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Resumen 

La presente investigación es Motivación Escolar y la Comprensión Lectora 

de los Estudiantes de una Institución Educativa Privada de Lima, 2022. Tuvo 

como objetivo general determinar la relación de la motivación escolar con la 

comprensión lectora de los estudiantes de una Institución Educativa Privada de 

Lima, 2022. 

 

La investigación fue de tipo básica, diseño no experimental, transversal, 

correlacional, de enfoque cuantitativo. La muestra fue de 71 estudiantes segundo 

grado de primaria. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento fueron 

2 cuestionarios. Estos fueron validados por juicio de expertos quienes 

determinaron la pertinencia, relevancia y consistencia del instrumento. El 

tratamiento estadístico se realizó mediante la elaboración de tablas y gráficos de 

barras. Para la validación se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman, 

con un valor de rho = 0.795, ello mostró una correlación positiva muy fuerte, por 

lo que se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que existe una relación entre 

la motivación escolar y la comprensión lectora en los estudiantes de una 

institución educativa privada de Lima. 

 

 comprensión lectora, motivación 
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Abstract  

The present investigation is School Motivation and the Reading 

Comprehension of the Students of a Private Educational Institution of Lima, 2022. 

It´s general objective was to determine the relationship between school 

motivation and the reading comprehension of the students of a Private 

Educational Institution in Lima, 2022. 

The research was of a basic type, non-experimental, cross-sectional, 

correlational design, with a quantitative approach. The sample was 71 second 

grade elementary students. The technique used was the survey and the 

instrument was 2 questionnaires. These were validated by expert judgment who 

determined the pertinence, relevance and consistency of the instrument. 

Statistical treatment was performed by preparing tables and bar graphs. For 

validation, Spearman's correlation coefficient was applied, with a value of rho = 

0.795, which showed a very strong positive correlation, so the alternative 

hypothesis is accepted. It is concluded that there is a relationship between school 

motivation and reading comprehension in students of a private educational 

institution in Lima. 

 

Keywords: school motivation, reading comprehension, intrinsic motivation, 

extrinsic motivation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, debido a la pandemia ocasionada por el covid-19 todos 

alrededor del mundo tuvieron crisis en los sectores políticos sociales económicos 

y educativos. En el aspecto educativo el aislamiento social trajo consigo una 

nueva forma de educar a los niños y adolescentes con la finalidad de no perder 

el año académico. En este caso tuvo una gran importancia la motivación escolar 

que desarrollaron los maestros para dar continuidad y aceptación a la nueva 

forma de enseñar y aprender. Las dificultades presentes fueron tanto 

relacionados a los tecnológicos como metodológicos y emocionales; sin 

embargo, por medio de una estimulación de las autoridades y agentes 

relacionadas a la educación pudieron hacer frente a esta situación (Oyarse, et. 

al., 2020). 

La motivación escolar es un concepto multidimensional. Puede definirse 

cualitativamente por diversas fuentes de regulación, así como por la materia 

escolar a la que pertenece. Con base en la teoría de la autodeterminación, los 

tipos de motivación varían en términos de calidad (de menor a mayor calidad, 

estos tipos son: externo, introyectado, identificado e intrínseco) y que una mayor 

calidad motivacional predice resultados positivos (Guay y Bureau, 2018). Ello 

quiere decir que por medio de la motivación escolar se da un acercamiento y 

resultado adecuado en la parte académica de los estudiantes. En este caso, por 

medio de la motivación escolar se tendrá una adecuada comprensión lectora en 

los estudiantes. 

A nivel mundial Cepal (2020) consideró que los efectos de la pandemia 

tuvieron secuelas en la parte educación ya que el distanciamiento interrumpió no 

solamente el crecimiento económico sino el educativo generando problemas 

desde el uso de la tecnología hasta el acercamiento al conocimiento. En este 

caso, los países latinoamericanos desarrollaron diferentes estrategias con la 

finalidad de brindar una educación significativa. Cáceres et. al. (2021) precisó 

que en Chile la responsabilidad del docente estuvo enfocada a brindar una 

motivación constante a los escolares con la finalidad de identificar la relevancia 

que tienen el nuevo proceso de enseñanza.  

Sin embargo, de acuerdo a la realidad de Costa Rica, Usán y Salavera 

(2018) precisaron que se observa un constante problema sobre la motivación 
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escolar desde años anteriores a la pandemia. Ello sobre todo se da en la 

educación básica. Los estudiantes quienes sienten falta de interés, desánimo y 

rechazo por los estudios, dejan de lado los conocimientos, principalmente, de la 

comprensión lectora. Igualmente, Gutiérrez et. al. (2022) determinaron que en 

México los estudiantes presentaron baja motivación escolar ante el desarrollo de 

la pandemia, lo que ocasionó que diferentes áreas de estudio sean 

retroalimentadas en momentos paralelos a la educación. Por su parte, Albán et. 

al.  (2021) describieron que, en México al utilizar diferentes herramientas y 

estrategias, los educadores dan una mayor integración educativa motivando el 

conocimiento. En este caso, la actitud del docente determinará el fomento de 

una motivación escolar favoreciendo la comprensión lectora y demás áreas de 

estudio,  

A nivel nacional, el Ministerio de Educación MINEDU (2020) elaboró 

diferentes orientaciones a los directores con la finalidad de motivar a los 

docentes en un trabajo remoto describiendo así el apoyo efectivo hacia los 

estudiantes. Además de dar un soporte tecnológico y educativo con la finalidad 

de que pueda superar los obstáculos de la situación en pandemia. Seijas et. al. 

(2021) son los docentes quienes deben generar estrategias para la motivación 

escolar ya que este es fundamental en el aspecto educativo. De igual manera, 

Loayza et. al. (2022) consideraron que el reporte académico de los diferentes 

cursos es debido a la motivación que se da en el desempeño docente.  

A nivel local, se tiene que, en una institución educativa privada de Lima, 

los estudiantes muestran resultados bajos en la comprensión lectora, lo que 

genera preocupación y atención en mejorar dicho componente. Es así que se ve 

la necesidad de brindar mejores recursos motivacionales a los escolares para 

que se dé un cambio eficiente. Los maestros pedagogos son conscientes de esta 

necesidad, por lo que constantemente implementan estrategias para optimizar la 

actividad de la comprensión lectora. En la planificación se toma en cuenta la 

motivación que tienen los estudiantes en sus aspectos personales y que pude 

ser enriquecido con lecturas de acuerdo a sus edades, gustos y necesidades; 

sin embargo, los cambios no fueron muy evidentes en el transcurso de la 

educación virtual. Por ello, surge la necesidad de realizar un seguimiento y 

evaluación sobre la manera en que la motivación influye en la comprensión 

lectora. 
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De acuerdo a lo descrito, se presenta como problema general: ¿cómo se 

relaciona la motivación escolar con la comprensión lectora de los estudiantes de 

una Institución Educativa Privada de Lima, 2022? En cuanto a los problemas 

específicos se tiene: ¿Cómo se relaciona la dimensión motivación intrínseca y la 

dimensión motivación extrínseca con la comprensión lectora de los estudiantes 

de una Institución Educativa Privada de Lima, 2022? 

La justificación teórica del presente estudio radica debido a que se 

contribuirá en el conocimiento sobre las variables de estudio, logrando favorecer 

a la comunidad científica respecto a las teorías existentes. De esta forma se 

facilita el conocimiento y la visión general de las variables, lo que contribuye a la 

enseñanza de la comprensión lectora a través de mecanismos motivacionales. 

