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RESUMEN 

En la investigación presente se buscó determinar si existía una relación entre 

comprensión lectora y estrés escolar en los alumnos, de primaria de una institución 

educativa, Huaura 2022. Su metodología fue el enfoque cuantitativo, es una 

investigación de tipo básico, con un nivel correlacional, con un diseño no 

experimental, compuesta por un grupo poblacional de 120 alumnos del 4to, 5to y 

6to de nivel primaria. Se presentó una muestra definida con 93 estudiantes, que 

fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico intencional. Se 

efectuó la aplicación de una encuesta; y como instrumento utilizado fue el 

cuestionario aplicado a los estudiantes. Los resultados muestran una relación 

moderada de tendencia negativa entre ambas variables, comprensión lectora y 

estrés escolar de la prueba (rho=-528; p < 0,05) Se concluye correlación 

estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y el estrés escolar, lo que 

sugiere que los factores estresantes se relacionan con comprensión lectora en todos 

los niveles. resumiendo, que, a mayor comprensión lectora, disminuye el estrés 

escolar. 

 
Palabras clave: Estrés escolar, comprensión lectora, factores estresantes, 

Procrastinación, tendencia negativa 
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Abstract 

 
The present research sought to determine if there was a relationship between 

Reading comprehension and School stress in Elementary School students of an 

educacional institution, Huaura 2022. Its methodology was The quantitative 

approach, it is a Basic research, with a correlational level, with a non-experimental 

design, composed of a population group of 120 students of The 4th, 5th and 6th 

grade of Elementary school. There was a defined sample of 93 students, who were 

selected through a non- probabilistic intentional sampling. A survey was carried out; 

The instrument used was The questionnaire applied to the students. The results 

show a moderate relationship of negative tendency between both variables, reading 

comprehension and School stress test (rho=-528; p < 0.05). A statistically significant 

correlation between reading comprehension and School stress is concluded, 

suggesting that stressors are related to reading comprehension at all levels, 

summarizing that the Higher the reading comprehension, the lower the School 

stress. 

 
Keywords: School stress, reading comprehension, stressors, Procrastination, 

negative tendency 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Mucho se ha comentado de los efectos ocasionados por la pandemia a nivel 

educativo, sobre todo en materia de lectura, escritura, cálculo matemático, socio 

afectividad, acceso al sistema y otras dificultades presentadas por los niños al 

regreso de su incorporación a clases (Human Rights,2021) La comprensión de la 

lectura (CL) es parte principal de las problemáticas académicas, e implica el 

conjunto de habilidades que deben ser desarrolladas a través del ejercicio constante 

de estrategias cognitivas y metacognitivas (Araoz et al., 2014) 

Por su parte, otra de las situaciones reflejo del COVID-19, es el estrés en la 

escuela, conocido como un sentimiento que manifiesta tensión y presión en el 

estudiante, proveniente del proceso de adaptación a las demás personas (Barraza, 

2018) La comprensión lectora y el estrés en los espacios escolares son factores de 

preocupación mundial debido al proceso vivido por los niños durante la pandemia. 

Para el Banco Interamericano de desarrollo (2020) las restricciones por la 

emergencia ocasionaron un aumento negativo en la baja comprensión lectora que 

tienen los estudiantes hoy día, siendo afectados 1600 millones de estudiantes 

alrededor del mundo, a su vez, este efecto negativo se reflejó en sus habilidades 

socioemocionales, las cuales vienen siendo motivo de preocupación desde años 

anteriores a la pandemia, según Unesco (2021) en un estudio donde participaron 

16 países latinoamericanos como: República Dominicana, Guatemala, Uruguay 

Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

México, Panamá, Nicaragua, Paraguay y Perú, el 40% de alumnos de 3º grado y el 

60% de 6º grado de primaria, se presentan en el estatus más bajo de competencias 

fundamentales en lectura y matemática. 

Dicho estudio arrojo avances significativos en lectura y matemática a Perú, 

Brasil y República Dominicana, estos resultados invitan al sistema educativo 

peruano a seguir trabajando por el logro de los aprendizajes fundamentales en todos 

los espacios escolares del país, sobre todo en el nivel inicial y primaria que fueron 

los más afectados (Cardini, D´Alessandre y Torre, 2020) estudiantes en lo que 

respecta a primaria, más del 60% de los estudiantes obtuvieron resultados 

insatisfactorios en lectura, situación que se debe haber agravado durante el proceso 

de pandemia por factores agregados a raíz de la suspensión de actividades 
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presenciales a virtuales, donde los niños se vieron afectados por problemas de 

conectividad a internet, falta de equipos tecnológicos o personas idóneas que 

pudieran apoyar las actividades escolares en casa, hecho que abre una brecha 

profunda aún más en colegios de zonas urbanas con los que se encuentran en zona 

rural, cuando de CL se trata, llegando a tener una diferencia de 20 puntos de 

satisfacción en CL entre estudiantes del área urbana sobre los estudiantes de área 

rural (Defensoría del Pueblo, 2020) 

Por esta razón, los alumnos presentan indicadores de no sentirse 

capacitados para desarrollar sus habilidades lectoras, lo que genera estrés y 

frustración en cada niño, porque no puede progresar a niveles superiores, situación 

que afecta el rendimiento escolar pudiendo generar problemas, tales como estados 

depresivos y generando pánico e incapacidad de afrontar las situaciones 

correctamente, en este proceso el estudiante arrastra carencias de bagaje léxico y 

cultural, marcadas actitudes negativas con un pronunciado conformismo de leer y 

escribir solo para las evaluaciones que carga desde la escolaridad hasta los 

recintos universitarios (Novoa et al., 2019; González, 2017) 

Ahora bien, estos factores no son ajenos a la Institución de Educación 

Primaria Huaura, donde los niños tienen dificultades para entender lo que leen y no 

transmiten completamente los mensajes, situación que se refleja en actitudes 

agresivas o de frustración, que los llevan a maltratar física y verbalmente a sus 

compañeros, arrojar libros al piso y reflejar conductas no acordes con la convivencia 

escolar. Dicha problemática nos motiva realizar esta investigación para mejorar el 

desempeño lector de los estudiantes del nivel primaria, Huaura 2022. 

Para ello con lo antes mencionado, formulamos la siguiente pregunta de 

investigación. ¿Qué relación existe entre comprensión lectora y estrés escolar en 

los estudiantes de una institución educativa, nivel primario, Huaura 2022? 

Posteriormente se plantean como problemas específicos. ¿Qué relación 

existe entre el nivel literal, inferencial, critico de comprensión lectora y estrés escolar 

en los estudiantes de una institución educativa, nivel primaria Huaura 2022? se 

encuentran las mencionadas acerca de comprender textos como la teoría literaria, 

interactiva, transaccional y lineal. Dichas teorías cumplen con las necesidades 

objetivas de esta investigación sobre información relevante de la formación escolar 

y la relación que existe entre docentes y estudiantes sobre el tema de comprensión 
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de textos y su enseñanza (Makuc, 2011; 2020) 

Desde punto de vista práctico, la fortaleza de la investigación se encuentra 

en el manejo de herramientas que pueden fortalecer la praxis diaria del docente en 

el manejo de la enseñanza y el aprendizaje en la escuela, el poder identificar los 

factores estresantes en la escuela implica contar con mecanismos de protección 

que permitan fomentar mejor las capacidades de comprensión lectora. El docente 

debe estar en constante mejora para pulir las habilidades que propicien en sus 

estudiantes un aprendizaje crítico, reflexivo y creativo, esenciales para acceder al 

conocimiento y la comprensión de la lectura (MINEDU, 2014) 

Para complementar el aspecto metodológico el estudio se centró en 

profundizar la relación de las variables estudiadas, manejo de instrumentos que 

cubrieron con certeza los aspectos estadísticos necesarios para obtener resultados 

óptimos, cumpliendo con la secuencia de una investigación aplicada de calidad. 

Como objetivo general surge. Determinar la relación entre comprensión lectora y 

estrés escolar en los estudiantes de una institución educativa nivel primario, Huaura 

2022. También los objetivos específicos son los siguientes. Determinar la relación 

entre el nivel literal, inferencial, crítico de comprensión lectora y estrés escolar en 

los estudiantes de una institución educativa nivel primario, Huaura 2022. 

Para ello tenemos la siguiente hipótesis general: Existe relación 

significativa entre comprensión lectora y estrés escolar en los estudiantes de una 

institución educativa, Huaura 2022. Además, también mencionamos las hipótesis 

específicas como. Existe relación significativa entre el nivel literal, inferencial, crítico 

de comprensión lectora y estrés escolar en los estudiantes de una institución 

educativa, Huaura 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 La investigación con el objeto de encontrar una relación existente de la motivación 

hacia la lectura y la CL en estudiantes chilenos de primaria, es cuantitativa, de tipo 

correlacional y longitudinal, la muestra de 1070 estudiantes de 3ero, 4to y 5to grado 

de escuelas públicas y privadas. Los datos resultantes muestran que la motivación 

hacia la lectura al inicio de año educativo se encuentra asociada significativamente 

al éxito en habilidades de CL, al igual que los alumnos que iniciaron el año escolar 

con menor CL y mayor motivación hacia la lectura, terminaron con una comprensión 

lectora significativamente mayor al final del año escolar. 

Al respecto, Torres, Riffo, y Sáez (2022) realizaron la investigación para 

medir la relación entre comprensión lectora en niños con trastorno del lenguaje lo que 

somete a niños a altos niveles de estrés. Se trato de un estudio cuantitativo, no 

experimental, transaccional y correlacional. La población muestra fue conformada 

por76 estudiantes de segundo grado de primaria. Los resultados arrojaron 

significativas diferencias en el rendimiento de CL y los grupos con trastorno. Se 

concluye que hay cambios diferenciados significativos entre los grupos de CL y los 

del conjunto con la variable de trastorno del lenguaje en cuanto al estrés percibido. 

También, Zaccoletti, Altoè y Mason (2020) realizaron una investigación cuyo 

objetivo principal fue la investigación de los vínculos en tres emociones de logro de 

disfrute, aburrimiento y ansiedad, y sus antecedentes de valor de control para la CL. 

Un estudio cuantitativo, no experimental y correlacional donde participaron 152 niños 

de 5to grado de escuelas primaria de forma voluntaria. Los análisis de correlación 

mostraron, una correlación negativa moderada entre la ansiedad y la comprensión 

lectora, una correlación positiva moderada entre el control y la comprensión lectora. 

Se concluyó que el control y la ansiedad intervienen de manera positiva y negativa 

en las tareas de comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado. 

Por otro lado, Walsh (2020) efectuó una investigación que examina si el 

vocabulario, la conciencia sintáctica y la conciencia morfológica contribuyen de 

manera única a la comprensión de lectura. Se propuso un estudio cuantitativo, no 

experimental, correlacional de corte longitudinal. Una muestra poblacional 

conformada por 55 estudiantes de primer grado con edades entre 6 y 7 años. Los 

resultados mostraron una correlación significativa en la relación entre el vocabulario 
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y la conciencia morfológica con la comprensión lectora, mientras que la conciencia 

sintáctica no se correlaciono con la comprensión lectora. En conclusión, el estudio 

encontró que cada componente del lenguaje oral examinado contribuye a la 

variación en la CL simultánea en los estudiantes de escuela primaria más allá de la 

decodificación y la comprensión auditiva; siendo las habilidades de decodificación 

una parte esencial de la comprensión lectora. 

