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Resumen 

La presente investigacion tuvo como objetivo general; determinar la relación entre 

las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora en estudiantes de una 

Universidad Privada de Cusco, 2022; fue un estudio básico correlacional, 

descriptivo, cuantitativo, de enfoque no experimental. Por otro lado la muestra 

estuvo conformada por 120 estudiantes  universitarios, a quienes se aplicaron dos 

cuestionarios en escala de Likert, intrumentos que fueron debidamente adaptados. 

El muestreo fue  no probabilístico. Finalmente se obtuvo  como resultado un 

Pearson de 0.824, nivel de significancia de p= 0,00, (Sig. <0,05). Así, se pudo 

comprobar  una correlación positiva de intensidad alta entre la primera variable: 

estrategias metacognitivas y la segunda variable: comprensión lectora. 

Palabras clave: Estrategias metacognitivas, comprensión lectora, 

estudiantes universitarios. 
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Abstract 

The present investigation had as a general objective; determine the relationship 

between metacognitive strategies and reading comprehension in students of a 

Private University of Cusco, 2022; it was a basic correlational, descriptive, 

quantitative study, with a non-experimental approach. On the other hand, the 

sample consisted of 120 university students, to whom two Likert scale 

questionnaires were applied, instruments that were duly adapted. Sampling was 

non-probabilistic. Finally, a Pearson of 0.824 was obtained as a result, significance 

level of p= 0.00, (Sig. <0.05). Thus, it was possible to verify a positive correlation of 

high intensity between the first variable: metacognitive strategies and the second 

variable: reading comprehension. 

Keywords: Metacognitive strategies, reading comprehension, university 

students.
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I. INTRODUCCIÓN

Desde épocas muy tempranas, el hombre ha intentado vislumbrar; reflexivamente 

su propio cognōscere (Capánaga, 1974). El conocimiento es el reflejo y 

consecuencia del aprendizaje; porque aprender es saber y el movimiento de este 

saber y los conocimientos, es el tiempo del pensamiento. Según la Teoría 

Agustiniana del Conocimiento; lo inmutable es el verdadero objeto del 

conocimiento, la mente humana dotada de razón e inteligencia, es capaz de 

entender y descubrir la verdad, con el pensamiento, conduciendo así; a la persona 

hacia el conocimiento (Oroz y Galindo, 1998). El santo de Hipona, reconoce en el 

hombre un firme propósito de elaborar conocimiento desde otros conocimientos 

(Ortúzar, 2020). 

El pensamiento se formaliza por la intervención de lo sensorial y la razón. 

Para Cassier (1986), el conocimiento es la acción conscientis, que permite explicar 

aquello que acontece dentro de lo cierto y verdadero; es decir la realidad. El hombre 

necesita del conocimiento para poder  comprender su entorno, así surge la 

metacognición,  que en su aspecto más general es la cognición sobre la cognición, 

constructo que desde sus orígenes ha generado desacuerdos que hasta hoy 

resultan irreconciliables (Sarbazi et al., 2021). 

 Durante décadas el memorismo, como estrategia de aprendizaje, ha 

incentivado la falta de reflexión, aspecto que direcciona hacia un escaso o casi nulo 

hábito lector. (Alexander y Jetton, 2000). En la década de los 80 y 90 se hizo 

evidente la falta de entrenamiento y preparación en los estudiantes ingresantes a 

instituciones universitarias, carecían de competencias  y habilidades específicas; 

como son: el análisis, reflexión y crítica; se convirtió desde entonces en una mal 

endémico (Acosta y Lamela, 2019). 

Actualmente, la metacognición, ha cobrado notoriedad y vigencia, porque se 

ha comprendido finalmente;  que la lectura y la comprensión de textos son 

actividades de gran complejidad, que involucra la interacción de lo cognitivo y 

metacognitivo, y es precisamente este último; el que motiva  en el lector el 

desarrollo de una conciencia de autocontrol; que al evaluar el proceso lector, 

posibilitar el pronóstico de  posibles dificultades en el aprendizaje (Carpio, 2018). 

La tecnología ha revolucionado el hábito lector; se ha convertido en un 

fenómeno híbrido, que navega entre lo bueno y lo malo (Salazar y Vélez, 2017). Se 
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observa hoy,  con gran  preocupación la proliferación imparable de hábitos adictivos 

a estos medios, aspecto que ocasiona en los jóvenes serias deficiencias de 

concentración,  falta de dominio de su propia lengua, lenta fluidez en el lenguaje, 

entre otras disfunciones cognitivas, las mismas que se evidenciarán 

posteriormente,  en claras falencias de la capacidad de procesamiento de datos, 

percepción y comprensión de la información, que cada estudiante maneja. La 

lectura en pantalla disminuye la capacidad de atención, retención y comprensión 

del texto, porque interfiere el normal funcionamiento cognitivo. 

Según Alcas et al. (2019), existe actualmente un sinnúmero de problemas 

que afronta la educación superior. En el caso de la formación universitaria; 

actualmente,  exige nuevos niveles de desempeño; porque se ha convertido  en el 

referente más eficaz,  del desarrollo económico y sociocultural de una sociedad 

(Kung y Aziz, 2020). 

La desmotivación, el desarraigo y la falta de compromiso, son algunos 

aspectos de la problemática estudiantil, sin embargo el  problema más grave, es el 

bajo rendimiento académico y la ausencia de hábito lector. Actualmente la 

lectoescritura, es un problema de aprendizaje, que diversos especialistas 

denominan; un factor de bajo rendimiento. Según los modelos actuales; la 

comprensión lectora no se circunscribe a un simple reconocimiento de frases 

(Dávalos et al., 2019). 

A nivel internacional; en las primeras conclusiones del informe Skills Outlook 

2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),se 

señala; que después de haber realizado la correspondiente evaluación del 

procesamiento lector, el análisis y comprensión de textos, a estudiantes de 

secundaria y superior, los hallazgos evidenciaron, que es precisamente en los 

primeros ciclos  de la  etapa universitaria, cuando  se  inicia el proceso de desarraigo 

del hábito lector, manifestándose  la falta de interés en el  quehacer académico, 

perjudicándose de sobremanera la comprensión lectora (OCDE, 2021). 

Diversos estudios revelan, que las severas restricciones que se tuvo que 

afrontar por la pandemia, han ocasionado serios problemas en la comunicación 

interpersonal. La educación superior se tuvo que adaptar  a una nueva realidad 

virtual, el hábito lector fue reemplazado por las redes sociales, creándose una 

perniciosa necesidad de inmediatez en la información (Delgado et al., 2019). 
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En Europa; España ha integrado programas de desarrollo de competencia 

comunicativa, en ocho de las diecisiete comunidades autónomas, precisamente con 

el objetivo de fomentar habilidades lingüísticas y comprensión lectora, aspecto que 

preocupa de sobremanera, a la gestión gubernamental española. Durante la 

pandemia, la educación superior se tuvo que adaptar  a una nueva realidad virtual, 

el hábito lector fue reemplazado por las redes sociales (Alcas et al., 2019). 

A nivel de Latinoamérica, de acuerdo al último reporte del  Banco Mundial 

(2018) las cifras han demostrado, que en los países de la región; los universitarios, 

presentan serios problemas en sus habilidades lingüísticas y lectoras, por lo que no 

alcanzaron con los niveles que se exige en la educación superior. En Colombia, de 

acuerdo al último reporte de medición  del  Saber Pro (2021),  el 25 % de los 

postulantes que dieron el examen de ingreso a universidades, elaboraron textos 

carentes de cohesión y coherencia, por otro lado se pudo determinar que los 

estudiantes tuvieron mayor dificultad en el rubro correspondiente a lectura 

interpretativa (ICFES, 2021). 

A nivel nacional, las políticas de gestión, seguidas en el sector educación, 

en los últimos diez años, no han sido las más acertadas, por el contrario, en muchos 

casos han reflejado la inestabilidad de los poderes del Estado y el desgobierno de 

un país que sufre con frecuencia de corrupción y falta de estabilidad. 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), como ente acreditador y regulador de la calidad en el 

proceso educativo, establece;  cuales son los niveles que se deben alcanzar en 

comunicación oral y comprensión de textos (SINEACE, 2018). De acuerdo a la 

última evaluación Pisa del 2018, nuevamente no se ha podido cumplir con los 

niveles de calidad en comprensión de textos, nos ubicamos en el puesto 65 de 72 

(PISA, 2018). 

A nivel regional, la existencia de diversos dialectos en la Región, han 

ocasionado serias dificultades en la práctica lectoras de estudiantes de nivel 

superior, se han reportado dificultades en la gestión e implementación de 

programas en  habilidades lingüísticas y de lectoescritura; en la población rural 

quechua hablante, la misma que conserva sus costumbres y componentes 

lingüísticos propios, motivo por el que el aprendizaje se debe impartir en atención, 

a las características y necesidades del estudiante (Acosta, 2019). 
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A nivel local, se ha observado, que el encierro motivado por la pandemia ha 

generado serias dificultades y deterioro en la comunicación y lenguaje oral de los 

estudiantes; la educación virtual, ha alejado a los estudiantes de los hábitos 

lectores. En las universidades, el panorama no es distinto, precisamente la 

institución de enseñanza superior, donde fue posible realizar el presente estudio, 

no es ajena a la problemática descrita anteriormente, en esta institución, se ha 

evidenciado serios problemas en la práctica de habilidades lectora mediante 

informes de los distintos docentes,  la pandemia y el encierro han creado serios 

perjuicios en la producción académica. 

En este sentido, se ha planteado como  problema general: ¿Cuál es la 

relación entre las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora en los 

estudiantes de una universidad privada de Cusco, 2022? y como problemas 

específicos: a). ¿Cuál es la relación entre la dimensión planificación y la 

comprensión lectora en estudiantes de una Universidad Privada  de Cusco, 2022?; 

b).¿Cuál es la relación entre la dimensión supervisión y la comprensión lectora en 

estudiantes de una Universidad Privada  de Cusco, 2022?; c).¿Cuál es la relación 

entre la dimensión evaluación y la comprensión lectora en estudiantes de una 

Universidad Privada  de Cusco, 2022? 

El presente estudio  investigación tiene justificación teórica, por el aporte que 

brinda en la actualización de la información  y contribución al quehacer científico; 

por los hallazgos encontrados sobre  el uso de la metacognición  y la gestión de 

una adecuada comprensión lectora en el entorno universitario. Los presupuestos 

teóricos que justifican la problemática expuesta, tienen como finalidad avanzar en 

conocimiento, siguiendo una línea de investigación (Onwuegbuzie, 1997).  “La 

investigación tiene como finalidad establecer pautas para el debido análisis del 

conocimiento” (Caminotti, y Toppi, 2020, p. 123). 

 Tiene justificación práctica debido a que “contribuirá en el planteamiento de 

soluciones frente a problemas específicos” (Tamayo,  2005, p. 211). Según Baena 

(2017),  Salinas y Cárdenas (2009), toda investigación brinda aportes prácticos, 

directos o indirectos sobre el problema planteado. En el presente estudio se ha 

implementado  procesos de observación y análisis en la lectura de textos, los 

mismos que forman parte del material académico, con la finalidad de saber  y 

conocer las cualidades de una determinada temática. De igual manera, contribuyó 
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a desarrollar competencias superiores que promuevan una mejor formación 

académica profesional en las universidades. 

