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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las 

habilidades básicas y la comprensión lectora en estudiantes del Cuarto grado de 

primaria de la I.E. Nº 10923 – JLO - Chiclayo; el tipo de investigación fue básica 

con diseño descriptivo correlacional no experimental de corte transversal teniendo 

una población constituida por 45 niños de 9 a 10 años que fueron tanto  varones 

como mujeres, a quienes se les aplicó un cuestionario para medir la variable 

habilidades básicas y un cuestionario para medir la comprensión lectora, en sus 

resultados se obtuvieron en cerca del 50% un nivel bajo en ambas variables como 

en sus dimensiones, y obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson entre 

las variables habilidades básicas y comprensión lectora de 0.708 que señala que la 

relación es alta y directa (positiva) y el sig. bilateral que es igual 0,000, el mismo 

que es menor que 0,05 lo que demuestra la hipótesis de la investigación del estudio 

.  

Palabras clave: Habilidades Básicas, Comprensión Lectora y Correlación. 
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Abstract 

The present research aimed to determine the relationship between basic 

skills and reading comprehension in students of the fourth grade of primary school 

of the I.E. Nº 10923 - JLO - Chiclayo; The type of research was basic with a 

descriptive, non-experimental, cross-sectional correlational design, having a 

population made up of 45 children between 9 and 10 years old, both male and 

female, who were administered a questionnaire to measure the basic skills variable 

and a questionnaire. To measure reading comprehension, their results obtained a 

low level of about 50% in both variables as well as in their dimensions, and obtaining 

a Pearson correlation coefficient between the variables basic skills and reading 

comprehension of 0.708, which indicates that the relationship is high and direct 

(positive) and the sig. bilateral that is equal to 0.000, the same that is less than 0.05 

which demonstrates the hypothesis of the study research. 

Keywords: Basic Skills, Reading Comprehension and Correlation. 
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I. INTRODUCCIÓN

En pleno siglo XXI la vida discurre a partir del despliegue de habilidades en 

cualquier campo del saber y desarrollo profesional y en la vida cotidiana. El impulso 

corresponde a las instituciones educativas en sus diferentes niveles de formación. 

Estas son capacidades que tienden a orientarse a desarrollar el pensamiento 

abstracto, el razonamiento, la comprensión y el aprendizaje de experiencias 

(Young-Suk, 2016).  Por otro lado, Kell (2018) lo conceptúa como capacidad de 

adaptación al contexto, desarrollar razonamiento abstracto, comprensión de ideas 

y solucionar problemas.  Asimismo, se asocia a los aprendizajes atención y 

memoria, resolución de problemas, conocimientos específicos, entre otros (Wang 

et al, 2020). En el ámbito de la educación es necesario el desarrollo de los procesos 

cognitivos para la interacción comunicativa que implica funciones ejecutivas, 

atención, memoria (Curioni & Sacheli, 2019).   

La Unesco a partir de la evaluación mundial PISA (2018) evidencia que los 

estudiantes con mayores habilidades básicas a nivel mundial pertenecen a los 

países de China, Estonia, Canadá y Finlandia; en América de habla hispana son 

Puerto Rico, Brasil, Argentina y Chile. Mientras que Perú alcanzó el puesto 44 de 

77 países participantes (Capuno, 2019).  Por otro lado, el desarrollo de la 

comprensión de textos depende de tres factores nivel socioeconómico de la familia 

que permite el acceso a bibliografía, internet y recursos tecnológicos; dominio de 

una lengua en sus componentes que lo integran y el grado de escolaridad que se 

relaciona con la fluidez lectora.  Por ello Martins & Capellini (2019) explican que el 

niño para que comprenda debe manejar un léxico oral que tienda al nivel formal de 

la lengua debido que tiene influencia en la comprensión de textos por la amplitud 

del bagaje cultural.   

A nivel nacional, Perú es un país que muestra un bajo desempeño entre los demás 

países de esta región de América.  Perú evidencia un menor logro en sus 

capacidades de las diferentes áreas evaluadas de la prueba PISA (Cedeño & 

Núñez, 2018). Esta situación permite reflexionar que la problemática pasa por los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas del currículo (Ministerio 

de Educación, 2017). Esto implica que la demanda educativa en desarrollo de 

habilidades básicas es alta, situación que tiene como causas el uso de estrategias 
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pertinentes en las áreas para potenciar las habilidades de comprensión como el 

análisis, comprensión, crítica y metacomprensión.  

Para Pulido (2020) las dificultades de la comprensión lectora atañen a factores que 

se asocian como la desmotivación del estudiante cuando lee que no se le 

predispone para el acto de leer, factores asociados a los hábitos de lectura personal 

y familiar, falta de dinamismo y empuje de proyectos en la institución educativa.  

Por otro lado, Bastidas (2017) indica que los docentes poco pueden hacer por 

mejorar esta problemática debido al tiempo que debe cubrir el desarrollo curricular 

que es amplio y complejo. Situación que Chipana & Llaga (2017) indican que no es 

propicio ni apropiado para desarrollar habilidades básicas que cimente una 

comprensión lectora fluida y de alta calidad.  Por su parte Rello (2017) plantea que 

la asociación de habilidades básicas y comprensión lectora se encuentran unidas 

en la medida que las habilidades básicas se encuentren desarrolladas o limitadas 

facilitarán que se desarrolle o no la comprensión lectora. Esto es si un estudiante 

tiene habilidades de búsqueda de significados por el contexto, asocia conceptos e 

ideas entonces podrá construir significados de la lectura.  Si un estudiante tiene 

dificultades para vincular esquemas aprendidos previamente con gran posibilidad 

tendrá dificultades para construir nuevos significados a partir de los saberes 

previos. 

En la región Lambayeque los docentes se enfrentan a los desafíos por alcanzar 

altos estándares de calidad determinados en las competencias del currículo de las 

diferentes áreas.  Los estudiantes en sus falencias tienen dificultades para 

desarrollar sus habilidades superiores de comprensión, análisis, reflexión, 

pensamiento crítico, metacognición, solución de problemas (Torres, 2020).  

En la institución educativa de primaria N° 10923 del distrito de José Leonardo Ortiz  

la problemática descrita no es ajena puesto que los estudiantes.  En el área de 

Comunicación los estudiantes muestran dificultades en las habilidades básicas en 

los diferentes niveles de estudio (Bravo, 2019).  Estas dificultades se evidencian 

cuando se expresan frente a sus compañeros, cuando intentan comprender los 

textos que leen y   redactar textos escritos considerando su espacio situado, 

pensamiento y sentimientos. El área de Comunicación los estudiantes muestran 
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dificultades en las habilidades básicas en los diferentes niveles de estudio.  De aquí 

que el problema de investigación se enuncia del siguiente modo: ¿Qué relación 

existe entre habilidades básicas y comprensión lectora en estudiantes del 4 grado 

de primaria de la I.E.  Nº 10923 del distrito José Leonardo Ortiz de la provincia de 

Chiclayo? 

