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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental determinar la 

influencia de la aplicación de estrategias didácticas en el logro de un mejor 

nivel de comprensión lectora, en los estudiantes de tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 15135- Las Lomas, distrito de 

Pacaipampa. Este trabajo se realizó con una metodología cuasi experimental, 

con grupos experimental y control, utilizando el instrumento de recolección de 

datos para verificar y comparar resultados y observar la problemática existente 

tanto en los estudiantes como en los docentes en el desconocimiento y falta 

de aplicación de estrategias de comprensión lectora. Es por este motivo que 

se decidió elaborar un programa de estrategias didácticas sobre la base la 

propuesta de Isabel Solé, verificables a través de constantes  observaciones. 

Los resultados del pos test permitieron verificar que las estrategias utilizadas 

se llevó a cabo logrando el propósito planteado en la investigación: mejorar el 

nivel de desarrollo de comprensión lectora.  

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DIDÁCTICA-LECTURA-

COMPRENSIÓN LECTORA  
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research is to determine the influence of the 

application of didactic strategies in achieving a better level of reading 

comprehension, in the students of third grade of primary education of the 

Educational Institution N ° 15135- Las Lomas, district of Pacaipampa . This 

work was carried out with a quasi-experimental methodology, with 

experimental and control groups, using the data collection instrument to verify 

and compare results and observe the problem existing in both students and 

teachers in the ignorance and lack of application of strategies of reading 

comprehension. It is for this reason that it was decided to develop a program of 

didactic strategies based on Isabel Solé's proposal, verifiable through constant 

observations. The results of the post test allowed to verify that the strategies 

used were carried out achieving the purpose set out in the research: to 

improve the level of reading comprehension development. 

 

KEY WORDS: DIDACTIC-READING-READING COMPREHENSION 

STRATEGIES 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación responde a la generalizada necesidad actual de leer 

y comprender aquello que se lee. Inmersos en la sociedad globalizada, con 

una precipitante renovación y propalación de la información existente, se torna 

un imperativo para todas las personas, en particular de los trabajadores, 

profesionales y futuros profesionales en educación,  fortalecer la capacidad 

lectora, que además de propiciar el desarrollo de la persona, fomenta el 

desarrollo de la sociedad en pleno. Frente a la abundante información y su 

excesiva difusión e intercambio surgen muchos individuos con dificultades que 

les impide comprender textos escritos de la misma manera que unos pocos. 

 

En los procesos de aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es una 

de las herramientas psicológicas más relevantes. En razón a ello el presente 

estudio tuvo como objetivo general: Diseñar y validar un programa de 

estrategias didácticas de Isabel solé para mejorar el nivel de comprensión 

lectora de los educandos del 3er grado de educación primaria de la institución 

educativa n° 15135, caserío las lomas, distrito Pacaipampa, provincia 

Ayabaca. Cuyos objetivos específicos son: Identificar los niveles de 

comprensión lectora; Aplicar  el programa de estrategias didácticas y; Validar 

el Programa de comprensión lectora. 

 

La investigación facilitó implementar estrategias didácticas de comprensión 

lectora, que permitieron a los estudiantes muestrales elaborar, organizar, y 

evaluar la información textual; adquirir estrategias cognitivas, metacognitivas y 

auto reguladoras de lectura que optimizaron su atención, memoria, 

comunicación y aprendizaje mejorando ostensiblemente el aprendizaje en 

todas las demás áreas curriculares. Así lo evidencian el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. 

 



 

 

10 

  

 

La investigación se estructura de tres capítulos. El primer capítulo aborda el 

análisis de objeto de estudio, referido a su ubicación contextual, evolución 

histórica tendencial y la metodología de orientación al estudio. El segundo 

capítulo acoge los antecedentes del estudio a nivel mundial, nacional y 

regional; un exhaustivo marco teórico sobre los dos variables de la 

investigación: las estrategias comprensión lectora y la comprensión lectora 

propiamente dicha, además de la teoría epistemológica y la terminología 

básica.  

 

Finalmente, el tercer capítulo incluye la presentación de los resultados del pre 

test, los del pos test, la discusión de resultados y la presentación propuesta de 

intervención. Asimismo, se agrega las conclusiones y sugerencias. Los anexos 

contienen las evidencias, los instrumentos utilizados y actividades propuestas, 

ejecutadas durante el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I  

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

INTRODUCCION 

Este capítulo tiene el objetivo de caracterizar y analizar al objeto de estudio y 

determinar la correspondiente problemática de la capacidad de comprensión lectora. 

Precisa el contexto de la Institución intervenida, acoge la caracterización 

sociocultural del caserío Las Lomas, distrito de Pacaipampa. Además, muestra una 

síntesis histórica del objeto de estudio, así como generalidades históricas 

tendenciales del mismo, la comprensión del abordaje educativo con respecto al 

desarrollo de la comprensión lectora en los contextos mundial, latinoamericano y 

peruano. Un tercer epígrafe aborda la problemática relacionada a la comprensión 

lectora en la institución educativa. Finalmente, se describe la metodología abordada 

en el presente estudio. 

1.2 UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El este epígrafe se analiza el espacio geográfico, económico y sociocultural 

del escenario en el que se circunscribe la Institución Educativa N° 15135 de Las 

Lomas de Pacaipampa. Contiene la caracterización situacional institucional que 

permite la identificación de su origen, problemática y configuración organizacional. 

1.1.1. ASPECTO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA 

El centro poblado de Las Lomas, jurisdicción del distrito de Pacaipampa, 

provincia de Ayabaca, departamento de Piura. 

El distrito de Pacaipampa pertenece políticamente a la provincia de Ayabaca, 

departamento de Piura. Fue creada en la época de la Independencia, cuando 

se realizó la división de la provincia de Ayabaca y Huancabamba. Su nombre y 

capital inicial fue Cumbicus, formalizado el 02 de enero de 1857. Durante el 

gobierno de José Pardo, se decretó por ley N° 362, del 23 de noviembre de 

1906, y se realizó el cambio de nombre de Cumbicus por el de Pacaipampa. 
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Finalmente, el 02 de enero de 1957, mediante ley, es elevado a categoría de 

distrito. 

Etimológicamente, proviene de dos voces quechuas, que es “pacae” especie 

frutal nativa, leguminosa con frutos alargados y “pampa”, que significa lugar 

plano. 

El distrito está constituido por la capital distrital y centros poblados, entre los 

que están Curilcas y Bellavista de Cachiaco, que son municipalidades 

delegadas y anexos. 

El distrito de Pacaipampa procede históricamente de la zona étnica cultural de 

los Guayacundos, de filiación jíbara, quienes vivían muy dispersos y se 

resistieron casi una centuria antes de ser sometidos parcialmente por los incas 

y articularse al imperio incaico, asimilando grandes cambios en el sistema de 

producción. Después de la conquista, el territorio incaico fue integrado a los 

dominios del rey de España y como recompensa por los servicios prestados se 

entregaron bajo la modalidad de encomienda, la tierra y la población indígena 

a los españoles. Es así que Francisco Pizarro, cedió a Bartolomé de Aguilar, el 

territorio de los Guayacundos de Ayabaca, adecuándose a los intereses 

propios de los caciques y a los intereses particulares del encomendero. 

Cada encomienda, y luego cada hacienda se manejó independientemente, 

utilizándose técnicas importadas de España acorde a la economía de mercado 

y reducidas técnicas locales en función de la economía de subsistencia. 

Durante y a fines de la colonia, el territorio de Ayabaca, formó parte de la 

Intendencia de Trujillo, destacando la gran propiedad hacendaria, como base 

económica, subordinando a las otras formas de tenencia de la tierra, sea esta 

parcelaria, de comunidad o mediana propiedad privada, influyendo en la vida 

cotidiana de la población. La gran propiedad, demandó de mayores 

excedentes de capitales y generación de riqueza, circulando y articulándose el 

poder económico, político, militar, eclesiástico y social, en un reducido número 

de familias tanto de la sierra como de la costa, hegemonizando socialmente la 

región nor peruana. Las mejores tierras, las haciendas y estancias estuvieron 
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en poder de la minoría de blancos y las tierras ubicadas en zonas de 

«montaña» fueron distribuidas a indios y mestizos. Luego surgió la presencia 

de una nueva generación que comenzó a acceder a la tierra arrendando o 

comprando, pequeñas, medianas y aun grandes haciendas, de acuerdo a su 

capacidad económica, desplazando paulatinamente a los hacendados 

colonialistas. 

Esta dinámica, se mantuvo durante la República, en cuyo período la 

articulación territorial ha estado vinculada al poder obtenido en la propiedad de 

la tierra, convirtiendo a las haciendas en comunidades campesinas bajo 

distintas coyunturas. Algunos arrendatarios o colonos adquirieron algunas 

haciendas, y otras se mantuvieron hasta la Reforma Agraria en 1969, 

constituyéndose entre este año y 1980, en Comunidades Campesinas y 

Cooperativas Agrarias de Producción (Saguma, 2004 citado por López, 2010) 

1.1.2. ASPECTO GEOGRÁFICO DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA 

El distrito de Pacaipampa está ubicado al sur de la Provincia de Ayabaca, 

Región Piura, República del Perú, al noreste de la Región. Limita por el Norte 

con los distritos de Ayabaca y Lagunas; por el Sur con los distritos de 

Yamango (Provincia de Morropón), Lalaquiz y Sapalache (Provincia de 

Huancabamba); por el Este con el distrito de Carmen de la Frontera (Provincia 

de Huancabamba) y por el Oeste con los distritos de Frías (provincia de 

Ayabaca) y Chalaco (Provincia de Morropón). Es uno de los diez distritos que 

forman la provincia de Ayabaca. 

