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RESUMEN 

El presente estudio tuvo por objetivo determinar la relación entre hábitos de estudio y 

comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la IES 

PUSI. Es de tipo no experimental y corresponde al diseño descriptivo correlacional. En 

cuanto a la muestra, esta es de tipo censal y estuvo representada por 35 estudiantes, se 

optó por el tipo censal debido a que la población era pequeña y accesible, y se buscaba 

obtener información precisa y completa de todos los sujetos de estudio. Para la variable 

hábitos de estudio se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el inventario de 

hábitos de estudio elaborado por el psicólogo Luis Vicuña Peri, el mismo que estuvo 

conformado por 53 interrogantes distribuidas en cinco áreas; mientras que, para 

identificar el nivel de comprensión lectora, se empleó la técnica del examen y como 

instrumento una prueba de comprensión lectora. Para validar la hipótesis estadística, se 

utilizó el coeficiente de correlación de Spearman cuyo resultado fue r=0,499 el mismo 

que indica una relación positiva media entre las variables hábitos de estudio y 

comprensión lectora. Esto implica que cuantas más actividades de estudio se realizan, 

mayor será el nivel de comprensión lectora. 

Palabras clave: Comprensión lectora, Hábitos de estudio, Nivel crítico, Nivel 

inferencial, Nivel literal.  



 

13 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the relationship between study habits and 

reading comprehension in third grade secondary education students of the IES PUSI. It is 

of a non-experimental type and corresponds to the descriptive correlational design. As for 

the sample, this is of a census type and was represented by 35 students, the census type 

was chosen because the population was small and accessible, and it was sought to obtain 

precise and complete information from all the study subjects. For the study habits 

variable, the survey technique was used and as an instrument the study habits inventory 

developed by the psychologist Luis Vicuña Peri, which was composed of 53 questions 

distributed in five areas; whereas, to identify the level of reading comprehension, the 

exam technique was used and as an instrument a reading comprehension test. To validate 

the statistical hypothesis, the Spearman correlation coefficient was used, whose result 

was r=0.499, which indicates a medium positive relationship between the study habits 

and reading comprehension variables. This implies that the more study activities are 

carried out, the higher the level of reading comprehension. 

Keywords: Reading comprehension, Study habits, Critical level, inferential level, Literal 

level.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Según la ECE 2022, el 31% de los alumnos de cuarto de primaria y el 24% de los 

alumnos de segundo de secundaria alcanzaron el nivel esperado de comprensión lectora. 

Esto significa que pueden comprender, analizar y reflexionar sobre lo que leen, 

conectándolo con sus conocimientos previos y su contexto (Ministerio de educación, 

2023). Sin embargo, estos porcentajes son aún menores a los de otros países de la región 

y del mundo, y además hay diferencias según el tipo de gestión, el ámbito geográfico, el 

nivel socioeconómico y la lengua materna de los alumnos. 

La comprensión lectora es una habilidad esencial para el aprendizaje y el 

desarrollo de los estudiantes (Lee, 2022). Sin embargo, en la presente investigación 

realizada a los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Secundaria Pusi, 

muchos estudiantes tienen ciertas dificultades para comprender e interpretar lo que leen, 

lo que afecta su rendimiento académico y se relaciona claramente con una falta evidente 

de hábitos de estudio. Razón por el cual se realizó la presente investigación sobre los 

hábitos de estudio y la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de la 

Institución Educativa Secundaria Pusi, en el que contiene cuatro capítulos: 

El capítulo I describe el contexto, la importancia, el problema, la justificación, los 

objetivos y las hipótesis de la investigación. 

El capítulo II analiza las fuentes bibliográficas, los antecedentes y la teoría que 

sustentan las variables y el modelo de la investigación. 

El capítulo III detalla la metodología, los instrumentos, el plan de datos y el diseño 

estadístico de la investigación. 
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El capítulo IV presenta los resultados, las conclusiones, las sugerencias, la 

bibliografía y los anexos de la investigación. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La capacidad de leer y comprender textos es esencial para el progreso académico 

y personal de los estudiantes, ya que les permite acceder a la información, interpretarla, 

analizarla y aplicarla en diversos contextos. No obstante, en el Perú, los resultados de las 

evaluaciones nacionales e internacionales indican que los niveles de comprensión lectora 

de los estudiantes son bajos y que existe una brecha entre las zonas urbanas y rurales. De 

acuerdo con el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), el Perú 

se ubicó en el último lugar en comprensión lectora entre 79 países participantes en el año 

2018, con un puntaje promedio de 401 puntos, muy por debajo del promedio de la OCDE 

(487 puntos). A nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Lectura (ENL) del año 

2022, solo el 32,4% de la población de 0 a 64 años lee por gusto o interés personal, y el 

41,9% lee por obligación o necesidad. A nivel regional, según la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) del año 2019, solo el 38,5% de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de Puno lograron el nivel satisfactorio en comprensión lectora, por debajo del 

promedio nacional (46,4%). A nivel local, según el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), solo el 12% de las 

instituciones educativas públicas y privadas de Puno tienen una certificación de calidad 

educativa. 

Una de las posibles causas de este problema es la ausencia de hábitos de estudio 

apropiados que favorezcan el aprendizaje autónomo, la motivación, la concentración y la 

organización de los estudiantes. Los hábitos de estudio son el conjunto de acciones, 

técnicas y estrategias que los estudiantes realizan para alcanzar sus objetivos académicos. 
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Estos hábitos incluyen aspectos como la planificación, la gestión del tiempo, el uso de 

recursos, la colaboración, la autoevaluación y la metacognición. Los hábitos de estudio 

se relacionan con la comprensión lectora, ya que esta implica no solo decodificar el texto, 

sino también activar los conocimientos previos, establecer propósitos, hacer inferencias, 

elaborar preguntas, resumir, monitorear la comprensión y regular las dificultades. Sin 

embargo, en el Perú no existen estadísticas oficiales sobre los hábitos de estudio de los 

estudiantes. Solo se cuenta con algunos estudios realizados por instituciones privadas o 

académicas que muestran que los hábitos de estudio son insuficientes o inadecuados en 

muchos casos. Por ejemplo, según un estudio realizado por Smartick (2020), el 52% de 

los estudiantes peruanos no tiene un horario fijo para estudiar y solo el 28% dedica más 

de una hora al día al estudio. Asimismo, según La Serna Solari et al. (2021) solo el 25,8% 

de los estudiantes universitarios peruanos tiene hábitos de estudio muy positivos y existe 

una relación negativa entre la ansiedad y el rendimiento académico. 

En este sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

relación que existe entre hábitos de estudio y comprensión lectora en estudiantes de tercer 

grado de la institución educativa IES Pusi? La hipótesis que se propone es que existe una 

relación positiva y significativa entre los hábitos de estudio y la comprensión lectora en 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa Pusi. Es decir, a 

mayor uso de hábitos de estudio apropiados, mayor nivel de comprensión lectora. Para 

comprobar esta hipótesis, se utilizó un diseño correlacional con una muestra de 35 

estudiantes. Se aplicó un cuestionario denominado CASM 85 de Luis Vicuña Peri para 

medir los hábitos de estudio y una prueba estandarizada para medir la comprensión 

lectora. Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para analizar la relación entre 

las variables. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

- PG: ¿Cuál es la relación que existe entre hábitos de estudio y comprensión 

lectora en estudiantes de tercer grado de la institución educativa IES Pusi? 

1.2.2. Problemas específicos 

- PE1: ¿En qué categoría se ubican los hábitos de estudio de los estudiantes 

de tercer grado de IES Pusi? 

- PE2: ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de tercer 

grado de IES Pusi? 

1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

- HG: Existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y la 

comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de la IES Pusi. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La lectura cumple un rol fundamental en el desarrollo cognitivo de las personas 

porque coadyuva a múltiples funciones del intelecto potenciando sus capacidades 

semánticas, de expresión, comunicación, afectivas, de comprensión, de síntesis, de 

recreación y de sensibilización (Oré, 2012); debido a ello, se concibe la lectura como una 

capacidad imprescindible y estratégica para comprender y emplear la información en la 

construcción y reconstrucción del conocimiento. Por otro lado, los hábitos de estudio 

implican interpretar apropiadamente los contenidos, asimilarlos y retenerlos para, más 

adelante, evocarlos ante una situación concreta de la vida cotidiana (Marsellach, 1999); 
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en ese sentido, se destaca su importancia no solo en la adquisición de nuevos 

conocimientos, sino también en la aplicación de los mismos. 

A decir de González (1998), Aliaga (2000) y Ugarriza (2006) en nuestro país se 

advierten grandes deficiencias en el desarrollo de la capacidad lectora, lo que limita a la 

persona en el reto de hacerle frente de manera exitosa a la aceleración masiva de la 

producción de conocimiento del mundo actual. De la misma manera, según Apaza (1998) 

y Ramos (1998) los estudiantes no manifiestan los más elementales hábitos de estudio lo 

que refleja indiferencia hacia el estudio. 

Esta realidad se advierte también en nuestra región, es así que durante nuestra 

práctica preprofesional pudimos observar los bajos niveles de comprensión lectora que 

presentaban los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Pusi, que se hacían 

notorios en la deficiente participación oral de los estudiantes en relación a las actividades 

de lectura. Asimismo, se hacía evidente la falta de hábitos de estudio por parte de los 

estudiantes, sobre todo en lo concerniente al ambiente y frecuencia de estudio. Este 

escenario estimuló nuestro interés por conocer si existe relación entre hábitos de estudio 

y comprensión lectora. 

La importancia de este estudio radica en que aporta evidencia empírica sobre una 

problemática educativa relevante en el contexto rural peruano. Según diversos informes 

nacionales e internacionales, el nivel de comprensión lectora de los estudiantes peruanos 

es bajo en comparación con otros países y regiones. Esto tiene consecuencias negativas 

para el desarrollo personal, social y económico del país. Por ello, se hace necesario 

identificar los factores que influyen en la comprensión lectora y proponer estrategias para 

mejorarla. Uno de estos factores son los hábitos de estudio, que pueden ser modificados 

mediante intervenciones educativas adecuadas. 
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En consecuencia, surge el presente estudio está centrado en establecer la relación 

entre estas dos variables que como se manifestó, son decisivas en la construcción del 

conocimiento y su aplicación en la actuación cotidiana de los individuos y, en particular, 

de los estudiantes. Los resultados nos permitirán realizar alcances a los directivos para 

que estos implementen acciones conducentes al fortalecimiento de la comprensión 

lectora, así como de los hábitos de estudio. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo general 

- OG: Determinar la relación entre hábitos de estudio y comprensión lectora 

en estudiantes de tercer grado de la IES Pusi. 

1.5.2 Objetivos específicos 

- OE1: Identificar la categoría en la que se encuentran los hábitos de estudio 

de los estudiantes de tercer grado de IES Pusi. 

- OE2: Identificar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de tercer 

grado de IES Pusi.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Suárez (2013) investigó la influencia que hay entre los hábitos de estudio 

y la comprensión lectora en los estudiantes de séptimo año de educación básica 

“Luis Godín” cantón quito, provincia de Pichincha. Concluyendo, que hay un 

vínculo entre las dos variables, estos resultados son adquiridos a raíz de la técnica 

de encuesta y el instrumento que es el cuestionario aplicado para los docentes, 

alumnos y padres de familia. 

