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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar si existe una relación estadísticamente 

significativa entre la ansiedad y la autoestima con la comprensión lectora. Este estudio se 

desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y fue de tipo correlacional, con un diseño transeccional. 

La muestra estuvo conformada por 131 estudiantes (67 mujeres y 66 hombres) de 1ro a 3ro de 

secundaria, de un colegio público del distrito de San Juan de Miraflores. Los participantes fueron 

evaluados con la Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria (CompLEC) de 

Llorens, Gil, Vidal-Abarca, Martínez, Maña y Gilabert (2011), la Escala de ansiedad manifiesta 

en niños (revisada) CMAS-R de Reynolds y Richmond (2007) y, por último, el Inventario de 

Autoestima de Coopersmith - formato escolar (1967). Los resultados obtenidos demuestran que 

existe una relación significativa, negativa y media, entre la ansiedad con la comprensión lectora 

(rho = -0,175; p = 0,023), al igual que entre sus dimensiones a excepción de 

Inquietudes/Hipersensibilidad que no evidencia una correlación significativa. En cuanto a la 

autoestima con la comprensión lectora hay una relación positiva, media y estadísticamente 

significativa (rho = 0,241; p = 0,003), sus dimensiones también obtienen el mismo resultado 

menos la de Social Pares la cual no muestra relación significativa. Por último, se encontraron 

diferencias significativas respecto a las variables de ansiedad (U = 1202,500; p = 0,000) y 

autoestima (U = 1315,000; p = 0,000) en función del sexo. En cuanto a la comparación de la 

variable comprensión lectora, según la variable sexo, no se hallaron diferencias significativas (U 

= 1812,000; p = ,124). 

Palabras clave: Ansiedad, autoestima, comprensión lectora, dificultades lectoras. 



ii 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine whether there is a statistically significant 

relationship between anxiety and self-esteem and reading comprehension. This study was 

developed under a quantitative approach and was of a correlational type, with a cross-sectional 

design. The sample consisted of 131 students (67 females and 66 males) from 1st to 3rd year of 

high school, from a public school in the district of San Juan de Miraflores. The participants were 

evaluated with the Reading Proficiency Test for Secondary Education (CompLEC) by Llorens, 

Gil, Vidal-Abarca, Martínez, Maña and Gilabert (2011), the Children's Manifest Anxiety Scale 

(revised) CMAS-R by Reynolds and Richmond (2007) and, finally, the Coopersmith Self-Esteem 

Inventory - school format (1967). The results obtained show that there is a significant, negative 

and average relationship between anxiety and reading comprehension (rho = -0.175; p = 0.023), 

as well as between its dimensions, with the exception of Restlessness/Hypersensitivity, which 

does not show a significant correlation. As for self-esteem with reading comprehension, there is 

a positive, average and statistically significant relationship (rho = 0.241; p = 0.003), its dimensions 

also obtain the same result except for Social Peers, which does not show a significant relationship. 

Finally, significant evidence was found at the sex level with respect to the variables of anxiety (U 

= 1202.500; p = 0.000) and self-esteem (U = 1315.000; p = 0.000) with reading comprehension. 

As for the comparison of the reading comprehension variable, according to sex, no significant 

relationship was found (U = 1812,000; p = 0.124). 

Keywords: Anxiety, self-esteem, reading comprehension, reading difficulties. 
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INTRODUCCIÓN 

La comprensión lectora es la capacidad que tienen la personas para entender lo que 

se lee, ya sea para entender el significado de cada palabra dentro de un texto o la comprensión 

general del mismo. Esta capacidad es importante para el aprendizaje ya que ayuda a que 

accedamos a la información de lo que leemos para adquirir nuevos conocimientos que nos 

harán tener fundamentos para una opinión propia. 

Dominar la habilidad lectora es un proceso en el que intervienen factores externos e 

internos, así, en algunas investigaciones se ha mencionado la relación de esta capacidad con 

el desarrollo socioemocional. Cuando algunos aspectos psicológicos se ven alterados de 

manera negativa, puede llevar a que la comprensión lectora sea deficiente.  

El estado de ánimo puede afectar la concentración al momento de leer. La autoeficacia, 

la autoestima o la ansiedad pueden hacer que la persona lectora se perciba a sí misma como 

bueno o malo dependiendo del rendimiento que obtengan.  

En algunas investigaciones nacionales se ha observado que hay ciertos factores 

psicológicos, como el nivel de autoestima (Melgar, 2021), autoeficacia (Portilla, 2018) o 

ansiedad (Clavijo, 2017), que afectan el rendimiento escolar y exactamente la comprensión 

lectora de aquellos estudiantes. Se ven a sí mismos como malos lectores y con poca capacidad 

para el estudio, generando rechazo a la actividad de leer.  

Es así que este estudio pretende determinar si existe alguna relación entre la 

autoestima y la ansiedad con la comprensión lectora en estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria 

de una institución pública de San Juan de Miraflores. 

La investigación por presentar está divida en cinco capítulos. El primer capítulo señala 

el planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación 

destacando luego la importancia que tiene este estudio con sus aportes teóricos, 

metodológicos y prácticos, terminando luego con las limitaciones que se presentaron durante 

el proceso.  

El segundo capítulo hace mención del marco teórico, el cual está conformado por los 

antecedentes nacionales e internacionales relacionados con el tema, las bases teóricas que 

mencionan los conceptos principales como definiciones de comprensión lectora, autoestima y 

ansiedad, la importancia de cada una de ellas, así como las diferentes dimensiones o niveles. 



2 
 

Además, se da a conocer la definición de términos y las hipótesis generales y específicas. 

El tercer capítulo explica los aspectos metodológicos del estudio, en este se hace 

mención al enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y con un diseño transaccional, así como 

las características que tiene la población, los criterios de inclusión o exclusión y la muestra. 

Luego se presenta la operacionalización de las variables de comprensión lectora, autoestima 

y ansiedad, las técnicas e instrumentos que ayudaron a recolectar los datos las cuales fueron 

la Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria (CompLEC), la Escala de 

ansiedad manifiesta en niños (revisada) CMAS-R y el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith - formato escolar. Seguidamente, el procedimiento de recolección de datos, el 

procesamiento y análisis de datos. 

En el cuarto capítulo se muestran los resultados del estudio, tomando en cuenta el 

análisis descriptivo de las variables estudiadas con sus respectivas dimensiones. Luego se 

hace el análisis inferencial con la contrastación de hipótesis y por último se discuten los 

resultados obtenidos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones en función a las hipótesis que se plantean 

en esta investigación y se brindan las recomendaciones para futuras investigaciones y para la 

institución educativa.  
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Fundamentación del problema 

En el Perú, el Ministerio de Educación aplicó la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) en el 2019, la cual permite conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes en áreas como ciencias y tecnología, matemática y comunicación, siendo esta 

última una evaluación relacionada a la comprensión lectora. Específicamente, en 2. ° año de 

secundaria, en el área de comunicación, solo un 14,5% de estudiantes se encuentran dentro 

del nivel “Satisfactorio”, en tanto que un 25,8% “En proceso”, 42% “En inicio” y 17,7% en 

“Previo al inicio”. Estos resultados muestran claramente un déficit de comprensión lectora 

teniendo en cuenta los porcentajes en cada nivel.  

Algunos estudios han demostrado una relación entre la comprensión lectora con 

procesos y factores ya sea perceptivos, cognitivos, lingüísticos y lo afectivo. Sobre este último 

proceso, se menciona que algunos componentes de la inteligencia emocional como el 

intrapersonal, manejo del estrés y adaptabilidad ejercen un papel modulador en el rendimiento 

escolar de los estudiantes adolescentes (Parker et al., 2006). Por lo general un lector que ha 

presentado índices negativos en lectura, va a generar un rechazo como también intentar evitar 

dicha actividad. 

El desarrollo de la comprensión lectora es importante, ya que esta es una capacidad 

necesaria que permite tener acceso a una cantidad de información y que sirve para obtener 

un correcto desenvolvimiento dentro de los aspectos académicos y profesionales. Cuando un 

niño no logra desarrollar la comprensión lectora, puede verse limitado de conocer datos 
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importantes en textos escolares, empezará a tener fracasos y percibir a la lectura como algo 

desagradable, dándole el mínimo esfuerzo o evitándola. Entonces si el estudiante evidencia 

fracasos reiterados, puede llegar a generar problemas de ansiedad o atacar parte de su 

autoestima (Guevara Benítez et al., 2017). 

El término ansiedad según la psicología, se puede definir como una combinación de 

diferentes manifestaciones físicas y mentales que se evidencian en forma de crisis o como un 

estado persistente y difuso que puede llegar a un sentimiento de pánico (Sierra et al., 2003). 

Añadiendo a ello, Bragado (2006) señala que, si la ansiedad supera la normalidad en cuanto 

a los parámetros de intensidad, frecuencia y/o duración, puede provocar manifestaciones 

patológicas en el individuo, debido a ello, se podría decir que la ansiedad sería una cuestión 

de grado, que en sus manifestaciones más extremas conllevaría una fobia.  

En el año 2021, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo 

Noguchi” realizó un estudio epidemiológico de salud mental en 2,639 niños y adolescentes 

entre los 1.5 a 18 años que viven en Lima metropolitana, todo ello durante el contexto de la 

COVID-19. Entre todos los resultados, respecto a lo emocional, se observa un porcentaje de 

episodios depresivos que están presentes en un 21.3 % para niños de 6 a 11 años y 31.5% 

para adolescentes; mientras que el trastorno de ansiedad generalizada en un 2% y en un 

13.3%, respectivamente.  

Por otro lado, las investigaciones respecto a las dificultades lectoras señalan que la 

autoestima interviene en este proceso, puesto que, se observó que, al haber un fracaso lector, 

el entorno familiar y escolar culpaba al niño de esto, afectando así su confianza en dicha 

actividad (Zuppardo et al., 2020).  

La autoestima es considerada como la valoración que se tiene de sí mismo e involucra 

emociones, pensamientos, sentimientos, experiencias y actitudes que la persona recoge en 

su vida (Mejia et al., 2011). La autoestima también está relacionada con la parte educativa, 

bajo este concepto se podría entender que un estudiante con una correcta autoestima, se 

sentiría seguro de sí mismo confiando así en sus propias capacidades y presentando un 

adecuado rendimiento académico. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

Por todo lo expuesto, la ansiedad y la autoestima serían piezas clave dentro la 

comprensión lectora, es por ello que se considera pertinente plantear la siguiente pregunta: 
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¿Existe relación entre ansiedad y autoestima con la comprensión lectora en estudiantes de 1° 

a 3° de nivel secundaria de una institución educativa pública del distrito de San Juan de 

Miraflores, 2023?  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre ansiedad y autoestima con la comprensión lectora en 

estudiantes de 1° a 3° de nivel secundaria de una institución educativa pública del distrito de 

San Juan de Miraflores, 2023.  

 

1.2.2. Objetivos específicos  

- Describir los niveles de ansiedad en estudiantes de 1° a 3° de nivel secundaria de una 

institución educativa pública del distrito de San Juan de Miraflores, 2023. 

- Describir los niveles de autoestima en estudiantes de 1° a 3° de nivel secundaria de una 

institución educativa pública del distrito de San Juan de Miraflores, 2023. 

- Describir los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 1° a 3° de nivel secundaria 

de una institución educativa pública del distrito de San Juan de Miraflores, 2023. 

- Determinar la relación entre la ansiedad y sus dimensiones con la comprensión lectora en 

estudiantes de 1° a 3° de nivel secundaria de una institución educativa pública del distrito 

de San Juan de Miraflores, 2023. 

- Determinar la relación entre la autoestima y sus dimensiones con la comprensión lectora 

en estudiantes de 1° a 3° de nivel secundaria de una institución educativa pública del 

distrito de San Juan de Miraflores, 2023. 

 

- Identificar las diferencias en ansiedad, autoestima y comprensión lectora según la variable 

de control de sexo.   

 

1.3. Importancia y justificación del estudio  
 

Este proyecto de investigación nace con la finalidad de poder analizar la relación entre 

ansiedad y autoestima con la comprensión lectora en estudiantes de 1° a 3° de nivel 
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secundaria de una institución educativa pública del distrito de San Juan de Miraflores, 2023.  