Por razones prácticas, los resultados de este estudio deberían ayudar a mejorar 

la relación entre la motivación laboral en el aprendizaje y la comprensión lectora 

en el contexto analizado. La interpretación de la relación de variables 

proporcionará los cambios necesarios en las organizaciones para mejorar la 

calidad del servicio. Finalmente, la justificación metodológica se debe a que las 

herramientas utilizadas para recolectar los datos han sido validadas por expertos 

en educación, por lo que esto ayudará a su aplicación en otros estudios. 

En cuanto al objetivo general se tiene el determinar la relación de la 

motivación escolar con la comprensión lectora de los estudiantes de una 

Institución Educativa Privada de Lima, 2022. Asimismo, los objetivos específicos 

están en función a determinar la relación de la dimensión motivación intrínseca 

y la dimensión motivación extrínseca con la comprensión lectora de los 

estudiantes de una Institución Educativa Privada de Lima, 2022. 

De igual modo, se tiene como hipótesis general: existe relación entre la 

motivación escolar con la comprensión lectora de los estudiantes de una 

Institución Educativa Privada de Lima, 2022. Mientras que las hipótesis 

específicas: existe relación entre la dimensión motivación intrínseca y la 

dimensión motivación extrínseca con la comprensión lectora de los estudiantes 

de una Institución Educativa Privada de Lima, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Para la investigación se recogieron fuentes relacionadas con las variables 

de investigación para comprobar su evolución. En el contexto internacional, se 

presentan los siguientes autores: 

Fabiana y Vega (2022) desarrollaron su investigación con el objetivo de 

conocer el progreso sobre la motivación en la lectura. La metodología aplicada 

fue con un enfoque cuantitativo y con un nivel descriptivo correlacional. En sus 

resultados constató que la motivación que desarrollan los docentes en los 

estudiantes permite mejorar la lectura y en la mayoría de los estudiantes se 

sienten motivados a través de los recursos didácticos que puedan ser empleados 

en la participación de las clases. 

Kanonire et. al. (2020) desarrollaron investigación sobre la comprensión 

lectora y de motivación con la finalidad de conocer las percepciones que tienen 

los estudiantes y relacionarlas. La población fueron estudiantes de Turquía 

quienes a través de su experiencia en la lectura electrónica identificaron una 

influencia significativa con la comprensión lectora y los niveles de motivación 

concluyendo que hay una relación directa entre ello.  

Farinango y Ortega (2021) desarrollaron su investigación con la finalidad 

de conocer la incidencia de la motivación en la lectura y el desarrollo de la 

comprensión lectora. El enfoque de investigación fue cuantitativo y la técnica que 

aplicó fue la encuesta a través de una ficha de observación. En su conclusión 

pudieron determinar que el interés de los estudiantes se genera a partir del 

aprendizaje que brindan los docentes por medio de estrategias y didácticas 

significativas de acuerdo a la realidad de cada uno de los estudiantes. 

Orellana (2018) en Chile desarrolló su trabajo sobre la motivación en los 

procesos de comprensión lectora con el propósito de reconocer la influencia que 

tienen las variables de estudio. La metodología aplicada fue de diseño 

correlacional. Su población fue 302 dicentes quienes desarrollaron la evaluación 

correspondiente a las variables estudiadas. De esta manera tuvo como 

conclusión que la motivación lectora en los niños chilenos se va incrementando 

en la medida qué se mejora los constructos lectores y la valoración de la lectura. 

En este caso las implicancias pedagógicas ayudan a motivar más al estudiante 

y así obtener mejores resultados en las habilidades de la comprensión lectora. 
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Guerra et. al. (2018) su objetivo fue conocer como la motivación influye en 

el desarrollo de la comprensión lectora. Su estudio desarrollado fue transversal, 

descriptivo y comparativo. Como población tuvieron a 900 estudiantes quiénes 

desarrollaron un inventario de estrategias de las variables estudiadas. De la 

investigación consideraron que los procesos evaluativos de la comprensión 

lectora se ven influenciados en la medida que hay estrategias de motivación y 

autorregulación que permitan generar una autonomía en el proceso educativo de 

los estudiantes. 

Mila (2018) desarrolló su investigación sobre la comprensión lectora por 

medio de la motivación con la finalidad de reconocer la incidencia que tiene la 

variable de estudio. La metodología que utilizó fue no experimental con un 

enfoque cuantitativo. Desarrollo una encuesta y entrevista con la finalidad de 

conocer los resultados de las variables. En su conclusión tuvo en cuenta que la 

promoción de la motivación es significativa por lo que los resultados en 

comprensión lectora se desarrollan eficientemente. 

Cuervo y Guzmán (2021) investigaron sobre las dinámicas educativas con 

la finalidad de mejorar la comprensión lectora y la motivación en los estudiantes. 

La Investigación tuvo un enfoque mixto posibilitando la identificación de las 

variables estudiadas y así obtener una propuesta pedagógica de impacto. Sus 

resultados revelaron que hay una incidencia en el incremento de las dinámicas 

de juego para el desarrollo de la comprensión lectora. Entre los componentes 

sintáctico y pragmático se evidenció un mayor desarrollo con la motivación. 

Del mismo modo, se presentaron antecedentes nacionales, tales como: 

Pulido (2020) desarrollaron su investigación sobre la comprensión lectora y la 

motivación hacia la lectura con la finalidad de reconocer las variables de 

influencia. Su investigación fue descriptiva correlacional simple. Para la 

recolección de datos desarrollaron dos instrumentos que fueron aplicados a 

estudiantes. En su conclusión resultó una correlación positiva media y moderada 

de las variables estudiadas considerando que la motivación en la lectura brinda 

un adecuado desarrollo de la comprensión lectora. 

Flores (2019) desarrolló su tesis con el objetivo de conocer la influencia 

que tiene la motivación en la comprensión lectora. La Investigación fue aplicada 

teniendo como un diseño a un enfoque cuantitativo. En su conclusión pudo inferir 
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el nivel de significancia de las variables de estudio. De igual manera, la 

motivación genera una significancia con nivel de la comprensión lectora. 

García (2019) quiso conocer el vínculo entre la comprensión lectora y la 

motivación en una institución educativa de Ucayali. El estudio fue no 

experimental, correlacional y la investigación la aplicó a una población de 97 

estudiantes. En sus resultados identificó una relación de las variables de estudio 

precisando que los niveles de comprensión lectora presentan diferentes factores 

que se relacionan con la motivación escolar. 

Lucas (2018) presentó su tesis sobre la motivación y los niveles de 

comprensión lectora para reconocer la incidencia que tienen las variables 

estudiadas; fue un estudio correlacional descriptivo. En su conclusión encontró 

una significancia de las variables estudiadas considerando que la motivación 

incide en el éxito académico y en la buena predisposición que se tiene para el 

estudio mejorando así el rendimiento académico en la educación. 

Castro (2021) tuvo como propósito conocer la incidencia de la 

comprensión lectora en la motivación de los estudiantes de Tambogrande. La 

metodología aplicada fue cuantitativo, no experimental correlacional. Como 

conclusión tuvo que los niveles de motivación son factores que inciden en los 

niveles de la comprensión lectora fortaleciendo así el proceso de la capacidad 

lectora. 