Así pues, Valiente et al. (2019) ejecutaron un trabajo sobre el rendimiento 

escolar, aprendizaje y estrés en estudiantes de primaria para cuantificar la relación 

entre variables relacionadas con tareas, tácticas de aprendizaje y motivación, tanto 

de forma cuantitativa como no experimental, de tipo correlacional, en el que 

participaron 519 alumnos. De igual forma, los resultados indican que existe una 

relación directa entre el rendimiento de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje 

y motivación, y una relación inversa con el estrés. Se presentan diferencias 

significativas entre las estrategias de aprendizaje y el estrés escolar percibido, 

según el nivel de rendimiento en los alumnos. Se debe preparar a los docentes para 

responder a la desmotivación y el proceso de estrés estudiantil, al igual que crear 

intervenciones psicoeducativas que permitan adquirir habilidades para el 

afrontamiento. 

En el contexto nacional, Manchay (2021) presenta una investigación cuyo 

objetivo fue encontrar una relación entre la IE y la CL en alumnos de tercer grado 

de primaria de la institución educativa 7213 Peruano Japonés de villa el salvador. 

Con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de tipo correlacional, a través 

de una muestra censal constituida por 90 estudiantes de ambos sexos. Los 

resultados arrojaron una correlación significativa entre la IE y la CL, se concluyó 

que, a mayor IE, la CL es más alta. 

En el caso de Palma (2019) trabajó con los niveles de CL e IE en alumnos 

de un 6to grado en una institución educativa en el Callao y su propósito fue 

determinar la relación que existe entre las dos variables. Bajo una metodología 

cuantitativa, correlacional y no experimental, con 66 participantes, dos instrumentos 

validados (Inventario emocional Barón ICE, y prueba de comprensión lectora), los 

resultados arrojaron una correlación significativa, entre la inteligencia emocional y 

las dimensiones comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado. 

La investigación de Ayala y Rodríguez (2020) su objetivo fue conseguir la 
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relación entre la procrastinación académica con la CL y los dimensionales 

(inferencial, crítico y literal), de acuerdo con un rendimiento académico bajo, la 

postergación de tareas, bajos hábitos para el estudio y el escaso dominio propio que 

se desarrolla en casa, debilitando el logro de competencias y el proceso educativo: 

enseñanza – aprendizaje. Investigación cuantitativa de corte transversal y tipo 

correlacional. Donde participaron 104 estudiantes del 6to grado de primaria de 

ambos géneros, se aplicó una escala de procrastinación y encuesta de comprensión 

lectora, la conclusión otorgo un menor grado de comprensión lectora a estudiantes 

que tienen un nivel alto de procrastinación académica. 

Asimismo, Ali y Cupe (2019) abordó el problema buscando relacionar desde 

el punto de vista académico el rendimiento y estrés infantil, en los alumnos de 1ero 

de primaria de una Institución de la región Arequipa en el año 2019. Con un enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptiva-correlacional, aplicada y de diseño no experimental, 

se trabajó con 27 estudiantes del primer grado, Se uso un inventario de estrés 

cotidiano infantil como instrumento y que nivel lograron los alumnos en la 

competición, “Lee diversos tipos de textos en su lengua materna”, la conclusión 

arrojo existencia que relaciona débilmente las variables estrés infantil y el 

rendimiento académico en comprensión lectora. 

Igualmente, Noriega et al. (2020) efectuaron una investigación que media la 

relación entre los elementos textuales y la CL, su aprovechamiento por estudiantes 

de 5to y 6to grado de primaria, de enfoque cuantitativo, transversal, alcance 

comparativo y correlacional, para el estudio se adquirió una muestra de 450 

alumnos de 5to grado y 440 alumnos de 6to de primaria, El estudio concluye que 

los alumnos con altos puntajes en comprensión lectora y aprovechamiento escolar 

utilizan el internet, y red social YouTube, no presentan asignaturas reprobadas, 

padres que trabajan, un lugar donde viven con buena infraestructura, y no son 

maltratados (golpes o violencia) como correctivo. 

En contexto se desarrollan los basamentos teóricos de las variables 

comprensión lectora y estrés escolar. Para Arias (2017) en la comprensión lectora 

el mensaje trasmitido por el texto que lo interpreta el lector, a través de un 

intercambio de ideas que afecta al sujeto reformulando sus conocimientos sobre un 

hecho. Para ello, podemos mencionar que la CL hace referencia a un proceso que 

se lleva de manera simultánea para extraer y construir significados a través de la 
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interacción que hace un lector con el texto. Toma tiempo desarrollar la 

comprensión, debido a que intervienen variables cognitivas y contextuales asociadas 

(Cadavid-Ruiz et al., 2016) 

Entonces, para comprender la lectura intervienen un grupo de procesos 

psicológicos que afectan los datos lingüísticos desde que se recibe hasta que se 

procesa y llega a un resultado (Rojas y Cruzata, 2016) Para ello se presentan 

diversos modelos de lectura, Cassany, Luna y Sanz (2003) presentan cinco posibles 

niveles de lectura: comprensión, decodificación, retención, análisis y valoración. 

Representan las habilidades que deben ser superadas para alcanzar altos niveles 

de comprensión en la lectura (Márquez y Valenzuela, 2018) 

También se mencionan dimensiones del modelo ideológico de literalidad el 

cual está conformado por: lectura inferencial, lectura literal, y lectura crítica. Siendo 

la lectura literal aquella que ocurre al lector poder decodificar, comprender y retener 

eficazmente lo que lee, a su vez, la inferencial se refiere al nivel de lectura que se 

alcanza al comprender y analizar, y la lectura crítica abarca niveles de complejidad 

más altos en cuanto al análisis, relación y valoración del texto (Cassany, 2012) 

      Otro modelo de comprensión lectora que podemos mencionar presenta dos    

tipos de procesamiento, Según Perfetti (1999) y Perfetti et al. (2007) el primero 

sucede cuando se identifican las palabras, y el segundo son mecanismos que se 

ponen en funcionamiento para ensamblar dichas palabras en mensajes. El modelo 

clasifica en alto nivel y de más bajo nivel, a los factores involucrados en la 

comprensión lectora. Factores de más alto nivel: Sensibilidad a la forma del texto, 

la realización de inferencias, y vigilancia de la comprensión. Atienden al género 

discursivo, el cual incide en la comprensión de los textos y representa problemas 

diversos al lector. Asimismo, las inferencias son necesarias cuando de comprensión 

lectora se habla, esto dicta de tener profundidad para la lectura y son necesarias 

en la coherencia de los textos. Finalmente, el monitorear la comprensión ayuda 

a que el lector pueda 

verificar su nivel de entendimiento y releer el texto si todavía no lo entiende. 

Factores de bajo nivel: mecanismos lingüísticos conceptuales de la 

comprensión (procesamiento sintáctico, identificación y comprensión de las 

palabras, decodificación y conciencia fonológica) 

Por otro lado, se encuentra el modelo que desarrollo Just y Carpentier que propone 
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5 fases del proceso de lectura: acceso léxico, percepción, codificar, asignación de 

casos, cierre de la fase y la integración intra causal. El modelo se basa en identificar 

grafías (conformadas por las letras) hasta alcanzar a conocer unidades lingüísticas 

más complejas como las palabras y oraciones (Canet et al., 2005) 

Modelo descendente (Botton y Down, 2012) El modelo se sustenta bajo la 

premisa del planteamiento que hace el lector al interpretar el significado de lo que 

lee; se centra en los conocimientos sintácticos y semánticos más allá de los detalles 

gráficos del texto. En este modelo nace lo inferencial el lector comienza a leer desde 

la formulación de hipótesis que lo lleva a comprender la lectura, el proceso que 

realiza es unidireccional, pero con jerarquía descendente al contrario de la postura 

de Just y Carpentier donde el proceso de comprensión de la lectura es ascendente 

(Canet et al., 2005) 

Ahora bien, cuando hablamos de CL, se refiere a un proceso complejo, 

donde interactúan elementos como el lector, interacciones y los tipos de reacciones 

(Consuelo et al., 2019) Esta interacción ayuda a través de procesos cognitivos a 

procesar palabras, oraciones y frases para la construcción de significados. La 

comprensión de textos se convierte en un proceso dinámico que sirve para obtener 

información, significado y representación del texto, siendo importante reconocer la 

estructura textual de lo que se lee para poder interpretarlo (Casihualpa, 2017) 

En la comprensión lectora intervienen diversos procesos como la 

descodificación, extracción del significado del texto hasta alcanzar el constructo de 

una idea que se interrelaciona a los conocimientos previos del lector (García, 2006) 

Para Oakhill y Caín (2007) las habilidades lectoras se encuentran inmersas en el 

desarrollo de la comprensión, aunque esto implique que el hecho de leer no 

asegure por completo la comprensión del texto (Oakhill et al., 2003) 

Para Moreno (2005) dichas habilidades lectoras no se manifiestan en el 

desarrollo fundamental del logro educativo, manifestando problemas en las 

diferentes escuelas. Donde se resalta el uso de la fonología y la ruta visual para 

comprender lo leído. Destaca que está inmersa la habilidad de los estudiantes para 

entender lo esencial del contenido, relacionando e integrando los datos e 

información leída en un conjunto menor de ideas más abstractas, pero más 

abarcadoras, que le permitan derivan inferencias y hacer comparaciones. Trabajar 

en estos aspectos permitirá alcanzar una habilidad de lectura, utilizando la fluidez y 
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la velocidad al momento de elegir un contenido (Ministerio de Educación, 2019) 

Ramírez (2018) nos dice que para poder entender la lectura y realizar su 

interpretación se deben desarrollar las capacidades, extrayendo el significado de lo 

que genera el aumento de la CL y el AS. Según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019) se usa la comprensión de 

los textos escritos para poder llegar al objetivo, desarrollando el potencial del 

conocimiento, puesto que el alumno logra alcanzar sus metas en nivel básico, por 

otro lado, la comprensión lectora permite obtener el entendimiento de un lenguaje 

escrito, siendo esencial e integrando, abarcando las inferencias de la lectura y 

haciendo comparaciones con el apoyo de las situaciones educativas (Cabarcas, et 

al., 2018). Esto implica que la CL, es aquel proceso en donde el niño realiza la 

interacción del texto que lee, enriqueciendo su conocimiento y a su vez se 

encuentra relacionado al contenido almacenado en su memoria (Moreno, 2005). 

Asimismo, Jouini (2018) sostiene que el significado del contenido se va 

incorporado de acuerdo con la interpretación razonable que se haga del texto. 

Cooper (2017) advierte de una interacción entre el texto y el lector es necesario, 

manejando la descodificación a través de las habilidades y aportes del texto objetivo, 

asimismo indica que el significado radica en el proceso de la elaboración de la 

habilidad lectora. La idea relevante es relacionada con el entendimiento de lector, 

interactuando con el contenido a través del proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, Pérez (2017) sostuvo que el aprendizaje previo amplía su 

conocimiento a través del significado de las palabras, utilizando modelos 

adecuados de texto durante la lectura, por ejemplo, programas con una actividad 

permanente que fomente en voz alta la lectura de artículos, cuentos y novelas para 

desarrollar estrategias que mejoren de forma constante la habilidad lectora. 

Siguiendo el mismo orden de ideas de Arias (2017) se presentan las 

dimensiones de CL, la cual para la presente investigación aborda tres niveles 

básicos: Nivel crítico, nivel inferencial y nivel literal. 

