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RESUMEN 

 

 

La investigación, tuvo como problema ¿Cómo un programa curricular del 

área de comunicación desarrolla la competencia comunicativa en los estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga Fe y Alegría 22 – Jaén, 2018?, su objetivo fue diseñar un programa 

curricular del área de comunicación para desarrollar la competencia comunicativa 

en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Fe y Alegría 22 San Luis Gonzaga – Jaén. El objeto de la investigación 

es el proceso del desarrollo de la competencia comunicativa. El campo de acción 

es el programa curricular del área de comunicación. 

 

La investigación asumió una metodológica descriptiva y diseño no 

experimental, con propuesta, se recogió información acerca de la competencia 

motriz de 98 estudiantes del quinto grado, para la comprensión de información se 

apoyó de los métodos de análisis, síntesis, inductivo y deductivo; el cuestionario 

que sirvió para recoger información, sustentado en la técnica de encuesta. De 

modo cuantitativo los datos fueron descritos por procesos de estadística: como 

frecuencias, porcentajes, media, mediana, modas, lo cual permite la cientificidad 

de la investigación y alcanzar la conclusión: 

 

El nivel de competencia comunicativa en los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga Fe y 

Alegría 22 – Jaén, es alto, 63,3%. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Programa curricular del área de comunicación y competencia 

comunicativa. 
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ABSTRACT 

 

The investigation, it had as problem how does program curricular of the 

area of communication develop the communicative competition in the students of 

the fifth degree of secondary education of the Educational Institution San Luis 

Gonzaga Faith and Happiness 22 - Jaen, 2018?, his aim was to design a program 

curricular of the area of communication to develop the communicative competition 

in the students of the fifth degree of secondary education of the Educational 

Institution San Luis Gonzaga Faith and Happiness 22 - Jaen. The object of the 

investigation is the process of the development of the communicative competition. 

The field of action is the program curricular of the area of communication. 

 

The investigation assumed the methodological descriptive one and not 

experimental design, with offer, information was gathered it brings over of the 

motive competition of 98 students of the fifth degree, for the comprehension of 

information it rested of the methods of analysis, synthesis, inductively and 

deductively; the questionnaire that served to gather information, sustained in the 

technology of survey. In a quantitative way the information was described by 

processes of statistics: as frequencies, percentages, average, median, modes, 

which allows the cientificidad of the investigation and to reach the conclusion: 

 

The level of communicative competition in the students of the fifth degree of 

secondary education of the Educational Institution San Luis Gonzaga Faith and 

Happiness 22 - Jaen, is high 63,3 %. 

 

 

 

Key words: He programmes curricular of the area of communication and 

communicative competition. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo cambio social, conlleva la posibilidad que la persona, ante cualquier 

situación, actúe haciendo uso de habilidades, destrezas, actitudes y valores para 

comprenderlo o resolverlo. Por lo que resulta muy importante que el proceso 

educativo, contribuya al desarrollo de competencias. El desarrollo de las 

competencias en el campo educativo, es resultado de un sistema curricular 

planeado, orientado, al desarrollo, y descubrimiento de las estructuras cognitivas, 

en un proceso de interacción base para fomentar actitudes y valores. 

 

Considero que el desarrollo formativo desde el presente estudio, tendrá 

soporte, si el enfoque teórico-práctico tenga la finalidad de una educación, 

inclusiva, intercultural, pensada para formar ciudadanía crítica, solidaria, con alto 

dominio conceptual y de herramientas técnicas, para su propio desarrollo y 

puestas al servicio de los demás. 

 

Cabe importancia y se considera que el proceso educativo oriente el 

desarrollo de la competencia hacia la comprensión, respeto, mejora y el 

aprovechamiento de las demandas y oportunidades económicas, empresariales y 

del medio ambiente, esto porque la educación no es aislada del contexto. 

 

Al hablar de educación, en nuestro modelo, estamos hablando que los 

procesos de interacción social, esté enmarcado en valores humanos y cristianos, 

con capacidades para recoger la información, interpretarla, comprenderla y 

comunicarla validada por una profunda reflexión y evaluación en los contextos 

determinados. Así también se fija el interés de construir un bien social general, 

como la educación básica que debe preparar para desarrollarse como persona en 

sociedad y procurar la igualdad de condiciones. Parece, en este sentido, mucho 

más coherente educar basándose en los cambios, dinámicas y temáticas 

sociales, producidos por toda la sociedad, que afectan a toda ella, y que de una u 

otra manera se tiene que buscar soluciones o comprensiones. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
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1. ANÁLISIS DEL OBJETO Y CAMPO DE ESTUDIO 

 

1.1. Ubicación  

 

La población de Jaén se encuentra ubicada en la parte norte del 

departamento de Cajamarca, donde predomina un relieve variado y 

accidentado por el contraste entre sus cordilleras, sus valles y llanuras. Su 

clima es cálido en toda la región, con abundantes precipitaciones pluviales 

de octubre a marzo que favorecen la actividad agrícola, pero también 

ocasiona daños en la infraestructura productiva y de comunicaciones y aísla 

a algunos centros poblados. 

 

Las cuencas del Río Huancabamba-Chamaya y tres subcuencas de 

Tabaconas, Hayllabamba y Amojú-Jaén que forman parte de la gran cuenta 

del río Marañón organizan la vida productiva de muchos poblados y hasta 

energética. 

 

La capital de la provincia de Jaén, es Jaén y es sede del Vicariato 

apostólico San Francisco Javier. Ubicada a una altura 729 msnm; la 

población según el censo del INEI en el 2007 es de 86.021 habitantes. La 

población de la provincia es de 214 458 habitantes, la densidad de la 

población 152,2 (Hab./km²). La provincia de Jaén tiene una extensión total 

de 5,232.57 km2; el distrito Bellavista es el más extenso con una superficie 

de 870.55 Km2, ocupando el 16.64% de la extensión provincial y el distrito 

Las Pirias es el más pequeño, con una extensión de 60.41 Km2, ocupando 

sólo 1.15% de la superficie provincial. 

 

La provincia de Jaén se encuentra ubicada en la zona Nor Oriental del 

departamento de Cajamarca, entre los 5º15" y los 6º4" de latitud Sur; y entre 

los 78º33" y los 79º38" de longitud Oeste. Su capital, la ciudad de Jaén se 
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encuentra a 295 Km de la ciudad de Chiclayo y a 1060 Km de la ciudad 

capital del Perú, Lima. 

La provincia de Jaén tiene el 15%, la mayor extensión territorial del 

departamento y es la segunda provincia más poblada después de 

Cajamarca. Su alta población se encuentra en una sola ciudad: Sólo el 38% 

de la población se ubica en el distrito de Jaén. El componente rural es muy 

alto: 63% y en algunos distritos hasta el 90% vive en campos dispersos y 

lejos de los centros poblados. El 45% de la población tiene menos de 15 

años, indicador importante por los problemas de generación de empleo que 

afronta actualmente la provincia, sobre todo por el significativo porcentaje de 

niños que no asisten a la escuela y por el representativo grupo de mayores 

de 15 de años que tienen primaria incompleta o menos, por tanto con menos 

opciones de acceder al mercado laboral.  

 

El Tratado de Paz con el Ecuador (y la construcción de la carretera 

Bioceánica Norte (Olmos - Corral Quemado – Sarameriza en Iquitos sobre el 

Marañón rumbo al Amazonas, hasta conectarse con Manaos y el Puerto 

Belem Do Pará en Brasil sobre el Océano Atlántico) y hoy con la 

construcción del Cuarto Eje Vial que unirá Olmos - Jaén - San Ignacio - 

Namballe – Loja en Ecuador, abre nuevas puertas a nuestra provincia. A 

pesar de pertenecer a la ciudad de Cajamarca, la relación económica de la 

provincia de Jaén mayormente es con la ciudad de Chiclayo de la región 

Lambayeque; y, la carretera que une con San Ignacio (110 Km) y con Loja 

en Ecuador son las vías comerciales más importantes que tiene la provincia. 
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Mapa político de Jaén, donde se observa al distrito de Jaén como capital 

Actividades agrícolas y ganaderas en la provincia de Jaén 

 

Las actividades agrícolas y ganaderas concentran el 67,5% del grueso 

de la fuerza laboral ocupada mayor de 15 años. En menor proporción la 

actividad comercial. El sector agrícola se caracteriza por estar conformado 

por pequeños agricultores con un régimen de tenencia pequeña y mediana 

propiedad basada fundamentalmente en el trabajo de los miembros de la 

familia y del cual depende también el dinamismo comercial y agroindustrial 

de las principales ciudades.  

 

De acuerdo con el mapa de pobreza realizado por FONCODES, en 

general la provincia se categoriza como pobre. El 7 % de la población se 

categoriza como de extrema pobreza; el 40 % de la población se categoriza 

como muy pobre, el 15 % pobre y el 38 % regular. 

 

Los cultivos más importantes: café, arroz, cacao, yuca, maíz duro, fríjol 

grano, arveja, trigo y frutales. Las mejores áreas están dedicas al cultivo de 

arroz, en las zonas empinadas se cultiva café con manejo pobre y sin 

protección, lo que ocasiona una erosión permanente. La actividad pecuaria 

se da a nivel de toda la provincia de Jaén, está determinada básicamente 
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por la crianza de ganado vacuno, otras especies como el porcino, caprino, 

ovino y aves para el autoconsumo y venta. La comercialización de la 

producción agrícola en especial la de pan llevar está destinada para el 

autoconsumo, mercado local e interprovincial de Chiclayo y Lima. Los 

productos agroindustriales están destinados al mercado internacional. 

 

Demografía de la provincia de Jaén 

 

Demográficamente la provincia de Jaén posee la mayor extensión 

territorial en todo el departamento (15% del área total), y es la segunda 

provincia más poblada después de Cajamarca, juntas concentran la tercera 

parte de la población departamental; su densidad poblacional (37.31 

Hab/Km2) es menor al promedio departamental y su alta población se 

concentra en una sola ciudad: sólo el 38% de la población se ubica en el 

distrito de Jaén. Por otro lado, hay un grupo de distritos cuya participación en 

el total poblacional disminuye: San José del Alto, Santa Rosa, Colasay, San 

Felipe y Chontalí. Todos ellos se ubican en la parte media y alta de la 

provincia y están probablemente, dotada de menos tierras agrícolas y menos 

riego. 

 

Clima y medio ambiente 

 

Jaén se caracteriza por poseer los Bosques Señor de Huamantanga, 

cuyo valor ecológico representa un ecosistema montado, caracterizado por 

la presencia de una gran humedad que funciona como la fuente generadora 

del recurso hídrico que abastece a la población asentada en la cuenca. Las 

zonas boscosas constituyen un ecosistema donde existen especies de flora 

y fauna aun no identificados además este ambiente permite el 

funcionamiento del ciclo de nutrientes e hidrológico, de vital importancia para 

el desarrollo de la flora y fauna característica de estos lugares. 
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Características sociales en la provincia de Jaén 

 

El problema social central es la pobreza y extrema pobreza en las 

zonas rurales; la carencia de agua y desagüe, la desnutrición y el 

analfabetismo llegan, en algunos distritos a más del 50%, indicándonos, que 

la mayoría de los distritos rurales de Jaén. Frente a esta realidad los mismos 

agricultores están buscando salir de esa situación, organizándose en 

cooperativas y en asociaciones, reconociendo que, dentro de la cadena del 

café, el eslabón más débil es el productor, que entrega su café a una 

cooperativa o a una asociación; gana menos de S/ 500 nuevos soles 

mensuales, son pequeños productores y representan el 85%.  

 

La inseguridad ciudadana es cada vez mayor, que afecta la 

institucionalidad y gobernabilidad por la débil articulación institucional de los 

diversos actores de nuestra provincia, ha contribuido al incremento de la 

inseguridad ciudadana y violencia haciendo que Jaén, sea vista como una 

ciudad peligrosa. Este fenómeno afecta la calidad de vida, obstruye el 

desarrollo, ahuyenta las inversiones, destruye capital social y significa un 

alto costo para los sectores menos favorecidos de la población. La falta de 

respaldo político, las medidas aisladas y sin continuidad, la carencia de 

estructuras administrativas capacitadas y la ausencia de una adecuada 

interrelación entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y 

local) y jurisdicciones del Sector Público, contribuyen, entre otros aspectos, a 

frustrar respuestas eficientes y eficaces para atender un fenómeno que, 

como el de la violencia, es multifacético y multicausal. 

 

Institución educativa San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22-Jaén 

 

 Gestión: Estatal 

 Niveles que atiende: Inicial – Primaria – Secundaria 

 Modalidad: De Menores Mixto 

 Ubicación geopolítica:  
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Lugar: Morro Solar         Distrito: Jaén                 Provincia: Jaén 

Región: Cajamarca   DRE: Cajamarca         UGEL: Jaén 

 

Reseña histórica de la institución educativa 

 

La institución educativa San Luis Gonzaga tiene su origen en el antiguo 

Seminario Menor San Luis Gonzaga, que se inició en Bellavista, con R.D. Nº 

475 del 25 de febrero de 1966. Pasó al Huito en 1970. 

 

En 1975, el Señor Obispo, Monseñor Antonio Hornedo Correa, S.J., 

invita a la institución de Fe y Alegría del Perú a fundar un colegio en esta 

ciudad de Jaén. Aceptada la invitación y haciendo un reconocimiento de la 

ciudad, eligieron para dicho Colegio el sector de Morro Solar. 

 

En Asamblea de moradores del lugar, se firmó el Acta de Fundación el 

24 de enero de 1975, y se dio inicio a la construcción del nuevo Colegio, que 

posteriormente, el 13 de Julio de 1976, fue reconocido oficialmente por 

R.D.Z. Nº 0849. Conservó el nombre original San Luis Gonzaga y se amplió 

con la denominación Fe y Alegría 22. El nombre completo es Fe y Alegría 22 

San Luis Gonzaga, reconocido mediante R.D.Z. Nº 1058 del 27 de agosto de 

1976. 

 

Fe y Alegría del Perú es una institución benéfica, registrada como tal 

con Personería Jurídica; inscrita en el Asiento 1 a Fojas 393 del tomo 9 de 

Asociaciones del Registro de Personería Jurídica de Lima, de fecha 26 de 

abril de 1966. La propiedad de los terrenos, inmuebles, mobiliario y talleres 

es legalmente de Fe y Alegría del Perú.  

 

Fe y Alegría 22 de Jaén está inscrito en los Registros Públicos de Jaén, 

Tomo Nº 60, Folio 101, Asiento 01, Partida XII del Libro de Propiedades de 

Inmuebles, del 10-09-90. Declaración de Fábrica Nº 915.90-Jaén. 
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Los colegios de Fe y Alegría del Perú se denominan “Colegios de 

Acción Conjunta Iglesia - Estado”, con un doble convenio: 

1º Iglesia Católica-Estado Peruano (R.M. Nº 483.89 ED), y 

2º Ministerio de Educación-Fe y Alegría del Perú (R.M.Nº 517.90 ED.). 

 

La Institución Fe y Alegría del Perú pone el terreno, infraestructura, 

mobiliario y equipamiento de talleres. 

 

El Estado Peruano remunera al Personal Docente y Administrativo 

propuesto por la Institución. 

 

La Dirección de nuestro Colegio está siempre a cargo de la Compañía 

de Jesús. Han sido directores los Jesuitas Juan Bosco Rey-Stolle y de 

Imbert (1976-1978), Rómulo Franco Temple (1979-1985), Enrique Rodríguez 

Rodríguez (1986-setiembre.1989), Pedro Saiz Saiz (octubre 1989 – 2000), el 

P. James Michael O’Leary Desmet S.J. (enero 2001 – diciembre 2006), el P. 

Patrick Michael Casey Lytle S.J. (enero 2007 – diciembre 2009, la profesora 

Gloria Bustamante Oblitas (2010), y el profesor José Presbítero Alarcón 

Zamora desde el año 2011 hasta la fecha. 

 

1.2. Evolución histórico tendencial del objeto de estudio 

 

“La palabra competencia proviene del griego agón, que da origen a 

agonistes, persona que competía en los juegos olímpicos con el fin de 

ganar” (Aguirre, 2005, p.1)  

 

La perspectiva inicial de competencia, encuentra su base en la teoría 

de la conducta, y en el sentido de concepto, se arraiga en la idea de la 

especialización y lo técnico; es decir una conducta especializada y técnica. 

(Ibáñez & De la Sancha, 2016).  

 

En la perspectiva de la teoría cognitiva, el término competencia asume 

un concepto de inteligencia o comprende a la persona con disposición para 
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la competencia. (Ribes, 1981). Así Ribes entiende que la competencia debe 

dar soluciones a problemas del ambiente y los sociales; en tal sentido la 

competencia es entendida como desempeño relativo a situaciones 

específicas, fundamentado en habilidades, destrezas y actitudes funcionales, 

que reflejan un orden productivo y creativo. 

 

A puertas del año 2000 a la actualidad, se configura una idea más de 

competencia, así, (Molina, Cuéllar, & González, 2009, p. 1), Citando a 

(Posada, 2004) la competencia: 

Es la posesión de conocimientos, habilidades y características personales 

que se requieren para las demandas o requerimientos de una situación 

particular. Se relaciona con saber, saber hacer, saber estar, querer hacer y 

poder hacer, y va desde los conocimientos hasta los modos de actuación del 

individuo en un determinado contexto. 

 

Desde la perspectiva cognitiva, la competencia se entendería como 

una actividad cognitiva compleja, y que resultaría de una relación teórica-

práctica, en tal virtud se produciría el saber o el aprendizaje, que permitiría 

actuar para resolver problemas de manera inteligente. (Gonczi, 1997)  

 

Con respecto a la competencia comunicativa se dice que a finales de 

1960, da inicio el concepto de competencia comunicativa, lo planteó el 

fundador de la lingüística generativa, Chomsky, quien establecía que la 

competencia comunicativa era una aptitud eficaz, que debe tener un 

hablante, que en función a su lengua, alcance producir y comprender textos 

de forma ilimitada, enfatizando en la codificación y decodificación del 

mensaje conforme a la norma gramatical; situación que descuidaba dar 

cuenta de la conformidad del mensaje con el contexto social o cultural 

creativo y productivo. En este contexto el concepto de competencia fue 

mejorado por Hymes, quien, apoyándose del aporte de Chomsky, y postula 

que la cuestión esencial de la competencia comunicativa se encuentra en el 

dominio de las reglas de apropiación contextual de los enunciados 

producidos. (Molina, Cuéllar, & González, 2009)   
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Dell Hymes (1967), la competencia lingüística toma en cuenta el 

componente social, al caracterizarlo como la habilidad para usar la lengua, 

en su indagación de cómo el conocimiento se convierte en uso en un 

proceso de interacción social. (Molina, Cuéllar, & González, 2009) 

 

Pero la teoría propuesta por este destacado lingüista, no ha logrado 

resolver el problema de la relación entre la lengua y la actuación.  Su 

concepto de competencia comprende solo la competencia lingüística, con la 

cual, por sí sola, no se garantiza una comunicación eficiente. Por otra parte, 

el paradigma chomskyano ha sido refutado por considerar la lengua como un 

sistema axiomático, que niega su carácter de producto de la actividad 

práctica y cognoscitiva y contradice su carácter social, lo que lo lleva a 

admitir que la influencia de los factores externos sólo afecta la actuación, 

pero no la competencia. 