Geográficamente se encuentra en la parte occidental de la cordillera de los 

andes de Piura, en la zona alta de la sub cuenca del río Quiroz, tributario del 

Río Chira, contando con varias micro cuencas y diferentes pisos ecológicos, 

un clima templado a frío, cuya temperatura varía entre 22 °C y 10 °C, la 

precipitación se presenta entre 600 y 1.500 milímetros (mm), y una altitud 

entre 950 y 3,800 metros sobre el nivel del mar (msnm). Cuenta con un área 

total de 981.5 km2, su capital se sitúa a 1,968 msnm, a 4º 59´13” de Latitud 
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Sur y a 79º39´74” de Longitud Oeste (Instituto de Gestión de Cuencas 

Hidrográficas - IGCH, 2 005). 

El acceso desde Piura como se describe, hasta Morropón es por vía asfaltada, 

a partir de Morropón hasta Pacaipampa es afirmada y generalmente en 

período lluvioso se deteriora dificultando el acceso. De Pacaipampa se toma la 

trocha carrozable, pasando por el centro poblado de Cumbicus Alto (capital 

histórica del distrito), luego se continúa a lomo de bestia por un lapso tres 

horas hasta llegar al caserío de Las Lomas. 

CUADRO N° 01 
MAPA DE PACAIPAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. ASPECTO ECONÓMICO DEL CASERÍO DE LAS LOMAS 

La pequeña producción familiar agropecuaria del Caserío de Las Lomas, es un 

sistema económico y modo de vida, que implica producción agrícola dentro de 

varias micro cuencas y pisos ecológicos, para el autoconsumo y a veces 

también para el mercado. Tiene una estructura y desempeño, compleja por la 

economía convencional, pero es la principal fuente de empleo e ingresos para 

casi toda la población. Es muy diversificada y está distribuida en el espacio y 
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en el tiempo, como estrategia de gestión de riesgos, con alto potencial de 

productividad y competitividad, aunque actualmente es de subsistencia. 

Los volúmenes de producción están en función de la disponibilidad de tierra 

para cultivo o para pastoreo, agua oportuna (de lluvia o riego), mano de obra 

familiar, y condiciones medio ambientales principalmente. 

En las zonas altas se cultiva principalmente ocas y ollucos y  se pastorea 

ganado vacuno y equino. En las zonas baja se  cultiva papa, trigo, oca, 

ollucos, habas, frijoles, ajos, maíz y pastos y, en las partes, bajas frejol, maíz, 

yuca, achira, arracacha y café asociado a plátano y frutales como granadilla y 

cítricos, caña de azúcar y pastos. 

Algunos cultivos, son producidos en todos los pisos ecológicos, así algunas 

familias cuentan con huertos familiares donde cultivan hortalizas, y algunas 

plantas medicinales y aromáticas. 

Predomina el uso de mano de obra familiar y el intercambio de fuerzas, así 

como el uso de herramientas como palanas, machetes, barretas, barretón y 

barreta. La tracción animal se utiliza para al movimiento de tierras, para cargar 

madera y leña, para mover el trapiche (utilizado para moler la caña de azúcar), 

y además para el transporte de productos. Principalmente se utilizan semillas 

nativas o aquellas muy adaptadas a la zona (naturalizadas), las cuales son 

seleccionadas y conservadas en cada campaña por cada familia, 

eventualmente se introducen semillas certificadas. Las siembras se hacen al 

voleo y piquete según el cultivo, Los deshierbos se hacen con lampa. 

La ganadería se desarrolla en función a la disponibilidad de pastos cultivados, 

rastrojos de cosechas y pastos naturales. 

El ganado vacuno es el de mayor importancia, por ser considerado más 

rentable y es criado de manera extensiva. También se practica las crianzas 

menores en base a ovinos, cerdos, cuyes y aves de corral. 

La crianza de equinos (mayormente caballos y mulas) es igualmente 

importante por usarlos como bestias de carga y medio de transporte. 
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La Oficina de Desarrollo Rural de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa, ha 

sectorizado el territorio en 09 micro cuencas, con fines de promoción del 

desarrollo local, de acuerdo a las actividades económicas agropecuarias 

predominantes y al papel articulador de los centros poblados. 

1.1.4. ASPECTO SOCIO CULTURAL DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA 

El distrito cuenta con una población de 24 760 habitantes, datos según Censo 

2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2007) y el 

caserío Las Lomas específicamente tiene 427 habitantes, con una densidad 

de 25.23hab/km2 y forma de uno de los 112 caseríos que divididos en 9 micro 

cuencas del distrito de Pacaipampa. 

En el caserío no se percibe estratos sociales sino grupos etarios o de género, 

es decir, la población se “agrupa” en varones, mujeres, jóvenes, adultos y 

niños. Los varones, jóvenes y adultos, están dedicados a labores agrícolas, 

mientras que las mujeres a labores del hogar y específicamente a tareas como 

transporte de leña, elaboración de quesos y atención ganadera. Las mujeres 

participan también en la ejecución de las labores agrícolas como son siembra, 

deshierbo, riego y cosecha. 

En el caso de los niños, normalmente tienen a cargo el transporte de agua al 

hogar y alimentos hacia los campos de cultivo donde trabajan sus padres, el 

pastoreo y cuidado de los animales. Su inmersión en el campo laboral es 

desde muy temprana edad, los niños de 10 a 11 años ayudan en el deshierbo 

o arriando a las bestias de carga, lo que hace que muchos descuiden las 

actividades educativas o se retiren del colegio. 

La mujer recientemente viene cumpliendo algún rol las actividades 

económicas, productivas y sociales, muchas veces a costa de oportunidad de 

acceso a la educación. 

Por otro lado, Pacaipampa cuenta con organizaciones o redes sociales tales 

como los Comités Conservacionistas, Asociación de Productores 

Agropecuarios, y el Vaso de Leche. 
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Los Comités Conservacionistas, están abocados a la producción de plantones 

de diferentes especies para recuperar la cubierta verde de los diferentes pisos 

ecológicos con que se cuenta en Pacaipampa, estos comités en número de 56 

cuentan con un comité directivo, y el apoyo de la municipalidad, quien brinda 

semillas de diferentes especies y asistencia técnica; su objetivo es mejorar la 

calidad de vida del distrito; en esta actividad también participan los socios de 

cada Asociación de Productores Agropecuarios (APAGROP) 

Las APAGROPS, son organizaciones de productores tanto de café como de 

caña de azúcar, cada una de estas organizaciones cuenta con un promedio de 

45 socios los que producen la caña y/o café, para a partir de ellos generar una 

empresa de producción, en el caso de la caña se extrae la panela granulada, 

en el caso del café se obtiene un café orgánico de primera calidad en ambos 

casos para la exportación. 

El comité del Vaso de Leche, cuenta con esta organización cada uno de los 

112 caseríos del distrito y en ellos se inscriben temporalmente las mujeres que 

son madres de familia con hijos menores de 6 años. 

En el seno del caserío de Las Lomas se ubica uno de los mejores atractivos 

turísticos de Pacaipampa, las Ruinas del cerro del Shaire, el mismo que está 

cubierto por un sistema de andenería y una serie de restos arqueológicos que 

pertenecen a una ciudadela inca que se entiende en la cumbre, de forma 

rectangular, esperando aún ser investigada. 

Las Lomas cuenta con un centro educativo que brinda servicio en los niveles 

de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, con aulas de material noble, sin 

embargo aún existe la necesidad de mejorar y ampliar el número de aulas, 

puesto que los niños estudian en aulas deterioradas, además de la falta de 

mobiliario y de material didáctico. También existen otras dificultades como el 

ausentismo de alumnos, principalmente porque son considerados como mano 

de obra para realizar trabajos agropecuarios y la lejanía a los centros 

educativos. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15135 “LAS LOMAS” 

 

La Institución Educativa N° 15135 de Las Lomas de Pacaipampa, inicia su 

vida institucional, según Resolución Zonal Nº 965, del 14 de marzo de 1974, 

gracias a la gestión de la profesora Olga Velazco Correa, brindando servicio 

en el nivel de Educación Primaria. Su primera directora fue la misma docente 

gestora de su creación, luego de ella han transcurrido muchos docentes 

ejerciendo el cargo. 

 

En el año 2012 amplía sus servicios en Educación Inicial con la misma razón 

social. Al año siguiente, el director de aquel entonces profesor Edwin 

Meléndez Sánchez, solicitó el anexo a la Institución Educativa “César Vallejo 

Mendoza” de Palo Blanco pidiendo el nivel Secundaria, solicitud que fue 

aceptada. 

 

Actualmente cuenta con infraestructura propia, construida con material noble y 

con material rústico, en un área de 2998m2. Posee 06 aulas pedagógicas, 02 

ambientes para cocina. Brinda sus servicios en el horario de la mañana y bajo 

la dirección del licenciado Héctor Eli Córdova Pintado. El mobiliario consiste 

en mesas y sillas. Ha sido atendida con materiales educativos que proporciona 

el Ministerio de Educación, como libros y un kit de materiales para el área de 

Ciencias y ambiente. 