Se justifica metodológicamente, teniendo en cuenta que “se ha propuesto un 

nuevo instrumento que permitirá obtener conocimiento confiable y valido” 

(Fernández, (2006), p. 42). El presente estudio se sustenta metodológicamente, 

porque se utilizaron confiables debidamente validados por profesionales peritos en 

la materia, de acuerdo a la rigurosidad que exige todo estudio que pretenda en algo 

aportar a la investigación académica. 

Por último, tiene justificación social, porque se  ha demostrado “relevancia 

social, denotando trascendencia en un aspecto de la dinámica social” (Arias (2012), 

p. 132). La investigación plantea nueva argumentación que puede contribuir en el

planteamiento de posibles soluciones,  sobre la comprensión de narrativas en el 

material académico y la utilización de metacognición. 

Teniendo en consideración los argumentos anteriormente expuesto, se 

plantea como objetivo general: Determinar la relación entre la estrategias 

metacognitivas y la comprensión lectora en estudiantes de una Universidad Privada 

de Cusco, 2022, y como objetivos específicos: a). Determinar  la relación entre la 

dimensión planificación y la comprensión lectora en estudiantes de una 

Universidad Privada  de Cusco, 2022; b).Determinar la relación entre la dimensión 

supervisión y la  comprensión lectora en estudiantes de una Universidad Privada 

de Cusco, 2022; c).Determinar  la relación entre la dimensión evaluación y la 

comprensión lectora en estudiantes de una Universidad Privada  de Cusco, 2022. 

La hipótesis general en la investigación es: Existe relación entre las 

estrategias metacognitivas y la comprensión lectora en estudiantes de una 

Universidad Privada de Cusco, el 2022; y como hipótesis específicas: a).Existe 

relación entre la dimensión planificación y la comprensión lectora en estudiantes de 

una Universidad Privada  de Cusco, 2022?; b). Existe relación entre la dimensión 

supervisión y la comprensión lectora en estudiantes de una Universidad Privada  de 

Cusco, 2022; c).Existe relación entre la dimensión evaluación y la comprensión 

lectora en estudiantes de una Universidad Privada de Cusco, 2022? 

Las limitaciones que se han evidenciado en la investigación son: exigüidad, 

en la data disponible y/o confiables, en todos los ámbitos nacional e internacional, 

aspecto que posibilita un límite en el alcance del análisis, por otro lado se ha 
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evidenciado dificultades al buscar información sobre el tema,  debido a la situación 

de emergencia que se ha dado, motivo por el cual  los estudios en su mayoría han 

sido cualitativos. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional, Chablé (2020), realizó una investigación, que tuvo como 

propósito determinar la correlación  existente entre la lectura y las estrategias 

metacognitivas en la educación universitaria. La metodología se enmarco dentro de 

las características de estudio básico, descriptivo correlacional,  no experimental. 

Constituyeron la muestra 132 participantes,  estudiantes de una Universidad 

Privada de Lima, el muestreo fue no probabilístico. Se trabajó con encuestas, los 

instrumentos fueron textos e inventarios  específicos previamente elaborados. Los 

resultados, evidenciaron el acierto en la utilización de estrategias metacognitivas 

lectoras  para el pronóstico de habilidades de comprensión lectora (F (3,86 =7.590, 

p=.000, R=458, R² =2019). Se concluye que hay una correlación significativa alta 

entre las variables materia e investigación.  

Smith (2018) realizó un estudio que tuvo como objetivo, determinar  la 

correlación entre el uso de estrategias de metacognición y el establecimiento de 

bases de una mejor habilidad en comprensión lectora, dentro del entorno de la 

educación universitaria. La metodología se orientó hacia un análisis descriptivo de 

nivel correlacional, no experimental. Por otro lado, 93 estudiantes universitarios, 

constituyeron la muestra. El muestreo fue no probabilístico. Se recolectó la 

información y data a través de técnicas como la observación y encuestas, para 

valorar y medir las variables.  Los resultados evidenciaron un r (19) = .35, p = .122. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se evidencio la existencia de correlación 

positiva moderada entre ambas variables. 

Altunkaya y Sülükçü (2018), en una investigación en Irán, demostró la 

existencia de una relación entre estrategias que nacen de la metacognición y 

destrezas de comprensión de lectura, dentro del contexto universitario. Estudio 

correlacional, de tipo descriptivo, no experimental. La muestra examinada se integró 

de 120 universitarios  iraníes de EFL de la University  Shahid Bahonar of Kerman 

and University Valiasr de Rafsanjan. En la medición se hizo uso de dos 

cuestionarios. De acuerdo a los resultados se evidenció un r= 0,65 con un valor P= 

0,00. Por lo que se pudo concluir;  confirmando alta correlación positiva, respecto 

de las variables propuestas.  

Aşıkcan y Sabán (2018), realizaron un estudio, que se propuso determinar 

la relación entre estrategias de metacognición y el acto lector dentro del entorno de 
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educación universitaria. Fue una investigación básica, cuantitativa y correlacional. 

150 estudiantes de la  Universidad Necmettin Erbakan en Turquía, constituyeron la 

muestra. Las mediciones se realizaron  través de la aplicación de un cuestionario, 

para el caso de cada variable. Los resultados evidenciaron una relación significativa 

r= 0.35. Por lo que los investigadores concluyeron, que los niveles de conciencia 

metacognitiva mantiene una relación significativa alta respecto de la variable 

comprensión lectora. 

Lee (2018), realizo un estudio que estuvo dirigido a determinar el nivel de 

correlación entre las estrategas metacognitivas y la comprensión lectora, así como 

determinar la autoeficacia en el proceso lector en estudiantes universitarios. La 

metodología, fue cuantitativa correlacional, cuasi experimental. 150 universitarios 

ecuatorianos de Ambato, constituyeron la muestra. Se recolectó los datos 

cuantitativos, haciendo uso de encuestas, el autor considero  esta técnica  porque 

permite hacer predicciones a largo plazo. Los instrumentos  fueron: Prueba de 

Educación Básica para Adultos (TABE) y el Cuestionario de Estrategias de 

Conciencia Metacognitiva de Lectura. Los resultados, evidenciaron una correlación 

positiva de significancia respecto de las variables cuantificadas en la investigación. 

A nivel nacional, Mogrovejo (2019), realizó una investigación que tuvo como 

propósito, precisar de qué forma se relaciona  la utilización de estrategias que 

parten del principio de la metacognición, y la comprensión de los textos en el 

entorno universitario. Se hizo un análisis del uso de medios de control, que motivan 

la autonomía en el aprendizaje. Metodológicamente corresponde a un estudio 

básico, descriptivo, correlacional. Se tomó como muestra a 105 universitarios de 

una Universidad Pública de Arequipa, Perú. La recolección de data, se realizó  a 

través de encuestas y cuestionarios, el propósito fue valorar el uso de las 

estrategias en el acto lector, en la rutina académica de los estudiantes, y 

precisamente los resultados, confirmaron la correlación positiva media (r= 0,773), 

en el uso de estrategias de metacognición y la comprensión en la lectura de texto. 

Quicaña (2022),  realizó un estudio, que planteó como objetivo determinar 

de qué manera se relaciona  la utilización de estrategias de metacognición en una 

muestra de 83 estudiantes universitarios y la comprensión de los textos, que son 

material de actividades académicas, en una Universidad Pública de Andahuaylas. 

Estudio correlacional, descriptivo, no experimental. Se utilizaron como instrumentos 
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para la medición de ambas variables: un cuestionario, para la valoración de las 

estrategias metacognitivas, para efectivizar la medición de la comprensión de 

textos, se utilizó una prueba escrita. El estudio constato en los resultado un r= 0,39, 

por lo que se concluyó, confirmando la correlación baja, respecto de las variables 

propuestas. Por otro lado, un aporte que se extrae de la investigación, es cuando 

el autor señala, que existe un  inadecuado manejo del razonamiento inferencial, en 

la lectura, es un mal endémico, que dificulta el correcto procesamiento cognitivo de 

la información. 

Córdova y Campana (2020), realizaron un estudio, que se propuso medir dos 

variables y establecer la relación posible entre ambas, como primera variable se 

consideró las estrategias metacognitivas, la segunda variable fue la comprensión 

de textos, en una muestra de 149 universitarios de Educación Superior de Huaral.  

Los datos fueron recolectados mediante encuestas y cuestionarios. 

Metodológicamente fue un estudio correlacional, descriptivo, no experimental. Los 

resultados evidenciaron  una correlación (r= 0,718 y el p = 0,000). Por lo que los 

investigadores  demostraron la correlación buena entre las variables de estudio.  

Dentro de los hallazgos los autores concluyen que la conciencia metacognitiva 

posibilita la indagación de procesos de creación y construcción de elementos 

simbólicos, a través de procesos metacognitivos de análisis y reflexión. 

Terán (2018), se propuso establecer la relación entre dos variables, por un 

lado las estrategias que se fundamentan en la metacognición y por otro lado la 

comprensión de textos, en el entorno universitario, puesto que la muestra se 

constituyó por 92 universitarios, pertenecientes a una Universidad Privada de Lima. 

Metodológicamente el estudio fue básico, no experimental, cuantitativo  y 

correlacional. La recolección de data se hizo a través de encuestas y los 

cuestionarios utilizados fueron previamente adaptados. Finalmente través de los 

resultados  (Wald 34,283; gl: 1 y p: 000 < α, 01), se pudo concluir, confirmando la 

correlación positiva  nivel medio, respecto de las variables propuestas en la 

investigación. Por otro lado en el estudio se señala la importancia de las estrategias 

metacognitiva de planificación que significa en esencia la proyección de un 

quehacer, orientado hacia un objetivo o meta. 

Navarro (2019) llevó adelante un estudio que se planteó como objetivo 

determinar la relación de dos variables, el uso de las estrategias de metacognición 
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y la práctica lectora y comprensión de textos, en una muestra de 132 universitarios 

de una Universidad Privada de Lima. Metodológicamente, fue un estudio básico, 

descriptivo, no correlacional. Por otro lado en el caso de la recolección de datos, se 

utilizó como instrumentos de medición el Test de Cloze y un Cuestionario para 

medir el uso de parte de los estudiantes, de estrategias metacognitivas de lectura. 

De acuerdo a los resultados se pudo evidenciar un r =0.01, el p = .000, significancia 

(α=0,05). Por lo que la investigadora, demostró la  correlación significativa respecto 

de ambas variable. 

Del Pozo (2019), en una investigación que llevó adelante, se  propuso 

establecer de qué manera se relacionan las estrategias que tienen su origen en los 

principios de metacognición y la comprensión de textos, en una muestra de 77 

estudiantes de una Universidad Nacional de Cusco. Metodológicamente 

corresponde a una investigación base,  correlacional y descriptiva. Se utilizaron 

como instrumentos de medición dos cuestionarios, para el caso de cada variable. 

Los resultados evidenciaron un Chi cuadrado de Pearson de 0.000. Se concluyó; 

que existe una correlación positiva entre ambas variables materias del estudio. 

En el presente estudio, dentro de las bases teóricas, se ha considerado  

como variable 1: las estrategias metacognitivas. Con el fin de desarrollar su  

conceptualización y dimensiones, se ha recurrido a los(as) siguientes autores(as): 

Según Ríos (1999), las estrategias de metacognición son “un conjunto de 

operaciones que tienen como finalidad controlar y regular el procesamiento de la 

información y  abarca; el planificar (las acciones pertinentes con los fines  trazados), 

supervisar el plan y evaluar los resultados y desempeños (p. 146). 