Esta se hace relevante al existir pocos estudios realizados en Perú en torno a la relación entre 

estas variables, por lo que la presente aportará al conocimiento científico nacional. 

Además, servirá como fundamento para elaborar programas que tengan como fin el 

poder desarrollar los aspectos emocionales en el estudiante que muestre dificultades en la 

lectura.  

Por último, también permitirá describir los niveles de ansiedad, autoestima y 

comprensión lectora en los estudiantes pertenecientes a una institución educativa y así 

apreciar el perfil grupal, lo que ayudará a los agentes educativos en la respectiva toma de 

acciones. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

El presente estudio se realizó en una institución educativa pública, por lo cual los 

resultados no podrán ser generalizados a todos los estudiantes de Lima Metropolitana. 

En una primera toma de las pruebas, que se hizo en un colegio diferente, se consideró 

que estas sean aplicadas de manera virtual, pero debido a la organización, así como a fallas 

en la comunicación con la escuela, se consideró replantear la toma de pruebas en otra 

institución y de manera presencial para una mayor seguridad de que los instrumentos sean 

tomados en su totalidad con la cantidad de estudiantes que estén disponibles.   
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

La presente investigación se ha construido en base a 8 antecedentes, 4 nacionales y 4 

internacionales. Se consultaron diversidad de repositorios como el Repositorio digital de Tesis 

y Trabajos de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villareal, entre otros 

repositorios de institutos de educación superior. Respecto a los artículos observados, estos 

fueron encontrados al realizarse la revisión bibliográfica en revistas como Revista Innova 

Educación, Revista de Investigación Apuntes Universitarios, Revista Psicología Educativa de 

Madrid, entre otros. También se usaron buscadores académicos como Dialnet, Redalyc, 

SciELO, etc. 

  

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Clavijo (2017) realizó la tesis "Ansiedad y la comprensión lectora en estudiantes de 

primer año de secundaria de la Institución Educativa 6094", la cual tuvo por objetivo realizar la 

asociación entre ambas variables. El autor usó un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo 

correlacional y de corte transversal. Contó con una muestra de 134 estudiantes seleccionados 

por muestreo probabilístico, a los cuales se les aplicó un instrumento de comprensión lectora 

(MINEDU) y el Cuestionario de Ansiedad de Sandin y Chorot (2003). Sobre los resultados 

descriptivos de las variables estudiadas, se encontró que el 49,3% de los estudiantes presenta 

un nivel medio de ansiedad, el 44,8% un nivel bajo y el 6% un nivel alto. Respecto a la 

comprensión lectora, un 48,5% de la muestra tiene un nivel en logro, el 39,6% un nivel en 

proceso y el 11,9% un nivel en inicio. Finalmente, al establecer los resultados se utilizó el Rho 
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de Spearman, encontrándose un coeficiente de -0.715 (p < .01), así, el autor concluyó en una 

relación inversa y significativa entre las variables, es decir que, a mayor presencia de ansiedad, 

menor sería la comprensión lectora. 

 

Caffo (2019) en su investigación "Ansiedad y comprensión lectora en estudiantes de 

segundo grado de primaria de Instituciones Educativas de San Martín y Los Olivos", buscó 

analizar la relación entre ambas variables. Para ello, la autora hizo un estudio no experimental, 

correlacional y transversal. La muestra estuvo conformada por 150 estudiantes, habiéndose 

utilizado un muestreo de tipo no probabilístico intencional. A estos se les aplicó la Lista de 

Chequeo de Ansiedad en Niños de Alarcón (1993) y la Prueba de Comprensión Lectora de la 

Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Un 62,14% de los 

niños evaluados mostraron un nivel de ansiedad leve, 34,29% un nivel normal y solo un 3,57%, 

un nivel marcado o alto. En el caso de la comprensión lectora, un 40% alcanzó un nivel de 

Logro, 51,4% en Proceso y un 8,57% en Inicio. La autora halló una débil correlación inversa 

entre el grado de ansiedad y el nivel de comprensión lectora (Rho = -0,093), pero no alcanzó 

significación estadística (p > 0,05); en cambio, se halló una correlación moderada, inversa y 

estadísticamente significativa (Rho = -0.564, p < 0,05) entre el grado de ansiedad y la 

comprensión lectora en estudiantes con ansiedad marcada. De acuerdo con la investigadora, 

ello implica que, probablemente en este grupo de niños, se produce una interferencia de los 

procesos cognitivos y afectivos, importantes para una buena comprensión lectora. 

Tassara y Tassara (2020) en su investigación titulada “Comprensión lectora y 

autoestima en estudiantes de primaria de tres instituciones educativas privadas de Lima”, tuvo 

como objetivo relacionar la comprensión lectora y la autoestima en estudiantes de cuarto grado 

de primaria de tres instituciones. Este estudio es de un diseño no experimental, descriptivo 

correlacional y transversal. La población fue de 182 estudiantes conformados por 93 varones 

y 89 mujeres que estaban matriculados en el cuarto grado de primaria. Los instrumentos 

usados fueron la Escala de Comprensión Lectora de Catalá (2001) y la Escala de Autoestima 

de Coopersmith (1967). Los resultados parciales obtenidos, en comprensión lectora, arroja 

que un 53,3% de los estudiantes se ubican en la categoría “dentro de la normalidad” y un 

34,6% dentro de las categorías “moderadamente bajo” y “muy bajo”. Sobre la autoestima se 

encontró que un 63,2% se halló en la categoría “promedio alto”, seguido del 27,5% que logró 

el nivel “muy alto”. Para identificar si la variable de comprensión lectora es dependiente o 

independiente de la autoestima, se usó la prueba chi cuadrado y el resultado obtenido (sig. 
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.052) permite establecer que ambas variables tienen una relación moderada entre sí. Se 

menciona que resultó ser más apropiado aplicar el Coeficiente Rho de Spearman para 

correlacionar las variables, dando como resultado una relación positiva, siendo la magnitud de 

la asociación media o moderada (r = .227). También se halló una correlación positiva entre la 

autoestima con las tres dimensiones de la comprensión lectora: Literal (.247), Organización 

(.167) e Inferencial (.149). Como conclusión la comprensión lectora tiene una relación positiva, 

directa y significativa con la autoestima en los estudiantes de cuarto grado de primaria de las 

tres instituciones educativas privadas evaluadas. 

2.1.2. Antecedentes internacionales  

Pacheco (2013) en su investigación titulada “La comprensión lectora y la autoestima 

escolar en los estudiantes de sexto y séptimo grado de educación básica de la Escuela fiscal 

Japón de la ciudad de Quito”, tuvo por objetivo establecer la influencia que existe entre la 

comprensión lectora y la autoestima escolar en los niños y niñas de sexto y séptimo grado. 

Esta investigación contó con enfoque mixto y tuvo un diseño descriptivo correlacional. La 

población fue de 51 estudiantes de sexto y séptimo grado, a los cuales se les aplicó la Prueba 

adaptada de Elena Boder (2013) para la prueba de lectura y el Test de autoestima de Reid 

(2012). Como resultado se encontró en lectura comprensiva, que el porcentaje en el rango 

muy bueno fue de 11,7%, bueno de 45,09%, regular de 31,3% e insuficiente de 11,7%. Sobre 

los resultados en autoestima, se obtuvo que un 3,9% de estudiantes se encontraron en el 

rango de muy bueno, 62,74% en el rango de bueno, 33,3% en regular y no se encontraron 

valores en el rango insuficiente. Según el método Estadístico Producto Momento de Pearson, 

se obtuvo un valor de 0,57 que, según la interpretación, esto corresponde a un coeficiente de 

correlación moderado-medio. Se concluye que la comprensión lectora se encuentra 

relacionada con la autoestima, ya que este factor permite la superación personal, puesto que 

se encuentra ligado a todas las actividades humanas. 

Piedra Martínez, et. al. (2017) en su estudio “Emotional and Motivational Problems in 

Spanish-Speaking Adolescents with Reading Disabilities” tuvo como objetivo hacer una 

comparación de problemas emocionales y motivacionales entre una muestra de adolescentes 

con trastornos de lectura y otros con desarrollo normal. Para la muestra se empleó un total de 

39 adolescentes divididos en los dos grupos mencionados en el objetivo de esta investigación. 

Todos fueron entrevistados y arrojó principalmente síntomas de ansiedad, depresión y 

problemas de autoconcepto. Los instrumentos usados fueron el Test del factor “G” de Cattell 

y Cattell para medir la inteligencia, la Escala de Motivación para Adultos de Schutte (2007) que 
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evalúa la motivación en la lectura, Modelos de situaciones para entender el éxito y fracaso, el 

Inventario de Depresión Estado / Rasgo (IDER) de Spielberger (2008) para medir síntomas 

depresión y la escala AF-5 para la autoestima de García (1995). Los resultados muestran que 

los adolescentes con dificultades lectoras tenían un autoconcepto académico 

significativamente menor y más problemas extrínsecos e intrínsecos de motivación para la 

lectura. Sin embargo, este estudio no indica que los adolescentes con dificultades lectoras 

tengan más problemas de ansiedad que otros. Como conclusión, se evidencia que los 

problemas de aprendizaje traspasan la barrera académica, provocando dificultades 

emocionales y motivacionales con gran impacto en la vida diaria de los adolescentes con 

problemas de lectura. Se recomendó la evaluación de aspectos emocionales y motivacionales 

más completo entre estudiantes con problemas de aprendizaje, que no se debe subestimar la 

vulnerabilidad de alumnos con problemas lectores y que se promueva el desarrollo integral 

para minimizar los problemas motivacionales o emocionales.  

El estudio de Zuppardo, et. al. (2020) titulado “Las repercusiones de la Dislexia en la 

Autoestima, en el Comportamiento Socioemocional y en la Ansiedad en Escolares”, tuvo como 

objetivo analizar las características emocionales y de comportamiento en los estudiantes con 

dislexia en edad escolar con respecto a sus compañeros de clase sin dificultades en el 

aprendizaje de la lectoescritura. Este fue de tipo cuantitativo, no experimental, comparativo y 

de carácter transversal. La población de esta investigación fue de 41 alumnos diagnosticados 

con dislexia y 25 sin dislexia, a quienes se le aplicaron tres pruebas, el Test de Valoración 

Multidimensional de la autoestima (Bracken, 2003), la Escala Multidimensional de Ansiedad 

para niños (March, 1997) y el Formulario sobre el comportamiento de niños de 6 a 18 años 

(Achenbach y Rescorla, 2000). Los resultados, de acuerdo con un análisis estadístico 

realizado a través de la prueba de t de Student, evidenciaron un perfil emotivo-conductual en 

estudiantes con dislexia distinguido por una menor autoestima y mayor ansiedad, así como se 

encontraron más problemas de comportamiento que en los estudiantes sin dificultades.  

Por último, Hossain et. al. (2021) en su artículo “The association between anxiety and 

academic performance in children with reading disorder: A longitudinal cohort study”, 

desarrollaron un estudio con el objetivo de examinar la asociación entre la ansiedad y 

rendimiento académico en la lectura. Este análisis fue transversal y longitudinal, empleándose 

modelos de regresión lineal. Contó con una muestra de 128 participantes entre 7 y 14 años de 

tres escuelas de educación especial con especialización en problemas de lectura. Estos 

estudiantes fueron evaluados mediante la School Anxiety Scale – Teacher Report (2008) y 
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Spence Children's Anxiety Scale (2018). Los resultados de los análisis univariantes y 

multivariantes mostraron que la ansiedad está significativamente asociada de manera negativa 

con el rendimiento académico de los niños con trastorno de la lectura, tanto transversal como 

longitudinalmente, (adjusted β = -0.22, p = .002). Como conclusión se hace mención a la 

importancia de ayudar a detectar los trastornos de ansiedad en niños con trastornos de lectura 

e invita a que otros investigadores examinen la direccionalidad de la relación entre las variables 

de este estudio. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Comprensión lectora 

En esta investigación es necesario indagar el concepto que se tiene de comprensión 

lectora según autores. Para el MINEDU (2016), en el Currículo Nacional, esta variable se 

define como la capacidad de comprender textos expresados en diversos códigos teniendo en 

cuenta textos escritos en lenguas de uso reiterativo, pero también de otros códigos como 

imágenes, signos o icónicos que pueden interpretarse.  

