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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación surge como respuesta al problema 

encontrado en la I.E  Nº 81919 “Alfonso Ugarte” Alto Perú - Sausal,  Distrito de 

Chicama, Provincia de Ascope, respecto a las debilidades que presentan los 

alumnos del cuarto grado del nivel primaria en la comprensión lectora, que se 

manifiesta en dificultades para captar y aprender los contenidos del texto,  

formular juicios  basándose en la experiencia y valores y escasa reacción con 

ideas propias integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas 

de la realidad. 

Se realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de Diseñar y 

aplicar un Programa de Intervención Psicopedagógica en el Área de 

Comunicación basado en las teorías cognitivas de David Ausubel y Vygotsky y 

la propuesta teórica de Isabel Solé para mejorar La comprensión Lectora, en 

los estudiantes del cuarto grado del nivel primario de la Institución Educativa Nº 

81919 “Alfonso Ugarte” Alto Peru - Sausal,  Distrito de Chicama, Provincia de 

Ascope, Región La Libertad en el Año 2014. 

El tipo de investigación es  cuasi experimental, para medir  la capacidad de 

comprensión lectora, se aplicó un pre test y post test a una muestra de 30 

estudiantes del cuarto grado del nivel primario de la IE Nº  81919.  

Los resultados confirman que a la aplicación del programa de intervención 

psicopedagógica ha contribuido sustancialmente a potenciar las capacidades 

de comprensión lectora de los alumnos del cuarto grado de nivel primario. 

 

PALABRAS CLAVES: Programa de Intervención Psicopedagógica, 

comprensión lectora 
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ABSTRACT 

This research work is a response to the problem encountered in IE No. 81919 " 

Alfonso Ugarte Alto Peru " Sausal, Chicama District Province of Ascope, 

regarding the weaknesses that the students in the fourth grade of primary level 

in reading comprehension, which it manifests itself in difficulties in attracting and 

learn the contents of the text, making judgments based on experience and 

values and ideas little reaction to integrating ideas featuring text to similar 

situations of reality. 

 

this research was conducted in order to design and implement a program of 

Psychology Intervention in the Communications based on cognitive theories of 

David Ausubel and Vygotsky and the theoretical foundations of Isabel Solé to 

improve reading comprehension in the fourth graders at the primary level of 

School No. 81919 " Alfonso Ugarte Alto Peru " Sausal, Chicama District 

Province of Ascope , La Libertad Region in 2014 . 

 

The type of quasi-experimental research is to measure the ability of reading 

comprehension, a pre-test was applied and post test on a sample of 30 

students in the fourth grade of primary EI No. 81919. 

 

The results confirm that the implementation of psychoeducational intervention 

program has contributed substantially to strengthening the capacities of reading 

comprehension of fourth graders at the primary level. 

 

KEYWORDS: Psychology Intervention Program, reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión lectora en los estudiantes de educación básica regular es sin 

duda una de las principales preocupaciones del ministerio de educación, por 

ser una de las capacidades del área de comunicación que presenta más 

deficiencias en el proceso de enseñanza aprendizaje. Así quedó demostrado 

con las pruebas diagnósticas ECE y PISA respectivamente. 

 

De este modo a la lectura comprensiva se le confiere una gran importancia 

tanto en el nivel individual como social.  “Una persona que lee correctamente 

tiene mayor facilidad para acceder a la cultura, y una sociedad que lee tiene 

ventajas culturales, políticas y económicas” (De Vega,  citado por Cubas, 2007; 

p vi).  

 

Según Thorne y Pinzás citado por Cubas (2007), “La lectura es la única 

actividad que constituye, al mismo tiempo, materia de instrucción, aunque en el 

Perú sólo signifique esto en primer grado de primaria e instrumento para el 

aprendizaje” (p vi). Por ello, uno de los múltiples retos que la escuela debe 

cumplir es hacer que todos sus alumnos lean correctamente y descubran a la 

lectura como un medio para lograr otros aprendizajes (Solé citado por cubas, 

2007). 

 

Las evaluaciones nacionales e internacionales coinciden en señalar que el 

rendimiento en comprensión de lectura de los estudiantes peruanos se 

encuentra por debajo de lo esperado, de acuerdo al grado que cursan. 
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Por ejemplo los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2011 

muestran que de cada 10 niños de segundo grado, 7 no comprenden 

adecuadamente lo que leen. En consecuencia, si persiste esta situación en los 

grados superiores, estos niños podrían tener menos oportunidades que el resto 

para desarrollarse en el ámbito laboral y ejercer plenamente su ciudadanía. 

 

 Así mismo, éstos y otros estudios señalan que tales dificultades se pueden 

deber a diversos factores exógenos como escasos recursos económicos (pobre 

infraestructura de los centros educativos, poco material didáctico, textos 

escolares inapropiados, etc.), falta de apoyo de los padres, poca formación de 

los maestros, deficiencias del proceso enseñanza-aprendizaje, entre otras 

(Thorne y Nakano, citado por cubas 2007). 

Así como existen factores externos también hay factores endógenos 

relacionados al desarrollo psíquico y cognitivo del niño. Como los emocionales 

o afectivos. Como parte de la Evaluación Nacional de 2001, implementado por 

el ministerio de educación  se consideró a la actitud como un componente 

destacable dentro del currículo escolar. Cueto et al. (2003), A partir de ello, se 

podría pensar en las actitudes hacia la lectura de los alumnos peruanos como 

uno de los factores que intervienen en los resultados en comprensión lectora, y, 

como tal, podrían influir en el acercamiento que los estudiantes tienen con un 

texto y en su disposición para leer. (Cubas 2007). 

 

 De las actitudes hacia la lectura podría depender el rol que ejerce el lector 

hacia la misma. Según Schumacher (1988), los lectores pueden escoger 

distintos roles: lectores que tratan de entender y pensar, lectores que son 
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actores, y lectores que escuchan y ven pero que no les gusta leer. Por ello, 

consideramos importante encontrar las razones de esos comportamientos y, 

sobre todo, llegar a determinar por qué algunas personas no leen a pesar de 

que cuentan con los medios para acceder a los distintos recursos de lectura. 

  

En el nivel  de Educación Primaria es fundamental para los alumnos sentar  las 

bases de un buen aprendizaje de la comprensión lectora en el proceso de 

formación que contribuirán a que estos sean capaces de enfrentarse con un 

mayor porcentaje de éxito a la vida. 

 

En la Institución Educativa Nº 81919 “Alfonso Ugarte Alto Peru” Sausal,  Distrito 

de Chicama Provincia de Ascope, Región La Libertad, Se observa en el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje que los estudiantes del cuarto grado del nivel 

primario muestran  limitada capacidad de  comprensión lectora que se 

manifiesta en las dificultades para  captar y aprender los contenidos del texto,  

ordenar los elementos y vinculaciones que se dan en el texto,  descubrir 

aspectos implícitos en el texto, dificultad para Formular juicios  basándose en la 

experiencia y valores, escasa reacción con ideas propias integrando las ideas 

que ofrece el texto a situaciones parecidas de la realidad. Debido a factores 

exógenos y en endógenos como estrategias metodológicas de enseñanza 

inadecuadas por parte de los docentes o actitud negativa hacia la lectura, lo 

que ocasiona que no se logren los aprendizajes esperados en el área de 

comunicación. 

Se realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de Diseñar y 

aplicar un Programa de Intervención Psicopedagógica en el Área de 
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Comunicación basado en las teorías cognitivas de David Ausubel y Vygotsky y 

la propuesta teórica de Isabel Solé para mejorar La comprensión Lectora, en 

los estudiantes del cuarto grado del nivel primario de la Institución Educativa Nº 

81919 “Alfonso Ugarte Alto Peru” Sausal,  Distrito de Chicama Provincia de 

Ascope, Región La Libertad en el Año 2014. 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación se centran en: 

 

 Diagnosticar el nivel de capacidad de comprensión Lectora en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nº 81919 “Alfonso Ugarte 

Alto Peru” Sausal,  Distrito de Chicama Provincia de Ascope, 

Región La Libertad en el Año 2014. 

 Comparar y analizar los resultados del pre test con el pos test 

respecto a la aplicación del Programa de Intervención 

Psicopedagógica en el Área de Comunicación para mejorar La 

comprensión Lectora, en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 81919 “Alfonso Ugarte” Alto Peru -Sausal,  Distrito 

de Chicama, Provincia de Ascope, Región La Libertad en el Año 

2014. 

 Evaluar los logros obtenidos en la aplicación del Programa de 

Intervención Psicopedagógica en el Area de Comunicación para 

mejorar La comprensión Lectora, en los estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 81919 “Alfonso Ugarte Alto Peru” Sausal,  

Distrito de Chicama Provincia de Ascope, Región La Libertad en 

el Año 2014. 
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La hipótesis a defender es la siguiente: si se diseña y aplica un Programa de 

Intervención Psicopedagógica en el Área de Comunicación basado en las 

teorías cognitivas de David Ausubel y Vygotsky y la propuesta teórica de Isabel 

Solé, entonces se logrará desarrollar La capacidad de comprensión Lectora, en 

los estudiantes del cuarto grado del nivel primario de la Institución Educativa Nº 

81919 “Alfonso Ugarte” Alto Peru - Sausal,  Distrito de Chicama, Provincia de 

Ascope, Región La Libertad en el Año 2014. 

 

El Objeto de estudio es Proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

comunicación y el campo de acción es el proceso de aplicación de estrategias 

psicopedagógicas para desarrollar las capacidades de comprensión lectora en 

los estudiantes del cuarto  grado de la I.E Nº 81919 “Alfonso Ugarte” Alto Perú - 

Sausal,  Distrito de Chicama Provincia de Ascope, Región La Libertad. 

 

Este estudio se divide en tres capítulos de la siguiente manera: 

 

- El capítulo I contiene el análisis del objeto de estudio, en este capítulo se 

recoge la información general acerca de la evolución histórica tendencial 

del objeto de estudio, las características actuales del objeto de estudio y 

la metodología empleada durante el proceso de investigación. 

 

- El capítulo II se desarrolla las diversas teorías cognitivas que constituye 

la base de la propuesta teórica de la investigación.  
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- El capítulo III. Al análisis de los resultados de la investigación, la 

descripción del proceso y los resultados parciales y generales de la 

propuesta.  

 

Como parte final del informe de la investigación, aparecen las conclusiones 

generales obtenidas a partir de la implementación, análisis y evaluación de la 

propuesta. De igual manera, se plantean algunas sugerencias de índole 

metodológica. Así mismo, se anexan los instrumentos aplicados.  
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CAPITULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN  

                

La I:E.N81971 “Alfonso Ugarte” se encuentra ubicada en el Barrio I Mz.17 L.2 

Alto Perú-Sausal, del distrito de Chicama, provincia de Ascope, región La 

Libertad ,fue creada por Resolución Directoral UGEL – A. Nº 00163 del 09 de 

Mayo de 1 990, como Escuela Primaria de Menores, luego por Resolución 

Directoral UGEL-A. Nº 0395 del 25 de septiembre de 1 998 es reconocida con 

el nombre de “Alfonso Ugarte” brindando sus servicios eficientemente a toda la 

comunidad de educación básica regular, nivel de Educación Primaria. Está 

dirigida a niños y adolescentes que acceden oportunamente a su educación, de 

acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva. Constituye el segundo 

nivel de la Educación Básica Regular. Atiende a los niños a partir de los 6 años: 

de edad que hayan cursado Educación Inicial.  

 

Ubicación de Suasal 

Sausal, es una Anexo de la Empresa Agroindustrial “Casa Grande” S.A.A, 

ubicada en el valle Chicama, en los contrafuertes de la cordillera Pelagatos 

(Ramal de la Cordillera Negra), a 7º 43’ latitud sur y 79º 01’ Longitud oeste; 

siendo sus límites: 

 Pampas de Jagüey 
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Datos históricos de la población de Sausal 

Sausal, vive una etapa de esplendor, después que nuestros antepasados 

resaltaron la cerámica. En esta época de auge, belleza, adornado por sus 

alegres ficus, ensoñadores sauce y verde panorama cañaveral; siembra 

productora y progresiva, traída a nuestro suelo por los conquistadores 

españoles. 

 

El pintoresco pueblo de Sausal, cuyo origen empieza con setenta (70) 

fanegadas de terreno en la vega del río Chicama, que pertenecía a ese 

entonces al llamado marqués Juan Herrera Salazar, esto aproximadamente en 

1750, verídica fundación, con la denominación de “SANTO DOMINGO DE 

SAUSAL”. Como nada es estático, Sausal también evolucionó y se convirtió en 

una pequeña estancia que enseñoreaba su belleza y contagiaba la alegría de 

sus sauces, que hacía mérito al nombre de la población. 

 

En 1871, pasa a manos de don Luis Albretch, ciudadano alemán, empresario, 

que se encargó de darle mayor impulso al cultivo de la caña de azúcar, pero 

tuvo que soportar la inevitable ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico 

en 1880, que desequilibró los bríos de grandeza agrícola. 

 

Posteriormente, ya en 1889, Albretch, entrega Sausal, a otros poderosos 

alemanes, los señores Gildemeister, afincados ya en el Valle Chicama, como 

parte de pago de una deuda. 
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Con el devenir de los años, sufrió traspases de propiedad, y de forma de 

administración, hasta llegar al Consorcio Empresa Agrícola Chicama Ltda.., 

identificada como la Empresa azucarera más poderosa del mundo; pasando 

por Cooperativa Agraria Azucarera; hasta llegar ahora, al sistema de Sociedad 

Agrícola Anónima. 

 

Desde el año de 1871, funcionaba una fábrica para moler la caña de azúcar, 

(hoy local del Colegio Nac. “José Carlos Mariátegui” y talleres de la 

Administración Sausal – aún se conservan alguna parte de las instalaciones) la 

misma que duró hasta 1912, año que fue clausurada su labor, pasando la 

molienda al ingenio azucarero de Casa Grande. 

 

En 1925, y en 1998, Sausal, quedó prácticamente destruido por un aluvión, 

causado por la presencia en la Costa norte del Fenómeno de “El Niño”; pero 

con trabajo y tesón de los pobladores poniendo el hombro y trabajando codo a 

codo, Sausal nuevamente florece, renaciendo como hermoso y querido, 

acogedor y franco, orgullo de los sausalinos y de todos los que tenemos la 

suerte de integrar su comunidad. 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

 
El Ministerio de Educación (2013) a través de su página web, nos brinda 

información acerca de los acontecimientos académicos en los que a nivel 

mundial el Perú interviene, las reformas educativas a nivel pedagógico, las 

capacitaciones docentes, la incorporación de propuestas interesantes aunque 
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complicadas como la Educación inclusiva, etc. Sin embargo llenó de mucha 

preocupación el conocer que estamos a travesando por una inminente crisis  

académica al igual que países como  Indonesia, Qatar, Albania, Kazajistán y 

otros que no tienen diferencias significativas en relación al problema de la 

compresión Lectora.  

Los resultados de las pruebas PISA 2009, desarrolladas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sitúan al Perú en el 

puesto 63 de 65 países, a nivel mundial, en comprensión lectora.   

Haciendo comparaciones de índole económico, el Ministerio del Perú   resaltó 

que el Perú y Colombia tienen el menor PBI per cápita de la región (US$10.076 

y US$10.175, respectivamente). No obstante, países como Qatar, que tienen 

US$72.849 de PBI per cápita, también figuran entre los últimos en educación. 

(El comercio, 2013)  

Añade que los resultados señalan que la educación en América Latina se halla 

por debajo del estándar promedio de la OCDE (494 puntos para matemática, 

501 para ciencia y 496 para lectura). Los países que están mejor posicionados 

en la región son Chile y México. Esta preocupación ha sugerido iniciar toda una 

lucha para superar estos niveles educativos que  se reorienta a satisfacer las 

demandas de comprensión de la Lectoescritura. 

En la actualidad, acompañar a los niños  en el aula durante la construcción de 

los saberes necesarios para aprender a leer y escribir es una tarea compleja, 

debido a los profundos cambios sociales y culturales que se vienen suscitando 

en el mundo. 
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En ese sentido, en el Perú vivimos una paradoja: estamos inmersos en la era 

de la información y la comunicación; no obstante, nuestro sistema educativo 

posee serios problemas para mostrar logros aceptables en comprensión y 

producción de textos.  

EL Ministerio de Educación (s.f.)  a través de sus fascículos de las Rutas del 

aprendizaje nos indica “Una de esas dificultades se centra en cómo los 

docentes podemos facilitar el aprendizaje de la lectura y escritura a partir de 

prácticas reales. En la escuela, el área de Comunicación es el espacio en el 

que se busca favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas de 

nuestros niños” p. 6. 

Se plantea, entonces, que los niños deberían comprender diversos tipos de 

textos. Sin embargo, los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) 2011 muestran que de cada 10 niños de segundo grado, 7 no 

comprenden adecuadamente lo que leen. En consecuencia, si persiste esta 

situación en los grados superiores, estos niños podrían tener menos 

oportunidades que el resto para desarrollarse en el ámbito laboral y ejercer 

plenamente su ciudadanía. 

Algo similar ocurre para la producción de textos, los cuales, deberían ser 

construidos y comprendidos por los niños y, a su vez, cumplir con los 

propósitos para los que fueron escritos, de manera que puedan ser leídos por 

destinatarios reales y en diversos contextos.  En cuanto a la comunicación oral, 

los niños deberían utilizar el lenguaje verbal y gestual para hacerse entender y 

comprender a los demás. Como vemos, la escuela debe asegurar el desarrollo 
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de las cuatro habilidades comunicativas del niño: escuchar, hablar, leer y 

escribir. 

A menudo, encontramos ideas equivocadas acerca de lo que significa leer. 

Algunos, entienden que leer solamente es decir en voz alta lo que está escrito. 

Además, hay personas que creen que se «lee bien» si solo se pronuncia con 

adecuada entonación, fluidez y volumen de voz. Este es un error muy 

frecuente.  

Ante esta situación, surge la pregunta: ¿de qué nos sirve pronunciar bien las 

palabras de un texto si no lo podemos entender? Por eso decimos que leer es 

comprender, pues para leer se requiere construir el significado. Movilización 

Nacional por la Mejora de los Aprendizajes  

Los niños saben de la lectura antes de ingresar a la escuela. Esto es posible 

porque interactúan con diversos tipos de textos en su vida diaria y es a partir de 

estas interacciones, que van construyendo sus hipótesis sobre el sistema de 

escritura, es decir, los signos que sirven para representar el lenguaje. 

En la escuela, se deben brindar oportunidades para que estas interacciones se 

fortalezcan, a través de situaciones en las que los niños lean para investigar, 

comprendan mejor algún aspecto del mundo, busquen argumentos para 

defender una posición, conozcan otras culturas, etc. De esta manera, la lectura 

va adquiriendo cada vez mayor significatividad en la vida del niño; en la medida 

que se va haciendo usuario de ella, va descubriendo regularidades hasta llegar 

al conocimiento del sistema de escritura (lectura y escritura), lo que le permite 

interactuar con mayor solvencia en el mundo letrado. 
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La Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria (2011) en su 

Artículo denominado El Problema de Comprensión y Producción de Textos en 

el Perú hace un interesante análisis de la problemática que existe con respecto 

a  la lectoescritura en el Perú. (p.4)  

Se enfoca en la carencia de información respecto a cómo los niños aprenden o 

adquieren el sistema de escritura, que posibilita la alfabetización inicial. 

Propone a las universidades e institutos pedagógicos incorporar a sus 

currículos un enfoque más próximo al desarrollo del niño; concretamente, al 

periodo de los primeros siete años, cruciales para su formación como lector y 

redactor. 

Ramos (2011) explica asimismo e  invoca a declinar las prácticas tradicionales, 

que condicionan el fracaso de lectores activos y reflexivos desde la educación 

inicial y que explican, en parte, por qué los universitarios y profesionales 

peruanos leen poco o se limitan a escribir textos breves. (p.6.)  

Resulta de enorme importancia, para entender el problema, la psicogénesis de 

la lectoescritura: este problema tiene implicancias políticas y económicas, pues 

un niño que no comprende lo que lee es un niño que estará limitado en sus 

oportunidades laborales; del mismo modo, una sociedad en vías de desarrollo 

con niveles deficientes de comprensión lectora, como la del Perú, tendrá 

complicaciones para insertarse en una economía globalizada. 

