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RESUMEN 

 

El uso de estrategias didácticas tradicionales por parte de los docentes contribuye con la 

deficiente calidad del servicio educativo que se brindan en las Instituciones Educativas de 

La Libertad y en especial en la provincia Santiago de Chuco. En el desarrollo de la 

educación en la Región, se aprecia que los docentes siguen utilizando prácticas 

tradicionales lo que constituye uno de los factores que influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Particularmente el uso de estrategias didácticas, 

esencialmente estrategias de enseñanza, constituye uno de los factores que afecta los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes en el Área de Comunicación en el 

cuarto grado de Educación Primaria en la Institución Educativa Nº 80673 – Candoguran 

en el distrito de Cachicadan. Los bajos niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

constituyen las manifestaciones del problema que se ha investigado y coincide con uno 

de los problemas que enfrenta la educación peruana. Para realizar la investigación se 

han estudiado las prácticas de los docentes, los fundamentos teóricos en el campo de las 

ciencias de la educación como en relación con los fundamentos epistemológicos y los 

relacionados con el uso de estrategias y la comprensión lectora. En general se puede 

afirmar que el trabajo de los docentes no tiene una sólida base científica. Además se 

estudiaron las prácticas de los aprendizajes en los estudiantes, por un lado se buscó 

conocer las formas como los profesores los orientan para que realicen sus aprendizajes y 

por otro lado las prácticas de aprendizaje usadas por los mismos estudiantes. Los 

resultados nos muestran que una adecuada fundamentación científico pedagógica de las 

estrategias así como la fundamentación en el uso de las tecnologías de la información 

contribuye a mejorar los aprendizajes como lo muestran los resultados obtenidos en esta 

experiencia. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategia didáctica, comprensión lectora, Área de Comunicación. 

  



 

ABSTRACT 

 

The use of traditional didactic strategies by teachers contributes to poor quality of 

educational services that are provided in the Educational Institutions of La Libertad and 

especially in the province Santiago de Chuco. In the development of education in the 

region, it is seen that teachers still use traditional practices which is one of the factors 

influencing the academic performance of students. Particularly the use of teaching 

strategies, teaching strategies, essentially, is one of the factors affecting reading 

comprehension levels of students in the Communications in the fourth grade of primary 

education in the Educational Institution No. 80673 - Candoguran in the district 

Cachicadan. Low levels of reading comprehension in students are the manifestations of 

the problem that has been researched and matches one of the problems facing education 

in Peru. To conduct the research we have studied the practices of teachers, the 

theoretical foundations in the field of science education and in relation to the 

epistemological and related strategy use and reading comprehension. In general we can 

say that the work of teachers do not have a sound scientific basis. Besides learning 

practices on students were studied, first we sought to understand the ways teachers guide 

them to realize their learning and secondly learning practices used by the students 

themselves. The results show that a proper scientific foundation of pedagogical strategies 

and the rationale for the use of information technology contributes to improve learning as 

shown by the results obtained in this experiment.  

 

KEYWORDS: Teaching strategy, reading comprehension, Communications Area. 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación peruana enfrenta diferentes problemas que van desde las carencias 

materiales, el uso de propuestas curriculares que no integran las exigencias de la 

sociedad del conocimiento, la inadecuada gestión, la separación de la actividad de la 

escuela de las actividades de la comunidad o del entorno en el que se brinda la 

educación, la formación del personal docente que responde a una etapa en el desarrollo 

de la humanidad que ya no existe, el desarrollo de prácticas docentes impositivas, la 

educación como un proceso en el que se trasmite información antes que ser un proceso 

de construcción del conocimiento, en el campo del desarrollo del razonamiento 

matemático como de la comprensión lectora nos ubicamos en los últimos lugares, según 

las evaluaciones que se aplican a nivel internacional. 

 

Dentro de esta problemática de la educación encontramos el problema de uso de 

estrategias didácticas tradicionales que contribuyen a desarrollar estilos de aprendizajes 

dependiente, a formar ciudadanos repetidores de información, memoristas, repetitivos, 

etc. Las estrategias didácticas usadas por los docentes priorizan la enseñanza, el 

desarrollo de contenidos, la repetición, se prioriza el trabajo del docente, etc. antes que el 

desarrollo el aprendizaje, etc. 

 

En la Institución educativa Nº 80673 se ha aprecia que los estudiantes tienen limitaciones 

para comprender los textos que leen, lo que afecta sus procesos de aprendizaje en todas 

las Áreas. Estas limitaciones se relacionan con los estilos de enseñanza de los docentes 

y en especial con las estrategias usadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. En el 

trabajo de la mayoría de los docentes está ausente el sustento científico pedagógico del 

trabajo con los estudiantes. El problema de la investigación fue enunciado del modo 

siguiente: ¿Cómo influye el uso de las estrategias didácticas en la comprensión lectora de 

los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 80673 

Candoguran - Cachicadan .Santiago de Chuco 2013? 

 

En la realización de la investigación se realizaron diferentes tareas dentro de las 

podemos indicar: 

 

Actividades facto perceptibles, que se encaminaron a obtener los datos necesarios para 

comprender el problema de las estrategias usadas por los docentes, para ello fue 

necesario aplicar encuestas a docentes y estudiantes y también realizar observaciones 



 

en el trabajo. Además se han revisado documentos como el Proyecto Educativo 

Institucional, los planes curriculares, las carpetas pedagógicas, los registros de 

calificaciones, etc. Con estos datos fue posible la construcción de la información 

necesaria para comprender el problema en su ubicación, espacial, temporal y social. 

 

También se han realizado actividades para el desarrollo teórico de la investigación, es 

decir se han revisado materiales bibliográficos para el mejor entendimiento de los 

fundamentos teóricos generales, en el campo de la epistemología del conocimiento así 

como las diferentes teorías pedagógicas, las teorías que se construyen actualmente y 

que tienen que ver con la fundamentación del uso de las tecnologías de la información en 

el procesos educativo, y también se ha revisado el material bibliográfico que directamente 

se relaciona con las estrategias y la comprensión lectora. En este proceso de estudio se 

han revisado experiencias similares en otras instituciones educativas así como las 

orientaciones que el Ministerio de Educación establece para elevar los niveles de 

comprensión lectora en la educación peruana. 

 

Otra de las tareas fue la elaboración de la propuesta, para ello se orientó el trabajo en 

dos aspectos esenciales, por un lado la fundamentación científico pedagógica y por otro 

lado la ejecución de las estrategias en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el 

Área de Comunicación para desarrollar la capacidad de comprensión lectora de los 

estudiantes. Todo ello integrado en los procesos curriculares que el MINEDU establece 

para la educación peruana en el nivel y grado correspondiente. 

 

Otra de las tareas fue la aplicación de la propuesta y el monitoreo de la misma en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje que se desarrollaron con los estudiantes. En la 

investigación se han utilizado métodos, como los empíricos (relacionados con el recojo y 

proceso de datos), los métodos teóricos (el análisis, la síntesis, el histórico lógico, etc), y 

los métodos estadísticos usados para la construcción de la información a partir de los 

datos obtenidos con la aplicación del pre test y las observaciones antes, como con la 

aplicación del pos test y las observaciones después de aplicar la propuesta de estrategia 

didáctica. 

 

Las principales constataciones muestran que la educación que se imparte en la 

Institución Educativa Nº 80673 de Candoguran del distrito de Cachicadan está a cargo de 

docentes que utilizan estrategias tradicionales, repetitivas con los que fueron formados en 



 

el siglo pasado. Por lo que el uso de ellas limita fomentar aprendizajes en los estudiantes, 

afectando el rendimiento académico en todas las Áreas.  

 

Las características que presentan nuestros educandos en cuanto a comprensión lectora 

son las siguientes: Problema de acceso al libro, no comprenden lo que leen, los niños 

olvidan rápidamente lo que les enseñan, desconocimiento de estrategias de aprendizajes, 

desconocimiento de técnicas de lectura y de recursos para organizar la información, en la 

casa los padres de familia no promueven la práctica de lectura debido al nivel educativo 

básico alcanzado, sólo envían a sus hijos a la escuela porque el programa Juntos les 

exigen. 

 

Para el análisis e interpretación de resultados, se utilizó diferentes métodos y 

procedimientos estadísticos, así como el uso del software SPSS, que nos ha permitido 

obtener los resultados con claridad y precisión. 

 

Las teorías utilizadas nos han permitido interactuar con la realidad específicamente con el 

objeto de estudio. Así tenemos a la teoría general de sistemas, que aplicadas a las 

ciencias educativas pretende regular, controlar, y describir en su totalidad el proceso 

educativo, las teorías pedagógicas como la de Vygotsky que afirma que el modelo de 

aprendizaje que aporta el contexto ocupa un lugar central.  

 

Según Vygotsky, la interacción social se convierte en el motor del desarrollo. El 

aprendizaje está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su zona de 

desarrollo próximo o potencial, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, es decir al conjunto de ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento, así como su organización, la teoría de la 

comprensión lectora de Isabel Solé quien comenta que existen diferentes modelos de 

organización de las estrategias de lectura, que se agrupan según el momento de la 

lectura, es decir antes, durante y que contribuyen al desarrollo de las capacidades 

creativas del alumno, socializando, compartiendo opiniones y experiencias.  

 

Teniendo en cuenta la problemática persistente en la institución educativa, se plantea 

trabajar con el diseño de las estrategias didácticas, para mejorar la comprensión lectora, 

lo cual permitió a los estudiantes interactuar con nuevos medios y materiales en el 



 

aprendizaje de las diferentes actividades, despertando el interés por la lectura y su 

respectiva comprensión.  

 

Los contenidos en las sesiones de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan 

permitieron a los alumnos modificar sus conceptos básicos, de tal manera que propicia un 

aprendizaje significativo que se ajuste al paradigma constructivista. El uso de estas 

estrategias estimulan la inteligencia específicamente verbal, espacial, lingüística y la 

interpersonal; mejorando la concentración y la creatividad para la comprensión de textos 

en los estudiantes. 

 

Con esta propuesta de estrategias didácticas se pretende innovar dicha estrategia para 

ser trabajadas con los estudiantes, para de esta manera se convierta en un proceso de 

transformación de una realidad existente y lo más importante es que las clases 

tradicionales pueden ser trabajadas en entornos virtuales donde el trabajo es activo, 

dinámico, disfrute y de interaprendizaje de los estudiantes. 

 

El presente informe de investigación consta de tres capítulos.  

 

El capítulo I, comprende la problemática de la comprensión lectora a nivel de la región La 

Libertad, y a nivel de la Institución Educativa N° 80673- Candoguran-Cachicadan, 

ubicación, problemática institucional, principales característica del problema de 

investigación; además abarcamos el problema presentado, el objeto y el campo de 

investigación, los objetivos y el diseño lógico de la investigación. 

 

El capítulo II, se refiere al desarrollo de los fundamentos teóricos de las estrategias, las 

mismas que se han elaborado a través de una minuciosa revisión bibliográfica. 

Comprende la teoría de la complejidad, teoría del aprendizaje significativo, teoría del 

constructivismo socio cultural, teoría de la comprensión lectora, y teorías relacionadas 

con el uso de estrategias didácticas. 

 

En el capítulo III, presenta la propuesta de estrategias didácticas, sus fundamentos, 

descripción, componentes, y los documentos y flujos de la propuesta; además se propone 

el modelado de la propuesta: modelo teórico y operativo; aplicación de la propuesta y los 

resultados del uso de la estrategia. 

 



 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I: 

LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS Y LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80673 

CANDOGURAN DE CACHICADAN. 

 

En este capítulo se describe la problemática de las estrategias utilizadas por los docentes 

y sus implicancias en la comprensión lectora a nivel de la región de La Libertad, y a nivel 

de la Institución Educativa N° 80673- Candoguran-Cachicadan. Se describe la Institución 

Educativa, su ubicación, la problemática institucional, las principales característica del 

problema de investigación. En otra parte se presenta la metodología utilizadas en el 

desarrollo de la investigación presentando el problema de investigación, el objeto y el 

campo de investigación, los objetivos, la hipótesis y el diseño lógico de la investigación. 

 

1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD. 

La Libertad situado en la parte noroeste del país, colindando con el océano Pacífico 

por el oeste y con los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas por el 

norte, con San Martín por el este y Ancash y Huánuco por el sur. Abarca gran parte 

de la costa norte en su parte occidental y una gran sección de la Cordillera de los 

Andes. 

La Región La Libertad es un territorio ubicado en el eje de desarrollo de la macro 

región Norte. La combinación de particularidades como: localización geográfica, 
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recursos naturales y clima, le dan condiciones adecuadas para el desarrollo de sus 

sectores productivos. 

 

1.1.1. UBICACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REGIÓN. 

La Región La Libertad se ubica en la parte nor occidental del Perú, abarcando 

una superficie de 25,499.90 Km2 (2.0% de la superficie total del país); cuenta 

con una población de 1,6 millones de habitantes; su fisiografía comprende: 

costa, que abarca 38,9% de su territorio, concentra al 72,7% de la población, 

posee extensos desiertos y tablazos vecinos al mar; sierra, con el 55,6% de 

su territorio, concentra al 27,2% de la población, posee hasta 7 pisos 

ecológicos; selva, con el 5,5% de su territorio, con solo el 0,1% de la 

población regional (distrito de Ongon - provincia de Pataz) posee extensas 

zonas de bosques. 

 

Política y administrativamente se divide en 12 provincias y 83 distritos, de las 

cuales cinco se localizan en la franja costera (Trujillo, Ascope, Chepén, 

Pacasmayo y Virú) y las siete restantes en la zona sierra (Bolivar, Gran 

Chimú, Julcan, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Pataz). 

 

En el territorio en el que actualmente se ubica la región se han encontrado 

restos de los primeros grupos humanos más importantes de la zona norte, el 

Hombre de Paiján y el Hombre de Huaca Prieta. En este territorio se han 

desarrollado civilizaciones importantes desde el antiguo Perú, como la Cultura 

Cupisnique, la cultura Mochica, la influencia del imperio Wari, expansión del 

imperio Chimú y el reino de Cachicadan. Los Incas llegaron a los territorios de 

la región La Libertad hacia el 1470 d.c, formando parte de uno de los cuatro 

suyos del incanato: el Chinchaysuyo. En la colonia, se fundó la ciudad de 

Trujillo y fue Diego de Almagro quien lo hizo a principios de diciembre de 

1534.  

 

Inicialmente la ciudad se fue poblando de hacendados distribuidos por toda la 

costa y sierra. El movimiento económico de esas épocas giraba en torno a la 

producción de Trujillo y su entorno inmediato: azúcar, cueros, ganadería 

porcina, cobre, vino, madera, miel de caña, etc. En 1820 el marqués de Torre 

Tagle, intendente de Trujillo encabezó un movimiento separatista que dio 
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como resultado la declaración de la independencia el 24 de diciembre, siendo 

la primera ciudad del país que se declaraba libre. 

 

En la Republica surgieron economías locales y con ello empezó el 

debilitamiento del rol de Trujillo, ocasionando la desmembración de su 

territorio, creándose así las regiones de Lambayeque, Amazonas, Cajamarca 

y Piura (1832-1874). Su economía giraba en torno a la producción de zonas 

cañeras y algodoneras, mientras que en la serranía era netamente agrícola y 

ganadero. El período de la guerra con Chile destruyó los bienes capitales, en 

especial las haciendas del norte. Durante la reconstrucción nacional surgieron 

los latifundios de producción de azúcar y algodón, destacando los centros 

agroindustriales de Casa Grande y Cartavio. 

 

Durante el siglo XX la economía se basó en la explotación y fabricación de 

caña de azúcar, seguido de la producción minera de Quiruvilca (cobre, plata y 

zinc), producción de arroz y de cemento en Pacasmayo, mientras que la 

sierra abastecía con sus productos a la costa. Asimismo, se desarrolla la agro 

exportación de espárragos. 

 

Cuadro Nº 1. 

La Libertad Provincias y distritos. 1940 – 2014. 

Año Provincias Distritos 

1940 7 55 

1961 7 66 

1972 7 72 

1981 7 72 

1993 10 80 

2005 12 83 

2007 12 83 

2014 12 83 

Fuente: INEI. 

 

1.1.2. EL DISTRITO DE CACHICADAN EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE 

CHUCO. 

Existe poca documentación sobre la historia pre inca del pueblo de 

Cachicadán. Probablemente existían pequeños caseríos dispersos hasta 
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que alrededor del año 1365 fueron influenciados y absorbidos por una nueva 

ideología política, social y religiosa al ser sometidos al Imperio Incaico por el 

ejército del Inca Huayna Cápac. Este joven monarca crea los mitimaes, 

agrupaciones que estaban distribuidas en promedio de 100 familias por 

ciudadela. 

 

Durante esta época, Cachicadán y los cerros de los alrededores eran lugares 

de refugio y "posta" de los chasquis que transportaban el pescado fresco del 

Pacífico para el monarca inca cuando éste se encontraba en Cajamarca, su 

ciudadela de la sierra norteña. 

 

Cuando los españoles en 1610 fundaron la villa de Santiago de Chuco, 

trataron de colonizar las tierras de los alrededores: Llaray, San José de 

Porcón, Cachicadán, Santa Cruz de Chuca. Se dieron entonces con la 

sorpresa de encontrar en los cerros vecinos Ycchal, Llaume, Huallio y 

Paranchocta, a los guerreros incas que ahuyentaban a los intrusos con hon-

das, flechas y macanas. 

 

Pocos restos arqueológicos han quedado de esta época, pues las 

construcciones primitivas sirvieron de cimientos a otras. Además, los 

españoles y posteriormente los huaqueros terminaron con los restos que 

hubieran podido documentar más la historia. 

 

Alrededor de 1790, al avanzar la catequización española, los religiosos 

agustinos llegan a estos lugares y en 1797 crean la semiparroquia de la 

Virgen de la Natividad del Rosario de Llaray y el convento de San José de 

Porcón, de los cuales Cachicadán era anexo. Es recién después de 109 

años, el 15 de febrero de 1906 cuando comienza a funcionar como 

semiparroquia, hasta 1952 en que se crea la parroquia de la Virgen del 

Carmen del distrito de Cachicadán, fundada como tal por decreto arzobispal 

de Trujillo del 20 de febrero del mismo año. Se anexaron a esta parroquia el 

caserío de Santa Cruz de Chuca y las haciendas de San José de Porcón y 

Llaray, desmembrándose de la parroquia de Santiago de Chuco. 

 

Los datos que se consignan se encuentran en los archivos de la parroquia 

de la Virgen del Carmen de Cachicadán, en los libros del 1 al 6, donde se 
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han asentado los bautizos, matrimonios y bendiciones que se administran 

desde 1797. Estos libros, cuidadosamente forrados en pergamino, 

constituyen un valioso patrimonio histórico para las generaciones presentes 

y futuras. 

 

En los registros de municipios y bibliotecas, a Cachicadán se le menciona a 

partir de 1834 como "La Banda", un paraje de pastizales y pantanos, mas no 

como un centro poblado. En 1835 se construye la primera casa con baño 

termal, de propiedad de una señora de apellido Vicuña. También se relata 

que por ese año visita el lugar el Obispo Francisco Solano de Trujillo, 

disponiendo la construcción del templo. 

 

En las cercanías de las fuentes termales se siguen construyendo casas de 

personas importantes de Santiago de Chuco; igualmente, se registra por 

esos años la visita del sabio Antonio Raimondi, para estudiar las aguas 

termales. 

 

Los viejos pobladores de Cachicadán, así como los restos de 

construcciones, aún existentes, atestiguan que el barrio más antiguo fue La 

Concepción. Es muy posible que en este periodo, de 1860 a 1900, en que 

Cachicadán fuera caserío de Santiago de Chuco, se haya creado una 

escuela mixta. 

 

El 3 de noviembre de 1900 el Presidente de la República López de Romaña 

promulga la Ley, dada por el congreso el 15 de setiembre, elevando al 

distrito de Santiago de Chuco a la categoría de Provincia y al caserío de 

Cachicadán a la de Distrito. 

 

La Institución Educativa Nº 80673 se ubica en el centro poblado Candogaran, 

en el distrito de Cachicadan en la provincia de Santiago de Chuco en la región 

“La Libertad”, a una altitud de 2,800 msnm, dista de la ciudad de Trujillo unos 

183 Km. 

 

El distrito limita:  

Por el norte con los distritos de Huamachuco y Sarín de la provincia de 

Sánchez Carrión.  
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Por el sur con los distritos de Santa Cruz de Chuca y Angasmarca. 

Por el este con Sitabamba y Mollebamba. 

Por el oeste con los distritos de Quiruvilca y Santaigo de Chuco. 

  

Este bello paraje, presenta las estaciones del año bien marcadas lo cual 

influye en la agricultura, actividad a la que se dedican la mayoría de sus 

pobladores, siendo su temperatura 15ºC en el día. 

  

El pueblo de Cachicadán está asentado en las faldas del misterioso o 

histórico cerro “La Botica” que ofrece una gran variedad de plantas 

medicinales; así como también las aguas termos medicinales. 

 

1.1.3. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LA REGIÓN LA LIBERTAD. 

