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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar cómo 

influye el hábito de lectura en la comprensión de textos en los estudiantes de 

primaria de una Institución Educativa de Ica 2022. Con respecto a la metodología 

el estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel explicativa, diseño no 

experimental de corte transversal. La técnica que se empleó es la encuesta el 

instrumento el cuestionario de nivel primario de una institución educativa. Los 

resultados que se obtuvieron de acuerdo al Rho de Spearman indicaron que la 

correlación es negativa débil entre ambas variables con un valor de ,219. 

Además, el valor de Significancia fue ,047; por tanto, existe influencia 

significativa entre el hábito de lectura y la comprensión de textos en los 

estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022.  

Palabras clave: hábito de la lectura, compresión de textos, educación.   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Abstract  

The general objective of this research was to determine how the reading 

habit influences the comprehension of texts in primary school students of an 

Educational Institution of Ica 2022. Regarding the methodology, the study had a 

quantitative approach, basic type, explanatory level, cross-sectional 

nonexperimental design. The technique that was used is the survey, the 

instrument, the primary level questionnaire of an educational institution. The 

results obtained according to Spearman's Rho indicated that the correlation is 

weak negative between both variables with a value of .219. In addition, the 

Significance value was .047; therefore, there is a significant influence between 

the reading habit and the comprehension of texts in primary school students of 

an Educational Institution of Ica 2022.  

Keywords: digital competence, teaching performance, virtual classrooms.  
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I. INTRODUCCIÓN   

Diariamente, se observa las dificultades de aprendizaje que son una gran 

preocupación constante en la educación, en especial en el área curricular de 

comunicación en las competencias de leer y escribe textos. En países europeos 

como España los resultados de la prueba Progress in International Reading 

Literacy Study (PIRLS) realizada en 2016, revelan que los estudiantes de cuarto 

grado que lograron niveles alto y bajos de compresión lectora corresponden al 

6% y 20% respectivamente; lo cual, difiere considerablemente de los resultados 

de países que lideran el sistemas educativo como Finlandia, Suecia e Inglaterra 

donde se tuvo 22% en nivel alto y 6% en nivel bajo (Calero, 2021).  

En el contexto latinoamerico, se evidenció un bajo nivel de comprensión 

lectora en países como Panamá, Republica Dominicana y Perú quienes 

obtuvieron los menores puntajes del Programme for International Student 

Assessment (PISA) (Ministerio de Educación y Formación Profesional [MEFP], 

2019). Adicionalmente, se tiene que en Hispanoamérica el 36% de los niños y 

adolescentes no realizar la lectura de manera eficaz; lo cual, afecta su proceso 

de comprensión de textos (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2017).  

A nivel nacional, los estudiantes de 2° de primaria muestran a un 51,1% 

de los estudiantes en inicio, el 31,9% está en proceso y el 17% está en nivel 

satisfactorio (Ministerio de Educación [MINEDU], 2019). Bajo esta situación, se 

ejecutó el programa “Yo amo leer” como estrategia para potenciar la capacidad, 

praxis docente y estrategias de mejora de la comprensión lectora (Dirección 

Regional de Educación de Lima Metropolitana [DRELM], 2015). Puesto que, la 

comprensión de textos puede mejorar cuando se propone una serie de procesos 

mentales que orientan la ejecución de tareas rigurosas que requiere desarrollar 

habilidades para mejora; de modo que, se deje en el pasado los métodos 

inapropiados de estrategias memorísticas que desmotivan la lectura en los 

estudiantes (Monge, 2021).   

En el contexto local, según la prueba diagnóstica elaborada por el 

MINEDU y tomada a los estudiantes del departamento de Ica en el año 2021 se 

evidenció que un 60% del grupo estudiantil están en el nivel de proceso en cuanto 

a leer diferentes clases de textos la lengua materna. Frente a este contexto, la 
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intención es analizar este planteamiento y tomar medidas para lograr con los 

objetivos propuestos; puesto que, en la IE San Antonio de COPRODELI se 

cuenta con el apoyo para ser brindado a los niños de segundo grado con 

dificultades de aprendizaje en la lectura y comprensión de textos.  

Por ello, se plantearon diversos problemas desarrollados desde el general 

a los específicos; como problema general se tiene: ¿Cómo influye el hábito de 

lectura en la comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una 

Institución Educativa de Ica 2022?; como problemas específicos: ¿Cómo influye 

el tiempo en la comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una 

Institución Educativa de Ica 2022?, ¿Cómo influye la organización en la 

comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una Institución 

Educativa de Ica 2022?, ¿Cómo influye la motivación en la comprensión de 

textos en los estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022?   

La justificación teórica del estudio yace en el beneficio del marco 

cognitivo y empírico de los hábitos de lectura en la comprensión de textos, 

mediante la revisión de publicaciones de libros y artículos; cabe señalar que, 

existe evidencia que respalda esta tesis, de esta manera permitió generar 

nuevos constructos y servirá de consulta para futuros investigadores.    

El aporte social de la presente investigación se debe a que el hábito de 

la lectura en los escolares del segundo grado ayudará a optimizar la 

comprensión lectora. De este modo el estudio contribuirá en dar a conocer las 

estrategias pertinentes para obtener un buen hábito de lectura y eso ayudará a 

la comprensión lectora y a resolver otras áreas curriculares.  

Por otro lado, su aporte práctico radicó en que servirá como guía a 

muchos docentes para fomentar el hábito de lectura y obtener buenos 

resultados en la comprensión de textos. Además, se busca con el presente 

trabajo fomentar en todos los docentes de la región Ica la implementación de 

estrategias de lectura por placer y así, incentivar en los escolares el hábito de 

leer y comprender cualquier tipo de texto  

Por último, con respecto a la justificación metodológica, se brindó técnicas 

de carácter cuantitativo; de modo que, se pretende analizar por medio de 

métodos, procesos y herramientas de investigación, bajo el nivel correlacional y 
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un diseño no experimental; por lo cual, los instrumentos cuentan con validez 

confiabilidad, para que futuros investigadores puedan emplearlos.  

Por ello, el objetivo general fue determinar cómo influye el hábito de 

lectura en la comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una 

Institución Educativa de Ica 2022; además, como objetivo específicos se tuvo, 

determinar cómo influye el tiempo en la comprensión de textos en los estudiantes 

de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022; determinar cómo influye la 

organización en la comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una 

Institución Educativa de Ica 2022; determinar cómo influye la motivación  en la 

comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una Institución 

Educativa de Ica 2022.  

Por último, la hipótesis general es, existe influencia significativa entre el hábito 

de lectura y la comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una 

Institución Educativa de Ica 2022. Como hipótesis específicas se tiene: existe 

influencia significativa entre la organización y la comprensión de textos en los 

estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022; existe 

influencia significativa entre el tiempo y la comprensión de textos en los 

estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022, existe 

influencia significativa entre la motivación y la comprensión de textos en los 

estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022.  
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II. MARCO TEÓRICO     

Internacionalmente, la investigación de Suhana y Haryudin (2017) estudió el 

hábito de la lectura en la comprensión de textos en escolares de secundaria. 

Para ello, desarrolló un estudio correlacional no experimental cuantitativo con 

146 estudiantes; a los cuales, suministró una prueba y un cuestionario de 

motivación para la lectura. Se mostró que el hábito de la lectura no tuvo una 

relación estadísticamente significativa; puesto que, el autor señala que el estudio 

abordó medidas para el hábito de la lectura; las cuales incluyen, sensibilización 

al texto y conciencia a la hora de la lectura.   

Aprilini, Subroto y Raihana (2020) presentaron un artículo sobre la relación 

de los hábitos de lectura de los estudiantes conciencia y comprensión lectora en 

la Universitas Negeri Padang (UNP), Indonesia. El enfoque fue cuantitativo, nivel 

correlacional y contó con una población total de 155 estudiantes. Con base en el 

resultado del estudio, se obtuvo del cálculo de la relación el hábito de la lectura 

y la comprensión lectora aplicada a la muestra r = -0,408753055, indicando una 

correlación negativa; además, el 58,6% de estudiantes obtuvieron un nivel bajo 

respecto al hábito de lectura. Concluyó que, el hábito de lectura no guarda 

relación significativa con la comprensión lectora de los estudiantes.  

