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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar el nivel de comprensión 

lectora de textos académicos en estudiantes universitarios, pospandemia en la Escuela 

Profesional de Nutrición Humana de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno en el 

año 2022. Se desarrolló dentro del marco metodológico de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo, con un diseño no experimental – transaccional. Para la recolección de datos 

se utilizó la técnica de la encuesta siendo el instrumento seleccionado la prueba escrita de 

comprensión lectora ICLAU, se empleó el diseño estadístico de Bondad de ajuste de Chi 

Cuadrada para la comprobación de la hipótesis. La población estuvo constituida por 448 

estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y la muestra de estudio estuvo 

conformada por 62 estudiantes de pregrado del tercer semestre, específicamente del curso 

de Fisiología de la Nutrición. Como resultado se logró identificar que el 53,2% presenta 

un nivel regular; el 25,8% presenta un nivel alto y el 21,0% presenta un nivel bajo, por lo 

tanto, se logró concluir que el nivel de comprensión lectora de textos académicos en 

estudiantes universitarios, pospandemia es regular con una significancia de P= 0.004. A 

partir de estos resultados se puede inferir que los estudiantes universitarios después de un 

periodo de pandemia tienen habilidades lectoras básicas pero que no son suficientes para 

llegar a una comprensión más profunda de los textos académicos que analizan. 

Palabras claves: Comprensión, Crítica, Inferencial, Lectura, Literal 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the level of reading comprehension of 

academic texts in university students, postpandemic at the Professional School of Human 

Nutrition of the National University of the Altiplane - Puno during the academic year 

2022, The study employed a quantitative approach with a descriptive design and a non-

experimental, transactional methodology. The study collected data using a survey 

technique and the ICLAU written test of reading comprehension. The statistical design of 

Chi-square goodness of fit was used to test the hypothesis. The study sample consisted of 

62 third-semester undergraduate students from the Physiology of Nutrition course, while 

the population comprised of 448 students from the Professional School of Nutrition. The 

study obtained the following results: 53.2% of university students had a regular level of 

reading comprehension of academic texts after the pandemic. Additionally, 25.8% had a 

high level, and 21.0% had a low level with a P=0.004. Therefore, it was possible to 

conclude that the level of reading comprehension of academic texts in university students, 

postpandemic, is regular. From these results it can be concluded that, after a period of 

pandemic, university student have basic reading skills, but these are not sufficient to 

achieve a deeper understanding of the academic texts they are reading. 

Keywords: Comprehension, Critical, Inferential, Reading, Literal. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Durante la pandemia ocasionada por la Covid – 19, muchos de los servicios 

tuvieron que continuar sus funciones a través de una modalidad virtual, para evitar el 

contagio y la expansión del virus. Dentro de este contexto las universidades tuvieron que 

adecuar sus formas tradicionales de prestar el servicio hacia una educación remota, los 

estudiantes universitarios recibían su formación profesional a través de diferentes 

plataformas digitales de conexión síncrona, realizando diferentes actividades asíncronas 

para complementar y fortalecer las diferentes competencias desarrolladas (Vilela et al., 

2021). 

En ese contexto los estudiantes universitarios tuvieron que realizar sus diferentes 

actividades académicas de forma virtual, dentro de ellas la lectura, pasando de los 

tradicionales libros en papel y a tinta a los libros virtuales, modificando su hábito lector, 

así como su frecuencia en la lectura debido a las ventajas que ofrece la virtualidad y el 

internet.  En la investigación de  Romero et al. (2023)  señala que la Covid – 19 ha influido 

en la comprensión lectora en los estudiantes, generando rezagos en la lectura, es por ello 

importante determinar el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes 

universitarios de pregrado después de la educación remota, lo cual permitirá una oportuna 

toma de decisiones  en cuanto al trabajo metodológico que se debe de seguir para 

favorecer la comprensión lectora de textos académicos, debido a su importancia en la 

formación profesional. 

La presente investigación consta de cuatro capítulos que se detallan a 

continuación: 
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En el capítulo I: Se presenta la introducción sobre el tema de investigación, el 

planteamiento del problema, formulación de la pregunta de investigación, la justificación 

y los objetivos.  

En el capítulo II: Se aborda la revisión de literatura, antecedentes de estudio, el 

marco teórico, y el marco conceptual relacionados a la comprensión lectora de textos 

académicos.  

En el capítulo III: Se consideran los materiales y métodos, ubicación geográfica 

de estudio, periodo de duración de estudio, procedencia del material utilizado, población 

y muestra de estudio, diseño estadístico, procedimiento de estudios, variables y análisis 

de los resultados. 

En el capítulo IV: Se presentan los resultados a través de diferentes cuadros 

estadísticos, acompañados de su respectiva interpretación cualitativa y la discusión. A 

continuación, las conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos de 

la investigación. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La UNESCO menciona que la comprensión lectora es una de las competencias 

fundamentales para aprender a pensar y formar parte activa de una sociedad debido a que 

permite desarrollar el juicio crítico de los ciudadanos. La comprensión lectora es una 

competencia ilimitada, es decir que no concluye con la capacidad de aprender a leer, por 

el contrario, se complejiza a medida que la persona avanza en su formación académica y 

el desarrollo de su vida cotidiana (Flotts et al., 2016). 

La comprensión lectora es una competencia transversal que influye en el sistema 

educativo, es decir que afecta a la calidad en la formación académica y los aprendizajes 
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(Grácida, 2012) la forma de desarrollar la comprensión lectora va a depender de las 

tendencias actuales de una sociedad, pasando de la lectura tradicional en libros a la lectura 

a través de las pantallas de las laptops o los celulares, es decir hablamos de una lectura 

digital  (PISA, 2017). 

En nuestro país el Minedu,  señala que los estudiantes peruanos al finalizar la EBR 

deben de lograr el perfil de egreso, siendo capaces de comprender diversos tipos de textos, 

involucrando capacidades que van desde la identificación de la información literal, hasta 

la capacidad de reflexionar y evaluar los diversos tipos de textos que lee, convirtiéndose 

en una práctica social que moviliza distintos saberes, logrando el desarrollo personal al 

fortalecer diferentes capacidades y el desarrollo social al formar ciudadanos críticos 

(Minedu, 2017). 

La comprensión lectora es una competencia transversal muy importante para los 

estudiantes de pregrado debido a que influye en su desempeño académico (Neira et al., 

2015) la formación continua en las universidades exige el análisis de diversos textos 

académicos debido a que permiten acceder al conocimiento científico y formar la 

capacidad investigativa (Castro, 2020) sin embargo, algunos estudios internacionales 

muestran que los estudiantes de pregrado presentan un nivel entre bajo (Sáenz, 2018) y 

regular (Andrade & Utria, 2021) referido a la comprensión de textos académicos. 

Según Gonzalez (2019) menciona que, si la comprensión lectora presenta 

dificultades, puede afectar al desarrollo personal y profesional de las personas, así como 

el progreso de las sociedades ya que no habría ciudadanos críticos capaces de interpretar 

y evaluar la información para la toma de decisiones adecuadas y finalmente crearía 

desigualdades en el acceso a la información. 
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Los estudiantes del nivel de educación secundaria de la región Puno presentan 

dificultades de comprensión lectora, especialmente los que pertenecen a la jurisdicción 

de las UGEL Huancané y San Antonio de Putina  (Sineace, 2020)  considerando que estos 

estudiantes serán quienes vayan a las universidades, se corre el riesgo de que puedan 

seguir arrastrando sus problemas de comprensión lectora en un nivel superior 

perjudicando el desarrollo de sus actividades académicas y su formación profesional. 

Esto nos lleva a reflexionar sobre cuál será el nivel de comprensión lectora 

pospandemia en estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de Nutrición 

Humana de la UNA, en el año 2022. Debido a las demandas académicas de la universidad 

resulta importante determinar el nivel de comprensión lectora en textos académicos, 

porque son fuentes confiables al momento de analizar un determinado tema o situación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes 

universitarios pospandemia? 