Zimmerman (2000), define las estrategias metacognitivas, desde el enfoque 

de la  Teoría de la Socio-Cognición en la instrucción y la autorregulación, como el 

conjunto de acciones dirigidas a la adquisición de habilidades, a través de la 

percepción. Nuevos estudios han demostrado, que la perspectiva cognoscitiva, es 

importante en la formación académica superior. 

Para Pinzas (2000), las estrategias  metacognitivas provienen de los 

procesos cognitivos conscientes, como el pensamiento, el mismo que motiva 

nuevas formas de concretar óptimamente, las distintas actividades académicas, las 

mismas que pueden ser  ejecutadas de manera más efectiva, si desde el inicio se 

analiza; que se sabe y como se puede saber más. 



11 

Martínez (2011), las define como el correcto dominio que alcanza todo 

sujeto, de su propio conocimiento, reconociendo el contenido de su aprendizaje, en 

sus diferentes niveles y objetivos. El individuo debe reconocerse, como el directo 

planificador y ejecutor de acciones.  

Para Puente (2011), se debe conceptualizar las estrategias de la 

metacognición desde el autocontrol voluntario de determinados procesos 

cognitivos, actualmente constituyen el  mayor desafío de la educación actual,  

porque, no es fácil motivar en el estudiante habilidades reflexivas en sus 

aprendizajes.  

Para Arciniegas, E. y López, G. (2012), la metacognición promueve la 

autorregulación en el individuo, no es suficiente el conocimiento metacognitivo es 

necesaria la acción que permita llevarlo a efecto. 

Flavell tomando como referencia sus primeras investigaciones sobre la 

memoria, introduce el término: metacognición y lo define como  el concepto o idea 

que cada sujeto forma respecto de la formación y control de su propia cognición. 

Es responsabilidad del individuo  proponer tácticas y razonamientos que le permitan  

ejercer el control  o administración, de sus nuevos saberes, a través de la vigilancia 

(como se citó en Valenzuela, 2019).Pará Flavell (1985), la conciencia reflexiva, es 

uno de los elementos, que define; la naturaleza intrínseca de las estrategias 

cognitivas, por lo que es importante tener presente los estadios del desarrollo 

cognitivo, en todo ser humano.  

Piaget (1989), es el autor que explica  en detalle las características de cada 

estadio del proceso cognitivo, partiendo desde una primera etapa de reflejos 

innatos, sin embargo es en la infancia, cuando se construyen las bases de los  

complejos esquemas de patrones comportamentales, diversos autores opinan que 

es esta etapa la más crucial, porque es cuando se diseñan los modelos de 

pensamiento a partir de representaciones, que sirven como fundamento en 

posteriores interpretaciones de la realidad que le rodea. Las estrategias en el 

aprendizaje generan nuevo conocimiento a través de la práctica y el error, el 

individuo se convierte en el agente generador y procesador de la información.   

Teniendo en vista, la relación entre aprendizaje y estrategias metacognitivas, 

diversos autores desarrollan el tema desde diferentes enfoques: Según Ausubel 

(1983), el aprendizaje es un continuo organizar, comprender y relacionar las 
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experiencias previas y la nueva información Esta incorporación de lo nuevo a lo ya 

existente, se da de modo significativo, de este modo la experiencia se constituye 

en una base de la estructura cognoscitiva. Es importante  que el conocimiento se 

imparta en atención al interés y necesidad  del  aprendiz. Dentro del aprendizaje, 

se dan procesos como pueden ser: la lectura y comprensión de textos escritos.  

Posteriormente,  Bruner (1991) enfatiza la importancia de la contribución del 

enfoque cognitivo, porque facilitó el estudio e indagación de procedimientos que 

involucran el crear y construir  producciones simbólicas, en el individuo. Por su parte  

Friedrichs et al. (1970),  define la cognición; como una función específica del 

proceso cognitivo, el ser humano somete a juicio intermitente los mecanismos de 

los que se vale para poder formar nuevos conocimientos.  

Dentro de este marco,  es importante establecer un deslinde entre cognición 

y metacognición, al respecto (Castrillón et al., 2020),  define la cognición como el 

conjunto de procesos que cumplen funciones cognoscitivas, como pueden ser; la 

atención, el recordar, por su parte los procesos metacognitivos, están integrados 

por procesos como es el data processing, a través de la regulación de la 

información.  

Ríos (1999), por su parte, señala que las estrategias cognitivas, están 

dirigidas al cumplimiento de un objetivo determinado, por ejemplo la comprensión 

de una narrativa, sin embargo las estrategias metacognitivas planifican, supervisan 

y evalúan que ese objetivo sea alcanzado, a través de un conjunto de acciones 

intelectuales, que actúan de forma combinada. 

Respecto de las dimensiones de la primera variable: estrategias 

metacognitivas, se han identificado  diferentes aportaciones teóricas, sugeridas por 

autores, que se citan a continuación: 

Para Ríos (1999), la primera dimensión: planificación; se refiere al  

reconocimiento de lo que se sabe, de cómo se sabe y de qué manera  es posible 

continuar con el aprendizaje. El individuo determina los alcances y límites de las 

metas que quiere alcanzar, de esta forma se perfilan los objetivos y metas. Es la 

etapa de la toma de conciencia y el enfrentamiento a nuevos  desafíos en la 

resolución del quehacer académico, reconociendo en el camino las propias 

dificultades y fortalezas. Es el reconocimiento que hace el aprendiz; de su propio 

conocimiento y el de los demás (Ghaith y El-Sanyoura, 2019). 
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Schraw y Moshman (1995) precisan que la planificación, comprende tres 

categorías: a).conciencia de su propio saber, que es un saber más; de la propia 

cognición, b).conocimiento procedimental; que implica el saber cómo  se originan 

los conocimientos, es una categoría relacionada a acciones procedimentales en el 

uso correcto de los recursos, y c).procedimiento condicional, que es el saber porque 

y cuando hacer uso de las habilidades cognitivas. 

Para Zimmerman (2000), la planificación, es el momento en el cual; el 

individuo analiza  la tarea académica y descompone la actividad en sus distintos 

elementos, tomando como punto de partida  su experiencia o conocimiento previo, 

elabora la estrategia personal poniendo en valor su propia capacidad, distinguiendo 

las habilidades de las dificultades. 

Jiménez-Rodríguez (2004), se refiere a la dimensión: planificación, como la 

base del entendimiento o comprensión, porque es una acción que guía el 

pensamiento hacia el pleno conocimiento de uno mismo, para convertirse 

posteriormente en evaluadores de su saber y conocer. 

Según Rodríguez (2004), la planificación, implica el reconocimiento de una 

necesidad o dificultad, para luego desarrollar la forma de poder hacerle frente, 

dentro de un marco estratégico; esta dimensión le permite al sujeto no solo el poder 

autoregular y controlar su comportamiento. En esta primera etapa de planificación 

es posible elegir las estrategias de acuerdo a las dificultades en el acto lector. 

Puente (2011), reafirma la importancia y sentido de la dimensión: 

planificación, como principal componente de las estrategias basadas en los 

principios de metacognición, porque son el fundamento de las metas y objetivos, 

los mismos que son el reflejo de las expectativas y deseo  del aprendiz de conseguir 

y demostrar la competencia y habilidad, con la que cuenta, es de esta forma que el 

individuo permanece en  constante evaluación. 

Pacheco (2012), define la dimensión: planificación, como el medio por el cual 

el sujeto ejecutor consigue monitorear,  controlar o verificar  el nuevo aprendizaje; 

es la etapa del establecimiento de los  objetivos y metas. Para el autor la 

planificación está dirigida necesariamente al cumplimiento de posibles logros para 

finalmente alcanzar objetivos más concretos.    

Arciniegas y López (2012) señalan  que esta dimensión,  promueve en el 

individuo la  posibilidad de saber más de lo  que sabe, explicar el origen de los 



14 

nuevos conocimientos y solucionar las dificultades que surgen en el proceso, así 

por ejemplo en los procesos de lectoescritura, el lector asume consiente y 

voluntariamente la ejecución de diversas acciones como son: la selección, 

producción y evaluación para poder comprender o escribir un texto determinado. 

Martínez (2011), reafirma el alcance de la planificación, como componente  

de la metacognición, porque servirán de apoyo en el control del aprendizaje, por lo 

que se refiere al monitoreo de  tácticas que se ajustan  de acuerdo a la experiencia 

del individuo, siguiendo así, un enfoque estructurado, para alcanzar la meta 

cognitiva. 

Sobre la segunda dimensión: supervisión, Ríos (1999), la define como la 

etapa del monitoreo,  porque es el momento en el cual; el aprendiz, haciendo uso 

de distintas estrategias, ejercita la autoobservación y autocontrol, para supervisar 

sus progresos. (Schraw y Moshman, 1995).  La supervisión es el componente 

procedimental del proceso de aprendizaje. Son útiles como estrategias 

metacognitivas; el uso de cuestionarios con autopreguntas, que son el primer 

indicador de la dimensión supervisión (Escorcia et al., 2017).    

Para Pacheco (2012), la supervisión, debe darse de forma progresiva, dentro 

del proceso de ejecución de la tarea académica, lo que hace posible que el aprendiz 

pueda tener seguridad en el  progreso de su formación. Otro factor relevante de 

esta vigilancia, es la corrección que puede aplicarse, si así fuera el caso.  

Puente (2011),  señala que es a través de la dimensión: supervisión, que es 

posible  optimizar el aprendizaje y la calidad del quehacer académico. El autor 

enfatiza la importancia de la supervisión, como dimensión de estrategias de 

metacognición, que facilita el pronóstico del grado de metaconciencia que puede 

alcanzar el aprendiz, sobre la necesidad de regulación conductual,  en función de 

un criterio, que le permita mantener el interés durante la actividad. 

En la supervisión, el aprendiz, puede hacer uso de  diferentes  operaciones 

mentales, para poder seleccionar, retener y utilizar, la información, que en principio 

es; el primer conocimiento. Debe elegir estrategias, que le permitan desarrollar 

comportamientos metacognitivos, como es el poder identificar de forma efectiva el 

argumento base del texto; luego, deberá  ejercer control sobre los procesos que 

conlleven a las conclusiones, finalmente el sujeto deberá realizar medidas de 

corrección frente al error (Jiménez-Rodríguez, 2004). 
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De acuerdo a Pinzas (2000), el segundo indicador de la supervisión, es la 

revisión rápida del texto, que puede decirse que es, una forma de sintetizar el 

conocimiento, a través de una estrategia que permita el acceso a la información en 

el menor tiempo posible. Esta  primera lectura exploratoria, facilita el poder contar 

con una visión panorámica del contenido del texto. La supervisión, dice Pinzas 

(2000), responde a las siguientes preguntas: ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy 

haciendo?  

Zimmerman (2000), indica que el fin último de la supervisión, es lograr la 

máxima eficacia en las acciones y la plena satisfacción en el sujeto, porque no se 

trata únicamente de perfeccionar la autobservación y autorregulación; la 

supervisión, busca también conseguir mejores resultados, los mismos que serán 

valorados  bajo criterios de idoneidad y evaluación detallada. 

