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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de las estrategias metacognitivas 

en la comprensión lectora de estudiantes de una universidad de Lima (Perú). 

Metodológicamente, se empleó el método hipotético deductivo, con un enfoque cuantitativo 

y diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes pertenecientes 

a la especialidad de educación. Los resultados descriptivos e inferenciales permitieron 

demostrar la influencia de las estrategias de metacognitivas en la comprensión lectora de los 

participantes. En todos los casos analizados se alcanzó el logro previsto evidenciándose así la 

efectividad de la intervención realizada. 

Palabras clave: metacomprensión, estrategias metacognitivas, comprensión lectora, control de la 

comprensión. 
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The objective of this research study was to determine the influence of metacognition on the reading 

comprehension of students of a university in Lima (Peru). Methodologically, the hypothetical 

deductive method was used, with a quantitative approach and quasi-experimental design. The 

sample consisted of 62 students belonging to the specialty of education. The descriptive and 

inferential results demonstrated the influence of metacognition on the reading comprehension of 

the participating subjects. In all cases, the expected outcome was achieved, evidencing the 

effectiveness of the intervention carried out. 

Keywords: meta-comprehension, metacognitive strategies, reading comprehension, 

comprehension control. 

 

Introducción 

Estrategias metacognitivas 

Flavell citado en Medel, Vilanova, Biggio, García, & Martín (2017, p. 12) refiere que 

cuando se habla de estrategias metacognitivas se está haciendo referencia al proceso y lo que 

obtenemos a partir de lo que hacemos para controlar el propio aprendizaje. Así también Flavell 

sostiene que la metacognición se convierte en un espacio en el cual se organiza y comprende la 

información provocando el conocimiento y la regulación del mismo. Quizá una pregunta adicional 

sería cuáles son los procesos que los estudiantes deben incorporar para el correcto encaminando de 

su aprendizaje (Reif, citado en Saiz-manzanares & Queiruga, 2017). La incorporación de estos 

procesos consolidaría un proceso exitoso de aprendizaje. Un ejemplo claro de ello es que la 

autorregulación del aprendizaje es considerada como un predictor del rendimiento académico 

(Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2005; Hoyle, 2013; Lennon, 2010; Vohs & Baumeister, 2011; 

Zimmerman, 1989). La necesidad de contar con estudiantes cada vez más autónomos en su 

aprendizaje, entendiéndose esto último como la capacidad de tomar decisiones y la posibilidad de 

actuar, motiva a que se siga profundizando teóricamente en el espacio metacognitivo. Estudios 

relacionados con el tema afirman que aquellos estudiantes que logran mejores resultados presentan 

un mejor conocimiento metacognitivo (Valenzuela, 2018). 

Por su parte, Botero, Alarcón, Palomino, Jiménez y Urrego (2017) afirman que comprender 

la metacognición es un reto, ya que se está frente a un nuevo paradigma que ha sensibilizado a la 

comunidad educativa respecto a la comprensión de los procesos cognitivos. El abordaje 

investigativo de la metacognición ha superado las expectativas en los últimos años, las 

investigaciones refieren que la comprensión y encaminamiento de los procesos metacognitivos 

conducen a la automatización y reflexión del propio aprender. 
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Flavell asume que, conceptualmente, la metacognición es la forma particular en la que cada 

individuo emplea estrategias para consolidar su aprendizaje.  También añade que la metacognición 

es el conocimiento de nuestra cognición y de cómo los procesos mentales se organizan para lograr 

un objetivo académico. Con relación a las fases de la metacognición se afirma que se sintetizan en: 

la planificación, el monitoreo y la evaluación. La puesta en práctica de estas fases conduciría al 

aumento de la autorreflexión y autoconciencia (Valenzuela, 2018). Así como lo proponen 

Tolchinsky (2000), Aparicio (2009) y Tyner (2008), el estudiante universitario iniciante ingresa a 

una nueva cultura formativa donde las competencias propuestas por las diferentes asignaturas 

conllevan a la práctica comunicativa en sus diversas dimensiones. 

