
i 
 

 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO  

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Plan lector y hábitos de lectura en estudiantes de secundaria de 

la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022 

 

 

 

AUTORA: 

Garibay Bendezu, Katherine Stephanie (orcid.org/0000-0002-7145-3555) 

 

 

ASESOR: 

Mg. Vilcapoma Pérez, César Robin (orcid.org/0000-0003-3586-8371) 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

Evaluación y Aprendizaje 

 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:  

 Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus 

niveles  

 

LIMA – PERÚ 

       2022 

 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Maestra en Educación  

https://orcid.org/0000-0002-7145-3555
https://orcid.org/0000-0003-3586-8371


ii 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dedicatoria 

A mi madre, quien ha sido el pilar fundamental en mi 

formación.  

A Jonathan, mi esposo, quien siempre me alienta a 

consolidar mis proyectos.  

A mis hijos: Mathías y Danna, quienes entendieron que 

mamá necesitaba cumplir este sueño postergado.  

Ustedes son mi mayor motivación.  



iii 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agradecimiento 

A la familia que uno elige con el corazón: a Loli, por su 

fortaleza y preocupación constante en mi bienestar. A 

Rossi, por darme el espacio que tanto necesité para la 

realización de este sueño.  

A mis maestros de la UCV, por sus grandes enseñanzas. 

Sin el apoyo de ustedes no estaría concluyendo esta 

investigación. 



iv 
 

Índice de contenidos 

 

 

Carátula 

Página 

Dedicatoria ii 

Agradecimiento iii 

Índice de contenidos iv 

Índice de tablas v 

Índice de figuras vi 

Resumen vii 

Abstract viii 

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. MARCO TEÓRICO 5 

III. METODOLOGÍA 18 

 3.1 Tipo y Diseño de investigación 18 

3.2 Variables y operacionalización 18 

 3.3. Población, muestra y muestreo 18 

 3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 19 

 3.5. Procedimiento 20 

 3.6. Métodos de análisis de datos 20 

 3.7. Aspectos éticos 21 

IV. RESULTADOS 22 

V. DISCUSIÓN 30 

VI. CONCLUSIONES 36 

VII. RECOMENDACIONES 37 

REFERENCIAS 38 

ANEXOS 
 

  



v 
 

Índice de tablas 

 

  Pág. 

 

Tabla 1: Prueba de confiabilidad para la variable Plan lector 20 

Tabla 2: Prueba de confiabilidad para la variable Hábitos de lectura 20 

Tabla 3: Sexo de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022 

22 

 

Tabla 4: Sección del grado de los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022 

23 

Tabla 5: Nivel de participación de Plan lector en los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate, 

2022. 

24 

Tabla 6: 

 

Nivel de hábitos de lectura en los estudiantes de secundaria de 

la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022. 

25 

Tabla 7: 

 

Prueba de Rho de Spearman para el plan lector y los hábitos de 

lectura en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Telésforo Catacora, Ate 2022. 

26 

Tabla 8: Prueba de Rho de Spearman para la capacidad docente y los 

hábitos de lectura en estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022. 

27 

Tabla 9: Prueba de Rho de Spearman para los tipos de textos y los 

hábitos de lectura en estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022. 

28 

Tabla 10: Prueba de Rho de Spearman para las experiencias de lectura y 

los hábitos de lectura en estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022. 

29 



vi 
 

Índice de figuras 
 

  Pág. 
 

Figura 1: Sexo de los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022 

22 

Figura 2: Sección del grado de los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022 

23 

Figura 3: Nivel de participación de Plan lector en los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Telésforo Catacora, 

Ate, 2022. 

24 

Figura 4: 

 

Nivel de hábitos de lectura en los estudiantes de secundaria 

de la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022. 

25 



vii 
 

RESUMEN 

 

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre 

los: Plan lector y hábitos de lectura en estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022. Asimismo, el tipo de investigación es 

básica, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la 

investigación es no experimental transversal y el enfoque es cuantitativo. La 

muestra estuvo conformada por 95 estudiantes. La técnica que se utilizó es la 

encuesta, dichos instrumentos de recolección de datos fueron aplicados a los 

estudiantes. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y 

para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió 

muy alta en ambas variables: 0,847 para la variable plan lector, y 0,863 para la 

variable hábitos de lectura. Se encontró que existe relación entre el plan lector y los 

hábitos de lectura, se concluye que existe relación directa y significativa entre el 

plan lector y hábitos de lectura. Lo que se demuestra con el estadístico de 

Spearman (sig. bilateral = .000 < 0. 000; significativa y un Rho = 0.319**) poco 

significativo. 

 

  Palabras clave: Plan, lector, lectura, texto, experiencias.
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ABSTRACT 

 

The general objective of the research was to determine the relationship that exists 

between: Reading plan and reading habits in high school students of the Telesforo 

Catacora, Ate Educational Institution, 2022. Likewise, the type of research is basic, 

the level of research is correlational descriptive, the research design is non-

experimental cross-sectional and the approach is quantitative. The sample 

consisted of 95 students. The technique used is the survey, these data collection 

instruments were applied to the students. For the validity of the instruments, expert 

judgment was used and for the reliability of each instrument, Cronbach's alpha was 

used, which was very high in both variables: 0.847 for the reading plan variable, and 

0.863 for the reading habits variable. It was found that there is a relationship 

between the reading plan and reading habits, it is concluded that there is a direct 

and significant relationship between the reading plan and reading habits. What is 

shown with the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 < 0.000; significant and a 

Rho = 0.319**) is weakly low. 

 

 

  Keywords: Plan, reader, reading, text, experiences
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, los datos obtenidos de la comprensión lectora a través 

de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, 

traducida de sus siglas en inglés) muestra los problemas que enfrentan los 

estudiantes en la materia, ha sido insatisfactoria. Además, los hábitos de lectura 

a menudo no son una parte importante del desarrollo de un estudiante. Un alto 

porcentaje de estudiantes ya no está interesado en la lectura, lo que provoca que 

los estudiantes pierdan el interés por la lectura a corto o largo plazo. De acuerdo 

con la UNESCO y el Centro Regional para el Fomento de la Lectura del Libro, 

CERLALC (2017), la mayoría de los estudiantes tienen niveles de lectura y 

comprensión que no se acercan al promedio esperado. Si a esto se suma el 

contexto actual de la era digital poco favor hace al fortalecimiento de los hábitos 

lectores. Global English Editing (2017), demostró científicamente que leer nos trae 

grandes beneficios como la disminución de la depresión, la reducción del estrés y 

menos riesgo a contraer la enfermedad de Alzheimer. Según datos estadísticos 

los países con los niveles más altos de educación son Finlandia, Noruega e 

Islandia, mientras que los países con los índices más altos en tener lectores asiduos 

son India, Tailandia y China. La realidad en los Estados Unidos es distinta, por 

ejemplo, la persona promedio leyó 12 libros en 2015, mientras que el 27 % de la 

población no leyó un solo libro en 2016. En el Reino Unido, el 80 % de los británicos 

leyó un libro el año 2019, en comparación con poco más de 1 % en Alemania. El 

73% de los franceses leyeron un libro el 2019, mientras que solo el 56% de los 

italianos lo leyeron en el mismo período de tiempo. En Asia, el 79% de los 

japoneses leyeron un solo libro impresos el año pasado. Las estadísticas 

demuestran que los chinos leen 4,6 libros en doce meses. (Acosta, 2020) 

En nuestro país, los datos fueron alarmantes con respecto a la cantidad de libros que 

lee un peruano por año, pues de acuerdo al Consejo Nacional de Educación esta 

cifra fue de 0.86 libros. De la misma manera, el análisis de la Dirección del Libro y la 

Lectura (DLL) del Ministerio de Cultura fueron quienes manifestaron que la población 

del 2017 solo el 12% asistieron a una biblioteca o espacio de lectura ese año; en la 

zona rural, el 3 % y la zona urbana, solo el 8 %. Hablar de lectura y el poco hábito 

lector se ve, también reflejado en el nivel de comprensión de la población, en 

especial, estudiantes de la educación básica. Según Informe Minedu-ECE, Ministerio 
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de Educación, Censo de Evaluación Estudiantil 2018 y el Sistema Asesor de 

Resultados de Evaluación (Sicrece): Si estimamos los resultados de evaluación, se 

extraen resultados donde solo el 34,8 % de los alumnos fueron calificados como 

satisfechos por la gestión a nivel nacional, el 65,2 % de los alumnos se encontraban 

entre los dos niveles de inicio y previo al inicio. En el distrito de Junín, solo el 38,1% 

de los estudiantes alcanzó el nivel requerido, mientras que el 64,6% se ubicó en los 

tres niveles más bajos. En la gobernación de Talma el 35,4% está satisfecho y el 

61,9% está por debajo del logrado. Según la última Evaluación del Censo 

Estudiantil, realizada a finales de 2018, la alfabetización en el Perú es muy baja y 

aún queda mucho camino por recorrer. Se manifiesta que, en primaria, el 34,8% 

de la población de cuarto año del país sabe leer algo, mientras que sólo el 16,2% 

de los de segundo año sabe leer. Aunque las tasas nacionales de alfabetización 

son relativamente bajas y el objetivo de las instituciones educativas y el Ministerio 

de Educación siempre es mejorar, varias instituciones educativas han mostrado 

buenos resultados en esta evaluación. 

A nivel local, tenemos información de Cuenca & Vargas (2018), las cuales revelan 

los resultados en nivel preinicio con los siguientes datos: UGEL 04 de Comas con 

9.5%, UGEL 01 de San Juan de Miraflores con 9.1%, UGEL 07 de San Borja con 

40,0% y en la UGEL 03 de Breña 33,2%. Como se observa el desempeño 

satisfactorio no es un porcentaje óptimo en este sentido, es abrumador y amplia la 

diferencia. En el caso de la UGEL 06, año 2019, la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) de segundo año de secundaria demostraron su competencia 

lectora en los siguientes niveles: previo al inicio con 6.7 %; inicio con 35.7 %; 

proceso 33.6 % y siendo una cifra menor 24.1 % en nivel satisfactorio. La institución 

educativa Telésforo Catacora del distrito de Ate no es ajena a estas cifras, la 

realidad en esa misma temporada tuvo una diferencia de 6% en el nivel satisfactorio 

con respecto al año anterior; y fue mayor el porcentaje en el nivel proceso con el 

41 %. Todo ello demuestra que aún hay estudiantes que no comprenden lo que 

leen y uno de los grandes motivos se debe a la falta de hábitos lectores en su vida 

cotidiana, escolar y social. 