Ramos, M. (2011) afirma: 

Los alumnos de primaria no leen porque muchos maestros no consideran los 

procesos individuales de textualización y comprensión lectora con que estos 
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llegan a la escuela. Es decir, en principio, suponen que los niños llegan sin 

saber nada e inician la ‘enseñanza’ de la lectura; esta se sustenta, por ejemplo, 

en descifrar las grafías y la pronunciación de los sonidos que representan. Por 

otra parte, a nivel semántico, trazan la meta de que el niño repita lo que se le 

ha leído: nombres de personajes, circunstancias, hechos; rara vez admiten una 

idea disidente, que provenga de una elaboración mental propia. Asumen que el 

procesamiento personal que se aleja de lo esperado es tangencial; como no 

responde a la actividad programada, no les resulta relevante, cuando, 

precisamente, esa podría ser una representación individual (comprensión) que 

permita una lectura eficaz y profunda, como consecuencia de una relación 

dialógica con el texto. (p. 34). Cuando esto ocurre, el maestro de primaria 

pierde la valiosa oportunidad de encauzar al niño en la lectura como un 

proceso lógico, significativo y placentero. 

Al no reforzar su comprensión personal, el niño no comprende el valor práctico 

de la lectura; la interpreta como una actividad para satisfacer requisitos de 

memoria y formatos de preguntas prediseñados (que enfrenta en los 

exámenes).  

El estudiante, desmotivado, queda perdido para la lectura; quizá, más tarde, la 

educación secundaria pueda recuperarlo, aunque será de un modo limitado. 

Durante su adolescencia, algunos alumnos regresan a la lectura en búsqueda 

de paradigmas o información, pero lo hacen con fines concretos: lectura 

literaria, información para tareas escolares o interés personal, o textos 

funcionales y cortos en internet. 
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No obstante, paralelamente al contexto escolar, el niño sigue leyendo afiches, 

instrucciones, programaciones, correos, redes sociales, empaques de 

productos, etc., como ya lo hacía desde antes del primer grado. 

Lamentablemente, en el Perú, la escuela sufre una ‘esquizofrenia lectora’, en la 

que el escolar desarrolla una doble vida: una como lector de textos académicos 

descontextualizados, con el fin de realizar resúmenes y cumplir las tareas 

escolares; la otra, como lector natural, protagonista de una lectura viva, 

funcional y prolija. 

Aunque resulte paradójico, los niños sí leen, pero no lo que los maestros 

desean, como literatura de escritores consagrados o libros de texto (Ramos, 

2010a). Esto revela el problema nacional de comprensión de lectura, que se ha 

reflejado en las pruebas internacionales del Programme for International 

Student Assessment (PISA), en muchas de sus ediciones (Cueto, 2001; Caro, 

2004). A partir de estos resultados, debería plantearse un debate nacional que 

busque soluciones viables en el mediano y largo plazo. Como la lectura es 

obligada y desmotivada, el escolar no quiere leer y por ello comete plagio como 

solución rápida a las tareas  

En nuestro país se evidencian grandes problemas, uno de ellos que más 

preocupa a los docentes de cualquier nivel es la comprensión lectora, 

frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los alumnos a comprender lo 

que leen y tratan de encontrar nuevas estrategias de enseñanza que permitan 

mejorar el proceso de la comprensión lectora, puesto que frente a los grandes 

cambios contemporáneos como consecuencia del avance científico, la 

globalización, el conocimiento, el saber y la información exigen una nueva 
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escuela, una nueva educación y un nuevo educador, por lo que una 

comprensión adecuada del mundo es más que necesaria. (Escate 2012). 

 

1.3. CARACTERISTICAS ACTUALES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Durante las últimas décadas, los estudiantes en el mundo se enfrentan a retos 

distintos, uno de ellos es comprender lo que se lee; pero en nuestro país es 

mucho más ya que se observan las dificultades en la comprensión lectora y en 

las distintas etapas de su proceso escolar. 

 

Según Gómez (2010) sostiene que “En la actualidad la importancia de la 

lectura y el hábito de leer se deteriora cada día más, debido a que para la 

mayoría de los niños y niñas de la ciudad y pueblos jóvenes la lectura no ocupa 

el espacio que debería tener en sus propias vidas. Debido a la influencia de 

juego tecnológico y/o el trabajo obligado que tiene que desarrollar en las zonas 

marginales estos han ocupado su lugar” P. 30 

 

Para los niños en el mundo moderno es mucho más divertido el entretenimiento 

a través de la TICs. Que leer un cuento o una noticia de la coyuntura actual. 

 

En cabio Leer se convierte para el niño en algo aburrido porque es enfrentar un 

texto escrito, sin voces, ni sonidos, ni imágenes en movimiento.  Leer es 

“demorar” en comprender un mensaje que, si llegara a través de imágenes en 
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movimiento y con sonidos sería captado con mayor facilidad en la actualidad. 

(Gómez 2010) 

 

También se le hace difícil porque el texto que lee el estudiante no ha sido 

elegido por el propio niño sino más bien, impuesto por los profesores, decisión 

que supone un desacuerdo entre los reales intereses lectores de los niños, 

niñas y el texto, por lo tanto leer se convierte en una agotadora tarea, mucho 

más si los textos están descontextuados de la realidad. 

 

En la Institución Educativa Nº 81919 “Alfonso Ugarte” anexo Alto Perú - Sausal,  

Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Región La Libertad, Se observa en 

el Proceso Enseñanza Aprendizaje que los estudiantes del cuarto grado del 

nivel primario muestran  limitada capacidad de  comprensión lectora que se 

manifiesta en las dificultades para  captar y aprender los contenidos del texto,  

ordenar los elementos y vinculaciones que se dan en el texto,  descubrir 

aspectos implícitos en el texto, dificultad para Formular juicios  basándose en la 

experiencia y valores, escasa reacción con ideas propias integrando las ideas 

que ofrece el texto a situaciones parecidas de la realidad. Debido a factores 

exógenos y en endógenos como estrategias metodológicas de enseñanza 

inadecuadas por parte de los docentes o actitud negativa hacia la lectura, lo 

que ocasiona que no se logren los aprendizajes esperados en el área de 

comunicación. 

 

A partir de lo descrito anteriormente se formula la siguiente pregunta:  
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¿Qué características tendrá la  aplicación de un Programa de Intervención 

Psicopedagógica en el Área de Comunicación basado en las teorías cognitivas 

de David Ausubel y Vygotsky y la propuesta teórica de Isabel Solé para mejorar 

La comprensión Lectora, en los estudiantes del cuarto grado del nivel primario 

de la Institución Educativa Nº 81919 “Alfonso Ugarte” anexo Alto Perú - Sausal,  

Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Región La Libertad en el Año 2014? 

 

 

1.4. METODOLOGIA 

1.4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es aplicada, cuasi experimental.   Se trata de 

desarrollar capacidades de comprensión lectora en los niños de cuarto grado 

del nivel primario a partir del diseño, propuesta y aplicación de un programa de 

intervención psicopedagógica. 

1.4.1.2. DISEÑO. 

Se utiliza el diseño  Cuasi Experimental. 

 

Dónde:   

 YE: Grupo Experimental 

 01: Pre test 

 02: Post test 

YE 01 X   YE 02 
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 X: Problema. 

 

1.4.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra de estudio está conformado por todos los alumnos del 

cuarto grado del nivel primario de la IE Nº 81919. Conformado por 25 alumnos. 

 

1.4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1.4.2.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos  de recolección de datos que se utilizaron  en la 

presente investigación son: 

Observación participante, Cuestionario. Para medir los niveles de comprensión 

lectora se utilizó la prueba ACL-4. Cuyos autores son Gloria Catalá, Mireia 

Catalá, Encarna Molina y Rosa Monclús, adaptado por la autora de esta 

investigación.                       

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO    

2.1. BASES TEÓRICAS  

2.1.1. Teoría del  Aprendizaje Significativo 

Ausbel (como se cita en Schunk 1997) considera que el aprendizaje humano es  

siempre una construcción interior, aunque en el caso del docente acuda a 

exposición, esto no es significativo, si sus conceptos no encuadran en los 

conceptos previos de los alumnos. p.195. 
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Básicamente el aprendizaje radica en que las ideas se expresan de manera 

simbólica se relacionan de una forma no arbitraria con lo que el niño ya sabe o 

conoce. Además puntualiza que mientras más activo sea dicho  proceso, este 

resulta de mayor utilidad e interés para la fácil asimilación de los educandos.  

Refiere además que cuando el docente utiliza con frecuencia materiales 

destinados a brindar información, los alumnos recepcionan ésta como ya 

conocida y se afianza el aprendizaje convirtiéndose en significativo. 

Esta teoría fue ampliada para involucrar el aprendizaje por descubrimiento 

significativo. 

2.1.1.1. Tipos de Aprendizaje Según Ausbel: 

Aprendizaje por recepción significativa. 

Ausbel (como se cita en Schunk, 1997) manifiesta que las personas aprenden 

a partir del material verbal, tanto hablado como escrito. Es decir que las 

personas que  aprenden reciben información verbal, lo relacional con 

acontecimientos previamente adquiridos y de esta forma protegen la nueva 

información dándole importancia a la información antigua. p.195. 

Indica que la velocidad con la que se aprende depende de 2 criterios: 

a) El nivel de afinidad existente entre los conocimientos 

anteriores y el material nuevo. 

b) La sencillez de la relación que se establezca entre la 

información nueva y antigua. 
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El aprendizaje por recepción significativa, incluye la recolección de información, 

la identificación de ideas centrales y definiciones y así mismo la comparación, 

contrastación de información antigua y la nueva expresión de conocimientos 

orales y escritos. 

Puntualiza que la asimilación asegura 3 formas de aprendizaje: 

a) Proporciona un significado adicional a la nueva idea 

b) Facilitando que la información no sea olvidada. 

c) Facilitando la recordación 

Las ideas nuevas que se relaciona con otras ideas bien estructuradas; 

adquieren más significado, que las que se perciben o almacenan en la memoria 

aisladamente.  

Principalmente se coincide con el autor cuando se entiende que explorar 

significa que el aprendizaje se basa en el uso de los materiales concretos, es 

decir cuando el material se manipula con la intención de fijar el contenido. 

  

2.1.2. Teoría del Aprendizaje Sociocultural 

Vygotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje. El 

entorno social influye en la cognición por medio de sus instrumentos, es decir 

sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales 

(iglesias escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado   de utilizar los 

instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y 

transformarlas mentalmente. (Schunk, 1997,  p. 214) 
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Vygotsky (como se cita en Beco, 2001), rechaza totalmente los enfoques que 

reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. 

Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales 

como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología. A 

diferencia de otras posiciones (Gestalt, piagetiana), el autor no niega la 

importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente 

insuficiente. (p.27) 

El conocimiento no es un objeto que pasa de uno a otro, sino que es algo que 

se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se 

inducen en la interacción social. Vygotsky (como se cita en Beco, 2001), señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que ésta inmersa la persona. p. 31. 

El desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano 

social y después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de 

conocimientos y patrones culturales es posible cuando de la interacción – plano 

ínter psicológico- se llega a la internalización-plano intrapsicológico - A ese 

complejo proceso de pasar de lo interpersonal a lo intrapersonal se lo 

denomina internalización.  

Vygotsky, (como se cita en Beco, 2001) formula la  “ley genética general del 

desarrollo cultural”: Cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño, 

aparece dos veces o en dos planos diferentes. En primer lugar aparece en 

plano social, para luego hacerlo en el plano psicológico. En principio aparece 
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entre las personas  y como una categoría inerte para luego aparecer en el niño 

(sujeto de aprendizaje) como una categoría intrapsicológica. p. 32. 

Mientras que para el conductismo mediacional, los estímulos (E) y respuestas 

mediadoras (R) son, según el principio de correspondencia, meras copias no 

observables de los estímulos y respuestas externas, los mediadores 

Vygotskianos, no son réplicas de asociaciones E-R externas, ni un eslabón 

más de las cadenas asociativas. Los mediadores son instrumentos que 

transforman la realidad en lugar de imitarla. 

El concepto Vygotskiano de mediador está más próximo al concepto piagetiano 

de adaptación como un equilibrio de asimilación y acomodación que al 

conductismo mediacional. Al igual que Piaget se trata de una  adaptación activa 

basada en la interacción del sujeto con su entorno. 

“El desarrollo de la estructura cognoscitiva  en el organismo es concebido como 

un producto de dos modalidades de interacción entre el organismo y su medio 

ambiente: la exposición directa a fuentes de estímulo y de aprendizaje 

mediado”. (Becco, 2001, p. 32)  

Vygotsky (como se cita en Gonzales 2002) creía que en el momento de su 

nacimiento el bebé es solo potencialmente una personalidad en la medida en 

que las relaciones humanas en cuyo sistema está incluido, no presentan un 

carácter mutuo; durante algún tiempo se mantendrá siendo el centro de las 

acciones que sobre él se dirigen.  

El proceso de su conversión en personalidad  en sujeto, en portador de la 

actividad social, se produce solo cuando el mismo comienza a realizar su 
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actividad, primero con la ayuda de los adultos, y después sin ellos; cuando 

hace suyo los modos humanos de actividad social que existen fuera, tanto las 

formas establecidas de relación entre los hombres como sus formas de 

actuación de los objetos. (Gonzales, 2002, p. 65) 

En Resumen, la esencia de la tendencia pedagógica del enfoque histórico-

cultural centrada en Vygotsky es una concepción dirigida en lo fundamental a la 

enseñanza, facilitadora de un aprendizaje desarrollador, en dinámica 

interacción entre el sujeto cognoscente y su entorno social, de manera tal que 

se establece y desarrolla una acción sinérgica entre ambos, promotora del 

cambio cuanti-cualitativo del sujeto que aprende a punto de partida de la 

situación histórico cultural concreta del ambiente social donde él se 

desenvuelve. (Gonzales 2002, p. 92) 

Resulta imprescindible revelar como mínimo dos principios evolutivos: El de 

sus capacidades reales y el de sus posibilidades para aprender con la ayuda 

de los demás. La diferencia entre estos dos niveles es lo que denomina ZDP. 

Que se define como “La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado 

por la capacidad de resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con otro compañero más capaz. (Gonzales, 2002, p.100) 

Esta zona define funciones que aún no han madurado, que se hallan en 

proceso de maduración, a diferencia de las que define el nivel de desarrollo 

real: funciones ya maduras, productos finales de desarrollo.  

La ZDP presenta una nueva fórmula para la teoría y la práctica pedagógica  a 

partir de la afirmación “Que el buen aprendizaje es aquel que precede al 
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desarrollo” las instituciones escolares y la pedagogía deben esforzarse en 

ayudar a los estudiantes que por sí solos no pueden hacer”...en desarrollar en 

su interior aquello que carece intrínsecamente en su desarrollo” (Gonzales, 

2002, p.102) 

Un concepto importante en la teoría de Vygotsky es la Zona de desarrollo 

próximo (ZDP) que lo define como: “la distancia entre el nivel real de desarrollo 

– determinado por la solución independiente de problemas – y el nivel de 

desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la 

dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros más diestros. 

(Vygotsky 1978) citado por  (Schunk, 1997,  p. 215) 

El cambio cognoscitivo ocurre en la ZDP cuando maestro y alumno comparten 

los instrumentos culturales, cuando el discípulo lo internaliza en esta relación 

mediada por la cultura. 

 

 

2.1.3. Estrategias de lectura según Isabel Solé 

Según Solé (1998) “Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al 

alumno la planificación de la tarea general de lectura y su propia ubicación -

motivación, disponibilidad- ante ella; facilitarán la comprobación, la revisión y el 

control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en función de los 

objetivos que se persigan” p 7. 
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Solé (1998) considera que es  más adecuado pensar en aquello que deben 

posibilitar las distintas estrategias que utilizamos cuando leemos, y que habrá 

que tener en cuenta a la hora de enseñar.  

Palincsar y Brown citado por Solé (1998)  sugieren que las actividades 

cognitivas que deberán ser activadas o fomentadas mediante las estrategias  

son:  

1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Equivaldría a 

responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/para qué tengo que 

leerlo? 

2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el 

contenido de que se trate. ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé 

acerca de contenidos afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé 

que puedan ayudarme: acerca del autor, del género, del tipo de texto...? 

3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que 

puede parecer trivial (en función de los propósitos que uno persigue; punto 1.). 

¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y que es necesaria 

para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué informaciones puedo considerar poco 

relevantes, por su redundancia, por ser de detalle, por ser poco pertinentes 

para el propósito que persigo? 

4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su 

compatibilidad con el conocimiento previo, y con lo que dicta el «sentido 

común». ¿Tiene sentido este texto? ¿Presentan coherencia las ideas que en él 

se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue una 
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estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que quiere expresar? ¿Qué 

dificultades plantea? 

5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión 

y recapitulación periódica y la autointerrogación. ¿Qué se pretendía explicar en 

este párrafo - apartado, capítulo-? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo 

de aquí? ¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo 

reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados? ¿Tengo una 

comprensión adecuada de los mismos? 

6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, 

hipótesis y predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de esta 

novela? ¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema que aquí se plantea? 

¿Cuál podría ser -tentativamente- el significado de esta palabra que me resulta 

desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje? , etc. p. 8. 

 

2.1.3.1. La enseñanza de estrategias de comprensión lectora 

A partir de su visión constructivista solé plantea que la enseñanza de la 

comprensión lectora debe ser entendida como una ayuda que se le proporciona 

al alumno para que pueda construir sus aprendizajes 

La autora plantea tres ideas, asociadas a la concepción constructivista, cuando 

se trata de explicar el caso de la lectura, y de las estrategias que la hacen 

posible:   
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La primera considera la situación educativa como un proceso de construcción 

conjunta (Edwards y Mercer, 1988) a través del cual el maestro y sus alumnos 

pueden compartir progresivamente universos de significados más amplios y 

complejos, y dominar procedimientos con mayor precisión y rigor, de modo que 

unos y otros sean también progresivamente más adecuados para entender e 

incidir en la realidad -por ejemplo, para comprender e interpretar los textos que 

en ella se encuentran presentes-. Si se trata de un «proceso de construcción», 

es obvio que no se puede pedir que todo se resuelva adecuadamente y de una 

sola vez; si además es una «construcción conjunta», parece claro que aun 

cuando el alumno sea el protagonista principal, el profesor tendrá también un 

papel destacado en el reparto. 

Justamente, la segunda idea que me parece muy interesante es la 

consideración de que en ese proceso el profesor ejerce una función de guía 

(Coll, 1990), en la medida en que debe asegurar el engarce entre la 

construcción que el alumno pretende realizar y las construcciones que han sido 

socialmente establecidas, y que se traducen en los objetivos y contenidos que 

prescriben los curricula en vigor en un momento dado. Así, estamos ante un 

proceso de construcción conjunta que se caracteriza por constituirse en lo que 

Rogoff(1984) denomina participación guiada. Si aclaramos lo que significa un 

proceso de enseñanza/aprendizaje en que esa participación se haga presente, 

tendremos elementos para profundizar después en la tarea del profesor o 

maestro. 

Para Rogoff, la participación guiada supone una situación educativa en la que 

se ayude, en primer lugar, al alumno a contrastar y relacionar su conocimiento 

previo con el que le va a resultar necesario para abordar dicha situación. En 
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segundo lugar, el alumno dispone desde el principio -porque el profesor lo 

facilita- de una visión de conjunto o estructura general para llevar a cabo su 

tarea. Son situaciones que, como tercera característica, presentan la de que en 

ellas se permite que el niño asuma la responsabilidad en su desarrollo de forma 

progresiva, hasta que éste se muestra competente en la aplicación autónoma 

de lo aprendido. Por supuesto, se trata de situaciones en las que el adulto -en 

este caso maestro o profesor, pero podría ser un progenitor u otra persona- y el 

niño -aquí alumno- participan muy activamente. 