 

Comprensión lectora 

La necesidad de reflexionar acerca de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 

universitarios pone sobre la mesa de debate un amplio espectro de dificultades y oportunidades, 

puesto que el correcto desarrollo del hábito lector aportaría al desarrollo de juicio reflexivo, toma 

de decisiones, etc., lo que repercutiría en los diversos ambientes académicos donde el estudiante 

se desenvuelva (Vidal-Moscoso, Manriquez-López, Vidal-Moscoso, & Manriquez-López, 2016). 

Como afirman Guzmán y Sánchez (2006), la lectura posibilita el pensamiento crítico, el cual se 

encuentra íntimamente relacionado con el juicio reflexivo, el pensamiento e inferencias lógicas, la 

resolución de problemas y la toma de decisiones, tras argumentos coherentes y válidos que 

aumentan la posibilidad de alcanzar un resultado deseable en cualquier actividad que se realice. 

Jiménez, Baridon y Manzanal (2016) refieren que el control de la comprensión lectora 

permite al lector tener un conocimiento declarativo y procedimental de las acciones que lleva a 

cabo mientras lee. Su importancia reside en la influencia que ejerce en el éxito o fracaso a la hora 

de abordar una tarea donde interviene una actividad relacionada con la lectura (Mazzitelli, 

Maturano y Macías, 2013).  

Flower  &  Hayes (1981) refieren que tanto leer como escribir son  procesos complejos, de 

ahí la frecuencia de aparición de dificultades (Zuppardo, Rodríguez y Serrano, 2017; Rodríguez, 

2017a; 2017b; 2017c; 2018). Los son porque en ellos subyacen determinados subprocesos 

indispensables para contextualizar el contenido, el propósito y estructura del texto. Griffith y Ruan 

(2005) mencionan que los individuos emplean la metacognición para validar los procesos puestos 

en marcha y que tienen como objetivo comprender lo que se lee. 
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A partir de lo expuesto por Kinstch (1998), en la evaluación de la comprensión de la lectura 

se pueden incluir una serie de actividades pos lectura, entendiendo que, en el proceso, el estudiante 

identificó lo más importante de lo leído jerarquizando la información. En estas actividades 

predomina la implicación cognitiva y metacognitiva, por cuanto la comunicación escrita una serie 

de fases, la mayoría de ellas mentales y superiores, de ahí la emergencia de modelos descriptivos 

y explicativos cognitivos (Rodríguez, 2017a; 2017b; 2017c; 2018). 

De esta forma, el objetivo de la investigación fue determinar la influencia de las estrategias 

metacognitivas en los diferentes niveles de la comprensión lectora. Así, se pretende contribuir a la 

riqueza teórica existente en ambas variables. En efecto, una de las fases de la comrpensión lectora 

ha sido denominada metacomprensión lectora. Uno de los propósitos de la universidad es hacer del 

estudiante un gestor de su evolución cognitiva y con la posibilidad de que reinvente sus procesos 

de aprendizaje. La puesta en práctica de estudios experimentales favorecerían la mejora del 

rendimiento académico del estudiantado a partir del fortalecimiento de los procesos de 

autoregulacion (Botero, Alarcón, Palomino, Jiménez y Urrego, 2017), en este caso lectora. 

 

Metodología 

La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo. Acerca de la razón de ser de este 

enfoque, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que éste se caracteriza por ser secuencial, 

riguroso en su ordenamiento, preestablecido teóricamente y probatorio en la medida que mediante 

la estadística se intentan probar las hipótesis de investigación. La experimentación fue la 

característica del trabajo de campo, por tanto, responde a un diseño cuasi experimental. 

La población estuvo compuesta por los estudiantes de la Facultad de Educación de una 

universidad de Lima. La muestra la conformaron 62 sujetos. Al iniciar la investigación se realizó 

una prueba piloto, que resulto tener una alta confiabilidad. El tratamiento estadístico, descriptivo e 

inferencial, mediante un pretest y postest, es el más pertinente para valorar la influencia de la 

metacognición en la comprensión lectora. La intervención pedagógica o tratamiento implicó el 

desarrollo de actividades apoyadas por separatas, lecturas, trabajos individuales y colaborativos en 

algunos casos apoyados por recursos multimedia. El instrumento para la medición de la variable 

dependiente fue elaborado por los autores, y a través de él se ha recopilado los datos de la 

investigación. 
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Respecto del análisis de los datos obtenidos, además del recuento de puntuaciones obtenidas 

y las frecuencias porcentuales de lectores en cada una de las categorías preasignadas (inicial, logro 

en proceso y logro previsto), se ha empleado para verificar si las diferencias mostrados por las 

frecuencias y porcentajes anteriores resultan significativas la prueba de contraste no paramétrica 

de U de Mann-Whitney, debido a las características de la muestra de estudio y al tipo de muestreo 

empleado. 