 

En la actualidad la competencia comunicativa, se asume como la 

capacidad que tiene la persona hablante, para utilizar la lengua 

adecuadamente a las circunstancias del contexto. (Hymes, 1972) 

 

1.3. Características del objeto de estudio 

 

El estudio que realizó el Ministerio de Educación de Chile a finales del 

año 2010, limitado al problema de compresión auditiva y comprensión 

lectora en el marco de la competencia comunicativa curricular, dieron cuenta 

que uno de cada diez alumnos del tercer año de educación secundaria 

alcanzó un nivel básico y solo el 11% comprende frases cotidianas y textos 

breves, estos resultados llevaron a estimar que el nivel escolar chileno en 

competencia comunicativa todavía es infructuoso. (Sanhueza & Burdiles, 

2012) 
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Se debe considerar que la competencia comunicativa no solo se mida 

con el hablar, sino que también se debe tomar en consideración el saber 

escuchar y el escucharse.  

 

El Perú según el Programa para la Evaluación Internacional de los 

Alumnos (PISA), promovido por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), presenta el puntaje más bajo (327 puntos) 

de comprensión lectora y razonamiento matemático, que a su vez es 

significativamente menor al de cada uno de los países de la región 

Latinoamericana y al promedio de los estudiantes de la OCDE que es 

superior a la media de la región. Asimismo, nuestro país es el único país de 

la región donde más de la mitad de los estudiantes (alrededor del 54 %) se 

ubica por debajo del Nivel 1. Ello implica que la mayoría de los estudiantes 

peruanos de 15 años no está adquiriendo el conocimiento y las capacidades 

de lectura elementales necesarias para beneficiarse de las oportunidades de 

educación.  

 

Los estudiantes peruanos evaluados por PISA obtuvieron en promedio 

alrededor de 53 y 34 puntos más en las escalas de interpretación de textos y 

de reflexión y evaluación, respectivamente, que en la de obtención de 

información. Ello aclara que las capacidades de obtención de información 

son las menos desarrolladas entre nuestros estudiantes. Sin embargo, los 

porcentajes de estudiantes que alcanzan al menos el Nivel 3 en las tres 

escalas obtención de información, interpretación de textos y reflexión y 

evaluación, son 4 %, 6 % y 9 % respectivamente, se puede concluir que en 

términos generales la gran mayoría de alumnos de nuestro país no ha 

desarrollado apropiadamente las capacidades evaluadas en cualquiera de 

las tres escalas. 

 

El 2001 el sistema educativo público peruano fue declarado en 

emergencia. Desde esa fecha hasta hoy el Ministerio de Educación ha 

realizado acciones de emergencia educativa para atender los problemas 

más urgentes del deterioro educativo, como es la puesta en marcha de un 
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Programa Nacional de Emergencia Educativa, en el que se prioriza el logro 

de aprendizajes clave, que empiezan por el desarrollo de la competencia 

comunicativa, que incluye la lectura, la escritura y las distintas formas de 

expresión, rescatando los ideales éticos y valores morales.  

 

Sin embargo, los resultados escolares demuestran que hasta ahora no 

se ha logrado avanzar lo suficiente como para garantizar los aprendizajes 

elementales en los estudiantes. Una simple exposición de cualquier tema es 

una oportunidad para darse cuenta de las dificultades en cuanto a las 

capacidades expresivas. Se observa alumnos poco comunicativos, con 

notorias dificultades de pronunciación y entonación, sin habilidades para el 

empleo de recursos verbales y no verbales y sin los criterios suficientes para 

intervenir en forma oportuna y pertinente.  

 

El vocabulario que utilizan es demasiado pobre, generalmente las ideas 

las presentan en forma incoherente, no hay claridad cuando las expresan. 

En lo que concierne a la comprensión lectora se observa un limitado nivel de 

desarrollo de esta habilidad. Los alumnos al ponerse en contacto con un 

texto o cualquier fuente escrita carecen del manejo de estrategias 

adecuadas para descubrir lo que pretende decir el autor, en otras palabras, 

desconocen cómo procesar la información para identificar las ideas 

principales y secundarias del texto, el tema central. En el mejor de los casos 

logran una compresión literal parcial, teniendo serias dificultades para 

desarrollar la comprensión inferencial y crítica, base para acceder a otros 

aprendizajes más complejos.  

En la escritura, los alumnos que egresan de la educación secundaria, 

lamentablemente lo hacen sin poder transmitir en forma escrita lo que 

piensan o lo que sienten. Tienen serios problemas para redactar un simple 

informe, hacer una carta, un oficio u otros textos de carácter funcional. Las 

dificultades se hacen más notorias cuando la exigencia de la tarea conlleva a 

la redacción de textos de naturaleza argumentativa. 
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En la Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil 2004, realizada 

por el Ministerio de Educación del Perú, para medir el nivel de Comprensión 

Lectora en los estudiantes del sexto grado de primaria, se revela que sólo el 

12,1 % de los estudiantes de sexto grado de primaria se ubica en el nivel 

suficiente en comprensión de textos. Esto significa que solo esta escasa 

población demuestra un manejo suficiente, necesario y aceptable de las 

capacidades evaluadas, cabe mencionar que estos estudiantes no son 

avanzados, sino estudiantes con un nivel de desempeño adecuado para el 

grado. Asimismo, el 28,1 % de los estudiantes de sexto de primaria se ubica 

en el nivel básico. Estos estudiantes presentan un manejo incipiente y 

elemental de las capacidades del grado en comprensión de lectura; por otro 

lado, el 35,7 % de los estudiantes de sexto de primaria se ubica en el nivel 

previo. Estos estudiantes evidencian tener un manejo de capacidades que 

ya deberían haber desarrollado en grados anteriores; finalmente, el 24,1 % 

de los estudiantes de sexto de primaria se encuentra por debajo del nivel 

previo. 

 

Entre las muchas causas que generan esta problemática está la poca 

pertinencia de los programas curriculares anuales que elaboran los 

docentes, el poco dominio en la diversificación curricular, escogiendo 

contenidos que no parten del interés y de las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes; el desconocimiento de la metodología activa que pone 

énfasis en el desarrollo cognitivo, en el aprender a aprender. La mayoría de 

docentes del área de comunicación ponen énfasis en la transmisión de 

nociones morfo-sintácticas a partir de la teoría gramatical y lingüística, en el 

dictado de expresiones o palabras con fines de corrección ortográfica; se 

observa un acentuado historicismo literario, describiendo las corrientes o 

tendencias literarias y enumerando a los autores con sus respectivas obras 

literarias, generando en los estudiantes una aversión por la práctica de la 

lectura, reduciéndola al tedioso llenado de fichas de comprensión literal.  

 

La enseñanza del área entonces pone mayor énfasis en enseñar 

contenidos más que en desarrollar las competencias comunicativas de los 
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estudiantes. Se suma a esto, los estilos autoritarios de enseñanza que 

desconocen la diversidad cultural y lingüística del Perú. Sin ser una 

responsabilidad excluyente de las demás áreas curriculares, compete a los 

responsables del área de Comunicación poner el mayor énfasis en el 

desarrollo de las competencias comunicativas. Sin embargo, los docentes 

carecen de la información suficiente sobre las investigaciones y avances en 

el campo del aprendizaje en general, y en los de la didáctica de la 

comunicación oral, lectura y escritura en particular.  

 

Además, existe una falta de conciencia sobre la importancia de las 

capacidades comunicativas en el desarrollo de niños, niñas adolescentes y 

personas en general. Muchos docentes consideran que estas capacidades 

se desarrollan espontáneamente y que no es necesario enseñar lo que es 

función de la primaria.  Esta situación se agrava cuando el docente utiliza 

estrategias, técnicas e instrumentos inadecuados en su práctica pedagógica, 

que muchas veces no tiene relación con los procesos de aprendizaje. El alta 

tasa de aprobación de los alumnos no refleja la realidad en cuanto a los 

logros en las competencias comunicativas, propósito del área de 

comunicación. Los estudiantes de la I.E.I.P.S.M. Fe y Alegría 22 San Luis 

Gonzaga, como parte del sistema educativo peruano, también adolecen de 

estas deficiencias. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo un programa curricular del área de comunicación desarrolla de 

la competencia comunicativa en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 22 San Luis 

Gonzaga– Jaén, 2018? 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de la investigación es el proceso del desarrollo de la 

competencia comunicativa. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente estudio se justifica porque se pretende responder al 

problema de la baja capacidad para organizar información, comprenderla y 

comunicarla adecuadamente, a pesar de la tecnología de la comunicación y 

la cantidad de información presentes actualmente, aún los estudiantes no 

aseguran una adecuada comunicación. 

 

En la última década estamos ante un nuevo renacer de la esperanza 

educativa, asociada ahora al trabajo por competencias, se considera que 

esta perspectiva puede contribuir a mejorar el talento comunicativo. El 

supuesto con el que se ha reivindicado el optimismo pedagógico es que ya 

lo enseñado en las escuelas no se quedará solamente en las cabezas de los 

estudiantes, sino que le ayudará a transformar sus actividades; se aplicará 

en el mundo cotidiano y, por ello, suponen que las enseñanzas se 

convertirán en verdaderas herramientas para la vida. Es obligatorio 

reflexionar sobre el currículo en todo intento de transformación de la escuela, 

ya que éste establece un diálogo abierto entre las ideas y las acciones, al 

referirse tanto a los fines más generales y abstractos que tiene la sociedad 

con sus nuevas generaciones, como al abordar las preguntas relativas a 

cada una de las actividades a desarrollar en el aula de clase. De modo que 

en esta obra vincularemos la construcción del currículo con la tarea de 

innovar y reinventar la escuela. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un programa curricular del área de comunicación para 

desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y 

Alegría 22 San Luis Gonzaga – Jaén. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar el nivel de competencia comunicativa en los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y 

Alegría 22 San Luis Gonzaga– Jaén, a través de un cuestionario. 

 

 Identificar el nivel el nivel de comprensión de la información, capacidad 

de organización de ideas, de producción y expresión de textos en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Fe y Alegría 22 San Luis Gonzaga – Jaén, a través de un 

cuestionario. 

 

 Diseñar el programa curricular del área de comunicación para 

desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 

22 San Luis Gonzaga – Jaén. 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

El campo de acción es el programa curricular del área de 

comunicación. 

 

1.4. Metodología 

HIPÓTESIS  

 

Si se diseña un programa curricular del área de comunicación entonces 

se desarrollará la competencia comunicativa en los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y 

Alegría 22 San Luis Gonzaga – Jaén 2018. 

 

VARIABLES 

 

Variable Independiente: Programa Curricular  

La Programación Curricular es un conjunto de situaciones educativas, 

obtenidas de un proceso de previsión, selección y organización de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores, establece metas y 

estándares de aprendizaje, en la práctica se guía de estrategias 

metodológicas apoyada de recursos que garantizan un trabajo 

sistemático en el aula para generar experiencias de aprendizaje y 

enseñanza pertinentes. (EDUCARED, 2014) 

 

Variable dependiente: Competencia comunicativa  

 

Sanhueza & Burdiles (2012) citando a Medina (1998), Pullido & Pérez 

(2004): 

“En un sentido amplio, se entiende por competencia comunicativa a las 

capacidades, conocimientos y habilidades lingüísticas y 

paralingüísticas que regulan el sentido de las interacciones 

comunicativas en contextos socioculturales específicos”. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SIFB ÍNDICE 
TÉCNICAS/IN
STRUMENTO 

V
a
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b

le
 in

d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 

 

P
ro
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   c
u
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u

la
r e
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a
 d

e
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o
m

u
n
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a
c
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n
. 

 

Enfoque 
 

Comunicativo textual 
 

Aplicación del enfoque: Habilidades lingüísticas, 
uso de la lengua, diversidad lingüística, uso de 
los medios de comunicación. 

 
 

Sí 
 

No 
 
 
 
 

 
Encuesta/ 

lista de cotejo  
 

Competencias 
 

Comprende textos 
orales 

Escucha, identifica, reorganiza, infiere, 
reflexiona. 

Produce textos  orales 
Organiza, expresa, aplica, evalúa. 
 

Comprende textos 
escritos  

Identifica, infiere, reorganiza, reflexiona,  toma 
decisiones estratégicas 

Produce textos 
escritos. 

Planifica, textual iza, reflexiona. 

Interacciona con textos 
literarios 

Reflexión, lenguaje  y estereotipos en textos 
literarios   

Orientaciones  
metodológicas   
 

Usa estrategias 
adecuadas 
 

De persona a audiencia: Exposición y Discurso. 
De persona a apersona (poli gestionado): 
Diálogo,  Entrevista, Discusión 
Fases de la lectura: antes, durante y después 
Estrategias de producción de textos: 
planificación, textualización, revisión. 

Recursos 
didácticos  
 

Materiales 
Impresos, audiovisuales, didácticos e 
informáticos. 

Evaluación Instrumentos  
 

Lista de cotejo (E. y C. O) 
Guía de observación (E.O) 

Estrategias Pruebas escritas 
De meta cognición, autoevaluación, 
coevaluación y hetero evaluación 
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FUENTE: Elaboración propia del investigador 
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 d
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e

n
d

ie
n

te
: 

 

C
o

m
p
e
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n
c
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 c
o

m
u
n
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a
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v
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Organización de 
ideas 

Recupera y extrae 
información explícita 
de situaciones del 
contexto 

- Con oportunidad y pertinencia. 
- Con estructuración adecuada al mensaje. 

 Muy de 
acuerdo. 

 

 Algo de 
acuerdo. 
 

 Ni de 
acuerdo, 
ni en 
desacuerdo. 
 

 Algo en 
desacuerdo 
 

 Muy en 
desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 
/Ficha de 
observación. 
  

 

Interpreta mensajes 
orales. 

- Escucha atenta y sostenida. 
- Discrimina información relevante de la 

complementaria. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del discurso 
oral 

- Evalúa la validez del contenido y contexto del 
discurso. 

- Formula su posición y opinión crítica 

Comprensión de 
la información. 
 
 

Decodifica textos 
escritos 

- Lee con tono de voz, entonación, ritmo y 
fluidez adecuada todo tipo de texto. 

Comprende textos en 
el nivel literal, 
inferencial y crítico. 

- Identifica información explícita en el texto. 
- Diferencia, ideas, hechos, datos, opiniones. 
- Realiza inferencias a partir de la información 

explícita de un texto. 
- Manifiesta su posición personal ante el texto. 
- Argumenta y cuestiona ideas.  

Producción y 
expresión de 
textos  

Produce y expresa 
textos de calidad.  

- Expresión espontánea con coherencia. 
- Expresión con apoyo gestual 
- Redacta siguiendo el proceso de escritura: 

planifica, textual iza, reflexiona. 
- Respeta la estructuración del texto: ortografía, 

coherencia y cohesión.   
- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 
- Se comunica mediante diversos tipos de 

textos. 



 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

 

El tipo de estudio es descriptivo. Descriptivo porque identificará y 

caracterizará cuantitativamente el logro alcanzado de la competencia 

comunicativa, en los estudiantes. 

 

La investigación es propositiva porque en función de los hallazgos 

encontrados se diseñará una propuesta de programa curricular para mejorar 

la competencia comunicativa. 

 

Diseño de estudio 

 

El diseño es descriptivo simple, y una propuesta  

 

 

 

 

M: Muestra 

 

I  : Información (variable competencia comunicativa) 

 

P : Propuesta (programa curricular) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está constituida por 542 estudiantes del primero al quinto 

año de educación secundaria; y, la muestra de 98 estudiantes del quinto 

año. La elección de la muestra es no probabilístico, debido que el 

investigador enseña en dicho grado de estudios. 

 

 

 

MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

Los materiales empleados fueron: textos, artículos científicos, tesis de 

nivel doctoral o de maestría que permiten comprender el objeto de estudio 

de manera práctica. Equipos informáticos e internet para la búsqueda 

bibliográfica, y redacción del texto. 

 

Técnica: dos encuestas. 

Instrumentos: lista de cotejo y cuestionario. 

 

Métodos de recolección de datos 

 

La investigación asume el método inductivo, que sirvió para extraer 

información de la muestra de estudio y conocer la variable competencia 

comunicativa. El deductivo, construyó el modelo teórico desde los 

supuestos teóricos asociados a las variables en estudio. El analítico, 

permitió detallar, en características e indicadores, la aspiración de 

investigar la variable competencia comunicativa. El sintético, ayudó a 

establecer los resultados, el resumen y las conclusiones. 
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Procesamiento, análisis e interpretación de datos 

 

El procesamiento y análisis de datos tomó en cuenta procesos 

estadísticos descriptivos de tendencia central (Media, mediana y moda), 

descriptivos de dispersión (Desviación típica). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2. BASES CONCEPTUALES Y TEÓRICAS PARA LA FORMULACIÓN DEL 

MODELO 

 

2.1. Bases conceptuales 

 

Competencia comunicativa: Se relaciona con saber «cuándo hablar, 

cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma»; es 

decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean 

gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados. 

 

Programa curricular: es un instrumento planificado, que orienta el 

proceso de enseñanza y el aprendizaje. Es un sistema organizado por 

competencias, indicadores, estrategias de aprendizaje, técnicas y recursos, 

contenidos, y evaluación con la finalidad de contribuir a desarrollar 

capacidades, valores y actitudes en los estudiantes. 

 

La Programación Curricular es un conjunto de situaciones educativas, 

obtenidas de un proceso de previsión, selección y organización de 

capacidades, conocimientos, valores y actitudes. Establece metas y 

estándares de aprendizaje, en la práctica se guía de estrategias 

metodológicas apoyada de recursos que garantizan un trabajo sistemático 

en el aula para generar experiencias de aprendizaje y enseñanza 

pertinentes. (EDUCARED, 2014) 

 

2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1. Competencia comunicativa 

 

Citando a (Sanhueza & Burdiles, 2012), (Medina, 1998), (Pullido & 

Pérez, 2004): 

 

“En un sentido amplio, se entiende por competencia comunicativa a las 

capacidades, conocimientos y habilidades lingüísticas y 
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paralingüísticas que regulan el sentido de las interacciones 

comunicativas en contextos socioculturales específicos”. 

 

Para (Canale, 1983), la competencia comunicativa, no solo es 

resultado de los procesos cognitivos, sino que también interviene 

aspectos lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos, estratégicos, 

afectivos, comportamentales, socioculturales e interculturales. 

 

Además se puede decir que el alcance de la competencia lingüística 

está relacionado con la capacidad lectora, la capacidad para hablar y 

escuchar, e incluso la capacidad de composición de textos. 

 

De lo anterior se puede entender que la competencia lingüística son 

aquellos conocimientos que posibilitan comprender y producir una 

cantidad infinita de textos adecuados a un contexto determinado. 

 

2.2.2. La pedagogía ignaciana 

 

La Compañía de Jesús tiene una larga trayectoria educativa basada en 

la experiencia espiritual de San Ignacio de Loyola plasmada en los 

“Ejercicios Espirituales” que posee una concepción particular de la persona, 

del mundo y de Dios. Esto ha marcado un estilo peculiar en sus formas de 

educar que ha sido entendido por muchos como una propuesta pedagógica. 

 

“La pedagogía es el camino por el cual los profesores acompañan a los 

alumnos en su crecimiento y desarrollo. La pedagogía, arte y ciencia, no 

puede reducirse simplemente a una metodología. Debe incluir una 

perspectiva del mundo y una visión de la persona humana ideal que se 

pretende formar. La pedagogía ignaciana asume esta visión del mundo y da 

un paso más sugiriendo modos más explícitos por lo que los valores 

ignacianos pueden integrarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje”.  
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La Pedagogía se concibe, así como el “conjunto de procesos, 

debidamente regulados que, como un camino progresivo, planeado y 

acompañado, permite a los educadores compartir con sus estudiantes, por 

una parte, la visión, los valores y los principios educativos contenidos en la 

Espiritualidad Ignaciana y por otra, ayudar a capacitarlos y prepararlos, con 

excelencia, en los conocimientos necesarios para su crecimiento humano y 

su vida en la sociedad.” 