También, Ghazi y Hind (2019) investigaron el hábito de lectura y su 

interacción con la comprensión lectora de estudiantes de inglés como lengua 

extranjera (EFL) de décimo grado matriculados en cinco escuelas públicas 

seleccionadas al azar en el sur del Líbano. Fue un estudio correlacional, de 

enfoque cuantitativo donde participaron 119 estudiantes. Se tuvo que los 

participantes informaron un eficiente uso para resolver problemas y un moderado 

uso de los hábitos de lectura. Además, las estrategias de resolución de 

problemas se correlacionaron positivamente con la comprensión literal y de 

orden superior y la predijeron. Se discuten las implicaciones pedagógicas y 

sugerencias para futuras investigaciones.  

Por su parte, Suharja (2019) desarrolló un artículo con el objeto de 

establecer la correlación entre el hábito de lectura y la comprensión lectora, en 

la Universidad de Islam Malang en Indonesia. Siendo una investigación 

descriptiva correlacional cuantitativo, donde participaron 61 estudiantes.  
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Concluyó que, entre el hábito de lectura y la comprensión lectora existe una 

relación significativa, porque el valor de r = 0.775 que representa la alta 

correlación entre dos variables, siendo el valor p 0.000 menor que el nivel 

significativo; por tanto, la hipótesis alternativa (H1) es aceptado.  

Por último, Kim (2021) presentó un artículo sobre la relación entre el hábito 

de lectura de los escolares que no hablan inglés y el desempeño en comprensión 

de lectura en la Universidad Tecnológica de Dong Nai. El estudio fue 

correlacional, con una población de 82 escolares y se administraron los 

instrumentos el Inventario de Lectura (MARSI) de Mokhtari y Reichard, 2002 y 

una prueba de lectura - TOEIC para medir el desempeño en lectura. Se concluyó 

que, los hábitos lectura y el desempeño en comprensión de lectura se 

correlacionaron significativa y positivamente (r = .471, p = .000). Significa que los 

estudiantes que tienen un buen hábito de lectura tienen a obtener puntajes más 

altos en la prueba de comprensión lectora.  

A nivel nacional, se cuenta con diversos estudios relacionado a las 

variables de esta investigación, entre ellos, se tiene el estudio realizado por 

Ortega y Salazar (2017), que buscó determinar la relación entre hábitos de 

Lectura y Comprensión Lectora en alumnos de Tercer Grado de Educación 

Primaria. Su método fue de diseño no experimental, cuantitaivo y correlacional. 

Los resultados inferenciales demostraron la correlación entre ambas variables 

de forma directa y moderada (Rho = 0,621; sig. =0,00). Se concluyó que, hay una 

correlación moderada positiva entre las variables del estudio.  

Por otro lado, Zevallos (2021), en su investigación con el propósito de 

conocer el efecto de los hábitos de lectura en la comprensión lectora alumnos de 

primaria. Utilizó una metodología cuantitativa, aplicada, correlacional y pre 

experimental, demostrando que la compresión lectora en el pretest presentó un 

nivel regular (57,1%) y en el post test, un nivel alto (76,2%); en cuanto a los 

resultados inferenciales, se usó la prueba de Wilcoxon (Z= -4,016 < -1.96 (95,0%) 

y p = 0 ,000 < 0.05). Se concluyó que los hábitos de lectura tienen un efecto 

significativo en la comprensión lectora de alumnos de primaria de una Institución 

Educativa Privada de SJL, 2020.  

La investigación realizada por Romero (2022), propuso demostrar que el 

déficit de comprensión lectora en alumnos de 4to grado de primaria es causado 
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por la falta de hábitos de lectura. Su metodología fue de tipo básica, correlacional, 

no experimental, teniendo como resultados que hay relación en las variables 

estudiadas, una correlación moderada con valores de Rho=0,671 y un p-valor 

0,000. Se concluyó que, el déficit de la compresión lectora es causada por la falta 

del hábito de la lectura.  

Asimismo, el entorno nacional tiene artículos de investigación, como el 

estudio de Mendoza (2021), que buscó establecer la relación entre hábitos de 

lectura y elaboración de textos en los estudiantes de 6° grado de primaria; tuvo 

un diseño descriptivo, básico y correlacional. Tuvo como resultados descriptivos 

un nivel regular (62%) en hábitos de lectura y para los resultados inferenciales 

un coeficiente de 0.720 y que el Alfa (p = 0.000 < α = 0.05). Se concluyó que, 

existe una correlación positiva media entre los hábitos de lectura y la elaboración 

de textos.  

Desde la perspectiva de las teorías filosóficas y epistémica, la presente 

investigación tiene un perfil humanista y positivista, puesto que el marco de las 

teorías adyacente, prevalece un enfoque constructivista. Es así como el 

constructivismo brinda las herramientas de aprendizaje a través de una 

participación relevante al estudiante, donde la experiencia de los mismos sea el 

marco donde se anclen los nuevos conocimientos sobre su alrededor, para 

reflexionar e interactuar (Bolaño, 2020). El constructivismo como teoría 

epistemológica construye el conocimiento a partir de una metodología centrada 

en una planificación de acciones prácticas en el trabajo de aula para que los 

estudiantes aprendan a partir de su propia construcción (Guerra, 2020).  

Lo descrito previamente resume que, la teoría constructivista se basa en 

el estudiante y su capacidad de totalizar experiencias previas con los nuevos 

conocimientos que se va adquiriendo; lo cual, permite el desarrollo de nuevos 

pensamientos. De esta forma, se construye el aprendizaje para interactuar con 

el objeto del conocimiento, mediante interacciones con otros participantes para 

llevar a cabo un aprendizaje significativo. En ese sentido, se inicia con los 

criterios del rol activo de cada participante en el proceso de aprendizaje; por lo 

cual, el aprendizaje se completa cuando el participante involucra los novedosos 

métodos adquiridos anteriormente; sin dejar de lado el interés por aprender lo 

enseñado (Rendiles & Gómez, 2019). El aprendizaje significativo es esencial 
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para cerciorarse que el alumnado comprenda y utilice la información y el 

conocimiento que han aprendido para su vida diaria y su futuro (Ghaliya, et al., 

2021).  

Según Ausubel, la teoría del aprendizaje yace de la recepción verbal 

donde el docente emite información y el sujeto que recibe dicha información lo 

incorpora en su propia estructura cognitiva. Para Ausubel el aprendizaje 

significativo conlleva a integrar lo aprendido a los conocimientos propios del 

estudiante, dicha incorporación debe ser realizada de forma no arbitraria o 

aislada de su estructura cognitiva (Contreras, 2016). Por tanto, aplicar la teoría 

de la asimilación cognitiva de Ausubel (A's CAT) incluye estrategia cognitiva y 

estrategia metacognitiva cuando el proceso cognitivo se lleva a cabo de manera 

significativa (Zhijie, et al., 2021).   

Para la variable hábito de lectura se tiene a la teoría del 

aprenderdesaprender-reaprender considera la praxis de partir desde lo más 

simple a lo más complejo para que el sujeto puede permitirse el logro de objetivos 

graduales como el de ampliar conceptos, potenciar habilidades de pensamiento 

y de contenido, autodeterminar el trabajo estudiantil, desarrollar autodisciplina y 

autoevaluación; todo ello, debe considerar aspectos didácticos como la 

motivación, recuperación de conocimientos previos, conflicto cognitivo, 

construcción del aprendizaje, entre otros (Umachandran & Syamsuddin, 2021).  

También, se tiene a la teoría de la macroestructura propuesta por Teun A 

Van Dijk donde se menciona la explicación de la comprensión, almacenamiento, 

retención, aprendizaje y repetición de información con cierto grado de 

complejidad estructural; el cual, requiere del lector un orden y aplicación de 

principios de síntesis enfocados a enfocarse en las partes relevantes de un texto 

para facilitar la comprensión y continuar con la ilación de la lectura; de modo que, 

se integre la información (Van, 2019).  

Además, la teoría lineal está enfocada en la primera etapa de la 

comprensión textual que se caracteriza por ser secuencial, directo, ordenado y 

perceptual donde el lector decodifica símbolos gráficos que serán traducidos en 

códigos orales; posteriormente, se agrupa a la percepción y sistemas cognitivos 

que procesan el contenido del texto desde los conocimientos propios que se 

activan durante el proceso de lectura para formar lectores capaces de analizar 
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información textual desde los conocimiento y experiencias previas (Geng, Lu, & 

Shu, 2022).   