En este nivel literal según Arias (2017) es el primer paso de la comprensión 

de textos, donde se busca determinar la idea principal, seguir las secuencias, y 

darles sentido a las palabras. A su vez, se identifican sujetos, sucesos, contextos, 

sinónimos, antónimos, e identificar la relación entre las partes de un párrafo y una 

oración (Cortez & García, 2010). Se busca adquirir información mínima esencial del 



10  

texto donde el objetivo se centra en recordar de manera literal el contenido de lo que 

se lee (Arauzo, 2022; Cáceres, 2010). 

En la comprensión inferencial actúa la elaboración de ideas a partir del 

proceso de deducción, debido a que no se encuentran de manera explícita en los 

textos. Se hace imprescindible entrenar el pensamiento deductivo e inductivo para 

poder determinar cómo están relacionadas las oraciones, palabras o párrafos, en 

busca de interpretar o comprender lo que dice una lectura, y llenar vacíos a través 

de la interacción que efectúa el lector con el texto hasta llegar a conclusiones (Arias, 

2017). El inferir, requiere de utilizar conocimientos previos y formular predicciones 

a partir de indicios proporcionados por la lectura (Cortez y García, 2010). 

Para Arias (2017) la comprensión crítica implica una valoración de juicios 

propios que efectúa el lector para examinar y evaluar. Se basa en interpretar de 

manera personal las imágenes literarias, donde se llega a juzgar la realidad de la 

fantasía al inferir hipótesis y analizar textos, llegando a ser el nivel más complejo 

puesto que se suele encontrar términos desconocidos o estructuras gramaticales 

que pueden retrasar la comprensión del texto (Cortez y García, 2010). Ahora bien, 

en el nivel de comprensión crítica, el sujeto al leer podrá solucionar problemas con 

inconsistencias locales y mundiales, ejerciendo un papel de juez al juzgar la calidad 

en un texto, su objetivo y limitaciones (Doll y Parra, 2021). 

Por otro lado, respecto a la teoría de la segunda variable estrés escolar 

Barraza (2018) lo define como un sentimiento que manifiesta tensión y presión en el 

estudiante, estos sentimientos se expresan por las exigencias determinadas por una 

situación, sobrepasando las dificultades de nuestras habilidades, es decir cuesta 

adaptarnos a las demandas. 

El estrés escolar puede ser visto como una incomodidad que el estudiante 

presenta de acuerdo a factores emocionales, físicos de carácter ambiental, o 

interrelacionar, que representan una posible presión al individuo en su capacidad 

de afrontar en la escuela los procesos de habilidad meta cognitiva para resolver 

problemas, presentación de exámenes, rendimiento académico, relacionarse con 

educadores y los compañeros, perder un ser querido, búsqueda de reconocimiento 

e identidad (Martínez y Díaz, 2007). 

La teoría de Selye sobre el estrés plantea que es una respuesta del 

organismo de acuerdo con los estímulos cognitivos, psicológicos, físicos y 
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emocionales al cual es sometido, y se manifiesta por un síndrome especifico el cual 

no tiene causa particular; sobre el estrés actúa el estresor como un agente 

desencadenante que afecta la homeostasis del organismo, la teoría se basa en la 

respuesta del individuo. Otra teoría, es la basada en el estímulo que se centra como 

el ambiente actúa a través de estímulos para crear estrés, capaces de alterar las 

funciones orgánicas, en el caso particular de esta investigación tanto los estresores 

como estímulos ambientales provienen de la presentación de exámenes, ejercicios 

con amplia dificultad para resolver, enfrentamientos académicos con el docente, 

actividad diaria con los compañeros de clase, entre otros (Berrio y Mazo, 2011; 

Palacio et al., 2018). 

Ahora bien, el modelo que interviene en la presente investigación esta 

propuesto por Barraza (2007) conocido como modelo cognoscitivista del estrés 

académico, el cual se basa en el modelo transaccional de Richard Lazarus y la 

teoría general de Cole, constituido por 4 hipótesis, componentes sistémicos 

procesales del estrés académico, se centra en la relación del sistema con el entorno 

y la búsqueda de equilibrio a través de sus componentes de entrada (estímulos 

estresores), síntomas como indicadores del desequilibrio sistémico y las estrategias 

de afrontamiento como las de salida. Del mismo modo presenta la hipótesis del 

estrés académico desde un estado psicológico aquellos visto como amenazas 

vitales a la integridad de la persona llamados estresores mayores y los menores que 

nacen de la valoración que hace el individuo 

               Para Barraza, el estrés académico contiene tres dimensiones 

importantes: Estresores (estímulos), afrontamiento y síntomas. Barraza (2006; 

2008; 2016) define al estresor como la una unidad objeto que tiene vida y es 

independiente de la percepción personal, normalmente es vista como una amenaza 

a la vida de las personas. Los estresores pueden aparecer como demandas físicas, 

sociales y emocionales que estimulan la sensación de estrés que puede afrontar 

un individuo, generando que se perturbe su tranquilidad. El individuo manifiesta la 

situación estresante ante dolencias emocionales o físicas. A su vez se habla de 

demandas donde la persona siente o percibe sentirse acorralado desde la visión 

psicológica, emocional, físico y social (Valiente et al., 2019). 

Dichos estímulos estresores se presentan también en los infantes los cuales 

han sido clasificados en el entorno escolar y familiar, estos responden a sucesos y 
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preocupaciones que tienden a ser de gran intensidad, pero bastantes predecibles 

(Torres et al., 2014) En el aspecto académico se amplía el abanico de estresores 

que podemos encontrar desde los planes de estudio, las formas de afrontar las 

actividades diarias, el bulliyng, la falta de aceptación social,  los déficits de 

concentración y atención, sobre carga académica, la falta de CL, el exceso de 

actividades extraescolares, entre otros (Pulido et al., 2011; Trueba et al., 2013). 

Ahora bien, Barraza (2008; 2016) ve el afrontamiento como una respuesta de 

la persona a dichos estresores, la cual se da a través de un proceso psicológico que 

interpreta las amenazas. Para Bruguera, Del Rosario, y Calonge (2017) los 

estudiantes afrontan situaciones estresantes cada día y generalmente pueden verse 

afectados por ellas en su entorno escolar, estas son consideradas factores de riesgo 

que pueden incidir negativamente en su rendimiento escolar, aunque pueden 

actuar como mecanismos de protección utilizados por el niño para afrontar 

situaciones adversas. 

Existen estrategias para sobrellevar estas emociones a través del impulso 

en que el individuo afronta el objetivo por percibir la amenaza, es decir en el proceso 

es incrementar el aspecto psicológico. Dicho proceso se pone de manifiesto cuando 

se presenta una amenaza y en respuesta ocurre un proceso psicológico que 

permite afrontar el problema (Barraza, 2018). 

Por otro lado, Barraza (2016) indica que los síntomas son expresados 

cuando el estudiante tras observar su propio juicio de una idea u objeto, lo reconoce 

como un estresor y se obtiene como respuesta natural síntomas psicológicos, físicos 

o mentales que indican estrés. 

También aparecen los síntomas que padece un estudiante al encontrarse 

enfrentando diariamente estímulos estresores que le otorga el medio que transita, 

la tristeza, miedo, ansiedad y enojo se pueden presentar durante este proceso, y 

se identifican que están a nivel psicológico (Basnet et al., 2012) Ahora bien, desde 

una visión de las funciones cognoscitivas el alumno o alumna puede presentar 

dolores musculares, cefalea, y fatiga como una respuesta directa a los estresores 

(Aselton, 2012; Pozos et al., 2019). 

En tal sentido, Naranjo (2019) expresa que las consecuencias del estrés 

académico a largo plazo se deben a la falta de habilidad social, malestar y tristeza. 

Esta consecuencia repercute en la vida académica por lo que no es fácil de asumir, 
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sin embargo, el estudiante tiene la capacidad de afrontar estas situaciones 

estresantes manteniendo un equilibrio adecuado. El hecho de poder afrontar el 

estrés cotidiano influirá positivamente en el crecimiento socioemocional de los 

alumnos (Casuso et al., 2019). 
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III. METODOLOGÍA 

 
    3.1. Tipo y Diseño de investigación 

 
Es una investigación de tipo básica, Según Arias y Covinos (2021a) también es 

llamada investigación pura, en la cual, no se solucionan problemas inmediatos, pero 

pueden servir de base teórica para otras investigaciones. Tiene un enfoque 

cuantitativo debido a que manejamos datos cuantificables (encuestas) y se 

explicaron sucesos de fenómenos externos que ocurren en la relación entre dos 

variables (Ríos, 2017). 

Diseño de investigación 

El presente manuscrito muestra una investigación no experimental, como lo 

mencionan (Arias y Covinos, 2021b) no cuenta con estímulos o condiciones donde 

sea necesario experimentar con las variables comprensión lectora o estrés escolar, 

pero fueron evaluados los sujetos de estudio en su entorno, sin necesidad de 

manipular alguna variable. Se recogieron los datos en un solo momento, estando 

en presencia de una investigación de corte transversal (Manterola, et al.2019). 

El alcance o nivel de la investigación es correlacional debido a que se midió la 

relación entre dos variables y conocer cómo se comporta una con respecto a la otra 

variable efecto de la correlación (Arias y Covinos, 2021c). 

 

Figura 1. Diagrama de correlación  
 

 

 
 
Tomado de: (Arias y Covinos, 2021d) Dónde:  

 
S = Alumnos de nivel primaria en una institución educativa, Huaura 2022.  

 
A = “Comprensión lectora” B = “Estrés escolar” r = Relación de las Variables en 

estudio  
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3.2. Variables y Operacionalización 
 
Variable 1: Comprensión lectora  

Definición conceptual 

En la comprensión lectora el mensaje trasmitido por el texto es interpretado por el 

lector, a través de un intercambio de ideas que afecta al sujeto reformulando sus 

conocimientos sobre un hecho (Arias, 2017a). 

Definición operacional 

La comprensión lectora se midió a través de una prueba de comprensión lectora 

elaborada por Soto y validada por juicio de expertos que evalúa las tres 

dimensiones como nivel crítico, nivel inferencial y nivel literal (Arias, 2017b). 

Indicadores: 

Para la primera dimensión se consideraron: Argumentar sucesos, acciones y 

secuencias, distinguir personajes, segregar y comparar. Para la segunda dimensión 

se presentan: distinguir información, establecer inferencias, formular conclusiones 

y para la tercera dimensión: proporciona juicios de valor, asume puntos de vista y 

valora la transferibilidad de elementos (Arias, 2017c). 

Escala de medición: Ordinal 

 
Variable 2: Estrés Escolar  
 
Definición conceptual: 

 
Para Barraza (2018) lo define como un sentimiento que manifiesta tensión y presión 

en el estudiante, estos sentimientos se expresan por las exigencias determinadas 

por una situación, sobrepasando las dificultades de nuestras habilidades, es decir 

cuesta adaptarnos a las demandas. 

Definición operacional: 

 
Se precisan tres elementos que fueron abordados a través del instrumento 

Inventario Sistémico Cognoscitivista elaborado por Barraza para el estudio del 

estrés académico, con el cual se medió las tres dimensiones: Estresores, Síntomas 

y          Estrategias de afrontamiento (Barraza, 2007). 