 

2.2.3. Paradigma Pedagogía Ignaciana (PPI) 

 

El modelo pedagógico de la Pedagogía Ignaciana es el Paradigma 

Pedagógico Ignaciano, el cual se presenta como un “modo de proceder” en 

la dinámica formativa. Se desarrolla a través de cinco momentos interactivos 

del proceso educativo, que permiten vivir la experiencia de enseñanza-

aprendizaje en una continua interacción entre Contexto, Experiencia, 

Reflexión, Acción y Evaluación, inspirados en la dinámica de los Ejercicios 

Espirituales: 

 

a. Contexto 

 

Consiste en la necesidad de que el profesor considere desde dónde, 

para qué y para quién enseña. Todo aprendizaje ocurre en un contexto 

determinado (personal, familiar, académico y social) que deben ser 

considerados para que los aprendizajes propuestos sean significativos. 

 

Responde a la atención diferenciada y la preocupación por la persona, 

que es un distintivo de la educación jesuítica. Requiere conocer el contexto 

real de la vida del alumno, el contexto socio-económico, político y cultural 

dentro del que se mueve y que influye en su desarrollo, los conceptos 

previamente adquiridos que trae consigo y el ambiente institucional. 
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b. Experiencia 

 

Constituye el punto de partida para el aprendizaje pues requiere 

recuperar las vivencias afectivas, cognitivas y valorativas del estudiante, por 

ello se convierte en una condición imprescindible de todo conocimiento 

humano. 

 

Plantea, además, la necesidad de que el estudiante tenga una 

experiencia continua (directa o indirecta) del objeto de estudio; no basta con 

que éste sea solo transmitido, sobrepasa la comprensión meramente 

intelectual ya que incluye, además de la razón, otros canales de acceso al 

conocimiento tales como: los sentidos, la intuición, la emoción, la 

imaginación y el autoconocimiento. 

 

Responde a uno de los principios esenciales y distintivos de los EE: 

“gustar de las cosas internamente” que plantea la implicación de “todo el 

hombre”, mente, corazón y voluntad, en la experiencia educativa. “Las 

dimensiones afectivas del ser humano han de quedar tan implicadas como 

las cognitivas, porque si el sentimiento interno no se une al conocimiento 

intelectual, el aprendizaje no moverá a una persona a la acción” 

 

c. Reflexión 

 

Proceso que permite dar sentido a la experiencia, conocimiento o 

situación que es objeto de conocimiento. Se realiza a través de tres 

operaciones mentales: entender, juzgar y decidir. 

 

Entender, es captar el significado de cada uno de los datos percibidos 

y la relación que existe entre ellos. Juzgar, consiste en verificar la 

adecuación entre lo experimentado y lo entendido, así como valorar la 

experiencia, conocimientos y/o situaciones a partir de determinados 
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referentes. Decidir, es llegar a una convicción personal sobre lo que es y no 

es verdad, tomando una postura frente a lo aprendido. 

La “reflexión” del Paradigma Pedagógico Ignaciano tiene su correlato 

en el “discernimiento” de los estudiantes, que tiene como finalidad clarificar 

la motivación interna y razones que nos mueven y están detrás de nuestras 

opiniones, poner en cuestión las causas e implicaciones de los hechos y 

situaciones, sopesar las posibles opciones y valorarlas a la luz de sus 

probables consecuencias. Responde a la motivación de la búsqueda 

continua de la verdad y la libertad. 

 

d. Acción 

 

Es la aplicación de lo reflexionado y aprendido. “La reflexión sería un 

proceso truncado si terminase en la comprensión y en las reacciones 

afectivas (…) solo hace crecer y madurar cuando promueve la decisión y el 

compromiso”; cuando la voluntad se siente movida y se asumen verdades y 

prioridades que luego impulsan a hacer cosas coherentes con esas 

convicciones. La acción ejercita la voluntad, la libertad y lleva al compromiso. 

 

e. Evaluación 

 

Es el proceso de revisión de los logros. Estos logros, en la pedagogía 

ignaciana, se refieren tanto al progreso académico como al proceso de 

madurez humana. Implica tanto la evaluación que hacen los profesores con 

la intención de hacerse conscientes de las necesidades de mejora en sus 

propios métodos de enseñanza, como para estimular y acompañar mejor a 

cada alumno en sus progresos; pero implica también el proceso por el cual 

el estudiante revisa su propio desarrollo y establece sus metas de progreso. 

 

Este momento es transversal, es decir, atraviesa todo el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. Permite hacer retroalimentaciones al proceso 

favoreciendo el acompañamiento. 
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Este modo de proceder planteado en el PPI responde a una visión o 

manera de ver la vida, las personas, los acontecimientos y el mundo que 

expresan una identidad. Implican a la persona en su mente, su corazón y su 

acción, empleando métodos didácticos personalizados y activos, donde la 

educación personalizada no se da al margen del contexto histórico social. El 

CCI, como herramienta de gestión pedagógica, recoge la finalidad, principios 

y características de la educación ignaciana, brinda orientaciones 

metodológicas para la práctica educativa, así como también toma en 

consideración esta forma de proceder del PPI al formular sus contenidos. 

(http://eduignaciana.tripod.com/) 

 

Del Paradigma Pedagógico Ignaciano se derivan las opciones 

pedagógicas que se agrupan en dos categorías:  

1. Aquellas que se refieren a oportunidades, experiencias, 

actitudes y opciones que el educador ofrece a sus estudiantes durante 

el proceso de enseñanza: atención personalizada, acompañamiento, 

riqueza de medios y métodos activos y lúdicos. 

2. Aquellas referidas a lo que se busca suscitar en los 

estudiantes: participación activa, trabajo en equipo, ejercicio de la 

libertad, discernimiento y experiencias espirituales. 

 

2.2.4. La teoría cognitiva para la comunicación 

 

La teoría cognitiva para desarrollar la comprensión desde la orientación 

generativa, asume como un proceso complejo y constructivo a través del 

cual los individuos construyen significados. Esta re conceptualización 

obedece, en gran medida, al cambio de paradigma en relación al proceso 

mental humano, cambio que se expresó tanto en la psicolingüística como en 

la psicología; la superación de la perspectiva conductista permitió abordar la 

discusión acerca del funcionamiento interno de la mente. De este modo, la 

lectura es revalorizada como una posibilidad de acceder a los procesos 

internos y centrar la investigación en la comprensión y la relación de este 

proceso con el funcionamiento cognitivo humano. 

http://eduignaciana.tripod.com/
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Esta concepción cognitivista del lenguaje, plantea a la psicolingüística, 

la necesidad de dar respuesta a los problemas relacionados con la 

comprensión a partir de la aplicación de los supuestos generativos del 

lenguaje (Chomsky, 1974). En este esfuerzo, se visualizan dos líneas 

principales de investigación: una, abocada a determinar la implicancia de las 

teorías lingüísticas para la comprensión del lenguaje; y otra, que aborda la 

adquisición del lenguaje. En el ámbito de la comprensión se sugiere que el 

número de transformaciones necesarias para llegar de la estructura 

superficial de una oración hasta la estructura profunda, se relaciona con la 

dificultad que experimenta el usuario del lenguaje al tratar de entender la 

oración (Pearson & Stephens, 1994).  

 

En este marco, la comprensión se inscribe en el contexto oracional y a 

partir de allí se intenta determinar la incidencia que la complejidad 

transformacional puede tener en el proceso de comprensión. Las propuestas 

de Chomsky (1974) en cuanto a su concepción del lenguaje y el modo en 

que se adquiere y se desarrolla producen un cuestionamiento de las 

tendencias dominantes en lectura y los modelos lineales deben enfrentar 

propuestas alternativas, de esta manera el significado desde una perspectiva 

generativo-transformacional no se relaciona directamente con su forma 

externa y requiere un conjunto de reglas de transformación que permitan 

acceder a las proposiciones subyacentes.  

 

Desde esta perspectiva, los supuestos de este enfoque se orientan a 

destacar el uso creativo que los usuarios hacen de su competencia, la visión 

activa y participativa del sujeto y la superación del carácter tradicionalmente 

pasivo asignado al lector de un texto. 

 

La visión cognitiva interactiva de la comprensión y de los procesos 

mentales ha servido de base tanto a la psicología como a la lingüística para 

abordar los procesos del lenguaje con herramientas teóricas y 

metodológicas que le permiten dar respuesta a múltiples inquietudes (De 
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Vega, 1998). Se propone que en el lector se activarían procesos cognitivos 

generales como atención, percepción y memoria.  

 

Desde esta perspectiva, la comprensión se explica a partir de la 

interacción entre el significado del texto y los conocimientos previos del 

lector. Al respecto Newmeyer (1995) señala que la comprensión es un 

proceso en donde los modelos interactivos parecían mejor capacitados para 

captar la flexibilidad característica de los sistemas perceptivos y cognitivos. 

En cuanto a la lectura, se plantea que los lectores realizan simultáneamente 

un proceso de identificación y de comprensión (Goodman & Goodman, 

1994), por lo que no existiría ninguna razón para diferenciar entre la 

identificación de palabras y la comprensión de frases.  

 

La lectura no podría desvincularse de la comprensión, como 

tradicionalmente se había considerado, pues los lectores estarían 

naturalmente motivados a encontrar el sentido de los textos. Otro aporte 

importante, dentro de esta perspectiva lo constituye la obra de Smith (1983), 

quien plantea que, si bien la percepción es parte del proceso lector, los 

lectores hábiles confían mínimamente en el factor visual recurriendo 

principalmente al conocimiento que poseen acerca de lo que leen. En este 

enfoque la lectura es caracterizada como una actividad o tarea que consiste 

en hacer predicciones informadas; los buenos lectores se diferenciarían de 

los menos eficientes en su capacidad de establecer criterios razonables para 

hacer predicciones. 

 

La concepción interactiva de la comprensión, sintetizando los aportes 

de la psicolingüística, la psicología cognitiva y la teoría de los esquemas, 

integra las investigaciones de Rumelhart (1997), dando inicio a un conjunto 

importante de estudios acerca de la comprensión. Así, se afirma que el 

procesamiento cognitivo durante la comprensión es de carácter 

descendente, es decir, el procesamiento del texto escrito se realizaría a 

partir de los conocimientos que el lector activa durante la lectura. Esta visión 

del proceso, inscrita dentro de los modelos interactivos de lectura (Colomer 
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& Camps, 1996) supone un lector activo que procesa la información del texto 

basado en sus propios esquemas o marcos conceptuales emanados de su 

conocimiento y experiencia del mundo. 

 

En la actualidad, existe una serie de modelos acerca de la comprensión 

textual que sostienen una concepción interactiva, entre ellos se destacan las 

propuestas de van Dijk y Kintsch (1983), Graesser, Singer y Trabasso (1994) 

y Kintsch (1994). Es importante resaltar la elaboración y complejidad de 

estos modelos, que, tanto desde un punto de vista metodológico como 

teórico, han abordado la comprensión textual en un nivel de análisis que 

permite describir gran parte de los elementos involucrados en la lectura 

comprensiva (Duro, 1991; Parodi, 2002, 2005). El grado de exhaustividad de 

estos modelos entrega una visión de la complejidad de estos procesos, así 

como la variedad de perspectivas que pueden identificarse en el estudio de 

la comprensión de textos. 

 

2.2.5. Enfoque comunicativo textual 

 

Los niños despliegan sus capacidades comunicativas y recurren a la 

comprensión y producción de textos en situaciones de comunicación tanto 

oral como escrita, en las que requiera su uso para resolver algún problema, 

necesidad, situación. En este sentido el maestro debe generar espacios y 

tiempos para la lectura y escritura frecuente en las actividades de la rutina 

diaria y de aquellos que forman parte de la programación. 

 

No partimos de cero, pues los estudiantes ya tienen un camino 

recorrido en lo referido al desarrollo de sus capacidades comunicativas.  

 

La propuesta educativa se enmarca dentro de un enfoque por 

competencias, es decir, que nuestros aprendizajes en Comunicación nos 

permitan ser competentes en el uso del lenguaje oral y escrito en los 

diferentes ámbitos de nuestras vidas y en diferentes contextos. Se propone 

incorporar prácticas sociales del lenguaje a partir de situaciones de 
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comunicación real en las cuales los estudiantes leen y escriben textos 

completos, con sentido social (que responda a una necesidad de comunicar, 

a un propósito comunicativo) y pedagógico (con una didáctica planteada en 

función de dicho propósito). 

 

La comprensión de un texto se vincula con darle un significado, por lo 

tanto, implica manejo del contenido informativo de lo que se lee, la 

capacidad de inferir y la capacidad de reflexión. 

 

Los planteamientos didácticos que aportan esta nueva visión de la 

enseñanza de la lengua se agrupan en lo que se ha denominado enfoque 

comunicativo, que establecen que la lengua se aprende en situaciones 

reales de comunicación y no a partir de las unidades menores de la lengua 

(sílabas, vocales) sino a través de los textos que transmiten un sentido.    

  

 

PROPÓSITOS DE LA COMUNICACIÓN: El fascículo general 3 de las 

rutas de aprendizaje, MINEDU; considera que la comunicación es un medio 

al servicio de propósitos mayores: 

 

A. CONVIVENCIA. Nuestras competencias comunicativas nos permiten 

construir tejido social, establecer vínculos basados en una mayor 
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capacidad de entendimiento mutuo, hacer posible la convivencia social. 

Es decir, el lenguaje cumple una función social trascendente. Nuestros 

alumnos emplean el lenguaje para la acción, para establecer relaciones 

sociales, manifestar solidaridad a sus pares, intercambiar turno en las 

conversaciones, coincidir o discrepar argumentando sus puntos de 

vista. Esta función del lenguaje permite entonces, tejer redes sociales, 

hacer posible la cohesión grupal, constituirnos en miembros activos de 

un grupo determinado. (Halliday y Hasan 1990, PP5) 

 

B. APRENDIZAJE: El lenguaje nos permite construir la realidad y 

representarla. Es con ayuda del lenguaje que podemos identificar a 

cada objeto de la realidad y diferenciarlo de los demás, es decir, lo 

clasificamos y categorizamos. Pero la función de las lenguas no es 

simplemente nombrar unos objetos dados sino, más bien, “construir” la 

realidad de una manera determinada, necesariamente teñida de 

valores, creencias e ideologías. Nuestros estudiantes desarrollan sus 

competencias comunicativas no solo en el área de Comunicación sino 

también en otras áreas curriculares. Un estudiante que no ha 

desarrollado su competencia para comprender diversos tipos de texto, 

tendrá dificultades para comprender a cabalidad un problema de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente. Si no ha desarrollado su competencia 

para producir textos, tendrá dificultades para redactar un resumen para 

el área de Ciencias Sociales. Por eso, lograr que los alumnos sean 

comunicativamente competentes es una responsabilidad compartida 

por todos los miembros de la institución educativa. En nuestras aulas 

siempre se está produciendo comunicación y se despliegan todas las 

funciones del lenguaje. El uso verbal es continuo, se sirven del 

lenguaje para construir y organizar ideas, docentes y alumnos 

construimos nuestras formas de ser y relacionarnos.  
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Las palabras, las frases, las oraciones que usamos al hablar, las 

expresamos como enunciados concretos. Los enunciados son la materia 

prima de los textos. Al comunicarse, oralmente o por escrito, nuestros 

alumnos eligen entre una serie de opciones fónicas, gráficas, morfológicas, 

léxicas y sintácticas. Cuando se comunican oralmente eligen con qué gestos 

combinar ese material lingüístico, y cuando se comunican por escrito 

escogen qué elementos iconográficos son útiles convenientes para esos 

elementos lingüísticos seleccionados. Estas decisiones pueden ser o no 

conscientes, pero siempre se realizan de acuerdo con parámetros que 

dependen del contexto: la situación, sus propósitos, las características de los 

destinatarios. Por eso, al comunicarse, nuestros alumnos no están 

transmitiendo mecánicamente información; también comunican gustos, 

intenciones, intereses, según la situación específica.   

 

Entonces podemos concluir que el objetivo primordial del enfoque 

comunicativo es:   

 

 

2.2.6. Enfoque Socio formativo 

 

La calidad de la educación se ha convertido en una demanda social en 

el S. XXI. Esta demanda encuentra respuesta en las instituciones educativas 

que asumen propuestas educativas innovadoras. En este marco, 

encontramos la propuesta de educación a partir de gestionar un currículo por 

competencias desde el enfoque socio formativo, propuesta por Sergio 

Tobón, el cual se operativiza a través de los proyectos formativos con el 

objetivo de lograr aprendizajes de calidad, asumiendo la calidad como el 

desarrollo integral del ser humano. 

 

Adquirir una adecuada competencia comunicativa, insistiendo en el uso personal, 

autónomo y adecuado a la lengua. (MINEDU Rutas de Aprendizaje, fascículo 

general 3 un aprendizaje fundamental en la escuela que queremos. Pág. 11) 



45 

 

La calidad de la educación se constituye en una demanda y un reto y 

forma parte de un derecho humano que enfatiza la equidad y la igualdad de 

oportunidades en el marco de la calidad. 

 

Este enfoque enfatiza de manera especial un aprendizaje 

contextualizado a la solución de problemas que se encuentran en la 

sociedad desde la transversalidad. Ello exige que el maestro cumpla un rol 

importante en la generación de estrategias de mediación para el logro de 

aprendizajes. 

 

La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas 

actualmente en el ámbito educativo, y se alude en la toma de decisiones que 

justifica acciones de cambio o plan de mejora. La escuela forma parte de esa 

sociedad y tiene su razón de ser en el servicio que presta a la sociedad. 

 

Definir la calidad educativa nos lleva al tema de lo polisémico, ya que 

por si la educación es un ámbito complejo, los productos mentales no son 

observables, sólo los resultados y el docente es un ser que imprime su 

propio yo en los procesos que ello involucra. Por ello decimos que el 

concepto de calidad de la educación es polisémico, multidimensional y 

contextualizado. 

 

La educación de calidad es un derecho de todos y constituye el sexto 

objetivo de Educación para Todos (EPT), propuesto por UNESCO. 

 

IPEBA menciona a Bello quien plantea que la calidad es el nivel óptimo 

de desarrollo integral, recordando al respecto lo que dice la Ley General de 

Educación. Vinculó ello con el enfoque de desarrollo de capacidades de 

Amartya Sen, resaltando su significado en términos del desarrollo creciente 

del potencial y capacidades de los estudiantes en los diversos campos. 

Asimismo puntualizó que el ejercicio del derecho a la educación significa, 

según la Ley de Educación, y de acuerdo a documentos de consenso 

internacional, aprendizaje integral a lo largo de la vida, remarcando el 
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avance progresivo y continuo de la calidad de los aprendizajes. 

(IPEBA.2011:p.75) 

 

2.2.7. Gestión del talento humano 

 

La calidad de la educación considera múltiples factores para su 

concreción. Uno de esos factores es el hombre. Los cambios en el mundo 

actual exigen una nueva mirada hacia el hombre como un ser capaz y de 

valor para la sociedad y en especial para la organización. 

 

Según Castillo (2010), 

Las personas pasamos buena parte de nuestras vidas en el trabajo. Y 

desarrollarse en la vida está ligado generalmente al desarrollo en el trabajo. 