La investigación se justifica teóricamente porque se selecciona teorías relacionadas 

con las habilidades básicas y comprensión lectora de tal manera que se construye 

un corpus teórico básico para que de sustento a la investigación.  De manera 

práctica la investigación reviste una forma de determinar la vinculación de las 

variables para encontrar constantes que permitan dilucidar la complementariedad 

de dimensiones y variables.   Desde el punto de vista social se busca develar 

constantes que muestran las habilidades básicas en los niños que lo predisponen 

para la comprensión de textos.  Situación que facilitará determinar razones porqué 

los estudiantes no comprenden lo que leen debido a factores que rodean a las 

habilidades básicas que inciden directamente en los niveles de comprensión.  

Desde el punto de vista epistemológico se busca determinar la relación de las 

potencialidades comprensivas que muestran los estudiantes para poder construir 

significados en función de los textos que lee.  

A partir del problema de investigación se plantea el objetivo general que es 

determinar la relación que existe entre habilidades básicas y comprensión lectora 

en estudiantes del 4 grado de primaria de la I.E.  Nº 10923 del distrito José Leonardo 

Ortiz de la provincia de Chiclayo. Los objetivos específicos son los siguientes: 

Reconocer el nivel de habilidades básicas que muestran los estudiantes del 4 grado 

de primaria de la I.E.  Nº 10923 del distrito José Leonardo Ortiz.  Identificar el nivel 

de desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 4 grado de primaria 

de la I.E.  Nº 10923 del distrito José Leonardo Ortiz.  Reconocer la relación que 

existe entre habilidades básicas y comprensión lectora en estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la I.E.  Nº 10923 del distrito José Leonardo Ortiz. La hipótesis 

se enuncia del siguiente modo:  La relación que existe entre habilidades básicas y 

comprensión lectora en estudiantes del 4 grado de primaria de la I.E.  Nº 10923 del 

distrito José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo es directa y significativa.  
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional. Maldonado-Tapia, S. & James, R. (2018) desarrolló una 

investigación denominada “Habilidades básicas del pensamiento considerando la 

teoría de los modos adaptativos en organizaciones aprendientes.” El trabajo buscó 

la reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje para desarrollar las 

habilidades básicas de pensamiento en los estudiantes. La investigación 

corresponde al enfoque cualicuantitativo en  su nivel explicativo con diseño 

prexperimental.  La muestra correspondió a 137 unidades de análisis a quienes se 

les aplicó el instrumento de medición.  Los resultados indican que el rol profesional 

debe tener claridad en la organización de los equipos de aula para la ´potenciación 

de las habilidades básicas que se necesita para la resolución de problemas, la 

adquisición de conocimiento y procesamiento de información.   

Robles-Pihuave (2019) ejecutó una investigación denominada “Critical thinking 

training: Basic skills, characteristics and application models in innovative contexts.” 

La investigación buscó reconocer las definiciones importantes del pensamiento 

crítico las habilidades básicas rasgos y modelos valorando el aporte de las 

estrategias metodológicas de la enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta 

modelos aplicables en las aulas. La investigación fue de tipo descriptiva analítica 

documental.  En los resultados encontró que el pensamiento crítico es una actividad 

reflexiva, así como una capacidad cuestionadora del propio pensamiento y de los 

otros que emerge  en contextos de solución de problemas interaccionando con las 

demás personas proponiendo soluciones de mejora.  Se parte de las habilidades 

básicas hasta llegar a las habilidades superiores por ello reconoce cuales son, 

cómo se utiliza y cuando es más útil.  

Gandini, et al. (2017) desarrollaron una investigación denominada “Desempeño 

motor en hombres adultos mayores: la fuerza y su relación con habilidades básicas 

para la independencia.”  La investigación buscó determinar la relación entre 

habilidades básicas de independencia y la fuerza de prensión.   La investigación 

correspondi+o al enfoque cuantitativo en su nivel descriptivo correlacional. La 

muestra correspondió a 18 participantes varones.  Se validaron dos instrumentos: 

Velocidad de marcha y fuerza máxima de presión calculándose la correlación  con 

el coeficiente para determinar variables continuas.  Los resultados arrojaron un 



5 

resultado promedio de 16,33 sobre una puntuación de 19; encontrándose una 

correlación directa y positiva con un índice de 0,86 entre edad y de 0,80 entre 

fuerza. 

Marina (2020) en su tesis Comprensión lectora en contextos de pobreza: un análisis 

desde la Visión Simple de la Lectura. La investigación buscó analizar la relación 

entre las habilidades comprensivas  de la oralidad junto con la comprensión de 

textos y el nivel de lectura en estudiantes cuyos espacios corresponden a contextos 

de pobreza desde una visión de lectura.  La investigación correspondió al enfoque 

cuantitativo en su nivel descriptivo correlacional.  La muestra estuvo conformada 

por 59 estudiantes de quinto de primaria correspondientes a los contextos de 

pobreza donde es bajo los niveles de desempeño de estas habilidades 

comprensivas. Para la evaluación se tuvo en cuenta las dimensiones de 

comprensión oral, comprensión lectora, procesamiento sintáctico y vocabulario. 

Los resultados evidenciaron que  estos niños desarrollan habilidades de 

procesamiento sintáctico oral y habilidades lectoras las que marcan las diferencias 

comprensivas. En las conclusiones ponen de sobre aviso que existen variables que 

impactan en la compresión de textos  que no se toman en cuenta o no se describen 

o consideran en la temática.

Li Ge  (2021) en su investigación denominada “Interaction between demand, 

process and competence: a cognitive analysis of the construct of the SFL reading 

comprehension test for Chinese speakers.”  La investigación buscó analizar las 

interacciones que existen entre la demanda, los proceso y las competencias desde 

el punto de vista cognitivo de la prueba de comprensión lectora en hablantes chinos. 

La investigación fue cuantitativo en su nivel descriptivo-explicativo  cuya 

metodología fue el análisis factorial exploratorio y protocolos de voz alta para 

estudiantes sinohablantes de lengua española. En los resultados fueron 

cualicuantitativos donde se demostró  que los procesos cognitivos sirven de 

indicadores de competencia para que se valide los constructos mediante una 

metodología donde se validen los constructos  para que se contribuya a una 

metodología de tipo cognitiva de un test que sirva para el recojo de información. En 

las conclusiones asevera que la triangulación es una metodología que sirve para la 
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observación de  relaciones de interacción entre procesos cognitivos, demandas y 

comprensión lectora. 