La primera variable de estudio es la motivación escolar, la cual es definida 

por Buñuelos (1993) como el proceso que involucra mejorar la conducta hacia 

un logro determinado en ello se toman en cuenta los aspectos afectivos como 

cognitivos logrando así las metas propuestas. Por otra parte, Según Sardiman 

(como citó Puspitarini y Hanif, 2019), La motivación puede entenderse como la 

motivación que surge en los estudiantes y conduce a las actividades de 

aprendizaje, lo que asegura la continuidad del proceso de aprendizaje y dirige el 

proceso de aprendizaje para lograr los objetivos de aprendizaje. La motivación 

instruccional es uno de los factores críticos para lograr los objetivos de 

aprendizaje. Gracias a la motivación por aprender, los estudiantes tienen la 

voluntad de luchar por un proceso de aprendizaje continuo. De igual manera, 

para Usán et al. (2019) los modelos motivacionales ven la motivación como un 

constructo para explicar el inicio, la dirección y la continuación del 

comportamiento hacia una meta particular de aprendizaje, centrándose en los 
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problemas inherentes al proceso de aprendizaje: aprendizaje y desempeño 

académico y/o personal, para su evaluación por parte de la sociedad. La 

motivación es un proceso activo en el que una persona continúa realizando una 

tarea para lograr su objetivo. La motivación para aprender es una de las variables 

psicológicas más estudiadas que tiene una fuerte influencia en la explicación de 

muchos comportamientos en contextos educativos. Llanga (2019) sostiene que 

es de suma importancia la motivación puesto que de esa manera se logra 

alcanzar el éxito de los objetivos. Es así que los estímulos tanto externos como 

internos generan el poder cumplir las metas en un tiempo determinado. En 

términos de Wentzel y Miele (2018) la motivación está basada en los aspectos 

sociales de autoeficacia de los individuos y las expectativas de éxito, sus 

atribuciones en los campos académicos se esfuerzan por llegar a la meta 

cumpliendo los estándares educativos. Asimismo, se considera el desarrollo de 

la pertenencia interpersonal y la conexión emocional con los demás, creencias 

sobre lo que se supone que uno debe hacer basado en un sentido de obligación 

moral o social, y las percepciones las expectativas sociales y culturales más 

amplias. Por su parte, Puspitarini y Muhammad (2019) precisa que el aprendizaje 

es una actividad que se lleva a cabo con el fin de adquirir conocimientos, dominar 

ciertos competencias y formación de actitudes de los estudiantes. El éxito del 

aprendizaje se puede ver en los cambios en el comportamiento y los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, recalcan que las actividades de 

aprendizaje se desarrollarán sin problemas cuando los estudiantes tengan la 

motivación para aprender. 

Finalmente, Pintrich (2003) la importancia de la motivación para el 

aprendizaje es que aumenta el conocimiento y la influencia en los estudios 

académicos. Por ello, implica el interés del alumno por adquirir un 

comportamiento frente al conocimiento. 

Dentro de las teorías principales que están relacionadas con la motivación 

escolar se tiene los aportes de la Teoría ingenua de la conducta, la cual fue 

desarrollada por Frinz (como citó Remache et al., 2021). En ella explica que el 

hombre como ser racional se encuentra motivado a realizar diferentes hechos 

para comprender su contexto. En este sentido, se canaliza el aspecto psicológico 

de la persona con respecto a cómo ve la relación de la causalidad con la 

interpretación de la vida diaria.  
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Otra teoría es la cognitiva de la motivación que fue desarrollado por 

Tolman (como citó Raviolo, 2019). Por medio de esta teoría se tiene que la mente 

es un poderoso elemento que permite mejorar los aspectos académicos debido 

a que estimula los organismos para obtener mejores respuestas ante la 

escolaridad. La motivación surge por medio de estrategias que mejoran la 

conducta y el rendimiento escolar.  

De igual manera, se cuenta con la Teoría de la motivación higiene, el cual 

fue explicado por Herzberg. Esta teoría consiste en que el ser humano busca la 

satisfacción vital por medio de las experiencias personales: habilidades, 

suficiencia, tolerancia y gratificación (como citó Garrote, 2018). Adicionalmente, 

se cuenta con la Teoría de las necesidades, desarrollada por Abraham Maslow 

(citado por González, 2019). Esto demuestra que la motivación es una de las 

principales acciones requeridas para que las personas actúen en un contexto. 

La motivación intrínseca se construye a través de una serie de procesos. La 

teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo (citado por Díaz, 2019), que 

sigue un enfoque humanista, considera que las orientaciones ocupacionales y 

las formas de desarrollar el trabajo son necesarias para adaptarse en proporción 

a la empleabilidad. En cuanto a los aspectos de motivar el aprendizaje, existen 

2: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. 

La primera dimensión es la motivación intrínseca que es definida por 

Núñez, et al., (2010) como la motivación que se produce al realizar acciones 

propias. En este caso se toma en cuenta las motivaciones al conocimiento que 

implica el querer aprender; la motivación hacia el logro que es el alcanzar los 

objetivos; y la motivación de acuerdo a las experiencias estimulantes, que implica 

actividades que generan sensaciones positivas. Por otro lado, se tiene el aporte 

de Puspitarini y Muhammad (2019) la motivación intrínseca es la motivación 

derivada de la estudiante, como el deseo de adquirir conocimientos, el deseo de 

lograr objetivos de aprendizaje, el impulso para satisfacer las necesidades de 

aprendizaje, etc. Para Dweck (2017) la motivación intrínseca se refiere al hecho 

de que realizar una actividad por su gratificación inherente no requiere un 

refuerzo externo y da como resultado una estructura multidimensional en la que 

se clasifican las tres categorías. Característica: un impulso intrínseco de 

motivación experiencial, cuando una persona se involucra en una actividad para 

disfrutar o estimular experiencias y sentimientos positivos mientras lo hace; 
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motivación intrínseca por el conocimiento, asociada al deseo de aprender 

nuevos conceptos; Motivación intrínseca de logro, que se caracteriza por el 

deseo de lograr o alcanzar una meta. 

En cuanto a la dimensión 2; Núñez, et al., (2010) expresa que la 

motivación extrínseca es una conducta que ha sido dirigida por un fin y no 

necesariamente por sí misma. En esta dimensión se tiene la regulación externa 

la cual permite la realización de tareas para obtener recompensas o evitar 

sanciones; la regulación introyectada que involucra que es el control por evitar 

culpas o realzar el ego; regulación identificada que atribuye a la conducta cierto 

valor; y la regulación integrada, la cual presenta una conducta consecuente con 

los principios y necesidades personales. De igual manera, para Pakrum (como 

citó Darmiati et al. 2022) la motivación extrínseca es una contraposición de la 

intrínseca debido a que el refuerzo procede de afuera, elementos externos que 

alcanzan una situación por mejorar el entorno de las personas. Para Dweck 

(2017) la conducta adquiere sentido porque está dirigida al fin más que a sí 

misma. Se distinguen tres tipos de autodeterminación de menor a mayor: la 

motivación extrínseca se refiere a la recompensa o evitación del castigo por 

realizar una actividad; en la motivación extrínseca específica, las personas 

atribuyen el valor personal de su conducta, que es vista como su elección porque 

la consideran completa e importante; motivación extrínseca introvertida, donde 

las personas realizan sus actividades de una manera que no las hace sentir 

culpables o elevan su ego al hacerlas. 