1.2.2. Preguntas específicas 

- ¿Cuál es el  nivel de comprensión lectora respecto a la dimensión literal 

que presentan los estudiantes universitarios pospandemia? 

- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora respecto a la dimensión 

reorganización de la información que presentan los estudiantes 

universitarios pospandemia? 
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- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora  respecto a la dimensión 

inferencial que presentan  los estudiantes universitarios  pospandemia? 

- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora  respecto a  la dimensión crítica  

que presentan los estudiantes universitarios pospandemia? 

- ¿Cuál es el nivel de  comprensión lectora respecto a  la dimensión 

apreciación que presenta  los estudiantes universitarios pospandemia? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

El nivel de comprensión lectora de textos académicos en estudiantes 

universitarios pospandemia es regular. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

- Los estudiantes universitarios, pospandemia presentan un nivel regular de 

comprensión lectora respecto a la dimensión literal. 

- Los estudiantes universitarios pospandemia presentan un nivel regular de 

comprensión lectora respecto a la dimensión reorganización de la 

información. 

- Los estudiantes universitarios pospandemia presentan un nivel regular de 

comprensión lectora respecto a la dimensión inferencial. 

- Los estudiantes universitarios pospandemia presentan un nivel regular de 

comprensión lectora respecto a la dimensión crítica. 
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- Los estudiantes universitarios  pospandemia presentan un nivel regular de 

comprensión lectora de textos académicos respecto a la dimensión de 

apreciación. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación permite determinar el nivel de comprensión lectora de textos 

académicos pospandemia en los estudiantes del tercer semestre de la Escuela Profesional 

de Nutrición Humana de la UNA, 2022. La ejecución de la presente investigación, se 

justifica por las siguientes razones: en el ámbito teórico, la ausencia de un estudio 

actualizado que investigue la comprensión lectora en las universidades, especialmente  de 

textos académicos, debido a que demandan mayores procesos mentales para su 

interpretación y valoración, además teniendo en cuenta que la lectura se adecua a las 

características de una sociedad, actualmente las TIC forman parte de la vida cotidiana de 

las personas y con la llegad de la COVID – 19 la lectura tradicional dio paso a la lectura 

virtual, desarrollándose en ese contexto el análisis de diversos tipos de textos académicos 

lo que ha influenciado en  la comprensión lectora. 

En el aspecto técnico, existe una inadecuada concepción de la comprensión lectora 

debido a que la mayoría de las investigaciones la relacionan con los textos narrativos, sin 

embargo son pocos los estudios que abordan la importancia de los textos académicos para 

desarrollar la comprensión lectora en un nivel crítico, debido a que su lectura  requiere de 

mayor análisis para su interpretación y comprensión, ya que contienen un lenguaje formal 

y técnico, lo que exige mayor preparación (experiencia lectora) del estudiante. 

En el aspecto práctico, es necesario contribuir con la gestión educativa 

universitaria, a fin de que con las conclusiones y apreciaciones obtenidas del presente 

trabajo de investigación contribuya a fortalecer el trabajo metodológico con los textos 



21 

 

académicos que desarrollan los docentes universitarios. Así mismo los estudiantes al 

conocer los resultados de esta investigación desarrollaran procesos de autorreflexión que 

los lleve a la mejora de la comprensión lectora de textos académicos empleando diversas 

estrategias. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de comprensión lectora de textos académicos en los 

estudiantes universitarios, pospandemia. 

1.5.2. Objetivos específicos 

- Describir el nivel de comprensión lectora de textos académicos respecto a 

la dimensión literal en los estudiantes universitarios pospandemia. 

- Explicar el nivel de comprensión lectora de textos académicos respecto a 

la dimensión de reorganización de la información en los estudiantes 

universitarios pospandemia. 

- Precisar el nivel de comprensión lectora de textos académicos respecto a  

la dimensión inferencial  en los estudiantes universitarios  pospandemia. 

- Establecer el nivel de comprensión lectora de textos académicos respecto 

a  la dimensión crítica en los estudiantes universitarios pospandemia. 

- Interpretar el nivel de comprensión lectora de textos académicos respecto 

a la dimensión apreciación en los estudiantes universitarios pospandemia. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacional 

En la investigación de  Andrade & Utria (2021), “Niveles de comprensión 

lectora en estudiantes universitarios”, con un diseño de tipo descriptivo – 

comparativo, transversal, teniendo como objetivo general: caracterizar la 

comprensión lectora en los estudiantes  universitarios de la Universidad 

Metropolitana de la ciudad de Barranquilla en Colombia, los resultados de la 

investigación muestran que los estudiantes universitarios tienen un mejor 

desempeño en la comprensión literal y se evidencia dificultades en el nivel 

inferencial y crítico. Además que los estudiantes que ingresan a las universidades 

tienen debilidades para la comprensión de diversos tipos de textos, esta situación 

afectaría su rendimiento académico y su formación profesional. 

En el artículo “Comprensión lectora en estudiantes universitarios” que se 

desarrolló con un  enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo, teniendo como 

objetivo describir el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad 

de Estudios Superiores Iztaca – UNAM, los resultados indican que los estudiantes 

cuya edad promedio es de 19.9 años tienen un nivel inferior al 50% en las 

dimensiones literal, inferencial y crítico; sin embargo, las dimensiones de 

reorganización de la información y apreciativo tiene un nivel de logro por encima 

al 70%; es decir el nivel de comprensión lectora es regular (Guerra & Guevara, 

2021). 
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El artículo científico “La comprensión lectora en jóvenes universitarios de 

una escuela formadora de docentes”, publicado por Sáenz (2018), que empleo un 

enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo de corte transaccional para su 

estudio, cuyo objetivo fue comparar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes del primer y décimo cuatrimestre de la Licenciatura en Educación de 

la UNIDEP Chihuahua. Los resultados de la investigación muestran que los 

estudiantes tienen dificultades para la comprensión de textos académicos en todas 

sus dimensiones, en especial los estudiantes que recién ingresan a la universidad 

fueron quienes obtuvieron resultados relativamente bajos, incluso en el nivel 

literal. 

Del Puerto et al. (2018)  en su investigación titulada “Nivel de 

comprensión lectora en estudiantes que inician el primer año de carrera 

universitaria”, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, empleando  un diseño 

descriptivo y exploratorio, su objetivo fue revelar información acerca de la 

comprensión lectora y los hábitos de lectura de los estudiantes que inician la 

carrera universitaria en tres universidades de Asunción. La investigación 

evidencia que la mayoría de los  estudiantes que ingresan a las universidades 

tienen dificultades de comprensión lectora, además hace un importante aporte al 

precisar que los estudiantes que desarrollaron el hábito lector desde edades 

tempranas y tuvieron el apoyo familiar lograron mejores resultados. 

En la investigación de Cabrera & Caruman (2018) titulada “Relación entre 

tipo de texto y comprensión lectora en una prueba estandarizada chilena”, el 

diseño empleado fue no experimental, ex post facto y descriptivo, cuyo objetivo 

específico fue determinar qué clase de textos presenta una dificultad alta, baja o 

elevada omisión. Uno de los resultados indica que los tipos de textos que presentan 
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mayor dificultad son el drama y el ensayo, en cambio los que fueron fáciles de 

comprender por parte de los estudiantes chilenos fueron los de tipo narrativo y 

dialógico. 

2.1.2. Nacional 

En la tesis de Palomino (2021) para optar el grado de Maestra en Docencia 

y Gestión Universitaria, empleando un diseño de investigación no experimental, 

transversal y correlacional no causal. Teniendo como objetivo específico 

identificar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Sociales de una universidad pública de Lima, el resultado de este 

objetivo fue que los estudiantes tienen un nivel alto en comprensión lectora con 

un 59.9%, así mismo muestran un alto nivel en la dimensión inferencial, seguido 

de la dimensión literal y reorganización de la información, sin embargo, 

obtuvieron bajas puntuaciones en la dimensión crítica y de apreciación. 