La población estudiantil está dividida en los tres niveles de atención: Inicial, 

Educación, Primaria y Secundaria, cuya información se da a conocer en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO № 02 

ESTUDIANTES 2018 – IE N° 15135 - LAS LOMAS 

NIVEL AULA/GRADO 
ESTUDIANTES 

M H 
SUB 

TOTAL 
 

TOTAL 

INICIAL 

3 años 00 03 03  

21 4 años 03 06 09 

5 años 02 07 09 

PRIMARIA 

1° 02 04 06  

 

82 

2° 08 10 18 

3° 08 09 17 

4° 09 08 17 

5° 05 05 10 

6° 08 06 14 

SECUNDARIA 

1° 03 07 10 

 

31 

2° 02 04 6 

3° 05 08 13 

4° 01 01 2 

TOTAL 101 79 180 134 

1.    

FUENTE: Nómina de matrícula 2018. 

 

La Institución Educativa N° 15135 de Las Lomas de Pacaipampa que 

cuenta con 82 niños y niñas del nivel de Educación Primaria, atendidos por 

cuatro docentes y el apoyo de los padres de familia, pues algunas madres de 

familia son beneficiadas con el programa social “Juntos”, que de alguna 

manera articula la familia y la escuela. 

La IE presenta limitaciones como son material necesario para 

desarrollar estrategias de comprensión lectora, pues los estudiantes provienen 

de hogares de condiciones económicas muy humildes. 
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CUADRO № 03 
DOCENTES DE LA IE N° 15135 - LAS LOMAS 

NIVEL AULA/GRADO 
DOCENTES 

M H 

INICIAL 

3 años 
 

01 
 

-- 4 años 

5 años 

PRIMARIA 

1°  
-- 
 

 
01 

 2° 

3° 
-- 01 

4° 

5° 
01 

 
-- 
 6° 

SECUNDARIA 1° - 2° - 3° - 4° - 5° -- 
 
 

4 

TOTAL 02 06 
2.    

FUENTE: CAP I. E. N° 15135 

 

No obstante, como cualquier otra institución, ésta enfrenta su propia 

problemática. En la Institución Educativa N° 15135 de Las Lomas de 

Pacaipampa, lugar donde se desarrolló la investigación, se observa el bajo 

nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes de tercer grado de 

primaria, reflejado en la dificultad que tienen para la lectura, muchos de los 

estudiantes parafrasean las palabras y se les dificulta analizar el texto leído, 

es decir, no comprenden lo que leen, además se detectó que los estudiantes 

muestran poco interés por la lectura y la consideran como un proceso natural 

por el que ya saben hacer y que no necesitan practicar para mejorarla. 

Igualmente estos estudiantes, presentan dificultades en el desarrollo de 

habilidades de descodificación y escasez de vocabulario, que impiden la 

comprensión de los significados de las palabras para la interpretación de 

textos, y poco uso del diccionario cuando desconocen el significado de un 
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término. Del mismo modo, se evidencia el desconocimiento de estrategias y 

técnicas de comprensión lectora, falta de instrumentos que sirvan para medir 

la capacidad de comprensión lectora dentro de los estudiantes por parte del 

docente. 

Además es evidente el poco uso de estrategias didácticas dentro del proceso 

educativo en la institución intervenida. El personal docente prefiere seguir a 

espaldas de este hecho trascendental. Prefieren ignorar que las estrategias 

didácticas ponen a disposición de profesores y estudiantes eficientes 

herramientas de enseñanza o aprendizaje que activan diversos procesos 

mentales y permiten desarrollar un aprendizaje autónomo y constructivo, 

negándoles ejercer su postura crítica. 

 

SINTESIS 

El objeto de la presente investigación tiene por contexto situacional al distrito de 

Pacaipampa, localidad netamente andina, basada en una actividad económica 

agrícola y ganadera, con incipiente soporte técnico, pero una vasta y rica fuente 

histórica y arqueológica. A pesar de las limitaciones, por su ubicación geográfica con 

respecto a la capital provincial y regional, práctica un fuerte sistema organizativo, 

como lo prueba los distintos comités existentes. Educativamente, el analfabetismo es 

predominante en la mayoría de la población, especialmente en las mujeres. Algunos 

padres muestran cierto interés por que sus hijos estudien y mejoren las condiciones 

educativas. Las instituciones educativas presentan múltiples limitaciones de 

infraestructura, material didáctico y tecnología. 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Este epígrafe trata sobre el objeto de estudio y las principales manifestaciones 

del problema planteado en el devenir histórico, así como el abordaje de la 

comprensión lectora desde el contexto mundial hasta el institucional. El 

objetivo es visualizar el abordaje de la comprensión lectora en las realidades 

educativas mundial, latinoamericana y peruana, hasta llegar a la problemática 

en la institución. 
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1.2.1. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La comprensión lectora como objeto de investigación data desde principios del 

siglo pasado. Educadores y psicólogos (Huey 1908-1968; Smith, 1965), 

resaltaron la importancia de la lectura y se preocuparon de determinar lo que 

sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. 

A partir de entonces el interés por la comprensión lectora se ha intensificado, 

sin sufrir mayores cambios en sí mismo. Roser señala, “cualquiera que fuese 

lo que hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia 

o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar 

significado en un texto, es exactamente lo mismo”. Sin embargo, sí ha sido 

objeto de variaciones en cuanto a su concepción, obligando, en este sentido, 

el desarrollo de mejores estrategias de enseñanza. 

En la década de 70, las denominadas teorías de la Transferencia de 

Información con autores como La Berge y Manuels, refieren a la lectura como 

un proceso letra a letra, donde los lectores extraen el significado del texto 

impreso procesándolo de forma lineal, lo que permite transferir el significado 

de la página impresa a la mente. Cierto número de especialistas en la lectura 

postularon que la comprensión era directo de la decodificación (Fries, 1962), si 

los alumnos serán capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría 

lugar de manera automática. 

Posterior a estas décadas, otros teóricos formularon algunas objeciones a los 

supuestos básicos de las teorías antes expuestas, Sostenían que si bien los 

docentes centraban su actividad a la decodificación pero comprobaban que 

muchos  estudiantes seguían sin comprender el texto; la comprensión no tenía 

lugar de manera automáticamente. Las habilidades de inferencia y crítica no 

desarrollaban por cuando los profesores solo formulaban preguntas literales. 

Los docentes reaccionaron y comenzaron a formular al estudiantado 

interrogantes más variadas, en distintos niveles, según la taxonomía de Barret 

para la Comprensión Lectora (Climer, 1968). Pero pronto los profesores se 
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dieran cuenta de que esta práctica de hacer diversas preguntas era solo un 

medio de evaluar la comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. 

Entonces surgieron una serie de teorías bajo la denominación de 

Transaccionales, como las de Rosenblatt (1978) y Shanklin (1982), quienes 

ampliaron el concepto de las llamadas teorías interactivas. Cobró especial 

importancia al papel del lector y sus conocimientos previos en el proceso de 

lectura. El significado no está en el texto o en el lector. El significado se crea 

cuando los lectores y escritores se encuentran en los textos. 

Esta sucinta remembranza histórica de comprensión lectora visualiza la 

influencia del concepto de aprendizaje en su respectivo momento histórico. 

Las primera aluden a un lector pasivo, las segundas acogen la existencia de 

un mundo interno a lector, aquel que media la comprensión del texto y, las 

últimas, que crean un tercer espacio en la comprensión de textos, aquel que 

se crea entre el lector y el texto, al que se le agrega  el contexto. 

La presente investigación se enmarca dentro de los últimos planteamientos. 

La comprensión lectora tiene lugar en el espacio creado entre el lector y el 

texto en un contexto específico y en interacción con otros elementos 

significativos recogido como los saberes previos, la estructura y la dinámica 

del modelo de una concepción formativa de la lectura. 

1.2.2. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA EDUCACIÓN MUNDIAL 

Durante las últimas décadas se ha producido una notable expansión de la 

evaluación educativa en el nivel internacional, la cual se ha centrado 

básicamente en los estudiantes, específicamente, en comprensión lectora. Los 

resultados y los demás estudios concluyen en el grave problema que aqueja a 

la población escolar en cuanto a esta temática. 

Actualmente y tal como concluye la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 2000) es uno de los principales referentes en 

cuanto a educación y, a la vez, a la comprensión lectora, ésta representa hoy 

día uno de los problemas más importantes a resolver en el contexto mundial, 
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dado que aún en los países clasificados como de alto desarrollo, esta 

problemática está presente en el contexto de sus sociedades, tal es el caso de 

España, país donde el 51% de la población no es afecta a la lectura. 

Otro país altamente desarrollado donde está vigente esta misma problemática 

es los Estados Unidos de Norteamérica, ya que a decir de Gutierrez y Montes 

de Oca (?): “Más de una tercera parte de la población norteamericana tiene 

problemas de lectura, a tal grado que se estima que 60 millones de 

norteamericanos son analfabetos funcionales”. Las puntuaciones de 

comprensión lectora, sobre todo las habilidades de interpretar y sintetizar 

muestran una disminución notable entre los estudiantes de todos los niveles 

educativos, lo mismo sucede con el tiempo que los estudiantes le dedican a la 

lectura, que se ha visto reducido en más de un 6 % cada año durante un día 

normal en todos los niveles educativos” 

Con respecto a los países menos desarrollados que pertenecen a la OCDE, la 

problemática de la lectura es aún más grave, tal como lo revelan los informes  

de PISA, realizados recientemente por este organismo internacional y que nos 

muestra que 13 países miembros entre los que destacan México, Luxemburgo, 

Latvia, Rusia, Portugal, Grecia, Polonia, Hungría, Liechtenstein, Italia y la 

República Checa, presentaron índices de lectura significativamente muy por 

debajo del promedio estadístico de la OCDE. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2000), ha realizado por su parte diversas 

investigaciones al respecto entre sus países miembros. Estos estudios han 

demostrado que Japón tiene el primer lugar mundial con el 91% de la 

población que ha desarrollado el hábito de la lectura, seguido por Alemania 

con un 67% y Corea con un 65% de su población que tiene hábitos de 

lectura.” 