Finalmente Martínez (2011), indica que generalmente relacionan la 

dimensión supervisión con la  vigilancia o autovigilancia, sin embargo existe una 

clara diferencia entre ambos constructos; puesto que la  supervisión, a diferencia 

de la vigilancia,  está relacionada  a un conjunto de procesos  reflexivos como es la 

autorregulación, la misma que le permite al sujeto a través de una especie de 

tasación, colocar en valor los procesos reguladores y normalizadores de los 

diversos productos relacionados al entendimiento.  

Respecto de la tercera dimensión: evaluación, Ríos (1999), señala que esta 

dimensión se refiere a la  correspondencia que existe, entre los fines propuestos y 

los resultados alcanzados, el aprendiz evalúa su propia ejecución, determina si las 

estrategias seleccionadas son válidas y pertinentes, que es un indicador de la 

efectividad del proceso. Para Pacheco (2012), la evaluación, permite  la verificación 

de la calidad de una determinada gestión del aprendizaje. 

Jiménez-Rodríguez (2004), desde un enfoque más funcional, considera que 

en esta etapa, se retoma de forma conjunta los distintos procesos mentales, 

ejercitando habilidades metacognitiva, las mismas que se utilizan para poder 

identificar pensamientos no útiles o perjudiciales, respecto de los fines que se 

persiguen. 

 Para Rodríguez (2004), en la evaluación, convergen las actividades de  

registro y autocontrol que el individuo lleva adelante, como parte de la revisión de 

lo eficaz que pueden ser las estrategias seleccionadas para el caso concreto. 
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Dentro del mismo contexto Pinzas (2000), agrega que la supervisión, además de 

ser un acto de autocontrol, es autoreflexivo.  

Según Zimmerman (2000), la tercera dimensión: evaluación, es una de las 

funciones de la metacognición que mide y determina el éxito o fracaso del 

aprendizaje, de acuerdo a las metas cumplidas y la correspondiente aplicación de 

estrategias. Las preguntas que se hacen, son;  si realmente el aprendiz tuvo 

conciencia de la forma como se han construido los nuevos conocimientos, en 

cuanto tiempo y cuáles fueron las principales dificultades que se tuvieron que 

afrontar. 

Según Puente (2011), la evaluación, es la etapa de la valoración y 

reconsideración de los avances o retrocesos,  en los propósitos propuestos en la 

etapa de la planificación, de esta forma será posible definir; si los resultados fueron 

obtenidos con eficacia y precisión, aspecto que contará como un precedente para 

tareas posteriores, porque se establecerá una nueva forma de sortear dificultades, 

en base a la comparación de estrategias. 

Finalmente, Martínez (2011), explica, que la tercera  dimensión: evaluación, 

es la etapa del análisis de los logros obtenidos, donde se deberá establecer el 

alcance de las estrategias seleccionadas. Por otro lado el autor analiza la principal 

característica en la construcción del nuevo saber,  que implica una espontánea 

complementariedad entre las tres dimensiones,  a través de actos reflexivos, que 

permiten que el individuo pueda tener una mejor visión de los alcances de los planes 

trazados, es una fidedigna comparación de realidades distintas, que permiten la 

formación de nuevas ideas, es entonces que el individuo busca la mejora del 

entorno, reconoce la importancia de la proyección social. 

Respecto de la segunda variable: comprensión lectora, se citan diversos 

autores que definen y desarrollan las dimensiones del constructo, a partir de 

diferentes enfoques. Según  Solé (1998), la comprensión de un texto; es la acción 

cognitiva de naturaleza dinámica, que implica la participación directa del sujeto, a 

través del procesamiento explícito de la información (datos que se adquieren en 

una primera lectura), que permite al lector; relacionar esta nueva información con 

conocimientos que correspondan a experiencias previas; los mismo que podrán ser 

modificados, porque finalmente leer implica un comprender, que es descubrir el 

verdadero significado del texto.  
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El mayor reto del actual sistema educativos a nivel mundial,  es superar la 

crisis y dificultades en el acto lector  (Solé, 1998). Es necesario plantear objetivos 

a largo plazo, dirigidos a conseguir el adiestramiento en el uso continuo de 

estrategias, en la lectura, aspecto que favorecerá el desenvolvimiento de lo 

cognitivo y metacognitivo, motivando  en el estudiante el hábito lector continuo y 

sistemático y el desarrollo de competencias comunicativas,  destrezas lingüísticas. 

Para  Shraw y Sperling (1994), las estrategias desde el enfoque de la  

metacognición, son una vertiente que incorpora familiaridad entre el lector y el texto 

mismo. La metacognición, se caracteriza por la atención en la selección de las 

propias experiencias que el sujeto adquiere, es la comprensión del  porque se hace 

lo que se termina haciendo; que se refiere a la denominada: atención plena, 

constructo que fue incorporado en procedimientos como la observación, el 

discernimiento (Ahangari et al., 2020). 

Por otro lado, Catalá et al. (2001), establece que la comprensión en el  acto 

lector, es posible; si el estudiante desarrolla dos aspectos: si contextualiza los 

significados de vocablos y expresiones y por otro lado; si comprende la idea central 

de una narrativa. Dentro del entorno de la educación superior la exigencia es mayor 

porque se requiere en el lector, un determinado bagaje cultural y vivencial, que 

facilite, al sujeto,  el poder interactuar con los mensajes del texto.  

Para Eilers y  Pinkley (2006), es la actitud que permite al lector interpretar el 

texto, y reconocer que; el comprender implica tomar distancia del propio 

conocimiento, para poder proceder con la evaluación de un determinado hecho 

desde la perspectiva de otro.  

Según Inga (2008) la comprensión lectora es la raíz o  esencia  de todo 

conocimiento, por lo que es imprescindible el ejercitar diversos procesos mentales 

(dirigidos hacia el almacenamiento, elaboración y traducción de datos), porque el 

acto de leer conlleva a la  apertura de nueva información, nuevos conceptos; 

aspectos que influirán en la mejora de la capacidad interpretativa del estudiante. 

La acción de leer, significa entonces según Pinzas (2013),  la construcción 

de interpretaciones y análisis manifiestos de los postulados insertos en la narrativa,  

esto significará a largo plazo, la mejora  en de la compensaron del argumento. El 

autor explica, en qué consisten las rutinas o analizadores semánticos y sintácticos 

del texto.  
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Salazar y Vélez (2017), consideran que  la comprensión lectora, es ante todo 

una acción cognitiva, porque es la base fundamental en el aprendizaje, es el 

componente más relevante  en la obtención de los desempeños y destrezas en el 

área educativa. El comprender un párrafo o narrativa exige, que el aprendiz 

determine cuáles son  factores subjetivos que influyen en el desarrollo de sus 

actividades. Posteriormente podrá evaluar el nivel alcanzado en la comprensión de 

lo que lee, y finalmente será necesario la implementación de estrategias de mejora 

continua. 

Ocampo y Calero (2018), señalan que el comprender el contenido de un 

narrativa o texto es la activación o puesta en alerta de competencias lingüísticas y 

habilidades cognitivas y metacognitivas, que a través del desarrollo de distintas 

etapas, promueve  en el sujeto el argumento de su propio criterio, respecto de un 

tema determinado. 

Vallés (2019), es un nótale investigador, que ha evaluado y descrito los 

componentes del acto lector, desde la  perspectiva de los procesos cognitivos. El 

autor indica que es posible definir el mismo; como un conjunto de etapas que 

presentan características diversas, así desde el momento de recepción de la 

información, y la actuación de la memoria inmediata. El autor explica que en sí, el 

acto lector; puede o no ser consciente y voluntario. 

Para autores como Ghaith y El-Sanyoura (2019), la habilidad lectora es una 

competencia comunicativa, que exige  el ejercicio de diversas destrezas lingüísticas 

y metacognitivas, de esta forma la conciencia lectora que sostiene la comprensión 

de un texto, motiva al sujeto que lee, para buscar el origen  de sus dificultades, caso 

contrario, le será imposible determinar medidas de corrección que puedan 

promover la mejora y superación de las dificultades.   

Respecto de la primera dimensión de la variable comprensión lectora: nivel 

literal, Solé (1998) señala que es la capacidad básica que todo estudiante debe 

desarrollar, para poder  avanzar progresivamente a los siguientes niveles. 

Precisamente es posible que el aprendiz que arribe a este nivel pueda precisar y 

distinguir la información explicita en la narración, para posteriormente determinar 

dos aspectos: la data base del texto y los indicadores del espacio-tiempo donde se 

desarrollaron los hechos,  este nivel comprende también el reconocimiento de las 

características de cada personaje, sean estos reales o ficticios. 
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Para Catalá et al. (2001), la dimensión: nivel literal, puede definirse como el 

componente que desarrolla la diferenciación de elementos en la información, que 

en rigor implica el pleno entendimiento de la caracterización del contenido, 

(conceptos en  forma explícita). Es la primera etapa, del acto lector; su importancia 

radica en ser la base de las demás etapas del proceso. La correcta compresión 

literal, es el principal soporte de una coherente descripción objetiva. 

Según Pinzas (2013), la dimensión: nivel literal, facilita al lector el poder 

enfocar su atención selectivamente en el  contenido del texto. Es importante tener 

presente que el texto; es la conclusión de un proceso de correlación de ideas, 

organizadas en una composición sistematizada de escritura, y es la lectura la que 

hace posible el recobrar la intención última del autor, sentido especifico que 

finalmente lo refiere el lector.  

Finalmente Vallés (2019), menciona que es en el nivel literal, que el lector 

puede identificar el orden secuencial de los hechos, pormenorizando la correlación 

de causa efecto en el contenido. Es la etapa donde se evidencian de mejor forma, 

las limitaciones y dificultades del lector, aspecto que obedece a diferentes factores, 

como pueden ser: falta de vocabulario acorde a la edad cronológica, falta de 

entendimiento de las premisas que contiene el texto. 

Respecto de la segunda dimensión de la variable comprensión lectora: nivel 

inferencial, Solé (1998), refiere que es este nivel, que el aprendiz deduce  con 

eficacia el mensaje que se encuentra en el contenido del texto, por otro lado explica 

la autora; el sujeto lector deduce mediante inferencias y asociaciones, las 

secuencias lógicas del argumento e identifica las unidades lingüísticas, para 

finalmente interpretar el contenido del mensaje. 

Para Inga (2008) el comprender un texto inferencialmente, supone un 

entendimiento no necesariamente explicito, sino más bien metafórico o figurativo 

involucrándose ciertamente una acción interpretativa. Diversos estudios han 

establecido, que existe una seria dificultad en la redacción de la síntesis del texto, 

esto produce un gran perjuicio en el producto final, porque carecería de juicio crítico, 

que es precisamente el objetivo último de esta  esta dimensión.  

Pinzas (2013), por su parte afirma que este nivel inferencial; parte de una 

predicción o anticipación, que se integra  con la perica y experiencia, e inclusive 

con los conocimientos previos del sujeto; formándose así; un nuevo saber, a través 
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de la integración de componentes que proviene del texto mismo, esto implica el 

surgimiento de un conocimiento con enfoque global, que hará posible la deducción 

y ampliación de la información.  

Dentro de la misma línea, Salazar y Vélez (2017), señalan,  que el sujeto 

activo del acto lector, que resulta ser el lector implícito, podrá  a través de la lectura 

comprensiva en el nivel inferencial, puede interpretar la realidad que le rodea, 

analizar y evaluar la información recogida, sin embargo en la práctica se hace 

evidente la carencia de habilidades semánticas.  