La segunda variable de estudio es la comprensión lectora. Sánchez 

(2013) menciona que es la capacidad de poder comprender las operaciones y 

los procesos del lenguaje. Estas pueden manifestarse por medio de habilidades 

básicas o complejas dentro del proceso del pensamiento. Para Macay y Véliz 

(2019) la comprensión lectora es comprendida como los procesos psicológicos 

de un conjunto de operaciones mentales. En ella se da un procesamiento 

lingüístico permitiendo su recepción para así mejorar la competencia lingüística. 

Por otro lado, Reid et. al. (2021) explica que la comprensión de lectura es 

fundamental para el progreso académico, ya que sustenta el aprendizaje del área 

de contenido en todas las materias. Asimismo, explica que es el producto de dos 

habilidades distintas pero relacionadas: decodificación, la capacidad de 
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reconocer palabras escritas individuales, y comprensión del lenguaje, el proceso 

de interpretar palabras y discurso.  

La comprensión de lectura es el producto de dos habilidades distintas pero 

relacionadas: decodificación, la capacidad de reconocer palabras escritas 

individuales, y comprensión del lenguaje, el proceso de interpretar palabras y 

palabras conectadas. discurso. De acuerdo con Khashabi et. al. (2020) la 

complejidad del razonamiento requerido para un conjunto de datos de 

comprensión de lectura dependería de varios factores tales como la fuente de 

las preguntas o párrafos; la forma en que se generan; y el orden en que se 

generan (es decir, preguntas de párrafos, o al revés). Específicamente, la fuente 

de los párrafos podría influir en la complejidad y diversidad del lenguaje de los 

párrafos y preguntas, y por lo tanto el nivel requerido de capacidades de 

razonamiento. 

Para Zhang et. al. (2021) las comprensiones de lectura con preguntas sin 

respuesta se enfatizan la importancia de la verificación de respuestas. Por ello, 

la implementación de tareas orientadas a la comprensión lectora, se propone 

seguir secuencias estratégicas de decodificación. 

Entre los principales enfoques que se tiene, es el aporte de Cassany, 

quien describió a la lectura como un proceso complejo e importante que 

proporciona una cultura educativa debido a que potencializa las capacidades 

cognitivas (como citó Chimpen et. al., 2021).  

Las dimensiones de la presente variable son 3: nivel literal, nivel 

inferencial y nivel criterial. La primera dimensión, para Sánchez (2013) es la 

estimulación que se relaciona a los sentidos debido a que se asimila la 

información, se comprende lo que se lee, la necesidad de aprender o estudiar. 

En ella se considera procesos de la percepción, observación y de memoria para 

identificar, asociar u ordenar el contenido.  Para Pinzas (como citó Macay y Véliz, 

2019) en esta dimensión se da una comprensión de manera explícita, la cual va 

ser necesaria para comprender el resto de la información y de los niveles.  

La segunda dimensión es el nivel inferencial, el cual es considerado por 

Sánchez (2013) como los procesos de inducción y deducción para conocer y 

comprender mejor los hechos o premisas. La inferencia se desarrolla teniendo 

en cuenta la base de datos para discernir, comparar lo principal con lo 

secundario. De esa manera se puede utilizar la información en otros contextos o 
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circunstancias similares. De igual manera, para Pinzas (como citó Macay y Véliz, 

2019) precisa que es la relación que permite inferir partes del texto y así brindar 

la conclusión. Dentro de las inferencias se puede deducir las causas, 

consecuencias, semejanzas, diferencias u opiniones sobre determinadas 

acciones. La complejidad de este nivel es que necesita desarrollar procesos de 

suposición relacionadas con las experiencias previas y del conocimiento del 

entorno.  

En cuanto a la tercera dimensión, Sánchez (2013) explica que en el nivel 

criterial se presentan las opiniones y juicios de valor con respecto a la 

información presentada. Dentro de las habilidades que mejor se desarrollan en 

esta dimensión está el poder debatir, argumentar, evaluar o juzgar. Conforme 

explica Pinzas (como citó Macay y Véliz, 2019) este nivel es el más alto para dar 

una comprensión. En tal sentido, se permite al lector emitir juicio de valor 

respecto al texto, teniendo en cuenta la relevancia del contenido. La 

discriminación desarrollada se enfocará en opiniones respecto a las experiencias 

propias y al conocimiento que haya desarrollado.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Fue de tipo básica, puesto que el estudio presenta posibilidades de 

profundizar teóricamente en las variables de investigación y desarrollo y 

profundización de teorías de las variables (Hernández y Mendoza, 2018). 

En cuanto al diseño, no es una prueba. Con respecto a la investigación no 

empírica, Sánchez y Reyes (2015) muestran que, en esta mirada, la observación 

de fenómenos es lo que ocurre en un contexto determinado para ser analizado 

posteriormente, de la misma forma que sostienen que no existe manipulación de 

variables. Para analizarlos, sólo se dan observaciones de fenómenos en el 

contexto real. Por otro lado, presenta un enfoque cuantitativo, debido a que se 

describen los procedimientos estructurados donde se utiliza la medición 

numérica de las variables y usa fórmulas estadísticas para probar las hipótesis 

planteadas (Bunge, 2017). Los estudios cuantitativos se caracterizan por ser 

objetivo, racional, dan prioridad a lo observable y a lo verificable. 

En cuanto al método para la investigación se utilizó los procedimientos 

correspondientes al método hipotético deductivo, donde se especifica una serie 

de pasos que parte de aseveraciones en calidad de hipótesis y durante el 

desarrollo del estudio busca rechazar o aceptar las mismas, las representan 

conclusiones acerca de un fenómeno estudiado (Hernández et. al, 2016). 

La presente investigación presenta el siguiente esquema:  

 

 

 

 

Donde:  

M: Muestra de la población 

O1: motivación escolar  

O2: comprensión lectora 

r: Correlación de las variables 
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3.2 Variable y operacionalización 

Variable 1: Motivación escolar 

Definición conceptual: la motivación se entiende como un conjunto de 

procesos internos y externos que determinan el comportamiento hacia una meta 

(Núñez et al., 2010). 

Definición operacional: la variable presenta 2 dimensiones: motivación 

intrínseca y la motivación extrínseca. Cada una de las variables tiene 9 

Indicadores. En total se presenta 20 ítems los cuales serán obtenidos por un 

instrumento de escala politómica de Likert. 

Variable 2: Comprensión lectora  

Definición conceptual: Es la capacidad de incluir actividades y procesos cuyos 

niveles pueden determinarse en el caso de la investigación o la lectura. Las 

actividades representan habilidades básicas o pueden ser simples y complejas, 

mientras que los procesos de pensamiento toman la forma de lógicos e ilógicos. 

Los niveles de lectura involucrados en el pensamiento crítico son: literal, 

deductivo y crítico subjetivo (Sánchez, 2013). 

Definición operacional: Sus dimensiones nivel literal, inferencial y criterial. 

Cada una de las variables tiene 2 Indicadores. En total se presenta 20 ítems los 

cuales serán obtenidos por un instrumento de escala politómica de Likert. 

3.3 Población  

Según Gamboa (2018) indica que la población está referida al conjunto de 

personas que están en el contexto de la investigación y que pueden ser 

considerados para el recojo de datos; es decir, la población fue de 110 dicentes 

de tercer ciclo de primaria. Entre los criterios de inclusión se ha considerado a 

todos los que están en ese grado de estudio; mientras que el criterio de exclusión 

está conformado por los estudiantes quienes no conforman el grado y los que no 

asistieron el día de la aplicación de la prueba.  