Desarrollo integral que no sólo consiste en aprender cosas nuevas, sino 

también en desarrollar habilidades y destrezas de diversa índole. 

 

Por ello, el hombre se ha convertido en un pilar de éxito y aporta en los 

logros de la organización de las instituciones, lo que obliga a invertir en su 

permanente especialización. 

 

Gestionar el talento humano significa preparar al elemento humano, 

para que contribuya en el logro de las metas organizacionales; ello 

demanda, a su vez promover su desarrollo personal y profesional mejorando 

así su calidad de vida. 

 

Di Carlo (2012) alude al talento humano tomando lo que señala 

Chiavenato (2002), la gestión del talento humano es el conjunto de políticas 

necesarias para dirigir los aspectos de los gerenciales relacionados con las 

"personas" o recursos humanos; incluidas reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación del desempeño. 

 

Según Tobón (2010), para establecer los ejes de formación en 

competencias, la institución debe fomentar la responsabilidad social como la 
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representación, la promoción de una cultura en formación de talento humano 

con idoneidad, fortaleciendo los valores de solidaridad y cooperación, 

incidiendo en los medios de comunicación aportando así los recursos 

económicos necesarios para este propósito. 

 

Toda institución que desee garantizar el desarrollo del talento humano, 

requiere en cada uno de los docentes y/o coordinadores la presencia de ejes 

de formación, nivel de competencias y conocimientos organizacionales, 

siendo esta una responsabilidad directa de la institución de formar al 

personal. (Di Carlo y Molero.2012:) 

 

De esta manera, se infiere la gran importancia que representa el factor 

humano en la gestión de una organización educativa. Especialmente al 

implementar una propuesta educativa basada en un currículo por 

competencias. 

 

La gestión del currículo por competencia aporta a la calidad de la 

educación 

 

Tobón (2013) afirma que la formación basada en competencias 

consiste en buscar que las personas se formen para afrontar los retos de los 

diversos contextos con los saberes necesarios, con compromiso por la 

calidad, actitud de mejora y ética. 

 

Del mismo modo, señala como uno de los ejes claves de las 

competencias, la búsqueda del mejoramiento continuo; situación que nos 

lleva a pensar, cómo vamos a lograr que esta formación sea de calidad; es 

decir, cómo nos aseguramos que la formación recibida por el estudiante 

responda a lo ofrecido por la institución educativa al momento de postular a 

ella; en correspondencia con el perfil de egreso. 

 

Actualmente, las instituciones educativas tienen problemas al tratar de 

medir y/o demostrar que sus egresados han desarrollado su perfil; porque 
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pocas veces han participado en el proceso de construcción del mismo, sin 

considerar la correspondencia entre su asignatura y el perfil; porque, no son 

conscientes del aporte de ésta al logro de las competencias del perfil. Esta 

situación evidencia el desconocimiento de los directivos y/o maestros del 

proceso para implementar, evaluar, modificar, y/o construir el currículo; es 

decir, desconocen el proceso de Gestión Curricular, puntualmente la Gestión 

Curricular por competencias. 

 

Por otro lado, el personal de toda institución que trabaje el enfoque por 

competencias debe conocer el modelo de Gestión Curricular que ésta 

asume; entendiendo primero qué es Gestión curricular. Tobón (2013) nos 

menciona que la gestión curricular es un proceso en continua construcción- 

deconstrucción - reconstrucción con el fin de estar a la altura de los retos 

sociales actuales y futuros para así buscar la permanente pertinencia de la 

formación; de lo cual podemos interpretar que si el proceso de gestión 

curricular nos va asegurar responder adecuadamente a los retos sociales, 

entonces este proceso, nos permitirá asegurar que la formación que 

brindemos sea una formación de calidad. 

 

Actualmente existen diversos enfoques y/o tendencias en el tema de 

las competencias y su aplicación en la educación, Díaz Barriga (2011) nos 

menciona que es relevante poder conocer que en realidad no existe "el" 

enfoque de competencias en la educación, que no es factible hablar del uso 

de las competencias en educación, sino que en todos los casos, cuando se 

accede a un documento sobre el tema, es conveniente clarificar desde cuál 

escuela de pensamiento se está abordando el tema de competencias. 

 

Esta diversidad de enfoques y la importancia de conocer en cuál de 

ellos se está trabajando, también la aborda Tobón, esto le ha permitido 

identificar tres fases esenciales en la Gestión Curricular comunes a los 

diversos enfoques: 1. Contextualización – perfil, 2. Plan de formación, 3. 

Implementación. 

 



49 

 

En la primera fase, Contextualización y Construcción del Perfil, se hace 

necesario reconocer que para poder trabajar por competencias debemos 

estudiar el contexto en el que se encuentra y se desenvolverá el estudiante, 

para poder elaborar el perfil del estudiante, considerando las competencias 

tanto genéricas como específicas. Este perfil debe ser desarrollado y 

conocido por toda la comunidad educativa, ya que su cumplimiento involucra 

a todos. 

 

En la segunda fase, Plan de Formación, se entiende como aquella en la que 

se elabora la malla curricular, y se establece la relación y gradualidad de las 

experiencias curriculares, por lo que se hace necesario, que la I.E. determine 

la naturaleza de éstas experiencias, así por ejemplo, en el trabajo por 

competencias se desarrolla preferentemente el trabajo modular. Tobón en su 

enfoque socio formativo propone el desarrollo de proyectos formativos, pero 

muchas instituciones por temas presupuestales y de personal siguen 

trabajando por asignaturas. 

 

En la tercera fase, Implementación, se debe asegurar contar con los 

docentes, los recursos e infraestructura necesaria para la implementación 

del plan de formación, así como determinar las metodologías, la evaluación 

de los aprendizajes y las estrategias de monitoreo y evaluación que 

aseguren la calidad académica de la formación del estudiante desde el 

trabajo en el aula; el desempeño de los docentes; el aseguramiento del 

perfil, así como evaluar las propias estrategias de evaluación y desempeño 

de los estudiantes. 

 

Un aspecto fundamental a rescatar en este modelo es que no solo parte del 

estudio del contexto, sino que, considera fundamental integrar la filosofía 

institucional a fin de no descontextualizar el perfil, es decir, no solo 

responder a las necesidades de la sociedad, sino que además debe ser 

coherente con la misión y la visión de la institución. 
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Otro aspecto resaltante es que trabaja en base a la resolución de problemas, 

que los aborda a través de su metodología: proyectos formativos, ésta 

estrategia además integra el desarrollo del proyecto ético de vida; aspecto 

que no es abordado en ninguno de los otros enfoques por competencias. 

Finalmente, podemos mencionar que, todas las instituciones educativas que 

asuman un enfoque por competencias en su proceso formativo, deben 

asumir un modelo de Gestión Curricular, que les permita asegurar que la 

formación que brindan es de calidad y que responda a lo esperado por el 

estudiante. 

Independientemente del modelo asumido deben asegurarse que en la fase 

de implementación se delimiten acciones que permitan asegurar la calidad 

del proceso de formación brindado, y por ende, el logro del perfil; situación 

que evidencia un servicio de calidad. 

 

MODELO TEÓRICO 
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El presente modelo prioriza el proceso formativo del estudiante que 

pretende superar las deficiencias como: bajo nivel de hábito de lectura 

comprensiva; desarrollo del pensamiento crítico deficiente debido al 

desconocimiento de la realidad social, político, económica cultural; limitado 

manejo de las TICs; limitada capacidad de producción de textos. 

 

A este proceso formativo contribuye el currículo por competencias, a 

través del desarrollo y fortalecimiento de capacidades, contenidos y 

actitudes que permita al estudiante desenvolverse con éxito en su contexto y 

dar solución a los problemas cotidianos a través de la comunicación asertiva. 

 

Muy relacionado al currículo por competencias y como alimentadores 

de esta propuesta tenemos a la pedagogía ignaciana que busca la liberación 

del hombre a través del desarrollo de su pensamiento crítico y al enfoque 

socio formativo, el mismo que a través de proyectos formativos contribuye a 

la construcción de una sociedad más humana, más fraterna, con justicia e 

igualdad de oportunidades para todos. 

 

Todo este programa curricular del área de comunicación basado en la 

Pedagogía Ignaciana, en la gestión del talento humano y el enfoque socio 

formativo y de la teoría cognitiva para la comunicación,  para desarrollar la 

competencia comunicativa en los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 22 San Luis Gonzaga -

Jaén pretende responder a esa pregunta que todos los educadores nos 

hacemos ¿Qué tipo de ciudadano necesitamos formar para responder a las 

exigencias de este tiempo y transformar la sociedad que tenemos? 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA 

 

3.1. Análisis e interpretación de datos 

 

Tabla 1. Dimensión organización de Ideas 

 

Valoración  f % 
Muy bajo 0 0 

Bajo 1 1,0 

Medio 27 27,6 

Alto 61 62,2 

Muy alto 9 9,2 

Total 98 100,0 

 
Estadísticos  

Media 3,80 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. típ. ,609 

FUENTE: Base de datos, ficha de observación aplicada a estudiantes. 

 

 

Fuente: Tabla 1 

 

 

En la tabla 1, el 62,2% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria, 

muestran un nivel alto de capacidad de organización de ideas, el 27,6% un nivel 

medio, 9,2% un nivel muy alto; y, solo 1% un nivel bajo. Estos resultados se 

enmarcan en una media de 3,80, un mediana de 4, y que están desviados de media 
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0,609 lo cual se muestran que están en un rango estadístico aceptable de 

investigación. 

Los resultados obtenidos en la tabla 1, permiten decir que un poco más de la 

mayoría están en un nivel alto, y que es necesario afianzar un proceso de 

enseñanza aprendizaje que posibilite desarrollar las capacidades para alcanzar un 

nivel muy alto, donde el estudiante muestra eficacia para recuperar y extraer 

información explícita de situaciones del contexto, interprete mensajes orales; y, sea 

capaz de reflexionar adecuadamente sobre la forma, el contenido y contexto del 

discurso oral. 

 

Tabla 2. Dimensión Comprensión de la Información 

Valoración  f % 

Muy bajo 0 0 
Bajo 1 1,0 
Medio 48 49,0 
Alto 36 36,7 
Muy alto 13 13,3 

Total 98 100,0 
 

Estadísticos  
Media 3,62 
Mediana 3,50 
Moda 3 

Desv. típ. ,725 

FUENTE: Base de datos, ficha de observación aplicada a estudiantes. 

 

 

Fuente: Tabla 2 
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En la tabla 2, el 49% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria, 

muestran un nivel medio de capacidad de comprensión de información, el 36,7% un 

nivel alto, 13,3% un nivel muy alto; y, solo 1% un nivel bajo. Resultados que se 

enmarcan en una media de 3,62, un mediana de 3,50 y que están desviados de la 

media 0,725, con una moda de 3. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 2, permiten decir que la gran mayoría de 

estudiantes están en un nivel medio de capacidad de comprensión de información, y 

que es necesario afianzar un proceso de enseñanza aprendizaje que desde la 

planificación curricular posibilite desarrollar de manera adecuadas y eficiente, las 

capacidades de decodificar textos escritos, y comprender textos en el nivel literal, 

inferencial y crítico. 

 

Tabla 3. Dimensión Producción y Expresión de Textos 

Valoración  f % 
Muy bajo 0 0 

Bajo 3 3,1 

Medio 46 46,9 

Alto 41 41,8 

Muy alto 8 8,2 

Total 98 100,0 

 
Estadísticos  

Media 3,55 

Mediana 3,50 

Moda 3 

Desv. típ. ,690 

FUENTE: Base de datos, ficha de observación aplicada a estudiantes. 
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Fuente: Tabla 3 

En la tabla 3, el 46,9% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria, 

muestran un nivel medio de capacidad de producción y expresión de textos, el 

41,8% un nivel alto, 8,2% un nivel muy alto; y, solo 3,1% un nivel bajo. Resultados 

que se enmarcan en una media de 3,55, un mediana de 3,50 y que están desviados 

de la media 0,690, con una moda de 3. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 3, permiten decir que la gran mayoría de 

estudiantes están en un nivel medio de capacidad de producción y expresión de 

textos, y que es necesario aplicar un proceso de enseñanza aprendizaje que desde 

la planificación curricular posibilite desarrollar de manera adecuada y eficiente, las 

capacidad para producir y expresar escrita y oralmente con calidad. 

 

Tabla 4. La Competencia Comunicativa 

Valoración  f % 
Muy bajo 0 0 
Bajo 0 0 
Medio 30 30,6 
Alto 62 63,3 
Muy alto 6 6,1 

Total 98 100,0 
 

Estadísticos  
Media 3,76 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,557 

FUENTE: Base de datos, ficha de observación aplicada a estudiantes. 
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FUENTE: Tabla 4 

 

En la tabla 4, el 63,3% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria, 

muestran un nivel alto de competencia comunicativa, el 30,6% un nivel medio; y, 

6,1% un nivel muy alto. Resultados que se enmarcan en una media de 3,76, una 

mediana de 4,0 y que están desviados de la media 0,557, con una moda de 4. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 4, permiten decir que se debe mejorar las 

capacidades de organización de ideas, comprensión de información; y, producción y 

expresión de textos, para tal fin el proceso educativo debe planificarse 

adecuadamente a los fundamentos de un enfoque textual de la comunicación, de 

una perspectiva cognitiva sobre la base de un ambiente social de buenas relaciones. 

 

DISCUSIÓN  

 

Con respecto a la dimensión de organización de ideas (Tabla 1), donde el 

62,2% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria, mostraron un 

nivel alto de capacidad de organización de ideas, el 27,6% un nivel medio, 9,2% un 

nivel muy alto; y, solo 1%  un nivel bajo, resultados que permitió decir que la mayoría 

están en un nivel alto, no significaba que el dominio del estudiante por dicha 

capacidad fuese la más idónea, por lo que se cree necesario afianzar un proceso de 

enseñanza aprendizaje, que posibilite desarrollar las capacidades para alcanzar un 

nivel muy alto, que es la aspiración de todo acto educativo, donde el estudiante 
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muestra eficacia para recuperar y extraer información explícita de situaciones del 

contexto, interprete mensajes orales; y, sea capaz de reflexionar adecuadamente 

sobre la forma, el contenido y contexto del discurso oral. 

Tomar en cuenta la organización de ideas es establecer un aprendizaje 

cognitivo que responde a determinados momentos de aprendizaje, debido que los 

cambios son graduales y contextuales, eso permite ir organizando idea tras idea con 

interdependencia lógica en las estructuras cognitivas existentes en cada momento. 

Como se recuerda a Piaget, los cambios en nuestro conocimiento son saltos 

cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a partir de nuestra 

experiencia, se explican por una recombinación que actúa sobre los esquemas 

mentales que tenemos con anterioridad. 

 

En lo referente a la dimensión de comprensión de información (Tabla 2), 

donde se señaló que el 49% de los estudiantes del quinto año de educación 

secundaria, muestran un nivel medio de capacidad de comprensión de información, 

el 36,7% un nivel alto, 13,3% un nivel muy alto; y, solo 1% un nivel bajo. Resultados 

que permitieron decir que la gran mayoría de estudiantes están en un nivel medio de 

capacidad de comprensión de información, y que aún es necesario afianzar un 

proceso de enseñanza aprendizaje que desde la planificación curricular posibilite 

desarrollar de manera adecuadas y eficiente, las capacidades de decodificar textos 

escritos, y comprender textos en el nivel literal, inferencial y crítico. 

 

Considerando el aporte de Rumelhart (1997), la comprensión es muy 

fundamental para dar significado a los hechos, es resultado de un procesamiento de 

los significados menores o de las descripciones y caracterizaciones de la 

información, así el procesamiento lingüístico exige una demanda cognitiva a partir de 

los conocimientos que el lector activa durante la lectura u observa de una situación 

contextual. 

 

Los resultados obtenidos están bajo un enfoque de la visión cognitiva 

interactiva de la comprensión, toma en cuenta  procesos mentales, los cuales sirven 

de base para el proceso de enseñanza y aprendizaje lo que permitió abordar 
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capacidades lingüísticas en relación con la atención, percepción y memoria, 

necesarias para la comprensión de los textos (De Vega, 1998).  

 

Respecto a la dimensión de producción y expresión de textos (Tabla 3), 

donde se señaló que el 46,9% de los estudiantes del quinto año de educación 

secundaria, mostraron un nivel medio de capacidad de producción y expresión de 

textos, el 41,8% un nivel alto, 8,2% un nivel muy alto; y, solo 3,1% un nivel bajo. 

Resultados que permitieron decir que la gran mayoría de estudiantes están en un 

nivel medio de capacidad de producción y expresión de textos, y que es necesario 

aplicar un proceso de enseñanza aprendizaje que desde la planificación curricular 

posibilite desarrollar de manera adecuada y eficiente, las capacidad para producir y 

expresar escrita y oralmente con calidad y claridad. 

 

En lo que se refiere a la competencia comunicativa (Tabla 4), que señaló 

que el 63,3% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria, muestran 

un nivel alto de competencia comunicativa, el 30,6% un nivel medio; y, 6,1% un nivel 

muy alto. Resultados que se permitieron decir que en una perspectiva de mejorar los 

procesos para adecuada calidad educativa, se debe trabajar didáctica y 

pedagógicamente por desarrollar las capacidades de organización de ideas, 

comprensión de información; y, producción y expresión de textos, para tal fin el 

proceso educativo debe planificarse adecuadamente a los fundamentos de un 

enfoque textual de la comunicación, de una perspectiva cognitiva, el talento humano, 

y el enfoque socio formativo, sobre la base de un ambiente social de buenas 

relaciones y valores relacionados a principios pedagógicos ignacianos. 

 

Desde la perspectiva cognitiva alcanzar un nivel alto de competencia 

comunicativa, es un resultado que da cuenta que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tiene fundamentos aceptables teórico práctico para la movilización y 

organización de capacidades como análisis, organización, evaluación y expresión, 

sin embargo en la escala de valoración muy alto, es necesario mejorar dicho 

proceso, solo entonces permitiría al estudiantes actuar para resolver problemas de 

manera inteligente. (Gonczi, 1997)  
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El logro óptimo de una competencia, interpretando a Chomsky e Hymes, 

es mostrar que el estudiante se comunique con una aptitud eficaz, que como 

hablante en función a su lengua, alcance producir y comprender textos de forma 

ilimitada, que codifique y decodifique el mensaje conforme a la norma gramatical; 

ubicándose en un contexto sociocultural. (Molina, Cuéllar, & González, 2009)   

 

Se considera que la competencia lingüística se desarrolla en un marco de 

relaciones interpersonales respetuosas y tal proceso encuentra relación con el 

fundamento de la pedagogía ignaciana, además donde el valor humano para su 

comprensión toma en cuenta la capacidad para comunicarse. Dell Hymes (1967), 

también toma en cuenta la competencia lingüística en el entramado social, al 

caracterizarlo como la habilidad para usar la lengua, en su indagación de cómo el 

conocimiento se convierte en uso en un proceso de interacción social. (Molina, 

Cuéllar, & González, 2009) 

 

Un dominio óptimo de aprendizaje lingüístico debe asumir lo dicho por 

Tobón (2013): formar en competencias es promover capacidades en las personas 

para afrontar los retos de los diversos contextos con los saberes necesarios, con 

compromiso por la calidad, actitud de mejora y ética. 
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3.2. Propuesta teórica: Programa curricular 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2018 

Área: COMUNICACIÓN 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Institución Educativa : San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22 

1.2. Lugar    : Morro Solar  

1.3. Distrito   : Jaén Provincia: Jaén   

1.4. Región   : Cajamarca 

1.5. Duración   : Fecha de Inicio: marzo 

: Fecha de término: diciembre 

1.6. Director(a)   : José Presvítero Alarcón Zamora 

1.7. Subdirector   : Luis Díaz Castillo 

1.8. Grado    : Quinto  Secciones: A-B-C 

1.9. Profesora   : Nelson Campos Cusma 

  

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 

Actualmente, vivimos en la era del conocimiento y la globalización donde las 

redes sociales han cobrado vital importancia en la vida de las personas. 