La descripción de la participación guiada se aproxima enormemente a la 

descripción de los procesos de andamiaje, tercera idea que me había 

propuesto comentar. Brunery suscolaboradores (Wood, Bruner y Ross, 1976) 

utilizan la metáfora del andamiaje para explicar el papel que tiene la enseñanza 

respecto del aprendizaje del alumno. Así como los andamios se sitúan siempre 

un poco más elevados que el edificio a cuya construcción contribuyen de forma 

absolutamente necesaria, los retos que constituyen la enseñanza deben estar 

un poco más allá de los que el niño ya es capaz de resolver. Pero del mismo 

modo que una vez construido el edificio -si la cosa salió bien-, el andamio se 

retira sin que sea posible encontrar luego su rastro y sin que el edificio se 

derrumbe, también las ayudas que caracterizan la enseñanza deben ser 

retiradas progresivamente, a medida que el alumno se muestra más 

competente y puede controlar su propio aprendizaje. Me parece fundamental la 

idea de que la buena enseñanza no sólo es la que se sitúa un poco más allá 

del nivel actual del alumno, sino la que asegura la interiorización de lo que se 

enseñó y su uso autónomo por parte de aquél. pp. 9-10 

2.1.3.2. Etapas del proceso de lectura 
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Para Solé citado por Gómez (2010), las etapas del proceso de la lectura tiene 

subprocesos, “Un primer momento, de preparación anímica, afectiva; en 

segundo lugar la aplicación de herramientas de comprensión para la 

construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; 

haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar” p. 18.  

 

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada 

una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos 

definidos dentro del mismo proceso lector. 

Solé  citado por Gómez (2010) divide el proceso en tres subprocesos: antes de 

la lectura, durante la lectura y después de la lectura:  

 

Antes de la Lectura Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las 

condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo: Uno que expone 

sus ideas y el otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés 

propio.  

Durante la Lectura Es necesario que los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido 

general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y 

luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la 

actividad lectora.  
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Después de la Lectura en esta etapa todavía está vigente la interacción y el 

uso del lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de 

esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, 

crítico, generalizador, meta cognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje 

entra a un nivel intrapsicológico. p. 18 

 

2.1.4. Dificultades en la enseñanza aprendizaje de la expresión oral y  

comprensión lectora  

Según las acertadas palabras del reconocido Suizo Enrrique Pestalozzi (citado 

por Abril, M. 2003) indica que para que sea efectiva la actividad pedagógica en 

cualquier área del conocimiento, el maestro debe disponer de tres tipos de 

recursos elementales: Cabeza, corazón y el bolsillo, es decir, educar la 

Cabeza, la que hace referencia a los conocimientos y conceptos, el corazón 

que hace referencia a las actitudes y el bolsillo que  considera los 

procedimientos y como se va a desarrollar la actividad. p.11 

Cualquier profesional docente con disposición de conocimientos y caudales 

teóricos que avalen y den sentido a su intervención, ha de mantener la 

constancia e ilusión necesaria que garantice la continuidad de su tarea 

informadora, formadora, creativa y crítica, ha de saber seleccionar y organizar 

las actividades específicas que permita acceder a cada realidad o contexto de 

la manera más efectiva posible. 

Abril, M. (2011) nos afirma que atender las cuatro destrezas básicas en el Área 

de Lengua y Literatura (habla, escuchar, leer y escribir) y los planos o aspectos 

del lenguaje (fonético, semántico, sintáctico y pragmático) es tan fundamental 
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como defender si los seres humanos disponemos de dos manos y los animales 

tienes dos o cuatro patas. 

Lo coherente y adecuado es utilizar las disponibles y desarrollarlas de forma 

armónica. Referido a la enseñanza, las cuatro destrezas habrán de atenderse 

de manera uniforme y debería hacerse con una metodología activa. Tales 

planteamientos a veces se quieren presentar como novedosos descubrimientos 

en las actuales corrientes de enseñanza, como evidente progreso de la 

educación actual. p.12 

Abril, M. señala:  

Para permitir que el aprendizaje de procedimientos en el área de Lenguaje y 

Literatura se nutra de perspectivas diferentes, vivas y dinámicas, para que las 

clases del Lengua que deben ser esencialmente activa y esté orientada a 

fortalecer el dominio de la palabra en su dimensión oral y escrita, para que el 

lenguaje, una abstracción, se convierta en juguete y como tal se pueda armar u 

desarmar….es necesario defender y lleva a la práctica metodológica activa en 

las cuestiones de lenguaje y literatura en los niveles de enseñanza obligatoria. 

p.14 

 

Científica y pedagógicamente está demostrado que la presencia de elementos 

lúdicos y creativos en la enseñanza es beneficiosa para el desarrollo del 

proceso de aprendizaje, pues en juego sobre todo el juego lingüístico, 

desempeña un importante papel en el desarrollo cognitivo y social del alumno, 

facilita su aprendizaje, estimula su creatividad y favorece su madurez.  
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Son razones necesarias para mantener el dinamismo, variedad y vitalidad en 

las actividades de lenguaje, con la seguridad de saber que cuando el 

estudiante realiza cualquier ejercicio lingüístico está realizando un ejercicio 

intelectual. 

 

La Dra Remedios Melían, (citado por Abril, M. 2011) Nos dice “También la 

creatividad desarrolla la imaginación, favorece la autorrealización personal, 

como lo afirma Morgan, “sin habilidades de expresarse creativamente a través 

de la magia de las palabras el individuo no logra encontrar el camino para 

alcanzar la autorrealización”, una necesidad esencial de todo ser humano” p.14  

 

Se sabe que todo no se puede aprender jugando, sin embargo una 

metodología lúdica y creativa, basada en estrategias y actividades que 

despierten el interés del alumno por aprender y que le divierta es la forma de 

más adecuada para lograr armonizar, dar rigor y coherencia a nuestra labor 

docente. 

Al ingresar  al plano del Lenguaje y la escritura, se puede precisar que la 

escritura meramente  instrumental puede ser atendida en íntima relación con la 

escritura creativa y ésta va más allá de cuestiones prácticas, pero igual de 

necesaria. De cualquier modo esta interrelación es más positiva cuando el 

tratamiento que recibe en las aulas se hace de forma conjunta y permite que se 

conviertan en motivadores.  

Es preciso diferenciar dos tipos de valores en la enseñanza aprendizaje de la 

expresión escrita: El valor práctico y el valor creativo  

Abril, M. (2011) explica: 
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El primero de los dos porque permite la mejora de la ortografía, el 

enriquecimiento del vocabulario, la aplicación de las cuestiones 

morfosintácticas, el adiestramiento  en la escritura manuscrita, el uso 

instrumental de la lengua y los textos; El valor creativo por que estimula la 

invención y el impulso creador, habitúa al estudiante al análisis y a la síntesis y 

permite el juego creador del lenguaje en sus vertientes más personales y libres.  

 

Desde ambos valores se persigue los objetivos de reconocer la provisionalidad 

en la construcción de los textos iniciales, la necesidad de la planificación del 

texto antes de la redacción definitiva, la revisión como forma de construir y 

completar el significado de los mismos y permitir la concreción y el 

enriquecimiento a través de las aportaciones colectivas. Son requisitos que 

benefician el tratamiento de la escritura como proceso de producción. p.15 

 

2.1.5. Panorama general sobre las dificultades de la lecto-escritura. 

García, J. y Gonzales, D. (2010) en su obra Dificultades de aprendizaje e 

intervención psicopedagógica, (2da ed). Nos explica detalladamente partiendo 

de la construcción de una  matriz en la que al cruce de las variables Lectura y 

Escritura, que a continuación se observará, se podrán hallar los problemas que 

existen en el proceso aprendizaje de la lengua escrita. 

    Lectura Escritura 

Proceso de 

bajo nivel 

Dificultades en los 

procesos de acceso 

al léxico. 

Dificultades en los 

procesos de 

escritura de 

palabras. 

Proceso de 

nivel superior 

Dificultades en la 

comprensión de 

oraciones 

Dificultades en la 

Expresión escrita 
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complejas, párrafos 

y textos. 

(redacción) 

 

Las primera dificultades en los procesos de acceso léxico: Se trataría de 

cualquier dificultad relacionada con la decodificación de palabras escritas, ya 

sea empleando la vía léxica o directa, ya la vía fonológica (que opera mediante 

procesos sublexicos) o ambos, de modo que los que observaríamos serían 

problemas como la incapacidad de leer palabras, decodificaciones erróneas 

(por ejemplo por sustitución u omisión de letras) una velocidad de lectura baja, 

problemas en la fluidez de la decodificación, etc., de función de cuales fueran 

los procesos afectados. Evidentemente, la persona con dificultades 

articulatorias también mostrará algunas de estas características al leer en voz 

alta. P. 149 

 

Dificultades en los procesos de escritura de palabras: En este segundo tipo nos 

encontraríamos con diversas dificultades de aprendizaje que podrían afectar, 

según el caso, al aspecto puramente grafomotor o a la vertiente ortográfica de 

la escritura. La primera de estas opciones no constituiría en motriz, ya que es el 

gestor motor es el aspecto comprometido, de modo que su situación es similar 

a la del individuo con dificultades articulatorias en el caso de la lectura, la 

segunda. 

 

2.2. BASES CONCEPTUALES 
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Solé citado por Gómez (2010), define a la comprensión lectora “como el 

proceso en el que la lectura es significativa para las personas. Ello implica, 

además, que las personas sepan evaluar su propio rendimiento” p. 5  

 

Quintana citado por Gómez (2010),  menciona que los avances de la 

psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la década del setenta 

trataron a la “lectura” como un conjunto de habilidades y no sólo de 

conocimientos p. 5. 

 

Para Meza y Lazarte citado por Gómez (2010),  “la comprensión lectora es un 

proceso constructivo porque es progresivo y demanda a un lector siempre 

activo. Un estudiante que siempre lee irá incrementando sus estrategias de 

comprensión de acuerdo a su edad y el grado que cursa en el colegio” p 5. 

 
 
 
 
 

CAPITULO III   RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

CUADRO Nº 01 

RESULTADOS DEL PRE-TEST SOBRE COMPRENSION LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL 
CUARTO GRADO DE NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 81919 POR SEXO Y 

RENDIMIENTO AÑO 2014 

                                   
SEXO  

                                                     
RENDIMIENTO 

MASCULINO FEMENINO 
TOTAL DE 

ESTUDIANTES  

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 1 4% 
 

0% 1 4% 

LOGRO PREVISTO 1 4% 1 4% 2 8% 

EN PROCESO 4 16% 2 8% 6 24% 
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EN INICIO 9 36% 7 28% 16 64% 

TOTAL 15 60% 1O 40% 25 100% 

        Fuente: Resultados del pre test aplicado por la autora  

 

GRAFICO Nº 01 

 

 

En el cuadro N° 01: Podemos observar  que antes de aplicar el programa de 

intervención psicopedagógico; para desarrollar la comprensión lectora del  área  

de comunicación integral; los 25 estudiantes evaluados del cuarto  Grado De  

Educación Primaria  de la IE Nº 81919 “Alfonso Ugarte”  del  anexo Alto Perú -

Sausal, distrito de Chicama, provincia  de Ascope, región la Libertad, un 63% 

de los estudiantes que se ubican en el nivel  de rendimiento inicial, lo cual nos 

indica que más de la mitad de la muestra presenta deficiencia en sus 

habilidades de comprensión lectora, teniendo también un 27% de aquellos 

estudiantes que se encuentran en la etapa de proceso en la cual persiste la 

falta de entendimiento y comprensión, solamente el l 7% y 3% se ubica en 
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logro previsto y destacado respectivamente. Para mayor comprensión  

observar el  gráfico Nº 01. 

  

CUADRO Nº 02 

RESULTADOS DEL POST-TEST SOBRE COMPRENSION LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL 
CUARTO GRADO DE NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº  81919 POR SEXO 

Y RENDIMIENTO AÑO 2014 

                          SEXO    
                                                    
RENDIMIENTO 

MASCULINO FEMENINO 
TOTAL DE 

ESTUDIANTES  

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 10 40% 6 24% 16 64% 

LOGRO PREVISTO 3 12% 3 12% 6 24% 

EN PROCESO 1 4% 1 4% 2 8% 

EN INICIO 1 4% 0 0% 1 4% 

TOTAL 15 60% 10 40% 25 100% 

         Fuente: Resultados del post- test aplicado por la autora  

 

 

GRAFICO Nº 02 
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En el cuadro N° 02: Podemos observar  que después de aplicar el programa de 

intervención psicopedagógico para desarrollar las capacidades de comprensión 

lectora del área  de comunicación de los 25 estudiantes evaluados del cuarto  

Grado los resultados fueron  favorables ya que se  observó un aumento del 

logro previsto y destacado en  27% y 60% respectivamente, lo cual indica que 

la aplicación del programa de intervención psicopedagógica ha sido efectivo en 

el desarrollo de dichas capacidades, quedando demostrado de este modo la 

validez de la hipótesis. Para mayor comprensión observar el  gráfico Nº 02. 

CUADRO Nº 03 

RESULTADOS DE LA APLICACION DEL PRE-TEST  A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 
GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº  81919 POR  

RENDIMIENTO Y NIVEL DE COMPRENSION LECTORA AÑO 2014 

CAPACIDAD    
                                                              
RENDIMIENTO 

LITERAL INFERENCIAL CRITICO 

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 3 12% 1 4% 1 4% 

LOGRO PREVISTO 12 48% 1 4% 1 4% 

EN PROCESO 8 32% 8 32% 6 24% 

EN INICIO 2 8% 15 60% 17 68% 

TOTAL 25 100% 25 100% 25 100% 

     Fuente: Resultados del pre test aplicado por la autora 

GRAFICO Nº 03 
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En el cuadro N° 03 se observa que los resultados del pre test por nivel de 

comprensión lectora fueron los siguientes: en el nivel literal  el 48% de los 

estudiantes se ubica en el nivel de logro previsto y el 8% en el nivel de inicio. A 

diferencia del nivel de comprensión lectora inferencial y criterial donde los 

resultados son poco alentadores ya que el 60% y 68% de los estudiantes 

respectivamente se ubican en el nivel de logro de inicio y solo el 4% de los 

estudiantes alcanzaron el nivel de logro destacado en ambos nivel de 

comprensión lectora.  

Estos resultados muestran un déficit de capacidades en comprensión lectora 

de los estudiantes,  lo cual sirve como justificación  para iniciar la 

implementación del  programa de intervención psicopedagógica para resolver 

este problema de carácter psicológico y didáctico. 

Para mejor visualización de los resultados obtenidos, observar el grafico N° 03. 

 

CUADRO Nº 04 

RESULTADOS DE LA APLICACION DEL POST-TEST A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DEL 
NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº  81919, POR  RENDIMIENTO Y NIVEL DE 

COMPRENSION LECTORA AÑO 2014 

                  CAPACIDAD 
                                                                              
RENDIMIENTO 

LITERAL INFERENCIAL  CRITICO 

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 18 72% 16 64% 15 60% 

LOGRO PREVISTO 6 24% 6 24% 5 20% 

EN PROCESO 1 4% 2 8% 3 12% 

EN INICIO 0 0% 1 4% 2 8% 

TOTAL 25 100% 25 100% 25 100% 

Fuente: Resultados del post-test aplicado por la autora  
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GRAFICO Nº 04 

 

Como observamos en el cuadro N° 04, los resultados del post test presentan 

un  notable cambio en el desarrollo de las capacidades de comprensión lectora 

de los estudiantes en los niveles literal, inferencial y criterial respectivamente.  

En los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítico; el 72%, 64% y 

60% respectivamente se ubican en el nivel de logro destacado en cambio en el 

nivel de logro inicial los resultados van de 0 al 2% en los tres niveles. 

Si comparamos los resultados del Post test con los del pre test observaremos 

una considerable mejora en el desarrollo de capacidades de comprensión 

lectora luego de la aplicación del  programa de intervención psicopedagógica, 

quedando demostrado una vez más la validez de la hipótesis. 

Para su mejor comprensión observar el  gráfico Nº 04 con los resultados del 

post test. 



* 

 

49 

 

 



50 

 

 

3.2. PROPUESTA TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN COMPRENSION LECTORA 

 

TEORÍAS COGNITIVAS  DE 
DAVID AUSUBEL Y LEV 

VYGOTSKY Y  
 

FUNDAMENTOS 
TEORICOS DE 
ISABEL SOLÉ   

PROGRAMA DE 

INTERVENCION 

PSICOPEDAGOGICO  
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3.2.1. DENOMINACION 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN EL ÁREA 

DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA, EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 81919 “ALFONSO UGARTE” ALTO PERU - SAUSAL,  

DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA 

LIBERTAD EN EL AÑO 2014 

 

3.2.2. DATOS   INFORMATIVOS 

Institución educativa : Nº 81919 “Alfonso Ugarte” 

Ubicación : Anexo Alto Perú- Sausal, distrito de       

Chicama, provincia  de Ascope, región la  

Libertad 

Destinatarios : 25 estudiantes de cuarto grado de primaria 

Responsable  : Pereda Altamirano María 

Temporalización  : 4 meses 

 

3.2.3. PRESENTACION 

El presente programa de intervención psicopedagógica en el área de 

Comunicación está dirigido a un grupo de 25 estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. Nº 81919 “Alfonso Ugarte” anexo Alto Perú - 

Sausal, distrito de Chicama, provincia  de Ascope, región la Libertad. 

 

El presente trabajo comprende el diseño de 16 sesiones debidamente 

secuenciadas en relación a las necesidades educativas que con la aplicación 
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del pre test sobre comprensión lectora se identificaron en los alumnos. De igual 

manera se diseñan estrategias seleccionadas en función de las capacidades 

que se esperan lograr y sustentadas en las teorías cognitivas de  David 

Ausubel y Vygotsky y en el enfoque teórico de Isabel Solé. También se ha 

elaborado para cada sesión los recursos y las fichas de trabajo a ser utilizadas 

por cada uno de los estudiantes con una duración de 90   minutos a ejecutarse 

con una frecuencia de dos veces por semana. Finalmente se señalan los 

indicadores de evaluación en cada una de las sesiones planificadas en el 

periodo de cuatro meses.  

 

3.2.4. FUNDAMENTACIÓN 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 

Ausubel plantea que El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden 

ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes sean claras y estén disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de anclaje de las 

primeras.  

El significado también depende de variables personales como la edad, las 

experiencias, la posición socioeconómica  y los antecedentes educativos. Las 

experiencias determinan si los estudiantes encontrarán significativo al 

aprendizaje. (Schunk, 1997,  p. 196) 

- TEORIA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY 
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Vygotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje. El 

entorno social influye en la cognición por medio de sus instrumentos, es decir 

sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales 

(iglesias escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado   de utilizar los 

instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y 

transformarlas mentalmente. (Schunk, 1997,  p. 214) 

Un concepto importante en la teoría de Vygotsky es la Zona de desarrollo 

próximo (ZDP) que lo define como: “la distancia entre el nivel real de desarrollo 

– determinado por la solución independiente de problemas – y el nivel de 

desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la 

dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros más diestros. 

(Vygotsky 1978) citado por  (Schunk, 1997,  p. 215) 

El cambio cognoscitivo ocurre en la ZDP cuando maestro y alumno comparten 

los instrumentos culturales, cuando el discípulo lo internaliza en esta relación 

mediada por la cultura. 

- ENFOQUE TEÓRICO DE ISABEL SOLÉ 

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada 

una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos 

definidos dentro del mismo proceso lector. 

 Solé  citado por Gómez (2010) divide el proceso en tres subprocesos: antes de 

la lectura, durante la lectura y después de la lectura:  
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Antes de la Lectura Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las 

condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo: Uno que expone 

sus ideas y el otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés 

propio.  

Durante la Lectura Es necesario que los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido 

general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y 

luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la 

actividad lectora.  

Después de la Lectura en esta etapa todavía está vigente la interacción y el 

uso del lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de 

esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, 

crítico, generalizador, meta cognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje 

entra a un nivel intrapsicológico. p. 18 

3.2.5. FINALIDAD 

El programa de intervención psicopedagógico tiene como finalidad incrementar 

y mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

comunicación, desarrollando capacidades de comprensión lectora. Se parte del 

reconocimiento de los saberes previos, teniendo en cuenta características, 

intereses y necesidades de su entorno familiar y escolar 

 

3.2.6. OBJETIVOS 

3.2.6.1. OBGETIVO GENERAL 

Desarrollar capacidades de comprensión lectora en los alumnos del cuarto 

grado del nivel primario acorde con su edad y su contexto sociocultural. 
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3.2.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estimular los procesos cognitivos básicos de percepción, atención y 

memoria que faciliten el desarrollo de capacidades de comprensión 

lectora. 