Respecto de la tercera dimensión de la variable comprensión lectora: nivel 

crítico, Solé (1998),  señala que la verdadera evaluación del texto, se evidencia en 

este estadio, porque se lleva a cabo el reconocimiento y valoración del sentido 

general del texto. La  coherencia y cohesión en la composición, es trascendental en 

la construcción de un juicio de valoración. El lector podrá identificar la intención del 

autor, para posteriormente asumir  una postura y emitir un juicio, en base a sus 

propios conocimientos, esto posibilita  el poder sintetizar la información, de forma 

eficaz y conveniente. 

Para Catalá et al. (2001), la dimensión: nivel crítico, es la particular habilidad 

que adquiere el lector, que le permitir el poder evaluar los componentes del texto, 

como pueden ser mensaje, intención, entre otros, identificación que exigirá del 

lector pericia y experiencia, porque de este nivel, provendrán los argumentos que 

serán parte de la evaluación del texto. 

Eilers y  Pinkley (2006), indican que es en este nivel, que el lector despliega 

todos sus medios y recursos para analizar el contenido textual, que viene a ser un 

proceso deductivo escalonado y sistemático. Este nivel posibilita al lector el poder 

confrontar la aceptación de la narrativa y sus saberes previos o inclusive su propia 

experiencia, para posteriormente establecer el propósito y fin del autor, esta 

actividad demandará del individuo habilidades que le procuren a largo plazo un 

pensamiento integrador. 

El nivel crítico, es el estadio más complejo, que hace posible  la creación de 

nuevos juicios y valoraciones del texto, es la etapa de la emisión de juicios 

subjetivos, que viene a ser la interpretación significativa, del contenido del material 

de lecturas (Pinzas, 2013). El nivel crítico, crea nuevos fundamentos distinguiendo 

premisas y conclusiones, que responden a razones propias. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Estudio básico, que a partir de un marco teórico, tuvo como finalidad incrementar 

el conocimiento científico o profundizar los existentes, sin abordar aspectos que 

impliquen la contratación de esta argumentación teórica con algún aspecto práctico, 

así mismo se ocupara también de profundizar los conocimientos (Escudero y 

Cortez, 2018). 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo;  este tipo de estudios se 

relacionan con el tratamiento de  la  información que es susceptible de ser medida 

o valorada. Así, es posible el contrastar las hipótesis, teniendo como objetivo

describir, explicar, para posteriormente poder predecir de forma objetiva las 

variables de la investigación, finalmente será posible precisar conclusiones en base 

a la cuantificación de datos (Hernández et al., 2014). 

El Método hipotético - deductivo, se utilizó  para pesquisar los datos, este 

tipo de métodos,  surgen a partir de las afirmaciones de las hipótesis  (Bernal, 2010). 

Es un procedimiento metodológico, que se ocupa de la elaboración de hipótesis o 

premisas que podrían explicar el fenómeno a investigar, posteriormente estas 

premisas son sometidas a prueba, con la finalidad de obtener conclusiones del 

experimento (Guanipa, 2010). 

Según Torres (2019), en el diseño no experimental, las variables  no son 

manipuladas, en la medición de las mismas. En el presente estudio la población y 

muestra fueron observadas sin producirse en ellas ningún tipo de intervención. 

Estudio de tipo descriptivo y explicativo, porque busca establecer cuáles son las 

características de un determinado fenómeno; que motive un estudio científico 

(Hernández et al., 2010). De corte transaccional o transversal. Según Mias (2018), 

los estudios transversales realizan sus mediciones en un solo momento. Por último, 

fue de alcance correlacional, estas investigaciones  tiene como objetivo establecer 

si las variables, tiene algún tipo de relación  (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2. Variables y operacionalización  

3.2.1. Variable 1: Estrategias metacognitivas 

Definición conceptual: 
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Según Ríos (1999), las estrategias de metacognición son “un conjunto de 

operaciones que tiene como finalidad controlar y regular el procesamiento de la 

información y  abarca el planificar (las acciones pertinentes con los fines  trazados), 

supervisar el plan y evaluar los resultados y desempeños (p. 146). 

Definición operacional: 

Habilidades  que se combinan en el tratamiento de la data o información, 

indispensables en la utilización de estrategias metacognición, de esta forma se 

toma en consideración dimensiones como son, el planificar acciones, para 

posteriormente supervisar el proceso y finalmente evaluar los resultados (Schraw y 

Moshman, 1995). Se utilizó en el presente caso, cuestionarios con preguntas 

cerradas en Escala de Likert. 

Indicadores: Respecto de la dimensión: Planificación, los indicadores son: plan de 

acción, Verificación, respecto de la dimensión: Supervisión, la dimensiones son: 

Revisión rápida de la estructura del texto y Auto preguntas. Respecto de la 

dimensión: Evaluación, las dimensiones son: resumen y aplicación de estrategias. 

Escala de medición: Ordinal en escala de Likert. 

Variable 2: Comprensión lectora. 

Definición conceptual: Solé (1998), la comprensión de un texto; es la acción 

cognitiva de naturaleza dinámica, que implica la participación directa del sujeto, a 

través del procesamiento explícito de la información (datos que se adquieren en 

una primera lectura), que permite al lector; relacionar esta nueva información con 

conocimientos que correspondan a experiencias previas; los mismo que podrán ser 

modificados, porque finalmente leer implica un comprender, que es descubrir el 

verdadero significado del texto. 

Definición operacional: Se utilizó como instrumento un cuestionario en Escala de 

Likert. Se valoraron los distintos niveles de comprensión de lectura de textos, que 

en definitiva son las etapas dentro del proceso mismo de acto lector (Pinzás, 2013). 

Indicadores: 

Dimensión literal: Identifica frases, precisa tiempo y espacio, identifica a los 

personajes. Dimensión: inferencial: Deduce enseñanzas mensajes, plantea ideas 

sobre el contenido infiere el significado de las palabras, infiere secuencia lógicas y 
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la dimensión; nivel critica: juzga el contenido,  capta sentidos implícitos, emite juicio 

frente al tema tratado, saberes previos. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

Es un conjunto de casuística, que presentan características comunes y 

determinadas  especificaciones (Hernández et al., 2014). Los participantes en la 

presente investigación fueron 120 estudiantes de una universidad privada de 

Cusco, matriculados en el año lectivo 2022. 

Criterios de inclusión: En la presente investigación son los siguientes: 

- Estudiantes mayores de edad

- Estudiantes matriculados en el año lectivo 2022

Criterios de exclusión: En la presente investigación son los siguientes: 

- Estudiantes menores de edad

- Estudiantes no matriculados en el año lectivo 2022

3.3.2 Muestra  

En una investigación, la muestra,  es un subgrupo de un universo, denominado 

población, que presentan determinadas especificaciones (Torres, 2019) La muestra 

fue constituida por 120 estudiantes de una Universidad Privada Cusco. 

3.3.3 Muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico. Según Bernal (2010), el muestreo no 

probabilístico, es aquel donde el investigador  despliega acciones   en base a su 

propio juicio subjetivo. 

3.3.4 Unidad de análisis: 

 Es la entidad principal que se está analizando en un estudio (Valderrama, 2013). 

Estuvo constituido por estudiantes universitarios matriculados en el último año 

lectivo 2022 en una Universidad Privada de Cusco.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas 

Las técnicas son recursos que pueden ser empleados en la recolección de data, 

por lo mismo son necesarios en todo estudio científico o investigación (Rodríguez, 



24 

2012). En el presente caso, en primer lugar se utilizó las técnicas de la observación 

y encuestas, como medio indispensable y necesario en este tipo de estudios. En 

segundo lugar, se procedió con la recopilación de data, que fue a través de los 

cuestionarios.  

3.4.2 Instrumentos 

Como instrumentos se utilizaron los cuestionarios. Este tipo de instrumentos son 

medios que se emplean en el recojo de la información, son de fácil uso, ofrecen 

inmediatez en la generación de resultados. En el caso de la comprensión lectora, 

es necesario un instrumento que requiere; que el contenido de las preguntas se 

adapten a la realidad y entorno de la muestra (Fynboe et al., 2018). 

Ficha técnica de instrumento 1: Estrategias metacognitivas. 

Nombre : Inventario de estrategias metacognitivas 

Autor  : Martínez, R. Fernández, R.  

Adaptación : Visaga Zambrano M.G. 

Dimensiones : Planificación, supervisión y Evaluación 

Baremos : puntuaciones del 1 al 5, categoría alta, media y baja 

Duración : 15 minutos 

Ficha técnica de instrumento 2: Comprensión lectora. 

Nombre : Cuestionario de identificación del nivel de comprensión lectora 

Autor  : Catalá, G. 

Adaptación : Visaga Zambrano M.G. 

Dimensiones : Nivel literal, Nivel inferencial, Nivel criterio. 

Baremos : puntuaciones del 1 al 5, categoría alta, media y baja 

Duración : 15 minutos 

3.4.3 Validez y confiabilidad del instrumento: 

En la investigación científica, la validez de un instrumento se refiere al grado en el 

que todo instrumento, puede valorar o medir las variables, porque así será posible 

saber si se ha medido lo que se debió medir  (Hernández y Mendoza, 2018). Al 

respecto; ambos instrumentos se sometieron a juicio de expertos. El juicio de 

expertos, otorga a los instrumentos, mayor precisión en su valoración según la 

gradualidad en el cual está siendo medido. 
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Tabla 1. 

Validación de juicio de expertos. 

Variable N° 
Apellidos y 
nombres 

Especialidad Dictamen 

V1.  
Estrategias, 

metacognitivas 

V2. 
Comprensión 

lectora   

1 
Gamarra 

Casafranca 
Vicente 

Doctor en 
Educación 

Aplicable 

2 
Silva Huamán 

Víctor 
Magister en 
Educación 

Aplicable 

3 
Zamora Pérez 

Lilia Irene 
Doctora en 
Educción 

Aplicable 

Nota. Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

Respecto de la confiabilidad, se aplicó la prueba piloto a una muestra de 30 

universitarios, de la misma universidad de los de la muestra, de diferente carrera 

profesional,  sin embargo de características similares. La importancia de la prueba 

piloto es que propicia la obtención de valores en un estudio preliminar en pequeña 

escala (Hernández y Mendoza, 2018).  

Tabla 2 

Confiabilidad de las variables 

Alfa de Cronbach N.º de elementos

Estrategias metacognitivas 0,978 30 

Comprensión lectora 0,969 28 

Nota. La presente tabla muestra los resultados de confiabilidad de los instrumentos 

De la tabla 2 se desprende  que; según el alfa de Cronbach, se ha obtenido  un 

resultado de 0,979 en el caso de la primera variable estrategias metacognitivas, 

evidenciándose la existencia de una correlación positiva muy fuerte, asimismo, el 

resultado de 0,969 en el caso de la variable comprensión lectora, evidencio una 

correlación positiva muy fuerte. 
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3.5. Procedimientos 

Respecto de la recopilación de datos, proceso importantísimo en la investigación, 

se efectuó a través de los correos institucionales de la universidad, previa 

coordinación con la autoridad académica  de la Universidad. Posteriormente se 

pudo aplicar de forma sistemática los instrumentos, previamente adaptados para el 

caso del presente estudio. Más adelante  se tramitó la carta de autorización para 

fines de aplicar los instrumentos propuestos, en la presente investigación.   

Por último se compartió los cuestionarios vía formulario Google Forms. Todo 

estudio científico  se plantea como objetivo solucionar un problema específico, que 

se ha observado en la realidad o entorno, este proceso está formado por tapas que 

tiene características específicas de carácter objetivo o subjetivo.  