Además, En el Perú el promedio de lectura se ha venido reducido 

silenciosamente desde la década de los 70 que era de 3.7 libros al año; en los 80, 

2.3 libros al año: en los 90 a 1.9 libros; al 2000 a 0.79 libros de lectura anual per 

cápita. 

Los métodos de fomento y promoción lectora no han dejado de ser los mismos: 

lectura silenciosa, exigencia condicionada por una nota académica y hasta la 

instauración de la hora de la lectura obligada en el aula, obedeciendo a los decretos 

de urgencia educativa por insolvencia y último eslabón en la cadena de comprensión 

lectora a nivel mundial declarados por la UNESCO desde el año 2001. 

Los diseños curriculares a partir de los 2000 incorporan el componente de 

comprensión y producción de textos, sin embargo se dijo y consigna el QUE, pero no 

el CÒMO. Los docentes se debaten en una serie de contradicción de capacitaciones 

y discapacitaciones, si primero deben los alumnos aprender a escribir caligráfica y 
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ortográficamente a leer o a comprender o a crear. Confundidos en su babel 

metodológica no se dan cuenta que ya casi no quedan lectores voluntariosos y los 

pocos creadores que se presentan en los concursos internos de juegos florales sólo 

lo hace o motivados por una nota, un prestigio del ganar algún premio o 

reconocimiento personal. 

 

Los estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la I.E. San Luis 

Gonzaga Fe y Alegría N° 22, no son ajenos a esta realidad lo que repercute en su 

vida académica y en el desarrollo de sus competencias comunicativas para lograr 

una educación integral de acuerdo a los pilares de la educación de Fe y Alegría. En 

ese sentido las necesidades de estos estudiantes son las siguientes: 

- Escaso desarrollo de la capacidad para comunicarse asertivamente 

- Desconocimiento de estrategias para la comprensión y producción de textos 

- Dificultades para trabajar en equipo. 

 

  En el quinto grado, el área curricular de Comunicación busca consolidar los 

niveles de logro alcanzados y desarrollar las cinco competencias del área 

curricular con sus respectivas capacidades:  

 

 Comprensión de textos orales: Comprende textos sobre temas especializados 

sintetizando a partir de información relevante e infiriendo conclusiones, 

interpreta la intención del emisor en discursos que contienen sesgos, falacias 

y ambigüedades; y evalúa la validez de los argumentos e informaciones de 

acuerdo a sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural.  

 

 Expresión de textos orales: Produce diversos tipos de textos orales a partir de   

sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más 

interlocutores en una situación comunicativa, organizando sus ideas en torno 

a un tema, haciendo uso de diversos recursos cohesivos, con un vocabulario 

especializado, enfatizando los significados mediante el uso de un lenguaje 

variado en entonación volumen y ritmo; y apoyándose en gestos y lenguaje 

corporal. En un intercambio hace contribuciones y evalúa las ideas de otros 
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para contra argumentar eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento 

participa. 

 

 Comprensión de textos escritos: Lee comprensivamente textos con 

estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado 

y especializado, integra información contrapuesta o ambigua que está en 

distintas partes del texto, interpreta el texto integrando  la idea principal con 

información relevante y de detalles; y evalúa la efectividad de los argumentos 

del texto  y el uso  de los recursos textuales  a partir de su conocimiento  y el 

contexto sociocultural en el que fue escrito. 

 

 Producción de textos escritos: Escribe variados tipos de textos sobre temas 

especializados considerando el destinatario, propósito y el registro a partir de 

su experiencia previa y de fuentes de información tanto complementarias 

como divergentes y de su conocimiento de la coyuntura social, histórica y 

cultural. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema 

las cuales son estructuradas en párrafos, capítulos y apartados; plantea su 

punto de vista tomando en cuenta distintas perspectiva. Establece relaciones 

entre ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea 

vocabulario variado y preciso así como una variedad de recursos ortográficos 

para darle claridad y sentido al mensaje de su texto.   

 

 Interacción con expresiones literarias: Interpreta el sentido de textos literarios 

cuya estructura es compleja, analizando recursos estilísticos y características 

de género literarios, establece relación entre diferentes elementos del mundo 

representado y explica sus transformaciones. Crea textos literarios 

organizando ideas  y empleando características de  géneros literarios para 

representar un mundo verosímil  que expresa su imaginación y sus vivencias; 

utiliza recursos estilísticos  para caracterizar elementos del mundo  

representado  y generar efectos que mantienen  el interés y conmueven al 

público; y reflexiona sobre temas, usos del lenguaje  y estereotipos en textos 

literarios  de distintas tradiciones culturales  a partir de su experiencia y la 

relación con otros texto.  
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III. TEMA TRANSVERSAL: 

 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
ASUNTOS/ VALORES ESTRATEGIAS 

 ENFOQUE DE 

DERECHOS 

 ENFOQUE 

AMBIENTAL 

 ENFOQUE DE 

EXCELENCIA 

 

Asunto:  

 Derechos y deberes 

 Ambiente y calidad 

de vida 

 Reglas de 

urbanidad 

 Diversidad 

sociocultural 

 Calidad humana y 

convivencia escolar 

 

Valor: RESPETO   

- Diálogo y reflexión. 

- Abordaje de casos particulares. 

- Abordaje de casos grupales. 

- Asumen compromisos de mejora. 

- Evaluación del seguimiento o 

tratamiento de casos. 

DIMENSIONES ACTITUDES 

CONSIGO 

MISMO 

 Cuida su presentación, higiene y salud personal 

 Se expresa con propiedad, de manera fluida y argumenta sus 

opiniones con fundamento 

 Expresa confianza en sí mismo y motivación personal para lograr 

propósitos comunes  

 Sabe escuchar y comunicar sus ideas expresando sus emociones para 

guiar su pensamiento y sus acciones 

CON LOS 

DEMÁS 

 Se dirige a los demás con cortesía empleando palabras como: 

“gracias”, “por favor”, etc., evitando utilizar sobrenombres que ofendan 

a los otros. 

 Es respetuoso y tolerante con los otros acogiéndolos sin 

discriminación por raza, sexo, cultura, religión y condición 
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socioeconómica 

 Demuestra respeto en el diálogo intercultural asumiendo compromisos, 

apertura lealtad; favoreciendo el bien común. 

EN SU 

TRABAJO Y 

ESTUDIO 

 Asume con responsabilidad el trabajo en equipo promoviendo el logro 

de sus aprendizajes y el bienestar común 

 Demuestra orden y rigor académico en la presentación de sus trabajos 

considerando criterios de calidad para lograr sus aprendizajes, 

 Gestiona acciones de mejora para superar sus dificultades y el de los 

demás 

 Demuestra respeto a sus pares participando activamente, con 

autonomía, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Favorece el bienestar entre sus pares al compartir ideas, aprender 

unos de otros , asumir decisiones y compromisos que permita crecer 

como persona y lograr aprendizajes comunes dentro y fuera del aula. 

CON EL 

ENTORNO 

 Cuida los espacios comunes e infraestructura de la I.E., (ambientes, 

patios, servicios higiénicos, escaleras, etc.) y los mantiene limpios 

 Utiliza y cuida los recursos del aula (equipos audiovisuales, textos, 

pizarras, mobiliario y materiales diversos) y los mantiene limpios 

 Deposita los residuos sólidos en los contenedores y/o depósitos 

correspondientes  

 Demuestra capacidad de mejora e innovación para lograr sus 

aprendizajes tomando decisiones con compromiso ético, buscando el 

bienestar común 

Actividad 

institucional 

 Participamos democráticamente con respeto y responsabilidad en las 

actividades programadas por la I.E., tomando en cuenta los enfoques 

transversales: de derechos, ambiental, búsqueda de la excelencia. 

 

 

IV. RELACIÓN CON LOS APRENDIZAJES FUNDAMENTALES 

“Se comunica en castellano como su lengua materna y en inglés como 

lengua extranjera de manera asertiva, propositiva, ética y responsable para 

interactuar con otras personas en diversos contextos socioculturales y con 

diversos propósitos”.  
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El estudiante usa el lenguaje de manera asertiva, propositiva, ética y responsable 

para comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas en las que 

producen y comprenden distintos tipos de textos orales y escritos. Pone en juego 

diferentes recursos y estrategias para que su comunicación oral, escrita, 

multimodal o en sistemas alternativos y aumentativos como el braille les permita 

la instauración y el aprendizaje del lenguaje oral o escrito. En estas interacciones, 

en la medida que la lengua cumple una función social capaz transformar su 

realidad contribuyendo a la construcción de comunidades interculturales, 

democráticas e inclusivas. Además, usa el lenguaje como medio de aprendizaje, 

así como para comprender y producir con objetivos funcionales o estéticos, 

siendo conscientes de sus aplicaciones especiales
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V. CALENDARIZACIÓN  Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE COMUNICACCIÓN EN EL AÑO 
ESCOLAR 2018 

 

 

TRIMESTRE SEMANAS DÍAS 
LABORABLES 

UNIDAD DIDÁCTICA 
N° DE 

SEMANAS 
N° 
DE 

DÍAS 

HORAS 
LABORABLES 

UNIDAD FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

Primero 
13 61 

I 12 de marzo 20 de abril 06 28 196 

II 23 de abril   08 de junio 07 33 231 

Segundo 
13 60 

III 11 de junio  27 de julio 07 32 224 

IV 13 de agosto  
21 de 

setiembre 
06 28 196 

Tercero 
14 68 

V 
24 de 

setiembre 
09 noviembre 07 34 231 

VI 12 noviembre 28 diciembre 07 34 245 

TOTAL 40 189 1 323 
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VI. MATRIZ DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
T Unid

ad 
Tiempo 
 curricular 

Problema Situación significativa Campos temáticos Nombre de la 
unidad didáctica 

Producto 

I T
R

IM
ES

TR
E

 

I U
N

ID
A

D
 

Fecha de inicio: 

13 de marzo 

Fecha de término: 
20 de abril 
 
 

Una de las mayores 
dificultades que tienen los 
estudiantes es producir 
textos bien elaborados, con 
corrección ortográfica y 
caligráfica, con coherencia y 
cohesión.  Además, no 
manejan estrategias 
adecuadas de producción de 
textos 

¿Por qué escribimos o hablamos tan mal? 
¿Cuántos de nosotros manejamos 
correctamente nuestro idioma? El buen uso 
de la lengua implica conocer cómo funciona y 
qué elementos intervienen de tal manera 
que construyamos textos bien elaborados, 
con corrección ortográfica y caligráfica, con 
coherencia y cohesión. 

- Nociones lingüísticas 
- La Comunicación  

.Clases, elementos e 
interferencias 
.Funciones del lenguaje 
. Niveles y modalidades de la 
lengua de la lengua 
. Planos del lenguaje 

Gramática 
- .Categorías Gramaticales   
- .Clasificación sintáctica y 

semántica de la oración  
- . Análisis sintáctica, semántica 

de la oración 
- .Morfología de la palabra 

-Signos de puntuación y uso de 
mayúsculas 
- Silabeo, clases de palabras 
según el acento, clases de acento 
-Concurrencias vocálicas 

Nombre de la I 
Unidad: 
 “Utilizamos la 
teoría gramatical 
para producir 
textos de calidad” 
 
 
 

Producto y/o 
evidencia: 
. Texto 
pequeño con 
corrección 
ortográfica y 
caligráfica. 

 
 

II
 U

N
ID

A
D

 

Fecha de inicio:  
23 de abril 

Fecha de término: 
08 de junio 
 

Somos un país que, en 
términos generales, no lee. 
Nuestros estudiantes no han 
desarrollado el hábito por la 
lectura, y por lo tanto, el 
nivel de comprensión lectora 
de textos literarios es muy 
pobre.  Además, los 
estudiantes no manejan 
estrategias adecuadas para la 
lectura ni para la 
argumentación de ideas 

¿Cómo entender la literatura? ¿Por qué nos 
cuesta comprender un texto literario? ¿Qué 
nos hace falta para apreciar la literatura 
como tal? 
Es verdad que nuestro nivel de hábito de 
lectura de textos literarios es muy bajo y es 
verdad también que nuestro conocimiento 
de la teoría literaria es pobre; por lo tanto, 
no se puede apreciar aquello que no 
conocemos. Ante esta realidad vamos a 
estudiar la teoría literaria y las estrategias 
que nos ayuden a apreciar mejor la literatura 
Antigua  

- Teoría literaria: Funciones de 

la literatura, formas de 

composición, géneros y 

especies literarias, recursos 

estilísticos, versificación 

-Estrategia de análisis literario:  

.la contextualización 

.Micro, macro, superestructura. 

-Literatura Antigua  

-Estrategia de texto oral: El 

discurso 

Nombre de la IV 
Unidad: 
“Apreciando la 
literatura como el 
arte que 
construye 
imágenes con 
palabras” 
 

Producto y/o 
evidencia: 
. Organizador 
visual 
. Discurso 
. Análisis de 
una obra 
literaria 
(presentación)  
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II
 T

R
IM

ES
TR

E
 

II
I U

N
ID

A
D

 

Fecha de inicio:  
11 de junio 

Fecha de término:  
27 de julio 
 

Nuestros estudiantes todavía 
tienen dificultades para 
comprender cómo ha 
evolucionado la literatura a 
través del tiempo y de qué 
manera nos aporta.  Además, 
la capacidad para producir 
textos argumentativos a 
partir de la lectura de textos 
literarios, no se ha logrado    

Existe la necesidad de entender cómo ha ido 
evolucionando la literatura y el pensamiento 
humano desde la época antigua hasta su 
renacimiento en los siglos XVI y XVII para 
poder explicarlo con argumentos sólidos. 
El conocimiento es necesario porque nos 
permite comprender el mundo y utilizarlo 
para resolver problemas cotidianos 

-Tipos de textos 
- la Coherencia y la cohesión 
-Estrategias de producción de 
textos argumentativos.  
-Literatura medieval, renacentista 

y neoclásica 

Nombre de la II 
Unidad: 
Comprendemos y 
explicamos cómo 
ha evolucionado 
la literatura desde 
la época antigua 
hasta su 
renacimiento a 
través de los 
textos que 
producimos 

Producto y/o 
evidencia: 
. Organizador 
visual 
 de la 
literatura 
medieval, 
renacentista y 
neoclásica 
. Pequeño 
texto 
argumentativo 

IV
 U

N
ID

A
D

 

Fecha de inicio: 
 13 agosto 

Fecha de término: 
21 septiembre 
 

Uno de los grandes errores 
ha sido fragmentar los 
contenidos y darlos por 
cucharaditas, de tal manera 
que, al estudiante le cuesta 
articular la información que 
recibe para construir 
conocimiento 
multidisciplinario y 
contextualizado que le 
permita comprender los 
hechos pasados y su efecto 
en nuestro tiempo.  
Por otro lado, surge la 
necesidad de orientar el buen 
uso de los medios de 
comunicación masiva. 

¿Cuánto conocemos de la literatura que 
cultivaron nuestros antepasados y cómo se 
articula con la literatura universal de la época 
antigua, medieval y renacentista? Su 
relevancia debe permitirnos entender cómo 
nos influye y la importancia para entender su 
cosmovisión y la nuestra. 

- Literatura prehispánica 
latinoamericana 

-  Literatura popular de tu 
comunidad 

- Medios de comunicación 
masiva: Lenguaje audiovisual, 
Realities y publicidad 

-   La entrevista 

Nombre de la IV 
Unidad: 
Conociendo la 
literatura que 
cultivaron 
nuestros 
antepasados 
podemos 
entender su 
influencia en 
nuestro tiempo 

Producto y/o 
evidencia: 
Organizador 
visual 
de la literatura 
Prehispánica  
. Entrevista 
para conocer 
la opinión de 
la gente 
acerca de la 
influencia que 
ejerce los 
medios de 
comunicación 
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II
I T

R
IM

ES
TR

E
 

V
 U

N
ID

A
D

 

Fecha de inicio:  
24 setiembre 

Fecha de término: 
09 noviembre 
 

Uno de los grandes errores 
ha sido fragmentar los 
contenidos y darlos por 
cucharaditas, de tal manera 
que, al estudiante le cuesta 
articular la información que 
recibe para construir 
conocimiento 
multidisciplinario y 
contextualizado que le 
permita comprender los 
hechos pasados y su efecto 
en nuestro tiempo. Por eso, 
hoy más que nunca surge la 
necesidad de estudiarlo 
como un todo y ver las 
relaciones que existen entre 
las partes. 

Hasta ahora hemos estudiado la literatura de 
manera fragmentada y desconectada de la 
historia y la realidad más con fines 
memorísticos antes que comprensivos. 
Articular la literatura universal con la 
literatura latinoamericana nos permite tener 
un conocimiento más amplio y entender los 
cambios que se han producido en el mundo y 
como nos influye en la construcción de 
nuestra propia identidad. 

- Literatura del Romanticismo, 
Realismo y Literatura del S. XX 

- Literatura de la Colonia y 
Literatura de la República 

- Comprensión y producción de 
textos 

Nombre de la V 
Unidad: 
Articulando la 
literatura 
universal y la 
literatura 
latinoamericana 
podemos tener 
una visión más 
completa de la 
realidad 

Producto y/o 
evidencia: 
. Organizador 

visual de la 

literatura del 

Romanticismo 

Realismo y del 

S. XX 

V
I U

N
ID

A
D

 

Fecha de inicio:  
12 noviembre 

Fecha de término: 
28 diciembre 
 

A nuestros estudiantes les 
cuesta redactar documentos 
de uso formal que le 
permitan sintetizar la 
información relevante y 
gestionar mediante trámite 
documentario su propio 
desarrollo 
 

Muchos de nuestros estudiantes no saben 
qué hacer cuando son invitados, en una 
reunión, a redactar el acta por ejemplo, y 
leer correctamente su contenido en público.  
Lo mismo sucede con otros documentos 
como oficios, solicitudes, carta poder, carta 
de renuncia, currículo vitae, etc   

- Tramite documentario: 
Redacción de textos de uso 
formal: carta familiar, carta de 
renuncia, carta poder, oficio, 
solicitud, memorándum,  
currículum vitae 

Nombre de la VI 
Unidad: 
Desarrollamos la 
capacidad para 
redactar 
documentos de 
uso formal 
 

Producto y/o 
evidencia: 
 Portafolio 

conteniendo: 

carta familiar, 

carta de 

renuncia, carta 

poder, oficio, 

solicitud, 

memorándum,  

currículum 

vitae 



 

 

VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

I UNIDAD DIDÁCTICA:  
“UTILIZAMOS LA TEORÍA GRAMATICAL PARA PRODUCIR TEXTOS DE CALIDAD” 

 

Problema 
Una de las mayores dificultades que 
tienen los estudiantes es producir 

textos bien elaborados, con corrección 
ortográfica y caligráfica, con 

coherencia y cohesión.  Además, no 
manejan estrategias adecuadas de 

producción de textos 

Situación significativa  
¿Por qué escribimos o hablamos tan mal? ¿Cuántos de nosotros manejamos correctamente nuestro 
idioma? El buen uso de la lengua implica conocer cómo funciona y qué elementos intervienen de tal 
manera que construyamos textos bien elaborados, con corrección ortográfica y caligráfica, con coherencia 
y cohesión. 