 Ejercitar los procesos cognitivos que faciliten el desarrollo de 

capacidades de  comprensión lectora. 

 
3.2.7. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

3.2.7.1. MATRIZ DE  OBJETIVOS DE LA SESIÓN, CONTENIDOS, 

ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS, RECURSOS, TIEMPO E 

INDICADORES.
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Objetivo específico 1: estimular los procesos cognitivos básicos de percepción, atención y memoria que faciliten el desarrollo de la capacidad 

de comprensión lectora 
 

Nº 
Sesión 

Objetivos de la 
sesión 

contenidos Estrategias psicopedagógicas Recursos Tiempo Indicadores de evaluación 

1. Ejercita y  estimula  

la atención y 

concentración 

 La atención y 
concentración  

 Se presenta a los estudiantes 

variados anécdotas para construir 

situaciones graciosas. 

 Se agrupa a los estudiantes para 

empezar a desarrollar el juego de 

anécdotas 

 Colores 

 Lápiz   

 Papel bond 

 

90´  Formar frases 

coherentes. 

 

2. Ejercita y  estimula  

la atención 

 La atención   Se presenta a los estudiantes una 

figura para que reconozcan las 

diferencias de dos dibujos 

 Trabajo en hojas de aplicación. 

 Dinámica de grupos 

 Técnica del museo 

 Hojas con la figuras 

 colores, laminas. 

 lapiceros 

 Ficha de trabajo  

 Ficha Nº 1 

  Identifica las diferencias 

de las figuras. 

 

 Centra su atención en 

las figuras. 

3. Ejercita y  estimula  

la memoria 

describiendo 

características de 

los objetos. 

 La memoria  Dinámica: ¿Quién falta? 

 diálogo 

 Juego de memoria ¿quién recuerda 

más? 

 Presentación grafica  

 Trabajo en hojas de aplicación 

 

 Bloques lógicos  

 Juguetes 

 papel sábana 

plumones 

 Ficha Nº 3 

 

- 

 

90´  Reconoce figuras que ya 

no están en su campo 

visual, haciendo uso de 

su memoria.   

 Construye figuras igual 

al modelo utilizando 

material concreto. 

 Participa activamente en 

los juegos de memoria 
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Objetivo específico 2: Ejercitar los procesos cognitivos que faciliten el desarrollo de la comprensión lectora. 

 
 
 
 

Nº OBJETIVO CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

PSICOPEDAGOGICAS 
RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

4 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Comprende 
textos 

escritos. 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Pizarra. Mota. 

 Plumones de pizarra 
acrílica. 

 Cuaderno de trabajo. 

 “Machote” de la 
revista  

 Hojas bond 

 Fotos 

 Dibujos 

 Lápices de colores 

 Plumones 

 Lapiceros 

 Lápiz carboncillo 

 Reglas 

 Tijeras 
 Goma  

90’ 

Localiza información en un texto 
narrativo con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

5 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Comprende 
textos 

escritos. 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Pizarra. Mota. 

 Plumones de pizarra 
acrílica. 

 Cuaderno de trabajo. 

 Hojas bond 

 Fotos 

 Dibujos 

 Lápices de colores 

 Plumones 

90’ 

Localiza información en cuentos, 
noticias, recetas, etc. con algunos 
elementos complejos en su 
estructura con vocabulario variado. 
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 Lapiceros 

 Lápiz carboncillo 

 Reglas 

 Tijeras 
 Goma  

6 Escucha activamente 
diversos tipos de 
textos orales. 

Comprende 
textos orales 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Papelotes, hojas 
bond.  

 Plumones.  

 Limpia tipo o cinta 
masking tape.  

 Ficha de 
autoevaluación.  

 Papelote para los 
criterios de selección 
de materiales para 
implementar nuestra 
biblioteca de aula.  

 Ficha de 
autoevaluación 

90’  Toma apuntes mientras escucha 
de acuerdo con su propósito 
haciendo una lista de ideas. 

7 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Comprende 
textos 
escritos. 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 

 Lápiz y borrador. 

 Hojas bond. 

 Lista de cotejo. 

90’  Localiza información en un texto 
narrativo con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

8 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 

Comprende 
textos 
escritos. 

Dinámicas de grupo 
Talleres 
Lecturas 
Interacción de grupo 

 Pizarra. Mota. 

 Plumones de pizarra 
acrílica. 

 Cuaderno de trabajo. 

 “Machote” de la 
revista  

 Hojas bond 

90’  Localiza información en un texto 
narrativo con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

 Deduce la causa de un hecho y 
la idea de un texto instructivo 
con algunos elementos 
complejos y con vocabulario 
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 Fotos 

 Dibujos 

 Lápices de colores 

 Plumones 

 Lapiceros 

 Lápiz carboncillo 

 Reglas 

 Tijeras 

 Goma 

variado. 

9 Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 

Comprende 
textos 
escritos 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Plumones. 

 Papelotes. 

 Copia 

  Del 

 texto 

 Lista de cotejo. 

90’  Deduce el propósito del autor en 
un texto con algunos elementos 
complejos en su estructura. 

10 Expresa con claridad 
sus ideas 
 
Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 
 
Escribe textos 
diversos: notas o 
mensajitos en nivel 
alfabético, o próximo 
al alfabético, en 
situaciones 
comunicativas. 

Se expresa 
oralmente  
 
Comprende 
textos 
escritos… 
 
Produce 
textos 
escritos Se 
apropia del 
sistema de 
escritura… 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Papel bond.  

 Papel de colores.  

 Lápiz. Borrador 

90’  Ordena sus ideas en torno a sus 
experiencias vividas durante la 
organización de su aula. 
 

 Localiza información que se 
encuentra en lugares evidentes 
de mensajitos con estructura 
simple e imágenes. 
 

 Muestra mayor dominio de la 
direccionalidad y la linealidad de 
sus trazos 

11 Identifica información 
en diversos tipos de 

Comprensión 
de textos 

Dinámicas de grupo 
 

 Libro De 
Comunicación   

90’  Escribe textos  informativos  con 
algunos elementos complejos, 
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textos según el 
propósito. 
 
Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 

Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Expresión Oral  

 Pizarra  

 Plumones 

 Libro  

 Cuaderno  

 hojas de papel bond  

 Lapiceros 
 

con diversas temáticas, a partir 
de sus conocimientos previos y 
en base a fuentes de 
información. 

 Se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de 
información.  

 Establece de manera autónoma 
una secuencia lógica y temporal 
en los textos  argumentativos 
que escribe. 

 Usa recursos ortográficos 
básicos de acuerdo a las 
necesidades del texto. 

 Usa un vocabulario variado y 
apropiado a la situación de 
comunicación y a los diferentes 
campos del saber. 

12 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
Infiere el significado 
de los textos escritos 

Comprende 
textos 
escritos. 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 
 

 Mapa del Perú. 

 Papelotes, plumones 
y cinta adhesiva. 

 Fotocopias  

 Lista de cotejo. 

90’  Reconstruye la secuencia de un 
texto de estructura simple 
(leyenda) con algunos 
elementos complejos en su 
estructura. 

 Deduce las características de las 
personas, los personajes, los 
animales, los objetos y los 
lugares, en una leyenda de 
estructura simple.            

13 Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Comprende 
textos 
escritos. 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 

 Lápiz, borrador y 
plumones. 

 Hojas y cuaderno. 

 Papelote con el texto 
“Conociendo a 

90’  Localiza información en un texto 
descriptivo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 
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Interacción de grupo 
 

Daniel” 

 Lista de cotejo. 

14 Infiere el significado 
de textos escritos. 

Comprende 
textos 
escritos.  

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 

 Fotocopias. 

 Papelote con los 
elementos de la 
noticia y las 
preguntas 

 para conocer y 
comprender la 
información. 

 Papelotes, plumones 
y cinta adhesiva. 

90’  Formula hipótesis sobre el 
contenido de la noticia a partir 
de los indicios que le ofrece el 
texto: imágenes, títulos, silueta 
del texto, estructura, índice y 
párrafos 

15 Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos 
 
Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 

Comprende 
textos 
escritos. 

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 

 Papelote para anotar 
saberes previos. 

 Plumones. 

 Cinta adhesiva. 

 Anexos 1, 2 y 3. 

90’  Parafrasea el contenido de un 
texto descriptivo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y vocabulario variado. 

 Deduce las características de las 
personas, los personajes, los 
animales, los objetos y los 
lugares, en un texto descriptivo 
de estructura simple, con y sin 
imágenes. 

16 Infiere el significado de 
los textos escritos 

Comprende 

textos escritos.  

Dinámicas de grupo 
 
Talleres 
 
Lecturas 
 
Interacción de grupo 
 

 texto 

 Anexo 1. 

90’  Deduce el tema y las ideas 
principales en textos con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad temática 

 Deduce el propósito del autor en un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 La aplicación del programa de intervención psicopedagógica 

basado en  las teorías cognitivas  de Ausubel y Vigotsky y en  

los fundamentos teóricos Isabel Solé  logró potenciar el 

desarrollo de  capacidades en la comprensión  lectora del área 

de comunicación, en estudiantes de  cuarto  grado de  

educación primaria de la I.E. Nº 81919 “Alfonso Ugarte” anexo  

Alto Perú -  Sausal, distrito de Chicama, provincia  de Ascope, 

región la Libertad. 

 

 También se determinó con la aplicación del pre test en los 

estudiantes del cuarto grado un bajo nivel en el desarrollo de 

capacidades de comprensión lectora debido a el diseño  y 

aplicación de estrategias didácticas  inadecuadas  

 

 Queda demostrado la validez de la hipótesis por que los 

resultados obtenidos de la aplicación del post test fueron 

satisfactorios.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda desarrollar permanentemente estos programas 

psicopedagógicos por su efectiva implicancia en el 

mejoramiento y tratamiento de problemas en el área de 

Comunicación para establecer tendencias y  proponer nuevos 

métodos aplicativos orientados a garantizar  el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes con menores 

recurso económicos. 

 

 Tener en cuenta en  toda investigación psicopedagógica; En el 

proceso de diagnóstico, aplicación y evaluación; El aspecto 

situacional de los estudiantes y el contexto social en el que se 

encuentran, influyen en el comportamiento de los estudiantes y 

deben ser considerados en todo el análisis. 

 

 Se recomienda aplicar este programa de intervención 

psicopedagógica en otras instituciones educativas por la 

eficacia que ha mostrado en los resultados. 
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ANEXO Nº 1 
 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA (ACL-4) 
 

I. DATOS DEL ESTUDIANTE: 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………. 
 
SEXO:………………………………………………GRADO:………………………... 
 
II. INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente las lecturas y de acuerdo a la pregunta formulada marque 

solo una alternativa de las respuestas que usted cree es la correcta. 

III. LECTURAS Y RESPUESTAS 
 
Pronto llegará el otoño y Juan tiene que empezar a preparar sus cosas para el 

nuevo curso. Un día él y su madre van a la zapatería a comprar unas zapatillas 

deportivas. Se prueba unas que le sientan muy bien, pero cuando ve la marca 

le dice a su madre que no las quiere.   

-Yo quiero unas Nike, son mucho mejores porque las anuncian en televisión.  

La madre se levanta bruscamente y sale de la tienda sin comprar nada. 

1. ¿Crees que la razón que da Juan para escoger unas zapatillas es 

suficientemente buena? 

A) Si, porque él quiere unas Nike 
B) Si, porque las anuncian en televisión 
C) No, porque no son tan bonitas 
D) No, porque eso no quiere decir que sean más buenas 
E) No, porque ya tiene otras en casa 
 
2. ¿Por qué crees que la madre se levanta y se va? 
a) Porque quiere ir a otra zapatería 
b) Porque tiene mucha prisa 
c) Porque se enfada con Juan 
d) Porque no le gustan las zapatillas deportivas 
e) Porque no necesita zapatillas 
 
3. ¿En qué época del año pasa lo que explica el texto? 
a) En primavera 
b) En verano 
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c) En otoño 
d) En invierno 
e) Por Navidad 
 
4. ¿Qué quiere decir que le sientan muy bien las zapatillas? 
a) Que le van a la medida aunque no son bonitas 
b) Que le van un poco grandes, pero no están mal 
c) Que son de su medida aunque le agrandan el pie 
d) Que son bonitas y le hacen daño en los pies 
e) Que son bonitas y le van a la medida 
 
Las plumas de los pájaros son un recubrimiento magnífico para proteger su 

piel, para poder  volar y para mantenerse calientes. Además tienen que ser 

impermeables, por eso, debajo de la cola tienen una especie de cera que 

esparcen cada día con su pico por encima de las plumas y así el agua resbala. 

5. ¿Por qué los pájaros no se mojan cuando llueve? 
a) Porque vuelan deprisa y el agua no los toca 
b) Porque se protegen en el nido y cuando llueve no salen 
c) Porque esconden la cabeza bajo el ala 
d) Porque se ponen una cera que les cubre las plumas 
e) Porque tienen unas plumas muy largas 
 
6. ¿Con qué frecuencia deben cuidar de sus plumas? 
a) Cuando vuelan 
b) Diariamente 
c) Cada semana 
d) De vez en cuando 
e) Cuando se mojan 
 
7. ¿De dónde sacan la cera que necesitan? 
a) De su pico 
b) De sus plumas 
c) De debajo de la cola 
d) De debajo de las alas 
e) De dentro del nido 
 
Marta comenta con su madre como organizará su fiesta de cumpleaños: 

 -¡No quiero invitar a Pablo! Siempre se mete con las niñas. 

 - Yo creo que tienes que invitarlo porque es de tu grupo y podría enfadarse le 

contesta la madre. 

 -¡Me da igual! Él también nos hace rabiar a nosotras con lo que dice. 

 -Piensa que, aunque venga Pablo, son el doble de niñas y conviene que 

aprendan a relacionarse. 
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 - ”Pero mamá, Adil siempre me ayuda. Pepe es muy divertido, Óscar es un 

buen chico y Carlos sabe organizar muy bien los juegos; en cambio Pablo... 

 - Ay, me da pena por Adil 

 - Como quieras, ¡pero no le haremos ningún caso! 

 
8. ¿Cuántas niñas habrá en la fiesta si no falta ninguna?  
a) Cinco 
b) Seis 
c) Diez 
d) Doce 
e) Dieciséis 
 
9. ¿Piensas que Marta invitará a Pablo?  
a) Si, para complacer a su madre 
b) Si, porque le hace ilusión 
c) No, porque no le hace ninguna gracia 
d) No, porque no se hablan 
e) No, porque molesta a las niñas 
 
10. Si durante la fiesta cuentan chistes, ¿qué niño crees que les hará reír más?  
a) Óscar 
b) Adil 
c) Carlos 
d) Pablo 
e) Pepe 
 
 
Los peces más conocidos son los que comemos normalmente, como la sardina 

o el atún, que son marinos. El lenguado y el rape también viven en el mar, en el 

fondo, son aplanados y su piel imita el color de la arena para pasar inadvertidos 

a sus enemigos. La trucha, el barbo y la carpa son de agua dulce, viven en los 

lagos o en los ríos. Hay algunos, como el salmón, que pasan unas temporadas 

en el mar y otras en agua dulce. 

 

11. ¿Qué quiere decir que la sardina o el atún son marinos?  
a) Que son de color azul marino 
b) Que son buenos marineros 
c) Que viven en el mar 
d) Que viven en el río 
e) Que son de agua dulce 
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12. ¿Qué hacen de especial los lenguados para defenderse de sus enemigos? 
a) Esconderse en un agujero de las rocas 
b) Ponerse detrás de unas algas 
c) Nadar muy deprisa 
d) Camuflarse en la arena 
e) Atacar a sus enemigos 
 
13. Si las anguilas son del mismo grupo que los salmones, ¿dónde deben vivir? 
a) En los ríos 
b) En el mar 
c) En el río y en el mar 
d) En el fondo del mar 
e) En el fondo del río 
 
 
Juana duerme. Y mientras duerme no se da cuenta de que ha entrado un 

duendecito en su habitación. El duendecito da un salto ligero encima de la 

cama y se sube a la almohada. Se acerca de puntitas a la cabecita crespa que 

duerme, y empieza a hurgar en los bolsillos. 

De un bolsillo, saca un puñado de polvos que arroja a los ojos cerrados de 

Juana. Así Juana dormirá profundamente. 

 
14. ¿En qué orden se acerca el duendecito a Juana? 
a) Hurga en los bolsillos, da un salto, se sube a la almohada 
b) Se sube a la almohada, hurga en los bolsillos, da un salto 
c) Da un salto, se sube a la almohada, hurga en los bolsillos 
d) Hurga en los bolsillos, se sube a la almohada, da un salto 
e) Da un salto, hurga en los bolsillos, se sube a la almohada 
 
15. ¿Por qué crees que se acerca de puntitas a la cabeza de Juana? 
a) Para que no se le caigan los polvos 
b) Para que no vea que se acerca 
c) Porque le da miedo 
d) Porque le aprietan los zapatos 
e) Para que no se despierte 
 
16. ¿Qué quiere decir hurgar en los bolsillos? 
a) Tener los bolsillos agujereados 
b) Mirar que encuentra en los bolsillos 
c) Calentarse las manos en los bolsillos 
d) Mirar si tiene bolsillos 
e) Tener muchos bolsillos 
 
 



* 

 

71 

 

Era un niño que soñaba 
un caballo de cartón. 
Abrió los ojos el niño 
y el caballo no vio. 
Con un caballo blanco 
el niño volvió a soñar; 
¡Ahora no te escaparás! 
Apenas lo hubo cogido, 
el niño se despertó. 
Tenía el puño cerrado. 
¡El caballito voló! 
Quedose el niño muy serio 
pensando que no es verdad 
un caballito soñado. 
Y ya no volvió a soñar... 
Antonio Machado 
 
17. ¿Por qué el niño tenía el puño cerrado al despertarse? 
a) Porque estaba muy enfadado 
b) Porque se durmió así 
c) Porque estaba ansioso 
d) Para que no se escapara el sueño 
e) Para concentrarse mejor 
 
18. En la poesía, ¿qué significa el caballito voló? 
a) Que echó a volar 
b) Que no era real 
c) Que se lo quitaron 
d) Que se fue a otra parte 
e) Que marchó corriendo 
 

ITEMS Y RESPUESTAS DE LA PRUEBA ACL – 4 DE LA COMPRENSION 
LECTORA 

 

dimensiones Comprensión 

literal 

Comprensión 

inferencial 

Comprensión 

critica 

Ítems de la prueba 

ACL-4 

5, 6, 7, 11, 12, 14  3, 4, 8, 10,  13, 15, 

16, 17, 18 

1, 2, 9 

respuestas 5D, 6B, 7C, 11C, 

12D, 14C 

3B, 4E, 8C, 10E, 

13C, 15E, 16B, 

17D, 18B 

1D, 2C, 9A. 

 

 

TABLA POR NIVELES TOTAL 

DECATIPO INTERPRETACION  

1-3 EN INICIO 

4-5 EN PROCESO 
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6-8 LOGRO PREVISTO 

9- 10 LOGRO DESTACADO 

 

 

TABLA DE TRANSFORMACON DE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS EN 
PUNTUACIONES DERIVADAS DE CLASE (ACL-4) 

 

DECATIPO ACL-4 

1 0-3 

2 4-5 

3 6-7 

4 8-9 

5 10-11 

6 12-13 

7 14-15 

8 16 

9 17 

10 18 

 
  

 

Ficha técnica 

Nombre: Prueba de Comprensión lectora ACL-4 

Autoras: Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina y Rosa Monclús 

Año: 2011 

Adaptado: por María Pereda Altamirano 

Aplicación: Alumnos de cuarto grado de primaria. 

Muestra de examinados: 25 alumnos y alumnas 

Administración: Individual y colectiva 

Duración: 40 minutos 

Propósito: Conocer el nivel de la comprensión lectora de los alumnos de 4º 

grado. 

 
 

ANEXOS Nº 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

EJERCITAMOS NUESTRA ATENCIÓN Y CONCENTRACION 

I. DATOS GENERALES: 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

CAPACIDAD INDICADOR 

Atención y concentración 
 

 Formar frases coherentes. 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES  ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 Se presenta a los estudiantes variados 

anécdotas para construir situaciones 

graciosas. 

 Se agrupa a los estudiantes para empezar 

a desarrollar el juego de anécdotas.  

 Se declara el tema y los aprendizajes que 

se desean alcanzar. 