En el Plan de Desarrollo Regional Concertado, publicado por el Gobierno 

Regional de La Libertad se indica que: 

 

La Libertad, cuenta con cinco cuencas hidrográficas que desembocan en el 

Pacifico, formadas por los ríos: Jequetepeque, Chicama, Chao, Viru y Moche; 

y una serie de ríos tributarios que desembocan en el Marañón, y 

posteriormente en el Atlántico. 
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El aporte de La Libertad al Valor Agregado Bruto nacional, según cifras del 

INEI, es de 4,9 por ciento, ubicándose como el tercer departamento de mayor 

contribución, luego de Lima (53 por ciento) y Arequipa (5,7 por ciento). La 

importancia relativa del departamento en el país es mayor en el caso de 

algunos sectores, como agropecuario, con una contribución del 11,6 por 

ciento; minería, con 7,8 por ciento; manufactura, con 6,1 por ciento; y 

construcción, con 5,6 por ciento.  

 

En la estructura productiva departamental, la actividad manufacturera destaca 

por ser la de mayor importancia relativa (20,9 por ciento). El sector 

agropecuario, es la segunda actividad en orden de importancia, con una 

participación del 19,8 por ciento, seguido del sector otros servicios (16,8 por 

ciento) y minería (9,4 por ciento).  

 

De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares de 2010, aplicada por 

el INEI, el 54,4 por ciento de la población empleada labora en el sector 

terciario; 27,6 por ciento en el sector primario y 18 por ciento en el sector 

secundario. 

 

Cuadro Nº 2. 

La Libertad: Valor Agregado bruto 2010E 

Valores a Precios Constantes 1994 

(Miles de nuevos soles) 

 

De acuerdo con este cuadro la importancia de los sectores económicos se 

indican a continuación: 
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1. Agropecuario  

El sector agropecuario es la segunda actividad de mayor contribución al VAB 

departamental de 2010 (19,8 por ciento) y se caracteriza por su aporte de 

11,6 por ciento al sector a nivel nacional, ocupando el segundo lugar, 

después de Lima (21,1 por ciento). Su estructura se ha diversificado en los 

últimos años a favor de los productos agroindustriales. En la costa, destacan, 

principalmente, los cultivos de caña de azúcar, arroz y maíz amarillo duro, 

orientados, en su mayoría, a la agroindustria de mercado interno; así también 

cultivos de espárragos, alcachofas, paltas y destinado básicamente al 

mercado externo. En contraste, en la sierra, se continúa con la siembra de 

cultivos que se orientan al autoconsumo (trigo, cebada, entre otros), a 

excepción de la papa, cuya producción va al mercado nacional. 

 

2. Pesca  

Representa el 0,2 por ciento del VAB departamental y se caracteriza por el 

desembarque de recursos marinos destinados principalmente al consumo 

humano indirecto (elaboración de harina y aceite) y, en menor medida, al 

consumo humano directo, principalmente en fresco. Su principal puerto es 

Malabrigo (Distrito de Rázuri - Provincia de Ascope), ubicado a 80 Km de la 

ciudad de Trujillo. 

 

3. Minería  

La minería, es la cuarta actividad más importante, en términos de contribución 

al VAB departamental (9,4 por ciento) y se caracteriza por producir minerales 

polimetálicos como oro, cobre, plomo y zinc, en donde el primero explica el 

95,2 por ciento del VBP del sector. A partir del 2005 la actividad ganó 

importancia relativa en la estructura económica, con el inicio de operaciones 

de la unidad minera Lagunas Norte, perteneciente a la empresa Minera 

Barrick Misquichilca, con una inversión de US$ 340 millones.  

 

Durante el año 2010, el departamento produjo 1 545 mil onzas de oro, lo que 

representa el 29,3 por ciento de la producción de oro del país, ubicándolo 

como el segundo más importante, luego de Cajamarca (31,5 por ciento). De 

otro lado, la unidad de Lagunas Norte contribuyó con el 52,3 por ciento, de la 

producción de oro regional. Las reservas probadas y probables de Lagunas 

Norte se estimaron en 6,6 millones de onzas de oro al 31 de diciembre de 
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2010 y se estima que las operaciones continúen hasta el año 2022 debido a 

las nuevas inversiones realizadas, principalmente, en la ampliación del tajo 

abierto, ampliación del botadero de desmonte y la construcción de una nueva 

pila de lixiviación. 

 

4. Manufactura  

El sector manufacturero es la primera actividad en importancia con una 

contribución de 20,9 por ciento en 2010. El departamento ocupa el tercer 

lugar en cuanto a contribución al VAB manufacturero nacional, después de 

Lima (58,8 por ciento) y Arequipa (6,4 por ciento), al aportar el 6,1 por ciento 

del total. 

 

5. Turismo  

El sector turismo en el departamento se ha mostrado dinámico en los últimos 

años, en un contexto de puesta en valor de sus principales restos 

arqueológicos, como la Huaca del Sol y La Luna, Huaca El Brujo (Museo de 

Sitio de la Señora de Cao) y la ciudadela de Chan Chan, que forman parte de 

la “Ruta Moche”1, aunado a un incremento de su infraestructura turística con 

el ingreso de nuevos operadores hoteleros, particularmente aquellos 

orientados a turistas extranjeros. Según cifras del Ministerio de Industria y 

Turismo (MINCETUR) arribaron, 1 059 mil visitantes durante el año 2010, de 

los cuales 5,4 por ciento fueron extranjeros. En tanto, la permanencia 

promedio de huéspedes nacionales y extranjeros, fueron de 1,3 y 1,7 días, 

respectivamente. 

 

6. Servicios financieros  

El sector financiero ha acompañado el crecimiento económico departamental 

en los últimos años incrementando el grado de profundización financiera del 

crédito, medido por el ratio colocaciones/PBI, que pasó de 14,0 por ciento, en 

2005, a 19,7 por ciento, en el 2010, acompañado del aumento del número de 

oficinas, de 50 a 148, en los mismos años de referencia. Por último, cabe 

señalar que La Libertad es la segunda plaza financiera, después de Lima 

(73,6 por ciento), en cuanto a colocaciones; y la tercera, luego de Lima (84,1 

por ciento) y Arequipa (2,8 por ciento), con relación a la captación de 

depósitos del público. 
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1.1.4. LA EDUCACIÓN EN LA LIBERTAD. 

A nivel regional el 51.2% de las Instituciones y Programas Educativos se 

encuentran distribuidos en el ámbito rural, sobre todo en las provincias de la 

sierra. La geografía accidentada en el ámbito rural condiciona una gran 

dispersión de las instituciones educativas y limita la interrelación entre el 

personal docente para el establecimiento de una comunicación efectiva y 

apoyo mutuo; escaso acceso a información innovadora para mejorar la 

calidad de los aprendizajes y una mejor cobertura educativa. 

 

Además existe una “impertinencia curricular” porque los programas 

curriculares no están adaptados a las realidades locales, a los calendarios 

rurales, a las valoraciones culturales específicas de los ámbitos rurales. Esto 

nos conduce a una falta de motivación en el interés educativo de buena parte 

de los usuarios. 

 

Las desigualdades entre la educación urbana y rural, de la región La Libertad, 

se refleja en las brechas, fracturas y desencuentros siguientes: 

 

Divorcio entre escuela y comunidad 

Exclusión Educativa (Cobertura Inicial y Secundaria) 

Diferencias culturales 

Tratamiento pedagógico de género 

Analfabetismo 

Niños que por trabajar abandonan la escuela 

Desatención de niños y niñas con habilidades diferentes 

Abandono educativo en zona rural 

Violencia familiar 

Niveles bajos de rendimiento académico y profesional 

 

En general la situación y aspectos críticos del sistema educativo: 

 

Baja calidad educativa. 

Entendemos por "educación de calidad" aquella que permite que niños, niñas 

y jóvenes logren aprendizajes significativos y desarrollen capacidades 

individuales que los ayude a comprender y actuar eficientemente sobre su 

entorno; es decir, sobre los distintos ámbitos de la sociedad, tanto político 
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como social y económico. Indicador de ello, es el nivel de logro de 

aprendizajes básicos en el área rural. De acuerdo a la prueba de medición de 

calidad aplicadas por el Ministerio de Educación a escuelas polidocentes 

completas de primaria en zonas urbanas y rurales (que representa una 

porción mínima del mundo rural que básicamente se atiende a través de 

escuelas multigrado y unidocentes) se observan brechas importantes en 

todos los ítems sobre dominio mínimo de las capacidades evaluadas. Así por 

ejemplo, el 63,5% de los alumnos de escuelas urbanas dominan cuando 

menos 9 de 14 capacidades evaluadas, mientras que ello ocurre sólo con el 

38,5% de los niños que asisten a polidocentes rurales. 

 

Por otro lado, los resultados de la aplicación de una prueba (de 

conocimientos) ampliada en 2004 a niños y niñas de 6to grado, residentes en 

tres comunidades de la sierra, se encontró que en promedio de aprobación 

con nivel suficiente 2,4% en la competencia lectora; en tanto sólo un 1,3% 

aprobó en matemáticas. 

 

Baja cobertura de inicial y secundaria 

Actualmente, el 38% de los niños con edades de 3, 4 y 5 años, no son 

atendidos por el sistema educativo, y no existe una política definida sobre 

cultura de crianza para la atención a los niños menores de 3 años. 

 

La cobertura promedio en la edad y el nivel de secundaria alcanza el 64,3%; 

sin embargo, el promedio de la cobertura para el grupo de edad (12-16 años) 

en el nivel y grado, es 35,5%, lo que muestra que la mayor parte de los 

alumnos están afectados por un retraso en su tiempo de formación. 

La mayor parte del 40,5% de adolescentes entre los 12 y 16 años que no se 

encuentra matriculado en el nivel de secundaria está cursando educación 

primaria (26,4%), principalmente, en las áreas rurales, o no está siendo 

atendido (14,1%), probablemente por vivir en las zonas más alejadas, o en 

condiciones de muy extrema pobreza dentro de las ciudades. 

 

En el caso de educación inicial en el medio rural, la baja población de niños y 

niñas de 5 años de pequeños centros poblados rurales, imposibilita la 

creación de un Centro de Educación Inicial (en cada uno de ellos; si a ello se 

le agrega el hecho de que por la edad no pueden trasladarse solos desde su 
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domicilio al centro poblado más cercano que cuente con un CEI, el problema 

de acceso se agrava. 

 

De igual manera, en el caso de la educación secundaria rural, la reducida 

demanda potencial del servicio en cada pequeño centro poblado eleva 

muchísimo los costos de atención, si pensamos además que la demanda de 

conocimientos, información y habilidades a lograr requieren del 

acompañamiento de un mayor número de profesores en comparación con la 

primaria. 

 

Las causas principales de la baja calidad educativa y baja cobertura de inicial 

y secundaria son, por un lado, el punto de partida de los niños, niñas y 

jóvenes del área rural para acceder a la escuela y desarrollar aprendizajes - 

alto nivel de dispersión y aislamiento, pobreza, desnutrición, falta de 

estimulación temprana, culturas ágrafas, analfabetismo, entre los más 

importantes - y por otro, la forma como el Estado viene atendiendo la 

educación rural - servicios de baja calidad y poco pertinentes - en dicho 

contexto. 

 

Respecto al contexto rural, el nivel de dispersión y aislamiento (sólo el 11% 

de la población rural vive en concentraciones mayores a los 500 habitantes), 

el nivel de pobreza (68.0), la tasa de desnutrición infantil (37,3) y la falta o 

poca estimulación temprana del infante - dado el limitado conocimiento de los 

padres y madres de familia sobre el crecimiento y desarrollo de sus hijos/as 

(entre otras razones, por la pobreza de recursos educativos del ámbito rural) 

como por la concepción (desde el punto de vista cultural) que tienen estos 

pobladores rurales pertenecientes a sociedades agrarias tradicionales sobre 

la infancia –son variables que impactan significativamente en contra de la 

capacidad y el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, así como 

en la posibilidad de acceder oportuna y sostenidamente a la escuela. 

 

1.1.5. LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA EN LA REGIÓN DE LA LIBERTAD.  

Los problemas que enfrenta la educación en La Libertad, y en las zonas alto 

andinas de la Región, son muy similares a la de otros sectores rurales del 

país. Estos problemas se han agrupado en: 
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Padres de familia y APAFA. 

Los padres de familia son un ente esencial para la formación educativa de sus 

menores hijos, pero nuestra realidad muestra muchos problemas en los 

hogares, desintegración de familias, violencia, padre con bajo grado de 

instrucción, desempleo, desinterés, son algunas de las causas que originan 

que los estudiantes presenten muchas dificultades en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Las Apafas deberían contribuir al mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes y servicios que ofrece la Institución Educativa. Nada de esto se 

cumple. Sólo se preocupan de cobrar a los padres y gastar. Se limitan en 

algunos casos a controlar la asistencia de los docentes y solicitar su cambio, 

si no cumplen con su horario de trabajo. Sin embargo el aspecto profesional 

académico, didáctico y actitudinal no se vigila, por las razones expuestas; lo 

que más caracteriza a estas organizaciones son los malos manejos de los 

fondos, en complicidad en muchos casos directores y docentes. Los temas de 

fondo no se tratan ni se discuten. 

 

El aprendizaje del alumno se desarrolla a partir de la familia, si en ella se 

presentan problemas entonces se perjudica su intelecto, problemas como: 

divorcio entre padres, alcoholismo, maltrato infantil, etc. Estas causas influye 

mucho en su estado físico, psíquico y emocional en lo que baja el rendimiento 

académico también encontramos causas como: la mala alimentación, la falta 

de afecto, el entorno social. Una solución aceptable es que los profesores 

conversen con los padres de familia y ver en que pueden ayudar para así 

mejorar el rendimiento del alumno. Cabe resaltar que el resultado de la 

experiencia escolar de cada uno es la unión entre el sistema de motivación 

individual, la calidad del entorno familiar y el contexto sociocultural. 

 

Exclusión educativa. 

Sobre el acceso a la educación primaria y secundaria según grupos de edad 

se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 1. 

La Libertad: indicadores de acceso, conclusión y rendimiento 

 

Fuente: Perfil Educativo de la Región La Libertad. 

 

La Región La Libertad ha logrado que casi la totalidad de la población de 6 a 

11 años se encuentre incorporada en el sistema educativo. Alcanzar una 

cobertura similar para la población infantil y adolescente y garantizar que se 

concluya la primaria y secundaria de manera oportuna y, con el rendimiento 

esperado en Comunicación y Matemática, son algunos de los retos básicos 

que debiera plantearse el Proyecto Educativo Regional. 

 

Más del 40 por ciento de la población de 17 a 19 años de La Libertad 

concluye la secundaria en un tiempo razonable. El número de jóvenes que no 

logra dicho objetivo se estima en 54 mil.  

 

Problemas en la gestión educativa. 

Las Instituciones Educativas en La Libertad enfrentan diferentes problemas 

referidos a Gestión, gran parte de ellos se relacionan con el inadecuado 

liderazgo de los directores y sub-directores. Los directivos muestran 

inequidad, favoritismos, sus acciones son prioritariamente relacionadas a 

cumplir con determinados procedimientos y a cumplir con las normas –casi 

siempre adecuadas a sus conveniencias-. Pareciera que el conocimiento y 

aplicación de las políticas educativas, los objetivos estratégicos del PEN, 

PER, PEL y PEI., no son su prioridad.  

 

El personal directivo en su mayoría no ha sido formado para desarrollar los 

diferentes tipos de gestión que se debe cumplir en una Institución educativa, 
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nos referimos a la gestión administrativa, la gestión institucional y la gestión 

pedagógica. 

 

Problemas de política educativa.  

En el Perú y por en la educación regional como en La Libertad las Políticas 

Educativas no son elaboradas para el largo plazo. En cada gobierno se 

generan nuevas políticas y se descartan o reforman o mejoran las del 

gobierno anterior, las políticas educativas propuestas para el “largo plazo” no 

tienen sostenibilidad en el tiempo. Sumada a éste gran problema el cambio de 

autoridades a nivel Regional y de UGELs, no permite la integración del 

sistema educativo en pro de logros de mayor nivel, sostenibles y confiables, 

que permitan a nuestro país mejorar la calidad de la educación.  

 

Los problemas del currículo. 

El Diseño Curricular para la educación en el Perú se establece en el Diseño 

Curricular Nacional, los diseños regionales y las propuestas a nivel de cada 

Institución educativa establecen los aprendizajes fundamentales que deben 

desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo, en cualquier ámbito del 

país, con calidad educativa y equidad. Al mismo tiempo considera la 

diversidad humana, cultural y lingüística. Las propuestas establecen un 

modelo ideal y casi siempre deja de lado las particularidades de cada región. 

En el caso de La Libertad la propuesta queda en el papel y en la práctica no 

asumen las exigencias de la realidad actual. En el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje a nivel institucional se aplica exclusivamente lo 

indicado en el DCN, hay muy poco de construcción regional o institucional. 

 

Los problemas en la metodología. 

A pesar de los esfuerzos en los últimos años por cambiar viejos estilos en el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje, que nos permitan mejorar los logros de 

aprendizaje en nuestros estudiantes, las bases que cimentan nuestra 

educación no logra éxitos: la comprensión lectora, hábitos de lectura, el 

desarrollo de habilidades básicas en el desarrollo de problemas, hábitos de 

investigación, entre otros, debido entre otras razones a las estrategias que 

usamos los docentes y que no permiten el aprendizaje significativo de 

nuestros estudiantes. 
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Las prácticas educativas muestran que se incorpora los utilizados de equipos 

modernos como computadoras pero que se utilizan como las mismas 

estrategias tradicionales que se han venido utilizando en los últimos años. El 

uso de métodos tradicionales o las estrategias didácticas usadas para la 

educación resultan inadecuados para una educación mediada con las 

computadoras. 

 

Los problemas en la formación docente. 

Los docentes se han formado con modelos pedagógicos tradicionales y por 

ellos se observa que estos docentes aplican paradigmas tradicionales, a la 

vez tienen un desconocimiento del objetivo principal del Plan Lector. Los 

docentes no manejan la lengua materna de los estudiantes, tampoco buscan 

desarrollar capacidades y competencias, mostrando los docentes actitud 

negativa frente al cambio, por lo que estos no trabajan a conciencia la 

diversificación curricular, existiendo muy pocos docentes responsables que 

elaboran sus unidades de aprendizaje, puntualmente, también se constata 

que hay docentes impuntuales en sus labores académicas resultado de ello 

estos docentes desarrollan pocas actitudes positivas en los estudiantes. 

 

Los problemas relacionados con el entorno familiar y desarrollo socio-

afectivo. 

Los Padres de Familia juegan un papel de suma importancia tanto en la 

formación como en la educación de sus hijos. Por ello son fundamentales las 

condiciones del entorno familiar en el que se desarrolla la afectividad y la 

estabilidad emocional de los niños y adolescentes que lógicamente redunda 

en la educación que brindan las Instituciones Educativas. En las Instituciones 

Educativas de La Libertad, sobre todo en la de gestión pública, la presencia 

de los Padres de Familia es muy limitada y es notoria la influencia negativa 

que ejercen algunos medios de comunicación en la formación integral y en el 

desarrollo socio afectivo de los estudiantes. 

 

Los problemas en la infraestructura. 

El desarrollo del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, es mejor en ambientes 

cómodos y si éstos están dotados con recursos y materiales educativos 

actualizados. En nuestras instituciones educativas, si bien la infraestructura 

es adecuada, el mantenimiento es insuficiente, fachadas sucias, vidrios rotos, 
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insuficiente mobiliario escolar o en malas condiciones, la falta de higiene en 

las aulas, entre otros. Sumado a esto los recursos y materiales educativos no 

están actualizados, son insuficientes o los docentes no hacen uso de ello, 

además el uso de la tecnología se ve limitado en algunas instituciones 

educativas por el reducido número de computadoras, en las aulas de 

innovación. 

 

Uso de los materiales educativos. 

El uso de material didáctico influye significativamente en el aprendizaje de los 

alumnos de las escuelas urbanas y rurales, para que un material didáctico 

resulte eficaz en el logro de los aprendizajes, no basta con que se trate de un 

"buen material", ni tampoco es necesario que sea un material de última 

tecnología. 

 

Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor 

docente, además de su calidad objetiva debemos considerar sus 

características de acuerdo a su contexto educativo y sus necesidades de los 

niños y niñas. Los materiales educativos no están distribuidos de manera 

correcta, Instituciones Educativas de zonas alejadas que no cuentan con los 

recursos educativos necesarios para desarrollar un buen aprendizaje en los 

educandos, el docente desconoce el uso de los materiales que brinda la 

propia comunidad, y de material tecnológico como las TICs, que son medios 

que en esta generación se utilizan como herramientas necesarias para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, pero que en la realidad no son utilizadas 

adecuadamente, por desconocimiento de los docentes en el manejo de 

equipos, falta de interés o temor de los docentes por inmiscuirse en el uso de 

las tecnologías, falta de orientación al educando para un uso correcto del 

internet y muchos otros factores que inhiben a utilizar las TICs 

 

Los medios y materiales educativos son usados para apoyar el desarrollo de 

nuestros estudiantes en aspectos relacionados con el pensamiento, el 

lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento 

de sí mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una 

creciente importancia en la educación contemporánea. Las memorizaciones 

forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho 

tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y la imaginación. 
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Aunque actualmente, en pleno siglo XXI todavía somos testigos de que 

muchos profesores siguen apoyando su labor pedagógica en materiales 

educativos desfasados, y no priorizan las grandes posibilidades que nos 

ofrecen por ejemplo las Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Uso de las tics. 