En la investigación de Vásquez (2019), cuyo objetivo general fue 

determinar el nivel de la comprensión lectora y rendimiento académico en los 

estudiantes de la PNP de Puente Piedra 2017, con un enfoque de la investigación 

cuantitativa, con un diseño no experimental y transversal. Uno de los resultados 

muestra que los participantes de este estudio evidencian un nivel alto en la 

dimensión literal, un nivel regular en la dimensión inferencial y ninguno de los 

participantes alcanzó un nivel alto en la dimensión crítica. 

En la tesis de Caballero (2016)  para obtener el grado de Maestro en 

Educación, con mención en Gestión y Administración Educativa cuya 

investigación fue de tipo descriptiva con un diseño correlacional, teniendo como 

objetivo analizar la relación entre el hábito de lectura y la comprensión lectora de 
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los estudiantes de un instituto de educación superior tecnológica. Los resultados 

en cuanto a su segunda variable muestran que los participantes tienen una media 

regular del 30% es decir un nivel bajo en comprensión lectora. Las dimensiones 

en donde se alcanzaron las mejores puntuaciones son el literal y reorganización 

de la información. 

2.1.3. Regional 

En la investigación de Tito et al. (2020), con un enfoque cualitativo y un 

diseño descriptivo, cuyo objetivo general fue determinar el nivel de comprensión 

lectora de los docentes que laboran en el segundo grado de primaria de la región 

de Puno (Perú). Los resultados fueron que los docentes se encuentran por debajo 

del nivel aceptable de comprensión lectora de acuerdo a los parámetros 

internacionales, debido a que el 61% no puede localizar información literal en un 

texto. 

En el artículo de Yana et al. (2020) titulado “Estrategias cognitivas y la 

comprensión lectora en los estudiantes de nivel básica y superior”, el estudio se 

centró en evaluar en qué medida existe evidencia científica sobre el uso de 

estrategias cognitivas como determinante de la comprensión lectora de los 

estudiantes en todos los niveles: primaria, secundaria y superior. Un buen 

porcentaje de los autores de los artículos y tesis examinados concluyen que el buen 

uso de las estrategias cognitivas desarrollará habilidades de comprensión lectora 

que logren el objetivo deseado, que es la comprensión de textos, Incluso depende 

de estas estrategias que los estudiantes desarrollen criterios de desempeño cada 

vez más complejos en la comprensión lectora. 
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En la tesis de Castro (2017) para optar el grado de Doctor en educación, 

planteándose como objetivo general explicar las diferencias entre la competencia 

lectora en texto impreso y digitales de los estudiantes del primer ciclo de la 

Escuela Profesional de Medicina, siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo 

experimental, con un grupo experimental y un grupo de control. Los resultados 

demuestran que los participantes tienen un mejor nivel de comprensión lectora en 

los textos impresos que en textos digitales, debido a que el acceso a internet puede 

generar distracciones. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Bases teóricas 

Guerra & Guevara (2013) menciona que la comprensión lectora es una 

competencia transversal en un sistema educativo y que continúa a lo largo de la 

vida de las personas, ya que le permite interpretar mejor el mundo que le rodea. 

La comprensión lectora es un proceso de interacción dinámica entre el 

lector y el texto, en donde se ejecutan procesos mentales importantes como la 

identificación, análisis e interpretación de los signos o códigos lingüísticos, a fin 

de decodificar la información implícita y explícita volviéndose a organizar en 

diferentes niveles de comprensión, demostrando su capacidad para realizar 

operaciones mentales más complejas (Salazar, 2020). 

El proceso de comprensión lectora implica un proceso de integración entre 

los saberes previos que tienen el lector producto de su experiencia relacionado a 

su hábito lector y la nueva información del texto, de esta manera la comprensión 

lectora será significativa en la medida que la información sea recepcionada de 

forma adecuada por parte del lector. Dicha recepción dependerá de los procesos 
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mentales que el lector pueda realizar en ese momento, los cuales permitirán al 

lector interpretar la información (Fontes et al., 2020). 

 Según Andrade & Utria (2021)  refiere que la comprensión lectora es un 

proceso complejo que involucra la movilización y utilización de las diferentes 

estrategias como el análisis, la criticidad y el autocontrol, las cuales están 

relacionadas con los saberes previos que el lector tiene al momento de interpretar 

y dar sentido a la información del texto. Estas estrategias permitirán realizar dos 

procesos didácticos de la lectura: la predicción y la inferencia. 

La comprensión lectora implica que el lector realiza un esfuerzo 

consciente e intencionado para construir el significado de un texto. Este proceso 

es dialéctico entre tres componentes: el texto, lector y el contexto, los cuales 

ayudan a dar un significado integrador a la información que se pretende 

decodificar (Muñoz & Ocaña, 2017).  

2.2.2. Componentes de la comprensión lectora 

2.2.2.1. El texto 

Bernárdez (1982) explica que la definición de texto debe de 

englobar un conjunto de factores los cuales se mencionan a continuación: 

«Texto» es la unidad lingüística comunicativa fundamental, 

producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social; 

está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por 

su coherencia profunda y superficial, debida a la intención (comunicativa) 

del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos 
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conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la 

lengua. (p. 85) 

De lo anterior podemos concluir que el texto siempre tiene un 

propósito comunicativo en concordancia con su función social. Es la 

unidad lingüística fundamental que se caracteriza por su coherencia en su 

macro y microestructura. Usa las convenciones de la escritura, conformada 

por unidades semánticas, que tienen la intención de dar a conocer una 

determinada información. 

2.2.2.2. El lector 

Fuguet & Chacón (2011) menciona que es la persona que realiza el 

proceso de la comprensión lectora, para lo cual moviliza un conjunto de 

procesos cognitivos para poder dar significado al texto, así como extraer 

su intención y propósito principal. Es importante tener en cuenta el 

contexto en el cual se desenvuelve, así como los saberes previos producto 

de su experiencia y de su hábito lector. Las capacidades que un buen lector 

debe de tener al momento de establecer una interrelación con el texto 

deben ser:  

- Predicción: capacidad de elaborar hipótesis. 

- Inferencia: completar información implícita del texto. 

- Extracción de información literal. 

- Reorganización de la información: establece conexiones y 

jerarquías entre los conceptos. 

- Identifica la superestructura, macroestructura y la microestructura: 

logrando la representación global del texto. 



29 

 

2.2.2.3. El contexto 

Considera la realidad social, económica, cultural y temporal de los 

interlocutores, es decir del lector y del autor del texto. Son las 

circunstancias físicas o abstractas, en donde se da un proceso interactivo 

entre la comprensión semántica que está presente en el texto y las 

condiciones pragmáticas presentes en el lector (Fernández, 2005). 

2.2.2.3.1. Elementos del contexto. 

a. Situación comunicativa.: Son todos los elementos que intervienen 

en el proceso lector dentro de los cuales podemos mencionar 

(Fernández, 2005). 

- Emisor 

- Receptor 

- Canal 

- Mensaje 

- Código 

- Referente  

b. Contexto. Se refiere a la información y contenido de un texto y su 

organización morfológica y semántica (Fernández, 2005). 

c. La presuposición pragmática. Se refiere a los conocimientos 

previos del lector producto de su experiencia y formación 

(Fernández, 2005). 
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2.2.3. Textos académicos 

Los textos académicos son aquellos que pertenecen a un campo disciplinar 

determinado, se caracterizan porque utilizan un lenguaje formal, tiene un 

propósito comunicativo técnico. La comprensión de estos tipos de textos es de alta 

demanda cognitiva debido a que moviliza procesos cognitivos más complejos 

como: la atención, la jerarquización, la deducción, el juicio crítico y la capacidad 

de abstracción. Para su lectura es muy importante la experiencia lectora de la 

persona, debido a que lo ayudará a lograr apreciaciones más críticas y 

significativas (Roa, 2014). 

Al respecto es muy importante señalar que la lectura de textos académicos   

“posee  un  importante  rol  en  la  adquisición  de  conocimientos  y  modelos 

discursivos, dado que permite a los estudiantes incorporar el modo de comunicar 

contenidos y de expresarse en lenguaje académico, propio del mundo 

universitario” (Cabrera et al., 2021, p.3). 