En cuanto a la muestra, es un subconjunto de la población total que estará 

directamente involucrado en el proceso de recolección de datos (Otzen y 

Manterolac, 2017). La muestra en la encuesta estuvo conformada por 71 

estudiantes del tercer ciclo de primaria. 

En relación al muestreo, Serna (2019) precisa que el muestreo de la 

presente investigación fue no probabilístico, que consiste en la selección 
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intencionada de la muestra de la investigación por parte de la investigadora 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Para este estudio se utilizará la técnica de escaneo. Ñaupas, et al., (2018) 

demuestra que la tecnología de encuestas ofrece una estructura estructurada 

que permite al investigador recolectar información rápidamente, ya sea en 

grupos o individualmente. De igual manera, Guevara et. al (2020) consideraron 

que la encuesta recolecta información de datos variados, en un entorno natural 

y de forma rápida.   

Instrumentos 

Conforme explican Sánchez y Reyes (2015) el instrumento de medida es 

un instrumento que registra datos almacenados en variables; a través de este 

proceso, los datos reales se capturan y luego se representan mediante gráficos 

estadísticos. Para este estudio se utilizará como herramienta un cuestionario 

para ambas variables. De acuerdo con Villasís et al. (2018) señala que el 

cuestionario es un instrumento que permite recoger la información de forma 

rápida y en mayor cantidad. (ANEXOS) 

Validez 

La validez de la herramienta variable de investigación desarrollada por la 

evaluación de expertos relevantes implica que se han establecido indicadores de 

viabilidad para el conocimiento teórico. Además, entienden la importancia de las 

preguntas porque están adaptadas al contexto. Finalmente, determinaron la 

legibilidad de la entrada, Chávez (2001) argumentó que la validez representa la 

efectividad de la información que mide el instrumento. (Anexo) 

Confiabilidad 

Ñaupas et. al. (2014) señala que esta métrica evalúa el nivel de aplicación 

para verificar resultados consistentes y consistentes. Por ello se ha utilizado el 

módulo, que se basa en escalas consistentes y consistentes. El coeficiente alfa 

de Cronbach es 0.741 en la variable dinámica y el coeficiente Kr-20 es 0.756 en 

la variable comprensión lectora. En ambos casos es cercano a 1, por lo que 

entendemos que la herramienta es confiable. 
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3.5 Procedimiento 

La tesis contó con los siguientes procedimientos: primero, se realizó la 

búsqueda de información teórica que establezca el autor de las variables y 

dimensiones, de ahí se procedió a realizar la recolección de datos, después, se 

construyó la base de datos de donde se obtuvieron las respuestas de los 

encuestados en valores numéricos; finalmente, se realizaron los análisis de 

datos usando para ello programas estadísticos. 

3.6 Método de análisis de datos 

Se empleó la estadística descriptiva para interpretar los resultados 

reportados; mientras que se aplicó la estadística inferencial para probar las 

hipótesis planteadas en esta investigación. Además de ello, se utilizó el 

programa estadístico SPSS-25. De acuerdo al enfoque cuantitativo de la 

investigación se procederá a obtener resultados estadísticos y los 

procedimientos que se utilizaron para analizar los datos son: (a) análisis 

descriptivo, fue utilizado para analizar y describir el estado actual de las variables 

de estudio; (b) análisis inferencial para conocer la distribución de los indicadores. 

3.7 Aspectos éticos 

Se consideró las normas planteadas por la Universidad César Vallejo 

(2017) la investigación ha sido elaborado con el grado de confiabilidad y 

referenciación; de acuerdo a las normas APA séptima edición las cuales nos 

proporcionó la Universidad César Vallejo y verificado el porcentaje de plagio por 

la plataforma Turnitin. Se consideró: Principio de autonomía, se respetará a los 

estudiantes y docentes considerando de forma voluntaria, respectando su 

libertad, ponerles de conocimiento los beneficios de la investigación, aplicando 

el consentimiento informado. El principio de justicia: al finalizar la investigación 

los estudiantes serán beneficiados en esta investigación, ya que los resultados 

permitirán a futuro realizar actividades de manera preventiva. El principio de 

beneficencia: en la investigación de forma clara y oportuna se explicará los 

estudiantes y docentes con respeto y amabilidad cuales son los beneficios y 

posibles riesgos que podrían darse durante la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Datos descriptivos 

Figura 1.  

Valores porcentuales de la variable Comprensión Lectora y sus dimensiones. 

 

 

En la Figura 1, la variable comprensión lectora puntúa un nivel inicial de 

18%, y en proceso 51%, un nivel de desempeño de 31%. En sus dimensiones, 

literalmente obtiene un nivel inicial de 35%; inmediatamente después del 55%; 

el nivel de logro es del 10%. Para la dimensión de referencia, puntúa un nivel 

inicial de 28%; inmediatamente después del 55%; el nivel de éxito es del 20%. 

Finalmente, en la dimensión de criterios, puntúa un nivel inicial de 41%; seguida 

inmediatamente por el 39%; el nivel de éxito es del 20%. 
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Figura 2.  

Valores porcentuales de la variable Motivación y sus dimensiones. 

 

En la Figura 2, la variable impulso registra un mínimo de 7%; nivel medio 

58%; Nivel alto 35%. Además, sus dimensiones se registran como dinámicas 

intrínsecas tan bajas como 9%; nivel medio 42%; Nivel alto 49%. En la dimensión 

estímulo extrínseco registra una disminución del 29%, un promedio del 51% y un 

máximo del 20%. 

4.2 Análisis inferencial 

Tabla 1.  

Prueba de hipótesis general y sus dimensiones 

Hipótesis Variables 
*Correlaciones 

Rho-
Spearman 

Significatividad-
Bilateral 

N Nivel 

Hipótesis 
general 

Motivación 
escolar * 
comprensión 
lectora 

,795* ,000 71 Positiva muy 
fuerte 

 
Hipótesis 

especifico-
1 

Dimensión 
motivación 
intrínseca * 
comprensión 
lectora 

,607* ,000 71 Positiva 
Considerable 

 
Hipótesis 

especifico-
2 

Dimensión 
motivación 
extrínseca * 
comprensión 
lectora 

,496* ,000 71 Positiva 
Media 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
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Hipótesis general 

Ho: No existe relación entre la motivación escolar y la comprensión lectora de 

los estudiantes de una Institución Educativa Privada de Lima, 2022. 

Hi: Existe relación entre la motivación escolar y la comprensión lectora de los 

estudiantes de una Institución Educativa Privada de Lima, 2022. 

De acuerdo a los resultados se identificó una correlación de 0.795, lo que 

significa que la correlación positiva es muy fuerte; Además, tiene un significado 

binario de menos de 0,05; Por ello, se acepta la hipótesis alternativa de que 

existe una relación entre la motivación para el aprendizaje y la comprensión 

lectora. 

 

Hipótesis específicas 1 

Ho: No existe relación entre la dimensión motivación intrínseca y la comprensión 

lectora de los estudiantes de una Institución Educativa Privada de Lima, 2022. 

Hi: Existe relación entre la dimensión motivación intrínseca y la comprensión 

lectora de los estudiantes de una Institución Educativa Privada de Lima, 2022. 