Cooper (1990) menciona que “La comprensión lectora es el proceso interactivo entre 

el lector y el texto, en el que el sujeto tiene un papel activo al tener que construir una 

representación o modelo mental sobre el significado del texto.” (p.198) 

La comprensión lectora no solo es la adquisición de saber leer, su objetivo está en 

analizar aquella información, decodificando palabras e ideas que expresa el autor del texto. 

Johnston (1989) afirma que “Cuanto mayor es el conocimiento previo del lector, mayor es la 

probabilidad de que conozca las palabras relevantes, de que construya las inferencias 

adecuadas mientras lee y de que construya modelos de significado correctos” (p. 31). 

El logro de comprender un texto es poder interpretar, el poder expresar aquella idea 

extraída con nuestras propias palabras. Las inferencias son actos fundamentales de la 

comprensión que permiten dar sentido diferente a la palabra, unir proposiciones y completar 

parte de información que se encuentra ausente en el texto.  

En general la comprensión lectora no es un proceso sencillo, requiere la participación 

constante del lector donde se pone en práctica diversos procesos, estrategias y conocimientos 

que van desde el acto de saber leer hasta lograr analizar, construir significados, inferencias, 

interpretaciones y conexiones coherentes entre ideas hasta llegar a la completa comprensión 

del texto.  
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La comprensión lectora también presenta procesos importantes que se activan durante 

su desarrollo, aquella información sintáctica y semántica que se ha guardado en la memoria a 

largo plazo y que es necesaria para acceder al léxico, pero es lo semántico lo que ayudará al 

lector a acercarse a la comprensión.  

Complementando a ello, Valles (2005) menciona que “En la lectura y su comprensión 

intervienen procesos perceptivos que son los encargados de recabar la información textual 

para transmitirlos a las estructuras corticales del cerebro que serán las encargadas de su 

posterior procesamiento” (p. 52).  

Ahora, en una revisión sobre el modelo simple de la lectura, se señala que esta ha 

logrado aportar evidencias respecto al desarrollo lector, siendo la comprensión lectora el 

resultado de habilidades precursoras, las cuales son: decodificación y la comprensión 

lingüística (Gough y Tunmer, 1986; Hoover y Gough, 1990). 

En cuanto a la decodificación se hace hincapié al reconocimiento de palabras, es decir, 

cuando se logra identificar de manera exacta las palabras de un texto y para este caso se 

puede hacer uso de dos rutas léxicas durante el proceso: la fonológica y la visual. Por otro 

lado, Serrano y Defior (2008) hacen hincapié sobre la velocidad lectora y señalan que está 

relacionada con el proceso de decodificación, agregando que este factor es importante al 

momento de identificar dificultades en los procesos lectores.  

Respecto a la comprensión lingüística, se menciona que esta es la habilidad del lector 

al distinguir lo que significa cada palabra de una oración y generar inferencias. Sobre esta 

capacidad hay factores como: conocimiento del mundo, conocimiento previo y el poder ampliar 

el vocabulario. A su vez hay otros factores de contexto que intervienen en la comprensión, 

como el nivel de interacción oral con el estudiante por parte de los padres y sus características 

socioeconómicas, ya que esta última puede interferir en su desarrollo educativo adecuado por 

no contar con el sustento económico suficiente (Abusamra et al., 2015).  

Por otro lado, debido a que la comprensión se le entiende como un proceso de 

interacción es que se le divide en tres niveles (Gordillo & Flores, 2009). El primero de ellos es 

el nivel literal donde se da el reconocimiento del texto, ideas y hechos explícitos, el siguiente 

nivel es el de tipo inferencial en el cual el lector debe deducir lo que se encuentra implícito en 

el texto elaborando sus propias conclusiones o hipótesis y por último se encuentra el nivel 

crítico donde será capaz de expresar su propio juicio del texto leído y creando sus argumentos.   
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2.2.1.1. Comprensión lectora y los procesos psicológicos involucrados 

La comprensión lectora es un proceso cognitivo en la cual está implicado el 

reconocimiento de palabras para asociarlas con diferentes conceptos que nos ayudan a 

entender el significado de un texto. Este proceso es importante ya que ayuda a obtener nuevos 

aprendizajes que impactan en el desarrollo cognitivo infantil.  

Autores como Torres y Granados (2014) hacen mención que hay una relación respecto 

a procesos psicológicos, dentro de ello está la precisión, velocidad de la lectura y la conciencia 

fonológica. Se halló una correlación positiva entre estos procesos con la comprensión lectora, 

cuando la comprensión lectora es eficiente, los puntajes de precisión y velocidad de la lectura, 

así como la conciencia fonológica, son mayores. 

Los procesos psicológicos básicos en la comprensión son también importantes; la 

memoria y atención son esenciales al momento de la lectura ya que servirán para que el lector 

pueda sostener su interés a pesar de algunos estímulos externos dentro del ambiente escolar, 

de esta manera le ayudará a reconocer ideas importantes. 

Por último, pero no menos importante está el proceso de tipo afectivo. Lo emocional 

puede intervenir de manera positiva o negativa en el lector causando interés en lo que lee 

como también posibles problemas que le creen inseguridad. Hay muchos factores que harán 

que el lector tenga una experiencia agradable o no.  

Valles (2005) afirma que: 

Aquellos alumnos con algún tipo de déficit como escasas habilidades sociales, escaso 

nivel cognitivo, desajuste emocional, problemas de aprendizaje, problemas familiares, 

etc. pueden ser más propensos a experimentar estrés y dificultades en sus conductas 

de estudio, influyendo negativamente en el rendimiento escolar. (p. 29) 

La inteligencia emocional, la autoestima y el autoconcepto son determinantes en este 

proceso, por ello el interés de aportar en el conocimiento científico sobre la relación entre la 

autoestima y ansiedad escolar con la comprensión lectora.  

 

2.2.1.2. Comprensión lectora en el marco de la prueba PISA 

La prueba PISA (Programa de Evaluación Internacional de Alumnos) de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) fue creada en 1997 como un 

compromiso de los países asociados para medir los resultados de educativos. Las áreas que 
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se evalúan son comprensión lectora, matemáticas y ciencias. 

 

Según el comité de expertos de la OCDE, se entiende por competencia lectora la 

capacidad de un individuo para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos 

escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su 

conocimiento y sus capacidades, y participar en la sociedad (OCDE, 2006, como 

se citó en OCDE, 2022) 

El proceso de comprensión lectora requiere que la persona que lee deba pasar por 

diferentes procesos como: Comprender globalmente identificando las ideas principales de un 

texto, obtener información localizando información en un texto, elaborar interpretaciones para 

extraer el significado de una lectura, reflexionar sobre el contenido del texto para relacionar el 

contenido de la lectura con el conocimiento previo y por ultimo reflexionar sobre la estructura 

del texto donde también se va a relacionar la forma del texto respecto a la utilidad de esta.  

Los textos que se usan para evaluar la comprensión lectora son de diferentes tipos, 

entre ellos los textos continuos (expositivos, narrativos, etc.) y textos discontinuos (gráficos, 

esquemas, etc.). La prueba PISA también hace mención a la utilización de la lectura 

dividiéndolo en cuatro tipos como: Personal, público, ocupacional y educativo.  

Este programa seleccionó textos de manera cuidadosa junto con expertos, pero debido 

a que es una prueba no curricular puede que no haya una concordancia en cuanto a lo que se 

enseña y evalúa. Además de ello la prueba toma en cuenta las destrezas usadas en la 

comprensión de textos y organización de información, por lo que algún estudiante con 

dificultades en algunas de estas habilidades se puede ver perjudicado en su puntaje, 

especialmente en las preguntas abiertas.  

 

2.2.2. Ansiedad  

Según el Diccionario de la Real Academia Española la ansiedad se puede definir como 

un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, pero para la psicología la ansiedad es 

una combinación de muchas manifestaciones tanto físicas como mentales que se pueden 

manifestar en forma de crisis y en un grado moderado, siendo así una respuesta adaptativa.  

Para el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM-5) la ansiedad es una respuesta 

anticipatoria a una amenaza futura; si esta respuesta se torna excesiva o persiste más allá de 
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6 meses se le cataloga como un trastorno de ansiedad. 

Es importante identificar la clasificación de los trastornos ansiosos en el DSM-5. 

Tabla 1. 
Clasificación actual de los trastornos de ansiedad (DSM 5) 

DSM-5 (2014) 

Trastornos de ansiedad 

• Trastorno de ansiedad por separación. 

• Mutismo selectivo. 

• Fobia específica. 

• Trastorno de ansiedad social (fobia social) 

• Trastorno de pánico. 

• Agorafobia. 

• Trastorno de ansiedad generalizada.  

• Trastorno de ansiedad inducido. Por sustancias/medicamentos. 

• Trastorno de ansiedad debido a otra afectación médica. 

• Otros trastornos de ansiedad específica 

• Otro trastorno de ansiedad no especificado. 
Nota. Elaborado en base Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5ª ed.) por la 
Asociación Americana de Psiquiatría (2013). 
 

 

Sandín y Chorot (1995) mencionan que una característica peculiar de la ansiedad es 

que esta tiene la capacidad de ser anticipatoria, pues prevé cuando existe un peligro, la cual 

lleva luego a activar un mecanismo biológico como una forma de protección, esto es evidente 

desde la infancia.  

La ansiedad puede estar vinculada a pensamientos displacenteros donde la persona 

percibe situaciones amenazantes. Se vuelve un problema cuando es recurrente y de la larga 

duración que pueda causar molestias en la vida cotidiana llegando a afectar algunos hábitos 

y costumbres. También se le considera como un patrón de respuestas en relación con los 

aspectos cognitivos, fisiológicos y motores. 

Ahora, la ansiedad no solo es un problema que se presenta en una población adulta y 

eso se puede evidenciar en investigaciones que se hicieron al respecto. Este estado tiene 

presencia en niños y adolescentes por diversidad situaciones ya sean de tipo familiares o 
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escolares. Un buen ejemplo de ello es mencionado por Salaníc (2014), quien comenta que la 

ansiedad por separación es más habitual en los niños, mientras que en los adolescentes es 

más frecuente la fobia social. 

Jadue (2001) menciona que cuando el rendimiento escolar es bajo, es posible que esto 

sea debido a que aquellos estudiantes presentan un nivel considerable de ansiedad, piensan 

que los fracasos son debido a ellos mismos, no toman decisiones fácilmente por sentir 

inseguridad por lo que prefieren evitar situaciones de humillación.  

Por otro lado, Reynolds y Richmond (2008) indican que la ansiedad manifiesta es una 

serie de síntomas que son evidentes y generados por diversos factores muchas veces 

percibidos rápidamente. En los niños, esta se puede manifestar de diversas formas, incluyendo 

alteraciones a nivel fisiológico y cognitivo. Se observan desajustes emocionales que pueden 

traer como una consecuencia una baja productividad en sus actividades diarias.  

2.2.2.1. Dimensiones de la ansiedad 

Un primer modelo es el de estado-rasgo de Spielberger (1966), el cual hace referencia 

a la distinción entre la ansiedad como un estado emocional inmediato y modificable en el 

tiempo (ansiedad-estado) y la ansiedad como una característica estable de la personalidad 

(ansiedad-rasgo) (Ries et al, 2012). 

Spielberger define la ansiedad-rasgo como la forma dentro del comportamiento de 

una persona que considera algunas situaciones de su entorno como amenazantes, aunque 

estas probablemente no se vean peligrosas. Por otro lado, la ansiedad-estado es más un 

aspecto emocional de tipo inmediato que se modifica en el tiempo, interviene una combinación 

de emociones. 

Por otro lado, como segundo modelo, Reynolds y Richmond (1997), hacen mención 

que la ansiedad manifiesta es más una respuesta que no se adapta en el ambiente, por lo 

general acompañada de conductas impropias que puede mostrar el sujeto. Es importante 

destacar que la ansiedad manifiesta se muestra de manera diferente en cada persona y sus 

componentes son:  

Ansiedad fisiológica, aquí el individuo evidencia manifestaciones fisiológicas que los 

hace inestables, estas pueden ser: sueño, fatiga, náuseas, entre otros. 