2.2.4. Dimensiones de la comprensión lectora de textos académicos 

2.2.4.1. Nivel literal 

Capacidad del lector para ubicar información que está de forma 

explícita en el texto, los cuales pueden referirse a ubicación de datos, 

sucesos, fechas, secuencia cronológica, características de los personajes o 

situaciones (Cieza, 2023). 

Según Cervantes et al. (2017), el nivel literal se evidencia con las 

siguientes acciones: 

- Identificación de ideas principales. 
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- Ordenamiento cronológico. 

- Comparación 

- Establecer relaciones de causa y efecto 

2.2.4.2. Nivel reorganización de la información 

Es la capacidad del lector para realizar un proceso de análisis y 

síntesis de la información, a través de la identificación de las ideas 

principales, estableciendo relaciones y jerarquías entre los conceptos y 

presentándolos a través de organizadores gráficos (Guerra & Guevara, 

2021). 

Guevara et al. (2014) manifiesta que en este nivel “el lector ordena 

las ideas mediante procesos de clasificación y síntesis, cuando reseña o 

sintetiza la lectura de un texto con sus propias palabras, o cuando lo 

expresa gráficamente” (p. 115). 

2.2.4.3. Nivel de inferencia  

Es la capacidad de poder analizar la información que aparece de 

forma implícita en el texto, para lo cual se necesita relacionar los saberes 

previos y las vivencias del lector. Este nivel se relaciona directamente con 

el nivel literal debido que si se tuvo dificultades para comprender 

información explícita también se tendría problemas para realizar 

inferencias debido a la relación que se debe de establecer entre lo que está 

claramente enunciado y las sugerencias que pudiera dar el autor (Cieza, 

2023). 
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Según Cervantes et al. (2017), este nivel se evidencia con las 

siguientes acciones: 

- Inferir datos o acontecimientos estableciendo relaciones lógicas 

de causa y efecto a partir de los datos explícitos del texto. 

- Interpretar figuras literarias y metáforas dándoles sentido al 

contenido global de lo leído. 

2.2.4.4. Nivel crítico 

Capacidad que se centra fundamentalmente en los juicios de valor 

que pueda emitir el lector, se da después de los niveles que le preceden, en 

este nivel se debe de tomar una posición respecto a lo leído implicando 

procesos de análisis y evaluación, los cuales deben de ser relacionados con 

su marco conceptual el cual incluye su sistema de valores, creencias y su 

formación académica. Lo importante es argumentar el por qué se tiene una 

determinada posición respecto al tema que se ha leído (Cieza, 2023). 

Según Cervantes et al. (2017), este nivel se evidencia con las 

siguientes acciones: 

- Diferenciar lo fáctico de lo abstracto. 

- Validar la confiabilidad de la información. 

- De aceptar o rechazar la información. 

2.2.4.5. Nivel apreciativo 

Es la capacidad para emitir reacciones emocionales frente a lo 

leído, expresar el grado de agrado e impacto psicológico que tuvo en los 

lectores el tema del texto. Esta capacidad está íntimamente relacionada con 
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la capacidad estética del contenido del texto y con la capacidad artística 

del autor para presentarlo (Guerra & Guevara, 2021). 

Dentro de las características de este nivel podemos mencionar:  el 

lector puede expresar comentarios emotivos, estéticos o de contenido 

sobre el texto consultado también cuando se emite juicios sobre el estilo 

literario o sobre las características del lenguaje que utiliza el autor, por 

ejemplo, el empleo de la ironía, del humor, del doble sentido, etcétera 

(Guevara et al., 2014). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Texto escrito: Es el conjunto de palabras ordenadas que tienen coherencia y 

cohesión en su estructura, son redactadas de acuerdo a las normas convencionales de la 

escritura y tienen un propósito comunicativo. 

Lectura: Es el proceso de comprender un texto para lo cual se pone en práctica 

procesos mentales complejos como el observar, analizar, sintetizar, predecir, comparar y 

evaluar su contenido para darle un significado. 

Leer: Es el acto voluntario de la persona para descifrar las palabras de un texto, 

haciendo uso de diversas estrategias para interpretar la información y haciendo uso de los 

sentidos, por lo general de la vista.  

Nivel Literal: Implica ubicación de información explícita en el texto, así como la 

identificación de las principales ideas del texto. 

Nivel reorganización de la información: Implica la identificación de conceptos 

fundamentales para ordenarlos en un organizador gráfico, estableciendo conexiones entre 

las ideas principales. 
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Nivel inferencial: Implica la realización de predicciones en base a la información 

proporcionada por el texto. 

Nivel crítico: Implica comparar las posturas de un texto estableciendo semejanzas 

y diferencias, asumiendo una posición fundamentada. 

Nivel apreciativo: Implica establecer la conexión emocional del lector con la 

forma de presentación y estructuración del contenido del texto. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

3.1.1. Ámbito de general 

La investigación se desarrolló en el departamento de Puno, Sobre su 

ubicación geográfica el SINEACE nos refiere:   

El departamento de Puno está localizado al sureste del Perú, entre la latitud 

13°00'00" y 17°17'30" sur y la longitud 71°06'57" y 68°48'46" oeste del meridiano 

de Greenwich; tiene una superficie territorial de 71 999,0 km2 representando el 

6% del territorio nacional, ubicándose como el quinto departamento más grande 

del Perú. Por el norte limita con Madre de Dios, por el este con el país de Bolivia, 

por el sur con la región Tacna y el país de Bolivia y por el oeste con las regiones 

Arequipa, Cusco y Moquegua (Sineace, 2020). 

Figura 1  

Ubicación de la Universidad Nacional del Altiplano 

 
Nota. Tomado de Google Maps 
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3.1.2. Ámbito específico 

El estudio se llevó a cabo en la Escuela profesional de Nutrición Humana 

de la Universidad Nacional del Altiplano, ubicado en la Av. Floral N° 1455. La 

investigación se desarrolló en este espacio debido a que los estudiantes leen, 

analizan y comprenden diversos tipos de textos académicos para desarrollar los 

diferentes cursos de su especialidad y continuar con su formación profesional. 

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio inició en julio del año 2022 y finalizó el 29 de noviembre del mismo 

año, posteriormente se inició el análisis estadístico de los datos recogidos, la 

interpretación, presentación de los mismo a través de tablas de frecuencia y gráficos 

estadísticos y la redacción del informe de investigación. 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos para la recolección de datos de 

la variable: Comprensión lectora de textos académicos. 

3.3.1. Técnica 

La técnica utilizada para esta investigación es la encuesta, que emplea 

procesos estandarizados, en la investigación a través de la observación indirecta, 

permite que el recojo y análisis de los datos sea más rápida y eficaz. La encuesta 

permite establecer una comunicación entre el investigador y la muestra de estudio, 

en donde el investigador elabora un conjunto de preguntas, a través de una canal, 

el cual es decodificado por parte del receptor quien brinda información de acuerdo 

a las preguntas elaboradas, de esta manera se recoge información directa de 

acuerdo al propósito de la investigación (Casas et al., 2003). 
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3.3.2. Instrumento 

El instrumento utilizado en esta investigación es la prueba escrita de 

comprensión lectora, la cual tiene como finalidad recoger información sobre el 

desarrollo de procesos mentales para la interpretación de los diferentes textos. 

Al respecto, Ravela (2006) refiere sobre la prueba escrita: 

Es de carácter diagnóstico que no tendrá consecuencias para los 

estudiantes, es legítimo evaluar aspectos relevantes, aun cuando no hayan sido 

enseñados, justamente para entregar al cuerpo docente una señal en el sentido de 

que dichos aspectos deberían estar siendo enseñados (p. 36). 

Para evaluar la variable comprensión lectora de textos académicos, se 

aplicó la prueba de comprensión lectora de Guerra & Guevara (2013), quienes 

elaboraron un instrumento para medir dicha variable en jóvenes universitarios. 