En atención a esta problemática, en España se viene investigando sobre las 

deficiencias en las habilidades básicas e imprescindibles para el adecuado 

proceso de aprendizaje como lo es la habilidad en comprensión lectora y la 
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expresión escrita, con la finalidad de elaborar modelos estratégicos para la 

mejora de la competencia comprensiva y expresiva de los alumnos, según lo 

afirma Hernández (2001). 

Mélen y Borreux, (1999), informan que Francia analiza el impacto de métodos 

que integran aspectos metacognitivos sobre la adquisición de competencias 

base en la comprensión lectora de estudiantes de secundaria con problemas 

de retraso leve y problemas de conducta. 

Sin embargo, Vassiliou (2011), sostiene que “La mejora de la competencia 

lectora fue uno de los objetivos europeos acordados en el plan de trabajo de 

2002: “Educación y Formación 2010”. En Mayo de 2003, el Consejo de 

Ministros adoptó el objetivo de reducir el índice de alumnos de 15 años con 

bajo rendimiento en lectura por lo menos en un 20% en el año 2010. Este 

objetivo no se consiguió; de hecho, los niveles de competencia lectora no 

mostraron una mejora significativa a lo largo de la última década. 

Vassiliou et … (2011) finaliza puntualizando, 

“Los resultados de la última encuesta sobre las destrezas lectoras 

llevada a cabo por el Programa para la Evaluación Internacional de 

los Alumnos (PISA) muestra que, uno de cada cinco estudiantes 

europeos de 15 años no ha adquirido las destrezas lectoras básicas. 

Este hecho constituye un verdadero problema para el futuro de la 

sociedad europea: los alumnos que abandonan la escuela sin ser 

capaces de comprender correctamente ni siquiera los textos más 

básicos, corren el riesgo de ser excluidos, no solo del mercado 

laboral, sino también de poder continuar su formación” 

Así pues, en varios estudios en el área de comprensión lectora, como lo afirma 

Rinaudo (2003), hay consenso entre las distintas líneas de investigación en 

considerar a la lectura como un rubro importante a ser estudiado, aun cuando 

no se ha visto gran avance en la resolución de los problemas en cuanto al 

nivel de comprensión lectora en el mundo. 
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1.2.3. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA REALIDAD EDUCATIVA 

LATINOAMERICANA 

Gutierrez & Montes de Oca et al. (2000), afirma que: a nivel de América Latina 

y el Caribe, diversos estudios realizados entre 1998 y 1999 y publicados en el 

año 2000, dan a conocer cuál es la situación de las habilidades lectoras de los 

estudiantes de educación básica en esta región del mundo. 

El total de investigaciones coincide en alertar sobre el estado crítico en que se 

encuentran millones de estudiantes latinoamericanos y caribeños en materia 

de lectura. De 13 países que participaron en estas investigaciones se concluyó 

que con excepción de Cuba país que cuenta con los porcentajes más altos de 

lectura en sus estudiantes de nivel básico, los 12 países restantes presentan 

bajos niveles generalizados de lectura entre sus estudiantes. 

En lo que respecta a los países más atrasados en hábitos de lectura, México 

ocupa el penúltimo lugar mundial, de 108 países evaluados con un promedio 

de 2% de la población que cuenta con hábitos permanentes de lectura.  

Mariana Alvarado (2008), reconoce que en México la práctica docente y las 

clases ofrecidas en los primeros años han topado con un problema lo 

suficientemente significativo como para que pase inadvertido: los/las 

alumnos/as ingresan a la universidad con escasas habilidades de 

comprensión lectora. 

A este panorama desolador se suman también otros estudios que revelan que 

en países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador los 

índices de lectura en la población en general han disminuido drásticamente en 

los años recientes. 

Venezuela ha reconocido que si se compararan las capacidades lectoras de 

sus estudiantes con sus similares de Finlandia o de los Estados Unidos, un 

90% de los jóvenes venezolanos quedarían muy por debajo de las 

capacidades de lectura adquiridas por los finlandeses y los norteamericanos 

en la actualidad. 
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En Colombia, la realidad parece no ser distinta, a decir de Clavijo, Maldonado 

& Sanjuanelo (2011), al respecto de nuestro tema de estudio: 

“la problemática … se refleja en la escasa comprensión lectora, 

manejada por los estudiantes, convirtiéndose esta en un grave 

problema para la educación, por ser parte fundamental en la 

comprensión de las ideas que se expresan en los distintos textos, 

los resultados en lectura indican que el 47% de los estudiantes se 

encuentra por debajo del nivel mínimo aceptable según los 

estándares de (PISA), es decir, estos niños y jóvenes reconocen 

las ideas principales de los textos, establecen algunas relaciones y 

hacen interpretaciones sencillas, pero tienen dificultades para 

comprender textos complejos e información implícita, para 

comparar y contrastar ideas y asumir una posición crítica y 

argumentada sobre las mismas” 

CUADRO N° 04 

 

FUENTE: OECD, PISA 2013. 

El cuadro muestra los puestos en los que quedaron los países 

latinoamericanos según los resultados en comprensión lectora del examen 

PISA 2013. Ocho de los nueve evaluados ocuparon los últimos puestos, entre 

el puesto 49° (Chile) y el 65° ocupado (Perú), con puntajes que oscilan entre 

441 y 384 respectivamente. 
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1.2.4 LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA RELIDAD EDUCATIVA NACIONAL. 

En actualidad nacional, se observa que la mayoría de los estudiantes, leen 

muy poco o casi nunca leen libros y cuando leen lo hacen con muchas 

dificultades y deficiencias en la comprensión lectora. La manifestación de los 

expresado se muestran en los estudios realizados en el nivel de medición de 

la calidad educativa a nivel internacional de Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes (PISA, 2001), donde el Perú obtuvo el penúltimo 

lugar en comprensión lectora, es decir, los alumnos no saben leer, ni 

comprender lo que leen. 

Tal como se comenta en el epígrafe anterior, en las últimas evaluaciones 

internacionales PISA y la UNESCO se observa el bajo nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes peruanos. Los resultados indican que el 65% de los 

niños se encuentran en el nivel 0 es decir no saben obtener información, 

interpretar y reflexionar sobre el texto. La evaluación de la calidad de 

educación, se expresa que el 75% de los niños de cuarto grado se ubican en 

el nivel 0 es decir no tienen comprensión lectora ni práctica metalingüística. 

Los resultados de la evaluación PISA 2013, se observan en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO № 05 

 RESULTADOS DE EVALUACIÓN PISA 2013 
 

PUESTO PAÍS LECTURA 

1 Shanghai-China 570 

2 Singapur 542 

3 Hong Kong-China 545 

4 Taipei 523 

5 Corea del Sur 536 

26 OCDE 496 

66 Perú 384 

FUENTE: OECD, PISA 2013. 
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Por otro lado, los centros superiores de formación docente no incorporan en 

sus currículos enfoques más próximo al desarrollo del niño; concretamente, al 

período de los primeros siete años, cruciales para su formación como lector. 

No existe información o investigaciones referidas a cómo los niños aprenden o 

adquieren la capacidad lectora  

Del mismo modo, las prácticas tradicionales, muy comunes en muchos 

docentes, son factores que condicionan el fracaso de lectores activos y 

reflexivos desde la educación inicial, convirtiéndose en agentes generadores 

de estudiantes universitarios y profesionales con mínimos hábitos de lectura. 

1.2.5. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA REALIDAD EDUCATIVA REGIONAL 

La realidad educativa de la región Piura tiene como referentes estadísticos a 

los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015 publicados por el 

Ministerio de Educación (MINEDU 2018). En dichos resultados, Piura se ubica 

en el puesto ocho. El 5% se encuentran en el nivel inicio (El estudiante no 

logró los aprendizajes esperados para el III ciclo. Solo logra realizar tareas 

poco exigentes respecto de lo que se espera para este ciclo. Se encuentra en 

una fase inicial del desarrollo de sus aprendizajes), el 43,2% en proceso (El 

estudiante solo logró parcialmente los aprendizajes esperados al finalizar el III 

ciclo. Se encuentra en camino de lograrlo, pero todavía tiene dificultades) y el 

51,8% en satisfactorio (El estudiante logró los aprendizajes esperados para el 

III ciclo y está preparado para afrontar los retos de aprendizaje del ciclo 

siguiente). Cifras que ubica a la región por encima del promedio nacional  

No obstante los últimos resultados de la ECE, los índices demuestran que si 

bien se está mejorando con relación a los resultados de años anteriores, aún 

no ha alcanzado las metas óptimas o ideales. Casi la mitad de estudiantes no 

están en condiciones de afrontar los desafíos de siguiente ciclo de estudios, 

es decir, casi el 50% de estudiantes de la región no comprenden lo que leen 

en los niveles requeridos: inferencial o crítico. 

Por otro lado, al interior de la región existen UGELs con resultados 

alarmantes, como Huarmaca, Huancabamba y Ayabaca, que tienen solamente 
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18.8%, 30.6% y 31.1% respectivamente en el nivel satisfactorio  en 

comparación con las UGELs de Sullana, Morropon y Piura con 67.5%, 62.1% 

y 61.5% respectivamente en el nivel aludido. 