Por otra parte, se resalta el trabajo de Vygotsky que han marcó un hito 

relevante en la teoría del aprendizaje, es reconocido por su teoría del desarrollo 

próximo y por el énfasis en el aspecto social del proceso del aprendizaje, donde 

el entorno es primordial para el individuo en el desarrollo psicológico y cognitivo. 

Motivo por el cual diversas metodologías vanguardistas de aprendizaje para el 

seguimiento de tareas pedagógicas incluyen en su trabajo (Sánchez R. , 2019).  

La variable hábitos de lectura se comprende, según Veríssimo et al. 

(2019), el hábito de lectura es definido como la forma los seres humanos 

adquieren conocimientos por medio del hábito de leer sobre determinadas 

temáticas relacionada con una diversidad de ámbito cultural; asimismo, tiene que 

ver con la frecuencia, la organización y dedicación que le da a la lectura.  

También, el hábito de lectura es considerado como la adquisición de 

nueva información y conocimientos a largo plazo mediante la comprensión de los 

textos; este hábito suele desarrollar en edades tempranas y es tomado en cuenta 

para la incorporación de nuevos aprendizajes; por lo que dichas acciones se 

realizan de manera rutinaria, consciente e intencionada para fomentar el deseo 

de leer (Hilal & Siddik, 2020). Además, el hábito de lectura es la capacidad que 

el sujete adquiere para la predisposición a la lectura por medio de la adquisición 

de elementos o componentes que favorecen el progreso como el deseo (Darojat, 

Astillero, Vitasmoro, & Riski, 2020).  

En cuanto a la dimensión tiempo es comprendido como unas secuencias 

de los sucesos que se dan de manera ordenada y organizada; el cual se 

establece mediante un tiempo pasado, presente y futuro; cuyo valor de medición 

es el segundo, minutos y horas; lo cual permite darle un orden cronológico al 

tiempo (Real Academia Española, 2022). Según Heidegger (2022) el tiempo es 

comprendido como la magnitud física medida por el trascurso y separación de 

eventos que ordena sucesos por medio de secuencias cronológicas; de modo 

que, se establece sucesos en pasado, presente y futuro; por tanto, se da sentido 

a los eventos atemporales en un momento determinado.   
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Al mismo tiempo, el tiempo es comprendido como un elemento esencial 

en la organización y planificación de actividades que permite disponer de todos 

los recursos para obtener un mayor aprendizaje; asimismo, esto se asocia con 

la efectividad que posee el individuo para orientar su conducta hacia objetivos 

claros, teniendo como principio el ordenamiento cronológico para el alcance de 

metas y objetivos propuestas en el tiempo preciso (Reyes-González, 

MenesesBáez, & Díaz-Mujica, 2022).   

En torno a la dimensión organización es comprendida como la 

organización de tiempo de las actividades de estudio; en la cual se coloca a 

disposición de la persona un cronograma de las actividades a realizar; para así 

conocer la relevancia de algunas actividades sobre otras; en esta estructuración 

se organiza según prioridades a tomar en cuenta en la planificación del 

estudiante (Sohail & Dhir, 2020).  

La organización es entendida como el establecimiento de una acción para 

lograr una finalidad; para ello, se coordina y organiza los medios adecuados que 

me permitan poner un orden secuencial a las actividades realizadas en tiempo y 

espacio; asimismo, se tiene que priorizar que las distribuciones que se realicen 

de las actividades deben tener una finalidad o meta a alcanzar (Zadeh, 

Khalilzadeh, Mozafari, Vasei, & Ojaki, 2017).    

Por lo cual, La organización es comprendía como la aplicación de manera 

eficaz del tiempo; en la cual, la persona implicada realiza de manera estructurada 

su propio esquema mental; poniendo a disposición de este los recursos 

materiales e inmateriales como: tiempo, actividades académicas, actividades 

laborales y otras acciones necesarias que permitan organizar de manera 

integrada las actividades a realizar durante el día.   

Respecto a la dimensión motivación es definida como la satisfacción que 

tiene las personas para realizar las actividades de manera placentera. Asimismo, 

esta no es impulsada por situaciones externas, sino por procesos internos de la 

persona que marcan un interés y placer al desarrollar una actividad en un entorno 

laboral. Cabe destacar que, la motivación intrínseca en el trabajo es sumamente 

relevante porque ayuda a los empleados a desarrollar sus funciones de manera 

eficiente (Gopalan, Abu, Nasir, Alwi, & Che, 2017).   
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Además, la motivación está relacionada con el aspecto emocional más 

que con el intelectual, pues para una persona pueda aprender necesita tener un 

deseo propio de querer conocer más allá y para ello, necesita de ciertos hábitos 

que lo motiven a estudiar; he ahí la relevancia de la motivación en el aprendizaje 

(Wigfield, Faust, Cambria, & Eccles, 2019).   

La motivación es la fuerza interna que motiva a la persona a realizar cierta 

acción; es así que, está estrechamente relacionada con el placer; la cual permite 

a la persona tener un deseo y voluntad para realizar ciertas actividades 

propuestas y gozar de estas al realizarlas; asimismo, existen distintos tipos de 

motivación las de logro, de afiliación, de poder y competencia que al final 

direccionan la conducta para alcanzar posibles metas propuestas (Alkaabi, 

Alkaabi, & Vyver, 2017).  

En lo que respecta a la variable comprensión de textos, se tiene que 

definir primeramente el significado de comprensión, como el objetivo final de la 

lectura, pero es una tarea muy compleja que consta de habilidades de múltiples 

componentes (Butterfuss & Kendeou, 2018). El término comprensión lectora es 

utilizado con regularidad en la actualidad, es un concepto que ha permanecido 

dentro de la definición de lectura, visto como el proceso que se desarrolla entre 

el leyente y el texto que permite la interacción de manera activa, es iniciado al 

momento que el elector y el texto interaccionan, según la cantidad de elementos 

presentes en este proceso se dará origen a los niveles de comprensión, que van 

a lograr identificar el grado en que el estudiante comprende un texto (Oakhill, 

Cain, & Elbro, 2019).     

La educación que se da a escolares de primeria está centrada en 

habilidades comunicacionales que presentan los estudiantes en el uso diverso 

que hacen del lenguaje y que se busca su perfección; para ellos, las 

competencias de los docentes son herramientas que buscan despertar el interés 

por leer y comprender textos en un marco contextualizado que aborde las 

distintas áreas curriculares (Mondragón et al., 2021).   

La comprensión de textos está asociada a las competencias que son 

fundamentales e imprescindibles para lograr un desarrollo en los niños desde lo 

personal y social, de gran significación para su futuro en cuanto al crecimiento 

académico y profesional; de allí que, la comprensión de un texto oral o escrito 
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conlleva a un proceso multidimensional a fin de lograr apropiarse de su 

significado de manera coherente, así como para su futuro éxito académico y 

laboral. Cabe señalar que, el texto escrito u oral su comprensión es un proceso 

que requiere de una variedad de dimensiones que lo hace multidimensional en 

función del significados que se le pueda dar para construir de manera coherente 

un contexto entendible para el lector (Elleman & Oslund, 2019).  

La comprensión lectora presenta como dimensiones a la comprensión 

literal, capacidad que conlleva a manejar acciones para recordar la lectura; la 

otra dimensión es reorganizar la información, que no es más que ordenar las 

ideas para llegar a la comprensión inferencial, donde se vincula con la 

experiencia del lector y, por último, se emita un juicio valorativo  que se pueda 

demostrar el impacto  estético y psicológico del texto en el lector, es la 

apreciación subjetiva que se construya de la lectura.   

Asimismo, la comprensión lectora se divide en 5 niveles: el primero es el 

literal, donde el lector hará uso de las capacidades de reconocer y recordar, 

identifica los detalles concretos, relación causa y efecto, las ideas principales y 

secundarias, entre otros. De segundo, es el nivel reorganizacional de la 

información, donde el lector es capaz de obtener información de un texto y 

elaborar esquemas. De tercero está el inferencial, donde se evidencia el 

conocimiento anterior con el fin de plantearse hipótesis para entender el 

significado del texto. En cuarto nivel la lectura crítica, consiste en realizar un juicio 

valorativo del texto, realizando comparaciones. En quinto nivel la comprensión 

lectora, esto abarca la estética u opinión del texto, el cual el lector será capaz de 

diferenciar desde donde parte el autor para emitir una evaluación crítica del texto 

(Sánchez & Silva, 2021).          