Indicadores 

 
Para la primera dimensión se plantea: Evaluación a los estudiantes, Tiempo para 
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realizar las tareas, Cansancio y fatiga. La segunda dimensión fue tratada desde la 

Ansiedad e indecisión, Aislamiento, Conflictos frecuentes. Y la tercera dimensión se 

derivó en ser asertivo, concentrarse, elogiarse y ser positivo ante la situación de 

estrés. 

Escala de Medición: Ordinal  

3.3 Población, muestra y muestreo 

 Población: 

La población que se considera en el trabajo estuvo compuesta por 120 alumnos del 

4to, 5to y 6to de nivel primaria de una institución educativa, Huaura. Respecto a la 

población, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) mencionan que son aquellos 

casos que presentan especificaciones definidas. 

Criterios de Inclusión: Estudiantes de género femenino y masculino de 4to, 5to y 6to 

de primaria que se encuentren estudiando en el presente año 2022. 

 
Criterios de exclusión: Estudiantes no pertenecientes a los grados 4to, 5to y 6to de 

primaria de una institución educativa, Huaura. 

Muestra 

 
Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) se habla de un subgrupo 

perteneciente al universo o población de interés, de la misma se recolectan datos 

necesarios y pertinentes, siendo representativa de la población. Se tomó una 

muestra de 93 individuos pertenecientes al 4to, 5to y 6to grado de primaria de una 

institución educativa, Huaura. 

Muestreo 

 
De acuerdo con Ríos (2017) sería la técnica aplicada para elegir los elementos o 

unidades que conformaran la muestra. En virtud de encontrarnos una muestra 

poblacional delimitada se aplicó un muestreo no probabilístico. 

Unidad de Análisis 

Comprensión lectora y estrés escolar en estudiantes del 4to, 5to y 6to grado de 

una institución educativa en Huaura. 
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3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 
Para el presente estudio se aplicó como técnica la encuesta, la cual permite recoger 

los datos a través de la interrogación realizada a un encuestado con el objetivo de 

obtener información para la construcción de una investigación (Arias y Covinos, 

2021). 

 Como instrumento de recolección de los datos se utilizó el cuestionario el 

cual consistió en un grupo de preguntas seriadas y enumeradas en una tabla con 

posibles respuestas que debe responder la persona a ser encuestada (Arias, 2020) 

El estudio empleo dos herramientas de medición, las cuales se aplicaron de forma 

grupal a las 93 unidades de análisis parte de la muestra. 

 El primer instrumento se utilizó para medir la comprensión de la lectura, una 

prueba de comprensión lectora empleada por Arias (2017) y el inventario SISCO II 

elaborado por Barraza (2018) con la cual se midió el estrés escolar. Las 

características presentadas en los instrumentos se detallaron en los renglones de 

la validez y confiabilidad. 

Ficha Técnica del instrumento: Comprensión Lectora  

Autor                             : Arias (2017)              Perú  

Objetivo                        : Estimar los niveles de Comprensión lectora  

Aplicación                     : Estudiantes de Nivel primaria 

Duración                       : 60 minutos  

Categorías                    : Alto, medio y bajo 

Organización                 : Está estructurado por 3 textos y 15 ítems, distribuido en 

tres dimensiones            : 1) Literal, 2) Inferencial y 3) Crítico. 

Ficha Técnica del instrumento: Estrés escolar  

Autor : Barraza (2018) - México 

Objetivo : Estimar niveles de estrés escolar 

Aplicación : Estudiantes de nivel primaria  

Duración : Libre (25 minutos aproximadamente)  

Administración : Colectiva 

Categoría : Alto, medio, bajo 

Organización : Está compuesto por 21 ítems, distribuidos de la siguiente 

forma: 1) Estresores; 2) Síntomas; 3) Estrategias de afrontamiento. 
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Validez: Hace referencia a la pertinencia del estudio midiendo lo que se tiene como 

objetivo (Ríos, 2017) Para la variable comprensión lectora es una prueba elaborada 

y aplicada en una tesis por Arias (2017) para el momento se validó el contenido por 

medio de juicio de expertos. En el presente estudio se efectuará la validación a 

través de juicio de expertos. 

En el caso de la segunda variable estrés escolar su validez fue efectuada por 

Barraza en el año 2018, siendo una segunda versión reducida y evaluada a través 

de un análisis factorial exploratorio y confirmatorio. En este estudio se buscará la 

validación a través de expertos. 

Para la presente investigación será sometida a validez interna por juicio de expertos. 

Confiabilidad 

En cuanto a la confiabilidad fue empleada una prueba piloto, aplicada a 20 

estudiantes que compartían las mismas características con la muestra de 

estudiada. Por ser una prueba con escala dicotómica, se aplicó la prueba 

estadística Kuder Richardson (KR20) en el cual se presenta un coeficiente de 

confiabilidad en el instrumento para la medición de la variable comprensión lectora 

es 0,863, el cual se puede interpretar como confiabilidad muy alta (Soto, 2018, p. 

37) 

Para la confiabilidad, Hernández et al., (2018) expresa que la aplicación de 

instrumentos produce resultados coherentes y con consistencia, se pueden tomar 

como confiables. (p.200) En la investigación ésta ha sido determinada mediante el 

cálculo del Alfa de Cronbach, el cual fue establecido a partir de los datos obtenidos 

luego de realizar una muestra piloto de 50 individuos semejantes a la muestra de 

investigación. El coeficiente de fiabilidad en el instrumento para la medición de la 

variable estrés escolar es 0,946, se ha concluido que el instrumento evaluado 

muestra confiabilidad muy alta. 

3.5.  Procedimientos 

 
Se elaboró una búsqueda inicial y recopilación de documentos en revistas 

científicas nacionales e internacionales, repositorios de tesis, libros y artículos 

para la construcción del basamento teórico, fueron elegidos los instrumentos para 

posterior escoger el grupo poblacional y su muestra. Fue validado por juicio de 
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expertos y validado por medio de prueba piloto a 25 alumnos con el fin de 

determinar su confiabilidad. Posteriormente, se efectuó coordinación con la 

dirección de la Institución Educativa la cual autorizó la investigación, en el mismo 

orden se conversó con los docentes e intervinientes necesarios en la investigación 

para coordinar los horarios idóneos para la aplicación de los instrumentos. 

Seguidamente se aplicó la prueba y la encuesta a la muestra seleccionada donde 

se recabaron los datos y se tabuló los resultados con la aplicación del sistema 

Excel, se trató con sistema estadístico SPSS versión 27, donde se obtuvo los 

gráficos y tablas descriptivas de las variables estudiadas, partiendo de los 

resultados se inició el proceso de discusión de los hallazgos importantes y 

finalmente redactar conclusiones y recomendaciones. 

3.6. Métodos de análisis de los datos 

 
El proceso de validación instrumental se efectuó por medio de expertos realizando 

una prueba piloto a 25 alumnos, se empleó una técnica de baremación para alcanzar 

categorías de niveles y rangos representan información exacta para la 

investigación. Se consigue la confiabilidad con la edición del alfa de Cronbach. 

A través de un proceso estadístico descriptivo fueron elaboradas tablas y figuras con 

la aplicación de prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov puesto que se cuenta 

con una muestra mayor a 50, el tipo de prueba efectuado facilito el poder contrastar 

la hipótesis y uso de pruebas paramétricas para averiguar la normalidad de los 

datos, de acuerdo con la tendencia se hará uso de la estadística inferencial. 

3.7. Aspectos éticos 
 

Fueron tomadas en cuenta las normativas APA (2019) 7ma edición, en la cual se 

efectuó citación de autores relacionados a la información encontrada. Se solicitó 

permisos y autorizaciones necesarios para desarrollar el estudio, donde se tomó en 

cuenta el anonimato y consentimientos. 
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IV.  RESULTADOS 

Resultados descriptivos 

Posterior a la aplicación de los instrumentos y la recolección de los datos para la 

variable Comprensión lectora y Estrés escolar, el proceso obtuvo los siguientes 

resultados.  

Descriptores de resultados de la variable: Comprensión Lectora 

Tabla 1. Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto 

a la variable comprensión lectora. 

 

Comprensión lectora 

  
 

Frecuencia  

 
 

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Iniciado  73  78%  78%  78%  

En proceso  12  13%  13%  91%  

Logrado  8  9%  9%  100%  

Total  93  100%  100%   

Nota: Base de datos (anexo 6)  

 
 

Figura 2. Distribución porcentual de la variable comprensión lectora.  
 
 

 

 
En la tabla 1 y la figura 2, se perciben que el 78%, (73), estudiantes nivel primaria 

Huaura, logran comprensión lectora en nivel iniciado, mientras que el 13% (12) se 
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encuentran en un nivel en proceso y el 9% (8) estudiantes se ubican en un nivel 

logrado. 

Descripción de los resultados según las dimensiones de comprensión lectora 

 
Tabla 2. Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto 

a las dimensiones de la variable comprensión lectora 

 

Nivel litera  Nivel 
inferencial 

 Nivel crítico  

 F  %  F  %  F  %  

Iniciado  69  74%  77  83%  70  75%  

En proceso  14  15%  12  13%  12  13%  

Logrado  10  11%  4  4%  11  12%  

Total  93  100%  93  100%  93  100% 

 

 
Figura 3. Distribución porcentual de las dimensiones de la variable 

comprensión lectora. 

 

 

 
En la tabla 2 y la figura 3, se observa el 74%, (69) estudiantes nivel primaria Huaura 

se encuentran en la dimensión nivel literal en un nivel iniciado, el 14% (15) 

estudiantes en el en proceso y 11% (10) estudiantes en un nivel logrado. 

El 83%, (77) estudiantes nivel primaria Huaura se encuentran en la dimensión nivel 

inferencial en un nivel iniciado, el 13% (12) estudiantes en el en proceso y 4% (4) 

estudiantes en un nivel logrado. 

El 75%, (70) estudiantes nivel primaria Huaura se encuentran en la dimensión 

nivel crítico en un nivel iniciado, el 13% (12) estudiantes en el en proceso y 12% 

(11) estudiantes en un nivel logrado. 
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Descriptores de resultados de la variable: Estrés escolar 

Tabla 3. Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a 

la variable estrés escolar. 

 

 

   Estrés escolar  

 
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  

Bajo  11  12%  12%  12%  

Regular  30  32%  32%  44%  

Alto  52  56%  56%  100%  

Total  93  100%  100%   

Nota: Base de datos (anexo 6)  

 
 

Figura 4. Distribución porcentual de la variable estrés escolar. 
 
 
 

 

 
En la tabla 3 y la figura 4, se perciben que el 56%, (52), estudiantes nivel primaria 

Huaura, presentan estrés escolar en un nivel alto, mientras que el 32% (30) se 

encuentran en un nivel regular y el 12% (11) estudiantes se ubican en un nivel bajo. 
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Tabla 4. Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto   a 

las dimensiones de la variable estrés escolar. 

 
 Estresores   Síntomas   Estrategias de afrontamiento  

 F  %  F  %  F  %  

Bajo  8  9%  15  16%  13  14%  

Regular  31  33%  32  34%  26  28%  

Alto  54  58%  46  49%  54  58%  

Total  93  100%  93  100%  93  100%  

 
 

Figura 5. Distribución porcentual de las dimensiones de la variable estrés 

escolar. 

 

 

En la tabla 4 y la figura 5 se observa el 9%, (8), estudiantes nivel primaria Huaura 

se mantienen en la dimensión estresores del nivel bajo, el 33% (31) estudiantes en 

el regular y 58% (54) estudiantes en un nivel alto. 

