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Resumen

Las estrategias de aprendizaje y la comprensión de lectura representan temas ur-
gentes de revisión en el nivel educativo, lo es dentro de la educación básica y supe-
rior; sin embargo, con diferencias específicas, en el ámbito de la educación artística 
aún han sido poco exploradas. Así pues, los estudiantes de educación superior 
privilegian los aprendizajes relacionados al fortalecimiento de su talento o actividad 
artística de diversas manifestaciones artístico culturales, a la par que reciben una 
educación integral que permita la contribución con su perfil de egreso (pedagogos 
del arte). Esta situación ha determinado que se describa la relación entre dos va-
riables de investigación para tomar acción educativa en este grupo de estudio en 
particular. El alcance correlacional, dentro de lo cuantitativo, ha servido para que, 
con la aplicación de dos instrumentos: una escala de estrategias de aprendizaje 
(ACRA) y una prueba que mide el nivel de comprensión lectora en 64 alumnos 
de arte en educación superior, se concluya que no existe relación (p ≥ 0,05) entre 
estas. Esto es estadísticamente significativo con un p-valor = ,617. En tal sentido, 
los estudiantes, si bien reciben el aprendizaje de las estrategias, no tienen relación 
con el desarrollo de su competencia lectora dada su escasa práctica. 

Palabras clave
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Abstract

Learning strategies and reading comprehension represent urgent review issues at 
the educational level, it is within basic and higher education; however, with specific 
differences, in the field of artistic education they have still been little explored. Thus, 
higher education students privilege learning related to strengthening their talent or 
artistic activity of various cultural artistic manifestations, while receiving a compre-
hensive education that allows the contribution to their graduation profile (art peda-
gogues). This situation has determined that the relationship between two research 
variables is described in order to take educational action in this particular study 
group. The correlational scope, within the quantitative, has served so that, with the 
application of two instruments: a scale of learning strategies (ACRA) and a test that 
measures the level of reading comprehension in 64 art students in higher education, 
conclude that there is no relationship (p ≥ 0.05) between them. This is statistically 
significant with a p-value = .617. In this sense, the students, although they receive 
the learning of the strategies, are not related to the development of their reading 
competence given their little practice.

Key words 
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Resumo

Estratégias de aprendizagem e compreensão de leitura representam questões ur-
gentes de revisão no nível educacional, seja na educação básica e superior; po-
rém, com diferenças específicas, no campo da educação artística ainda são pouco 
exploradas. Assim, os estudantes do ensino superior privilegiam as aprendizagens 
relacionadas com o reforço do seu talento ou atividade artística de diversas mani-
festações artísticas culturais, ao mesmo tempo que recebem uma formação inte-
gral que permite contribuir para o seu perfil de formação (pedagogos da arte). Essa 
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situação determinou que a relação entre duas variáveis   de pesquisa seja descrita 
para a ação educativa nesse grupo de estudo específico. O escopo correlacional, 
dentro do quantitativo, serviu para que, com a aplicação de dois instrumentos: uma 
escala de estratégias de aprendizagem (ACRA) e um teste que mede o nível de 
compreensão leitora em 64 estudantes de arte do ensino superior, concluímos que 
há nenhuma relação (p ≥ 0,05) entre eles. Isso é estatisticamente significativo com 
um valor de p = 0,617. Nesse sentido, os alunos, embora recebam o aprendizado 
das estratégias, não se relacionam com o desenvolvimento de sua competência 
leitora dada sua pouca prática.

Palavras-chave 

Estratégias; Aprendizagem; Compreensão; Leitura; ACRA

1. Introducción

Ciertamente, la información y sus sistemas 
de transmisión han ido evolucionando de 
manera cada vez más vertiginosa. El cam-
bio producido ha evidenciado la modifica-
ción de estructuras sociales y una mayor 
atención en su dinamismo. Así pues, la so-
ciedad de la información vincula novedo-
sos y múltiples sistemas comunicativos de 
manera globalizada. Es así como en este 
tipo de sociedad son percibidas prácticas 
socioculturales que contribuyen a que los 
sujetos, en sus procesos simbólicos, pue-
dan socializar hacia contextos donde se 
tienen en cuenta los variados modos de 
comprensión de la información en sus di-
versos niveles y tipos (Balmaceda, 2018). 

