN ,924 30 ,033 

va1dim2META ,905 30 ,011 

va1dim3AFECTM ,951 30 ,184 

va1dim4SOCREL ,925 30 ,036 

Como se observa en la tabla 8, el valor obtenido de p = ,002 para la variable 

Estrategias e aprendizaje y p = ,006 para la variable compresión lectora siendo 

menor que ,05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que: El 

conjunto de datos no se ajusta a una distribución normal. Dado que el conjunto de 

los datos de las variables no se ajusta a una distribución normal, se utilizó el 

estadígrafo Rho de Spearman. 

Prueba de hipótesis 

H0 Las estrategias de aprendizajes no se relacionan de manera significativa y 

positiva con comprensión lectora en estudiantes de educación superior en 

una universidad de Lima 2020. 

H1 Las estrategias de aprendizajes se relacionan de manera significativa y 

positiva con comprensión lectora en estudiantes de educación superior en 

una universidad de Lima 2020. 

Tabla 9. 

Correlación entre Las estrategias de aprendizajes y comprensión lectora 
 

    
Estrategias de 

aprendizaje 

 
Comprensión 

lectora 

Rho de 
Spearman 

Estrategias de 
aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1,000 ,713**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

  N 30 30 

 Comprensión lectora Coeficiente de correlación ,713**
 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
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Se observa que la significancia: p = 0.000, p < 0.05 y una correlación positiva alta 

con un Rho de Spearman = 0,713, luego de acepta la H1. 

Hipótesis específica 1 

H0 Las estrategias cognitivas no se relacionan de manera significativa y positiva con 

la comprensión lectora en estudiantes de educación superior en una 

universidad de Lima 2020. 

H1 Las estrategias cognitivas se relacionan de manera significativa y positiva con la 

comprensión lectora en estudiantes de educación superior en una universidad 

de Lima 2020. 

Tabla 10. 

Correlación entre las estrategias cognitivas y comprensión lectora. 
 

   Dimensión 
cognitiva 

Comprensión 
lectora 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

cognitiva 

Coeficiente de correlación 1,000 ,468**
 

Sig. (bilateral) . ,009 

  N 30 30 

 Comprensión 
lectora 

Coeficiente de correlación ,468**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 
  N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

Se observa que la significancia: p = 0.009, p < 0.05 y una correlación positiva 

moderada Rho de Spearman = 0,468, es decir, Las EC se relacionan con la CL 

Hipótesis específica 2 

H0 Las estrategias metacognitivas no se relacionan de manera significativa y 

positiva con la comprensión lectora en estudiantes de educación superior 

en una universidad de Lima 2020. 

H1 Las estrategias metacognitivas se relacionan de manera significativa y 

positiva con la comprensión lectora en estudiantes de educación superior 

en una universidad de Lima 2020. 

Tabla 11 

Correlación entre las estrategias metacognitivas y comprensión lectora. 
 

   Estrategias 
metacognitiva 

Comprensión 
lectora 

Rho de 
Spearman 

Estrategias metacognitiva Coeficiente de correlación 1,000 ,484**
 

 Sig. (bilateral) . ,007 
  N 30 30 
 Comprensión lectora Coeficiente de correlación ,484**

 1,000 
  Sig. (bilateral) ,007 . 
  N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
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Se observa que la significancia: p = 0.007, p < 0.05 y una correlación positiva 

moderada con Rho de Spearman = 0,484 en consecuencia, se toma la decisión de 

rechazar la Hipótesis nula (H0), es decir: Las EM se relacionan de manera 

moderada positiva con la CL en estudiantes de educación superior en una 

universidad de Lima 2020. 

Hipótesis específica 3 

H0 Las estrategias afectivo motivacional no se relacionan de manera 

significativa y positiva con la comprensión lectora en estudiantes de 

educación superior en una universidad de Lima 2020. 

H1 Las estrategias afectivo motivacional se relacionan de manera significativa y 

positiva con la comprensión lectora en estudiantes de educación superior 

en una universidad de Lima 2020. 

 
Tabla 12. Correlación estrategias afectivo motivacional y comprensión lectora. 

 

    
Afectivo 

motivacional 

 
Comprensión 

lectora 

Rho de 
Spearman 

Afectivo motivacional Coeficiente de correlación 1,000 ,295 

 Sig. (bilateral) . ,114 

  N 30 30 

 Comprensión lectora Coeficiente de correlación ,295 1,000 

  Sig. (bilateral) ,114 . 

  N 30 30 

 
Se observa que la significancia: p = 0,114 p > 0.05 y una correlación positiva baja 

con Rho de Spearman = 0,295. La dimensión AM no se relacionan con la CL 

 
Hipótesis específica 4 

 

H0 Las estrategias sociales/relacional no se relacionan de manera significativa 

y positiva con la comprensión lectora en estudiantes de educación 

superior en una universidad de Lima 2020. 

H1 Las estrategias sociales/relacional se relacionan de manera significativa y 

positiva con la comprensión lectora en estudiantes de educación superior 

en una universidad de Lima 2020. 
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Tabla 13 

Correlación entre las estrategias social/relacional y la comprensión lectora 
 

Estrategias social/ 
relacional 

Comprensión 
lectora 

Rho de 
Spearman 

Estrategias social/ 
relacional 

Coeficiente de correlación 1,000 -,043 

Sig. (bilateral) . ,821 
  N 30 30 
 Comprensión lectora Coeficiente de correlación -,043 1,000 
  Sig. (bilateral) ,821 . 
  N 30 30 

 

Se observa que la significancia: p = 0.821, p > 0.05 y una coeficiente de correlación 

negativo moderado con un Rho de Spearman = -,043 en consecuencia, se toma la 

decisión de rechazar la Hipótesis de investigación (H1) y aceptar la Hipótesis nula 

(H0), es decir: Las estrategias social/ relacional no se relacionan con la CL en 

estudiantes de educación superior en una universidad de Lima 2020. 
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V. DISCUSIÓN 

 
Con respecto a la hipótesis general, se obtuvo como resultado un Rho de Spearman 

= 0,713 y un p-valor=0,000 que determinó una relación directa y alta entre las 

estrategias de aprendizajes y la CL, evidenciando además un 53,33% que presenta 

un nivel muy desfavorable con respecto a los niveles de desarrollo de las EA y solo 

en 30,0% llega a un niel de logro en CL. Dado estos resultados es se debe tener en 

cuenta el cognitivismo cuyo marco teórico propone comprender la mente. Es decir 

comprender es un proceso en la construcción del significado en la práctica con los 

textos. Estas estrategias deben tener en cuenta el hecho de que cada estudiante 

tiene sus propias características individuales y, por lo tanto, su propio estilo de 

aprendizaje. 

 
Asimismo estos resultados son similares a los realizados por Paucar (2015) 

quien demostró que existen correlaciones significativas entre las variables EA y CL 

con un (r = 0,77), del mismo modo el estudio de Rashid y Akram (2019), en Pakistán, 

quienes llegaron a la conclusión que existe relación entre los niveles de motivación 

y las EA de los futuros profesores en el nivel de educación superior, asimismo los 

resultados revelan la alta motivación de los futuros maestros en correlación positiva 

significativa con las estrategias de aprendizaje. Contrariamente los resultados de 

Ozkam y Bouvet (2016) señalaron que en cuanto a la relación entre el uso percibido 

de estrategias de lectura y la CL, aunque no se encontró relación para el subgrupo 

turco, se encontró una pequeña correlación negativa para el subgrupo australiano y 

para todos los participantes. Asimismo, los coeficientes de correlación no fueron 

estadísticamente significativos, los hallazgos que indican la ausencia de una 

correlación entre las variables. 