El 16%, (15) estudiantes nivel primario Huaura se encuentran en la dimensión 

síntomas en un nivel bajo, el 34% (32) estudiantes en el regular y 49% (46) 

estudiantes en un nivel alto.  
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El 14%, (13), estudiantes nivel primario Huaura se encuentran en la dimensión 

estrategias de afrontamiento en un nivel bajo, el 28% (26) estudiantes en el regular 

y 58% (54) estudiantes en un nivel alto. 

 
Resultados inferenciales 

Análisis de normalidad  

Tabla 5. Análisis de la normalidad de la distribución poblacional de la            

variable comprensión lectora y estrés escolar 

 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova  

 Estadístico  gl  Sig.  

Comprensión lectora  ,471  93  ,000 

Nivel literal  ,449  93  ,000 

Nivel inferencial  ,492  93  ,000 

Nivel crítico  ,455  93  ,000 

Estrés escolar  ,347  93  ,000 

Estresores  ,361  93  ,000 

Síntomas  ,310  93  ,000 

Estrategias de afrontamiento  ,359  93  ,000 

Nota: grados de libertad p=significancia  

 

En la tabla 5, Es observable en los resultados expresados por la prueba de 

normalidad de la variable CL y de la variable estrés escolar de la prueba Kolmogorov 

Smirnov, en la cual se puede observar un nivel de significancia menor a .05 (p = .00) 

en las dos variables, lo señalado por los datos muestrales se ajustan a la 

distribución no normal y se recomienda usar estadísticos no paramétricos 
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Contrastación de hipótesis 
 

Prueba de hipótesis general 
 

H0: No existe relación entre comprensión lectora y estrés escolar en estudiantes 

nivel primario Huaura. 

H1: Si existe relación entre comprensión lectora y estrés escolar en estudiantes 

nivel primario Huaura.  

Tabla 6. Coeficiente de correlación y significación entre las variables 

comprensión lectora y estrés escolar 

 
 

  Correlaciones   

   Comprensió n  

n lectora  

Estrés 

escolar  

 Comprensión  

lectora  

Coeficiente de  

correlación  

1,000  -,528**
 

  Sig. (bilateral)  .  ,000 

Rho de 

Spearman  

 N  93  93 

Estrés escolar  Coeficiente de  

correlación  

-,528**
  1,000 

  Sig. (bilateral)  ,000  . 

  N  93  93 

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

 

En la tabla 6, Son exhibidos los datos resultantes de la hipótesis general, se puede 

observar un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =-.528 que indica una 

magnitud moderada en la relación y de tendencia negativa entre las variables, con 

un ρ = 0.000 (ρ < 0.05) en la cual se evidencia relación significativa y por lo tanto, 

debe ser rechazada la hipótesis nula y aceptada la relación entre comprensión 

lectora y estrés escolar. 

Prueba de hipótesis especifica 1 

 
H0: No existe relación entre nivel literal y estrés escolar en estudiantes nivel 

primario Huaura. 

H1: Si existe relación entre nivel literal y estrés escolar en estudiantes nivel 

primario Huaura.  
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Tabla 7. Coeficiente de correlación y significación entre las variables nivel 
literal y estrés escolar 
 

  Correlaciones   

   
Nivel literal  

Estrés  

escolar  

 Nivel literal  Coeficiente de  

correlación  

1,000  -,490**
 

  Sig. (bilateral)  .  ,000 

Rho de 

Spearman  

 N  93  93 

Estrés escolar  Coeficiente de  

correlación  

-,490**
  1,000 

  Sig. (bilateral)  ,000  . 

  N  93  93 

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

 

 

En la tabla 7, son exhibidos los datos resultantes de la hipótesis especifica 1, es 

observable el coeficiente de correlación de Rho de Spearman =-,490 que presenta 

una moderada magnitud en la relación y con tendencia negativa entre las variables, 

con un ρ = 0.000 (ρ < 0.05) donde se puede evidenciar una relación significativa y, por 

lo tanto, debe ser rechazada la hipótesis nula y aceptar la relación entre nivel literal 

y estrés escolar. 

 

Prueba de hipótesis especifica 2 

 
H0:  No existe relación entre nivel inferencial y estrés escolar en 

estudiantes nivel primario Huaura. 

 
H1:  Si existe relación entre nivel inferencial y estrés escolar en 

estudiantes nivel primario Huaura 
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Tabla 8. Coeficiente de correlación y significación entre las variables nivel 
inferencial y estrés escolar 

 
 
 

  Correlaciones   

   Nivel  

inferencial  

Estrés  

escolar  

 Nivel inferencial  Coeficiente de  

correlación  

1,000  -,484**
 

  Sig. (bilateral)  .  ,000 

Rho de 

Spearman  

 N  93  93 

Estrés escolar  Coeficiente de  

correlación  

-,484**
  1,000 

  Sig. (bilateral)  ,000  . 

  N  93  93 

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

 

 
En la tabla 8, son exhibidos los datos resultantes de la hipótesis especifica 2, donde 

se puede evidenciar un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = -,484 que 

presenta una moderada magnitud en la relación y presenta tendencia negativa para 

las dos variables, con un p = 0.000 (p < 0.05) presentando una relación significativa y, por lo 

tanto, debe ser rechazada la hipótesis nula y es aceptada la relación entre nivel 

inferencial y estrés escolar. 

Prueba de hipótesis especifica 3 

H0:  No existe relación entre nivel crítico y estrés escolar en estudiantes 

nivel primario Huaura. 

H1:  Si existe relación entre nivel crítico y estrés escolar en estudiantes 

nivel primario Huaura. 
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Tabla 9. Coeficiente de correlación y significación entre las variables nivel 
crítico y estrés escolar 
 

  Correlaciones   

   
Nivel crítico 

Estrés  

escolar  

 Nivel crítico  Coeficiente de  

correlación  

1,000  -,450**
 

  Sig. (bilateral)  .  ,000 

Rho de 

Spearman  

 N  93  93 

Estrés escolar  Coeficiente de  

correlación  

-,450**
  1,000 

  Sig. (bilateral)  ,000  . 

  N  93  93 

  .      

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

 

 

En la tabla 9, son exhibidos los datos resultantes de la hipótesis especifica 3, se 

evidencia coeficiente de correlación de Rho de Spearman = -,450 que representan 

una moderada magnitud en la relación y con una tendencia negativa en lo que 

concierne a las dos variables, con un ρ = 0.000 (ρ < 0.05) se puede evidenciar una 

relación significativa, por lo tanto, debe rechazarse la hipótesis nula y ser aceptada 

la relación entre nivel crítico y estrés escolar. 
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V.  DISCUSIÓN 

En el presente estudio al determinar la relación entre comprensión lectora y estrés 

escolar en los estudiantes de una institución educativa, Huaura 2022 se encontró 

que el (rho = -528; p<0,05), Esto supone que existe relación moderada de tendencia 

negativa, entre las dos variables. Esto se traduce en que el estrés escolar se 

relaciona con la comprensión lectora lo cual da a entender que los factores 

estresantes inciden en cada uno de los niveles de la comprensión lectora en una 

institución educativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis de la investigación, donde se concluye que si existe relación significativa 

entre comprensión lectora y estrés escolar en los estudiantes de una institución 

educativa Huaura 2022. Es por ello que el estudio guarda relación con las revisiones 

teóricas que se han encontrado Ali y Cupe (2019) en su estudio consiguieron una 

correlación inversa y negativa entre el estrés infantil y el rendimiento académico de 

la comprensión lectora, por lo que al aumentar el primero disminuye la segunda y 

viceversa. Asimismo, Noriega et al., (2020) encontraron que los alumnos cuyos 

padres trabajan para mantener a la familia tienden a tener una mayor comprensión 

lectora, así como mayores calificaciones en el curso y trimestre anteriores. Esto se 

debe a que la existencia de variedad de recursos familiares, incluyendo recursos 

financieros, la disponibilidad de tiempo para supervisar los estudios de los hijos y 

la capacidad de promover la participación de los hijos en actividades culturales es 

favorable en dicha actividad cognitiva. De igual manera Orellana et al., (2020) 

concluyen en su investigación que la motivación está relacionada con una mayor 

performance de la comprensión lectora. Asimismo, los métodos estadísticos 

empleados, permitieron que concluyera que la percepción de pertenencia a una 

escuela o a un nivel de grado incide en la comprensión lectora. A partir de estos 

resultados, el profesor en el aula de clases debe manejar adecuadamente los 

factores estresores, tales como el tiempo dedicado a los procesos de lectura y el 

cansancio que esto supone pasado el tiempo de tal forma que los estudiantes puedan 

concentrarse plenamente en los contenidos de aprendizaje particularmente la 

comprensión lectora en cada uno de sus niveles. El modelo de la inteligencia 

emocional plantea que cuando hay mecanismos estresores, eso activa la amígdala 

cerebral y esta inhibe las funciones superiores de la neocorteza y sesga los 

resultados académicos en contra de los estudiantes. Sin embargo, el estrés en sí 
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mismo no es pernicioso. Lo es la percepción que la persona tenga acerca de la 

situación que le toca abordar y hacer frente. Hay un tipo especial de estrés, llamado 

estrés que permite potenciar las capacidades de los estudiantes y alcanzar un 

umbral que Goleman llama estado de flujo en el cual la persona no siente fatiga ni 

cansancio y tiene una entrega total a la actividad que le corresponde afrontar. Este 

estado permite obtener un nivel óptimo en el desempeño de la tarea en el individuo. 

Esto se ve influencia por lo filtros perceptivos que la persona tenga ante una 

situación dada por lo que el profesor debe circunscribir las bondades del dominio de 

las competencias en la comprensión lectora tanto desde el punto de vista personal 

como del rendimiento académico. Es bien sabido que la mayoría de los procesos 

educativos se sustentan en textos escritos (bien sea en digital o físico) por lo que el 

desempeño académico seve influenciado por las competencias que el alumno 

tenga en cada uno de los nivelesde lectura (literal, inferencial y critico) 

El estudio de Valiente-Barroso et al., (2019) ofrece luces acerca de varios 

aspectos del entorno de aprendizaje de los niños, incluidos los niveles de estrés 

cotidianos, que influían en su rendimiento académico. El mayor aporte proviene de 

su enfoque integral, que aborda variables tales como el esfuerzo, las estrategias de 

aprendizaje y de apoyo, la actitud hacia el estudio y el autoconcepto académico. Se 

han encontrado vínculos directos entre el esfuerzo, las estrategias de aprendizaje 

(tanto complementarias como no complementarias), la actitud hacia el estudio y el 

autoconcepto. Las estrategias de aprendizaje siguen teniendo correlaciones 

directas con las variables cognitivo-motivacionales que dependen de las 

expectativas de los estudiantes, los niveles de esfuerzo de ellos los cuales se 

correlacionan positivamente con sus calificaciones. La gestión del tiempo y del 

esfuerzo son tácticas útiles en el proceso de aprendizaje (Suárez, 2014; Navea- 

Martn y Suárez- Riveiro, 2019) dos de los factores que afectan al rendimiento 

académico. 