El nivel de comprensión literal se presenta cuando la lectura se realiza sin 

intervención activa del lector desde lo cognoscitivo e intelectual, solo se capta lo 

que en el texto se dice; por consiguiente, es el primer paso que conlleva a 

comprender el texto de manera explícita y sirve de base para el resto de niveles 

referentes a la comprensión de textos.   

El nivel inferencial, se da cuando existe una relación de significados entre 

el contenido del texto y las experiencias vivenciales del lector, adicionando ideas 

y emitiendo conclusiones de lo leído; este nivel se aprecia cuando el lector deja 
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entrever el contenido de manera implícita y se logra concluir o identificar la idea 

central de un texto (Pérez, Alanís, & Cervantes, 2017).   

Además, en este nivel se debe reconocer la macroestructura de un texto; 

es decir, la definición de un texto como un todo, donde se puede establecer una 

idea global a partir de la detección de proposiciones importantes; lo cual, genera 

una representación coherente (Cubides, Rojas, & Cárdenas, 2017). Por lo cual, 

el nivel inferencial pone de manifiesto el conocimiento anterior con el fin de 

plantearse hipótesis para entender el significado del contenido de una lectura.  

El nivel criterial es ideal para que el lector emita juicios valorativos, donde 

se acepta o rechaza lo contemplado en la lectura con argumentos lógicos; éste 

es el nivel más prominente de conceptualización donde valora cada juicio 

discriminando hechos a través de opiniones al integrar la lectura en las 

experiencias propias del lector (Macay-Zambrano & Véliz-Castro, 2019). 

Adicionalmente, se debe elaborar la superestructura que implica el desarrollo 

inferencial interpretativo tomando en consideración textos de las vivencias 

cotidianas. 

III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Respecto al enfoque, la investigación fue cuantitativo puesto que se empleó 

métodos y técnicas cuantitativas para la medición como el uso de magnitudes, 

la observación, el muestreo, el análisis estadístico y la unidad de análisis 

(Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero, 2018). Además, la investigación fue 

cuantitativa, porque se recopiló y analizó los datos con la finalidad de dar 

respuesta a las preguntas del estudio y corroborar la hipótesis que se formuló.  

La investigación es de tipo básica porque el fin del estudio es aportar 

nuevos conocimientos sobre el hábito de la lectura y la compresión de textos en 

los alumnos de nivel primario de una Institución Educativa de Ica. Asimismo, esta 

investigación, brindó evidencia empírica sobre la relación entre las variables 

estudiadas, permitiendo así, desarrollar otros conocimientos en nuestro contexto 

(Valderrama & Jaimes, 2019).  

El estudio fue correlacional; puesto que, se identificó la relación existente 

entre el hábito de la lectura y la compresión lectora en alumnos de nivel primario 

de una Institución Educativa de Ica, con el fin de asociar conceptos o variables, 
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y medir su relación en términos estadísticos (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018). Por tanto, la investigación se consideró en este nivel; puesto que, se tiene 

como interés conocer cómo se comporta la variable hábito de la lectura, y como 

se asocia con la variable compresión de textos; además, con la información 

recabada conocer como estas variables se relacionan en el contexto académico.  

El diseño de la investigación fue no experimental porque no se hizo 

manipulación alguna de las variables de estudio; además, fue de corte 

transversal dado se realizó en un solo periodo, año 2022. El diseño que es no 

experimental está basado en conceptos, sucesos, variables, contextos o 

comunidades que se dan sin que el investigador intervenga; en otras palabras, 

el investigador no altera el objeto de estudio. Asimismo, este diseño permitió la 

observación de los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para su 

posterior análisis (Pino, 2019). El estudio transversal analizó los datos de las 

variables que fueron recopiladas en un lapso de tiempo sobre una población o 

muestra específica (Sánchez, 2018).  

  

 

3.2. Variables y operacionalización  

La variable caracteriza a un fenómeno bajo la agrupación de diferentes valores; 

por ejemplo, constructos teóricos que desglosan hasta la mínima expresión con 

la finalidad de medirla por medio de los indicadores, cuyos ítems son cualidades 

que se pueden medir directamente (Molina, 2020).  

La definición conceptual de la variable hábitos de lectura, son la frecuencia 

con la que se lee un determinado texto, teniendo la persistencia en el hábito de 

leer; lo cual implica una motivación intrínseca de buscar los materiales de lectura 

para satisfacer de manera eficaz las demandas cognitivas y de entretenimiento, 

considerándose por la persona implicada un modo de culturización (De la calle, 

Garcia, Rosa, & Rico, 2018).  
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Respecto a la definición operacional de la variable hábitos de lectura se 

midieron de acuerdo a sus respectivos indicadores de las dimensiones tiempo, 

organización y motivación conformada por 18 preguntas.  

La escala de medición fue ordinal con los siguientes niveles y rangos: 

nada: 18-32, poco: 33-47, regular: 48-62, bastante: 63-76 y mucho: 77-90.  

La variable comprensión de textos, se define como el proceso que 

requiere de una variedad de dimensiones que lo hace multidimensional en 

función del significados que se le pueda dar para construir de manera coherente 

un contexto entendible para el lector (Junyent, 2016).  

La definición operacional de la variable comprensión de textos se va a 

medir de acuerdo a sus dimensiones: literal, inferencial y críterial, conformado 

por 10 preguntas.  

La escala de medición fue ordinal, con niveles y rangos: bajo: 0-6, medio:  

7-13, alto: 14-20.  

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis  

La población está comprendida por la totalidad de sujetos o elementos que son 

objeto de estudio; los cuales, comparten características comunes medibles y 

forman parte de la unidad de estudio (Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, 

2018). En base a ello, la población estuvo conformada por 367 alumnos de 

primaria de la Institución Educativa 22770 San Antonio de Coprodeli.  

Criterios de inclusión: los alumnos inscritos en el año escolar 2022, cuyos 

años fluctúan entre los 7 y 8 años estudiantes en condiciones regulares.  

Criterios de exclusión: estudiantes no inscritos en el año escolar 2022, 

estudiantes con edades inferior a 7 años y superior a 8 años y estudiantes en 

condiciones irregulares.   

La muestra es concebida como un sub grupo de personas que son 

representativas para la realización del estudio; puesto que, permite generalizar 

los datos considerados en esta investigación (Moisés, 2019); en este caso, se 

uso una muestra censal que se delimito a los 62 alumnos de 2° grado de primaria 

de la Institución Educativa 22770 San Antonio de Coprodeli.  
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El muestreo es el proceso que da paso a la selección de unidades de 

estudio conformarán la muestra que posteriormente, servirán para la recolección 

de datos necesarios por el estudio que se desea ejecutar (Silvestre y Huamán, 

2019). Por lo cual, la presente investigación empleó el muestreo no probabilístico 

por motivos de conveniencia del investigador.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas de recolección son de diferentes maneras, forma o medios 

manejados por el investigador para recoger o conseguir información que se 

requiere, esto abre una vía hacia la meta de los objetivos expuestos (Ramos, 

2021). La recolección de datos se realizó por medio de la encuesta; que son los 

distintos métodos usados para recolectar datos que provienen de interrogantes 

estructuradas o ítems, que son acordes a la unidad de estudio.   

El instrumento, es el documento que usó el investigador para medir las 

variables; como instrumento se empleó el cuestionario; los cuales fueron 

conformados por ítems adecuadamente formulados, siendo parte de escalas y 

test validados y confiables. Es preciso mencionar, que las variables de 

investigación han sido cuantificadas en instrumentos individuales (Valderrama & 

Jaimes, 2019).   

El primer instrumento, tuvo conformado por el cuestionario de hábitos de 

lectura compuesto por 18 ítems. Cada ítem tiene columnas de alternativas 

correspondiente a la escala ordinal de Likert: Nunca (1), casi nunca (2), a veces 

(3), casi siempre (4) y siempre (5) (anexo 5). Para su análisis estadístico en el 

SPSS e interpretación se utilizó cinco niveles (Nada, poco, regular, bastante, 

mucho); mide tres dimensiones: tiempo, organización y motivación, en el cual 

debe ser marcada con una “x” de acuerdo a la opción de cada alumno (anexo X).  