Según la tabla, existe una correlación de 0,607, lo que significa que la 

correlación positiva significativa, así como la significación bilateral, es inferior a 

0,05; Se acepta la hipótesis alternativa de que existe una relación entre la 

dimensión motivacional intrínseca y la legibilidad. 

 

Hipótesis específicas 2 

Ho: No existe relación entre la dimensión motivación extrínseca y la comprensión 

lectora de los estudiantes de una Institución Educativa Privada de Lima, 2022. 

Hi: Existe relación entre la dimensión motivación extrínseca y la comprensión 

lectora de los estudiantes de una Institución Educativa Privada de Lima, 2022. 

De acuerdo con la tabla, existe una correlación de 0,496, lo que significa 

que existe una correlación positiva moderada, así como una significación 

bilateral inferior a 0,05; Se acepta la hipótesis alternativa de que existe una 

relación entre la dimensión del estímulo extrínseco y la legibilidad. 
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V. DISCUSIÓN 

En esta investigación, el objetivo fue conocer la relación entre las variables 

de motivación para el aprendizaje y la comprensión lectora. Para ello se 

entrevistó a estudiantes de un colegio privado de Lima. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la hipótesis general, existe una correlación repetitiva, lo 

que quiere decir que la correlación positiva es muy fuerte, y la significación 

secundaria es menor a 0.05, por lo que la hipótesis alternativa es que existe una 

relación entre la motivación para aprender y la escuela. asistencia. Motivación 

de ingreso y comprensión lectora para estudiantes de una institución educativa 

privada de Lima. Este resultado coincide con los aportes de Fabiana y Vega 

(2022) quienes encontraron que como la motivación es un factor fundamental 

dentro del proceso de aprendizaje permite que los estudiantes tengan mayor 

impulso en desarrollo sociedades y en este sentido dan satisfacción al 

conocimiento dominando lo y evidenciando a través de las experiencias 

participativas. El aprendizaje de la lectura tiene mejor desenvolvimiento en la 

medida que el maestro obtenga una motivación constante hacia un hábito de 

lectura despertando interés de acuerdo a la edad y el entorno que tiene el 

estudiante. 

Por otra parte, en el estudio de Kanonire et. al. (2020) consideraron que 

la comprensión lectora es una actividad que permite mantener al estudiante con 

un adecuado rendimiento académico en diferentes materias. Por tal razón, es 

una necesidad que el docente emplee diferentes técnicas motivacionales para 

que el alumno responda adecuadamente a las necesidades educativas. En ese 

sentido, en su investigación encontraron una influencia significativa por la que ha 

mejor motivación académica habrá un desempeño favorable. 

De igual manera, Orellana (2018) tuvo en sus resultados que la motivación 

lectora se genera a partir de las diversas dinámicas que el docente les brinda 

desde la primera etapa escolar. Ello quiere decir que en los enfoques 

pedagógicos se necesita tomar en cuenta las implicaciones que tiene la 

motivación en el aprendizaje lector. Asimismo, Farinango y Ortega (2021) 

consideraron que la comprensión lectora presenta diferentes tipos de procesos, 

en tal sentido, hizo referencia al aspecto literal, inferencial y crítico que se debe 

genera durante la enseñanza y aprendizaje.  Es así que determinó una 
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correlación positiva muy fuerte de las dimensiones de la comprensión literal y 

comprensión inferencial con la motivación; mientras que la dimensión 

comprensión crítica presentó una correlación positiva considerable con la 

motivación académica. Sintetizando que en la medida que haya un 

desenvolvimiento constante mejorando la habilidad de la lectura en dicentes 

optimizaran el rendimiento en los tres niveles de comprensión; por ello, 

enfatizaron que es importante tener en cuenta en los diferentes momentos de la 

lectura se debe propiciar una motivación constante que permita al estudiante 

trabajar adecuadamente formando hábitos en su lectura.   

En cuanto a los resultados de Guerra et. al. (2018) consideraron que es 

importante fomentar diferentes estrategias lectoras que permitan beneficiar al 

estudiante. Por medio de estos procesos se generará una motivación activa 

permitiendo que el estudiante indague y desarrolle un hábito lector. Es así que 

se obtendrá una autonomía motivada permitiendo que el estudiante sea el 

protagonista del proceso educativo. De igual manera, Mila (2018) reconoció la 

importancia que tiene el papel de la motivación para mejorar el proceso lector en 

los estudiantes. Asimismo, explicó que, en una educación virtual, se puede 

desarrollar ambas habilidades teniendo resultados adecuados ya que en este 

sistema se cuenta con diferentes herramientas que permitan el interés del 

estudiante por optimizar el aprendizaje lector. 

Respecto a Cuervo y Guzmán (2021) enfatizaron que los diferentes 

procesos dinámicos que se desarrollan para mejorar la comprensión lectora 

motivan al estudiante a tener una mayor integración con la competencia lectora. 

Es así que se debe posibilitar el impacto de juegos educativos digitales y no 

digitales que puedan enriquecer la motivación por una lectura comprensiva 

desarrollándose en diferentes niveles lingüísticos. De igual manera, se tuvo en 

los resultados de Pulido (2020) que, de acuerdo al análisis desarrollado, encontró 

que los estudiantes tienen mejor rendimiento académico en la medida que hay 

una motivación académica constante. Así mismo, reconoció la lectura como una 

de las habilidades que se necesita en el aprendizaje ya que permite enriquecer 

los diversos cursos que los alumnos tienen en el ámbito educativo. 

García (2019) relacionó la motivación con la comprensión lectora, 

precisando que el estudiante se involucra en el hábito lector por medio del interés 

grupal que pueda generarse en el ámbito educativo. 
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Flores (2019) la adquisición de los conocimientos de los contenidos y de 

las habilidades académicas se encuentra influenciada por la motivación que 

genera el docente en el proceso de enseñanza. En tal sentido el aprendizaje será 

favorable cuando el estudiante se sienta motivado en adquirir estás 

competencias académicas. 

Por su parte, en los estudios de Lucas (2018) pudo identificar que la 

motivación es un aspecto que influye directamente en el éxito académico porque 

existe una buena dirección para la investigación. Con relación a ello en su 

investigación reconoció una relación directa de la motivación con la comprensión 

lectora en sus diferentes dimensiones. Asimismo, Castro (2021) definió a la 

motivación como una conducta que se genera en las personas por involucrarse 

en diferentes aspectos sociales, académicos o personales. En el ámbito 

educativo, por medio de esta actividad se genera un compromiso en la 

adquisición de los conocimientos. En tal sentido se puede organizar mejor las 

ideas teniendo resultados adecuados en la comprensión lectora. 

Como resultado de la hipótesis específica 1, existe una correlación de 

0,607, lo que conduce a una correlación positiva significativa. De igual forma, la 

significación bilateral es menor a 0.05, por lo que es aceptable la hipótesis 

alternativa de que existe una relación entre la motivación intrínseca y la 

comprensión lectora de los estudiantes de una institución privada de Lima. Estos 

aportes son coincidentes con los formulados por Fabiana y Vega (2022) quienes 

determinaron que las actitudes que tienen los estudiantes reflejan los 

sentimientos que surgen de acuerdo a las motivaciones personales que tienen, 

en este caso respecto al proceso lector el niño al tener curiosidad se sentirá 

motivado por realizar actividades que refuercen este progreso de la lectura. 