En el presente estudio al determinar la relación entre el nivel literal de la 

comprensión lectora y estrés escolar en los estudiantes de una institución 

educativa, se encontró que el (rho = - 490; p< 0.05) Esto supone que entre las dos 

variables existe relación moderada. Esto se traduce en que el nivel literal de la 

comprensión lectora se relaciona con el estrés escolar, lo cual da a entender que 

los factores estresantes inciden en dicho nivel de lectura en una institución 
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educativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de la 

investigación, donde se concluye que existe relación significativa entre el nivel literal 

de la comprensión lectora y estrés escolar en los estudiantes de una institución 

educativa, Huaura 2022 estos resultados son corroborados por Palma (2019) quien 

en su trabajo consiguió demostrar que el estrés a nivel emocional se correlaciona 

significativamente con el nivel literal de la comprensión lectora, de allí que el 

profesor debe conocer plenamente los factores estresantes a los fines de 

gerenciarlos adecuadamente en beneficio de sus alumnos. A partir de estos 

resultados, el profesor en el aula de clases para los efectos de la comprensión 

lectora en el nivel literal debe tener en cuenta el contenido de la lectura, así como el 

tiempo dedicado, puesto que son dos factores que inciden en el cansancio y fatiga 

que los estudiantes pueden llegar a tener en el momento de realizar los procesos de 

lectura. Del mismo Ayala y Rodríguez, (2020) comentan que uno de los factores 

que puede influir en los niveles de estrés de los estudiantes es la postergación de 

las tareas académicas debido a que incrementan los niveles de estrés dado sus 

factores cognitivos, afectivos y de conducta. Continúan argumentando que a 

niveles más altos de procrastinación académica se asocian con niveles más bajos 

de comprensión literal, aunque no la afecta agresivamente. Los aspectos 

emocionales y afectivos, como sugiere Manchay (2021), interfieren en la lectura. En 

otras palabras, se trata del estado anímico afectivo que experimenta un alumno 

como resultado de la lectura. Los objetivos o intenciones del lector, los intereses 

personales y las creencias reforzadas por su sistema de creencias contribuyen a la 

intensidad con la que experimenta las emociones, los estados de ánimo y los 

sentimientos provocados por el acto de leer. Por ello, señala que las emociones 

estresantes tienen un impacto significativo en el rendimiento académico, y 

afectando directamente a la comprensión lectora que juega un papel crucial en el 

aspecto del desarrollo cognitivo del niño. 

Así, aunque los estudios que correlacionan la comprensión lectora y el estrés 

causado por las emociones negativas no arrojan resultados concluyentes, algunos 

componentes dimensionales como el área intrapersonal, el manejo del estrés y la 

adaptabilidad, desempeñan un papel modulador en el rendimiento escolar de los 

alumnos, de manera que los estudiantes con algún tipo de déficit, como malas 

habilidades sociales, bajo nivel cognitivo, inadaptación emocional, problemas de 
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aprendizaje, problemas familiares, etc. pueden ser más propensos a tener 

dificultades en la escuela, ser más propensos al estrés y a presentar 

comportamientos de estudio adecuados; en consecuencia, se postula que el nivel 

de estrés emocional de un sujeto puede actuar como un factor que modula los 

efectos de las habilidades cognitivas y actúa directamente en su rendimiento 

académico. Esto se debe a que se requieren dos procesos fundamentales -el 

acceso al léxico, o el reconocimiento y análisis de palabras- para lograr un nivel 

aceptable de comprensión literal. 

Palma (2019) refiere que las relaciones, el rendimiento escolar y la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones son sólo algunos ejemplos de cómo 

el estrés puede afectar las emociones y es de gran importancia contar con refuerzo 

positivo para obtener indicadores de éxito personal y en particular con la 

comprensión lectora .Esto supone que la reversión de las debilidades en los 

patrones de lectura de los estudiantes, se tendrá una mejor sociedad, una 

convivencia armónica con menos sobresaltos y un futuro más esperanzador. 

El aula de clases debe ambientarse de tal forma que presione lo menos 

posible a los estudiantes y estos no se vean inclinados a decidir entre el 

cumplimiento de las actividades escolares o atender los requerimientos del medio 

ambiente. Por tanto, el hecho de sobre cargar de actividades al estudiante afecta 

negativamente a la comprensión lectora, porque ambas variables implican un 

enfoque de prevención o autorregulación, donde para muchos autores la 

organización, los esquemas previos y la anticipación es crucial para una adecuada 

comprensión lectora. 

Por otra parte, Walsh (2020) comenta en su estudio que para que los niños 

tengan éxito en la escuela, la lectura es una habilidad que no se puede pasar por 

alto. La "visión simple de la lectura" es una de las teorías más aceptadas sobre la 

comprensión lectora. Según esta teoría, la comprensión lectora requiere tanto la 

capacidad de escuchar como la de descodificar. Sin embargo, la amplitud de las 

habilidades lingüísticas necesarias para crear la comprensión lectora puede ir más 

allá de lo que capta la comprensión auditiva. Encontró en su estudio que la 

comprensión lectora se ve influida por el vocabulario, la conciencia sintáctica y la 

conciencia morfológica. Las investigaciones actuales dan crédito a la idea de que 

las habilidades lingüísticas orales, más allá de la decodificación y la comprensión 
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auditiva, contribuyen a la comprensión lectora. 

En el presente estudio al determinar la relación entre el nivel inferencial de 

la comprensión lectora y estrés escolar en los estudiantes de una institución 

educativa, se encontró que el (rho =-485; p < 0,05) Esto supone que entre las dos 

variables existe relación de tendencia negativa. Esto se traduce en que el nivel 

inferencial de la comprensión lectora se relaciona con el estrés escolar, lo cual da 

a entender que los factores estresantes inciden en dicho nivel de lectura en una 

institución educativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis de la investigación, donde se concluye que existe relación significativa entre 

el nivel inferencial de la comprensión lectora y estrés escolar en los estudiantes de 

una institución educativa. Estos resultados son similares a la investigación realizada 

por Zaccoletti, Altoè, y Mason, (2020) quienes encontraron que la ansiedad se 

correlaciona negativamente con el desempeño de los estudiantes en una tarea de 

comprensión lectora y argumenta que a mayores niveles de ansiedad en los 

estudiantes menor será su desempeño en la lectura. En la misma línea apuntan 

Ayala y Rodríguez (2020) quienes explican que entre los factores circunstanciales de 

la procrastinación académica se encuentra entre ellos, el saber posponer la 

gratificación, ser disciplinado y ordenado, dado que estos afectan el nivel inferencial 

de la lectura. Con estos resultados en mente, el profesor en el aula de clases para 

los efectos de la comprensión lectora en el nivel inferencial debe tener en cuenta las 

estrategias para el manejo de la ansiedad del grupo de clases sobre todo en aquellos 

estudiantes que cuenta con menos recursos psicológicos para su adecuado 

manejo. 

En el presente estudio al determinar la relación entre el nivel crítico de la 

comprensión lectora y estrés escolar en los estudiantes de una institución 

educativa, se encontró que el (rho = -485; < 0.05) Esto supone que entre las dos 

variables existe relación. Esto se traduce en que el nivel crítico de la comprensión 

lectora se relaciona con el estrés escolar, lo cual da a entender que los factores 

estresantes inciden en dicho nivel de lectura en una institución educativa. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de la investigación, donde 

se concluye que existe relación significativa entre el nivel crítico de la comprensión 

lectora y estrés escolar en los estudiantes de una institución educativa. Estos 
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resultados son similares a la investigación realizada por, Orellana et al. (2020) 

donde se encontró que la motivación para leer se asoció significativamente con 

mejoras en las habilidades de comprensión lectora. En sus resultados muestra que 

los estudiantes que comenzaron el año con menor comprensión lectora y mayor 

motivación para leer, tenían una comprensión de lectura significativamente mejor 

al final del año escolar que sus compañeros que comenzaron con una menor 

motivación por la lectura. Ali, y Cupe, (2019) encontraron también hallaron una 

correlación entre el nivel de estrés infantil y el rendimiento académico en la cual si 

aquel aumenta este disminuye y viceversa. Es decir, encontraron que cuando los 

estudiantes se ven sometidos a significativos niveles de estrés, los niveles de 

comprensión lectora también se ven afectados. Ayala y Rodríguez (2020), 

encontraron relación de bajo nivel entre la procrastinación académica y las 

habilidades de pensamiento crítico porque un estudiante que procrastina 

académicamente es más probable que tenga comportamientos impulsivos o que 

sea indeciso, ninguno de los cuales contribuye en el desarrollo de estas 

habilidades. Con estos resultados en mente, el profesor en el aula de clases para 

los efectos de la comprensión lectora en el nivel crítico debe tener en cuenta las 

estrategias para motivar a los estudiantes con relación a los procesos de lectura dado 

que esto sirve para potenciar su desempeño. Ello implica seleccionar lecturas 

adaptadas al perfil singular del grupo de estudiantes y buscar formas de 

relacionarlas con su contexto y vivencias, que alimenten la curiosidad e interés por 

sumergirse en el texto leído con todo el provecho académico que ello implica. Por 

otra parte, los profesores deben tener en cuenta el empleo de estrategias que 

ayuden a que los estudiantes se tranquilicen y disminuyan los niveles de ansiedad 

dado que esto activa los centros cerebrales de lucha y huida e inhibe la acción de 

la neo corteza en los estudiantes. 

Tras tener en cuenta algunas variables como factores de confusión, 

Zaccoletti et al., (2020) investigaron los vínculos entre el valor de control, tres 

emociones comunes experimentadas al leer y la comprensión lectora. Afirma que 

los alumnos de los últimos cursos de la escuela primaria se encuentran en un 

momento crucial de su educación, ya que se preparan para dar el salto a la escuela 

secundaria. En consecuencia, los materiales educativos actuales son más 

intrincados que en años pasados, y la capacidad de los alumnos para leerlos y 
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comprenderlos es crucial para su éxito en el aula. Dado que las estrategias de 

autorregulación emocional de los alumnos de quinto curso aún están en desarrollo, 

pueden ser más susceptibles a la influencia de las emociones relacionadas con una 

actividad cognitiva fundamental como la comprensión lectora. Además, nos 

centramos en las emociones atribuidas al rendimiento que han sido bien 

investigadas debido a su asociación generalmente estable con lo académico o con 

una asignatura concreta. Sin embargo, su impacto potencial en la comprensión 

lectora no ha sido explorado en ninguna investigación publicada. Primero 

postulamos que la ansiedad y el aburrimiento tendrían un efecto perjudicial en la 

comprensión lectora, mientras que el placer tendría un efecto favorable. Sólo la 

ansiedad resultó ser un predictor negativo de la variable de resultado. Es probable 

que los sistemas atencionales dirigidos a objetivos de los estudiantes se vieran 

obstaculizados por la emoción negativa que los activaba, y es posible que prestaran 

más atención a los estímulos relacionados con la amenaza de lo que era útil para la 

prueba de comprensión lectora. Sin embargo, las pruebas no respaldaron la 

hipótesis de que el placer de la lectura se correlaciona con la comprensión lectora. 

Es importante destacar que, mientras que algunas investigaciones han demostrado 

los buenos efectos de la activación de emociones positivas como el disfrute, otras 

investigaciones han encontrado lo contrario (por ejemplo, el disfrute, la esperanza y 

el orgullo) Hay pocos estudios que relacionen estos sentimientos con el rendimiento 

en el aula. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Primera: Con relación al objetivo general, la investigación busco determinar la 

relación entre comprensión lectora y estrés escolar, se encontró que el 

(p- valor calculado=0,000) < (p-valor tabular =0,05) a través del 

coeficiente de correlación de Spearman. Se concluye que a mayor 

comprensión lectora el estrés escolar será menor en el educando. 

