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Resumen 

 

La presente investigación tuvo el objetivo de determinar la relación que existe entre 

el déficit de atención y el déficit en comprensión lectora en los estudiantes de 

segundo grado de una institución educativa de Lima. Esta investigación tuvo un 

enfoque cuantitativo de tipo básica y de diseño no experimental de alcance 

correlacional. La población de esta investigación estuvo conformada por 60 

estudiantes y se utilizó el censo, es decir, el total de la población. Se usaron dos 

instrumentos de recolección de datos como el test de percepción de diferencias 

CARAS-R (KR20=0,922) y la batería de PROLEC-R (KR20= 0,949). Los resultados 

más resaltantes que se pueden mencionar es que del 45,0% de estudiantes que 

muestran un déficit moderado de atención, el 23,3% está en un nivel bajo y el 21,7% 

está en un nivel medio en el déficit en comprensión lectora. En la prueba de hipótesis 

muestra un Rho de Spearman de 0,489 y un p valor de 0,000. El cual se llega a la 

conclusión que existe una relación directa y significativa entre el déficit de atención 

y el déficit en comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de una 

institución educativa de Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Déficit, atención, comprensión, control, hiperactividad.  
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Abstract 

 

The present research aimed to determine the relationship between attention deficit 

and reading comprehension deficit in second-grade students from an educational 

institution in Lima. This research had a quantitative approach of a basic type and a 

non-experimental design of correlational scope. The population of this research 

consisted of 60 students and the census was used, that is, the total population. Two 

data collection instruments were used, such as the CARAS-R perception of 

differences test (KR20 = 0.922) and the PROLEC-R battery (KR20 = 0.949). The 

most outstanding results that can be mentioned are that of the 45.0% of students 

who show a moderate attention deficit, 23.3% are at a low level and 21.7% are at a 

medium level in the deficit in reading comprehension. In the hypothesis test it shows 

a Spearman Rho of 0.489 and a p value of 0.000. Which concludes that there is a 

direct and significant relationship between the attention deficit and the deficit in 

reading comprehension in second grade students of an educational institution in 

Lima. 
 

 

 

 

 

Keywords: Deficit, attention, understanding, control, hyperactivity
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El déficit de atención es principalmente una dificultad para poder concentrarse y 

prestar atención. Para Mamani et. al. (2020), la atención es fundamental para poder 

captar la información específica de diversas fuentes que estén disponibles, pero 

esto a su vez deberá incluir estimulación interna y externa, memoria, pensamiento 

incluyendo actividades motoras. Bajo esta perspectiva, para el trabajo de la 

comprensión de textos en el ámbito educativo, es fundamental, ya que se debe 

generar mayor nivel atencional (Mejía et. al., 2015). Teniendo en cuenta, que la 

comprensión lectora es un proceso mental que implica el razonar y solución de 

problemas y que no podrá descomponerse en diversos elementos (Roméu, 2014). 

Se requiere mayor concentración para comprender un texto.  

      A nivel mundial, existe una prevalencia del 75% de esta patología; y en el caso 

de Estados Unidos de Norteamérica el 43% de escolares menores de 18 años 

padecen del déficit de atención (Polanczyk, 2015). A lo largo de los años, los 

estudios han demostrado que entre el 50% y 70% de niños que sufren de este 

trastorno, continúan presentando los mismos síntomas en la edad adulta (Portela 

et. al. 2016). En países más desarrollados como Finlandia o Japón; las aulas están 

condicionadas para evitar distractores visuales en los estudiantes, logrando centrar 

su atención en las actividades diarias que se desean desarrollar para poder generar 

aprendizajes significativos. Adicionando a ello, la formación y capacitación 

actualizada a docentes y miembros del entorno educativo.  

      En cuatro regiones del Perú, se realizó un análisis para ver las causas 

relacionadas al déficit de atención en los niños. Las evidencias de este estudio 

indican que los estudiantes no logran tener una buena percepción o una fijación 

para una actividad específica, siendo una característica común en las dificultades 

de atención en estudiantes del nivel primario (Sánchez, 2015). A pesar de 

evidenciarse un crecimiento en los resultados de lectura en el Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) según el 

Ministerio de Educación (2019), sigue siendo un tema de preocupación en el ámbito 
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educativo, el nivel de comprensión lectora que alcanzan los estudiantes en las 

diversas pruebas que mide esta habilidad lectora.  

      En el distrito de San Juan de Lurigancho, en una institución educativa privada, 

encontramos que niños de segundo grado del nivel primaria al ser evaluados 

mensualmente, en el área de comprensión lectora mediante la plataforma 

Beereaders, se observa en el reporte del mes de junio que solo un 48% de 

estudiantes han logrado avanzar en el nivel de comprensión lectora, comparando el 

resultado del diagnóstico inicial que se evidenció un 38% en el logro de esta 

competencia, siendo un bajo nivel de forma permanente. Los resultados, guardan 

relación con el déficit de atención que obstaculizan el logro del desarrollo de 

habilidades tales como interpretar e integrar información, así como lograr que los 

estudiantes reflexionen y valoren datos importantes dentro de un texto.  

      Habiendo analizado estos contextos, se plantea las siguientes preguntas: ¿Qué 

relación existe entre el déficit de atención y el déficit en comprensión de textos en 

estudiantes de segundo grado del nivel primario de una institución educativa de 

Lima?, ¿Qué relación existe entre el déficit de atención y la identificación de letras 

en los estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima?, ¿Qué 

relación existe entre el déficit de atención y los procesos léxicos en los estudiantes 

de segundo grado del nivel primario en una institución educativa de Lima?, ¿Qué 

relación existe entre el déficit de atención y los procesos sintácticos en los 

estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima?, ¿Qué relación 

existe entre el déficit de atención y los procesos semánticos en los estudiantes de 

segundo grado de una institución educativa de Lima? 

      Las bases teóricas que sustenta esta investigación se apoyan en la teoría de 

Thurstone (2012), cuyos estudios proporcionan una estructura de factores de la 

inteligencia con su test de percepción de diferencias. Así también, en los procesos 

de lectura para la comprensión de textos, nos apoyamos en Cuetos y Vega (2010) 

el cual menciona que el proceso de lectura es un proceso activo y sobre todo de 

construcción constante. Las teorías mencionadas y los resultados que se obtengan 

permitirán a los docentes, psicólogos y padres de familia, orientar y conocer los 
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factores que interfieren en la adquisición de la habilidad lectora, relacionándolo con 

la dificultad de atención que debe atenderse oportunamente. Usando instrumentos 

que tienen validez y con carácter de confidencialidad.   

      El objetivo general de esta investigación es: Determinar la relación que existe 

entre el déficit de atención y el déficit en comprensión lectora en los estudiantes de 

segundo grado de una institución educativa de Lima. Como objetivos específicos: 

Determinar la relación que existe entre el déficit de atención y la identificación de 

letras en los estudiantes del segundo grado de una institución educativa de Lima. 

Determinar la relación que existe entre el déficit de atención y los procesos léxicos 

en los estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima. 

Determinar la relación que existe entre el déficit de atención y los procesos 

sintácticos en los estudiantes de segundo grado de una institución educativa de 

Lima. Determinar la relación que existe entre el déficit de atención y los procesos 

semánticos en los estudiantes de segundo grado de una institución educativa de 

Lima.  

      La hipótesis general es: Existe relación significativa entre el déficit de atención 

y déficit en comprensión de textos en estudiantes de segundo grado de una 

institución educativa de Lima. Se planteó como hipótesis específica: Existe relación 

significativa entre el déficit de atención y la identificación de letras en los estudiantes 

de segundo grado de una institución educativa de Lima. Existe relación significativa 

entre el déficit de atención y los procesos léxicos en los estudiantes de segundo 

grado de una institución educativa de Lima. Existe relación significativa entre el 

déficit de atención y los procesos sintácticos en los estudiantes de segundo grado 

de una institución educativa de Lima. Existe relación significativa entre el déficit de 

atención y los procesos semánticos en los estudiantes de segundo grado de una 

institución educativa de Lima.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Luego de haber analizado los estudios previos se encontró los siguientes 

antecedentes nacionales. Como el de Durán (2019), que elaboró una tesis para 

poder relacionar el déficit de atención y la comprensión de textos en estudiantes de 

cuarto grado de primaria, basada en la teoría de Kitty y Grimley (1992) el cual 

clasificó al déficit de atención en tres tipos. La investigación fue básica de alcance 

correlacional. El total de la población fue de 210 estudiantes de una institución 

pública del cuarto grado. La muestra fue de 80 participantes del mismo grado. Las 

técnicas e instrumentos empleados fue un test de encuesta validada y una prueba 

para la comprensión lectora; la recolección de datos fue dada mediante una ficha 

técnica. Según los resultados obtenidos en su primera variable el 21,25% obtuvo un 

nivel bajo con respecto al déficit de atención, el 50% de la muestra obtuvo un nivel 

medio y el 28,75% obtuvo un nivel de logro; el cual puede evidenciarse que la 

mayoría de la muestra promedia entre un nivel medio a alto. En cuanto a su segunda 

variable, obtuvo un 47,50% en un bajo nivel, el 27,50% logró un nivel medio y solo 

el 25% se ubicó en el logro de comprensión lectora, observando que la mayoría de 

la muestra se ubica en el nivel medio y de logro. Aplicó al estadístico de Spearman 

con 0,836 y un Sig. de 0,000. Llegó a la conclusión que hay una relación significativa 

de nivel medio y logro en ambas variables. Los resultados compartidos buscan 

establecer la correlación existente entre el déficit de atención y la comprensión 

lectora.   

      Castañeda (2019) realizó una investigación para realizar su tesis sobre la 

atención y cómo se relaciona con la comprensión de textos aplicada en estudiantes 

de cuarto grado del nivel primario, en una institución educativa de Nuevo Chimbote. 

Apoya su investigación en la teoría de Feldman (2007) que señala las cuatro etapas 

del proceso cognitivo de Piaget y en el teórico Wckens y MacCarley (2008). Se 

señala una investigación de tipo básico y de alcance correlacional, respondiendo 

así a un enfoque cuantitativo dado que sus resultados fueron vistos 

estadísticamente. Trabajó con una muestra de 70 estudiantes entre la edad de 8 y 

9 años. Utilizando la técnica de una ficha de recolección de datos y una prueba 
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aplicada “CLP- Forma B” siendo utilizada como una prueba de salida, además, se 

usó como instrumento para ambas variables dos test, para la comprensión de textos 

fue el test CLP y en variable de atención D2 test de atención. Para el análisis de 

datos se usó el procedimiento estadístico, siendo una estadística descriptiva y de 

igual manera la estadística inferencial para lograr estableces el nivel de relación 

general y específico, así también, se usó el programa SPSS versión 21, usando 

tablas y porcentajes para especificar la correlación. En cuanto al nivel de atención 

se evidenció un 44.3% se encuentra en un nivel medio de atención, un 28.6% 

presenta un nivel bajo y un 27.1% evidencia un nivel alto de atención. Con referencia 

a su segunda variable obtuvo los resultados de un 30% en el nivel proceso, un 

28.6% en nivel de inicio y solo un 11.4% en nivel de logro. Se aplicó la prueba de 

correlación de Spearman con 0,463 y un valor p. 0,000. La conclusión obtenida en 

base a los resultados fue que existe una relación positiva y moderada entre la 

atención y comprensión lectora.  

      Espinoza (2017) presentó su tesis de investigación sobre las dificultades de 

atención y la comprensión de textos en estudiantes de tercer grado de una 

Institución Educativa del Callao. La teoría utilizada para su investigación fue el test 

de CARAS de Thrustone (2012) para dimensionar su variable de atención y en la 

teoría de Calderón (2007) para trabajar los niveles de lectura. El estudio que empleó 

fue una metodología de nivel correlacional y con un diseño transversal. Para esta 

investigación se utilizó una población de 245 estudiantes de tercer grado del nivel 

primario. La muestra utilizada fue un muestreo aleatorio y de fijación proporcional. 