Por otro lado, Orellana (2018) precisó que se necesita conocer los factores 

afectivos que tiene el estudiante para sentirse motivado hacia la lectura. En la 

medida que haya un mayor acercamiento emocional hacia la comprensión 

lectora, el estudiante obtendrá buenos resultados en las evaluaciones 

académicas las cuales se desarrollan en diferentes áreas curriculares. 

Asimismo, Mila (2018) determinó que el interés del estudiante por desarrollar una 

lectura constante estar enfocada en la medida que esté tenga la voluntad y la 

dedicación por hacerlo. Es así que se necesita conocer la motivación intrínseca 

para que el estudiante pueda desenvolverse de forma adecuada. 
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En cuanto a los resultados de Pulido (2020) explicó que la motivación 

intrínseca determinó un alto porcentaje de nivel en los estudiantes permitiendo 

que ellos evidencien una autoeficiencia en la resolución de las tareas 

manteniendo así un compromiso cognitivo en las actividades pedagógicas. De 

igual manera, Flores (2019) precisó que los factores afectivos del estudiante 

influyen mucho en la motivación intrínseca que pueda tener con respecto al 

interés por sus tareas ello conlleva también a generar un acercamiento a la 

comprensión lectora. Por tal motivo es importante promover el interés de la 

importancia de generar hábitos lectores para enriquecer el proceso de 

aprendizaje brindándoles direcciones adecuadas a su propio interés. 

Finalmente, se tuvo el resultado de Lucas (2018) quien enfatizo que la 

motivación intrínseca considera un interés propio del trabajo de la persona el 

cual le permite mantener una actitud activa a las metas que desarrolla inclinando 

a la exploración y el conocimiento por las actividades académicas. Es así que el 

estudiante puede mantener un desarrollo óptimo en la comprensión lectora en la 

medida que su interés esté relacionada personalmente.  se puede fomentar.  

Como resultado de la hipótesis 2 seleccionada se obtiene una correlación 

de 0,496 al considerar que existe una correlación media positiva. De igual forma, 

la significancia bilateral es menor a 0.05, por lo que la hipótesis alternativa de 

que existe una relación entre la dimensión motivación extrínseca y la legibilidad 

es aceptable. En los resultados de Fabiana y Vega (2022) se tuvo un similar 

aporte, debido a que encontraron que los refuerzos desarrollados por los 

maestros, como las notas o los premios, mantienen una motivación constante en 

el estudiante, permitiendo que sienta interés por responder de forma adecuada 

a los contenidos educativos, sobre todo en el aspecto de la comprensión lectora. 

De igual manera, Orellana (2018) consideró que la comprensión lectora debe 

basarse en reconocer diferentes realidades sociales con un valor significativo 

que pueda despertar la motivación en el estudiante. Es así como se generará la 

motivación extrínseca en las habilidades lectoras. 

En cuanto a Mila (2018) precisó que es importante asignar un resultado al 

esfuerzo que desarrolla el estudiante en mejorar la comprensión lectora. Las 

recompensas permiten tener otro tipo de interés mayor por lo que en las 

orientaciones desarrolladas por los docentes debe ser una prioridad establecer 

los objetivos y la finalidad que se espera desarrollar con el avance de la 
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comprensión lectora. Asimismo, Pulido (2020) consideró que todo tipo de juego 

creativo y lúdico va a mejorar la motivación extrínseca permitiendo un desarrollo 

integral en los educandos adquiriendo autonomía en las destrezas lectoras y una 

calidad en la construcción de sus conocimientos. 

Finalmente, Flores (2019) determinó que la participación activa de los 

estudiantes permite que ellos se sientan involucrados en su propio aprendizaje 

generando así una motivación extrínseca por ser reconocido Y obtener un 

resultado adecuado. Esta actividad genera en el estudiante no solo un 

desenvolvimiento en las habilidades sociales, sino que brinda mejores alcances 

para el rendimiento académico sobre todo para el proceso lector. Mientras que 

en los aportes de Lucas (2018) se tuvo que la motivación extrínseca son los 

factores externos que permiten obtener un fin aceptación por los demás teniendo 

en cuenta diferentes factores. 

De acuerdo a los análisis descritos en los antecedentes, se tiene que, en 

definitiva, la motivación escolar brinda un aporte significativo en la comprensión 

lectora. Conforme a lo expresado por el autor base, Núñez et. al., (2010), la 

motivación son los esfuerzos, intereses, aspiraciones que se tiene para poder 

desarrollar diversos aspectos; en tal sentido, el generar mayor motivación a los 

estudiantes, permitirá rendir adecuadamente en los estudios académicos. Sobre 

todo, obtener mayor refuerzo en la comprensión lectora, que es entendida por 

Sánchez (2013), como la capacidad cognitiva de poder decodificar los 

enunciados y textos brindando un desenvolvimiento en la explicación de los 

temas, relación de las ideas lógicas y emisión de postura.  

En los resultados se evidencia como la motivación escolar influye en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; este factor brinda un mejor rendimiento 

para que los estudiantes muestren interés en obtener resultados adecuados. En 

cuanto a la comprensión lectora, se sabe que es una actividad involucrada en 

todas las materias curriculares; por ende, es responsabilidad de los docentes el 

fomentar estrategias que permitan optimizar su resultado. Con la presente 

investigación se brindan los resultados de una realidad que puede ser evidencia 

en otras; por lo que, es necesario que sea del conocimiento de los maestros para 

que así optimicen su metodología y obtengan los estudiantes una calidad 

educativa. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: En cuanto al objetivo general, se determinó que existe una relación 

positiva muy fuerte (r = 0.795) entre la motivación de los estudiantes y la 

comprensión lectora en una institución educativa privada de Lima, 

considerándose que en la medida que los estudiantes muestran una alta 

motivación escolar, tienen mejor desenvolvimiento en la comprensión 

lectora.  

 

Segunda: En comparación con el objetivo específico 1 establecida, se mostró 

una asociación positiva significativa (r = 0,607) entre la dimensión de 

estímulo intrínseco y la comprensión lectora, considerándose que los 

estímulos internos hacen que se tenga una satisfacción personal sobre el 

desarrollo académico, sobre todo con relación a la comprensión lectora. 

 

Tercera: En comparación con la hipótesis específica 2 establecida, se determinó 

una correlación positiva media (r = 0,496) entre la dimensión de estímulo 

extrínseco y la comprensión lectora, precisando que las conductas 

externas son estímulos que permiten un mejor desenvolvimiento en los 

estudiantes, por lo que sienten motivación en cumplir adecuadamente con 

el desarrollo de la comprensión lectora.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: A la plana docente implantar actividades que permitan mejorar la 

motivación y la comprensión lectora, en tal sentido deben fomentar 

diferentes estrategias de manejo para incluir la lectura como un interés 

principal en las capacidades cognitivas de los estudiantes. 

 

Segunda: A los directivos, concientizar a los maestros con respecto a la 

identificación de los intereses que tienen los estudiantes para integrarse 

en la comprensión lectora, de esta manera la motivación intrínseca se 

podrá generar en el alumno y motivará a tener un desenvolvimiento 

adecuado en el proceso lector. 