 

Resultados 

La tabla 1 muestra los resultados de la evaluación de la comprensión lectora en los grupos 

de control y experimental. En referencia al pretest, el 71,9% de los estudiantes del grupo de control 

está en el nivel básico de “inicio” frente al 63,3% del grupo experimental que también está en este 

mismo nivel. Asimismo, en relación al postest, se observa que 81,3% del grupo de control está en 

el nivel medio de “logro en proceso”, frente al 100% del grupo experimental que se ubican en el 

nivel superior de “logro previsto”.  

 

Tabla 1 

Tabla cruzada entre la comprensión lectora y el test aplicado a los dos grupos de investigación 

 

Test Total 

Pretest 

control 

Pretest 

experimental 

postest 

control 

postest 

experimental  

Comprensió

n lectora 

Inicio Recuento 23 19 0 0 42 

% dentro de 

Test 

71,9% 63,3% 0,0% 0,0% 33,9% 

Proceso Recuento 9 11 26 0 46 

% dentro de 

Test 

28,1% 36,7% 81,3% 0,0% 37,1% 

Logro 

previsto 

Recuento 0 0 6 30 36 

% dentro de 

Test 

0,0% 0,0% 18,8% 100,0% 29,0% 

Total Recuento 32 30 32 30 124 

% dentro de 

Test 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Fuente propia 
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También los resultados mostraron que la evaluación del nivel literal de la comprensión 

lectora en los grupos de control y experimental. Inicialmente, en relación al pretest, el 53,1% de 

los estudiantes del grupo de control está en el nivel de “inicio” frente al 56,7% del grupo 

experimental que también está en este mismo nivel. Finalmente, en referencia al postest, se observa 

que el grupo de control se distribuye en dos mitades: un 50% está en el nivel medio de “logro en 

proceso” y otro 50% está en el nivel superior de “logro previsto”, frente al contundente 96,7% del 

grupo experimental que está en el nivel superior de “logro previsto”.  

Otro resultado importante es el correspondiente a la evaluación del nivel organizacional de 

la comprensión lectora en los grupos de control y experimental. En referencia al pretest, el 71,9% 

de los estudiantes del grupo de control está en el nivel de “inicio” frente al 60,0% del grupo 

experimental que también está en este mismo nivel. Tras el tratamiento, en relación al postest, se 

observa que en el grupo de control el 53,1% alcanza el nivel de “logro en proceso”, frente al 96,7% 

del grupo experimental que llega hasta el nivel de “logro previsto”.  

En lo que se refiere a la evaluación del nivel inferencial de la comprensión lectora, tanto en 

los grupos de control y experimental del pretest, el 50,0% de los estudiantes se sitúa en el nivel de 

“inicio” frente al 50,0% que lo hace en el nivel “logro previsto”. Finalmente, en relación al postest, 

se observa que en el grupo de control solo el 59,4% alcanza el nivel de “logro previsto”, frente al 

100% del grupo experimental.  

Los resultados de la evaluación del nivel crítico de la comprensión lectora en los grupos de 

control y experimental determinan que en el pretest existe coincidencia entre uno y otro: el 53,1% 

de los estudiantes del grupo de control está en el nivel de “inicio” frente al similar 53,3% del grupo 

experimental que también está en este mismo nivel. Al contrario, en la evaluación postest se 

observa que en el grupo de control el 78,1% sube al nivel intermedio de “logro en proceso”, frente 

al 96,7% del grupo experimental que obtiene el nivel superior de “logro previsto”.  

Un aspecto muy importante en este estudio es el referido a la prueba de normalidad, esta se 

aplicó con el propósito de establecer si la distribución de los datos de la variable en estudio, se 

aproximan o no a una distribución normal. Se observaron que los datos que corresponden a la 

comprensión lectora y sus correspondientes niveles, la significancia es igual a 0,000 < 0,05, lo cual 

implica que los datos de la variable comprensión lectora no se aproximan a la distribución normal. 