Para lograr la recolección de datos se usó el instrumento de test de CARAS para 

evaluar el déficit de atención, también se usó la prueba PROLEC el cual ayudó a 

evaluar el proceso de comprensión de texto en la que se encuentran los educandos. 

Como resultado se obtuvo que un porcentaje de 37,14% obtuvo un nivel bajo, un 

36,33% presentó un nivel medio y un 26,53% presentó un nivel alto de atención, de 

igual manera, el total obtenido como resultado en comprensión lectora de los 

estudiantes presentan un nivel desequilibrado de porcentaje en las diferentes 

dimensiones evaluadas. Cuyos resultados fueron que de los 100% de evaluados el 

22,45% tiene un nivel medio y el 37,96% presenta un nivel bajo y en nivel alto 
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presentan un 39,59%.  El estadístico de Spearman usado en la investigación tuvo 

un 0,01 y un valor Sig. de 0,789, aceptando su hipótesis general. Se concluyó que 

el déficit de atención y la comprensión de textos se relaciona significativamente, así 

como el aprendizaje y la motivación influyen en la comprensión lectora. 

      Alva (2017) elaboró una tesis donde nos explica el déficit de atención y como se 

relaciona con la lectura en los educandos de la edad de ocho años en el Callao, se 

apoya en el modelo teórico de García (2017) que menciona la estructura que 

involucran la atención y su función de ciertos procesos. De igual manera, se apoya 

con la teoría de Rosenblat (1986) sobre la sucesión lectora y la motivación. Su tesis 

está basada en un enfoque cuantitativo de alcance correlacional. La muestra 

tomada fue de 110 estudiantes de educación primaria. Utilizó el test de déficit de 

atención e hiperactividad y la batería psicopedagógica, con la técnica de la 

observación continua y recolección de datos. Cuyos resultados fueron que un 15.5% 

no muestran un déficit de atención, mientras que un 76,4% se detalla un resultado 

módico y 7,8% se encuentran en un resultado alto. Se aplicó el estadístico de 

Spearman con -0.507 y un Sig. de 0,000. Al corroborar sus resultados con su 

hipótesis que hay cierta relación inversa entre la dificultad de atención y la 

comprensión de textos.  

      Rojas y Cruzata (2016) realizaron una investigación sobre la comprensión 

lectora y como se relaciona con el aprendizaje en los estudiantes de una Institución 

Educativa del distrito de Livitaca en la región del Cusco. Se basaron en la teoría de 

Valles y Valles (2006) y Solé (1998) los cuáles señalan tres niveles de comprensión. 

Se trabajó con una población de dos maestros y 15 estudiantes de cuarto grado de 

primaria de una institución educativa de Cusco. La muestra utilizada fue con dos 

maestros y doce estudiantes de la institución. Los instrumentos utilizados para el 

estudio fueron una guía de observación y un test semiestructurado el cual se aplicó 

en el desarrollo de las sesiones. De igual manera, se observó las prácticas docentes 

realizadas en el aula, y estrategias metodológicas que emplean y cómo estas 

intervienen en el aprendizaje de los estudiantes, finalmente, se utilizó una prueba 

para evaluar las habilidades en comprensión lectora en la que se encontraba los 
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estudiantes de cuarto grado. Con los resultados obtenido, da a conocer que el 50% 

de los educandos que se encuentran lograron alcanzar el nivel inicial, el 25,0% 

alcanzó el nivel inferencial y 25,0% alcanzó el nivel criterial. Se utilizó el estadístico 

de Spearman con 0,722 y un Sig. de 0,000, existiendo una correlación significativa 

y moderada entre la comprensión lectora y el aprendizaje. La investigación visiona 

la comprensión lectora desde un aspecto psicoanalítico para el aprendizaje, las 

cuales su conclusiones o sugerencias brindan aportes para el empleo de estrategias 

didácticas para los docentes ya que las que utilizan no están favoreciendo la 

comprensión de lectura en los estudiantes.  

      Luego de hacer una revisión previa a la investigación se encontró las siguientes 

investigaciones internacionales. Como tenemos a Xiaodong et.al (2021) que 

realizaron un estudio donde se investiga el TDHA en educandos del nivel primario 

de zonas rurales del país de China para observar su importancia, cómo se relaciona 

con el aprendizaje y las consecuencias. El método usado fue el recojo de datos 

transversales de 6.719 estudiantes de 120 colegios de primaria de zonas rurales en 

China. Se evaluó los síntomas del TDAH usando la escala de calificación de TDAH 

IV. Cuyos resultados fue que el 7,5% de la muestra presentaba síntomas de TDAH, 

donde se evidencia mayor cantidad en varones, estudiantes de grados menores y 

los estudiantes que presenta menor nivel cognitivo (OR=2,56; 2,06 y 1,84 

respectivamente; p > 0,05). Estos estudiantes que presentan síntomas de TDAH 

tuvieron p valor de 0,12 desviaciones estandarizados más bajos en lectura y en 

matemática. Además, que un 31% de estudiantes presentan nivel alto de atención, 

un 17% obtuvo un nivel medio y un 52% tuvo un nivel bajo en atención.  Con este 

estudio concluyen que existe una significativa correlación negativa para el desarrollo 

académico tanto en la lectura como en las matemáticas. De igual manera concluye 

que el TDAH es un trastorno común en educando de escuelas rurales de China y 

que ello conlleva a obtener resultados desfavorables en el ámbito educativo. 

Sugieren incluir programas de intervención a fin de minorar esos síntomas.  

      Fernández (2020) realizó una investigación sobre las deficiencias en el 

aprendizaje y la comprensión lectora cuyos alumnos presentan TDAH. Basándose 
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en la teoría de Barkley (2009) con su Modelo de Inhibición, así también en la teoría 

del Modelo cognitivo energético de Sergeant y Cois. (1999). El diseño de 

investigación utilizado es un diseño no experimental para lograr observar los 

posibles efectos directo y/o indirectos de las diferentes medidas del TDAH y de las 

dificultades en la comprensión lectora (DCL). En esta investigación participaron 258 

estudiantes entre 12 y 16 años de diferentes instituciones educativas después de 

diversas pruebas se seleccionó a 90 estudiantes. Se usó diversos test, como la 

Batería estandarizada PROLEC-SE, la escala WISC-R, tarea memoria de verbal de 

trabajo – WM-S, entre otros. Evaluando los factores de memoria, procesamiento 

lingüístico y de atención. Los resultados que se obtuvo fueron que en el factor 

memoria se tuvo un valor p=0,261 de comprensión lectora, sobre el factor de 

procesamiento lingüístico se tuvo un valor p= 0,180, en el tercer facto de atención 

con un valor p= 0,135 y el último factor al léxico hubo un margen de error entre el 

grupo comparación y DCL con un valor de p=0,425. Llegando a la conclusión que 

el factor atencional interfiere de manera negativa en la comprensión lectora, dado 

que, a menor errores, habrá mayor comprensión de textos. En los casos de TDAH 

se acentúa más la relación que hay entre la atención y comprensión lectora.  

      Lema y Reino (2020) realizaron un estudio sobre el déficit de atención y la 

comprensión de textos en la Unidad Educativa de Riobamba (Ecuador). Basando 

su estudio en la teoría de Brickenkamp (1962) y Nielsen (2009). La investigación 

presenta un enfoque cuantitativo, no experimental, siendo de alcance correlacional. 

La población utilizada fue la Unidad Educativa con 420 estudiantes del nivel primario 

y secundario y la muestra utilizada fue de 111 estudiantes los cuales 50 fueron 

varones y 61 mujeres del grado de sexto trabajadas con las secciones “A”, “B” y “C”. 

Los instrumentos aplicados para la investigación fueron los test psicométricos; test 

D2 y el test de análisis de lectoescritura TALES. Para el analizar los datos se usó el 

programa de SPSS statistics 23. Los resultados obtenidos en el test D2, fueron que 

para el nivel de atención alta un 36,03% de la muestra, para el nivel de atención 

media un 25,22% y un nivel de atención baja un 38,73%, en el test de TALES se 

obtuvo los resultados más bajos en las preguntas 3 y 4 del test por lo que 

presentaban mayor complejidad y con más aciertos en la pregunta 1 del test por ser 
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las más sencilla del cuestionario. Al correlacionar ambas variables según Spearman 

se encontró p valor 0,20 el cual concluye que existe una relación entre ambas 

variables, por lo que a mayor nivel de atención puedan presentar los estudiantes 

será mayor la comprensión lectora que tendrán. 

      Cardona & Varela (2017) hicieron una investigación sobre el desempeño lector 

y el TDAH, para determinar la relación existente con las variables neuropsicológicas, 

en casos con niños que cuenta con un diagnóstico. Basándose en las teorías de 

Montoya et.al (2012). El diseño utilizado fue no experimental con tres grupos 

diferenciales de TDAH de combinación, inatentos y control. Mediante una muestra 

de 176 personas que provenían de escuelas privadas y públicas siendo 130 niños 

y 46 niñas, con un rango de edades de 6 y 13 años; cuyo coeficiente intelectual (C.I) 

oscilan < o = a 85. Para recoger los resultados utilizaron más de un instrumento los 

cuales incluían una entrevista psiquiátrica estructurada (MINIKID, 2015) llevada a 

cabo por especialistas, así como también una evaluación médico neurobiológica, 

midiendo también el coeficiente de los participantes, con la escala de Wechsler 

(Sattler, 2003). Y finalmente se aplicó sub pruebas de la Batería ENI (Matute et. al 

(2007). La recolección de datos se fue dando mediante la conexión entre las 

pruebas de lectura y los resultados de cada una de las pruebas neuropsicológicas. 

Según los resultados que se obtuvo, se muestra que hubo una correlación entre las 

pruebas neuropsicológicas de atención con las actividades de precisión, 

comprensión y velocidad. En los estadísticos usados muestra un nivel moderado de 

0,638 y una significancia de 0,000. Es así como determina que la atención es un 

gran apoyo de la comprensión y velocidad lectora.  

      Herrera, et al. (2016) realizaron un estudio sobre la comprensión lectora y el 

déficit de atención e hiperactividad el nivel primario en Murcia (España). El estudio 

se basa en la teoría del modelo de inhibición conductual de Barkley (2013) puesto 

que explica la disfuncionalidad cognitiva por un fallo en el desarrollo de las funciones 

ejecutivas. Es una investigación de tipo básica, el cual busca generar teorías. El 

número de participantes fue de 84 estudiantes de educación primaria con 

diagnóstico de TDAH. La técnica utilizada para este estudio de caso fue la aplicación 
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de la batería de evaluación de PROLEC-R. Se llevó a cabo mediante la aplicación 

del instrumento de forma individual. Los resultados que obtuvieron al terminar la 

intervención fue que 26 participantes presentaron poca dificultad en la comprensión 

de textos, 2 presentaron dificultad severa y los restantes si muestran dificultad 

normal. Según el resultado de las pruebas de Spearman es de 0,034. Se concluyó 

que se acepta la relación significativa entre el TDAH y las dificultades en la 

comprensión lectora, siendo necesario extender el tiempo en la aplicación del 

instrumento. 

      Después de describir los antecedentes que contribuyen a la investigación, es 

importante definir las variables que forman parte de esta investigación. La primera 

variable de estudio es el déficit de atención. A juicio de Thrustone y Vela (2012), la 

dificultad de atención impedirá que la fijación permanente sea un obstáculo para el 

trabajo del proceso perceptivo, ya que la desconcentración o la falsa fijación no será 

precisa. Siendo ello un impedimento en la etapa escolar, donde los estudiantes 

desde sus inicios deben desarrollar habilidades perceptivas para comprender el 

mundo que los rodea, al no lograrse ello el proceso de aprendizaje será más lento 

y en algunos casos les costará enlazar con sus conocimientos previos. 