 
Además los resultados del estudio se pueden comparar con Dueñas (2017) 

quien en sus resultados se señala que no existe relación significativa entre las EA 

y la CL en estudiantes del curso de Filosofía de la Universidad Ricardo Palma. Así 

también Rivera y Alberca (2020) demuestra con la evidencia estadística rho de 
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Spearman igual a 0,296 y un p de ,000; como el Valor p < 0.05, afirmó que existe 

una relación positiva moderada entre las estrategias didácticas del docente y los 

niveles de CL en los estudiantes, UNMSM, 2019 –I 

 
En relación al bajo nivel de logro que se obtuvo en la CL, es imprescindible 

tomar en cuenta el estudio de Paucar (2015) donde respalda su estudio con los 

aportes teórico de Smith (2004) quien sostuvo que la CL son habilidades de orden 

superior, no son es solo un proceso de decodificar la impresión al sonido, sino 

además un proceso de dar sentido al lenguaje escrito ya que se coloca en primer 

plano las actividades cognoscitivas de que lee: el significado no está en el texto, 

este es construcción del lector mediante de su interacción con el material escrito. 

Las habilidades de CL nos permiten leer con habilidad, aprender de manera efectiva 

y conceptualizar, habilidades básicamente basadas en etapas tempranas del 

desarrollo de la lectura, incluyendo lectura oral y fluidez de lectura. 

 
En relación a la hipótesis específica 1, que de acuerdo al resultado obtenido 

con un Rho de Spearman = 0,468 y un p-valor=0,009, se determinó que existe una 

correlación moderada entre las estrategias cognitivas y la CL, evidenciando además 

solo un 33,33% que presenta un nivel desfavorable, al analizar estos resultados, se 

puede deducir que existen más de la mitad de estudiantes tiene dificultades en la 

aplicación de estrategias cognitivas, resultado similar al estudio de Terán (2016), 

de los ciento ochenta estudiantes del I ciclo de ciencias administrativas, el 30% de 

los estudiantes aplica con frecuencia las estrategias cognitivas, asimismo Terán 

llegó a la conclusión, señalando que la relación entre las variables motivación 

académica y las estrategias de aprendizaje es débil, puesto que el coeficiente de 

correlación de Pearson es r=0.265. Asimismo el estudio de Yana, et al, (2019) 

concluyó que más del 50% de la evidencia científica revisada a manera de análisis 

y sistematización en cuanto a las variables señaladas manifiestan que la elección y 

ejecución, apropiada, de las EC permiten alcanzar de manera importante la CL. 

Además, el proceso de CL se logra de manera progresiva; dicho de otro modo, a 

medida que se realizan frecuentes lecturas, a la vez se van produciendo una serie 

de procesos cognitivos que implica a que el lector comprenda lo que lee. 
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Al respecto Gargallo, et al, (2018) refiere que la dimensión cognitiva, es el 

manejo de habilidades recursos mentales para el aprendizaje eficaz, dicho de otro 

modo son los patrones consistentes que están presentes necesariamente en las 

actividad perceptivas e intelectuales, asumiendo que los individuos muestran 

diversas formas de procesamiento de la información que parecen modular su 

aprendizajes. El estudio de Yana, et al, (2019) respaldado teóricamente por 

Maturano, señaló que plantear actividades cognitivas partiendo de la lectura de 

textos científicos faculta la contribución al desarrollo de ciertas competencias 

lectoras en el nivel superior. 

 
Estos resultados son similares a los hallazgos encontrados por Yana, et al, 

(2019) cuando señala que si no se ejecutan estrategia cognitivas será difícil lograr 

buenos niveles de comprensión del lector. Por ejemplo, en su estudio cita a Valdez 

(2015), quien explica en cuanto a la mayoría de estudiantes universitarios no 

comprenden de modo óptimo, las lecturas académicas y que el rendimiento de los 

universitarios en comprender lo que lee no supera el 45%, siendo un porcentaje muy 

bajo tomando en cuenta los niveles de estudios logrados. A la luz de los resultados 

de esta investigación, el papel mediador de las estrategias de aprendizaje en su 

dimensión cognitiva y la comprensión de textos científicos, también debería 

analizarse en los niveles de posgrado. 

 
En cuanto a la hipótesis específica 2, se obtuvo un resultado Rho de Spearman 

= 0,484 y un nivel de significancia = 0,007; que indicó una relación directa moderada 

entre las estrategias metacognitivas y la CL. Asimismo, se encuentra evidencia 

estadística dado que del 100% de la muestra, solo el 30,00 % de estudiantes 

presentan un nivel favorable, esto se explica que aún es necesario que los 

estudiantes desarrollen mayores estrategias en cuanto a esta dimensión, por 

cuanto tal como lo señala Flavell (1979) quien teorizo sobre el conocimiento 

metacognitivos, en su definición más simple de metacognición señalo que esta 

consiste en es pensar en tu pensamiento, esto significa que la metacognición es 

ser consciente de lo que sabe y no sabe, comprender lo que necesitará saber para 
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una determinada tarea y tener una idea de cómo usar sus habilidades actuales para 

aprender lo que no sabe saber. 

Estos resultados se relacionan con el estudio Paucar (2015) que según el 

análisis de correlación rho de Spearman = 0,51 indicó que existe relación moderada 

entre la dimensión de las Autorregulación metacognitiva y la CL. Asimismo, Flores, 

Díaz y Lagos (2017) indicaron que las estrategias cognitivas describen el empleo 

del conocimiento y las incorporan en el aprendizaje. Son habilidades vinculadas con 

áreas propias del contenido, sin embargo intervienen también otros factores, como 

las estrategias metacognitivas, que alude al conocimiento que se cuenta en relación 

de los propios procesos cognoscitivos. Flores, Díaz y Lagos (2017) Teóricamente 

sostuvieron que la autorregulación del aprendizaje es un proceso activo de 

estrategias que están dirigidas a ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades para controlar su motivación, creencias de atribución y habilidades 

cognitivas y metacognitivas para dar sentido a lo que estudian 

 
Con respecto a la hipótesis específica 3, se obtuvo un resultado un rho de 

Rho de Spearman = 0,542 y un: p = 0,114; que indicó las estrategias afectivo 

motivacional no se relacionan con la CL, evidenciando también un 40,0% que 

presenta un nivel desfavorable en esta dimensión; de estos resultados se puede 

inferir que se está viendo afectadas las estrategias motivacionales, al respecto 

Simsek y Balaban (2010) señalaron que el espectro de estrategias de aprendizaje 

se expande desde la simple repetición hasta la motivación interna, señalaron 

además que contienen las percepciones del estudiante y los esfuerzos conscientes 

para realizar y sentirse mejor. Atención enfocada, dirigiendo la ansiedad, manejo 

efectivo del tiempo, reduciendo el estrés, desarrollar varios intereses, alentar la 

motivación interna y establecer ideales significativos son varios ejemplos de 

estrategias en esta categoría. 

Estos resultados encuentran relación contraria con el estudio de Guerra y 

Guevara (2017) aborda la evaluación de los niveles de CL y el uso de estrategias y 

motivación, en estudiantes universitarios en México, cuyos resultados evidenciaron 

valores medios de alrededor del 66% en comprensión y 69% en estrategias y 

motivación; El estadígrafo Pearson señaló una correlación positiva entre las 

estrategias de comprensión y lectura y motivación. 
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Finalmente, con respecto a la hipótesis específica 4, se obtuvo como 

resultado un Rho de Spearman = -,043 y un nivel de significancia=0,821 que indicó 

que las estrategias social/ relacional no se relacionan con la CL, evidenciando 

además, el 33,3% presenta un nivel desfavorable. Estos resultados nos muestran 

que existe una tendencia inadecuada en relación a la estrategia social/ relacional, 

es probable que esta dimensión tenga estos resultados dado el contexto del 

aislamiento social dado que los estudiantes solo se relacionan tras la pantalla. 

Al respecto Gargallo et al. (2020) sostuvieron esta dimensión vincula las 

estrategias en el manejo del carácter contextual para rendir adecuadamente, así 

como el compartir, conservar las buenas relaciones hacia los demás, la ayuda 

mutua, la solidaridad para el aprendizaje. Estos resultados son contarios al estudio 

de Paucar (2015) que según el análisis de correlación rho de Spearman = 0,36 

indicó que existe relación baja entre la dimensión Aprendizaje con Compañeros y 

la CL. 