Lozada y Camacho (2016) estudió sobre la influencia y relación que existe 

entre el hábito de lectura en la comprensión lectora en alumnos de la institución 

educativa Quisapincha, Cantón Ambato en Ecuador. Concluyendo que los 

resultados arrojan una correlación significativa con un porcentaje del 54% de la 

influencia entre las variables de hábitos de estudio y comprensión textual. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Agüero y Cisneros (2018) investigó sobre relación que existe entre los 

hábitos de estudio y el nivel de comprensión lectora de los alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada 

de Cayna, el cual, su estudio es no experimental con diseño correlacional 

transversal, se utilizó la estadística de Alfa de Cronbach siendo 0.820 y 0.789 

respectivamente. Llegando como resultado que sí existe relación entre los hábitos 
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de estudio y la comprensión lectora, con la relación muy alta y directamente 

proporcional de 0.977 según la prueba estadística de Spearman. 

Gallardo (2020) inquirió en su investigación sobre el vínculo que existe 

entre la comprensión lectora y los hábitos de estudio en alumnos de segundo año 

de secundaria “Nuevo horizonte”, el cual, es una investigación no experimental y 

su tipo de investigación es cuantitativo y correlacional descriptiva simple. 

Concluyendo, que hay un vínculo débil entre las dos variables que son la 

comprensión lectora y hábitos de estudio, dando como resultado en la prueba de 

correlación de Pearson un valor de 0.26, dando a conocer una relación débil entre 

ambas variables. 

Ordoño y Rea (2019) manifiestan en su investigación sobre la relación y 

la influencia que tienen de los hábitos de estudio en la comprensión lectora en 

alumnos de primer grado de la institución educativa secundaria “Alfonso 

Eyzaguirre Tara” del distrito La Yarada-Los Palos, en la provincia Tacna. Su 

conclusión fue que los alumnos que practican frecuentemente el hábito de estudio, 

obtienen un mayor rendimiento con resultado que resultados que indican que hay 

una relación directamente proporcional entre los hábitos de estudio y la 

comprensión lectora. 

Correa (2023) investigó sobre la influencia de los hábitos de estudio en 

comprensión de la comprensión lectora de los alumnos de cuarto año del Colegio 

Parroquial Sagrada Familia – nivel primario, cuyo objetivo es identificar la 

incidencia de ambas variables. Concluyendo que hay una relación entre los hábitos 

de estudio y la comprensión al mostrar un resultado correlacional significativa 
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obtenido mediante la prueba de Spearman con un valor de rs=0,873 lo que indica 

en los resultados. 

Lima (2019) en su tesis titulada Hábitos de estudio en la comprensión 

lectora en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria, Arequipa- 2018. 

se planteó el objetivo, el cual, es conocer la relación que existe entre los hábitos 

de estudio y la comprensión lectora, así mismo, la investigación, se realizó 

mediante la prueba de alfa de Cronbach y se calculó la correlación entre las dos 

variables cuyo valor de la correlación es r = 0.937, concluyendo, que los hábitos 

de estudio influyen significativamente en la comprensión lectora de los 

estudiantes 

Vite (2022) en su investigación cuyo objetivo principal es determinar la 

relación entre Hábitos de Estudio y Comprensión Lectora en estudiantes del 

Tercer ciclo de Primaria de una Institución Educativa Pública de Piura, una 

investigación no experimental. Concluye que los hábitos de estudio y 

comprensión lectora se relacionan entre si e incide en el desenvolvimiento 

académico de los estudiantes. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Quispe, P. (2021) investigó sobre la relación que hay entre los hábitos de 

estudio y la comprensión de lectura en los alumnos del quinto ciclo de las 

instituciones educativas multigrado de la red educativa Tiquillaca Vilque, el cual 

es un enfoque de investigación cuantitativo, además, es de tipo descriptivo y su 

diseño de investigación es correlacional de corte transversal. En el cual, concluye 

que su investigación se encuentra en una relación directa y positiva alta entre los 
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hábitos de estudio y la comprensión lectora, teniendo como resultado un valor de 

Rho= 0,739 aplicando el coeficiente de correlación de Spearman. 

Apaza (2021) en su estudio se propuso determinar el vínculo que hay entre 

los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los alumnos de la I.E.S. “San 

Salvador” de Alto Puno. Este trabajo de tipo no experimental y diseño descriptivo 

correlacional concluyó que el grado de correlación entre los hábitos de lectura y 

la comprensión lectora es positiva, con un coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman de r = 0,520 lo que indica que mientras más practica de los hábitos de 

lectura en los alumnos, su comprensión lectora mejorará. 

Cahuina, H. (2021) buscó determinar la influencia de los hábitos de lectura 

en el nivel de comprensión lectora de los alumnos de tercer año de la Institución 

Educativa Primaria N° 70674, Pinaya – Lampa – Puno. Para ello, realizó un taller 

de lectura y aplicó una prueba de comprensión lectora antes y después del mismo. 

Los resultados de la investigación muestran que el nivel de significancia es menor 

que p < 0,00, lo que expone que los hábitos de lectura mejoran significativamente 

el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. 

Ramírez (2017) planteó como objetivo de su tesis de investigación 

determinar el vínculo que existe entre el nivel de comprensión de textos y los 

hábitos de estudio en alumnos del segundo año de la Institución Educativa 

Secundaria Agroindustrial Sollocota en la provincia de Azángaro. Concluye que 

existe una relación directa y significativa entre ambas variables, llegando a los 

resultados con un coeficiente de correlación de Pearson de r = 0,931. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

3.1. Hábitos de estudio 

Andrade-Valles et al. (2018) afirman que los hábitos de estudio son las 

conductas o comportamientos que los estudiantes adoptan de forma regular y 

sistemática cuando se enfrentan a una tarea de aprendizaje. Estas conductas 

incluyen aspectos como la planificación del tiempo disponible para estudiar, el 

uso de estrategias de aprendizaje adecuadas al tipo de contenido o materia, la 

búsqueda de información complementaria o relevante, el repaso periódico y la 

autoevaluación de los logros y dificultades. Los hábitos de estudio son importantes 

porque influyen en el rendimiento académico y en el desarrollo personal y 

profesional de los estudiantes. 

Enríquez et al. (2015) sostienen que los hábitos de estudio son las 

conductas o comportamientos que los estudiantes realizan con frecuencia y que se 

consolidan como una costumbre para el estudiante; estos hábitos pueden tener una 

influencia positiva o negativa sobre el aprendizaje, dependiendo del grado en que 

favorezcan o dificulten el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades. 

Los hábitos de estudio son un factor importante para el éxito académico y el 

desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 

Así mismo, Díaz y Hernández (2016), menciona que los hábitos de estudio 

son las conductas que se aprenden a lo largo del tiempo y que permiten al 

estudiante realizar sus actividades académicas con mayor efectividad y calidad; 

estos hábitos involucran una serie de factores como la motivación, la organización 

del tiempo y el espacio, el uso de recursos y estrategias cognitivas y 

metacognitivas, y la evaluación del proceso y los resultados. 
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Pozarlik y Willcoxson (2016) señalan que los hábitos de estudio son las 

acciones que los estudiantes realizan de forma constante y regular para facilitar el 

proceso de aprendizaje; estos hábitos comprenden aspectos como la planificación 

del estudio, que implica organizar el tiempo, el material y las actividades de 

acuerdo a las necesidades y metas de cada estudiante; el establecimiento de 

objetivos claros y realistas, que implica definir lo que se quiere lograr y cómo se 

va a lograr; la selección de las fuentes más adecuadas de información, que implica 

buscar, evaluar y seleccionar la información más relevante y confiable para el 

tema de estudio; el empleo de técnicas variadas y apropiadas para cada tipo de 

contenido y situación, que implica usar estrategias cognitivas y metacognitivas 

para procesar, comprender y aplicar la información; el control del ambiente físico 

y psicológico del estudio, que implica crear y mantener un espacio adecuado para 

el estudio, libre de distracciones y ruidos, así como una actitud positiva y motivada 

hacia el aprendizaje; y la revisión periódica de lo aprendido, que implica repasar, 

reforzar y autoevaluar los conocimientos y habilidades adquiridos. Los hábitos de 

estudio son un factor importante para el éxito académico y el desarrollo personal 

y profesional de los estudiantes. 

Sánchez et al. (2015) sostienen que los hábitos de estudio se realizan de 

manera constante; estos hábitos abarcan aspectos como la actitud positiva hacia el 

estudio, que implica tener interés, motivación y confianza en el propio 

aprendizaje; la distribución adecuada del tiempo disponible, que implica 

planificar y organizar el tiempo de acuerdo a las prioridades y metas de cada 

estudiante; el manejo eficiente de los recursos disponibles, que implica 

seleccionar y utilizar los materiales y fuentes de información más pertinentes y 

confiables para el estudio; el empleo de estrategias activas y profundas de 
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procesamiento de la información, que implica aplicar técnicas cognitivas y 

metacognitivas para comprender, analizar y sintetizar la información; el 

monitoreo y la regulación del propio aprendizaje, que implica evaluar y controlar 

el progreso y los resultados del aprendizaje; y la búsqueda de retroalimentación y 

apoyo, que implica solicitar y recibir orientación y ayuda de otras personas cuando 

sea necesario. Los hábitos de estudio son un factor importante para el éxito 

académico y el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 

2.2.2. Técnicas de estudio 

Pozarlik y Willcoxson (2016) manifiestan que las técnicas de estudio se 

realizan con regularidad para facilitar el aprendizaje; estos hábitos incluyen 

aspectos como la planificación del estudio, el establecimiento de objetivos claros 

y realistas, la selección de las fuentes más adecuadas de información, el empleo 

de técnicas variadas y apropiadas para cada tipo de contenido y situación, el 

control del ambiente físico y psicológico del estudio, y la revisión periódica de lo 

aprendido. Estas técnicas permiten al estudiante desarrollar su autonomía y su 

capacidad para adaptarse a un mundo cambiante, así como su responsabilidad y 

compromiso con su propio aprendizaje. 

Ballesteros y Sánchez (2010) afirman que las técnicas de estudio son las 

actividades que realiza el estudiante para lograr un aprendizaje significativo y 

duradero; estas actividades implican la planificación del tiempo y los recursos, la 

organización del material de estudio según su dificultad e importancia, la 

aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas para procesar la información 

de forma profunda y crítica, el control y la evaluación del propio aprendizaje 

mediante el uso de criterios e indicadores de calidad, la corrección de los errores 
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y la mejora continua, y la búsqueda de ayuda cuando sea necesario mediante el 

uso de fuentes externas o el trabajo colaborativo. Estas actividades requieren del 

esfuerzo, la motivación y la reflexión del estudiante. 

2.2.3. Resolución de tareas 

Olga Huamán y Fiorela Huamán (2020) señalan que la resolución de tareas 

consiste en realizar de forma sistemática y eficaz las tareas académicas que se 

asignan fuera del aula, siguiendo una serie de pasos que incluyen la planificación, 

la organización, la ejecución y la evaluación. La resolución de tareas permite a los 

estudiantes consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos en clase, 

desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas, y mejorar su autoestima y 

motivación. Además, la resolución de tareas implica el uso de recursos, la 

regulación del tiempo, la autoevaluación, el feedback y otros factores que 

favorecen el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias. La 

resolución de tareas es, por tanto, un componente esencial para el éxito académico 

de los estudiantes universitarios. 