     Cuervo et. al. (2009), manifiestan que el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH por sus siglas) tiene la característica de tener tres síntomas 

centrales como es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. El pediatra inglés 

Still, en el año 1902 fue quién dio una primera apreciación a las conductas agresivas 

e impulsivas, a la falta de atención y problemas de conductas. Las cuales en su 

mayoría de veces es presentado desde temprana edad y por ser heterogéneo, 

deber ser tratado individualmente teniendo que adaptarse a las contexto familiar, 

educativo y social donde se desenvuelve el niño. Esto proyecta un problema 

conductual para la sociedad ya que podrían ser catalogados como niños 

problemáticos e incontrolables, esto suele verse en los centros educativos por los 

mismos compañeros, padres de familia e incluso docentes.  

      Como señala Portela et. al (2016) el déficit de atención es de origen 

neurobiológico que se logra ver en la niñez y que puede continuar en la vida adulta. 
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En ciertos casos, se observa en niños que parece que no escuchan cuando se les 

habla directamente, demuestran poca persistencia para el esfuerzo que pueden 

requerir ciertas actividades escolares y es muy frecuente ver que suelen perder u 

olvidar cosas distrayéndose con facilidad. En las instituciones educativas, la mayor 

parte de las familias restan importancia a estas características que presentan sus 

hijos, creyendo que lo hacen por olvidadizos o escasa estrategia didáctica por parte 

de los docentes para captar la atención de sus estudiantes en las clases, dejando 

pasar el tiempo para una oportuna detención de este trastorno.  

 

      Para poder dimensionar al déficit de atención, nos apoyamos en el Test CARAS 

el cual señala que la primera dimensión será la impulsividad. Para Mendoza (2016) 

la impulsividad será una característica del temperamento de los niños y que se 

manifiesta con cierto nivel de intensidad y de frecuencia, el cual podría afectar su 

convivencia social. Esta impulsividad puede presentarse desde temprana edad el 

cual lo asocian a ciertos estilos de crianza moderna con pocos límites para 

detenerlo, pero en otros casos, la falta de conocimiento u orientación conlleva a no 

buscar ayuda profesional para ser tratado y por el contrario produce poca paciencia 

en los padres para poder afrontar situaciones de desequilibrio en la conducta, 

teniendo que afrontar momentos difíciles para poder controlarlo. 

 

      En el caso de la hiperactividad, otra de las dimensiones de la variable déficit de 

atención, Taylor (2000) indica que se manifiesta con un grado de alta actividad es 

decir observándose una sobreactividad, donde los movimientos son más constantes 

y amplios. Este nivel de actividad excesiva puede asociarse a realizar mayor 

cantidad de actividad sin descanso o en el caso de los niños no poder estar quietos, 

teniendo una mayor actividad motora. Estos movimientos constantes o amplios 

pueden perjudicar en la concentración de los niños en la etapa escolar por lo que 

no podrá atender una sola actividad o situación que se le presente, observando a 

niños aislados o hasta ansiosos, por lo que les costará integrarse y compartir 

actividades grupales ya que habrá cierta dificultad para respetar las normas.  
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      Según Farré y Narbona (2003) los trastornos emocionales podría ser un síntoma 

secundario en el déficit de atención, pero que en la mayoría de los casos puede 

observarse características de euforia, cambios de humor constantes, poca 

tolerancia, tristeza o frustración; siendo estas exageradas o contradictorias. Estas 

características podrían traer consecuencias para el aprendizaje y establecer 

relaciones interpersonales con sus compañeros o maestros ya que no podrá 

comunicarse con facilidad. La mayor parte de casos, en el aula, los docentes o 

padres de familia no asocian estas características con el déficit de atención, sino, a 

algún mal funcionamiento familiar o desorden mental, el cual no llega a ser atendido 

a tiempo. 

 

      Otra de las dimensiones del déficit de atención es el control atencional, Reategui 

(1999) manifiesta que la atención se debe entender como un desarrollo 

discriminatorio y deber acompañar todo el proceso cognitivo y será quien organice 

la información que recibe e ir adaptándose mediante recursos que se empleen. Para 

que esta atención se logre es necesario poder implementar estrategias atencionales 

las cuales serán aprendidas y con el tiempo modificadas con la finalidad de que la 

persona pueda controlarlas. Para lograr este control atencional es necesario 

implementar herramientas didácticas que busquen desarrollar la atención de los 

estudiantes desde su primera etapa escolar, para que luego puedan ser controladas 

por ellos mismos, no solo en lo cognitivo sino también en su relación entre pares.  

 

      De igual manera, la segunda variable de estudio es la comprensión lectora. 

Como plantea Valles (2005) la comprensión lectora está siendo tomada como un 

proceso y un efecto de la interacción entre el que lee y el texto, por el cual, la 

información de lo leído permanecerá en su memoria de largo plazo (MLP) para luego 

ser recordado al formularse preguntas de lo leído. Teniendo que ser consolidado 

desde la edad temprana para evitar futuras dificultades en la edad adulta. Esto 

llevará al lector tener la facultad de poder separar el sentido de cualquier texto 

escrito y no solo va a depender del lector puesto que también influirá también del 

texto, es decir, según lo extenso o complejo que éste sea. El poder leer 
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comprendiendo un texto se podrá ir enriqueciendo a medida que el estudiante pueda 

ir asociando ideas e hipótesis que tenga.  

      En la opinión de Fonseca et. al (2019) refiere que la competencia lectora, 

específicamente la comprensión de ésta, será un requisito indispensable para el 

logro del aprendizaje significativo tanto académico como en la vida cotidiana. Y 

puesto que muchas personas a pesar de haber adquirido el aprendizaje de leer, no 

logran comprender con exactitud lo que leen, observándose una reducida relación 

entre el aprendizaje y la comprensión. Sabiendo que para la adquisición de la lectura 

se requiere el desarrollo de habilidades de menor nivel para lograr reconocer letras 

o algunas palabras dentro de un texto, existe una diferencia con la comprensión de 

un texto ya que se necesitará habilidades con mayor nivel las cuales estarán ligadas 

a procesos cognitivos más complejos.  

      Desde la posición de Hernández (2005), detalla que la lectura es vista como la 

conexión que se fija entre el lector y un texto, por el cual la persona que lee debe 

ser capaz de lograr descifrar lo escrito y a su vez deberá lograr construir un 

significado partiendo de sus conocimientos previos o de un objetivo específico 

dentro de su contexto y, además, se verá reflejado por la aplicación de diversas 

estrategias que empleará el lector durante ese proceso de lectura que establece. 

Visto de ese modo, entonces la comprensión lectora podrá ser múltiple dependiendo 

del texto que se lee, así como la motivación que pueda sentir el lector por la lectura. 

Una motivación que debe ser desarrollada desde la infancia y desde el hogar para 

que pueda ser potenciada por los docentes en las aulas.  

      Santiesteban y Velásquez (2012) enfatizan que el poder comprender un texto 

será siempre un proceso psicológico más complejo, el cual pueden influir factores 

lingüísticos como factores cognitivos y motivacionales; y que a su vez el lector 

pueda captar el significado de las palabras u oraciones no solo de forma literal sino 

pueda entender el significado de las palabras permitiéndole así comprender el 

contenido del texto. Estos procesos deben ir desarrollándose a medida que el 

estudiante vaya adquiriendo conocimientos y habilidad para comprender en su 

etapa escolar, ya que estos procesos cumplen una función dentro del nivel de 
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comprensión que el estudiante vaya alcanzando. En el aula, puede verse un 

proceso lento o más complejo si no existe la motivación intrínseca o extrínseca.   

      Uno de estos procesos es la identificación de letras el cual como expresa Cuetos 

et. al (2014) tiene la finalidad de profundizar el análisis visual es decir el trabajo de 

discriminación visual en las letras, observar con atención y evocar a la memoria. 

Este trabajo está asociado a la fijación directa que se debe tener con el texto para 

poder comprenderlo ya que permitirá ir relacionado las palabras que conoce con 

anterioridad. Es importante, trabajar con los estudiantes la relectura el cual los 

ayudará a recordar las palabras que previamente han conocido, identificando las 

letras y los sonidos propios, llevándolos a mejorar la comprensión del texto que van 

leyendo, este trabajo evitará a que los estudiantes omitan letras cuando leen.   

      Cuetos (2010) menciona que otro proceso para lograr la comprensión de textos 

será el proceso léxico el cual ayudará a identificar la palabra escrita, que se podrá 

realizar de diferentes maneras pero que va a depender de la familiaridad que haya 

con esa palabra. Existen dos vías que permitirán poder reconocer la palabra las 

cuales son la ruta léxica y la ruta fonológica. En el caso la primera permitirá al lector 

lograr hacer una comparación de las características ortográficas de la palabra que 

lee y asociarla con la presentación que hay en su memoria léxica, lo cual le permite 

identificarla y saber su significado. Una estrategia que debe usarse es el buscar 

significados para poder ir ampliando su vocabulario y esto les permitirá recordar con 

mejor precisión cada palabra. 

      En el caso del proceso sintáctico se logra analizar la forma que tiene una 

oración, es decir verificar sus componentes tales como el sujeto, predicado, verbo, 

etc; los cuales se observa la función que cumple cada palabra, analizando también 

el orden en el que se encuentra para lograr establecer una relación entre ellas y 

contribuya a una mejor comprensión del texto. Es por ello que, en la comprensión 

lectora, el desarrollo de la conciencia sintáctica aporta a una mejor integración de 

ideas y conecta el nivel de procesamiento y el nivel del texto, al poseer un bajo nivel 

de la conciencia sintáctica afectará de modo relevante en la comprensión de textos. 
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Los estudiantes suelen presentar mayor dificultad para identificar los componentes 

que posee una oración, el cual no les permite comprender lo que leen.  

      Otra dimensión para la comprensión lectora es el proceso semántico. En opinión 

de Cueto et. al, (2014) nos dice que durante el proceso semántico el lector 

identificará en un inicio el significado de las palabras, después el significado de la 

oración y finalmente logrará la comprensión total del texto. Es importante señalar 

que la extracción del significado será superficial ya que la finalidad de este proceso 

será que el lector logre extraer el mensaje de lo que lee y pueda integrarlo a sus 

conocimientos previos. Durante este proceso el estudiante deberá ir construyendo 

un esquema mental de la información que está recibiendo en el texto u oración. 

Siendo esta una acción que tiene mayor complejidad es necesario ir trabajándolo 

desde los inicios de la lectura con estrategias establecidas según la edad. 
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III. METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo y diseño 

Tipo 

Este estudio de investigación está realizado bajo un enfoque cuantitativo. 

Hernandez Sampieri et al., (2010) enfatiza que el enfoque cuantitativo conlleva a 

recoger datos para poder comprobar hipótesis y así probar teorías y que debe darse 

siguiendo una secuencia probatoria y es de tipo básica, como expresa Sánchez y 

Reyes (2002), la investigación básica conduce a buscar conocimientos nuevos en 

la investigación, teniendo como finalidad obtener información de la realidad y así 

poder beneficiar más aún el conocimiento científico, llevando a descubrir principios 

y leyes.  

Diseño 

El estudio de investigación tiene un diseño no experimental. Para Hernandez 

Sampieri et al., (2010) un diseño experimental, es el cual no manipula ni se varían 

las variables para ver un cambio sobre otra variable, sino que solo se observan 

cómo actúa dentro de su contexto para así poder llevarlo a un análisis. Y es de 

alcance correlacional, puesto que sostiene que en un diseño correlacional se 

investiga qué relación o cómo se asocian las variables sin definir causas o 

consecuencias. 