 
La percepción de la utilidad de las estrategias está estrechamente 

relacionada con la demandas percibidas del contexto de aprendizaje (Rosario et al., 

2010) Las estrategias de aprendizaje pueden variar significativamente de un alumno 

a otro. Debido a esta naturaleza, las estrategias de aprendizaje también pueden ser 

no bien utilizadas por los estudiantes, además han sido y pueden seguir siendo un 

problema para los diseñadores de estrategias de este tipo, dado que se tendría que 

hacer adecuaciones al contexto del aprendizaje y además para cada estudiante. 

Por ello Las estrategias de aprendizaje han sido durante mucho tiempo y, en la 

actualidad, son un tema importante en el campo educativo. Generalmente se acepta 

que las prácticas educativas deberían evaluar y acomodar las EA de estudiantes 

individualmente, sin embargo, diseñar e implementar diferentes modos adaptados a 

individualidades para la instrucción en educación pública o privada, no es una tarea 

fácil. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
Primera 

Se demostró que, existe una relación positiva alta entre las EA y la CL, con un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,713 y una significación estadística 

p = 0.000, p < 0.05, en estudiantes de educación superior en una universidad de 

Lima 2020. 

 
Segunda 

Se demostró que, existe una relación positiva moderada entre las estrategias 

cognitivas y la CL, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,468 y 

una significación estadística p = 0.009, p < 0.05, en estudiantes de educación 

superior en una universidad de Lima 2020. 

 
Tercera 

Se demostró que, existe una relación positiva moderada entre las estrategias 

metacognitivas y la CL, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,484 

y una significación estadística p = 0.007 p < 0.05, en estudiantes de educación 

superior en una universidad de Lima 2020. 

 
Cuarta 

Se demostró que, no existe una relación entre las estrategias afectivo motivacional 

y la CL, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,542 y una 

significación estadística p = 0,114 p > 0.05 en estudiantes de educación superior 

en una universidad de Lima 2020. 

 
Quinta 

Se demostró que, no existe una relación entre las estrategias social/ relacional y la 

CL, con un coeficiente de correlación un Rho de Spearman = -,043 y una 

significación estadística p = 0.821, p > 0.05 en estudiantes de educación superior 

en una universidad de Lima 2020. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
Primera 

Implementar un programa educativo para potenciar sobre todo la comprensión 

lectora, con apoyo de las estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora de 

estudiantes universitarios. 

 
Segunda 

El estudio reveló que solo el 10 % presente un nivel favorable en las estrategias 

cognitivas, por lo que se recomienda desarrollar un estudio profundo de esta 

dimensión a nivel experimental, siendo las estrategias cognitivas la variable de 

investigación. 

 
Tercera 

Se recomienda un estudio cualitativo cuya categoría de estudio sean las estrategias 

metacognitivas de la comprensión lectora 

 
Cuarta 

Se recomienda ampliar la presente investigación de tipo correlacional con una 

población mayor, además diseñar y aplicar la implementación de programas donde 

una de sus variables sea estrategias afectivo motivacional. Asimismo se 

recomienda realizar un estudio de seguimiento para identificar el uso de EA de 

futuros profesores con respecto a su nivel de motivación. 

 
Quinta 

Se recomienda diseñar e implementar estudios longitudinales acerca de las 

estrategias social/ relacional, analizando el tipo de estrategia que promueven los 

maestros en el desarrollo de estrategias de aprendizaje 

 
Sexta 

Se recomienda que se utilicen los instrumentos para mejorar la validez y la 

confiabilidad. 
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Anexo 1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Matriz de Operacionalización de la variable: Estrategia de aprendizaje 
 

VARIABLE 
DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIO 
NES 

INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 

Estrategia 
de 
aprendizaje 

Para Gargallo, Pérez, García, 
Giménez y Portillo (2018), son 
capacidades de organización 
y regulación del propio 
aprendizaje, de manera cada 
vez más eficaz y autónoma 
en función de los propios 
objetivos, del contexto y de 
las necesidades. Esta 
competencia permite la 
adquisición de nuevos 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, así como resolver 
problemas aplicando 
soluciones con destreza en 
contextos variados, tanto a 
nivel personal como 
profesional, individualmente o 

  en grupo.  

Estrategias de 
aprendizajes: De 
acuerdo con Gargallo et 
al (2020), equipo 
investigador de la 
Comisión Europea (CE, 
2018), la variable 
estrategias de 
aprendizaje será 
desarrollada con las 
siguientes dimensiones: 
Dimensión cognitiva; 
metacognitiva; afectivo 
motivacional y social/ 
relacional 

 
 

Estrategias 
cognitivas 

• Planificación del aprendizaje 

• Estrategias externas 

• Conocimientos o información 
previa 

1,2,3 

4,5,6 
7,8 

 
 

Nunca = 1 
 
Casi nunca = 
2 

 
Algunas veces 
=3 

 

Casi siempre 
= 4 

Siempre = 5 

 
• El conocimiento sobre la 

propia cognición. 
• La regulación y control de las 

  actividades  

9,10, 11 
 

12,13,14 

 Metacogniti 
vas 

  
Afectivo 
motivaciona 

  l  

• las actitudes 
• la motivación 
• el afecto 

15, 16 
17 18 
19, 20 

  • Trabajo grupal cooperativo. 
• Respetar normas de 

convivencia 
• Amabilidad y cordialidad 

en el trabajo 

21, 22 
23, 24 
25, 26 

 social/ 
relacional 

 



 

 
 

 

ANEXOS 

Matriz de Operacionalización de la variable: Comprensión lectora 
 

VARIABLE 
DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIO 
NES 

INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 Solé (1992, como se 
citó en Del Pino y 
Saltos 2019, p. 176) 
sostuvo que para 
poder comprender 
un texto, se debe 
asumir una actitud 
de regulación de la 
actividad de 
comprensión que 
incluye “seleccionar, 
evaluar, persistir o 
abandonar 
determinadas 
acciones para llegar 
a conseguir la meta 
que se propone el 
lector. 

Capacidades 
básicas que se debe 
trabajar con los 
estudiantes 
universitarios ya que 
esto permitirá 
extrapolar sus 
aprendizajes a los 
niveles superiores y 
señala tres niveles 
de comprensión 
lectora: 
nivel literal, 
nivel inferencial y 
nivel crítico. (Solé et 
al, 1992, como se citó 
en Del Pino y Saltos 
2019, p. 176) 

 
.. 

Literal • Localiza información específica en 
función del narrador, los actores, 
los personajes 

• integra algunos pasajes de 
información 

• Relaciona información 

1, 3, 11 

 
 

6, 10 

 
15,16,17 

 

 

Comprensión 
lectora 

  

1= En 
desacuerdo. 

 
2= Medianamente 
de acuerdo. 

 

3= Totalmente de 
acuerdo. 

 Inferencial • Deduce hechos, significado del uso 
de palabras o expresiones. 

• Discrimina, integra y sintetiza 

• Deducciones múltiples y 
comparaciones detalladas 

2, 9, 14, 18, 
 

5,7 
 

4,8 

 Criterial    

  • Utiliza procesos de valoración. 

• Expresa comentarios emotivos o 
estéticos. 

12, 13 
19, 20 

 



 

 
 

 

Matriz de consistencia 
 

 
ENTORNO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN OPERACIONALIZACIÓN: VARIABLE. Estrategias de aprendizaje 

Problema Principal Objetivo General Hipótesis General Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias de aprendizajes y 

comprensión lectora en estudiantes de 
educación superior en una universidad 

de Lima 2020? 

Establecer la relación existe entre las 

estrategias de aprendizajes y 

comprensión lectora en estudiantes de 
educación superior en una universidad 

de Lima 2020 

Las estrategias de aprendizajes se 

relacionan de manera significativa 

y positiva con comprensión lectora 
en estudiantes de educación 

superior en una universidad de 

Lima 2020 

Conjunto de actividades 

mentales conscientes e 

intencionales que guían las 
acciones para alcanzar una 

determinada meta de 

aprendizaje, con 
independencia del tema 

específico aprendido”. 