A nivel nacional, Palomino-Guevara (2018) desarrolló una investigación 

“Autoestima y habilidades básicas para el aprendizaje en los estudiantes de 

educación primaria.”  La investigación busca desarrollar un análisis de la 

vinculación entre habilidades básicas de aprendizaje y autoestima en estudiantes 

de primaria. El tipo de investigación fue cuantitativa con diseño descriptivo 

correlacional predictivo. La muestra correspondió a 22 estudiantes  cuyo muestreo 

fue intencional.  Los resultados evidenciaron que la habilidad verbal, matemática y 

autoestima fueron más altas en los varones que en las mujeres.  En las 

conclusiones plantea que las habilidades básicas se desarrollan desde la infancia 

a partir de experiencias socializadas para desarrollar habilidades de aprendizaje. 

Castro-Quezada (2020) ejecutó un trabajo “Desarrollo de habilidades cognitivas en 

el área de comunicación mediante el uso de recursos digitales E - Learning en 

educación primaria.”  La investigación buscó determinar los efectos del manejo de 

recursos digitales E-learning en las habilidades cognitivas en estudiantes de 

primaria.  El tipo fue cuantitativa  en su nivel experimental. La muestra correspondió 

a 25 estudiantes que participaron de la investigación. El programa estuvo integrado 

por actividades que incluyó habilidades de secuenciación, reconocimiento, 

conocimiento gramatical, creatividad. Los resultados confirmaron que el estímulo 

aplicado fue significativo en las habilidades cognitivas, de lenguaje oral, de alto 

nivel. En las conclusiones expresa que los recursos audiovisuales contribuye a la 

adaptación de los roles que se relacionan a los requerimientos del aprendizaje de 

los estudiantes y su compromiso en sus estudios. El estímulo desarrolla habilidades 

cognitivas comunicativas que facilitan la ejecución, interacción, adquisición, 

recuperación y la utilización de conocimientos que sirven para la formación de 

conceptos, realizar inferencias, comprender situaciones de representación. 

Medina (2018) en su trabajo relacionado con “Estrategias de aprendizaje autónomo 

en la comprensión lectora de estudiantes de secundaria” buscó la mejora de los 

aprendizajes en lectura a partir de estrategias de aprendizaje.  El trabajo fue 

propositivo con una metodología cuantitativa correlacional exploratorio. En el 
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diagnóstico encontró que el 62,7% de estudiantes tenían dificultades en 

comprensión lectora ubicándose en el nivel bajo.  .  

Machaca  (2018) en su investigación sobre “Aplicación de Estrategias  

metodológicas en Comprensión Lectora” buscó  mejorar una realidad en base al 

uso de estrategias de comprensión  en el nivel primario.  Para ello diseño una 

propuesta dirigida a los docentes  con la finalidad de mejorar los desempeños del 

docente para elevar el nivel bajo de lectura encontrado en el diagnóstico. En las 

conclusiones explica que existe dificultades en los docentes porque no aplican 

metodologías alternativas para la mejora de las habilidades  de lectura.  

 

A nivel regional, Torres-Samillán (2020) desarrollo un “Modelo didáctico de 

habilidades básicas para mejorar el aprendizaje de matemática de los estudiantes 

del III ciclo del nivel primaria.”  El objetivo fue reconocer los efectos que de la 

aplicación de una modelo de habilidades básicas para que se mejore los 

aprendizajes del área de matemática.  El trabajo correspondió al enfoque 

cuantitativo con diseño cuasi experimental de dos grupos intactos en dos 

momentos: antes y después del estímulo.  La muestra correspondió a 56 

estudiantes divididos en dos subgrupos experimental y control con 28 estudiantes 

cada uno.  En los resultados de la evaluación de entrada se evidenció un bajo nivel 

(inicio) en las habilidades básicas del aprendizaje de Matemática y carencias y 

limitaciones teóricas para desarrollarlas.  Las bases del modelo fueron 

constructivistas tomándose como soporte a Piaget, Vygotsky y Ausubel.  La 

aplicación correspondió a 12 sesiones de aprendizaje.  La evaluación de salida 

demostró la efectividad del diseño que migró de un puntaje de inicio a un nivel 

destacado con una puntuación de 17,8 puntos en la escala vigesimal para el grupo 

experimental; mientras que el grupo de control mantuvo su puntaje de 8,6 puntos 

de inicio.  La prueba de hipótesis demostró la efectividad del estímulo. 

Aguilar-Niño (2020) desarrolló una investigación relaciona con “Estrategias 

inferenciales para las habilidades cognitivas en estudiantes.”   La investigación tuvo 

como objetivo el diseño de una propuesta con estrategias de inferencia para la 

mejora de habilidades cognitivas. La investigación correspondió al tipo de 

investigación cuantitativa proyectiva trasversal debido que el diagnóstico permitió 
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el desarrollo de una alternativa e mejora, por cuanto el diseño fue descriptivo 

propositivo. La muestra correspondió a 100 estudiantes que fue seleccionada 

mediante muestreo probabilístico.  El diagnóstico demostró las dificultades de los 

estudiantes ubicándolos en el nivel deficientes  de modo general (62%); mientras 

que en las dimensiones en las habilidades de reconocimiento y selección (68%) 

asociación (52%) y elaboración (47%) situación que permitió la planeación de una 

propuesta de estrategias de mejora.  

Bustamante-Morales (2019) desarrolló una investigación “Modelo de estrategias de 

procesamiento de información en el desarrollo de habilidades cognitivas de 

aprendizaje de los alumnos del segundo grado del nivel de educación secundaria.” 

El trabajo fue cuantitativo en el nivel explicativo con diseño pre experimental de un 

sólo grupo intacto. La muestra fue de 32 estudiantes  cuyo procedimiento de 

muestro fue intencional no probabilístico.  En la evaluación de entrada los 

estudiantes mostraron dificultades en sus habilidades cognitivas ubicándolos en el 

nivel bajo en las habilidades de selección, organización y elaboración.  La 

evaluación final se evidenció que los estudiantes desarrollaron sus habilidades 

cognitivas gracias a que recibieron como estímulo las estrategias de procesamiento 

de información alcanzando el nivel bueno.  

Benavides (2018) ejecutó una investigación relacionada con las estrategias 

cognitivas para la mejora de la comprensión lectora.  La investigación buscó la 

mejora de la comprensión lectora teniendo en cuenta estrategias cognitivas.  La 

investigación se sitúa en el enfoque cuantitativo con diseño pre experimental . La 

muestra corresponde a 20 estudiantes quienes trabajaron en la investigación. En 

los resultados explican que el programa planificado fue efectivo porque los 

estudiantes alcanzaron a desarrollar sus habilidades de comprensión lectora. En 

las conclusiones plantea que las estrategias de tipo cognitivas desarrollan los 

niveles comprensivos en los estudiantes. 

Para Stender, at al. (2018)  las habilidades son procesos mentales que se 

desarrollan cuando se ejecutan las tareas.  Estas tareas tienen  por finalidad de la 

adquisición, transformación, fijación y recuperación de información para un 

posterior uso. Este conocimiento ha sido procesado, comprendido y guardado en 
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la memoria de largo plazo para su posterior recuperación y uso cuando se requiera 

su uso (Orozco y García, 2017).  