Inquietud/Hipersensibilidad, que es la preocupación del individuo cuando se ve frente a 

circunstancias diversas y van acompañadas de miedo, perturbación y reacciones poco 
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adecuadas. Por último, Preocupaciones sociales/Concentración, estos son pensamientos que 

generan distracción en la persona y que como consecuencia hace presente conductas de 

evitación o rechazo a cualquier panorama en el que haya una posibilidad de sentirse humillado 

por los demás, esto afecta su concentración. 

En la siguiente tabla se podrá observar los tres componentes que propone Reynolds 

y Richmond para la ansiedad manifiesta y las dimensiones de Estado-Rasgo de Charles 

Spielberger: 

 

Tabla 2.  
Dimensiones de la Ansiedad Estado – Rasgo según Charles Spielberger (1973) y 

componentes de la Ansiedad manifiesta según Reynolds y Richmond (1997) 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3. Autoestima 

El término autoestima según la Real Academia de la Lengua Española, se puede definir 

como la valoración que se tiene de uno mismo y que se encuentra relacionada con las metas 

o éxitos que uno posee, así como las relaciones que entablamos con otras personas. 

Coopersmith (1990) hace un concepto de la autoestima dentro de un marco 

psicológico, y menciona que es una evaluación que una persona se hace respecto a sí misma, 

esta puede ser una crítica personal positiva o negativa sobre su habilidad o productividad. Es 

una crítica sobre su propia dignidad. 

De la misma forma para Haeussler y Milicic (2014) la autoestima puede ser definida 

como un juicio que la persona se hace y se dice sobre sí mismo. (p. 34)  

Se cree que aquellos niños con una buena autoestima tienden a ser más felices, por lo 

que se considera que la autoestima es importante para el bienestar social y emocional en 

todas las edades. También es fundamental para desarrollar buenas relaciones sociales, ser 

Ansiedad Estado – Rasgo Ansiedad manifiesta 

• Ansiedad Estado • Ansiedad fisiológica 

• Ansiedad Rasgo • Inquietud / Hipersensibilidad 

• Preocupaciones sociales / 

concentración 
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más exitosos académicamente y ser resilientes. 

Existen algunas personas que sienten la necesidad básica de ser reconocidas y 

valoradas por otros, esto les ayuda en gran medida a su confianza o seguridad personal, 

cuando esto no se logra puede llegar a causar sentimientos negativos, de inferioridad o 

fracaso.  

Abraham Maslow (2007) considera a la autoestima como una necesidad que tiene el 

ser humano la cual lleva a un efecto positivo en la salud mental, dicho esto la define como el 

aprecio que uno siente de sí mismo, pero a la vez como la forma en la que valora a los que le 

rodean. 

También es importante señalar que aparte de la autoestima, existen conceptos 

asociados que pueden ser confundidos con esta, dos de ellas son el autoconcepto y la 

autoeficacia, conceptos psicológicos que contribuyen a la forma en que las personas se 

perciben y se relacionan consigo mismas y con el entorno.  

Villarroel (2001, como se citó en Haeussler y Milicic, 2014) hace una definición del 

autoconcepto mencionando que es un conjunto de percepciones que tiene una persona de sí 

mismo, relacionado con habilidades. Puede estar influenciado especialmente de la interacción 

que tenemos con diversas personas que son importantes en nuestra vida. Si esto es positivo 

hay una alta probabilidad que la autoestima también sea alta.  

Se considera un aspecto importante del progreso psicológico y emocional del individuo. 

Si este es positivo y se desarrolla desde una edad temprana, promueve una autoevaluación 

realista y saludable que ayudará al desarrollo integral de la persona a lo largo de su vida. En 

cuanto términos de competencia académica cabe mencionar que, si el autoconcepto es 

efectivo, se eleva un concepto adicional llamado autoeficacia.  

Para Bandura (1977) la autoeficacia se define como la capacidad que tiene el ser 

humano para poder poner en práctica acciones necesarias para manejar de forma adecuada 

diversas situaciones, es la confianza para realizar nuestras actividades. Esta capacidad tiene 

un impacto en lo que respecta a la motivación y el comportamiento de una persona, si se tiene 

una autoeficacia alta, las actividades que el individuo realiza serán motivadoras y con la 

seguridad de alcanzar las metas requeridas.  

La autoeficacia entonces es importante para que el individuo logre sus metas, 

desarrollar su resiliencia, tener persistencia, adaptarse al cambio y mejorar su rendimiento. 
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Este concepto tiene un impacto significativo en cómo la persona enfrenta la vida. 

 

2.2.3.1. Dimensiones de la autoestima 

            Diferentes autores como Coopersmith o Haeussler y Milicic, mencionan en sus 

respectivas investigaciones las dimensiones de la autoestima. 

Por un lado, Coopersmith (1990) dice que la autoestima es una evaluación que nos 

hacemos nosotros mismos y que suele expresarse a través de la aprobación o no de los 

demás. El autor en sus publicaciones sobre el tema de autoestima presentó una propuesta de 

áreas dimensionales relacionadas con el espacio de acción más la amplitud, estas son las 

siguientes: 

La autoestima personal que se define en como valoramos la relación que tenemos 

respecto al aspecto físico, importancia, las habilidades personales, el tipo de juicio y la dignidad 

que nos hacemos a nosotros mismos. 

La autoestima sobre lo académico es la valoración que uno puede hacer en relación al 

nivel de desempeño académico, toma en cuenta la productividad y capacidad bajo una 

evaluación de nosotros mismos. 

La autoestima relacionada al área familiar tiene que ver con las relaciones que 

mantiene con las personas que lo rodean dentro de su familia, las actitudes o experiencias 

respecto a la convivencia. 

La autoestima en el área social se determina en la valoración que el individuo hace y 

mantiene consigo mismo, especialmente en la forma de socializar con sus grupos de 

compañeros o amigos, involucra sus vivencias en lugares interactivos como la escuela.  

Por otro lado, Haeussler y Milicic (2010) mencionan que la autoestima tiene 

dimensiones sobre la valoración de uno mismo de manera general, dependiendo que tan 

valioso se considera, pero también pueden ser valoraciones negativas relacionadas a la poca 

aceptación que la persona se tiene. Entre estas dimensiones se encuentran: 

La dimensión física que es el hecho de sentirse atractivo físicamente. En los niños esto 

incluye sentirse capaz de defenderse o sentirse fuerte, mientras que en las niñas es saber ser 

coordinada y armoniosa.  
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La dimensión social incluye el sentimiento de pertenencia y el de sentirse aceptado o 

rechazado por otros, es decir, ser parte de un grupo. También se encuentra ligado al hecho 

de ser capaz de enfrentar diferentes situaciones sociales y el sentido de la solidaridad 

La dimensión afectiva, se refiere a la autopercepción de los rasgos de la personalidad, 

son los sentimientos respecto a ser: simpático o antipático; tímido o asertivo; valiente o 

temeroso; estable o inestable; tranquilo o inquieto; de buen o de mal carácter; equilibrado o 

desequilibrado; generoso o tacaño.  

La dimensión académica que es como nos percibimos para enfrentar las situaciones 

escolares, es la capacidad de mostrar un buen rendimiento y el tener que coordinarse con 

actividades de la escuela. Aquí se incluye la autovaloración de las capacidades, por ejemplo: 

como sentirse constante, inteligente y creativo, desde el punto de vista intelectual. 

Y por último la dimensión ética, se relaciona con el hecho a como una persona se 

percibe buena y confiable o lo contrario a ello. Incluyen características como la 

responsabilidad, el trabajo y la flojera. Depende mucho en como el menor ve las normas y 

valores que ha adoptado y su reacción frente a los adultos cuando no las ha cumplido 

mereciendo alguna sanción. Si se ha sentido cuestionado en su identidad cuando ha actuado 

mal, su autoestima se verá distorsionada en el aspecto ético. 

 

Tabla 3. 
Dimensiones de la autoestima según Haeussler y Milicic (2014)) y Coopersmith (1990) 

 

Haeussler y Milicic (2014)  
 

- Dimensión física 

- Dimensión social 

- Dimensión afectiva 

- Dimensión académica 

- Dimensión ética 

Coopersmith (1990) 

-Autoestima personal 

-Autoestima respecto a lo académico 

-Autoestima relacionada al área familiar 

-Autoestima relacionada al área social 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se optó por el uso de las dimensiones creadas por Coopersmith, en primer 

lugar, por haber diseñado una escala dirigida exclusivamente para la población escolar y, en 

segundo lugar, por su amplio uso en las investigaciones a nivel mundial. 
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2.2.3.2 Niveles de autoestima 

Branden Nathaniel (1997) describe que la autoestima está dividida en tres grados y 

entre ellos se encuentran:  

La autoestima alta es el nivel que tiene el ser humano y que debe alcanzar para lograr 

sentimientos positivos, ayuda a que se valore a sí mismo para enfrentar diversos obstáculos. 

Se da cuando uno logra brindarse respeto a través del uso de sus principios y generando un 

ambiente positivo frente a los demás. Con este nivel de autoestima se logra apreciar las 

habilidades y actitudes, perder el miedo y asumir retos como tener la habilidad en buscar 

soluciones. 

Autoestima media, nivel en el cual el ser humano tienden a sentir un desequilibrio en 

su propia persona. Aparece en momentos en los cuales puede sentirse muy capaz y valiosa, 

pero en algún momento, se ve afectado con facilidad.   

Por último, la autoestima baja, suele estar acompañada de expresiones negativas 

contra una mismo, aquí hay sentimientos de inseguridad, fracaso y temor. Esto puede afectar 

sus relaciones personales deteriorando la salud mental e incluso alterar de forma física. 

Otro autor que divide a la autoestima en niveles es Rosenberg (1989), quien elabora 

un instrumento conocido como escala de Rosenberg para evaluar la autoestima la cual la 

divide en: Una de autoestima positiva relacionada a la satisfacción personal o autoconfianza, 

y otra de autoestima negativa relacionada a la devaluación personal y auto desprecio.  

 

2.2.4. Dificultades en la lectura con relación a factores emocionales 

Como se mencionó en la sección de ansiedad de esta investigación, hay 

investigaciones que han estudiado cómo ciertos factores emocionales interfieren en el 

rendimiento académico de algunos estudiantes, pero el principal objetivo se centra en la 

comprensión lectora.  

Jackson y Frick (1998) mencionan que cuando un estudiante enfrenta exigencias y 

demandas escolares que pueden ser más complejas de lo que esperaba o puede afrontar, se 

ve en situación de peligro. Esta reacción puede desarrollar una ansiedad al no tener el control 

o capacidad de comprensión, lo cual justifica su rechazo a la escuela. 

A partir de ello, otros investigadores mantienen posturas sobre el impacto de la 
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ansiedad en el aprendizaje y la comprensión de textos.  

Piccolo et al. (2017) menciona que hay una ansiedad relacionada a la lectura que se 

puede presenciar al momento de leer como en la evaluación de la comprensión de su lectura. 

Un posible mal rendimiento puede desencadenar reacciones conductuales o fisiológicas.  

Eysenck y Gutiérrez (1992), investigaron y encontraron fundamentos mencionando que 

el factor emocional como la ansiedad puede llegar a reducir la capacidad de retener 

información y procesarla, interfiriendo en la función que tiene el cerebro para poner en marcha 

una actividad. Un sujeto puede tener dificultades de concentración y atención al experimentar 

niveles altos de ansiedad. Incluso su capacidad de procesar la información puede verse 

alterado por las preocupaciones que lo distraen.  

Si se tiene en cuenta la eficiencia del procesamiento en el ser humano, si una persona 

presenta una ansiedad elevada, no necesariamente impactará en su comprensión lectora, 

pero sí en su velocidad al leer. (Eysenck & Gutiérrez-Calvo, 1992; Gutiérrez-Calvo & Carreiras, 

1993). 