 

3.2 Variables y operacionalización  

Variable 1: Déficit de atención 

Definición conceptual  

El déficit de atención, desde el punto de vista de Pérez (2008), es la falta de poder 

concentrarse o mantener la atención en una sola cosa, siendo una dificultad que no 

permitirá concluir alguna actividad de forma correcta. 
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      La impulsividad para Servera & Galván (2001) es un comportamiento de la 

persona en apresurar sus respuestas en tareas que implican duda de respuesta, 

sobre todo en el ámbito cognitivo, el cual conlleva a cometer más errores. 

      Desde el punto de vista de Bauermeister (2001) la hiperactividad son 

movimientos que no tienen algún propósito y que suelen darse en situaciones fuera 

de contexto y que el niño no puede controlarlas por sí mismo.  

     Según Farré y Narbona (2003) los trastornos emocionales podría ser un síntoma 

secundario en el déficit de atención, pero que en la mayoría de los casos puede 

observarse características de euforia, cambios de humor constantes, poca 

tolerancia, tristeza o frustración; siendo estas exageradas o contradictorias. 

      Reategui (1999) manifiesta que la atención se debe entender como un desarrollo 

discriminatorio y deber acompañar todo el proceso cognitivo y será quien organice 

la información que recibe e ir adaptándose mediante recursos que se empleen.      

 

Definición operacional  

Se usó el Test de percepción de Caras – R propuesta por Thrustone L. L y Yela 

(2012) para medir la variable de déficit de atención, cuyas dimensiones son: 

impulsividad, hiperactividad, trastornos emocionales y control atencional. 

 

Variable 2: Déficit en comprensión lectora 

Definición conceptual  

Tapia (2005) enfatiza que la comprensión lectora es lograr conocer de qué habla el 

autor y sobre todo cuál es el propósito de lo que dice en el texto, haciendo uso del 

proceso cognitivo. 

     Dentro del proceso de la identificación de letras, Cuetos et. al (2014) manifiesta 

que la finalidad de que el lector identifique las letras hará que logre profundizar el 
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análisis visual es decir el trabajo de discriminación visual en las letras, observando 

con atención y evocando a la memoria. 

      El proceso léxico es definido por Galve (2007) como la relación de las palabras 

con su significado, luego de haber sido plenamente reconocidas y analizadas. 

Siendo este proceso importante para la comprensión lectora.  

      Sobre el proceso sintáctico Cuetos (2010) considera que las palabras tomaran 

sentido al relacionarse entre ellas y encontrando así el mensaje que transmiten ya 

que la palabra independiente no da una nueva información.  

     En opinión de Cueto et. al, (2012) nos dice que durante el proceso semántico el 

lector identificará en un inicio el significado de las palabras, después el significado 

de la oración y finalmente logrará la comprensión total del texto. 

 

Definición operacional  

Se usó la batería de PROLEC propuesta por Cuetos et. al., (1996) para evaluar la 

variable de déficit en comprensión lectora y sus dimensiones: identificación de 

letras, proceso léxicos, proceso sintáctico y proceso semántico.  

 

3.3 Población, muestra y muestreo  

 

Población 

Hernandez Sampieri et al., (2010) señala que la población es el conjunto de 

situaciones que tienen características en común y que serán estudiadas para 

obtener resultados generales. La conformación fue dada por 60 estudiantes con 

matrícula vigente en el segundo grado de primaria de una institución educativa de 

Lima.  
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Censo 

En el estudio de investigación, se usó la técnica del censo (Hernandez Sampieri 

et al., 2010), pues permite incluir a todos los estudiantes que son parte de la 

población, es decir, 60 estudiantes de segundo grado de primaria de una institución 

educativa de Lima.  

 

Criterios de inclusión  

Para la inclusión del censo se tuvo en cuenta la cantidad de estudiantes que se 

conectan con regularidad en el segundo grado de primaria. Asimismo, se tomó en 

consideración a los estudiantes que se encuentran en el rango de edad de 7 a 8 

años, que forman parte del grado. 

 

Criterios de exclusión 

Para la exclusión del censo se tuvo en cuenta a los estudiantes que no cuentan con 

una conexión estable de internet y que sus conexiones al zoom son intermitentes 

siendo esto una dificultad para la evaluación dado el contexto actual.   

 

Unidad de análisis de la investigación 

La unidad de análisis para Gaitán y Piñuel (1998) son las unidades que están en 

observación que se seleccionan anticipadamente y que, durante el tiempo de la 

observación en el campo, deben ser registrados para completar datos. En este 

estudio la unidad de análisis está representada por un estudiante de segundo grado 

de una institución educativa de Lima.  
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Para la investigación de este estudio se usó la técnica de observación, que permitirá 

conocer, describir y analizar las diversas situaciones del contexto que se estudia 

(Bernal, 2010). 

 

 Instrumentos  

Se usó dos instrumentos en esta investigación para poder calcular las variables. 

Para el déficit de atención fue el test de percepción de diferencias CARAS - R 

propuesto por L. L. Thurstone y M. Yela y para medir el déficit en comprensión 

lectora fue la batería de PROLEC- R que propone Fernando Cuetos, Blanca 

Rodríguez, Elvira Ruano y David Arribas.  

 

Tabla 1: 

Variable 1: Ficha técnica - Déficit de atención  

 

Nombre de la prueba:  Test de percepción de diferencias CARAS 

Autor:  L. L. Thurstone y M. Yela 

Aplicación:  Individual y colectiva 

Rango:  Estudiantes de segundo grado entre la edad de 7 a 8 

años. 

Duración:  Aprox. 5 minutos 

Objetivo y utilidad:  Evaluar la aptitud de percepción, rapidez, 

semejanzas y diferencias.  

Puntuación: Dos opciones de respuestas: aciertos (1) errores (0) 

Procedimiento de 

aplicación: 

Se mostrará las cartillas con imágenes que tienen 

diferentes caras para detectar la que es diferente a 

las demás. 

Nota: Adaptado de Thurstone y Yela (2010) 
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Tabla 2: 

Variable 2: Déficit en comprensión lectora – Ficha técnica 

 

Nombre de la prueba:  Batería PROLEC 

Autor:  Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y 

David Arribas 

Forma de aplicar:  Individual  

Rango:  Estudiantes de segundo grado entre la edad de 7 a 8 

años 

Duración:  Sin tiempo pre fijado 

Objetivo y utilidad:  Evaluar los procesos lectores 

Puntuación: Baremos en puntuaciones centiles de cada prueba y 

del conjunto de la batería. 

Procedimiento de 

aplicación: 

Se mostrará las imágenes de letras sueltas, 

oraciones y lecturas con imágenes para responder 

correctamente según lo solicitado. 

Nota: Adaptado de Cuetos et. al (2012) 

 

Validez 

Según Hernández et. al., (2010) define la validez como el rango en el que un 

instrumento mide una variable con efectividad. Los instrumentos utilizados como el 

test de percepción CARAS y la batería de PROLEC, han sido evaluados y validados 

a nivel internacional, en países como España, Argentina, Portugal, etc. Así como, 

ha sido revisado y validado por el Dr. Dwithg Guerra, asesor de la asignatura. Por 

lo cual, ambos instrumentos reúnen los requisitos metodológicos para su aplicación.  

 

Confiabilidad de instrumentos 

Para verificar si los instrumentos de investigación utilizados son viables, se usó la 

estadística de fiabilidad Kuder de Richardson KR – 20, aplicando una prueba piloto 

a 20 estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima.  
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Tabla 3 

Prueba de fiabilidad de Kuder de Richardson KR-20 

Variable Número de elementos Coeficiente de confiabilidad 

Déficit de atención 20 0,922 

Nota: Reporte del SPSS Versión 26 

Los datos procesados para el test de CARAS de la variable déficit de atención 

alcanza el valor de 0,922 de confiabilidad. El cual resuelve que el instrumento es 

viable en esta investigación. 

 

Tabla 4 

Prueba de fiabilidad de Kuder de Richardson KR-20 

Nota: Reporte del SPSS Versión 26 

Los datos procesados para la batería de PROLEC de la variable déficit en 

comprensión lectora alcanza el valor de 0,949 de confiabilidad. El cual resuelve que 

el instrumento es viable para esta investigación. 

 

3.5 Procedimiento 

Luego que se han validado los instrumentos pasando la prueba de confiabilidad, se 

entregó la carta de presentación de la universidad a la institución educativa. Siendo 

el documento aceptado por la institución, se procedió a aplicar a la población, los 

instrumentos de investigación. Se recoge los datos por medio de entornos virtuales 

como la plataforma Zoom, el Jamboard y el formulario de Google. Posteriormente, 

se completó la data para colocarlo en un formato en Excel y se procesó los datos 

en el Software SPSS versión 26. De igual manera, los resultados se presentaron 

por medio de figuras y tablas siendo interpretados. 

Variable Número de elementos Coeficiente de confiabilidad 

Déficit en 

comprensión lectora 

20 0,949 
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3.6 Método de análisis de datos 

En esta investigación, los métodos usados son parte de estadísticos no 

paramétricos y de la estadística descriptiva. Así como, la tabla de frecuencia, 

porcentajes, gráfico de barra, la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, 

dado que la población censal es mayor a 50 unidades. Para la prueba de hipótesis 

se utilizó el estadístico de Rho de Spearman.  

 

3.7 Aspectos éticos 

Durante el transcurso de este estudio se consideró el respeto a la autoría en cada 

una de las citas que se ha realizado en la investigación, regulados en las normas 

APA séptima edición, también fue considerado los protocolos de la guía de 

productos observables de la UCV, según se detalla. Es así que, se concluye que 

esta investigación es original y trabajada con actitud ética y con carácter de deber 

profesional.  
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IV.  RESULTADOS  

Los datos han sido procesados en el Software SPSS versión 26 y continuación, se 

presenta los resultados por medio de tablas y gráficos. 

Tabla 5 

Porcentaje y frecuencia de déficit de atención 

Nota: Reporte de base de datos 

 

Figura 1 

Gráfica representación de déficit de atención 

 
 

Se evidencia que del 100% de evaluados en atención, el 40% tienen un nivel 

adecuado, el 45% revela un nivel moderado y un 15% presenta un nivel bajo de 

atención. Por consiguiente, presentan un déficit de atención moderado. 

 

                Frecuencia  Porcentaje 

Niveles Bajo                                   9 15,0 

Moderado                        27 45,0 

Adecuado                        24 40,0 

 Total                               60 100,0 
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Tabla 6 

Frecuencia y porcentaje de impulsividad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Reporte de base de datos 

 

Figura 2 

Representación gráfica de impulsividad 

 
 

 

Se evidencia que del 100% de evaluados en impulsividad, el 78,3% tienen un nivel 

adecuado, el 15% muestra un nivel moderado y un 6,7% presenta un nivel bajo de 

impulsividad.  

 
 

                Frecuencia  Porcentaje 

Niveles Bajo                             4 6,7 

Moderado                    9 15,0 

Adecuado                   47 78,3 

Total                           60 100,0 
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Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje de hiperactividad 

 

 

 

 

 

Nota: Reporte de base de datos 

 

 

Figura 3 

Representación gráfica de hiperactividad 

 
 

Se evidencia que del 100% de evaluados en hiperactividad, el 61,7% tienen un nivel 

adecuado, el 26,7% indica un nivel moderado y un 11,7% presenta un nivel bajo de 

hiperactividad.  