El segundo instrumento, acerca de la comprensión de textos, contiene 10 

ítems, orientados en escala nominal y dicotómica: correcto (1) e incorrecto (0); 

los cuales fueron organizados para su análisis estadístico en el SPSS e 

interpretación en tres niveles y rangos: bajo (0-6), medio (7-13), alto (14-20) 

(anexo 6). El instrumento mide tres dimensiones: nivel literal, reorganizacional, 

inferencial y criterial.  

Para la que el instrumento sea validado se empleó el juicio de expertos, 

que consistió en la revisión y corrección realizado por tres expertos que emiten 
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sus criterios respecto a la redacción y pertinencia de los ítems con los objetivos 

propuestos.  

Tabla 1.  

Juicio de expertos  
N°  Expertos  Resultado  

1  Julia Melchora Bravo Gómez  Aplicable  
2  Luzmila Rafaela Lopez Matta  Aplicable  
3  Yvon Yanet Levano Montoya de Asencio  Aplicable  

Fuente: Elaboración propia.  

Para determinar la confiabilidad es preciso la medición de un instrumento 

aplicado a un individuo u objeto de manera repetida, a fin de lograr resultados 

iguales probabilístico. Asimismo, la confiabilidad del instrumento debe ser 

sometida al tratamiento estadístico realizado en software SPSS para la obtención 

del coeficiente denominado Alfa de Cronbach, donde se considera la cercanía al 

valor uno, el cual significa mayor grado de confiabilidad del instrumento 

(Hernández - Sampieri y Mendoza, 2018).   

En base a ello, la variable hábito de lectura pudo confirmar la fiabilidad de 

la escala, por medio del Alpha de Cronbach (ver tabla 2) que alcanzó una cifra 

de 0.730 Cronbach, lo que indico alta fiabilidad (Rodríguez, Churampi, Guevara, 

& Peirano, 2020). Para la confiabilidad de la variable compresión de textos, se 

utilizó el estadístico Kuder–Richardson (K-20) (ver tabla 5) y arrojó como 

resultado 0,745 a través del Microsoft Excel.  

Tabla 2.  Resultados del alfa de Cronbach del instrumento hábito de lectura  

 
Fuente: Elaboración propia.  

  

Tabla 3.  

Resultados de Kuder-Richarlison (K-20) del instrumento compresión de textos.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.5. Procedimientos  

Según Valderrama (2019), los procedimientos son pasos que se siguen para 

manejar datos según los diversos métodos de recolección, de acuerdo con 

estándares previamente definidos. Para ello, se realizó mediante unos 

cuestionarios aplicado a los estudiantes; pero antes se pidió la autorización 

concerniente a la dirección de la institución educativa para poder ejecutar la 

investigación, mediante el consentimiento informado se presentará a los padres 

de familia el proyecto para otorgar los permisos requeridos e iniciar la recolección 

de datos. Finalmente, se da el procesamiento estadístico, lo cual se realizará 

mediante en el software estadístico SPSSS versión 25, acorde a las variable y 

dimensiones, así como a los objetivos de investigación.  

Tabla 4.  

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman  

 

Nota. Adaptación de detalle de los instrumentos de Tapia, 2021.  

3.6. Método de análisis de datos  

Para analizar los datos se aplicó la estadística inferencial encargada de procesar 

los datos recopilados por medio del Software estadístico IBM SPSS, con ello se 

realizó resultados descriptivos, prueba de normalidad y resultados inferenciales. 

En base a lo anterior, el análisis de la estadística inferencial se hizo por medio 

de la estadística de correlación con Spearman para establecer la relación de las 
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variables. Por otro lado, el análisis descriptivo se realizó por medio del diagrama 

de barras, tablas de frecuencia y diagramas de dispersión.  

3.7. Aspectos éticos   

Los aspectos éticos hacen referencia a la ciencia que vela por la moral y  

conducta humana relacionada a los principios de conducta que deben ser 

observados y respetados en el campo de la investigación (Hernández - Sampieri 

y Mendoza, 2018). En este estudio, se trabajó con los principios éticos de la 

carrera de Administración de la Educación. Asimismo, los datos que se usaron 

son fidedignos y confiables; por ello, se muestra su originalidad. También, al 

realizar el estudio, se tuvo en consideración los principios de autenticidad, 

competencia profesional y compromiso ético profesional. La presente 

investigación fue hecha teniendo en cuenta la normativa APA que es requerida 

por la universidad.   
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IV. RESULTADOS  

4.1 Resultados descriptivos  

Tabla 5.  

Frecuencia y porcentaje de la variable hábito de la lectura.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 5, según los resultados hallados, se tuvo que el hábito de la lectura 

en los alumnos de segundo grado de primaria encuestados de una institución 

educativa de Ica el 53,2% y el 41,9% se encuentran en un nivel de mucho y 

bastante respectivamente y el 4,8% se encuentran en el nivel regular y bajo 

respectivamente. Por tanto, se infiere que de los alumnos de segundo grado 

primaria tienen un buen hábito de lectura en una institución educativa en Ica 

2022.  

Tabla 6.  

Frecuencia y porcentaje de las dimensiones del hábito de la lectura.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

La tabla 6 muestra que en la dimensión tiempo, el 46,5% y 43,5% 

presentaron bastante y regular hábito de lectura en los estudiantes de segundo 

grado de primaria encuestados de una institución educativa de Ica en una 

respectivamente. Asimismo, las dimensiones organización y motivación 

presentaron mucho hábito de lectura de los alumnos con un 77,4% y 82,3% 

respectivamente; de la misma forma, se presentaron bastante habito de lectura 

en los estudiantes de segundo grado de primaria con un 17,7% y 12,9% 

respectivamente. Por otro lado, el 3,2% representó para la dimensión tiempo 
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poco hábito de lectura, mientras que para la dimensión organización representó 

un regular hábito de lectura.  

Tabla 7.  

Frecuencia y porcentaje de la variable compresión de textos.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 7, de acuerdo a los resultados hallados, se observó que la 

compresión de textos de los estudiantes de segundo grado de primaria de una 

institución educativa de Ica alcanzó un nivel alto, teniendo un 100%. Por tanto, 

se infiere que los estudiantes de segundo de primaria encuestados se 

encuentran en una óptima compresión de textos en una institución educativa de 

Ica 2022.  

Tabla 8.  

Frecuencia y porcentaje de las dimensiones de la compresión de textos.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 8, de acuerdo a los resultados hallados, se observó en las 

dimensiones del nivel literal, nivel inferencial y el nivel crítico de la compresión 

de textos de los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución 

educativa de Ica alcanza el valor más alto 98,4%, 90,3% y 95,2% 

respectivamente en un nivel alto, seguido del 1,6%, 9,7% y 4,8% se encuentran 

en un nivel medio, respectivamente.   

4.2 Prueba de normalidad  

Antes de analizar los resultados inferenciales, se requirió evaluar la 

distribución de los datos al tomar en cuenta que la muestra fue conformada por 

62 estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa de Ica; 

al estar por encima de los 50 clientes requirió la aplicación de la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov (K-S). La evaluación de normalidad reportó valores 

inferiores a 0,05 en sus variables hábito de lectura y compresión de textos (Tabla 
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9); por consiguiente, se reconoció la distribución de los datos como no 

paramétricos en ambos casos se rechazó la normalidad de los datos; por ello, se 

decidió emplear la prueba de correlación Rho de Spearman.  

Tabla 9.  

Prueba de normalidad  

 

Fuente: Elaboración propia.  

4.3 Hipótesis  

  4.3.1 Hipótesis general  

Para dar respuesta a la correlación de las variables se empleará la tabla 

4 y para dar respuesta a las hipótesis, se utilizará el siguiente método:  

Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  

Sig.  > 0.05, se acepta la hipótesis nula.  

Hipótesis nula (H0). No existe influencia significativa entre el hábito de 

lectura y la comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una 

Institución Educativa de Ica 2022.  

Hipótesis alterna (H1). Existe influencia significativa entre el hábito de 

lectura y la comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una 

Institución Educativa de Ica 2022.  

Tabla 10.  

Prueba de hipótesis general  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 En la tabla 10, se demostró según el Rho de Spearman existe correlación 

positiva baja entre ambas variables con un valor de ,219. Además, el valor del 

Sig. (Bilateral)= ,047, de acuerdo a la regla de decisión si el Sig. ≤ 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula; por tanto, existe influencia significativa entre el hábito 

de lectura y la comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una 

Institución Educativa de Ica 2022.  