Para Orozco & García (2017) las habilidades básicas son la atención y comprensión 

donde las primeras atienden la exploración, fragmentación y selección; mientras 

que las segundas  corresponden al desarrollo intelectual como reconocimiento, 

subrayar, organización, organización, resumen (también se encluyen en estas los 

esquemas, mapas, redes, entre otros). . En el desarrollo de estas  habilidades se 

evidencia la presencia de variables que dependen de las tareas, conducta, acción, 

contenidos (Glewwe, Huang & Park, 2017). Para Berniell, et al. (2016) estas 

habilidades tienen su desarrollo en procesos de ejercitación o entrenamiento de 

grados de dificultad.  En los estudiantes se debe desarrollar la comprensión y 

construcción de conocimiento en base a estas habilidades (Saltiel, Sarzosa &  Urúa, 

2017).  Estas habilidades deben desarrollarse en los estudiantes en tres etapas: 

conocimiento de las habilidades, adquisición a través de orientación y guía, y 

práctica constante y sostenida.  

Las habilidades hoy en día tienen una variedad de clasificaciones, esto es no existe 

una única clasificación, todo depende  para que se utiliza y con qué criterios se usa 

(campos, 2017).  De acuerdo al procesamiento de información, esto es entrada, 

proceso y salida,  Bustamante  (2019) y Aguilar (2021)  lo clasifican como 

habilidades de reconocimiento y selección, asociación y elaboración. 

Las dimensiones de las habilidades básicas según Aguilar (2021) y Bustamante 

(2019) son: habilidades de reconocimiento y selección, asociación y elaboración. 

Las habilidades de reconocimiento  y selección corresponden a identificar, 

seleccionar y discriminar.  Estas tienen la finalidad de reconocer, separar y 

discriminar  los elementos del objeto de estudio para que se comprenda a 

cabalidad.  Las habilidades de asociación comprenden la comparación, el análisis 

y la organización; estas tienen la finalidad de relacionar y asociar  las partes o 

elementos del objeto de estudio. Las habilidades de elaboración corresponden a 

resumir, inferir y generalizar se encargan de construir nuevas formas  discursivas a 

partir de la información previa que se conoce (Medina, 2018).  
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 Para Aguilar (2021) y Bustamante (2019) las habilidades de reconocimiento y 

selección  tienen las siguientes habilidades específicas: identificación, selección y 

discriminar.  La habilidad de identificación cuanta con tres procesos de recepción, 

caracterización y reconocimiento; idéntica tiempos, rasgos, cantidades, formas, 

números, colores, cantidades entre otros.  La habilidad de selección obtiene 

información teniendo en cuenta criterios determinados y busca información y las 

contrasta con prototipos. La habilidad de discriminar tiene en cuenta  la diferencia 

particular de dos o más objetos, sujetos, procesos, entre otros; los procesos de la 

habilidad son recepción, contrastación y expresión.  

Para Aguilar (2021) y Bustamante (2019) las habilidades de asociación son la 

comparación, organización y análisis en la información textual. La primera habilidad 

es el reconocimiento  de características que sirven para hacer un parangón entre 

diferencias y semejanzas las mismas.  Esta habilidad se evidencia en los 

estudiantes cuando elaboran paralelos, cuadros comparativos; los procesos son 

recepción, reconocimiento y contrastación de características. La organización es la 

ordenación de acuerdo a criterios determinados entre partes de objetos (Vidal & 

Manriquez, 2016).  Para Koerber y Osterhaus (2019) esta habilidad se evidencia 

cuando el estudiante  elabra diagramas, esquematiza, construye mapas entre otras; 

teniendo como procesos la recepción, observación, la división  y la relación entre 

partes. 

Para Aguilar (2021) y Bustamante (2019) las habilidades de elaboración 

corresponden al resumen, inferencia y generalización.  La habilidad de inferencia 

consiste en extraer información nueva a partir de ciertos indicios textuales, para ello 

utiliza procesos de reconocimiento, relación y determinación de información nueva; 

los estudiantes alcanzan esta habilidad cuando deducen frases y expresiones, 

información nueva, intenciones, destinatarios, causas, consecuencias, relaciones, 

entre otros. Para Coelho, Almehida y Colheiro (2019) la habilidad para resumir 

consiste en suprimir elementos secundarios y elaborar un nuevo texto con 

elementos primarios dándole coherencia. La generalización permite tener un 

producto partiendo de elementos particulares hasta llegar a un concepto inclusor o 

genérico permitiendo aplicar reglas, principios o formulas. 
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Una teoría de la lectura es la interactiva que prioriza los procesos de comprensión 

lectora en sus momentos antes, durante y después, asimismo pone en práctica  

procesos  momentos cruciales para el proceso lector como son el inicio, desarrollo 

y reflexión (Berlín-Sibarani, 2016).  En estos procesos de comprensión se inserta  

la decodificación  textual el  reconocimiento de significados y  descomposición de 

frases y palabras que facilitan la comprensión de lectura (Guerra & Guevar, 2017).  

Por otro lado, la teoría transaccional explica que el lector interactúa con el texto de 

manera recíproca generando transacciones  de ida y venida con la intención de 

construir significados dentro de un contexto verbal del texto definido (Jiménez, 

Barindón & Manzani, 2016).  Esto significa que cuando el estudiante lee atraviesa 

por diferentes procesos lectores transaccionales siendo el lingüística la encargada 

de realizar transferencias texto – lector; mientras que el proceso psicolingüística 

tiene en cuanta los saberes previos que sirven para la comprensión e interpretación 

de manera critica la información textual (Nouf Rashdan Almutairi, 2018).   

La lectura según  Wigawati, et al. (2020)  se considera como habilidad importante 

del lenguaje.  La razón es que se desarrollan habilidades en los procesos que 

realiza. En los procesos de lectura se fomenta la metacognición donde el estudiante 

tiene el deber de reflexionar sobre sus procesos y aprendizaje y evaluación del 

proceso lector (Ministerio de Educación, 2017).  

Para Peñalva, Tosti y Cecho (2018) plantea que la comprensión de un texto 

requiere  el uso de un sistema de pistas que bien podrían ser un sistema de 

marcadores discursivos y conectores textuales. Estos tienen por finalidad la 

facilitación de la instrucción, guía e interpretación del sentido. Asimismo tienen la 

capacidad de organizar los párrafos con sus ideas dentro de un texto que bien 

mejoran la comprensión del lector (Shehzad, Razzag & Dahri, 2019).     