 

 

                Frecuencia  Porcentaje 

Niveles Bajo                          7    11,7 

Moderado                16    26,7 

Adecuado                37   61,7 

Total                         60   100,0 



27 
 

Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje de trastorno emocional 

 

 

 

 

 

 

                Frecuencia  Porcentaje 

Niveles Bajo                             27 45,0 

Moderado                     9 15,0 

Adecuado                    24 40,0 

Total                            60 100,0 

Nota: Reporte de base de datos 

 

 

Figura 4 

Representación gráfica de trastorno emocional 

 

 
 

 

Se evidencia que del 100% de evaluados en trastorno emocional, el 40% tienen un 

nivel adecuado, el 15% revela un nivel moderado y un 45% presenta un nivel bajo 

de trastorno emocional.  
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Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje de control atencional 

 

 

 

 

 

Nota: Reporte de base de datos 

 

 

Figura 5 

Representación gráfica de control atencional 

 
 

 

Se evidencia que del 100% de evaluados en control atencional, el 25% tienen un 

nivel adecuado, el 18,3% señala un nivel moderado y un 56,7% presenta un nivel 

bajo de control atencional.  

 

 

 

                Frecuencia  Porcentaje 

Niveles Bajo                          34    56,7 

Moderado                 11   18,3 

Adecuado                 15  25,0 

Total                         60  100,0 
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Tabla 10 

Frecuencia y porcentaje de déficit en comprensión lectora 

 

 

 

 

Nota: Reporte de base de datos 

 

 

Figura 6 

Representación gráfica de déficit en comprensión lectora 

 
 

 

 

Se evidencia que del 100% de evaluados en déficit en comprensión lectora el 

53,33% tienen un nivel medio y el 46,67% evidencia un nivel bajo. Es decir, 

presentan dificultad en la comprensión lectora.  

 

 

 

 

                Frecuencia  Porcentaje 

Niveles Bajo                             28 46,7 

Medio                         32 53,3 

Total                            60 100,0 
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Tabla 11 

Frecuencia y porcentaje de identificación de letras 

 

 

 

 

 

 

Nota: Reporte de base de datos 

 

 

 

Figura 7 

Representación gráfica de identificación de letras 

 

 

 
 

Se evidencia que del 100% de evaluados en identificación de letras el 95,00% tienen 

un nivel medio y el 5,00% revela un nivel bajo. 

 

 

                Frecuencia  Porcentaje 

Niveles Bajo                             3  5,0 

Medio                          57 95,0 

Total                            60 100,0 
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Tabla 12 

Frecuencia y porcentaje de procesos léxicos 

 

 

 

 

 

Nota: Reporte de base de datos 

 

 

 

Figura 8 

Representación gráfica de procesos léxicos 

 
 

 

Se evidencia que del 100% de evaluados en procesos léxicos el 75,00% tienen un 

nivel medio y el 25,00% exhibe un nivel bajo. 

 

 

 

                Frecuencia  Porcentaje 

Niveles Bajo                             15  25,0 

Medio                          45 75,0 

Total                            60 100,0 
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Tabla 13 

Frecuencia y porcentaje de procesos sintácticos 

 

 

 

 

 

 

Nota: Reporte de base de datos 

 

Figura 9 

Representación gráfica de procesos sintácticos 

 

 

 

Se evidencia que del 100% de evaluados en procesos sintácticos el 25,00% tuvieron 

un nivel medio y el 75,00% demuestran un nivel bajo. 

 

 

 

 

 

                Frecuencia  Porcentaje 

Niveles Bajo                             45  75,0 

Medio                           15 25,0 

Total                            60 100,0 
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Tabla 14 

Frecuencia y porcentaje de procesos semánticos 

 

 

 

Nota: Reporte de base de datos 

 

 

Figura 10 

Representación gráfica de procesos semánticos  

 

 
 

 

 

Se evidencia que del 100% de evaluados en procesos semánticos el 100,00% 

revelan un nivel bajo en esta dimensión. 

 

 

 

 

 

 

                Frecuencia  Porcentaje 

Niveles Bajo                             60  100,0 
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Tabla 15 
 
Resultados de la tabla cruzadas de déficit de atención y déficit en comprensión 
lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Reporte de base de datos 

 

Figura 11 
 
Representación gráfica de déficit de atención y déficit en comprensión lectora 
 

 
 

Se evidencia que del 15,0% de los evaluados que presentan atención baja, el 13,3% 

presenta un nivel bajo y el 1,7% está en el nivel medio de comprensión lectora. De 

igual manera, del 45,5% que muestran un nivel moderado en el déficit de atención, 

el 23,3% manifiestan un nivel bajo y el 21,7% muestra un nivel medio en la 

comprensión lectora. Finalmente, del 40,0% de los evaluados que presentan 

atención adecuada, el 10,0% evidencian un nivel bajo y el 30,0% muestran un nivel 

medio de déficit en comprensión lectora. 

   Déficit en comprensión lectora        

   Bajo Medio Total 

Déficit de 
atención 

Bajo Recuento 8 1 9 

 % del total 13,3% 1,7% 15,0% 

Moderado Recuento 14 13 27 

 % del total 23,3% 21,7% 45,0% 

Adecuado Recuento 6 18 24 

 % del total 10,0% 30,0% 40,0% 

Total  Recuento 28 32 60 

 % del total 46,7% 53,3% 100,0% 
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Tabla 16 
 
Resultados de la tabla cruzadas de déficit de atención e identificación de letras 
 

   Identificación de letras 

   Bajo Medio Total 

Déficit de 
atención 

Bajo Recuento 1 8 9 

 % del total 1,7% 13,3% 15,0% 

Moderado Recuento 2 25 27 

 % del total 3,3% 41,7% 45,0% 

Adecuado Recuento 0 24 24 

 % del total 0,0% 40,0% 40,0% 

Total  Recuento 3 57 60 

 % del total 5,0% 95,0% 100,0% 

Nota: Reporte de base de datos 

 

 

Figura 12 
 
Representación gráfica de déficit de atención e identificación de letras. 
 

 
 

Se observa que del 15,0% de los evaluados que evidencian una atención baja, el 

1,7% presentan nivel bajo y el 13,3% está en el nivel medio en identificación de 

letras. Asimismo, del 45,5% que señala un nivel moderado en el déficit de atención, 

el 3,3% presenta un nivel bajo y el 41,7% está en el nivel medio de identificación de 

letras. Finalmente, del 40,0% que manifiestan nivel adecuado en el déficit de 

atención, el 0,0% revelan un nivel bajo y el 40,0% muestra un nivel medio de 

identificación de letras.  
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Tabla 17 

 
Resultados de la tabla cruzadas de déficit de atención y procesos léxicos  
 

   Procesos léxicos         

   Bajo Medio Total 

Déficit de 
atención 

Bajo Recuento 6 3 9 

 % del total 10,0% 5,0% 15,0% 

Moderado Recuento 7 20 27 

 % del total 11,7% 33,3% 45,0% 

Adecuado Recuento 2 22 24 

 % del total 3,3% 36,7% 40,0% 

Total  Recuento 15 45 60 

 % del total 25,0% 75,0% 100,0% 

Nota: Reporte de base de datos 

 

Figura 13 
 
Representación gráfica de déficit de atención y procesos léxicos 

 
Se observa que del 15,0% de los evaluados que evidencian atención baja, el 10,0% 

muestran un nivel bajo y el 5,0% están en un nivel medio de procesos léxicos. 

Asimismo, del 45,5% que indican un nivel moderado en el déficit de atención, el 

11,7% manifiestan un nivel bajo y el 33,3% presentan un nivel medio en procesos 

léxicos.  Finalmente, del 40,0% de los evaluados que expresan atención adecuada, 

el 3,3% evidencian un nivel bajo y el 36,7% muestran un nivel medio en procesos 

léxicos. 
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Tabla 18 
 
Resultados de la tabla cruzadas de déficit de atención y procesos sintácticos   

 

   Procesos sintácticos         

   Bajo Medio Total 

Déficit de 
atención 

Bajo Recuento 7 2 9 

 % del total 11,7% 3,3% 15,0% 

Moderado Recuento 23 4 27 

 % del total 38,3% 6,7% 45,0% 

Adecuado Recuento 15 9 24 

 % del total 25,0% 15,0% 40,0% 

Total  Recuento 45 15 60 

 % del total 75,0% 25,0% 100,0% 

Nota: Reporte de base de datos 

 

Figura 14 
 
Representación gráfica de déficit de atención y procesos sintácticos 
 

 
 

Se observa que del 15,0% de los evaluados que manifiestan atención baja, el 11,7% 

presenta un nivel bajo y el 3,3% está en el nivel medio de procesos sintácticos. De 

igual manera, del 45,5% que revelan un nivel moderado en déficit de atención, el 

38,3% evidencian un nivel bajo y el 6,7% manifiestan un nivel medio en procesos 

sintácticos. Finalmente, del 40,0% de los evaluados que evidencian atención 

adecuada, el 25,0% revelan un nivel bajo y el 15,5% tienen un nivel medio de 

procesos sintácticos.  
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Tabla 19 
 
Resultados de la tabla cruzadas de déficit de atención y procesos semánticos  
 
   Procesos semánticos  

   Bajo Total 

Déficit de 
atención 

Bajo Recuento 9 9 

 % del total 15,0% 15,0% 

Moderado Recuento 27 27 

 % del total 45,0% 45,0% 

Adecuado Recuento 24 24 

 % del total 40,0% 40,0% 

Total  Recuento 60 60 

 % del total 100,0% 100,0% 

Nota: Reporte de base de datos 

 

Figura 15 
 
Representación gráfica de déficit de atención y procesos semánticos 
 

 
 

Se muestra que del 15,0% de los evaluados que manifiestan atención baja, el 15,0% 

presentan un nivel bajo de procesos semánticos. De igual manera, del 45,5% que 

muestran un nivel moderado en el déficit de atención, el 45,5% señalan un nivel bajo 

de procesos semánticos. Finalmente, del 40,0% de los evaluados que indican 

atención adecuada, el 40,0% revela un nivel bajo en procesos semánticos.  
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Prueba de normalidad 

 
Para saber si los datos procesados son no paramétricos o paramétricos y conocer 

el estadístico que se utilizará en la prueba de hipótesis se empleó la prueba de 

normalidad, observándose los siguientes resultados: 

 

 
Tabla 20 
 
Prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov  
 

  
 Estadístico gl Sig. 

Déficit de atención ,123 60 ,025 

Déficit en 
comprensión lectora 

,081 60 ,200 

 

Nota: Reporte de base de datos 

 

Se muestra el resultado de la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov que nos 

muestra una significancia de (0,025) que es menor al valor Alfa (a=0,05). Con lo que 

se admite que los datos no muestran normalidad y requiere usar para la prueba de 

hipótesis, al estadístico de correlación Rho de Spearman.  

 
Prueba de hipótesis  
 
Hipótesis general  
 

Ho: No existe relación significativa entre el déficit de atención y déficit en 

comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de una institución educativa 

de Lima.  

 

Ha: Existe relación significativa entre el déficit de atención y déficit en comprensión 

lectora en estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima.  

 

Criterio de decisión 

Sig > 0,05 = Hipótesis nula  

Sig < 0,05 = Hipótesis alterna 
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Tabla 21 
 
Resultado de la prueba de hipótesis general  
 
   Déficit de 

atención 
Déficit en 

comprensión 
lectora 

Rho de 
Spearman 

Déficit de 
atención 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,489 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 60 60 

 Déficit en 
comprensión 
lectora 

Coeficiente de 
correlación  

,489 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 60 60 

Nota: Reporte de base de datos 

 

Se observa que el coeficiente del estadístico de esta investigación es de 0,489 entre 

las variables déficit de atención y déficit en comprensión lectora. Los que señala 

que, existe una relación positiva de nivel moderado entre las dos variables. Se 

muestra que el Sig. (0,000) es menor a (0,05), por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto indica que, existe relación significativa 

entre el déficit de atención y déficit en comprensión lectora en estudiantes de 

segundo grado de primaria de una institución educativa, Lima.  