En este contexto, la lectura es una actividad 
práctica y sociocultural cuyo abordaje no se 
agota solo en lo lingüístico o psicológico; 
sino que es preciso comprender que sus 
significados son develados por cada grupo, 
comunidad o entorno social; por ende de-
ben ser analizados también desde lo social 
(Granja y Cano, 2021). Efectivamente, la 
lectura implica, aparte de la adquisición de 
la información y sus inferencias, la capaci-
dad de “evaluar las fuentes de información, 
identificar puntos de vista, el contexto, la 
identidad de los sujetos, su posición en la 
sociedad” (Zárate, 2018, p. 182).

Efectivamente, la competencia en lectura 
implica procesos interactivos y de recons-

trucción producto del cúmulo de experien-
cias y saberes previos. A esto se le suma 
el concepto de lectura como ejercicio de 
asimilación de contenidos que generan 
significados completos y contextualizados 
en un espacio y tiempo (Guerrero, 2017) 
cuyo valor es tan complejo y trascenden-
tal que posibilita que la persona se desa-
rrolle en los diversos ámbitos de acción 
(Colom y Touriñán, 2007). Esta utilidad in-
mediata hace que la lectura y su proceso 
comprensivo sean caracterizadas como 
funcionales (Cassany, 2006); es decir, 
que su valor vaya más allá de un puntaje 
óptimo en una prueba de rendimiento; de 
modo que sirva para sostener el desarro-
llo en el mundo académico y laboral en 
todos sus sentidos, así como la formación 
de una sociedad más consciente de sus 
interrelaciones sociales. 

Ante esta situación, en el contexto mundial, 
se aprecia que el 14% de los estudiantes 
europeos no logran alcanzar los están-
dares mínimos de comprensión lectora 
(UNESCO, 2017). De forma análoga, en 
América Latina y el Caribe los valores de 
comprensión lectora en sus niveles literal 
e inferencial oscilan entre 22.9% y 27.0% 
respecto a las cinco matrices de análisis 
curricular propuestas en el Reporte del 
Estudio de análisis curricular CIAE-LLECE 
(UNESCO, 2020). Así mismo, el informe 
PISA (OCDE, 2018) demuestra que el ni-
vel promedio de lectura en el Perú, res-



68

R. E. Tolentino & H. Robles

pecto al informe del 2015 ha tenido una 
variación de +3,0: el país aún se ubica por 
debajo de otros de la región como Uru-
guay, Brasil, Argentina o México sin mayo-
res mejoras en el nivel inferencial y crítico, 
situación para una población próxima al 
ingreso en la educación superior. Esta difi-
cultad refleja una realidad que se le atribu-
ye a la decodificación, fluidez y rapidez de 
la lectura en desmedro de la comprensión 
íntegra del texto (Rosero, 2019).

La educación es un continuo expresado en 
el desarrollo de las competencias en cada 
nivel de estudio, es así como la secundaria 
es un paso básico orientado hacia la con-
solidación en la educación superior. Por 
esta razón, al ingresar en la universidad, 
los estudiantes deben de haber logrado 
los estándares de aprendizaje requeridos 
para su desarrollo profesional; empero 
esta situación sufre un desencuentre plau-
sible entre lo que debería ser y lo que en 
realidad es (Villamizar; 2018), sumado a 
esto, deja muchos vacíos que se intentan 
cubrir: en su mayoría son más del 50% los 
que se ubican en un nivel bajo de com-
prensión lectora (Rivera et al., 2020). 