Segunda: Con relación entre el nivel literal de la comprensión lectora y estrés escolar 

en los estudiantes de una institución primaria Huaura,2022, se encontró 

el (p- valor calculado=0,000) < (p-valor tabular =0,05) a través del 

coeficiente de correlación de Spearman. Por ende, se concluye que, a 

mayor comprensión literal disminuye el estrés escolar. 

Tercera: Con relación al segundo objetivo se evidencia coeficiente de correlación, 

se encontró el (p-valor calculado=0,000) < (p-valor tabular =0,05) a través 

del coeficiente de correlación de Spearman. evidenciando relación 

significativa. Los resultados del estudio mostraron una correlación entre 

la comprensión lectora inferencial de los alumnos y sus niveles de estrés 

escolar. Esto demuestra que los factores de estrés tienen un efecto sobre 

el nivel de lectura en una institución educativa, En conclusión, a mayor 

comprensión inferencial disminuye el estrés escolar. 

Cuarta: En relación con el tercer objetivo, se evidencia coeficiente de correlación, 

se encontró el (p-valor calculado=0,000) < (p-valor tabular =0,05) a través 

del coeficiente de correlación de Spearman. evidenciando relación 

significativa. En esta investigación, se encontró que los factores 

estresores se correlacionan con el nivel crítico de la comprensión lectora. 

Por ende, a mayor comprensión critica, menor será el estrés. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
Primera: Recomendar al consejo administrativo, la implementación de una 

biblioteca virtual, formar un taller de lectura por grupos, sin límite de 

horarios, donde el educando pueda conectarse y leer diversos textos y 

debatirlos con sus pares. Es importante recordar que en la comprensión 

lectora influyen otros elementos además de las palabras de la página. 

Entre ellos están el vocabulario del lector, sus conocimientos previos, su 

familiaridad con el proceso de lectura y las tácticas que emplea. Por ello, 

se recomienda fomentar la lectura, e intercambiar ideas con sus pares. 

Segunda: Para mejorar la comprensión lectora literal y bajar el estrés escolar de 

sus alumnos, se recomienda que, los educadores deberían brindar 

información mínima esencial del texto, donde el objetivo general, se 

centre, en recordar de manera literal el contenido de lo que se lee. 

Tercera: Se recomienda al comité de gestión, realizar concursos de lecturas donde 

los estudiantes puedan desarrollar su comprensión inferencial, donde el 

educando podrá desarrollar su proceso deductivo e inductivo para así 

poder determinar cómo están relacionados las oraciones, palabras e 

interpretar o comprender lo que lee. Así, posibilitará la presencia de 

posibles debates o reflexiones de un tema. 

Cuarta: Por último, se recomienda, al director de arte, implementar el salón de clases 

con imágenes literarias, donde los alumnos puedan efectuar juicios 

propios, para examinar y hacer comparaciones entre la realidad y la 

fantasía con el fin de desarrollar su comprensión crítica. 
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ANEXOS 



 

   

 
 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TITULO: Comprensión lectora y estrés escolar en estudiantes nivel primario Huaura 2022. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Problema General 

¿Qué relación existe entre 
comprensión lectora y estrés 
escolar en los estudiantes de una 
institución educativa, Huaura 
2022?  

 

Problemas Específicos. 

 
¿Qué relación existe entre el 

nivel literal de comprensión 

lectora estrés escolar en los 

estudiantes  
de una institución educativa  

Objetivo General 

Determinar la relación entre 

comprensión lectora y estrés 

escolar en los estudiantes de 

una institución educativa, 

Huaura 2022  

 

Objetivos Específicos 

(1) Determinar la relación entre 

el nivel literal de comprensión 

lectora y estrés escolar en los 

estudiantes de una institución 

educativa, Huaura 2022.  

Hipótesis General 

Existe relación significativa entre 

comprensión lectora y estrés escolar 

en los estudiantes de una institución 

educativa, Huaura 2022  

 

Hipótesis Específicos 

(1) Existe relación significativa 

entre el nivel literal de comprensión 

lectora y estrés escolar en los 

estudiantes de una institución 

educativa, Huaura 2022.  

(2) Existe relación significativa 

entre el nivel inferencial de 

comprensión lectora y estrés 

escolar en los estudiantes de una 

institución educativa, Huaura 2022.  

(3) Existe relación significativa 

entre el nivel crítico de 

comprensión lectora y estrés 

escolar en los estudiantes de una 

institución educativa, Huaura 2022  

Variable 1: Comprensión Lectora 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 

Nivel y 

Rango 

Nivel 

Literal 

Argumenta, Distingue 

Segrega información.  

1, 2, 7, 10, 11  Dicotómico  

 
Correcto (1) 

Incorrecto 

(0)  

 Logrado 

(10-15)  

En proceso 

(6-10)  

Iniciado  

Nivel 

Inferencial 

Interpretación: Deduce y 
formula, Establece 
inferencias.  

3, 4, 8, 9, 12 

13, 15  

Nivel 

Crítico 

Evaluación: Emite juicio 

propio.  

5-6, 14   
(0-5)  

Variable: Estrés escolar 
 

(2) Determinar la relación entre 

el nivel inferencial de 

comprensión lectora y estrés 

escolar en los estudiantes de 

una institución educativa, 

Huaura 2022.  

(3) Determinar la relación entre 

el nivel crítico de comprensión 

lectora y estrés escolar en los 

estudiantes de una institución 

educativa, Huaura 2022.  

¿Qué relación existe entre el nivel 

inferencial de la comprensión 

lectora y estrés escolar en lo 

estudiantes de una institución 

educativa, Huaura 2022?  

 
¿Qué relación existe entre el niv 

crítico de la comprensión lectora 

estrés escolar en los 

estudiantes de una 

  institución 

  educativa Huaura 2022?  

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Escala 

de 

valores 

Nivel y 

Rango 

Estresores Evaluaciones 
Cansancio 
Fatiga  
Tiempo de tareas  

1-7  Likert 

 
- Nunca 

- Casi 

Nunca 

- Rara 

vez 

- 

Algunas 

Veces 

- Casi 

siempre 

- 

Siempre 

 
mucho 

(5)  

Poco 

(1)  Síntomas 
Ansiedad e indecisión, Aislamiento. 
Conflictos frecuentes.  

8-14  

Estrategias 
de 
Afrontamient 
o 

Ser asertivo, Concentrarse 

Elogiarse  

15-21.  



 

   

 

 
Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

 
TIPO: 

Básica  

DISEÑO: 

No experimental. 

Transversal Descriptivo 

Correlacional  

(Fernández Hernández y baptista, 

2014)  

 
MÉTODO: 

Hipotético deductivo, con un 

enfoque cuantitativo  

 
POBLACIÓN: 

 

 
Estudiantes de cuarto, quinto 
6to grado de primaria, 
institución educativa Huaura.  

Variable 1: Comprensión Lectora 

Técnicas: evaluación 

Instrumentos: Prueba  
Autor: Arias  

Ámbito de Aplicación: Huaura 

Forma de Administración: Individual  

 
Variable 2: Estrés escolar 

Técnicas: encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor: Barraza  

Ámbito de Aplicación: Huaura 

Forma de Administración: Individual  

 
DESCRIPTIVA: 

-Tablas y figuras  

 
 

 
INFERENCIAL: 

Para las pruebas inferenciales, se usarán los Modelos Lineales 

generalizados a los fines de establecer si la comprensión lectora puede 

explicarse a partir del nivel literal, inferencial y crítico de la lectura y del 

estrés escolar como variables explicativas  



 

   

 
 
 

 

Anexo 2: Operacionalización de Variables 
 

Objetivo General Determinar la relación entre comprensión lectora y estrés escolar en los estudiantes de una institución educativa, Huaura 
2022.  

 
Variables de estudio 

 
Definición conceptual 

 
Definición operacional 

 
Dimensión 

 
Indicadores 

Escala de 

medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión lectora  

 
 
 
 
 
 
 
 

En la comprensión l e c t o r a 
e l    

 
 
 
 
 
 
 

 
La comprensión lectora se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel literal  

 
 
 
 

 
Argumenta los 
sucesos, acciones y 
secuencias de los 
acontecimientos que 
ocurren en el texto 
leído.  

Distingue los 
personajes, objetos y 
los caracteriza  

Segrega y compara 
las causas 
subyacentes de un 
acontecimiento, así 
como el lugar donde 
se desarrollaron.  

 
 
 
 
 

 
Ordinal  

mensaje trasmitido por el texto es  medirá  a  través de un 

interpretado por el lector, a través  cuestionario que evalué las  

de un intercambio de ideas que  tres dimensiones como nivel  

afecta al sujeto reformulando sus  literal, nivel inferencial y nivel  

conocimientos sobre un hecho.  crítico. (Arias, 2017)  

(Arias, 2017, p.59)   



 

   

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

Nivel Inferencial  

 
 
 

Distingue la 
información relevante 
de la que no lo es.  

Establece inferencias 
(detalles, causas, 
consecuencias) de 
acuerdo con la 
finalidad del texto con 
base a las ideas 
principales del texto.  

Formula conclusiones 
de acuerdo con las 
particularidades de la 
lectura.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Nivel Critico  

Proporciona juicios de 
valor acerca del 
comportamiento de los 
personajes referidos 
en el texto.  

Asume un punto de 
vista acerca de lo 
leído y es capaz de 
argumentarlo  

Es capaz de valorar la 
transferibilidad de los 
elementos 
contemplados en la 
lectura, en otros 
contextos.  



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrés Escolar  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barraza, (2018) lo define como un 

sentimiento que manifiesta tensión 

y presión en el estudiante, estos 

sentimientos se expresan por las 

exigencias determinadas por una 

situación, sobrepasando las 

dificultades de nuestras habilidades 

es decir cuesta adaptarnos a las 

demandas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Se precisan tres elementos a 

ser abordados a través de 

instrumento Inventario 

Sistémico Cognoscitivista para 

el estudio del estrés 

académico con el cual se 

medirán tres dimensiones: 

  Estresores 

Síntomas y Estrategias de 

afrontamiento.(Barraza, 2007)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estresores  

 
 
 
 
 

 
Evaluación a los 
estudiantes.  

 
 
 
 
 

 
Ordinal  

Tiempo para 
realizar las 
tareas.  

Cansancio, fatiga.  

 
 
 
 
 

Síntomas  

 

 
Ansiedad e indecisión.  

Aislamiento.  

Conflictos frecuentes.  

 
 
Estrategias de 

Afrontamiento  

Ser asertivo  

Concentrarse  

Elogiarse  

Ser positivo ante la 
situación de estrés.  



 

   

Anexo 3  

La segunda versión del Inventario SISCO para el estudio del estrés académico.  

A partir de estas modificaciones se creó una segunda versión del Inventario 

SISCO con 21 ítems que indagaban los tres componentes sistémico procesuales del 

estrés académico; a esta versión se le dejaron los dos ítems previos que ya existían en 

la anterior versión: el primero que sirve de filtro y pregunta por la presencia o no del 

estrés académico en el transcurso del semestre y el segundo que solicita, en una escala 

de 5 valores, se indique el nivel de intensidad con el que se ha tenido ese estrés.  

Esta segunda versión quedó de la siguiente manera:  

 
 

1.- Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de 

preocupación o nerviosismo (estrés)?  

Si 

No  

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, 

en caso de seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y continuar 

con el resto de las preguntas.  

2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 

señala tu nivel de estrés, donde (1) es poco y (5) mucho.  