Según Bustamante (2019) la persona recepciona la información con los sentidos, 

trabaja en la memoria a corto plazo, lo fija en la memoria a largo plazo donde lo 

conserva, lo localiza y recupera para utilizarlo en una nueva experiencia de 

aprendizaje en cualquier momento de su vida. A partir de esto se puede determinar 

que las habilidades se transfieren a nuevas situaciones de experiencia. A partir de 

esto el estudiante puede practicar y desarrollar sus habilidades en diferentes 
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momentos experienciales comprendiendo los mensajes escritos, discriminando 

ideas, subrayando lo principal, organizando información en esquemas, mapas, 

gráficos, elaborando información en nuevos textos como resumen, síntesis; 

infiriendo información, juzgando, opinando, entre otras (Lara, Enrique & Olivares, 

2017).   

Las  dimensiones de la comprensión lectora corresponde a los niveles literal, 

inferencial y crítico.  El nivel literal es la etapa inicial del proceso lector, hace 

referencia a la información que se encuentra de manera expresa en el texto.  En 

estos rasgos se encuentran tiempos, lugares, personajes, detalles específicos, 

secuencias de hechos, entre otros que se encuentra en el texto. En el nivel 

inferencial, según Cueva (2017) consiste en el reconocimiento de información 

implícita que busca la interpretación  de la información textual.  Busca interpretar 

significados, causas, efectos, destinatarios y enunciatarios, generalizaciones, 

estructuras, entre otros.  Para Medina  & Miyashiros (2019) la comprensión 

inferencial está referida a las ideas que se relacionan con el conocimiento 

almacenado que se conoce como esquema previo y se encuentra a partir de 

formulación de hipótesis de los conocimientos adquiridos que para que funcione la 

inferencia se relaciona con los saberes o información nueva a través de procesos 

cognoscitivos.  En estos procesos de asimilación, interpretación y deducción según 

Sanchez, (2017) el estudiante genera una especie de interacción con el texto. Se 

evidencia cuando el estudiante, según Magnusson, Roe & Blikstad  (2019)  infiere, 

conoce, y reconoce  información oculta del texto.  

El nivel crítico según Masías (2019) se considera donde el lector toma posición de 

la información leída en el texto para expresar sus argumentos y opiniones 

empleando la actitud crítica, analítica y reflexiva.  La toma de posición se da cuando 

el lector lo asume la información como parte de un contexto específico y luego 

expresa con libertad su visión u opinión confrontando y comparando sus ideas con 

otros conocimientos leídos o almacenados con anterioridad (Durango & Núñez, 

2017).  Para Fonseca & Migliardo (2018) la lectura crítica necesita de la habilidad 

de análisis del lector para proyectar su opinión sobre la información.  Para 

Abendroth & Richter (2020) indica que los saberes previos es el ingrediente fuerte 

que sirve como base para la crítica exitosa.  Por ello Chanchavac (2017) indica que 
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esta habilidad con todos sus procesos se debe desarrollar desde los años iniciales 

de la escolaridad para orientarlos en esta capacidad que tanto se requiere para el 

ambiente académico y contextual.  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación según Hernández et al. (2014) la ubicamos en el nivel 

correlacional, cuyo propósito es encontrar la relación ya sea directa e inversa de 

las variables de estudio. 

El diseño de investigación se ubica entre los no experimentales de carácter 

transversal y correlacional, cuyo esquema se representa de la siguiente manera: 

V1 

GE r 

V2 

Dónde: 

GE es el grupo de estudios 

V1 es la variable habilidades básicas 

V2 es la variable comprensión lectora 

r es la relación entre las dos variables 

3.2. Variables 

Las variables son: 

 V1 es la variable habilidades básicas 

V2 es la variable comprensión lectora 

La operacionalización se ubican en los anexos de la presente investigación. 

3.3. Población y muestra. 
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La población está dada 75 estudiantes de la I.E. Nº 10923 – JLO de los cuales se 

eligió una muestra no probabilística de 45 estudiantes, conformada por 15 

estudiantes de cada aula. 

 

Tabla 1 

 Población de estudiantes de la I.E. Nº 10923 – JLO. 

 

Estudiantes FRECUENCIA 

4to A 25 

4to B 25 

4to C 25 

TOTAL 75 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

Las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación son las de gabinete y de 

campo, en la primera se utilizó el fichaje bibliográfico para procesar tanto la parte 

de introducción como el marco teórico, así como la discusión de resultados; para la 

técnica de campo se trabajó con dos cuestionarios, uno fue para determinar las 

habilidades básicas de los estudiantes y otro cuestionario de comprensión para 

evaluar su comprensión lectora, ambos fueron validados a criterio de expertos. 

 

3.5. Procedimientos.     

 

Para la aplicación de los instrumentos se tuvo en cuenta en primer su validación y 

confiabilidad, la primera fue realizada a criterio de expertos quienes dieron su 

conformidad tanto en el diseño como en su aplicabilidad, luego se aplicó la 

confiabilidad a una muestra piloto de 15 estudiantes que pertenecen a la misma 

población cuyo valor arrojó de 0,78 para el instrumento de habilidades básica y 0,82 

para el instrumento de comprensión lectora, resultado por tanto confiables para 

ambas variables ya que comprenden valores mayores a 0,75. Esta información nos 

dio la seguridad de aplicar los instrumentos al grupo de estudio, cuyos resultados 
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nos permitió procesar la información la misma que responden a nuestros objetivos 

de investigación formulados. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos. 

 

Para el procesamiento de la información se trabajó tanto con la estadística 

descriptiva como la estadística de correlación, en la primera se trabajó con tablas y 

gráficas de frecuencias para identificar el nivel en que se encuentran las variables, 

mientras que en la segunda se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, el 

mismo que sirvió para encontrar el grado de correlación entre las variables y de 

igual manera se buscó el valor de significatividad de la relación para demostrar la 

hipótesis de investigación. Para lograr estos procedimientos se utilizaron las 

herramientas Excel y SPSS. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

Para los aspectos éticos se tuvieron en cuenta la normatividad de la universidad 

César Vallejo, respetando sobre todo el anonimato de los participantes de la 

investigación y su consentimiento informado por parte de sus tutores o directivos 

de la Institución donde se aplican los instrumentos. De igual forma se respetarán a 

los autores que participan en la investigación citándolos de manera adecuada 

haciendo uso de las normas APA. 
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IV. RESULTADOS 

 

Para los resultados se tienen en cuenta los objetivos del presente estudio: 

 Del primer objetivo que es encontrar el nivel de habilidades de los 

estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 

10923 – JLO podemos observar lo siguiente: 

Tabla 2 

Dimensiones de la variable Habilidades Básicas 

Nivel Reconocimiento 
y selección  

Asociación Elaboración 

f % f % f % 

Bajo 19 42.22 22 48.89 17 37.78 

Medio 
17 37.78 18 40.00 21 46.67 

Alto 9 20.00 5 11.11 7 15.56 

Total 
45 100.00 45 100.00 45 100.00 

Fuente: Elaboración según cuestionario de Habilidades Básicas 

 

