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RESUMEN 

 

El Objetivo 4 de ODS destaca la importancia de fomentar la motivación y aplicar 

estrategias efectivas de comprensión lectora para asegurar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad. El objetivo general del estudio fue determinar la relación entre 

la motivación y las estrategias de comprensión lectora en estudiantes de quinto grado 

de primaria de una institución educativa de Viviate. 2024. La metodología utilizada fue 

de cuantitativa, de tipo básica, de diseño no experimental de alcance correlacional, de 

corte transversal. Con una muestra de 50 estudiantes. Se determino, que el coeficiente 

de (Rho) es de 0.922, señalando una fuerte correlación positiva entre las variables. 

Además, el valor de p obtenido es 0.000, inferior al 1%, confirmando una relación 

estadísticamente significativa entre las variables. Estos resultados indican que una 

mayor eficacia lectora está asociada con una mejora en las estrategias de comprensión 

lectora, con un coeficiente de correlación Rho de 0.813 demostrando una correlación 

positiva entre las variables analizadas. La significancia estadística, con un valor de p 

de 0.000, confirma una relación significativa entre las variables. Los hallazgos sugieren 

que un aumento en la motivación está asociado con una mejora proporcional en las 

estrategias de comprensión lectora de los participantes. 

 

Palabras clave: Comprensión lectora, eficacia, motivación. 
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ABSTRACT 

 

Goal 4 of the SDGs highlights the importance of fostering motivation and applying 

effective reading comprehension strategies to ensure inclusive, equitable, and quality 

education. The general objective of the study was to determine the relationship 

between motivation and reading comprehension strategies in fifth-grade primary 

students at an educational institution in Viviate, 2024. The methodology used was 

quantitative, basic, with a non-experimental, correlational design and a cross-sectional 

approach, involving a sample of 50 students. It was determined that the Spearman 

correlation coefficient (Rho) was 0.922, indicating a strong positive correlation between 

the variables. Additionally, the p-value obtained was 0.000, which is below 1%, 

confirming a statistically significant relationship between the variables. These results 

suggest that higher reading efficacy is associated with an improvement in reading 

comprehension strategies, with a Spearman correlation coefficient of 0.813 

demonstrating a positive correlation between the analyzed variables. The statistical 

significance, with a p-value of 0.000, confirms a significant relationship between the 

variables. The findings suggest that an increase in motivation is associated with a 

proportional improvement in the reading comprehension strategies of the participants. 

 
Keywords: Reading comprehension, effectiveness, motivation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo a mi trabajo de investigación lo relaciono con el objetivo 4 de la ODS lo 

que exploro básicamente en asegurar lo que es una educación inclusiva y que sea 

equitativa para todos, tomando como prioridad en que ningún niño, adolescente o joven 

se quede atrás y opte en lograr los objetivos educativos. Es una pena que la crisis de la 

educación se incrementó con lo que es el surgimiento de la COVID-19, en la cual se 

aprecia que para el año 2030 donde los 84 millones de estudiantes donde podrían en 

no asistir a los centros educativos, y también alrededor de 300 millones donde podrían 

enfrentar aquellos problemas en base a habilidades básicas como tenemos a la 

aritmética y también a alfabetización. Es claro que el objetivo es que para el año 2030, 

todos los estudiantes gocen de una educación en alta calidad, sin excepciones. Es por 

ello que la educación de calidad que se debe ofrecer y tomar en consideración los 

contextos mundiales, como nacionales y también locales, y básicamente en atender 

las necesidades específicas de nuestros estudiantes, es por ello que siendo la 

Organización de las Naciones Unidas es quien tiene esa autoridad en este aspecto para 

respaldar dicho estándar. Considero que es crucial poder entender que la motivación 

por la lectura está vinculada con lo que es comprensión lectora; y fundamento porque 

no puede ser efectiva sin la otra. Es claro decir, que el deseo de leer viene a ser 

infructuoso que si, al abarcarnos en un texto, prácticamente su contenido no va a lograr 

entender completamente (Ruvalcabar-Estrada et al., 2021). 

 

En latinoamericano, puedo decir de acuerdo a lo analizado que esta situación no deja 

de ser tan compleja, ya que de hecho, hago mención a la UNICEF (2022), ya que 

leyendo un informe la cual es realizado de manera grupal por el Banco Mundial y la 

UNESCO, entonces se indica que donde 4 de cada 5 estudiantes del 6to grado en 

América Latina en las cuales están enfrentando aquellos obstáculos relevantes en 

comprensión lectora, aplicable a tantos factores como tenemos a las aspectos 

socioeconómicas, también encontramos lo que es el deterioro de los sistemas 

educativos y lo que viene ser la inhabilitación de aquellas actividades educativas a lo 

largo de la pandemia. Se puede deducir que el informe propone lo que es el problema 

donde se preservará a corto, mediano y largo plazo, conmoviendo de forma notable. 

Por ello como producto de estas complicaciones. 
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Quiero enfatizar que en América Latina abarcan lo que es el segundo lugar mundial en 

carencia de los aprendizajes, resaltó que, solo superados por el continente África, 

donde casi 9 de cada 10 estudiantes pasan por estas deficiencias para comprender lo 

que están leyendo. Es claro decir que, en tercer lugar, ya que en Asia Meridional 

también muestra los desafíos que son similares en esta área. 

 

De acuerdo a lo analizado comprendo que la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO, 2021) se ha dado a conocer que un 

cálculo de 100 millones de niños que dan a conocer lo que viene ser niveles educativos 

sustancialmente son inferiores a lo normal. Comprendo que esta situación se asigna a 

lo que es el cese de la educación presencial y también de la transición las referidas 

modalidades virtuales, ya que es implementada para la prevención de gran mayor 

dispersión del virus y así lograr evitar lo que es un deterioro adicional de aquella 

situación socioeconómica en nuestro Perú. Radicalmente, se esperaba que la 

educación mejorara, donde va reduciendo el número que tantos afectados de 483 

millones a 460 millones para el año 2020.Por ello puedo decir que la realidad fue 

opuesto a las expectativas, eso quiere decir que el número ha sido incrementado a 584 

millones, y lo entiendo que significa una gran pérdida de todos aquellos progresos que 

han sido logrados en los 20 años últimos. 

 

Resalto bastante que los problemas de la variable comprensión lectora ya eran 

evidentes antes de la pandemia, y viendo como lo demuestran aquellos resultados del 

IV Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE, 2019). Puedo decir que este 

estudio demostró que una gran cantidad de estudiantes de último grado de primaria por 

ello en múltiples países de América Latina y también del Caribe no han logrado 

proporcionar lo que viene ser las explicaciones coherentes sobre aquellas ideas 

principales y secundarias de los textos que leían, ni mucho menos vincular, por ello 

adecuadamente estas ideas con su contexto personal. Así mismo, se sugiere 

recomendar e implementar lo que es un proceso intensivo basado en el desarrollo del 

vocabulario y también de las habilidades inferenciales (UNESCO, 2022). 

 

A nivel nacional, la situación descrita anteriormente también afecta profundamente a 

Perú. Según Beriche (2022), los hallazgos obtenidos de la evaluación nacional de 

estudiantes de 2019 indican que únicamente el 37,6% de los estudiantes de segundo 

año de primaria lograron un grado adecuado en lectura. Esta cifra disminuye a un 
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34,5% en el cuarto año de primaria y a un 14,5% en segundo grado de secundaria. 

Además, los resultados de una evaluación internacional de estudiantes de 2018 ubican 

a Perú en el puesto 64, lo que evidencia preocupaciones significativas sobre el 

rendimiento educativo y plantea desafíos para tomar decisiones efectivas. Editores 

Lumbreras (2021) agregan que estas estadísticas son alarmantes, especialmente 

porque la mayoría de los estudiantes lee muy poco o nada, una situación que empeora 

debido a la ausencia de motivación hacia la lectura en los centros educativos, donde 

se prefiere el uso de recursos visuales. 

 

A nivel local, en la escuela del distrito de La Huaca, se evidencian deficiencias en 

comprensión lectora entre los estudiantes, según resultados de pruebas anteriores del 

Ministerio de Educación. Estas deficiencias se atribuyen a hábitos de lectura 

deficientes, donde los alumnos encuentran dificultades para identificar la idea principal 

de los textos y reconocer sinónimos y antónimos. La falta de estímulo a la lectura en el 

hogar, junto con la preferencia por el entretenimiento como la televisión o los 

videojuegos en lugar de la lectura, contribuye a este problema. Es esencial que los 

docentes implementen diversas estrategias con el objetivo de optimizar la comprensión 

lectora, no solo para que los estudiantes lean los textos asignados, sino también para 

que desarrollen un gusto por la lectura. La carencia de habilidades efectivas para leer 

y comprender textos causa frustración y desinterés en los estudiantes por el 

aprendizaje. 

 

En base a lo descrito, se propuso como planteamiento de estudio la siguiente interrogante 

¿Cómo se relaciona la motivación con las estrategias de comprensión lectora en 

estudiantes del quinto grado de primaria de una institución educativa de Viviate, 2024? 

 

El estudio se justificó desde varios ángulos, comenzando por su importancia teórica al 

explorar la motivación y la comprensión lectora como variables esenciales. Se basó en 

Catalá et al. (2001) para la comprensión lectora y en el trabajo de Wigfield y Guthrie 

(1997) para la motivación hacia la lectura. 

 

El estudio tuvo como propósito determinar el vínculo entre las variables investigadas, 

con el objetivo de ofrecer explicaciones prácticas que beneficien a la población 

estudiada y a los involucrados en situaciones similares en otros colegios. Desde la 

perspectiva metodológica, se plantea como una herramienta importante para 

determinar los niveles de relación entre los constructos seleccionados, lo cual establece 
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una base firme para futuras investigaciones en este ámbito. Se utilizaron un 

cuestionario para evaluar la motivación hacia la lectura y una prueba de conocimiento 

para evaluar la comprensión lectora, garantizando la fiabilidad de la información 

recopilada. 

 

Con respecto a los objetivos de investigación, se formuló como objetivo general fue 

determinar la relación entre la motivación y las estrategias de comprensión lectora en 

estudiantes de quinto grado de primaria de una institución educativa de Viviate. Entre 

los objetivos específicos tenemos: Determinar la relación entre la motivación y el nivel 

literal, reorganización, nivel inferencial y nivelcriterial de la comprensión lectora en 

estudiantes de 5to. grado de primaria de unainstitución educativa, Viviate, 2024. 

 

Cuando nos referimos a los estudios de nivel internacional, cabe mencionaren esta 

investigación que hizo el autor Simbolon et al (2020) cuyo objetivo era determinar qué 

habilidades desarrollan los estudiantes en comprensión lectora y las habilidades 

destacadas en una muestra de 30 estudiantes, para ello empleó el modelo SQ4R, los 

datos se obtuvieron con la técnica de observación, evaluación que se aplicaron antes y 

después. Además, quería comprobar si es que el modelo SQ4R ayudaría a los 

estudiantes a mejorar la comprensión lectora. 