El presente informe tiene una relevancia social significativa, ya que el gran 

problema de no comprender lo que se lee aún sigue latente y es una llaga en el 

corazón de la educación. Leer es una competencia que nos servirá a lo largo de 
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toda nuestra vida y no solo en la Educación Básica Regular; pero sí es la 

oportunidad para encaminar a niños y jóvenes en el mundo de la lectura través del 

Plan lector Institucional. Bacon mencionaba que leer hace al hombre completo y no 

se equivocaba, pues es el primer paso para entender y cuestionar la realidad. Es la 

labor del maestro persuadir e incentivar en sus estudiantes el amor por la lectura, 

que en primera instancia disfruten lo que leen y así convertir esta actividad en una 

rutina, impregnándose como hábitos fundamentales que toda persona debe 

cultivar. 

Los docentes del área de Comunicación tienen una gran responsabilidad porque 

en sus manos está formar estudiantes lectores, este es un desafío en plena era 

digital donde la información viaja a velocidad de la luz. Por ello, el hábito lector 

motivará a los estudiantes a elegir cada vez mejor los textos que seleccionen, ya 

que leer beneficiará en la obtención del tema, ideas principales, inferir significados 

implícitos, presentar una postura crítica, mejorar su vocabulario y, por ende, 

facilidad al momento de comunicarse.   

De lo dicho anteriormente, en el distrito de Ate, la institución educativa Telésforo 

Catacora experimentó carencias lectoras y bajos índices de comprensión lectora, 

ya que los estudiantes obtuvieron puntajes más bajos en las pruebas de lectura. 

Por ello, buscamos responder a las preguntas más frecuentes: ¿Qué relación existe 

entre el Plan Lector y los hábitos de lectura en estudiantes de quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate? Del mismo modo, 

se plantearon las siguientes preguntas específicas: a)¿Qué relación existe entre la 

capacidad docente y los hábitos de lectura en estudiantes de quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate?, b)¿Qué relación 

existe entre los tipos de textos y los hábitos de lectura en estudiantes de quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate?, c)¿Qué relación 

existe entre las experiencias de lectura y los hábitos de lectura en estudiantes de 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate?. 

El presente trabajo, sustentó sus bases en una justificación teórica que busca 

demostrar el impacto del Plan Lector en los hábitos de lectura, tomando como 

referencia el enfoque por competencias del Currículo Nacional de Educación Básica 

Regular y la competencia de lectura sustentada en un proceso activo entre el lector, 

texto y contexto de Teresa Colomer; a su vez considerada como una práctica social 
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sustentada por Daniel Cassany, cuya propuesta implica las diversas formas de 

aproximarse a un texto. Todo ello responde a los cuatro pilares de la educación que 

garantiza la calidad educativa (UNESCO,1996). A nivel práctico, se trata de recabar 

información sobre hábitos lectores, brindando así una adecuada y oportuna 

asesoría a docentes y estudiantes. De esta forma, ayuda a los interesados en 

cuestiones relacionadas con los hábitos lectores y la lectura de textos en formato 

físico o digital. A nivel metodológico, esto cobrará importancia a medida que surjan 

nuevas hipótesis de la investigación que permitan promover aún más los hábitos 

de lectura a distancia, y el uso de plataformas digitales. En este sentido, las 

evidencias recogidas en los siguientes estudios serán de utilidad para futuras 

investigaciones sobre planes lectores y hábitos de lectura. 

De esta manera, se tuvo como objetivo general de la presente investigación: 

Determinar la relación que existe entre el Plan lector y los hábitos de lectura en 

estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Telésforo 

Catacora, Ate. A su vez, se plantearon los objetivos específicos: a) Determinar la 

relación que existe entre la capacidad docente y los hábitos de lectura en 

estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Telésforo 

Catacora, Ate. b) Determinar la relación que existe entre los tipos de textos y los 

hábitos de lectura en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Telésforo Catacora, Ate. c) Determinar la relación que existe entre las 

experiencias de lectura y los hábitos de lectura en estudiantes de quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate. 

Finalmente, se pudo redactar la hipótesis general: Existe una relación directa y 

significativa entre el Plan lector y los hábitos de lectura en estudiantes de quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate. Asimismo, 

también se redactaron las hipótesis específicas: a) Existe una relación directa y 

significativa entre la capacidad docente y los hábitos de lectura en estudiantes de 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate, b) 

Existe una relación directa y significativa que existe entre los tipos de textos y los 

hábitos de lectura en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Telésforo Catacora, Ate, c) Existe una relación directa y significativa 

entre las experiencias de lectura y los hábitos de lectura en estudiantes de quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el ámbito internacional, los estudios de Ruiz (2018), elaboró la 

investigación acerca de la educación musical como un recurso en el desarrollo de 

hábitos lectores. Este trabajo enfocado en un grupo de jóvenes españoles tuvo 

como finalidad generar y dar mejoría en las prácticas lectoras de estos, produciendo 

la socialización, motivación y recursos emocionales. La investigación dio utilidad a 

la metodología tipo descriptiva, observacional y exploratoria, el instrumento 

utilizado fue la encuesta por medio de un cuestionario aplicada a 62 estudiantes, 

llegando a la siguiente conclusión: se encontró un vínculo afectivo en la música 

como una importante terapia, considerando una formación que motiva a los 

estudiantes a obtener un hábito lector en sus vidas. El estudio es de gran utilidad 

con metodología detallada, observación y descubrimiento, la herramienta utilizada 

es una encuesta a través de un cuestionario aplicado a estudiantes, lo que lleva a 

la siguiente conclusión: la educación musical incentiva a los estudiantes a tener el 

hábito de leer libros en la vida. 

Bernal et al. (2019) abordaron en su investigación argentina el tema: Factores 

influyentes en la implementación de un plan lector. La investigación en su artículo 

científico, factores que influyen en la implementación de un plan lector. por su 

clasificación es cuantitativo, Este estudio científico nos ayuda a validar si el 

problema va por buen camino, al identificar un plan lector como clave para el 

perfeccionamiento de la competencia de textos, siempre que los docentes cuenten 

con una base científica, el instrumento empleado es el cuestionario La muestra es 

45 estudiantes, el método es cuantitativo, descriptivo, la técnica es la encuesta. Los 

resultados, nos llevaron a encontrar que los educadores en el nivel de formación 

desconocían políticas o programas de apoyo a los programas de lectura, además 

se encontraron diferentes visiones y realidades en la práctica de los actores 

involucrados en las instituciones educativas. Concluye, que los componentes que 

inciden en la implementación del plan lector en estudiantes chilenos y sus 

experiencias sobre si estos factores inciden positiva o negativamente en la 

implementación del plan lector. comprensión. desarrollar la capacidad de 

comprensión textos de los niños. las entrevistas y observaciones se realizaron de 

manera cualitativa. De esta manera, se concluye que los componentes influyen en 

el uso de proyectos de lectura por parte de los estudiantes y que sus experiencias 
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con estos componentes tienen un impacto positivo en el uso de proyectos de lectura. 

En su estudio Neira (2017), cuyo tema: Hábitos de lectura en estudiantes, el objetivo 

buscó identificar los hábitos lectores de los estudiantes. El estudio fue cuantitativo, 

descriptivo, por su clasificación es cuantitativo, el instrumento empleado es el 

cuestionario, la muestra estuvo conformada por 50 estudiantes de las instituciones 

antes mencionadas. Los resultados, los hábitos lectores en los estudiantes 

demostraron la capacidad de razonar; además se observó un progreso positivo en 

el rendimiento escolar en todas las áreas. Concluyó, la relevancia del hábito de la 

lectura en cada momento de la vida y que la labor superior de los docentes en las 

instituciones educativas es el factor primordial para la adquisición de conocimientos, 

para desarrollar un problema en la clase de metodología se plantea un enfoque 

cuantitativo. Es importante, incentivar el descubrimiento de los hábitos lectores en 

los estudiantes, donde recae el mayor peso en el quehacer pedagógico de los 

docentes; estos son factores clave para la adquisición de conocimientos y la 

resolución de problemas. 

Dávila et al. (2019) sustentaron el tema del estudio: Plan lector, una visión estética, 

cuyo objetivo fue determinar el nivel del plan lector dentro del mundo de la lectura. 

El estudio desarrollado fue un diseño correlacional no empírico y descriptivo 

utilizando métodos cuantitativos, el instrumento empleado es el cuestionario por su 

clasificación es cuantitativo, la muestra es censal, 72 educandos. Los resultados 

mostraron, en primer lugar, que los docentes a nivel escolar carecen de 

conocimiento de las políticas y programas que apoyan los proyectos de lectura, 

además, se revelan diversas intuiciones y hechos en la práctica de los actores 

involucrados en las organizaciones escolares. Se concluyó que un programa de 

lectura para docentes y estudiantes es una conducta exitosa que aumenta la 

motivación de los sujetos educativos para leer y comprender textos, y les permite 

experimentar la visión estética, sobre la lectura, la formación de habilidades 

comunicativas y muchas habilidades lectoras, la vida diaria está relacionada con el 

sentido común, pero la proporción de desarrollo del hábito de lectura es alta. Es por 

eso que el Plan lector resulta una experiencia exitosa que aumenta la motivación 

para leer y comprender textos, les permite experimentar la perspectiva estética de 

la lectura y desarrolla habilidades comunicativas e interdisciplinarias. 

García (2019), investigador de la Universidad de Guayaquil cuyo tema: Estrategias 
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de aprendizaje en hábitos de lectura,  tuvo como propósito conocer la relación entre 

las estrategias de aprendizaje y los hábitos lectores; por su clasificación es 

cuantitativo Para ello se utilizó una metodología cuantitativa, la muestra conformada 

por 60 estudiantes de la  cuyas herramientas fueron los cuestionarios, métodos 

cuantitativos, el instrumento empleado es el cuestionario, Los resultados, los 

estudiantes deben desarrollar estrategias de aprendizaje para mejorar los hábitos 

de lectura significativos. Además, se ha establecido que los docentes no están 

preparados para aplicar estrategias didácticas en sus aulas; por lo tanto, una 

aplicación de la guía de aprendizaje es fundamental para mejorar el nivel de trabajo 

de lectura significativa de los estudiantes. Al abordar las estrategias de aprendizaje 

en los hábitos lectores y las relaciones en medio de las tácticas de enseñanza, los 

estudiantes mejoraron los hábitos de lectura con un propósito definido. 