3.6. Método de análisis de datos 

Se trabajó la data o datos  recolectada en dos etapas, se trabajó inicialmente   con 

los datos provenientes de la prueba piloto, para de esta forma determinar la 

fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, en una segunda etapa se procedió a 

realizar el  trabajo de campo posteriormente se determinaron el nivel de 

correlaciona entre las variables respectivamente; así como los niveles de 

significancia. Para la contratación de las hipótesis, se utilizó la  prueba Rho de 

Spearman. 

3.7. Aspectos éticos 

En la presente investigación, se respetó la confidencialidad; en la recolección de la 

información, se tuvo presente en todo momento, el respeto al anonimato de los 

participantes y la condición o propiedad del autor o autores, acciones que se 

adoptaron; en el pleno ejercicio de la buena práctica, en la elaboración de productos 

de investigación científica.  

Se tomaron en cuenta principios éticos como son: a) Beneficencia: primó 

ante todo; el tener presente el bienestar en los participantes, en primer lugar 

informando los alcances del estudio, protegiendo el derecho que tiene todo 

participante a la reserva de su identidad y privacidad. Finalmente explicar los 

beneficios que se podrá aportar, respecto de cierta problemática en el entorno 

inmediato de los participantes; b).No maleficencia: la información recolectada, 
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mediante los cuestionarios serán utilizados únicamente para fines académicos; c) 

Autonomía: la participación de cada uno de los estudiantes debe responder al 

ejercicio de su libre albedrio y voluntad; d) Justicia: Cada uno de los participantes 

recibió la información pertinente, por otro lado se atendió en lo referente a dificultad 

o duda en la resolución de los cuestionarios.

. 
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IV. RESULTADOS

Resultados descriptivos 

Análisis descriptivo para el objetivo general 

Tabla 3 

Frecuencias y porcentajes de estrategias metacognitivas y comprensión lectora 

V2: Comprensión lectora 

      Bajo        Medio          Alto        Total 

V1: 

Estrategias 

metacognitivas 

Bajo 

Recuento 43 7 2 52 

% del 

total 

35,0% 5,0% 2,0% 42,0% 

Medio 

Recuento 13 9 15 37 

% del 

total 

10,0% 9,0% 13,0% 32,0% 

Alto 

Recuento 4 0 27 31 

% del 

total 

5,0% 0,0% 21,0% 26,0% 

Total Recuento 60 16 44 120 

% del 

total 

50,0% 14,0% 36,0% 100,0% 

Nota. Se muestra tabla cruzada entre estrategias metacognitivas y comprensión 

lectora.  

Se observa que el 35% de los participantes manifiesta, en comprensión lectora  un 

nivel bajo, en la misma proporción de estrategias metacognitivas. Por otro lado un 

porcentaje de la muestra, el 5 % evidencia  un nivel medio de comprensión lectora  

y un nivel bajo  de estrategias cognitivas. Sin embargo un 2% de los estudiantes 

evidencian un nivel alto de comprensión lectora y un nivel bajo en estrategias 

metacognitivas. Por lo que es posible concluir que, de un  100% de los participantes, 

sea cualquiera el índice de  estrategias metacognitivas, el 50% evidenciaron una 

comprensión lectora  baja, un 14% media y un 36%  alta. 
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Objetivo específico 1 

Tabla 4 

Tabla de frecuencias: relación entre dimensión: planificación y comprensión lectora 

         V2: Comprensión lectora 

Bajo Medio Alto Total 

Dimensión: 

planificación: 

Bajo 
Recuento 50 2 0 48 

% del total 41,0% 2,0% 0,0% 43,0% 

Medio 
Recuento 27 2 10 41 

% del total 21,0% 3,0% 7,0% 31,0% 

Alto 
Recuento 12 0 20 31 

% del total 11,0% 0,0% 15,0% 26,0% 

Total Recuento 85 6 29 120 

% del total 73,0% 5,0% 22,0% 100,0% 

Nota. Se muestra tabla cruzada de planificación y comprensión lectora. 

Se observa que el 41%de los participantes evidencian un nivel bajo de 

comprensión lectora  y en igual proporción en la dimensión 1: planificación. Por 

otro lado el 2% de los participantes evidencian  un nivel medio en la comprensión 

lectora y nivel bajo en la dimensión 1: planificación, así mismo  un 0%  evidencia  

en  comprensión lectora un nivel alto, y bajo en la dimensión; planificación. Es 

posible concluir que, de un 100% de los participantes, sea cualquiera el índice de 

estrategias metacognitivas, el 73% evidenciaron una comprensión lectora  baja, 

un 22%  alta y el 5% media. 
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Objetivo específico 2 

Tabla 5 

Tabla de frecuencias: relación entre dimensión: supervisión y comprensión lectora 

V2: Comprensión lectora 

Bajo Medio Alto Total 

Dimensión 

supervisión. 

Bajo 

Recuento 11 44 9 64 

% del 

total 

8,0% 37,0% 7,0% 52,0% 

Medio 

Recuento 19 10 2 31 

% del 

total 

15,0% 8,0% 2,0% 25,0% 

Alto 

Recuento 18 3 4 25 

% del 

total 

16,0% 3,0% 4,0% 23,0% 

Total Recuento 48 57 15 120 

% del 

total 

39,0% 48,0% 14,0% 100,0% 

Nota. Se muestra tabla cruzada de supervisión y comprensión lectora. 

Se observa que el 37% de la muestra evidencian un nivel medio de comprensión 

lectora y en una proporción igual, en la dimensión: supervisión. El 8% de la muestra 

evidencian un bajo nivel de comprensión lectora igualmente  niel bajo en la 

dimensión: supervisión. Por otro lado, un 7% de estudiantes evidencio un nivel alto 

en relación a la comprensión de textos y la misma cantidad evidencio en la 

dimensión supervisión, un nivel bajo. Es posible concluir, que de un  100% de los 

participantes, sea cualquiera el nivel de estrategias metacognitivas, el 48% 

evidenciaron una comprensión lectora   Media, el 39% baja y el 14% alta. 
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Objetivo específico 3 

Tabla 6 

Tabla de frecuencias: relación entre dimensión: evaluación y comprensión lectora 

V2: Comprensión lectora 

Bajo Medio Alto Total 

Dimensión: 

Evaluación 

Bajo 
Recuento 7 40 9 56 

% del total 6,0% 33,0% 7,0% 46,0% 

Medio 
Recuento 12 13 0 25 

% del total 10,0% 11,0% 0,0% 21,0% 

Alto 
Recuento 28 5 6 39 

% del total 22,0% 4,0% 7,0% 33,0% 

Total Recuento 47 58 15 120 

% del total 38,0% 48,0% 14,0% 100,0% 

 Nota. Se muestra tabla cruzada de evaluación y comprensión lectora. 

Se observa que el 33% de los participantes evidencian un nivel medio de 

comprensión lectora y  en igual proporción en nivel bajo en la dimensión 3: 

Evaluación. Sin embargo, un segmento del 7% de estudiantes evidencia  nivel alto 

en comprensión lectora y  un nivel bajo respecto de la dimensión Evaluación. De 

otro lado, un 6% de estudiantes evidencian un bajo nivel en comprensión de textos 

y la misma cantidad en la dimensión Evaluación. Por lo que se concluye que; del 

100% de los participantes, cualquiera que sea el nivel de estrategias 

metacognitivas, el 48% evidenciaron una  comprensión lectora   media, el 38% baja 

y el 14% alta. 
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4.2. Prueba de normalidad

Tabla 7 

Prueba de Normalidad 

Kolmogorov - Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Estrategia metacognitivas ,090 120 ,032 

Comprensión lectora ,080 120 ,035 

Nota. La tabla 7 refleja la prueba de normalidad de las estrategias metacognitivas 

y la comprensión lectora. 

Siendo los datos mayores a 50 elementos, se procedió  aplicar el procedimiento 

de análisis de Kolmogorov-Smirnov, posteriormente se determinó que los valores 

(Sig.) de ambas variables fueron menores a 0,05. En consecuencia, fue posible 

corroborar que los resultados en el caso de ambas variables no evidenciaron 

distribución normal. En atención, a esta consideración y para fines de establecer 

la correlación entre ambas variables, es que se procedió con la aplicación del 

coeficiente de correlación de Spearman. 
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4.3. Análisis inferencial 

Prueba de hipótesis general 

Ha: Existe relación entre las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora 

en estudiantes de una Universidad Privada de Cusco, 2022. 

Ho: No existe relación entre las estrategias metacognitivas y la comprensión 

lectora en estudiantes de una Universidad Privada de Cusco, 2022. 

Tabla 8 

Correlaciones: Hipótesis general 

Comprensión lectora 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

metacognitivas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,820 

Sig. (bilateral) ,000 

 Nota. La correlación es significativa en un nivel 0,01. 

Se observa un r=0,820, que evidencia la correlación positiva de intensidad alta entre 

la variable estrategias metacognitivas y la comprensión lectora. Por otro lado,  la 

significancia  fue de 0,000 (Sig. <0,05). Por tal razón es posible rechazar  la 

hipótesis nula. Por tal razón se ha evidenciado la existencia de  una relación 

significativa entre ambas variables  en la muestra materia del presente estudio de 

investigación. 
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Prueba de hipótesis específica 1 

Ha: Existe relación entre la dimensión planificación y comprensión lectora en 

estudiantes de una Universidad Privada  de Cusco, 2022. 

Ho: No existe relación entre la dimensión planificación y comprensión lectora en 

estudiantes de una Universidad Privada  de Cusco, 2022. 

Tabla 9 

Correlaciones: Hipótesis específica 1 

Comprensión lectora 

Rho de 

Spearman 

D1 

Planificación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,808 

Sig. (bilateral) ,000 

 Nota. La correlación es significativa al nivel 0,01. 

Se observa un coeficiente de Rho de Spearman de 0,808, que evidencia una 

correlación positiva de intensidad alta, entre dimensión1: planificación y la 

comprensión lectora. Por otro lado, respecto del valor  la significancia  fue de 0,000 

(Sig. <0,05). Por lo que es posible afirmar que existe relación entre la dimensión 1: 

planificación y la comprensión lectora  en la muestra. 
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Prueba de hipótesis específica 2 

Ha: Existe relación entre la dimensión supervisión y comprensión lectora en 

estudiantes de una Universidad Privada  de Cusco, 2022. 

Ho: No relación entre la dimensión supervisión y comprensión lectora en 

estudiantes de una Universidad Privada  de Cusco, 2022 

Tabla 10 

Correlaciones: Hipótesis específica 2 

Comprensión lectora 

Rho de 

Spearman 
D2:Supervisión 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,802 

Sig. (bilateral) . ,000 

 Nota. La correlación es significativa al nivel 0,01. 