4.3.2 Hipótesis específica 1  

H0. No existe influencia significativa entre el tiempo y la comprensión de 

textos en los estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022.  

H1. Existe influencia significativa entre el tiempo y la comprensión de textos 

en los estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022.   

Tabla 11.  

Prueba de hipótesis específica 1  

 
Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 11, se demostró según el Rho de Spearman existe correlación 

positiva muy baja entre el tiempo y la compresión de textos con un valor de ,758. 

Además, el valor del Sig. (Bilateral)= ,758, de acuerdo a la regla de decisión si el 

Sig. > 0.05, se rechaza la hipótesis alterna; por tanto, no existe influencia 

significativa entre el tiempo y la comprensión de textos en los estudiantes de 

primaria de una Institución Educativa de Ica 2022.  

4.3.3 Hipótesis específica 2  

H0. No existe influencia significativa entre la organización y la comprensión 

de textos en los estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022.  

H1. Existe influencia significativa entre la organización y la comprensión de 

textos en los estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022.  

Tabla 12.  
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Prueba de hipótesis específica 2  

  

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 12, se demostró según el Rho de Spearman que la correlación 

es positiva baja entre la organización y la compresión de textos con un valor de 

,241. Además, el valor del Sig. (Bilateral)= ,049, de acuerdo a la regla de decisión 

si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula; por tanto, existe influencia 

significativa entre la organización y la comprensión de textos en los estudiantes 

de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022.  

4.3.4 Hipótesis específica 3  

H0. No existe influencia significativa entre la motivación y la comprensión 

de textos en los estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022.  

H1. Existe influencia significativa entre la motivación y la comprensión de 

textos en los estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022.  

Tabla 13.  

Prueba de hipótesis específica 3  

 
Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 13, se demostró según el Rho de Spearman que la correlación 

es positiva débil entre la motivación y la compresión de textos con un valor de 

,228. Además, el valor del Sig. (Bilateral)= ,045, de acuerdo a la regla de decisión 

si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula; por tanto, existe influencia 
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significativa entre la motivación y la comprensión de textos en los estudiantes de 

primaria de una Institución Educativa de Ica 2022.  
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V. DISCUSIÓN  

En función a lo planteado en los capítulos anteriores se puso de manifiesto que, 

el presente estudio estableció como propósito determinar la influencia del hábito 

de lectura en la comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una 

Institución Educativa de Ica 2022. Para demostrar el objetivo general, se 

utilizaron los instrumentos encargados de recolectar datos; los cuales, se 

aplicaron a una población conformada por 62 estudiantes. Se administraron los 

instrumentos como el cuestionario de hábitos de lectura compuesto por 18 ítems 

correspondiente a la escala ordinal de Likert, el estadístico Alfa Cronbach de 0,73 

que establece la fiabilidad del instrumento para la investigación; también, se 

administró un instrumento para medir la comprensión de textos que contiene 10 

ítems, orientado en escala nominal dicotómica, el estadístico Kuder de 

Richardson KR-20 de 0,745 que determina su fiabilidad.  

En cuanto a los resultados descriptivos de habito de la lectura se determinó 

que el 53,2% de los alumnos presentaron un nivel de mucho de hábitos de 

lectura; mientras que, el 41,2% y el 4,8% presentaron un nivel bastante y regular 

respectivamente. Los resultados mostraron concordancia a los hallazgos de 

Zevallos (2021) donde, el 57,1% de estudiantes demostraron tener un nivel alto. 

Asimismo, infiere con Mendoza (2021) quienes obtuvieron en su investigación 

que el 62% demostraron un nivel regular en hábitos de la lectura. También, 

discrepa con Wahyuni, et al. (2018) al demostrar que el hábito de lectura de los 

estudiantes el 58,6% obtienen un nivel bajo.   

Por tanto, Cubides, et al. (2017), Hacermida & Aboy (2021) consideraron 

que, existen acciones que van a favorecer la comprensión oral, escrita y 

simbólica a partir del hábito de la lectura que involucran la comparación e 

interacción con el contexto del lenguaje empleado, para darle significado y 

sentido las distintas formas de comunicación; para ellos, los hábitos de la lectura 

son fases de compresión de textos que envuelven actividades como: abstracción, 

análisis, síntesis, inducción a la inferencia, comparación y asociación. Por tanto, 

los estudiantes que tienen buenas actividades mentales y saben cómo organizar 

sus pensamientos sobresalen en el uso de esta habilidad. Por ello, es necesario 

promover las estrategias de aprendizaje en las instituciones educativas para 

ayudar a fortalecer la cognición, mejorar y aumentar la comprensión de textos.  
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En cuanto a los resultados descriptivos de las dimensiones del hábito de la 

lectura se determinó que un 46,8% de los alumnos presentaron un nivel bastante 

en la dimensión tiempo; mientras que, el 43,5% y el 6,2% de los estudiantes 

manifestaron un nivel regular y mucho respectivamente. Asimismo, las 

dimensiones organización y motivación presentaron mucho hábito de lectura de 

los alumnos con un 77,4% y 82,3% respectivamente; de la misma forma, se 

presentaron bastante hábito de lectura en los alumnos de segundo grado de 

primaria con un 17,7% y 12,9% respectivamente. Los resultados coincidieron con 

los hallazgos de Zevallos (2021), donde el 47,4% representó un rango medio en 

el nivel tiempo, el 57,8% representó un rango medio en el nivel organización y el 

57,8% representó un rango medio en el nivel de motivación.  

Cabe destacar que, las dimensiones del hábito de la lectura para alcanzar 

a la comprensión de textos se relacionan con el tiempo, organización y la 

motivación del educando. Puesto que, una preparación previa a la lectura es la 

motivación hacia un buen desarrollo, porque el después que implica la 

descripción, literal, análisis, inferencia reflexión y crítica (Cubides, et al., 2017; 

Ramos, 2021). En los resultados recuperados según las dimensiones del hábito 

de la lectura se puedo observar que los alumnos se encontraron en el nivel 

mucho y bastante, la cual se presenta menor rango en la dimensión tiempo, por 

lo tanto es necesario promover más tiempo para el hábito de la lectura.  

Además, los resultados descriptivos de comprensión de textos 

determinaron que el 100% de los estudiantes revelaron encontrarse en el nivel 

alto. Los resultados guardan relación con Mondragón et al. (2021) quienes 

obtuvieron en su investigación que el 58.0% presentaron nivel regular en 

comprensión de textos. De igual manera, coincide con Ortega y Salazar (2017) 

quienes demostraron que el 50.5% de los participantes presentaron un alto nivel 

de comprensión lectora.   

Desde la perspectiva teórica, el término comprensión de textos es utilizado 

con regularidad en la actualidad, es un concepto que ha permanecido dentro de 

la definición de lectura; puesto que, es una fase donde interactúa el leyente con 

el texto de manera activa, es iniciado al momento que el lector y el texto 

interaccionan, según la cantidad de elementos presentes en este proceso se 

dará origen a los niveles de comprensión, que van a lograr identificar el grado en 
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que el estudiante comprende un texto (Sánchez & Silva, 2021). En tal sentido, 

resulta necesario promover la comprensión de textos en las instituciones 

educativas mediante talleres de lectura didácticos con el fin de contribuir al 

desarrollo de esta capacidad; para de este modo, lograr una transición progresiva 

desde los niveles más bajos de comprensión de textos hacia los niveles más 

altos.  

En cuanto a los resultados descriptivos de las dimensiones de compresión 

de textos, se tuvo que el 98,4% los estudiantes presentaron principalmente el 

nivel alto en la dimensión nivel literal de comprensión de textos; mientras que, en 

la dimensión nivel inferencial el 90,3% revelaron encontrarse en el nivel alto; por 

último, la dimensión nivel criterial el 95,2% de los alumnos indicaron estar dentro 

del nivel alto. Los resultados se relacionan con los hallazgos de Ortega y Salazar 

(2017), donde el 53.6% presentaron un nivel bueno de comprensión literal; 

mientras que, un 61.9% demostraron un nivel bueno de comprensión inferencial 

y un 49.5% revelaron un nivel bueno de comprensión criterial. Asimismo, las 

diferentes formas de comprender los textos atienden a una manera particular 

propia de las características del lector, ya sea esta por la capacidad de recordar 

y reconocer la lectura en la comprensión literal, sintetizar la información en la 

comprensión reorganizacional, por medio de la experiencia personal en la 

comprensión inferencial o por el juicio valorativo en la comprensión criterial 

(Andrade & Utria, 2021). En los resultados recuperados según las dimensiones 

de comprensión de textos se mostró que los escolares se encuentran en un nivel 

alto.   