Este instrumento fue publicado en la revista Enseñanza e Investigación en 

Psicología, la misma que pasó por un riguroso proceso de revisión, validación y 

aceptación por la comunidad científica internacional. 

Validez del instrumento: La validez del instrumento se dio a través de 

juicio de expertos quienes a través de su experiencia aprobaron el instrumento 

seleccionado (ver anexo 3). 

Descripción del instrumento: Tiene una duración de 50 minutos y se 

aplicó de manera presencial. La prueba consta de siete reactivos: dos preguntas 

evalúan el nivel de comprensión literal (preguntas cerradas), una el de 

reorganización de la información (pregunta abierta), otras dos miden el nivel 
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inferencial (pregunta abierta), una el nivel crítico (pregunta abierta) y una 

pregunta mide el grado de apreciación (pregunta abierta). 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. Población 

Al respecto Hernández Sampieri et al. (2014) manifiesta que la población 

“es conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p. 174).  De acuerdo a lo mencionado la población seleccionada 

para este estudio son los estudiantes de la Escuela profesional de Nutrición 

Humana de la UNA, 2022. 

Tabla 1  

Población de estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana 

Semestre Cantidad de estudiantes 

S1 79 

S2 60 

S3 62 

S4 25 

S5 34 

S6 12 

S7 40 

S8 56 

S9 43 

S10 37 

TOTAL 448 

Nota: Registro de estudiantes según nómina de matrícula 2022. 
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3.4.2. Muestra  

Para determinar la muestra, se empleó el muestreo no probabilístico 

opinático intencional, al respecto Ñaupas et al. (2014) menciona que el motivo o 

intención que prima es el objetivo que persigue el investigador, por lo cual se 

seleccionó a los estudiantes del tercer semestre de la Escuela Profesional de 

Nutrición de la UNA, 2022. El criterio de selección de la muestra se basa en que 

los estudiantes seleccionados iniciaron su formación profesional, correspondiente 

a los dos primeros semestres, en modalidad virtual lo cual coincide con el 

propósito de la investigación. 

Tabla 2  

Distribución de la muestra 

Tamaño de la muestra 

Grupo A 31 

Grupo B 31 

Total  62 

Nota. Información extraída de la nómina de matrícula. 

3.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Enfoque de la investigación 

La investigación es de enfoque cuantitativo, debido a que no se ha 

manipulado la variable de investigación, solo se ha observado en un momento 

determinado a través de un proceso riguroso, los resultados son analizados por 

procedimientos estadísticos para comprobar la hipótesis de investigación 

(Hernández Sampieri et al., 2014). 
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3.5.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación planteada para la siguiente investigación es el 

descriptivo, ya que se pretende medir o recoger información sobre las variables 

de manera independiente de las causas que la provocan (Hernández Sampieri et 

al., 2014). En las investigaciones de tipo descriptivo se busca detallar las 

características y propiedades de los individuos, grupos, sociedades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se estudia. 

3.5.3. Diseño de investigación 

La investigación pertenece al diseño no experimental – transversal. Las 

causas y los efectos ya ocurrieron en la situación investigada o se están 

desarrollando en el momento que se efectúa el estudio, el cual se observa y reporta 

de manera oportuna, de manera que la recolección de los datos se realiza en un 

solo momento (Hernández Sampieri et al., 2014). Este diseño nos permite mostrar 

las perspectivas que se tiene sobre un determinado fenómeno, en un periodo de la 

investigación determinado. 

Gráficamente  

                                 M                     O 

Donde: 

M: Muestra de estudio 

O: Observación sobre los niveles de comprensión lectora de textos académicos. 
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3.6. DISEÑO ESTADÍSTICO 

Para comprobar la hipótesis estadística se ha empleado la prueba de bondad de 

ajuste chi – cuadrada, con la finalidad de comparar la distribución observada con la 

distribución esperada logrando determinar su significancia con respecto a la población 

total. 

 

Donde: 

∑ = Significa sumar los cálculos para cada grupo 

O = Valor observado (datos) 

E = Valor esperado (de la teoría) 

k =  Número de categorías diferentes  

Hipótesis estadística 

H1: “Los resultados del nivel de comprensión lectora de textos académicos en 

estudiantes universitarios, pospandemia son significativos”. 

H0: “Los resultados del nivel de comprensión lectora de textos académicos en 

estudiantes universitarios, pospandemia no son significativos”. 

Para la presente investigación el nivel de significancia es de α = 0.05. 

Regla para la decisión. 

P-valor > 0,05 (5%) se acepta la H0 
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P-valor < 0,05 (5%) se rechaza la H0 

3.7. PROCEDIMIENTO 

- Solicitud dirigida al director de Estudios de la Escuela profesional de Nutrición 

Humana de la Universidad Nacional del Altiplano, para aplicar la prueba de 

comprensión lectora ICLAU. 

- Se coordinó con los docentes del curso de Fisiología de la Nutrición, en ambos 

grupos, para establecer el día y la hora de la aplicación del instrumento. 

- Se aplicó, de forma presencial, la prueba escrita de comprensión lectora a los 

estudiantes del tercer semestre, las cuales fueron proporcionadas a través de 

fotocopias. 

- El tiempo de aplicación del instrumento fue de aproximadamente de 50 minutos. 

- Después los datos recogidos fueron introducidos a una base de datos, para esta 

investigación se usó el programa SPSS v25 para el análisis estadístico. 

- Los datos fueron interpretados de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

3.8. VARIABLES  

Tabla 3  

Descripción de la variable de investigación 

Variables Dimensiones Indicadores Valoración 

Comprensión 

lectora de 

textos 

académicos 

Nivel literal ● Localiza información explícita 

del texto. 

0= No lo realiza 

1= incorrecta 

2= correcta 
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Variables Dimensiones Indicadores Valoración 

Reorganización 

de la 

información 

● Estructura la información en un 

organizador gráfico 

estableciendo relaciones entre 

los conceptos. 

Rúbrica 

0= No lo realiza 

1= Malo 

2= Regular 

3= Bueno 

Nivel inferencial ● Realiza predicciones en base a la 

información del texto 

● Emite su opinión sobre un tema 

argumentando su posición. 

0= No lo realiza 

1= Malo 

2= Regular 

3= Bueno 

Nivel crítico ● comparaciones estableciendo 

semejanzas y diferencias entre 

diferentes ideas. 

● Selecciona una postura válida, 

dando argumentos razonables. 

Rúbrica 

0= No lo realiza 

1= Malo 

2= Regular 

3= Bueno 

Nivel 

apreciación 
● Emitir juicios de valor sobre el 

estilo literario o las 

características del lenguaje que 

emplea el autor. 

0= No lo realiza 

1= Malo 

2= Regular 

3= Bueno 

Nota: Información organizada a partir de Guerra & Guevara (2013), 

3.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se procedió a realizar un analístico estadístico de los datos recogidos, para luego 

dar una interpretación cualitativa a los resultados encontrados, los cuales se organizaron 

a través de tablas y gráficos, permitiendo determinar el nivel de comprensión lectora de 

textos académicos en estudiantes universitarios, pospandemia, que es el objetivo general 

de esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de los datos recogidos de la prueba 

escrita de comprensión lectora ICLAU en los estudiantes del tercer semestre de la Escuela 

Profesional de Nutrición Humana de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, 

específicamente del curso de Fisiología de la Nutrición, siendo un total de 62 los 

individuos que participaron de forma voluntaria en esta investigación, los resultados 

fueron organizados en tablas y gráficos, para su interpretación estadística, el orden de 

presentación de los resultados están en concordancia con los objetivos planteados. 

4.1.1. Datos generales  

Tabla 4  

Estudiantes matriculados en el curso de fisiología de la Nutrición del tercer 

semestre en la Escuela profesional de Nutrición Humana. 

Participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido HOMBRES 19 30,6 30,6 30,6 

MUJERES 43 69,4 69,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por la investigadora. 
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Figura 2  

Estudiantes del semestre según género. 