Por otro lado, Escolar y Serrano (2019) en un estudio de caso, explica cómo se inicia 

y desarrolla un problema de un estudiante con ansiedad a raíz de la lectura. Primero el 

estudiante evidencia una dislexia que va en aumento cuando está en un ambiente familiar que 

solo se centra en el bajo rendimiento de la habilidad lectora y la poca fluidez al leer. Como 

consecuencia, causa que el menor comience a generar síntomas de ansiedad, se observa 

equivocaciones continuas, repetición de palabras y lectura lenta. Como consecuencia el 

escolar evitaba situaciones de regaño o humillación bajo la consigna de no leer o responder 

preguntas orales sobre una lectura.  

Hinojoza (2022) en su investigación, dice que la comprensión lectora y la autoestima 

se relacionan en diferentes aspectos. Para él la autoestima influye más en el nivel inferencial 

y crítico. Cuando uno tiene una autoestima alta, entonces el estudiante se siente con la 

seguridad de leer textos complejos facilitando la comprensión de ello. Sin embargo, cuando 

hay una autoestima baja, esto afecta de manera negativa el correcto entendimiento del texto, 

los estudiantes muestran menos confianza en sus habilidades y una baja motivación para 

intentar leer.  

Es importante tener en cuenta que la autoestima no es el único factor que influye en la 

comprensión lectora. Otros factores, como las habilidades de lectura, el nivel de educación y 

el entorno socioeconómico, también pueden desempeñar un papel importante. 
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En la investigación realizada por García, et. al (2022), se hace énfasis en que el 

autoconcepto y la comprensión lectora se relacionan. Se muestra una relación significativa 

entre el autoconcepto y la comprensión lectora en estudiantes de diferentes niveles 

educativos. Cuando hay un autoconcepto positivo en la persona, esto se evidencia en como 

maneja su motivación y confianza para enfrentar tareas como el comprender un texto, lo cual 

lleva a que haya una correcta participación y el esfuerzo en las tareas que se requiera para 

dicha actividad.  

Gil (2009) y citado por Del Valle (2012) indica que, son los padres quienes incentivarán 

a sus hijos el gusto por la lectura, ellos son quienes crean ese hábito a través del ejemplo que 

dan en el hogar.   

Por otro lado, Collado, Guzmán & Rincón (2017) hace referencia a la escuela como 

otra instancia en la que a veces se puede causar un impacto negativo en los estudiantes. 

Menciona la importancia de crear conexiones positivas entre los actores de la comunidad 

escolar, creando un ambiente significativo que logre que el estudiante se acerque al 

aprendizaje demostrando y habilidades personales.  

Desde un inicio se debe crear la motivación frente a las actividades académicas, 

especialmente en la comprensión de texto que es una de las variables de estudio de esta 

investigación. Si el estudiante conecta con la lectura, podrá asimilar la información. También 

es necesario brindar el acompañamiento y refuerzo social a los intentos de los escolares a 

comprender los textos que leen, guiándolos para que la comprensión lectora sea una actividad 

agradable generando grandes experiencias lectoras. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

a) Ansiedad manifiesta:  

Aquellas características fisiológicas, emocionales o conductuales que revelan la 

experimentación de cuadros de ansiedad, asociado a la motivación, y que influyen en el 

bienestar del sujeto (Reynolds, et al., 2008) 

b) Ansiedad fisiológica:  

       Indica las expresiones físicas de la ansiedad, por ejemplo, la sensación de ahogo, 

estado de irritabilidad, insomnio, náuseas, sudoración, entre otros. 
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c) Inquietud/hipersensibilidad:  

Se refiere a las preocupaciones desproporcionadas como respuesta a las situaciones 

de amenaza al individuo. El individuo es hipersensible a las presiones ambientales, por ello 

tiende a internalizar la ansiedad con temor a poder liberarla.  

d) Preocupaciones sociales/concentración:  

Son preocupaciones que surgen a partir de las comparaciones con los demás a nivel 

social.  

e) Autoestima:  

El juicio personal de valía, que es expresado en las actitudes que el individuo toma 

hacia sí mismo. Es una experiencia subjetiva que se transmite a los demás por reportes 

verbales o conducta manifiesta (Coopersmith, 1967).  

 

f) Autoestima sí mismo general: 

El cual refiere a las actitudes que presenta el sujeto frente a su autopercepción y 

propia experiencia valorativa sobre sus características físicas y psicológicas. 

 

g) Autoestima social-pares: 

Se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes del sujeto en el medio 

social frente a sus compañeros o amigos. 

 

h) Autoestima hogar-padres: 

Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o experiencias en el 

medio familiar con relación a la convivencia con los padres. 

 

i) Autoestima académico: 

Referente a las vivencias en el interior de la escuela y sus expectativas con relación a 

la satisfacción de su rendimiento académico. 

 

j) Comprensión lectora: 

Proceso complejo de construcción de significados que implica hacer inferencias, 
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interpretar la información y establecer conexiones lógicas entre las ideas hasta llegar a la 

creación de la macroestructura o estado mental del texto (Baker & Beall, 2009). 

 
2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la ansiedad manifiesta y la 

autoestima con la comprensión lectora en estudiantes de 1° a 3° de nivel secundaria de una 

institución educativa pública del distrito de San Juan de Miraflores, 2023.  

 
2.4.2 Hipótesis específicas 

He1: Existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la ansiedad 

manifiesta: Ansiedad fisiológica, inquietud / hipersensibilidad y preocupaciones sociales 

/ concentración, con la comprensión lectora.  

He2: Existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la autoestima: sí 

mismo general, social-pares, hogar-padres y escuela académica, con la comprensión 

lectora.  

He3: Existen diferencias significativas en ansiedad manifiesta según la variable de control 

sexo. 

He4: Existen diferencias significativas en autoestima según la variable de control sexo. 

He5: Existen diferencias significativas en la comprensión lectora según la variable de control 

sexo.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Considerando la información brindada por Hernández y Mendoza (2018), este trabajo 

posee un enfoque cuantitativo ya que se realizó la recolección de datos sobre diferentes 

aspectos de la muestra a estudiar para que a partir de ello se elaboré un análisis y medición 

de estos resultados. Los pasos a seguir fueron el planteamiento de preguntas, la elaboración 

de hipótesis, la determinación de las variables medidas a través de un método estadístico, 

concluyendo luego con la veracidad de las hipótesis. 

El estudio es de tipo o alcance correlacional puesto a que da a conocer la relación que 

puede haber entre dos o más variables en un tipo de contexto permitiendo un cierto grado de 

predicción. En cuanto al diseño, es no experimental y transversal, es decir se basa en la 

observación y análisis del fenómeno en su contexto natural, sin manipulación ni control de las 

variables, así como se recolectarán los datos en un solo momento de la investigación. 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

x, y, z = Variables de estudio (X = Ansiedad; Y = Autoestima; Z= Comprensión lectora). 

M 
Ox, Oy 

Oz 
r 
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O = Cuestionario y prueba en relación a las variables de estudio. 

r = Notación estadística de la correlación. 

 

 

 

3.2. Población y muestra 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes de 1° a 3° de nivel 

secundaria de una institución educativa pública del distrito de San Juan de Miraflores. La 

muestra total de estudiantes de secundaria fue de 131 y se dividen en:  67 mujeres y 66 

hombres distribuidos en los grados correspondientes.  

 
Figura 1. Flujo de la muestra a través de los momentos de aplicación de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer momento – octubre de 2023 

Población de estudiantes de primero, segundo y del tercer 

año de secundaria de una institución pública de Lima 

Metropolitana (270) 

Criterio de exclusión 

Estudiantes que no participaron en la 

toma de los tres instrumentos (77) 

Estudiantes que superaron los límites 

permitidos en la escala de mentiras de 

las pruebas de ansiedad y autoestima 

(32) 

Estudiantes de padres que no firmaron 

el consentimiento informado (28) 

Estudiantes bajo el sistema de inclusión 

educativa (2) 

Segundo momento – noviembre 2023 

Estudiantes elegibles (131) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) y se aplicó los siguientes criterios de inclusión y exclusión a la población 

seleccionada: 

Inclusión: 

- Estudiantes de nivel secundaria matriculados. 

- Estudiantes con asistencia regular al colegio. 

- Estudiantes que han participado en la aplicación de los tres instrumentos de evaluación. 

Exclusión:  

- Estudiantes bajo el sistema de inclusión educativa. 

- Aquellos que superen los límites permitidos de la escala de mentiras de Coopersmith y 

del CMAS-R. 

Finalmente, la muestra quedó constituida en 131 estudiantes, distribuidos tal como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 4. 
Distribución de la muestra por sexo y grado  

 Varones Mujeres Total 
 n % n % n % 
1° 21 32 20 30 41 31 
2° 23 35 26 39 49 37 
3° 21 32 20 30 41 31 

Total 65 100 66 100 131 100 
 

 

3.3. Definición y operacionalización de variables 

3.3.1. Comprensión lectora 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

La comprensión lectora es la capacidad individual para comprender, utilizar y analizar 

textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y 
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participar plenamente en la sociedad (Caño y Luna, 2009). 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Tabla 5.  
Operacionalización de la variable comprensión lectora. 

 

3.3.2. Ansiedad 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

La ansiedad se puede definir en relación al aspecto emocional como respuesta, el cual 

expresa el individuo ante un contexto determinado interpretándolo como amenazador. 

(Reynolds & Richmond, 1997). 

 

 

  

Variable Definición 
operacional 

Ítems Indicadores Valores 
finales 

Tipo de 
variable 

Escala 
de 

medición 
 

Comprensión 
lectora 

Evaluada a través 

de la Prueba de 

Competencia 

Lectora para 

Educación 

Secundaria 

(COMPLEC). 

Del 1 al 

20 

1 punto = 

correcto 

 

0 puntos = 

incorrecto 

Puntaje 

directo 

Cuantitativo Intervalo 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

Tabla 6. 
Operacionalización de la variable ansiedad 

 
 
3.3.3. Autoestima 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Conceptualmente es la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con 

respecto a sí mismo. Esta se expresa a través de una actitud de aprobación o desaprobación 

que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo, 

importante y digno (Coopersmith, 1981). 

 

 

Variable Definición 
operacional 

Subescalas Ítems Indicadore
s 

Valores 
finales 

Tipo de 
variable 

Escala 
de 
medición 

Ansiedad  Evaluado a 

través de la 

Escala de 

ansiedad 

manifestada 

en niños – 

revisado 

(CMAS-R)  

Ansiedad 

fisiológica  

 

 

1, 5, 9, 13, 

17, 19, 21, 

25, 29, 33 

1 punto de 

acuerdo 

con la 

pauta de 

corrección 

del 

instrumento 

Puntajes 

directos 

Cuanti_ 

tativo 

Intervalo 

Inquietud / 

hipersensibili_

dad 

 

 

2, 6, 7, 10, 

14, 18, 22, 

26, 30, 34, 

37 

Preocupacio_ 

nes sociales / 

concentración 

 

 

3, 11, 15, 

23, 27, 

31, 35,  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

Tabla 7. 
Operacionalización de la variable autoestima 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria (COMPLEC)  

a. Ficha técnica  

Nombre: Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria (COMPLEC) 

Autor: Ana Cristina Llorens Tatay, Laura Gil Pelluch, Eduardo Vidal-Abarca Gámez, 

Tomás Martínez Giménez, Amelia Mañá Lloriá y Ramiro Gilabert Pérez. 

Año de publicación: 2011 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Variable Definición 
operacional 

Dimensiones Ítems Indicadore
s 

Valores 
finales 

Tipo de 
variable 

Escala 
de 
medició
n 

Autoesti_
ma 

Evaluado a 

través del 

Inventario de 

Autoestima 

versión 

escolar de 

Coopersmith 

Sí mismo 

general 

1,3,4,7,10

,12,13,15,

18,19,24,

25,27,30,

31,34,35, 

38,39,43,

47, 

48,51,55,

56,57 

1 punto de 

acuerdo 

con la 

pauta de 

corrección 

del 

instrumento 

Punta_ 

jes 

directos 

Cuantita_ 

tivo 

Intervalo 

Social-pares 5,8,14,21,

28,40,49,

52. 

Hogar-padres 6, 11, 16, 

22, 45, 57 

Escuela-

académica 

17, 23, 33, 

37, 54 
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Ámbito de aplicación: Sujetos de 11 y 14 años. 