Producto 
. Texto pequeño con 
corrección ortográfica y 
caligráfica. 

 

 

N° de horas:  
196 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 

 Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada 

 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
escrito 

 

 El texto responde  a la intención 
comunicativa del emisor y a las 
características inherentes de éste 

 Se evidencia un plan de 
redacción 

 El texto presenta corrección 
ortográfica, coherencia y 
cohesión 

 Se evidencia una mejora del 
texto en comparación al primer 
borrador  

- Nociones lingüísticas 
- La Comunicación  

.Clases, elementos e interferencias 

.Funciones del lenguaje 

. Niveles y modalidades de la lengua de la 
lengua 
. Planos del lenguaje 

Gramática 
- .Categorías Gramaticales   
- .Clasificación sintáctica y semántica de la 

oración  
- . Análisis sintáctica, semántica de la 

oración 
- .Morfología de la palabra 

-Signos de puntuación y uso de mayúsculas 
- Silabeo, clases de palabras según el 
acento, clases de acento 
-Concurrencias vocálicas 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

. Partir de situaciones significativas 

. Partir de los saberes previos 

. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior 

. Generar conflicto cognitivo 

. Lluvia de ideas 

 . Conversaciones y diálogos. 

. Preguntas de exploración.  

 

Recursos didácticos 

Docente: 

 . Libros 

 . internet-páginas web 

 . Laptop, USB, Tv 

 . Cañón multimedia 

 . Plumón de pizarra 

 . Fotocopias 

 

Estudiantes: 

. Cuaderno de apuntes 

. Diccionario 

. Libros 

. Fichas informativas y fichas de trabajo 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

a) Criterios de evaluación: Se consideran las capacidades y desempeños de las competencias del área curricular de Comunicación. 
b) Técnicas: Observación, prueba escrita, participación oral y de ejecución. 
c) Instrumentos: Lista de cotejo, ficha de observación, portafolio, etc. 
d) Momentos de la evaluación: 

Evaluación Inicial: se realizará una evaluación de entrada para verificar el grado de desarrollo de la competencia (saberes previos) 
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Evaluación de proceso y formativa: Se realizará durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y tiene como finalidad comprobar el nivel 

de desarrollo de la competencia que van logrando los estudiantes. Es formativa. (Borradores de textos, organizadores visuales, técnicas de 

estudio) 

Evaluación final: Se realizará al concluir cada unidad y tiene como finalidad comprobar el nivel de desarrollo de la competencia. (Textos 

corregidos) 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

PARA EL DOCENTE: 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016). Currículo Nacional. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo general de Comunicación 2013. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación Comprensión y Producción de textos - VII ciclo 2013. Lima. 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V. Guía del docente. Lima 
- CACERES CHAUPÍN, JOSÉ. Gramática estructural. Lima 
- SANTILLANA. Voces 5. Lima 

 
 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- CACERES CHAUPÍN, JOSÉ. Gramática estructural. Lima 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V.  Lima 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Actividades V.  Lima 
- SANTILLANA. (2003). Voces 3, 4 y 5 
- http://roble.pntic.mec.es.htm 
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II UNIDAD DIDÁCTICA:  
“APRECIANDO LA LITERATURA COMO EL ARTE QUE CONSTRUYE IMÁGENES CON PALABRAS” 

 

Problema 
Somos un país que, en términos 

generales, no lee. Nuestros 
estudiantes no han desarrollado el 

hábito por la lectura, y por lo tanto, el 
nivel de comprensión lectora de textos 
literarios es muy pobre.  Además, los 
estudiantes no manejan estrategias 
adecuadas para la lectura ni para la 

argumentación de ideas 

Situación significativa  
¿Cómo entender la literatura? ¿Por qué nos cuesta comprender un texto literario? ¿Qué nos hace falta 
para apreciar la literatura como tal? 
Es verdad que nuestro nivel de hábito de lectura de textos literarios es muy bajo y es verdad también que 
nuestro conocimiento de la teoría literaria es pobre; por lo tanto, no se puede apreciar aquello que no 
conocemos. Ante esta realidad vamos a estudiar la teoría literaria y las estrategias que nos ayuden a 
apreciar mejor la literatura. 

Producto 
. Organizador visual 
(teoría literaria) 
. Organizador visual 
(Literatura Antigua: 
Oriental y Occidental) 

. Análisis de una obra 
literaria (presentación) 

 

N° de horas:  
231 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 

 Obtiene información del texto 
escrito  

 Infiere e interpreta información 
del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 

 Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto y asume una 
posición sobre las relaciones de 
poder que este presenta. 

 Explica el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y 
del contexto sociocultural en el que 
fue escrito. 

TEORÍA LITERARIA: 

 -Funciones de la literatura. 

 - Formas de composición 

 -Géneros y especies literarias. 

 - Versificación 

 -Recurso estilísticos 

ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS LITERARIO:  

.la contextualización 

.Micro, macro y superestructura. 

LITERATURA ANTIGUA  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

. Partir de situaciones significativas 

. Partir de los saberes previos 

. Preguntas de exploración.  

. Presentación de ideas 

. Generar conflicto cognitivo 

. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior 

. Lluvia de ideas 

 . Conversaciones y diálogos. 

 . Lectura comprensiva 

 . Técnicas de estudio 

 . Sistematización  

 

Recursos didácticos 

Docente: 

 . Libros 

 . Separatas 

 . Cuestionario 

 . Papelotes 

 . internet-páginas web 

 . Laptop, USB, Tv 

 . Plumón de pizarra 

 . Fotocopias 

 

Estudiantes: 

. Cuaderno de apuntes 

. Diccionario 

. Libros 

. Fichas informativas y fichas de trabajo 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

e) Criterios de evaluación: Se consideran las capacidades y desempeños de las competencias del área curricular de Comunicación. 
f) Técnicas: Observación: técnicas de estudio,  síntesis, trabajo en equipo, participación oral, argumentación. 
g) Instrumentos: Lista de cotejo, ficha de observación, portafolio, etc. 
h) Momentos de la evaluación: 

Evaluación de proceso y formativa: Se realizará durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y tiene como finalidad comprobar el nivel 

de desarrollo de la competencia que van logrando los estudiantes. Es formativa.  

Evaluación final: Se realizará al concluir cada unidad y tiene como finalidad comprobar el nivel de desarrollo de la competencia.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

PARA EL DOCENTE: 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016). Currículo Nacional. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo general de Comunicación 2013. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación Comprensión y Producción de textos - VII ciclo 2013. Lima. 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V. Guía del docente. Lima 
- SANTILLANA. Voces 5. Lima 
- Huamán, Miguel Ángel, 1994. Narrativa (Artículo de la Revista de Arte y Literatura QLISGEN N° 8.), Limatambo Editores, Lima Perú.  
- Lozano Alvarado, Saniel E., 1996. Palabra sin Palmeta. Tecnología del Lenguaje y la Literatura. Editorial Libertad E: I.R.L. Trujillo Perú. 
-  

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Editores Maffero, 2011. Compendio de Literatura. Corporación Editora Americana. 1° Edición. Lima Perú.  
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V.  Lima 
- http://roble.pntic.mec.es.htm 
- Estébañez Calderón Demetrio 2001 Diccionario de Términos Literarios. Alianza Editorial S. A. Madrid España.  
- Toro Montalvo, César, 1990. Manual de Literatura Peruana. Editores A.F.A. Lima Perú. 

 

http://roble.pntic.mec.es.htm/
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III UNIDAD DIDÁCTICA:  
COMPRENDEMOS Y EXPLICAMOS CÓMO HA EVOLUCIONADO LA LITERATURA DESDE LA ÉPOCA ANTIGUA HASTA SU RENACIMIENTO A TRAVÉS DE LOS TEXTOS QUE PRODUCIMOS 

 

Problema 
Nuestros estudiantes todavía tienen 

dificultades para comprender cómo ha 
evolucionado la literatura a través del 
tiempo y de qué manera nos aporta.  
Además, la capacidad para producir 
textos argumentativos a partir de la 
lectura de textos literarios, no se ha 

logrado    

Situación significativa  
Existe la necesidad de entender cómo ha ido evolucionando la literatura y el pensamiento humano desde la 
época antigua hasta su renacimiento en los siglos XVI y XVII para poder explicarlo con argumentos sólidos. 
El conocimiento es necesario porque nos permite comprender el mundo y utilizarlo para resolver 
problemas cotidianos 

Producto 
. Organizador visual 
 de la literatura medieval, 
renacentista y neoclásica 
. Pequeño texto 
argumentativo 

 

N° de horas:  
42 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 

 Obtiene información del texto 
escrito  

 Infiere e interpreta información 
del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 

 Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto y asume una 
posición sobre las relaciones de 
poder que este presenta. 

 Explica el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y 
del contexto sociocultural en el que 
fue escrito. 

-Tipos de textos 
- la Coherencia y la cohesión 
-Estrategias de producción de textos 
argumentativos.  
-Literatura de la medieval, renacentista y 
neoclásica 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 

 Escribe diversos tipos de textos de 
forma reflexiva. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y el registro 
a partir de su experiencia previa, de 
fuentes de información 
complementarias y divergentes, y 
de su conocimiento del contexto 
histórico y sociocultural. 

 



78 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

. Partir de situaciones significativas 

. Partir de los saberes previos 

. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior 

. Generar conflicto cognitivo 

. Lluvia de ideas 

 . Conversaciones y diálogos. 

. Preguntas de exploración.  

. Presentación de ideas 

 

Recursos didácticos 

Docente: 

 . Libros 

 . internet-páginas web 

 . Laptop, USB, Tv 

 . Plumón de pizarra 

 . Fotocopias 

 

Estudiantes: 

. Cuaderno de apuntes 

. Diccionario 

. Libros 

. Fichas informativas y fichas de trabajo 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

i) Criterios de evaluación: Se consideran las capacidades y desempeños de las competencias del área curricular de Comunicación. 
j) Técnicas: Observación, prueba escrita, participación oral y de ejecución. 
k) Instrumentos: Lista de cotejo, ficha de observación, portafolio, etc. 
l) Momentos de la evaluación: 
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Evaluación Inicial: se realizará una evaluación de entrada para verificar el grado de desarrollo de la competencia  

Evaluación de proceso y formativa: Se realizará durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y tiene como finalidad comprobar el nivel 

de desarrollo de la competencia que van logrando los estudiantes. Es formativa.  

Evaluación final: Se realizará al concluir cada unidad y tiene como finalidad comprobar el nivel de desarrollo de la competencia.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

PARA EL DOCENTE: 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016). Currículo Nacional. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo general de Comunicación 2013. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación Comprensión y Producción de textos - VII ciclo 2013. Lima. 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V. Guía del docente. Lima 
- CACERES CHAUPÍN, JOSÉ. Gramática estructural. Lima 
- SANTILLANA. Voces 5. Lima 

 
PARA EL ESTUDIANTE: 

- CACERES CHAUPÍN, JOSÉ. Gramática estructural. Lima 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V.  Lima 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Actividades V.  Lima 
- http://roble.pntic.mec.es.htm 
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IV UNIDAD DIDÁCTICA:  
CONOCIENDO LA LITERATURA QUE CULTIVARON NUESTROS ANTEPASADOS PODEMOS ENTENDER SU INFLUENCIA EN NUESTRO TIEMPO 

Problema 
Uno de los grandes errores ha sido fragmentar los 
contenidos y darlos por cucharaditas, de tal manera 
que, al estudiante le cuesta articular la información que 
recibe para construir conocimiento multidisciplinario y 
contextualizado que le permita comprender los hechos 
pasados y su efecto en nuestro tiempo.  
Por otro lado, surge la necesidad de orientar el buen uso 

de los medios de comunicación masiva. 

Situación significativa  
¿Cuánto conocemos de la literatura que cultivaron nuestros antepasados y cómo se 
articula con la literatura universal de la época antigua, medieval y renacentista? Su 
relevancia debe permitirnos entender cómo nos influye y la importancia para entender su 
cosmovisión y la nuestra. 

Producto 
. Organizador visual 
de la literatura 
Prehispánica  
. Entrevista para conocer 
la opinión de la gente 
acerca de la influencia 
que ejerce los medios de 
comunicación 

N° de horas:  
36 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  Obtiene información del texto 

escrito  
 Infiere e interpreta información 

del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 

 Reflexiona sobre formas y contenidos 
del texto y asume una posición sobre 
las relaciones de poder que este 
presenta. 

 Explica el efecto del texto en el lector a 
partir de su conocimiento y del 
contexto sociocultural en el que fue 
escrito. 

- Literatura prehispánica 
latinoamericana 

-  Literatura popular de tu comunidad 
- Medios de comunicación masiva: 

Lenguaje audiovisual, Realities y 
publicidad 

-   La entrevista 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 

 Escribe diversos tipos de textos de 
forma reflexiva. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y el registro a 
partir de su experiencia previa, de 
fuentes de información 
complementarias y divergentes, y de su 
conocimiento del contexto histórico y 
sociocultural. 

EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES  Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada 

 Se expresa adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e informales y 
a los géneros discursivos orales en que 
participa.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

. Partir de situaciones significativas 

. Partir de los saberes previos 

. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior 

. Generar conflicto cognitivo 

. Lluvia de ideas 

 . Conversaciones y diálogos. 

. Preguntas de exploración.  

. Presentación de ideas 

 

Recursos didácticos 

Docente: 

 . Libros 

 . internet-páginas web 

 . Laptop, USB, Tv 

 . Plumón de pizarra 

 . Fotocopias 

 

Estudiantes: 

. Cuaderno de apuntes 

. Diccionario 

. Libros 

. Fichas informativas y fichas de trabajo 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

m) Criterios de evaluación: Se consideran las capacidades y desempeños de las competencias del área curricular de Comunicación. 
n) Técnicas: Observación, prueba escrita, participación oral y de ejecución. 
o) Instrumentos: Lista de cotejo, ficha de observación, portafolio, etc. 
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p) Momentos de la evaluación: 
Evaluación Inicial: se realizará una evaluación de entrada para verificar el grado de desarrollo de la competencia  

Evaluación de proceso y formativa: Se realizará durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y tiene como finalidad comprobar el nivel 

de desarrollo de la competencia que van logrando los estudiantes. Es formativa.  

Evaluación final: Se realizará al concluir cada unidad y tiene como finalidad comprobar el nivel de desarrollo de la competencia.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

PARA EL DOCENTE: 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016). Currículo Nacional. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo general de Comunicación 2013. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación Comprensión y Producción de textos - VII ciclo 2013. Lima. 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V. Guía del docente. Lima 
- CACERES CHAUPÍN, JOSÉ. Gramática estructural. Lima 
- SANTILLANA. Voces 5. Lima 

 
 
PARA EL ESTUDIANTE: 

- CACERES CHAUPÍN, JOSÉ. Gramática estructural. Lima 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V.  Lima 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Actividades V.  Lima 
- http://roble.pntic.mec.es.htm 
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V UNIDAD DIDÁCTICA:  
ARTICULANDO LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA LITERATURA LATINOAMERICANA PODEMOS TENER UNA VISIÓN MÁS COMPLETA DE LA REALIDAD 

Problema 
Uno de los grandes errores ha sido fragmentar los 
contenidos y darlos por cucharaditas, de tal manera 
que, al estudiante le cuesta articular la información que 
recibe para construir conocimiento multidisciplinario y 
contextualizado que le permita comprender los hechos 
pasados y su efecto en nuestro tiempo. Por eso, hoy 
más que nunca surge la necesidad de estudiarlo como 
un todo y ver las relaciones que existen entre las partes. 

 

Situación significativa  
Hasta ahora hemos estudiado la literatura de manera fragmentada y desconectada de la 
historia y la realidad más con fines memorísticos antes que comprensivos. 
Articular la literatura universal con la literatura latinoamericana nos permite tener un 
conocimiento más amplio y entender los cambios que se han producido en el mundo y 
como nos influye en la construcción de nuestra propia identidad. 

Producto 

. Organizador visual de la 
literatura del 
Romanticismo Realismo y 
del S. XX  

N° de horas:  
35 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  Obtiene información del texto 

escrito  
 Infiere e interpreta información 

del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 

 Reflexiona sobre formas y contenidos 
del texto y asume una posición sobre 
las relaciones de poder que este 
presenta. 

 Explica el efecto del texto en el lector a 
partir de su conocimiento y del 
contexto sociocultural en el que fue 
escrito. 

- Literatura del Romanticismo, Realismo 
y Literatura del S. XX 

- Literatura de la Colonia y Literatura de 
la República 

- Comprensión y producción de textos  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 

 Escribe diversos tipos de textos de 
forma reflexiva. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y el registro a 
partir de su experiencia previa, de 
fuentes de información 
complementarias y divergentes, y de su 
conocimiento del contexto histórico y 
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sociocultural. 

EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES  Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada 

 Se expresa adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e informales y 
a los géneros discursivos orales en que 
participa.  

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

. Partir de situaciones significativas 

. Partir de los saberes previos 

. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior 

. Generar conflicto cognitivo 

. Lluvia de ideas 

 . Conversaciones y diálogos. 

. Preguntas de exploración.  

. Presentación de ideas 

 

Recursos didácticos 

Docente: 

 . Libros 

 . internet-páginas web 

 . Laptop, USB, Tv 

 . Plumón de pizarra 

 . Fotocopias 

 

Estudiantes: 

. Cuaderno de apuntes 

. Diccionario 

. Libros 
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. Fichas informativas y fichas de trabajo 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

q) Criterios de evaluación: Se consideran las capacidades y desempeños de las competencias del área curricular de Comunicación. 
r) Técnicas: Observación, prueba escrita, participación oral y de ejecución. 
s) Instrumentos: Lista de cotejo, ficha de observación, portafolio, etc. 
t) Momentos de la evaluación: 

Evaluación Inicial: se realizará una evaluación de entrada para verificar el grado de desarrollo de la competencia  

Evaluación de proceso y formativa: Se realizará durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y tiene como finalidad comprobar el nivel 

de desarrollo de la competencia que van logrando los estudiantes. Es formativa.  

Evaluación final: Se realizará al concluir cada unidad y tiene como finalidad comprobar el nivel de desarrollo de la competencia.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

PARA EL DOCENTE: 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016). Currículo Nacional. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo general de Comunicación 2013. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación Comprensión y Producción de textos - VII ciclo 2013. Lima. 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V. Guía del docente. Lima 
- CACERES CHAUPÍN, JOSÉ. Gramática estructural. Lima 
- SANTILLANA. Voces 5. Lima 

 
 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- CACERES CHAUPÍN, JOSÉ. Gramática estructural. Lima 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V.  Lima 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Actividades V.  Lima 
- http://roble.pntic.mec.es.htm 
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VI UNIDAD DIDÁCTICA:  
DESARROLLAMOS LA CAPACIDAD PARA REDACTAR DOCUMENTOS DE USO FORMAL 

 

Problema 
A nuestros estudiantes les cuesta sostener una posición 
clara y fundamentarla adecuadamente respecto a los 
cambios bruscos que se dan hoy en día, a las tendencias, 
expectativas y los nuevos paradigmas de nuestro 
tiempo.  . 

 

Situación significativa  
“Solo sé que nada sé, “Solo Dios basta”. Estas son expresiones que reflejan la fe, las 
certezas modernas y las incertidumbres postmodernas que condicionan nuestra actitud 
ante la vida y ante el otro (indiferencia /empatía). ¿Qué certezas e incertidumbres te 
cuestionan y movilizan? 