En la actualidad vemos que la mayoría de docentes de muchas instituciones 

educativas aún no se encuentran inmersos en el manejo de la nueva 

tecnología, en otros casos se hace un uso inadecuado pues solo es usado 

como un medio de entretenimiento y para el chat. 

 

E l estado está implementando algunas instituciones con las laptop XO, Paro 

los docentes se rehúsan a su uso como una estrategia para el desarrollo de 

sus actividades de aprendizajes. 

 

Es necesario hoy día que la escuela integre esta nueva cultura a través de la 

alfabetización digital, y convertirlo en instrumento cotidiano de uso educativo. 

Instrumento de uso cotidiano en la escuela deben ser no sólo el ordenador, 

sino otros como los proyectores, USB, pizarras digitales, cámaras de video, 

etc. Las tecnologías de la información pueden cumplir en la escuela, en un 

primer momento como uso personal para conseguir un acceso a la 

información, tanto para los alumnos como para profesores, y también para 

que las familias tengan más cercana la información del centro educativo. 

Mucho más importante es la competencia digital que debemos conseguir de 

los alumnos, este último punto en relación directa con el uso didáctico de las 

TIC en el proceso de aprendizaje. Por último la comunicación del centro con 

el entorno, la familia y la comunidad educativa en general ya sea, a través de 

páginas webs propias, aulas virtuales, foros, blogs u otras plataformas 

digitales.  

 

Actualmente, el gran apogeo de las Tics y la universalización de Internet han 

abierto grandes posibilidades de desarrollo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por lo tanto, un gran reto educativo es el desafío de utilizar estas 

tecnologías de la información y la comunicación para proporcionar a nuestros 

alumnos las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el 

siglo XXI. Como docentes debemos conocer la importancia que hay en la 
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integración de las TIC en las aulas. Esto nos permitirá, de manera más 

sencilla, ser parte de la nueva modalidad que se plantea; pero para ello 

debemos actualizarnos y estar a la par de los avances científicos y 

tecnológicos y evitar así quedar rezagados en este mundo cada vez más 

cambiante. 

 

1.1.6. LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE 

CHUCO Y EL DISTRITO DE CACHICADAN.  

La educación en las Instituciones Educativas en esta provincia y en el distrito 

donde se encuentra la Institución Educativa Nº 80673 en el centro poblado 

Candoguran, en la que se realiza la investigación, se enfrenta a un conjunto 

de problemas dentro de los que se pueden reconocer: 

 

En lo Administrativo 

Las instituciones Educativas que cuentan con documentos normativos para su 

funcionamiento como son el PEI, PAT, Manual de Organización y Funciones, 

el Reglamento Interno, resultan más bien formales para dar cumplimiento a 

exigencias de las instancias superiores, en otros casos estos documentos son 

transcripciones de otras instituciones educativas y no reflejan la realidad de 

las IE del distrito o de la provincia. 

 

En lo Pedagógico 

El personal docente por los bajos ingresos y por el difícil acceso a la zona y la 

distancia a la capital de la provincia no les es posible participar en programas 

de capacitación continua. Como consecuencia los docentes tienen escasa 

capacitación para la aplicación de métodos, técnicas y estrategias en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

En cuanto a la evaluación esta se ha dado en forma continua y permanente a 

través de los instrumentos e indicadores de evaluación. El material se 

elaborado en forma oportuna y de acuerdo a lo programado. 

 

En el personal docente. 

Los docentes viven en lugares distantes a la Institución Educativa, lo que 

afecta el desarrollo regular de las sesiones de aprendizaje. Las clases se 

desarrollan en los turnos de mañana y tarde lo que limita las posibilidades de 
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acciones pedagógicas de reforzamiento. El sectarismo político dificulta el 

desarrollo técnico pedagógico y la gestión en la infraestructura de las 

Instituciones Educativas. 

 

En Infraestructura 

La infraestructura de las instituciones educativas es propia, es de material 

noble, y los padres de familia le dan mantenimiento. El mobiliario de la 

institución educativa es suficiente por el número reducido de alumnos que 

estudian en la institución educativa. Existen locales que no son de material 

noble. La mayoría de estas instituciones cuentan con los servicios básicos de 

agua, luz eléctrica y desagüe.  

 

La población estudiantil y los padres de familia. 

Hay que rescatar de los niños la predisposición que tiene para aprender y se 

puede observar que todo lo nuevo le llama mucho la atención, siendo un 

factor importante que se debe aprovechar, también cabe resaltar la 

solidaridad y el cuidado mutuo que se ha fortalecido entre ellos.  

 

En cuanto a los padres de familia se puede observar que no todos tienen el 

mismo interés en apoyar a sus hijos en las actividades de extensión y se 

muestran indiferentes ante las actividades educativas poniendo siempre como 

excusa que tiene que ver su ganado.  

 

El uso de estrategias didácticas sin las adecuadas orientaciones de tipo 

científico en el campo pedagógico. 

 

El desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se realiza con el dictado 

tradicional. El rol más importante es el que cumple el docente que sería el 

poseedor del conocimiento y que es quien sabe más. Los procesos 

trasmisores de información son predominantes, se incentiva a los estudiantes 

a memorizar los contenidos desarrollados en clase. 

 

Uso de las Tecnológicas de la Información y Comunicación. 

Si bien algunas Instituciones cuentan con equipos de cómputo, su utilización 

se realiza utilizando estrategias tradicionales. El aporte que se pueden 

obtener con el uso de aplicaciones informáticas para mejorar la producción de 



33 

textos no se alcanza debido a que los docentes siguen utilizando estrategias 

propias de la educación presencial. 

 

Las estrategias utilizadas por los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Las prácticas docentes siguen siendo las mismas que se 

utilizaban en el siglo pasado y se caracterizaban por promover el memorismo, 

la repetición, trasmitir información, estaban centradas en la enseñanza, se 

fortalece la imagen y el rol del docente como elemento esencial en la 

ejecución curricular. Los estudiantes están obligados a exámenes en los que 

las más altas notas lo tienen quienes recuerdan y escriben lo que dijo el 

Profesor en clase o lo que está escrito en un libro. 

 

1.2. ACERCA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80673 DE CANDOGURAN. 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

La ficha de la Institución que se encuentra en el Portal del Ministerio de 

Educación indica lo siguiente: 

 

Institución Educativa Nº 80673  

Educación Primaria 

Área Rural. 

Código Modular 0267070 

Código de local 272350 

Centro Poblado Candoguran 

Distrito Cachicadan 

Provincia Santiago de Chuco 

UGEL Sanchz Carrión. 

 

Cuadro Nº 3. 

Matrícula por período según grado, 2004 – 2014. 

 Total 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

2004 47 6 11 7 10 7 6 

2005 49 8 9 10 6 11 5 

2006 49 11 9 8 7 6 8 

2007 52 10 13 10 9 5 5 

2008 52 8 14 12 4 8 6 

2009 55 12 12 10 10 5 6 

2010 51 11 11 13 7 6 3 
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2011 45 8 5 8 12 6 6 

2012 31 2 7 3 6 8 5 

2013 36 8 6 5 3 8 6 

2014 33 5 9 4 4 5 6 

Fuente: Estadística MINEDU. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior la tendencia es la disminución de la 

población escolar. El total de estudiantes entre el 2004 y el 2014 se ha 

producido una disminución del 30%, lo que resulta preocupante porque la 

población en la zona se ha incrementado. 

 

En este mismo período han laborado dos profesores, los mismos que han 

atendido a los estudiantes distribuidos en 6 aulas. 

 

1.2.2. PRINCIPALES MANIFESTACIONES DEL PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los alumnos del cuarto grado han estado atravesando por un gran problema 

en la capacidad de comprensión lectora, evidenciada en lo siguiente: 

 No comprenden lo que leen. 

 Dificultad en analizar textos. 

 No utilizan las técnicas de lectura: resumen, sumillado, subrayado. 

 Dificultad para encontrar las respuestas del nivel literal, inferencial y 

crítico. 

 Tímidos para responder las preguntas. 

 Tienen dificultad para encontrar la idea principal, las ideas secundarias y 

el mensaje del texto. 

 Demuestran desgano a las lecturas extensas. 

 Cuando leen no respetan los signos de puntuación. 

 Tienen escasa velocidad lectora. 

 Los estudiantes tienen dificultad para la comprensión de los contenidos 

en los textos presentados. 

 Dificultad en examinar las estructuras de los textos y las relaciones entre 

sus partes, es decir no tiene las capacidades adecuadas para el análisis 

de textos.  

 Dificultad para utilizar organizadores de información, entre ellos los 

mapas mentales, que tienen poco conocimiento de su utilidad. 
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 Los estudiantes llegan solo a responder con facilidad las respuestas del 

nivel literal, quedando en un menor nivel las del inferencial y crítico. 

 Presenta timidez para relacionarse con sus compañeros de aula, por lo 

que genera cierta inseguridad y temor al trabajo en equipo. 

  Les resulta difícil extraer la idea principal, ideas secundarias y el 

mensaje del texto. 

 Desinterés las lecturas extensas, por lo que mejor tratan de no practicar 

lectura diaria. 

 Desconocimiento al momento de leer de las reglas ortográficas de 

puntuación establecidas en nuestro idioma. 

 Deficiente vocabulario lingüístico, por lo que les resulta difícil conocer el 

significado de las palabras desconocidas. 

 No disponen del tiempo adecuado para dedicarse a la lectura, en su 

mayoría se dedica a las labores agrícolas y ganaderas. 

 

1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Aplicada: Busca resolver un problema contribuyendo con la solución de un problema 

que afecta la institución educativa. Implica realizar un diagnóstico y recoger las 

apreciaciones de los estudiantes y profesores con la finalidad de elaborar de modo 

colectivo una propuesta de estrategia didáctica en el Área de Comunicación. 

 

Mixta: Integra los aportes de la metodología cuantitativa pero asume esencialmente 

los aportes de la metodología cualitativa.  

 

Investigación acción: El investigador busca resolver un problema en el escenario 

en el que se realiza la investigación. La ejecución de la investigación implica la 

realización de actividades de intervención para reemplazar el uso de estrategias. 

 

1.3.1. EL ENUNCIADO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo influye el uso de las estrategias didácticas en la comprensión lectora 

de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 

80673 en el centro poblado de Candoguran, distrito de Cachicadan en la 

provincia de Santiago de Chuco 2013? 
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1.3.2. OBJETO Y CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Proceso de enseñanza y aprendizaje en comprensión lectora en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa Nº 80673 

el centro poblado de Candoguran, distrito de Cachicadan en la provincia de 

Santiago de Chuco 2013. 

 

1.3.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo general. 

Aplicar estrategias didácticas mejora el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa 

Nº 80673 el centro poblado de Candoguran, distrito de Cachicadan en la 

provincia de Santiago de Chuco 2013. 

 

Objetivo específicos. 

 Identificar el grado de comprensión de lectura antes y después de haber 

aplicado las estrategias didácticas con los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la institución educativa Nº 80673 el centro poblado de 

Candoguran, distrito de Cachicadan en la provincia de Santiago de Chuco 

2013.  

 

 Diseñar y aplicar las estrategias didácticas para mejorar la comprensión 

lectora con los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución 

educativa Nº 80673 el centro poblado de Candoguran, distrito de 

Cachicadan en la provincia de Santiago de Chuco 2013. 

 

 Dar a conocer la efectividad de la aplicación de las estrategias de 

comprensión lectora trabajadas con los diversos textos en sesiones de 

aprendizaje con los niños del cuarto grado de primaria de la institución 

educativa Nº 80673 el centro poblado de Candoguran, distrito de 

Cachicadan en la provincia de Santiago de Chuco 2013. 

 

1.3.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Si se aplican las estrategias didácticas basado en la teoría de la complejidad, 

la pedagogía sociocultural, el aprendizaje significativo y los aportes de Solé; 

entonces es posible que se mejorara la comprensión lectora de los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa 
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Nº 80673 el centro poblado de Candoguran, distrito de Cachicadan en la 

provincia de Santiago de Chuco 2013. 

 

1.3.5. DISEÑO LÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El modelo de diseño con el que se realizó la presente investigación es la 

Investigación-Acción que se representa del modo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que la situación socio económica de la región La Libertad 

muestra condiciones diferenciadas entre las poblaciones que viven en la zona 

costera y las que viven en las zonas de la sierra como los habitantes de 

Santiago de Chuco que es donde se ubica la Institución Educativa Nº 80673 

del centro poblado Candoguran. 

 

El personal docente de la Institución educativa desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje utilizando estrategias didácticas tradicionales lo que 

afecta fuertemente el rendimiento académico en todas las áreas y en especial 

en los bajos niveles de comprensión lectora.  

Identificar el 

problema 

Diagnóstico Plan de acción Acción Reflexión o 

evaluación 

Observación 
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CAPÍTULO II: 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL ESTUDIO DE LAS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y SUS IMPLICANCIAS EN LOS 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 80673 DE CANDOGURAN. 

 

En este capítulo, se proponen los fundamentos teóricos de las estrategias, las mismas 

que se han elaborado a través de una minuciosa revisión bibliográfica. Los fundamentos 

teóricos se han organizado en los niveles de la teoría de la complejidad, teoría del 

aprendizaje significativo, teoría del constructivismo socio cultural, teoría de la 

comprensión lectora, y teorías relacionadas con el uso de estrategias didácticas. 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMPLEJIDAD PARA EL ESTUDIO DE LAS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y LA COMPRENSIÓN LECTORA.  

Para explicar el tema de la complejidad Morín nos dice: “De hecho, no hay fenómeno 

simple. Tómese el ejemplo del beso. Piénsese en la complejidad que es necesaria 

para que nosotros, humanos, a partir de la boca, podamos expresar un mensaje de 

amor. Nada parece más simple, más evidente. Y sin embargo, para besar, hace falta 

una boca, emergencia de la evolución del hocico. En necesario que haya habido la 

relación propia en los mamíferos en la que el niño mama de la madre y la madre 

lame al niño. Es necesario, pues, toda la evolución complejizante que transforma al 

mamífero en primate, luego en humano, y, anteriormente, toda la evolución que va 

del unicelular al mamífero. El beso, además, supone una mitología subyacente que 

identifica el alma con el soplo que sale por la boca: depende de condiciones 

culturales que favorecen su expresión. Así, hace cincuenta años, el beso en el Japón 

era inconcebible, incongruente”. 

 

Morín estudia sistemas complejos (sean objetos, fenómenos y procesos determinados); 

entendidos como aquellos que presentan las características, las cualidades o 

particularidades siguientes: 

 Están influidos por factores y circunstancias imprevistas, que pueden incidir, propiciar 

o provocar un cambio en su comportamiento y los resultados previstos, alterándolo 

todo o variándolo significativamente. 

 Heterogeneidad de las partes (naturaleza diversa y múltiple). 

 Interacciones no lineales. 
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 Riqueza de interacción entre los diferentes elementos de un todo. 

 Carácter multidimensional y multirreferencial. 

 Presentan comúnmente numerosas variables valorables. 

 Son ricos en sucesos múltiples e interdependientes que usualmente manifiestan 

consecuencias no previsibles y no lineales. 

 

El pensamiento complejo engloba siete principios básicos complementarios e 

interdependientes: 

 Principio sistémico organizativo, une el conocimiento de las partes con el 

conocimiento del todo. 

 Principio hologramático, considera que del mismo modo que las partes están en el 

todo, el todo está en las partes. 

 Principio de bucle retroactivo, explica que de la misma forma que la causa actúa 

sobre el efecto, el efecto actúa sobre la causa. 

 Principio de bucle recursivo, se considera que los productos y efectos son a la vez 

causantes y productores de lo que los produce. 

 Principio de auto-eco-organización: autonomía-dependencia, el hombre desarrolla su 

autonomía a partir de constantes intercambios con la sociedad, cultura, entorno 

ecológico, etc. 

 Principio dialógico, trata de enfocar una dialógica de orden/ desorden/organización 

que está en constante acción, a través de múltiples inter-retroacciones, en las 

esferas: biológico, físico y humano. 

 Principio de reintroducción del sujeto, del que conoce en todo conocimiento.  

El conocimiento es una reconstrucción/traducción que hace la mente/cerebro en una 

cultura y tiempo determinados. 

 

Utilizando este aporte teórico constatamos que en el proceso educativo intervienen un 

conjunto de eventos, interacciones, retroacciones y determinaciones que involucran 

aspectos económicos, laborales, generacionales, educativos, sociales, culturales, 

políticos, ideológicos, religiosos, medio ambientales, globales, regionales, locales, 

históricos, de género, etc. Todos estos elementos se interrelacionan entre sí e influyen 

significativamente en el servicio educativo. Por ello, la educación a futuro debe involucrar 

una serie de saberes articulados y holísticos, abordando problemas cada vez más 

transversales, multidimensionales, poli disciplinarios, trasnacionales, globales y 

planetarios; y que a la vez debe promover una inteligencia general apta para referirse, de 
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manera multidimensional, compleja y al contexto en una concepción global; 

comprendiendo de este a la educación como un proceso complejo. 

 

Para Edgar Morin se constata que existen interrelaciones directa entre el todo y sus 

partes y viceversa, lo que influye en el funcionamiento de todo el servicio educativo. Para 

comprender un problema educativo es necesario abordarlo en su totalidad, afín de 

analizar las múltiples causas con sus múltiples efectos y encausar la mejora continua de 

la educación. Señala que: “todas las cosas siendo causadas y causantes, ayudadas y 

ayudantes, mediatas e inmediatas y todas sostenidas por una unión natural e insensible 

que liga las más alejadas y las más diferentes, creo imposible conocer las partes sin 

conocer el todo y tampoco conocer el todo sin conocer particularmente las partes”. 

 

Actualmente, se intenta fundamentar a la educación como un simple proceso unicausal o 

unilineal, aseverando que una causa corresponde a un solo efecto, sin estudiar a los otros 

componentes que podrían estar inmersos, así como lo afirma la teoría reduccionista. 

Agregado a esto, se ha detectado la persistencia de algunas entidades y autoridades 

educativas y políticas por definir a la educación como un proceso fragmentario, bajo la 

promoción de saberes desunidos, divididos, compartimentados y descontextualizadas, 

lejos de la realidad. 

 

Por lo tanto, se confirma que la educación debe ser enfocada como un proceso complejo, 

a través de las interacciones numerosas de las partes al todo y el todo a las partes; 

puesto que las causa corresponde a un efecto y viceversa, además varias causas difieren 

de varios efectos y viceversa, comprometiendo la interrelación de cada uno de los 

elementos de un todo. 

 

La educación que se vive en el ámbito rural nos está mostrando índices de baja calidad 

en los servicios educativos, propiciando deficientes niveles de aprendizaje, retraso en el 

aprendizaje de la lectoescritura en la edad oportuna, problemas de razonamiento 

comprensivo, así como altos niveles de deserción escolar y tasas decrecientes de 

matrícula, enseñanza mecanizada de contenidos, etc.  

 

Si contextualizamos este mismo enfoque para el caso de la estrategia podemos 

indicar que el estudio de la misma se debe considerar: 

a) La evolución histórica. La estrategia didáctica no ha existido siempre, es 

resultado del desarrollo histórico en el que se empezó a reflexionar o abstraer 
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los procesos del cómo se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Inicialmente el proceso de enseñanza aprendizaje se ha realizaba según cómo 

cada educador los consideraba conveniente, posteriormente se empezó a 

reflexionar acerca del cómo, luego se encontró deferentes formas que se 

sistematizaron y se propusieron como estrategias científicas que demostraban 

ser mejores que otras. Este proceso de cambio en la estrategia no ha concluido 

sino que sigue de modo permanente buscando que la estrategia sea más útil 

den el proceso de enseñanza aprendizaje según las exigencias de la época. 

b) Los fundamentos epistemológicos de la estrategia. La respuesta a la 

interrogante de cómo se aprende? Ha encontrado diferentes respuestas que van 

desde entenderlo como un proceso motivado esencialmente desde fuera hasta 

un proceso de autoaprendizaje. Entendiendo el aprendizaje como un proceso 

propio de cada estudiante relacionado con el desarrollo de su conocimiento, del 

desarrollo de valores y de prácticas propias de competencias que los ciudadanos 

deben desarrollar. 

c) Los fundamentos pedagógicos y didácticos. Los diferentes enfoques 

pedagógicos (conductistas, de aprendizaje significativo, socio cultural, de la 

pedagogía crítica, etc) han propuesto diferentes estrategias cada uno buscando 

ser más consecuente con el sustento pedagógico. Las estrategias didácticas 

utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje responden al entendimiento 

que se tiene acerca de cómo se aprende y de la naturaleza misma del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Por eso es que se sugieren estrategias para 

corriente pedagógica, estrategias didácticas para el aprendizaje y otras para la 

enseñanza. 

d) La influencia socio cultural en el proceso de la estrategia. La estrategia como 

proceso está influenciado directa e indirectamente por los procesos sociales y 

culturales en que se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje o en el que 

viven los profesores o estudiantes. 

e) Los criterios del docente de la IE Nº 10834. Existe una diferencia entre la 

estrategia real y la estrategia formal. Los docentes pueden conocer y 

comprometerse con el uso de determinada estrategia, sin embargo en la 

ejecución del proceso las estrategias son modificadas de acuerdo a los 

escenarios y a las respuestas que cada docente propone para cada situación 

específica. 
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f) Los elementos culturales de los estudiantes de la IE Nº 10834. Las orientaciones 

metodológicas propuestas por los docentes son implementadas de acuerdo con 

los factores socio culturales de la vida de cada uno de sus estudiantes. 

g) Los elementos culturales de los padres de familia de los estudiantes de la IE Nº 

10834. Sobre todo en el desarrollo de los proceso de aprendizaje, los padres de 

familia pueden ejercer influencia en los modelos o en el cómo aprender, 

generalmente sugiriendo que los métodos usados en sus tiempos era mejor y se 

busca que los hijos lo utilicen. 

h) Las concepciones de los “especialistas” o de las autoridades educativas. Los 

especialistas de la DRE o de la UGEL o las mismas autoridades influencian 

también tratando de que sus experiencias o conocimientos sean aplicados o 

utilizados por los docentes. 