 

Podemos mencionar a otro trabajo de investigación que realizó Peña (2019) utilizó la 

variable comprensión lectora. Este autor afirma que sus planes lúdicos ayudan al 

estudiante a mejorar la comprensión de textos. Entre las características de su estudio 

se consideró una muestra con 100 estudiantes en el país de México en el sexto año de 

primaria, un enfoque cuantitativo, de corte transversal. Lo que el autor pretende es 

enfatizar la estrecha relación que existe entre las duraciones, tácticas y formatos para 

la lectura y el fin es lograr una buena comprensión lectora. Este autor determina que 

es muy importante anticipar a la lectura desarrollando capacidades como inferir, 

interpretar, resumir y garantizar lo que se lee. El docente debe motivar a los estudiantes 

se inclinen a realizar un buen análisis de lo que lee y lo puede aplicar en otros textos. 

 

Vázquez y Pérez (2020) en su estudio utilizó como variable de estudio a la comprensión 

lectora ya que muchas personas en el mundo aún no comprenden lo que le esta 

investigación es de diseño cuasi experimental con un grupo de control, la muestra 

representaba 36 individuos y un grupo experimental de 36 personas, se empleó fichas 

de comprensión lectora obteniendo óptimos resultados ya que se aplicaron diversas 
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estrategias para activar la mejora de comprender textos en los estudiantes. También 

cabe recalcar que en esta investigación se determinó que existe una estrecha relación 

la variable estrategias lúdicas y comprensión lectora. 

 

Venegas et al. (2021) en su investigación buscó verificar cuáles son las dificultades en 

la comprensión lectora teniendo como base aplicar programas educativos de 

actividades lúdicas para mejorar estabilidad en que comprenda mucho mejor los textos, 

con un enfoque cualitativo y una muestra de 30 estudiantes, además se determinó que 

en las actividades lúdicas son técnicas que permiten activar el pensamiento y la 

concentración durante el proceso educativo de los estudiantes. en su trabajo de 

investigación concluye que tanto la variable de comprensión lector y las actividades 

lúdicas arrojaron como resultado una mejora en lo que respecta a la comprensión 

lectora en los alumnos. 

Antecedentes nacionales, Zamora (2022) realizó un estudio para analizar el vínculo 

entre la motivación y la habilidad de comprensión lectora en alumnos. El estudio se 

caracteriza por un enfoque cuantitativo y un diseño correlacional, encontrando un 

vínculo entre la motivación y la comprensión lectora. La conclusión determina que, a 

mayor motivación de los alumnos, mejor será su comprensión lectora. 

 

Según Tapia Álvarez (2022) en su trabajo de investigación determina que existe una 

relación entre los aspectos como la autoconciencia del aprendizaje, la motivación y la 

comprensión de lectura en los alumnos. con un enfoque cuantitativo y de tipo básico. 

En su investigación se puede concluir que existe una correspondencia positiva entre 

autoconciencia y motivación con referencia a la comprensión lectora, con un coeficiente 

de 0.776 a nivel inferencial con un coeficiente de 0,785 y a un nivel crítico con un 

coeficiente de 0,758. Concluyendo que existe correlación entre las variables. 

 

Murga - Ventura (2022), en su trabajo de investigación donde cuyo objetivo era 

determinar el vínculo entre la motivación y el entendimiento lectora en infantes. De tipo 

correlacional y transversal. Además, se puede identificar que el 15.4% de los alumnos 

mostraban un nivel insuficiente en cuanto motivación como en entendimiento lectora. 

El 15.4% demostraba deficiencia en la dimensión valorativa y entendimiento lectora un 

18.3% en la dimensión afectiva y entendimiento lectora, el 18.3 en la dimensión 

expectativa con una mala comprensión lectora. Esta investigación concluyó que la 

motivación influye significativamente en los diversos niveles de comprensión lectora. 
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Sonco (2022) en su trabajo investigación, busco determinar el vínculo comprensión 

lectora y las perspectivas hacia la habilidad entre los estudiantes. Con un enfoque no 

experimental y transversal, los resultados a través del coeficiente de correlación de Rho 

Spearman, arrojaron un valor de 0.14 y un p valor de 0.005 (p<0,05), estableciendo una 

correlación significativa de magnitud baja entre la variable, identificando una relación 

directa entre ellas. 

 

Con respecto al marco teórico se consideró el concepto de la motivación. Cabe recalcar 

lo importante en desarrollo de competencias lectoras porque permite de una manera 

que el estudiante sea un lector competente que tenga habilidades, destrezas para 

realizar un buen análisis de los textos que lee. Según Navarro et al (2018) es importante 

que esas habilidades se conviertan en un aspecto prioritario para los sistemas 

educativos a nivel global. 

 

En la variable motivación según Wigfield y Guthrie (1997) conceptualizan la 

motivación como el conjunto de procesos psicológicos que inician, dirigen y mantienen 

el comportamiento hacia un objetivo específico. En el contexto de la lectura, la 

motivación hacia la lectura se refiere al interés y la disposición que un individuo tiene 

para involucrarse en actividades lectoras. Esta motivación se basa en factores como 

el valor que se le atribuye a la lectura, las expectativas personales de éxito y el 

disfrute que se deriva de la misma. Wigfield y Yuthrie indica las siguientes 

dimensiones: la eficacia lectora, la valoración de la lectura, la competencia lectora y la 

curiosidad lectora. Según (Martínez - Serrano, 2018) nos dice que la eficacia lectora es 

crucial para adquirir aprendizajes y activar procesos metacognitivos que facilitan 

estrategias lectoras para mantener una atención constante al texto. 

 

Según Navarro (2018) la valoración de la lectura es el reconocimiento de la importancia 

y el impacto que tiene la lectura en el desarrollo cognitivo, emocional y cultural de una 

persona. Este proceso activo permite la adquisición y construcción de conocimientos, 

el fomento del pensamiento crítico y creativo, y el acceso a la herencia cultural. Según 

(Wigfield y Yuthrie, 1997) nos dice que la eficacia lectora es definida como el nivel en 

que se logran los objetivos de lectura establecidos y está relacionada con las técnicas 

empleadas por profesores y estudiantes durante el proceso lector. Un proceso de 

comprensión eficaz necesita incentivos que impulsen al lector a esforzarse y obtener 

resultados destacados. De igual manera, las preferencias de lectura contribuyen a 

mejorar el rendimiento lector, lo cual es crucial en la evaluación de los lectores. 
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Según el autor Morales y Barrios (2017) nos dice que la comprensión lectora se refiere 

a la capacidad de los lectores para construir una representación coherente y 

significativa de los textos leídos. Esta capacidad incluye no sólo la interpretación de 

palabras y frases, sino también la integración de esta información con el conocimiento 

previo del lector y la capacidad de hacer inferencias. Según Wigfield y Yuthrie. (1997) 

nos dice que la comprensión lectora es un proceso de construcción y estratégico, ya 

que el lector debe activamente construir el significado del texto utilizando diversas 

estrategias cognitivas. Este proceso depende de la interacción entre las características 

del lector, como su conocimiento previo y habilidades cognitivas, el texto, como su 

estructura y el contenido, así como el contexto en el que se realiza la lectura, que puede 

influir en cómo el lector interpreta y comprende el texto. 

 

Según Rivera Anchundia (2015) la curiosidad lectora se origina a partir de una 

combinación de influencias y factores que actúan desde las primeras etapas de la vida. 

Estas influencias incluyen las primeras experiencias con la lectura, que deben ser 

positivas y enriquecedoras para fomentar un interés duradero en la lectura. La 

presencia de modelos lectores en el entorno del niño, como padres y maestros que 

demuestren entusiasmo por la lectura, es fundamental para inspirar a los niños a imitar 

estos comportamientos. Según (Wigfield y Yuthrie, 1997) nos dice que esta dimensión 

se muestra en el lector al sentir inclinación o preferencia de lectura o rechazo total 

cuando los textos son complejos o porque no se sienten motivados, demostrando su 

interés por la lectura y predisposición hacia el acto de leer lo que implica una motivación 

por la meta del lector. Ancheta (2018) destaca que la motivación es una fuerza 

impulsora esencial para lograr objetivos. 

 

La motivación intrínseca se refiere a la inclinación natural de un individuo a realizar una 

tarea o actividad debido a la satisfacción y el interés que esta genera internamente, en 

lugar de buscar recompensas externas (Torner, 2023). Este tipo de motivación es 

impulsado por el placer y la gratificación que se obtienen directamente de la actividad 

misma (Rodríguez et al., 2021). Las personas motivadas intrínsecamente encuentran 

la actividad en sí misma interesante y placentera, lo que las lleva a participar en ella de 

manera voluntaria y entusiasta (Trasmonte & Maldonado, 2022). 
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La motivación intrínseca es un aspecto crucial para los estudiantes, ya que actúa como 

un motor interno que impulsa el aprendizaje y el rendimiento académico (Figueroa, 

2024). Este tipo de motivación no solo se enfoca en la satisfacción y el interés personal 

que genera la realización de una tarea, sino que también es fundamental para el 

desarrollo de competencias críticas y analíticas (Rosado & Chichandeme, 2023). la 

motivación intrínseca permite a los estudiantes realizar tareas académicas por el interés 

y la satisfacción personal que estas les generan. Este tipo de motivación es crucial para 

el aprendizaje significativo, ya que los estudiantes están más comprometidos y 

motivados a involucrarse activamente en su propio aprendizaje.(Cirino, 2000). La 

motivación intrínseca también promueve el desarrollo de habilidades críticas, 

permitiendo a los estudiantes enfrentar desafíos académicos con mayor eficacia y 

mejorar su rendimiento académico en general (Torres & Quispe, 2021). 

 

Según Guthrie et al. (2006) nos dice que para incrementar la motivación intrínseca 

mediante la lectura se debería mejorar el espacio, el contexto que ayude al lector a 

estar bien motivado y logre en el lector mejorar la comprensión en la lectura, donde 

haga un análisis de la lectura con más eficacia. Guthrie et al. (1996) conceptúan a la 

lectura como un todo integrador donde se consideran elementos como las estrategias 

cognitivas, la motivación intrínseca y dando lugar a que los niños y niñas de temprana 

edad se les aplique o tome en cuenta estos elementos 

 

Las estrategias motivacionales en los estudiantes se refieren a las tácticas y técnicas 

utilizadas para alcanzar objetivos académicos, reflejando tanto la realidad educativa 

como la expresión individual de la personalidad del estudiante (Cabell & Pérez, 2021). 

La implementación de estas estrategias permite a los estudiantes afrontar de forma más 

eficiente los retos académicos, mejorar su rendimiento y mantenerse motivados a lo 

largo del proceso de aprendizaje (Quena, 2020). Al desarrollar y aplicar estrategias 

motivacionales, los estudiantes no solo mejoran su desempeño académico, sino que 

también fortalecen sus habilidades de autogestión y automotivación, esenciales para el 

éxito a largo plazo en su trayectoria académica y en su carrera profesional (González 

& Jurado, 2022). 