2.2.4. Preparación de exámenes 

Barriga y Hernández (2016) menciona que una forma de prepararse para 

los exámenes es practicar la autoevaluación, que implica revisar el propio proceso 

de aprendizaje y contrastarlo con los objetivos propuestos, reconocer los aspectos 

positivos y negativos, enmendar los fallos y planificar las estrategias de mejora. 

Esta técnica ayuda a desarrollar la capacidad de regular el propio aprendizaje y 

adaptarse a las demandas del entorno educativo.  

Ballesteros y Sánchez (2010) plantean que una estrategia para prepararse 

para los exámenes es la elaboración de resúmenes, que consiste en extraer la 



 

28 

 

información más importante de un texto o una clase y expresarla con palabras 

propias, identificando las ideas principales y secundarias, los conceptos clave y 

las relaciones entre ellos. Esta técnica facilita la comprensión y el recuerdo de la 

información, así como el desarrollo de habilidades de síntesis y análisis. 

Enríquez et al. (2015) afirman que una estrategia para prepararse para los 

exámenes es la realización de ejercicios prácticos, que consiste en aplicar los 

conocimientos teóricos a situaciones reales o simuladas, resolviendo problemas, 

casos o proyectos que requieren el uso de habilidades y competencias específicas. 

Esta técnica permite verificar el nivel de dominio de los contenidos, así como el 

desarrollo de capacidades de aplicación, transferencia e integración del 

conocimiento. 

Díaz y Hernández (2016) plantean como estrategia para prepararse para 

los exámenes la elaboración de mapas conceptuales, que consiste en representar 

gráficamente el contenido de un texto o una clase mediante nodos que contienen 

conceptos y enlaces que expresan las relaciones entre ellos. Esta técnica favorece 

la organización y la estructuración del conocimiento, así como el desarrollo de 

habilidades de abstracción y representación. 

Robinson (1970) puntualiza que una estrategia para prepararse para los 

exámenes es la realización de simulacros de examen, que consiste en reproducir 

las condiciones del examen real (tiempo, formato, tipo de preguntas) y responder 

a las cuestiones planteadas sin consultar ningún material de apoyo. Esta técnica 

ayuda a familiarizarse con el tipo de examen, a evaluar el grado de preparación y 

a reducir la ansiedad ante la prueba. 
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Dunlosky et al. (2013) indican como una estrategia para prepararse para 

los exámenes la repetición espaciada, que consiste en repasar la información 

aprendida con intervalos cada vez más largos entre cada sesión de repaso, 

aprovechando el efecto del olvido y la recuperación para consolidar la memoria a 

largo plazo. Esta técnica mejora el rendimiento académico, al facilitar el 

almacenamiento y la recuperación de la información. 

Karpicke y Blunt (2011) afirman que una forma de prepararse para los 

exámenes es practicar la elaboración de preguntas y respuestas, que implica 

generar preguntas sobre el material de estudio y responderlas con palabras propias 

o con la ayuda de algún recurso (libro, apuntes, internet), verificando la exactitud 

y la completitud de las respuestas. Esta técnica favorece el aprendizaje activo y el 

recuerdo a largo plazo, al estimular el proceso de recuperación de la información. 

Díaz (2017) sostiene como una estrategia para prepararse para los 

exámenes la elaboración de esquemas, el cual, consiste en ordenar la información 

de un texto o una clase de forma jerárquica y lógica, utilizando símbolos, 

abreviaturas y colores para resaltar las ideas más importantes y las relaciones entre 

ellas. Esta técnica facilita la comprensión y el recuerdo de la información, así 

como el desarrollo de habilidades de síntesis y organización. 

2.2.5. Formas de escuchar la clase 

Ballesteros y Sánchez (2010) mencionan que analizar el contenido y la 

forma del mensaje del profesor, evaluando su veracidad, coherencia, relevancia y 

objetividad, contrastando la información con otras fuentes y desarrollando un 

pensamiento propio y argumentado, es una forma de escucha critica. Esta técnica 



 

30 

 

facilita el desarrollo del espíritu crítico y el juicio razonado, así como la capacidad 

de cuestionar y defender las propias ideas. 

Enríquez et al. (2015) conciben que, aprovechar el mensaje del profesor 

para generar nuevas ideas, asociaciones o soluciones, utilizando la imaginación y 

la creatividad para ampliar el conocimiento y la comprensión del tema es una 

forma de escucha en clase, es decir una escucha creativa. Esta técnica permite 

estimular el pensamiento divergente y la innovación, así como la capacidad de 

crear y transformar el conocimiento. 

Díaz y Hernández (2016) señalan que método para escuchar las clases es 

la escucha reflexiva, que consiste en relacionar el mensaje del profesor con los 

conocimientos previos y las experiencias personales, reflexionando sobre el 

significado y la aplicación del tema en la propia vida y en el contexto social. Esta 

técnica favorece el aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades 

reflexivas, así como la capacidad de integrar y transferir el conocimiento. 

Robinson (1970) plantea que la escucha colaborativa es una técnica para 

escuchar la clase, el cual, consiste en participar activamente en el diálogo con el 

profesor y con los compañeros, compartiendo opiniones, dudas o sugerencias, 

respetando las diferentes perspectivas y contribuyendo al aprendizaje colectivo. 

Esta técnica ayuda a mejorar la comunicación y la cooperación, así como la 

capacidad de escuchar y expresarse con claridad. 

Dunlosky et al. (2013) menciona que una forma de escuchar las clases es 

practicar la escucha selectiva, que implica focalizar la atención en los aspectos 

más importantes del mensaje del profesor, identificando las ideas principales y 

secundarias, los conceptos clave y las relaciones entre ellos. Esta técnica facilita 
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la extracción y el recuerdo de la información esencial, así como la capacidad de 

discriminar y priorizar la información.  

Karpicke y Blunt (2011) propone la escucha empática, que consiste en 

ponerse en el lugar del profesor y comprender sus sentimientos e intenciones al 

transmitir el mensaje, mostrando empatía y aprecio por su labor docente y por su 

estilo comunicativo. Esta técnica ayuda a mejorar la relación y la comunicación 

con el profesor, así como la capacidad de entender y valorar las emociones y 

motivaciones de los demás. 

Diaz Diaz (2017) afirma que captar el sentido general del mensaje del 

profesor, sin detenerse en los detalles o las dificultades, utilizando el contexto y 

los conocimientos previos para inferir el significado de lo que se dice es la escucha 

global y es una técnica para la escucha en clase. Esta técnica permite desarrollar 

el pensamiento global y la comprensión holística, así como la capacidad de inferir 

y deducir el conocimiento. 

Machuca et al.(2021) menciona que una forma de escuchar las clases es 

practicar la escucha interactiva, que consiste en interactuar con el mensaje del 

profesor mediante el uso de dispositivos tecnológicos, como ordenadores, tabletas 

o móviles, que permiten acceder a contenidos digitales, realizar actividades online 

o dar feedback al emisor. Esta técnica ayuda a mejorar la participación y la 

motivación de los estudiantes, así como la capacidad de aprovechar las ventajas 

de las tecnologías educativas. 

2.2.6. Elementos que acompañan el estudio 

Según Pozarlik y Willcoxson (2016), un elemento fundamental para el 

estudio es la planificación del tiempo, que consiste en organizar las actividades de 
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estudio de acuerdo con los objetivos, las prioridades, los recursos y los plazos 

disponibles, estableciendo un horario flexible y realista que permita cumplir con 

las tareas y los compromisos académicos. Esta técnica facilita el manejo eficaz 

del tiempo y el logro de los resultados esperados, así como la capacidad de 

adaptarse a los cambios y las contingencias. 

Según Ballesteros y Sánchez (2010), la motivación intrínseca es un 

elemento consistente y practico ya que el interés y el placer se siente al realizar 

una actividad de estudio por el simple hecho de aprender, sin depender de 

recompensas o castigos externos, sino de las metas y los valores personales. Esta 

técnica mejora el rendimiento y la satisfacción académica, así como la capacidad 

de autodeterminación y autoestima. 

A decir de Enríquez et al. (2015), adaptar el espacio y las condiciones 

donde se realiza el estudio, procurando que sea un lugar tranquilo, cómodo, 

iluminado y ventilado, y evitando las distracciones o los ruidos que puedan 

interferir con la concentración es una técnica que acompaña el estudio como 

control del ambiente físico. Esta técnica favorece el bienestar físico y mental del 

estudiante, así como la capacidad de atención y concentración. 

Díaz y Hernández (2016) señalan que aprovechar las herramientas 

digitales disponibles para acceder a información actualizada y diversa, realizar 

actividades interactivas y colaborativas, comunicarse con otros agentes educativos 

y crear contenidos propios, es decir, el uso de los recursos tecnológicos como 

elemento que acompaña el estudio. Esta técnica permite ampliar las fuentes y los 

medios de aprendizaje, así como el desarrollo de habilidades digitales e 

informacionales. 
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Según Dunlosky et al. (2013), contar con la ayuda y el acompañamiento 

de otras personas significativas para el estudiante, como familiares, amigos o 

profesores, que le brindan orientación, consejo, ánimo o reconocimiento en su 

proceso de aprendizaje, es decir, apoyo social, como técnica que acompaña el 

estudio. Esta técnica mejora el bienestar emocional y la autoeficacia del 

estudiante, así como la capacidad de relacionarse y cooperar con los demás. 

Karpicke y Blunt (2011) plantean que transferir lo aprendido a situaciones 

reales o simuladas que requieren el uso de habilidades y competencias específicas 

para resolver problemas o desafíos relacionados con el tema estudiado, es decir, 

la aplicación de práctica de conocimiento es una técnica que facilita el aprendizaje 

activo y el desarrollo de capacidades de aplicación, transferencia e integración del 

conocimiento. 

Desde el punto de vista de Díaz (2017), la gestión de las emociones 

consiste en reconocer y regular los estados afectivos que se experimentan durante 

el estudio, buscando mantener una actitud positiva, confiada y resiliente, y 

evitando el estrés, la ansiedad o el aburrimiento, el cual, favorece el equilibrio 

emocional y la motivación del estudiante, así como la capacidad de afrontar y 

superar las dificultades. 

Chi y Wylie (2014) mencionan que la diversificación es un elemento que 

acompaña el estudio, ya que, consiste en utilizar diferentes métodos o 

procedimientos para procesar la información de acuerdo con el tipo de contenido, 

el objetivo de aprendizaje y el estilo personal, como resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, fichas, ejercicios, etc. Es decir, permite adaptar el estudio a las 
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características del material y del estudiante, así como el desarrollo de habilidades 

cognitivas y metacognitivas. 

Gallego et al. (2021) indican que, en una revisión teórica, un elemento que 

se acompaña en el estudio es la participación en actividades complementarias, que 

consisten en involucrarse en experiencias educativas fuera del ámbito académico 

formal, como visitas culturales, talleres, conferencias, cursos o voluntariados, que 

permiten ampliar los conocimientos y las competencias del estudiante. Esta 

técnica favorece el aprendizaje integral y el desarrollo personal del estudiante, así 

como la capacidad de aprender de otras fuentes y contextos. 