En el contexto educativo, en consonancia 
con la psicología cognitiva, las estrategias 
de aprendizaje (EA) tienen relación con 
las competencias comunicativas de lectu-
ra; puesto que se organizan en procesos 
de metacognición, procesamiento, motiva-
ción, entre otras, que afectan a todos los 
niveles educativos (primaria, secundaria, 
superior). De aquí que las competencias 
lectoras de los estudiantes se desarrollan 
en un continuo devenir apoyado en los 
diversos procesos de adquisición, codifi-
cación y recuperación de la información 
(Solano et al., 2016). En ese sentido, di-
versos estudios contribuyen con la nece-
sidad de asociar ambos constructos. Así, 
para Montoya (2019) las estrategias de 
decodificación de la información (una de 
las dimensiones de las EA) tienen relación 
significativa con la comprensión lectora; 

además, se ha comprobado la eficacia 
de los procesos metacognitivos, la eva-
luación y la planificación como predictora 
de esta (Solano et al., 2016) sumado con 
el desarrollo de elevados niveles de com-
presión luego de la aplicación de las EA 
(Rosero, 2019).

Atendiendo a los actores del estudio, los 
estudiantes del primer ciclo de educación 
artística, específicamente los que se de-
dican al aprendizaje de la danza folklóri-
ca de manera profesional como artistas o 
pedagogos, son un grupo que prioriza el 
desarrollo del talento, en su mayoría, sin 
dejar de lado los aspectos formativos. En 
la observación directa se han notado defi-
ciencias en la comprensión de textos que 
evidencian cierta preocupación (Cerrón, 
E., comunicación personal, 20 de junio de 
2018). Vinculado a esto, el desarrollo de 
las EA forma parte de un recurso que se 
emplean en todas las áreas y que algunos 
planes de estudio lo consideran como una 
materia sin mayor importancia dentro de 
los cursos básicos. 

Dicho esto, es necesario conocer si en 
los estudiantes de una escuela de forma-
ción artística existe relación entre ambas 
variables, debido a que hay una brecha 
de conocimiento en un grupo de apren-
dizaje distinto al del perfil de alumno de 
otros programas de estudio como lo es el 
universitario; por ello, la escuela de folklo-
re, siendo una institución de formación 
en educación superior, atiende a fines 
más específicos desde lo cultural que a 
una formación especializada en distintas 
ciencias, como lo expresan los perfiles de 
egreso de cada casa estudio.  

Finalmente, el reflejo de este interés por el 
develamiento de las manifestaciones cul-
turales permite comprender que la infor-
mación que manejan los estudiantes está 
enfocada desde lo artístico, desde sus 
elementos prácticos, la expresividad del 
cuerpo o el reconocimiento de elementos 
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musicales (Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas, 2017) cu-
yos atributos permiten el desarrollo de una 
manifestación artística; razón necesaria 
para sostener que los aspectos teóricos 
que emergen de los textos solo se basan 
en la revisión del material de estudio con 
fines de una exposición, debate o tarea de 
investigación específica. Estas activida-
des son pocas en el primer ciclo y se or-
ganizan como complemento de los temas 
enfocados a la educación artística. 

Para una mejor comprensión del tema se 
pasa a desarrollar los aspectos concep-
tuales de cada variable de estudio con el 
fin de contextualizar y justificar la trascen-
dencia del estudio.

Comprensión lectora

La comprensión lectora ha sido abordada 
desde distintos enfoques, en este caso el 
enfoque comunicativo buscó renovar las 
presunciones estructuralistas y tradicio-
nalistas en el proceso de aprendizaje. Así, 
la lengua es entendida como un medio de 
comunicación que permite la interrelación. 
En esa línea, deja de lado el concepto 
de lengua como objeto de conocimiento 
cuyo valor analítico es abordado de ma-
nera descontextualizada (Ríos, 2021). El 
cambio de enfoque metodológico signifi-
có un recurso en la construcción del acto 
comunicativo para que este sea funcional, 
además de que sea posible de ser aplica-
do dentro de un contexto específico y una 
situación determinada.