 

Según Ricopa (2020) menciona que las estrategias motivacionales consisten en 

métodos utilizados para fomentar estados emocionales adaptativos y manejar 

situaciones que influyen en el bienestar individual. Estas estrategias facilitan el mejor 
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rendimiento de los aspectos cognitivos y conductuales, siendo esenciales en el ámbito 

académico para potenciar el aprendizaje y el desempeño. Según Mila - Ávila (2018), la 

motivación hacia la comprensión permite que en el lector haya un interés y un gusto 

que atraiga al lector. Según (Muñoz et al, 2016) el lector bien motivado considera las 

actitudes, la atracción por el texto ocasiona una mejor comprensión de los textos. 

 

Según Avendaño (2017). Urdan y Schoenfelder (2006), como se menciona en Malloy  

et al (2013) nos dice que la motivación nos permite participar, continuar en una 

actividad. Esta motivación en la comprensión lectora refuerza las operaciones 

mentales, emocionales y educativas para aumentar el bagaje cultural, mejorar el 

aprendizaje y el hábito por la lectura. Diversas teorías explican sobre cómo la 

motivación se aplica en la comprensión lectora. Según Huilcapi y Maracon. (2017) 

considera la teoría de las necesidades de Maslow y las jerarquías mediante la pirámide 

a las necesidades humanas, iniciando por lo funcional y termina en la 

autorelacionalización. 

 

La motivación desempeña un rol esencial en el proceso educativo, influyendo de forma 

notable en el desempeño académico de los alumnos (González et al., 2023). Es un 

componente esencial que permite a los alumnos desarrollar un interés auténtico en el 

aprendizaje, lo cual es crucial para alcanzar un aprendizaje significativo (Santander & 

Schreiber, 2022). Este interés se manifiesta en una mayor disposición y entusiasmo 

para realizar actividades y tareas académicas de manera efectiva, lo que mejora tanto 

la calidad como la cantidad del aprendizaje (Santamaría & Vega, 2022). La motivación 

no solo aumenta la predisposición de los estudiantes a participar en las actividades 

educativas, sino que también potencia su capacidad para absorber y aplicar el 

conocimiento adquirido de manera más eficiente (Ramirez & Olmos, 2020). 

 

La motivación afecta directamente la conducta positiva de los estudiantes hacia el 

aprendizaje, facilitando el desarrollo de sus capacidades, la superación de limitaciones 

y la atención a sus intereses específicos (Ramos & Maya, 2022). Los estudiantes 

motivados tienden a participar activamente en el proceso educativo, lo que no solo 

conduce a una mejor comprensión y retención de los conocimientos, sino que también 

mejora su desempeño académico general (Azogue & Barrera, 2020). La relación entre 

estudiantes y profesores se ve positivamente influenciada por la motivación, creando 

un entorno educativo más productivo y armonioso que favorece el crecimiento 

académico y personal (Cáceres et al., 2021).  
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Esta interacción positiva es crucial, ya que los estudiantes que se sienten apoyados y 

comprendidos por sus profesores suelen mostrar una mayor motivación intrínseca, 

llevando a un ciclo de mejora continua en su desempeño académico (Sevilla et al., 

2022). 

 

En momentos de adversidad, la motivación actúa como una fuente vital de energía que 

impulsa a los estudiantes a continuar adelante y enfrentar los desafíos (Carrillo et al., 

2020). Esta fuerza interna les permite mantener una actitud positiva y persistente, 

esencial para superar obstáculos y alcanzar sus metas académicas y personales 

(Briceño, 2020). La capacidad de los estudiantes para mantenerse motivados incluso 

en situaciones difíciles es un indicador clave de su resiliencia, una cualidad que es 

fundamental no solo para el éxito académico, sino también para su bienestar general 

(Astudillo et al., 2020). 

 

Como vemos en el artículo de la revista "Tutor Inteligente" que en sí tiene realidad 

aumentada (RA) nos brinda una herramienta sin precedentes y eficaz con el propósito 

de perfeccionar las competencias de comprensión de lectura de los alumnos. Al hacer 

la lectura más llamativa a la vez participativa y como resaltante, la RA ayuda a tener 

más alta la motivación, el compromiso y la eficacia del aprendizaje. La revista tiene la 

cualidad de destacar su gran capacidad de incrementar la motivación que a muchos 

estudiantes les falta, por eso la forma idónea que se desarrolla es mediante varias 

estrategias, tenemos de ejemplo a la interactividad atractiva, el feedback inmediato, el 

fomento de la curiosidad y la relevancia práctica del contenido. Todo esto conlleva a 

que los alumnos de diferentes grados participen activamente en la lectura, lo que quiere 

decir en una amplia y mejor comprensión lectora. También, la función del tutor 

inteligente fomenta un aprendizaje más llamativo y participativo, claro que aumentando 

la motivación e interés por el desarrollo de la lectura. Lo que nos brinda es una 

herramienta para los estudiantes que tiene una experiencia de aprendizaje 

personalizada y atractiva, permitiendo el aprendizaje a su propio ritmo, ni tan rápido ni 

tan lento y según sus necesidades de cada quien, facilitando así evaluación del 

progreso y la identificación de áreas que requerían mayor atención (Chavez et al., 

2021). 

De acuerdo a la epistemología, la comprensión lectora puede definirse como un 

proceso extenso y complejo que abarca la habilidad de leer, comprender el contenido 

y aplicarlo en diferentes situaciones cotidianas. (García-García et al., 2018).  
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El objetivo que se quiere de la lectura es alcanzar la comprensión y reflexión personal 

sobre eventos o circunstancias, por lo tanto, esta habilidad implica profundizar en el 

conocimiento y aplicarlo en la sociedad (Delgadova y Gullerova, 2015). Es importante 

mencionar que se considera como la habilidad cognitiva que demuestra la interacción 

entre el contenido y el lector, involucrando tanto la comprensión del contenido como el 

desarrollo de habilidades cognitivas para integrarlo al conocimiento previo (Romo, 

2019). 

En este sentido, a comprensión lectora se fundamenta en la integración de las 

experiencias acumuladas del lector y las estructuras cognitivas preexistentes, 

permitiendo que el lector no solo entienda sino también elabore un significado al 

interactuar con el texto (Catalá et al., 2001). Este proceso implica precisión en la 

identificación de palabras y fluidez en la lectura, con entonación y pausas adecuadas, 

así como un auto-monitoreo constante que asocia el código, contexto y conocimientos 

previos. Catalá et al. (2001) relacionan cuatro dimensiones principales. En primer lugar, 

la comprensión literal compromete la comprensión inicial del texto tal como está 

manuscrito, centrándose en la información manifiesta en el libro (De Pelekais, 2016). 

 

En lo referente a la comprensión literal se orienta en comprender la nocióny datos 

mencionados en el libro. Esto compromete funciones como observar particularidades 

detalladas de extinguir la idea principal, entender la sucesión ordenada de 

acontecimientos, realizar semejanza para encontrar igualdad o diferencias. Claramente 

indicadas en el libro, reconoce los motivos y repercusiones de las conexiones 

presentadas, así como asemejar los rasgos de los protagonistas (Català et al., 2001). 

 

La dimensión de reorganización, el tamaño de organización desde otro punto de vista 

personifica la segunda fase de la comprensión lectora. En esta etapa, los alumnos 

organizan, separan, catalogan y resumen los datos para verla de forma más precisa. 

La reorganización significa analizar y organizar los datos olos conocimientos presentes 

y claros en el texto. Pese a que hay diversas expectativas sobre esto este proceso se 

considera comúnmente como una forma de manejo de la información evidente y las 

actividades asociadas insertan la organización, croquis, la agregación y la producción 

de resúmenes (Català et al., 2001). 
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Se refiere a la habilidad del lector para superar la información explícita en el texto y 

hacer deducciones o inferencias. Esta habilidad implica la utilización de pistas 

contextuales, conocimientos previos y la interpretación de datos implícitos para 

construir una comprensión más profunda y completa del contenido. La comprensión 

inferencial es crucial para la interpretación y el análisis crítico de los textos, permitiendo 

a los lectores identificar relaciones, causas y efectos que no están directamente 

señalados en el texto. Entre las acciones propias de este nivel se inserta deducir 

detalles complementarios, igualar la idea principal incluir secuencias, establecer el 

vínculo entre causa y efecto entre los rasgos de los personajes y sus características 

con nuevas circunstancias, instruir resultados hacer reducciones sobre continuidad y 

analizar imágenes (Català et al., 2001). 

 

Para Serna y Díaz (2015) nos dice que en la comprensión lectora también se hace 

presente la comprensión crítica dando lugar a que el lector se habitúe en hacer un 

análisis y defender sus ideas en un texto, además de una opinión y emitir un juicio crítico 

de acuerdo al texto que lee. Para (Català et al., 2001) nos dice que la comprensión 

crítica se basa en las razones que comprenden entre la realidad o la fantasía. (Serna y 

Díaz, 2015). Para Caracas y Ornelas. (2019) la comprensión lectora es fundamental 

para el aprendizaje efectivo y el desarrollo de competencias cognitivas avanzadas, ya 

que permite a los estudiantes relacionarse de manera más profunda con los textos, 

mejorar su capacidad analítica y crítica, y aplicar los conocimientos adquiridos en 

diferentes contextos educativos y profesionales. 

La comprensión lectora es fundamental para todas las áreas del conocimiento, ya que 

facilita la adquisición de nuevos conceptos y el desarrollo del pensamiento crítico y 

analítico (Armijos et al., 2023). Además, la comprensión lectora influye directamente en 

el rendimiento escolar de los estudiantes, aquellos que poseen una buena comprensión 

lectora tienden a tener un mejor desempeño académico en diversas materias, ya que 

pueden entender y aplicar la información de manera más eficiente (Contreras, 2021). 

En el contexto educativo, la comprensión lectora es determinante porque está 

directamente vinculada con el éxito escolar (Castrillón et al., 2020). Estudiantes con 

alta capacidad de comprensión lectora tienden a obtener mejores resultados 

académicos, ya que pueden procesar y aplicar la información de manera más eficiente 

(Ruiz, 2020). 
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Este proceso es igualmente crucial para el desarrollo de competencias críticas y 

analíticas, que son indispensables en diversas áreas del conocimiento (Anilema et al., 

2020). Es esencial que los sistemas educativos enfoquen sus esfuerzos en mejorar esta 

competencia, proporcionando estrategias efectivas y recursos adecuados para 

fomentar una lectura comprensiva y crítica (Neva, 2021). La implementación de 

estrategias didácticas que promuevan la lectura comprensiva, como el uso de 

materiales didácticos variados (Medina & González Di Pierro, 2021). 

 

Para Peña-García (2019) es importante que los niños en el nivel primaria adquieran  

mejorar los aprendizajes con mayor ahínco. En esta etapa los docentes aplican las 

estrategias, técnicas para que los estudiantes alcancen mejores aprendizajes 

significativos, tales así que el estudiante puede leer con buena entonación y 

vocalización, dar una buena opinión, interactuar con diversos textos e intercambio de 

sus ideas con los demás. La comprensión lectora también la podemos definir como el 

proceso de adquirir y crear significado al mismo tiempo que se relaciona con el lenguaje 

escrito. La descripción de extraer y crear significado prioriza la importancia de 

comprender y evaluar la coherencia de los textos como parte fundamental de la 

comprensión lectora. En este proceso podemos involucrar tres elementos como, por 

ejemplo: comprensión lectora, vocabulario y comprensión como parte del proceso lector 

(RAND Reading Study Group & Snow, 2002). 