Producto 

Portafolio conteniendo: 
carta familiar, carta de 
renuncia, carta poder, 
oficio, solicitud, 
memorándum,  
currículum vitae 

N° de horas:  
35 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  Obtiene información del texto 

escrito  
 Infiere e interpreta información 

del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 

 Reflexiona sobre formas y contenidos del 
texto y asume una posición sobre las 
relaciones de poder que este presenta. 

 Explica el efecto del texto en el lector a 
partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito. 

Tramite documentario: Redacción de 
textos de uso formal: carta familiar, carta 
de renuncia, carta poder, oficio, solicitud, 
memorándum,  currículum vitae 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 

 Escribe diversos tipos de textos de forma 
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y el registro a partir de su 
experiencia previa, de fuentes de 
información complementarias y 
divergentes, y de su conocimiento del 
contexto histórico y sociocultural. 

EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES  Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada 

 Se expresa adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e informales y a 
los géneros discursivos orales en que 
participa.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

. Partir de situaciones significativas 

. Partir de los saberes previos 

. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior 

. Generar conflicto cognitivo 

. Lluvia de ideas 

 . Conversaciones y diálogos. 

. Preguntas de exploración.  

. Presentación de ideas 

 

Recursos didácticos 

Docente: 

 . Libros 

 . internet-páginas web 

 . Laptop, USB, Tv 

 . Plumón de pizarra 

 . Fotocopias 

 

Estudiantes: 

. Cuaderno de apuntes 

. Diccionario 

. Libros 

. Fichas informativas y fichas de trabajo 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

u) Criterios de evaluación: Se consideran las capacidades y desempeños de las competencias del área curricular de Comunicación. 
v) Técnicas: Observación, prueba escrita, participación oral y de ejecución. 
w) Instrumentos: Lista de cotejo, ficha de observación, portafolio, etc. 
x) Momentos de la evaluación: 

Evaluación Inicial: se realizará una evaluación de entrada para verificar el grado de desarrollo de la competencia  
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Evaluación de proceso y formativa: Se realizará durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y tiene como finalidad comprobar el nivel 

de desarrollo de la competencia que van logrando los estudiantes. Es formativa.  

Evaluación final: Se realizará al concluir cada unidad y tiene como finalidad comprobar el nivel de desarrollo de la competencia.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

PARA EL DOCENTE: 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016). Currículo Nacional. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo general de Comunicación 2013. Lima. 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación Comprensión y Producción de textos - VII ciclo 2013. Lima. 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V. Guía del docente. Lima 
- CACERES CHAUPÍN, JOSÉ. Gramática estructural. Lima 
- SANTILLANA. Voces 5. Lima 

 
 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- CACERES CHAUPÍN, JOSÉ. Gramática estructural. Lima 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Área V.  Lima 
- COREFO. (2017).Comunicación. Libro de Actividades V.  Lima 
- http://roble.pntic.mec.es.htm 

 



 

 

Reflexión de la evaluación 

 

Valoración Logros alcanzados Acciones para mejorar 

Autoevaluación    

Coevaluación   

Hetero evaluación   

Meta evaluación   

 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

PROCESOS MENTALES QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN 
LECTORA 
 
 
Construir interactivamente el significado de un texto implica la movilización de 

distintos procesos cognitivos y metacognitivos.  Algunos son los siguientes: 

 

 Determinación de propósitos para la lectura 

 Activación de los conocimientos previos 

 Formulación de hipótesis y predicciones 

 Deducción de inferencias 

 Identificación de la información 

 Procesamiento de la información y construcción del significado 

 Autorregulación o monitoreo de la propia comprensión 

 Evocación 

 Organización de la información 

 Opinión, toma de posición 

 

1. Determinación de propósitos  

 

Cuando el lector es consiente para qué va a leer, se dispone, se prepara 

cognitiva y emocionalmente para la tarea a realizar, lo que .favorece su 

comprensión. Entonces, el proceso de determinación de propósitos se refiere a 

89 
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formularse un objetivo para leer. La claridad y precisión con que el lector 

perciba las demandas que implica la tarea lectora le permitirá desplegar las 

actividades mentales necesarias para comprender, lo que le permitirá: 

seleccionar las estrategias necesarias para lograr su objetivo, estar atento a 

descubrir la información pertinente y contrastarla con el objetivo que guía su 

actividad. Tengamos en cuenta que no es lo mismo leer por placer que leer para 

estudiar. 

 

2. Activación de los conocimientos previos 

 

El proceso de activación de los conocimientos previos permite recordar la 

información u otros aspectos, relacionados con el texto, que ya se conocen 

para que estén disponibles para utilizarlos al leer. Ser consciente de lo que ya 

se conoce permite anclar, enganchar en esos saberes la nueva información. 

 

 La activación de los conocimientos previos se potencia cuando se realiza 

interactivamente en grupos que comparten lo que saben sobre el tema. 

 

Recordemos que los conocimientos o saberes previos son estructuras 

conformadas por los conceptos almacenados en la memoria de largo plazo y que 

inciden en la construcción del significado del texto que se lee. A mayor presencia 

de estos saberes, mejor construcción del significado pues se optimiza la retención 

y la capacidad de formular inferencias e hipótesis. Por el contrario la ausencia de 

ellos o los conocimientos erróneos dificultan la comprensión.  

Es fundamental tener una visión realista de la cantidad y calidad de conocimientos 

previos con que cuentan los alumnos para que puedan comprender lo que leen 

con la menor dificultad. Por eso, la intervención pedagógica requiere ser flexible 

para responder a las diversas necesidades de los alumnos. 

 

3. Formulación de hipótesis y predicciones  

 

Este proceso consiste en suponer lo qué tratará el texto “adelantándose” a su 

contenido a partir de algunos indicios (título, resaltados, imágenes, etc.)  
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Las predicciones son anticipaciones o hipótesis que hace el lector sobre lo que 

leerá; Para plantearlas se requiere el despliegue de habilidades cognitivas como: 

anticipar alternativas, emitir juicios, sacar conclusiones. Se predice al guiarse por 

indicios como el título, los subtítulos, las imágenes e ilustraciones y, por supuesto, 

basándose en los conocimientos previos. Es importante que los alumnos 

comprendan que las predicciones no necesariamente ocurrirán en el texto, sino 

que son hipótesis probables. 

Las predicciones son de dos tipos:  

 Las que se basan en el contenido del texto. Por ejemplo, el titular de una 

noticia casi siempre coincide con el contenido, lo que facilita la predicción; algo 

parecido sucede con los textos informativos, en los que los conocimientos 

previos permiten predecir. 

 Las que se basan en la estructura del texto. Por ejemplo, a partir de lo que el 

lector sabe sobre los textos, puede predecir que, por ejemplo, en un texto 

narrativo o en uno expositivo encontrará párrafos organizados alrededor de 

una idea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Deducción de inferencias 

 

Inferir significa ir más allá de la información al identificar aquella que no 

está explícita, permitiendo complementarla. Inferir es fundamental para entender 

Es importante 
desarrollar la 
habilidad de 

predecir:  
 

 Empleando textos 
variados y con 
estructuras 
textuales 
diversas. 

 

 
 

Para hacer predicciones deben aprender a: 
 Diferenciar entre predecir (sobre la base de claves, 

indicios) y adivinar (sobre la base de su creatividad). 
 Argumentar las predicciones. 
 Aceptar que no siempre se “acierta” al predecir. 
 No hay predicciones equivocadas, simplemente no 

coinciden con el texto.  
 Toda predicción es producto de una actividad de 

“pensar”; por lo tanto es importante. 
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el sentido de palabras y expresiones nuevas, así como para arribar a 

conclusiones, lo que facilita la construcción del significado1.   

 

Se afirma que la capacidad para inferir evoluciona con la edad, pero no siempre 

se evidencia por la falta de estimulación, por lo que es fundamental que los 

maestros trabajen sistemáticamente esta habilidad2. 

 

Para deducir inferencias es necesaria una comprensión literal adecuada, Por eso,  

el tipo de inferencias que realiza el lector, revela la calidad de comprensión que 

logra del texto. Tomar conciencia de este proceso le permite mejorar de manera 

significativa la construcción del significado.  

 

Las inferencias se formulan basándose en el texto si son inferencias lógicas o 

basándose en los conocimientos previos si son pragmáticas o creativas 

(Cunningham y Moore, 1990).  

 

Al explicar el sentido de un mismo texto las respuestas de diferentes personas 

son variadas, porque el procesamiento que realizan no es igual. El tipo de 

respuesta evidencia el tipo de comprensión logrado. El cuadro siguiente puede 

aclarar esta apreciación. 

 
 
 

 
Texto 

 
Inferencias probables 

Tipo de 
comprensión 

Clase de 
inferencia 

 
 
 
“Los cansados 

campesinos 
se dirigían 

hacia donde 
se oculta el 

sol.” 

Viajaban hacia donde se 
oculta el sol.  

Literal. Usa 
sinónimos 

Lógica. En 
base al texto. 

 
Iban hacia el Oeste. 

 
Inferencial 

Lógica. En 
base al texto. 

 
Caminaban lentamente 
hacia el sol poniente. 

 
Inferencial 

Pragmática. 
En base al 
conocimiento 
del lector. 

Un grupo de campesinos 
de toda edad avanzaban 

 
 

Creativa. En 
base a los 

                                                             
1 Pinzás Juana. Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora. MED 

2007. Segunda edición. 
2 Anderson y Pearson. Un revisión esquemática a los procesos de comprensión lectora (en inglés) 

1984. 
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lentamente en dirección 
oeste, preocupada por lo 
que les podía suceder. 

Inferencial conocimientos 
y creatividad 
del lector. 

 
 
Existen diversas clasificaciones de inferencias. Una de ellas es la siguiente.  
 

 
TEXTO 

PREGUNTA 
PROBABLE 

TIPO DE 
INFERENCIA 

1. Después de bendecir los aros el 
sacerdote se los puso a los 
novios. 

 
¿Dónde estaban? 

 
De lugar 

2. Alberto se acercó al paciente con 
el estetoscopio en la mano. 

 
¿Quién es Alberto? 

 
De agente 

3. Las luces de la calle se apagaron 
como todos los días cuando pasó 
el repartidor de pan. 

 
¿A qué hora pasa el 
repartidor de pan? 

 
De tiempo 

4. Luisa afinó la garganta y una 
armoniosa melodía irrumpió en el 
lugar. 

 
¿Qué hizo Luisa? 

 
De acción 

5. Lo cogió con una mano y 
comenzó a golpear. 

 
¿Qué instrumento 
usó? 

 
De instrumento 

6. El rojo y el azul son primarios, el 
verde es secundario.  

 
¿De qué cosas se 
trata? 

 
De categoría 

7. La pequeña esfera rebotaba de 
un lugar a otro. 

¿Qué es la pequeña 
esfera? 

 
De objeto 

8. Al amanecer comprobamos que 
en algunas casas había filtrado 
agua. 

¿Qué produjo esta 
situación? 

 
De causa-
efecto 

9. Maribel sentía náuseas y un 
fuerte dolor de estómago. 

¿Cómo podría Maribel 
solucionar su 
problema? 

De problema-
solución 

10. A medida que se acercaba la 
hora del partido, los hinchas 
vitoreaban con más fuerza.  

¿Qué sentimiento 
tenían los hinchas? 

De 
sentimiento-
actitud. 

 
Cuando se hacen predicciones, se está haciendo inferencias en base a la 

información del texto y los conocimientos previos.  

 

5. Identificación de la información 

 

Se refiere a encontrar la información importante en coherencia con el objetivo 

(propósito) que guía la lectura. Implica el desarrollo de habilidades como: 
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 Diferencia el tema del texto de la idea principal. 

 Diferencia una idea principal explícita de una idea principal implícita. 

 Determina la idea principal cuando es ambigua. 

 Diferencia los hechos de las opiniones. 

 Identifica y comprende los matices y sutilezas del lenguaje. 

- Lenguaje metafórico o figurado 

- El sentido connotativo y el denotativo. 

 
Es necesario diferenciar el tema, la idea principal o importante y la(s) ideas 
secundarias.  

 

 
TEMA 

 
IDEA PRINCIPAL 

IDEAS 
SECUNDARIAS 

 
+ Se expresa 
con una frase 
nominal. 
+ No afirma ni 
niega, sólo 
presenta. 
+ Representa 
al texto 
globalment 
 
+ Responde a 
la pregunta: 

¿De qué se 
trata el texto? 

 Es la idea más importante. 

 Se expresa con una oración. 

 Está en relación directa con el tema. 

 Puede estar explícita o implícita. 

 Si es explícita se ubica con facilidad: 
- Cuando está al principio del texto 
- En un texto corto de estructura 

descriptiva o secuencial. 

 En lo textos narrativos se relaciona 
con los hechos y su interpretación. 

 En los textos informativos está 
referida a un concepto, una regla, 
una generalización, etc. 

 Responde a la pregunta: 
¿Qué es lo más importante …? 

 

 Se subordinan a 
una idea principal. 

 Introducen, 
amplían, explican, 
ejemplifican la 
idea principal,  

 
Se distinguen dos categorías de información importante: la información 

textualmente importante y la información contextualmente importante.  

 

+ La información textualmente importante es la que el autor considera 

como tal y la remarca a través de algunas señales semánticas (lo más 

importante es), señales sintácticas (orden de las palabras y frases), 

señales gráficas (enumeraciones, subrayado, etc.) 

 

+ La información contextualmente importante es la que el lector identifica 

como tal de acuerdo con su intencionalidad al leer, sus conocimientos, 
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deseos. Es importante para el lector durante la lectura y puede o no 

coincidir con la del autor. 

 

Algunos autores recomiendan enseñar en los primeros años a distinguir el tema 

en las narraciones y exposiciones sencillas y trabajar la idea principal sólo en 

textos expositivos, y dejan para los cursos superiores la idea principal en textos 

narrativos.  

 

Es necesario tomar en cuenta que entender las relaciones entre las oraciones del 

texto es importante para la comprensión lectora. Esta relación está dada por 

claves como las anáforas, los pronombres y los conectores, elementos que 

garantizan la cohesión del texto. Por eso, se requiere trabajar las habilidades que 

permiten encontrar estas relaciones para que los alumnos:  

 Comprendan las claves explícitas (referentes o conectores) que relacionan 

las proposiciones. 

 Infieran las relaciones implícitas, fundadas tanto en el texto como en los 

conocimientos previos del lector. 

 

Anáforas 

Son elementos lingüísticos que reemplazan a una palabra o expresión. El uso de 

anáforas es muy frecuente en el castellano para evitar repeticiones. Es importante 

tomar en cuenta: 

+ El sustantivo, tiempo, lugar, etc. que será reemplazado. 

+ El término que lo reemplace. 

+ La relación entre lo que se reemplaza y el término reemplazante. 

 
 
 
 
 
 

Palabra 
reemplazada 

Palabra que 
reemplaza 

 
Ejemplos  

 
 
 

Pronombre 
personal 
 

A Liliana y a Mario les gusta la 
ensalada. Ella prefiere la de 
lechuga y él, la de pepinillos. 

Veamos un ejemplo aclaratorio:  
Francisco trabaja como docente en la selva. Él nació en 

Ica. 
(Él es un pronombre que reemplaza a Francisco) 
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Nombre 

 
Demostrativo 
 
 
Sinónimo 

 
Elige la fruta que prefieres. a, 
prefiero ésta.  
 
Ven conmigo – dijo el hombre a 
la niña. No, respondió la 
pequeña, iré donde mi papá. 

 
 
 

Adverbio 

De lugar 
 
 
De tiempo 

Camucha nació en Jauja. Pasó 
toda su infancia allá. 
 
Estudiamos también los 
sábados. Pero, mañana 
excepcionalmente no lo 
haremos. 

 
 
 

Verbo o 
preposición 

Pronombre  
 
 
Distinto de un 
pronombre 
 
Sobreentendido 

¿Vendrás mañana Eduardo? 
Sí, yo creo. 
 
A Juanita le gusta leer. Por eso 
va a la biblioteca todas las 
tardes.  
 
Prefiero los cuentos. También la 
poesía. 

 
 
Conectores 

Son elementos que unen y dan conexión a las ideas: Pueden estar explícitos (de 

reconocimiento más fácil) e implícitos (presentan dificultad para reconocerlos). 

Existen diversos conectores y varias formas de clasificarlos. 

 

Tipo de 
relación 
lógica 

 
Lo que 
expresa 

 
Conectores  

 
Ejemplo 

Adición o 
Conjunción 

Una idea se 
agrega a otra 

Además – también – y – 
o - más aún - por otra 
parte … 

Trabaja con orden; 
además ayuda a 
otros.   
Haz una práctica o 
un experimento. 

Contraste Una idea se 
opone a otra. 

Pero – sino – más bien 
– más – sin embargo -  

Me gusta dormir, sin 
embargo prefiero 
leer.  

Causa - 
consecuencia 

Una idea es la 
causa y la otra 
la consecuencia 
o viceversa 

Porque – pues – ya que 
– debido a que – pese a 
que de modo que - por 
tanto – por consiguiente 
– así que  

No terminé el trabajo 
porque se malogró 
la computadora. 

Concesión Una idea debe Aunque – a pesar de Aunque te apures 
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superarse para 
obtener otra 

que – si bien – por más 
que – pese a que 

no llegarás a tiempo. 

Equivalencia Ambas ideas 
significa lo 
mismo 

En otras palabras – o 
sea  es  decir -  

Adiciona es sumar; 
es decir, aumentar 

Secuencia Sucesión de 
ideas 

En primer lugar – luego 
–después – por último  

Primero das ideas, 
luego las ordenas, 
después redactas. 

 
En los ejemplos del cuadro se han usado conectores explícitos, pero pueden darse 

situaciones en las que están implícitos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. Procesamiento de la información y construcción del significado 

 

Requiere el despliegue de los procesos mentales necesarios para procesar, para 

“digerir” la información e incorporarla organizadamente a sus estructuras 

cognitivas para utilizarla en otras situaciones; enriquece los conocimientos 

previos.  

 

Las operaciones mentales implicadas en este proceso son las siguientes: 

utilización del conocimiento previo en la formulación de inferencias, uso adecuado 

de las señales del texto, integración de la información en una estructura de 

conjunto, resumen de lo leído, entre otras.  

 

7. Autorregulación o monitoreo de la comprensión 

 

Es un proceso metacognitivo; es tener conciencia de si se está 

comprendiendo lo que se lee o no, lo que lleva a preocuparse y reaccionar 

frente a los errores o fallas aplicando alguna estrategia o medida para 

remediarlos.   

 

Un ejemplo de conector implícito:  

Antonio está con un fuerte dolor de cabeza. Estuvo 

mucho rato bajo el sol 
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Remediar los errores puede implicar la relectura del texto, formularse nuevas 

preguntas, modificar las predicciones o hacer otras, evaluar lo que se está 

leyendo, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Evocación 

 

Este proceso consiste en recordar la información extraída en la lectura para 

que la memoria la organice y la integre en sus esquemas mentales. Una 

forma de evocar lo leído es parafrasearlo. Esto quiere decir que decimos lo que 

hemos leído con nuestras propias palabras. 

 

9. Organización de la información 

 

Este proceso consiste en ordenar con sentido lógico la información 

importante encontrada en la lectura, para que permanezca en la memoria de 

manera significativa. Para ello, se puede recurrir a organizadores sencillos que 

permitan jerarquizar y visualizar la información.  