Quimbuilco (2017), investigador ecuatoriano cuyo tema: Creación y gestión de un 

Plan lector, tuvo el objetivo de determinar la relación entre creación y la gestión de 

un Plan lector. Este es un estudio correlacional, métodos cuantitativos porque los 

planes de lectura se aplicaron en base a investigaciones anteriores, el 69% de los 

cuales a veces eran de solo lectura. por su clasificación es cuantitativo, la muestra 

del estudio es de 35 estudiantes, mostró que después de aplicar el programa de 

lectura, el instrumento empleado es el cuestionario. Los resultados, que los 

estudiantes se mostraron más abiertos a la lectura, se interesaron en participar en 

el desarrollo de las habilidades lectoras y pudieron compartir lecturas con sus 

compañeros. Este es un análisis de correlación, medidas cuantitativas donde los 

planes de lectura implementados se basan en encuestas anteriores, el 69% de las 

cuales fueron ocasionalmente de solo lectura. 

Haciendo referencia a estudios previos en el contexto nacional, encontramos: Abón 

(2019), cuyo tema: Hábitos de lectura y comprensión lectora, el objetivo fue 

determinar la relación de los hábitos lectores y comprensión lectora, por su 

clasificación es cuantitativo, el método hipotético deductivo y utiliza un diseño de 

correlación. La muestra es por conveniencia, 43 educandos. Se utilizó el 

cuestionario de comprensión lectora y el cuestionario de comprensión lectora. el 

instrumento empleado es el cuestionario, ambos han sido validados en términos de 

confiabilidad. Los resultados su mayoría se encuentra en regular (53%), seguido 

del (30%) nivel malo, y solo alto el 16%, en la dimensión deseabilidad predomina la 
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normal se encuentra en un nivel bajo (53%), seguida (26%), y solo la mala 19%. En 

el lado cognitivo prevalece el grado de error (70%), y en el lado habilidad prevalece 

el nivel normal (63%). No hay una tendencia clara, 14% mal, 26% bajo, 12% normal 

y 35%. 14% en bueno y 14% en excelente. Concluyo, con una relación asociación 

entre las variables del hábito de lectura y las variables medias de lectura (rho = 

0,375, p = 0,013). A nivel dimensional, hubo una relación media entre los hábitos 

lectores y los niveles de alfabetización (Rho = 0,406, p = 0,013, alfa = 0,05), así 

como la relación moderada entre los hábitos lectores y la comprensión lectora. Los 

hábitos lectores y la comprensión lectora tuvieron una relación moderada debido a 

su categorización, en otras palabras, mientras uno lee más su nivel de comprensión 

aumenta. 

Rivas (2020), el tema: Hábitos de lectura y la comprensión lectora, el propósito del 

estudio fue identificar la relación entre los hábitos de lectura y comprensión lectora, 

por su clasificación es cuantitativo, el método hipotético deductivo, el diseño no 

experimental y transversal, la muestra fue 93 estudiantes, el instrumento empleado 

es el cuestionario, los resultados obtenidos mostraron que si el coeficiente es -0.081 

significativo es 0.441 > 0.05, no existe relación entre los hábitos de lectura y la 

comprensión lectora, por lo que es suficiente para excluirla. Planteó una hipótesis 

alternativa y aceptó la hipótesis nula para este estudio. Por lo tanto, concluimos que 

la comprensión de textos requiere el uso de estrategias además de la lectura 

continua. En ocasiones el resultado no es favorable; sin embargo, es un punto de 

partida para plantear estrategias de mejora en dicha institución. 

Acosta (2020) con su estudio Plan lector y hábitos de lectura, el objetivo de este tuvo 

como propósito encontrar la relación del plan lector y hábitos de lectura. Por su 

clasificación es cuantitativo, el estudio es de tipo es básico. diseño correlacional 

transversales, el nivel es descriptivo, la muestra de 70 alumnos, el instrumento 

empleado es el cuestionario, y la técnica es la encuesta. Los resultados, la 

correlación es de 0,621, con un nivel de significancia de 0,000, entre el plan lector y 

los hábitos de lectura es de 0,329, y el nivel de significancia es de 0,005, el nivel es 

bajo. Asimismo, los hábitos de lectura se desarrollan gradualmente a través de la 

práctica, el esfuerzo, el comportamiento del lector, la dedicación y la disciplina de 

los mediadores. 

El estudio de Saldaña (2020), cuyo tema fue: Plan lector para la comprensión 
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de textos, tuvo el objetivo de definir un plan lector para mejorar la comprensión de 

textos. Por su clasificación es cuantitativo, los métodos de investigación, diseño 

descriptivo, el método hipotético deductivo, la muestra es 65 educandos, 

instrumento empleado es el cuestionario. Los resultados, alcanzada en un 86,1%, 

por lo que la dimensión comprensión de palabras es un 61,1%, la dimensión es 

44.4%, y finalmente razonamiento lógico sentido común es 30.6%. Concluye que 

debe reforzar, pensar, leer, concluir, evaluar e interpretar los hechos de un texto 

escrito con los hechos del problema y expresado a través de una planificación. Este 

análisis tuvo la finalidad de conceptualizar una estrategia lectora para mejorar la 

comprensión de textos., los hábitos lectores se adquieren a través de procesos 

estratégicos, incluyendo técnicas, formas y estrategias que posibilitan el aprendizaje 

a través de recursos y procesos. 

Córdova (2020), cuyo tema: Hábitos de lectura y el aprendizaje, el propósito fue 

establecer la relación entre los hábitos lectores y el aprendizaje. Se trata de un 

estudio de causalidad no experimental cuantitativo, por su clasificación es 

cuantitativo, la muestra es 86 estudiantes de quinto y sexto grado de instituciones 

educativas de El Agustino, el instrumento empleado es el cuestionario, fue validada 

por expertos, para el estudio de inferencia de hipótesis, utilizando el coeficiente de 

correlación de Spearman. Los resultados fue r = -0,123 con un valor de significación 

de p = 0,261, en ese sentido, el estudio no encontró relación significativa entre las 

variables por lo que se presentó una hipótesis nula. Por ello, el hábito lector es de 

fundamental importancia para estimular la lectura y la reflexión sobre el aprendizaje 

de las perspectivas progresivas de una determinada independencia. Por ello, la 

lectura forma parte de la vida de todos, ya que ayuda a adquirir conocimientos, 

cultura, intuición, reflexión, y desarrolla pautas que posibilitan el desarrollo de 

hábitos lectores. 

El Plan lector encuentra sustento científico en la teoría del modelo compensatorio 

de Ferreri (2015), este modo de lectura es significativo porque mejora la 

decodificación de palabras en orden ascendente, como siempre ha sido la práctica 

tradicional en las instituciones educativas y las familias que los niños aprendan 

primero las vocales, luego las consonantes, las sílabas, las palabras, las oraciones, 

la oración. Finalmente, el texto completo. Durukan, (2020). considera que, en la 

lectura, el lector tiene que descifrar no solo el orden ascendente sino también el 
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descendente a medida que completa sus conocimientos, comprensión y 

expectativas o metas previas, pues para ello la interacción debe ser hecha por el 

todo, ante el estudiante. No se puede ver el texto completo, por lo que el texto 

(esquema del texto) está organizado de modo que los estudiantes lean primero el 

texto completo y luego las oraciones, oraciones, palabras, sílabas, subvocales y 

sonidos. (García, et al., 2018). 

El Plan lector encuentra apoyo científico en la teoría del modelo compensatorio de 

Bernarda (2020), este modelo de lectura se enfoca no solo en el enfoque para 

descifrar palabras en orden ascendente, como se practica tradicionalmente en las 

instituciones educativas y en el hogar, sino también porque permite que los niños 

aprendan primero principios básicos, como los sonidos, luego las consonantes, 

sílabas, palabras, y finalmente oraciones completas. En el proceso de lectura, el 

lector no solo debe decodificar de arriba hacia abajo, sino también decodificar hacia 

arriba para satisfacer sus visiones, conocimientos, expectativas o metas previas, el 

alumno primero mira el texto completo, luego las oraciones, oraciones, palabras, 

sílabas, descendientes, vocales. (Babauta, 2020). 

Asimismo, subyace a la ciencia de la planificación lectora, la teoría de la interacción 

(Yubero et al., 2018). Aquellos que creen en el proceso de lectura, la percepción 

del lector y la percepción deben ser flexibles cuando se aplican al texto. Por lo tanto, 

la interacción con este texto debe ser placentera, activar la conciencia del lector, 

recordar sus conocimientos previos cuando se expone al texto y sumergirse en 

información y experiencias. Importancia como una persona útil. la sociedad, este 

modelo de intervención en el proyecto lector considera tres aspectos principales y 

da sentido al texto a través de acciones cognitivas, lingüísticas e inferenciales que 

se activan cuando el lector interactúa con el texto escrito. (Navarro, et al., 2018). 

Asimismo, la lingüística y la psicología cognitiva, se ocupan del estudio de la 

lectura: cómo las personas reconocen y entienden lo que escriben. En este sentido, 

la lectura requiere un texto específico con símbolos interpretables, 

independientemente de símbolos como imágenes o jeroglíficos. Por lo tanto, puede 

presentarlo utilizando letras, símbolos, símbolos u otros medios para comprender y 

leer clara y correctamente el mensaje. Esta actividad puede ser a) desarrollada 

individualmente. En otras palabras, cada persona decide qué temas quiere leer en 

función de sus intereses y preferencias. Por lo general, se hace en el lugar correcto, 
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no hace mucho ruido y tiene mucho espacio. Esto asegura que la actividad y la 

tranquilidad no se interrumpan durante el tiempo asignado, enfocándose así de 

lleno en desarrollar y potenciar la alegría y la comodidad con el hábito de la lectura. 

b) Colectivamente. Los estudiantes participan en lecturas grupales diarias y los 

maestros del curso leen un libro durante 20 minutos al final de cada día de trabajo. 

Esto requiere un poco de dramatización de la lectura, ya que toda la clase tiene que 

leer el texto de una manera que prediga el final de la historia al día siguiente. En 

este sentido, pretende mostrar a los estudiantes un mundo sin límites donde la 

lectura nos puede conducir, pero, sobre todo, inculcarles el amor por la lectura 

(García, 2019). 

Yubero et al., (2015), sostiene que el placer y la satisfacción de la lectura regular y 

de larga duración se conoce como el hábito de la lectura y es considerado uno de 

los pasatiempos favoritos de las personas. Entonces se puede decir que los 

estudiantes que solían leer libros aman esta actividad y hacerlo en su tiempo libre 

es una forma de adquirir conocimiento y satisfacción. Asimismo, Pilco & Quispe 

(2020) muestran que el hábito lector representa una serie de acciones adquiridas a 

través de la actividad continua, brindándoles así habilidades críticas y críticas 

relacionadas con lo que leen. 