 

Detallando las teorías y enfoques a cabo de la comprensión de la lectura, se han 

escogido aquellas que están relacionadas con la indagación realizada. En primer lugar, 

está la teoría de la comunicabilidad, que se basa en tres distintivos. En segundo lugar, 

se encuentra la credibilidad de lo entendido, donde los principios fundamentales del 

texto se apoyan en los principios de cognición situada, interactividad y 

socioconstructivismo. Esta teoría considera que la comprensión lectora se hace a través 

de procesos cognitivos estratégicos en una interacción comunicativa (León, 2019). 

Teniendo más enfoques, podemos priorizar la importancia para estudiar la comprensión 

lectora es el modelo interactivo, que se basa en el procesamiento cognitivo simultáneo. 

Siguiendo este modelo, la comprensión se va viendo afectada por la información 

implícita en el texto y el conocimiento anterior del alumno, y aquellos dos procesos 

suceden simultáneamente y en ambas direcciones. La meta principal del aprendizaje 

que tenemos que tener en cuenta es obtener comprensión, iniciando así procesos 

cognitivos complejos. De esta forma, el lector se convierte en un trabajador activo, 
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integrando los conocimientos del texto con su propia vida cotidiana (Cervantes, 2017). 

 

Las teorías implícitas de la comprensión lectora representan un nuevo modelo cognitivo 

que desafía los enfoques tradicionales. Estas se basan en conceptos existentes e 

intentan naturalizar el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las representaciones 

de cada persona basadas en la experiencia personal y el entorno. Esta perspectiva 

organiza bien las vivencias personales y grupales de los estudiantes (Makuc, 2015). 

Según Cundiff et al. (2020) considera que para mejorar la comprensión toma en cuenta 

los enfoques de aprendizaje y por ende propicia en los estudiantes aprendizajes 

significativos. Según Lespiau & Tricot (2019) indican que hay una estrecha conexión 

entre el conocimiento y la experiencia, es decir cada día vamos aprendiendo nuevos 

conocimientos constantemente, nos comunicamos e intercambiamos ideas. 

 

En caso contrario existen personas menos instruidas, pero nace en su interior ese 

deseo de aprender más cada día. Para Mora y Villanueva (2019) nos dice que existe 

un vínculo entre la motivación y las tácticas de comprensión lectora. Conlleva al lector 

a aumentar más su nivel de conocimiento, adquiere un hábito por leer, disfruta de lo 

que lee y organiza mejor sus procesos cognitivos y además puede discutir sobre 

diferentes temas y dar su opinión sobre el mismo. Así mismo podemos decir que el 

resultado del desarrollo del conocimiento es dependiendo de lo que el lector esté bien 

motivado, adquiera hábitos en la lectura y un buen análisis de comprensión lectora. 

Para Suk (2017) nos dice que una lectura bastante extensa es mejor y productiva 

para aprender idiomas, segunda lengua y lengua extranjeras en tal caso para realizar 

dicho estudio tienen dificultades para comprenderlas en la metodología, etcétera. Para 

Serrano y Huang (2018), demuestra que al leer las lecturas cortas permiten mejorar la 

fluidez en el segundo idioma y adquirir el vocabulario. Según Guthrie y Cox (2001) 

nos afirma que nuestra manera de pensar y la propia lectura lo podemos trabajar dentro 

del aula logrando de esta manera un análisis exhaustivo para mejorar el conocimiento 

y logrando de esta manera aprendizaje significativos.  

Con respecto a las hipótesis de investigación, se planteó como hipótesis general: la 

motivación se relaciona significativamente con la comprensión lectora en estudiantes 

de 5to. grado de primaria de una institución educativa, Viviate, 2024. Teniendo como 

hipótesis específicas: La motivación se relaciona significativamente con la dimensión 

nivel literal, reorganización, nivel inferencial y nivel criterial de la comprensión lectora 

en estudiantes de 5to. grado de primaria de una institución educativa Viviate, 2024. 
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II. METODOLOGÍA 

 
El presente estudio corresponde a un tipo de investigación básica. Según Hernández 

et al. (2018), este tipo de estudio se concentra en desarrollar la teoría mediante el 

hallazgo de principios amplios y vitales. Además, tiene como objetivo generalizar el 

conocimiento actual y desarrollar nuevas teorías basadas en leyes y principios, 

aportando así al progreso del conocimiento científico. 

 

Se optó por la utilización del enfoque cuantitativo, realizado bajo el paradigma 

positivista, cuyo interés principal es la medición y cuantificación. Mediante la medición, 

se pudieron formular nuevas hipótesis e implementar teorías. La investigación se basó 

en un enfoque que utilizó la estadística como instrumento para la cuantificación 

(Sánchez et al., 2019). 

 

En mi investigación se utilizó un diseño no experimental, ya que no se manipulan 

deliberadamente las variables ni se establecen grupos de control (Cabezas et al., 

2018). En su lugar, se observaron y midieron las variables de interés tal como se 

presentan naturalmente en los estudiantes de 5to grado. 

 

El estudio utilizó un diseño correlacional, fundamentado en el propósito de apreciar la 

relación o asociación entre distintas variables en una muestra. En primer lugar, se 

midieron las variables, se cuantificaron, se analizaron y se establecieron asociaciones 

mediante pruebas de correlación y técnicas estadísticas para estimar la 

correspondencia entre ellas. Esto significa que se buscó determinar el nivel de 

dependencia entre las dos variables del estudio. Según Hernández y Mendoza (2018), 

esto especificará la relación entre las variables en un momento determinado, 

investigando su función de relación. 

 

El estudio es de corte transversal porque se lleva a cabo en un solo momento 

temporal, recolectando datos de los participantes una sola vez para analizar la relación 

entre variables en ese instante específico. Este diseño permite observar y medir 

características de una población en un punto determinado, facilitando la identificación 

de patrones y asociaciones sin considerar cambios a lo largo del tiempo. Se 

administrarán cuestionarios sobre motivación y comprensión lectora a una muestra 

representativa de estudiantes en un momento específico, para examinar la relación 

entre las dos variables en ese momento (Hernández et al., 2018). 
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M: muestra de los estudiantes de 5° 

01X = Observación sobre la variable Motivación 

 
 
02Y = Observación sobre la variable comprensión lectora =Relación entre 

variables. 

 

En la variable motivación según Wigfield y Guthrie (1997) conceptualizan la 

motivación como el conjunto de procesos psicológicos que inician, dirigen y 

mantienen el comportamiento hacia un objetivo específico. En el contexto de la 

lectura, la motivación hacia la lectura se refiere al interés y la disposición que un 

individuo tiene para involucrarse en actividades lectoras. Esta motivación se basa en 

factores como el valor que se le atribuye a la lectura, las expectativas personales de 

éxito y el disfrute que se deriva de la misma. Estos autores Wigfield y Yuthrie (1997) 

consideran como dimensiones de la  motivación hacia la comprensión lectora entre 

ellas: la eficacia lectora, la valoración de la lectura, la competencia lectora y la 

curiosidad lectora. Según Martínez – Serrano (2018) nos dice que la eficacia lectora 

es crucial para adquirir aprendizajes y activar procesos metacognitivos que facilitan 

estrategias lectoras para mantener una atención constante al texto. 

 

Según Navarro (2018) la valoración de la lectura es el reconocimiento de la importancia 

y el impacto que tiene la lectura en el desarrollo cognitivo, emocional y cultural de una 

persona. Este proceso activo permite la adquisición y construcción de conocimientos, 

el fomento del pensamiento crítico y creativo, y el acceso a la herencia cultural.  

 

Según Wigfield y Yuthrie. (1997) nos dice que la eficacia lectora es definida comola 

medida en que se alcanzan las metas de lectura establecidas y está relacionada con 

las técnicas empleadas por profesores y estudiantes durante el proceso lector. Un 

proceso de comprensión efectivo requiere incentivos quemotiven al lector a esforzarse 

y alcanzar resultados superiores. Asimismo, las preferencias de lectura permiten 

mejorar el desempeño lector lo que mejoran el desempeño lector, lo que es clave en la 

evaluación de los lectores. 
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Según el autor Morales y Barrios. (2017) nos dice que la competencia lectora se refiere 

a la capacidad que adquieren las personas para comprender, aplicar y analizar 

procesos dentro del texto, logrando los objetivos en la lectura. Además, esta 

competencia permite ampliar el conocimiento y las oportunidades de interacción 

social. 

 

Según Wigfield y Yuthrie. (1997) nos dice que las capacidades desarrolladas en 

respuesta a los desafíos del dominio y el compromiso del lector por entenderlos, lo que 

significa que existe un progreso en la motivación por la lectura. En algunos casos si 

existe dificultad con el vocabulario puede ocasionar deficiencia en la fluidez del 

proceso de lectura. Por lo tanto, la competencia lectora es un reflejo de una práctica 

de lectura continua. Según Rivera Anchundia (2015) nos dice que la curiosidad lectora, 

se originaen el transcurso de la lectura como un impulso para explorar y sumergirse en 

el mundo de los libros dar cabida a la imaginación y la creatividad, dando lugar a las 

aficiones e intereses. Esto da lugar a que se amplíe el conocimiento y la inquietud por 

seguir descubriendo situaciones nuevas. Asimismo, permite la habilidad de la 

observación, atención y concentración. Es considerado como un proceso recreativo 

porque promueve la exploración de nuestros de nuevos conocimientos. Según Wigfield 

y Yuthrie (1997) nos dice que esta dimensión se muestra en el lector al sentir 

inclinacióno preferencia de lectura o rechazo total cuando los textos son complejos o 

porque no se sienten motivados, demostrando su interés por la lectura y 

predisposición hacia el acto de leer lo que implica una motivación por la meta del 

lector. 

 

En la conceptualización de la variable según Catalá (2001) la comprensión lectora se 

fundamenta en la construcción de significado, utilizando un modelo mental que se 

enriquece con la reciente información y se enlaza con el conocimiento ya aprendido 

almacenado en la memoria a largo plazo (Catalá et al., 2001). 

 

En cuanto a la extensión de la comprensión lectora, son estructuradas en conformidad 

de la propuesta de Catalá et al. (2001) quiénes relacionan cuatro dimensiones 

principales. En primer lugar, la comprensión literal compromete la comprensión inicial 

del texto tal como está manuscrito, centrándose en la información manifiesta en el libro 

(De Pelekais, 2016).En lo referente a la comprensión literal se orienta en comprender 

la noción y datos mencionados en el libro.  
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Esto compromete funciones como observar particularidades detalladas de extinguir la 

idea principal, entender la sucesión ordenada de acontecimientos, realizar semejanza 

para encontrar igualdad o diferencias. Claramente indicadas en el libro, reconoce los 

motivos y repercusiones de las conexiones presentadas, así como asemejar los rasgos 

de los protagonistas (Català et al., 2001). 
 

La dimensión de reorganización, el tamaño de organización desde otro punto de vista 

personifica la segunda fase de la comprensión lectora. En esta etapa, los alumnos 

organizan, separan, catalogan y resumen los datos para verla de forma más precisa. 