 

 

Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
 

Ho: No existe relación significativa entre el déficit de atención y la identificación de 

letras en estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima.  

 

Ha: Existe relación significativa entre el déficit de atención y la identificación de 

letras en estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima.  

Criterio de decisión 

Sig > 0,05 = Hipótesis nula  

Sig < 0,05 = Hipótesis alterna  
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Tabla 22 
 
Resultado de la prueba de hipótesis específica 1 
 

   Déficit de 
atención 

Identificación 
de letras 

Rho de 
Spearman 

Déficit de 
atención 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,310 

  Sig. (bilateral) . ,016 

  N 60 60 

 Identificación 
de letras 

Coeficiente de 
correlación  

,310 1,000 

  Sig. (bilateral) ,016 . 

  N 60 60 

Nota: Reporte de base de datos 

 

Se evidencia que el coeficiente de correlación del estadístico usado en esta 

investigación es de 0,310 entre las variables déficit de atención y la identificación de 

letras. Los que señala que, existe una relación positiva de nivel moderado entre 

ambas. Así también, se muestra un Sig. de (0,016) es menor a (0,05), por esta razón 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En consecuencia, existe 

relación significativa entre el déficit de atención y la identificación de letras en 

estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa, Lima.  

 

 

 

Hipótesis específica 2 
 

Ho: No existe relación significativa entre el déficit de atención y los procesos léxicos 

en estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima.  

 

Ha: Existe relación significativa entre el déficit de atención y los procesos léxicos en 

estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima.  

Criterio de decisión 

Sig > 0,05 = Hipótesis nula  

Sig < 0,05 = Hipótesis alterna  
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Tabla 23 
 
Resultado de la prueba de hipótesis específica 2 
 
   Déficit de 

atención 
Procesos 

léxicos 

Rho de 
Spearman 

Déficit de 
atención 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,326 

  Sig. (bilateral) . ,011 

  N 60 60 

 Procesos 
léxicos 

Coeficiente de 
correlación  

,326 1,000 

  Sig. (bilateral) ,011 . 

  N 60 60 

Nota: Reporte de base de datos 

 

Se evidencia que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0,326 entre las 

variables déficit de atención y procesos léxicos. Los que señala que, se encuentra 

una relación positiva de nivel moderado entre ambas. Se observa que el Sig. es de 

(0,011) siendo menor a (0,05), entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Por lo tanto, existe relación significativa entre el déficit de atención 

y los procesos léxicos en estudiantes de segundo grado de primaria de una 

institución educativa, Lima.  

 

 

 

Hipótesis específica 3 
 

Ho: No existe relación significativa entre el déficit de atención y los procesos 

sintácticos en estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima.  

 

Ha: Existe relación significativa entre el déficit de atención y los procesos sintácticos 

en estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima.  

Criterio de decisión 

Sig > 0,05 = Hipótesis nula  

Sig < 0,05 = Hipótesis alterna  
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Tabla 24 
 
Resultado de la prueba de hipótesis específica 3 
 
 

   Déficit de 
atención 

Procesos 
sintácticos 

Rho de 
Spearman 

Déficit de 
atención 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,351 

  Sig. (bilateral) . ,006 

  N 60 60 

 Procesos 
sintácticos 

Coeficiente de 
correlación  

,351 1,000 

  Sig. (bilateral) ,006 . 

  N 60 60 

Nota: Reporte de base de datos 

 

En la tabla 24 se observa que el coeficiente de correlación del estadístico es de 

0,351 entre las variables déficit de atención y los procesos sintácticos. Los que 

señala que, existe una relación positiva de nivel moderado entre ambas. Los 

resultados muestran que el P valor (0,006) es menor a (0,05), por lo que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe relación 

significativa entre el déficit de atención y los procesos sintácticos en estudiantes de 

segundo grado de primaria de una institución educativa, Lima.  

 

Hipótesis específica 4 
 

Ho: No existe relación significativa entre el déficit de atención y los procesos 

semánticos en estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima.  

 

Ha: Existe relación significativa entre el déficit de atención y los procesos 

semánticos en estudiantes de segundo grado de una institución educativa de Lima.  

Criterio de decisión 

Sig > 0,05 = Hipótesis nula  

Sig < 0,05 = Hipótesis alterna  
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Tabla 25 
 
Resultado de la prueba de hipótesis específica 4 

 
   Déficit de 

atención 
Procesos 

semánticos 

Rho de 
Spearman 

Déficit de 
atención 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,312 

  Sig. (bilateral) . ,015 

  N 60 60 

 Procesos 
semánticos 

Coeficiente de 
correlación  

,312 1,000 

  Sig. (bilateral) ,015 . 

  N 60 60 

Nota: Reporte de base de datos 

 

 

Se muestra que el coeficiente de correlación es de 0,312 entre las variables déficit 

de atención y los procesos semánticos. Los que señala que, se encuentra una 

relación positiva de nivel moderado entre ambas. Los resultados indican un Sig. 

(0,015) lo cual es menor a (0,05), es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. Por eso, existe relación significativa entre el déficit de atención 

y los procesos semánticos en estudiantes de segundo grado de primaria de una 

institución educativa, Lima.  
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V. DISCUSIÓN 
 

En la investigación se siguió un diseño no experimental de alcance correlacional. La 

hipótesis de investigación planteada es si el déficit de atención se relaciona 

significativamente con el déficit en comprensión lectora en estudiantes de segundo 

grado de una Institución Educativa de Lima. Por consiguiente, se realizó la 

aplicación de los instrumentos Test de CARAS y la batería de PROLEC para medir 

ambas variables. A partir de ello, se efectuó el trabajo de campo en un contexto 

virtual, hallando evidencias similares con respecto a las variables de estudio.  

 

      En cuanto a la hipótesis general se buscó relacionar el déficit de atención y el 

déficit en comprensión lectora. Y se obtuvo como resultado descrito en la tabla 21, 

que el déficit de atención y el déficit en comprensión lectora tienen una relación 

moderada de 0,489 de acuerdo con Rho Spearman con p valor de 0,000, el cual se 

evidencia que el grupo de estudiantes evaluados presentan una relación directa 

entre ambas variables, lo cual significa que ambas variables se asocian. Esto podría 

deberse a una alteración psicológica o fisiológica.  Por su parte, Castañeda (2019) 

en su tesis para relacionar la atención y la comprensión lectora aplicó la prueba de 

correlación de Spearman mostrando resultados similares, con una relación de 0,463 

y un p valor 0,000, llegando a una relación positiva y moderada entre la atención y 

la comprensión lectora. Como señala Portela et. al (2016) el déficit de atención tiene 

un origen neurobiológico que se logra ver desde la niñez y que puede continuar en 

la vida adulta. El desarrollo de la capacidad de atención desde temprana edad busca 

el logro de aprendizajes como la habilidad para la comprensión de textos.  

 
      De igual manera, el resultado obtenido en la prueba de hipótesis general donde 

hubo una relación directa y moderada entre las variables, donde indica que el 

coeficiente es de correlación de 0,489 y una significancia de 0,000 son similares a 

la investigación realizada por Cardona & Varela (2017) sobre el desempeño lector 

y el TDHA, el cual se observa que también hubo una correlación significativa entre 

las pruebas neuropsicológicas de atención con las actividades de precisión, 

comprensión y velocidad. En los estadísticos usados muestra un nivel moderado de 
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0,638 y una significancia de 0,000. Esto determina que la atención es un factor 

importante para la comprensión y la velocidad lectora. Tal como lo menciona Cuervo 

et. al. (2009), que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (conocido 

como TDAH por sus siglas) tiene la característica de tener tres síntomas centrales 

como es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. La estimulación o 

detención a tiempo evitará tener dificultades con el desarrollo lector.  

 

      En la hipótesis específica 1, se obtuvo resultados según muestra la tabla 22, 

que el coeficiente de correlación del estadístico es de 0,310 entre la variable déficit 

de atención y la identificación de letras de la variable déficit en comprensión lectora. 

Los que señala que, existe una relación positiva de nivel moderado entre las 

variables. Se muestra el p valor (0,016) es menor a (0,05), entonces, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto indica que se encuentra una 

relación significativa entre el déficit de atención y la identificación de letras en 

estudiantes de segundo grado de primaria de una institución educativa, Lima. Estos 

datos tienen similitud con los que obtuvieron Lemas y Reino (2020) en su 

investigación sobre el déficit de atención y comprensión lectora, lo cual buscaron 

correlacionar ambas variables según Spearman se encontró p valor 0,20 el cual 

concluye que existe una relación entre ambas variables, por lo que a mayor nivel de 

atención puedan presentar los estudiantes será mayor la comprensión lectora que 

tendrán. Tal como lo señala Hernández (2005) que detalla que la lectura es vista 

como la relación que se fija entre el que lee y un texto, por el cual la persona que 

lee debe ser capaz de lograr descifrar lo escrito y a su vez deberá lograr construir 

un significado partiendo de sus conocimientos previos o de un objetivo específico 

dentro de su contexto y, además, se verá reflejado por la aplicación de diversas 

estrategias que empleará el lector durante ese proceso de lectura que establece. 

Visto de ese modo, no se podrá lograr la comprensión del texto si no hay una fijación 

desarrollada.  
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      En la tabla 5 según los resultados del déficit de atención se obtuvo como 

porcentaje en el nivel bajo de 15,5% en el nivel moderado de 45,5% y el nivel 

adecuado 40,0%, estos resultados demuestran que los estudiantes presentan 

dificultad para poder mantener la atención en las actividades que realizan o dejando 

actividades incompletas. A diferencia de la tesis realizada por Alva (2017) donde 

buscó la relación entre el déficit de atención y la lectura, obtuvo como resultado  

que un 15.5% no muestran un déficit de atención, mientras que un 76,4% se detalla 

un resultado módico y 7,8 se encuentran en un resultado alto, los cuales muestran 

que hay un mayor porcentaje en el nivel moderado y un menor porcentaje en el 

resultado alto. Estos resultados pueden haberse dado por la forma como fue 

aplicado el instrumento dado que el contexto para la recolección de los datos fue 

por medio presencial a diferencia del contexto actual en el que estamos, es decir, 

que se ha tenido que recolectar los resultados de forma virtual y esto podría 

influenciar en la inatención de los estudiantes. Como lo expresa Thrustone y Vela 

(2012), la dificultad de atención impedirá que la fijación permanente sea un 

obstáculo para el trabajo del proceso perceptivo, ya que la desconcentración o la 

falsa fijación no será precisa.   

 
      En la prueba de hipótesis específica 2, se encuentra en la tabla 23 que el 

coeficiente de correlación del estadístico de esta investigación es de 0,326 entre las 

variables déficit de atención y procesos léxicos, los cual se evidencia que existe una 

relación positiva de nivel moderado entre ambas. Estos resultados muestran que la 

significancia es (0,011) siendo menor a (0,05), por consiguiente, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Entonces, existe una significativa 

relación entre el déficit de atención y los procesos léxicos en estudiantes de 

segundo grado de primaria de una institución educativa, Lima. Este resultado se 

asemeja a la investigación de Fernández (2020) sobre las deficiencias en el 

aprendizaje y la comprensión lectora cuyos alumnos presentan TDAH.  Evaluando 

los factores de memoria, procesamiento léxico y de atención. Los resultados que se 

obtuvo fue que en el factor léxico obtuvo un valor de p=0.425. Llegando a la 

conclusión que el factor atencional interfiere de manera negativa en la comprensión 
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lectora, dado que, a menor errores, habrá mayor comprensión de textos. 