 
Hoja con frases 

 

 
 
 
 
 
20’ 
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 Se fomenta la atención y creatividad del 

estudiante, indicándoles de qué forma se 

pueden crear frases coherentes.  

 

 
 

 Hoja con frases 

 
 
 
 
 
55’ 
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  Cada estudiante comenta su experiencia. 

 

 Se realiza la Metacognición.  

 Guía de 

observación  

 Ficha de 

Metacognición  

 
 
15’ 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 EJERCITAMOS NUESTRA ATENCIÓN 
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I. DATOS GENERALES: 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

identifica diferencias 

mejora su atención 

 

 

 Identifica las diferencias de las figuras. 

 

 Centra su atención en las figuras. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

FASES  ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 Se inicia la sesión con el juego: 

armando mi rompecabezas. La 

responsable de la sesión  invitara a los 

niños al sector de juegos para que 

escojan un rompecabezas y lo armen 

en un tiempo establecido. 

 

 Seguidamente se dialogará sobre la 

actividad realizada. ¿Cómo se 

sintieron? ¿Qué hicieron? ¿Lograron 

armar su rompecabezas? 

 

 
rompecabezas 

 
 
 
 
 
20’ 
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 A continuación los niños y niñas 

jugaran a encontrar las siete 

diferencias en las figuras de los leones 

que se les presentara. Una vez 

encontradas las diferencias se les pide 

que coloreen dichas diferencias. 

 Se les sugiere a los niños y niñas que 

el primer paso debe ser la 

Comparación por partes de las figuras: 

visión parcial de una ilustración e 

inmediatamente comparar la misma 

porción o parte con la otra ilustración. 

 A continuación se sugiere Seguir 

rastreando con la vista las partes de la 

ilustración siguiendo un orden 

establecido. Por ejemplo, de derecha a 

izquierda, de arriba hacia abajo. 

 Posteriormente Señalar con una marca 

(una cruz o una raya) cada diferencia 

(ausencia de detalle) que se encuentre. 

 Y por último hacer un recuento final 

para asegurarse de que se han 

encontrado todas las diferencias. Ficha 

de trabajo Nº 2. 

 
 

 Hojas con la 

figuras 

 colores, 

laminas. 

 lapiceros 

 Ficha de 
trabajo Nº 2  

 
 
 
 
 
55’ 
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 Finalmente los niños y niñas  en forma 

individual dibujan completando las 

figuras, desarrollando así la ficha Nº 3 

¿Qué le falta a la figura? 

 Se realiza la Metacognición.  

 Guía de 

observación  

 Ficha de 

Metacognición  

 
 
15’ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

“EJERCITAMOS LA MEMORIA” 

I. DATOS GENERALES: 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

 Recuerda el orden de 

los objetos 

 Describe 

características de los 

objetos 

 Reconoce figuras que ya no están en su campo 

visual, haciendo uso de su memoria.   

 Construye figuras igual al modelo utilizando material 

concreto. 

 Participa activamente en los juegos de memoria 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES  ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 Se inicia la sesión con la dinámica: ¿quién falta? 

Consiste en que todos los participantes se 

reúnen y forman un círculo se les pide que 

lentamente caminen en desorden dentro de un 

círculo, luego se les dice que en el momento 

que escuchen la palabra ¡alto! se paren y 

cierren los ojos. 

 

 El responsable de conducir la sesión dice ¡alto¡ 

y les pedirá que en su mismo sitio y con los ojos 

cerrados, den vueltas. Mientras den vueltas el 

encargado de dirigir la sesión oculta a uno de 

los participantes. 

 

 Luego se les pide que abran los ojos y 

descubran quien falta en el grupo. En el caso 

que no lo descubra, se ayudará con pistas hasta 

que identifiquen al ausente. 

 

 Seguidamente dialogamos sobre la dinámica 

¿Cómo se sintieron? ¿Fue difícil adivinar que 

compañero faltaba? ¿Por qué? 

 
• Bloques lógicos 
• mesa 
• tarjetas con 

figuras 
• colores 
• Ficha de trabajo 

Nº 3 

 
 
 
 
 
20’ 
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 La maestra mostrará bloques lógicos 

ejemplo                       luego pedirá a los 

niños que busquen entre sus bloques 

lógicos las figuras que se mostraron y las 

ubiquen en la mesa en el orden que las 

observaron, para ello la docente hará 

entrega de previamente del material 

(bloques lógicos). 

 

 A continuación se propondrán juegos de 

memoria con diferentes materiales como 

figuras para que los niños traten de 

recordarlas en el orden en que se 

mostraron, los niños repiten los nombres 

de las figuras, luego se retiran las tarjetas 

y se vuelven a repetir los nombres hasta 

confirmar que se hayan aprendido los 

nombres de cada uno, se mezclan con 

otras cuatro u se les presentaran 

nuevamente las figuras, formulándose 

preguntas ¿Se acuerdan que figuras 

mostré? ¿Se acuerdan en qué orden las 

mostré? ¿Cuáles fueron? Represéntelas 

gráficamente en sus papelotes. Lo mismo 

se realizará con diferentes materiales. 

 
 

 Bloques lógicos 

 mesa 

 tarjetas con 

figuras 

 colores 

Ficha de trabajo 
Nº 3 
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 Posteriormente se procederá a pedir a los 

niños que en su ficha de trabajo Nº3 

“colorea las figuras que observas en la 

Pizarra”. 

 

 Finalmente se realizarán comentarios de 

la actividad desarrollada. 

 

 Se realiza la Metacognición.  

 Guía de 

observación  

 Ficha de 

Metacognición  

 
 
15’ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

LEEMOS UN CUENTO SOBRE LA AMISTAD 

I. DATOS GENERALES: 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA        : 03 horas pedagógicas. 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 

textos 

escritos. 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información en un texto narrativo con 

algunos elementos complejos en su estructura y 

con vocabulario variado. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 La docente Dialoga  con sus niños acerca de las 
actividades trabajadas en la sesión anterior: planificamos y 
elegimos democráticamente las actividades para 
organizarnos y aprender mejor.  

 
 Pide a los niños que compartan su tarea con sus 

compañeros. Acuerda con ellos que deben hacerlo en un 
tiempo breve. Establece el tiempo con ellos. 

 
 Comenta que seguro cuando les han contado a su familia 

acerca de cómo se van a organizar, les han mencionado a 
sus amigos y compañeros. 

 
 Plantea a los niños la pregunta: ¿Qué saben ustedes 

acerca de la amistad?, ¿qué es la amistad para ustedes? 
 
 Comunica el propósito de la sesión: hoy día vamos a leer 

el cuento "En busca de amigos" y vamos a intercambiar 
opiniones acerca de la importancia de la amistad en 
nuestra vida cotidiana. 

 
 

 
 

- Pizarra. 

Mota. 

- Plumones 

de pizarra 

acrílica. 

- Cuaderno 

de 

trabajo. 
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Antes de la lectura 

 

 Pide a tus niños que abran el libro Comunicación 4, 

ubiquen la página 10 y observen en silencio el texto. 

 

 Establece el dialogo con relación a los indicios que 

observaron (título, estructura o silueta, alguna palabra 

conocida, etc.) en el texto. Puedes ayudar a que fluya el 

diálogo usando las siguientes preguntas: 

 

 
 
 

- Plumones 

para 

pizarra 

acrílica 

- Mota 

- “Machote” 

de la 

revista  

 
 
 
 
 
90’ 



* 

 

79 

 

¿Han leído antes un texto como este?  

¿Quiénes serán los personajes de la imagen?  

¿Dónde se desarrollará la historia? 

¿De qué tipo de texto creen que se trata? ¿Cómo lo 

saben? 

¿Cuál será la intención del autor de este texto? 

 

 Dirige su atención sobre el título del texto “En busca de 

amigos”. 

 

 Rétalos a que digan de qué creen que tratará el texto 
(hipótesis sobre el contenido del texto). Anota las 
respuestas de los niños en la pizarra o en un papelote a fi n 
que ellos puedan contrastar sus hipótesis durante y 
después de la lectura. (Ver ficha Nº 5). 
 

Durante la lectura 

 Pide a tus niños que realicen una lectura individual y 

silenciosa. 

 

 Diles que para poder intercambiar acerca del cuento es 

mejor que todos se puedan ver la cara. Forma con ellos 

una media luna y tú toma asiento como parte del grupo. 

 

 Proponles que lean en cadena. Indícales que tú iniciarás la 

lectura e irás caminado por toda el aula, el niño que toques 

en su hombro deberá continuar con la lectura del texto de 

modo que no hayan silencios.  

 
 Detén la lectura para que los niños usen la información del 

cuento y se adelanten a lo que sucederá más adelante en 

la historia (anticipación). Puedes marcar en el texto los 

lugares en los que harás las paradas, en este caso el texto 

del anexo ti ene dos flores que indican dónde detenerse. 

En ellas puedes hacer estas preguntas: ¿por qué creen 

que la gente del pueblo huía despavorida?, ¿qué creen 

que hizo la gente cuando escuchó tocar la flauta al 

gigante? 

 
 

Después de la lectura 

 

 Quédate un momento en silencio y observa si alguno de 

los niños toma la palabra. Si no ocurre entonces abre el 

intercambio con los niños preguntándoles qué les ha 

parecido el cuento. Dentro de este diálogo puedes elaborar 

algunas preguntas para que los niños regresen al texto y 

las ubiquen ahí. 

 

¿Qué quería el gigante? 

¿Por qué se sentí a triste y solo? 

¿Qué hizo para conseguir amigos? 

¿Cómo reaccionó la gente con él? 

¿Con qué hecho del cuento se relaciona la imagen? 

 

 Acompaña a los niños para que puedan realizar estas 

- Hojas 

bond 

- Fotos 

- Dibujos 

- Lápices 

de 

colores 

- Plumones 

- Lapiceros 

- Lápiz 

carboncill

o 

- Reglas 

- Tijeras 

- Goma  
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deducciones en el texto: 

 

 ¿Qué significa en el cuento “despavorido”? Pide a los niños 

que regresen al texto y encuentren dónde dice 

“despavorido”. Luego deben leer todo lo que dice el párrafo 

para tratar de entenderlo. Finalmente, pídeles que digan el 

significado de la palabra ayudados por lo que dice el texto. 

 

 ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a 

esta pregunta, diles a los niños que digan de qué habla 

cada uno de los párrafos del cuento. Luego, pregúntales: 

¿qué información se repite como constante en todos los 

párrafos? Así relacionarán y obtendrán la respuesta sobre 

que trata el texto. 

 
Identificado el tema, pregúntales: 

 
¿Te gusta tener amigos? ¿Por qué? 
¿Crees qué es importante la amistad? ¿Por qué? 
 

 Diles a los niños que ahora regresarán al cuento para ver 
cómo es este texto y que anotarán sus características en 
un papelote que colocarán en un lugar de su aula para ser 
consultado cuando escriban cuentos (cartel de síntesis). 

 
En grupos de 4 

 
 Explica a los niños que ahora que conocen la historia del 

gigante pueden realizar cambios en el cuento. 
 
 Pídeles que formen grupos de cuatro niños. Indícales que 

deben ponerse de acuerdo para cambiar el final de la 
historia. Acuerda el tiempo que les tomará hacer este 
cambio al cuento. Luego, diles que deben narrar frente a 
sus compañeros la continuación del cuento “En busca de 
amigos”. Pueden agregar más personajes, narrar alguna 
situación sorpresiva que pueda vivir el personaje más 
importante o terminar con un final inesperado. 

 
En grupo clase 

 
 Pide a los niños que ubiquen sus sillas y se sienten en 

media luna para dar inicio a la narración del cuento “En 
busca de amigos”. Precisa que lo deben hacer adecuando 
su voz a la cantidad de compañeros que los escuchan. 

 
 Da espacio para que los niños comenten la actividad, para 

saber si les  gustó y cuál les pareció más creativa. 
 

En pares 
 
 Lee junto con los niños la indicación de la página 11 del 

libro Comunicación 4 y luego deja que la resuelvan. 

Pueden hacerlo en el aula o en su casa. 
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En grupo clase 

 

 Motiva a los niños a intercambiar ideas a partir de las 

siguientes preguntas: ¿la experiencia vivida por el gigante 

se parece a la que vives en el aula?, ¿por qué? Indícales 

que conversen sobre ello.  

 Recupera el propósito de la sesión y dialoga con los niños 

sobre si el intercambio que hicieron les permitió compartir 

mejor la lectura. Menciónales que esta práctica de lectura 

que han realizado también se hace en otros espacios, 

como por ejemplo en las librerías cuando alguien lee un 

cuento en voz alta. 

 Se cierra  la sesión  con las preguntas de 
METACOGNICIÓN: 
- ¿Qué aprendimos hoy? (competencia ,capacidades  e 

indicadores) 

- ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo se sintieron al participar 
con sus compañeros? 

 

 Ficha de 

metacognic

ión 

 

 
 
35’ 

 

 

 
 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

LEEMOS PARA EXPLORAR LOS TEXTOS DE LA BIBLIOTECA DE AULA 

I. DATOS GENERALES: 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 

textos 

escritos. 

Recupera información 

de diversos textos 

escritos. 

Localiza información en cuentos, 

noticias, recetas, etc. con algunos 

elementos complejos en su estructura 

con vocabulario variado. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 La docente Dialoga con los niños sobre las actividades 
trabajadas en la sesión anterior: criterios para la 
organización de la biblioteca de aula. Para realizar esta 
actividad apóyate en el cuadro de criterios acordados 
en la asamblea de aula. 

 
 Pregunta a los niños: ¿cómo podríamos hacer para 

saber qué textos tenemos?, ¿serán cuentos, recetas, 
canciones, historietas, etc.?, ¿qué características tienen 
o cómo son los textos que han mencionado?, ¿cómo 
podríamos reconocer que se trata de esos textos 
(cuento, historieta, fábula, canción, poema, noticia, 

 
 

- Pizarra. 

Mota. 

- Plumones 

de pizarra 

acrílica. 

- Cuaderno 

de trabajo. 

 

 
 
 
 
 
10’ 
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etc.)? Anota sus respuestas. 
 
 Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a 

hacer una lectura exploratoria para encontrar 
información específica en diversos textos (biblioteca). 

 
 Pide que elijan de sus normas de convivencia dos de 

ellas que les permitan trabajar en equipo para la 

organización de la biblioteca de aula. 
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 Explica a los niños que tú vas a leer un texto y que 

juntos lo explorarán para saber cómo es y qué tipo de 

texto es: cuento, historieta, receta, etc.  

 

 Recuerda a los niños cuáles son los criterios de 

organización de los materiales que han  elaborado en la 

sesión anterior. 

 

Antes de la lectura 

 Colócate frente a los niños, si es posible siéntate a 

cierta altura desde la cual los niños puedan observar las 

ilustraciones mientras vas contando el cuento. 

 

 Muestra la tapa del texto: La flor del Lirolay (módulo de 

biblioteca entregado por el MINEDU), invita a los 

estudiantes a observarlo detenidamente y   pregunta: 

¿cuál es el título del texto? Muestra la contratapa del 

texto y lee en voz alta la información que contiene: 

 

“Escrita y adaptada por Milagros Castillo Fuerman, 

edición, etc. (algunos  elementos  paratextuales  del  

texto)”.  Pregunta: ¿la  autora será peruana o 

extranjera?, ¿ha escrito otros textos que tenemos en la 

biblioteca de aula? La respuesta es sí, ha escrito el 

cuento Gotita de lluvia y otros cuentos más que se 

encuentran en la biblioteca de aula. Anota sus 

respuestas en la pizarra. 

 

 Abre las primeras páginas de la parte interna del texto: 

¿qué tipo de texto creen que es?, ¿cómo lo saben?, 

¿de qué creen que tratará el texto?  Anota sus 

respuestas en la pizarra. 

 

Durante la lectura 

 Lee  en voz alta el texto "La flor del Lirolay". Detente 

para mostrar las imágenes en cada página, mientras 

esto ocurre guarda silencio. Puedes hacer algunas 

preguntas que permitan a los niños anticiparse a lo que 

el texto dice pero empleando información que se 

encuentra en el texto: 

 

 ¿cuál de los hermanos encontrará la flor del Lirolay?, 
¿los hermanos mayores se arrepentirán y rescatarán a 

 
 
 

- Plumones 

para 

pizarra 

acrílica 

- Mota 

- “Machote” 

de la 

revista  

- Hojas bond 

- Fotos 

- Dibujos 

- Lápices de 

colores 

- Plumones 

- Lapiceros 

- Lápiz 

carboncillo 

- Reglas 

- Tijeras 

- Goma  
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su hermano de la cueva?, ¿el padre encontrará a su hijo 
menor? (Ver ficha 6). 
 

Después de la lectura 

 Abre el diálogo con los niños permitiendo que ellos 

expresen lo que les gustó o impresionó más en el texto. 

 

 Procura hacer alguna pregunta solo cuando sea 

necesario para que se mantenga el diálogo en torno al 

texto. Estas preguntas estarán vinculadas  a  alguna  

información  que  se  encuentra  al  inicio,  nudo o 

desenlace y final del cuento, que se encuentra ubicada 

entre los párrafos del texto, así como también 

información que se encuentra en la tapa y contratapa 

del cuento. 

 
 Explícales que ahora ellos deberán realizar una lectura 

exploratoria que les permita saber las características de 

los textos de la biblioteca. 

 

 Entrega diferentes textos de la biblioteca de aula a cada 

grupo e indícales que deben leerlos de forma 

exploratoria para encontrar las características que les 

permitan reconocer qué texto es. 

 

 Facilita a los niños un cuadro que deben llenar con la 

información que van encontrando en el texto. 

 

 Pide a los niños que, usando esta información, 

organicen sus libros, revistas, periódicos, etc., de 

acuerdo a los criterios que establecieron en la sesión 

anterior. 

 Si los niños han acordado colocar siglas puedes hacer 

lo siguiente: explícales que la sigla es el resultado de un 

proceso de creación de una palabra a partir de cada 

letra (grafema) inicial de los términos principales de una 

expresión. Ejemplo: ONU (Organización de las 

Naciones Unidas) 

C
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 Recuerda con los niños las actividades realizadas para 

la organización de la biblioteca de aula. 

 

 Entrega a tus niños su ficha de autoevaluación e 
invítalos a reflexionar sobre sus logros y los aspectos 
que aún les falta mejorar.  (Ver ficha 7). 

 

 Ficha de 

autoevaluaci

ón 

 

 
 
35’ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

TOMAMOS APUNTES EN UNA ASAMBLEA 

I. DATOS GENERALES: 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 

textos orales 

Escucha 

activamente 

diversos tipos de 

textos orales. 

Toma apuntes mientras escucha de acuerdo 

con su propósito haciendo una lista de ideas. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 EN GRUPO CLASE 

 Dialoga con tus niños sobre las actividades 
trabajadas en la sesión anterior: la 
organización de los sectores del aula, la 
elaboración de los carteles con el nombre 
de cada sector y las tareas que debe 
asumir cada equipo para la funcionalidad de 
cada uno de los sectores.  

 Consulta a los niños sobre la tarea de la 
sesión anterior, si han traído su propuesta 
acerca de cómo podrían organizar los 
textos y si han logrado conseguir alguna 
donación para la biblioteca. 

 Revisa con los niños la planificación y 
solicítales que señalen qué actividad les 
toca hacer.  

 Pregunta a los niños: ¿cómo organizaron su 
biblioteca el año pasado? ¿Qué ti pos de 
textos se encuentran en una biblioteca? 
¿Cómo podríamos implementarla? 
Coméntales que surge una lista de 
propuestas pero que deberían decidirse por 
una de ellas: ¿qué deberíamos hacer para 
ponernos de acuerdo? ¿Qué saben acerca 
de la asamblea? ¿Nos servirá para elegir 
una propuesta? ¿Por qué? Anota sus 
respuestas en la pizarra.  

 Comunica el propósito de la sesión: 
proponer criterios de selección de 
materiales y discutir en una asamblea cuál 

 
 

- Pizarra. Mota. 

- Plumones de 

pizarra acrílica. 

- Cuaderno de 

trabajo. 
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será el criterio más apropiado para 
implementar nuestra biblioteca.  

 Coméntales que, como van a realizar un 
trabajo todo junto, necesitarán establecer 
las normas que les permitirán comunicarse 
mejor. Estas deben elegirse entre las que 
se encuentran en el cartel de normas del 
aula (sesión 1). 
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 EN GRUPO PEQUEÑO 

 Coloca los materiales en mesas o en algún 
lugar que les permita tener los diversos 
textos a la mano.  