La reorganización significa analizar y organizar los datos o los conocimientos presentes 

y claros en el texto. Pese a que hay diversas expectativas sobre esto este proceso se 

considera comúnmente como una forma de manejo de la información evidente y las 

actividades asociadas insertan la organización, croquis, la agregación y la producción 

de resúmenes (Català et al., 2001). 
 

En lo relativo a la comprensión inferencial, esta parte de la comprensión lectora lleva a 

cabo el uso de razonamiento y movilizar los conocimientos previos para hacer 

deducciones e hipótesis que entienden lo que leen y hacen semejanza entre la 

información presente y sus vivencias anteriores. Aquí el educando va más allá de lo 

que es evidente en el logro y hacen conjeturas basadas en su entendimiento usando 

datos de lo escrito como de sus propias vivencias y discernimiento previo. Entre las 

acciones propias de este nivel se inserta deducir detalles de apoyo, igualar la idea 

principal incluir secuencias, realizar comparaciones, establecer causa efecto, de 

rasgos, de personajes en lanzar características con nuevas circunstancias, instruir 

resultados hacer reducciones sobre continuidad y analizar imágenes (Català et al., 

2001). 
 

Para Serna y Díaz (2015) nos dice que en la comprensión lectora también se hace 

presente la comprensión crítica dando lugar a que el lector se habitúe en hacer un 

análisis y defender sus ideas en un texto, además de una opinión y emitir un juicio crítico 

de acuerdo al texto que lee. Para (Català et al., 2001) nos dice que la comprensión 

crítica se basa en las razones que comprenden entre la realidad o la fantasía. Tamayo 

(2012) la población se describe como el total de elementos relacionados con un 

fenómeno de estudio, abarcando todas las unidades de análisis. Estos elementos 

deben cuantificarse para realizar una evaluación y determinar los resultados del 

estudio.  
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Asimismo, Vilaplana (2019) da a conocer que la población viene conformada por 

agrupación que es de gran cantidad de personas que tiene vitales características muy 

específicas. En mi caso la población de la Institución Educativa del distrito de Viviate 

en aquellos niveles como Inicial y Primaria van a contar con un total de 400 

estudiantes, eso hace referencia al universo estudiantil en general. 

 

Esta investigación tuvo como criterios de inclusión aquellos estudiantes del 5to. grado 

de Institución Educativa en el distrito Viviate. 

 

La presente investigación ha desarrollado los criterios de exclusión en la cual se 

identifican algunas condiciones que no van a permitir la participación del estudio. Se 

debe tener en cuenta que no van a estar incluidos aquellos niños que no estén 

matriculados en la institución, también, aquellos estudiantes que no están dispuestos a 

participar en esta investigación o no completan los instrumentos. 

 

Manterola y Ozten (2017) la muestra en una investigación se refiere a un subconjunto 

de la población total que es seleccionado para participar en el estudio. Este grupo debe 

reflejar adecuadamente a la población para que los resultados puedan ser aplicados de 

manera general. La muestra es crucial en cualquier investigación porque permite hacer 

inferencias sobre la población sin necesidad de estudiar a todos sus miembros, lo que 

sería impracticable en muchos casos. La correcta selección y tamaño de la muestra 

aseguran la validez y fiabilidad de los resultados (Serna, 2019). 

 

La muestra es de 50 estudiantes los cuales forman parte del 5° grado de primaria en 

la sección “A y B” de la Institución Educativa en Viviate. 

 

 
Tabla 1 
Distribución de los alumnos de la muestra 

 

Alumnos del 5° de primaria de 2 

aulas 

50 

Total 
50 

Nota. Recolección de información 
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El muestreo utilizado es el no probabilistico por conveniencia, según Ñaupas et al 

(2018). En este sentido, se ha utilizado la perspectiva y criterio como investigador para 

escoger de la población a cada uno de los integrantes de la muestra. 

 

Este estudio se realizó utilizando cuestionarios, un método de recopilación de datos 

reconocido y comúnmente empleado. Se basó en percepciones obtenidas de la 

muestra, la cual fue representativa de la población y estaba compuesta por 

participantes voluntarios y conscientes. Este enfoque permitió comprender criterios, 

opiniones y valoraciones personales (Sánchez, et al, 2018). 

La recolección de datos ha sido de manera muy directa por medio de los dos 

cuestionarios que fueron seleccionados como instrumentos. En la primera variable que 

fue motivación hacia la lectura, se tomó el conocido cuestionario de motivación hacia la 

lectura (MRQ), formada de 32 ítems, con aquella escala ordinal (1 me identifico y 2 no 

me identifico). Y en base para la segunda variable que fue la Comprensión Lectora 

básicamente se tomó como la Prueba ACL (5° de primaria), formado por los 31 ítems y 

las respuestas se realizaron en la escala ordinal (básicamente estuvo compuesta de 

tres alternativas en respuestas). 

 

La confiabilidad del instrumento de la primera variable motivación hacia la lectura se 

realizó por medio del coeficiente de fiabilidad de Kuder Richardson (KR20). 

 

La importante Prueba de confiabilidad del instrumento en las variables de investigación 
 
 

Variable KR (20) N de elementos 

Motivación a la 

lectura 

,857 32 

Comprensión lectora ,883 31 

Nota. Elaborado por el investigador 

 
En la tabla se muestra el coeficiente de confiabilidad de la primera variable es de ,857 

en Motivación a la lectura y por otra parte la segunda variable es de ,883 en 

Comprensión lectora, este resultado se acerca a 1, por cual se concluye que los 

instrumentos fueron confiables y válidos para su aplicación. 
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El estudio se inició recolectando los datos, de tal manera que se utilizó los cuestionarios 

que fueron diseñados de manera muy específica en evaluar estas dos variables que 

fueron la motivación y estrategias de la comprensión lectora. Lo vital de los 

cuestionarios fue que nos brindaron información muy detallada y cuantificable en base 

a ambos aspectos de los estudiantes que son los participantes. Lógicamente después 

de la recolección de los datos, se desarrolló lo que es análisis estadístico descriptivo. 

Permitiendo resumir y básicamente entender aquellas principales características de los 

datos que se recopilaron. Después se evaluaron las medidas que solucionaron las más 

principales características de aquellos datos que fueron recuperándose. 

Posteriormente se evaluaron las medidas que solucionaron a entender las 

importantes características de los datos, como también la variabilidad y se obtuvo la 

distribución de aquellas respuestas que estuvieron dentro de la muestra. Se presento 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov ayudando esencialmente a conocer si estos datos 

fueron normales o no en base a su distribución. Para culminar, en base al análisis 

inferencial, se tuvo que utilizar una prueba de correlación. 

 

La prueba permitió evaluar la relación entre motivación y comprensión lectora en la 

muestra estudiada. Se proporciono información de gran relevancia y valiosa sobre 

cómo esta capacidad de los estudiantes participantes para la motivación pudo estar 

relacionada en la comprensión lectora, brindando una base para aquellas futuras 

intervenciones (Hernández et al., 2014). 

 

En base al aspecto ético, en la cual se siguieron los lineamientos de la investigación de 

la UCV, se respetó los principios éticos generales que estuvieron incluidos en este 

proceso de investigación, sin alterar la propiedad intelectual, se referencio cada 

concepto que se utilizó en el estudio. Enfatizando en la redacción y al mismo tiempo en 

referenciar la bibliografía donde se empleó las normas APA 7ma edición. Se tomó como 

prioridad los principios que fueron de gran importancia porque prevalecen en dicha 

universidad como es la integridad, el respeto, la autonomía, la justicia, honestidad, el 

rigor científico, la responsabilidad y la competencia profesional, ya que se respetó los 

derechos de los participantes. 
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III. RESULTADOS 
 

 

Tabla 2 

Prueba de normalidad. 
 

Shapiro-Wilks 

 Estadístico Gl Sig. 

Estrategias de comprensión lectora ,839 50 ,004 

Motivación ,867 50 ,003 

D1: Eficacia lectora ,822 50 ,007 

D2: Valoración lectora ,845 50 ,009 

D3: Competencia lectora ,870 50 ,002 

D4: Curiosidad lectora ,866 50 ,006 

Nota. distribución de variable y dimensiones 

 

Debido a la estructura del conjunto de datos, que consta de 50 individuos, se decidió 

utilizar la prueba de Shapiro-Wilks. Los resultados de esta prueba revelaron una 

significancia extrema, con un nivel inferior al 1% en todas las mediciones de las 

dimensiones y la variable examinada. Esto sugiere una distribución irregular de los 

datos. Por lo tanto, se optó por emplear la prueba de correlación de Spearman como 

método alternativo para el análisis. 
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Hipótesis general: 

 
Tabla 3 
Relación entre motivación y estrategias de comprensión lectora 

 

  
Estrategias de 

comprensión lectora 

 
Coeficiente Rho Spearman ,813**

 

Motivación Sig. ,000 

 N 50 

Nota. aplicación del coeficiente de correlación. 

 

El examen de la tabla valida la hipótesis a través del cálculo del coeficiente de 

correlación Rho, el cual es de 0.813, demostrando una correlación positiva entre las 

variables analizadas. La significancia estadística, con un valor de p de 0.000, que es 

menor al 1%, confirma que existe una relación entre las variables. Estos hallazgos 

sugieren que un aumento en la motivación está vinculado con una mejora proporcional 

en las estrategias de comprensión lectora de los participantes evaluados. 
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Hipótesis específica 1: 

 
Tabla 4 
Relación entre eficacia lectora y estrategias de compresión lectora 

 

  
Estrategias 

comprensión lectora 

 
Coeficiente Rho Spearman ,922**

 

Eficacia lectora Sig. ,000 

 N 50 

Nota. aplicación del coeficiente de correlación. 

La revisión de la tabla ofrece datos sobre la validación de hipótesis, revelando que el 

coeficiente de (Rho) es de 0.922, señalando una fuerte correlación positiva entre las 

variables. Además, el valor de p obtenido es 0.000, lo cual está por debajo del 1%, 

confirmando una relación estadísticamente significativa entre las variables. Estos 

resultados sugieren que una mayor eficacia lectora se relaciona con una mejora en las 

estrategias de comprensión lectora. 
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Hipótesis específica 2: 

 
Tabla 5 
Relación entre la valoración lectora y las estrategias de compresión lectora. 

 

  
Estrategias de 

comprensión lectora 
 

Coeficiente Rho Spearman ,879**
 

Valoración lectora Sig. ,000 

 N 50 

Nota. aplicación del coeficiente de correlación. 

 
Los datos exhibidos en la tabla indican que el coeficiente de correlación de Spearman 

(Rho) es de 0.879, lo que evidencia una correlación fuerte y positiva. Adicionalmente, 

el valor de p obtenido es 0.000, siendo inferior al nivel de significancia del 1%, lo cual 

valida estadísticamente la presencia de una asociación significativa entre las variables 

analizadas. Específicamente, estos resultados sugieren que un incremento en la 

valoración lectora está asociado con una mejora sustancial en las estrategias de 

comprensión lectora. 
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Hipótesis específica 3: 

 

Tabla 6 

Relación entre la competencia lectora y las estrategias de comprensión lectora.   
 