En el abordaje de los elementos composi-
tivos de las competencias comunicativas, 
es preciso considerar el estudio de cuatro 
áreas (Canale, 1995 como se citó en Waly, 
2020): la primera es la competencia gra-
matical la que se enfoca en la compren-
sión y expresión de la lengua; la segunda, 
en la competencia sociolingüística que 
está centrada en el contexto en el que se 

encuentra el sentido de un significado o 
su adecuación apropiada; la tercera es la 
competencia discursiva que permite el de-
sarrollo de mecanismos de coherencia y 
cohesión en favor de brindar comprensión 
al texto; finalmente la competencia estra-
tégica que permite analizar el empleo de 
recursos, sean verbales o no, con el obje-
tivo de generar reflexión sobre los errores 
en el proceso comunicativo que conlleve 
al proceso de edición o revisión.

De esta forma, la comprensión lectora se 
desarrolla continuamente a través de la 
participación de dos elementos clave: el 
lector y el texto. El éxito del desarrollo de 
la competencia tiene que ver con la validez 
de la construcción del razonamiento por 
parte del lector vinculado con el contenido 
del texto. Tal como lo sostiene Gonzales 
(2018) la interacción que se desarrolla en-
tre el lector y el texto es fundamento nece-
sario que se teje en la comprensión, dicho 
de otro modo, el lector se relaciona con la 
información que el autor le presenta, su-
mada a la información que tuvo guardada 
en su mente. Coincidentemente, Pinzás 
(2003) manifestaba que hay una relación 
análoga entre el proceso lector y el proce-
so constructivo donde el sujeto decodifica 
el significado para que poco a poco vaya 
estructurando o construyendo el modelo 
del texto que ha analizado.

Además, en el 2003, Pinzás ha podido de-
mostrar que existe una fuerte relación en-
tre construcciones previas, la información 
que ingresa y que va alimentando la capa-
cidad de comprensión textual del sujeto. 
Esto es posible debido a que existe un ca-
rácter intencional en los textos que se lee 
y que el lector logra identificarlos (Solé, 
2004) como parte de estos conocimientos 
que trae a partir de sus experiencias y lo 
que acercan a la amplia cantidad de inten-
ciones que cada autor implica en sus pro-
ducciones; en tal sentido, también genera 
una gran cantidad de interpretaciones.  
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Estrategias de aprendizaje
 
Las EA tienen relación con las diversas 
teorías del aprendizaje; sin embargo, cen-
tran su atención en el cognitivismo donde 
específicamente valoran los aportes de las 
teorías de procesamiento de información. 
Surge en los años 50 e inicios de los 60 
(siglo XX) reflejo del vacío que se dejaba 
en las propuestas del conductismo sobre 
el modelo estímulo-respuesta. Este dejaba 
de lado el papel del sujeto como poseedor 
de conocimientos previos, distintas capa-
cidades y del medio ambiente que pro-
porciona información que capta el sujeto, 
su codificación y posterior relación con el 
conocimiento que existe en sus esquemas 
previos (Arkavazi y Nosratinia, 2018). 

Las EA se nutren de la “descomposición 
recursiva” que consiste en la transforma-
ción de la información desde lo más com-
plejo hasta lo específico. De esta forma, 
es importante atender el desarrollo de la 
formación de un todo como elemento com-
plejo; para que, a través de la descompo-
sición de sus partes, con una metodología 
adecuada, se pueda aprovechar el sustra-
to de cada elemento analizado.

Los estudios referidos a las EA y su rela-
ción con otras variables relacionadas con 
la pedagogía tienen su origen en los años 
noventa. Estas investigaciones centraron 
sus esfuerzos en aspectos descriptivos, 
con relevante fundamento teórico, resul-
tando necesario el desarrollo de una seria 
discusión para valorar el aporte empíri-
co; debido a que, existe la necesidad de 
identificar con total claridad la tangible re-
lación entre el uso de estas y el avance 
del aprendizaje. Con esto, se debe tener 
claridad sobre dos cuestiones: si las EA 
contribuyen a que el estudiante aprenda o 
si las EA son el resultado de este proceso 
(Cárdenas-Narváez, 2019). 