En la tabla observamos que la mayoría de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 10923 – JLO que representa al 42,22% se ubican en la categoría bajo 

en la dimensión Reconocimiento y selección, le sigue el 37,78% en la categoría 

medio y por último se ubican en la categoría alta el 20%. En la dimensión asociación 

la mayoría de los estudiantes que representa el 48,89% se ubica en la categoría 

baja, el 40% se ubica en la categoría medio y por último en esta dimensión se ubica 

en la categoría alta el 11,11%. En la dimensión elaboración la mayoría de los 

estudiantes que representa el 37,78% se ubica en la categoría baja, el 46,67% se 

ubica en la categoría medio y por último en esta dimensión se ubica en la categoría 

alta el 15,56%. 
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Tabla 3 

Resultado de la variable Habilidades Básicas  

Categorías f % 

Baja 20 44.44 

Medio 14 31.11 

Alto 11 24.44 

Total 45 100.00 

Fuente: Elaboración según cuestionario de Habilidades Básicas 

 

Figura 1 

Resultado de la variable Habilidades Básicas  

 

 

Como observamos en la tabla 3 y figura 1 la mayoría de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 10923 – JLO representado por el 44,45% se encuentran 

de acuerdo a lo respondido en el cuestionario en la categoría baja de la variable 

habilidades básicas, le sigue la categoría media con el 31,11% y finalmente se 

ubican los estudiantes en la categoría alta con un 24,44%, lo que denota 

problemática en esta variable. 
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Con respecto al segundo objetivo que es encontrar el nivel de comprensión 

lectora del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 10923 

– JLO podemos observar lo siguiente:

Tabla 4 

Dimensiones de la variable Comprensión lectora 

Nivel Literal Inferencial Crítico 

f % f % f % 

Bajo 18 40.00 20 44.44 21 46.67

Medio 
16 35.56 18 40.00 19 42.22

Alto 11 24.44 7 15.56 5 11.11

Total 
45 100.00 45 100.00 45 100.00

Fuente: Elaboración según cuestionario de Habilidades Básicas

En la tabla observamos que la mayoría de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 10923 – JLO que representa al 40% se ubican en la categoría bajo 

en la dimensión Literal, le sigue el 35,56% en la categoría medio y por último se 

ubican en la categoría alta el 24,44%. En la dimensión inferencial la mayoría de los 

estudiantes que representa el 44,44% se ubica en la categoría baja, el 40% se ubica 

en la categoría medio y por último en esta dimensión se ubica en la categoría alta 

el 15,56%. En la dimensión criterial la mayoría de los estudiantes que representa el 

46,67% se ubica en la categoría baja, el 42,22% se ubica en la categoría medio y 

por último en esta dimensión se ubica en la categoría alta el 11,11%. 
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Tabla 5 

Resultado de la variable Comprensión lectora 

Categorías f % 

Baja 19 42.22 

Medio 14 31.11 

Alto 12 26.67 

Total 45 100.00 

Fuente: Elaboración según cuestionario de Habilidades Básicas 

 

Figura 2 

Resultado de la variable Comprensión lectora 

 

 

Como observamos en la tabla 5 y figura 2 la mayoría de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 10923 – JLO representado por el 42,22% se encuentran 

de acuerdo a lo respondido en el cuestionario en la categoría baja de la variable 

comprensión lectora, le sigue la categoría media con el 31,11% y finalmente se 

ubican los estudiantes en la categoría alta con un 26,67%, lo que denota 

problemática en esta variable. 
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En cuanto al tercer objetivo que es establecer el grado de correlación entre las 

variables nivel de habilidades básicas y el nivel de la variable comprensión literal 

del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 10923 – JLO 

podemos observar lo siguiente: 

 

 

Tabla 6 

Correlación de las variables.  

 

Habilidades 

Básicas 

Comprensión 

Lectora 

Habilidades Básicas Correlación de Pearson 1 ,708** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

Comprensión Lectora Correlación de Pearson ,708** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

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

 

 

Observamos de la tabla 6 que el coeficiente de correlación de Pearson entre las 

variables habilidades básicas y comprensión lectora es de 0.708 que señala que la 

relación es alta y directa (positiva) y el sig bilateral que es igual 0,000, el mismo que 

es menor que 0,05 lo que demuestra la hipótesis de la investigación del estudio. 
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V. DISCUSIÓN

Para la discusión de resultados se tienen en cuenta los objetivos del presente 

estudio: 

Del primer objetivo que es encontrar el nivel de habilidades de los estudiantes del 

cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 10923 – JLO 

podemos observar lo siguiente: En la tabla 2 observamos que la mayoría de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nº 10923 – JLO que representa al 42,22% 

se ubican en la categoría bajo en la dimensión Reconocimiento y selección, le sigue 

el 37,78% en la categoría medio y por último se ubican en la categoría alta el 20%. 

En la dimensión asociación la mayoría de los estudiantes que representa el 48,89% 

se ubica en la categoría baja, el 40% se ubica en la categoría medio y por último 

en esta dimensión se ubica en la categoría alta el 11,11%. En la dimensión 

elaboración la mayoría de los estudiantes que representa el 37,78% se ubica en la 

categoría baja, el 46,67% se ubica en la categoría medio y por último en esta 

dimensión se ubica en la categoría alta el 15,56%.  

Como observamos en la tabla 3 y figura 1 la mayoría de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 10923 – JLO representado por el 44,45% se encuentran 

de acuerdo a lo respondido en el cuestionario en la categoría baja de la variable 

habilidades básicas, le sigue la categoría media con el 31,11% y finalmente se 

ubican los estudiantes en la categoría alta con un 24,44%, lo que denota 

problemática en esta variable. 

Estos resultados son similares a los antecedentes como de Maldonado-Tapia, S. & 

James, R. (2018) que desarrollaron una investigación denominada “Habilidades 

básicas del pensamiento considerando la teoría de los modos adaptativos en 

organizaciones aprendientes.” El trabajo buscó la reflexión sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para desarrollar las habilidades básicas de pensamiento en 

los estudiantes. La investigación corresponde al enfoque cualicuantitativo en  su 

nivel explicativo con diseño prexperimental.  La muestra correspondió a 137 

unidades de análisis a quienes se les aplicó el instrumento de medición.  Los 

resultados indican que el rol profesional debe tener claridad en la organización de 
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los equipos de aula para la ́ potenciación de las habilidades básicas que se necesita 

para la resolución de problemas, la adquisición de conocimiento y procesamiento 

de información.   

Robles-Pihuave (2019) ejecutó una investigación denominada “Critical thinking 

training: Basic skills, characteristics and application models in innovative contexts.” 

La investigación buscó reconocer las definiciones importantes del pensamiento 

crítico las habilidades básicas rasgos y modelos valorando el aporte de las 

estrategias metodológicas de la enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta 

modelos aplicables en las aulas. La investigación fue de tipo descriptiva analítica 

documental.  En los resultados encontró que el pensamiento crítico es una actividad 

reflexiva, así como una capacidad cuestionadora del propio pensamiento y de los 

otros que emerge  en contextos de solución de problemas interaccionando con las 

demás personas proponiendo soluciones de mejora.  Se parte de las habilidades 

básicas hasta llegar a las habilidades superiores por ello reconoce cuales son, 

cómo se utiliza y cuando es más útil.  