  Estrategias de 

comprensión lectora 

 Coeficiente Rho Spearman ,949**
 

Competencia 

lectora 
Sig. ,000 

N 50 

Nota. aplicación del coeficiente de correlación. 

 
La evaluación de los datos recogidos durante la prueba de la hipótesis muestra un 

coeficiente de correlación de Spearman (Rho) de 0.949, lo cual sugiere una relación 

positiva. Adicionalmente, el valor de significancia de 0.000, que es inferior al umbral del 

1%, valida la presencia de una asociación significativa entre las variables estudiadas. 

En resumen, se puede inferir que un aumento en la competencia lectora está 

estrechamente relacionado con una mejora notable en las estrategias de comprensión 

lectora. 
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Hipótesis específica 4: 

 
Tabla 7 
Relación entre la curiosidad lectora y las estrategias de comprensión lectora. 

 

  
Estrategias de 

comprensión lectora. 
 

Coeficiente Rho Spearman ,967**
 

Curiosidad lectora Sig. ,000 

 N 50 

Nota. aplicación del coeficiente de correlación. 

 
Los resultados del informe muestran un coeficiente de correlación de Spearman (Rho) 

de 0.967, lo que indica una relación positiva entre las variables. El valor de significancia 

de 0.000, inferior al nivel del 1%, demuestra una asociación estadísticamente 

significativa. En resumen, se puede deducir que un incremento en la curiosidad lectora 

está relacionado con una mejora en las estrategias de comprensión lectora. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
 

La evaluación del objetivo general demostró como resultado que en la tabla valida la 

hipótesis a través del cálculo del coeficiente de correlación Rho, el cual es de 0.813, 

demostrando una correlación positiva entre las variables analizadas. La significancia 

estadística, con un valor de p de 0.000, que es menor al 1%, confirma que existe una 

relación entre las variables. Estos hallazgos sugieren que un aumento en la motivación 

está vinculado con una mejora proporcional en las estrategias de comprensión lectora 

de los participantes evaluados. Peña (2019) investigó la comprensión lectora y las 

estrategias lúdicas. Su estudio, realizado con una muestra de 100 estudiantes de sexto 

grado en México, utilizó un enfoque cuantitativo, transversal, sincrónico, relacional y 

empírico, empleando diversas escalas. Peña destacó la importancia de la duración, 

tácticas y formatos de lectura, y concluyó que anticipar la lectura mediante el desarrollo 

de habilidades como inferir, interpretar y resumir es crucial, subrayando también la 

motivación docente para que los estudiantes realicen un análisis profundo de los textos 

y apliquen estos conocimientos en otros contextos. Vázquez y Pérez (2020) realizaron 

un estudio cuasi-experimental con una muestra de 36 niños de 8 a 10 años, incluyendo 

un grupo de control y un grupo experimental. Encontraron una fuerte relación entre las 

lúdicas y la comprensión lectora, utilizando fichas de comprensión lectora y aplicando 

diversas estrategias para optimizar la comprensión de textos en los alumnos. 

 

Venegas et al. (2021) también determinaron que las actividades lúdicas mejoran 

significativamente la comprensión lectora de los alumnos. Utilizaron una metodología 

cualitativa de tipo descriptivo transversal con una muestra de 30 estudiantes y el apoyo 

de 12 docentes, realizando encuestas para evaluar las opiniones y criterios sobre las 

actividades lúdicas, verificando que estas técnicas permiten activar el pensamiento y la 

concentración durante el proceso educativo. A nivel nacional, Zamora (2022) analizó el 

vínculo entre la motivación y la comprensión de textos en alumnos, utilizando un 

enfoque cuantitativo y un diseño correlacional. Encontró que, a mayor motivación de 

los estudiantes, mejor es su comprensión lectora. 

 

Tapia Álvarez (2022) determinó la relación entre la autoconciencia del aprendizaje, la 

motivación y la capacidad de comprensión de textos en alumnos de nivel secundario. 

Utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo básico, diseñado para lograr correlaciones 

cruzadas. Concluyó que existe una correspondencia positiva entre la metacognición y 



29  

la motivación en relación con la comprensión lectora a nivel literal, inferencial y 

evaluativo, con coeficientes de 0.776, 0.785 y 0.758, respectivamente. Murga-Ventura 

(2022) investigó la conexión entre la motivación y la habilidad de comprensión de 

textos, con un enfoque correlacional y transversal. Identificó que el 15.4% de los 

alumnos presentaban un nivel insuficiente en motivación y comprensión lectora, 

destacando el impacto de la motivación en distintos niveles de comprensión. Sonco 

(2022) examinó el vínculo con la comprensión de textos y las perspectivas hacia la 

habilidad entre estudiantes de 4º a 6º grado de primaria, utilizando un enfoque no 

experimental y transversal. Los resultados mostraron un coeficiente de (Rho) de 0.14 y 

un p-valor de 0.005 (p<0.05), indicando una correlación significativa de magnitud baja 

entre las variables. Un análisis adicional validó la hipótesis con un coeficiente de Rho 

de 0.813 y un p-valor de 0.000, confirmando una relación entre ambas variables. 

 

Estos estudios resaltan la importancia de diversas variables, como las actividades 

lúdicas y la motivación. Consistentemente se ha demostrado que estas variables están 

significativamente correlacionadas con la capacidad de los alumnos para comprender 

textos. Estos hallazgos sugieren que intervenciones focalizadas en estas áreas pueden 

ejercer un efecto positivo en el desempeño académico y la competencia lectora de los 

estudiantes. Intervenciones bien diseñadas que incorporen estas variables pueden ser 

esenciales para mejorar la efectividad de los programas educativos y lograr mejores 

resultados en la comprensión lectora. 

 

Teóricamente, Navarro et al. (2018) subrayan la necesidad de priorizar estas 

habilidades en los sistemas educativos globales, proponiendo un marco teórico que 

incluya tanto la motivación hacia la lectura, así como la comprensión lectora. 

Martínez-Serrano (2018) resalta que la eficacia lectora es crucial para activar procesos 

metacognitivos y facilitar estrategias lectoras. Navarro (2018) considera la valoración 

de la lectura como un componente vital de la comprensión lectora, reflejando la relación 

intrínseca entre el lector y el texto. Wigfield y Guthrie (1997) definen la eficacia lectora 

como el grado en que se consiguen los objetivos de lectura, relacionada con las técnicas 

empleadas durante el proceso lector. Morales y Barrios (2017) señalan que la 

comprensión de lectura es la capacidad de aplicar y analizar información dentro del 

texto, ampliando el conocimiento y las oportunidades de interacción social. Rivera 
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Anchundia (2015) define la curiosidad lectora como el impulso para explorar y adquirir 

nuevos conocimientos, fomentando la observación, atención y concentración. 

 

Según Edén (2017), la motivación extrínseca se refiere a los estímulos externos que 

mejoran la calidad y eficacia en la consecución de objetivos. Llanga (2019) 

complementa al señalar que la motivación intrínseca proviene del interior, promoviendo 

la autorrealización y el desarrollo personal. La motivación desempeña un papel crucial 

en el proceso educativo, influyendo de manera notable en el desempeño académico de 

los estudiantes (González et al., 2023). Es esencial para que los estudiantes desarrollen 

un interés genuino en el aprendizaje, lo que mejora la calidad y cantidad del aprendizaje 

(Santander & Schreiber, 2022; Santamaría & Vega, 2022). Incrementa la predisposición 

a participar y potencia la capacidad para absorber y aplicar conocimientos (Ramirez & 

Olmos, 2020). 

 

La motivación impacta positivamente en la conducta hacia el aprendizaje, facilitando el 

desarrollo de capacidades, la superación de limitaciones y la atención a intereses 

específicos (Ramos & Maya, 2022). Los estudiantes motivados participan activamente, 

mejoran la comprensión y retención de conocimientos, y su rendimiento académico 

general (Azogue & Barrera, 2020). También favorece la relación con los profesores, 

creando un entorno educativo armonioso (Cáceres et al., 2021), y fomenta la motivación 

intrínseca, mejorando el desempeño continuo (Sevilla et al., 2022). 

 

La motivación intrínseca es esencial para los estudiantes, actuando como un motor 

interno que impulsa el aprendizaje y el rendimiento académico (Figueroa, 2024). Se 

centra en la satisfacción personal al realizar una tarea y es clave para desarrollar 

competencias críticas y analíticas (Rosado & Chichandeme, 2023). En el ámbito 

educativo, permite enfrentar desafíos eficientemente y promueve un aprendizaje 

significativo (Cirino, 2000), mejorando habilidades cognitivas y el desempeño 

académico (Torres & Quispe, 2021). Las estrategias motivacionales son actividades y 

técnicas para mantener el interés en el aprendizaje (Cabell & Pérez, 2021). Son 

cruciales porque promueven el aprendizaje autónomo (Quena, 2020) y desarrollan 

habilidades metacognitivas y cognitivas, mejorando la gestión del aprendizaje y 

enfrentando desafíos académicos efectivamente (González & Jurado, 2022).Ricopa 

(2020) afirma que las estrategias bien diseñadas facilitan aprendizajes significativos. 

García-García et al. (2018) conceptualizan la comprensión lectora como un proceso 
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complejo que implica leer y entender el contexto para aplicarlo en la vida cotidiana. 

Catalá et al. (2001) proponen cuatro dimensiones de la comprensión lectora: literal, 

reorganización, inferencial y crítica, cada una contribuyendo a una comprensión más 

profunda del texto. La comprensión crítica, según Serna y Díaz (2015), implica un 

análisis y juicio crítico del texto, mientras que Caracas y Ornelas (2019) destacan su 

valor en la educación para activar procesos metodológicos que mejoren la calidad de 

la comprensión lectora. La comprensión lectora es esencial para los estudiantes, 

actuando como una habilidad cognitiva central que facilita el aprendizaje y el 

rendimiento académico (Armijos et al., 2023). Esta capacidad incluye la interpretación, 

la evaluación y la incorporación de la información en un contexto significativo, crucial 

para el progreso académico (Contreras, 2021). En el ámbito educativo, la comprensión 

lectora está directamente vinculada con el éxito escolar (Castrillón et al., 2020). 

Estudiantes con alta comprensión lectora obtienen mejores resultados académicos al 

procesar y aplicar la información de manera eficiente (Ruiz, 2020). 

 

Este proceso es crucial para el desarrollo de competencias críticas y analíticas, 

necesarias en diversas áreas del conocimiento (Anilema et al., 2020). Mejorar la 

comprensión lectora en las escuelas no solo aumenta el rendimiento académico 

general, sino que también fomenta un aprendizaje más profundo y significativo (Neva, 

2021). Implementar estrategias didácticas que promuevan la lectura comprensiva, 

como el uso de materiales variados, es clave (Medina & González Di Pierro, 2021). 

.Peña-García (2019) subraya la importancia de que los niños en primaria adquieran 

habilidades lectoras significativas. Guthrie et al. (2006) proponen mejorar el contexto 

de lectura para aumentar la motivación intrínseca y, por ende, la comprensión lectora. 