En relación al objetivo general de la investigación, al corroborar la hipótesis 

de estudio se determinó la existencia de una influencia entre las variables más 

se evidenció que existe una correlación positiva de 0,219 se corroboró una 

influencia; sin embargo, la relación fue de grado bajo y no moderado como se 

planteó. Los resultados recuperados revelaron una significancia de 0,047 < 0.05; 

aquellos resultados guardan similitud con lo mencionado por Ortega y Salazar 

(2017) quienes obtuvieron un valor de significancia igual a 0.000 y un coeficiente 

de correlación de 0.621 entre las variables; por lo cual, existe una correlación 

moderada positiva entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los 

estudiantes. De igual manera, coinciden con konda (2020) quien obtuvo un 



28  

  

coeficiente de correlación igual a 0.775 entre las variables y concluyó una alta 

correlación entre el hábito de la lectura y la comprensión lectora.   

Respecto a lo teórico, estos resultados son acordes con la teoría de la 

asimilación cognitiva propuesta por Ausubel; el cual, hace énfasis en importancia 

de la estructura cognitiva del estudiante para que, de esa forma, se logré un 

aprendizaje significativo al incorporar información no arbitraria o aislada a dicha 

estructura (Contreras, 2016). En base a ello, los estudiantes o tutores a cargos 

de la educación de los mismos, deben implementar hábitos de la lectura en favor 

a la mejor recepción del aprendizaje mediante la comprensión de textos de 

estudiantes primaria, propios de la población del estudio.  

Respecto al primer objetivo específico, la evaluación de las hipótesis de 

estudio no permitió determinar la existencia de una influencia entre la variable y 

dimensión de estudio; no obstante, se evidenció que existe una correlación 

positiva muy baja de 0.040; sin embargo, la relación fue de grado muy bajo y no 

moderado como se planteó. Los resultados Recuperados revelaron una 

significancia de 0, 758< 0.05; estos resultados infieren con Ghazi y Hind (2019), 

quien obtuvo una significancia igual a 0.000 y un coeficiente de correlación de 

0.300; por lo cual, aceptó la hipótesis alternativa que indica que existe relación 

entre el hábito de la lectura y el nivel literal.   

Es por ello que, en el nivel literal, capta lo que el texto dice sin ningún 

esfuerzo de la estructura cognoscitiva e intelectual del estudiante; también aplica 

un repaso más intenso, profundizando en la compresión de la lectura, así 

pudiendo reconocer el argumento y la idea central de la lectura (Pérez, et al., 

2017). En base a ello, los estudiantes deben tomarse el tiempo de acuerdo con 

el proceso para consolidar capacidades básicas así poder progresar el 

aprendizaje de los alumnos en la compresión de textos.  

Respecto al segundo objetivo específico, la evaluación de las hipótesis de 

estudio permitió determinar la influencia entre la variable y dimensión de estudio; 

no obstante, se evidenció que existe una correlación positiva de 0,241 se 

corroboró una influencia; sin embargo, la relación fue de grado bajo y no 

moderado como se planteó; los resultados revelaron un valor de significancia p  

= 0.049 > 0.05. Los resultados Recuperados revelaron una significancia de 0,049 

< 0.05; aquellos resultados difieren de los hallazgos de Romero (2022) quien 
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demostró que existe relación entre el hábito de la lectura del nivel inferencial y la 

comprensión de textos; por lo cual, el valor de significancia fue menor a 0.05.   

Desde lo teórico, los resultados son acorde al enfoque de Solé donde 

interviene en la comprensión el texto, las expectativas y conocimientos del lector, 

quien decodifica la información según sus objetivos, ideas o información 

almacenada en la memoria y experiencias previas para encontrar o rechazar las 

inferencias o predicciones que se plantea mentalmente (Rojas et.al., 2018). Por 

lo descrito, se comprende que el empleo de los hábitos de la lectura apoya la 

construcción del significado global a partir de la comprensión de textos; por lo 

cual, los docentes deben incentivar que los estudiantes construyan sus propios 

significados desde la lectura, la memoria semántica y las experiencias previas 

para que puedan inferir o predecir la información que leen y se almacena en su 

memoria.  

En cuanto al tercer objetivo específico, la evaluación de las hipótesis de 

estudio permitió determinar la influencia entre la variable y dimensión de estudio; 

no obstante, se evidenció que existe una correlación positiva de 0,228 se 

corroboró una influencia; sin embargo, la relación fue de grado bajo y no 

moderado como se planteó; los resultados revelaron un valor de significancia 

p=0.045 > 0.05. Estos resultados coinciden con los hallazgos de Tarchi (2017), 

quien obtuvo una significancia igual a 0.000 y un coeficiente de correlación de 

0.639; por lo cual, aceptó la hipótesis alternativa que indica que existe relación 

entre las estrategias metacognitivas y el nivel criterial.   

Desde lo teórico, los resultados concuerdan con el enfoque de Cassany 

donde se señala la importancia de la lectura se transforma en una enseñanza 

indispensable para la vida escolar y el desarrollo intelectual de las personas; 

siendo el nivel más alto de conceptualización es aquel donde el leyente emite 

criterios personales acerca de un escrito, valorando la relevancia de la 

información (Macay-Zambrano y Véliz-Castro, 2019). Con base a lo señalado, 

los docentes deben reconocer la importancia de la comprensión de los textos 

para emitir juicios de valoración; de igual manera, la discriminación de 

información de parte de los estudiantes es un claro indicador de la comprensión 

lectora desarrollada efectivamente a nivel criterial.  
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VI. CONCLUSIONES  

Primera: Se determinó la existencia de una influencia entre el hábito de lectura y 

la comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una Institución 

Educativa de Ica 2022; por medio de la prueba de Rho de Spearman concluyó 

que existe una correlación positiva baja entre el hábito de lectura y la 

comprensión de textos.  

  

Segunda: Se determinó que no existe influencia entre el tiempo y la comprensión 

de textos en los estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022; 

la prueba de Rho de Spearman arrojó una correlación positiva muy baja entre el 

tiempo y la comprensión de textos.  

  

Tercera: Se determinó la existencia de una influencia entre la organización y la 

comprensión de textos en los estudiantes de primaria de una Institución 

Educativa de Ica 2022; la prueba de Rho de Spearman arrojó una correlación 

positiva baja entre el tiempo y la comprensión de textos.  

  

Cuarta: Se determinó la existencia de una influencia entre la motivación y 

comprensión de   textos en los estudiantes de primaria de una Institución 

Educativa de Ica 2022; la prueba de Rho de Spearman arrojó una correlación 

positiva débil entre la motivación y la comprensión de textos.  
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VII. RECOMENDACIONES  

  

1. Se recomienda a los docentes de la institución educativa de nivel primario 

de Ica, seguir mejorando el nivel de sus estrategias de hábito de lectura 

mediante capacitaciones que despierten el interés del alumnado, creación 

de contenidos interactivos y uso de metodologías lúdicas, para que 

alcancen el logro; de esa manera, mejoren la comprensión de textos de 

los estudiantes.  

  

2. Se recomienda a cada docente dentro de la institución educativa de nivel 

primario de Ica, tomar la iniciativa en su formación profesional y continúe 

mejorando en cuanto a la información y metodologías de gestión del 

tiempo mediante el uso de plataformas, bibliotecas, entre otros.  

  

3. Se recomienda a los directores de las instituciones educativas, desarrollar 

espacios donde los docentes de nivel primario de Ica mejoren la 

organización de sus estudiantes en las aulas y se motiven la participación 

en programas o concursos que fomenten la lectura.  

  

4. Se recomienda a los directores de las instituciones educativas, promover 

capacitaciones en los docentes de nivel primario de Ica, para que elaboren 

sus propios recursos didácticos que motiven a los estudiantes a la 

generación del hábito de lectura a partir de los contenidos curriculares a 

desarrollar.  
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ANEXOS  

Anexo 1: Matriz de consistencia   
Título: El hábito de lectura y la comprensión de textos en estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Ica 2022. 