Ciertamente, las EA son una suma de me-
canismos u operaciones que el estudiante 

activa de manera consciente y voluntaria 
(Wan et al., 2020) cuyas acciones son 
significativas y permiten el logro de los 
aprendizajes (Gordillo et al., 2020). En re-
lación con esto último, Lugo et al. (2019) 
propone tres grandes objetivos que per-
mitan desarrollarlas: el primero es la ad-
quisición de las nociones básicas para el 
tratamiento de un tema; el segundo, el 
aumento de la capacidad resolutiva o de 
decisión; finalmente, el abordaje analítico 
de las condiciones posibles que favorez-
can resolver problemas.

En este estudio, el modelo elegido es la 
Escala de Estrategias de Aprendizaje 
(ACRA) elaborada por Román y Gallego 
(1994). Así pues, se fundamentan en cua-
tro estrategias: Estrategias de adquisición 
de información: Se inicia con la selección 
de un estímulo que es transformado para 
desarrollar procesos atencionales y de re-
petición que se almacenan en la memoria 
a corto plazo. Estrategias de codificación 
de información: Trasladan la información 
de la memoria de corto plazo hacia la de 
largo plazo mediante la creación de un có-
digo que posibilite la creación de significa-
dos más amplios. Estrategias de recupe-
ración de información: Tiene que ver con 
la verificación del contenido que se en-
cuentra almacenado de modo que active 
el proceso de recuerdo o recuperación en 
la generación de respuestas. Estrategias 
de apoyo al procesamiento: Su desarrollo 
obedece a procesos metacognitivos que 
apoyo el logro de aprendizajes mediante 
una reflexión cuyo tránsito ha devenido de 
las etapas anteriores (Añez, 2016). 

En la tabla 1, se precisan las estrategias 
relacionadas con cada escala. En este 
caso son nueve estrategias para cuatro 
escalas que se organizan por orden de 
desarrollo de habilidades y capacidades. 
De esta forma, será primero que se inicien 
con estrategias de adquisición para vali-
dar los procesos de codificación hasta el 
logro de los procesos metacognitivos sus-
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tentados en el apoyo al procesamiento de 
información. 

Tabla 1
Clasificación de las escalas de aprendizaje ACRA 

Escala Estrategias
Escala de estrategias de adquisición de la 
información

Estrategias atencionales
Estrategias de repetición

Escala de estrategias de codificación de 
información

Estrategias de 
nemotecnización
Estrategias de elaboración
Estrategias de organización

Escala de estrategias de recuperación de 
información

Estrategias de búsqueda
Generación de respuestas

Escala de estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información

Estrategias metacognitivas
Estrategias socioafectivas

Nota.  Román y Gallego (1994). Escala de estrategias de aprendizaje, ACRA. 

Las estrategias se perciben desde un punto 
de vista holístico, donde cada una adquie-
re un nivel de complejidad distinto y que al 
final el uso efectivo de todas puede garan-
tizar el logro del aprendizaje determinado. 

II.  Método

Tipo y diseño de investigación

El estudio se centra en la investigación 
básica; ya que, tiene la intención de con-
vertir el conocimiento puro en conocimien-
to funcional o útil para contribuir con el 
desarrollo de las teorías fundamentadas 
en el tema propuesto. Como lo menciona 
Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) 
en este tipo de investigación, el interés se 
centra en desarrollar el conocimiento para 
profundizar en las diversas teorías y/o prin-
cipios para explicarlas sin un fin práctico. 