La revista "Tutor Inteligente" destaca la realidad aumentada (RA) como una herramienta 

efectiva para optimizar la motivación y el compromiso en la lectura, proporcionando una 

experiencia de aprendizaje personalizada. 

Las teorías revisadas enfatizan la importancia de diversas dimensiones de la 

motivación y estrategias lectoras para mejorar la comprensión lectora. La motivación, 

tanto intrínseca como extrínseca, junto con estrategias bien diseñadas, juega un papel 

crucial en el desarrollo de competencias lectoras significativas. 

 

En el primer objetivo la tabla ofrece datos sobre la validación de hipótesis, revelando 

que el coeficiente de (Rho) es de 0.922, señalando una fuerte correlación positiva entre 
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las variables. Además, el valor de p obtenido es 0.000, lo cual está por debajo del 1%, 

confirmando una relación estadísticamente significativa entre las variables. Estos 

resultados sugieren que una mayor eficacia lectora se relaciona con una mejora en las 

estrategias de comprensión lectora. Mientras que el primer objetivo muestra una 

relación muy fuerte entre las variables, Sonco (2022) encuentra una relación 

significativa, pero de menor magnitud. Ambos estudios contribuyen al entendimiento de 

cómo diferentes factores pueden influir en la comprensión lectora, brindando una visión 

más completa acerca de la relevancia de estas competencias en el ámbito educativo. 

Concibiendo con, Martínez – Serrano. (2018) nos dice que la eficacia lectora es crucial 

para adquirir aprendizajes y activar procesos metacognitivos que facilitan estrategias 

lectoras para mantener una atención constante al texto. 

 

En resumen, estos estudios ofrecen una comprensión sólida de la conexión entre la 

eficacia lectora y las estrategias de comprensión, subrayando la importancia de 

implementar enfoques educativos integrales que abarquen tanto las habilidades 

lectoras como los procesos metacognitivos para incrementar la comprensión de textos 

de los alumnos. 

 

En el segundo objetivo específico, la tabla indica que el coeficiente de correlación de 

Spearman (Rho) es de 0.879, lo que evidencia una correlación fuerte y positiva. 

Adicionalmente, el valor de p obtenido es 0.000, siendo inferior al nivel de significancia 

del 1%, lo cual valida estadísticamente la presencia de una asociación significativa 

entre las variables analizadas. Específicamente, estos resultados sugieren que un 

incremento en la valoración lectora está asociado con una mejora sustancial en las 

estrategias de comprensión lectora. Mientras que Murga - Ventura (2022) señala que 

la motivación afecta significativamente la comprensión lectora en varias dimensiones, 

el presente estudio confirma que una alta valoración de la lectura está fuertemente 

asociada con mejores estrategias de comprensión. Asimismo, Navarro (2018) nos dice 

que la valoración de la lectura es importante, porque refleja la relación intrínseca entre 

el lector y el contexto del texto y es parte integral del proceso sistemático de evaluación 

de habilidades lectoras y guía del proceso interactivo con el texto, siendo un 

componente vital para la comprensión lectora. 

 

Este estudio aporta al campo de la educación al demostrar empíricamente la 

importancia de la valoración lectora en el desarrollo de estrategias efectivas de 
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comprensión lectora. La alta correlación encontrada sugiere que las intervenciones 

educativas deben centrarse en aumentar la valoración de la lectura entre los 

estudiantes para mejorar sus habilidades de comprensión. 

 

En el tercer objetivo específico, la prueba de la hipótesis muestra un coeficiente de 

correlación de Spearman (Rho) de 0.949, lo cual sugiere una relación positiva. 

Adicionalmente, el valor de significancia de 0.000, que es inferior al umbral del 1%, 

valida la presencia de una asociación significativa entre las variables estudiadas. En 

resumen, se puede inferir que un aumento en la competencia lectora está 

estrechamente relacionado con una mejora notable en las estrategias de comprensión 

lectora. Mientras que el tercer objetivo específico de la investigación actual demuestra 

una correlación muy alta (0.949) entre la competencia lectora y las estrategias de 

comprensión lectora, el estudio de Tapia Álvarez (2022) subraya la relación entre la 

autoconciencia del aprendizaje, la motivación y diferentes niveles de comprensión 

lectora. Asimismo, Morales y Barrios. (2017) nos dice que la competencia lectora se 

refiere a la capacidad que adquieren las personas para comprender, aplicar y analizar 

procesos dentro del texto, logrando los objetivos en la lectura. 

 

Se concluye la necesidad de diseñar programas educativos que no sólo enfaticen el 

desarrollo de habilidades técnicas de lectura, sino que también promuevan la 

autoconciencia del aprendizaje y la motivación. Al integrar estos componentes, se 

puede fomentar una comprensión lectora más profunda y efectiva, beneficiando así el 

proceso educativo en general. 

 

En el cuarto objetivo específico, Los resultados del informe muestran un coeficiente de 

correlación de Spearman (Rho) de 0.967, lo que indica una relación positiva entre las 

variables. El valor de significancia de 0.000, inferior al nivel del 1%, demuestra una 

asociación estadísticamente significativa. En resumen, se puede deducir que un 

incremento en la curiosidad lectora está relacionado con una mejora en las estrategias 

de comprensión lectora. Este hallazgo se relaciona con el estudio de Venegas et al. 

(2021), que concluye que las actividades lúdicas mejoran la comprensión lectora en los 

estudiantes. Ambos estudios sugieren que las actividades lúdicas pueden aumentar la 

curiosidad lectora, lo que a su vez mejora la comprensión lectora. Del mismo modo, 

Rivera Anchundia (2015) nos dice que la curiosidad lectora, se origina en el transcurso 
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de la lectura como un impulso para explorar y explorar el mundo de los libros y dar 

cabida a la imaginación y la creatividad, dando lugar a las aficiones e intereses. 

 

Los resultados revelan una estrecha relación entre la curiosidad lectora y las estrategias 

de comprensión lectora. Fomentar la curiosidad a través de diversas actividades 

educativas no solo contribuye a mejorar la comprensión lectora, además, promueve la 

imaginación y la creatividad, aspectos fundamentales para el progreso académico y 

desarrollo personal de los alumnos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1 Se concluyo que a través del cálculo del coeficiente de correlación Rho, el cual es 

de 0.813, se demuestra una correlación positiva entre las variables analizadas. La 

significancia estadística, con un valor de p de 0.000, que es menor al 1%, confirma 

que existe una relación entre las variables. Estos hallazgos sugieren que un 

aumento en la motivación está vinculado con una mejora proporcional en las 

estrategias de comprensión lectora de los participantes evaluados. 

2 Se determino, que el coeficiente de (Rho) es de 0.922, señalando una fuerte 

correlación positiva entre las variables. Además, el valor de p obtenido es 0.000, lo 

cual está por debajo del 1%, confirmando una relación estadísticamente 

significativa entre las variables. Estos resultados sugieren que una mayor eficacia 

lectora se relaciona con una mejora en las estrategias de comprensión lectora. 

3 Se estableció, que el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es de 0.879, lo 

que evidencia una correlación fuerte y positiva. Adicionalmente, el valor de p 

obtenido es 0.000, siendo inferior al nivel de significancia del 1%, lo cual valida 

estadísticamente la presencia de una asociación significativa entre las variables 

analizadas. Específicamente, estos resultados sugieren que un incremento en la 

valoración lectora está asociado con una mejora sustancial en las estrategias de 

comprensión lectora. 

4 Se determina, que los datos recogidos durante la prueba de la hipótesis muestran 

un coeficiente de correlación de Spearman (Rho) de 0.949, lo cual sugiere una 

relación positiva. Adicionalmente, el valor de significancia de 0.000, que es inferior 

al umbral del 1%, valida la presencia de una asociación significativa entre las 

variables estudiadas. En resumen, se puede inferir que un aumento en la 

competencia lectora está estrechamente relacionado con una mejora notable en 

las estrategias de comprensión lectora. 

5 Se concluye, que los resultados del informe muestran un coeficiente de correlación 

de Spearman (Rho) de 0.967, lo que indica una relación positiva entre las variables. 

El valor de significancia de 0.000, inferior al nivel del 1%, demuestra una asociación 

estadísticamente significativa. En resumen, se puede deducir que un incremento 

en la curiosidad lectora está relacionado con una mejora en las estrategias de 

comprensión lectora. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
1 Recomendar al director diseñar e implementar programas que fomenten la 

motivación intrínseca y extrínseca entre los estudiantes, incorporando incentivos y 

recompensas que promuevan el interés y la participación activa en la lectura. 

Asimismo, capacitar al cuerpo docente en estrategias efectivas para aumentar la 

motivación de los estudiantes hacia la lectura, proporcionando herramientas y 

recursos pedagógicos adecuados que apoyen este objetivo. Según, Guthrie et al. 

(2012) la motivación tanto intrínseca como extrínseca tiene un impacto significativo 

en el compromiso y éxito de los estudiantes en la lectura. En este sentido, se 

destaca la importancia de crear ambientes que apoyen tanto la motivación interna 

de los estudiantes (como el interés personal y el disfrute de la lectura) como la 

motivación externa (como el reconocimiento y las recompensas). 

2 Recomendar a los docentes establecer evaluaciones regulares de la valoración 

lectora en todos los niveles educativos para seguir de cerca el avance de los 

estudiantes y detectar áreas específicas que requieran atención. Asimismo, diseñar 

programas educativos que enfaticen el desarrollo de la valoración lectora, 

incluyendo actividades que promuevan la reflexión crítica, la síntesis de 

información y la interpretación de textos. Valencia & Buly (2004) subraya la 

relevancia de realizar evaluaciones periódicas de la comprensión lectora y cómo 

estas influyen en el desarrollo de las habilidades analíticas y críticas de los 

estudiantes. Las evaluaciones sistemáticas y los programas educativos bien 

diseñados que incluyen actividades de reflexión crítica y síntesis de información 

son cruciales para mejorar la valoración lectora. 

3 Recomendar a los docentes adaptar las estrategias de enseñanza según el nivel 

de competencia lectora de los alumnos, proporcionando actividades y materiales 

adecuados que desafíen y apoyen su desarrollo individual. Asimismo, promover la 

lectura activa y crítica en el aula mediante discusiones guiadas, análisis de textos y 

actividades que estimulen la reflexión y el debate sobre los contenidos leídos. La 

importancia de adaptar las estrategias de enseñanza al nivel de competencia 

lectora de los estudiantes. El uso de materiales y actividades diferenciadas, junto 

con la promoción de la lectura activa y crítica a través de discusiones guiadas y 

análisis de textos, mejora significativamente el rendimiento lector y la capacidad de 

reflexión crítica de los estudiantes (Guthrie & Wigfield, 2012). 
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4 Recomendar a los estudiantes dedicar tiempo diario a la lectura de una variedad de 

textos, tales como libros, artículos y material académico. La práctica regular les 

ayudará a familiarizarte con diferentes estilos de escritura y mejorar su 

comprensión. Asimismo, aprender a identificar las ideas principales y secundarias 

en los textos que leen. Practicar en hacer resúmenes y esquemas que los ayuden 

a organizar la información y mejorar tu capacidad de retención. De acuerdo con 

Duke & Pearson (2004) la exposición regular a una variedad de textos y la práctica 

en la identificación de ideas principales y secundarias mejora significativamente la 

retención y comprensión de textos. Por lo tanto, se recalca la importancia de hacer 

resúmenes y esquemas como estrategias efectivas para organizar la información y 

reforzar el aprendizaje. 