 Pide a los niños que, por grupos, se 
acerquen a los textos y los revisen para que 
sepan cuáles son los que tenemos. En este 
momento también pueden incluir los textos 
que consiguieron para donar al aula.  

 Acércate a los grupos y diles que te digan 
qué ti pos de textos hay. Haz notar que 
pueden haber los mismos ti pos de textos 
pero en diferentes portadores, por ejemplo: 
un cuento puede estar en un libro o en una 
revista.  

 Recuerda a los niños que pueden usar la 
propuesta que escribieron en su tarea, 
acerca de cuál debe ser el criterio para 
organizar la biblioteca del aula.  

 Solicita a los niños que compartan sus 
propuestas en el grupo y que entre todos 
acuerden: ¿cuál es su propuesta de 
organización de la biblioteca? Pídeles que 
digan por qué se debería implementar su 
propuesta.  

 Indícales que presenten a sus compañeros 
cuál es el criterio para la organizar la 
biblioteca: por título, por autor, por tipo de 
texto.  

 Indícales que deben elaborar una propuesta 

grupal para luego presentarla a toda la 

clase.  

 Explícales a los niños que debemos tomar 

una decisión porque hay diversas 

propuestas acerca de cómo organizar el 

aula, por ello será necesario que se haga 

una asamblea para resolver el problema: 

¿cuál será la mejor propuesta? 

 

ANTES DE LA ASAMBLEA 

 Acompáñalos a organizar sus propuestas y 

que estas sean el producto de un acuerdo 

democrático de cada equipo de trabajo.  

 Indica a los grupos que se organicen cómo 

 
 
 
- Papelotes, 

hojas bond.  

- Plumones.  

- Limpia tipo o 

cinta masking 

tape.  

- Ficha de 

autoevaluación.  

- Papelote para 

los criterios de 

selección de 

materiales para 

implementar 

nuestra 

biblioteca de 

aula.  

- Ficha de 

autoevaluación 

(Anexo 8). 
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será la presentación de la propuesta de su 

equipo.  

 Pide a los niños que nombren un 

representante para presentar su propuesta.  

 Explica a los niños que deberán:  

o Tomar nota de lo más importante que 

dice cada grupo, es decir solo de la 

propuesta.  

o Usar sus propias palabras o anotarlas 

tal como las dijeron 

 

DURANTE DE LA ASAMBLEA 

 Inicia el diálogo invitando al primer equipo a 

presentar su propuesta sobre los criterios 

de selección de materiales para organizar e 

implementar su biblioteca de aula.  

 Invita al delegado de aula a dirigir la 

presentación de los equipos y recuerda a 

todos tomar nota de las propuestas de los 

diferentes equipos, para tenerlas en cuenta 

al momento de elegir con cual quedarse.  

 Asegura que se respete el orden de la 

presentación y los tiempos establecidos 

para cada equipo.  

 Di a los niños que lean sus notas y que 

elijan el que les parece la mejor.  

 Pide a los niños que te dicten las 

propuestas que ellos creen son las mejores. 

Anota en la pizarra las que van quedando. 

Pueden elegir por votación. ¿Con cuál de 

ellas que quedan? 

 

DESPUES DE LA ASAMBLEA 

 Comenta con los niños: ¿cómo hicieron 

para resolver el problema?, ¿para qué les 

sirvió hacer una asamblea?, ¿para qué 

usaron las notas que escribieron?  

 Pide a los niños que coloquen la propuesta 

junto a la biblioteca porque esta les servirá 

para organizar su biblioteca. 
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 Recuerda con los niños paso a paso las 

actividades realizadas. 

 Entrega a tus estudiantes su ficha de 

autoevaluación e invítalos a reflexionar 

sobre sus logros y los aspectos que aún les 

falta mejorar. 

 

- Ficha de 

metacognición 
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 07 
 

LOCALIZAMOS INFROMACION RELEVANTE EN UN TEXTO NARRATIVO 
 

I. DATOS GENERALES 
a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
 

Competencia Capacidades Indicadores  

 Comprende 
textos escritos. 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información en un texto 
narrativo con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

 
 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Recuerda con los estudiantes las acciones realizadas 
cuando escribieron la historia de sus nombres y su 
nacimiento, que formará parte del álbum personal. 
 
Comenta que revisando un libro que ellos tienen 
encontraste un texto narrativo muy interesante. 
Pregúntales: ¿les gustaría leerlo? 
 
Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un 

texto narrativo y localizarán información relevante en él. 
 
Pide que elijan democráticamente normas de 
convivencia construidas en la primera unidad y cuál 
de ellas pondrán en práctica durante el desarrollo de 
esta sesión. 
 

 
 

- Pizarra. 

Mota. 

- Plumones 

de pizarra 

acrílica. 

- Cuaderno 

de trabajo. 
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ANTES DE LA LECTURA 
Presenta el texto “El primer miedo”  
Luego, pide que observen las imágenes y el título, y 
formula preguntas acerca del contenido, por ejemplo: 
¿quién o quiénes creen que serán los personajes?, 
¿Dónde creen que se desarrollará la historia?, ¿a qué 
le tendrá miedo el personaje? Registra en la pizarra lo 
que los estudiantes expresen, siguiendo el orden de las 
preguntas, luego  indica que todos observen el texto y 
pregunta: ¿han sentido miedo alguna vez?,  ¿a qué le 
tienen miedo? 
 
DURANTE LA LECTURA 
Cuando terminen la lectura silenciosa, pregunta: 
¿cuántos personajes hay?,  ¿Cuáles son? Luego divide 
al grupo clase en dos. Cada grupo asumirá la voz de 

 
- Lápiz y 

borrador. 

- Hojas 

bond. 

- Lista de 

cotejo. 
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uno de los personajes: de la mitad a la derecha leerán 
lo que dice el primer personaje. 
De la mitad a la izquierda lo que dice el segundo 
personaje.  
Tú harás la voz del narrador. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 

Pide que comparen sus predicciones iniciales con el 
contenido del texto. Pregunta: ¿en qué acertaron?, 
¿qué cosas nuevas encontraron?  
Formula algunas interrogantes sobre las acciones que 
realizan los personajes: ¿por qué tenía miedo Alfonso?, 
¿quién lo ayudó?, ¿de qué manera?, etc. 
Indica que para poder responder por qué tenía miedo 
Alfonso, deben releer el primer párrafo. 
Dirige su atención a las rayas o guiones largos del 
texto y pregúntales: ¿qué expresan o qué nos indican? 
Escucha sus respuestas y señala que las rayas o 
guiones largos nos indican que hay un diálogo entre los 
personajes de la historia. 
Promueve una reflexión, también, con relación a los 
signos de interrogación. 
Pregunta qué significan y cuándo se usan. 
Haz la siguiente consulta: ¿de qué trató el texto? 
Escucha sus respuestas y relaciónalas con su vida 
cotidiana pidiéndoles que narren un momento en que 
tuvieron miedo: qué sintieron, si cambió el ritmo de su 
corazón, si su respiración fue más rápida, cómo lo 
superaron, quién los ayudó, etc.  
Cuando terminen de narrar, menciona que el miedo es 
una emoción básica que tenemos las personas, así 
como la alegría, la ternura, la tristeza, la ira, etc. 
Solicita que todos escriban en su cuaderno un listado 
de sus miedos (pueden ser cuatro) y luego lo 
compartan en grupo para identificar cuáles son los más 
comunes. Señala que todos sentimos miedo en algún 
momento y no debemos avergonzarnos por ello. 
Recuérdales que este listado, apoyado por dibujos, 
formará parte de su álbum personal. 
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Recuerda junto con los niños y las niñas lo trabajado 
en esta sesión: localizar información a partir de la 
lectura de un texto narrativo.  
Formula algunas preguntas: ¿cómo hicimos para 
localizar información?, ¿nos fue útil identificar a los 
personajes?, ¿resultó importante leer diferenciando a 
los personajes y al narrador?, ¿el texto que leímos nos 
ayudó a conocer cualidades y sentimientos de Alfonso? 
Retoma la actividad del listado de miedos e indica que 
en la siguiente sesión dialogarán más para conocer sus 
temores u otras emociones, lo que los ayudará a 
conocerse mejor. 
 

 

- Ficha de 

metacogni

ción 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

ELABORAMOS Y ORGANIZAMOS NUESTRO PORTAFOLIO 
I. DATOS GENERALES: 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 
b. ÁREA      : comunicación   
c. GRADO     : cuarto 
d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  
e. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 
textos 
escritos. 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información en un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y 
con vocabulario variado. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Deduce la causa de un hecho y la idea de un 
texto instructivo con algunos elementos 
complejos y con vocabulario variado. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 Dialoga con los niños sobre las actividades trabajadas 
en la sesión anterior y comenta con ellos lo importante 
de tener una biblioteca en el aula donde ellos podrán 
acceder a diferentes fuentes de información y con 
diferentes portadores según sus propósitos como 
lectores o escritores. 

 
 Invítalos a observar su aula y pregunta: ¿cómo se ve 

nuestra aula ahora?, ¿está igual que el primer día de 
clases?, ¿por qué? 

 
 Muéstrales los trabajos que han escrito en las 

sesiones anteriores (cuento sobre la situación 
observada del libro Comunicación 4, página 11, 
trabajado en la sesión 3, propuestas personales para 
organizarse como niños, organizar el aula, la 
biblioteca, elegir al delegado, etc.) y permite que 
reconozcan sus producciones. 

 
 Pregunta: ¿qué son?, ¿dónde los podemos colocar?, 

¿para qué nos será útil?, ¿cómo lo podemos 
organizar? Anota sus respuestas en la pizarra. 

 
 Recuerda a los niños que ellos en años anteriores 

también han organizado sus trabajos y que en esta 
ocasión van a aprender un poco más. 

 
 Pregunta: ¿cómo organizaron el año pasado su 

portafolio?, ¿para qué les sirvió?, ¿cómo quisieran 
organizarlo en este año? Anota sus respuestas en la 
pizarra. 

 
 Dirige su mirada al cuadro de planificación de 

actividades y pregunta: 
 
 ¿cuántas actividades hemos realizado?, ¿qué 

aprendimos con ellas?, ¿qué actividades nos faltan 

 
 

- Pizarra. 
Mota. 

- Plumones 
de pizarra 
acrílica. 

- Cuaderno 
de trabajo. 
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por realizar?, ¿qué actividad nos toca realizar el día 
de hoy? 

 
 Comunica propósito de la sesión: hoy amos a 

comprender paso a paso cómo elaborar nuestro 
portafolio personal y acordaremos cuál será su 
organización”. 

 
 Pide que seleccionen de las normas de convivencia 

del aula, una que les permita hablar y escuchar en la 
presente sesión. 
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Antes de la lectura 

 Presenta el propósito de la lectura: Vamos a leer un 
texto para saber más acerca del portafolio. 
 

 Coloca en la pizarra el papelote con el texto: “El 
portafolio del estudiante”. 
 

 Pide que observen el texto y pregúntales: ¿qué texto 
será?, ¿por qué? Lee el título del texto y el nombre del 
autor. 
 

 Pregúntales: ¿de qué creen que tratará el texto? 
Anota sus respuestas en la pizarra para confrontarlas 
durante y después de la lectura. 
 

 Pregunta a los niños qué saben y qué quieren saber 
acerca del portafolio. Anota sus respuestas. 

 
Durante la lectura 

 Indica a los niños que lean el texto en forma individual 
y silenciosa. 
 

 Pide a un niño voluntario que lea el texto en voz alta, 
si hay palabras que no entienden, invítalos a leer 
nuevamente y a deducir su significado por lo que dice 
el texto (contexto del texto). 
 

 Pide a los niños que ubiquen dónde se encuentra la 
palabra de difícil comprensión. Luego pide que lean el 
párrafo en el que se encuentra la palabra. Finalmente, 
invítalos a que digan qué significa. Si aún les quedan 
dudas, pueden consultar el diccionario. 

 
Después de la lectura 
 Compara con los niños lo que leyeron con lo que ellos 

pensaban que iba a tratar el texto. 
 

 Invítalos a decir con sus propias palabras lo que 
entendieron del texto. 
 

 Pide que ubiquen en el texto: ¿qué datos deben incluir 
en el portafolio? ¿Qué se debe hacer después de 
escribir las metas de aprendizaje?  
 

 Para que los niños ubiquen la información debes 
decirles que regresen al texto para releerlo y 
encontrar dónde se encuentran los datos. Puedes 

 
 
 

- Plumones 
para 
pizarra 
acrílica 

- Mota 

- “Machote” 
de la 
revista  

- Hojas bond 

- Fotos 

- Dibujos 

- Lápices de 
colores 

- Plumones 

- Lapiceros 

- Lápiz 
carboncillo 

- Reglas 

- Tijeras 

- Goma  
 

 
 
 
 
 
90’ 



* 

 

91 

 

hacer que los niños encierren la respuesta o la 
subrayen. De igual manera se procede con la 
búsqueda siguiente: ¿qué se debe hacer después de 
escribir las metas de aprendizaje? Los niños deben 
ubicar dónde dice “metas de aprendizaje” y luego 
encontrar que lo que se hace después es seleccionar 
los trabajos. 
 

 Pregunta: ¿por qué se guardan las producciones de 
los niños? ¿Por qué los niños deben seleccionar los 
trabajos? Estas preguntas son de causa - 
consecuencia y para ser respondidas deben ubicar 
dónde se encuentra la información acerca de las 
producciones de los niños, luego establecer la 
relación entre las informaciones de la primera y la 
segunda idea “porque en ellos se puede ver lo que los 
niños han aprendido”. De igual forma se debe 
proceder para guiar a los niños con la siguiente 
pregunta. 
 

 Regresa con los niños para observar las 
características del texto y elaborar su cartel de 
síntesis: ¿Cómo es el texto de recomendaciones que 
hemos leído? (ver ficha Nº 9) 

 

 Tiene un título. 

 Usan números para establecer el orden del 
proceso 1°, 2°...° 

 Cada paso está marcado con un color. 

 Tiene una imagen. 

 Usa preguntas. 
 

En grupo clase 
 Planifica con los niños cómo, cuándo y con qué 

elaborarán su portafolio. 
 

 Recuerda que para su elaboración tienen el texto 
instructivo. 
 

 Acompáñalos en todo momento en la elaboración de 
su portafolio. 

 
 Explica que el día de mañana continuarán con la 

organización de su portafolio. 
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En grupo clase 
 

 Recuerda con los niños paso a paso las actividades 
realizadas para elaborar y organizar su portafolio: 
pregunta: ¿qué aprendieron en esta sesión? ¿Qué les 
resultó fácil? ¿Qué les fue difícil? ¿Qué avanzaron en 
la elaboración de su portafolio y que les falta todavía? 

  

 

 Ficha de 
metacognici
ón 

 

 
 
35’ 

 

 

  

 

 



* 

 

92 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 9 

CONOZCAMOS LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL FENÓMENO  DE EL NIÑO. 

 

I. DATOS GENERALES 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA          : 03 horas pedagógicas. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 
textos escritos 

Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos. 

-Deduce el propósito del autor en un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura. 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

MOM. ACTIVIDADES MAT. 
REC. 

TIEm. 

IN
IC

IO
 

¿Para qué usaremos nuestro lenguaje escrito? 
 
Coméntales que en uno de los libros que leíste 
encontraste un texto y que te gustaría compartirlo con 
ellos, pues informa sobre la importancia del cuidado del 
agua. 
 Leeremos un texto expositivo para identificar 
información relevante sobre el cuidado del agua. 
 
- Seleccionar acuerdos  para ponerlas en práctica en 
esta sesión. 
 El cumplimiento de las normas será evaluado. 
Juegan la dinámica el barco se está hundiendo 
¿Por qué el agua es importante en nuestras vidas? 
¿Sin agua habría vida en nuestro planeta? 
¿Quién contamina el agua? 

 35 
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 Antes de la lectura. 
 Leen el título del texto y comentan 
-¿De que tratará el texto?¿será un cuento? 
Registrar lo que dicen en la pizarra. 
-Entregar a cada estudiante una copia del texto. 
  Observar globalmente el texto . 
 Preguntar: ¿qué relación hay entre el título y las 
imágenes?, ¿de qué tratará el texto? Anota sus hipótesis 
en la pizarra , para que puedan confrontarlas durante y 
después de la lectura. 
Durante la lectura. 

- Realizar  lectura  silenciosa sin interrupciones. 
 Encerrar en un círculo las expresiones poco comunes. 
  Releer el párrafo para deducir  el significado de algunas 
palabras y relacionarlas con la palabra  más próxima. 
 Realizar una segunda lectura, para que enumeren cada 
uno de los párrafos. 
 Preguntar:  ¿de qué nos habla cada  párrafo? 
- Escribir la respuestas a  un costado del párrafo 
respectivo. 
Después de la lectura. 
 Intercambiar con sus compañeros la respuesta que 
escribieron al costado del párrafo para que los 
estudiantes observen que no todos pueden tener la 
misma percepción sobre de qué trata el párrafo. 
- Determinar con los estudiantes de qué trata el párrafo o 
qué dice del agua. 
 Al hacer esto ya hemos descubierto un primer subtema 
del texto. (VER FICHA Nº 10) 
- Identificar de qué trata cada uno de los párrafos, 
relacionar estas ideas y a deducir el tema del texto. 
 Considerando las respuestas iniciales antes de leer el 
texto,  preguntar: ¿sus respuestas iniciales se relacionan 
con la información que encontramos en el texto?, ¿en 
cuáles de ellas acertaron? 
-Realizar un organizador del texto y plasmar en el 
cuaderno. 

Plumones. 
Papelotes. 
Copia 
 Del 
texto 
Lista  
de  
cotejo . 
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- Reflexionar  sobre la importancia de cuidar el agua. 
-Realizar  una síntesis de las actividades que realizaron 
para deducir el tema del texto (leyeron el texto, 
identificaron los párrafos,, de qué trató cada párrafo, y 
las relacionaron unas con otras). 
-Preguntar: 
 ¿Por qué fue útil identificar de qué trató cada párrafo? 
 ¿Qué dificultades tuvieron para deducir el tema del 
texto? 
¿Para qué nos sirvió la lectura de este texto? 
¿A través de qué aprendieron? 
 ¿Cómo podemos utilizar estos aprendizajes en nuestra 
vida diaria? (Ver ficha nº 11). 

 10 
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SESIONES N°  10 

ESCRIBIMOS TEXTOS PARA  NUESTRO PERIÓDICO MURAL 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 
En esta sesión los niños ingresarán como usuarios del lenguaje escrito con 
un propósito y un destinario real a través de la escritura de mensajitos, 
poniendo en práctica sus saberes. 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente  

 

 

 

Comprende textos 

escritos..  

 

 

 

Produce textos escritos 

Se apropia del sistema 

de escritura.. 

Expresa con claridad 

sus ideas 

 

Recupera información 

de diversos textos 

escritos 

 

Escribe textos diversos: 

notas o mensajitos en 

nivel alfabético, o 

próximo al alfabético, en 

situaciones 

comunicativas. 

Ordena sus ideas en torno a sus 

experiencias vividas durante la 

organización de su aula. 

 

Localiza información que se 

encuentra en lugares evidentes 

de mensajitos con estructura 

simple e imágenes. 

 

Muestra mayor dominio de la 

direccionalidad y la linealidad de 

sus trazos 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

FASES Estrategia RECURSOS TIEMPO 

Inicio Reúne a los niños en un círculo mirándose 
unos a otros y pídeles que recuerden lo que 
hicieron la clase anterior. Recuerda con los 
niños todo lo que hicieron durante esos días 
para implementar y organizar la biblioteca. 
Muéstrales que te ha llegado un mensajito de 
la dirección comunicando  acontecimientos 
sobre el aniversario de la I.E... Pregúntales: 
¿dónde podemos colocar los mensajes que 
nos han enviado?, ¿podemos colocarlo en 
alguno de estos carteles? Escucha las ideas 

 
Papel bond.  
 
Papel de 
colores.  
 
Lápiz. 
Borrador 
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que te dan.  
Comunica el propósito de la sesión: hoy 
van a leer, acerca de la implementación del 
sector de las mensajes, noticias, actividades  
de nuestra I.E Y  comunidad. Escribir textos 
para su publicación y conocimiento.  
Establece los acuerdos para esta sesión. 