 

Como aprecia en tema del uso de estrategias didácticas no es simple ni superficial 

sino que más bien es el resultado de u conjunto de elementos que se interrelacionan, 

se influencian y la dan una particularidad al uso de las estrategias en el proceso de 

enseñanza de la matemática y más particularmente con el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación.  

 

2.2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS. 

Hoy en día los procesos de enseñanza- aprendizaje en las instituciones escolares 

son considerados como centro de la investigación y la práctica didáctica. Nadie 

puede dudar que toda intervención educativa requiera el apoyo del conocimiento 

teórico y práctico.  

 

La didáctica como ciencia, como arte y como praxis, necesita apoyarse de alguna 

teoría psicológica del aprendizaje. Las teorías psicológicas del aprendizaje son 

modelos explicativos que han sido obtenidos en situaciones experimentales, dichas 

teorías deberían afrontar estos procesos como elementos de una situación de 

intercambio, de comunicación, entre el individuo y su entorno físico sociocultural, 

donde estos establecen relaciones concretas que modifican al sujeto.  

  

El constructivismo, se usa para caracterizar al individuo en sus aspectos cognitivos, 

sociales del comportamiento y en lo afectivo que es el resultado de sus disposiciones 

internas en la construcción propia que se produce día a día como resultado de la 

interacción entre factores.  
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Toda persona, tanto individual como colectivamente construyen sus conocimientos, 

saberes y aprendizajes como consecuencia de su interacción con su medio físico 

social y cultural, es decir el conocimiento es el resultado de un proceso de 

construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción 

entre las personas y el mundo que nos rodea, de tal forma que la elaboración del 

conocimiento, más y que la elaboración del conocimiento, constituye una modelación 

de la misma. 

 

2.2.1. TEORÍA DEL CONSTRUCTIVISMO SOCIO CULTURAL 

El constructivismo es reconocido como una corriente pedagógica basada en 

la teoría del conocimiento constructivista. Considera que el trabajo docente 

debe entregar al estudiante herramientas o instrumentos que le permitan 

construir sus propios procedimientos para resolver adecuadamente las 

situaciones problema a las que se enfrenta en la vida diaria. El estudiante 

modifica sus ideas y sigue en un proceso permanente de aprendizaje. Percibe 

que el proceso de enseñanza aprendizaje se lleva a cabo como proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto con otros sujetos y con el 

entorno social y cultural en el que se desarrolla. De ese modo el conocimiento 

es una auténtica construcción que realiza la persona que aprende (por el 

"sujeto cognoscente"), por eso se estima que la enseñanza está siempre 

orientada a la acción. 

 

El estudiante es poseedor de saberes previos sobre los cuales debe construir 

sus nuevos saberes, estos nuevos saberes luego se convierten en saberes 

previos con los que se construyen nuevos saberes y así de modo 

permanente. Es a partir de los saberes previos que el profesor guía para que 

los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo 

ellos los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo 

que adopta el constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar 

a cabo un cambio educativo en todos los niveles. 

 

El enfoque constructivista del aprendizaje se contrapone a las corrientes que 

impulsa los procesos instructivos del conocimiento. El constructivismo 

considera que el aprendizaje puede facilitarse, pero es cada persona la 

responsable de reconstruir su propia experiencia interna, con lo cual puede 
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decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada 

persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad.  

 

Los teóricos más destacados que han aportado con el desarrollo de esta 

corriente se pueden citar a Piaget, Ausubel y Vygostki. Piaget se centra en 

cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el 

medio. Por el contrario, Ausubel desarrolla los fundamentos del aprendizaje 

significativo y Vygostky se centra en cómo el medio social permite una 

reconstrucción interna.  

 

A. El Constructivismo de Jean Piaget 

Piaget postulaba que el alumno podía aprender por sí solo, sin la ayuda de 

nadie, más que de libros u objetivos de los cuales obtiene toda la información, 

es decir automotivado. 

 

 Se fundamenta en las teorías del aprendizaje derivadas de la psicología 

Genética.  

 El desarrollo psíquico precede al aprendizaje.  

 Educa, respetando las características de cada etapa del desarrollo. 

Desarrollo intelectual por estadios, y específicamente en la etapa de la 

adolescencia. 

 Promueve al estudiante como protagonista de su aprendizaje y la docente 

como facilitador.1 

 Concede prioridad al aprendizaje y lugar secundario a la enseñanza.  

 El estudiante construye sus aprendizajes y sus competencias a partir de un 

equilibrio logrado por los procesos de asimilación y acomodación.  

 

B. Constructivismo Social de Lev Vygostky 

El psicólogo Lev Vygostky considera que el aprendizaje es una forma de 

asimilación sin embargo, su concepto de interiorización no es un concepto 

biológico ni químico, como el de Piaget, considera que aprender es 

“apropiarse de un instrumento que está dentro de un contexto cultural. Esa 

idea es una visión integral”.  

 

                                                 
    Bigge, Morris. Teorías del aprendizajew para maestros. Edit. Trillas. México, 1996 -67. 
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El constructivismo es una corriente muy amplia que constituye una forma de 

entender el problema del conocimiento, plantea y defiende la idea de que el 

individuo, tanto en los aspectos cognitivos, afectivos, simbólicos y 

representacional, no es un producto del entorno sociocultural, ni tampoco en 

simple resultado de disposiciones internas de carácter biológico, sino son una 

elaboración propia, que se va produciendo a lo largo de la vida, debido a las 

interacciones de factores básicos como la herencia, ambiente sociocultural, 

experiencias y el lenguaje.  

 

Es un proceso de cooperación de adulto a niño entre sí, el conocimiento se da 

como una actividad organizadora y de elaboración de nuevos conocimientos a 

partir de la reestructuración de los antiguos. 

 

El constructivismo sostiene que aprendemos construyendo esquemas 

mentales. Los aprendizajes están dirigidos a la comprensión del entorno. Son 

siempre conscientes, pues requiere actividad consciente del sujeto. 

 

La teoría de Vygotsky en su teoría Sociocultural, también hace mención 

acerca de la forma cómo se desarrolla la comprensión lectora en los 

estudiantes, donde aborda un conjunto de problemas que resultan centrales 

en la psicología del lenguaje. Su meta era comprender como concepto, como 

una idea intelectual se relaciona con su significado, y como el significado se 

relaciona con ésta,”2 es decir que la comprensión de lectura sirve de base a 

las demás características de la lectura. 

 

Cuando uno lee construye significados para generar la comprensión de 

lectura que se lleva a cabo pensando sobre lo que se lee, por otro lado la 

comprensión de lectura es entendida como un “proceso de interacción”3 . 

 

Vygotsky pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad. Señaló 

que no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura 

donde se cría. Los patrones del pensamiento del individuo no se deben a 

factores innatos, sino que son producto de las instituciones culturales y de las 

actividades sociales, donde por medio de las actividades sociales el niño 

                                                 
2 BAQUERO, Ricardo, Vigotsky y el Aprendizaje, Segunda Edición, Argentina .1997 
3 PINZAS, Juana. Leer para Escribir Mejor .Pág.9. 
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aprende a incorporar a su pensamiento herramientas culturales como el 

lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte y otras invenciones 

sociales. Los aprendizajes se produce a medida que internaliza los resultados 

de sus interacciones sociales. 

 

De acuerdo a esta teoría, tanto la historia de la cultura del niño como la de su 

experiencia personal son importantes para comprenderlo, reflejando así una 

concepción cultural-histórica. 

 

Las interacciones sociales entre compañeros y adultos constituyen el medio 

principal del progreso intelectual. El conocimiento no se sitúa ni en el 

ambiente, ni en el niño, más bien, se localiza dentro de un contexto cultural o 

social determinado.  

 

El niño nace con habilidades mentales elementales, entre ellas la percepción, 

la atención y la memoria. Es a través de la interacción con compañeros y 

adultos, estas habilidades "innatas" se transforman en funciones mentales 

superiores. 

 

Vygotsky sostiene que el desarrollo cognoscitivo consiste en internalizar 

funciones que ocurren antes en lo que él llamó plano social, a través de la 

construcción de representaciones internas, de acciones físicas externas o de 

operaciones mentales.  

 

Para Vygotsky, el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en 

el desarrollo cognoscitivo. Sostuvo que: "el desarrollo intelectual del niño se 

basa en el dominio del medio social del pensamiento, es decir, el lenguaje". 

(Meece, 2000. P. 130). 

 

Distingue tres etapas: El habla social que utiliza para comunicarse y el habla 

egocéntrica, se utiliza para hablar en voz alta consigo mismo cuando realiza 

algunas tareas, desempeñando una función intelectual y comunicativa y el 

habla interna que se utiliza para dirigir su pensamiento y su conducta, lo que 

le permite reflexionar sobre la solución del problema y la secuencia de las 

acciones manipulando el lenguaje "en su cabeza". 
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Una de las aportaciones más importantes de Vygotsky es la zona de 

desarrollo próximo que incluye las funciones que están en proceso de 

desarrollo proximal, pero que todavía no se desarrollan en forma prospectiva. 

A él le interesaba más el potencial del niño para el crecimiento intelectual que 

su nivel real. 

 

"La zona de desarrollo proximal define aquellas funciones que todavía no 

maduran sino que se hallan en proceso de maduración, funciones que 

maduraran mañana pero que actualmente están en un estado embrionario, 

debe llamárseles "botones" o "flores" del desarrollo y no sus "frutos". El actual 

nivel del desarrollo lo caracteriza en forma retrospectiva, mientras que la zona 

de desarrollo proximal lo caracteriza en forma prospectiva". 4 

 

En su postura constructivista concibe los procesos mentales superiores como 

resultantes de la interiorización de la acción y de los mediadores para la 

acción. En su postura interaccionista, sostiene que el conocimiento resulta de 

la interacción entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento. Meza 

(1996). 

 

La mediación social es aplicada por la ley de la doble formación de los 

procesos psicológicos, que sostiene que la mediación instrumental, 

interpersonal entre dos o más personas que cooperan en una actividad 

colectiva es la que construye el proceso de mediación que el sujeto para más 

tarde como actividad individual. 

 

Vygostky desarrolla dos conceptos fundamentales que constituyen lo más 

importante de sus aportes, por un lado la noción de zona de desarrollo 

próximo y por otro lado la relación entre pensamiento y .lenguaje. 

 
La zona de desarrollo próximo (ZDP) se relaciona a la diferencia existente 

entre las habilidades que ya posee el estudiante y a lo que puede llegar si 

realiza de modo adecuado el proceso de aprendizaje con la guía o apoyo que 

le puede proporcionar un adulto o su par que resulta más competente. 

 

                                                 
4 Lev Seminovick Vygotsky, citado por Judith Meece en: Desarrollo del niño y del adolescente, p. 131 
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Este concepto de la ZDP se basa en la relación entre habilidades actuales del 

niño y su potencial. Un primer nivel, el desempeño actual del niño, consiste en 

trabajar y resolver tareas o problemas sin la ayuda de otro, lo que se le 

denomina el nivel de desarrollo real. Luego el estudiante avanza al nivel de 

desarrollo potencial que es el nivel que puede alcanzar cuando es orientado y 

apoyado por otra persona. La diferencia o brecha entre esos dos niveles de 

competencia es lo que se llama ZDP. La idea de que un adulto significativo (o 

un par, como un compañero de clase) medie entre la tarea y el niño es lo que 

se conoce como andamiaje, concepto que ha sido desarrollado por Jerome 

Bruner. 

 

Otra contribución de la obra de Vygotsky es mostrar la interrelación entre el 

desarrollo del lenguaje y el pensamiento, reconoce la explícita y profunda 

interconexión entre el lenguaje oral y el desarrollo de los conceptos mentales. 

Señala que pensamiento y palabra están totalmente ligados, y que no es 

correcto tomarlos como dos elementos totalmente aislados. Vygostky define: 

“La zona de Desarrollo próximo como la deferencia entre lo que el sujeto es 

capaz de hacer por sí solo y lo que puede lograr con la ayuda de otro para 

resolver problemas”. Esta concepción tiene por esencia: 

 

 Origen social de los procesos psicológicos.  

 Hace uso de la zona de desarrollo próximo para facilitar los aprendizajes 

del estudiante. Es de orientación democrática y flexible. Aprendizaje como 

proceso 

 Promueve el aprendizaje integral, razonamiento, afecto o acción del 

estudiante. Papel esencial y motivador del docente 

 Hace pedagogía humanista. Exalta la libertad y la creación.  

 Papel fundamental del lenguaje y los signos como mediadores.  

 Humaniza a los agentes educativos, mediante la creatividad y criticidad, 

cooperación y compromiso.  

 

2.2.2. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se centra en el aprendizaje 

de materias escolares fundamentalmente. La expresión “significativo” es 

utilizada por oposición a “memorístico” o “mecánico”.  
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Para que un contenido sea significativo ha de ser incorporado al conjunto de 

conocimientos del sujeto, relacionándolos con sus conocimientos previos.  

 

Ausubel (1978) parte la premisa de que existe una estructura en la cual se 

integra y procesa la información. La estructura cognoscitiva es, pues, la forma 

como el individuo tiene organizado el conocimiento previo a la instrucción. 

Nuevos conceptos claros e inclusivos en la estructura cognoscitiva del 

aprendizaje que sirvan para establecer una determinada relación con la que 

se suministra. 

 

Para Ausubel, el aprendizaje significativo en un proceso a través del cual una 

nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo.  

 

Este proceso se involucra una interacción entre la información nueva y una 

estructura específica del conocimiento que posee el aprendiz, a lo cual 

Ausubel ha llamado concepto integrador. 

 

El aprendizaje significativo, por tanto, ocurre cuando la nueva información se 

enlaza a los conceptos o proporciones integradores que existen previamente 

en la estructura cognoscitiva del que aprende. La estructura cognitiva es, 

entonces una estructura jerárquica de conceptos, producto de la experiencia 

del individuo. 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo representacional, de 

conceptos y preposicional. 

 

El aprendizaje representacional en el tipo básico de aprendizaje significativo, 

del cual dependen de los demás. En él si le asignan significados a 

determinados símbolos. Es decir se identifican los símbolos a determinados 

símbolos.  

 

Ausubel plantea lo siguiente. Los conceptos, principios e ideas le son 

presentados y son recibidos no son descubiertos, el aprendizaje es un 

proceso dinámico, activo interno, la enseñanza es un puente que une lo 
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conocido con lo desconocido, el material educativo debe ser presentado de 

manera organizada interesante y coherente. 

 

a) Ventajas del aprendizaje significativo: 

- Produce una retención más duradera de la información.  

- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

- La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo.  

- Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

b) Requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 

- Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos.  

- Significatividad psicológica del alumno: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 

una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 

poco tiempo.  

- Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

c) Tipos de aprendizaje significativo:  

- Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías.  

- Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 
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recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos 

como "gobierno", "país", "mamífero"  

- Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos.  

 

Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

- Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

- Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

- Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. Ausubel, concibe los conocimientos previos del alumno en 

términos de esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la 

representación que posee una persona en un momento determinado de 

su historia sobre una parcela de la realidad.  

 

d) Aplicaciones pedagógicas. 

- El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la 

hora de planear.  

- Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que 

se presenta a los alumnos.  

- Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 

el maestro, hará que se motive para aprender.  

- El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

En conclusión, los conocimientos previos que traen los alumnos a la 

Institución Educativa es fundamental para la construcción de nuevos 
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conocimientos, toda vez que se torna en un aprendizaje significativo que le va 

a ser útil en su vida cotidiana. 

 

2.3. TEORÍAS RELACIONADAS CON LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

2.3.1. CONCEPCIONES TEÓRICAS DE LA LECTURA 

Sobre las concepciones de la lectura existen diversas investigaciones, que 

guardan relación con la presente investigación. 

 

Según el planteamiento de I. Solé (1992), define a la lectura como un proceso 

de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer o tener una información pertinente para los objetivos que 

guían su lectura. Leer es establecer un diálogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacer preguntas y hallar las 

respuestas en el texto. Esta afirmación Implica en primer lugar la presencia de 

un lector activo que procesa o examina el texto. Además, que siempre debe 

existir un objetivo que guíe la lectura, dicho de otra forma, que siempre 

leemos para alcanzar algún propósito. 

 

Desde la perspectiva de Díaz y Hernández (2000), la comprensión de textos 

es una actividad constructiva, compleja de carácter estratégico, que implica la 

interacción entre las características del lector y del texto, dentro de un 

contexto determinado. Se considera que es una actividad constructiva porque 

durante este proceso el lector no realiza simplemente una transposición 

unidireccional de los mensajes comunicados en el texto a su base de 

conocimientos, sino que trata de construir una representación fidedigna a 

partir de los significados sugeridos por el texto, para lo cual utiliza todos sus 

recursos cognitivos pertinentes, tales como esquemas habilidades y 

estrategias.  

 

Se considera que es una actividad estratégica, porque el actor reconoce sus 

alcances y limitaciones y sabe que de no proceder utilizando y organizando 

sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa el 

resultado de su comprensión de la información relevante del texto puede 

verse sensiblemente disminuida o no alcanzarse el aprendizaje. En ese 

sentido, el lector que intenta comprender un texto y que desea “leer para 

aprender”, debe planear el uso de distintos planeamientos estratégicos, los 
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cuales también deben supervisarse de manera continua, en función de un 

determinado propósito, Solé (1992). 

 

Pinzas (1995), sostiene que la lectura comprensiva, es un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque 

es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus 

partes. Es interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece el 

texto se complementan en la elaboración de significados. Es estratégica 

porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del 

lector con el tema. Es metacognitiva porque implica controlar los propios 

procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin 

problemas. 

 

Ministerio de Educación MED (2006), enfatiza que el acto de leer es un 

proceso de dinamización e intercambio de significados entre el texto y el 

lector, es decir, es un acto de interacción. Este acto para ser exitoso, y lograr 

la comprensión, requiere que quien lea involucre en su ejecución una serie de 

habilidades tanto antes, durante y después de la lectura. 

 

En resumen, la comprensión lectora es un proceso complejo donde el lector 

interactúa con el texto. Proceso en el cual juega un papel principal y decisivo 

el lector activo con sus objetivos o metas, predicciones, inferencias, 

estrategias o habilidades cognitivas, expectativas y sobre todo, con sus 

conocimientos o información previa para darle sentido a la comprensión. 

Tiene importancia también la influencia de las características formales, 

estructurales y de contenido del texto, así como el contexto del acto de leer, 

de enseñar y de aprender a leer. Por ello, para enseñar a los niños los 

comportamientos que realiza un buen lector, es necesario que el docente los 

realice en el aula de manera conjunta, reflexiva y flexible para promover el 

logro de aprendizajes significativos. 

 

2.3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Para la comprensión de textos intervienen una serie de factores que frenan u 

optimizan el proceso lector. Entre los más importantes tenemos: 
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 Factores de comprensión derivados del escritor. 

El Ministerio de Educación (2001),  a través del Programa Nacional de 

Capacitación Docente señala que, la comprensión del texto no es una 

cuestión de comprenderlo o no comprender nada, sino que, como en 

cualquier acto de comunicación, el lector realiza una interpretación 

determinada del mensaje que se ajusta más o menos a la intención del 

escritor. 

 

En nuestra lengua, es de gran importancia el aspecto del significado 

contextual de las palabras. No siempre existe correspondencia entre lo que 

se dice, significado literal de las palabras, y lo que se quiere decir, 

intención comunicativa, identificar la intención del autor, el tipo de texto, el 

contexto, entre otros factores. 