   
Problema  Objetivo  Hipótesis  Variable y 

dimensiones  
Metodología  

Problema general   
¿Cómo influye el hábito de 

lectura en la comprensión 

de textos en los estudiantes 

de primaria de una 

Institución Educativa de Ica 

2022?  

Objetivo general   
Determinar cómo influye el 
hábito de lectura en la 
comprensión de textos en los 
estudiantes de primaria de una 
Institución  
Educativa de Ica 2022.  

Hipótesis general   
Existe influencia significativa 
entre el hábito de lectura y la 
comprensión de textos en los 
estudiantes de primaria de una 
Institución  
Educativa de Ica 2022.  

Hábito de lectura  

  
X1: Tiempo.  
X2: 
Organización. 
X3: 
Motivación.   

  

  
Compresión de textos  

  
Y1: Nivel literal.  
Y2: Nivel inferencial.   
Y3: Nivel crítico   

  

  

  

Tipo: Básica   
Nivel: Correlacional  
Diseño: No experimental  
Población: 367 estudiantes 
de primaria de una 
Institución Educativa de Ica 
2022.   
   
Muestra: 62 estudiantes de 
segundo grado de primaria 
de una Institución Educativa 
de Ica 2022.   
  
Técnica:  Encuesta  
Instrumento: cuestionario   

Problemas específicos   

  
¿Cómo influye el tiempo en 
la comprensión de textos en 
los estudiantes de primaria 
de una Institución Educativa 
de Ica 2022?  
¿Cómo influye la 
organización en la 
comprensión de textos en 
los estudiantes de primaria 
de una Institución  
Educativa de Ica 2022?  

  
¿Cómo influye la motivación 
en la comprensión de textos 
en los estudiantes de 
primaria de una Institución  
Educativa de Ica 2022?  

Objetivos específicos  

  
Determinar cómo influye el 
tiempo en la comprensión de 
textos en los estudiantes de 
primaria de una Institución 
Educativa de Ica 2022.  
  
Determinar cómo influye la 
organización en la 
comprensión de textos en los 
estudiantes de primaria de una 
Institución  
Educativa de Ica 2022.  

  
Determinar cómo influye la 
motivación en la comprensión 
de textos en los estudiantes de 
primaria de una Institución  
Educativa de Ica 2022.  

Hipótesis específicas  
Existe influencia significativa 
entre el tiempo y la comprensión 
de textos en los estudiantes de 
primaria de una Institución 
Educativa de Ica 2022.  
  
Existe influencia significativa 
entre la organización y la 
comprensión de textos en los 
estudiantes de primaria de una 
Institución  
Educativa de Ica 2022.  
Existe influencia significativa 

entre la motivación y la 

comprensión de textos en los 

estudiantes de primaria de una 

Institución Educativa de Ica 

2022. 

  



 

  

Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables  

VARIABLE DE 

ESTUDIO  DIMENSIONES  INDICADORES  NÚMERO DE ÍTEMS  
ESCALA DE 

MEDICIÓN  NIVEL Y RANGOS  

HÁBITO DE 

LECTURA  

Tiempo.  

- Frecuencia.  

- Permanencia.  

1,2,3,4,5,6  

  

  Escala ordinal   

  

  

Nada (18-32)  
Poco (33-47)  
Regular (48-62)  
Bastante (63-76)  
Mucho (77-90)  

Organización.  
- Lugar.  

- El tipo y género de textos.  

7,8,9,10,11,12  

Motivación.  - Reconocimiento.  13,14,15,16,17,18  

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS  

  
Nivel literal.  

  

- Identificación de información 

explícita.  
1,2,3,4  

Escala ordinal  

  

  

Bajo (0-6)  
Medio (7-13)  
Alto (14-20)  

Nivel inferencial.  

- Deducción de significados.  

- Deducción tipo de texto. - 

Interpreta el lenguaje figurado - 

Relación causa-efecto.  

5,6,7,8  

Nivel crítico.  
- Emite juicios sobre el texto.  

- Expresa opiniones acerca del texto.  

9,10  



 

  

Anexo 3: Instrumentos Instrumento para medir la variable Hábito de lectura  

Estimado estudiante. El objetivo de esta investigación es “Determinar cómo 

influye el hábito de lectura en la comprensión de textos en los estudiantes de 

primaria de una Institución Educativa de Ica 2022”, tus respuestas son 

confidenciales, agradezco tu participación y honestidad al marcar las respuestas. 

A continuación, se muestra la siguiente escala de valoración.  

1. Nunca       2. Casi nunca        3. A veces        4. Casi siempre        5. Siempre  
Nº    

Ítems  
 Calificación   

1  2  3  4  5  
Dimensión: Tiempo    

Indicador: Frecuencia.    

1  ¿Dedicas tiempo a leer?            
2  ¿Lees al menos dos veces por semana?            
3  ¿Lees una vez por semana?             
Indicador: Permanencia    

4  ¿Lees solo cuando te lo piden?            
5  ¿Cuánto tiempo dedicas para leer?            
6  ¿Lees por obligación?            

Dimensión: Organización    

Indicador: Lugar.     

7  ¿Cumples con el horario de lectura en el colegio?            
8  ¿En casa cumples con el horario de lectura?            
9  ¿Tu familia cumplirá con momentos de lectura 

familiar?  
          

Indicador: El tipo y género de textos.     

10  ¿Tienes un espacio de lectura adecuado en casa?            
11  ¿Leen tus profesores contigo en el salón?            
12  ¿Compartes  momentos  de  lectura  con 

 tus compañeros?   
          

Dimensión: Motivación     

Indicador: Reconocimiento.    

13  ¿Te gustan leer las noticias?             
14  ¿Te gustan leer los cuentos?            
15  ¿Te gustas leer leyendas?             
16  ¿Te gustaría ganar un concurso de lectura?            
17  ¿Te gustaría participar en algún concurso de 

lectura?  
          

18  ¿Crees que leer bien te dará logros en la vida?            

  

   



 

  

Instrumento para medir la variable Compresión de textos Instrucciones: 

Lee comprensivamente la lectura y marca la respuesta correcta:  

Nombre: ……………………………………………………………………………….   

Sección: ……………………………………………………………………………….   

Fecha: ………………………………………………………………………………….  

  

La casita  
  

En lo alto de la montaña hay una casita de  

color mostaza, de tejas rojas; tiene al frente  

un camino de piedras y una palmera verde. 
   

Si llegamos al jardín, por las ventanas  

podremos ver: una sala, un comedor, una  

cocina y un dormitorio con tres camitas.    

Todo está muy limpiecito, muy cómodo.    
   

Responda a las siguientes preguntas:  

Nivel literal  

1. ¿De qué color es la casita que está en la montaña?  

  

a) Verde  

b) Mostaza   

c) Azul  

  

2. ¿De qué color son las tejas de la casita?  

  

a) Verde  

b) Mostaza   

c) Roja  

  

3. ¿Dónde se encuentra el camino de piedras?  

  

a) Atrás  

b) Al frente   

c) A un lado  



 

  

  

4. ¿Cuántos dormitorios hay en la casita?  

  

a) 2 dormitorios  

b) 4 dormitorios  

c) Ninguno de los anteriores  

  

Nivel inferencial  

5. ¿Cómo está todo en la casita?  

  

a) Muy sucio  

b) Muy desordenado  

c) Muy limpio  

  

6. ¿Quién vivirá en la casita?  

  

a) Unos gatitos  

b) Unos enanitos  

c) Un niñito con sus padres  

  

7. ¿Para qué se escribió este texto?  

  

a) Para contarnos una historia.  

b) Para contarnos un chiste.  

c) Para darnos recomendaciones.  

  

8. ¿Por qué es importante cumplir con el orden y la limpieza?   

  

a) Porque nos ayuda a ser buenos.  

b) Porque no tenemos nada más que hacer.  

c) Porque nos permite tener un mejor ambiente.  

  

Nivel crítico  

9. ¿Crees que es importante tener la casita ordenada?   

  

a) Sí, porque nos ayuda a saber dónde están las cosas.  

b) No, porque lo desordenaría.   

c) Ninguna de las anteriores.  

  

10. ¿Qué opinas del texto?  

  

a) Buena, porque nos orienta a ser ordenados.  

b) Buena, porque es limpio y cómodo.  

c) Mala, porque no se entiende.  



 

  

Anexo 4: Validación de instrumentos  
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