2.2.7. Comprensión lectora 

Según Bormuth et al. (1970), la comprensión lectora implica un conjunto 

de habilidades mentales que le permiten al lector obtener y mostrar una 

información que proviene de la lectura de un texto escrito. Esto significa que la 

comprensión es el resultado de una interacción constante entre el texto y el lector, 

quien usa de forma intencional sus saberes previos y sus capacidades de 

pensamiento para elaborar una interpretación coherente del mensaje. Esta 

interpretación depende también del tipo de texto, del propósito de la lectura y del 

contexto en el que se realiza. La comprensión lectora implica procesos como la 

decodificación, la inferencia, la integración, la evaluación y la metacognición. 

A decir de Díaz y Hernández (2016), la comprensión de textos es una 

actividad constructiva compleja de naturaleza estratégica, que supone las 

interacciones propias del lector y del texto, dentro de un marco específico. Esto 

implica que la comprensión de textos requiere de un proceso activo y planificado 

por parte del lector, quien utiliza sus conocimientos, sus estrategias y su contexto 
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para dar sentido al texto. El lector debe seleccionar, organizar, relacionar y 

elaborar la información que el texto le ofrece, así como controlar y regular su 

propia comprensión. La comprensión de textos también implica una actitud crítica 

y reflexiva ante lo que se lee. 

Pérez (2005) sostiene que la comprensión es un proceso mediante el cual 

el lector construye un significado en su interacción con el texto. Esto quiere decir 

que la comprensión no es una mera reproducción del texto, sino una elaboración 

personal del lector, quien se relaciona con el texto a partir de sus objetivos, sus 

experiencias y su situación. El lector debe activar sus conocimientos previos, 

generar hipótesis, verificarlas o modificarlas, hacer inferencias y establecer 

conexiones entre el texto y su propio mundo. La comprensión también implica 

una valoración del texto y una respuesta afectiva o emocional del lector. 

2.2.8. Nivel literal 

Pozarlik y Willcoxson (2016) afirman que el nivel literal de la 

comprensión lectora es el reconocimiento de la información explícita que se 

encuentra en el texto, sin necesidad de realizar inferencias o interpretaciones, sino 

simplemente reproduciendo lo que el autor dice de forma directa y objetiva. Esta 

habilidad implica la capacidad de identificar y recordar los datos e informaciones 

que se presentan de manera clara y precisa en el texto. 

Ballesteros y Sánchez (2010) plantean el nivel literal de la comprensión 

lectora es la identificación y recuperación de los datos e informaciones que se 

presentan de manera explícita en el texto, sin necesidad de realizar ningún tipo de 

razonamiento o deducción, sino simplemente localizando y seleccionando lo que 
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se pregunta. Esta habilidad implica la capacidad de localizar y extraer la 

información que se encuentra de forma manifiesta y directa en el texto. 

Enríquez et al. (2015) mencionan que la comprensión lectora es la 

capacidad para extraer la información que se encuentra de forma manifiesta en el 

texto, sin necesidad de realizar ningún tipo de elaboración o transformación, sino 

simplemente copiando o reproduciendo lo que el texto dice textualmente. Esta 

habilidad implica la capacidad de reconocer y recordar la información que se 

encuentra de forma clara y precisa en el texto. 

Díaz y Hernández (2016) consideran que, especialmente, para el nivel 

literal de la comprensión lectora, el uso de la tecnología es una herramienta útil 

para mejorar la comprensión lectora, pero que debe usarse de una manera que 

apoye el aprendizaje de los estudiantes. El uso de la tecnología puede ser una 

herramienta valiosa para acceder a textos digitales, usar funciones interactivas 

para apoyar la comprensión y proporcionar comentarios sobre la comprensión de 

los estudiantes. Esta habilidad implica la capacidad de aprovechar las ventajas de 

las tecnologías educativas, utilizando sus recursos digitales e informacionales, 

para ampliar y profundizar su comprensión del texto. 

Robinson (1970) hace referencia, en el nivel literal de la comprensión 

lectora, a la habilidad para reconocer y recordar la información que se encuentra 

de forma clara y directa en el texto, sin necesidad de realizar ningún tipo de 

análisis o valoración, sino simplemente respondiendo a lo que el texto dice de 

forma explícita. Esta habilidad supone la localización y extracción de la 

información que se encuentra de forma evidente y precisa en el texto.  
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Dunlosky et al. (2013) mencionan que el nivel literal de la comprensión 

lectora es la competencia para acceder y retener la información que se encuentra 

de forma concreta y objetiva en el texto, sin necesidad de realizar ningún tipo de 

elaboración o crítica, sino simplemente citando lo que el texto dice de forma 

directa. Esta competencia implica la capacidad de reconocer y recordar los datos 

e informaciones que se presentan de manera explícita y fidedigna en el texto. 

Karpicke y Blunt (2011) expresan que la comprensión lectora en el nivel 

literal consiste en la aptitud para obtener y reproducir la información que se 

encuentra de forma manifiesta y fidedigna en el texto, sin necesidad de realizar 

ningún tipo de interpretación o valoración, sino simplemente reportando lo que el 

texto dice de forma fáctica. Esta aptitud involucra la capacidad de localizar y 

extraer la información que se encuentra de forma clara y veraz en el texto. 

León Urquijo (2017) concibe que la comprensión lectora en el nivel literal 

se manifiesta en la capacidad para localizar y recuperar la información que se 

encuentra de forma explícita y veraz en el texto, sin necesidad de realizar ningún 

tipo de razonamiento o síntesis, sino simplemente reflejando lo que el texto dice 

de forma objetiva. Esta capacidad implica identificar y recordar la información 

que se encuentra de forma evidente y precisa en el texto. 

Gallego Ortega et al. (2019) afirman que la comprensión lectora en el nivel 

literal se expresa en la habilidad para identificar y recordar la información que 

aparece de forma evidente y fidedigna en el texto, sin necesidad de realizar ningún 

tipo de elaboración o transformación, sino simplemente reportando lo que el texto 

dice de forma directa. Esta habilidad implica la capacidad de localizar y extraer la 

información que se encuentra de forma concreta y objetiva en el texto. 
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2.2.9. Nivel inferencial 

Leyva et al. (2022) menciona que el nivel inferencial de la comprensión 

lectora se relaciona con la producción textual argumentativa, el cual, implica 

postular argumentos que sostienen un punto de vista de forma cohesionada y 

coherente tomando en cuenta la estructura textual. Lo significa que el lector debe 

ser capaz de expresar su opinión sobre el tema del texto, utilizando evidencias, 

razones y contraargumentos que apoyen su tesis, y organizando su discurso de 

manera lógica y cohesiva. 

Antonio et al. (2020) sostienen que el nivel inferencial implica analizar las 

relaciones entre las partes del texto, identificar las ideas principales y secundarias, 

inferir el propósito del autor, el tema y el género del texto, así como establecer 

conclusiones y predicciones. Es decir, el lector debe ser capaz de comprender la 

estructura y el sentido global del texto, reconociendo las ideas más importantes y 

las que las complementan, deduciendo la intención y el mensaje del autor, el 

asunto y el tipo de texto, y anticipando o extrayendo las consecuencias o 

implicaciones del texto. 

Gómez (2019) manifiesta que el nivel inferencial es el que permite al lector 

ir más allá del texto, relacionando la información explícita con sus conocimientos 

previos y con el contexto. Por lo tanto, el lector debe ser capaz de conectar la 

información que está dada en el texto con la que ya posee o con la que puede 

obtener de otras fuentes, y de situar el texto en su marco temporal, espacial, 

cultural o social. 

Cárdenas et al. (2018) conciben que el nivel inferencial es aquel que 

implica la capacidad de deducir, interpretar y evaluar la información que no está 
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explícita en el texto, sino que se infiere a partir de las pistas que este ofrece. Es 

decir, se debe identificar la información que está oculta, sugerida o implícita en el 

texto, utilizando las claves que el autor proporciona, ya sean verbales o no 

verbales, y de valorar la calidad, la veracidad y la relevancia de la información. 

Sánchez (2015) establece que el nivel inferencial es aquel que permite al 

lector construir significados a partir de lo que no está dicho explícitamente en el 

texto, sino que se sugiere o se implica mediante indicios lingüísticos o 

extralingüísticos. Es decir, se basa en los elementos que el autor utiliza para 

transmitir su mensaje, como las palabras, las imágenes, los símbolos, los tonos, 

los gestos, etc. 

Pérez (2014) plantea que la comprensión en el nivel inferencial supone la 

utilización de estrategias metacognitivas por parte del lector, tales como activar 

los conocimientos previos, hacer preguntas, elaborar hipótesis, verificarlas y 

modificarlas según la información del texto. Esto implica que se debe averiguar 

el proceso de comprensión, utilizando sus saberes previos para activar su interés 

y su curiosidad, formulando preguntas que orienten su lectura, generando 

suposiciones que expliquen el texto, comprobando si se cumplen o no, y ajustando 

su comprensión según el texto. 

Solís et al. (2013) conciben que el nivel inferencial se relaciona con el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios, ya que les permite 

comprender textos complejos y abstractos, así como desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y creativo. Por lo que se debe entender textos que requieren 

un mayor nivel de análisis e interpretación, que presentan conceptos, teorías o 
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argumentos difíciles o novedosos, y que le permiten ejercitar su capacidad de 

razonar, de cuestionar, de resolver problemas y de generar ideas originales. 

González (2012) sostiene que el nivel inferencial alude a la capacidad del 

lector de generar inferencias a partir del texto, es decir, procesos lógicos que 

permiten obtener conclusiones a partir de premisas explícitas o implícitas. Es 

necesario usar la lógica para relacionar la información del texto y obtener nuevos 

conocimientos, que pueden ser de distinto tipo, como inferencias causales, 

explicativas, comparativas, predictivas, etc. 

Ramírez (2011) señala que el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) beneficia la comprensión en el nivel inferencial, ya que 

ofrecen recursos multimedia e interactivos que favorecen la motivación, la 

atención y la reflexión de los lectores. Es decir, se debe aprovechar las ventajas 

que ofrecen las TIC para mejorar su comprensión inferencial, como la variedad 

de formatos, la accesibilidad, la interactividad, la retroalimentación, la 

colaboración, etc. 

García (2009) expresa que el nivel inferencial conlleva una mayor 

implicación del lector con el texto, ya que exige una interpretación personal 

basada en sus conocimientos previos, sus experiencias y sus actitudes, aportando 

su propia visión, sus vivencias y sus valores, y de contrastarlos con los del autor 

y los de otros lectores, lo que enriquece su comprensión y su aprendizaje. 

2.2.10. Nivel crítico 

Sebastián et al. (2010) definen el nivel crítico de la comprensión lectora 

como una habilidad que implica leer y comprender el texto de forma activa y 

reflexiva, evaluando su calidad y confiabilidad. Además, el lector debe ser capaz 
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de discernir la intención y la ideología del autor, utilizando sus propios criterios o 

los de otros para formar una opinión crítica sobre lo que ha leído. Este nivel 

también implica la capacidad de comparar y contrastar la información con otras 

fuentes o puntos de vista, lo que permite al lector tener una comprensión más 

completa y matizada del tema. Esto requiere que el lector analice el texto de forma 

crítica, considerando su valor, su veracidad y su relevancia, así como su relación 

con el contexto y con otras perspectivas. 

Enríquez et al. (2015) afirman que el nivel crítico implica la habilidad para 

juzgar la calidad y credibilidad del texto, lo que requiere un análisis cuidadoso y 

considerado del contenido. Además, el lector debe ser capaz de discernir la 

intención y la ideología del autor, utilizando criterios propios o externos para 

emitir una valoración crítica sobre lo leído. Este nivel también implica la 

capacidad de comparar y contrastar la información con otras fuentes o puntos de 

vista, lo que permite al lector tener una comprensión más completa y matizada del 

tema. Esto implica que el lector evalúe el texto de forma crítica, considerando su 

calidad, su credibilidad y su significado, así como su relación con el contexto y 

con otras perspectivas. 