Por consiguiente, el estadístico seleccionado para la prueba de hipótesis es el test de Mann-

Whitney. 

Revista de Investigación Apuntes Universitarios 
DOI:https://doi.org/10.17162/au.v1i1.348 Volumen 9 - Número 1 (enero-abril) 2019

ISSN: 2225-7136(impresa)-2304-0335(en línea) 41



La tabla 2 muestra la prueba de rangos, donde se observa que existe diferencia significativa 

en la comprensión lectora entre los dos grupos: control y experimental, lo cual se evidencia con el 

valor de Zcalculado = -6,793< Z critico = - 1,96 y el p=0,000 menor a α = 0,05. Por lo tanto, cabe 

aseverar que las estrategias metacognitivas influyen en el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de una universidad de Lima. 

 

Tabla 2 

Rangos y nivel de significación del nivel de comprensión lectora de los estudiantes de una 

universidad de Lima 

 

 

Test N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Test U de 

Mann-Whitneya 

Comprensión 

lectora 

Postest control 32 16,69 534,00 U=  6,000 

Postest experimental 30 47,30 1419,00 Z= -6,793 

Total 62   Sig. asintót = 0,000 

Fuente propia 

 

En la tabla 3, los resultados específicos a través de la prueba de rangos, demostraron que 

existe diferencia significativa en el nivel literal de la comprensión lectora entre los dos grupos: 

control y experimental, lo cual se evidencia con el valor de Zcalculado = -5,553 < Z critico = - 1,96 y el 

p = 0,000 menor a α = 0,05. Por lo tanto, se confirma que las estrategias metacognitivas influyen 

en el nivel literal de comprensión lectora de los estudiantes de una universidad de Lima.  

También se encontró que existen diferencias significativas en el nivel organizacional, el 

nivel inferencial y el nivel crítico de la comprensión lectora entre los dos grupos: control y 

experimental: la prueba de rangos a través de los valores Zcalculado = -5,757< Z critico = - 1,96; Zcalculado 

= -4,196 < Z critico = - 1,96; Zcalculado = -6,401 < Z critico = - 1,96, y en todos los casos menores a α = 

0,05, respectivamente así lo demostraron.  

 

Tabla 3 

Rangos y significación del nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes de una 

universidad de Lima 
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Rangos   

 

Test N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Test U de 

Mann-Whitneya 

Nivel literal Postest control 32 19,38 620,00 U=  92,000 

Postest experimental 30 44,43 1333,00 Z=-5,553 

Total 62   Sig. asintót = 0,000 

Fuenre propia 

 

Discusión 

En relación con los resultados de la evaluación de la comprensión, se halló que el grupo 

control alcanzó, mayoritariamente, un 81.3%, la categoría intermedia de “logro en proceso”, frente 

al 100% del grupo experimental que alcanzó la máxima categoría de el “logro previsto”. Se 

encontró también que el 96,7% del grupo experimental alcanzó el “logro previsto” de nivel literal 

de comprensión; el 96,7% de nivel organizacional; el 100% de nivel inferencial, y finalmente el 

96,7% de “logro previsto” de nivel crítico. 

Estos hallazgos reafirman la importancia de desarrollar en los estudiantes los procesos que 

encaminen a mejorar su accionar académico en favor de un mejor aprendizaje (Mato-Vásquez, 

Espiñeira & López-Chao, 2017). También se resalta la necesidad de, no solamente conocer cómo 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, sino también la necesidad de cómo procedimentalmente 

se podría mejorar el desempeño académico (Cueli, González, Rodríguez, Núñez y González, 2018). 

Los resultados inferenciales muestran que las estrategias metacognitivas influyen en el nivel 

de comprensión lectora, literal, organizacional, inferencial y crítico de la comprensión lectora. 

Estos hallazgos coinciden con Muñoz y Ocaña (2017) quienes afirman que el desarrollo de talleres 

promueve la activación de procesos sobre lo que se reflexiona acerca del propio actuar, el despertar 

de la agudeza y la habilidad para efectivizar el proceso lector.  
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