Gandini, et al. (2017) desarrollaron una investigación denominada “Desempeño 

motor en hombres adultos mayores: la fuerza y su relación con habilidades básicas 

para la independencia.”  La investigación buscó determinar la relación entre 

habilidades básicas de independencia y la fuerza de prensión.   La investigación 

correspondi+o al enfoque cuantitativo en su nivel descriptivo correlacional. La 

muestra correspondió a 18 participantes varones.  Se validaron dos instrumentos: 

Velocidad de marcha y fuerza máxima de presión calculándose la correlación  con 

el coeficiente para determinar variables continuas.  Los resultados arrojaron un 

resultado promedio de 16,33 sobre una puntuación de 19; encontrándose una 

correlación directa y positiva con un índice de 0,86 entre edad y de 0,80 entre 

fuerza. 

Y por último Palomino-Guevara (2018) desarrolló una investigación “Autoestima y 

habilidades básicas para el aprendizaje en los estudiantes de educación primaria.”  

La investigación busca desarrollar un análisis de la vinculación entre habilidades 

básicas de aprendizaje y autoestima en estudiantes de primaria. El tipo de 

investigación fue cuantitativa con diseño descriptivo correlacional predictivo. La 
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muestra correspondió a 22 estudiantes  cuyo muestreo fue intencional.  Los 

resultados evidenciaron que la habilidad verbal, matemática y autoestima fueron 

más altas en los varones que en las mujeres.  En las conclusiones plantea que las 

habilidades básicas se desarrollan desde la infancia a partir de experiencias 

socializadas para desarrollar habilidades de aprendizaje. 

Con respecto al segundo objetivo que es encontrar el nivel de comprensión lectora 

del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 10923 – JLO 

podemos observar lo siguiente: En la tabla 4 observamos que la mayoría de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nº 10923 – JLO que representa al 40% se 

ubican en la categoría bajo en la dimensión Literal, le sigue el 35,56% en la 

categoría medio y por último se ubican en la categoría alta el 24,44%. En la 

dimensión inferencial la mayoría de los estudiantes que representa el 44,44% se 

ubica en la categoría baja, el 40% se ubica en la categoría medio y por último en 

esta dimensión se ubica en la categoría alta el 15,56%. En la dimensión criterial la 

mayoría de los estudiantes que representa el 46,67% se ubica en la categoría baja, 

el 42,22% se ubica en la categoría medio y por último en esta dimensión se ubica 

en la categoría alta el 11,11%. 

Como observamos en la tabla 5 y figura 2 la mayoría de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 10923 – JLO representado por el 42,22% se encuentran 

de acuerdo a lo respondido en el cuestionario en la categoría baja de la variable 

comprensión lectora, le sigue la categoría media con el 31,11% y finalmente se 

ubican los estudiantes en la categoría alta con un 26,67%, lo que denota 

problemática en esta variable. 

Estos resultados son similares a los de Marina (2020) que en su tesis Comprensión 

lectora en contextos de pobreza: un análisis desde la Visión Simple de la Lectura. 

La investigación buscó analizar la relación entre las habilidades comprensivas  de 

la oralidad junto con la comprensión de textos y el nivel de lectura en estudiantes 

cuyos espacios corresponden a contextos de pobreza desde una visión de lectura. 

La investigación correspondió al enfoque cuantitativo en su nivel descriptivo 



25 
 

correlacional.  La muestra estuvo conformada por 59 estudiantes de quinto de 

primaria correspondientes a los contextos de pobreza donde es bajo los niveles de 

desempeño de estas habilidades comprensivas. Para la evaluación se tuvo en 

cuenta las dimensiones de comprensión oral, comprensión lectora, procesamiento 

sintáctico y vocabulario.   Los resultados evidenciaron que  estos niños desarrollan 

habilidades de procesamiento sintáctico oral y habilidades lectoras las que marcan 

las diferencias comprensivas. En las conclusiones ponen de sobre aviso que 

existen variables que impactan en la compresión de textos  que no se toman en 

cuenta o no se describen o consideran en la temática. 

Li Ge  (2021) en su investigación denominada “Interaction between demand, 

process and competence: a cognitive analysis of the construct of the SFL reading 

comprehension test for Chinese speakers.”  La investigación buscó analizar las 

interacciones que existen entre la demanda, los proceso y las competencias desde 

el punto de vista cognitivo de la prueba de comprensión lectora en hablantes chinos. 

La investigación fue cuantitativo en su nivel descriptivo-explicativo  cuya 

metodología fue el análisis factorial exploratorio y protocolos de voz alta para 

estudiantes sinohablantes de lengua española. En los resultados fueron 

cualicuantitativos donde se demostró  que los procesos cognitivos sirven de 

indicadores de competencia para que se valide los constructos mediante una 

metodología donde se validen los constructos  para que se contribuya a una 

metodología de tipo cognitiva de un test que sirva para el recojo de información. En 

las conclusiones asevera que la triangulación es una metodología que sirve para la 

observación de  relaciones de interacción entre procesos cognitivos, demandas y 

comprensión lectora. 

Medina (2018) en su trabajo relacionado con “Estrategias de aprendizaje autónomo 

en la comprensión lectora de estudiantes de secundaria” buscó la mejora de los 

aprendizajes en lectura a partir de estrategias de aprendizaje.  El trabajo fue 

propositivo con una metodología cuantitativa correlacional exploratorio. En el 

diagnóstico encontró que el 62,7% de estudiantes tenían dificultades en 

comprensión lectora ubicándose en el nivel bajo.  .  
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Machaca  (2018) en su investigación sobre “Aplicación de Estrategias  

metodológicas en Comprensión Lectora” buscó  mejorar una realidad en base al 

uso de estrategias de comprensión  en el nivel primario.  Para ello diseño una 

propuesta dirigida a los docentes  con la finalidad de mejorar los desempeños del 

docente para elevar el nivel bajo de lectura encontrado en el diagnóstico. En las 

conclusiones explica que existe dificultades en los docentes porque no aplican 

metodologías alternativas para la mejora de las habilidades  de lectura.  