 

Alliende y Condemarín (2000), afirman que para poder entender, el lector 

tiene que manejar el mismo código lingüístico general que el autor, pero 

debe conocer también las peculiaridades del mismo. La comprensión se 

logra en la medida que el emisor y receptor dominan los mismos 

esquemas. El conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor es un 

factor importante para la comprensión de los textos escritos. Además, la 

comprensión de un texto puede depender del conocimiento que se tenga 

del patrimonio cultural de un autor, a veces puede ser fundamental para la 

comprensión de un escrito el conocimiento de las circunstancias que fue 

producido. En muchos casos, los factores de comprensión derivados del 

emisor carecen totalmente de importancia y el texto se puede entender con 

prescindencia de ellos. 

 

 Factores de comprensión derivados del texto. 

Ministerio de Educación (2005), citando a Cassany afirman que existe una 

gran variedad de textos escritos que pueden manifestarse en distintos 

ámbitos: a) Familiar y amical, b) Académico, c) Laboral, d) social, e) 

Gregario y f) Literario. 

 

Al respecto, podemos decir que el grado de comprensión de los textos se 

ve facilitado, muchas veces, por el interés del autor por el texto, también 

cuando el lector observa que la lectura se vincula con el patrimonio de sus 
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conocimientos y cumple con alguna función provechosa para él. Se suele 

decir que la comprensión de la lectura se da en función de las 

características del material y las características del lector. La comprensión 

de un texto depende en parte de factores lingüísticos. Alliende y 

Condemarín (2000). 

 

 Factores de comprensión derivados del lector. 

El lector debe presentar conocimientos de diversos tipos para enfrentar 

con éxito la lectura. Entre los más importantes se mencionan: 1) 

Conocimiento sobre el mundo. 2) Conocimiento sobre el texto. 

 

Alliende y Condemarín (2000), el grado de dominio del código lingüístico 

por parte del lector es determinante para la comprensión. Esta 

comprensión depende en parte de los esquemas del lector, asimismo, el 

conjunto de los esquemas de un lector conforma su patrimonio cultural. El 

patrimonio de conocimientos e intereses del lector es otro de los factores 

que influyen en la comprensión de la lectura. 

 

2.3.3. DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

A partir de las investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación, UMC 

(2005b), se determinaron que los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de nuestro país presentan las siguientes dificultades en la 

comprensión de textos: 

 Los alumnos tienen dificultades al enfrentarse con diversos tipos de textos: 

expositivos, descriptivos o argumentativos en sus diferentes géneros 

(noticias, artículos de opinión, cartas, cuadros estadísticos, afiches, etc.). 

Es importante que desde los primeros grados enfrentemos a los 

estudiantes con diferentes tipos de textos y no sólo con textos narrativos, 

ya que cada tipo de texto posee una estructura y unos elementos 

característicos que condicionan y exige al lector poner en práctica 

diferentes estrategias para lograr su interpretación y comprensión global. 

 El estudiante no interpreta adecuadamente textos de uso público, como 

avisos promocionales, noticias, artículos de opinión, etc. Muchas veces la 

práctica en el aula limita a los estudiantes a leer textos cuyos usos de la 

lectura son principalmente recreativos (cuentos, leyendas y poemas) y 

educacionales (textos escolares y materiales didácticos). Y no se toman en 
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cuenta los textos que circulan socialmente (noticias, artículos de diarios, 

afiches publicitarios, etc. 

 El estudiante no encuentra información explícita cuya búsqueda requiere 

de estrategias más complejas. Esta dificultad se da cuando, en las 

preguntas, las partes del texto están formuladas de forma distinta de como 

esta en la lectura o cuando deben buscar la información literal en textos 

con los que no están muy familiarizados en cuanto a su temática o forma. 

 Los estudiantes no reconocen la información esencial de los textos. No 

focalizan la idea principal o el tema central en un texto, sino que se 

detienen en alguna idea particular y realizan lecturas locales o 

fragmentarias. 

 El estudiante no reconoce las intenciones comunicativas de los textos. No 

reconocen cual es la finalidad (intención o propósito) que tuvo el autor para 

escribir determinado texto ni toman en cuenta que el texto fue elaborado 

para un tipo de interlocutor o auditorio, amplio o restringido. 

 El estudiante no puede deducir el significado de palabras o expresiones a 

partir del contexto de la lectura. Tiene dificultades para deducir el 

significado de una palabra o frase valiéndose solo del contexto de la 

lectura. 

 Los estudiantes tienen dificultades para hacer lecturas inferenciales y 

críticas. Pues sólo responde preguntas relacionadas con una lectura literal 

en la que solo se trata de encontrar información concreta y explícita en el 

texto, y no hacen una lectura inferencial (relacionar e integrar ideas) y 

crítica (sustentar una opinión sobre un tema). 

 Los estudiantes no reflexionan críticamente sobre el contenido de los 

textos. Las preguntas más difíciles de la prueba son las que solicitan que el 

estudiante adopte una postura a favor o en contra de algún tema y la 

justifique. En este sentido los estudiantes tienen dificultades para adoptar 

un punto de vista y dar razones para sustentarlo. Por lo general, los 

estudiantes, en el caso de que tomen una posición (de acuerdo o en 

desacuerdo), repiten solo la información que se señala en la pregunta para 

fundamentarla. 

 El estudiante no evalúa la forma en que se escribió el texto. No 

comprenden ni evalúan los aspectos relacionados con la forma del texto, 

como los recursos gráficos de diagramas y cuadros, y otros recursos no 

verbales que utilizan el autor para trasmitir significado. 
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2.3.4. LOS ERRORES DEL DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LECTURA  

En el sistema educativo nacional se mantienen aún tres características 

específicas que sigue afectando el aprendizaje de la lectura Pinzas (1997) 

 

 El uso extendido de las modalidades de enseñanza que enfatizan el 

aprendizaje memorístico y no facilitan entender, o ir más allá de la 

información recibida para utilizarla, desarrollando así estudiantes que no 

son mentalmente activos y no aplican sus conocimientos.  

 La falta de énfasis en la enseñanza de destrezas de comprensión de 

lectura a través de los niveles educativos. Los niños peruanos aprenden a 

leer en los dos primeros años de educación primaria, de allí en adelante se 

consideran que ya saben leer y no se dedica tiempo al desarrollo de las 

destrezas lectoras avanzadas que consoliden y enriquezcan los procesos 

mentales requeridos por una lectura que permitan comprender. 

 La falta de entrenamiento en destrezas de estudio e investigación que se 

apoyan en destrezas de lectura y permitan al alumno seleccionar, 

organizar e integrar información. No existe estimulación o enseñanza de 

destrezas de comprensión lectora como base de estrategias cognitivas y 

menos aún, en las llamadas meta cognitivas, la lectura comprensiva suele 

ser incluida como un componente más del área de comunicación. Lo grave 

es que el uso de la lectura en los grados finales de primaria y secundaria 

es dejado de lado dentro del aula por una preferencia del empleo de la 

transmisión oral de la información. 

 

2.3.5. ETAPAS DEL PROCESO DE LA LECTURA 

Para Solé (1994), la lectura tiene sub procesos, entendiéndose como etapas 

del proceso lector: Un primer momento de preparación anímica, afectiva y de 

aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que 

comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí, para la 

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

haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y 

transferir dichos significados.  

 

Esta autora divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura:  
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2.3.6. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

La comprensión de textos pasa por la práctica de sus distintos niveles de 

comprensión, los cuales deben entenderse como procesos de pensamiento 

que tiene lugar en el proceso de la lectura, y deben ser ejercitados, revisados 

y potenciados en el aula.  

 

Solé (1994), propone tres niveles de comprensión de lectura: literal, 

inferencial y crítico.  

 

 Nivel Literal. Se refiere a la capacidad que tiene el lector para identificar 

información que está explícita en el texto, es decir localizar datos 

específicos que se encuentran presentes en alguna parte del texto. Este 

nivel de comprensión no requiere mucho esfuerzo, pues la información se 

encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con 

el texto para encontrar las respuestas. En la comprensión literal intervienen 

procesos cognitivos elementales como: la identificación de personajes, 

tiempo y lugar; el reconocimiento de ideas principales, ordenamiento de 

secuencias o acciones, relación del todo con sus partes, etc. 

 

 Nivel Inferencial. Denominada también interpretativa. Es un nivel más 

alto de comprensión, exige que el lector se a capaz de obtener información 

nueva a partir de datos explícitos del texto, relacionándolo con sus 

vivencias o experiencias personales y el conocimiento previo que se tenga 

respecto al tema. 

 

Ministerio de Educación (2006), la capacidad inferencial permite al lector 

suponer o deducir ideas que no están explícitas, es decir, construir ideas que, 

aunque no estén escritas en el texto se encuentran sobreentendidas o tácitas. 

En este nivel intervienen procesos cognitivos de mayor complejidad como: 

deducir relaciones de causa-efecto, infiere significado de palabras o 

expresiones a partir del contexto, deduce el tema central del texto, identifica la 

idea principal de un párrafo del texto, infiere las cualidades o defectos de los 

personajes de una narración, deduce la enseñanza y propósito de un texto, 

predecir los finales de las narraciones, etc. 
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  Nivel Crítico. En este nivel de comprensión el lector después de la 

lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, 

luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones 

personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más 

avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda 

un procesamiento cognitivo más profundo de la información.  

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimientos de lo leído, argumenta sus puntos de 

vista sobre las ideas del autor, Juzga el comportamiento de los personajes, 

expresa acuerdos o desacuerdos, hacer apreciaciones sobre el uso de la 

ortografía o gramática, opina sobre la coherencia del texto, reconstruye el 

proceso de comprensión, elabora resúmenes, etc. La formación de 

personas críticas, creativas e innovadoras es hoy una necesidad vital para 

la escuela y solo puede desarrollarse en un clima de confianza, de 

cordialidad, aceptación y seguridad. 

 

2.4. TEORÍA RELACIONADA CON LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

En nuestra práctica docente nos preocupamos siempre de cómo diseñar o 

implementar “estrategias didácticas” al estar frente a nuestros niños y trabajar los 

contenidos curriculares con el fin de lograr en los mismos “aprendizajes 

significativos”. Los diferentes tipos de estrategias que podemos utilizar deben estar 

en congruencia con nuestros objetivos y se relacionen con los contenidos, poniendo 

en juego las habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para 

utilizarlas será necesario planearlas con anticipación y definir cuál es el momento 

adecuado para realizarlas. 

 

2.4.1. TIPOS DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Díaz y Hernández (2000), ubican los diferentes tipos de estrategias en tres 

grandes grupos a los que definen del siguiente modo: 

 

 Estrategias de apoyo. Se ubican en el plano afectivo-motivacional y 

permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. 

Pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de 

aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y 

tiempo de estudio, etc. 
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 Estrategias de aprendizaje. Estrategias para aprender, recordar y usar la 

información, consiste en un procedimiento o conjunto de pasos y 

habilidades que un estudiante posee y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas. La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de 

textos académicos, composición de textos, solución de problemas). Los 

estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, 

revisar sus conceptos previos sobre el mismo y restaurar ese conocimiento 

previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretarlo. 

 

 Estrategias de enseñanza. Son todas aquellas ayudas planteadas por el 

docente que se proporcionan al estudiante para facilitar el aprendizaje y la 

comprensión. El énfasis se encuentra en el diseño, programación, 

elaboración y realización de los contenidos o estructura de los materiales 

de aprendizaje dentro de un área o una clase. Las estrategias de 

enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. Organizar las clases como ambientes para 

que los estudiantes aprendan a aprender. 

 

2.4.2. ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  

Díaz Barriga y Hernández (2002) Algunas de las estrategias de enseñanza 

que el docente puede ampliar con la intención de facilitar el aprendizaje 

significativo de los alumnos y que a la vez pueden incluirse basándose en su 

momento de uso y presentación tenemos:  

 

 Las Estrategias Preinstruccionales. Son estrategias que preparan y 

alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, entre esta 

están los objetivos (que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 

aprendizaje del alumno y el organizador previo que es información 

introductoria, tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la 

previa). Hay estrategias para activar los conocimientos previos que le sirve 

al docente para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal 

conocimiento como fase para promover nuevos aprendizajes, se 

recomienda resolver al inicio de clases. Ejemplo: actividad generadora de 

información previa (lluvia de idea, pre-interrogantes, etc.  
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 Las estrategias coinstruccionales. Apoya los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: 

detección de la información principal, conceptualización de contenidos, 

delimitación de la organización y la motivación. Son estrategias destinadas 

a crear y potenciar enlaces entre los conocimientos previos y la 

información nueva que ha de aprender, asegurando con ella una mayor 

significatividad de los aprendizajes logrados. Aquí se incluye estrategias 

como ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y analogías.  

 

 Las estrategias pos nstruccionales. Se presenta después del contenido 

que se ha de aprender y permitir al alumno formar una visión sintética, 

integradora. Permite valorar su propio aprendizaje. Algunas estrategias 

posinstruccionales más reconocidas son preguntas intercaladas, 

resúmenes, mapas conceptuales.  

 

2.4.3. ESTRATEGIA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

La compresión de un texto es una actividad estratégica porque el lector 

reconoce sus alcances y limitaciones de memoria y sabe que de no utilizar y 

organizar sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y 

adaptativa, el resultado de su comprensión no será alcanzado y no ocurre un 

aprendizaje.  

 

Son muchas las clasificaciones de los tipos de estrategias específicas que 

tienen como base establecer una distinción de las mismas a partir de los tres 

momentos que ocurre, al llevar a cabo todo proceso. Estrategias que pueden 

aplicarse antes, durante o después del proceso lector. Para ellos tenemos: 

 

 Las Estrategias previas a la lectura. Se establece el propósito de la 

lectura de tal modo que los alumnos participen y la perciban como 

actividades auto iniciales y así como mejorar la motivación al leer. Se 

reconoce como estrategia autorreguladora en donde se planifica distintas 

acciones a realizar en todo el proceso. Algunas estrategias específicas 

son: la activación del conocimiento previo, elaborar predicciones y 

formulación de preguntas.  
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 Estrategias durante la lectura. Se aplican cuando ocurre la interacción 

directa con el texto y al ejecutarse el micro y macro-procesos de la lectura. 

Una de las actividades autorreguladoras más relevante durante la lectura 

es el monitoreo o supervisión del proceso en donde se establecen 

actividades específicas como resaltar la importancia de partes relevantes 

del texto, estrategias de apoyo al repaso, subrayar, tomar notas o elaborar 

conceptos, elaboración y contestación de preguntas. 

 

 Estrategias después de la lectura. Ocurren cuando ha finalizado la 

lectura, se da la actividad autorreguladora que es la evaluación de los 

procesos en función del propósito establecido. Las estrategias típicas son 

elaboración de resúmenes, identificar las ideas principales, formulación y 

contestación de preguntas, etc. 

 

2.4.4. ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

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. 

 

Para sustentar la presente investigación priorizo la propuesta Díaz y 

Hernández (2000), citando a Isabel Solé (1994) quien hace referencia a una 

clasificación de estrategias específicas, haciendo una distinción de las 

mismas a partir de los tres momentos del proceso lector. En este sentido es 

posible hablar de estrategias que pueden aplicarse antes, durante y después 

de la lectura. 

 

 Estrategias antes de la lectura 

Comprende todas las estrategias que se plantean preferentemente antes 

de llevar a cabo la lectura, las cuales tienen que ver con el establecimiento 

del propósito para leer y con las actividades de planeación sobre cómo 

enfrentar el proceso de comprensión, Establecer el propósito es una 

actividad fundamental, porque determina tanto la forma en que el lector se 

dirige al texto como la forma de regular y evaluar todo el proceso. Al 

respecto considera cuatro tipos de propósitos para la comprensión de 

textos: Leer para encontrar información (específica o general), leer para 
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actuar (Seguir instrucciones o realizar procedimientos), leer para demostrar 

que se ha comprendido un contenido (para actividades de evaluación), Y 

leer comprendiendo para aprender. Por eso, antes de leer se deben activar 

los procesos cognitivos disponibles. Dentro de las estrategias específicas 

considera además, la activación de los saberes previos, elaboración de 

predicciones, formulación de preguntas, entre otras.  

 

- ¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura. 

- ¿Qué se de este texto? Considera los conocimientos previos del lector. 

- ¿De qué trata este texto? Anticipa el tema o lo infiere a partir del título. 

- ¿Qué me dice su estructura? Analiza la composición de su estructura, 

su extensión, escritura. 

 

 Estrategias durante la lectura 

Estas estrategias son las que se aplican cuando ocurre la interacción 

directa con el texto, tiene como propósito confrontar lo que ya se sabe con 

las nuevas ideas. El lector dialoga con el texto, realiza una lectura global, 

determina las partes relevantes, elabora predicciones, anticipaciones e 

inferencias, se formula hipótesis, se formula preguntas sobre lo leído y 

busca respuestas en el contenido, aclara posibles dudas acerca del texto, 

relee partes confusas, consulta el diccionario, crea imágenes mentales, 

Además, ellos pueden comprobar su propia fluidez y velocidad lectora, 

tomar decisiones ante errores o fallas en la comprensión, reconocer 

palabras, oraciones o contextos relativos a conceptos elementales de la 

lengua (ortografía, vocabulario y gramática) que el profesor ha planificado. 

 

 Estrategias después de la lectura 

Son aquellas que ocurren cuando ha terminado la actividad de la lectura, y 

pretende integrar los contenidos del texto, construir significados de la 

lectura, sintetizar las ideas principales, elabora resúmenes, esquemas, 

responder a diversas preguntas, producir nuevos textos sobre el mismo 

tema. Estas estrategias le permiten al alumno extraer del texto los 

aspectos más relevantes, de manera que agilice su comprensión y facilite 

la adquisición de destrezas dentro del proceso de lectura.  
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ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ETAPAS DEL 

PROCESO 

LECTOR 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS 

AUTO- 

REGULADORAS 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 

DE LECTURA 

Antes de la 

lectura 

“Preparémonos 

para leer” 

Determinar el 

propósito de la 

lectura 

-Activación de conocimientos 

previos 

-Elaboración de predicciones. 

-Formulación de preguntas. 

Durante la 

lectura 

 

 

“Leamos 

activamente” 

Monitoreo y 

supervisión 

-Lectura global del texto 

-Parafraseo de párrafos. 

-Determinación de partes 

relevantes del texto. 

-Establecimiento de inferencias. 

-Identificación de personajes, 

hechos, datos, etc. 

-Formulan y responden 

preguntas. 

-Formulación de juicios de valor 

Después de la 

lectura 

“Profundicemos 

nuestra 

comprensión” 

Evaluación 

-Identificación de ideas 

principales. 

-Formulación y contestación de 

preguntas. 

-Emiten opiniones según su punto 

de vista. 

-Elaboración de resumen. 

FUENTE: Díaz y Hernández (2000), citando a Isabel Solé, “Estrategias Docentes para un 

aprendizaje Significativo” p.147, Adaptado 

 

Lo señalado en este capítulo II nos permite presentar las conclusiones 

siguientes: 

 

1. Para una mejor comprensión de las relaciones entre las estrategias 

didácticas usadas en la práctica docente y sus implicancias en el 

desarrollo de capacidades de comprensión lectora, es conveniente utilizar 
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teorías epistemológicas, pedagógicas, sobre estrategias didácticas, los 

procesos de comprensión lectora contextualizándolas a la realidad 

educativa de nuestro país y en especial en la Institución Educativa Nº 

80673. 

 

2. La incorporación de una Propuesta de Estrategias Didácticas, requiere del 

personal docente, de la comunidad educativa en general un compromiso 

con el cambio que contribuya no sólo a mejorar los niveles de comprensión 

lectora sino a mejorar la calidad del servicio educativo superando las 

prácticas tradicionales propias del siglo XX. 
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CAPÍTULO III: 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS Y LOS RESULTADOS EN LA COMPRENSÓN 

LECTORA. 

 

En este capítulo se presenta la propuesta de estrategias didácticas para contribuir a 

mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado. Además de la 

propuesta se considera la fundamentación, los procesos que implican su ejecución, etc. 

También se han elaborado un conjunto de procesos y procedimientos que contribuyen a 

mejorar las interrelaciones entre cada de sus integrantes. Se ha elaborado lo que 

constituye el modelado teórico y el modelado operativo de la propuesta. En la parte final 

del capítulo se considera los datos estadísticos que sustentan la propuesta. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

3.1.1. DATOS INFORMATIVOS  

3.1.1.1. Nombre de la Propuesta: 
Propuesta de Estrategias Didácticas para mejor la comprensión 

lectora en los alumnos del Cuarto Grado de la I.E. N° 80673 de 

Candoguran en el distrito de Cachicadan Santiago de Chuco 2013 

 

3.1.1.2. Nombre de la Profesora: Lic. Jeanette Magally Pastor Garcia 
 

3.1.1.3. Institución educativa: I.E. N° 80673 de Candoguran en el distrito de 
Cachicadan Santiago de Chuco 

 

3.1.1.4. Especialidad: Educación Primaria 
 

3.1.1.5. Fecha: De Abril a diciembre del 2013 
 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

3.1.2.1. Los fundamentos epistemológicos: la complejidad. 
Desde la mirada epistemológica la educación es sólo una parte de lo 

social de la sociedad, y si dentro de ella estudiamos las estrategias 

didácticas usadas para desarrollar la comprensión lectora de los 

estudiante entonces estamos ante un problema complejo que se 

interrelaciona con todos y cada uno de los procesos sociales y 

educativos que ocurren dentro de la sociedad. La educación como la 
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escuela y las estrategias usadas son el resultado de la evolución 

histórica. La estrategia didáctica no existió siempre pero casi siempre 

se han creado, utilizado estrategias concebidas por el educador 

como las convenientes y adecuadas. En los últimos años se han 

empezado a socializar estas estrategias y por ello se empezaron a 

separar las estrategias más eficientes. Este proceso de cambio en la 

estrategia no ha concluido sino que sigue de modo permanente 

buscando que la estrategia sea más útil den el proceso de 

enseñanza aprendizaje según las exigencias de la época. 