Además, González (2020), argumenta que la estrategia del lector de conectarse 

con el texto también juega un papel importante durante la lectura, encontrando que, 

si una estrategia no funciona, es probable que use otra. Mantenga la creencia en la 

excelencia de los procesos y acérquese a ellos de arriba abajo. De acuerdo con la 

hipótesis compensatoria de Habók, et al. (2019)., cualquier deficiencia en el ámbito 

intelectual de cualquier persona puede compensarse con la ayuda de los demás. 

Es por esto que cuando un lector nota cierta brecha mientras lee su texto, 

automáticamente lo alimenta a través de otras estructuras de conocimiento de nivel 

superior (Ocampo, 2018). 

Asimismo, brinda sustento científico al esquema de lectura, la teoría de la 

interacción Makut (2014), los que creen que la percepción del lector y la percepción 

de interactuar con el texto debe ser flexible durante el proceso de lectura. Por eso 

esta interacción con el texto debe ser divertida, el lector activa sus habilidades 

cognitivas recordando sus conocimientos previos cuando se expone al texto, 

escribiendo y sumergiéndose en la información, y recontando sus diagramas o 
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marcos conceptuales (Arista & Paca 2015). Su experiencia, experiencia, 

conocimiento y expectativas de su trascendencia como bien social. Este modo de 

intervención en los programas de lectura se demuestra a través de la comprensión 

de textos, que es el resultado de procesos cognitivos, lingüísticos e inferenciales 

que activan los lectores al interactuar con los textos escritos, teniendo en cuenta tres 

aspectos fundamentales: la coherencia sintáctica y semántica, la macroscópica y la 

microestructura de la lectura. texto, generando inferencias y sus características. 

(Inga, 2021). 

Este modo de interacción destaca la intervención del lector y el documento físico o 

escrito, una interacción efectiva en igualdad entre todos los elementos que 

componen el texto y las características aprendidas del lector, vinculándolo a la 

lectura del texto literario en que reproduce la propia imaginación, identifica 

personajes, evalúa personajes y practica niveles emocionales de estados mentales; 

interactúa con los textos de manera empática y logra mejores resultados durante la 

lectura (Caballeros & Gálvez, 2014). 

Pinzás (2012), sostiene que la lectura interactiva es una actividad entre los 

estudiantes y los textos, donde los estudiantes intentan comprender y aprender la 

información contenida en ellos. En otras palabras, la lectura es un proceso cognitivo 

que interpreta el contenido de un texto, activando así conceptos cognitivos como 

complementarios. (Elche, 2019), también muestra que el desarrollo gradual de los 

hábitos de lectura depende de la práctica, el esfuerzo y el comportamiento del 

lector, así como de la dedicación y disciplina del mediador o consultor. (Mendieta & 

Garey, 2019). 

Con respecto a la dimensión 1, la capacidad docente, según Molina (2020) es un 

ente mediador que permite a los estudiantes construir conocimientos, crecer como 

personas y convertirse en entidades importantes en la sociedad. Según Rimari 

(2017), los docentes deben tener un conocimiento amplio y completo de la teoría 

del aprendizaje, tener valores y actitudes que potencien el aprendizaje y desarrollar 

relaciones con otras personas con conocimientos y habilidades. 

En la dimensión 2, tipos de textos, asumo como teóricos de apoyo a Díaz y 

Hernández (2002) que manifiestan que la selección de libros o textos literarios 

según su contenido, edad, nivel, grado es de suma importancia. Para Welie, et al. 

(2019) depende de la alegría e interés del alumno. Esta actividad debe ser realizada 
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por docentes que desempeñen un papel de liderazgo, ya que deben ser promotores 

eficaces de la planificación de las estrategias y recursos elegidos, así como 

promotores eficaces del aprendizaje, la lectura y los hábitos lectores, para mejorar 

tu nivel. Todo ello se consigue trabajando en un ambiente propicio y acogedor en 

el que el estudiante lector se sienta cómodo y tranquilo. (Rimari, 2017) 

Lo que refiere a la dimensión 3, las experiencias de lectura, según Minedu (2021), 

son aquellas circunstancias que generará el docente en la escuela para aproximar 

al estudiante con la lectura, es importante establecer el propósito que cada uno 

tenga, si es necesario que las propuestas sean de los educandos mismos para 

lograr una lectura significativa. Las experiencias están relacionadas, también, a 

ciertas actividades que se realicen después de leer, entre ellas tenemos las 

tertulias, debates, redacción de resúmenes, organizadores gráficos, etc. Por tanto, 

la lectura será una actividad social que contribuya a la construcción de una nueva 

cultura y hábitos lectores. Por eso debe desarrollarse en diferentes etapas de 

aprendizaje, porque los niños, adolescentes y adultos jóvenes desarrollan 

habilidades de lectura de manera diferente, asimismo el nivel de demanda debe 

incrementarse gradualmente. (Rimari, 2017) 

Así, Del Valle (2012), muestra que el hábito lector constituye un acto organizado y 

voluntario que capacita a una persona para leer de manera continua. En este 

sentido, la conducta lectora está muy relacionada con la motivación subjetiva del 

lector, la motivación generada en la satisfacción del lector, el disfrute, el interés por 

la lectura, etc. Por lo tanto, para que los niños desarrollen el hábito de la lectura, 

debe haber una motivación personal, más que una lectura forzada por parte de los 

padres o maestros. (Cando, et al., 2018). 

Por su parte, Márquez (2017), señala que la escuela es un espacio que promueve 

el hábito de la lectura, aunque ningún campo permite la definición de 

conocimientos previos que comienzan solo en la escuela, ya que la evidencia de 

grado de su origen comienza antes de la escuela. Así, el hogar y la escuela forman 

la base fundamental para la formación del hábito lector, pero esta actividad se 

refuerza en las escuelas donde los alumnos provienen de entornos familiares de 

escasos recursos, familias capaces y disfuncionales. (Serna et al., 2017). 

Zevallos (2021) muestra claramente que los hábitos de lectura corresponden a 

comportamientos estructurados y planificados que motivan a los individuos a leer más 
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tiempo de acuerdo con sus intenciones presentando una sensación de logro, una 

sensación de comodidad y entrenamiento. En este sentido, a medida que se adquiera 

la capacidad de conocerse mejor, con el tiempo se irá creando un hábito que 

beneficie. Acosta (2020) señala que los aspectos de los hábitos lectores son: Actitud 

que indica esfuerzo y dedicación para mejorar la lectura, que ayude a cumplir con 

todos los requisitos de informes, organizar significa organizar su tiempo de 

investigación y lectura para hacer mejor el trabajo en menos tiempo. Comprender, 

comprender lo que se lee, sacar conclusiones y criticar. 

Errázuriz, et al., (2020), define el hábito de la lectura como la habilidad que se 

adquiere al repetir el mismo ejercicio una y otra vez y la tendencia a repetir acciones. 

Esto debe incluirse en su repertorio de comportamiento. Tienes que hacerlo parte de 

tu estilo de vida, ciertamente significa buscar una actitud y un comportamiento 

positivos hacia la lectura, y debería implicar algún tipo de sensación de placer para 

reforzar el hecho de que eres un lector. En este sentido recomendamos las siguientes 

dimensiones: Lectura de frecuencia. Esto corresponde a la cantidad de veces que un 

individuo realiza los pasos anteriores en un período de tiempo determinado. 

motivación para leer. Esto está determinado por la motivación individual que impulsa 

el comportamiento específico. Las preferencias de lectura, por ejemplo, si se trata de 

un tema principal o general, son parte del tipo de lectura que haces. (Ramos, 2020). 

Por otro lado, en el campo de la educación, los hábitos lectores son un aspecto muy 

importante porque están íntimamente relacionados con el desarrollo de la escuela 

(Munita, 2018). Este es un problema que tienen muchos estudiantes. En este sentido, 

podemos observar diversos estudios que muestran claramente la correlación entre la 

comprensión lectora como actividad diaria y el rendimiento de los estudiantes en 

diferentes niveles. 

En este sentido, Munita (2016), la actividad de la lectura es fundamental porque está 

íntimamente relacionada con el nivel de desempeño de otras habilidades comunes 

requeridas por estudiantes y egresados. La capacidad de utilizar, comprender, pensar 

y adivinar información de un texto escrito se denomina destreza lectora y la práctica 

de leer o la participación activa del lector en la participación activa en el proceso de 

lectura y construcción del texto. Esto solo se puede lograr mediante la realización de 

una sesión de lectura típica mientras lees. Es un proceso que solo ocurre cuando 

procesas el material y creas y evalúas tu material de lectura. (Elche Larrañaga, 2019) 
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Albelda (2019), sostiene, que la formación del hábito lector de los niños y 

adolescentes no debe partir de las exigencias de los padres y docentes en las 

escuelas, sino que debe partir de los propios deseos de los niños, por lo que es 

necesario que los padres y docentes animen a los niños o creen el interés por la 

lectura. Encuentre formas de obtener conocimiento. En este sentido, desarrollar el 

hábito de la lectura es respetar los derechos e intereses de los lectores. (Vásquez, 

2019). 

Serena et al. (2017) demostraron que los hábitos lectores constituyen un 

comportamiento organizado y voluntario que motiva a las personas a leer de forma 

continua. En este sentido, el comportamiento de lectura está relacionado con el 

equilibrio subjetivo de la motivación personal del lector, que es lo que crea la 

satisfacción, el disfrute y el placer de lectura del lector. (Velasco, M. 2019). 

Con respecto a la dimensión 1, propósito de la lectura, el papel activo del lector en 

relación con una de las actividades del proceso lector, está íntimamente 

relacionado con la volición, en este sentido, si la convertimos en condición primera 

de nuestras expectativas, estímulos, y motivaciones, es decir, podemos lograr un 

aprendizaje significativo dadas las razones por las que tenemos que realizar cada 

actividad. Los maestros deben considerar por qué leen los estudiantes; debe 

comprender sus intereses, sentimientos, motivaciones y debe desarrollar un plan 

de lectura que lo acerque al proceso de lectura. Si el lector se acerca al texto que 

se inspira para leer, encontrará interesantes las dificultades y desafíos que se 

presentan en la comprensión, pero si lo hace sólo por simple obediencia o 

imposición, entonces hasta el más simple de los textos le resultará interesante. 

Difícil, por ello la fuerza de voluntad pasa a formar parte de nuestra estructura 

interna, que se desarrolla en el sujeto a partir del compromiso emocional con la 

lectura (Serna et al., 2017). 