 

Tercera: Es necesario que los directivos y docentes fortalezcan las actividades 

de comprensión lectora por medio de talleres y planes que involucre una 

participación activa de los estudiantes, motivándolos con incentivos 

académicos que pueda generar una motivación extrínseca por desarrollar 

en la comprensión lectora acordé a las necesidades que tenga. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable 1: Motivación escolar 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Likert Niveles 

Motivación Intrínseca Estímulos internos. 
Conocimientos 
Satisfacción personal. 
Logro. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 

12, 

*Nunca = 1 
*Casi nunca=2 
*A veces = 3 

*Casi 
siempre=4 

*Siempre= 5 
 

Alto 
 

Medio 
 

Bajo  
Motivación Extrínseca 

Conducta influenciada. 
Estímulo con incentivos. 
Reacción a factores 
externos. 
Actúa por conveniencia. 

13, 14, 
15, 16, 17 

18, 19, 
20, 

Fuente: Autor base: Juan Núñez, José Martín Albo, José Navarro y Zoila Suarez 
Bibliografía: Educación musical y motivación en niños de nivel inicial de la institución Educativa 168 María Mantilla Arias, Ate – 
Vitarte 
Link: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/57033/Neira_CJA-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/233605008_Adaptacion_y_validacion_de_la_version_espanola_de_la_Escala_de_Motivacion_Educativa_en_estudiantes_de_educacion_secundaria_postobligatoriaAdaptation_and_validation_of_the_Spanish_version_of_the_Academ


 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable 2: Comprensión lectora 

DIMENSIONES INDICADORES Ítems Escala Escala 

NIVEL LITERAL:  Identificación de información,  1, 3.11  
 

1= correcto 
0=Incorrecto 

Inicio 
 

Proceso 
 

Logro esperado 
 

Logro destacado 

Explica temas 
 

10, 12, 
15, 17 

NIVEL 
INFERENCIAL:  
 

Deduce relaciones lógicas  
Intuye  
Deduce el significado 

2, 4, 8, 9, 
5, 14, 

16, 18, 20 
NIVEL CRITERIAL Enjuicia el texto 

Juzga la situación  
6, 7, 

13, 19 

Fuente: Sánchez, H. (2013). La comprensión lectora, base del desarrollo del pensamiento crítico. Horizonte de la Ciencia 3 (5), 

diciembre 2013. FE-UNCP/ISNN 2304 – 4330. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5420526.pdf 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos de validez y confiabilidad 
Validación de los instrumentos Juicio de expertos  

Expertos  Suficiencia  Aplicabilidad  

Mg. Carpio Mendoza, Janet  Sí  Aplicable  
Dra. Silvia Pino Villarreal Sí  Aplicable  
Mg. Carlos Alberto Jaimes Velásquez Sí  Aplicable  

Fuente: Elaboración propia  
 
Variable: Motivación escolar   
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,741 20 

 
 
 
 
Variable: Comprensión Lectora   

 
 
 
 
Pruebas de Normalidad 

 Kolmogorov Smirnov 
Estadístico gl Sig. 

Literal  ,175 71 ,000 
Inferencial  ,176 71 ,000 

Criterial  ,160 71 ,000 
Motivación Intrínseca ,097 71 ,094 
Motivación Extrínseca ,101 71 ,071 

Fuente: elaborado por el investigador  

En la investigación, se aplicó el estadístico de kolmogorov-Smirnov, para 

determinar si los datos provienen de una distribución normal o no normal, 

asimismo la muestra a estudiar es mayor de 50 sujetos,  la finalidad es 

determinar el comportamiento de los datos, para luego aplicar  pruebas no 

paramétricas o paramétricas, según los resultados obtenidos, en donde se halló 

el nivel de significancia se encuentra menor a 0,05 (ve anexos) ; por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, manifestando que no 

tiene una distribución normal; en consecuencia se debe aplicar la prueba no 

paramétrica, como la prueba de Rho rangos Spearman 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 15 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 15 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Coeficiente kr-20 N de elementos 

,756 20 



 

 

Anexos de los resultados 

Resultados porcentuales y de frecuencia de la variable Comprensión Lectora y 
sus dimensiones 

Nivel Comprensión Lectora Literal Inferencial Criterial  
fi % fi % fi % fi % 

Inicio 13 18% 25 35% 20 28% 29 41% 
Proceso 36 51% 39 55% 37 52% 28 39% 

Logro 22 31% 7 10% 14 20% 14 20% 
Total 71 100% 71 100% 71 100% 71 100% 

  Fuente. Encuesta aplicada en estudiantes de una Institución Educativa Privada 
de Lima, 2022. 
 
Datos porcentuales y de frecuencia de la variable Motivación y sus dimensiones 

Nivel Motivación Motivación Intrínseca Motivación Extrínseca  
fi % fi % fi % 

Bajo 5 7% 6 9% 21 29% 
Medio 41 58% 30 42% 36 51% 
Alto 25 35% 35 49% 14 20% 
Total 71 100% 71 100% 71 100% 

Fuente. Encuesta aplicada en estudiantes de una Institución Educativa Privada 
de Lima, 2022. 
 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

literal ,175 71 ,000 ,942 71 ,003 
inferencial ,176 71 ,000 ,942 71 ,003 
criterial ,160 71 ,000 ,930 71 ,001 
Motivacion_Intrinse ,097 71 ,094 ,944 71 ,003 
Motivacion_Extrin ,101 71 ,071 ,975 71 ,158 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Hipótesis general  

Correlaciones 

 COMPRENSION_
LECTORA 
(agrupado) 

MOTIVACION 
(agrupado) 

Rho de Spearman COMPRENSION_LECTORA 
(agrupado) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,795** 
Sig. (bilateral) . ,000 

N 71 71 
MOTIVACION (agrupado) Coeficiente de correlación ,795** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Hipótesis especifica 

Correlaciones 

 COMPRENSION_
LECTORA 
(agrupado) 

Motivacion_Intrins
e (agrupado) 

Rho de Spearman 

COMPRENSION_LECTORA 
(agrupado) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,607** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 71 71 

Motivacion_Intrinse 
(agrupado) 

Coeficiente de correlación ,607** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
 



 

 

Correlaciones 

 COMPRENSION_
LECTORA 
(agrupado) 

Motivacion_Extrin 
(agrupado) 

Rho de Spearman 

COMPRENSION_LECTORA 
(agrupado) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,496** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 71 71 

Motivacion_Extrin (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,496** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable motivación escolar 

Instrumento  Lista de cotejo 

Autores  Juan Núñez, José Martín Albo, José 
Navarro y Zoila Suarez (2010) 

Adaptado Estrella Ojeda, Fanny Inés 
Lugar Institución educativa privada Lima 
Fecha Junio 2022 
Objetivo Obtener información sobre la variable motivación 

escolar.  
Tiempo  25 minutos 
Margen de error 0.05 

Fuente. Elaboración propia  
 
Tabla 2 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable comprensión lectora 

Instrumento  Cuestionario 

Autores  Sánchez (2013) 
Adaptado Estrella Ojeda, Fanny Inés 
Lugar Institución educativa privada Lima 
Fecha Junio 2022 
Objetivo Obtener información sobre la variable comprensión 

lectora.  
Tiempo  25 minutos 
Margen de error 0.05 

Fuente. Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 
Confiabilidad de prueba del instrumento de las variables de investigación  

Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Motivación escolar ,741 20 

 Coeficiente kr-20 N de elementos 
Comprensión lectora ,756 20 

Fuente: Elaboración propia  
 

Anexo 
Coeficiente de correlación 

                 RANGO                           RELACIÓN 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Mondragón, M. (2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EVIDENCIAS DEL PROCESO 
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