5 Recomendar a los estudiantes unirse a grupos de lectura o discusiones en clase 

donde puedan compartir sus opiniones y escuchar las de otros. La discusión activa 

promueve una comprensión más profunda y les permite ver diferentes perspectivas 

sobre el mismo contenido. Asimismo, después de leer, reflexionar sobre lo que han 

aprendido y cómo pueden aplicar esa información en su vida diaria o en otros 

contextos académicos. Applebee et al. (2003) refieren que las discusiones activas 

permiten a los estudiantes explorar múltiples perspectivas y desarrollar un 

entendimiento más profundo del material, así como habilidades críticas que son 

transferibles a otros contextos académicos y personales. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 
 
 

V1: Motivación 
 

Variables 
de  estudios 

Definición conceptual  Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala Valorativa (niveleso 
rangos) 

motivación La conceptualizan la motivación se 
basa en factores como el valor que se 
le atribuye a la lectura, las 
expectativas personales de éxito y el 
disfrute que se deriva de la misma, es 
un  conjunto de procesos psicológicos 
que inician, dirigen y mantienen el 
comportamiento hacia un objetivo 
específico. En la motivación hacia la 
lectura se refiere al interés y la 
disposición que un individuo tiene 
para involucrarse en actividades 
lectoras. (Wigfield y Yuthrie, 1997) 

 
 

Esta variable será Eficacia Metas de lectura 1,21,17, 30, 6, Niveles: 

 
mediante el 

 
lectora Estrategias lectoras 5,11, 10, 22 1.bajo 

 
cuestionario de 

 
Incentivos 

 
2. regular 

 motivación para la  Preferencias de lectura  3. alta 

 lectura (MRQ) de  Evaluación de llector  4. excelente 

 Wigfield y Guthrie.     

     Valoración Metodología docente 2,29,13, 20, 9,  

   El instrumento es  Relevancia 14,15, 26 Rangos: 

   un cuestionario de  Habilidad lectora  [78-96]Excelente 

   32 ítems,  Reconocimiento  [60–77] Alta 

   evaluado con    [43-59]Regular 

   escala ordinal.    [0-42] Baja 

   (Bajo, regular, Competencia Desafíos 3, 28, 24, 32, 

 

   alta, excelente) lectora Empeño 12,19,25, 27  

   valoradodel 1 al 2  Motivaciónlectora   

     
Curiosidad 

Práctica lectora 
Preferenciasdelectura 

 
4, 16, 8, 23, 7, 

 

    
lectora Rechazotextos complejos 18,31 

 

     Interéslector   

     Motivación por retolector   



 

 

Variables de estudios Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Valorativa 

 

comprensión 

lectora 

La comprensión lectora consiste 
en construir su significado, 
donde se 
inicia en l 
a 

El instrumento es un 
cuestionario de 
31ítems evaluado 
con escala ordinal (la 
que 

Comprensión literal Reconocimiento de detalles 
Reconocimiento de ideas 
principales 
Reconocimiento de unas ecuencia 

22,19, 24, 20 Niveles:Inicio Proceso 
Logrado 

 comprensión 

literal, elaborando un 

se compone de tres 

respuestas) 

 Reconocimiento de los rasgos de 

carácter 

 Destacado 

 modelo mental, 

reorganizando l 

a información, que se enriquece 

a partir de la 

  
 

Reorganización 

 
Clasificar Esquematizar 
Resumir Sintetizar 

 

13,14,11,12, 26, 
29,6,1 

 
Rangos: [26 -31] 

Nivelmuyalto[20 – 25] 

  

comprensión inferencial es 

decir nuevas 
informaciones 

contrastadas con 
lo 

s 

   
 

 

 
Nivelalto 

  
Comprensión 
Inferencial 

Deducción de los detalles de apoyo 
Deducción de las ideas 

principales 

5, 7, 31, 10, 

16, 18, 

 

 conocimientos 

activados en l 
amemoria a largo 

  Deducción de comparaciones 

Deducción de relaciones de causa y efecto 
Deducción de rasgos decarácter 

  

 plazo    (conocimientos previos) 
logrando una 
comprensión 

criterial 
.(Catalá et al., 2001) 

   

 
Deduccióndeunasecuencia 

Deduccióndecaracterística y aplicación auna 

situación nueva. 

Predicción de resultados Interpretación del 
lenguaje figurativo 

 
 

2, 9, 8, 23, 

4, 25, 28,30 

 

 
[14 - 19] 

Nivelregular 

      [1-13]Nivel 

      
bajo 

   Comprensióncriterial Juicio de realidad o fantasía Juicio de 
hechos u opinionesJuicio de suficiencia o 
validezJuicio de propiedad 

Juicio de valor, conveniencia oaceptación 

17,3,21,27, 15  



 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
 



 

FICHA TÉCNICA 
 
 

Nombre del Cuestionario: Cuestionario de la variable Motivación 

Fecha de Creación: 2024 

Autor(es): Wigfield y Guthrie (1997) 

Adaptado por: ------------ 

Procedencia Viviate 

Administración Individual 

Tiempo de aplicación 20 minutos apróx. 

Número de Ítems/Preguntas: 32 

Ámbito de aplicación: Área Educativa 

 

Significación: 
Consta de cuatro dimensiones: la eficacia lectora,la 
valoración de la lectura, competencia lectora y 
curiosidad lectora, las que constituyen un total de 32 
ítems. 

Objetivo: Recolectar información de la variable motivación 
hacia la lectura 

Escala de Respuestas: Si me identifico y no me identifico. 

 
Niveles: 

1. bajo 
2. regular 
3. alta 
4. excelente 

 
 

 
Confiabilidad: 

La confiabilidad de estos instrumentos que tengo 
tiene respuestas dicotómicas es decir 0,1,1,2, tienen 
solamente dos respuestas significa que tienen que 
utilizar JKr20 prueba Kuder–Richardson que es la 
prueba de fiabilidad que se ha utilizado para poder 
obtener la confiabilidad de los instrumentos. 

Validez contenida Se ha realizado la validación a partir del juicio de 
expertos 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 
 
 

 



 

 
 

 



 

FICHA TÉCNICA 
 
 

Nombre del Cuestionario: Evaluación de la compresión lectora ACL (5°primaria) 

Fecha de Creación: 2024 

Autor(es): Catalá et al. (2001) 

Adaptado por: ------- 

Procedencia Viviate 

Administración Individual 

Tiempo de aplicación 20 minutos apróx 

Número de Ítems/Preguntas: 31 

Ámbito de aplicación: Área Educativa 

Significación: Consta de cuatro dimensiones: la comprensión literal, la 
reorganización, la comprensión 
inferencial y la comprensión 
criterial, conformado por un total de 31 ítems. 

Objetivo: Recolectar información de la variable comprensión lectora 

Escala de Respuestas: Conformada por 2 alternativas de respuestas. 
Correcto (1); incorrecto (0) 

 

Niveles: 
Inicio 
Proceso 
Logro 

 

Confiabilidad: 
La confiabilidad de estos instrumentos que tengo tiene 
respuestas dicotómicas es decir 0,1,1,2, tienen solamente 
dos respuestas significa que tienen que utilizar JKr20 
prueba Kuder–Richardson que es la prueba de fiabilidad 
que se ha utilizado para poder obtener la confiabilidad de 
los instrumentos. 

Validez contenida Se ha realizado la validación a partir del juicio de expertos 



 

Anexo 3: Ficha de validación de instrumentos para la recolección de datos 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 4: Resultados de análisis de consistencia interna 

 
 
 

 
CONFIABILIDAD: Motivación a la lectura 

 
 



 

CONFIABILIDAD: Comprensión lectora 
 
 

 



 

Anexo 5: Consentimiento o asentimiento informado UCV 
 
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 6: Reporte de similitud en software de Turnitin 
 
 
 



 

Anexo 7: Análisis complementario 

 
Tabla 2 

Prueba de normalidad. 
 

 Shapiro-Wilks 

  Estadístico Gl Sig. 

 Estrategias de comprensión lectora ,839 50 ,004 

 Motivación ,867 50 ,003 

 D1: Eficacia lectora ,822 50 ,007 

 D2: Valoración lectora ,845 50 ,009 

 D3: Competencia lectora ,870 50 ,002 

 D4: Curiosidad lectora ,866 50 ,006 

Nota. distribución de variable y dimensiones 

 

Debido a la estructura del conjunto de datos, que consta de 50 individuos, se 

decidió utilizar la prueba de Shapiro-Wilks. Los resultados de esta prueba 

revelaron una significancia extrema, con un nivel inferior al 1% en todas las 

mediciones de las dimensiones y la variable examinada. Esto sugiere una 

distribución irregular de los datos. Por lo tanto, se optó por emplear la prueba de 

correlación de Spearman como método alternativo para el análisis. 



 

Anexo 8: Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 
 
 
 



 

 
 
 

“Año del bicentenario, delaconsolidación de nuestraindependencia de las heroicas batallas de Juníny 
Ayacucho” 

 

Piura, 5 demayo del 2024 
 

LIC.Gelly ReuscheArica 

DIRECTORA del Institución Educativa14764 “SEÑOR CAUTIVO” 
 

ASUNTO : Solicita autorización para realizar investigación 
REFERENCIA : Solicitud del interesado de fecha: 05 demayo del 
2024 

 

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo 
augurarle éxitos en lagestión dela institución ala cual usted representa. 

 
Luego para comunicarle que la Unidad de Posgrado de la Universidad César Vallejo 

Filial Piura, tiene los Programas de Maestría y Doctorado, en diversas menciones, donde los 
estudiantes se forman para obtener el Grados Académico de Maestro o de Doctor según el 
caso. 

 
Para obtener el Grado Académico correspondiente, los estudiantes deben elaborar, 

presentar, sustentar y aprobar un Trabajo de Investigación Científica(Tesis). 
 
 

Portal motivo alcanzolasiguienteinformación: 

 
1) Apellidos y nombres deestudiante: SilviaAliciaSilupú Ríos 
2) Programadeestudios : Maestría 
3) Mención : psicologíaeducativa 
4) Ciclodeestudios : Tercerciclo 
5) Título delainvestigación : Motivación yComprensión Lectora en 

Estudiantes de Primaria, Institución Educativa, Viviate, 2024. 

6) Asesor : Mg. IreneMerino Flores 
 
 

Debo señalar que los resultados de la investigación a realizar benefician al estudiante 
investigador como también alainstitución dondeserealizalainvestigación. 

 
Por tal motivo, solicito a usted se sirva autorizar la realización de la investigación en la 

institución queusted dirige. 
 

Atentamente, 

Dr. Edwin Martín García 
Ramírez Jefe UPG-UCV- 
Piura 



 

Anexo 9: Otras evidencias 
 

 
 