Por su parte, el diseño tomado fue el no 
experimental; ya que, no existe la mani-
pulación de las variables de manera in-
tencional; solo se observa el fenómeno tal 
cual ocurre en su propio ambiente (Her-
nández-Sampieri y Mendoza, 2018) y de 

alcance correlacional; ya que, la intención 
es determinar la relación entre dos varia-
bles de estudio enmarcado en el enfoque 
cuantitativo.

 
Variables de estudio

1. Estrategias de aprendizaje (adquisi-
ción de la información, codificación de 
información, recuperación de informa-
ción y apoyo al procesamiento de la 
información)

2. Comprensión lectora. 

Población y muestra del estudio

La población estuvo conformada por todos 
los estudiantes del ciclo I de educación 
superior de una escuela de formación ar-
tística. El título por optar es de Educación 
Artística con mención en Danza Folklórica. 
El total de ellos fueron 200 estudiantes. 

La muestra, debido a que representó un 
grupo de mayor acceso, siguió el modelo 
del muestro no probabilístico por conve-
niencia. Con esto la muestra quedó con-
formada por 64 estudiantes que ingresa-
ron en el 2019-2. 
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En todo momento se informó a los parti-
cipantes sobre el desarrollo del estudio; 
además, luego de solicitar el permiso a las 
autoridades de la escuela de formación ar-
tística, se procedió a la lectura y firma del 
consentimiento informado. Se acompañó 
a los estudiantes durante la aplicación de 
la prueba para absolver sus dudas y anali-
zar sus comportamientos. 
 
Instrumentos

Se han empleado dos instrumentos: uno 
de ellos es la Escala de estrategias de 
aprendizajes (ACRA) compuesta por 119 
ítems. Para determinar la validez y con-
fiabilidad del estudio a nivel local, se hizo 
referencia al estudio de Wong et al. (2019) 
quienes realizaron el análisis psicométri-
co de las EA (ACRA) en alumnos de tres 
universidades peruanas. Al respecto para 
todos los ítems de las dimensiones adqui-
sición, codificación, recuperación y apoyo 
encuentran que las correlaciones ítems 
test son significativas, todos los valores de 
los ítems están por encima del criterio 0,20 
(ítems relevantes). Para el caso de la con-
fiabilidad, los valores fueron 0.817; 0.929; 
0.873 y 0.926 respectivamente; por tanto 

concluyen que la consistencia interna del 
instrumento es adecuada. 

El otro instrumento es una prueba de ren-
dimiento denominada Nivel de compre-
sión lectora en estudiantes de primer ciclo 
de carrera universitaria. Esta fue diseña-
da por Olimpia Llanos Cuentas (Llanos, 
2008) basado en el enfoque comunicativo 
textual. La validez estuvo a cargo de 7 jue-
ces (5 de lengua española y 2 psicólogos 
especialistas en pruebas) quienes, bajo 
un análisis cualitativo, determinaron la re-
presentatividad de los ítems con un 86% 
de concordancia entre ellos. Este proceso 
estuvo relacionado con el cuadro de des-
cripción de habilidades y la comprobación 
de sus niveles de dificultad (tomado a 136 
estudiantes ingresantes a la educación 
superior en Lima como prueba piloto): in-
dice de dificultad e indice de calidad cuyos 
valores oscilan entre 0.211 y  0.794. Acer-
ca de la consistencia interna (fiabilidad) 
el cálculo de la confiabilidad se efectuó a 
través del estadístico de Alfa de Cronbach 
para ítems politómicos. El total de ítems 
(20) obtuvieron, en promedio, un puntaje 
igual a 0.736.