En cuanto a la dimensión 2, técnicas de animación a la lectura, que son diferentes 

del segundo aspecto de las estrategias de promoción de la lectura, son proporcionar 

a los lectores sugerencias para el placer, la satisfacción y el disfrute de la lectura, 

así como crear entretenimiento y relajación durante el proceso de lectura, 

permitiéndole absorber información, porque sabemos El ejercicio del pensamiento 

intelectual requiere más atención y memoria que la lectura, lo cual es necesario para 

desarrollar el hábito lector y mantenerlo en el tiempo. Las actividades lectoras son 
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acciones que estimulan y facilitan el aprendizaje y la reflexión, y los docentes deben 

adaptarlas al grupo de estudiantes con el que trabajarán, ayudando a desarrollar la 

comprensión lectora desarrollando y practicando las habilidades intelectuales que 

demuestran los lectores (Serna et al., 2017) 

En la dimensión 3, métodos para cultivar hábitos de lectura, las estrategias para 

fomentar la lectura deben ser abiertas y personalizadas para cada lector, y el 

moderador debe priorizar las particularidades de los lectores y los grupos a los que 

se dirige el evento. Utilizar tecnologías y recursos innovadores basados en la 

creatividad en este estándar. La motivación para leer se divide en dos modalidades: 

la primera ocurre antes de la lectura, y la segunda ocurre después de leer un libro; 

en ambas modalidades se construyen conocimientos y valores aprendidos, y para 

calcular la comprensión lectora y el propósito para el que ha sido leído. Desarrollar, 

ajustar o reajustar cualquier estrategia, requiere primero saber si el estudiante ha 

leído el libro, ya que cada lectura requerirá una estrategia de animación diferente, 

dependiendo de la información que contenga, el nivel académico del lector, el 

moderador, y el contexto en el que se crea la animación (Serna et al., 2017) 

Disfrutar de la lectura es pensar en los nuevos métodos de enseñanza empleados 

en la literatura, ya que la lectura finalmente comienza a ser entendida como una 

actividad importante en el aula, no solo como un acto. Mejorar la comunicación, 

habilidad de lectura. La enseñanza literaria ha cambiado con el tiempo en las 

perspectivas pedagógicas y se ha convertido cada vez más en un método de 

educación literaria destinado a atraer lectores capaces y amantes de la lectura 

libremente (Serna et al., 2017) 

Para poder leer es necesario desarrollar esta habilidad antes de ir a la escuela, es 

decir, desde el primer año de contacto con los miembros de la familia, introducir la 

literatura en la vida cotidiana de los niños para que sean felices y sepan leer. Sin 

fines religiosos. Porque la pasión es una actitud que despierta la curiosidad lectora 

y hay que ser adulto para ser un ávido lector. (Serna et al., 2017) 

En cuanto al tercer aspecto, los métodos para desarrollar hábitos de lectura suelen 

mostrar que aprender literatura es más que adquirir habilidades o la capacidad de 

reconocer ideas principales, resumir información y sacar conclusiones de forma 

lógica. Los métodos utilizados para comprender el texto deben tener en cuenta el 

significado general y universal de toda la información transmitida y guiar cómo 
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adaptar el enfoque cognitivo y didáctico del texto, a través de un proceso 

sistemático, para responder a estas preguntas: enseñar y cómo enseñar. El 

contenido de las ideas expresadas en el texto se centra en dos conjuntos de 

variables que influyen en la capacidad de comprensión del lector; la información que 

ya conoce para determinar los tipos y forma del texto y la percepción de diversos 

metadatos. Métodos de procesamiento de texto para métodos de aprendizaje que 

conducen a una comprensión efectiva. 
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III. METODOLOGÍA 

La metodología que se empleó en la presente investigación fue de enfoque 

cuantitativo, para Tamayo (2007) se trata de contrastar una serie de hipótesis que 

surge de teorías ya existentes. Se empleó el nivel correlacional y de corte 

transversal porque los datos se recolectan en un tiempo y espacio determinados. 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Hernández, Mendoza (2018), el estudio es de tipo básico, para adquirir nuevos 

conocimientos, y tiene como objetivo comparar la información adquirida con las 

teorías actuales. También busca aumentar los conocimientos teóricos para 

desarrollar teorías sobre presupuestos participativos y hábitos de lectura. El diseño 

del estudio es no experimental, debido a que hay dos variables de estudio, 

asimismo, se realiza la observación y medición, muestreo y procesamiento 

estadístico de la unidad de análisis. 

3.2. Variables y operacionalización: En la investigación se consideró las 

siguientes variables: 

Variable 1, Plan lector, es una propuesta educativa, una estrategia pedagógica que 

promueve, orienta y organiza la lectura de los educandos de la Educación Básica 

Regular. Este debe ser claro, coherente y estructurado mediante el establecimiento 

de objetivos, procedimientos, cursos de acción, medios y espacios convencionales 

y no convencionales. (Minedu, 2021) 

Las dimensiones a considerarse en esta primera variable fueron las siguientes: 

capacidad docente, tipos de textos y espacios de lectura. 

Variable 2, el hábito de la lectura no nace con nosotros, por lo que se puede 

estimular, desde los primeros años escolares, el mismo que se puede obtener a 

través del aprendizaje, por ello, es importante cultivar el hábito de la lectura desde 

edades tempranas, asimismo es el conjunto de recursos, procedimiento, técnicas, 

estrategias que logran la posibilidad que los estudiantes aprendan de manera más 

motivadora, rápida y eficazmente. (Serna et al., 2017) Esta segunda variable se 

dimensionó de la siguiente manera: propósito de lectura, técnicas de animación a 

la lectura y métodos para cultivar hábitos de lectura. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población, contiene características similares a investigar, (Hernández y Mendoza, 

2018), el tamaño poblacional fue de 95 estudiantes de quinto año de secundaria 
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del turno mañana, igual al tamaño de muestra de los estudiantes de secundaria de 

la institución Telésforo Catacora, Ate en el año 2022. 

Muestra 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), la muestra fue de 95 estudiantes 

del turno mañana, siendo el insumo basado en las características comunes del 

objeto de estudio. Se incluyó una investigación censal no probabilística de 

estudiantes de quinto año de secundaria del turno mañana del establecimiento 

docente Telésforo Catacora, Ate en el año 2022. 

Unidad de análisis 

Hernández y Mendoza (2018), al tener características similares, la unidad de 

estudio de análisis fueron los estudiantes quinto año de secundaria, turno mañana, 

de la institución educativa Telésforo Catacora, Ate en el año 2022. 

Muestreo, según Hernández y Mendoza (2018), el muestreo no probabilístico es 

cuando no hay necesidad de aplicar fórmulas probabilísticas y estadísticas, 

generalmente responde a la naturaleza de la investigación, y en ciertos casos se 

tratará de estudios censales. De hecho, la población es pequeña y no es necesario 

aplicar ecuaciones estadísticas. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: La encuesta fue la 

técnica empleada y el instrumento: un cuestionario. El primero, que abordó la 

variable 1, consta de 30 preguntas diferentes. El segundo, sobre la Variable 2 

conteniendo 28 preguntas. Según Valderrama (2015) expresó, la prueba consiste 

en el procesamiento individual o grupal de ítems.  

Las herramientas de recopilación de datos respondieron a una escala del 1 al 5, 

donde 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces, 4 es casi siempre, 5 es siempre.  

La validez del cuestionario es una característica requerida de cualquier instrumento 

de investigación y se utiliza para determinar el marco teórico utilizado para la 

evaluación y el grado de precisión de la medición para el propósito previsto. 

(Polidoro-Dini, 2014). 

Con respecto a la validación de ambos instrumentos se solicitó el análisis de 3 

expertos profesionales (dos magísteres y un doctor), ellos fueron quienes dieron su 

opinión de aplicabilidad. 
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La confiabilidad de los instrumentos se realizó a través de una prueba piloto a 10 

estudiantes de la población. De esta manera se tuvo un valor de Alfa de Cronbach= 

0.867 para el instrumento de la variable Plan lector.  

 

Tabla 1 

Prueba de confiabilidad para la variable Plan Lector 

 

Alfa de Cronbach Nº de ítems 

,867 30 

Fuente: Reporte del SPSS para el estudio 

 

A su vez, se obtuvo un valor de Cronbach de 0.772 para el instrumento de la 

variable hábitos de lectura. Estos determinaron que los dos instrumentos eran 

confiables. 

 

Tabla 2 

Prueba de confiabilidad para la variable Hábitos de lectura 

 

Alfa de Cronbach Nº de ítems 

,772 28 

Fuente: Reporte del SPSS para el estudio 

 

3.5. Recolección: Mediante el enfoque cuantitativo, la recolección propuesta por 

la Universidad César Vallejo. Para efectos de este estudio, dos cuestionarios fueron 

los instrumentos utilizados a través de Formulario Google. Se han implementado 

los siguientes procedimientos: Revisar la herramienta de recolección de datos antes 

de coordinar con el equipo directivo. La solicitud formal de consentimiento 

informado requiere un cuestionario del titular de la Institución Educativa Telésforo 

Catacora de Ate, 2022. Se informó a los docentes sobre aspectos generales de la 

encuesta en curso y la importancia de completar el cuestionario correctamente. Se 

digitaliza los cuestionarios e información relacionada utilizando datos. 

3.6. Método de análisis de datos: El estudio se basa en un enfoque cuantitativo 

aplicando técnicas estadísticas específicamente a los resultados del estudio. 

También se realizará el análisis descriptivo de las variables de investigación. 
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Hernández & Mendoza (2018), un proceso de análisis de datos compatible con el 

software estadístico SPSS considera las siguientes actividades: Desarrollo de base 

de datos; Diseño de vistas de variables y datos para organizar los resultados de 

datos obtenidos de cuestionarios para medir planes lectores y hábitos lectores. La 

tabla de resultados de la encuesta se organiza de acuerdo con la tabla de 

distribución de frecuencias correspondiente a los objetivos de la investigación. Otra 

característica de este método es el estudio de fenómenos en condiciones naturales 

o de investigación. Una estadística importante para este estudio es Rho Spearman. 

3.7. Aspectos éticos: El estudio se basó en el principio ético del respeto por los 

encuestados y por todo el proceso que conllevó su realización. La integridad, como 

principio que consideró a su vez la transparencia y veracidad en el manejo, 

procesamiento y difusión de los resultados. De esta manera, el estudio también 

respetó las pautas internacionales para escribir artículos académicos, citando 

fuentes de otros autores del estudio y citando de acuerdo con los estándares de la 

APA, séptima edición. Al mismo tiempo, se aseguró de que la información 

recopilada solo se use con fines de investigación y no se divulgue sin el 

consentimiento de los participantes. 
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

En la tabla 3 y figura 1, se puede observar una diferencia de 13 

colaboradores entre el número de hombres y mujeres que formaron parte de la 

investigación, siendo mayor la frecuencia de 54 mujeres (56,8%) a diferencia de los 

41 hombres participantes (43,2 %). 