Desarrollo Antes de la lectura. 
Leen el título de la lectura  que han recibido. 
Antes de la lectura Pregúntales:  
¿Han escuchado hablar del periódico mural? 
¿Para qué se usa?   ¿Dónde se usan?  
¿Será importante? 
¿Para qué será importante? ¿Dónde se 
usan? Anota sus hipótesis en la pizarra a fin 
de confrontarlos durante y después de la  
lectura. 
Durante de la lectura  
Pide que voluntariamente un niño o niña lea 
en voz alta la lectura, en silencio y en 
cadena, léelo para los niños, señalando en el 
texto lo que vas leyendo. 
Después de la lectura Pregúntales: 
¿Qué será un periódico mural?  ¿Será 
importante?¡Quiénes elaboran el periódico 
mural? ¿Tenemos muchos temas que 
publicar en el periódico mural? 
Sintetiza con los niños sobre el tema: Diles 
que ahora que saben cómo es un periódico 
mural podemos elaborar los textos 
necesarios para el nuestro., ya pueden 
escribirlo. 
Escriben mensajes  
Planificación Establece con los niños el 
propósito de los textos que van a escribir. 
Coloca un papelote para que los niños 
planifiquen lo que van a escribir a un 
compañero (a) que ellos elijan o a la maestra 
para elaborar  el periódico , ordenadamente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50` 

Cierre  
Conversa con los niños acerca de todo lo que 
han aprendido. Para ello haz que observen 
todos los sectores y carteles que ahora 
tienen en el aula. Pídeles que te digan qué 
han aprendido hasta el momento. . Anota 

 25` 
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todo lo que te digan y déjalo expuesto en un 
lugar visible para que pueda ser visto por 
ellos y sus familiares. Los ayudará a ser 
conscientes de lo que van aprendiendo y les 
permitirá estar más involucrados en su propio 
aprendizaje 
 
 
 

 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

COMPRENDEMOS UN TEXTO DESCRIPTIVO 
 

I. DATOS GENERALES: 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA     : 03 horas pedagógicas. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 

ORGANIZADOR CAPACIDAD INDICADORES 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS  

 

Identifica información 

en diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

 

•Escribe textos  informativos  con 

algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus 

conocimientos previos y en base a 

fuentes de información. 

•Se mantiene en el tema cuidando de 

no presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información.  

•Establece de manera autónoma una 

secuencia lógica y temporal en los 

textos  argumentativos que escribe. 

•Usa recursos ortográficos básicos de 

acuerdo a las necesidades del texto. 

•Usa un vocabulario variado y apropiado 

a la situación de comunicación y a los 

diferentes campos del saber. 

Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de texto. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
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FASES PROCES

O 

PEDAGÓ

GICO  

ESTRATEGIAS MATERIAL TIEMP

O 

IN
IC

IO
 

  

Motivación 
 
 
 

- Observan y leen el título de la lectura  
“ CONSEJOS PARA PREVENIR 
ACCIDENTES ELÉCTRICOS ”  
- Realizan predicciones a partir del título. 

 ¿De qué tratar el texto? 
 ¿Por qué llevará este título? 
 ¿Para qué leeremos este texto? 

 

 

Libro De 

Comunicaci

ón   

Expresión 

Oral  

15` 

Saberes 
Previos 

Responden las preguntas formuladas 
¿Qué tipo de  texto será el texto  que 
leeremos? 
¿Han leído alguna vez este tipo de  texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 

 

Expresión 

Oral 

 

Conflicto 
Cognitivo 

- Responden las preguntas formuladas 

 ¿Qué crees que  han tomado en 
cuenta para elaborar  este texto? 

 ¿Qué se debe considerar  durante la 
elaboración de un texto?  

- Anotamos en la pizarra sus ideas  

- Escuchan el propósito de la clase  

- Colocamos   el título en la pizarra 

 

Expresión 

Oral 

Pizarra  

Plumones 

P
R

O
C

E
S

O
 

Procesami
ento de la 
Informació
n 

- Leen el texto: “CONSEJOS PARA 
PREVENIR ACCIDENTES ELÉCTRICOS” 
de su libro de  comunicación página74-75. 

-Dialogamos sobre el texto leído a través de 
las siguientes preguntas:  
¿De qué trata el texto? 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Cuál es la finalidad del texto? 
¿Acertaron con lo habían pensado al inicio? 
¿Podrían ustedes elaborar un texto 
informativo? 
- Leen la información del libro sobre las 

característica del texto informativo 
página73-  75-65  

- Acordamos elaborar  un texto informativo 
sobre LA IMPORTANCIA DEL 
RECICLAJE.  

 

Libro  

Expresión 

Oral 

Pizarra  

Plumones 

55` 

Aplicación 

de los 

saberes 

- Revisan y recuerdan los pasos para la 
producción de su texto  en el libro de 
comunicación página 75-76-77 

- Elaboran su texto siguiendo los procesos 

 

Libro  
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de la  producción: 

 Planificación  

 Escritura 

 Revisión  
Rescritura 

Cuaderno  

hojas de 

papel bond  

Lapiceros 

C
IE

R
R

E
 

Evaluació

n  

- Responden en su cuaderno las preguntas 
sobre  la producción de su texto página 
77.  

Cuaderno  

Lapiceros 

20` 

Transfere

ncia  

- Leen su texto producido a sus 
compañeros. 

Expresión 

Oral 

 

 

Metacogni

ción 

 

Responden las preguntas formuladas  

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 ¿Les gustó la clase? 

 

Expresión 

Oral  

 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N° 12 
  

APRENDAMOS LAS COSTUMBRES, TRADICIONES, CREENCIAS DE UN 
PUEBLO AL LEER UNA LEYENDA SOBRE ESE LUGAR. 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA     : 03 horas pedagógicas. 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán las costumbres, tradiciones, creencias de un pueblo al leer una 
leyenda sobre ese lugar. 
 

Competencia Capacidades Indicadores  

 Comprende 

  textos 
escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 

 Reconstruye la secuencia de un 
texto de estructura simple (leyenda) 
con algunos elementos complejos en 
su estructura. 

 Deduce las características de las 
personas, los personajes, los 
animales, los objetos y los lugares, 
en una leyenda de estructura simple. 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 
   

FASES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
IN

IC
IO

 Saluda amablemente a los niños y a las 
niñas e invítalos a sentarse formando una 
media luna. Luego, reflexiona con ellos 
diciéndoles que los niños y las niñas 
tienen derecho a que se respete el lugar 
donde nacieron; asimismo, tienen derecho 
a manifestar las costumbres y creencias 
del lugar donde viven. 
 
Remarca que el lugar donde nacieron y las 
costumbres y tradiciones de su comunidad 
forman parte de su identidad. Luego, 
pregúntales:  
¿Han escuchado o leído algún relato o 
hecho fantástico de su comunidad o 
región?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién lo 
narró o leyó?  
 
Se espera que los estudiantes mencionen 
como respuestas: un cuento, una leyenda 
u otro hecho fantástico. Anota sus 
respuestas en la pizarra o en un papelote. 
 
Comunica el propósito de la sesión: hoy 
leerán la leyenda “Failoc y el mar caliente 
de Lambayeque”, para conocer sobre las 
costumbres, tradiciones y creencias de la 
región o comunidad donde se 
desarrollaron los hechos de la historia. 
 
Muéstrales en un mapa la ubicación del 
departamento de Lambayeque. 
Acuerda junto con ellos una o dos normas 
de convivencia a fin de ponerlas en 
práctica en el desarrollo de esta sesión. 
 

 
 

- Pizarra. 

Mota. 

- Plumones de 

pizarra 

acrílica. 

- Cuaderno de 

trabajo. 

 

 
 
 
 
 
15’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 ANTES DE LA LECTURA 
Entrega a los estudiantes las fotocopias. 
Luego, indica que lean el título y observen 
la organización del texto y la imagen que lo 
acompaña. Luego, pregúntales:  
¿Han escuchado o leído esta leyenda?, 
¿de qué creen que trate la leyenda de 
Failoc?, ¿dónde ocurrirán los 
hechos?¿qué dirá la leyenda sobre el 
personaje que observaron?, ¿hace cuánto 

 
 
 

- Mapa del 

Perú. 

- Papelote

s, 

plumone

s y cinta 

adhesiva. 

- Fotocopi

 
 
 
 
 
65’ 
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tiempo creen que se desarrollaron los 
hechos de esta historia? 
Anota en la pizarra o en un papelote, a 
modo de hipótesis, las respuestas de los 
estudiantes sobre el contenido del texto, a 
fin de que las confronten durante y 
después de la lectura. 
 
DURANTE LA LECTURA 
Invita a los niños y a las niñas a leer el 
texto de forma individual y silenciosa. 
Señala que realizarán, sin detenerse, una 
primera lectura. 
Indícales que ahora leerán todos “en 
cadena” y en voz alta. Tú iniciarás la 
lectura del primer párrafo, a fin de que tu 
forma de lectura sea el modelo a seguir 
(respetando los signos de puntuación) de 
los estudiantes. A partir de esta guía, 
solicita a otro niño 
o niña que continúe la lectura de los 
siguientes párrafos, y así a otros hasta 
llegar al quinto párrafo. Para motivarlos a 
hacer anticipaciones sobre lo que puede 
continuar en el texto, pregúntales: ¿qué 
creen que hizo el pez perico al verse 
capturado por Failoc? 
Permite que continúen la lectura y, cuando 
consideres necesario, haz pausas para 
preguntar por el significado de algunas 
palabras que creas que los estudiantes no 
las entiendan, con el fin de aclarar su 
significado y así asegurar la comprensión 
del texto. 
Al finalizar esta lectura oral, pídeles que 
vuelvan a leer el texto, pero de forma 
silenciosa y, a medida que avancen en la 
lectura, subrayen los personajes que 
participan en la historia. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Invita a los estudiantes a comentar 
libremente el contenido del texto. Bríndales 
un tiempo prudencial para este ejercicio. 
Explícales que, ahora, con la participación 
de todos, responderán las preguntas y 
completarán la secuencia sobre los hechos 
ocurridos en la historia.  
Para motivar su participación, pregúntales:  
¿Quién es el personaje principal de la 

as  

- Lista de 

cotejo. 
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lectura?, ¿qué otros personajes hay en la 
lectura?, ¿por qué la gente llamaba a 
Failoc el pescador misterioso?, ¿qué hizo 
Failoc para que el dios Mar lo castigara?, 
¿qué opinan de la actitud de Failoc?,  
¿Qué sucesos de la lectura consideran 
que son reales y cuáles son imaginarios? 
Proporciona la ficha e indícales que la 
desarrollen. Luego, que socialicen sus 
respuestas. Pide que con la ayuda de un 
compañero desarrollen las actividades. 
Pregúntales: ¿creen que es importante 
conocer las leyendas y costumbres de 
nuestra comunidad?, ¿por qué?; ¿qué 
leyendas, costumbres y tradiciones 
conocemos de nuestra región?; ¿qué 
actividades podemos realizar para conocer 
y difundir nuestras costumbres y 
tradiciones? 
Diles que en esta unidad investigarán y 
difundirán las costumbres y tradiciones de 
su comunidad. 

 

C
IE

R
R

E
 Propicia un espacio para que los 

estudiantes comenten qué les pareció la 
lectura. 
Promueve la reflexión de los niños y las 
niñas sobre la importancia de las leyendas 
como textos narrativos que combinan 
hechos reales e imaginarios para darnos a 
conocer el origen de un pueblo, sus 
características, costumbres y creencias. 
Promueve la metacognición a través de 
preguntas:  
¿Para qué nos sirvió conocer esta 
leyenda?, ¿qué aprendimos de ella?, 
¿cómo podemos utilizar estos 
aprendizajes en nuestra vida cotidiana? 
 

 

- Ficha de 

metacognició

n 

 

 
 
15’ 
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 13 
 

APRENDAMOS A LOCALIZAR CARACTERÍSTICAS Y/O CUALIDADES DE 
PERSONAJES AL LEER UN TEXTO DESCRIPTIVO. 

 
 I. DATOS INFORMATIVOS 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA     : 03 horas pedagógicas. 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
Aprenderán a localizar características y/o cualidades de personajes al leer un 
texto descriptivo. 

Área Competencia Capacidades Indicadores  

  Comprende 
textos escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 

Localiza información en un 
texto descriptivo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 
   
FASES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 Dialoga con ellos sobre las actividades que 

eligieron trabajar con la finalidad de conocerse 
más. Indica que hoy empezarán a desarrollar 
esa actividad. 
Formula estas preguntas: ¿qué entienden por 
describirnos?,  
¿Qué debemos conocer para describirnos? 
Registra sus respuestas en la pizarra. 
Comunica el propósito de la sesión: hoy 
leeremos un texto descriptivo y localizaremos 
las características del personaje. 
Acuerda normas de convivencia adecuadas 
que les permitirán trabajar en grupo. 
Recuerda que hay algunas normas que se 
deben tener en cuenta en todas las sesiones 
 

 
 

- Pizarra. 

Mota. 

- Plumones 

de pizarra 

acrílica. 

- Cuaderno 

de trabajo. 

 

 
 
 
 
 
10’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L O
 ANTES DE LA LECTURA 

Pregunta a los estudiantes: ¿para qué vamos a 
leer el texto? (para localizar características del 
personaje en el texto descriptivo). 
Presenta el papelote con el texto que van a leer 
y pídeles que observen el título: “Conociendo a 

 
 

 Lápiz, 
borrado
r y 
plumon

 
 
 
 
 
70’ 
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Daniel”. 
Formula estas interrogantes: ¿de qué tratará el 
texto?, ¿qué nos dirá sobre Daniel?, ¿cuál será 
la edad de Daniel? 
Registra sus respuestas en la pizarra para 
contrastarlas cuando terminen de leer el texto. 
 
DURANTE LA LECTURA 
Invita a los niños y a las niñas a observar el 
texto. Pregunta: ¿cuántos párrafos tiene? (si 
fuese necesario, explica qué es un párrafo). 
Inicia leyendo con ellos el primer párrafo y 
pregúntales qué información tenemos ahora de 
Daniel. Aprovecha para contrastar sus primeras 
hipótesis. 
Indica que el segundo párrafo lo leerán de 
manera silenciosa poniendo atención en el tipo 
de palabras que se utilizan. Brinda un tiempo 
adecuado para ello y luego pregunta 
 ¿Cómo es Daniel? 
Nombra a algún niño o niña y continúa 
preguntando: ¿qué características tiene? 
Cuando hayan mencionado una característica, 
traslada la pregunta a otro(a) niño(a). 
Al finalizar el segundo párrafo, pide que 
mencionen algunas palabras que permiten decir 
cómo es Daniel e indica que han descubierto los 
rasgos físicos. 
Pregunta: ¿qué dirá el texto en el tercer 
párrafo? Apunta algunas hipótesis que planteen 
los estudiantes y solicita que continúen la 
lectura del tercer párrafo. Obsérvalos mientras 
leen. 
Al concluir la lectura, pregunta si en este tercer 
párrafo también se habla de los rasgos físicos. 
Brinda la oportunidad de responder a otros 
niños o niñas y, si observas que algunos no 
están atentos, pregunta sobre algunas partes y 
ayúdalos a involucrarse en la lectura. Puedes 
utilizar interrogantes como estas: este texto nos 
habla sobre Daniel, ¿qué se dice de él en el 
primer párrafo?, ¿qué se dice de él en el 
segundo párrafo?,  
¿Y qué se dice en el tercer párrafo? 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Invítalos a compartir sus respuestas diciendo en 
qué parte del texto han localizado la información 
por la que preguntaste. Luego, pide que 
encierren o subrayen las respuestas. 

es. 

 Hojas y 
cuader
no. 

 Papelot
e con el 
texto 
“Conoci
endo a 
Daniel” 

 Lista de 

cotejo. 
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Solicita que vuelvan a leer el texto. Ayúdalos a 
descubrir y darse cuenta de que en la primera 
parte se presenta a la persona. Pregunta: 
¿Qué nos dice el primer párrafo? Luego, 
prosigue con el resto: 
¿De qué trata el segundo párrafo? (se 
mencionan las características físicas). 
Finalmente, consulta de qué aspectos nos habla 
el tercer párrafo (de las cualidades y lo que le 
gusta o sabe hacer Daniel). 
Luego de analizar qué se describe en cada 
párrafo, pide que todos completen en su 
cuaderno con un esquema. Indica que cuando 
terminen, lo compartan con sus compañeros; 
esto los ayudará a saber si han identificado las 
características físicas y rasgos de personalidad 
que se describen en el texto. 
Concluye con ellos comentando que en un 
texto descriptivo siempre vamos a encontrar 
de forma predominante sustantivos y adjetivos. 
Señala que los adjetivos son palabras que nos 
ayudan a expresar cualidades de las personas u 
objetos. 
Pide que todos elaboren en su cuaderno un 
listado de los sustantivos y adjetivos que se 
encuentran en el texto. Oriéntalos al realizar 
esta actividad. 
 

C
IE

R
R

E
 Recuerda con los estudiantes las actividades 

que realizaron en esta sesión y plantea las 
siguientes interrogantes: ¿qué tipo de texto 
leímos?, ¿hemos localizado información?, ¿qué 
nos permitió localizar información en el texto 
descriptivo?, 
 ¿es necesario aprender a describir?, ¿para qué 
nos servirá realizar descripciones en nuestra 
vida cotidiana? 
 

 

Ficha de 

metacognició

n 

 

 
 
10’ 
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 14 
  

APRENDAMOS ACERCA DE NUESTROS DERECHOS LEYENDO Y 
ANALIZANDO  UNA NOTICIA. 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA     : 03 horas pedagógicas. 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
 
Aprenderán acerca de sus derechos leyendo y analizando  una noticia. 

Competencia Capacidades Indicadores  

 comprende 
textos escritos. 

Infiere el significado 
de textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el 
contenido de la noticia a partir 
de los indicios 
que le ofrece el texto: 
imágenes, títulos, silueta del 
texto, estructura, índice y 
párrafos 

 
 
III. SECUENCIA DIDACTICA 
 
FASES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 Saluda amablemente a los niños y niñas y 

pregúntales:  
¿Qué actividades han trabajado hasta la fecha 
para conocer sus derechos?,  
¿Qué actividades les faltan trabajar?  
Entre las respuestas, se espera que digan que 
deben leer noticias. 
Plantea estas interrogantes: ¿han leído 
noticias?, ¿dónde las encontramos?,  
¿Qué nos dan a conocer?  
Registra sus respuestas en la pizarra o en un 
papelote. 
Comunica el propósito de la sesión: hoy 
leerán y analizarán una noticia sobre sus 
derechos. 
Pide a los niños y a las niñas que seleccionen 
dos normas de convivencia que les permitan 
poner en práctica la escucha activa. 
 

 
 

- Pizarra. 

Mota. 

- Plumones 

de pizarra 

acrílica. 

- Cuaderno 

de trabajo. 

 

 
 
 
 
 
15’ 
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D
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A
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R

O
L
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 ANTES DE LA LECTURA 
Recuerda a los estudiantes el propósito de la 
lectura: ¿para qué van a leer? 
Entrega a cada niño y niña una copia e indica 
que observen la noticia (titular, imágenes, 
estructura, etc.). 
Orienta la observación a través de las 
siguientes preguntas: ¿qué observamos en la 
imagen?, ¿qué dice el texto que acompaña a la 
imagen?, ¿qué relación hay entre la imagen y el 
texto?, ¿qué tipo de texto creen que van a leer?, 
¿de qué tratará el texto? Anota sus hipótesis 
sobre el contenido del texto en un papelote o en 
la pizarra, a fin de que puedan confrontarlas 
durante y después de la lectura.  
Comenta que deberán leer el texto de forma 
individual y silenciosa. 
 