Se observa un coeficiente de Rho de Spearman correspondiente  0,802, que 

evidencia  una correlación positiva de intensidad alta, entre dimensión2: supervisión 

y la comprensión lectora. Por otro lado, respecto del valor  la significancia  fue de 

0,000 (Sig. <0,05). Por lo que es posible afirmar que existe relación entre la 

dimensión 2: supervisión y comprensión lectora,  en la muestra. 
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Prueba de hipótesis específica 3 

Ha: Existe relación entre la dimensión evaluación y comprensión lectora en 

estudiantes de una Universidad Privada  de Cusco, 2022 

Ho: No existe relación entre la dimensión evaluación y comprensión lectora en  

estudiantes de una Universidad Privada  de Cusco, 2022 

Tabla 11 

Correlaciones: Hipótesis específica 3 

Comprensión lectora 

Rho de 

Spearman 
D3:Evaluación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,790 

Sig. (bilateral) . ,000 

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

Se observa un coeficiente de Rho de Spearman de 0,790, que evidencia una 

correlación positiva de intensidad alta, entre dimensión3: evaluación y la 

comprensión lectora. Por otro lado, respecto del valor  la significancia  fue de 0,000 

(Sig. <0,05). Por lo que es posible afirmar que existe relación entre la dimensión 3: 

evaluación y la comprensión lectora  en la muestra materia de la presente 

investigación. 
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V. DISCUSIÓN

El objetivo en el presente estudio fue: establecer la relación  entre la estrategias 

metacognitivas y la comprensión lectora, en estudiantes de una Universidad 

Privada de Cusco, 2022.  A través de la contratación de la hipótesis general  se 

tuvo como resultados; un Pearson de 0.824, y significancia de p= 0,00, (Sig. <0,05); 

por lo que ha sido posible comprobar la relación alta entre ambas variables. Por tal 

motivo se concluyó qué; del 100% de los participantes, sin distinción del  nivel de 

estrategias metacognitivas, el 50% evidenciaron una comprensión lectora baja, el 

14% media y el 36% alta. 

Precisamente este resultado guarda semejanza, con el estudio de Chablé 

(2020), quien llevó adelante una investigación, que concluyo demostrando 

ciertamente una correlación significativa alta respecto de las estrategias basadas 

en los principios de la metacognición y la comprensión de textos  (F (3,86 =7.590, 

p=.000, R=458, R² =2019), por otro lado, otro de los hallazgos que se señal es que 

en cuanto al género, se concluye que el sexo masculino evidencio una mejor 

correlación.   

Así mismo se tiene el aporte de  Altunkaya y Sülükçü (2018), valoró la 

existencia de un correlación alta con una correlación de Pearson de 0,65 y un valor 

P= 0,00. Dentro de esta línea; los aportes de Córdova y Campana (2020); 

confirmaron la correlación significativa alta entre ambas variables, con resultados 

de un  r= 0,718 y el p = 0,000.  

Contrariamente; Mogrovejo (2019), evidencio la existencia de una 

correlación positiva media  (r= 0,773), sin embargo existe parcial coincidencia con 

algunas conclusiones del autor, cuando indica que en algunas ocasiones los 

resultados, obedecen a un sin número de factores, que según evidencian los 

resultados en gran porcentaje es por falta de conciencia y dominio metacognitivo. 

De igual forma  Quicaña (2022), valoró resultados diferentes  a los encontrados en 

la presente investigación, así  r= 0,39, demostró la existencia de una correlación 

bajo con una  significancia  de 0,001. 

Al establecer la comparación entre el presente estudio y estudios 

referenciales; se advierte la existencia de similitud con la mayoría de los 

antecedentes, respecto de los resultados que evidencian correlación positiva alta. 
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Es el caso que se estaría evidenciando; a excepción de la investigación de Quicaña 

(2022), la existencia de inquietud e interés sobre las estrategias metacognitivas y 

de qué forma este constructo se relaciona con una conveniente practica de 

comprensión  los textos  que son parte del material académico. Lamentablemente 

por motivo de la pandemia por el COVID-19, se vieron afectados radicalmente los 

procedimientos en los que se sustenta la propia ciencia, lo estudios fueron durante 

este periodo, en su mayoría de tipo cualitativo, por lo que los datos estadísticos son 

exiguos o en su caso insuficientes. Sin embargo, ha captado el interés de los 

investigadores en gran forma en la última década, precisamente son estos estudios 

los que demostraron que actualmente el panorama de la situación de habilidades 

lectoras en universitarios es más que preocupante.  

Se ha considerado como autor base de la variable: estrategias 

metacognitivas a Ríos (1999), quien conceptualiza el constructo como la 

“agrupación de acciones secuenciales que dirige todo individuo, con la finalidad que 

justifica su función misma,  de poder ejercer el control  de  la información,  

supervisar el plan propuesto  para  finalmente evaluar los resultados alcanzados. 

(p. 146).  El autor considera que lo metacognitivo es sinónimo de conocimiento y 

estrategia de medio o técnica, por lo que es imprescindible  cada individuo 

construya su propio sapere, además de vigilar y controlar su propia cognición, 

porque finalmente ha comprendido, que la conciencia reflexiva, es uno de los 

elementos, que define; la naturaleza intrínseca de los nuevos conocimientos. 

Años previos, la metacognición, no era tan relevante en el medio científico. 

Sin embargo: los últimos estudios, han evidenciado que existe de alguna manera 

una correlación entre la utilización de estrategia lectoras en el nivel superior. Por 

consiguiente, es predecible, que se produzca una acentuación del índice de 

correlación entre ambas variables; porque como señala Córdova y Campana 

(2020), la conciencia metacognitiva posibilita la indagación de procesos de creación 

y construcción de elementos simbólicos, a través de procesos metacognitivos de 

análisis y reflexión.  

Por otro lado, se ha evidenciado la afirmación expresada por Ríos (1999); 

sobre la eficacia de las estrategias metacognitivas en la lectura y la comprensión 

de la misma en el entorno universitario, se confirma, si los aprendices en su diario 

aprendizaje realizan construcciones de interpretaciones y análisis manifiestos,  de 
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los postulados insertos en los textos, porque esto significaría a largo plazo,  el 

establecimiento de rutinas o analizadores semánticos en un conveniente 

procesamiento de las habilidades lingüísticas (Fernández, 2020). 

Realizando un análisis más profundo, se advierte que las afirmaciones de  

Schraw & Moshman (1995), citados también por Quicaña (2022), son acordes con 

la presente investigación,  sobre el inadecuado manejo del razonamiento 

inferencial, en la rutina diaria en el quehacer académico,  es un mal endémico, que 

dificultan el correcto procesamiento cognitivo de la información.  

Altunkaya y Sülükçü (2018), concuerda con esta afirmación, e inclusive 

agrega,  que la implementación de  experiencias metacognitivas, en la actividad 

académica,  cumplen la función de almacenar y codificar la información en la 

memoria, sim embargo, los estudios prueban que los estudiantes y su insuficiente 

habilidad lectora, redunda en una pronunciada ineficacia en la expresión oral y 

escrita.   

Así mismo el aporte de Mogrovejo (2019), precisa en detalle, las bases 

teóricas de la propuesta metacognitiva , la misma que parte de dos vertientes, en 

primer lugar se tiene, al conductismo, que se ocupa del estudio del comportamiento 

y el conjunto de estímulos que actúan como factores que modifican los patrones 

conductuales, en segundo lugar considera que la teoría de  Ausubel (1995),desde 

la perspectiva cognitivista, desarrolla la importancia del vínculo entre los saberes 

previos y los adquiridos, en la integración del conocimiento al quehacer académico 

(Escorcia et al., 2017). 

Por otro lado respecto de la variable: comprensión lectora, se ha considerado 

como autor base  a  Solé (1992), autora que define el constructor, como el  proceso 

dinámico y sistemático de acciones, dirigidas por un agente, que procesa la data 

recogida de forma explícita, para posteriormente proceder con la lectura (nivel 

literal), y relacionarla con saberes previos (inferencia), para finalmente  modificarla 

a través de un juicio (nivel criterio).  

Así, mismo el aporte de Terán (2018), concuerda con hecho de ser definido 

como un conjunto de niveles que son concurrentes y procedimentales que implica 

una función cognitiva. El aprendiz cumple por su parte una labor dinámica y ejecutor 

de su propio aprendizaje, puesto que   a través del procesamiento explícito de la 

información, puede relacionarse  con experiencias previas, las mismo que 
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finalmente podrán ser sometidas a control y evaluación correspondiente, para ser 

modificadas, si fuera el caso. 

El primer objetivo específico planteado fue: determinar la relación entre la 

dimensión planificación y comprensión lectora en estudiantes de una Universidad 

Privada  de Cusco, 2022. Los resultados evidenciaron un r=0.808 y la significancia 

de 0,000 (Sig. <0,05), comprobándose la existencia de correlación positiva alta  

entre la primera dimensión: planificación y la comprensión lectora. Por otro lado los 

hallazgos han evidenciado que respecto de la segunda variable comprensión 

lectora el 2% presenta un nivel bajo en la primera dimensión  y un nivel medio en 

comprensión lectora,  un 0% señala un nivel bajo en la primera dimensión y en la 

misma cantidad evidencia en comprensión de lectura un nivel alto.  

Dichos resultados son coincidentes con los hallazgos  de Terán (2018), quien 

indicó que la dimensión: planificación, significa en esencia la proyección de un 

quehacer, orientada hacia una meta, resultando imprescindible, la adopción de 

nuevas herramientas de metacognición, que permitan debida distribución de los 

recursos, por otro lado Antonijevic y Chadwick (1983), respecto de la dimensión 

planificación, mencionan que es una de las funciones que cumple la metacognición, 

que necesariamente implica que el aprendiz debe ante todo tener información 

respecto de la  naturaleza de la tarea o quehacer académico, deberá saber qué 

áreas se encuentran dentro de su pleno dominio y cuáles no, cuáles son sus 

fortalezas y debilidades,  que en todo caso será el cimiento del nuevo aprendizaje 

significativo. 

El segundo objetivo específico fue: Determinar la relación entre la dimensión 

supervisión y la comprensión lectora en estudiantes de una Universidad Privada  de 

Cusco, 2022, de acuerdo los resultados r=0,802, significancia de 0,000 (Sig. <0,05). 

Se pudo demostrar  la correlación positiva alta,  entre  la dimensión supervisión y 

la comprensión lectora en estudiantes universitarios de una universidad privada de 

Cusco, 2022. 

Resultados que fueron coincidentes con los hallazgos de  Navarro (2019), 

quien evidenció  la existencia de una correlación  positiva entre las estrategias 

metacognitivas y la compresión en lectura (r=0.01, el p = .000),  en la misma 

investigación respecto de la relación entre la dimensión: supervisión y la segunda 

variable comprensión lectora, se pudo determinar  que los estudiantes no tiene 
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como habito realizar un control o supervisión de sus habilidades que le puedan 

permitir la comprensión de textos y  narrativas, es más;  un 75.0 % de la muestra 

no lo hace nunca,  24 % lo hace a veces y finalmente únicamente el  0.80 % de la 

muestra lo hace siempre.  

Se ha considerado en la base teórica de la dimensión supervisión a Jiménez-

Rodríguez (2004), autor que conceptualiza la dimensión Supervisión: como  un 

conjunto de operaciones que utiliza el individuo o instruido para poder seleccionar, 

retener y hacer uso , de distintos tipos de conocimiento, para el autor existe distintas 

estrategias para poder desarrollar los comportamientos metacognitivos. Se 

deberán adoptar las medidas de corrección frente al error. Dentro de la misma línea 

Mogrovejo (2019), concluye en su investigación, que esta es una guía de mejora 

de las tareas académicas, por lo que es necesario el autocontrol de parte de los 

estudiantes. 

El  tercer objetivo específico, fue: determinar la relación entre la dimensión 

evaluación y comprensión lectora en estudiantes de una Universidad Privada  de 

Cusco, 2022. De acuerdo a los resultados r=0, 790, y significancia fue de 0,000 

(Sig. <0,05). Para la base teórica de la dimensión: evaluación, se tomó en 

consideración a Martínez (2011), para quien la evaluación es la etapa del análisis 

de los logros obtenidos. 