(Crispín, Gómez y Ramírez, 
2012, p.35) 

Las formas utilizadas por 

el estudiante para 

desarrollar sus actividades 
de aprendizaje, analizado 

mediante las estrategias 

cognitivas, 
Metacognitivas, 

afectivomotivacional, 

social/ relacional 

 

 
las estrategias 

cognitivas, 

Planificación del 
aprendizaje 

3 

Estrategias 
externas 

3 

Conocimientos o 
información 
previa 

3 

 
 
 

Metacognitivas, 
nformación 

Conocimiento 
sobre la propia 
cognición 

3 

La regulación y 
control de las 

actividades 

3 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias cognitivas y comprensión 

lectora en estudiantes de educación 
superior en una universidad de Lima 
2020? 

Determinar la relación que existe entre 

las estrategias cognitivas y 

comprensión lectora en estudiantes de 
educación superior en una universidad 
de Lima 2020 

Las estrategias cognitivas se 

relacionan de manera significativa 

y positiva con la comprensión 
lectora en estudiantes de educación 

superior en una universidad de 

Lima 2020 
Las estrategias metacognitivas se 

relacionan de manera significativa 

y positiva con la comprensión 
lectora en estudiantes de educación 

superior en una universidad de 

Lima 2020 
Las estrategias afectivo 

motivacional se relacionan de 

manera significativa y positiva con 
la comprensión lectora en 

estudiantes de educación superior 

en una universidad de Lima 2020 
Las estrategias social/relacional se 

relacionan de manera significativa 

y positiva con la comprensión 
lectora en estudiantes de educación 

superior en una universidad de 

Lima 2020 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias metacognitivas y 

comprensión lectora en estudiantes de 
maestría en una universidad de Lima 
2020? 

Determinar la relación que existe entre 

las estrategias metacognitivas y 

comprensión lectora en estudiantes de 
educación superior en una universidad 
de Lima 2020 

 
 
 

 
Afectivo- 

motivacional 

Las actitutudes 2 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias afectivo motivacional y 

comprensión lectora en estudiantes de 
educación superior en una universidad 
de Lima 2020? 

Determinar qué relación existe entre 

las estrategias afectivo motivacional y 

comprensión lectora en estudiantes de 
educación superior en una universidad 
de Lima 2020 

La motivaciòn 2 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias social/relacional y 
comprensión lectora en estudiantes de 

maestría en una universidad de Lima 

2020? 

Determinar la relación que existe entre 

las estrategias social/relacional y 
comprensión lectora en estudiantes de 

educación superior en una universidad 

de Lima 2020. 

El afecto 2 

 

 
social/ 

relacional 

Trabajo grupal 
cooperativo 

2 

Normas de 
convivencia 

2 

Amabilidad y 

cordialidad en el 
trabajo 

2 

OPERACIONALIZACIÓN: VARIABLE. Comprensión lectora 



 

 
   Contreras (2004, como se 

citó en Chirinos 2012) 

define la lectura como “el 
proceso de recrear el texto 

en la mente del que lee, 

donde el lector coteja los 
elementos del texto con su 

propia estructura del mundo, 

y la modifica de acuerdo con 
sus propios conceptos”. 

Teniendo en cuenta la 

comprensión como un 

proceso de interacción 
entre el  texto  y  el 

lector, Strang (1965), 

Jenkinson (1976) y Smith 
(1989) describen tres 

niveles de comprensión. 

Nivel de comprensión 
literal, nivel inferencia y 

nivel crítico. 

Literal información tal y 

como lo dice el 
autor 

4 

  

  

Inferencial Orden y 

clasificación de 
ideas 

4 

Agrega elementos 

que no están en el 
texto 

4 

  

  

Critico Utiliza procesos 
de valoración 

4 

Expresa 
comentarios 
emotivos o 
estéticos. 

4 

  



 

 
 

Anexo 3 Instrumentos 

INSTRUMENTO PARA MEDIR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN 

UNIVERSITARIOS 
Vargas (2020) 

El presente cuestionario tiene como objetivo recoger información sobre las estrategias de aprendizaje 

que Ud. adquirió hasta la fecha. Agradeceré marcar de acuerdo a las siguientes opciones. 

1) Nunca  2) Casi nunca  3) Algunas veces   4)  Casi siempre 5) Siempre 
 

 

 

 
 DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS COGNITIVAS 1 2 3 4 5 

1 Antes de comenzar a estudiar realizo un scanning (identifico la estructura del texto, detecto las ideas 
principales, efectúo 
comparaciones). 

     

2 Utilizo el skimming para buscar las ideas principales de un texto (leyendo los primeros y últimos 
párrafos). 

     

3 Antes de comenzar a estudiar, leo el índice, el resumen, los párrafos, cuadros gráficos, negritos o 
cursivos del material a 
aprender. 

     

4 Utilizo los organizadores gráficos de información (mapas conceptuales, esquemas, cuadros 
sinópticos, etc.). 

     

5 Utilizo determinados procesos de escritura (resúmenes, síntesis, apuntes, etc.).      

6 Utilizo recursos como el diálogo con expertos y con otros estudiantes sobre el tópico de aprendizaje y 
/ o la aplicación en 
la práctica del tópico aprendido. 

     

7 Ante algo nuevo que necesito aprender, me pregunto: ¿qué conozco sobre este tema?      

8 Acostumbro a formular suposiciones sobre los nuevos temas como por ejemplo: “probablemente a 
continuación detallará más esta idea”, “dado que esta es la introducción del libro, seguramente explicará los contenidos 
principales de cada uno de los capítulos”, “a continuación posiblemente se presentarán las ilustraciones a 
manera deejemplos”. 

     

 DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS      

9 Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias como los dibujos o gráficos, imágenes 
mentales, autopreguntas, subrayados, nemotécnicas, esquemas, etc. 

     

10 Planifico en la mente aquellas estrategias que creo me van a servir para "aprender" cada tipo de 
tarea o lección que 
tengo que estudiar. 

     

11 Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para aprender no son eficaces, busco otras.      

12 Identifico las dificultades que tengo para comprender la información mediante las preguntas: ¿Qué 
contenido no comprendo? ¿Cómo me doy cuenta de que no entiendo el texto? ¿Por qué no 
comprendo la información? ¿Cómo puedo darme cuenta de que he comprendido el texto? 

     

13 Leo en silencio respetando mi propio ritmo de lectura.      

15 Evalúo los resultados de mis actividades para darme cuenta que he aprendido.      

 DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS AFECTIVOMOTIVACIONAL      

16 Soy amable y cordial con mis compañeros y profesores dentro y fuera de clase.      

17 Al enfrentarme con una tarea o asignatura difícil, pienso en otras situaciones similares en las que 
las tareas al final no 
resultaron tan difíciles como creí al principio. 

     

18 Me propongo hacer las tareas mejor que los demás.      

19 Suelo motivarme en el transcurso de las actividades académicas diciéndome a mí mismo que lo estoy 
haciendo bien y valorando mi trabajo. 

     

19 A menudo pienso que, académicamente, he tenido suerte al coincidir con algunos de mis 
compañeros, pues su alta 
capacidad me ayuda a sobresalir. 

     

20 Cuando me encuentro con dificultades académicas me digo a mí mismo que no es necesario 
preocuparse, que 
seguramente más tarde veré las cosas más claras. 

     

 DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS SOCIAL/ RELACIONAL      

21 Realizo mis trabajos en grupo o por parejas.      

21 Intercambio opiniones con mis compañeros respetando reglas de convivencia.      

23 Apoyo a los demás en la ejecución de sus tareas.      

24 Muestro empeño al entablar situaciones comunicativas con los demás.      

25 Me gusta trabajar en equipo.      

26 Tengo la seguridad de estar más implicado cuando trabajo en equipo.      



 

 
 

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA EN 

UNIVERSITARIOS 
Llanos (2013), adaptado por Vargas (2020) 

 

A continuación, tiene a disposición dos textos. 

Porfavor,léaloscuidadosamente yrespondamarcando conunaspa laalternativa según lo solicitado. 