Es necesario también resaltar las diferencias existentes entre el área urbana 

con 57.2% y el área rural con 27.4% de estudiantes ubicados en el nivel 

satisfactorio y entre las gestión estatal y no estatal, en la primera el 48.0% 

está en satisfactorio, mientras que en la segunda el 65,8% se ubica en el nivel 

ideal. 

CUADRO N°06 
RESULTADOS DRE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA- ECE 2015 

 

Región Competencias 
Niveles de logro 

En inicio En proceso Satisfactorio 

DRE Amazonas LECTURA 7,6 49,4 43,1 

DRE Ancash LECTURA 8,7 48,0 43,3 

DRE Apurímac LECTURA 10,7 53,1 36,2 

DRE Arequipa LECTURA 1,9 32,9 65,2 

DRE Ayacucho LECTURA 5,2 46,6 48,3 

DRE Cajamarca LECTURA 8,6 54,3 37,1 

DRE Callao LECTURA 1,8 33,5 64,7 

DRE Cusco LECTURA 6,4 44,8 48,8 

DRE Huancavelica LECTURA 6,9 57,0 36,1 

DRE Huánuco LECTURA 13,4 54,7 31,9 

DRE Ica LECTURA 2,6 39,2 58,2 

DRE Junín LECTURA 3,9 44,4 51,7 

DRE La Libertad LECTURA 7,6 49,9 42,5 

DRE Lambayeque LECTURA 5,2 48,2 46,6 

DRE Lima 
Metropolitana 

LECTURA 2,5 36,3 61,2 

DRE Lima Provincias LECTURA 2,5 43,2 54,3 

DRE Loreto LECTURA 31,2 50,7 18,1 

DRE Madre de Dios LECTURA 5,6 54,5 40,0 

DRE Moquegua LECTURA 1,1 25,0 73,9 

DRE Pasco LECTURA 7,9 45,2 46,9 

DRE Piura LECTURA 5,0 43,2 51,8 

DRE Puno LECTURA 3,3 46,1 50,6 

DRE San Martín LECTURA 10,5 52,8 36,7 

DRE Tacna LECTURA 1,2 20,7 78,1 

DRE Tumbes LECTURA 5,5 51,3 43,3 

DRE Ucayali LECTURA 14,1 56,9 29,0 

Fuente: MINEDU. Muestra de Control 2015. Segundo de Primaria. 
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Se aborda esta realidad porque contienes una habilidad básica clave para el 

desarrollo de la región y del país. Necesitamos niños que comprendan lo que 

leen pues si no lo hacen ahora, en el futuro no podrán ser analíticos ni tendrán 

capacidad crítica, lo que sería muy grave, para el crecimiento de la sociedad. 

Mientras más altas sean las expectativas académicas de los estudiantes, 

mayor podría ser su rendimiento. Estudiantes con altas expectativas suelen 

tener una mayor motivación para aprender y se involucran más con la escuela. 

1.2.6. ESTADO DEL PROBLEMA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

En el ámbito institucional, las dificultades en la lectura compresiva son 

recurrentes y homogéneas. Los estudiantes no tienen hábitos de lectura, 

desconocimiento en el manejo de estrategias de lectura y carecen de criterio 

de gusto, dedicación y capacidad para leer, lo se traduce en una baja 

comprensión lectora, ya que los alumnos leen por necesidad u obligación 

impuesta o por el requisito de aprobar en una asignatura. 

Uno de los hechos que coadyuva a la problemática expuesta es que los 

docentes no están capacitados técnico-didácticamente, no poseen los 

conocimientos disciplinares y las estrategias necesarias, para activar los 

procesos mentales de los estudiantes que les permita desarrollar el proceso 

lector en los niveles necesarios. Los docentes tampoco han asumido las 

variaciones que el proceso lector ha sufrido ante los recursos que ofrece la 

tecnología, impidiendo realizar actividades didácticas nuevas y de gran 

atractivo para los estudiantes. Lo descrito se evidencia en los diseños de 

sesiones, los recursos e instrumentos elaborados y los reactivos utilizados. 

También se ha detectado que los estudiantes no valoran la fluidez, la 

seguridad, la colaboración en la comprensión de textos, a través de 

metodologías participativas y entretenidas. Con respecto a las estrategias de 

comprensión de textos es evidente que el docente no entiende la real 

dimensión respecto a la importancia de la aplicación de actividades 

alternativas para mejorar las estrategias de comprensión de textos en los 

niños y que son factibles de desarrollar en el tiempo. 
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CUADRO N° 07 

MI ESCUELA 

Niveles de Logro Número Porcentaje 

SATISFACTORIO: El estudiante logró los aprendizajes 
esperados para el III ciclo y está preparado para afrontar los 
retos de aprendizaje del ciclo siguiente. 

1 - 

EN PROCESO: El estudiante solo logró parcialmente los 
aprendizajes esperados al finalizar el III ciclo. Se encuentra 
en camino de lograrlo, pero todavía tiene dificultades. 

4 - 

EN INICIO: El estudiante no logró los aprendizajes 
esperados para el III ciclo. Solo logra realizar tareas poco 
exigentes respecto de lo que se espera para este ciclo. Se 
encuentra en una fase inicial del desarrollo de sus 
aprendizajes. 

4 - 

FUENTE: ECE 2015 

 

De modo parecido a los resultados regionales, en el ámbito institucional se 

replica la problemática en la capacidad de comprensión lectora. Así lo 

determinan los resultados de la evaluación censal llevada el año 2015, en la 

que de nueve estudiantes evaluados sólo 1 se ubica en el nivel satisfactorio 

(El estudiante logró los aprendizajes esperados para el III ciclo y está 

preparado para afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente.), cuatro, 

en el nivel En proceso (El estudiante solo logró parcialmente los aprendizajes 

esperados al finalizar el III ciclo. Se encuentra en camino de lograrlo, pero 

todavía tiene dificultades) y cuatro, En inicio (El estudiante no logró los 

aprendizajes esperados para el III ciclo. Solo logra realizar tareas poco 

exigentes respecto de lo que se espera para este ciclo. Se encuentra en una 

fase inicial del desarrollo de sus aprendizajes). 

Estos resultados que son el resultado de un bajo nivel de comprensión lectora, 

desinterés por la lectura, poca relación con sus pares, falta de identidad 

cultural e inserción a la sociedad, determinan la influencia del programa de 

estrategias didácticas de Isabel Solé para mejorar el nivel de comprensión 

lectora de los educandos del 3er grado de educación primaria de la institución 

educativa N°15135, caserío las lomas, distrito Pacaipampa, provincia 

Ayabaca- Piura, 2015. 
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SINTESIS 

En los últimos años, el estudio del proceso lector ha suscitado un interés creciente 

dentro del campo educativo. Los investigadores acuerdan en la problemática de la 

escasa comprensión lectora, manejada por los estudiantes, convirtiéndose esta en 

un grave problema para la educación, por ser parte fundamental en la comprensión 

de las ideas que se expresan en los distintos textos, los resultados en lectura indican 

que los estudiantes se encuentra por debajo del nivel mínimo aceptable según los 

estándares de (PISA), es decir, los niños reconocen las ideas principales de los 

textos, establecen algunas relaciones y hacen interpretaciones sencillas, pero tienen 

dificultades para comprender textos complejos e información implícita, para comparar 

y contrastar ideas y asumir una posición crítica y argumentada sobre las mismas. 

1.3. METODOLOGÍA 

 En el tercer epígrafe se da a conocer  los diferentes aspectos y momentos que 

han permitido desarrollar la presente investigación, de igual manera se hace 

de conocimiento los recursos, las técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de datos y los métodos estadísticos que permitieron procesar los 

resultados que se derivan de la investigación. El propósito es esclarecer la 

direccionalidad de la investigación, así como las características de los 

recursos, técnicas e instrumentos utilizados para tomar contacto con la 

realidad. 

1.3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es propositiva–aplicativa  y por su diseño es cuasi 

experimental, estuvo  diseñado para trabajar con un solo grupo. 

De acuerdo al tipo de investigación se utilizó el diseño pre experimental de 

grupo único con un Pre Test y Post  Test, cuyo esquema es el siguiente: 

 

G.E:   O1   X   O2 
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Dónde: 

G.E.    : Grupo experimental 

X    : Programa basado en Estrategias Didácticas de Isabel Solé o 

Variable Independiente 

O1         : Aplicación del Pre Test o primera observación. 

O2      : Aplicación del Post Test o segunda evaluación. 

1.3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN:  

La población estuvo conformada por los niños y niñas del 1er. al 6to. Grado de 

Educación Primaria, los mismos que hacen un total de 76, como toda 

institución educativa pública está compuesto por varones y mujeres, proceden 

de la zona rural, su condición económica es baja, sus relaciones sociales no 

son las más adecuadas, entre otras características. 

CUADRO  Nº 08 
 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

GRADOS fi % 

1° 16 19,28 

2° 18 21,69 

3° 17 15,66 

4° 13 15,66 

5° 11 13,25 

6° 12 14,46 

TOTAL 83 100,00 

Fuente: Nómina de matrícula - Mayo del 2018 

MUESTRA. 

Para determinar la muestra se utilizó el método no probabilístico (intencional por 

conveniencia), quedando seleccionada la sección de 3er. Grado de Educación 

Primaria, conformada por 17 niños y niñas, como se observa en el siguiente cuadro:  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En el presente estudio se emplearon dos instrumentos: uno de ellos, la Prueba de 

Comprensión Lectora para tercer grado, que permitió identificar el nivel de 

comprensión de lectura que presentaron los niños y las niñas antes (pre test) y 

después de la intervención (pos test). Otro instrumento fue la lista de cotejo, con el 

que se evaluaron sus actitudes hacia la lectura. Ambos instrumentos fueron 

diseñados por el equipo de investigación especialmente para ser utilizado en la 

presente investigación. 