DURANTE LA LECTURA 
Invita a los estudiantes a confrontar sus 
hipótesis sobre el contenido del texto. 
Si no entienden alguna palabra o expresión, 
pide que la encierren o la subrayen, y luego 
relean las palabras o expresiones cercanas y 
las relacionen entre sí, esto les permitirá deducir 
su significado en el texto. 
Acércate a cada uno de ellos y acompaña 
especialmente en este proceso a quienes 
necesitan más ayuda. 
Brinda un tiempo prudencial para que todos 
terminen de leer la noticia. 
Al finalizar, lee el texto en voz alta y con la 
entonación adecuada. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Forma grupos de cuatro integrantes mediante 
alguna dinámica. 
Pide que dialoguen sobre la información leída 
en la noticia. En caso de que conozcan a algún 
niño o a alguna niña que trabaje, pregúntales si 
saben qué trabajo realiza. 
Formula interrogantes como estas mientras 
dialogan: ¿qué pasó?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 
¿quiénes participaron? Ofrece el tiempo 
necesario para que encuentren las respuestas 
en el texto. 
Monitorea el diálogo en todos los grupos. Si se 
salen del tema, intervén para encauzarlo 
nuevamente. 
Recuérdales las normas de respeto que deben 

 
 

 Fotocopias. 

 Papelote 

con los 

elementos 

de la 

noticia y las 

preguntas 

 para 

conocer y 

comprende

r la 

información

. 

 Papelotes, 

plumones y 

cinta 

adhesiva. 
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cumplir cuando conversan entre ellos: escuchar, 
esperar su turno para hablar, respetar la opinión 
de los demás, etc. 
 
Presenta el papelote con los elementos de la 
noticia y las preguntas que ayudan a conocer y 
comprender la información. 
Invita a los niños y a las niñas a observar y leer 
los elementos de la noticia.  
Luego, indica que identifiquen esas partes en la 
noticia que han leído y dialoguen sobre ellas. 
A partir de lo dialogado, concluye con los 
estudiantes algunos puntos importantes sobre 
las características de las noticias. 
Como una forma de ir interiorizando los 
aspectos de una noticia, pide que lean la noticia 
y resuelvan las actividades propuestas. 
 

C
IE

R
R

E
 Junto con los estudiantes, haz un recuento de lo 

realizado en la presente sesión. Pregúntales: 
¿qué hicimos?, ¿cómo lo hicimos?, ¿qué 
aprendimos sobre las noticias? 
 

 

Ficha de 

metacognició

n 

 

 
 
15’ 
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 15 
  
APRENDAMOS SOBRE ANIMALES EN PELIGROS DE EXTINCIÓN A TRAVÉS DE 

UN TEXTO DESCRIPTIVO. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

  
II. APRENDIZAJE ESPERADO:   

Aprenderán sobre animales en peligros de extinción a través de un texto descriptivo. 

Competencia Capacidades Indicadores  

 Comprende 

  textos escritos. 

Reorganiza información 
de diversos textos 
escritos 
Infiere el significado de 
los textos escritos. 

 Parafrasea el contenido de 
un texto descriptivo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado. 

 Deduce las características 
de las personas, los 
personajes, los animales, los 
objetos y los lugares, en un 
texto descriptivo de estructura 
simple, con y sin imágenes. 

 
 
III. SECUENCIA DIDACTICA 
 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 En grupo clase 

Recuerda con los niños y niñas lo importante que es 
para ellos el  conocer los nombres y las 
características de las áreas naturales protegidas de 
nuestra región, tanto del pasado como del presente. 
Explícales que ahora que ya conocen las áreas 
naturales protegidas de su región, es necesario 
conocer a los seres que ahí se protegen.  
Inicia  el diálogo preguntando: ¿todas las áreas 
protegidas naturales son iguales?,  
¿por qué?, ¿pueden decirme el nombre de una de 
ellas?, ¿qué animales viven ahí?, ¿son animales 
domésticos o salvajes?, ¿por qué? 
Motívalos para que todos participen en el diálogo y 
escribe en un papelote los nombres de los animales 
que mencionan. Si ellos no lo hicieran escribe tú 
algunos de los nombres de los anímales en peligro 
de extinción como por ejemplo: “El gallito de la 
rocas”. Invita a un niño o niña voluntaria para que lo 
lea y pregúntales:  
¿han visto o leído en revistas, periódicos o afiches 

 
 

- Pizarra. 

Mota. 

- Plumones 

de pizarra 

acrílica. 

- Cuaderno 

de trabajo. 

 

 
 
 
 
 
15’ 
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información sobre este animal? Anota sus 
respuestas en la pizarra. 
Preséntales el propósito de la sesión del día: leer 

un texto descriptivo sobre el gallito de las rocas para 
conocer cómo es este animal y compartir dicha 
información con todos los compañeros. 
Elige con los estudiantes uno o dos acuerdos de sus 
normas de convivencia para ponerlos en práctica 
al momento de la lectura. 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 ANTES DE LA LECTURA 
Entrega a los niños una copia de la lectura. (Anexo 
1) 
Indícales que lean el título, que observen la 
organización del texto y 
que vean las fotos, luego pregúntales : 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Han escuchado o leído esta lectura?, ¿dónde?, 
¿cuándo? 
¿Qué dirá el texto sobre el gallito de las rocas? 
¿Dónde se imaginan que vive? 
¿De qué creen que se alimenta? 
¿Con qué otros nombres se le conoce? 
Anota sus hipótesis sobre el contenido del texto que 
te dicten los estudiantes, pégalas en una parte 
visible a fin de que puedan comparar sus respuestas 
durante y después de la lectura. 
 
DURANTE LA LECTURA 

Invita a un niño o niña a leer en voz alta. 
Comunícales que al finalizar algunos párrafos harán 
una pausa para formular preguntas a fin de clarificar 
dudas y comprobar que han comprendido el texto. 
Indícales que deben responder con sus propias 
palabras. 
Al finalizar el primer párrafo pregúntales: ¿de quién 
se habla en este párrafo?, 
¿qué se dice sobre él? Invítalos a subrayar la 
información en el texto. 
Continúa la lectura y al finalizar el segundo párrafo, 
centra su atención en la descripción del personaje. 
Pídeles subrayar las partes donde se mencionen las 
características físicas del personaje. 
Dales confianza para que puedan expresar sus 
dudas sobre el significado de las palabras. 
Oriéntalos para definirlos por el contexto o a través 
del uso de sinónimos.  
Al finalizar la lectura oral, pídeles que vuelvan a leer 
el texto en forma silenciosa. 
 
 
DESPUES DE LA LECTURA 
Invita a los estudiantes a comentar libremente el 
contenido del texto, dales un tiempo prudencial para 
este ejercicio. 

 
 

 Papelote 

para anotar 

saberes 

previos. 

 Plumones. 

 Cinta 

adhesiva. 

 Anexos 1, 2 

y 3. 

 
 
 
 
 
65’ 
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Pide a cada uno de los niños que expresen con sus 
propias palabras lo que entendieron del texto. 
Motívalos a participar en el llenado de un mapa 
semántico del personaje.  
Pídeles que lean atentamente cada pregunta antes 
de responder. 
Pídeles que lean lo que subrayaron del texto y que 
utilicen esa información para responder con sus 
propias palabras a las preguntas. 
 
Anímalos a hacer una ficha del personaje utilizando 
la información del mapa y escribiendo la información 
con sus propias palabras. (Anexo 2.) 
Invítalos a que socialicen sus respuestas. 
Con los estudiantes agrupa las respuestas que se 
relacionan entre sí. 
Pregúntales: ¿qué aprendimos sobre el gallito de las 
rocas? 
¿Por qué crees que se les llama gallito de las rocas? 
Invita a los niños y niñas a compartir información 
sobre el tema con un compañero o compañera que 
ellos elijan. 
Recuérdales que al finalizar la unidad difundirán las 
principales características naturales y culturales de 
su comunidad. Pregunta:  
¿qué animales de las áreas naturales protegidas de 
nuestra comunidad podemos escoger para difundirlo 
en nuestro mural?  
Invítalos a reflexionar como actividad para la casa. 
 

C
IE

R
R

E
 Propicia un espacio para que los estudiantes 

comenten qué les pareció la lectura. 
Promueve la reflexión de los niños y niñas sobre la 
importancia de conocer las características naturales 
y culturales de su comunidad tanto de hoy como de 
la antigüedad, para difundirlas y valorarlas. 
Propicia la metacognición a través de preguntas:  
¿qué hicimos para deducir las características de los 
personajes de esta historia?,  
¿qué hicimos para deducir las características del 
lugar donde ocurre esta historia?, ¿para qué nos 
sirvió conocer esta historia? , ¿qué aprendimos de 
ella?, ¿cómo podemos utilizar estos aprendizajes en 
nuestra vida cotidiana? 
 

 

Ficha de 

metacognició

n 

 

 
 
15’ 
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SESION N° 16 

LEEMOS Y RECONOCEMOS IDEAS DE UN TEXTO DE OPINIÓN 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nº81971-“Alfonso Ugarte” 

b. ÁREA      : comunicación   

c. GRADO     : cuarto 

d. DOCENTE     : María Pereda Altamirano  

e. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:   
 
Producto:  Conocer textos argumentativos para acercarnos a la opinión del autor. 

Selección de capacidades e indicadores 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 

Comprende 

textos escritos..  

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos 

Deduce el tema y las ideas principales en textos 

con algunos elementos complejos en su estructura 

y con diversidad temática 

Deduce el propósito del autor en un texto con 

algunos elementos complejos en su estructura 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

Momento Estrategia Recur- 

Mater. 

Tiempo 

Inicio ¿Para qué usamos el lenguaje al leer un texto Antecedentes del 

fenómeno del niño argumentativo sobre el cuidado del 

medioambiente? 

 10.m 

Comunica el propósito de la sesión: hoy van a deducir el tema, 

las ideas principales y el propósito del autor en el texto 

argumentativo. 

Los estudiantes elijen las normas de convivencia a tener en 

cuenta en esta sesión.  

 

 10m 

Leen el texto para saber las diferentes opiniones sobre  el 

fenómeno del niño 

texto 20m 

. Preguntar si ya están preparados para participar del 

conversatorio. Recuerden el texto  leído al inicio.  ¿cuál era el 

 20m. 
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título?, ¿qué consejos planteaba?, , ¿para qué se escribió?  

Anota sus ideas en la pizarra.  

 Escucha sus comentarios e indica que hoy seguirán 

preparándose leyendo un nuevo texto. 

Desarr.  

Antes de la lectura 

Entrega el texto preparado para esta sesión (ficha 12 : No es por 

las ballenas.) 

Observen el título, la imagen y el nombre del autor. 

Responden a preguntas que los ayude en la observación ¿el 

título tiene relación con la imagen?, ¿hay relación entre el título 

y la frase de entrada que está debajo del título? 

¿de qué tratará el texto?, ¿será un cuento?, ¿cuántos párrafos 

tiene el texto? 

Anota en la pizarra las ideas para revisar después de la lectura. 

 

Durante la lectura.. 

Realizan una primera lectura de manera individual y silenciosa. 

Observar  la posición que tienen al leer para saber en qué están 

avanzando y tienen  dificultades, a fin de orientarlos. 

Preguntar: ¿cuál es la idea más importante?, ¿qué idea 

podríamos destacar en el primer párrafo?, ¿cuál en el último 

párrafo?, ¿qué ideas podríamos destacar en los párrafos 

intermedios? 

Tomar nota en la pizarra 

Inicia la lectura en voz alta haciendo énfasis en algunas palabras 

o frases del título y la frase de inicio. 

Comenta y pídeles que subrayen el nombre del autor. 

Lee el primer párrafo y pregunta: ¿qué ideas podríamos destacar 

en el primer párrafo? 

 

 

 

 

Lee el segundo párrafo haciendo pausas e interrogando al texto: 

¿a qué está condenado el mundo?, ¿por qué?, ¿cuándo serán 

importantes para todos nosotros los problemas del 

medioambiente? 

 

 
 

 
 

Preguntar: ¿a qué se refiere el autor con nada de ello? 

Se junten entre dos para que lean. 

Un compañero lee el tercer y otro el cuarto párrafo, que 

comenten y luego subrayen las ideas más relevantes. 

Acércate a los niños y acompáñalos a repasar. 

 

Después de la lectura 

 

Ficha 12. 

 

20m 

 

 

 

 

 

2h. 
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Indícar  que pongan marcas tipo llave al costado de los párrafos 

de inicio, desarrollo y cierre. 

 
 

Coloca en la pizarra un gráfico de llaves que deben completar 

con sus propias palabras en función de las ideas más relevantes 

que han ubicado en cada parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorea y acompaña a los niños. Escucha lo que dicen y 

comenta solo si es necesario 

Entrega a cada grupo una ficha para que conversen en función 

de las preguntas planteadas. 

 

 
 

A partir de las respuestas de los niños, concluye comentando 

que hemos leído un texto de opinión donde el autor plantea un 

punto de vista, desarrolla ideas con argumentos y termina con 

una conclusión. 

Pregunta: ¿cuál es el propósito en un texto de opinión?, ¿un 

texto de opinión será un texto argumentativo?, ¿en este texto el 

autor nos quiere convencer o persuadir de algo?, ¿de qué nos 

quiere persuadir? A manera de repaso, pide que lean la 

información de la página 139 del libro com. 
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Cierre  Realiza el recuento de lo trabajado en esta sesión y pregunta: 

¿cuál fue el propósito de esta sesión?  

Pregunta: ¿hemos logrado deducir el tema, la idea principal y el 

propósito del autor en el texto? 

 

Ficha Nº 

13 

20m 
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ANEXOS Nº 3 
 
 

Ficha de trabajo Nº 2 

 

Visión general de la ilustración. 

– Comparación por partes: visión parcial de una ilustración e inmediatamente 

comparar la misma porción o parte con la otra ilustración. 

– Seguir rastreando con la vista las partes de la ilustración siguiendo un orden 

establecido. Por ejemplo, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. 

– Señalar con una marca (una cruz o una raya) cada diferencia (ausencia de 

detalle) que se encuentre en las figuras. 

– Hacer un recuento final para asegurarse de que se han encontrado todas las 

diferencias. 
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Ficha de trabajo Nº 5 

 

Lee con atención el siguiente cuento 
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FICHA  DE TRABAJO Nº 6 

 

LA FLOR DE LIROLAY 

 

Esta es la historia de un rey ciego que tenía tres hijos. Una extraña enfermedad 

le había quitado la vista y a pesar de aplicarle numerosos remedios y consultar 

a los sabios más ilustres, no hubo resultados de mejoría. 

Un día llegó a palacio, desde un país lejano, un viejo mago. Después de 

observarlo, le dijo que sólo la “flor de lirolay”, aplicada a sus ojos, le devolvería 

la visión. Esa flor se abría en tierras muy lejanas y eran tantas las dificultades 

del viaje y de la búsqueda que resultaba dificilísimo conseguirla. 

Los hijos del rey se ofrecieron para realizar la búsqueda. El padre les prometió 

que el que trajese la flor del lirolay, tendría como premio ser el próximo 

soberano del reino. Los tres hermanos partieron juntos. 

Llegaron a un lugar en el que se abrían tres caminos y se separaron, tomando 

cada cual uno de ellos. Se marcharon con la promesa de reunirse allí mismo el 

día en que se cumpliese un año, no importaba el resultado de la búsqueda. 

Llegaron a las puertas de las tierras de la flor del lirolay, y se sometieron a las 

duras pruebas exigidas. Ninguno de los dos hermanos mayores las resistió, y 

regresaron son haber conseguido la flor. El menor, que era mucho más valiente 

que los otros dos, y quería a su padre con devoción, consiguió la flor. Faltaba 

muy poco para que terminara el año pactado. 

Los tres hermanos llegaron al punto de encuentro. Cuando los hermanos 

mayores vieron llegar al pequeño con la flor de lirolay, se sintieron humillados. 

La conquista le iba a dar al joven fama de héroe, y además conseguiría la 

corona. La envidia hizo que se pusieran de acuerdo para matarlo. 

Poco antes de llegar a palacio, se alejaron un poco y cavaron un hoyo muy 

profundo. Allí arrojaron al hermano menor, después de quitarle la flor de lirolay. 

Cubrieron de tierra el agujero. 
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Llegaron a palacio presumiendo de su hazaña. El padre se pasó la flor por los 

ojos y recobró la vista al instante. Su alegría se transformó en pena al conocer 

la noticia de la muerte de su querido hijo. 

Del cabello del príncipe enterrado brotó un frondoso cañaveral. Un pastor que 

pasaba por allí con su rebaño, cortó una caña para hacerse una flauta. Cuando 

el pastor intentó tocar la flauta, ésta dijo: 

 

No me toques, pastorcito,  

ni me dejes de tocar; 

mis hermanos me mataron 

por la flor de lirolay. 

 

La fama de la flauta mágica llegó a oídos del rey que quiso probarla, sopló, y 

oyó estas palabras: 

 

No me toques, padre mío, 

ni me dejes de tocar; 

mis hermanos me mataron 

por la flor de lirolay. 

 

Mandó a sus hijos que tocaran la flauta, y se escuchó a la flauta decir: 

 

No me toquen hermanitos, 

ni me dejen de tocar; 

porque ustedes me mataron 

por la flor de lirolay. 
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El pastor los llevó al cañaveral donde había cortado la caña. Cavaron al pie y el 

príncipe, vivo todavía, salió desprendiéndose de las raíces. El rey condenó a 

muerte a sus hijos. El joven príncipe, no sólo los perdonó, sino que convenció y 

consiguió que el rey los perdonara. 

El joven consiguió ser rey, y su familia y su reino vivieron largos años de paz y 

abundancia. 

 

 

FICHA Nº 7 

 

 

Ficha de  autoevaluación 

 

Nombre y apellido:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Criterios Lo hice fácilmente Lo hice con esfuerzo No lo hice 

¿Ubiqué el nombre 
del autor, ilustrador, 
editorial? 

   

¿Ubique el título?    

¿Ubiqué el índice?    

¿Dije cómo eran 
los textos que 
exploraba? 

   

¿Leí algunas partes 
para identificar si 
se trataba de un 
cuento, noticia, 
etc.? 
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FICHA DE TRABAJO Nº 8 

 

Ficha de autoevaluación 

 

Nombre y Apellido:……………………………………………………. 

 

Criterios Lo hice fácilmente Lo hice con esfuerzo No lo hice 

¿Escuché con 
atención a mis 
compañeros 
cuando estaban en 
uso de la palabra? 

   

¿Tomé nota de las 
ideas más 
importantes de 
cada grupo? 

   

¿Respeté las 
normas de 
convivencia 
acordadas en el 
desarrollo de la 
sesión? 

   

 

FICHA N º 9 

 

 

 

 

¿Cómo debe estar organizado? 

 

Un portafolio del estudiante podría estar organizado en: 
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1° Portada: Conti ene los datos de cada estudiante como su nombre, grado y 

el nombre de su tutor o maestro del grado. 

 

2° Metas de aprendizaje: se refiere a lo que cada estudiante plantea aprender 

en un determinado ti empo. Por ejemplo: 

 

En lectura nos podemos proponer leer más libros que el trimestre pasado, 

relacionar lo que leo con lo que yo pienso, etc. 

 

En escritura nos proponemos mejorar la escritura de poemas, escribirle a la 

autora de mis cuentos favoritos, hacer una lista de palabras que me cuesta 

escribir... 

 

3° Trabajos: Los niños seleccionan algunos de sus trabajos. Estos deben ser 

representativos de lo que han aprendido para conformar su portafolio personal. 

 

4° Reflexión personal: Describir los logros alcanzados y los aspectos que 

faltan por mejorar. 

 

Ejemplo: 

 

En este trabajo descubrí que soy capaz de........ 

 

Una de las cosas que antes me costaba y ahora puedo hacer es..... 

 

Fuente: Calero Guisado, Andrés y Esther Calero Pérez (2008). “El portfolio como  estrategia de 

evaluación compartida de la comprensión lectora”. En: Didáctica. Lengua y Literatura, 20, pp. 15-36 
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FICHA Nº 10 
 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Deduce el propósito del autor 
en un texto con algunos 
elementos complejos en su 
estructura. 

Observaciones L.C 

Abraham    

Heidy    

Jemny    

Jenifer    

Manuel    

Yoselita    

Eduardo    

EmperatriZ    

Anderson    

Jonatan    

Yomara    

César    

Flor    
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FICHA Nº 11 
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FICHA Nº 12 
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Ficha Nº 13 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

                                    Infiere el significado de los textos escritos. 

 
Deduce el tema y las ideas principales 

en textos con algunos elementos 

complejos en su estructura y con 

diversidad temática 

Deduce el propósito del autor 

en un texto con algunos 

elementos complejos en su 

estructura 

Observaciones y/o 

comentarios 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