El tiempo previsto para el desarrollo es de 60 minutos. 

TEXTO I 

USA TUS PUENTES 

En esta era de la comunicación masiva, la comunicación entre las personas es cada vez más difícil. Hablamos, sí y 
a vecescomoloros;peronoscuestahacernos comprender,llegarlea nuestrointerlocutor, expresarloquepensamos 
y sentimos. Y como dice un personaje de la obra teatral que estoy montando: hablar de nuestras vidas es una necesidad 
humana importante. Una necesidad humana que muchas veces no podemos satisfacer por la falta de receptor. Pero 
otras vecesporque noencontramos laspalabras apropiadas para expresar loquesentimos. 

Loquebiensepiensa, bienseexpresa, dijo Boileau, pero para expresarlo necesitamos los medios, quesonlas 
palabras. Así, decimos muchas veces: no tengo palabras para expresarlo. Y es cierto. Hay sentimientos tan complejos, 
íntimos o sublimes que las palabras nos quedan cortas para darnos a entender. Pero no es menos cierto que a veces no 
somos capaces de comunicar una simple idea porque nos quedan cortas las palabras, sino por lo corto de nuestro 
vocabulario. 

Esa cortedad de palabras para expresarnos, que muchas veces nos cohíbe y encorcha, tiene mucho que ver con 
dos costumbres en vías de extinción: la conversación y la lectura. 

Laconversación es diálogo, es la forma másamenaydirecta decompartir experiencias humanas,dehablarde 
nuestras vidas. Mediante la lectura tenemos la oportunidad inapreciable de poder conversar con los grandes genios de 
la humanidad. En soledad, con calma, pudiendo saborear cada uno de sus pensamientos, sentimientos e ideas. Con la 
verdad adicional de poder volver atrás la página y releer una y otra vez. Entre el ritmo vertiginoso de la vida actual, 
el atiborramiento de noticias, la agresión de titulares, casi siempre escandalosos y lacónicos, estos dos irremplazables 
medios de comunicación van siendo relegados y vamos perdiendo sus beneficios. 

En una obra de teatro que dirigí hace unos años, el protagonista, un intelectual, a veces a su enamorada, una chica 
inculta que solo leía historietas, le decía a quemarropa: ¿De qué sabes hablar? ¡Vamos, elige un tema! ¡Habla! ¡Usa 
el idioma! 

Y añadía: ¿Sabes qué es un idioma? Bueno, el idioma está formado por palabras. Y las palabras son puentes que 
llevan de un sitio a otro. Y cuantos más puentes conozcas, a más sitios podrás llegar. 

Cuando la chica se enfurruñaba y por la falta depalabras queríapelear, élle decía: ¡Puentes, puentes, puentes! ¡Usa 
tus puentes, mujer! ¡Costó miles deaños construirlos, úsalos túahora! 

Nadie pretende que las personas se vuelvan eruditas, ratones de biblioteca ni que hablen como académicos de la lengua 
o notarios del lenguaje. ¡Dios me libre! Pero los caminos para encontrar esos puentes de comunicación entre las 
personas, que son las palabras, pasan inevitablemente por la conversación y la lectura. Dos hábitos que tienden a 
desaparecer. 

Laconversación,porejemplo, yanotieneelespaciode lasobremesa caseraenqueloschicos oíamosconversar a los 
mayores y así, oyendo y preguntando, íbamos aprendiendo. Hoy cada unocomeaunahoradistintayparecefiestael 
díaenqueseconsiguereuniratodaunafamilia decuatro personas alrededor delamesa.Eso, cuandonohay un 
televisor ala vista. 

¿Y la lectura? Ah, mi amigo, como no sea el best-seller de moda, bien publicitado y que hay que leer lo demás puede 
quedarse arrumado en las librerías, enmoheciendo. Los libros caros, es cierto. El Gobierno debería trazarse una 
política editorial agresiva y eficaz para facilitar el acceso a lectura. Pero mucha gente gasta en tonterías totalmente 
prescindibles lo que podría emplear en comprar un buen libro. Si eso le interesara, allí encontraría los puentes que 



 

necesitapara expresarse conprecisión,base detododiálogoquenoseadesordos.Ydialogareslamanera civilizada 
de entenderse. 

Hablandoseentiende lagente.Entre loshombres,comoentre lasnaciones,laviolencia emerge cuando se acaban o 
no bastan laspalabras. 

Es importante, pues, tener puentes para poder usarlos. Tenerlos para poder tenderlos, tenderlos parapoder llegara 
donde queremos llegar: alcorazónde las personas. ¡Usatus puentes! 

 

 
Después de leer el texto I por favor, marque con un aspa las alternativas correspondientes. 

 
1) En desacuerdo. 2) Medianamente de acuerdo. 3) Totalmente de acuerdo. 

 
 Comprensión 

lectora 

ESCALA 

1 2 3 

1 El narrador del texto es un director de teatro.    

2 Del fragmento: «Esa cortedad de palabras que muchas veces nos cohíbe y encorcha 
tiene mucho que 
ver con dos costumbres en vías de extinción: la conversación y la lectura», la palabra 
«encorcha» significa ‘dificulta’. 

   

3 La idea principal del tercer párrafo es que la conversación y el diálogo, dos 
irremplazables medios de comunicación, van siendo relegados. 

   

4 En el texto los actores que intervienen en la interpretación de la obra aludida son un 
joven y su novia. 

   

5 El propósito del texto estaría en señalar que evitemos que desaparezcan, como 
parte de la existencia humana, los puentes de comunicación: la lectura y la 
conversación. 

   

6 ¿Consideras que la idea principal del texto es que las palabras son indispensables 
para tender puentes y usarlos? 

   

7 En el texto se concluye que nuestro vocabulario es corto y nos limita la conversación.    

8 La comunicación entre las personas es cada vez más difícil, porque los medios han 
entorpecido la comunicación interpersonal. 

   

9 Según el texto, podemos afirmar que es necesidad humana importante el hablar de 
nuestras vidas. 

   

10 En el texto se afirma que las palabras tienen el poder para expresar nuestros 
sentimientos. 

   

11 Según el texto, las personas leen poco porque falta estímulo en el hogar y apoyo por 
parte del Gobierno para facilitar su acceso. 

   

12 La idea de que el gobierno debería trazarse una política editorial agresiva y eficaz es posible 

de ser compartida por la mayoría de personas. 

   

13 Respecto al estilo presentado en el texto, el autor se preocupa por llamar la atención, cautivar, 

emocionar e impresionar al lector. 

   



 

 
 
 

TEXTO II 

 
 

Tres días después, aproximándonos a una pequeña aldea, encontramos a un pobre viajero herido. Al socorrerlo, 
oímos de sus labios el relato de su aventura. 
Llamábase Salem Nasair y era uno de los ricos negociantes de Bagdad. Al retornar de Basora con su caravana, fue 
atacadoporunaturbadenómadasdeldesierto.Lacaravanafue saqueada, pereciendo casi todos sus componentes 
a manos de los beduinos. Solo él se había salvado, ocultándose en la arena entre los cadáveres de sus esclavos. 
Al terminar elrelato desus desgracias, nos preguntó con vozangustiosa: 
– ¿Tenéis por casualidad, musulmanes, alguna cosa para comer? Estoy casi muriéndome de hambre. 
–Tengo solamente tres panes –respondí. 
–Yo traigo cinco –afirmó a mi lado el “Hombre que calculaba”. 
–Pues bien –sugirió el sheik–, juntemosesospanes yhagamosuna sociedadúnica. Cuando lleguemos a Bagdad os 
prometo pagar con ocho monedas de oro el pan que coma. 
Asílohicimos, y al día siguiente, al caerla tarde, entramos enlacélebre ciudadde Bagdad, la perla delOriente. 
Alatravesar unahermosa plaza, nosencontramos conungran cortejo. Al frente marchaba en unbriosoalazán, 
el poderoso Ibrahim Maluf, uno de los visires del califa de Bagdad. Viendo el visir al sheik Salem Nasair en nuestra 
compañía, gritó, haciendo parar su poderosa escolta, y le preguntó: 
– ¿Qué te ha pasado, amigo mío? ¿Por qué te veo llegar a Bagdad sucio, harapiento y en compañía de dos 
hombres que no conozco? 
El desventurado sheik narró al ministro minuciosamente lo que ocurrió en el camino haciendo los mayores elogios 
con respecto a nosotros. 
–Paga sin pérdida de tiempo a esos dos forasteros –ordenó el visir. 
Y sacando de su bolsa ocho monedas de oro las entregó a Salem Nasair, insistiendo: 