Santiesteban y Velásquez (2012) enfatizan que el poder comprender un texto será 

siempre un proceso psicológico más complejo, el cual pueden influir factores 

lingüísticos como factores cognitivos y motivacionales; y que a su vez el lector 

pueda percibir el significado de palabras u oraciones no solo de forma literal sino 

pueda entender el significado de las palabras permitiéndole así comprender el 

contenido del texto. 

 

      Del mismo modo, en la tabla 15 y figura 11 se registra que del 15,0% de los que 

han sido evaluados, presentan atención baja, el 13,3% presenta un nivel bajo y el 

1,7% está en el nivel medio de comprensión lectora. De igual manera, del 45,5% 

registra un nivel moderado en el déficit de atención, el 23,3% indica un nivel bajo y 

el 21,7% muestra un nivel medio en la comprensión lectora. Finalmente, del 40,0% 

de los evaluados que evidencian atención adecuada, el 10,0% muestran un nivel 

bajo y el 30,0% muestran un nivel medio de déficit en comprensión lectora. Estos 

resultados tienen similitud con los que obtuvieron Rojas y Cruzata (2016) el cual 

realizaron una investigación sobre la comprensión lectora y cuál sería la relación 

con el aprendizaje en los estudiantes de una región del Cusco. En sus resultados, 

dieron a conocer que el 50% de los educandos lograron alcanzar el nivel inicial, el 

25,0% alcanzó el nivel inferencial y 25,0% alcanzó el nivel criterial. Utilizó al 

estadístico de Spearman con un valor de 0,722 y un valor de 0,000, existiendo una 

correlación significativa y moderada entre la comprensión lectora y los aprendizajes, 

teniendo estudiantes con igual porcentaje que se encuentran en el nivel inferencial 

y nivel criterial, siendo de mayor complejidad para alcanzar el logro de la 

comprensión lectora y que sin duda es importante para logro de los aprendizajes 

esperados por competencia en las diversas áreas. Para Nielsen (2009) la 

comprensión lectora tiene como objetivo el lector pueda lograr entender las ideas 

del autor y estas puedan ser expresadas en conjunto con sus conocimientos previos 

adquiridas durante su proceso académico, siendo capaz de interpretar símbolos y 

comprender las ideas que están en las palabras.  
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      Asimismo, en los resultados para la comprensión lectora se contempla que del 

total de los evaluados en comprensión lectora el 53,33% tienen un nivel medio y el 

46,67% manifiesta un nivel bajo. Por lo que, revelan dificultad en la comprensión 

lectora. Estos resultados son opuestos a los que obtuvo Espinoza (2017) donde 

presentó su tesis de investigación acerca de las dificultades de atención y la 

comprensión de textos, cuyos resultados obtenidos fueron que de los 100% de 

evaluados el 22,45% tiene un nivel medio y el 37,96% presenta un nivel bajo y 

también posee estudiantes en nivel alto con un 39,59%. Esta diferencia es probable 

que se esté dando por la modalidad virtual en la que se está trabajando esta área y 

la poca estimulación que estén recibiendo los estudiantes por parte de los padres 

de familia en desarrollar las habilidades lectoras, ya que, a diferencia de Espinoza, 

la investigación fue dada en la modalidad presencial. Por lo que Navarro (2010) 

hace referencia que el leer es básicamente comprender el texto, poder analizarlo, 

criticarlo, hacer inferencias, hallar inferencias y poder construir un significado de lo 

que el autor quiere dar a entender.  

 

      En la hipótesis específica 3 se observa en la tabla 24 que el estadístico de 

Spearman muestra un coeficiente de correlación de 0,351 entre las variables déficit 

de atención y los procesos sintácticos de la variable déficit en comprensión lectora, 

teniendo un p valor de 0,006, los que señala que, existe una relación positiva de 

nivel moderado entre ambas. Esta relación es similar a la que señala Durán (2019) 

en su tesis sobre relación entre el déficit de atención y la comprensión lectora, cuyos 

resultados obtenidos fueron que según el coeficiente de Spearman indica un 0, 765 

siendo un p valor de 0,000. Por lo que se concluye que si existe una relación positiva 

entre las variables de déficit de atención y el déficit en comprensión lectora. Como 

plantea Valles (2005) la comprensión de textos está siendo entendida como un 

proceso y un resultado de la interacción entre la persona que muestra interés en la 

lectura y el texto, por el cual, la información de lo leído permanecerá en su memoria 

de largo plazo (MLP) para luego ser recordado al formularse preguntas de lo leído. 
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Pero si el déficit de atención está presente en la persona, será más complejo este 

proceso.  

      En la cuarta hipótesis específica, según se evidencia en la tabla 25, el 

coeficiente de correlación del estadístico en este estudio es de 0,312 entre las 

variables déficit de atención y los procesos semánticos de la variable déficit en 

comprensión lectora. Por lo que se señala que, existe una relación positiva de nivel 

moderado entre ambas variables de estudio. También nos muestra un Sig. de 

(0,015) siendo menor a (0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. Es decir, existe relación significativa entre el déficit de atención 

y los procesos semánticos en estudiantes de segundo grado de primaria. Los 

resultados muestran similitud al de Herrera, et. al. (2016) en el estudio realizado 

sobre la comprensión lectora y el déficit de atención e hiperactividad, según sus 

resultados de las pruebas de Rho Spearman es de p=0,034, donde también rechaza 

la hipótesis nula. Lo cual se concluye que hay una relación significativa entre el 

TDAH y las dificultades en la comprensión lectora. Según manifiesta Taylor (1991) 

indica que la hiperactividad se manifiesta con un grado de alta actividad es decir 

observándose una sobreactividad, donde los movimientos son más constantes y 

amplios, estos movimientos constantes o amplios pueden perjudicar en la 

concentración de los niños en la etapa escolar por lo que no podrá atender una sola 

actividad o situación que se le presente.  

 

      En la tabla 9 y la figura 5, se muestra un resultado resaltante, el cual se evidencia 

que del 100% de los evaluados en control atencional, el 25% tienen un nivel 

adecuado, el 18,3% manifiesta un nivel moderado y un 56,7% presenta un nivel bajo 

de control atencional de la variable déficit de atención, observándose que a los 

estudiantes les cuesta mantener el control de atención en una actividad y es 

probable que presenten déficit de atención no diagnosticado. Estos resultados 

pueden ser perjudicial en el aprendizaje, así como lo detallan Xiaodong et.al (2021) 

en el estudio realizado en China donde investigaron al TDHA en educandos del nivel 

primario de zonas rurales, para observar su importancia y cómo se relaciona con el 
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aprendizaje, el cual tuvieron como resultado que estos estudiantes que presentan 

síntomas de TDAH tuvieron un p valor 0,12 en la dificultad para las habilidades de 

lectura y matemática. Además, que un 31% de estudiantes presentan nivel alto de 

atención, un 17% obtuvo un nivel medio y un 52% tuvo un nivel bajo en atención. 

Tal como lo manifiesta Reategui (1999) que la atención se debe entender como un 

desarrollo discriminatorio y deber acompañar todo el proceso cognitivo y será quien 

organice la información que recibe e ir adaptándose mediante recursos que se 

empleen y que para que esta atención se logre es necesario poder implementar 

estrategias atencionales las cuales serán aprendidas y con el tiempo modificadas. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 

Primera:  

 

Se evidenció que el déficit de atención tiene una relación directa según el estadístico 

de Rho Spearman (0,489) y una significancia de (0,000) con el déficit en 

comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria de una institución 

educativa, Lima. Este resultado confirma que un estudiante con bajo nivel de 

atención también presenta dificultad para comprender lo que lee, ya que a mayor 

déficit de atención mayor será el déficit en comprensión lectora. Con lo cual se 

cumple el objetivo general de investigación.  

 

 

Segunda:  

 

Se evidenció que el déficit de atención tiene una relación directa según el coeficiente 

de correlación de Rho Spearman (0,310) y una significancia de p valor (0,016) con 

la identificación de letras en estudiantes de segundo grado de primaria de una 

institución educativa, Lima. Este resultado confirma que un estudiante con bajo nivel 

de atención también presenta dificultad en identificación de letras, ya que a mayor 

déficit de atención mayor dificultad tendrá para identificar letras, confundiendo una 

letra por otra dentro de un texto. Esto indica que se cumple el primer objetivo 

específico. 

 

 

Tercera:  

 

Se evidenció que el déficit de atención tiene una relación directa según el coeficiente 

de correlación de Rho Spearman (0,326) y una significancia de p valor (0,011) con 

los procesos léxicos en estudiantes de segundo grado de primaria de una institución 

educativa, Lima. Este resultado confirma que un estudiante con bajo nivel de 

atención también presenta dificultad en procesos léxicos, ya que a mayor déficit de 



53 
 

atención mayor dificultad tendrá para leer ciertas palabras o tardará en leerlas. 

Como consecuencia, se cumple el segundo objetivo específico. 

 

Cuarta: 

 

Se evidenció que el déficit de atención tiene una relación directa según el coeficiente 

de correlación de Rho Spearman (0,351) y una significancia de p valor (0,006) con 

los procesos sintácticos en estudiantes de segundo grado de primaria de una 

institución educativa, Lima. Este resultado confirma que un estudiante con bajo nivel 

de atención también presenta dificultad en procesos sintácticos, ya que a mayor 

déficit de atención mayor dificultad tendrá para comprender la estructura de una 

oración, así como, habrá dificultad de leer teniendo en cuenta los signos de 

puntuación al leer. Con lo expuesto, se cumple el tercer objetivo específico. 

 

 

Quinta: 

 

Se evidenció que el déficit de atención tiene una relación directa según el coeficiente 

de correlación de Rho Spearman (0,312) y una significancia de p valor (0,015) con 

los procesos semánticos en estudiantes de segundo grado de primaria de una 

institución educativa, Lima. Este resultado confirma que un estudiante con bajo nivel 

de atención también presenta dificultad en procesos semánticos, ya que a mayor 

déficit de atención mayor dificultad tendrá para comprender el significado de las 

oraciones, así como el poder interpretar el mensaje de un texto. Por consiguiente, 

se cumple el cuarto objetivo específico. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 

Primera:  
 

Al director de la UGEL 05, que estos resultados obtenidos en la investigación sirvan 

como evidencia para promover capacitaciones de planeamiento para el incremento 

de habilidad en la lectura para la modalidad virtual con el uso de plataformas. 

 

 

Segunda:  

 

Al jefe de gestión pedagógica de la UGEL 5, que estos resultados conseguidos 

aporten a la implementación de talleres extracurriculares para el incremento y 

evolución de la atención, así como en comprensión de textos para los estudiantes, 

con la finalidad de alcanzar objetivos según el grado.  

 

 

Tercera:  

 

A la directora de la institución educativa que pueda gestionar desde su despacho 

convenios con el Instituto para el Desarrollo Infantil ARIE, para suscitar en los 

padres de familia la detención a tiempo de las dificultades en la atención de sus 

menores hijos, así como, la continuidad en las terapias o evaluaciones que se 

requieran.     

 

 

Cuarta:  

 

Al director del Instituto para el Desarrollo Infantil ARIE, para establecer un convenio 

de capacitación a docentes de la institución educativa, para la prevención de las 

dificultades de atención y detención a tiempo en los estudiantes para el desarrollo 

de sus habilidades y aprendizajes de la lectura.  
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Quinta:  

 

A la directora general de la Asociación Peruana de Déficit de Atención APDA, para 

que los resultados obtenidos en esta investigación sirvan como referentes en la 

estadística de niños con dificultades en la atención y que repercuten en la 

comprensión de textos. Y así puedan integrar programas de actualización para 

docentes, que necesiten generar recursos en la metodología para la iniciación a la 

lectura de sus estudiantes.   
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ANEXOS 

Anexo A: Matriz de consistencia 

Matriz de consistência 

Título:  Déficit de atención y déficit en comprensión lectora en estudiantes de segundo grado primaria de una Institución Educativa, Lima 

Autor: Carina Pintado Torreblanca 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: 

¿Qué relación existe 

entre el déficit de 

atención y déficit en 

comprensión lectora en 

los estudiantes de 

segundo grado de 

primaria de una 

Institución Educativa de 

Lima? 