 

SINTESIS CAPITULAR 

El objeto de investigación se circunscribe en la Institución Educativa N° N°15135, del 

caserío Las Lomas del distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, región Piura. 

Zona geográfica con características socio, económicas y culturales propias de una 

región andina peruanas y un interesante legado histórico. En este contento, la 

institución intervenida replica unos de los problemas frecuentes a nivel mundial, 

latinoamericano, nacional y regional: la comprensión lectora, los educandos, 

específicamente los de tercer grado de educación primaria, muestran bajos niveles 

de compresión lectora, sobre todo en las dimensiones inferencial y crítica de ésta. 

Las evidencias son presentadas por organizamos nacionales e internaciones 

interesados en esta temática: la ECE a nivel institucional, regional y nacional y los 

exámenes PISA a nivel nacional, latinoamericano y mundial. 

La metodología abordada corresponde a una investigación propositiva-aplicada, con 

un diseño cuasi-experimental, con un solo grupo. La población lo conforman los 

estudiantes de la institución intervenida y la muestra los 17 estudiantes del tercer 

grado de primaria. Los instrumentos utilizados son el cuestionario y la lista de cotejo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

El segundo capítulo del estudio acoge especificidades de la investigación: 

antecedentes, marco teórico y terminología básica. Se presenta el análisis de las 

teorías “Estrategias Didácticas” de Isabel Solé y “Comprensión Lectora”, además del 

enfoque interactivo, con el propósito  de determinar la orientación del tema del 

presente estudio. 

2.1. ANTECEDENTES 

El propósito principal de este epígrafe es analizar y valorar los aportes de 

otros autores con respecto al presente estudio, para lo cual se presentan 

investigaciones afines a la mejora de la comprensión lectora, destacándose las que 

encierran una intencionalidad didáctica e implementan modelos, métodos o 

estrategias de enseñanza con el propósito de promover y potencializar la 

comprensión lectora. 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Gonzáles (2005), realizó una investigación experimental, durante 8 meses, 

con la participación de sesenta y siete niños de Tercero de Educación en 

Primaria con una edad media de 8 años, con un bagaje socio-cultural diverso 

de Granada España con el propósito de mejorar la comprensión lectora en su 

población muestral. Su tesis titulada “Comprensión lectora en niños: 

morfosintaxis y prosodia en acción” que distribuyó a la muestra de 

investigación en tres grupos: Grupo Morfosintaxis (N= 24), Grupo Prosodia 

(N= 24) y Grupo Control (N=19), finalizó afirmando que el entrenamiento en 

prosodia manifiesta eficacia en la mejora de la comprensión lectora, mientras 

que el desarrollo de una conciencia morfosintáctica explícita, incluso antes del 

aprendizaje formal, tiene repercusiones positivas en el desarrollo de la 

habilidad lectora. Según la investigación el autor centra la importancia en la 

prosodia y la morfosintaxis para lograr una adecuada comprensión lectora en 
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los estudiantes ya que desde el inicio de la existencia del hombre, ha sentido 

la necesidad de comunicarse, a través de la palabra, se ha considerado esta 

antecedente porque está demostrando que el entrenamiento es fundamental 

para desarrollar y reforzar habilidades lectoras, tal como lo pretende la 

presente investigación. 

Bañuelos (2003), sustentó la tesis no experimental descriptiva titulada 

“Velocidad y Comprensión Lectora”, realizada en una población de 93 

estudiantes de tercero de secundaria en Valparaíso, Zacatecas, México. Su 

objetivo fue elevar el elevar el rendimiento escolar. En dicha tesis Bañuelos 

concluyó que la lectura puede concebirse como la materia instrumental básica 

que posibilita los demás aprendizajes, siendo por tanto una actividad esencial 

para la adquisición de conocimientos y base para la enseñanza general. A 

partir del estudio de Bolaños y advirtiéndose la importancia y la trascendencia 

que tiene la lectura en el desarrollo de todas las demás habilidades del 

educando, el presente se intentó dar solución al problema existente en la 

población escolar de nivel secundaria: la deficiencia lectora, caracterizada por 

lenta y con nivel bajo de comprensión. Bañuelos finaliza sugiriendo, que 

siendo evidente la existencia del problema de comprensión lectora en todos 

los niveles de la educación básica, es muy importante la aplicación de 

estrategias adecuadas que logren en los estudiantes aprendizajes 

significativos. 

A NIVEL NACIONAL  

Nanfuñay y Pejerrey (2013), en su trabajo de tesis titulado “Aplicación de 

Estrategias Didácticas con el uso del Centro de Recursos Tecnológicos para el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado del 

nivel Primaria de la I.E N° 11027 “Divino Niño del Milagro” Ciudad Eten, 

Chiclayo, año 2013”, estudio de tipo explicativo y realizado con una población 

de 99 estudiantes y una muestra de 19 estudiantes, concluyeron, a partir de la 

prueba diagnóstica, en dichos niños un alto desarrollo en el nivel literal, a 

diferencia del nivel inferencial que tienen un nivel medio y el nivel criterial que 
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es bajo. Luego de la implementación del programa de intervención se 

obtuvieron variaciones que se muestran en los siguientes datos: nivel literal: 

de 42% a 30%, nivel inferencial de 36% a 38% y nivel criterial 22% a 32%. Los 

resultados obtenidos tanto en la prueba diagnóstica como en la final 

demuestran que la aplicación de un  programa adecuado y pertinente, se 

garantiza la obtención de resultados positivos, tal cual es la intencionalidad de 

la presente investigación. 

Roque y Quispe (2011), en su trabajo de investigación titulado “Aplicación de 

la estrategia Antes, Durante y Después en el desarrollo del nivel de 

Comprensión Lectora de los niños y niñas de 5 años de las Instituciones 

Educativas Iniciales Nº 85,  89,  206,  215, de Ayaviri provincia de Melgar” – 

Puno – 2011”, estudio de carácter experimental, con una población 

conformada por 60 niños y niñas y una muestra de 60 niños y niñas, 

concluyeron que la aplicación de las estrategias Antes, Durante y Después, 

influyeron  significativamente en el desarrollo del nivel de comprensión lectora 

demostrado con el estadígrafo de Student en un 17.4% tal como se demuestra 

en la prueba de hipótesis. En el nivel inferencial luego de aplicar la estrategia 

antes, durante y después se obtuvo que el pre test el 50% (15) presentan un 

nivel de inicio el 40% (12) un nivel de proceso, y el 10% (3) un nivel logrado y 

en el post test el 0% presentan un nivel de inicio el 13% (4) un nivel en 

proceso, y el 87% (26) un nivel logrado. El estudio de Roque y Quiste adquiere 

similaridad con el presente estudio por cuanto el objetivo es mejorar el nivel de 

comprensión lectora, a la vez que adopta como base teórica la propuesta de 

Isabel Solé referida a los momentos de la comprensión lectora. 

A NIVEL REGIONAL 

Alcalá (2012), realizó una investigación de tipo cuasi experimental con dos 

grupos, titulada “Aplicación de un programa de habilidades metacognitivas 

para mejorar la comprensión lectora en niños de 4to grado de primaria del 

colegio parroquial Santísima Cruz de Chulucanas” Piura-2012”, en la que 

luego de aplicar la prueba diagnóstica determinó que ambos grupos se 

encontraban al inicio del programa en el tercer nivel según la Prueba de 
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Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP), aunque 

con distinto nivel de dominio de las habilidades medidas en dicha prueba, en 

la forma paralela A, pues ambos grupos puntuaban alrededor de la media 

estándar establecida (15,46). Dichos resultados confirman el bajo nivel de 

comprensión lectora de los niños peruanos con respecto al estándar 

internacional ya que el tercer nivel correspondería a un tercer grado de 

escolarización y no al cuarto en el que se encuentran los niños evaluados. 

Luego de la intervención de reforzamiento con estrategias metacognitivas con 

las que se logró desarrollar características de buen lector en los alumnos del 

grupo experimental, tales como leer de acuerdo a la situación (teniendo claro 

el objetivo de la lectura), conectar los saberes previos con los nuevos 

conceptos, destacar las ideas importantes, distinguir las relaciones entre las 

informaciones del texto se elevó el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos del grupo experimental al final del programa toda vez que aumentó 

en 0,60 con respecto a los resultados obtenidos al inicio del mismo y superó 

en 0,03 la media estándar internacional del post test aplicado. Estos 

resultados demuestran que, si bien no se superó al grupo control, se logró el 

objetivo de la intervención al mejorar la comprensión lectora de los niños, 

experiencia que reviste especial importancia para el presente estudio 

considerando que la aplicación de diversas estrategias mejora el desarrollo del 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes. 

Los antecedentes anteriormente citados muestran el interés de los investigadores por 

mejorar la capacidad lectora en la población estudiantil, dadas las ventajas que 

ofrecen en el rendimiento escolar. Se busca desarrollar las habilidades lectoras a 

partir de la implementación de herramientas en términos de estrategias didácticas o 

con recursos TIC como sucede con la investigación de Nanfuñay y Pejerrey. 