–Quiero llevarte ahora mismo al palacio, pues el Comendador de los Creyentes desea, con seguridad, ser 
informado de esta nueva afrenta que los beduinos han practicado, al matar a nuestros amigos saqueando dentro 
de nuestras fronteras. 
– Voy a dejaros, amigos míos –dijoNasair–,masantes deseo agradeceros el gran servicio que me habéis prestado. 
Y para cumplir la palabra, os pagaré el pan que tan generosamente me dierais. 
Y dirigiéndose al “Hombre que calculaba”, le dijo: 
–Por tus cinco panes te daré cincomonedas de oro. 
Y volviéndose a mí concluyó: 
–Y a ti te daré por los tres panes, tres monedas. 
Con gran sorpresa nuestra el “Calculista” objetó respetuosamente: 
–Perdón, oh sheik. La división hecha de ese modo será muy sencilla, mas no es matemáticamente exacta. Si yo 
dicincopanesdebo recibir sietemonedasy elcompañero quedio 3 panes solo debe recibir unamoneda. 
– ¡Por el nombre deMahoma! –Dijo el visir, vivamente interesado enel caso– ¿Cómojustificas, extranjero, tan 
disparatada forma de pagar 8 panes con 8 monedas? 

 

El “Hombre que calculaba” se aproximó al ministro y habló así: 
–Voyaprobarosqueladivisión delas monedas, hechaenlaformapropuesta pormí, esmás justa ymásexacta. 
Cuandoduranteelviajeteníamoshambre,sacaba1pandelacajaylo partíaentrozosdetres,unoparacadauno 
denosotros.Todoslospanes,queeran8,fueron divididospuesenlamismaforma. Es evidente, porlotanto, que 
si yo tenía 5 panes, di 15 pedazos. Si mi compañerotenía 3 panes, dio9pedazos. Hubo, así, untotal de24pedazos, 
de los cuales cada uno comió 8, di, en realidad, 7 y mi compañero, que tenía 9 pedazos, al comerse 8solodio 
1,los 7 quediyoy el quesuministró él fueron los 8 quecomió el sheik. Por consiguiente, es justo que yo reciba 7 
monedas ymi compañero una. 
El gran visir, después dehacer los mayores elogios al “Hombreque calculaba”, ordenó que le fueran entregadas las 
7 monedas, pues a mí solo me tocaba por derecho, una. La demostración presentada porel matemático era 
lógica, perfecta eincontestable. 
Sin embargo, si bien el reparto resultó equitativo, no debió satisfacer plenamente al “Hombre que calculaba”, pues 
este dirigiéndose nuevamente al sorprendido ministro añadió: 
–Esta división, que yo he propuesto, de siete monedas para mí y una para mi amigo es, como demostré ya, 
matemáticamente clara, pero no perfecta a los ojos de Dios. 



 

Y juntando las monedas nuevamentelasdividió en dos partesiguales. Unamela dio a mí – 4monedas– y se quedó 
la otra. 

 
 

Después de leer la lectura II por favor, responda según la lectura, marcando con un aspa las 
alternativas que Ud. considere. 

 
1) En desacuerdo. 2) Medianamente de acuerdo. 3) Totalmente de acuerdo. 

 

 
 Comprensión 

lectora 

ESCALA 

1 2 3 

14 La primera distribución de 5 y 3 monedas de oro que propuso el sheik para las dos 
personas que le invitaron su pan era equivocada porque era intuitiva y obviaba el 
análisis de proporciones. 

   

15 Según el desarrollo de los hechos, se concluye con precisión que el sheik prometió 
pagar los ocho panes con oro. 

   

16 De acuerdo con la trama del texto, el “Hombre que calculaba” era un sabio matemático.    

17 En el texto los actores que intervienen son Maluf, que era ministro del califa de 
Bagdad, y Nasair, que 
era visir. 

   

18 Del último párrafo, cuando se dice que el “Calculista” trató de actuar conforme a la ley de Dios se 
entiende que buscó aplicar la generosidad. 

   

19 En cuanto a la actuación de los personajes, ¿usted le daría una calificación favorable?    

20 Analizando la intención del autor al escribir el texto, ¿cumplió este con el principal motivo de 

comunicar claramente su mensaje? 
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Data del estudio de la muestra para la variable estrategias de aprendizaje 
 

Ca 
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ES 
R2 

ES 
R2 

ES 
R2 

ES 
R2 

1 98 4 21 2 3 3 1 3 3 2 3 3 29 4 2 5 4 3 5 5 5 19 4 4 5 3 3 4 29 5 5 4 5 5 5 5 
2 98 4 21 2 3 3 1 3 3 2 3 3 29 4 2 5 4 3 5 5 5 19 4 4 5 3 3 4 29 5 5 4 5 5 5 5 
3 98 4 23 3 2 3 2 3 3 3 4 3 26 4 5 3 3 5 2 3 5 20 4 4 3 5 5 3 29 5 4 5 5 5 5 5 

4 98 4 23 3 2 3 2 3 3 3 4 3 26 4 5 3 3 5 2 3 5 20 4 4 3 5 5 3 29 5 4 5 5 5 5 5 
5 99 4 24 3 4 3 4 2 3 2 3 3 28 4 4 3 3 5 5 3 5 21 4 4 4 4 4 5 26 4 4 5 3 5 4 5 
6 89 3 24 3 3 1 3 3 5 3 3 3 30 4 5 4 5 3 4 4 5 16 3 5 3 3 2 3 19 3 3 4 3 3 3 3 

7 10 
4 

4 24 3 1 4 3 1 3 3 5 4 29 4 5 5 5 3 4 2 5 23 5 3 5 5 5 5 28 5 3 5 5 5 5 5 

8 99 4 24 3 4 3 4 2 3 2 3 3 28 4 4 3 3 5 5 3 5 21 4 4 4 4 4 5 26 4 4 5 3 5 4 5 
9 85 3 26 3 1 4 3 3 4 4 3 4 21 3 5 4 3 4 3 1 1 19 4 4 4 4 4 3 19 3 4 4 5 1 3 2 

10 85 3 26 3 1 4 3 3 4 4 3 4 21 3 5 4 3 4 3 1 1 19 4 4 4 4 4 3 19 3 4 4 5 1 3 2 

11 10 
5 

4 28 3 4 4 4 3 3 3 4 3 32 5 4 5 4 4 5 5 5 19 4 4 4 4 4 3 26 4 4 5 4 4 5 4 

12 84 3 28 3 3 4 3 3 4 3 4 4 22 3 2 4 3 3 4 4 2 15 3 3 4 3 3 2 19 3 3 3 3 3 3 4 
13 95 4 29 4 3 4 4 4 4 4 3 3 28 4 5 4 3 3 4 4 5 15 3 4 3 4 2 2 23 4 3 4 4 4 4 4 
14 98 4 29 4 3 3 5 4 4 3 4 3 28 4 4 3 3 4 4 5 5 17 3 4 3 3 3 4 24 4 3 5 4 4 4 4 

15 92 4 29 4 4 3 4 2 5 4 3 4 28 4 4 3 5 3 4 4 5 14 3 2 3 3 3 3 21 4 3 3 3 4 4 4 
16 95 4 29 4 3 4 4 4 4 4 3 3 28 4 5 4 3 3 4 4 5 15 3 4 3 4 2 2 23 4 3 4 4 4 4 4 
17 98 4 29 4 3 3 5 4 4 3 4 3 28 4 4 3 3 4 4 5 5 17 3 4 3 3 3 4 24 4 3 5 4 4 4 4 