García et al. (2018) manifiestan que el nivel crítico de la comprensión 

lectora supone la capacidad para juzgar no solo la calidad, sino también la 

importancia del texto. Esto requiere que el lector evalúe el valor y significado del 

texto dentro de un contexto más amplio. Además, subrayan la necesidad de emitir 

un juicio crítico sobre lo leído, lo que implica una evaluación reflexiva y 

considerada del contenido. Esto supone que el lector valore el texto de forma 

crítica, considerando su calidad, su importancia y su sentido, así como su relación 

con el contexto y con otras perspectivas. 
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Durango (2017) manifiesta que el nivel crítico involucra una comprensión 

global del texto, utilizando conocimientos previos o adquiridos de diferentes 

fuentes. En cuanto a lo crítico, el lector se posiciona para emitir juicios desde la 

ubicación del autor planteado en el texto. Esto conlleva que el lector comprenda 

el texto de forma integral, utilizando sus saberes previos o nuevos de diversas 

fuentes. En cuanto a lo crítico, el lector debe ser capaz de emitir juicios desde la 

perspectiva del autor planteada en el texto. 

Sánchez (2013) argumenta que las dificultades en manifestar un adecuado 

pensamiento crítico a menudo se deben a problemas y deficiencias en el 

aprendizaje de la capacidad de comprensión, especialmente en la comprensión de 

lectura. Según él, mejorar las habilidades de comprensión lectora puede ser clave 

para desarrollar un pensamiento crítico más efectivo. Esto significa que las 

dificultades en desarrollar un pensamiento crítico a menudo se deben a problemas 

y deficiencias en el aprendizaje de la capacidad de comprensión, especialmente 

en la comprensión de lectura. Según él, mejorar las habilidades de comprensión 

lectora puede ser fundamental para desarrollar un pensamiento crítico más eficaz. 

La presente investigación parte del presupuesto de que existe una relación 

significativa entre los hábitos de estudio y la comprensión lectora de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Pusi debido a que, según 

Urbano (2015) existe correlación positiva y significativa entre ambas variables, 

este autor llega a esta conclusión utilizando una metodología cuantitativa, con un 

diseño correlacional para arribar a resultados que muestran que un 46% de 

estudiantes presentan hábitos de estudio insuficientes y un nivel deficitario de 

comprensión lectora. Por otra parte, Lima (2018) en su artículo referido a los 

hábitos de estudio y la comprensión lectora, encuentra una relación directa entre 
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ambas variables, utilizando una metodología cuantitativa, con un diseño 

correlacional causal de corte trasversal, dicho estudio evidencia que en la 

población analizada un 87.8% del comportamiento de la variable comprensión 

lectora es influenciada por la variable hábitos de estudio. Por último, Ccanto 

(2020) su tesis realizada en estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Los Educadores” San Luis, reportó la existencia de una 

relación positiva estadísticamente significativa entre la variable hábitos de estudio 

y la comprensión lectora, con un coeficiente de correlación de 0,365. Estos 

estudios muestran la importancia de fomentar los buenos hábitos de estudio para 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

• Hábitos de estudio 

Los hábitos de estudio son las prácticas y rutinas que implementamos para 

mejorar nuestra eficacia al aprender y retener información, y son cruciales para 

lograr el éxito académico. Para desarrollar buenos hábitos de estudio, se requiere 

una combinación de organización, tener un ambiente de estudio adecuado, 

establecer metas claras y alcanzables, utilizar diversas técnicas de estudio, 

aprender a administrar el tiempo de manera efectiva, desarrollar la autodisciplina, 

cuidar nuestro bienestar personal y realizar evaluaciones periódicas para 

identificar áreas que necesiten atención. Aunque cultivar hábitos de estudio 

efectivos no ocurre de la noche a la mañana, se puede lograr con práctica y 

perseverancia. 
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• Comprensión lectora 

La comprensión lectora es la capacidad de comprender y extraer 

significado de un texto escrito. Implica más que solo decodificar palabras y frases, 

sino también comprender un significado más profundo, inferir información 

implícita y realizar un análisis crítico los cuales están conformados por tres niveles 

como es el literal, inferencial y el crítico. 

• Nivel literal 

Este es el nivel más básico de comprensión e implica comprender la 

información explícita que se presenta en el texto. Esto incluye hechos, detalles, 

fechas, nombres y eventos que se describen directamente. 

• Nivel inferencial 

Este nivel de comprensión va más allá de la información explícita e implica 

inferir o deducir información implícita que no se menciona directamente en el 

texto. Esto requiere hacer conexiones, sacar conclusiones lógicas y comprender el 

contexto. 

• Nivel crítico 

Es el nivel más alto de comprensión e implica un análisis más profundo 

del texto. Esto incluye evaluar la calidad de la información, cuestionar las 

afirmaciones y generar juicios razonados. También requiere reflexión, 

pensamiento crítico y la capacidad de formar opiniones personales basadas en la 

evidencia presentada en el texto. 
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La comprensión lectora se desarrolla a través de la práctica constante y el 

uso de estrategias como la identificación de palabras clave, la búsqueda de 

contexto, el establecimiento de relaciones entre ideas y la reflexión sobre el 

contenido del texto. Al dominar los tres niveles de comprensión lectora, obtendrá 

una comprensión más completa y profunda de los textos que lee.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La presente investigación se desarrolló con los estudiantes de tercer grado de la 

Institución Educativa Secundaria Pusi del distrito de Pusi, provincia de Huancané, 

departamento de Puno. 

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

La realización del presente estudio tuvo su inicio en el mes de noviembre del año 

2022, cuando se planteó el proyecto de investigación; luego de su aprobación, tuvo lugar 

la ejecución del mismo mediante la aplicación de los instrumentos para el recojo de datos, 

proceso que concluyó en el mes julio del 2023; finalmente, a partir del mes de agosto del 

2023 se redactó el borrador de tesis, tomando en cuenta las observaciones y 

recomendaciones de los miembros del jurado. 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

Para la primera variable se utilizó un instrumento denominado Inventario de 

Hábitos de Estudio, estudio elaborado por el psicólogo Luis Vicuña Peri en 1985, que 

tuvo como objetivo identificar los niveles de hábitos de estudio; dicho inventario obtenido 

por división, consta de 53 preguntas divididas en cinco dimensiones; la primera 

dimensión referida a las técnicas de estudio, la misma que se expresa a través de la 

pregunta ¿cómo estudias? y que alude a la forma como se realiza el estudio; la segunda 

dimensión relacionada con la resolución de tareas, la que se expresa en la pregunta ¿cómo 

haces tus tareas?, apuntando a los métodos que utilizados para realizar las tareas; la tercera 

dimensión vinculada a la preparación de exámenes, y expresada a través de la pregunta 
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¿cómo preparas tus exámenes?, trayendo a colación a las estrategias y técnicas que se 

utilizan en los exámenes; la cuarta dimensión ligada a la forma de escuchar la clase, 

puesta de manifiesto mediante la pregunta ¿cómo escuchas las clases?, enlazada a las 

actitudes, estrategias y técnicas que se aplica para escuchar la clase; finalmente, la quinta 

dimensión reflejada en la pregunta ¿cómo acompañas tus momentos de estudio?, es decir, 

orientada a los elementos que acompañan el estudio.  

Para la segunda variable se utilizó una prueba de comprensión lectora, la cual ha 

sido utilizada en la tesis titulada Correlación entre las estrategias cognitivas y los niveles 

de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de la institución educativa 

secundaria Comercial 45 de la ciudad de Puno presentada por Arocutipa (2018). 

A continuación, se presentan las fichas técnicas de ambos instrumentos de 

investigación: 

Tabla 1 

Ficha técnica del inventario hábitos de estudio 

Nombre Inventario de Hábitos de Hábitos de Estudio 

CASM – 85. 

Autor Luis Alberto Vicuña Peri 

Año 1985 

Administración Individual y Colectiva 

Duración 15 a 20 minutos (aprox.) 

Objetivo Medición y diagnóstico de los hábitos de estudio 

de alumnos de educación secundaria y de los 

primeros años de la universidad y/o institutos 

superiores. 

Tipo de ítems Cerrado Dicotómico. 

Aspectos El test está constituido por 53 ítems distribuidos en 

5 áreas que a continuación se detallan: 

-        ¿Cómo estudia Ud.?, constituido por 

12 ítems 
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- ¿Cómo hace sus tareas?, constituido 

por 10 ítems 

- ¿Cómo prepara sus exámenes?, 

constituido por 11 ítems 

-           ¿Cómo escucha las clases?, cuenta con 

12 ítems 

- ¿Qué acompaña sus momentos de 

estudio?, incluye 8 ítems. 

Campo de aplicación Estudiantes del nivel secundario y de los primeros 

años de Educación superior. 

Material de la prueba Manual de Aplicación; donde se incluye todo lo 

necesario para la administración, calificación, 

interpretación y diagnóstico de los hábitos de 

estudio del sujeto evaluado, así como el Baremo 

Dispersigráfico del Inventario, por áreas, del 

mismo modo, el puntaje total y el puntaje T. 

Interpretación Se establecen las siguientes categorías: 

de 44 -53 Muy Positivo 

de 36 -43 Positivo 

de 28 – 35 Tendencia (+) 

de 18 – 27 Tendencia (-) 

de 09 – 17 Negativo 

de 0 – 08 Muy Negativo. 

Nota: Esta tabla muestra la información técnica del instrumento el inventario Hábitos de Estudio 

Tabla 2 

Ficha técnica de la prueba comprensión lectora 

Nombre Prueba de comprensión lectora 

Autor Arocutipa Ticona Anaíz 

Año 2018 

Duración 15 a 20 minutos (aprox.) 

Objetivo El objetivo de una prueba de comprensión lectora 

es identificar las fortalezas y debilidades de los 

lectores en diferentes niveles de procesamiento del 

texto, como la información explícita, la inferencia, 

la valoración. 

Tipo de ítems Cerrado múltiple 

Aspectos La prueba de comprensión lectora está constituida 

por 10 preguntas sobre la lectura El Caballero 
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Carmelo de Abraham Valdelomar de los cuales 

están distribuidos en preguntas por nivel literal, 

inferencial y crítico que a continuación se detallan: 

- Literal, constituido por 3 preguntas 

- Inferencial, constituido por 4 

preguntas 

- Crítico, constituido por 3 preguntas 

Campo de aplicación Estudiantes del nivel secundario y de los primeros 

años de Educación superior. 

Nota: Esta tabla muestra la información técnica del instrumento de prueba de comprensión lectora. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

   La población y muestra de estudio estuvo formada por los alumnos del tercer 

grado de la Institución Educativa Secundaria Pusi del distrito de Pusi, provincia de 

Huancané, departamento de Puno, que en total suman 40 estudiantes divididos en dos 

secciones. Sin embargo, por distintos factores que se encontraron en la institución 

educativa, el número de estudiantes de tercer grado se redujo a 35 durante el proceso de 

ejecución del proyecto de investigación. 