 

10. Opinión, toma de posición 

 

La comprensión lectora es también un proceso de naturaleza crítica. La lectura 

tiene que ser sobre todo una actitud inquisitiva sobre el texto, que lleva a 

reflexionar a partir de la realidad con la mediación del texto. En ese sentido, la 

lectura es una actitud investigadora, una práctica reflexiva de creación y 

recreación, de diálogo y de construcción. Implica habilidades superiores para 

analizar, sintetizar y evaluar, interpretar o juzgar la información. 

 

 

 

La conciencia que se tiene de cómo y cuánto se está comprendiendo 

un texto es producto directo del grado de comprensión que se está 

logrando. Sólo se puede detectar errores o vacíos en la comprensión 

si hay una construcción activa del significado. 
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Fases del proceso lector 

 

1. Antes de la lectura 

Los procesos cognitivos que se activan preferentemente antes de la lectura son 

los siguientes: determinación del propósito de la lectura (¿Para qué voy a 

leer?), activación de los conocimientos previos (¿Qué sé de este texto?) y la 

formulación de hipótesis y predicciones sobre el texto (¿De qué trata este 

texto? ¿Qué me dice su estructura?). 

 

 

2. Durante la lectura 

 

Las investigaciones realizadas para identificar cómo hacen los buenos lectores 

para comprender lo que leen evidenciaron que mientras leen ellos hacen 

inferencias, se plantean preguntas, revisan y comprueban cómo y qué están 

comprendiendo, toman decisiones adecuadas para solucionar lagunas o errores 

que detectan en su comprensión. 

 

Esas evidencias llevaron a plantear que los procesos cognitivos que se movilizan 

preferentemente durante la lectura son los siguientes: formulación de hipótesis, 

predicciones e inferencias para la construcción del significado, procesamiento 

y organización de la información interrelacionando ideas, autorregulación de 

la propia comprensión y control de errores.  

 
 
3. Después de la lectura 

 

Después de leer, sobre todo textos informativos, se activan preferentemente los 

procesos cognitivos de búsqueda y recuperación del contenido en la memoria, 

representación de lo construido, integración de la información a la 

estructura de conocimientos existente, apreciación crítica (Distinguir lo valioso 

para utilizarlo más adelante, etc) 
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Entonces, la comprensión lectora depende de la calidad de los procesos mentales 

que se movilice para construir el significado de lo leído. Estos procesos no se 

activan mecánicamente; es necesario activarlos empleando estrategias: Ëstas, se 

aprenden y se emplean más delante de manera personal en todas las situaciones 

de lectura, ya sea para informarse (estudiar), para hacer algo (seguir 

instrucciones), para disfrutar un texto (leer por placer), etc. 

 

En la sección de estrategias para la comprensión se las tratará teniendo en 

cuenta estas tres fases o momentos de la comprensión. 

 

 

         NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

1. Nivel de comprensión literal 

 

Es el reconocimiento de la información que está en el texto de manera 

explícita. Se conoce también como comprensión centrada en el texto. Implica 

reconocer y recordar la información que aparece en el texto.  

Generalmente, en textos narrativos la identificación de personajes, hechos 

y lugares, evidencian este nivel. En cambio, en los textos expositivos se orienta al 

contenido específico del tema o asunto tratado; por ejemplo, ideas que se 

relacionan entre sí, características, etc. 

En el cuadro siguiente se encuentran algunas de las preguntas que con 

frecuencia se emplean para evidenciar la comprensión de nivel literal. 

 

 
TEXTO 

 
INFORMACIÓN A IDENTIFICAR 

 
PREGUNTAS 

 

N
A

R
R

A
T

IV
O

  Datos: nombres de personas, tiempo, 
lugares, etc. 

¿Quién(es)?, ¿Cuándo?, 
¿Dónde?, ¿Con 
quién(es)?,  

 Secuencia de hechos ¿Qué hizo?, ¿Qué sucedió 
antes / después de?, 
Cómo empieza?, etc. 

 Características de los personajes ¿Cómo es? 

 

E
X P O S
I

T
I

V O
  Idea(s) principal(es) cuando está(n) 

explícita(s) en el texto 

¿Cuál es la idea principal?, 
etc.  
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 Ideas que se relacionan ¿Con qué/cómo se 
relaciona ______ con 
_______? 

 Palabras de múltiple significado ¿Qué palabra puedes usar 
en lugar de ______ que 
aparece en el texto?, etc. 

 Elementos de una comparación Haz un cuadro 
comparativo con ______ y 
______. 

 
Trabajar el nivel literal permitirá al docente comprobar si el alumno expresa 

lo leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el 

proceso lector y puede evocarla posteriormente para explicarla. Requiere trabajar 

habilidades como: 

 

 Diferencia información relevante e información irrelevante. 

 Encuentra la idea principal. 

 Identifica las relaciones causa – efecto. 

 Sigue instrucciones. 

 Reconoce las secuencias de una acción. 

 Identifica elementos de una comparación. 

 Identifica analogías. 

 Encuentra el sentido a palabras de múltiple significado. 

 Identifica y da significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 

 Identifica sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Maneja el vocabulario básico correspondiente a su edad y nivel educativo. 

 

En Secundaria, es importante la habilidad de localizar velozmente la 

información pedida, saber dónde buscarla (uso del índice), anticipar en qué parte 

del texto está. En textos informativos largos es necesario “peinar” el texto 

mediante una lectura veloz párrafo a párrafo para ubicar la información (Pinzás, 

2007).  
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2. Nivel de comprensión inferencial 

 

Llamada también interpretativa. Es una comprensión más profunda y amplia 

(Vallés, 2006). Requiere la deducción o interpretación de información implícita. 

Lograr este nivel de comprensión se dificulta cuando la comprensión literal es 

pobre. 

Trabajar el nivel inferencial implica el desarrollo de habilidades como: 

 Hace anticipaciones a partir de indicios 

 Predice resultados. 

 Infiere el significado de palabras, de frases o expresiones desconocidas, 

según el contexto. 

 Identifica la causa de determinados efectos. 

 Infiere secuencias lógicas. 

 Interpreta el lenguaje figurado (metáforas). 

 Identifica la información  importante, la idea principal, el tema, la 

enseñanza, que está implícita. 

 Relaciona partes del texto para identificar información implícita 

 Identifica referentes diversos (anáfora, catáfora, etc.) 

 Recompone un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

 Prevé un final diferente. 

 Suprime información trivial o redundante. 

 Incluye conjuntos de ideas en conjuntos inclusivos. 

 Reorganiza la información según determinados objetivos. 

 Clasifica según criterios dados. 

 Deduce los criterios empleados en una clasificación. 

 Hace un resumen de forma jerarquizada. 

 

Es muy importante que desde todas las áreas curriculares los docentes, no sólo 

los de Comunicación, trabajen este nivel con los estudiantes, lo que favorecerá el 

mejoramiento de los aprendizajes al mejorar su comprensión. Pueden, por 

ejemplo, hacer que formulen hipótesis, que saquen conclusiones, que infieran 

significado de palabras por el contexto, etc. Los libros de texto contienen algunos 

indicios que pueden ayudar a deducir inferencias. 
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Indicios o 
pistas 

Formas 

 
 

Paratextuales 

 Título 

 Subtítulo 

 Notas de pie de página 

 Imágenes, etc. 

 
 

Textuales 

 Tema 

 Tipo de texto 

 Resaltados (letras en cursiva, negrita), 
etc. 

 
 
 
3. Nivel de comprensión crítica – valorativa o evaluativa 

 

Este nivel implica examinar y emitir juicios valorativos sobre la forma y el 

contenido del texto, argumentar la opinión propia. Un buen lector ha de poder 

deducir, expresar opiniones y emitir juicios. Trabajar este nivel requiere que los 

estudiantes desarrollen habilidades como: 

 

 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho de una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Analizar la intención del autor. 

 

 

Estrategias para la producción de textos y/o expresión oral 

 

1. Proceso de planificación 

 

A este proceso se le llama también proceso de reflexión o preescritura. Para 

Hayes (1006) este proceso es como un diálogo interno entre el escritor y su 

potencial lector. Planificar significa realizar una serie de actividades que se 

realizan antes de escribir; es como hacer la tarea en un nivel abstracto, antes de 
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hacerla en un nivel concreto (Salvador 2008). Corresponden a este proceso los 

siguientes subprocesos u operaciones. 

 

Operación o 
subproceso 

 
Significado 

 
Pregunta que ayuda 

La selección del tema Identificación de la 
idea a desarrollar. 

¿Qué quiero comunicar / 
escribir? 

Establecimiento de 
propósito u objetivo 

 ¿Por qué / Para qué /  A 
quién voy a comunicar? 

Elección del tipo de 
texto a producir 

Depende del objetivo 
y del lector  

 

Generación de ideas o 
contenido 

Búsqueda de 
información 

¿Qué sé acerca de ……? 
¿Qué información me 
falta? 
¿Dónde pudo 
encontrarla? 

Selección y 
organización del 
contenido 

Organización de 
datos para 
presentarlos 

¿Cómo lo voy a 
presentar? 

 

2. Proceso de textualización 

 

Este proceso corresponde a la elaboración del texto. El escritor textualiza, escribe 

sus ideas, les da secuencia. En este proceso el escritor despliega sus habilidades 

lingüísticas pues debe elegir el vocabulario a emplear y su ortografía, la 

construcción morfológica y sintáctica, para dotar al texto de la coherencia y la 

cohesión necesarias. En este momento cobran gran importancia la creatividad e 

imaginación, que confieren características específicas a cada producción.  

La primera versión escrita suele llamarse “versión en borrador”. Viene a ser para 

la escritura lo que el boceto es a la obra de arte; puede tener más de una versión. 

Sin embargo, llamarla simplemente borrador distorsiona su verdadero significado. 

Es necesario desarrollar sensibilidad respecto a las versiones en borrador porque 

son evidencias que muestran el proceso de construcción del texto; son insumos 

valiosos para evaluar objetivamente los progresos. Comentar algunos borradores 

ayuda a abordar aspectos lingüísticos formales; los escritores famosos comienzan 

haciendo borradores, que pulen y perfeccionan, hasta llegar a la obra final que es 
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la que difunden.  Lo importante es que la versión final reúna las condiciones de 

calidad esperadas. 

 

 

3. Proceso de revisión    

 

Etapa muy valiosa que permite identificar debilidades, desde la lectura y relectura 

del texto producido. Es en realidad un proceso de autoevaluación y 

metacognición, que permite reflexionar sobre la coherencia, cohesión y legibilidad 

del texto; corresponde también la toma decisiones para mejorarlo a fin de que 

responda a su finalidad. Tener presente que se escribe para ser leído por otro 

incrementa la motivación para hacerlo eficientemente. Como consecuencia de 

este proceso se decide la nueva versión o versiones que repiten el mismo 

proceso.  

Permite llegar a la versión final del texto, con todas las mejoras de las debilidades 

detectadas. Finalmente se incluyen las ilustraciones o imágenes necesarias, se 

ajusta el formato y el texto queda listo, editado para su socialización.   

En esta etapa tienen lugar interesantes procesos de reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua al realizarse en situaciones de comunicación 

auténtica. Se fortalece también el sentido crítico al brindar oportunidad para 

evaluar con objetividad los logros y las debilidades. 

 

 

EVALUACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS  

 

La evaluación es, quizás, el más importante de todos los procesos 

involucrados en la educación, sobre todo en la Educación Básica Regular. 

De acuerdo a fuentes oficiales una competencia es un saber actuar en 

un contexto particular de manera pertinente movilizando y combinando para 

ello capacidades, conocimientos y actitudes con la finalidad de resolver un 

problema o lograr un determinado objetivo. Es obvio entonces que si en la 

escuela hacemos que los estudiantes desarrollen competencias, entonces 

tenemos que evaluar competencias. 
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Es así que la competencia se ubica en un plano de actuación, del saber 

hacer sobre el saber que es el conocimiento. Lo fundamental aquí es que los 

estudiantes sepan cómo hacer para resolver un problema haciendo uso de 

todo lo aprendido en la escuela. No se trata ya entonces de solamente 

saber, como era antes, es decir que los estudiantes debieran demostrar que 

sabían. Ahora se trata de demostrar que sí saben hacer.  Es por ello que la 

evaluación se debe enfocar en este sentido.  Evaluar el desempeño, la 

actuación, el hacer, el actuar. Esto no resta importancia a los conocimientos, 

puesto que mientras más tenga de estos, más posibilidades de éxito tendrán 

en su desempeño. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de competencia comunicativa en los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 22 San 

Luis Gonzaga – Jaén, es alto 63,3%. 

 

2. El nivel de capacidad de organización de ideas en los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y 

Alegría 22 San Luis Gonzaga – Jaén, es alto el 62,2%. 

 

3. El nivel el nivel comprensión de información, en los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 22 

San Luis Gonzaga – Jaén, es medio,  49%.  

 

4. El nivel de producción y expresión de textos en los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 22 

San Luis Gonzaga – Jaén es medio, 46,9%. 

 

5. El programa curricular del área de comunicación basado en el enfoque 

comunicativo textual, principios cognitivos y en la pedagogía ignaciana 

permite desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y 

Alegría 22 San Luis Gonzaga – Jaén. 
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SUGERENCIAS 

 

 

1. Al Director de la Institución Educativa Fe y Alegría 22 San Luis Gonzaga, 

conocer los resultados de la presente investigación y promover su 

aplicación en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje porque 

contribuye a mejorar la competencia comunicativa. 

 

2. A los docentes de la Institución Educativa Fe y Alegría 22 San Luis 

Gonzaga, enriquecer y aplicar el programa curricular porque mejora la 

competencia comunicativa en los estudiantes.  

 

3. A los docentes de la Institución Educativa Fe y Alegría 22 San Luis 

Gonzaga, comunicar a docentes de otras instituciones el informe de la 

presente investigación para sensibilizar y poner en práctica capacidades 

lingüísticas para mejorar la competencia comunicativa en los estudiantes.  
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ANEXOS 

Base de datos 

 

Base de Datos alumnos del 
quinto grado de secundaria 
I.E. San Luis Fe y Alegría 

22" 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 4 3 3 3 1 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 

2 1 3 2 4 3 2 4 3 5 4 2 4 5 4 2 4 4 4 

3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 2 3 

4 4 2 2 2 2 2 5 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 

5 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 5 

6 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 4 3 5 3 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 4 5 4 

8 3 3 4 2 5 4 2 2 2 4 2 2 1 3 2 3 5 3 

9 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 

10 5 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

11 4 2 2 2 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 2 2 2 3 

12 4 3 5 2 3 4 2 5 2 3 2 2 3 2 2 2 4 5 

13 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 

14 4 3 4 5 2 3 4 3 3 5 4 3 4 5 3 2 2 3 

15 4 3 2 2 2 5 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 5 

16 4 3 3 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 2 2 2 4 

17 5 4 2 2 5 4 5 3 3 3 3 3 5 5 2 2 2 5 

18 4 4 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 

19 4 5 5 5 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 

20 5 5 2 2 2 4 4 4 2 5 2 5 2 4 2 3 3 5 

21 4 3 2 5 5 3 3 1 3 4 5 1 3 4 5 3 5 4 

22 5 3 2 4 2 5 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 5 

23 4 4 5 5 2 4 2 3 3 5 5 4 4 2 3 5 4 3 

24 4 4 4 2 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 

25 4 4 5 5 2 2 2 5 2 3 2 2 5 4 5 5 5 3 

26 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 

27 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 2 2 2 2 3 

28 4 4 5 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 

29 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 

30 4 5 1 3 2 5 3 2 2 2 3 5 3 3 3 3 2 4 

31 5 5 3 5 3 2 3 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 5 

32 5 5 4 5 2 2 3 3 3 2 2 5 3 3 2 3 4 5 

33 4 4 4 3 2 5 5 2 3 1 2 3 3 3 3 1 5 4 

34 5 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 5 3 4 2 2 2 5 

35 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 

36 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3 3 4 3 3 5 2 3 5 

37 4 5 4 5 3 5 3 5 4 5 5 5 2 3 4 3 2 4 

38 4 5 3 2 5 2 2 2 2 2 5 5 2 3 2 2 2 2 

39 3 4 3 4 2 5 5 3 2 5 3 2 3 3 3 3 3 4 

40 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2 4 

41 3 4 5 2 3 2 4 2 4 2 2 2 5 5 2 2 5 3 

42 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 2 

43 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 3 3 2 5 4 

44 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 

45 5 4 5 5 3 3 4 5 4 5 4 5 5 2 2 3 3 2 

46 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 
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47 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 

48 2 2 3 2 5 5 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 5 

49 4 2 5 5 4 4 2 2 2 2 3 5 3 5 3 3 2 5 

50 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 5 

51 4 5 3 2 4 2 3 3 4 1 5 2 2 2 4 4 2 2 

52 4 3 5 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 

53 4 3 2 2 5 5 5 5 5 4 2 5 2 2 2 2 2 2 

54 3 3 3 5 5 3 2 3 4 2 5 4 5 4 3 2 5 2 

55 4 3 3 2 3 3 4 2 4 2 5 5 4 4 3 2 2 4 

56 4 2 2 3 5 5 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 2 5 

57 4 3 2 5 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 4 

58 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 

59 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 

60 4 3 2 5 5 2 4 5 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 

61 4 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 

62 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 5 3 

63 4 2 3 3 3 2 4 4 4 5 5 2 5 2 5 2 2 2 

64 4 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 2 

65 4 3 3 5 3 2 5 4 4 5 2 4 3 3 4 3 2 2 

66 5 2 2 3 5 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

67 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 

68 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 2 

69 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 5 

70 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 

71 2 3 3 5 2 3 4 3 5 3 5 5 4 2 5 3 4 2 

72 3 5 3 5 5 4 4 5 5 3 5 2 2 5 2 5 2 5 

73 4 3 3 3 5 2 2 4 4 3 2 2 5 2 3 3 2 4 

74 3 3 3 5 2 5 4 3 2 3 5 4 5 5 4 2 2 4 

75 5 5 3 4 5 2 3 3 4 2 2 3 4 5 5 2 2 5 

76 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 

77 5 5 5 3 3 2 2 2 2 3 5 4 5 5 5 2 4 5 

78 5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 2 5 2 

79 4 5 3 5 5 2 5 2 2 2 5 2 2 2 4 2 5 2 

80 3 5 3 3 2 5 5 2 5 2 5 2 5 5 2 2 5 5 

81 4 3 3 3 2 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 2 5 

82 3 5 5 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 

83 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 5 2 2 5 2 5 2 

84 3 3 5 4 2 4 3 5 2 2 2 3 5 2 2 2 2 4 

85 5 5 3 2 2 5 5 4 2 3 5 5 4 4 4 5 5 2 

86 2 2 2 2 2 5 5 4 2 5 5 5 5 5 3 2 5 5 

87 2 2 2 2 2 5 2 3 2 3 5 4 5 3 3 5 5 3 

88 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 3 4 4 2 2 

89 5 3 3 5 1 4 5 3 5 5 2 2 3 5 5 5 2 5 

90 3 2 2 5 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 4 2 

91 4 5 2 3 3 4 3 4 5 4 5 3 2 5 3 5 5 2 

92 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 5 5 5 

93 3 5 2 2 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 5 5 5 

94 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4 4 2 2 3 3 4 4 

95 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 2 2 5 

96 4 3 2 2 2 3 3 1 3 3 5 1 3 4 5 3 2 4 

97 2 2 3 2 2 5 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 5 

98 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 5 

 