Tiempo: El tiempo de aplicación es de 50’ – 60’ que incluye además el período de 

instrucciones. 

Finalidad: Evaluar el nivel de competencia lectora 

Baremación: Rangos percentiles según las puntuaciones totales obtenidas en los dos 

niveles de 1º y 3º de ESO. 

b. Breve descripción 

Esta prueba fue diseñada para estudiantes entre primero y tercero de secundaria. El 

instrumento está compuesto de cinco textos, tres continuos, dos discontinuos y cuenta con un 

total de 20 preguntas. Según lo que propone el modelo PISA, las preguntas en esta prueba se 

clasifican en: 5 preguntas de recuperación de información, 10 de integración y 5 de reflexión. 

Además, en cuanto al formato de respuesta hay 17 ítems de elección múltiple con única 

respuesta y 3 son de formato abierto con respuesta breve. El tiempo estimado de duración 

para la aplicación es entre 50 y 60 minutos.  

c. Validez y confiabilidad  

La prueba CompLEC reportó evidencias de consistencia interna, validez de contenido, 

validez de constructo, validez criterial y validez predictiva (Llorens et al., 2011). El coeficiente 

alfa de Cronbach (índice global de .79) se calculó a partir de la puntuación general obtenida 

por los estudiantes que participaron en la aplicación inicial de la prueba (1.854 alumnos). 

En la investigación realizada, el instrumento total alcanzó un alfa de Cronbach de ,784, 

que implica que es un instrumento confiable.  

 

3.4.2. Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS–R de Reynolds y Richmond. 

a. Ficha técnica  

Nombre: Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS–R 

Autores: Ceil R. Reynolds y Bert O. Richmond 

Año de publicación: 1997 

Aplicación: Individual y colectiva 

Ámbito de aplicación: Personas entre los 6 y 19 años.  
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Tiempo: El tiempo de aplicación es de 15’ que incluye además el período de 

instrucciones. 

Finalidad: Identificar el nivel y naturaleza de la ansiedad. 

Baremación: Puntuación natural, percentiles y puntuación T por edad desde los 6 hasta 

los 17 años, además para muestra de varones y mujeres.  

b. Breve descripción 

La CMAS-R es un instrumento de 37 ítems usado para valorar el nivel y naturaleza de 

la ansiedad en niños y adolescentes entre 6 y 19 años. La prueba consta de cinco 

puntuaciones, siendo la ansiedad total (28 reactivos) que se dividen en tres subescalas: 

Ansiedad Fisiológica (10 ítems), se refiere a manifestaciones fisiológicas de ansiedad, como 

dificultades del sueño, náusea y fatiga; Inquietud/Hipersensibilidad (11 ítems), se refiere a la 

preocupación obsesiva acerca de una variedad de cosas percibidas por el menor y a temores 

de daño o aislamiento emocional; y Preocupaciones Sociales/Concentración (7 ítems), se 

refiere a pensamientos distractores y miedo social o interpersonal. Además de estas tres 

subescalas se tiene la subescala de mentiras (9 ítems) destinada a detectar conformidad, 

deseabilidad social o la falsificación deliberada de respuestas.  

Muestra ser una prueba que mantiene una alta confiabilidad al ser traducida y mantiene 

su estructura de tres factores en muestras latinoamericanas y euroamericanas. (Varela & 

Biggs, Varela, Sánchez-Sosa, Biggs & Luis en Creveling et al., 2010) 

c. Validez y confiabilidad 

           El valor del instrumento que se usó tiene un valor de alfa de Cronbach de .80, el cual lo 

convierte en un instrumento confiable. (Reynolds y Richmond, 1983) 

           Domínguez, Villegas y Padilla (2013) adaptaron el instrumento CMAS-R en Lima, 

analizaron las propiedades psicométricas, la confiabilidad y la validez de la escala en 435 niños 

y adolescentes entre 10 y 18 años de Lima Metropolitana. Dicho estudio arrojó evidencia de 

validez factorial, resultando tres factores sin considerar la subescala de Mentiras, que explican 

el 41.14% de la varianza. El primer factor obtuvo un 27.47% de varianza, el segundo 8.1% y 

el tercero 5.6%.  
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Se hallaron indicadores de confiabilidad aceptables a través del método de 

consistencia interna (KR20), obteniéndose un coeficiente de .838 en la escala total para la 

toda muestra, .822 para varones y .839 para mujeres, esto indica que el instrumento es válido 

y confiable.  

 

En la investigación realizada, el instrumento total alcanzó un alfa de Cronbach de ,808, 

que implica que es un instrumento confiable.  

 

3.4.3. Inventario de Autoestima de Coopersmith. 

a.  Ficha técnica 

Nombre: Inventario de Autoestima Coopersmith - forma escolar 

Autor: Stanley Coopersmith 

Año de aplicación: 1967 

Aplicación: Individual y colectiva 

Tiempo: El tiempo de aplicación es de 15’ - 20’ que incluye además el período de 

instrucciones. 

Finalidad: El objetivo principal de la prueba es medir determinar el nivel de autoestima. 

Baremación: Percentiles, escalas T y Eneatipos por edad.  

Contenido: La prueba contiene 1 hoja con 58 ítems  

b. Breve descripción 

El Inventario de Autoestima de Coopersmith versión escolar mide las actitudes 

valorativas hacia el sí mismo, en las áreas como la académica, familiar, social y personal de 

la experiencia de un sujeto. Aplicado en estudiantes de 8 a 16 años de edad en un tiempo de 

30 minutos. Este inventario consta de 58 ítems incluidos 8 ítems de la escala de mentiras, 

estos ítems se responden si el individuo se identifica o no con los enunciados marcando 

verdadero o falso donde corresponda. Con respecto a la escala de mentiras, si el evaluado 

obtiene un puntaje alto, eso significa que el sujeto no ha comprendido la intención del 

inventario y puede invalidar la prueba.   
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c. Validez y confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento original oscila entre .78 y .92 mediante el test-retest y 

dos mitades, respectivamente, siendo satisfactoria. En el Perú se aportaron evidencias de 

validez basadas en el contenido, en un estudio hecho por Panizo (1985) donde se halló a 

través del criterio de jueces, índices de correlación significativa del nivel de p<0.001 para todos 

los ítems. La confiabilidad fue comprobada por el método de mitades y obtuvo un coeficiente 

de correlación 0.78, es decir presenta una confiabilidad alta.  

En la investigación realizada, el instrumento total alcanzó un alfa de Cronbach de ,874, 

que implica que es un instrumento confiable.  

 

3.5.  Procedimiento de recolección de datos 

El procedimiento para la recolección de los datos se desarrolló de la siguiente manera: 

• Presentación de la investigadora ante el director de la institución educativa estatal del 

distrito de San Juan de Miraflores a través de una carta de presentación emitida por el 

CPAL-PUCP, detallando la naturaleza de la investigación y la aplicación de los 

instrumentos en los estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria.  

• Elaboración y envío del consentimiento informado a los padres de familia de los grados 

participantes para su respectiva autorización a través de la firma y entrega del 

consentimiento. 

• Aplicación grupal durante el horario de clases, previa coordinación y autorización del 

director y docente de aula. Se tomó primero la prueba de comprensión lectora 

(CompLEC) en todos los grados y en días diferentes. Luego de culminarlo se aplicó  

la Escala de ansiedad manifiesta en niños (CMAS-R) y del Inventario de Autoestima 

Coopersmith - forma escolar, ambas pruebas se tomaron en simultáneo. Se brindaron 

los ambientes apropiados para asegurar el correcto desarrollo de los instrumentos de 

recolección.  

• En todos los casos, previo a la aplicación de los instrumentos se realizó una explicación 

del objetivo y naturaleza de la prueba, dejándose en claro que los resultados eran con 

fines de investigación y que no impactarían en sus notas académicas; esto permitió un 

clima de calma y disposición al trabajo por parte de los estudiantes. 

• Finalmente, se realizó la corrección de cada una de las pruebas aplicadas para su 

consolidación y posterior análisis a través del programa estadístico.  
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3.6. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos recolectados se tabularon en una tabla creada a partir del programa Microsoft 

Excel, esto con el fin de poder obtener la información de manera organizada de los inventarios 

y prueba. Luego se realizaron los cuadros y gráficos que presentan los datos recogidos de 

forma descriptiva. Por último, los resultados fueron procesados con ayuda del estadígrafo 

SPSS versión 22.0, con el fin de establecer la existencia de las relaciones estadísticas entre 

las variables. Para realizar el análisis bivariado, se empezó aplicando una prueba de 

normalidad, la cual permitió discernir el uso de estadísticos paramétricos y no paramétricos 

para el análisis de correlación y comparación entre grupos en la muestra de estudio.    

 
 
  



37 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 

 

 

4.1. Presentación de los resultados 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación entre ansiedad 

manifiesta y autoestima con la comprensión lectora en estudiantes de 1ro a 3ro de nivel 

secundaria de una institución educativa pública.  

A continuación, se presentarán los resultados descriptivos y resultados inferenciales 

que permiten la contrastación de las hipótesis planteadas y el desarrollo de los apartados 

finales del presente documento. 

 

4.1.1. Análisis descriptivo 
Comprensión lectora 

 

Tabla 8.   
Nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria 

Nivel F % 
Bajo 83 63% 
Medio 36 27% 
Alto  12 9% 
Total 131 100% 

 
A nivel de la variable de la comprensión lectora (tabla 8), el porcentaje más alto es de 63%, lo 

que significa que hay un mayor grupo de estudiantes que se encuentran en el nivel bajo, por 

otro lado, el menor porcentaje es de 9% lo cual significa que pocos estudiantes lograron 

obtener nivel alto en comprensión lectora. 



38 
 

 

Tabla 9. 
Nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria, según 

su sexo. 

Nivel 
Varones Mujeres 

F % F % 
Bajo 38 58% 45 68% 
Medio 19 29% 17 26% 
Alto  8 12% 4 6% 
Total 65 100% 100 100% 

 

Diferenciando a los estudiantes por sexo (tabla 9), se aprecia que los varones demuestran 

mejores resultados que las mujeres en el nivel alto con un 12%, también en el nivel medio con 

un 29%. Así mismo, en el nivel bajo, las mujeres tienen el porcentaje más alto que los varones 

obteniendo un 68%.  
 
Autoestima 

 
Tabla 10.  
Nivel de autoestima que presentan los estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria 

Nivel F % 
Bajo 61 47% 
Medio 70 53% 
Alto 0 0% 
Total 131 100% 

 
En cuanto al nivel de la variable autoestima (tabla 10), el porcentaje más alto es de 53%, lo 

que significa que hay un mayor grupo de estudiantes que se ubican en el nivel de autoestima 

medio, mientras que un 47% está en una autoestima bajo y ninguno se ubica en el nivel de 

autoestima alta. Hay un mayor porcentaje de autoestima concentrado en el nivel medio.  
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Tabla 11. 
Nivel de autoestima que presentan los estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria, según su sexo 

Nivel 
Varones Mujeres 

F % F % 
Bajo 20 31% 41 62% 
Medio 45 69% 25 38% 
Alto 0 0% 0 0% 
Total 65 100% 66 100% 

 
Diferenciando a los estudiantes por sexo (tabla 11), se aprecia que las mujeres tienen un 

porcentaje de 62% en el nivel bajo, lo cual es mayor al porcentaje de los varones que solo 

tienen 31% en aquel nivel. En cuanto al nivel medio, el porcentaje más alto lo tienen los 

varones con un 69% superior al 38% en las mujeres. Hay un mayor número de mujeres con 

autoestima baja a diferencia de los varones. 

 
Ansiedad manifiesta 

 

Tabla 12. 
Nivel de ansiedad escolar que presentan los estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria 

Nivel F % 
Bajo 21 16% 
Medio 48 37% 
Alto 62 47% 
Total 131 100 

 
Sobre el nivel de la variable ansiedad manifiesta (tabla 12), el porcentaje más alto de 47% se 

encuentra en el nivel alto, mientras que un 37% se encuentra en un nivel medio y solo un 16% 

en un nivel bajo de ansiedad. El mayor porcentaje de alumnado posee un nivel de ansiedad 

alto. 
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Tabla 13. 
Nivel de ansiedad escolar que presentan los estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria, según su 

sexo. 