18 92 4 29 4 4 3 4 2 5 4 3 4 28 4 4 3 5 3 4 4 5 14 3 2 3 3 3 3 21 4 3 3 3 4 4 4 
19 83 3 30 4 4 5 4 3 5 4 3 2 19 3 5 2 2 3 2 2 3 17 3 3 5 3 2 4 17 3 3 3 3 3 3 2 

20 10 
4 

4 30 4 3 2 5 4 4 4 4 4 31 4 5 4 5 4 4 5 4 20 4 2 4 5 5 4 23 4 4 5 4 4 5 1 

21 83 3 30 4 4 5 4 3 5 4 3 2 19 3 5 2 2 3 2 2 3 17 3 3 5 3 2 4 17 3 3 3 3 3 3 2 

22 10 
4 

4 30 4 3 2 5 4 4 4 4 4 31 4 5 4 5 4 4 5 4 20 4 2 4 5 5 4 23 4 4 5 4 4 5 1 

23 99 4 31 4 3 3 4 4 4 4 5 4 29 4 4 4 4 4 4 4 5 18 4 4 4 4 3 3 21 4 2 3 4 4 4 4 
24 99 4 31 4 3 3 4 4 4 4 5 4 29 4 4 4 4 4 4 4 5 18 4 4 4 4 3 3 21 4 2 3 4 4 4 4 

25 12 
0 

5 34 4 3 3 3 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 23 5 4 4 5 5 5 28 5 5 5 4 4 5 5 

26 10 
7 

4 34 4 5 5 4 3 5 3 5 4 31 4 4 4 4 5 4 5 5 20 4 5 5 3 3 4 22 4 3 5 3 5 3 3 

27 12 
0 

5 34 4 3 3 3 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 23 5 4 4 5 5 5 28 5 5 5 4 4 5 5 

28 13 
0 

5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 

29 13 
0 

5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 



 

30 13 
0 

5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 



 

 

 

Data del estudio de la muestra para la variable comprensión lectora 
 

CL 

0 
12 
0 

kC 

L 

01 
2 

N 
L 
01 
0 

kN 
L0 
1 

NL 
01 

NL 
02 

NL 
03 

NL 
04 

NL 
05 

NL 
06 

NL 
07 

NL 
08 

NI 
0 
91 
6 

kN 
I 
09 
1 

NI 
0 
9 

NI 
1 
0 

NI 
1 
1 

NI 
1 
2 

NI 
1 
3 

NI 
1 
4 

NI 
1 
5 

NI 
1 
6 

N 
C 
17 
2 

kN 
C1 

NC 
17 

NC 
18 

NC 
19 

NC 
20 

41 2 19 2 2 2 1 3 3 3 2 3 15 2 2 3 2 2 1 2 2 1 7 2 2 2 1 2 

41 2 19 2 2 2 1 3 3 3 2 3 15 2 2 3 2 2 1 2 2 1 7 2 2 2 1 2 

34 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3 3 2 2 

34 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3 3 2 2 

49 3 21 3 3 3 2 3 3 3 3 1 19 2 2 3 3 2 2 2 3 2 9 2 2 3 2 2 

52 3 22 3 3 3 3 3 3 2 2 3 20 3 2 3 2 3 3 3 2 2 10 3 3 2 2 3 
51 3 20 3 1 3 3 3 3 3 1 3 20 3 3 3 2 3 3 2 3 1 11 3 2 3 3 3 

49 3 21 3 3 3 2 3 3 3 3 1 19 2 2 3 3 2 2 2 3 2 9 2 2 3 2 2 

43 2 17 2 1 2 2 2 3 2 3 2 20 3 2 2 2 3 2 3 3 3 6 2 2 1 2 1 

43 2 17 2 1 2 2 2 3 2 3 2 20 3 2 2 2 3 2 3 3 3 6 2 2 1 2 1 
49 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 1 20 3 3 3 1 2 3 3 3 2 7 2 1 3 1 2 

36 2 16 2 2 2 2 2 2 3 2 1 14 2 2 1 2 2 2 1 2 2 6 2 2 2 1 1 

40 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 

49 3 20 3 3 2 2 3 3 2 3 2 20 3 3 3 2 3 3 2 2 2 9 2 1 2 3 3 

47 2 16 2 3 2 2 2 1 2 3 1 22 3 2 3 3 3 3 2 3 3 9 2 2 3 2 2 

40 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 

49 3 20 3 3 2 2 3 3 2 3 2 20 3 3 3 2 3 3 2 2 2 9 2 1 2 3 3 

47 2 16 2 3 2 2 2 1 2 3 1 22 3 2 3 3 3 3 2 3 3 9 2 2 3 2 2 
47 2 19 2 3 2 3 3 3 2 1 2 20 3 2 3 3 3 2 3 2 2 8 2 3 2 1 2 

47 2 21 3 3 2 3 2 3 3 3 2 15 2 3 1 1 3 1 2 1 3 11 3 3 3 2 3 

47 2 19 2 3 2 3 3 3 2 1 2 20 3 2 3 3 3 2 3 2 2 8 2 3 2 1 2 

47 2 21 3 3 2 3 2 3 3 3 2 15 2 3 1 1 3 1 2 1 3 11 3 3 3 2 3 
52 3 23 3 3 3 3 3 3 3 2 3 18 2 2 2 1 3 3 2 3 2 11 3 3 3 3 2 

52 3 23 3 3 3 3 3 3 3 2 3 18 2 2 2 1 3 3 2 3 2 11 3 3 3 3 2 

57 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 1 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 2 3 

58 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 2 

57 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 1 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 2 3 

60 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 

55 3 22 3 3 3 2 3 3 2 3 3 21 3 2 3 3 3 2 3 3 2 12 3 3 3 3 3 

60 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 



 

Anexo 4 Análisis la variable estrategias de aprendizaje 
 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 20 100,0 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,895 26 

Estadísticas de total de 
elemento 

Media de 
escala si 

el    
elemento 

se 
ha  

suprimido 

Varianza 
de escala 
si el 
elemento 
se 
ha 
suprimido 

Correlaci 
ón total 

de  
elemento 

s     
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se 
ha  

suprimido 

Antes de comenzar a estudiar realizo un scanning, identifico la estructura del 
texto, detecto las 
ideas principales, efectúo comparaciones. 

88,30 192,853 ,282 ,895 

Utilizo el skimming para buscar las ideas principales de un texto, leyendo los 
primeros y últimos 
párrafos. 

88,25 188,934 ,351 ,894 

Antes de comenzar a estudiar, leo el índice, el resumen, los párrafos, cuadros 
gráficos, negritos o 
cursivos del material a aprender. 

87,75 189,039 ,348 ,894 

Utilizo los organizadores gráficos de información (mapas conceptuales, 
esquemas, cuadros 
sinópticos, etc.). 

88,00 190,421 ,490 ,891 

Utilizo determinados procesos de escritura (resúmenes, síntesis, apuntes, etc.). 87,30 199,484 ,117 ,897 

Utilizo recursos como el diálogo con expertos y con otros estudiantes sobre el 
tópico de 
aprendizaje y / o la aplicación en la práctica del tópico aprendido. 

87,90 186,937 ,483 ,891 

Ante algo nuevo que necesito aprender, me pregunto: ¿qué conozco sobre este 
tema? 

87,85 183,292 ,578 ,888 

Acostumbro a formular suposiciones sobre los nuevos temas como por ejemplo: 
“probablemente a continuación detallará más esta idea”, “dado que esta es la introducción del 
libro, seguramente 
explicará los contenidos principales de cada uno de los capítulos 

87,95 190,261 ,530 ,890 

Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias como los dibujos o 
gráficos, 
imágenes mentales, autopreguntas, subrayados, nemotécnicas, esquemas, etc. 

87,10 195,779 ,195 ,897 

Planifico en la mente aquellas estrategias que creo me van a servir para 
"aprender" cada tipo de 
tarea o lección que tengo que estudiar. 

87,70 187,589 ,475 ,891 

Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para aprender no son 
eficaces, busco otras. 