 

Cuando tratamos de responder a preguntas ¿Cómo se aprende? o 

¿El conocimiento es descubierto o creado por el hombre? Estamos 

buscando respuestas en el campo de la epistemología. Estas 

interrogantes han tenido diferentes respuestas que van desde 

entenderlo como un proceso motivado esencialmente desde fuera 

hasta un proceso de autoaprendizaje. El tipo de respuesta ubica o 

identifica al que responde en un determinado enfoque 

epistemológico. 

 

En esta investigación se considera que las estrategias didácticas 

constituyen un todo complejo, un sistema complejo de interrelaciones 

que son resultado de su historia, ligado al desarrollo histórico de la 

educación y que están cambiando permanentemente. Se entiende 

que el conocimiento es creación del ser humano en el que 

intervienen diferente sistemas, que el aprendizaje es individual pero 

que requiere del aporte social para que el individuo realice esta 

construcción. 

 

En el proceso creación del conocimiento intervienen experiencias, 

objetos, procesos, interrelaciones, la biología, procesos bioquímicos 

y eléctricos, los escenarios, las teorías, modelos, métodos, etc. 

Dentro de esto métodos encontramos las estrategias para desarrollar 

los aprendizajes en los estudiantes. 

 

Si creemos que el conocimiento es creación del ser humanos 

entonces es conveniente que el docente desarrolle los procesos 
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necesarios para desarrollar la imaginación, la creatividad, la 

innovación y buscar que el estudiante se convierta en un 

emprendedor. Para desarrollar la imaginación es necesario 

desarrollar la motivación, la autoestima del estudiante que debe estar 

convencido de su capacidad creativa. A esto se incorpora las 

condiciones familiares, las condiciones socio económicas de las 

familias, el entorno social en el que se encuentra la Escuela, las 

condiciones de trabajo del maestro, su vida social, afectiva, su 

formación profesional, los métodos y sus creencias que son usados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. La influencia de los medios 

de comunicación, los cambios tecnológicos, políticos, culturales, la 

influencia del internet, la sociedad globalizada, la exclusión social, 

etc. constituyen el conjunto de elementos que intervienen en el 

diseño y la aplicación de las estrategias didácticas, por lo que el 

estudio de las estrategias usadas actualmente por los docentes y la 

propuesta de estrategias didácticas debe ser fundamentada en 

primer lugar desde la visión epistemológica. 

 

Mientras la epistemología tradicional considera el conocimiento 

únicamente desde el punto de vista cognitivo, Edgar Morín plantea 

que este es un fenómeno complejo y debe considerarse tanto lo 

biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, como lo 

social e histórico; es decir, que debe explicarse desde todos los 

ángulos posibles (análisis multidisciplinario). 

 

Bajo esta premisa, los fenómenos deben estudiarse en forma 

compleja, pues al dividirlos para facilitar su estudio se limita el campo 

de acción del conocimiento. Desde esta perspectiva y dirigiéndonos 

hacia lo pedagógico tenemos a la formación como un sistema 

complejo donde interactúan el entorno, tipo de educación, modelos 

pedagógicos, relación entre los componentes, entre otros aspectos. 

 

Como origen de la propuesta tenemos otros sistemas complejos; en 

primer lugar la competencia comunicativa que no implica solo un  

grupo de conocimientos, sino que también incluye experiencias, 

habilidades, dominios, hábitos, que juntos permiten la comprensión y 
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producción de mensajes en forma eficaz; del mismo modo y como 

eje tenemos el proceso de compresión de textos como resultado de 

inferencias, estrategias cognitivas, estudios lingüísticos, activados 

por medio del texto, medio social y conocimientos previos. 

 

La competencia comunicativa es un proceso que puede ser 

moldeado, formado y desarrollado a partir de la intervención 

pedagógica. 

 

El pensamiento complejo de Morín (que incluye las teorías de 

Información, Sistemas y Cibernética) propone que todo objeto de 

conocimiento no puede estudiarse en sí mismo sino en relación con 

su entorno, planteando además siete principios básicos, algunos de 

los cuales fueron considerados en esta propuesta. 

 

El principio sistemático destaca que “la organización de un todo 

produce cualidades nuevas en relación con las partes consideradas 

de forma aislada”, acotando además que los cambios que puedan 

producirse en los elementos constitutivos, también se originarán a 

nivel general. En lo concerniente a la competencia comunicativa, esta 

requiere del manejo adecuado de cuatro capacidades básicas: 

Expresión oral, Comprensión oral, Comprensión Lectora y 

Producción de Textos, ninguna de ellas es capaz de satisfacer en 

forma individual la necesidad comunicativa, pero elevar el nivel de 

una, conllevará a la mejora de la competencia global. 

 

El principio hologramático nos indica que “el todo está inscrito en las 

partes, como una especie de reflejo”. Nos lleva a pensar no solo en 

lo uno (reduccionismo), ni en lo múltiple (holismo) sino en lo que 

puede ser la dos cosas al mismo tiempo. Aplicando este principio 

planteamos que la competencia lectora forma parte de la 

competencia comunicativa, pero puede considerarse como un 

proceso completo, concluyendo que no solo la parte está en el todo, 

sino que el todo está en la parte. Del mismo modo tomando como 

referencia un texto, tenemos a cada oración, incluso párrafo, como 
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una parte de este, y a la vez ambos son considerados textos 

completos.  

 

El principio dialógico señala que “Orden y desorden son dos 

enemigos: uno suprime al otro pero, al mismo tiempo, en ciertos 

casos, colaboran y producen la organización y la complejidad. El 

principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el seno de la 

unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y 

antagonistas”. Relacionamos aquí la idea de las estrategias 

didácticas tradicionales y actuales, las cuales, a pesar de ser 

contrarias, pueden servirse unas de otras para el desarrollo de los 

procesos educativos. 

 

El principio de recursividad organizacional consiste en 

autoproducción y autoorganización, es decir “aquel en el cual los 

productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores 

de aquello que les produce”. Ponemos a disposición de los 

estudiantes esta propuesta, mediante la cual se pretende que 

acreciente su capacidad de comprensión lectora por medio de una 

estrategia conformada por diversos textos que deberá analizar con 

ayuda de sus conocimientos previos. Al integrarse todo esto en un 

efecto que es el aprendizaje significativo, este será causa de un 

nuevo conocimiento previo que será capaz de producir un nuevo 

aprendizaje significativo (efecto). 

 

En términos generales, se considera el Pensamiento Complejo de 

Morín para fundamentar que la propuesta no solo implica la mejora 

de la comprensión textual como un aspecto cognitivo; sino también 

creativo, al permitir el desarrollo de la imaginación; social, ya que 

puede conocer aspectos de su realidad; incluso psicológica al 

posibilitar el crecimiento de su autoestima cuando descubra que el 

incremento en su comprensión le permite una mejor expresión oral y 

escrita. Además dejando en claro que el desarrollo de esta capacidad 

no le compete exclusivamente al área de comunicación, sino que 

debe involucrar a todas por igual. 
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3.1.2.2. Los fundamentos pedagógicos. 
Para Lev Vygotsky el aprendizaje es el proceso de internalización de 

la cultura. Considera al lenguaje como parte de esos elementos 

culturales con los cuales no nacemos, sino que pertenecen al grupo 

humano que nos rodea y que es quien nos lo transmite a través de la 

interacción social. 

 

Destacó, por tanto, que el medio social es pieza clave del 

aprendizaje, enfatizando la participación activa de los niños con su 

ambiente y consideró que los estudiantes, al tener diversos orígenes 

sociales y procesos cognitivos, tienen también diversos desarrollos 

del conocimiento.  

 

Introduce con su teoría la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 

definida como “la distancia entre el nivel de desarrollo real, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 

la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o colaboración 

con otro compañero capaz”. Es decir, considera el aprendizaje como 

un proceso colaborativo en el que los adultos (padres, docentes) o 

los compañeros más capacitados sirven como elementos de apoyo 

para lograr que determinado estudiante pueda realizar alguna 

actividad que sobrepasa sus capacidades y que no lograría concretar 

si lo afronta individualmente, ya que siempre existirá esa brecha 

entre lo que ya logró realizar y aquello que se encuentra en proceso. 

Lógicamente, a medida que se adquiera experiencia con la tarea, el 

apoyo se va desvaneciendo.  

 

En el caso de la comprensión de textos, tenemos que este proceso al 

poseer implicancias sociales empieza por el entorno inmediato del 

estudiante: su hogar; donde se originará su amplio o escaso hábito 

por la lectura. Padres que leen, brindarán a sus hijos, no solo el 

ejemplo sino también los elementos necesarios para cultivar el 

hábito; padres que no leen, no solo los privarán de las herramientas 

requeridas sino que incluso pueden impedir cualquier intento por 

iniciarlo. 
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En la propuesta se considera esta mediación no solo por parte del 

docente sino también de los compañeros que han desarrollado 

ciertas capacidades, los cuales estarán ubicados en lugares 

estratégicos para que puedan acudir en ayuda de los compañeros 

que lo requieran; especificando que dicho apoyo será de  tal manera 

que no implique la resolución de determinada actividad sino la 

orientación para que sea el mismo estudiante quien organice las 

estrategias propuestas y aplique determinadas técnicas para lograr el 

objetivo. 

 

Dentro de las estrategias propuestas, el docente cumple el rol de 

mediador principal en el aula, ya que, considerando que cada 

estudiante puede requerir ayuda en cualquiera de los diversos  

momentos (motivación, conocimiento previo, proceso de inferencia, 

etc.) es quien tiene los recursos necesarios para dotar a los 

estudiantes de elementos que les hacen falta para generar sus 

conocimientos, por lo tanto existe un constante monitoreo durante la 

aplicación de las sesiones, dejando de lado el viejo modelo del 

docente que permanece sentado mientras sus discentes se 

enfrascan en la lectura de un texto para luego resolver las preguntas 

de comprensión y finalmente revisarlas para saber si lograron 

desarrollarlas adecuadamente. 

 

3.1.2.3. Los fundamentos curriculares. 
El MINEDU grafica las características del estudiante al concluir la 

educación básica regular (EBR), es decir en un gráfico representa el 

tipo de estudiante que se requiere para nuestro país. 
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Los logros educativos para el nivel Primario que el DCN establece 

son: 

“Se reconoce como persona con derecho a ser tratada con respeto; y 

valora positivamente sus características biológicas, psicomotoras, 

intelectuales, afectivas, culturales y lingüísticas. 

 

Expresa con claridad sus sentimientos, ideas y experiencias con 

originalidad en su lengua materna y el castellano haciendo uso de 

diversos mensajes y manifestaciones artísticas; respetando 

diferentes opiniones, en sus relaciones interpersonales. 

 

Acepta y muestra actitudes de empatía y tolerancia ante las 

diferencias entre las personas, referidas a género, raza, necesidades 
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especiales, religión, origen étnico y cultura; desenvolviéndose 

asertivamente en diversos ámbitos sociales. 

 

Muestra sentimientos de pertenencia, seguridad y confianza, en la 

interacción con su medio natural y social, respondiendo 

positivamente ante situaciones problemáticas y ofreciendo 

alternativas de solución. 

 

Comparte con su familia y comunidad sus capacidades y 

conocimientos en la realización de actividades productivas; 

aprovechando en forma eficiente la tecnología disponible en su 

medio. 

 

Conoce, aprecia y cuida su cuerpo adoptando hábitos de 

conservación de su salud integral, contribuyendo a su desarrollo 

personal y colectivo. 

 

Se identifica con su realidad natural y sociocultural, local, regional y 

nacional y con su historia; es consciente de su rol presente y futuro 

participando en el proceso de desarrollo de la sociedad. 

 

Aprende a aprender, elaborando y aplicando estrategias intelectuales 

y afectivas para construir conocimientos y aprender 

permanentemente.” (MINEDU, 2009. DCN. Pág. 36) 

 

3.1.2.4. El uso de estrategias. 
Según Pozo (1996), Toda estrategia debe tener algunos elementos 

generales que parten de lo siguiente: 

 

Planificar lo que se espera lograr, haciéndose diversa preguntas 

como: ¿Cuál es el objetivo que se desea alcanzar?, ¿Qué espera el 

docente que haga el alumno?, ¿Qué conocimientos previos requiere 

o le serán útiles? , ¿Qué procedimientos o técnicas deben aplicarse 

en cada en cada situación?, etc.  Y otros específicos vinculados al 

área de aprendizaje; y al contexto en que se sitúa.  
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Por ello cuando el docente selecciona una estrategia es importante 

que considere lo que señala Pozo (1990), en el cual establece dos 

máximas dirigidas al docente: 

 

“Reflexionarás sobre las dificultades a las que se enfrentan tus 

aprendices, buscarás diferentes modos de ayudarles a superar y 

transferirás progresivamente a los estudiantes el control de sus 

aprendizaje, sabiendo que la meta última de todo maestro es 

volverse innecesario”, pp. 346-347. 

 

Con ello estará coadyuvando a formar estudiantes autónomos, 

autores de su propio proceso de aprendizaje. 

 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta se aplicó en la I.E. N° 80673 Santa I.E. N° 80673 de 

Candoguran en el distrito de Cachicadan Santiago de Chuco.   

 

Conjunto de estrategias estructuradas en dos unidades, durante seis meses. 

Se presenta una programación para dos meses con un cronograma de una 

actividad por semana con dos horas cronológicas cada sesión, haciendo un 

total de 16 horas efectivas. 

 

Cada actividad de lectura se diseñó, planificó y se desarrolló aplicando 

estrategias didácticas específicas en cada momento del proceso lector, 

(Antes, durante y después de la lectura).  Dichas actividades fueron 

evaluadas a través de una ficha de observación con indicadores pertinentes a 

los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. (ANEXO 

N° 04) 

 

3.1.4. DURACIÓN DEL PROGRAMA 

 Fecha de Inicio: 15 de Abril del 2013 

 Fecha de Término: 21 de Junio del 2013  

 

El programa se desarrollará según el cronograma de lecturas establecidas 

para cada fecha. 
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FECHAS 
HORAS 

CRONOLÓGICAS 

LECTURA 

DESARROLLADA 

15 abril 02 horas 
Leemos para aprender: 

“La danza de las abejas” 

22 Abril 02 horas 
Leemos para aprender: 

“Nuestro Planeta Tierra” 

29 abril 02 horas 
Leemos y comprendemos: 

“La flor más bonita” 

06 mayo 02 horas 
Leemos y comprendemos 

“Amor de hijo” 

20 mayo 02 horas 
Leemos para aprender: 

“conocer la pobreza” 

27 mayo 02 horas 
Leemos y comprendemos 

 “Los valores”  

10 Junio 02 horas 
Leemos para aprender: 

“El vuelo del halcón”  

17 Junio 02 horas 
Leemos y comprendemos 

 ¿Cuál es la diferencia? 

 

3.1.5. COMPONENTES DE LA PROPUESTA 

- La información diagnóstica. 

- La fundamentación teórica de la propuesta 

- Diseño del programa propuesto 

- Planificación y diseño de las lecturas. 

- Organización de las sesiones de aprendizaje 

- Horario del programa de lectura 

- Instrumentos de evaluación 

- Recursos didácticos adicionales 

 

3.1.6. DOCUMENTACIÓN Y FLUJOS DE LOS PROCESOS DE LA PROPUESTA 

 La observación directa 

Este trabajo de investigación tuvo como punto de partida la observación 

directa y reflexión sobre los problemas pedagógicos que afectan la calidad 

educativa en la I.E. N° 80673 de Candoguran, dentro de los cuales se 

aprecian: bajo rendimiento escolar, bajo nivel de comprensión lectora, falta 

de hábitos de lectura, inadecuada aplicación de estrategias didácticas en la 
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enseñanza de la lectura, falta de material bibliográfico contextualizado, etc. 

Se procedió a realizar una categorización de problemas priorizando el bajo 

nivel de comprensión lectora de los alumnos del cuarto grado.  

 

Se aplicó una Guía de observación en el que se examinar cinco 

indicadores relacionados con las estrategias de aprendizaje que utilizan los 

estudiantes. Estos indicadores se examinan a partir de los datos obtenidos 

con los quince ítems con que cuenta la Guía. 

  

 Encuesta a los docentes 

Se aplicó una encuesta a 2 docentes de la Institución Educativa Nº 80673 

de Candoguran, con el objetivo de obtener información relacionada con las 

dificultades que encuentran en sus actividades de enseñanza de la lectura 

y en la comprensión lectora de sus alumnos, así como los factores de 

carácter pedagógico-didáctico que están influyendo en los bajos niveles de 

comprensión lectora de dichos estudiantes.  Los resultados de la encuesta 

se presentan en el análisis de la problemática y se adjunta en los anexos, 

(ANEXO 01). 

 

  Pre test de comprensión lectora 

La aplicación del Pre Test o evaluación diagnóstica (ANEXO N° 02) estuvo 

avocada a determinar el nivel inicial de comprensión lectora de los 

alumnos del grupo experimental y grupo de control, la misma que se dividió 

en tres aspectos fundamentales. En el primer aspecto se consideró 

preguntas enfocadas a medir la comprensión literal del texto leído; en el 

segundo aspecto, se formularon preguntas para medir la comprensión 

inferencial y en el tercer aspecto estuvo relacionado con preguntas que 

permita al niño emitir juicios críticos desde su punto de vista, para medir su 

comprensión crítica. 

 

 Para el procesamiento de los resultados se utilizó cuadros estadísticos de 

doble entrada considerando escalas de calificación y nivel de logro en la 

comprensión lectora, de acuerdo al proceso de evaluación en el Diseño 

Curricular Nacional del nivel primario, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN 
NIVEL DE 

LOGRO 

LOGRO DESTACADO AD 

LOGRO PREVISTO A 

EN PROCESO B 

EN INICIO C 

FUENTE: Diseño Curricular Nacional de Educación Primaria, (2010) Lima. 

 

 Ficha de observación 

 Se aplicó una ficha de observación en cada sesión de aprendizaje con 

indicadores según los niveles de comprensión lectora, con la finalidad de 

medir el nivel de logro de aprendizaje de las capacidades lectoras de los 

estudiantes. 

 

 Post test de comprensión lectora 

Se aplicó el Post Test o prueba de salida (ANEXO N° 03) Al finalizar el 

programa de la propuesta pedagógica para evaluar los efectos que ha 

producido en el grupo que recibió el tratamiento y también se aplicó al 

grupo control para establecer la comparación de resultados. En la 

evaluación, al igual que en el pre test, se consideró preguntas enfocadas a 

medir la comprensión literal, de interpretación o inferencial y crítica. 

 

 Para el procesamiento de los resultados se utilizó cuadros estadísticos de 

doble entrada comparando resultados de ambos grupos, según escalas de 

calificación y nivel de logro en la comprensión lectora. 

 

3.1.7. EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Los datos recolectados de la encuesta aplicada a los docentes han sido 

procesados mediante cuadros estadísticos de doble entrada. 

Los resultados de la evaluación diagnóstica (Pre Test) y la evaluación de 

salida (Post Test), han sido procesados estadísticamente y presentados en 

cuadros de doble entrada de acuerdo a las escalas de calificación 

comprendidas en el Diseño Curricular Nacional, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

NIVEL 

DE 

LOGRO 

PRE TEST  DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

C. 

LITERAL 

INFERENC

IAL 

C. 

CRÍTICA 

N° % N° % N° % 

LOGRO 

DESTACADO 
AD       

LOGRO PREVISTO A       

EN PROCESO B       

EN INICIO C       

FUENTE: Diseño Curricular Nacional de Educación Primaria, (2010) Lima. 

 

3.2. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

A
N

T
E

S
 D

E
 L

A
 

L
E

C
T

U
R

A
 

 
 

 

“Preparémonos para 

leer” 

-Determinación del 

propósito de la lectura. 

-Activación de 

conocimientos previos. 

-Elaboración de 

predicciones  

-Determinamos el propósito de la 

lectura: ¡Qué queremos aprender? 

- Predicciones o anticipación de ideas 

a partir del contenido (guiados por el 

título o una imagen) 

-Preguntas: ¿Qué sabemos sobre el 

tema de la lectura? 

-Formulamos posible hipótesis.  

-Formulación de preguntas 

D
U

R
A

N
T

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

 

 

“Leamos 

activamente” 

-Lectura global del 

texto. 

-Uso del diccionario. 

-Establecimiento de 

inferencias.  

-Detección de partes 

relevantes del texto 

-Elaboración de 

preguntas y 

respuestas. 

-Leemos cuidadosamente el texto, 

considerando la estructura global,   

-Inferimos el significado de palabras 

nuevas. 