El método empleado para la selección de la muestra es el censal, es decir, se 

considera al 100% de la población para ejecutar la investigación, esto por la reducida 

cantidad de la población y muestra de los estudiantes. Al respecto, Ramírez (1999) en su 

libro Cómo hacer un proyecto de investigación menciona que la muestra censal es aquella 

en la que todos los sujetos de la población son incluidos como muestra al considerar que 

se trata de un número manejable de sujetos, en el que su población es relativamente 

pequeña. 

Se muestra en la siguiente tabla la distribución de los estudiantes de tercer grado divididos 

es dos secciones: 
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Tabla 3 

Distribución de población y muestra de estudiantes por sección de tercer grado 

SECCIÓN NÚMERO DE ALUMNOS PORCENTAJE 

A 19 54% 

B 16 46% 

TOTAL 35 100% 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad total de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 

Secundaria Pusi. 

3.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.5.1. Tipo de investigación 

El tipo de la presente investigación es no experimental, debido a que no se 

manipulará las variables de manera intencional, se observan los fenómenos del 

problema en particular, tal como ocurren en su medio natural, es decir, su propia 

realidad, sin alterar o controlar las variables, para luego poder analizar con la 

información obtenida (Hernández et al.,2014). 

3.5.2. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es descriptivo-correlacional, debido 

a que su objetivo, mediante el recojo de información de las dos variables con sus 

respectivos instrumentos, es determinar si existe relación alguna entre las dos 

variables, mencionando el proceso de desarrollo del estudio, para luego, 

determinar su grado de correlación, sin manipular las variables, es decir, solo con 

información de su propia realidad (Hernández et al.,2014). 

3.6. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento que se consideró para la recopilación de datos fueron los 

siguientes: 
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- Se presentó una solicitud al director de la Institución Educativa Secundaria 

Pusi para que autorice la realización y ejecución del proyecto de 

investigación. 

- Previa autorización del director y docentes del tercer grado de la 

Institución Educativa Secundaria Pusi se aplicaron los instrumentos de 

investigación. 

- Seguidamente, se procedió a analizar los datos recolectados para las dos 

variables utilizando el programa de Microsoft Excel y programa SPSS. 

- A continuación, se construyeron tablas y figuras para presentar los 

resultados obtenidos. 

- Finalmente, se pasó a interpretar y discutir los resultados en base a los 

antecedentes de esta investigación. 

3.7. VARIABLES 

- Variable 1: Hábitos de estudio. 

- Variable 2: Comprensión lectora. 

Tabla 4 

Tabla de operacionalización de variables 

VARIABL

ES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSION

ES 

INDICADORES ITEM 

HÁBITOS 

DE 

ESTUDIO 

El hábito de estudio son 

las diversas formas y 

métodos que el estudiante 

utiliza reiteradamente 

para mejorar y fortalecer 

sus habilidades en el 

aprendizaje, aplicando en 

sus tareas, capacitaciones 

o exámenes. Además, 

Técnicas de 

estudio. 

 

La forma de como realiza 

sus estudios. 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11,12 

Resolución de 

tareas. 

 

Métodos que utiliza para 

realizar sus tareas. 

13,14,15,16,17

,18,19,20,21,2

2,23 

Preparación de 

exámenes. 

 

Estrategias y técnicas que 

utiliza el estudiante en sus 

exámenes. 

24,25,26,27, 

28,29,30,31,32

,33 
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estas van acompañas de 

herramientas que les 

facilita a mejorar el 

hábito de estudio los 

cuales son las técnicas de 

estudio. 

Formas de 

escuchar la 

clase. 

 

Actitudes, estrategias y 

técnicas que aplica para 

escuchar la clase. 

34,35,36,37, 

38,39,40,41,42

,43,44,45 

Elementos que 

acompañan el 

estudio. 

Técnicas y métodos, 

además de condiciones 

ambientales que utiliza en 

su estudio. 

46,47,48,49, 

50,51,52,53 

COMPREN

SIÓN 

LECTORA 

La comprensión lectora 

es la habilidad que se 

tiene al momento de 

interpretar y comprender 

un determinado texto, 

comprendiendo el 

contenido en general y 

desarrollar este proceso 

cognitivo. 

Nivel literal 

 

Reconoce explícitamente 

el texto. 

1,2,3 

Nivel 

inferencial 

 

Reconoce y encuentra 

información que no está 

en el texto, sacando 

conclusiones. 

4,5,6,7 

Nivel crítico Evalúa y genera 

opiniones propias acerca 

del texto, elaborando 

argumento acerca del 

tema. 

8,9,10, 

Nota: Tabla de sistema de variables hábitos de estudio y comprensión lectora 

3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos para la presente tesis fueron generados y ordenados en 

el software “SPSS”, el cual, se sacó los resultados de correlación, además, de sistematizar 

los resultados y datos obtenidos por los instrumentos que fueron recolectados en el 

programa “Microsoft Excel” para luego analizarlos e interpretarlos como corresponde.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Los resultados que a continuación se presentan fueron obtenidos, en primer lugar, 

mediante el instrumento  de Inventario de hábitos de estudio (CASM 85) el cual ha sido 

desarrollado por el psicólogo Luis Vicuña Peri, para la variable hábitos de estudio; en 

segundo término, para la variable de comprensión lectora, se utilizó una evaluación de 

comprensión lectora, la misma que fue utilizada en la tesis titulada Correlación entre las 

estrategias cognitivas y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto 

grado de la institución educativa secundaria Comercial 45 de la ciudad de Puno de 

Arocutipa (2018). 

4.1.1. Resultados de los hábitos de estudios 

Tabla 5 

Hábitos de estudio de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa 

Secundaria Pusi según áreas y categorías 

Categorías 

Técnicas 

de estudio 

Hacer 

tareas 

Preparación 

para sus 

exámenes 

Forma de 

escuchar clases 

Elementos que 

acompañan el 

estudio 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Muy positivo 0 0 0 0 0 0 7 20 3 9 

Positivo 26 74 2 6 5 14 13 37 5 14 

Tendencia(+) 9 26 12 34 11 31 8 23 4 11 

Tendencia(-) 0 0 19 54 14 40 3 9 4 11 

Negativo 0 0 2 6 5 14 4 11 12 34 

Muy negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 

Total 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 

Nota: Datos obtenidos del inventario hábitos de estudio 
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Figura 1 

 Porcentaje alcanzado de áreas de los hábitos de estudios de los estudiantes  

 

Nota: La figura muestra el porcentaje obtenido según las áreas que tienen los hábitos de estudio 

Análisis 

En la tabla 3 y figura 1 se da a conocer las categorías en las que se encuentran los 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Secundaria Pusi, estos resultados 

están en base a las categorías de hábitos de estudio con puntuaciones directas con las que 

ha desarrollado el Dr. Luis Vicuña Peri, es decir, el baremo dispersigrafico de los hábitos 

de estudio. 

La categoría en la que se encuentran los estudiantes en cuanto a las técnicas de 

estudio, es que el 74% de los estudiantes de tercer grado de la institución educativa 

secundaria Pusi están en una categoría positiva y el 26% de los estudiantes están en una 

categoría con tendencia positiva. Esto quiere decir, que la mayoría de los estudiantes tiene 

un hábito en cuanto a las técnicas de estudio positivo, el cual se considera un nivel 

aceptable. 
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La categoría en la que se encuentran los estudiantes en cuanto a hacer las tareas, 

es que el 54% de los estudiantes están en una categoría con tendencia negativa, el 34% 

están en una tendencia positiva, el 6% está en la categoría positiva y el otro 6% está en 

una categoría negativa. Es decir, que la mayor cantidad de estudiantes está en una 

tendencia de negativa en los hábitos de la realización de las tereas los que es preocupante 

que el 54% de los estudiantes estén en esta categoría y que falta la motivación para elevar 

la categoría de este hábito de estudio. 

La categoría en la que se encuentran los estudiantes en cuanto a la preparación 

para sus exámenes, es que el 40% de los estudiantes se encuentran en la categoría con 

tendencia negativa, el 31% de los estudiantes se encuentran en la categoría con tendencia 

positiva, el 14% de los educandos están en la categoría positiva y el 14% se encuentra en 

una categoría negativa. Esto indica que lamentablemente una cantidad considerable que 

es el 40% de los estudiantes evaluados tiene un bajo nivel de hábitos para la preparación 

de sus exámenes, lo que indica la falta de hábitos y la motivación que se requiere. 

Con respecto a la categoría en la que se encuentran los estudiantes en cuanto a la 

forma de escuchar las clases, es que el 37% de los estudiantes se encuentran en la 

categoría positiva, el 23% de los estudiantes se encuentran en la categoría con tendencia 

positiva, el 20% de los educandos están en la categoría muy positiva, el 11% se encuentra 

en una categoría negativa y el 9% se encuentra en una categoría con tendencia negativa. 

Esto indica que una cantidad considerable que es el 37% de los estudiantes evaluados 

tiene un nivel positivo además de que el 20% de los estudiantes lograron un nivel muy 

positivo, aunque, la cifra es menor en la categoría muy positiva, genera una satisfacción 

positiva, ya que el 37% de los estudiantes continua en la categoría positiva, a pesar de 

estos resultados, se necesita mejorar con la motivación que se requiere. 
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Finalmente, en la categoría en la que se encuentran los estudiantes en cuanto a los 

elementos que acompañan el estudio, es que el 34% de los estudiantes se encuentran en 

la categoría negativa, el 20% de los estudiantes se encuentran en la categoría muy 

negativa, el 14% de los educandos están en la categoría positiva, el 11% se encuentra en 

una categoría con tendencia positiva, el 11% de los estudiantes se encuentra en la 

categoría con tendencia negativa y el 9% se encuentra en una categoría muy positiva. Esto 

indica que una cantidad considerable que la mayor cantidad de los estudiantes evaluados 

se encuentran en un bajo nivel de habito con respecto a los elementos que acompañan el 

estudio, el cual es preocupante el 34% que indica una categoría negativa que son el 

porcentaje más alto de los estudiantes evaluados en   la dimensión mencionada. 

Interpretación 

El análisis muestra que los estudiantes tienen diferentes niveles de hábitos de 

estudio en cada área, que se clasifican en positivos, negativos o con tendencia a uno de 

ellos. Los hábitos positivos implican que los estudiantes tienen un nivel aceptable o 

superior en esa área, mientras que los hábitos negativos implican que los estudiantes 

tienen un nivel deficiente o inferior en esa área. Los hábitos con tendencia indican que 

los estudiantes están cerca de alcanzar o perder el nivel aceptable en esa área. 

Según el análisis, la mayoría de los estudiantes (74%) tiene hábitos positivos en 

técnicas de estudio, lo que significa que utilizan estrategias adecuadas para organizar, 

procesar y evaluar la información que reciben. Sin embargo, más de la mitad (54%) tiene 

hábitos negativos en resolución de tareas, lo que significa que no cumplen con las 

actividades asignadas por los docentes o que las realizan de manera superficial o 

incorrecta. Asimismo, una gran parte (40%) tiene hábitos negativos en preparación para 

los exámenes, lo que indica que no planifican ni revisan los contenidos con anticipación 
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o que no aplican técnicas de repaso o autoevaluación. Por otro lado, un poco más de un 

tercio (37%) tiene hábitos positivos en forma de escuchar las clases, lo que implica que 

prestan atención, participan y toman apuntes de manera efectiva. Por último, un tercio 

(34%) tiene hábitos negativos en elementos que acompañan el estudio, lo que significa 

que no cuentan con un ambiente adecuado, un horario establecido, un material de apoyo 

o una motivación para estudiar. 