 
Nota. Elaborado en base a la tabla 4 

Se observa que, del total de estudiantes de la Escuela Profesional de 

Nutrición Humana de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, inscritos en 

el curso de Fisiología de la Nutrición, el 30.6% son hombres y el 69.4% son 

mujeres.      

4.1.2. Resultado de la variable de investigación 

Tabla 5  

Nivel de Comprensión lectora de textos académicos en estudiantes 

universitarios, pospandemia 

Resultados de la variable de investigación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 13 21,0 21,0 21,0 

REGULAR 33 53,2 53,2 74,2 

ALTO 16 25,8 25,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Elaborado por la investigadora. 
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Figura 3  

Porcentaje de respuestas a la variable de investigación 

 
Nota. Elaborado en base a la tabla 5 

Con respecto al objetivo general de la investigación: determinar el nivel 

de comprensión lectora de textos académicos en estudiantes universitarios, 

pospandemia se tienen los siguientes resultados: el 21.0% tiene un nivel bajo, el 

53,2% tiene un nivel regular y un 25.8% tiene un nivel alto. Las preguntas con 

mayor porcentaje de aciertos se encuentran en el nivel literal, lo que demuestra 

que los estudiantes tienen habilidad para localizar información explícita en el texto 

(Cervantes et al., 2017).  La dimensión que presenta mayor dificultad para su 

comprensión es la apreciativa (Guevara et al., 2014) lo que se ha evidenciado en 

el bajo porcentaje de preguntas respondidas de forma adecuada, demostrando la 

necesidad de fortalecer sus capacidades para dar comentarios emotivos del texto 

analizado. 

  



47 

 

4.1.3. Resultado de las dimensiones de la variable 

Tabla 6  

Nivel de Comprensión lectora de textos académicos, de la dimensión literal, en 

estudiantes universitarios, pospandemia 

Dimensión 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 5 8,1 8,1 8,1 

REGULAR 30 48,4 48,4 56,5 

ALTO 27 43,5 43,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Elaborado por la investigadora. 

Figura 4  

Porcentaje de respuestas a la dimensión 1 

 
Nota. Elaborado en base a la tabla 6 

Con respecto al  primer objetivo específico  de la investigación: describir 

el nivel de comprensión lectora de textos académicos, de la dimensión literal, en 

estudiantes universitarios, pospandemia se tienen los siguientes resultados: el 

48.4% tiene un nivel regular y un 43.5% tiene un nivel alto, lo que demuestra la 
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capacidad de encontrar información textual (Vásquez, 2019) sin embargo, el 8.1 

% tiene un nivel bajo debido a que se utilizó un lenguaje con palabras técnicas 

que dificultan la comprensión en este tipo de preguntas (Roa, 2014). 

Tabla 7  

Nivel de Comprensión lectora de textos académicos, de la dimensión 

reorganización de la información, en estudiantes universitarios, pospandemia 

Dimensión 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 9 14,5 14,5 14,5 

REGULAR 49 79,0 79,0 93,5 

ALTO 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota Elaborado por la investigadora. 

Figura 5  

Porcentaje de respuestas a la dimensión 2 

 
Nota. Elaborado en base a la tabla 7 
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Con respecto al segundo objetivo específico  de la investigación: explicar 

el nivel de comprensión lectora de textos académicos, de la dimensión 

reorganización de la información, en estudiantes universitarios, pospandemia se 

tienen los siguientes resultados: el 14.5% tiene un nivel bajo, 79.0% tiene un nivel 

regular y un 6.5% tiene un nivel alto, lo que demuestra que existe una dificultad 

moderada en esta dimensión debido a que los estudiantes logran estructurar la 

información en organizadores gráficos; sin embargo no establecen relaciones y 

jerarquías entre los conceptos  (Guerra & Guevara, 2021). 

Tabla 8  

Nivel de Comprensión lectora de textos académicos, de la dimensión inferencial, 

en estudiantes universitarios, pospandemia. 

Dimensión 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 4 6,5 6,5 6,5 

REGULAR 45 72,5 72,5 79,0 

ALTO 13 21,0 21,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Elaborado por la investigadora. 
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Figura 6  

Porcentaje de respuestas a la dimensión 3 

 
Nota. Elaborado en base a la tabla 8 

Con respecto al tercer objetivo específico  de la investigación: precisar el 

nivel de comprensión lectora de textos académicos, de la dimensión inferencial, 

en estudiantes universitarios, pospandemia se tienen los siguientes resultados: el 

6.5% tiene un nivel bajo, el 72.5% tiene un nivel regular y un 21,0% tiene un nivel 

alto, lo que demuestra una dificultad moderada en esta dimensión, debido a que 

los estudiantes universitarios logran realizar opiniones en base a su experiencias 

previas como lector; sin embargo, tiene dificultades para relacionarlas con los 

argumentos del texto (Cervantes et al., 2017). 
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Tabla 9  

Nivel de Comprensión lectora de textos académicos, de la dimensión crítica, en 

estudiantes universitarios, pospandemia. 

Dimensión 4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 5 8,1 8,1 8,7 

REGULAR 56 90,3 90,3 98,4 

ALTO 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Elaborado por la investigadora. 

Figura 7  

Porcentaje de respuestas a la dimensión 4 

 
Nota. Elaborado en base a la tabla 9 

Con respecto al cuarto objetivo específico  de la investigación: establecer 

el nivel de comprensión lectora de textos académicos, de la dimensión crítica, en 

estudiantes universitarios, pospandemia se tienen los siguientes resultados: el 

8.1% tiene un nivel bajo, el 90.3% tiene un nivel regular y un 1.6% tiene un nivel 

alto, lo que demuestra una dificultad moderada en esta dimensión (Guerra & 

Guevara, 2021). debido a que los estudiantes universitarios presentan dificultad 
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para comparar ideas; sin embargo si logran fundamentar su punto de vista (Cieza, 

2023). 

Tabla 10  

Nivel de Comprensión lectora de textos académicos, de la dimensión 

apreciación, en estudiantes universitarios, pospandemia. 

Dimensión 5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 42 67,7 67,7 67,7 

REGULAR 14 22,6 22,6 90,3 

ALTO 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Elaborado por la investigadora. 

Figura 8  

Porcentaje de respuestas a la dimensión 5 

 
Nota. Elaborado en base a la tabla 10 

Con respecto al quinto objetivo específico: interpretar el nivel de 

comprensión lectora de textos académicos, de la dimensión apreciación, en 

estudiantes universitarios, pospandemia se tienen los siguientes resultados: el 
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67.7% tiene un nivel bajo, el 22.6% tiene un nivel regular y un 9.7% tiene un nivel 

alto, lo que demuestra que en esta dimensión el nivel de dificultad es superior con 

respecto a las dos primeras dimensiones, debido a que se presenta dificultades 

para emitir una apreciación sobre el estilo literario o sobre las características del 

lenguaje que utilizó el autor (Guevara et al., 2014). 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Tabla 11  

Chi cuadrada de bondad de ajuste para la comprobación de la hipótesis estadística 

 

Nivel de comprensión lectora de textos 

académicos 

Chi-cuadrado 11,258a 

gl 2 

Sig. asintótica ,004 

Nota. Resultados de la prueba no paramétrica Chi cuadrado de bondad de ajuste. 

Con respecto a los resultados de bondad de ajuste de Chi cuadrado, tenemos que 

el nivel de significancia es de ,004 de acuerdo a la regla de decisión si P-valor < 0,05 

(5%) se rechaza la H0, es decir “los resultados del nivel de comprensión lectora de textos 

académicos en estudiantes universitarios, pospandemia son significativos y representan a 

la población total”. Por lo tanto se logró determinar que el nivel de comprensión lectora 

de textos académicos en estudiantes universitarios, pospandemia es regular con el 53,2%. 

4.3. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los aportes de Neira et al. (2015) en donde se precisa que la 

comprensión lectora es una de las competencias fundamentales para la formación 

profesional en las universidades, por lo tanto la siguiente investigación contribuye a 

mostrar resultados sobre la comprensión lectora de textos académicos en los estudiantes 
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universitarios, después de un periodo de confinamiento, provocada por la COVID – 19. 