Tabla 3 

Sexo de los estudiantes de quinto año de secundaria de la institución Telésforo 

Catacora, Ate, 2022. 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Mujer 54 56,8 56,8 56,8 

Hombre 41 43,2 43,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio 

 

Figura 1 

Sexo de los estudiantes de quinto año de secundaria de la institución Telésforo 

Catacora, Ate, 2022. 

 
Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio 
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De la misma manera, en la tabla 4 y figura 2, se puede apreciar 64 estudiantes de 

quinto año de secundaria pertenecientes a la sección A y B que representan el 65,2 

% del total de estudiantes. Ambas secciones tienen una ligera diferencia de 1.1 % 

más que la sección C, quienes representan el 32,6 % con respecto a la participación 

total de la presente investigación.  

 

Tabla 4 

Sección del grado de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022. 

 

Sección Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sección A 32 33,7 33,7 33,7 

Sección B 32 33,7 33,7 67,4 

Sección C 31 32,6 32,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio 
 

Figura 2 

Sección del grado de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022. 

 

 

Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio 
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De la misma manera, en la tabla 5 y figura 3, se puede apreciar que los estudiantes 

que perciben su nivel de participación de Plan lector como bajo son 24 estudiantes 

que representan el 25,3 %; 56 estudiantes tuvieron una participación media 53 

equivalente al 58,9 %, mientras que 15 estudiantes, es decir; el 15,8% opinan que 

su participación es alta. Se puede notar una diferencia mayor entre el número de 

estudiantes que perciben el Plan lector como medio y quienes lo perciben como 

alto. 
 

Tabla 5 

Nivel de participación de Plan lector en los estudiantes de quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

24 25,3 25,3 25,3 

56 58,9 58,9 84,2 

15 15,8 15,8 100,0 

95 100,0 100,0  

Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio 

 

Figura 3 

Nivel de participación de Plan lector en los estudiantes de quinto año de 

secundaria de la institución educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022. 

 
Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio 
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Finalmente, en la tabla 6 y figura 4, se aprecia la frecuencia con la que los 

estudiantes leen en la escuela o el hogar, es decir, sus hábitos lectores. El grupo 

predominante es aquel que se encuentra en el nivel regular con una frecuencia de 

63 encuestados (66,3%). Por otro lado, quienes tienen el hábito lector en el nivel 

inferior, con pocas prácticas lectoras son 20 educandos que representan 21,1 %. 

Se puede observar una considerable diferencia (53,7 %) entre el número de 

estudiantes con niveles regular y bueno. 

Tabla 6 

Nivel de hábitos de lectura en los estudiantes de quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022.  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Malo 20 21,1 21,1 21,1 

Regular 63 66,3 66,3 87,4 

Bueno 12 12,6 12,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio 
 
Figura 4 

Nivel de hábitos de lectura en los estudiantes de quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate, 2022. 

 
Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio. 
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Contrastación de hipótesis 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general: 

Hi: Existe una relación directa y significativa entre el Plan lector y los hábitos de 

lectura en estudiantes de quinto año de secundaria de la institución Telésforo 

Catacora, Ate. 

Ho: No existe relación directa ni significativa entre el Plan lector y los hábitos de 

lectura en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Telésforo Catacora, Ate. 

 

Nivel de confianza de la investigación: 95% 

Margen de error: 5% 

Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 

Como se puede apreciar en la tabla 7, se ha obtenido un valor sig = 0,002, menor 

a 0,05 y por la regla de decisión podemos concluir que hay suficiente evidencia 

estadística para determinar que existe relación directa entre las variables Plan 

lector y Hábitos de lectura en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Telésforo Catacora del distrito de Ate. Asimismo, se obtuvo 

un valor positivo r = 0,319, lo cual confirma que la relación entre las variables es 

directa, pero poca significativa. 

 

Tabla 7 

Prueba de Rho de Spearman para el plan lector y los hábitos de lectura en 

estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Telésforo 

Catacora, Ate, 2022. 

 
Plan lector Hábito de lectura 

Rho de Spearman 

Plan lector 

Coeficiente de correlación 1,000 ,319** 
Sig. (bilateral) . ,002 

N 95 95 

Hábito de lectura 

Coeficiente de correlación ,319** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 95 95 

Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio. 
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Hipótesis específica 1: 

Hi: Existe una relación directa y significativa entre la capacidad docente y los 

hábitos de lectura en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Telésforo Catacora, Ate. 

Ho: No existe relación directa ni significativa entre la capacidad docente y los 

hábitos de lectura en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Telésforo Catacora, Ate. 

Nivel de confianza de la investigación: 95% 

Margen de error: 5% 

Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 

En la tabla 8, se puede observar que el valor sig = 0,152 es mayor a 0,05 y por la 

regla de decisión podemos concluir que hay suficiente evidencia estadística para 

determinar que no existe relación entre la dimensión Capacidad docente y la 

variable Hábitos de lectura en estudiantes de quinto año del nivel secundario de la 

Institución Telésforo Catacora del distrito de Ate. Por ello, se determinó la 

aceptación de la hipótesis nula. 

 
Tabla 8 

Prueba de Rho de Spearman para la capacidad docente y los hábitos de lectura en 

estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Telésforo 

Catacora, Ate, 2022. 

 

 
Capacidad docente Hábito de lectura 

Rho de Spearman 

Capacidad docente 

Coeficiente de correlación 1,000 ,148 
Sig. (bilateral) . ,152 

N 95 95 

Hábito de lectura 

Coeficiente de correlación ,148 1,000 

Sig. (bilateral) ,152 . 

N 95 95 

Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio. 
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Hipótesis específica 2: 

Hi: Existe una relación directa y significativa que existe entre los tipos de textos y 

los hábitos de lectura en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Telésforo Catacora, Ate, 

Ho: No existe relación directa ni significativa entre los tipos de textos y los hábitos 

de lectura en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Telésforo Catacora, Ate, 2022. 

 

Nivel de confianza de la investigación: 95% 

Margen de error: 5% 

Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 

En la tabla 9, se puede observar que el valor sig = 0,002 menor a 0,05 y por la regla 

de decisión podemos concluir que hay suficiente evidencia estadística para 

determinar que existe relación entre la dimensión Tipos de textos y la variable 

Hábitos de lectura en estudiantes de quinto año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Telésforo Catacora, Ate. Asimismo, se obtuvo un valor positivo 

r = 0,315, lo cual confirma que la relación entre la dimensión y la variable es directa 

y poca significativa. 

 

Tabla 9 

Prueba de Rho de Spearman para los tipos de textos y los hábitos de lectura en 

estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Telésforo 

Catacora, Ate, 2022.  

 
Tipos de textos Hábito de lectura 

Rho de Spearman 

Tipos de textos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,315** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 95 95 

Hábito de lectura 

Coeficiente de correlación ,315** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 95 95 

Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio. 
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Hipótesis específica 3: 

Hi: Existe una relación directa y significativa entre los tipos de textos y los hábitos 

de lectura en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Telésforo Catacora, Ate. 

Ho: No existe relación directa ni significativa entre las experiencias de lectura y los 

hábitos de lectura en estudiantes de quinto año de secundaria de la institución 

educativa Telésforo Catacora, Ate. 

 

Nivel de confianza de la investigación: 95% 

Margen de error: 5% 

Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 

En la tabla 10, se puede observar que el valor sig = 0,004 menor a 0,05 y por la 

regla de decisión podemos concluir que hay suficiente evidencia estadística para 

determinar que existe relación entre la dimensión Experiencias de lectura y la 

variable Hábitos de lectura en estudiantes de quinto año del nivel secundario de la 

institución Telésforo Catacora, Ate. Asimismo, se obtuvo un valor positivo r = 0,295, 

lo cual confirma que la relación entre la dimensión y la variable es directa y poca 

significativa. 

 
Tabla 10 

Prueba de Rho de Spearman para las experiencias de lectura y los hábitos de 

lectura en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Telésforo Catacora, Ate, 2022.  

 

 
Experiencias de lectura Hábito de lectura 

Rho de 

Spearman 

Experiencias de 

lectura 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,295** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 95 95 

Hábito de lectura 

Coeficiente de correlación ,295** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 95 95 

Fuente: Reporte del SPSS V27 para el estudio. 
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V. DISCUSIÓN 

Plan lector y Hábitos de lectura son las variables de la presente 

investigación, de acuerdo a la contrastación de la hipótesis general, la prueba Rho 

de Spearman identificó una baja correlación entre el plan lector y los hábitos de 

lectura (valor p = 0,000 < 0,05), lo que indicó una correlación de 0.319, que confirma 

que la relación de las variables es directa y poca significativa. Si bien es cierto, el 

resultado no es alentador; esto nos demuestra que el Plan Lector, en el caso de los 

95 estudiantes de quinto año de secundaria de la institución educativa Telésforo 

Catacora, se debe replantear para mejorar las estrategias que motiven e incentiven 

el hábito lector en la escuela. 

Los resultados hallados concuerdan con Abón (2019), luego de su análisis, la 

mayoría de los datos se encuentra en regular (53%), seguido del (30%) nivel malo, 

y solo alto el 16%, de los hábitos lectores y la (Rho = 0,406, p = 0,013, alfa = 0,05), 

así como la relación moderada entre los hábitos lectores y la comprensión lectora. 

Se encontró una discrepancia con los resultados de García (2019), lo que indica 

que los estudiantes necesitan desarrollar estrategias de aprendizaje para mejorar 

los hábitos de lectura con propósito. Además, los maestros no están preparados 

para aplicar estrategias de instrucción en sus aulas. Por lo tanto, la aplicación de 

una adecuada programación es necesaria para mejorar la comprensión de los 

estudiantes sobre la lectura con propósito. 