III.  Resultados

Tabla 2
Prueba de Kolgomorov-Smirnov en ambas variables y las 

dimensiones de las estrategias de aprendizaje

Variables y dimensiones Estadísticos P-valor
Comprensión lectora ,067 ,200
Estrategias de aprendizaje ,080 ,200

Adquisición de información ,095 ,200
Codificación de la información ,078 ,200
Recuperación de la información ,114 ,039

Apoyo a la información ,137 ,004*

Nota: * p < .05



73

Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes de educación artística 

En la tabla 2, se observa que el 
p-valor = ,200 para las dos variables. Am-
bas registran valores altos de manera sig-
nificativa. Por otro lado, las dimensiones 
de las EA tienen valores altos para las 
dimensiones “adquisición de la informa-
ción” y “codificación de la información”; sin 
embargo, las otras dos dimensiones no 
se encuentran en la misma situación. En 
tal sentido, debido a que se determinará 
la relación entre la primera variable y las 
dimensiones de la segunda; se ha tomado 
decisión de optar por el análisis paramétri-
co para las dos primeras dimensiones en 
relación con la comprensión lectora y lo 
no paramétrico para las dimensiones “re-
cuperación de la información” y “apoyo a 
la información”, dadas las condiciones de 
distribución no normal de los elementos 
puestos en análisis. 

Tabla 3
Correlación de Pearson para las variables

Comprensión 
lectora

Estrategias de 
aprendizaje

-,064

Significancia (p-valor) ,617*

Nota: * p > .05

La tabla 3, permite apreciar el valor de co-
rrelación obtenido r = -,064 con un p – valor 
= 0,617; en tal sentido, hay ausencia de re-
lación; por lo que, se afirma que no existe 
evidencia significativa que permita asegurar 
lo contrario dados los valores señalados.

Tabla 4
Correlaciones de Pearson para las 

dimensiones de las EA y la 
comprensión lectora

Estrategias de aprendizaje Comprensión lectora
Adquisición de la información ,308
Codificación de información ,645*

Nota: * p > .05

La tabla 4 permite apreciar el p-valor de 
las correlaciones para las dimensiones de 
las EA y la comprensión lectora. Se de-
termina que para que exista correlación 
significativa, el p-valor debe ser menor a 
0,05; sin embargo, se presentan, en todos 
los casos, valores más altos (,308; ,645). 
En tal sentido, no existe relación entre la 
variable comprensión lectora y ninguna de 
las dimensiones de las EA. 

Tabla 5
Correlaciones de Spearman para 

las dimensiones de las EA y la 
comprensión lectora

Estrategias de 
aprendizaje

Comprensión lectora

Recuperación de 
información

,315

Apoyo al 
procesamiento de la 

información

,578*

Nota: * p > .05

La tabla 5 presenta el p-valor de correla-
ción entre la variable comprensión lectora 
y las dimensiones recuperación de infor-
mación y apoyo al procesamiento de la 
información. En el primer caso p= ,315; 
mientras que en el segundo p= ,578; se 
concluye que los valores están por encima 
del valor determinado p=0,05. Por tanto, 
no existe relación entre la comprensión 
lectora y ninguna de las dimensiones de 
las EA. 

IV. Discusión

Respecto al estudio de la relación entre 
las EA y la comprensión lectora, la evi-
dencia científica de esta investigación 
permite confirmar que no existe relación 
entre ellas (p = 0,617). Es de notar que 
las estrategias de aprendizaje reflejan un 
interés teórico desde la formación en edu-
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cación básica con mejora continua de sus 
estándares en la superior; sin embargo, 
no representa un tema de importancia en 
la escuela de formación artística; puesto 
que no se generan condiciones en sus 
diversas actividades e instrumentos de 
gestión: cursos generales relacionados 
con el desarrollo de estrategias, sílabos 
con estrategias activas, guías de aprendi-
zaje, formación curricular, etc. Es así, que 
el interés está enfocado en el desarrollo 
de sus capacidades artísticas desde sus 
talentos y destrezas psicomotoras. 

En el Perú, existen una serie de investi-
gaciones sobre EA desde lo descripti-
vo-correlacional sin mayor injerencia en 
estudios experimentales. La evidencia de-
muestra que esta se asocia con estudios 
de rendimiento académico y desarrollo de 
competencias curriculares; pero aplicados 
a una muestra de estudiantes de educa-
ción secundaria y/o de educación superior 
con rango universitario para carreras dis-
tintas a las de formación artística (medi-
cina, educación, administración, etc.): aún 
es escasa la evidencia en estudiantes de 
escuelas de formación profesional cuyo 
perfil esté íntimamente relacionado con la 
danza o música.