 
 

1  2  3  4  5  

     

 
3.-Dimensión estresores  

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de aspectos que, en 

mayor o menor medida, suelen estresar a algunos alumnos. Responde, señalando con 

una X, ¿con que frecuencia cada uno de esos aspectos te estresa? tomando en 

consideración la siguiente escala de valores:  

 
 

Nunca  Casi Nunca  Rara vez  Algunas  

Veces  

Casi  

siempre  

Siempre  

N  CN  RV  AV  CS  S  



 

   

¿Con qué frecuencia te estresa:  
 

Estresores  N  CN  RV  AV  CS  S  

- La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que  

tengo que realizar todos los días.  

      

- La personalidad y   el   carácter    de los/as  

profesores/as que me imparten clases.  

      

- La forma de evaluación de mis profesores/as (a  

través de ensayos, trabajos de investigación, 

búsquedas en Internet, etc.)  

      

- El nivel de exigencia de mis profesores/as        

- El tipo de trabajo que me piden los profesores  

(consulta de temas, fichas de trabajo, ensayos, 

mapas conceptuales, etc.)  

      

- Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me  

encargan los/as profesores/as  

      

- La poca claridad que tengo sobre lo que quieren  

los/as profesores/as.  

      

 
 
 

4.- Dimensión síntomas (reacciones)  

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de reacciones que, en mayor 

o menor medida, suelen presentarse en algunos alumnos cuando están estresados. 

Responde, señalando con una X, ¿con que frecuencia se te presentan cada una de 

estas reacciones cuando estás estresado? tomando en consideración la misma escala 

de valores del apartado anterior.  

¿Con qué frecuencia se te presentan las siguientes reacciones cuando estás 

estresado:  

Síntomas  N  CN  RV  AV  CS  S  

Fatiga crónica (cansancio permanente)        

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)        

Ansiedad, angustia o desesperación.        

Problemas de concentración        



 

   

Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad        

- Conflictos o tendencia a polemizar o discutir        

- Desgano para realizar las labores escolares        

 
 

 

5.- Dimensión estrategias de afrontamiento  

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de acciones que, en mayor o 

menor medida, suelen utilizar algunos alumnos para enfrentar su estrés. Responde, 

encerrando en un círculo, ¿con que frecuencia utilizas cada una de estas acciones para 

enfrentar tu estrés? tomando en consideración la misma escala de valores del apartado 

anterior.  

¿Con qué frecuencia para enfrentar tu estrés te orientas a:  
 

 
Estrategias de afrontamiento  N  CN  RV  AV  CS  S  

Concentrarse en resolver la situación que me  

preocupa  

      

Establecer soluciones concretas para resolver la  

situación que me preocupa  

      

Analizar lo positivo y negativo de las soluciones 

pensadas para solucionar la situación que me  

preocupa  

      

Mantener el control sobre mis emociones para que no  

me afecte lo que me estresa  

      

Recordar situaciones similares ocurridas  

anteriormente y pensar en cómo las solucione  

      

Elaboración de un plan para enfrentar lo que me  

estresa y ejecución de sus tareas  

      

Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación  

que preocupa  

      



 

   

Anexo 4   
 

Prueba de Comprensión Lectora 
Grado  ................................................   
Fecha  ...............................................   
Género: M ( ) H( ) 

INDICACIONES  

La prueba tiene como propósito de recoger información sobre el nivel  
de comprensión lectora y para ello se le recomienda lo siguiente:  
1. Lee con mucho cuidado el texto y luego responda cada  
pregunta marcando con una “X” la respuesta correcta  
2. Responda haciendo uso de lapicero de tinta azul o negra  
3. No haga borrones, rayas, dibujos y otros que signos que 
no se le pide en la prueba  
4. El tiempo de desarrollo de la prueba es de 90 minutos  

 

TEXTO 1 

El oso hormiguero  
El oso hormiguero es un animal que vive en Sudamérica. En el Perú, 

se le puede encontrar en diversas zonas de la Amazonía.  
El oso hormiguero es uno de los animales más extraños del mundo  
porque su hocico es diferente al de otros osos. Parece que tuviera un 
tubo largo en la cara. También, tiene una lengua larga y pegajosa con 
la que atrapa a los insectos. Sus garras son enormes y muy duras. Estas 
le permiten romper fácilmente hormigueros y termiteros.  
Es un animal insectívoro. Solamente come hormigas, termitas y 
otros insectos que carcomen y destruyen los árboles.  

 
 
 

 

1. Según el texto, ¿dónde vive el oso hormiguero?  
a) En Sudamérica.  
b) En todo el mundo.  

c) En los hormigueros.  

 
2. En el texto, ¿qué quiere decir que el oso hormiguero “es un 

animal insectívoro”?  
a) Que el oso hormiguero destruye los árboles.  

b) Que el oso hormiguero rompe termiteros.  
c) Que el oso hormiguero come insectos.  



 

   

3. ¿Por qué el oso hormiguero es uno de los animales más extraños 
del mundo?  

a) Porque su principal comida son las hormigas.  
b) Porque sus garras son enormes y duras.  

c) Porque su hocico tiene forma de tubo.  
 

4. ¿De qué trata principalmente el texto que leíste?  
a) Trata de cómo es el oso hormiguero.  

b) Trata de dónde vive el oso hormiguero.  
c) Trata de cuál es la comida del oso hormiguero.  

 
5. ¿Qué opinas del hocico del oso hormiguero?  
………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………  

 

 
TEXTO 2 

Un monito muy especial  
El tití pigmeo es famoso por ser el mono más pequeño del mundo. Por 
eso, también es conocido como “mono de bolsillo”. Es tan pequeño 
que cabe en la mano de una persona. El tití pigmeo tiene dedos 
delgados que terminan en garras muy pequeñas. Con ellas, puede 
sujetarse de las ramas de los árboles. Su cuerpo está cubierto con 
pelos suaves y esponjosos. Además, tiene una cola delgada y larga. 
Este diminuto mono vive en la selva del Perú. Hace sus nidos en las 
partes altas de los árboles. Allí, utiliza las hojas de los árboles para 
esconderse de águilas, halcones y otros animales que se lo pueden 
comer.  
La alimentación del tití pigmeo es variada. Trepa hasta lo alto de los 
árboles para alcanzar las hojas más tiernas, que son sus favoritas. 
También, se alimenta de insectos, frutas y de la savia, un líquido que se 
encuentra dentro de las plantas. Este animalito se encuentra en peligro 
de desaparecer. Muchas personas están cortando los árboles de la selva. 
Si no cuidamos la naturaleza, pronto el tití pigmeo no tendrá dónde vivir.  

  

6.-Según el texto, ¿cuál es la principal característica del tití pigmeo?  
a) Es muy ágil.  

b) Es muy pequeño.  



 

   

c) Es muy hambriento.  

 
7. ¿Cómo son los pelos del tití pigmeo?  
a) Esponjosos.  
b) Largos.  
c) Pequeños.  

 
8. Según el texto, ¿por qué podría desaparecer el tití pigmeo?  
a) Porque es un animal demasiado pequeño.  
b) Porque están cortando los árboles de la selva.  
c) Porque las águilas lo cazan para comerlo.  

 
9. Observa la siguiente imagen.  

 
Según el texto, el tití pigmeo también es conocido con 
otro nombre. Al igual que al tití, ¿cómo se le llamaría a la 
tortuga de la imagen?  

 
a) Tortuga de bolsillo.  
b) Tortuga de la selva.  

c) Tortuga muy especial.  
 

10. ¿De qué trata principalmente el texto?  
a) Trata de dónde vive el tití pigmeo.  
b) Trata de cómo es el tití pigmeo.  
c) Trata de qué come el tití pigmeo.  

 

TEXTO 3 
La municipalidad ofrecerá clases para aprender a manejar bicicleta. Antes 
de empezar la primera clase, los inscritos en el curso recibieron el 
siguiente texto.  

Aprendamos a montar bicicleta 
 

Montar bicicleta es una actividad muy divertida y te permite recorrer largas 
distancias en corto tiempo, como para ir a la escuela o para ir a comprar. 
Sigue estas recomendaciones y aprenderás fácilmente  
1. Asegúrate de usar una bicicleta adecuada. 

Usa una bicicleta a tu medida. En otras palabras, tu bicicleta no debe ser 
ni muy chica ni muy grande. El asiento debe estar a una altura que te 
permita poner los pies sobre el suelo mientras estés sentado. Además, 
revisa que las llantas estén bien infladas y que los frenos funcionen.  
2. Encuentra un lugar seguro para practicar 



 

   

Una superficie plana y dura es la mejor para andar en bicicleta. En una 
superficie de este tipo, la bicicleta rodará con facilidad. Sin embargo, esta 
superficie tiene una desventaja. Si te caes, podría ser doloroso. Por eso, 
es recomendable empezar a aprender en un terreno con pasto corto, en 
la tierra o en la arena húmeda. Sobre todo, práctica en un lugar donde no 
corras el peligro de cruzarte con personas o carros.  
3. Aprende a mantener el equilibrio sobre la bicicleta. 
Toma impulso con los pies para que la bicicleta avance. Trata de ir cada 
vez a más velocidad y con tus pies en el aire por más tiempo en cada 
impulso. Poco a poco, aprenderás a mantener el equilibrio.  
4. Asegúrate de saber cómo frenar. 

Es importante que conozcas cómo frenar según la bicicleta que tengas. 
No todos los frenos funcionan de igual manera. Para mayor seguridad, 
frena suavemente.  
5. Poco a poco, empieza a pedalear. 

Trata de pedalear durante tiempos cortos. Luego, poco a poco, hazlo sin 
detenerte. Una vez que lo logres, trata de girar el timón suavemente hacia 
la izquierda o hacia la derecha.  
¡Ya estás listo para practicar con tu bicicleta! 

 
11.-Según el texto, ¿por qué es mejor andar en bicicleta sobre una 
superficie plana y dura?  
a) Porque puedes frenar con seguridad.  

b) Porque la bicicleta rueda con facilidad.  
c) Porque puedes girar el timón suavemente.  
d) Porque recorres largas distancias en corto tiempo.  

 
12.- Según el texto, ¿qué debes hacer primero para aprender a 
montar bicicleta?  

a) Empezar a pedalear.  
b) Mantener el equilibrio.  
c) Buscar un lugar seguro.  
d) Tener una bicicleta adecuada.  

 
13. En el texto, ¿qué quiere decir que uses una bicicleta “a tu  
medida”?  

a) Que tenga los frenos seguros.  
b) Que sea segura para manejarla.  
c) Que sea de tamaño adecuado  
d) Que tenga las llantas bien infladas.  

 

14.-Lee nuevamente esta parte del texto  
“¡Ya estás listo para practicar con tu bicicleta!” 

¿Qué emoción expresa esta oración?  
a) Miedo  
b) Cólera  
c) Sorpresa  
d) Entusiasmo  



 

   

15.- Observa la siguiente imagen:  

  

¿En qué parte del texto podría incluirse esta imagen?  
a) 2. Encuentra un lugar seguro para practicar.  
b) 3. Aprende a mantener el equilibrio sobre la bicicleta.  
c) 4. Asegúrate de saber cómo frenar.  

d) 5. Poco a poco, empieza a pedalear.  



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

   

 
 
 
 

 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

   

 
 

 

 
 
 
 

 



 

   

Anexo 6  

Base de datos  

Base de datos de comprensión lectora  



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

   

Base de datos del instrumento de estrés escolar  
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