Nivel 
Varones Mujeres 

F % F % 
Bajo 15 23% 6 9% 
Medio 30 46% 18 27% 
Alto 20 31% 42 64% 
Total 65 100% 66 100% 

 
Diferenciando a los estudiantes por sexo (tabla 13), se puede apreciar que los varones tienen 

un porcentaje de 23% que se ubica en el nivel bajo a comparación de las mujeres que solo 

tienen 9%. En cuanto al nivel medio, las mujeres se encuentran en un porcentaje de 27% 

mientras que los varones, 46%. Finalmente, en el nivel alto, las mujeres figuran con 64% a 

diferencia de los varones con un 31%. Se puede distinguir que las mujeres tienen un nivel de 

ansiedad mayor que los varones.   

 

4.1.2. Prueba de normalidad 

Se estudió la normalidad haciendo uso del estadístico de Kolmogorov-Smirnov (K-S), 

optando por este test debido a que es el más adecuado en función a la cantidad muestral 

(muestras mayores a 50). Se plantea la normalidad de datos de la manera siguiente: 

 

(Hipótesis nula) H0. La muestra proviene de una distribución normal. 

(Hipótesis alterna) H1. La muestra no proviene de una distribución normal. 

Regla de decisión estadística:  

Si la significación es < 0,05, entonces se rechaza H0; 

si la significación es ≥ 0,05, entonces se acepta H0. 
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Tabla 14. 
Normalidad de los datos con la prueba Kolmogorov-Smirnov 

 

Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 

Comprensión Lectora ,123 131 ,000 
Autoestima total ,072 131 ,091 
Ansiedad total ,068 131 ,200* 
Autoestima si mismo 
general 

,097 131 ,004 

Autoestima socia pares ,114 131 ,000 
Autoestima hogar padres ,138 131 ,000 
Autoestima escuela 
académica 

,129 131 ,000 

Ansiedad fisiológica ,097 131 ,004 
Inquietud/hipersensibilidad ,132 131 ,000 

Preocupaciones 
sociales/concentración 

,136 131 ,000 

 

Como se aprecia en la tabla 14, los valores-p obtenidos menores a 0,05 corresponden 

a la variable de estudio comprensión lectora como a las dimensiones de ansiedad y de 

autoestima, a excepción del total de autoestima y de ansiedad, que son las únicas variables 

que registra valores-p mayores a 0,05. Es decir, los valores K-S que son significativos al nivel 

de p<0,05 indican que no existe distribución normal de los datos; es decir, tales valores 

registrados permiten tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula de normalidad de datos. 

Solamente en el caso de los totales de autoestima y ansiedad se establece normalidad de 

datos. Sin embargo, se decidió utilizar para la comprobación de las hipótesis de relación la 

prueba no paramétrica de correlación de Spearman, así como la prueba U de Mann-Whitney 

de comparación para determinar las diferencias por sexo en cada una de las variables de 

estudio. 
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4.1.3. Análisis inferencial  

4.1.3.1. Contrastación de la hipótesis general 

 

Tabla 15. 
Correlación de las variables independientes (ansiedad manifiesta y autoestima) con la 

variable dependiente (comprensión lectora) 

 Comprensión lectora 
Rho de 
Spearman 

Ansiedad Coeficiente de 
correlación 

-,175* 

Sig. (unilateral) ,023 
N 131 

Autoestima Coeficiente de 
correlación 

,241** 

Sig. (unilateral) ,003 
N 131 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (unilateral). 
 

En la tabla 15 se registran que el valor de correlación de Spearman obtenido entre las 

variables ansiedad y comprensión lectora (rho = -0,175; p = 0,023) son estadísticamente 

significativos al nivel de p<0,05. Este coeficiente registrado indica una correlación entre ambas 

variables negativa y media, según lo propuesto por Mondragón (2018); en tal sentido, mientras 

mayor es la puntuación en la ansiedad, menor será la puntuación obtenida por los estudiantes 

en su comprensión lectora. Del mismo modo, se registra un valor de Spearman entre las 

variables autoestima y comprensión lectora (rho = 0,241; p = 0,003) estadísticamente 

significativo al nivel de p<0,01. Este coeficiente de correlación permite afirmar que la relación 

entre las variables señaladas es positiva y media (Mondragón, 2018), lo cual significa que, a 

mayor autoestima, mayor será la comprensión en la muestra de estudiantes evaluados. 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula de la hipótesis general de estudio. 
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4.1.3.2. Contrastación de las hipótesis específicas 
 

Hipótesis especifica 1:  

He1: Existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la ansiedad 

manifiesta: Ansiedad fisiológica, inquietud / hipersensibilidad y preocupaciones sociales / 

concentración, con la comprensión lectora. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la ansiedad 

manifiesta: Ansiedad fisiológica, inquietud / hipersensibilidad y preocupaciones sociales / 

concentración, con la comprensión lectora. 

 

Tabla 16. 
Correlaciones Spearman entre ansiedad manifiesta y sus dimensiones con la comprensión 

lectora 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (unilateral). 
 

Se puede observar en la tabla 16 se registran las correlaciones entre las dimensiones 

de ansiedad manifiesta con la variable de comprensión lectora. En dos casos, los valores de 

correlación de Spearman de: ansiedad fisiológica y comprensión lectora (rho = -,230**; p = 

0,004); preocupaciones sociales/concentración y comprensión lectora (rho = -,176*; p = 0,022); 

son estadísticamente significativos al nivel de p<0,05. Este coeficiente registrado indica una 

correlación entre ambas variables negativa y media, según lo propuesto por Mondragón 

(2018); en tal sentido, mientras mayor es la puntuación en aquellas sub escalas de ansiedad, 

menor será la puntuación obtenida por los estudiantes en su comprensión lectora. Solo en la 

 Comprensión 
lectora 

 Ansiedad fisiológica Coeficiente de correlación -,230** 
Sig. (unilateral) ,004 
N 131 

Inquietudes/hipersensibilidad Coeficiente de correlación -,104 
Sig. (unilateral) ,118 
N 131 

Preocupaciones 
sociales/concentración 

Coeficiente de correlación -,176* 
Sig. (unilateral) ,022 
N 131 
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sub escala de Inquietudes/Hipersensibilidad y comprensión lectora (rho = -,104; p = ,118); no 

se evidencia una correlación estadísticamente significativa al nivel de p<0,05, mostrando una 

correlación negativa débil.  

Decisión: Se rechaza parcialmente la hipótesis nula de la hipótesis específica 1. 

 

Hipótesis especifica 2: 

He2: Existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la autoestima: sí 

mismo general, social-pares, hogar-padres y escuela académica, con la comprensión lectora. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la autoestima: sí 

mismo general, social-pares, hogar-padres y escuela académica, con la comprensión lectora. 

 

Tabla 17. 
Correlaciones Spearman entre Autoestima y sus dimensiones con la comprensión lectora  

                                                                             Comprensión 
                                                                              lectora 

Sí mismo general Coeficiente de correlación ,216** 
Sig. (unilateral) ,007 
N 131 

Social pares Coeficiente de correlación ,098 
Sig. (unilateral) ,133 
N 131 

Hogar padres Coeficiente de correlación ,252** 
Sig. (unilateral) ,002 
N 131 

Escuela académico  Coeficiente de correlación ,152* 
Sig. (unilateral) ,042 
N 131 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (unilateral). 
 

Se puede observar en la tabla 17 se registran las correlaciones entre las dimensiones 

de la autoestima con la variable de comprensión lectora. En tres casos, los valores de 

correlación de Spearman de: Sí mismo general y comprensión lectora (rho = ,216**; p = 0,007); 

Hogar padres y comprensión lectora (rho = ,252**; p = 0,002); Escuela académico y 

comprensión lectora (rho = ,152*; p = 0,042) son estadísticamente significativos al nivel de 

p<0,05. Este coeficiente registrado indica una correlación entre ambas variables positiva y 
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media, según lo propuesto por Mondragón (2018); en tal sentido, mientras mayor es la 

puntuación en aquellas sub escalas de autoestima, mayor será la puntuación obtenida por los 

estudiantes en su comprensión lectora. Solo en la dimensión de Social pares y comprensión 

lectora (rho = 0,098; p = ,133); no se evidencia una correlación estadísticamente significativa 

al nivel de p<0,05. 

Decisión: Se rechaza parcialmente la hipótesis nula de la hipótesis específica 2. 

 

Hipótesis especifica 3: 
He3: Existen diferencias significativas en ansiedad manifiesta según la variable de control sexo. 

H0: No existen diferencias significativas en ansiedad manifiesta según la variable de control 

sexo. 

 

Tabla 18. 
Comparación entre ansiedad manifiesta según la variable control de sexo 

 
Sexo N 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

U de Mann-
Whitney 

Sig. asin. 
(bilateral) 

Ansiedad 
manifiesta 

Varones 65 51,50 3347,50 
1202,500** ,000 Mujeres 66 80,28 5298,50 

Total 131   

** Significativo al nivel de p<0,01. 

 
En la tabla 18, se muestra que el valor de la U de Mann-Whitney obtenido en la comparación 

de la variable ansiedad, según sexo (U = 1202,500; p = ,000) es estadísticamente significativo 

al nivel de p<0,01. Es decir, este resultado indica que la diferencia en ansiedad entre varones 

y mujeres es significativa, con un rango promedio favorable al grupo de estudiantes mujeres. 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula de la hipótesis específica 3. 

 

Hipótesis especifica 4: 

He4: Existen diferencias significativas en autoestima según la variable de control sexo. 

H0: No existen diferencias significativas en autoestima según la variable de control sexo. 
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Tabla 19. 
Comparación entre autoestima según la variable control de sexo 

 
Sexo N 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

U de Mann-
Whitney 

Sig. asin. 
(bilateral) 

Autoestima Varones 65 78,77 5120,00 
1315,000** ,000 Mujeres 66 53,42 3526,00 

Total 131   

** Significativo al nivel de p<0,01. 

 

En la tabla 19, se muestra que el valor de la U de Mann-Whitney obtenido en la comparación 

de la variable autoestima, según sexo (U = 1315,000; p = ,000) es estadísticamente 

significativo al nivel de p<0,01. Es decir, este resultado indica que la diferencia en autoestima 

entre varones y mujeres es significativa, con un rango promedio favorable dentro del grupo de 

estudiantes varones. 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula de la hipótesis específica 4 

 

Hipótesis especifica 5: 
He5: Existen diferencias significativas en comprensión lectora según la variable de control 

sexo. 

H0: No existen diferencias significativas en comprensión lectora según la variable de control 

sexo. 

 

Tabla 20. 
Comparación entre comprensión lectora según la variable control de sexo 

 Sexo N Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

U de Mann-
Whitney 

Sig. asin. 
(bilateral) 

Comprensión 
lectora 

Varones 65 71,12 4623,00 
1812,000 ,124 Mujeres 66 60,95 4023,00 

Total 131   

** Significativo al nivel de p<0,01. 

 

En la tabla 19, se muestra que el valor de la U de Mann-Whitney obtenido en la comparación 

de la variable comprensión lectora, según sexo (U = 1812,000; p = ,124) no es 

estadísticamente significativo al nivel de p<0,01. A pesar de que los resultados muestran no 
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tener una relación significativa, se observa que el rango promedio es más grande en varones.   

Decisión: Se acepta la hipótesis nula de la hipótesis específica 5. 
 

4.2. Discusión de los resultados 

Según los resultados obtenidos, ante la hipótesis general la cual plantea que sí existe 

una relación estadísticamente significativa entre la ansiedad manifiesta y la autoestima con la 

comprensión lectora en estudiantes de 1° a 3° de nivel secundaria de una institución educativa 

pública del distrito de San Juan de Miraflores, en el estudio se logró encontrar una relación 

entre las variables que es significativa al nivel de p<0,01. Hay una correlación negativa y media 

que demuestra que a mayor ansiedad es menor la comprensión lectora, en tanto que existe 

una correlación positiva y media, donde a mayor autoestima hay mayor comprensión lectora.  