Dos puntos que se asemejan a la presente investigación está relacionado con el 

trabajo de Acosta (2020) en la población y en la adaptación del instrumento de la 

primera variable Plan lector. Su estudio sobre las variables de Plan lector y Hábitos 

de lectura encontró un coeficiente de correlación Rho de Spearman que es de 0.621 

lo cual representó una relación significativa a diferencia de la presente investigación, 

con una relación poco significativa. Con respecto al primero, este involucró a 100 

estudiantes de educación secundaria de una institución particular del distrito de San 

Juan de Lurigancho y la presente 95 estudiantes de quinto año de secundaria; sobre 

el segundo punto, el instrumento validado correspondiente a la variable Plan lector 

fue un cuestionario de 30 preguntas, pero se realizó un ajuste en la modificación de 

algunos. A pesar de manejar una gran similitud en población e instrumento los 

resultados no fueron semejantes, esto demuestra que la dirección y la efectividad 

del Plan Lector de cada institución dependerá de factores internos y externos; en el 
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caso del colegio Telésforo Catacora los dos años de pandemia, cuyas clases se 

dieron de forma remota y/o virtual, afectaron significativamente en el hábito lector 

de los discentes. 

Los hallazgos son consistentes con Ferreri (2015), quien informó que los regímenes 

de lectura tienen respaldo científico en la teoría de la compensación y que este 

patrón de lectura es importante. Esto significa que puede mejorar la decodificación 

de palabras en orden ascendente, que suele ser la práctica tradicional en las 

instituciones educativas y las familias para enseñar a los niños las vocales primero, 

luego las consonantes, los puntos, las palabras, las oraciones, finalmente el texto. 

Otro importante trabajo es Del Valle (2012), que muestra que el hábito de la lectura 

constituye un acto organizado y voluntario de permitir que un individuo lea 

continuamente. Tal y como afirman Flores et al., (2016), esta interacción con el 

texto debe ser placentera, activar la percepción del lector, recordar sus 

conocimientos previos al exponerse al texto, sumergirse en información y 

experiencia. Además, se comprueba la propuesta sobre la lectura de Colomer 

(1997), quien señaló la importancia de tres factores interrelacionados: el lector, el 

texto y el contexto, donde es importante dotar de estrategias al estudiante para que 

las pueda aplicar en la comprensión de lo que lee; a su vez, que los docentes elijan 

adecuada y pertinentemente los textos para que el plan lector sea exitoso y sea 

significativo con su entorno y realidad.  

En cuanto a la primera hipótesis específica, la prueba Rho de Spearman identificó 

una correlación por debajo de lo establecido entre la dimensión Capacidad docente 

y variable Hábitos de lectura (p-valor = 0,000 < 0,05), indicando una correlación 

significativa de 0,148. Se planteó una hipótesis alternativa y se aceptó la hipótesis 

nula para este estudio. A partir de los hallazgos encontrados, de la misma manera 

Bernal, et al., (2019) afirmaron que los docentes no conocen las políticas que 

apoyan los programas de lectura, además, se encuentran otras intuiciones y hechos 

en las prácticas de los actores involucrados en las instituciones educativas. Se 

concluyó que los componentes que inciden en la implementación del plan lector en 

estudiantes chilenos y sus vivencias traen efectos positivos o negativos. 

Del mismo modo Rivas (2020), sus resultados mostraron que si el coeficiente es -

0.081 significativo es 0.441 > 0.05, no existe relación entre las variables Hábitos de 

lectura y Comprensión lectora, por lo que es suficiente para excluirla. Por lo tanto, 
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concluimos que la comprensión de textos requiere el uso de estrategias además de 

la lectura continua. Córdova (2020), los resultados fueron r = -0,123 con un valor 

de significación de p = 0,261, en ese sentido, el estudio no encontró relación 

significativa entre las variables por lo que se presentó una hipótesis nula también. 

(Kung & Aziz, 2020), considera que, en la lectura, el lector tiene que descifrar no 

solo el orden ascendente sino también el descendente a medida que completa sus 

conocimientos, comprensión y expectativas o metas previas, pues para ello la 

interacción debe ser hecha por el todo, ante el estudiante. Implícitamente se puede 

deducir que el domino de estrategias de los maestros para el acompañamiento en 

los procesos de lectura: antes, durante y después (Solé, 1992) es fundamental; 

pero que los maestros de estas escuelas deben repotenciarlas, ya que no solo 

basta con hacerles leer de forma constante sino de hacer de la lectura un proceso 

metacognitivo. 

Del mismo modo tenemos, Pilco & Quispe (2020) mostraron que el hábito lector 

representa una serie de acciones adquiridas a través de la actividad continua, 

brindándoles así habilidades críticas y críticas relacionadas con lo que leen. Por 

consiguiente, Habók, et al. (2019), cualquier deficiencia en el ámbito intelectual de 

cualquier persona puede compensarse con la ayuda de los demás. Albelda (2019), 

sostiene, que la formación del hábito lector de los niños y adolescentes no debe 

partir de las exigencias de los padres y docentes en las escuelas, sino que debe 

partir de los propios deseos de los niños, por lo que es necesario que los padres y 

docentes animen a los niños o creen el interés por la lectura. De la misma manera 

García (2019), en este sentido, pretende mostrar a los estudiantes un mundo sin 

límites donde la lectura nos puede conducir, pero, sobre todo, inculcarles el amor 

por la lectura, De igual manera, Molina (2020) es un ente mediador que permite a 

los estudiantes construir conocimientos, crecer como personas y convertirse en 

entidades importantes en la sociedad. 

En la hipótesis específica 2, la prueba Rho de Spearman identificó una correlación 

poco significativa entre la dimensión Tipos de textos y la variable Hábitos de lectura 

(valor p = 0,000 < 0,05), lo que indica una correlación de 0.315, significativo. Estos 

resultados tienen cierto paralelo con los hallados por Neira (2017), quien encontró 

mejoras en los hábitos de la lectura en cada momento de la vida y que la labor 

superior de los docentes en las instituciones educativas es el factor primordial para 
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la adquisición de conocimientos. También se asemejan a los resultados mostrados 

por Acosta (2020) cuya correlación es de 0,621, con un nivel de significancia de 

0,000, entre el Plan lector y los hábitos de lectura de 0,329, presentando un nivel 

bajo. A partir de los hallazgos encontrados en Quimbuilco (2017), los estudiantes 

se mostraron más abiertos a la lectura, se interesaron en participar en el desarrollo 

de las habilidades lectoras y pudieron compartir lecturas con sus compañeros. 

Este resultado fue confirmado por los estudios de García et al. (2018), que puede 

ver el texto completo, de modo que su esquema se organice de tal manera que el 

estudiante lector tiene que decodificar el texto completo a partir de hipótesis, la 

intuición, el conocimiento, sus expectativas o sus objetivos anteriores. Según Serna 

et al. (2017) el hogar y la escuela brindan la base para la formación del hábito lector, 

pero esta actividad se intensifica en las escuelas donde los estudiantes provienen 

de familias de escasos recursos. Al igual que Larragueta & Ceballos (2020), 

organizar significa distribuir tu tiempo de estudio y lectura para hacer mejor el 

trabajo en menos tiempo y coincide en que la labor de la escuela y familia van de 

la mano para la adquisición de buenos hábitos de lectura. Para Errázuriz et al., 

(2020) definen el hábito lector como la habilidad que se adquiere al repetir el mismo 

ejercicio una y otra vez y la tendencia a repetir acciones. Asimismo, Ramos (2020) 

lo define por motivaciones personales que impulsan un comportamiento particular. 

Las preferencias de lectura, por ejemplo, si es su tema principal o general, es parte 

del tipo de lectura que hace. Por ello, la importancia de que se realice un diagnóstico 

para la selección de obras literarias y/ o textos de diversos tipos a leer, según 

preferencias e intereses de los estudiantes. Nuevamente, recae en la tarea docente 

la de tener un conocimiento amplio e integral de la teoría del aprendizaje en la 

lectura. 

En la hipótesis específica 3, la prueba Rho de Spearman mostró una correlación 

poca significativa entre la dimensión Experiencias de lectura y la variable Hábitos 

de lectura (valor p = 0,000 < 0,05), lo que indica una correlación de 0.295, 

significativo. Así también lo sustentan Dávila, et al., (2019), los resultados 

encontraron respecto a los las experiencias de lectura y los hábitos de lectura, en 

primer lugar, los docentes a nivel escolar carecen de conocimiento de las políticas 

y programas que apoyan los proyectos de lectura. Se concluyó que un programa 

de lectura para docentes y estudiantes es una conducta exitosa que aumenta la 
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motivación de los sujetos educativos para leer y comprender textos, y les permite 

experimentar la visión estética, sobre la lectura, la formación de habilidades 

comunicativas y muchas habilidades lectoras, la vida diaria está relacionada con el 

sentido común, pero la proporción de desarrollo del hábito de lectura es alta. 

Se corroboran los resultados en la investigación de Saldaña (2020): Proyecto lector 

para la comprensión de textos, manifestó que los hábitos lectores se adquieren a 

través de procesos estratégicos, incluyendo técnicas, formas y estrategias que 

posibilitan el aprendizaje a través de recursos y procesos. Cando, et al., (2018), 

también concluyó para que los niños desarrollen el hábito de la lectura, debe haber 

una motivación personal, más que una lectura forzada por parte de los padres o 

maestros. Lo anterior demuestra claramente que los hábitos de lectura 

corresponden a comportamientos estructurados y planificados que motivan a los 

individuos a leer más tiempo de acuerdo con sus intenciones, una sensación de 

logro, una sensación de comodidad y entrenamiento.  

Así también lo sustentaron Locher & Pfost (2020), cuyos estudios muestran 

claramente la correlación entre la comprensión lectora como actividad diaria y el 

rendimiento de los estudiantes en diferentes niveles. Tal como manifestó Elche & 

Yubero (2019), en este sentido, la lectura requiere un texto específico con símbolos 

interpretables, independientemente de símbolos como imágenes o jeroglíficos. 

Elche Larrañaga (2019), esto solo se puede lograr mediante la realización de una 

sesión de lectura típica mientras lees. Es un proceso que solo ocurre cuando 

procesas el material y creas y evalúas tu material de lectura. Afirmando con la teoría 

de Makut (2014), los que creen que la percepción del lector y la percepción de 

interactuar con el texto deben ser flexibles durante el proceso de lectura. Así mismo 

es concordante con la conclusión de Inga, (2021), este modo de intervención en los 

programas de lectura se demuestra a través de la comprensión de textos, que es 

el resultado de procesos cognitivos, lingüísticos e inferenciales que activan los 

lectores al interactuar con los textos escritos, teniendo en cuenta tres aspectos 

fundamentales: la coherencia sintáctica y semántica, la macroscópica y la 

microestructura de la lectura, generando inferencias y sus características. 