Vilela et al. (2021) señala que este periodo se caracterizó porque las  universidades del 

país tuvieron que continuar brindando el servicio académico a través de una educación 

virtual, principalmente a través de plataformas digitales. 

De acuerdo a nuestro objetivo general se ha logrado identificar el nivel de 

comprensión lectora de textos académicos en estudiantes universitarios pospandemia: el 

cual es regular con el 53.2%, alta con el 25.8% y baja con el 21%. Por lo tanto se acepta 

nuestra principal hipótesis de investigación, según la cual el nivel de comprensión lectora 

de textos académicos en estudiantes universitarios, pospandemia es regular con un nivel 

de significancia de  ,004. Estos resultados coinciden con los hallazgos de Andrade & Utria 

(2021), donde el promedio de comprensión lectora de textos académicos también fue 

regular, destacando mejores resultados en la dimensión literal y una dificultad regular en 

la dimensión inferencial. 

Estos resultados no coinciden con los hallados por Palomino  (2021), debido a que 

en su investigación logro determinar que el 59.9% de los participantes estaban en un nivel 

alto de comprensión lectora de textos académicos, esto se podría explicar  a las  

diferencias que se presentan en la muestras seleccionadas  ya que provienen de escuelas 

profesionales diferentes. También Colcha et al. (2019) realiza un importante aporte para 

dar una explicación a estos resultados diferentes, debido a que precisa que la comprensión 

lectora es un proceso personal que va depender de las experiencias previas así como los 

esquema metales que haya formado el lector los cuales varían de persona a persona. 

Respecto al objetivo específico 1, se logró describir el nivel de comprensión 

lectora de textos académicos, en la dimensión literal que presentan los estudiantes 

universitarios, pospandemia: el 8.1% presentan un nivel bajo, el 48.4% presenta un nivel 
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regular y el 43.5% presentan un nivel alto, estos resultados concuerdan con las 

investigaciones de Andrade & Utria (2021) y Vásquez (2019), sin embargo se observó 

que un porcentaje mínimo de participantes mostro dificultades para responder de forma 

adecuada a preguntas explicitas. Esta dificultad se podría explicar debido a que los textos 

académicos presentan términos técnicos propios del campo de la ciencia y la 

investigación lo que dificultaría su comprensión (Roa, 2014). 

Con respecto al objetivo específico 2, se logró explicar el grado de comprensión 

lectora de textos académicos, en la dimensión reorganización de la información que 

presentan los estudiantes universitarios, pospandemia: el 14.5% presentan un nivel bajo, 

el 79.0% presentan un nivel regular y el 6.5% presentan un nivel alto. Estos resultados 

coinciden con los hallados en la investigación de Andrade & Utria (2021) donde se 

precisa que los estudiantes universitarios de la ciudad de Barranquilla tienen también un 

nivel regular con un 49% debido a que la representación  gráfica de conceptos es de mayor 

demanda cognitiva ya que implica procesos de clasificación y síntesis . Estos resultados 

se podrían explicar de acuerdo a los aportes de Guerra & Guevara (2013) quienes precisan 

que esta dimensión exige la capacidad para identificar las ideas, conceptos y argumentos 

de los textos que se analiza, de tal manera que el lector pueda organizarlos de manera 

lógica en un organizador gráfico, lo cual aumenta su nivel de dificultad. Además 

Munayco (2018) sugiere que en las universidades deberían trabajar la comprensión 

lectora a través de organizadores gráficos, ya que estos favorecen un análisis riguroso de 

los textos leídos  

Con respecto al objetivo específico 3, se logró precisar el nivel de comprensión 

lectora de textos académicos, en  la dimensión inferencial; que presentan los estudiantes 

universitarios, pospandemia: el 6.5% presentan un nivel bajo, el 72.6% presentan un nivel 

regular y el 21,0% presentan un nivel alto. Estos resultados coinciden con los hallados 
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por Caballero (2016) quien señala que los participantes en su estudio alcanzaron un 70% 

en el nivel regular, lo que demuestra que los estudiantes universitarios son capaces de 

elaborar predicciones en base a la información del texto pero muestran dificultades para 

relacionarlas con los argumentos que han leído. En concordancia con los aportes de Cieza 

(2023) los estudiantes universitarios que participaron en esta investigación son capaces 

de  identificar las ideas principales y los argumentos centrales del texto, sin embargo no 

pudieron responder de forma adecuada la pregunta relacionada a inferir situaciones en 

base a los argumentos proporcionados en la lectura. 

Con respecto al objetivo específico 4, se logró establecer el nivel de comprensión 

lectora de textos académicos en la dimensión critica: el 8.1% presentan un nivel bajo, el 

90.3% presentan un nivel regular y el 1.6% presentan un nivel alto. Estos resultados 

coinciden con los hallados por Palomino (2021) ya que en su investigación el 64.6% logró 

un nivel regular en esta dimensión, sin embargo estos resultados no coinciden con los 

hallados por Andrade & Utria (2021) quienes encontraron  que solo el 32% alcanzo el 

nivel regular, ni con los de Sáenz (2018) quien evidenció que solo el 39.3% llegó a este 

nivel. Esta dimensión presenta una mayor dificultad respecto a las dimensiones previas 

debido a que es importante formar juicios de valor basados en los argumentados del texto 

y establecer una postura a través de un proceso de reflexión. 

Con respecto al objetivo específico 5, se logró interpretar el nivel de comprensión 

lectora de textos académicos, en  la dimensión de apreciación: el 67.7 % presentan un 

nivel bajo; el 22.6% presentan un nivel regular y el 9.7% presentan un nivel alto.  Estos 

resultados no coinciden con los hallados por Andrade & Utria (2021) en donde se señala 

que el 54% alcanzo este nivel y también con los resultados de Guerra & Guevara  (2021) 

cuyos participantes alcanzaron resultados por encima del 70% en esta dimensión. Esta  

discrepancia en los hallazgos se puede explicar a partir de los aportes de Roa (2014)  
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debido a que la formación académica de los participantes influirá en la comprensión 

lectora de textos académicos y su capacidad para dar valoraciones de carácter emotivo de 

los textos que lee. Después de la interpretación de los resultados, esta es una de las 

dimensiones que mayor preocupación genera debido a su alto porcentaje en el nivel bajo,  

lo que demuestra que los estudiantes para poder llegar a este nivel de comprensión lectora 

deben de tener un total conocimiento sobre la macro y microestructura de diversos tipos 

de textos para emitir una opinión fundamentada. 

Fontes et al. (2020) señala que es importante que los estudiantes logren un nivel 

alto de comprensión lectora debido a que favorece el desarrollo del pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo  esenciales en la formación de los profesionales debido a su rol activo 

como ciudadanos quiénes serán los responsables de solucionar las diferentes demandas 

de la sociedad actual, de manera constructiva y ética. Es por ello que varios investigadores 

han realizado estudios que coinciden con esta investigación, reflejando de manera 

preocupante que el nivel de comprensión lectora de textos académico es bajo (Sáenz, 

2018, Tito et al., 2020) y regular (Vásquez, 2019). 

En la investigación del Puerto et al. (2018)  y Sáenz (2018) señalan que los 

estudiantes que recién ingresan a las universidades presentan mayores dificultades para 

la comprensión de textos en el nivel universitario además Castro (2020) menciona la 

importancia de trabajar la comprensión lectora de textos académicos debido a que forma 

la capacidad investigativa y el acceso al conocimiento científico que son fundamentales 

en la formación profesional. 

Es por ello importante que desde las diferentes facultades realicen un diagnóstico 

temprano sobre el nivel de comprensión lectora de textos académicos  para poder realizar 

un plan de acción que fortalezca esta competencia que es fundamental en los 
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universitarios de tal manera que puedan formar un juicio crítico frente a las diversas 

situaciones de su entorno, favoreciendo la comprensión de diversos temas científicos y la 

expresión oral en ámbitos académicos (Colcha et al., 2019).. 