La primera relación ya fue mencionada en investigaciones como la de Clavijo (2017) 

donde en su estudio sobre la ansiedad y la comprensión lectora, concluyó que existe una 

relación inversa y significativa entre las variables, es decir que, a mayor presencia de ansiedad, 

menor sería la comprensión lectora. Por otro lado, Caffo (2019), al estudiar las variables de 

ansiedad y comprensión lectora halló una débil correlación inversa sin alcanzar una 

significación estadística, pero sí hallo una correlación moderada, inversa y significativa en 

estudiantes con ansiedad marcada. 

En los resultados de la presente investigación se halló una correlación significativa en 

la muestra total de estudiantes, en la cual se evidencia una relación negativa entre ansiedad 

fisiológica y comprensión lectora (rho = -,230**; p = 0,004) así como con preocupaciones 

sociales/concentración y comprensión lectora (rho = -,176*; p = 0,022), a excepción de la 

dimensión de ansiedad manifiesta llamada Inquietud/hipersensibilidad (rho = -,104; p = ,118) 

que muestra además una correlación débil. Si bien esta covarianza no fue significativa, es 

posible que pueda explicarse ello por el poco número de muestra.  

La dimensión Inquietud/hipersensibilidad según Richmond y Reynolds (2007), hace 

referencia a la sensibilidad que tiene el individuo respecto a diferentes situaciones de su 

entorno y miedo de ser lastimado de forma emocional, es decir está más asociada a lo que 

hagan en el futuro. Por ejemplo, unos de los ítems son “Me preocupa el futuro” o “Me siento 

muy mal cuando se enojan conmigo”, situaciones que no están relacionados a lo académico.  
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Tassara y Tassara (2020), hallaron una relación positiva y significativa entre autoestima 

y comprensión lectora. En el caso de esta investigación, se confirmó que existe una relación 

positiva y media entre ambas variables.  

En esta pesquisa se confirma la teoría presentada, además se encontró una 

correlación significativa con las dimensiones de la autoestima: Sí mismo general y 

comprensión lectora (rho = ,216**; p = 0,007), Hogar padres y comprensión lectora (rho = 

,252**; p = 0,002), Escuela académico y comprensión lectora (rho = ,152*; p = 0,042), pero se 

evidenció que en la dimensión Social pares con la comprensión lectora no hay una correlación 

significativa (rho = 0,098; p = ,133). 

Coopersmith (1967) menciona que la dimensión de Social-pares se relaciona a las 

habilidades para desarrollar relaciones afectivas con amigos u otras personas en su entorno, 

además de la aceptación social de ellos. Por lo tanto, muchos de sus ítems como “Soy una 

persona divertida” o “me aceptan fácilmente en un grupo”, no guarda relación alguna con los 

resultados académicos que pueda tener.  

Sobre las diferencias del nivel de comprensión lectora entre varones y mujeres, 

algunos estudios sugieren que puede haber diferencias en el rendimiento de comprensión 

lectora entre ambos grupos, mientras que otros estudios indican que no hay diferencias 

significativas. Grimaldo (1999) realizó un estudio en estudiantes del quinto año de secundaria 

de los niveles socioeconómico medio y bajo, donde no se hallaron diferencias entre ambos 

sexos, similar es el caso en la investigación de García, Gonzales y Miura (2017) en estudiantes 

de cuarto grado de primaria. Sin embargo, Baca (2022) en un estudio comparativo realizado 

en estudiantes de bajo rendimiento en Perú encontró diferencias en el nivel de comprensión 

lectora entre hombres y mujeres, donde las mujeres obtuvieron mejores resultados. 

En esta investigación, si bien los resultados evidencian un porcentaje en nivel alto en 

varones mayor que en las mujeres, esto no es suficiente para ser considerado una relación 

significativa. Se debe tener en cuenta que los resultados pueden variar dependiendo de los 

estudios y las características específicas de la muestra. 

Respecto a sí existen diferencias significativas entre mujeres y varones en las variables 

de ansiedad manifiesta, el grupo de mujeres es quien obtiene el mayor rango. Es decir que las 

estudiantes evidencian una mayor ansiedad a diferencia de los varones. Bajo la investigación 

de García-Fernández et al. (2014), se sostiene que las mujeres presentan un nivel de ansiedad 

más alto que los varones, en su estudio cita también otras referencias de autores que 
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confirman esta hipótesis, se menciona que esto suele ser más evidente en respuesta a 

situaciones de evaluación social y fracaso escolar.  

 

Ahora, respecto a la autoestima, otras investigaciones han estudiado su relación en 

cuanto a la variable control de sexo. Marrero et. al (2003) realiza un análisis de la diferencia 

de la autoestima respecto a varones y mujeres, teniendo como resultado que los varones 

presentaban una mayor autoestima, sin embargo, la diferencia respecto a las mujeres era muy 

baja. Es importante tener en cuenta que los resultados pueden variar dependiendo de los 

estudios y las características específicas de la muestra. En este caso sí hubo una diferencia 

significativa respecto al número de mujeres y varones respecto al nivel de autoestima, 

encontrado que las mujeres son quienes tenían un número mayor en cuanto a baja autoestima.   

 

Por último, se concluye que la presente investigación es relevante pues proporciona 

información valiosa que ayuda a comprender cómo estos factores se asocian a la comprensión 

lectora, lo que puede ayudar a que docentes y especialistas relacionados al ámbito educativo 

entiendan que esta relación podría tener implicaciones significativas y así se diagnostiquen, 

además de que se diseñen estrategias educativas y programas de apoyo oportunos. Los 

resultados también pueden ser útiles para otros investigadores y profesionales que trabajan 

en campos relacionados.  
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CONCLUSIONES 
 

- Los estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria demostraron tener un nivel bajo de comprensión 

lectora con un 63% del total, mientras que solo un 9% de estudiantes obtuvieron un resultado 

alto dentro de esta variable estudiada. 

 

- Se muestra un porcentaje de 47% en el nivel alto de ansiedad en los estudiantes de 1ro a 

3ro de secundaria, seguido de un 37% en el nivel medio y solo un 16% en el nivel bajo.  

  

- Ninguno de los estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria mostraron un nivel de autoestima alta, 

el mayor porcentaje de 53% se encontró en la autoestima media siendo casi alcanzada por el 

porcentaje de autoestima baja la cual obtuvo un 47%.  

 

- Se acepta la hipótesis general, en el sentido que se comprobó que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la ansiedad manifiesta y la autoestima con la comprensión 

lectora en estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria de un colegio estatal del distrito de San Juan 

de Miraflores.   

 
- Se acepta parcialmente la primera hipótesis específica, en el sentido que se comprobó que 

existe una relación estadísticamente significativa entre la ansiedad manifiesta y sus 

dimensiones con la comprensión lectora en estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria de 

secundaria de un colegio estatal del distrito de San Juan de Miraflores. La única dimensión 

que no muestra una correlación significativa es la de Inquietudes/Hipersensibilidad. 

 

- Se acepta parcialmente la segunda hipótesis específica, en el sentido que se comprobó que 

existe una relación estadísticamente significativa entre la autoestima y sus dimensiones con 

la comprensión lectora en estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria de un colegio estatal del 

distrito de San Juan de Miraflores. La única dimensión que no muestra una correlación 

significativa es la de Social pares.  
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- Se acepta la tercera hipótesis específica, en el sentido que se comprobó que existe una 

diferencia significativa en la ansiedad manifiesta respecto a la variable control de sexo en 

estudiantes de 1ro a 3ro de secundaria de un colegio estatal del distrito de San Juan de 

Miraflores, siendo las mujeres las que demuestran un rango promedio mayor en ansiedad.  

 

- Se acepta la cuarta hipótesis específica, en el sentido que se comprobó que existe una 

diferencia significativa en la autoestima respecto a la variable control de sexo en estudiantes 

de 1ro a 3ro de secundaria de un colegio estatal del distrito de San Juan de Miraflores, siendo 

las mujeres las que demuestran un rango promedio menor en autoestima. 

- Se rechaza la quinta hipótesis específica, en el sentido que los resultados no muestran una 

diferencia significativa en la comprensión lectora respecto la variable de control de sexo de 1ro 

a 3ro de secundaria de un colegio estatal del distrito de San Juan de Miraflores, aunque se 

observa que los varones tienen el rango promedio mayor.  
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RECOMENDACIONES 
 
Para futuras investigaciones 
 
- Con el fin de haya más resultados respecto a la relación de estas tres variables, se 

recomienda replicar la presente investigación ampliando la muestra en colegios tanto públicos 

como privados en diferentes regiones del país.  

 

- Debido a que la comprensión lectora es una actividad compleja, se recomienda que se hagan 

más investigaciones que puedan estudiar su relación con otras variables socioemocionales 

aparte de la ansiedad escolar y la autoestima como la autoimagen, autoconcepto o la 

motivación.   
 
- Considerando el número de la muestra final, se recomienda usar un grupo más grande de 

estudiantes de un solo grado o de grados diferentes para contrastar resultados. 

 

- Dado que los resultados en comprensión lectora estuvieron en un nivel bajo y considerando 

que el puntaje mayor fue de solo dos estudiantes con puntajes de 18 puntos de 20, se 

recomienda a los futuros investigadores realizar programas que promuevan el desarrollo de la 

comprensión lectora.  

 

- Considerando los resultados de autoestima, donde en la mayoría de los estudiantes obtiene 

un nivel bajo, se recomienda elaborar programas que promuevan el desarrollo de la autoestima 

dentro del sistema escolar.  

 

- Debido a los resultados de ansiedad manifiesta, donde la mayoría de los estudiantes se ubicó 

en un nivel alto, se recomienda realizar programas que promuevan reducir el estrés y la 

ansiedad en estudiantes dentro del sistema escolar.  

 

- Con el fin de recabar información más profunda, se recomienda en otras futuras 

investigaciones analizar solo la muestra de estudiantes que hayan demostrado tener mayor 

ansiedad y menor autoestima, haciendo una comparación con la muestra general. Se podría 
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sugerir una metodología cualitativa o una investigación de tipo mixta.  

 

Para el colegio 
 
- Sobre la comprensión lectora, permitir actividades de lectura voluntaria donde los estudiantes 

puedan elegir aquellos libros de su interés, fomentando la diversidad de géneros y autores.  

 

- Seguir fomentando la enseñanza de estrategias de comprensión, como identificar las ideas 

principales, resumir, hacer inferencias, etc.  

 

- Realizar actividades de discusiones literarias sobre aquellos libros que se han leído, dejando 

que los estudiantes expresen de forma voluntaria sus opiniones personales.  

 

- Se sugiere sesiones de lectura en grupos pequeños, donde un docente puede ofrecer un 

apoyo según las necesidades o dificultades que puedan tener algunos estudiantes.  

 

- Organizar eventos que promuevan la lectura y estén relacionados al uso de la biblioteca 

escolar. Visitar lugares de lectura, como puede ser la biblioteca nacional.  

  

- Se sugiere implementar en los programas curriculares, estrategias que puedan estimular su 

crecimiento personal y académico, teniendo en cuenta que la formación que reciben en la 

escuela esté relacionada con el nivel de autoestima de los estudiantes.  

 

- Para la estimulación de la autoestima en estudiantes, pueden organizarse talleres o eventos 

que reconozcan los éxitos y capacidades individuales o colectivas de estos, especialmente de 

aquellos con menor rendimiento en lectura.  

 

- Incentivar a que los docentes puedan proporcionar una retroalimentación positiva, 

destacando los esfuerzos o mejoras que los estudiantes hacen durante el desarrollo de su 

aprendizaje.  

 

- Respecto a la ansiedad, puede implementarse programas sobre estrategias que ayuden a 

manejar el estrés o la ansiedad, con ayuda de material y personal calificado en los temas.  
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- Hacer uso de pausas activas, técnicas de respiración o relajación, todo esto después o antes 

de actividades que generen preocupación o evidencien cansancio en los estudiantes.  

 

- Establecer rutinas y proporcionar información anticipada de cambios de aquellas rutinas para 

que los estudiantes puedan organizar sus tiempos y no se vean preocupados por la realización 

de sus actividades.  
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