El análisis concluye que los hábitos de estudio de los estudiantes evaluados son 

susceptibles de mejora, especialmente en las áreas de resolución de tareas, preparación 

para los exámenes y elementos que acompañan el estudio. Por ello, se recomienda 

implementar acciones orientadas a fortalecer estos aspectos, tales como brindar 

orientación y retroalimentación a los estudiantes, fomentar el trabajo colaborativo y el 

uso de recursos digitales, y promover una actitud positiva y responsable hacia el estudio. 

4.1.2. Resultados del nivel de comprensión lectora 

Tabla 6 

Nivel de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de la Institución 

Educativa Secundaria Pusi según escala 

Nivel Literal Inferencial Crítico 

Escala fi % fi % fi % 

0 3 9 2 6 4 11 

5 0 0 1 3 0 0 

7 11 31 1 3 14 40 

10 0 0 11 31 0 0 

13 16 46 0 0 14 40 

15 0 0 10 29 0 0 

20 5 14 10 29 3 9 

Total 35 100 35 100 35 100 

Nota: Notas de la prueba de comprensión lectora 
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Figura 2 

 Porcentaje alcanzado en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 

 

Nota: La figura muestra el porcentaje de notas en la escala vigesimal del nivel de compresión lectora 

Tabla 7 

Escala de calificación por niveles a nivel en base a la calificación vigesimal 

Calificación Nivel Descripción 

18-20 Logro destacado Cuando el estudiante muestra el 

cumplimiento de los 

aprendizajes esperados, 

evidenciando también un 

dominio sólido y muy 

satisfactorio en todas las 

actividades planteadas. 

14-17 Logro previsto Cuando el estudiante muestra el 

cumplimiento de los 

aprendizajes esperados en el 

plazo establecido. 

11-13 En proceso Cuando el estudiante avanza 

hacia el cumplimiento de los 

aprendizajes esperados, para lo 

cual necesita apoyo durante un 

periodo adecuado para 

conseguirlo. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Literal Inferencial Crítico

9
6

11

0
3

0

31

3

40

0

31

0

46

0

40

0

29

0

14

29

9

P
o

rc
e

n
ta

je
 %

Comprensión lectora

0 5 7 10 13 15 20



 

59 

 

0-10 En inicio Cuando el estudiante inicia el 

desarrollo de los aprendizajes 

esperados o muestra problemas 

para el desarrollo de los mismos 

y requiere más tiempo de apoyo 

e intervención del docente según 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Nota: Calificación de los Aprendizajes en EBR. Nivel Secundaria 

Análisis 

La tabla 4 y la figura 2 muestran los resultados de la evaluación de comprensión 

lectora el cual era el resumen del cuento El caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, 

los cuales, tienen las preguntas de nivel literal, inferencial y crítico, sacando como 

resultado cada uno de los niveles en base a una escala vigesimal, analizados en cada nivel 

de comprensión lectora. 

En el nivel literal se muestra que el 46% de los estudiantes del tercer grado de la 

institución educativa secundaria Pusi se encuentra con una nota de entre 13 a 14 en la 

escala vigesimal, el 31% saco una nota de entre 7 a 8 en la escala vigesimal, el 14% de 

los estudiantes tiene una nota de 20 y el 9% de los estudiantes saco una nota de 0 a 4 en 

la escala vigesimal. Esto indica que una gran parte de los estudiantes están en un nivel 

bajo dado a que el 46% de los estudiantes tiene una nota de entre 13 a 14 y solo un 14% 

del total de estudiantes evaluados tiene una nota de 20 en la escala vigesimal, por lo que 

se necesita mejorar. 

Asi mismo, en el nivel inferencial se muestra que el 31% del total de estudiantes 

tiene una nota de entre un 10 a 12 de nota en la escala vigesimal, asi mismo, el 29% de 

los estudiantes saco una nota de entre 15 a 19 de nota y el 29% saco una nota de 20 de 

nota en la escala vigesimal, un 6% saco de entre 0 a 4 de nota en la evaluación de 

comprensión lectora, el 3% de los estudiantes evaluados saco una nota de entre 5 a 6 de 
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nota y un 3% saco de nota de entre 7 a 9 en la escala vigesimal. Esto indica, que una 

cantidad considerable de estudiantes evaluados que es el 31%, el porcentaje más alto, 

saco de entre 10 a 12 siendo resultados preocupantes, sin embargo, hay un 29% de 

estudiantes que saco de nota entre 15 a 19 y otro 29% de estudiantes que saco 20 de nota 

en la escala vigesimal, dando a conocer que hay una mayor cantidad de estudiantes 

teniendo una nota regular y alta, por lo que, a pesar de las cifras, estos resultados necesitan 

mejorar. 

Finalmente, en el nivel crítico se muestra que hay un 40% de estudiantes que tiene 

un resultado de 13 a 14 de nota en la escala vigesimal, sin embargo, hay un 40% de 

estudiantes evaluados que tiene una nota de entre 7 a 9 en la escala vigesimal, un 11% 

saco de nota de 0 a 4 en la evaluación de comprensión lectora y solo un 9% saco como 

nota 20 en la escala vigesimal. Esto indica que hay un bajo nivel en los resultados de 

comprensión lectora, ya que el 40% del total de estudiantes evaluados saco solo de 13 a 

14 de nota en la escala vigesimal, mientras que otro 40% saco de 7 a 9 en la escala 

vigesimal, dado que son el porcentaje más alto, estos resultados son alarmantes porque 

revelan que hay un abismo en el nivel de comprensión de los estudiantes. 

Interpretación 

En el nivel literal, se espera que los estudiantes puedan reconocer la información 

explícita del texto, como los nombres de los personajes, los lugares, las acciones, etc. Los 

resultados muestran que el 46% de los estudiantes obtuvo una nota de entre 13 y 14, lo 

que indica un nivel en proceso e inicio de comprensión literal. Solo el 14% de los 

estudiantes obtuvo una nota de 20, lo que indica un nivel de logro destacado de 

comprensión literal. El resto de los estudiantes obtuvo notas inferiores a 13, lo que indica 

un nivel en inicio de comprensión literal. Esto significa que la mayoría de los estudiantes 



 

61 

 

no logró identificar la información básica del texto, lo que dificulta su comprensión global 

del mismo. 

En el nivel inferencial, se espera que los estudiantes puedan deducir la 

información implícita del texto, como las intenciones de los personajes, las causas y 

consecuencias de las acciones, las relaciones entre las ideas, etc. Los resultados muestran 

que el 31% de los estudiantes obtuvo una nota de entre 10 a 12, lo que indica un nivel en 

proceso e inicio de comprensión inferencial. El 29% de los estudiantes obtuvo una nota 

de entre 15 a 19, lo que indica un nivel de logro previsto y destacado de comprensión 

inferencial. El otro 29% de los estudiantes obtuvo una nota de 20, lo que indica un nivel 

destacado de comprensión inferencial. El resto de los estudiantes obtuvo notas inferiores 

a 10, lo que indica un nivel en inicio de comprensión inferencial. Esto significa que una 

parte importante de los estudiantes logró inferir la información no explícita del texto, lo 

que facilita su comprensión global del mismo. 

En el nivel crítico, se espera que los estudiantes puedan evaluar la información del 

texto, como la veracidad, la coherencia, la relevancia, la pertinencia, etc. Los resultados 

muestran que el 40% de los estudiantes obtuvo una nota de entre 13 a 14, lo que indica 

un nivel en proceso de comprensión crítica. Solo el 9% de los estudiantes obtuvo una nota 

de 20, lo que indica un nivel logro destacado de comprensión crítica. El resto de los 

estudiantes obtuvo notas inferiores a 13, lo que indica un nivel en inicio y proceso de 

comprensión crítica. Esto significa que la mayoría de los estudiantes no logró evaluar la 

información del texto, lo que dificulta su comprensión global del mismo. 

En conclusión, los resultados de la evaluación de comprensión lectora revelan que 

los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria Pusi tienen un nivel 

desigual de comprensión lectora, siendo el nivel inferencial el que presenta mejores 
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resultados y el nivel crítico el que presenta peores resultados. Esto implica que se necesita 

mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, especialmente en los niveles 

literal y crítico, mediante estrategias pedagógicas que fomenten el desarrollo de 

habilidades lectoras. 

4.1.3. Prueba de hipótesis 

4.1.3.1. Prueba de hipótesis entre los hábitos de estudio y el nivel de 

comprensión lectora. 

a)    Hipótesis estadísticas 

Ho: Los hábitos de estudio no tienen ninguna relación con el 

nivel de compresión lectora de los estudiantes del tercer 

grado de la Institución Educativa Secundaria de Pusi. 

Ha: Los hábitos de estudio tienen algún grado relación con 

el nivel de compresión lectora de los estudiantes del tercer 

grado de la Institución Educativa Secundaria de Pusi. 

b)   Nivel de significancia 

 ∝= 5% = 0,05  

c) Estadístico de prueba 

De acuerdo a la escala de medición de las variables y el 

diseño se aplicó la correlación de Spearman. 
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Tabla 8 

Correlación entre los hábitos de estudio y la comprensión lectora por el coeficiente de 

Spearman 

Correlaciones 

 

Hábitos de 

estudio 

Compresió

n lectora 

Rho de Spearman Hábitos de 

estudio 

Coeficiente de correlación 1,000 ,499** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 35 35 

Comprensión 

lectora 

Coeficiente de correlación ,499** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 35 35 

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

Nota: Resultados de correlación entre hábitos de estudio y comprensión lectora 

El coeficiente de Spearman  es de rs=0,499; por lo cual 

existe una “correlación positiva media” entre los hábitos de estudio y la compresión 

lectora de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria de Pusi. 

4.2. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se propuso analizar la relación entre los 

hábitos de estudio y la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de la 

Institución Educativa Secundaria Pusi. Para ello, se empleó el coeficiente de Spearman, 

que es una herramienta estadística que permite medir la fuerza y la dirección de la 

correlación entre dos variables. 

Ramírez (2017), Lima (2019), Correa (2023) y Quispe (2021) encontraron una 

relación directa y significativa entre los hábitos de estudio y la comprensión lectora, con 

un coeficiente de correlación positivo alto, es decir, Ramírez (2017) encontró un 

coeficiente de correlación de Pearson con un valor 0,931, Lima (2019) efectuó mediante 

la prueba de alfa de Cronbach el cual resulto como valor correlacional de 0,937 y un 

coeficiente de determinación de 0,878, Correa (2023) determinó un grado correlación de 



 

64 

 

r=0,873, mientras Quispe (2021) llegó a un resultado de correlación de Spearman de 

r=0,739. Sin embargo, el presente trabajo de investigación su grado de correlación de 

Spearman es de r=0,499 dando como resultado un coeficiente de correlación positiva 

media entre ambas variables, dando a conocer que los trabajos citados y la presente 

investigación varían significativamente. Una explicación para esta diferencia puede ser 

el nivel educativo de los estudiantes de las instituciones con las trabajaron las 

investigaciones mencionadas, ya que los de tercer grado pueden tener más dificultades 

para comprender textos más complejos. Además, la diversidad geográfica, cultural y 

educativa de los estudiantes, el entorno de cada institución, urbano o rural, afecta a las 

condiciones y los recursos de estudio de los estudiantes, así como a su acceso a la 

información y la cultura. Del mismo modo, los trabajos de investigación puestos a 

discusión son resueltos de manera distinta, tanto por los resultados y el método de 

coeficiente de correlación que se utilizó en las investigaciones mencionadas como es el 

de Pearson y Spearman, además de utilizar la prueba de alfa de Cronbach. 