-Verificamos la hipótesis o 

anticipaciones realizadas antes del 

acto lector. 

-Relacionamos, comparamos y 

contrastamos información del texto 

con lo que sabemos. 

-Identificamos las ideas principales y 

secundarias. 

-Comprobamos nuestra comprensión 

formulando y contestando las 

preguntas. 
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D
E

S
P

U
É

S
 D

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

 

 
“Profundicemos 

nuestra 

comprensión” 

 

-Sintetizan ideas 

principales. 

 

-Formulación y 

contestación de 

preguntas. 

 

-Evaluación de la 

comprensión del texto.  

 

-Emiten opiniones 

según su punto de 

vista. 

 

 

- Reflexiona sobre el 

proceso de 

comprensión de textos 

(Metacomprensión) 

 

-Desarrollamos paquete de 

actividades en base a los niveles de 

comprensión lectora. 

 COMPRENSIÓN LITERAL: 

-Actividad de identificación: 

Identifican el tipo de texto leído, ideas 

principales, personajes principales y 

secundarios, etc. 

-Puzle intercambio: Ordenan 

secuencia de hechos del texto, 

ordenan párrafo, etc. 

-Rellenando agujeros: Completan 

párrafos rellenando espacios en 

blanco.   

-Asociaciones simples y 

complejas: Asocian conceptos, 

acciones de los personajes, etc. 

-Sopa de letras: con nombres y 

palabras nuevas. 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL: 

-Texto: Respuestas múltiples, 

Deducen acciones de los personajes. 

-Respuesta escrita: Responden a 

preguntas formuladas. 

-Asociaciones complejas: Asocian 

significados de palabras y 

expresiones nuevas. 

-Actividades de texto: Deducen la 

idea principal de un párrafo, deduce 

la enseñanza del texto, acciones de 

verdadero o falso del texto leído.  

-Crucigramas, sopa de letras, etc. 

COMPRENSIÓN CRÍTICA: 

-Actividades de texto: Emiten 

opiniones según su punto de vista, 

resumen el texto leído. 

FUENTE: Díaz y Hernández (2000) “Estrategias Docentes para un Aprendizaje significativo” p.147 

Adaptado. 
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Nº 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

N
O

M
B

R
E

 D
E

 L
A

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

  

D
ID

Á
C

T
IC

A
S

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

T
IE

M
P

O
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
. 

01 

-Comprende 

textos sobre 

temas de su 

realidad, 

actualidad y 

de 

investigació

n sencillos. 

 

-Reflexiona 

sobre las 

estrategias 

de 

comprensió

n lectora 

que utiliza 

para leer 

diversos 

tipos de 

textos. 

Leemos 

para 

aprender: 

 

“La danza 

de las 

abejas” 

 Determina el 

objetivo de la 

lectura. 

 Activación de 

saberes previos 

 Lectura global del 

texto 

 Lectura 

parafraseada. 

 Establecimiento de 

inferencias 

 Determina partes 

relevantes 

 Formulación de 

preguntas  

 Evaluación de la 

comprensión del 

documento. 

 Opiniones según su 

punto de vista. 

Lámina 

Carteles 

Fichas 

2 horas 

-Localiza datos 

explícitos en el texto. 

-Identifica ideas 

principales. 

-Ordena secuencia 

de hechos. 

-Infiere el significado 

de palabras nuevas. 

-Interpreta acciones 

y actitudes. 

-Deduce la idea 

central del texto. 

-Deduce la 

enseñanza del texto. 

-Emite opiniones 

según su juicio 

crítico. 

Ficha de 

observaci

ón 

 

 

Ficha 

metacom

prensión. 

02 

-Relaciona 

el contenido 

del texto 

que lee con 

su 

experiencia 

personal y 

otras 

realidades. 

 

-Reflexiona 

sobre las 

estrategias 

de 

comprensió

n lectora 

que utiliza 

para leer 

Leemos 

para 

aprender  

 

“Nuestro 

Planeta 

Tierra” 

 Determina el 

objetivo de la 

lectura. 

 Activación de 

saberes previos 

 Lectura global del 

texto 

 Lectura 

parafraseada. 

 Establecimiento de 

inferencias 

 Determina partes 

relevantes 

 Formulación de 

preguntas  

 Verifica la 

comprensión del 

TV 

Docume

ntos 

Fichas 

2 horas 

-Localiza datos 

explícitos en el texto 

-Identifica ideas 

principales del texto 

-Asocia ideas y 

significados. 

-Ordena secuencia 

de hechos. 

-Deduce causas y 

consecuencias 

-Deduce  acciones 

positivas y negativas 

-Deduce la idea 

central del texto. 

-Emite opiniones 

según su juicio 

crítico. 

Ficha de 

observaci

ón 

 

Ficha 

metacom

prensión 
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textos. texto 

 Resumen el texto 

leído 

03 

-Expresa su 

apreciación 

personal 

sobre los 

textos que 

lee, 

presentando 

argumentos 

claros. 

 

-Reflexiona 

sobre las 

estrategias 

de 

comprensió

n lectora 

que utiliza 

para leer 

textos. 

 

Leemos y 

comprende

mos 

 

“La flor 

más bonita” 

 Determina el 

objetivo de la 

lectura. 

 Activación de 

saberes previos 

 Lectura global y 

parafraseada. 

 Establecimiento de 

inferencias 

 Determina partes 

relevantes 

 Formulación de 

preguntas y 

respuestas. 

 Evalúa la 

comprensión del 

texto 

 Responde a preguntas 

de enjuiciamiento 

TV 

Docume

ntos 

Fichas 

2 horas 

-Localiza datos 

explícitos en el texto. 

-Identifica ideas 

principales del texto. 

-Ordena secuencia 

de hechos 

-Interpreta acciones 

y actitudes de los 

personajes. 

-Infiere significados 

de palabras. 

-Deduce acciones 

positivas y 

negativas. 

-Deduce la idea 

central del texto. 

-Juzga acciones bajo 

su punto de vista. 

Ficha de 

observaci

ón 

 

Ficha 

metacom

prensión 

04 

-Relaciona 

el contenido 

del texto 

que lee con 

su 

experiencia 

personal y 

otras 

realidades. 

 

-Reflexiona 

sobre las 

estrategias 

de 

comprensió

n lectora 

que utiliza 

para leer 

textos. 

Leemos: 

  

“Amor de 

hijo” 

 Determina el 

objetivo de la 

lectura. 

 Activación de 

saberes previos 

 Lectura global  y 

parafraseada 

 Establecimiento de 

inferencias 

 Determina partes 

relevantes 

 Formulación de 

preguntas y 

respuestas. 

 Evalúa la 

comprensión de 

textos 

 Opiniones según 

su juicio valorativo 

 

Láminas 

Carteles 

Fichas 

 

2 horas 

-Identifica el tipo de 

texto 

-Localiza datos 

explícitos en el texto. 

- Identifica ideas 

principales  

-Ordena secuencia 

de hechos. 

-Interpreta acciones 

y actitudes de los 

personajes. 

-Relacionan ideas y 

significados: 

sinónimos y 

antónimos. 

-Deduce la idea 

central del texto. 

-Juzga acciones 

bajos su punto de 

vista. 

Ficha de 

observaci

ón 

 

Ficha 

metacom

prensión 
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E
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S

T
R

U
M

E
N

T
O

. 

05 

-Comprende 

textos sobre 

temas de su 

realidad, 

actualidad y 

de 

investigación 

sencillos. 

 

-Reflexiona 

sobre las 

estrategias de 

comprensión 

lectora que 

utiliza para 

leer diversos 

tipos de 

textos. 

Leemos y 

comprendem

os 

 

“Conocer la 

pobreza” 

 Determina el 

objetivo de la lectura. 

 Activación de 

saberes previos 

 Lectura global del 

texto 

 Lectura 

parafraseada. 

 Establecimiento de 

inferencias 

 Determina partes 

relevantes 

 Formulación de 

preguntas y 

respuestas. 

 Evaluación de la 

comprensión de 

textos 

 Opiniones según su 

juicio crítico. 

Docume

ntos 

Fichas 

2 

horas 

-Localiza datos 

explícitos en texto 

-Identifica ideas 

principales. 

-Responde a 

preguntas. 

-Infiere significados 

de expresiones. 

-Deduce acciones 

positivas y 

negativas 

-Deduce la idea 

central del texto. 

-Deduce la 

enseñanza del texto 

-Juzga acciones 

bajos su punto de 

vista. 

Ficha de 

observación 

 

-Ficha 

metacompre

nsión 

06 

-Relaciona el 

contenido del 

texto que lee 

con su 

experiencia 

personal y 

otras 

realidades. 

 

-Reflexiona 

sobre las 

estrategias de 

comprensión 

lectora que 

utiliza para 

leer textos. 

Leemos para 

aprender: 

 

“Los 

valores” 

 Determina el 

objetivo de la lectura. 

 Activación de 

saberes previos 

 Lectura global del 

texto 

 Establecimiento de 

inferencias 

 Determina partes 

relevantes 

 Formulación de 

preguntas y 

respuestas. 

 Verifica la comprensión 

en Sintetiza ideas 

principales 

Docume

ntos 

Fichas 

2 

horas 

-Localiza datos 

explícitos en texto 

-Identifica ideas 

principales. 

-Responde a 

preguntas. 

-Infiere significados 

de expresiones. 

-Deduce acciones 

positivas y 

negativas 

-Deduce la idea 

central del texto. 

-Deduce la 

enseñanza del texto 

-Juzga acciones 

bajos su punto de 

vista. 

Ficha de 

observación 

 

-Ficha 

metacompre

nsión 
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07 

-Expresa su 

apreciación 

personal 

sobre los 

textos que 

lee, 

presentando 

argumentos 

claros. 

 

-Reflexiona 

sobre las 

estrategias de 

comprensión 

lectora que 

utiliza para 

leer textos. 

 

Leemos y 

comprendem

os 

 

“El vuelo 

del halcón” 

 Determina el 

objetivo de la lectura. 

 Activación de 

saberes previos 

 Lectura global del 

texto 

 Lectura 

parafraseada. 

 Establecimiento de 

inferencias 

 Determina partes 

relevantes 

 Formulación de 

preguntas y 

respuestas. 

 Verifica la 

comprensión de 

textos 

 Resumen el texto leído 

Láminas 

Carteles 

Docume

ntos 

Fichas 

2 

horas 

-Localiza datos 

explícitos en texto 

-Identifica ideas 

principales. 

-Responde a 

preguntas. 

-Infiere significados 

de expresiones. 

-Interpreta acciones 

de los personajes. 

-Deduce la idea 

central del texto. 

-Deduce la 

enseñanza del texto 

- Valora y emite 

opinión según su 

juicio crítico. 

Ficha de 

observación 

 

-Ficha 

metacompre

nsión 

08 

-Relaciona el 

contenido del 

texto que lee 

con su 

experiencia 

personal y 

otras 

realidades. 

 

-Reflexiona 

sobre las 

estrategias de 

comprensión 

lectora que 

utiliza para 

leer textos. 

Leemos para 

aprender 

 

¿Cuál es la 

diferencia? 

 Determina el 

objetivo de la lectura. 

 Activación de 

saberes previos 

 Lectura global del 

texto 

 Lectura 

parafraseada. 

 Establecimiento de 

inferencias 

 Determina partes 

relevantes 

 Formulación de 

preguntas y 

respuestas. 

 Verifica la 

comprensión de 

textos 

 Sintetiza ideas 

principales 

Láminas 

Docume

ntos 

Fichas 

2 

horas 

- Localiza datos 

explícitos en el 

texto. 

-Identifica ideas 

principales. 

-Responde a 

preguntas. 

-Infieren el 

significado de 

palabras. 

-Deduce sinónimos 

y antónimos. 

-Deduce actitudes 

positivas y 

negativas. 

-Deduce causas y 

consecuencias. 

-Deduce la 

enseñanza del 

texto. 

-Resume el texto 

leído. 

Ficha de 

observación 

 

-Ficha 

metacompre

nsión 
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3.3. RESULTADOS DEL USO DEL MODELO DE LA PROPUESTA 

3.3.1. RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

En el desarrollo de la investigación se utilizó una Guía de Observación la 

misma que se aplicó en dos momentos, antes de aplicar la propuesta y 

después de aplicar la propuesta. 

 

Se han observado los siguientes indicadores: Procesos de atención, Memoria, 

Naturaleza de los procesamientos, Procesos y estrategias de codificación de 

la información, y Procesos y estrategias de apoyo al procesamiento de la 

información.  Para cada uno de esos indicadores e han examinado tres ítems. 

 

El detalle de cada uno de los ítems según indicadores se revisar en el Anexo 

Nº 06. Los datos han sido procesados utilizando la aplicación informática 

SPSS en su versión 20. La Guía didáctica fue aplicada en dos momentos, la 

primera observación se realizó en el mes de abril y la segunda observación se 

realizó en el mes de octubre del 2013. 
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CUADRO Nº 4 

ESTADÍSTICOS ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL 4º DE PRIMARIA. 

 

  

Procesos de 

atención Memoria 

Naturaleza de los 

procesamientos 

Procesos y 

estrategias de 

codificación de la 

información 

Procesos y 

estrategias de 

apoyo al 

procesamiento de 

la información 

Momentos ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES 

Media 6,15 12,26 6,41 12,56 7,29 12,15 6,53 11,79 6,74 12,18 

Mediana 6,50 12,00 6,00 13,00 8,00 12,00 6,50 12,00 6,50 12,00 

Moda 8 11 8 13 9 13 5 12 9 13 

Desv. típ. 2,808 1,377 2,583 1,460 4,167 1,708 2,643 1,298 2,810 ,968 

Varianza 7,887 1,898 6,674 2,133 17,365 2,917 6,984 1,684 7,898 ,938 

Suma 209 417 218 427 248 413 222 401 229 414 

Fuente: Elaborado con datos obtenidos con la Guía de observación. Abril y octubre 2013 
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Los datos nos muestran un cambio muy importante y que se expresa en las 

variaciones de la media y de la mediana, variación de alrededor del 100%. 

Los valores modales que más se repiten igualmente son superiores. Las 

medidas de tendencia central se encuentran con valores cercanos. 

 

Al examinar las medidas de dispersión encontramos que la dispersión se 

reduce en más del 100%. 

 

Los puntajes obtenidos en las observaciones también se modifican en un 

promedio cercano al 100%. 

 

Estos datos nos muestran que el uso de la Propuesta de estrategias 

didácticas ha contribuido a mejorar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del 4º grado de Primaria. Esta misma situación se aprecia en los 

datos obtenidos con la aplicación del pre y del post test.  

 

3.3.2. RESULTADOS DEL PRE Y POS TEST. 

CUADRO N° 05 

RESULTADOS DEL PRE Y POST TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA DE 

LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 80673 CANDOGURAN. 

Fuente: Resultados de la aplicación del pre y pos test. 

 

 Según los resultados del Pre Test de comprensión lectora tomado a los 

estudiantes, se observa que, la mayoría de alumnos evaluados presentan 

una bajo nivel de comprensión lectora literal, inferencial y crítica, 

ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

NIVEL 
DE 

LOGRO 

PRE TEST POST TEST 

C. LITERAL 
C. 

INFERENCIAL 
C. CRÍTICA C. LITERAL 

INFERENCI
AL 

C. CRÍTICA 

%  % % % % % 

LOGRO 
DESTACADO 

AD 5,88 % 5,88 % 5,88 % 26,47 % 26,47 % 23,53 % 

LOGRO PREVISTO A 41,18 % 38,24% 38,24% 58,82 % 55,88 % 58,82 % 

EN PROCESO B 44,12 % 44,12 % 47,05 % 14,71 % 17,65 % 17,65 % 

EN INICIO C 8,82 % 11,76 % 8,83% - - - 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 
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encontrándose por debajo del logro previsto según escala de calificación 

en el DCN emitido por el MED, y sólo un menor porcentaje se encuentran 

en una escala de logro previsto y logro destacado; es decir comprenden lo 

que leen, según lo esperado para su grado. En el nivel de logro destacado 

se ubican alrededor del 5% de los estudiantes, mientras que en el pos test 

se incrementa el número de estudiantes que alcanzan este nivel, y se 

aprecia que se ubican un poco más del 25%. 

 

 En los niveles en Inicio y en Proceso se ubican, en el pre test, alrededor de 

la mitad de los estudiantes. En el post test se modifica, ya no encuentran 

estudiantes ubicados en inicio, todos se ubican en los niveles de proceso y 

superiores. Alrededor del 85% de los estudiantes alcanzan el nivel logro 

previsto y logro destacado. 

 

CUADRO N° 06 

NIVEL DE LOGRO EN COMPRENSIÓN LECTORA GENERAL 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

NIVEL DE 

LOGRO 
PRE TEST POST TEST 

LOGRO DESTACADO AD 5,88% 25,49% 

LOGRO PREVISTO A 39,22% 57,84% 

EN PROCESO B 45,09% 16,67% 

EN INICIO C 9,80% - 

TOTAL 100 100 

Fuente: Resultados de la aplicación del pre y pos test. 

 

 Según los resultados obtenidos en el post test de comprensión lectora, se 

observa que, el grupo al cual se le aplicó el programa propuesto, se ha 

incrementado considerablemente el porcentaje en el nivel de logro de la 

comprensión lectora, ya que se observa una diferencia significativa en 

relación al pre test. 

  

 Después de aplicar la propuesta se aprecia un incremento del porcentaje 

de los estudiantes que lograron los aprendizajes esperados en 

comprensión lectora, en logro previsto y logro destacado.  
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3.4. EL MODELADO DE LA PROPUESTA 

3.4.1. MODELO TEÓRICO. 

 

 

3.4.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO OPERATIVO 
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3.5. LOS RESULTADOS  

A. Los resultados obtenidos de la presente investigación son válidos y coherentes 

con los objetivos esperados, ya que la aplicación de la Propuesta de Estrategias 

Didácticas ha repercutido positivamente en el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos de la muestra de estudio, es decir existe una diferencia significativa entre 

los resultados del Pre Test y el Post Test. 

 

B. Al diseñar la propuesta de estrategias didácticas, este se ha realizado teniendo en 

cuenta su fundamentación teórico-práctico; considerando los aspectos teóricos 

significativos de los principales temas que validan la propuesta, y práctico porque 

ha facilitado su aplicación mediante el desarrollo de secuencias didácticas para 

lograr el cumplimiento de los objetivos programados. 

 

C. La propuesta diseñada ha tenido repercusiones positivas en los alumnos, ya que 

se han sentido motivados, dispuestos a con participar activamente y a trabajar con 

mucho entusiasmo en cada actividad programada. 

 

Como conclusiones de este capítulo podemos indicar: 

1º. La aplicación de la Propuesta de estrategias didácticas ha influenciado elevando 

los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4º de primaria en la IE 

Nº 80673. 

2º. El desarrollo de estrategias didácticas, debidamente fundamentados, motiva a 

los estudiantes y además desarrolla competencias que son exigencias en la 

sociedad del siglo XXI. 

3º. La propuesta de estrategias didácticas debe incorporarse en el proceso de 

ejecución del Diseño Curricular Nacional, Regional y de la Institución Educativa. 
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CONCLUSIONES 

 
1. El diagnóstico de la relación entre las estrategias usadas por los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y los bajos niveles de comprensión lectora y es 

que la educación en la zonas rurales y en especial alto andinas tienen los más bajos 

niveles de calidad manifestado en el memorismo, en la bajos niveles de comprensión 

lectora, etc.. El problema de las estrategias didácticas forma parte de un conjunto de 

problemas que enfrenta la Institución educativa. 

 

2. Para una mejor comprensión de las relaciones entre las estrategias didácticas usadas 

en la práctica docente y sus implicancias en el desarrollo de capacidades de 

comprensión lectora, es conveniente utilizar teorías epistemológicas, pedagógicas, 

sobre estrategias didácticas, los procesos de comprensión lectora contextualizándolas 

a la realidad educativa de nuestro país y en especial a la educación primaria en la IE 

Nº 80673. La incorporación de una Propuesta de Estrategias Didácticas, requiere del 

personal docente, de la comunidad educativa en general un compromiso con el 

cambio. 

 

3. Para una mejor comprensión de las relaciones entre las estrategias didácticas usadas 

en la práctica docente y sus implicancias en el desarrollo de capacidades de 

comprensión lectora, es conveniente utilizar teorías epistemológicas, pedagógicas, 

sobre estrategias didácticas, los procesos de comprensión lectora contextualizándolas 

a la realidad educativa de nuestro país y en especial en la Institución Educativa Nº 

80673. 

 

4. La incorporación de una Propuesta de Estrategias Didácticas, requiere del personal 

docente, de la comunidad educativa en general un compromiso con el cambio que 

contribuya no sólo a mejorar los niveles de comprensión lectora sino a mejorar la 

calidad del servicio educativo superando las prácticas tradicionales propias del siglo 

XX. 

 

5. La aplicación de la Propuesta de estrategias didácticas han influenciado elevando los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4º de primaria en la IE Nº 80673 

de Candoguran en el distrito de Cachicadan provincia de Santiago de Chuco. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Replicar la presente investigación con otras muestras de estudio, en la misma 

institución o en otras instituciones educativas por la misma responsable de esta 

investigación o por otros investigadores de educación primaria y así contribuir a 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

 

2. Mejorar y continuar aplicando la propuesta de estrategias didácticas para mejorar la 

comprensión lectora. 