87,85 187,713 ,580 ,889 

Identifico las dificultades que tengo para comprender la información mediante las 
preguntas: 
¿Qué contenido no comprendo? ¿Cómo me doy cuenta de que no entiendo el 
texto? ¿Por qué no comprendo la información? ¿Cómo puedo darme cuenta de 
que he comprendido 

87,75 187,039 ,649 ,888 

Leo en silencio respetando mi propio ritmo de lectura. 87,30 192,116 ,348 ,894 

Evalúo los resultados de mis actividades para darme cuenta que he aprendido. 87,90 182,305 ,543 ,889 

Soy amable y cordial con mis compañeros y profesores dentro y fuera de clase. 87,00 189,158 ,395 ,893 

Al enfrentarme con una tarea o asignatura difícil, pienso en otras situaciones 
similares en las que 
las tareas al final no resultaron tan difíciles como creí al principio. 

87,85 194,450 ,294 ,894 

Me propongo hacer las tareas mejor que los demás. 87,50 187,947 ,502 ,890 

Suelo motivarme en el transcurso de las actividades académicas diciéndome a 
mí mismo que lo 
estoy haciendo bien y valorando mi trabajo. 

87,55 184,261 ,603 ,888 

A menudo pienso que, académicamente, he tenido suerte al coincidir con 
algunos de mis compañeros, pues su alta capacidad me ayuda a sobresalir. 

87,90 186,411 ,562 ,889 

Cuando me encuentro con dificultades académicas me digo a mí mismo que no 
es necesario 
preocuparse, que seguramente más tarde veré las cosas más claras. 

87,90 196,726 ,185 ,897 

Realizo mis trabajos en grupo o por parejas. 87,85 184,239 ,573 ,889 

Intercambio opiniones con mis compañeros respetando reglas de convivencia. 87,45 180,997 ,639 ,887 

Apoyo a los demás en la ejecución de sus tareas. 87,15 186,029 ,600 ,888 



 

Muestro empeño al entablar situaciones comunicativas con los demás. 87,35 185,292 ,536 ,889 

Me gusta trabajar en equipo. 87,65 174,976 ,792 ,883 

Tengo la seguridad de estar más implicado cuando trabajo en equipo. 87,95 181,103 ,563 ,889 



 

 

Análisis de confiabilidad la variable comprensión lectora 

Resumen de procesamiento de casos 
  N % 

Casos Válido 21 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 21 100,0 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,822 20 

 

Estadísticas de total de elemento 
 

Media de 
escala si el 
elemento se 

ha  
suprimido 

 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 

ha    
suprimido 

 

Correlaci 
ón total 

de  
elemento 

s     
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimid 

o 

1 El narrador del texto es un director de teatro. 44,33 38,833 ,391 ,814 

3 La idea principal del tercer párrafo es que la conversación y el diálogo, dos 
irremplazables 
medios de comunicación, van siendo relegados. 

44,52 37,362 ,628 ,804 

11 Según el texto, las personas leen poco porque falta estímulo en el hogar 
y apoyo por 
parte del Gobierno para facilitar su acceso. 

44,52 37,662 ,439 ,811 

6 ¿Consideras que la idea principal del texto es que las palabras son 
indispensables para tender puentes y usarlos? 

44,43 39,357 ,322 ,817 

10 En el texto se afirma que las palabras tienen el poder para expresar 
nuestros 
sentimientos. 

44,43 38,457 ,383 ,814 

15 Según el desarrollo de los hechos, se concluye con precisión que el sheik 
prometió pagar 
los ocho panes con oro. 

44,48 37,962 ,451 ,811 

16De acuerdoconla tramadeltexto,el “Hombrequecalculaba”eraunsabiomatemático. 44,38 39,148 ,348 ,816 

17 En el texto los actores que intervienen son Maluf, que era ministro del 
califa de Bagdad, y 
Nasair, que era visir. 

44,67 37,933 ,393 ,814 

2 Del fragmento: «Esa cortedad de palabras que muchas veces nos cohíbe 
y encorcha tiene mucho que ver con dos costumbres en vías de extinción: la 
conversación y la lectura», la palabra «encorcha» significa ‘dificulta’. 

44,71 37,214 ,494 ,808 

9 Según el texto, podemos afirmar que es necesidad humana importante el 
hablar de 
nuestras vidas. 

44,43 40,557 ,160 ,824 

14 La primera distribución de 5 y 3 monedas de oro que propuso el sheik 
para las dos personas que le invitaron su pan era equivocada porque era 
intuitiva y obviaba el análisis de 
proporciones. 

44,71 37,714 ,389 ,814 

18Delúltimopárrafo,cuandosediceque el “Calculista”tratódeactuarconformealaleyde 
Dios se entiende que buscó aplicar la generosidad. 

44,14 41,029 ,149 ,823 

5 El propósito del texto estaría en señalar que evitemos que desaparezcan, 
como parte de 
la existencia humana, los puentes de comunicación: la lectura y la 
conversación. 

44,52 37,962 ,404 ,813 

7 En el texto se concluye que nuestro vocabulario es corto y nos limita la 
conversación. 

44,71 39,614 ,217 ,823 

4. En el texto los actores que intervienen en la interpretación de la obra 
aludida son un joven y su novia. 

44,57 37,957 ,414 ,813 

8 Según el texto, la comunicación entre las personas es cada vez más difícil, 
porque los 
medios han entorpecido la comunicación interpersonal 

44,52 37,362 ,474 ,809 

12. La idea de que el gobierno debería trazarse una política editorial 
agresiva y eficaz es 
posible de ser compartida por la mayoría de personas. 

44,48 40,262 ,167 ,825 

13. Respecto al estilo presentado en el texto, el autor se preocupa por 
llamar la atención, cautivar, emocionar e impresionar al lector. 

44,38 37,248 ,533 ,807 

19. En cuanto a la actuación de los personajes, ¿usted le daría una 
calificación favorable? 

44,81 35,762 ,657 ,799 

20. Analizando la intención del autor al escribir el texto, ¿cumplió este con 
el principal motivo de comunicar claramente su mensaje? 

44,52 38,162 ,381 ,815 



 

 

Anexo Evidencias de los antecedentes. 

 
 

Anexo Evidencias de los antecedentes. 

 
 

Rashid, S. y Akram, R. (2019) Relationship between the Levels of Motivation and 

Learning Strategies of Prospective Teachers at Higher Education Level. 

Relación entre los niveles de motivación y estrategias de aprendizaje de futuros 

docentes de nivel superior Nivel de Educación 
 

 
 

Ozkam, M. y Bouvet E. (2016). Investigating reading comprehension and learning 

styles in relation to reading strategies in L2. 
 
 



 

Moreno, D. (2017). Procesos metacognitivos en los niveles de Comprensión 
lectora 

 
 

 
 
 

 
Flores, P. Díaz, A. y Lagos, I. (2017) Comprensión de textos en soporte digital e 

impreso y autorregulación del aprendizaje en grupos universitarios de estudiantes 

de educación. 
 



 

 

Guerra, J. y Guevara, C. (2017). Variables académicas, comprensión lectora, 

estrategias y motivación en estudiantes universitarios. 
 
 
 
 

 
Terán M. (2016). Motivación académica y estrategias de aprendizaje en 

estudiantes del primer ciclo de la universidad de san Martín de Porres. Tesis de 

Maestría. 
 
 



 

 
 

 

Dueñas (2017). Las estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 

estudiantes del curso de filosofía del programa de estudios básicos de la 

universidad Ricardo palma 

 

 
 
 
 
 
 

Vegas, M. (2015). Estrategias de aprendizaje para la comprensión lectora. [Tesis de la 

Universidad De Carabobo] 

 
 



 

 

Paucar (2015) El trabajo de investigación. ”EA, motivación y CL,” tesis de 

maestría, de la UNMSM 
 

 
 
 

 
Yana, M. Arocutipa, A. Alanoca, R., Adco, H. y Yana, N. (2019). Estrategias 

cognitivas y la comprensión lectora en los estudiantes de nivel básica y superior. 
 