Así mismo, los resultados del presente estudio de investigación son similares a los 

de Vite (2022), Apaza (2021) y Ordoño y Rea (2019), quienes encontraron una positiva 

y moderada entre los hábitos de estudio y la comprensión, es decir, Vite (2022) llegó a 

un resultado de grado de correlación de Spearman de 0,529, Apaza (2021) llegó a un 

resultado con un grado de coeficiente de correlación de 0,520, mientras que, Ordoño y 

Rea (2019) llegó a un resultado, sin embargo, con el grado de correlación de Pearson de 

un valor de 0,480. Del mismo modo, el coeficiente de Spearman obtenido en este estudio 

fue de 0,499, lo que sugiere que la relación entre las variables es ligeramente menor que 

la reportada por los resultados citados anteriormente. Una explicación a esta diferencia 

podría ser el tamaño y la representatividad de las muestras utilizadas en cada estudio, así 

como las diferencias en las escalas y los instrumentos de medición de los hábitos de 
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estudio y la comprensión. No obstante, hay otros elementos que pueden influir en esta 

relación, como la complejidad de los contenidos, la motivación y el interés de los 

alumnos, el acompañamiento de los profesores y los medios disponibles para el 

aprendizaje. Estos elementos cambian según el entorno educativo y el modo de 

evaluación. Por eso, es probable que los hallazgos de las distintas investigaciones no 

coincidan exactamente, sino que muestren pequeñas variaciones que expresen la 

diversidad de situaciones que viven los alumnos. 

Sin embargo, Gallardo (2020), encontró una relación débil entre los hábitos de 

estudio y la comprensión lectora en los estudiantes del segundo de secundaria, con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,26. Esto significa que ambos grupos de 

estudiantes tienen hábitos de estudio que se relacionan poco con la comprensión lectora. 

Una explicación para esta diferencia puede ser el tamaño de la muestra, ya que trabajó 

con solo 30 estudiantes, lo que afecta la representatividad y la precisión de los resultados. 

Además, usó el mismo diseño descriptivo correlacional que este estudio, lo que garantiza 

la comparabilidad de los resultados. Sin embargo, este estudio utlizó el coeficiente de 

Spearman, mientras que Gallardo (2020) el coeficiente de Pearson, lo que implica 

distintos criterios para medir la correlación entre las variables. Además, Suárez (2013), 

Camacho y Lozada (2016) sostienen un factor importante y es que la deficiencia de los 

hábitos de estudio impartido y motivado por el docente es causa para que afecte 

negativamente al alumno en la comprensión lectora. 

Del mismo modo, Agüero y Cisneros (2018), quienes hallaron una relación muy 

alta entre los hábitos de estudio y el nivel de comprensión lectora en los alumnos de 

primer año de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Cayna, con un 

coeficiente de correlación de Spearman de 0,977. Por el contrario, el coeficiente de 

Spearman obtenido en este estudio fue de 0,499, lo que indica que la relación entre las 
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variables es positiva media, por lo que es menor que la reportada por Agüero y Cisneros 

(2018). Una posible explicación para esta diferencia podría ser el nivel educativo de los 

estudiantes, ya que los de primer año podrían tener mejores hábitos de estudio y 

comprensión lectora que los de tercer año, debido a su mayor experiencia y preparación 

académica, además, del entorno diferente de cada institución ya sea urbano y rural. 

En cuanto, a la identificación de en la que se encuentran los hábitos de estudio los 

estudiantes de tercer grado de la institución educativa secundaria Pusi, Ñaca (2016), 

encontró como resultado que en la dimensión de forma de estudiar el 54% de los 

estudiantes tiene una tendencia positiva en la forma de estudiar, pero el 58% tiene una 

tendencia negativa en la resolución de tareas. Además, el 52% tiene una tendencia 

negativa en la preparación de exámenes, el 36% en la forma de escuchar las clases y el 

48% en el acompañamiento al estudio. Solo el 14% tiene una tendencia positiva en este 

último aspecto. Del mismo modo, los resultados obtenidos en la presente investigación 

no se alejan a las conclusiones de Ñaca (2016), ya que se encontró que el 78% de los 

estudiantes tiene una tendencia positiva en la forma de estudiar, el 54% tiene una 

tendencia negativa en la resolución de tareas, el 40% en la preparación de exámenes, el 

34% en la forma de escuchar las clases y el 37% en el acompañamiento al estudio. Estos 

resultados son similares a los de Ñaca (2016) en la mayoría de las dimensiones. Estos 

resultados podrían ser a causa de que los estudiantes no tienen las circunstancias 

ambientales, educativas y motivacionales adecuadas para crear hábitos de estudio 

efectivos. Tal como lo menciona Andrade-Valles et al. (2018), los hábitos de estudio son 

las conductas que los estudiantes adoptan de forma regular y sistemática cuando se 

enfrentan a una tarea de aprendizaje en un determinado entorno. Los hábitos de estudio 

son importantes porque influyen en el rendimiento académico y en el desarrollo personal 

y profesional de los estudiantes. El estrés, el interés, el tiempo, la organización, la 



 

67 

 

planificación, la atención, la memoria, la comprensión y el reconocimiento son factores 

que afectan los hábitos de estudio por lo que la comprensión lectora se vea afectados 

negativamente si estos factores no son favorables. 

En lo referente a la identificación del nivel de comprensión lectora, vite (2022) 

concluye que en base a las tres dimensiones: literal, inferencial y criterial. En la dimensión 

literal, más de la mitad de las estudiantes (57%) logra el nivel de proceso. En la dimensión 

inferencial, casi dos tercios de las estudiantes (63,3%) alcanza el nivel de proceso. En la 

dimensión criterial, el nivel de proceso lo consigue el 62,9% de las estudiantes. Sin 

embargo, la presente investigación, obtuvo resultados similares a los de Vite (2022). En 

la dimensión literal, el nivel de proceso lo tiene la mayoría de los estudiantes (46%). En 

el nivel inferencial, un gran número de los estudiantes (31%) se sitúa en el nivel en inicio 

y proceso y en el nivel crítico, la mayor parte de los estudiantes (80%) se encuentra en el 

nivel en inicio y proceso, lo que revela que tienen problemas para emitir valoraciones y 

comentarios sobre el texto, aunque con algunas limitaciones. Solo un pequeño grupo de 

los estudiantes presenta un nivel alto, lo que evidencia una habilidad de análisis y 

evaluación superior, basándose en una nota en la escala vigesimal. Las causas los 

resultados puede ser el tipo de texto, el nivel de dificultad, el interés de los estudiantes o 

la metodología empleada, así como los instrumentos usaron para la recolección de datos. 

En conclusión, este estudio aporta evidencia empírica sobre la relación positiva 

media entre los hábitos de estudio y la comprensión lectora en los estudiantes de tercer 

grado de la Institución Educativa Secundaria Pusi, usando el método de correlación de 

Spearman, que es el más adecuado para el tipo de variables que se analizaron. Estos 

resultados son coherentes con los de otro estudio que usó el mismo método, pero difieren 

en el grado de intensidad de la relación.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe una “correlación positiva media” entre los hábitos de estudio y la 

compresión lectora de los estudiantes del tercer grado de la Institución 

Educativa Secundaria Pusi, dado que el coeficiente de correlación de 

Spearman muestra un valor de Rho=0,499, en base al cuadro de 

interpretación del coeficiente de Spearman, interpretándose que la variable 

hábitos de estudio influye hacia la variable comprensión lectora. 

SEGUNDA:  Los hábitos de estudio de los estudiantes del tercer grado de la Institución 

Educativa Secundaria Pusi se encuentran en la categoría positiva en cuanto 

a lo que nos lleva a inferir que la mayoría (78%) de los estudiantes tiene 

buenas técnicas de estudio y sabe escuchar las clases con atención, lo que 

favorece su aprendizaje y comprensión de los contenidos. Por otro lado, se 

detecta que más de la mitad (54%) de los estudiantes tiene dificultades para 

resolver las tareas asignadas. Además, una parte significativa (40%) 

prepararse adecuadamente para los exámenes y un grupo de estudiantes 

(37%) está en la categoría positiva en los elementos de acompañamiento 

del estudio. Asimismo, se constata que una parte importante de los 

estudiantes (34%) no cuenta con los elementos necesarios para estudiar, 

como un ambiente tranquilo, una buena iluminación y ventilación, y los 

materiales adecuados, lo que puede dificultar su concentración y 

memorización. 

TERCERA:  La comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de la Institución 

Educativa Secundaria Pusi se evaluó en tres niveles: literal, inferencial y 

crítico. En el nivel literal, la mayoría de los estudiantes (46%) tiene un 
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desempeño en proceso. En el nivel inferencial, una gran parte de los 

estudiantes (31%) alcanzan un nivel en inicio y proceso, lo que indica que 

tienen dificultades para interpretar el texto más allá de lo explícito. En el 

nivel crítico, la mayor parte (80%) de los estudiantes se ubica en el nivel 

en inicio y en proceso, lo que significa que hay dificultades en emitir 

juicios y opiniones sobre el texto, pero con limitaciones. Solo un pequeño 

porcentaje de los estudiantes muestra un nivel alto en este aspecto, lo que 

demuestra una capacidad de análisis y evaluación superior, esto en base a 

una calificación en la escala vigesimal. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  A los docentes de la institución educativa secundaria pública, se les sugiere 

diseñar estrategias y métodos pedagógicos que favorezcan el desarrollo e 

incentiven la mejora de los hábitos de estudio de los estudiantes, mediante 

actividades dinámicas y didácticas que estimulen su interés y motivación. 

SEGUNDA:  A los directivos de las instituciones educativas, se les sugiere organizar 

talleres y sesiones de orientación en las instituciones educativas para 

estudiantes, en las que se les enseñen técnicas efectivas de estudio, 

planificación del tiempo y estrategias de lectura activa, que les permitan 

optimizar su rendimiento académico y personal. 

TERCERA: A todos los actores educativos, se les sugiere realizar evaluaciones 

periódicas para medir el progreso de los estudiantes y ajustar los 

programas según sea necesario, teniendo en cuenta sus necesidades, 

fortalezas y debilidades. Además, se debe involucrar a los padres y tutores 

en el proceso de mejora de hábitos de estudio y comprensión lectora, 

brindándoles orientación, apoyo y retroalimentación.  
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ANEXO 1: Inventario de hábitos de estudio CASM85 
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Tomado de: Luis Vicuña Peri, Inventario de hábitos de estudio – CASM 85. Ediciones 
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ANEXOS 2: Prueba de comprensión lectora 
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Tomado de: Arocutipa Ticona, A. (2018). Correlación entre las estrategias cognitivas y 

los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de la Institución 
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ANEXO 3: Cuadro de datos obtenidos del inventario CASM 85 
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ANEXO 4: Cuadro de datos obtenidos de la prueba de comprensión lectora 
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ANEXO 5: Cuadro de matriz de consistencia 
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ANEXO 6: Solicitud de permiso para realizar el proyecto de investigación 
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ANEXO 7: Constancia de ejecución de proyecto de investigación
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