 

3. Comprometer la participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo de la 

propuesta. 
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ANEXOS 



 

ANEXO N° 01 
 

I.E. 80673 CANDOGURAN  

 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

NOMBRE: __________________________________Fecha: ___/___/___ 

 

INNSTRUCCIONES: Estimado docente, marca con un aspa (x) la alternativa que se 

ajusta a la realidad de su labor pedagógica. 

 

1. ¿Planifica y desarrolla actividades para la enseñanza de lectura? 

a. Siempre (  )         b. A veces (  )      c. Nunca (  ) 

2. ¿Aplica estrategias didácticas pertinentes a la enseñanza de la lectura?  a. Siempre 

(  )     b. A veces (  )      c. Nunca (  )  

3. ¿Encuentra usted dificultades en el desarrollo de la comprensión lectora de sus 

alumnos?  

a. Siempre (  )     b. A veces (  )      c. Nunca (  )  

4. ¿Sus alumnos comprenden los textos  que leen? 

a. Siempre (  )     b. A veces (  )      c. Nunca (  )  

5. ¿Utiliza recursos didácticos adecuados en la enseñanza de la lectura? 

a. Siempre (  )     b. A veces (  )      c.  Nunca (  )  

6. ¿Evalúa a sus alumnos según los niveles de comprensión lectora? 

a. Siempre (  )     b. A veces (  )      c. Nunca (  ) 

7. ¿Considera usted que el problema de la comprensión lectora es una de las causas 

del bajo rendimiento académico de sus alumnos? 

a. Siempre (  )     b. A veces (  )      c. Nunca (  )  

8. ¿Hace uso de recursos tecnológicos para la enseñanza de la lectura? 

a. Siempre (  )     b. A veces (  )      c. Nunca (  )  

9. ¿Conoce usted el software JClic y sus ventajas educativas? 

a. Siempre (  )     b. A veces (  )      c. Nunca (  )  

10. ¿Cree usted que aplicando un “Plan lector estratégico” apoyado en las TIC ayudaría 

a mejorar la comprensión lectora? 

a. Siempre (  )     b. A veces (  )      c. Nunca (  )  

 

Profesora: Lic. Jeanette Magally Pastor García 



 

ANEXO N° 02 
 

PRE TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

INSTRUCCIONES: Estimado alumno, lee cuidadosamente el texto, luego responde a 

cada una de las preguntas formuladas a continuación. 

 

 

 

LECTURA:   “LA AVARICIA” 
El viejo Alí era un comerciante muy rico y vivía con sus hijos en una ciudad de Asia. 
Su casa brillaba como el sol. En sus muros de mármol bruñido se reflejaba por la tarde el astro del 
día. 
  Las numerosas joyas que cubrían las ricas vestiduras de sus bellas esclavas semejaban las 
estrellas del firmamento.  
 El número de sus rebaños jamás llegó a contarse, y el polvo que levantaba sus yeguas en el 
desierto era confundido con un poderoso ejército de millares de soldados. 
Una noche en que la luna negaba sus  pálidos reflejos a la tierra, y en que el ruido del trueno y el 
estallido del rayo llenaba de terror a todos, tocó la puerta de Alí un pobre peregrino pidiendo, por 
amor a Dios, abrigo contra la furia de la naturaleza.  
  Alí escuchó su voz pero no dio ninguna orden a sus criados, la puerta permaneció inmóvil. 
_Ábreme por favor de Dios, hermano! Repitió y su voz no obtuvo respuesta. 
Cansado, con mucho frío, cayó de rodillas sobre la vereda de la calle, y en un momento de 
desesperación y de angustia exclamó: 
_¡Oh Alí!, tú a quien te he pedido abrigo contra la tormenta, tú que has permanecido sordo a la voz 
de este pobre, que te castigue Dios, y que el frío de tu corazón se apodere de todo tu cuerpo, y no 
encuentres calor ni en tus riquezas ni en los rayos del sol. 
El sol de la mañana iluminó con su luz los cristales del palacio de Alí. Este se levantó y miró hacia 
la calle. 
Un cadáver estaba tendido frente a la puerta. Era el cuerpo del pobre peregrino. Ya en los salones 
del palacio de Alí no resuenan gritos de alegría, ni se oyen en él los acordes del armonioso laúd 
pulsado por las hermosas esclavas. 
   La servidumbre toda se agita por las habitaciones, como si una desgracia ocurría en aquella 
hermosa casa. 
 Allí, el rico, el poderoso Alí, sufre en aquello momentos la más atroz enfermedad. 
Preso de un frío que traspasa los huesos, sus miembros se tuercen como serpientes endurecidas, 
y en vano clama pidiendo calor para su cuerpo. 
   _¡Póngame mis más ricos vestidos! _dice a sus hijos_. ¡Arrópenme con las más espesas pieles y 
que todas la telas finas de mis tiendas sirvan para darme el calor del que carezco!  
Y los hijos de Alí envuelven a su padre con muchas telas preciosas. Pero él les dice: 
   _Aún siento frío: quemen las velas y el incienso de mis almacenes y formen una atmósfera de 
fuego, porque me estoy muriendo de frío. 
Una nube de aromáticos vapores llena la cámara donde se halla el enfermo. 
¿Aún siente frío, querido padre? _preguntaban los hijos de aquel desgraciado. 
_Sí, quemen todos mis muebles, el palacio mismo, para morir más bien abrasado por el fuego, 
porque lo que siento es terrible! 
 Y una llamarada inmensa se levantó de aquel hermoso edificio. 
Al día siguiente, una caravana fúnebre caminaba hacia el desierto. Eran los hijos del viejo Alí que 
conducían las cenizas de su padre. 
En medio de las movibles y candentes arenas del desierto, sepultaron aquellos despojos para que 
el sol los calentase. 
   Pero también el sol negó sus rayos a los huesos de Alí. 
Cuentan que una negra nube oscureció desde entonces aquella parte del desierto, y que jamás los 
rayos del sol la pudieran traspasar. 



 

I.E. 80673 CANDOGURAN. 

 

PRE TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

        

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………. 

Grado y Sección: __________ Fecha: ________________NOTA 

INSTRUCCIONES:   Después de haber leído el texto “La avaricia”, marca con una (X) la 

letra que tiene la respuesta correcta en cada pregunta. 

 

COMPRENSIÓN LITERAL   

1. ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? 

a. Alí, sus hijos y los esclavos. 

b. El peregrino y los esclavos. 

c. Alí y el peregrino. 

2. ¿Quién era el viejo Alí? 

A. Era un comerciante avaro 

B. Era un rey que tenía un palacio. 

C. Era un comerciante muy rico 

3. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a. La muerte de un comerciante muy rico. 

b. El sufrimiento de un pobre peregrino por el frío. 

c. La actitud avara y despiadada del rico comerciante. 

4. ¿Por qué el peregrino tocó la puerta de la casa de Alí? 

a. Pidió una limosna para su familia 

b. Pidió abrigo contra la furia de la tormenta 

c. Pidió alimentos para saciar su hambre 

5. ¿Qué hizo Alí cuando oyó al pobre peregrino pedirle ayuda?  

a. No dio ninguna orden a sus criados para abrir la puerta 

b. Abrió la puerta y le gritó que se aleje. 

c. Pidió a los criados que lo corran. 

6. ¿Cómo era la extraña enfermedad que adquirió Alí? 

a. Un frío que  lo hacía toser demasiado y malogró sus pulmones. 

b. Un frío que traspasa los huesos y sus miembros se tuercen como serpientes.  

c. Una desesperación que lo llevó a quemar todo su palacio. 

 

ELIGE LAS PALABRAS QUE MEJOR COMPLETAN LAS ORACIONES SEGÚN LA 

LECTURA. 

7. Alí no se _________________ del ________________peregrino. 

a. Convenció – pobre b. compadeció – pobre  c. compadeció – rico 

8. El peregrino_____________ una terrible _________________ contra Alí. 

a. Dijo- cadena  b. expresó advertencia  c. lanzó – maldición 

9. Alí no ____________ a sentir el _________________ del sol. 

a. volvió – calor       b.  volvió – abrigo  c. Quiso – fuego 

10. ENUMERA ORDENANDO LA SECUENCIA DE LOS HECHOS 

____ Alí le escuchó al peregrino pero no le abrió la puerta 



 

____ El peregrino desesperado y angustiado echó una maldición a Alí antes de 

morir. 

____ Una noche de tormenta un pobre peregrino tocó la puerta de Alí pidiendo 

abrigo. 

____ El poderoso Alí murió incendiado en su palacio. 

____  Alí sufre una enfermedad de un frío que le traspasó los huesos. 

 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

11. ¿Qué te ha parecido la actitud de Alí? 

a. Muy indiferente pero solidario. 

b. Una actitud egoísta, mezquina y despiadada. 

c. Muy solidario con los pobres. 

12. ¿Por qué crees que el viejo Alí tenía innumerables riquezas? 

a. Había heredado una inmensa fortuna. 

b. Era muy generoso con los pobres. 

c. Su avaricia y egoísmo lo llevó a buscar ganancias y riquezas sin medida.   

13. ¿Cómo crees que murió el viejo Alí? 

a. Se congeló su cuerpo con el frío que tenía. 

b. Con una bronconeumonía por el frío intenso que sentía. 

c. Incendiado con sus muebles y su palacio. 

14. ¿Por qué crees que el rico comerciante se mereció su castigo? 

a. Por tener muchas riquezas. 

b. Por no ayudar a los pobres. 

c. Por tener un corazón tan duro y mezquino con su prójimo. 

15. ¿Por qué es bueno que nos apoyemos los unos a los otros? 

a. Por cumplir con nuestra labor solidaria. 

b. Por amor a nuestro prójimo, especialmente los necesitados. 

c. Porque hay personas que no trabajan. 

16. ¿Escribe verdadero o falso 

a. Los hijos de Alí le daban de beber muchas bebidas calientes….  V F 

b. Lo abrigaban a su padre con telas finas e inciensos aromáticos .V F 

c. Encendieron muchas velas para darle calor….…………….……. V F 

d. Calentaban todas sus ropas con la plancha antes de ponerlas… V F 

17. Identifica y pinta las actitudes que corresponden al poderoso Alí 

Un buen hombre generoso con los pobres Fue avaro y despiadado con su prójimo Fue muy  amigable y comprensivo 

Buscó ganancias y riquezas sin medida Fue muy trabajador y honrado Tuvo un corazón duro y egoísta 

COMPRENSIÓN CRÍTICA  

18. ¿Qué hubieras hecho tú si el peregrino hubiera tocado tu puerta? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

19. ¿Qué opinas de la actitud del poderoso comerciante? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

20. ¿Qué enseñanza crees que nos da esta historia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Profesora: Lic. Jeanette Magally Pastor García 



 

ANEXO N° 03 
 

I.E. 80673 CANDOGURAN. 
POST TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 
“LECTURA: “EL DON DE DAR FELICIDAD” 

 
Dos hombres, ambos enfermos, ocupaban la misma habitación en el hospital. A uno de ellos se le 

permitía sentarse en su cama, por una hora cada tarde, para ayudar a drenar los fluidos de sus 

pulmones. Su cama estaba junto a la única ventana del cuarto. El otro hombre debía permanecer 

tendido en su cama todo el tiempo. 

Los hombres conversaban horas y horas, hablaban acerca de sus esposas y familias, de sus 

trabajos, de su servicio militar, de sus vacaciones. Y cada tarde, desde la cama cercana a la 

ventana, el que podía sentarse pasaba el tiempo describiendo a su compañero de cuarto las cosas 

que él podía ver desde allí. El hombre en la otra cama, comenzaba a vivir, en esos pequeños 

espacios de una hora, como si su mundo se agrandara y reviviera por toda la actividad y el color 

del mundo exterior. 

Desde la ventana se divisaba un hermoso lago, cisnes, personas nadando, niños jugando con sus 

pequeños barcos de papel, jóvenes enamorados caminando abrazados entre flores de los colores 

del arco iris.  Grandes y viejos árboles adornaban el paisaje y una ligera vista del horizonte podía 

divisarse en la distancia. 

Como el hombre de la ventana describía todo esto con exquisitez de detalles, el hombre de la otra 

cama cerraba los ojos y se imaginaba tan pintorescas escenas. 

Una cálida tarde de verano el hombre de la ventana describió un desfile que pasaba por allí.  A 

pesar de que el otro hombre no podía escuchar la banda, podía verla en su mente, pues el 

compañero de ventana lo representaba todo con palabras precisas.  Pasaron días y semanas 

Un día, la enfermera de la mañana llegó a la habitación y descubrió el cuerpo sin vida del hombre 

de la ventana. Había muerto, tranquilamente en la noche mientras dormía. Ella se entristeció 

mucho porque ya no volvería a ver a aquel ser noble y bondadoso a pesar de su mortal 

enfermedad y llamó a los dependientes del hospital para que sacaran el cuerpo. 

Tan pronto como creyó conveniente, el otro hombre preguntó si podía ser trasladado cerca de la 

ventana. La enfermera ordenó el cambio. Luego de estar segura que estaría confortable, lo dejó 

solo. 

Lenta y dolorosamente se incorporó para tener su primera visión de aquel maravilloso mundo 

exterior, descrito por su compañero. Se estiró, giró la cabeza y miró por la ventana. Sólo vio una 

pared blanca. 

El hombre preguntó a la enfermera qué pudo inducir a su compañero de cuarto a describir tantas 

cosas maravillosas, a través de la ventana. La enfermera le contestó que el hombre era ciego y 

que por ningún motivo podía ver la pared. “Quizá sólo quería darle ánimo”, agregó. 

Hay una tremenda felicidad al hacer a otros felices, a pesar de nuestros propios problemas.  

Compartir las penas es dividir el sufrimiento, pero compartir la felicidad es duplicarla. 

  



 

I.E. 80673 CANDOGURAN. 
POST TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Nombre y Apellidos _________________________________ 

Grado y Sección _________ Fecha ___________NOTA:  

 

COMPRENSION LITERAL   

1. ¿Quiénes son los personajes principales del texto?        

a. Los dos hombres enfermos. 

b. La enfermera y dos pacientes. 

c. Un hombre ciego y un hombre enfermo. 

2. ¿Cómo pasaban los días los dos enfermos? 

a. Discutiendo temas de interés. 

b. Conversando horas y horas. 

c. Riéndose de sus recuerdos. 

3. ¿Qué hacía todos los días el enfermo que estaba cerca de la ventana? 

a. Conversaba de su familia, sus vacaciones y de su trabajo. 

b. Pasaba describiendo a su compañero las cosas que podía ver por la ventana. 

c. Describía los colores del arco iris y los árboles que adornaban el paisaje. 

4. ¿Cómo se sentía su compañero de habitación? 

a. Se levantaba a contemplar lo que su compañero describía. 

b. Se quedaba dormido por el cansancio. 

c. Cerraba los ojos y se imaginaba tan pintorescas escenas 

5. ¿Cuál es la idea principal del texto leído? 

a. Se siente felicidad al hacer felices a otros a pesar de nuestros problemas. 

b. Cuando una persona está enferma necesita mucha comprensión. 

c. Es importante compartir los recuerdos y la amistad. 

6. COMPLETA LAS FRASES   

a. El hombre ciego describía lo que veía con ___________de ______________  

b. El hombre de la otra cama  sólo imaginaba tan  _______________________ 

c. Lo que realmente se veía desde la ventana era 

____________________________ 

d. Después de la muerte de su amigo, el otro enfermo se cambió a 

____________ 

e. El hombre que murió era ________________ 

7. ENUMERA  ORDENANDO LA SECUENCIA DE HECHOS 

____ Dos hombres enfermos compartían la misma habitación en el hospital. 

____ El hombre de la ventana describía pintorescas escenas a su amigo. 

____ Un día la enfermera encontró muerto al hombre de la ventana. 

____ El hombre enfermo descubrió que su amigo era ciego y lo que describía solo 

era imaginación. 

____ Al final comprendió que su amigo trataba de aliviar su sufrimiento y darle 

felicidad a pesar de su mortal enfermedad. 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL   

8. ¿Qué crees que inducía al hombre ciego a contar tantas cosas 

maravillosas? 



 

a. Sólo trataba de hacer imaginar a su amigo enfermo. 

b. Sólo quería darle ánimo a su amigo para aliviar su sufrimiento. 

c. Quería hacerle creer a su amigo que no era ciego. 

9. ¿Por qué el enfermo de la ventana tenía que levantarse una hora diaria? 

a. Para ayudar drenar los fluidos de sus pulmones. 

b. Para observar el paisaje y describírselo a su amigo. 

c. Para conversar con su amigo. 

10. ¿Cómo crees que se sentía el enfermo que no podía levantarse? 

a. Agobiado por la enfermedad y fastidiado con su compañero. 

b. Triste y amargado por no poder levantarse. 

c. Feliz de tener un amigo que lo anime mucho a pesar de su sufrimiento. 

11. ¿Por qué la entristeció a la enfermera la muerte del enfermo ciego? 

a. Porque era un paciente muy hablador y generoso. 

b. Porque era una persona noble y bondadosa a pesar de su enfermedad. 

c. Porque se había acostumbrado a escuchar sus historias. 

12. ¿Cómo interpretó la enfermera la actitud del enfermo ciego? 

a. Entendió que quería darle ánimo y aliviar el sufrimiento de su amigo. 

b. Pensó que era una persona que jugaba con su imaginación. 

c. Sólo trataba de hacerlo imaginar a su amigo. 

13. ¿Cuál sería la idea central del texto? 

a. La amistad de dos hombres enfermos. 

b. La bondad de un hombre ciego para animarle a su amigo. 

c. Se siente felicidad al hacer felices a otros a pesar de nuestros problemas. 

14. Escribe verdadero o falso 

e. Los hombres enfermos no pueden tener temas de conversación.      V   F 

f. El hombre ciego demostró una actitud muy noble hacia su amigo.  V   F 

g. El hombre ciego nos da una gran lección de fortaleza y optimismo  V  F 

h. Compartir las penas es dividir el sufrimiento…………  ……              V    F 

15. Identifica y pinta sólo las actitudes de bondad que debemos practicar 

Debemos visitar a los 
enfermos y orar por ellos 

No debemos compartir nada 
con nadie 

Ser generosos con las 
personas que lo necesitan 

No debemos preocuparnos 
por los demás 

Dar ánimo a las personas con 
problemas o enfermedades 

Tener  un corazón duro y 
egoísta 

COMPRENSIÓN CRÍTICA  

16. ¿Qué entiendes por “hay felicidad en hacer felices a otros, pese a nuestros propios 

problemas”? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

17. Según tu opinión, cómo crees que se puede compartir la felicidad con otras 

personas. 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

18. ¿Qué cosas crees que el dinero no las puede comprar? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Profesora: Lic. Jeanette Magally Pastor García



 

ANEXO N° 04 
 

FICHA DE OBESERVACIÓN DE LOS NIVELES DE LOGRO EN COMPRENSIÓN 
LECTORA 

TÍTULO DE LA LECTURA: 

______________________________________GRADO: 4°    FECHA 
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EVALUACIÓN SEGÚN ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO CURRICULA 

NACIONAL 

LEYENDA: 

AD  = Logro Destacado 

A   = Logro provisto 

 B  = En proceso 

 C   = En inicio 

 

 

Profesora: Lic. Jeanette Magally Pastor García 



 

ANEXO N° 05 
 

CONSOLIDADO DE LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN DE LOS NIVELES DE LOGRO 
EN COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO. 

 

 

FUENTE: Fichas de observación de cada actividad desarrollada, según cronograma de la 

propuesta. 
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ANEXO Nº 06 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº I.E. 80673 CANDOGURAN. 

Nivel Primario.    Grado…………………….. 

Nombre:   Edad: ……….   Hombre:   Mujer: 

CUESTIONARIO PÀRA VALORAR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Puntaje asignado 0 1 2 3 4 5 

Procesos de atención 

Se concentra durante toda la clase.        

Siempre escribe las ideas que considera importantes de las 

explicaciones de clase. 

      

Se muestra disconforme cuando lo desconcentran o lo 

interrumpen en sus trabajos de clase. 

      

  

Memoria 

Recuerda con facilidad los temas tratados.       

Recuerda con rapidez la información de los temas tratados en 

sesiones de clases anteriores. 

      

Usa nemotécnicos para recordar los temas de clases.       

       

Naturaleza de los procesamientos 

Siempre busca organizar la información       

Realiza aprendizajes autónomos       

Utiliza las estrategias aprendidas para desarrollar nuevos 

aprendizajes. 

      

  

Procesos y estrategias de codificación de la información. 

Muestra habilidad para establecer analogías entre conceptos.       

Utiliza procedimientos para codificar la información       

Siempre busca diferentes formas para entender la información.       

  

Procesos y estrategias de apoyo al procesamiento de la información 

Es reflexivo y tiende a planificar sus acciones antes de abordar 

tareas. 

      

Siempre comprueba los resultados que ha obtenido       

Compara los resultados obtenidos con otras experiencias.       

 