También se investiga tomando a la comprensión lectora como medio o recurso para 

mejorar el rendimiento académico. Visto de distintos distintas perspectivas existe un 

común denominador: resaltan la importancia de la capacidad lectora, tal como ocurre 

con la presente investigación. 
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2.2. SISTEMATIZACIÓN TEÓRICA 

Este segundo epígrafe contiene los elementos teóricos que sustentan 

epistemológicamente la propuesta de intervención y el estudio de investigación. 

Aborda el sustento teórico de ambas variables, las estrategias didácticas de 

comprensión lectora, a propuesta de Isabel Sóle y la comprensión lectora 

propiamente dicha, además de los distintos fundamentos investigativos y la 

terminología básica. Con ello se busca sustentar o fundamentar técnicamente a la 

investigación realizada. 

2.2.1. DEFINICIÓN Y TAXONOMÍA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

En cuando al temas referidos a comprensión lectora, las estrategias de 

aprendizaje se explican como una toma de decisiones sobre la selección y uso 

de procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, 

autorregulada y competente en función de la meta y las características del 

material textual (Trabasso & Bouchard, 2002). 

Desde que las estrategias hacen referencia a habilidades bajo consideración y 

dirigidas a una meta u objetivo incluyen estrategias cognitivas, metacognitivas, 

motivacionales-afectivas, y contextuales. En la presente investigación 

abordaremos sobre todo las estrategias cognitivas para la comprensión y 

estrategias metacognitivas para la meta comprensión, ambas necesarias en el 

lector estratégico. 

Las estrategias cognitivas refieren a procesos dinámicos y constructivos que 

activa el lector consciente e intencionalmente para construir una 

representación mental del texto escrito. Trabajos recientes han clasificado 

dichas estrategias priorizando las construcción representacional a partir de los 

niveles de procesamiento (por ejemplo, Block & Pressley, 2007). También 

Block & Pressley (2007), han elaborado un modelo de estrategias que 

integraría: i) procesos de comprensión para reconocer y comprender palabras; 

ii) procesos de comprensión para interpretar frases y párrafos; iii) procesos de 
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comprensión para comprender bien el texto; iv) procesos de comprensión para 

compartir y usar el conocimiento. 

Las estrategias metacognitivas se clasifican en función del momento de uso 

(Block & Pressley, 2007; Schmitt & Bauman, 1990): i) antes de iniciar la 

lectura, para facilitar al lector la activación de conocimientos previos, detectar 

el tipo de discurso, determinar la finalidad de la lectura y anticipar el contenido 

textual, y en efecto, qué tipo de discurso deberá comprender y planificar el 

proceso lector; ii) durante la lectura, para facilitar al lector el reconocimiento de 

las distintas estructuras textuales, construir una representación mental del 

texto escrito y supervisar el proceso lector; y iiii) después de la lectura, para 

facilitar al lector el control del nivel de comprensión alcanzando, corregir 

errores de comprensión, elaborar un representación global y propia del texto 

escrito, y ejercitar procesos de transferencia o dicho de otro modo, extender el 

conocimiento obtenido mediante la lectura. 

2.2.2. ¿SE PUEDEN ENSEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA? 

Kirby (1994) estima que las estrategias son susceptibles de instrucción, en 

especial, las “microestrategias” las que resultan más específicas en la tarea. 

Van Dijk y Kinntsch (1993), Nickerson, perkins y Smith (1990) postulan que las 

estrategias de lectura SÍ pueden ser enseñadas ya que se desarrollan por 

medio de la práctica y se adquieren y se desarrollan a través del tiempo. 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje de estrategias lectoras requiere la 

activación de los procesos meta comprensivos, pues a través de este 

procedimiento se logra adquirir conocimientos y por ende reactivar, replantear 

o activar estrategias. (Flawell, 1999; Baker y Brown, 1992, Burón, 1993). 

Si logramos que el sujeto lector se haga consciente de que al leer un texto 

escrito enfrenta una situación problemática que debe superar; es posible que 

con la ayuda adecuada; obtenga un plan explícito de la tarea requerida. 
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2.2.3. ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN FUNCIÓN DE LOS 

ESTADIOS DE DESARROLLO 

Los estadios de desarrollo juegan un papel fundamental a la hora de 

contemplar la posibilidad de enseñar estrategias de aprendizaje y qué 

estrategias son factibles de ser enseñadas en estudiantes de grados 

educativos primarios. 

Hasta la década de los sesenta, investigadores sostenían que en la infancia, 

antes de los ocho años edad, los estudiantes presentaban dificultades para 

usar por sí solos estrategias metacognitivas o entre los seis y siete años no 

podían producir por sí solos una estrategia debido a la escases de 

experiencias metacognitivas no implica que lo estudiantes no puedan usar y/o 

aprender estrategias de aprendizaje, más bien, en dicha edad, los niños, están 

en un estadio de transición donde los estudiantes pueden experimentar una 

mejora considerable en el uso de estrategias a partir de un contexto propicio 

para ello. 

Ante lo expuesto, estamos de acuerdo con diferentes autores (Block & 

Pressely, 2007; Israel, 2007; Paris & Paris, 2007; Whitebread, Bingham, Grau, 

Pasternak, & Sangster, 2007), cuando afirman que los escolares a esta edad 

pueden experimentar una mejora en el uso de estrategias si se implementan 

experiencias metacognitivas adecuadas (Efklides, 2009). 

Si bien y sabido es que no se puede enseñar cualquier estrategia, estas deben 

atender a un plan temporal, organizado y sistemático que respete las 

capacidades y necesidades de los escolares. Con dicha intención, Barton y 

Swayer (2003) clasifican, con cautela, un conjunto estrategias claves en la 

comprensión en base al nivel de abstracción (Figura I); pero indican que su 

jerarquía no implica que la enseñanza de dichas estrategias respete el orden 

expuesto, avocando a las diferentes necesidades de los lectores y a la 

necesidad de trabajar varias estrategias a la vez. 

Israel (2007) ofrece un resumen de aquellas estrategias que pueden ser 

desarrolladas a través de la enseñanza en Educación Primaria, dividiéndolas 
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en dos estratos básicos: los primeros grados y los últimos de Educación 

Primaria. 

Para los primeros grados la autora propone: i) en la planificación, enseñar 

estrategias como la activación del conocimiento previo y tener una visión 

general del texto; ii) durante la lectura, utilizar estrategias de monitoreo tales 

como identificar términos o conceptos confusos, hacer preguntas que mejoren 

los procesos inferenciales mientras se lee, tales como ¿Por qué? ¿En qué 

sentido? o ¿Qué sentido tiene esto?, y además, reflexionar sobre los 

elementos textuales; iii) y en la evaluación, reflexionar sobre la perspectiva del 

autor al evaluar el texto. 

En los últimos grados, la autora propone las siguientes estrategias: i) en la 

planificación, incluye estrategias de relación entre texto y texto, y entre el texto 

y el lector; ii) durante la lectura, estrategias de monitoreo dirigidas a detectar 

cuando se produce una falla de comprensión; estrategias de resumen sobre 

eventos o conceptos claves en el texto; y detectar información relevante del 

texto; iii) y por último en la fase de evaluación anticipar el uso del 

conocimiento, o dicho de otro modo, entender como el conocimiento puede ser 

usado en tareas futuras similares; y evaluar el texto, en aspectos tales como la 

utilidad de la información en el futuro. 

2.2.4. ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

El éxito de una estrategia de lectura se mide en cuanto se logra impartir en los 

educandos en cómo usarla para poder comprender un texto, enfocada en 

formar en el educando una serie de estrategias que le permitan comprender lo 

que está leyendo. Así se concibe el proceso lector como un acto fundamental y 

necesario en el proceso de enseñanza del educando. 

La estrategia de lectura que propone Solé, se caracteriza por tener como 

referentes generales los siguientes aspectos: comprender los propósitos 

explícitos e implícitos de la lectura; activar y aportar a la lectura los 

conocimientos previos pertinentes para el contenido de que se trate; dirigir la 

atención a lo que es fundamental en el texto; evaluar la consistencia interna 
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del contenido que expresa el texto y su relación con el conocimiento previo; 

comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y la auto interrogación, entre otros. 

La propuesta de Solé constituye referencias puntuales para emprender una 

estrategia de lectura cualquiera que esta sea. Importa se consigan cada uno 

de ellos, en desmedro del orden o la secuencialidad en que se puedan llevar a 

cabo. Sí, en mucho depende de la capacidad que tenga el lector para acceder 

al texto y la fuerza motivadora que le inspire lo que se dispone a leer. 

Se considera pertinente establecer una evaluación inicial, de diagnóstico, que 

permita identificar los conocimientos previos que los estudiantes poseen y con 

los que se disponen abordar un proceso de lectura. Los resultados de esta 

evaluación cumplen distintas funciones, como las de permitir al docente 

organizar y/o replantear las estrategias de lectura pertinentes, enfocar sus 

esfuerzos en activar los conocimientos previos o asegurarse que logren captar 

la información que necesitan antes de emprender la lectura del texto 

seleccionado, dichas estrategias dependerán de los objetivos o propósitos 

planteados ante la lectura y el éxito de los propósitos dependerá en gran 

medida de la motivación y orientación que logre hacer el profesor frente a los 

nuevos lectores. 

Isabel Solé recomienda iniciar un proceso de lectura contestando una serie de 

preguntas que ayuden al lector a ganar claridad en el tema que se disponga a 

leer. A dichas preguntas, Solé, las ha distribuido en etapas de acuerdo al 

proceso: antes, durante y después de la lectura. 