 Navarro (2019), en su investigación, coincide con estas afirmaciones y 

según los resultados, que evidencian falta de uso de la práctica evaluativa en el 

estudiante de su actividad lectora, porque es la forma de medir el alcance de las 

estrategias seleccionadas, que debe ser concordante con los resultados obtenidos. 

La eficacia de las habilidades de metacognición lectora exige  la espontánea 

complementariedad entre las tres dimensiones,   a través de procesos evaluativos 

permanentes. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera : Se concluye, que existe una relación positiva alta entre las estrategias 

metacognitivas y la comprensión lectora, en estudiantes de una 

Universidad Privada de Cusco, 2022, según el coeficiente de Pearson 

0,748. Rechazándose así  la hipótesis nula.  

Segunda: Se concluye, que la dimensión: planificación, se relaciona de manera 

positiva alta con la comprensión lectora, en estudiantes de una 

Universidad Privada de Cusco, 2022, según Rho de Spearman de 0,808. 

Rechazándose así  la hipótesis nula.  

Tercera: Se concluye, que la dimensión: supervisión, se relaciona de manera 

positiva alta con la comprensión lectora, en estudiantes de una 

Universidad Privada de Cusco, 2022, según Rho de Spearman de 0,802. 

Rechazándose así  la hipótesis nula.  

Cuarta: Se concluye, que la dimensión: evaluación, se relaciona de manera 

positiva alta con la comprensión lectora, en estudiantes de una 

Universidad Privada de Cusco, 2022, según Rho de Spearman de 0,790. 

Rechazándose así  la hipótesis nula.  
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Se sugiere a la plana docente de la institución de instrucción, gestionar 

programas de entrenamiento de estrategias metacognitivas lectoras 

dirigido a los estudiantes, para poder motivar el fortalecimiento de 

habilidades lectoras que involucren el planificar, supervisar y evaluar  el 

quehacer académico. 

Segunda: Se sugiere replicar el presente estudio, en otras instituciones de 

Instrucción Superior, para que de esta forma sea posible motivar y 

profundizar la conciencia metacognitiva en la comprensión de textos. 

Tercera: Se recomienda organizar jornadas de capacitación a docentes- en el uso 

de estrategias metacognitivas en la comprensión lectora con la finalidad 

de mejorar la concentración, memoria y competencias lectoras  en los 

estudiantes universitarios 

Cuarta: Se recomienda fortalecer en los estudiantes la autoevaluación 

permanente, como estrategia de control en la comprensión lectora, de 

esta forma será posible definir la eficacia y precisión de las mismas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO: “Estrategias metacognitivas y comprensión lectora en estudiantes de una  Universidad  Privada de Cusco, 2022". 

Problemas Objetivo Hipótesis 
Variables e indicadores 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable independiente: Estrategias metacognitivas 

¿Cuál es la relación entre las 
estrategias metacognitivas y el 
comprensión lectora en 
estudiantes de una Universidad 

Privada  de Cusco, 2022? 

Determinar la relación entre la 

estrategias metacognitivas y la 
comprensión lectora en 
estudiantes de una  
Universidad  Privada de 
Cusco, 2022 

La estrategias metacognitivas se 
relacionan con la  comprensión 
lectora en estudiantes de una 
Universidad Privada de Cusco, 

el 2022 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 
Niveles o rangos 

Planificación 
Plan de acción 1-4. 

1 = Nunca 
2 = Casi nunca 

3 = A veces 
4= Casi siempre 
5 = Siempre 

Bajo:45 - 76 
Medio:77 - 108 
Alto:109 – 141 

Verificación 5-6 

Supervisión 

Revisión rápida de la 

estructura del texto 
7-12 

Autopreguntas 13-18. 

Evaluación 
Resumen y aplicación 
de estrategias 

19-25 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable dependiente: Comprensión lectora 

1. ¿Cuál es la relación entre la
dimensión planificación y la
comprensión lectora en

estudiantes de una Universidad
Privada  de Cusco, 2022?;

1. Determinar  la relación entre
la dimensión planificación y la
comprensión lectora en
estudiantes de una Universidad
Privada  de Cusco, 2022.

1.Existe relación entre las
estrategias metacognitivas y la
comprensión lectora en
estudiantes de una Universidad
Privada de Cusco, el 2022

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 

Niveles o 
rangos 

Nivel literal 

Aspectos explícitos 1-3 

1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4= Casi siempre 
5 = Siempre 

Insuficiente: 
38 – 64 
Bueno: 
65 - 91 
Destacado: 

92 – 118 

Secuencia los hechos 
4-8. 

2. ¿Cuál es la relación entre la
dimensión supervisión y la
comprensión lectora en
estudiantes de una Universidad
Privada  de Cusco, 2022? 

2.Determinar la relación entre

la dimensión supervisión y la
comprensión lectora en
estudiantes de una Universidad
Privada  de Cusco, 2022

2.Existe relación entre la
dimensión supervisión y la
comprensión lectora en
estudiantes de una Universidad
Privada  de Cusco, 2022

Nivel 
inferencial 

Aspectos implícitos 9-11 

Secuencias lógicas 12-13 

Nivel criterio 

Apoya o rechaza el 
contenido 14-16 

3. ¿Cuál es la relación entre la
dimensión evaluación y la
comprensión lectora en
estudiantes de una Universidad
Privada  de Cusco, 2022?

3.Determinar  la relación entre
la dimensión evaluación y la
comprensión lectora en

estudiantes de una Universidad
Privada  de Cusco, 2022

3. Existe relación entre la
dimensión evaluación y la
comprensión lectora en

estudiantes de una Universidad
Privada  de Cusco, 2022.

Emite un juicio de 
Valor 

17-24 

Diseño de investigación Población y Muestra Técnicas e instrumentos Método de análisis de datos 

Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Básica 

Método: Hipotético deductivo 
Diseño: No experimental, descriptivo correlacional 

Población: 120 Estudiantes. 
Muestra: 120 Estudiantes  

Técnicas: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 

Descriptiva 
Inferencial. 



Anexo 2: Matriz de operacionalización de las variables 

Variables de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores 
Escala de 

medición 

Variable 1: 

Estrategias 

metacognitivas 

Ríos (1999), define  las estrategias 
metacognitivas, como, un conjunto de 
operaciones que se utilizan para 
controlar y regular el procesamiento 
de la información y abarcan el 
planificar las acciones más 
convenientes, de acuerdo a las metas 

y objetivos propuestos, supervisar el 
plan propuesto y finalmente evaluar 
los resultados y desempeño. (p. 146). 

Son las capacidades, en las que se 
combinaran diferentes 
características estratégicas 
metacognitivas, que son 
indispensables para la utilización de 
estas estrategias, de esta forma se 
toma en consideración tres 

dimensiones: planificación, 
supervisión y evaluación. Esta 
variable se expresa en tres 
dimensiones: Planificación, 
Supervisión y Evaluación, las 
cuales fueron medidas por un 
cuestionario en escala de Likert 
(Schraw y Moshman, 1995). 

Planificación  Plan de acción

 Verificación

Ordinal 

Supervisión  Revisión rápida de la 
estructura del texto 

 Autopreguntas

Evaluación  Resumen y aplicación de
estrategias

Variable 2: 

Comprensión lectora 

Solé (1992) afirma que la comprensión 
lectora, requiere de la intervención de 
un lector que participe de forma activa 
el mismo que deberá procesar la 
información que lee de forma explícita 
(nivel literal), estableciendo relación 
con los conocimientos previos  (nivel 

inferencial) modificando su contenido 
como consecuencia de su actividad 
(nivel criterio) (p. 29). 

Esta variable ha sido medida, a 
través, del cuestionario de 
comprensión lectora, el cual consta 
de 25 ítems, con escala tipo Likert y 
distribuidos en 3 dimensiones: nivel 
literal, nivel inferencial y nivel 
criterio. 

Nivel literal  Aspectos explícitos

 Secuencia lógicas

Ordinal 

Nivel inferencial  Aspectos implícitos

 Secuencia lógicas

Nivel criterio  Apoya o rechaza el
contenido

 Emite un juicio de valor



         Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO- ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

INSTRUCCIONES: 

Estimados estudiantes, el presente cuestionario tiene por finalidad obtener información relevante al 

proceso enseñanza aprendizaje, por tal motivo le pido leer con atención y marcar solo una alternativa 

como respuesta a cada afirmación. Este cuestionario es de carácter anónimo y reservado. 

Marca una (x) en el recuadro tu respuesta según la siguiente escala de valores: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

VARIABLE 1: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

DIMENSIÓN: P L A N I F I C A C I ÓN  1  2 3 4 5 

1 ¿Buscó obtener algún tipo de información de los textos antes de leerlo, como saber del tema, 

repasar la información, etc.? 

2 ¿Al leer solo el título de los diversos temas se imagina de qué puede tratar, antes de haberlo 
leído? 

3 Mientras leyó los textos, ¿se detuvo a veces a pensar lo que iba a pasar más adelante en los 
mismos? 

4 ¿Determina con anticipación el tiempo que va a gastar en las lecturas de los textos? 

5 ¿Intenta comprender los objetivos de la actividad antes de resolverla? 

6 ¿Se asegura de haber entendido lo que hay que hacer, y cómo hacerlo? 

DIMENSIÓN: SUPERVISIÓN 1 2  3 4 5 

7 ¿Antes de leer, pone atención al título y subtítulos? 

8 Si tiene muy poco tiempo para leer ¿hace una revisión panorámica del texto, destacando lo más 
importante? 

9 ¿Subraya o destaca las ideas esenciales del texto? 

10 ¿La lectura veloz le permite tener una idea general del texto? 

11 ¿Crea imágenes mentales para visualizar la descripción del texto? 

12 ¿Puede deducir con una lectura rápida el mensaje? 

13 ¿Toma nota de los encabezados principales conforme va leyendo? 

14 ¿Verifica si entendió el tema a través de hacerse preguntas a usted mismo? 

15 ¿Busca releer las partes confusas, para entender mejor su significado? 

16 ¿Repasó mentalmente lo que entendió del tema a través de auto-preguntas? 

17 ¿Se pregunta si alguna vez le ha ocurrido algo similar al texto? 

18 ¿Cuándo leyó el texto se preguntó si lo comprendió o no? 

DIMENSIÓN: EVALUACIIÓN  1  2 3 4 5 

19 ¿Parafrasea el contenido de la lectura? 

20 ¿Puede realizar un resumen del texto? 

21 ¿Puede realizar un organizador gráfico del texto? 

22 ¿Analiza la intención del autor? 

23 ¿Analiza  el problema planteado en el texto? 

24 ¿Puede determinar en una breve oración  el argumento? 

25 ¿Juzga la actuación de los personajes del texto? 



CUESTIONARIO- COMPRENSIÓN LECTORA 

INSTRUCCIONES: 

Estimados estudiantes, el presente cuestionario tiene por finalidad obtener información relevante al 

proceso enseñanza aprendizaje, por tal motivo le pido leer con atención y marcar solo una alternativa 

como respuesta a cada afirmación. Este cuestionario es de carácter anónimo y reservado. 

Marca una (x) en el recuadro tu respuesta según la siguiente escala de valores: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 



Anexo 4: Validación de los instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Estrategias metacognitivas. 
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