Problemas 

Específicos: 

¿Qué relación existe 

entre el déficit de 

atención y la 

identificación de letras 

en los estudiantes de 

segundo grado de 

primaria de una 

Institución Educativa de 

Lima? 

¿Qué relación existe 

entre el déficit de 

atención y los procesos 

léxicos en los 

estudiantes de segundo 

grado de primaria de 

Objetivo general: 

Determinar la relación 
que existe entre el 
déficit de atención y 
déficit en comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
segundo grado de una 
Institución Educativa 
de Lima.  
 

Objetivos 

específicos: 

Determinar la relación 

que existe entre el 

déficit de atención y la 

identificación de letras 

en los estudiantes del 

segundo grado de una 

Institución Educativa 

de Lima.  

Determinar la relación 

que existe entre el 

déficit de atención y los 

procesos léxicos en los 

estudiantes de 

segundo grado de una 

Hipótesis general: 

Existe relación 

significativa entre el 

déficit de atención y 

déficit en comprensión 

de textos en estudiantes 

de segundo grado de 

una Institución Educativa 

de Lima  

Hipótesis específicas: 

Existe relación 

significativa entre el 

déficit de atención y la 

identificación de letras 

en los estudiantes de 

segundo grado de una 

Institución Educativa de 

Lima.  

Existe relación 
significativa entre el 
déficit de atención y los 
procesos léxicos en los 
estudiantes de 
segundo grado de una 
Institución Educativa de 
Lima.  

 

Variable 1:  Déficit de atención 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición  Niveles o rangos 

Impulsividad  

 

 

Hiperactividad 

 

 

Trastorno 

emocional  

 

 

Control atencional  

 

 

 

 

• Grita 

• Poco control 

• Mal genio  

 

• Excesiva actividad motora 

• Intranquilo 

• Frustración 

 

• Intolerante 

• Discute 

• Reniega 

 

• Inquietud 

• No sigue reglas 

• No presta atención 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 

 

 

21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30 

 

 

31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 

 

 

Escala nominal 

 

 

Correcto (1) 

Incorrecto (0) 

Impulsividad 
 
Adecuado: 8 a mas 
Moderado: 4 a 7 
Bajo: 0 al 3 
 
Hiperactividad 
 
Adecuado: 8 a mas 
Moderado: 4 a 7 
Bajo: 0 al 3 
 
Trastornos 
emocionales 
 
Adecuado: 8 a mas 
Moderado: 4 a 7 
Bajo: 0 al 3 
 

Control emocional 

 

Adecuado: 8 a mas 

Moderado: 4 a 7 

Bajo: 0 al 3 

 



 
 

una Institución 

Educativa de Lima? 

 

¿Qué relación existe 

entre el déficit de 

atención y los procesos 

sintácticos en los 

estudiantes de segundo 

grado de primaria de 

una Institución 

Educativa de Lima? 

¿Qué relación existe 

entre el déficit de 

atención y los procesos 

semánticos en los 

estudiantes de segundo 

grado de primaria de 

una Institución 

Educativa de Lima? 

 

Institución Educativa 

de Lima.  

 

Determinar la relación 
que existe entre el 
déficit de atención y 
los procesos 
sintácticos en los 
estudiantes de 
segundo grado de 
una Institución 
Educativa de Lima.  
 

Determinar la relación 

que existe entre el 

déficit de atención y los 

procesos semánticos 

en los estudiantes de 

segundo grado de una 

Institución Educativa de 

Lima. 

 
Existe relación 

significativa entre el 

déficit de atención y los 

procesos sintácticos en 

los estudiantes de 

segundo grado de una 

Institución Educativa de 

Lima.  

Existe relación 

significativa entre el 

déficit de atención y los 

procesos semánticos en 

los estudiantes de 

segundo grado de una 

Institución Educativa de 

Lima. 

Variable 2: Déficit en comprensión lectora 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores Niveles o rangos 

 

Identificación de 

letras 

 

Procesos léxicos  

 

 

Procesos 

sintácticos  

 

 

Procesos 

semánticos  

• Nombre o sonidos de 

las letras. 

• Letras iguales o 

diferentes  

 

• Lectura de palabras 

• Lectura de 

pseudopalabras.  

 

• Estructura gramatical. 

• Signos de puntuación. 

 

 

 

• Comprensión de 

oraciones. 

• Comprensión de texto. 

• Comprensión oral 

Del 1 al 20 

 

 

 

Del 1 al 25 

 

 

Del 1 al 15 

 

 

Del 1 al 20 

 

 

Escala nominal 

 

 

Correcto (1) 

 Incorrecto (0) 

Identificación 

Alto: 16 a mas 

Medio:8 a 15 

Bajo: 0 al 7 

Procesos léxicos 

Alto: 18 a mas 

Medio: 9 a 17 

Bajo: 0 al 8 

Procesos sintácticos 

Alto: 12 a mas 

Medio:6 a 11 

Bajo: 0 al 5 

Procesos 

semánticos  

Alto: 16 a mas 

Medio: 8 a 15 

Bajo: 0 al 7 

Tipo y diseño de 

investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  

Tipo: básica 

Alcance Correlacional 

Diseño: No 

experimental. 

Población:  La 

población está 

conformada por 60 de 

estudiantes en el 

segundo grado de 

primaria de una 

Variable 1: Déficit de atención  

 

Técnicas: Observación  

 

DESCRIPTIVA: 

Tablas de frecuencias: Por cada variable y por cada dimensión. 

 

Gráficos de barras: Por cada variable y dimensión. 



 
 

 

 

 

 

 

Método: Método 

hipotético deductivo 

Institución Educativa de 

Lima. 

 

Censo:  

Se incluyó a todos los 

estudiantes que son 

parte de la población, 

es decir, 60 estudiantes 

de segundo grado de 

primaria de una 

Institución Educativa de 

Lima.  

 

Instrumentos: Test de percepción CARAS 

Autor:  L. L. Thurstone y M. Yela 

Año: 2012 

Ámbito de Aplicación: Estudiantes de 7 a 8 años  

Forma de Administración:  Se muestra las 

cartillas con imágenes que tienen diferentes 

caras para detectar la que es diferente a las 

demás. 

 

 

Tablas cruzadas: Para describir la relación entre nuestras variables de estudio. 

 

 

INFERENCIAL: 

 

Prueba de Kolmogorov Smirnov: Para medir la normalidad de los datos y tomar decisiones 

estadísticas para la prueba de hipótesis. 

 

Prueba de hipótesis: Se podría emplear la Correlación de Pearson (estadístico paramétrico) o el 

Rho de Spearman (Estadístico no paramétrico) 

 

 

 

 

 

Variable 2: Déficit en comprensión lectora  

 

Técnicas: Observación  

 

Instrumento: Batería PROLEC  

Autor:   Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, 

Elvira Ruano y David Arribas 

Año: 2014 

Ámbito de Aplicación. Estudiantes de 7 a 8 años 

Forma de Administración:  Se mostrará las 

imágenes de letras sueltas, oraciones y lecturas 

con imágenes para responder correctamente 

según lo solicitado. 

 



 
 

Anexo B: Matriz de operacionalización de la variable 1: Déficit de atención  

 

Nota: Adaptado de Espinoza (2017)

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Items Escala Niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déficit de 

atención 

El déficit de 

atención, desde el 

punto de vista de 

Pérez (2008), es la 

falta de poder 

concentrarse o 

mantener la 

atención en una 

sola cosa, siendo 

una dificultad que 

no permitirá 

concluir alguna 

actividad de forma 

correcta. 

 

Se usó el Test de 

percepción de 

Caras – R 

propuesta por 

Thrustone L. L y 

Yela (2012) para 

medir la variable 

de déficit de 

atención, cuyas 

dimensiones 

son: 

impulsividad, 

hiperactividad, 

trastornos 

emocionales y 

control 

atencional. 

 

Impulsividad 

 

 

Hiperactividad 

 

 

 

 

Trastornos 

emocionales 

 

 

 

 

Control 

atencional 

▪ Grita 

▪ Poco control  

 

▪ Mal genio 

▪ Excesiva 

actividad 

motora. 

 

▪ Intranquilo 

▪ Frustración 

▪ Intolerante 

▪ Discute 

▪ Reniega 

 

▪ Inquietud. 

▪ No sigue 

reglas. 

▪ No presta 

atención. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

 

11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 

19, 20 

 

 

21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 

29, 30 

 

 

 

31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 

39, 40 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Correcto 

(1) 

Incorrecto 

(0) 

Déficit de atención 

Adecuado: 29 a 40 

Moderado: 14 a 28 

Bajo: 0 al 13 

 

Impulsividad 

Adecuado: 8 a mas 

Moderado:4 a 7 

Bajo: 0 al 3 

 

Hiperactividad 

Adecuado: 8 a mas 

Moderado:4 a 7 

Bajo: 0 al 3 

 

Trastornos 

emocionales 

Adecuado: 8 a mas 

Moderado:4 a 7 

Bajo: 0 al 3 

 

Control emocional 

Adecuado: 8 a mas 

Moderado:4 a 7 

Bajo: 0 al 3 



 

Anexo C: Matriz de operacionalización de la variable 2: Déficit en comprensión lectora  

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Items Escala Niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déficit en 

comprensión 

lectora 

Tapia (2005) 

enfatiza que la 

comprensión 

lectora es 

lograr conocer 

de qué habla el 

autor y sobre 

todo cuál es el 

propósito de lo 

que dice en el 

texto, haciendo 

uso del 

proceso 

cognitivo. 

 

Se usó la 

batería de 

PROLEC 

propuesta por 

Cuetos et. al., 

(1996) para 

medir la 

variable de 

comprensión 

lectora, cuyas 

dimensiones 

son: 

identificación 

de letras, 

proceso 

léxicos, 

proceso 

sintáctico y 

proceso 

semántico.  

 

Identificación 

de letras 

 

 

 

Proceso 

léxicos 

 

 

 

Proceso 

sintáctico 

 

 

 

Proceso 

semántico 

▪ Nombre o sonidos 

de las letras. 

▪ Letras iguales o 

diferentes 

 

▪ Lectura de 

palabras 

▪ Lectura de 

pseudopalabras.  

 

▪ Estructura 

gramatical. 

▪ Signos de 

puntuación.  

 

▪ Comprensión de 

oraciones. 

▪ Comprensión de 

texto. 

▪ Comprensión oral. 

 

 

Del 1 al 

20 

 

 

 

Del 1 al 

25 

 

 

 

Del 1 al 

15 

 

 

 

Del 1 al 

20 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Correcto (1) 

Incorrecto 

(0) 

Comprensión 

Alto: 55 a 80 

Medio: 28 a 54 

Bajo: 0 al 27 

 

Identificación 

Alto: 16 a mas 

Medio:8 a 15 

Bajo: 0 al 7 

 

Procesos 

léxicos 

Alto: 18 a mas 

Medio: 9 a 17 

Bajo: 0 al 8 

 

Procesos 

sintácticos 

Alto: 12 a mas 

Medio:6 a 11 

Bajo: 0 al 5 

 

Procesos 

semánticos 

Alto: 16 a mas 

Medio: 8 a 15 

Bajo: 0 al 7 

  

Nota: Adaptado de Espinoza (2017) 



 

Anexo D:  Instrumento de investigación – Variable 1 

 

TEST DE CARAS 

 

 



 
 

Anexo E: Instrumento de investigación – Variable 2 

 

BATERÍA PROLEC 
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