En cuanto al tercer objetivo que es establecer el grado de correlación entre las 

variables nivel de habilidades básicas y el nivel de la variable comprensión literal 

del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 10923 – JLO 

podemos observar lo siguiente: 

Observamos de la tabla 6 que el coeficiente de correlación de Pearson entre las 

variables habilidades básicas y comprensión lectora es de 0.708 que señala que la 

relación es alta y directa (positiva) y el sig bilateral que es igual 0,000, el mismo que 

es menor que 0,05 lo que demuestra la hipótesis de la investigación del estudio. 
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VI. CONCLUSIONES

1. En las dimensiones de la variable habilidades básicas tenemos que en el

reconocimiento y selección la mayoría que representa el 42,22% de los

estudiantes de la Institución Educativa Nº 10923 – JLO se ubican en la

categoría bajo; En la asociación la mayoría de los estudiantes que

representa el 48,89% se ubica en la categoría baja; y en la elaboración la

mayoría de los estudiantes que representa el 37,78% se ubica en la

categoría baja. En cuanto la variable habilidades básicas, la mayoría se

ubica con un 44,44% le sigue la categoría media con el 31,11% y finalmente

se ubican los estudiantes en la categoría alta con un 24,44%, lo que denota

problemática en esta variable.

2. En las dimensiones de la variable lectora tenemos que en el nivel literal la

mayoría que representa el 40% de los estudiantes de la Institución Educativa

Nº 10923 – JLO se ubican en la categoría bajo; En el nivel inferencial la

mayoría de los estudiantes que representa el 44,44% se ubica en la

categoría baja; y en el nivel crítico la mayoría de los estudiantes que

representa el 46,67% se ubica en la categoría baja. En cuanto la variable

Comprensión lectora, la mayoría se ubica con un 42,22% le sigue la

categoría media con el 31,11% y finalmente se ubican los estudiantes en la

categoría alta con un 26,67%, lo que denota problemática en esta variable.

3. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables habilidades

básicas y comprensión lectora es de 0.708 que señala que la relación es alta

y directa (positiva) y el sig bilateral que es igual 0,000, el mismo que es

menor que 0,05 lo que demuestra la hipótesis de la investigación del estudio.
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Se sugiere al Director de la de la Institución Educativa Nº 10923 – JLO, 

evaluar permanentemente la variable habilidades básicas en los estudiantes 

del cuarto grado para de acuerdo a los resultados diseñar programas 

educativos para ayudar a desarrollar la citada variable. 

 

2. Se sugiere al Director de la de la Institución Educativa Nº 10923 – JLO, 

evaluar permanentemente la variable comprensión lectora en los estudiantes 

del cuarto grado para de acuerdo a los resultados diseñar programas 

educativos para ayudar a desarrollar la citada variable. 

 

3. Se sugiere al Director de la de la UGEL Chiclay, evaluar permanentemente 

la variable habilidades básicas en los estudiantes del cuarto grado para de 

acuerdo a los resultados diseñar programas educativos para ayudar a 

desarrollar la citada variable. 
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ANEXOS 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

Habilidades 

básicas  
Reconocimiento 

y selección  

• Reconoce información

• Selecciona información relevante.

• Discrimina información

Cuestionario 

Asociación 

• Compara información.

• Organiza información en mapas o esquemas

• Analiza información.

Elaboración 

• Infiere causas y consecuencias

• Redacta resúmenes con información 
relevante.

• Establece conclusiones

Comprensión 

lectora  

Literal • Reconoce información específica

• Identifica secuencias de hechos

• Reconoce ideas explícita

Cuestionario 

Inferencial • Infiere la intencionalidad del texto

• Reconoce enunciador-destinatario del texto.

• Infiere causas y efectos

• Deduce información textual

Crítico • Reconoce la consistencia de ideas.

• Reconoce valores que muestra el texto.

• Identifica enseñanzas.
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Cuestionario de habilidades básicas (CHB). 

Nombres y apellidos: ________________________________________________ 

Nivel  ________   Sección:  ____________  Grado: ________    Edad: _________ 

Instrucción: Marca con un aspa teniendo en cuenta las proposiciones que se plantean. Ten 

en cuenta la escala siguiente:  

Malo Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 

Dimensiones Nº Ítems 
ESCALA 

1 2 3 4 

Reconocimiento 
y selección  

1 
Reconozco con facilidad acontecimientos, 
personajes y secuencias de lo que leo. 

2 
Recuerdo con facilidad sucesos, pasajes, 
momentos, hechos, ideas de las lecturas 
anteriores.  

3 
Selecciono información relevante con facilidad de 
los textos que leo.  

4 
Subrayo con precisión la información principal de 
la secundaria de los textos que he leído. 

5 
Discrimino con facilidad información relevante de 
la irrelevante de los textos que leo.  

Asociación 

6 
Comparo con facilidad los rasgos de dos 
personajes u objetos  encontrando sus 
semejanzas y diferencias.  

7 
Comparo con facilidad la estructura de una noticia 
y un poema.  

8 
Organizo con facilidad la información seleccionada 
en un organizador visual. 

9 
Puedo organizar con facilidad a los miembros de 
mi grupo para participación efectiva dentro del 
aula.  

10 
Descompongo con facilidad las partes de un árbol 
para explicarlo mejor. 

Elaboración 

11 
Reconozco con facilidad las causas y 
consecuencias de un hecho. 

12 
Puedo determinar las causas posibles de un 
hecho, acción o acto.  

13 
Resumo con facilidad utilizando las ideas 
relevantes de un texto. 

14 
Puedo sintetizar la información a partir de una  sola 
lectura atenta.  

15 
Puedo llegar a una conclusión con facilidad 
partiendo de hechos o acontecimientos 
particulares. 

SUB TOTAL 

PUNTAJE TOTAL 
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Cuestionario de comprensión lectora (CCL). 

Nombres y apellidos: ________________________________________________ 

Nivel  ________   Sección:  ____________  Grado: ________    Edad: _________ 

Instrucción: Marca con un aspa teniendo en cuenta las proposiciones que se plantean. Ten 

en cuenta la escala siguiente:  

Malo Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 

Dimensiones Nº Ítems 
ESCALA 

1 2 3 4 

Literal 

1 
Soy capaz de reconocer información específica del 
texto que leo 

2 Reconozco detalles de los hechos y personas 

3 
Puedo recordar secuencias completas de los 
hechos o acontecimientos de un cuento.  

4 
Puedo r3econocer con facilitad las ideas que se 
encuentran en un texto 

5 
Puedo extraer las ideas de un texto después que 
leo. 

Inferencial 

6 Reconozco con facilidad la intención de un texto. 

7 Reconozco con facilidad el enunciador del texto 

8 
Puedo determinar el público a quien está dirigido el 
texto. 

9 
Puedo reconocer causas y consecuencias de 
hechos con facilidad 

10 
Puedo inferir información específica que no se 
encuentra en el texto para luego generalizarlo. 

Crítico 

11 
Determino la consistencia de ideas a partir de las 
partes de un texto.  

12 
Valoro las partes del texto porque brindan unidad 
textual. 

13 Puedo reconocer valores que presenta el texto. 

14 
Puedo reconocer aspectos positivos que muestra 
un texto y lo valoro.  

15 Reconozco enseñanzas que me brinda el texto. 

SUB TOTAL 

PUNTAJE TOTAL 