A diferencia de esta investigación, Solano 
et al. (2016) halló relación entre las EA, la 
comprensión lectora y el rendimiento aca-
démico, dentro de sus consideraciones 
ha sido importante el ambiente escolar, la 
identificación de información relevante y 
el desarrollo de la metacognición; es decir 
que los diversos elementos intervinientes 
pudieron condicionar una mejora en la 
lectura. Sumado a lo anterior, las estrate-
gias de decodificación tienen relación con 
la comprensión lectora (Montoya, 2019) 
además se ha comprobado de que si exis-
tiesen programas de intervención en EA, 
se elevarían los niveles de compresión 
(Rosero, 2019). Este es un aspecto para 
tener en cuenta; ya que, en esta muestra 

en particular, existe cierto descontento en 
el tratamiento que le dan a sus continuas 
demandas educativas; por ejemplo, un cu-
rrículo alineado a sus necesidades de for-
mación profesional como pedagogos del 
arte. Además, son muy pocas las activida-
des relacionadas con procesos reflexivos, 
situación que es necesaria para la validez 
de la construcción del razonamiento (Gon-
zales, 2018). 

La investigación de Martínez (2017) coin-
cide con los resultados de este estudio. 
Sus resultados han demostrado la no re-
lación entre la comprensión lectora y las 
estrategias de adquisición de la informa-
ción (dimensión de las EA) producto de 
la falta de acompañamiento durante su 
proceso de aprendizaje. De esta mane-
ra, se hace visible la necesidad del rol del 
docente como mediador en el proceso de 
construcción de los aprendizajes, si bien 
estas operaciones deben ser conscientes 
y voluntarias (Wan et al., 2020) es nece-
sario que se garantice el acompañamiento 
hasta que el estudiante sea autónomo en 
sus proceso de aprendizaje de las EA, con 
mayor razón si son procesos cognitivos 
y metacognitivos. Por estas razones, se 
incluye en esta discusión la observación 
durante el desarrollo de la evaluación, ya 
que los estudiantes pocas o casi ninguna 
vez realizaban actividades que presumie-
ran mecanismo de repaso mental: aspecto 
fundamental en el trabajo de la memoria 
(Pinzas, 2003).

Finalmente, tal como lo afirman Román 
y Gallego (1994), los estudiantes son se-
lectivos en el momento de emplear deter-
minadas estrategias para el desarrollo de 
sus asignaturas. Es poco probable que 
sigan todas las estrategias que se pre-
sentan en el ACRA, ya sea por desconoci-
miento o por falta de motivación y práctica. 
También, cabe la posibilidad de que desa-
rrollen las más sencillas o aquellas con las 
que hayan tenido mayor familiarización.
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V. Conclusiones

Por las razones expuestas, se concluye 
que en los estudiantes de educación ar-
tística no existe relación entre las EA, ni 
en sus diversas dimensiones, y la com-
prensión lectora enfocada en la diversi-
dad de textos diseñados para el I ciclo de 
estudios en el nivel superior. Por lo tanto, 
se recomienda promover el desarrollo de 
estas como parte de un recurso disponible 
de manera interdisciplinar de modo que se 
asegure su transferencia. Las EA han sido 
muy desarrolladas en las universidades 
a nivel nacional y merecen una especial 
atención en el diseño del plan de estudios, 
sobre todo en los primeros ciclos. 

Finalmente, en el estudio se encontraron 
limitaciones en función de horarios de 
aplicación del cuestionario dada la carga 
laboral de los docentes de la escuela de 
formación artística y la falta de estudios 
que demuestren la correlación de varia-
bles destinadas a los primeros ciclos de la 
educación en el nivel superior.
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