Con el análisis de diversos resultados se evidencia que este plan ha sido exitoso 

en algunas instituciones y en otras no, esto nos da luces para realizar un plan de 

mejora pertinente y oportuno teniendo en cuenta la dirección de los maestros y la 
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generación de diversos espacios que inviten e incentiven a los estudiantes a leer 

por placer. Asimismo, es importante interpretar la percepción que los educandos de 

quinto año del colegio Telésforo Catacora poseen de sus propios hábitos lectores, 

63 encuestados (66,3%) de un total de 95 participantes se encuentra en un nivel 

regular. Ello se convierte en una debilidad para el progreso de la comprensión 

lectora; ya que ambos aspectos, hábito lector y comprensión de textos, se 

relacionan significativamente y se convierte en un desafío para esta institución. Si 

uno desea solucionar un problema, entonces debe atacar las principales causas, 

en este contexto: hábito de lectura. 

También, precisar que esta investigación visibiliza otra posible causa: el poco 

involucramiento de toda la comunidad educativa; puesto que el Plan lector no es 

exclusivo de los profesores del área de Comunicación sino de toda la institución, 

entiéndase que la lectura es una competencia interdisciplinar y se relaciona 

directamente con la comprensión de todo lo que se lee y esto está presente en 

todas las áreas curriculares de la Educación Básica. Es por eso, que se debe 

replantear el Plan lector, enfocando desde una mirada más realista, considerar los 

gustos y las necesidades del protagonista de la educación: el estudiante; y así, 

aproximarlo a la lectura mediante experiencias y propuestas innovadoras que 

resulten pertinentes y efectivas bajo los lineamientos oficiales del Ministerio de 

Educación. 

Finalmente, los bajos niveles de comprensión lectora seguirán si es que no se 

trabaja desde la innovación y motivación, cuyo trabajo recae directamente en los 

docentes. El Plan lector debe convertirse en una oportunidad para despertar el 

interés de los estudiantes por la lectura y ellos lean por pacer y no por obligación. 

Difícil, pero no imposible. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. Según la prueba Rho de Spearman se identificó una baja correlación entre 

el plan lector y los hábitos de lectura (valor p = 0,000 < 0,05), lo que indica 

una correlación de 0.319; y confirmó que la relación entre las variables es 

directa, pero poca significativa. 

 

Segunda. Según la prueba Rho de Spearman no se identificó una correlación entre 

la capacidad docente y los hábitos de lectura (valor p = 0,000 < 0,05), lo que 

indica una correlación de 0.148; y determinó la aceptación de la hipótesis 

nula. 

 

Tercera.  Según la prueba Rho de Spearman se identificó una baja correlación 

entre los tipos de textos y los hábitos de lectura (valor p = 0,000 < 0,05), lo 

que indica una correlación de 0.315; y confirmó que la relación entre la 

dimensión y la variable es directa y poca significativa. 

 

 

Cuarta: Según la prueba Rho de Spearman se identificó una baja correlación entre 

las experiencias de lectura y los hábitos de lectura (valor p = 0,000 < 0,05), 

lo que indica una correlación de 0.295; y confirmó que la relación entre la 

dimensión y la variable es directa y poca significativa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera. Al equipo directivo de la institución educativa Telésforo Catacora, debe 

proponer un plan sistemático de lectura que incluya a estudiantes, docentes 

y padres de familia en la etapa diagnóstica que respondan a sus 

características y necesidades. Los estudios han demostrado que ayuda a 

desarrollar hábitos de lectura y comprensión en los estudiantes. 

 

Segunda. Al equipo directivo de la institución educativa Telésforo Catacora, se 

recomienda aplicar diversas estrategias de lectura en la etapa de diseño e 

implementación del Plan lector, trabajar la lectura individual, en pares o 

grupal; también la estrategia corte de lectura para hacer preguntas que 

ayuden a los estudiantes a comprender mejor. Asimismo, con capacidad 

estratégica del docente, el estudiante debe leer en voz alta, señalando y 

comentando mientras lee. La investigación ha demostrado que estos 

aspectos pocas veces se toman en cuenta al momento de leer.    

 

Tercera. Al equipo directivo de la institución educativa Telésforo Catacora, se 

recomienda que los tipos de textos incluidos en el plan de lectura se adapten 

a las edades, nivel, modalidad e intereses de los estudiantes. Es más, 

incluirlos en la etapa de selección de materiales de lectura ya que se ha 

comprobado que existe una relación entre la dimensión Tipos de textos y la 

variable Hábitos de lectura. 

 

Cuarta. Por último, al equipo directivo de la institución educativa Telésforo 

Catacora, se recomienda la aplicación de estrategias de mediación de la 

lectura a través de actividades retadoras como las tertulias y debates, para 

que se establezcan conexiones con las experiencias personales y contextos 

de los estudiantes. Ya que la presente investigación ha demostrado que 

existe relación entre la dimensión Experiencias de lectura y la variable 

Hábitos de lectura. 
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ANEXO 01 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE PLAN LECTOR 

 

Fuente: Adaptado de Acosta (2020) 
  

VARIABLE DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
PLAN LECTOR 

Plan Lector es una 
estrategia 
pedagógica que 
busca promover 
experiencias de 
lectura donde las y 
los estudiantes con 
diferentes 
necesidades y en 
diversos contextos 
del país, lean por sí 
mismos o a través 
de la mediación del 
adulto, con diversos 
propósitos de 
lectura personales y 
colectivos, en 
variados escenarios 
(espacios 
convencionales 
como la biblioteca y 
el aula; y, no 
convencionales 
como el patio, el 
jardín, entre otros), 
así como en 
diversos momentos. 
(Minedu, 2021) 
 

Capacidad docente, es un ente 
mediador que permite a los 
estudiantes construir conocimientos, 
crecer como personas y convertirse 
en entidades importantes en la 
sociedad. Para lograrlo, los docentes 
deben tener un conocimiento amplio y 
completo de la teoría del aprendizaje, 
tener valores y actitudes que 
potencien el aprendizaje y desarrollar 
relaciones con otras personas con 
conocimientos y habilidades. 
Los textos se clasifican según los 
ámbitos de uso o espacios sociales 
en los que se produce el intercambio 
comunicativo (académico, 
administrativo, periodístico, 
literario...). En cada uno de estos 
ámbitos los diferentes textos 
representan determinados actos 
comunicativos de intenciones o 
funciones específicas (informar, 
persuadir...). 
Experiencias de lectura son 
oportunidades que se brindan a las y 
los estudiantes para acercarse a 
diversos tipos de textos de acuerdo a 
los propósitos de lectura establecidos 
en común acuerdo con el docente o 
determinados con una intención 
pedagógica por el docente, 
respetando los contextos lingüísticos 
y el espacio en el que se 
desenvuelven.  

 
 
 
Capacidad docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de textos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencias de lectura 
 

1.1 Estrategias de 
motivación 
 
1.2 Estrategias de lectura 
 
1.3 Estrategias de 
evaluación 
 
 
 
 
2.1 Textos del agrado de 
los estudiantes 
 
2.2 Textos narrativos 
 
2.3 Textos poéticos 
 
 
 
 
 
 
3.1 ambiente adecuado  
 
3.2 Mediación de la 
lectura  
 
3.3 Tiempo de lectura 
 
 

Cuestionario con escala 
politómica o de Likert 
 
Índices 
 
Siempre            (5) 
Casi Siempre    (4) 
A Veces            (3) 
Casi Nunca       (2) 
Nunca               (1) 



 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE HÁBITOS DE LECTURA 
 

 
Fuente: Adaptado de Rivas (2020) 

 
 

VARIABLE DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
HÁBITOS DE 
LECTURA 

El hábito de lectura 
constituye un acto 
organizado y 
voluntario que 
capacita a una 
persona para leer de 
manera continua. 
En este sentido, la 
conducta lectora 
está muy 
relacionada con la 
motivación subjetiva 
del lector, la 
motivación 
generada en la 
satisfacción del 
lector, el disfrute, el 
interés por la 
lectura, etc. Por lo 
tanto, para que los 
niños desarrollen el 
hábito de la lectura, 
debe haber una 
motivación 
personal, más que 
una lectura forzada 
por parte de los 
padres o maestros. 
(Del Valle, 2012) 
 

El propósito de lectura responde a la 
intención con la que se elige leer un 
texto escrito, a partir de la cual se 
genera una experiencia de lectura. Se 
puede leer para tomar una decisión, 
seguir indicaciones, obtener datos, 
entre otros propósitos. 
Técnicas de animación a la lectura, 
que son diferentes del segundo 
aspecto de las estrategias de 
promoción de la lectura, tiene la 
finalidad de proporcionar a los 
lectores sugerencias para el placer, 
la satisfacción y el disfrute de la 
lectura, así como crear 
entretenimiento y relajación durante 
el proceso de lectura, permitiéndole 
absorber información. 
Métodos para cultivar hábitos de 
lectura deben ser abiertas y 
personalizadas para cada lector, y el 
moderador debe priorizar las 
particularidades de los lectores y los 
grupos a los que se dirige el evento 
incluyendo recursos innovadores. La 
motivación para leer se divide en dos 
modalidades: la primera ocurre antes 
de leer, y la segunda ocurre después 
de leer un libro; en ambas 
modalidades se realizan acciones 
para construir conocimientos y 
valores aprendidos, y para calcular la 
comprensión lectora. 

 
 
 
Propósito de la lectura 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de animación a 
la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos para cultivar 
hábitos de lectura  

1.1 Proceso de la lectura 
 
1.2 Importancia de 
lectura 
 
1.3 Rol activo del lector 
 
 
 
2.1 Estrategias de 
animación a la lectura 
 
2.2 Disfrute de la lectura 
 
 
 
3.1 Tipos de lectura  
 
3.2 Estrategias de lectura  
 
 
 
 

Cuestionario con escala 
politómica  o de Likert 
 
 
Índices 
 
Siempre            (5) 
Casi Siempre    (4) 
A Veces            (3) 
Casi Nunca       (2) 
Nunca               (1) 



 

ANEXO 02 
 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  



 

 
  



 

ANEXO 03 
CERTIFICADO DE VALIDACIÓN -EXPERTO N°1 

 
  



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  



 

  



 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN -EXPERTO N° 2 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

  



 

  



 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN -EXPERTO N°3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  



 

  



 

  



 

 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD DE LA VARIABLE PLAN LECTOR 

 
 

  



 

 
 
 
 

RUEBA DE CONFIABILIDAD DE LA VARIABLE HÀBITOS DE LECTURA 



 

ANEXO 04 
AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA COMPETENTE PARA REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN Y HACER USO DEL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 05 

BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO  

 

 

 

 

 

 

 



 

 BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO  

 

 

 

 

 

  



 

BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO 

  



 

ANEXO 06 

BASE DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN CENSAL 
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