En la investigación de Cabrera & Caruman (2018), se señala que el tipo de texto 

influye en los niveles de comprensión lectora, dado que  los textos académicos como los 

ensayos o artículos científicos requieren una mayores saberes previos de carácter 

académico y procesos mentales más complejos  para su interpretación. Los resultados 

muestran  que los estudiantes obtuvieron niveles bajos en este tipo de textos, lo cual es 

consistente con los resultados de esta investigación. Sin embargo, no se podría precisar si 

la misma muestra de estudio mantendría los mismos resultados con textos narrativos, 

debido a que  nuestro objetivo no fue comparar la compresión lectora entre diferentes 

tipos de texto. Sería importante realizar estudios comparativos entre tipos de textos para 

determinar el grado de relación. 

Frente a estos resultados se toma los aportes de la investigación de Yana et al. 

(2020), quien señala que es importante que se desarrollen estrategias cognitivas de 

comprensión lectora, dichas recomendaciones también son tomadas en este estudio 

debido a que es importante que los estudiantes universitarios seleccione las estrategias 

más idóneas para que ellos, de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje, planifiquen sus 

procesos de aprendizaje en las universidades. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Considerando el análisis estadístico realizado y la escala valorativa 

empleada en esta investigación, se pudo determinar el nivel de 

comprensión lectora de textos académicos en  estudiantes universitarios, 

pospandemia; los cuales presentan en un 21.0% un nivel bajo, un 53.2% 

un nivel regular y un 25.8% presenta un nivel alto, de esta manera se acepta 

nuestra hipótesis de investigación, los estudiantes universitarios después 

de la pandemia ocasionada por el Covid – 19 presentan un nivel regular de 

comprensión lectora de textos académicos. 

SEGUNDA:  En cuanto al nivel de comprensión lectora de textos académicos, en la 

dimensión literal se logró explicar que el 8.1% presenta un nivel bajo, el 

48.4% presenta un nivel regular y un 43.3% presenta un nivel alto  por lo 

tanto se acepta la hipótesis específica que el nivel de comprensión de textos 

académicos, en la dimensión literal, es regular esto se debe a que los 

estudiantes son capaces de encontrar información explícita de textos 

académicos que leen; sin embargo, lo que dificultad su comprensión es la 

extensión de los mismo y el uso de términos académicos. 

TERCERA:  De los resultados obtenidos se puede explicar el nivel de compresión 

lectora de textos académicos, en la dimensión reorganización de la 

información, en donde los estudiantes universitarios, después de la 

pandemia demuestran los siguientes resultados un 14.5% presenta un nivel 

bajo, un 79.0 un nivel regular y un 6.5% un nivel alto, de esta manera se 

acepta la hipótesis específica que señalaba que los estudiantes 

universitarios presentaban un nivel regular en esta dimensión, 
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demostrando que son capaces de estructurar información; sin embargo, no 

pueden establecer relaciones y jerarquías entre los conceptos. 

CUARTA:  En cuanto al nivel de comprensión lectora, en la dimensión inferencial se 

logró identificar que el 6.5% presenta un nivel bajo, el 72.6% presenta un 

nivel regular y un 21,0% presenta un nivel alto, por lo tanto se acepta la 

hipótesis específica de la investigación: los estudiantes  universitarios 

presentan un nivel regular en la comprensión de textos académicos, en la 

dimensión inferencial, pospandemia ya que son capaces de realizar 

opiniones basándose en sus experiencias como lector; sin embargo tienen 

dificultades para relacionarlas con los argumentos del texto.  

QUINTA:  La mayoría de los estudiantes universitarios presenta un nivel regular en 

su comprensión crítica ya que se alcanzó un porcentaje del 90.3% mientras 

que un 8.1% alcanzó un nivel bajo y solo un 1.6% alcanzó un nivel alto, 

por lo tanto se acepta la hipótesis específica de investigación ya que el 

análisis demostró que los estudiantes universitarios comprenden 

regularmente en la dimensión crítica, debido a que son capaces de 

justificar su opinión pero muestran dificultades para establecer semejanzas 

y diferencias entre los diferentes argumentos presentados. 

SEXTA:  De los resultados obtenidos se demuestra que el 67.7% de los estudiantes 

universitarios presentan un nivel bajo en la apreciación de los textos 

académicos que leen, mientras que un 22.5% presenta un nivel regular y 

un 9.7% un nivel bajo, por lo tanto se rechaza la hipótesis específica de 

investigación debido a que la mayoría de los participantes se encuentran 

en un nivel bajo, en su comprensión respecto a los textos académicos que 
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lee, pospandemia, debido a que muestra dificultades para emitir opiniones 

o juicios fundamentados respecto al estilo de redacción de un autor.   
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  A las autoridades de la Escuela Profesional de Nutrición Humana de la 

Universidad Nacional del Altiplano – Puno, se les sugiere que 

implementen diferentes talleres para fortalecer la comprensión lectora de 

textos académicos, debido a la alta demanda cognitiva que se emplea para 

su análisis, pudiéndose extender a las diferentes facultades que conforman 

la Universidad Nacional del Altiplano.  

SEGUNDA:  A los docentes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana, se les 

sugiere aplicar estrategias que se adecuen a contextos reales para fortalecer 

la comprensión lectora de textos académicos. 

TERCERA:  A los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana, se les 

sugiere que aprendan diferentes estrategias de comprensión de textos y las 

apliquen cuando tengan que interpretar un texto académico, de modo que 

puedan identificar las ideas principales que los ayuden a comprender mejor 

las preguntas de dimensiones más complejas. 
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ANEXO 2: Instrumento para evaluar la comprensión  
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ANEXO 3: Validación de juicio de expertos 
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ANEXO 4: Base de datos 

N° G P1 P2 P3_1 P3_2 P3_3 P3_4 P4 P5 P6_1 P6_2 P7 

1 F 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 3 

2 F 2 2 2 1 3 2 1 0 0 0 1 

3 M 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 

4 F 2 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 

5 M 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 

6 F 1 2 2 1 1 1 3 3 1 2 2 

7 F 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

8 M 2 2 2 1 2 1 2 2 1 0 1 

9 F 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 

10 F 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 

11 F 1 2 1 1 2 1 1 2 0 0 1 

12 F 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 

13 F 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 

14 F 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 

15 F 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

16 F 1 2 3 2 3 2 3 3 1 0 2 

17 F 1 1 1 1 1 0 3 2 1 1 3 

18 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

19 M 1 2 0 0 0 0 3 2 2 0 3 

20 F 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 

21 F 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 

22 F 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 

23 F 1 2 2 1 1 1 1 0 1 2 0 

24 M 1 2 2 2 3 2 1 0 0 0 0 

25 F 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

26 F 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 
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27 F 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 1 

28 F 1 2 3 2 2 2 3 2 1 0 2 

29 F 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 2 

30 F 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 

31 F 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

32 M 1 2 2 2 2 1 2 2 1 0 3 

33 F 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 2 

34 F 2 2 1 1 1 1 1 3 0 2 1 

35 M 1 2 2 2 2 1 2 2 0 2 1 

36 M 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

37 F 2 2 2 2 1 1 3 2 2 0 1 

38 F 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 

39 F 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 

40 M 1 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 

41 F 2 2 2 1 1 1 1 2 2 0 1 

42 F 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 

43 M 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 

44 F 2 2 3 1 3 1 2 2 1 1 1 

45 F 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 

46 M 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

47 F 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 

48 M 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 

49 F 2 2 3 2 3 2 2 2 0 0 1 

50 F 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

51 F 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 2 

52 M 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 

53 F 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 

54 F 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 
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55 F 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 

56 M 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 

57 M 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 

58 F 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

59 M 1 2 2 2 2 1 2 1 2 0 1 

60 M 1 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 

61 M 2 2 2 1 1 1 1 2 2 0 2 

62 F 1 2 2 1 1 2 3 2 1 0 1 
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ANEXO 5: Declaración jurada de autenticidad de la tesis 
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ANEXO 6: Autorización para el depósito de Tesis en el repositorio institucional 

 

 