 ANTES DE LA LECTURA 

La primera pregunta es ¿Para qué voy a leer? Establece los objetivos de la 

lectura y clarifica el propósito de la misma. Entre las posibles respuestas en las 

que tendrá que priorizar el lector es: para aprender, presentar una ponencia, 

practicar la lectura en voz alta, obtener información precisa, seguir 

instrucciones, revisar un escrito, por placer o para demostrar que se ha 

comprendido. Según los estudios del Estudio Internacional de Progreso en 
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Comprensión Lectora (PIRLS, 2011, p 8) en los jóvenes lectores se prioriza el 

leer por interés o placer y leer para aprender. Para activar los conocimientos 

previos, Solé, sugiere ¿Qué sé de este texto?, para enfocar la atención del 

lectora en el tema central o tesis, la interrogante ¿De qué trata este texto? o 

¿Qué me dice su estructura? para posibilitar el planteamiento de hipótesis 

sobre el texto. 

 DURANTE LA LECTURA 

Esta etapa es fundamental, en ella, el estudiante se cuestiona y el docente 

realice las preguntas pertinentes sobre lo leído, realice aclaraciones o amplíe 

la información relacionada a algún aspecto tratado en el texto leído. En este 

momento el lector puede entre otras cosas; formular hipótesis, hacer 

predicciones sobre el texto, formular preguntas sobre lo leído, aclarar posibles 

dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes confusas, consultar el 

diccionario, pensar en voz alta para asegurar la comprensión, crear imágenes 

mentales para visualizar descripciones vagas. 

 DESPUÉS LA LECTURA 

En esta tercera etapa se verifica el cumplimiento del propósito de la lectura. Se 

recomiendan actividades como los resúmenes, la formulación y solución de 

interrogantes, recontar lo leído, graficar la información extraída del texto leído. 

Es en esta etapa donde el lector debe dar cuenta de sus avances en los 

procesos lectores. 

2.2.2. COMPRENSIÓN LECTORA 

 LECTURA 

Solé (2006) afirma que uno de los múltiples retos que la escuela debe afrontar 

es que los alumnos aprendan a leer correctamente, debido que la lectura es 

imprescindible para moverse con autonomía en las sociedades letradas; ya 

que esto provoca unas desventajas en las personas que no logran este 

aprendizaje. 
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En torno a la enseñanza de la lectura se han propuesto varios modelos, el 

objetivo siempre ha sido brindar a los estudiantes herramientas útiles para 

desarrollar el proceso lector. Para Solé et al. (2006 p18) los objetivos de la 

lectura son elementos importantes al momento de enseñar a los niños a leer y 

a comprender, deben estar implícitos a un modelo que guíe el proceso a 

seguir. 

El modelo interactivo de enseñanza de la lectura propuesto por Isabel Solé 

busca a través de los conocimientos previos del estudiante incrementar la 

posibilidad de comprender mejor un texto. Así mismo Solé sostiene que el 

proceso de lectura es jerárquico y secuencial; ascendente y descendente. El 

modelo descendente parte de las hipótesis y anticipaciones previas, para luego 

procesar el texto y verificar la información (Solé, 2006 p 19). 

Siendo así, si en el proceso de lectura no se hace la predicción, el proceso no 

tendrá éxito, ya que no habría comprensión de lo que se está leyendo. 

A leer se enseña leyendo. La enseñanza de la lectura debe hacerse desde la 

práctica misma y bajo las orientaciones de un maestro o experto en el tema. El 

aprendiz lector necesita información, apoyo, aliento y los retos que le 

proporciona el maestro o el experto en la materia de que se trate (Solé, 2006 p 

14), todo esto con la finalidad de brindarle al estudiante la posibilidad de 

acercarse a la lectura con las herramientas y mecanismos necesarios que 

permitirán la comprensión de la misma. 

La comprensión lectora implica identificar las ideas principales que presenta el 

texto, en directa dependencia de los objetivos trazados por el lector al 

emprender la lectura y los conocimientos previos que pueda respecto a lo que 

lee. La comprensión de textos no se depende sólo del contenido escrito por el 

autor, sino de lo que el lector sea capaz de abstraer con la lectura que realice. 

Así se obtendrá una lectura más enfocada a la realidad del texto, más crítica y 

por ende más eficaz. 

Todo lo anterior con la guía del maestro, con el fin de hacer más efectivo el 

proceso de enseñanza –aprendizaje de la comprensión lectora. 
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El aspecto motivacional, es decir, el interés, el gusto y el placer por la lectura, 

dependen en gran medida de quien enseñanza. El docente es el responsable 

de generar estos estados de conducta, teniendo en cuenta, los valores y 

contexto social del estudiante, con el fin de irradiar ese entusiasmo y a la vez 

despertar en el discente la curiosidad por leer y más aún por comprender lo 

que está leyendo. 

 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMPETENCIA LECTORA? 

Existen constructos teóricos y muy diversos respecto a esta temática, Solé 

(2012 p49) acoge la definición que propone la OCDE, (2009 p14) según la cual 

la competencia lectora consiste en: […] la capacidad de comprender, utilizar, 

reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar los propios 

objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en la 

sociedad. 

Además puntualiza que la competencia lectora se asienta sobre tres ejes 

(Solé, at el 2004): Aprender a leer, leer para aprender, en cualquier ámbito 

académico o cotidiano, a lo largo de toda nuestra vida y aprender a disfrutar de 

la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y agradable, divertida e 

interesante que jamás nos abandona 

Por su parte Vieiro y Gómez (2004, citados por Clavijo, Maldonado & 

Sanjuanelo, 2011 p 29), donde aseguran que la competencia lectora es 

considerada un acto de razonamiento que lleva al individuo a la construcción 

activa y consciente de una interpretación del mensaje escrito. Asumen que el 

proceso lector, debe analizarse desde cuatro elementos fundamentales como 

son: un lector, un texto, un contexto, - en el cual se está leyendo - y un 

significado. 

El lector interactúa con el texto dentro de un contexto y construye un 

determinado significado, lo que Piaget (1969) llamaría proceso de adaptación; 

se lee, se interactúa con el texto, se traen al acto de leer la experiencia, los 

esquemas previos desarrollados y se relacionan con la información que se 
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encuentra en el texto para derivar y de ahí un significado. Consecuentemente, 

en un texto se pueden encontrar diferentes lecturas, según el sector o grupo 

social al que pertenece, puede encontrar uno u otro tipo de significado en el 

mismo texto. 

Carney (2002), por su parte, sostiene que la lectura no es un proceso lineal, 

sino de construcción de significado, interactivo y repetitivo. Un error del 

docente al enseñar a leer es que hacer que el estudiante busque la lógica 

deductiva para completar la tarea fijada, creando así lectores pasivos, así 

consigue que el estudiante no haga sus propios procesos de aducción o 

inferencias hipotéticas, limitándolo a descifrar palabras y no a construir 

significados. 

Además, considera que la lectura es un proceso constructivo que supone 

transacciones entre el lector, el texto y el contexto. El profesor comparte los 

significados que construye cuando lee y estimula a los alumnos a hacer lo 

mismo; es así como la puesta en común de grupo y la interacción se considera 

esencial para incrementar la comprensión. (Carney, 2002 p, 18) 

El MINEDU (2013 p2) define a la lectura es un proceso en el cual una persona 

construye significados sobre la base del texto, su conocimiento previo y su 

forma de ver el mundo. La Comprensión Lectora es un proceso mental en el 

que la persona construye significado y le atribuye sentido al texto. Este 

proceso necesita de la interacción de los conocimientos y experiencias previas 

del lector (temas, dominio de lengua, vocabulario, tipos textuales, objetivos de 

lectura, experiencias lectoras y de vida con las ideas) que el autor plasma en el 

texto en una situación determinada. 

Agrega, La lectura es una práctica sociocultural en la que las personas se 

comunican a través de diversos textos escritos de acuerdo a sus necesidades, 

intereses y expectativas, tanto en el ámbito personal como en los espacios 

sociales (MINEDU, 2013 p2) 
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CUADRO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

NIVELES O COMPONENTES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Abundan los autores que aluden al tema de comprensión lectora entre ellos 

Isabel Solé, quien define los niveles de comprensión lectora como tres literal, 

inferencial y crítico, por su parte Catalá M, Molina y otros, expresan unos 

componentes de la comprensión lectora. 

La comprensión lectora entendida como el proceso a través del cual se 

establece una interacción directa entre el lector y el texto, donde el texto leído 

produce en el agente lector una reacción y este es capaz de apropiarse de 

esta información para aplicarla en el desarrollo de sus actividades 

contextuales, está integrada por unos componentes fundamentales que hacen 

viable el proceso en el lector. 

LEER 

Construir sentido 

INTERACCIÓN 

LECTOR TEXTO 

Conocimientos previos 

Procedimientos 
cognitivos: estrategias 

es 

mediante la 

Comprensión lectora 
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LA COMPRENSIÓN LITERAL, es el reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto. Es el nivel que más asumen las instituciones 

educativas, dado a los niveles de complejidad que implica su desarrollo. Para 

el MINEDU (2006 p16) también llamada comprensión centrada en el texto, se 

refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión 

y corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente el texto 

que se leído se suele usar las siguientes preguntas: ¿Quién?, ¿Cuándo?, 

¿Dónde?, ¿Hizo qué?, ¿Con quién?, ¿Con qué?, ¿Cómo empieza?, ¿Qué 

sucedió después?, ¿Cómo acaba? 

LA COMPRENSIÓN INFERENCIAL es una interacción constante entre el 

lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para 

salvar dificultades, haciendo inferencias a partir de lo leído. (Catalá M, Molina y 

otros p 17) Para el MINEDU (2006 p20) este nivel se refiere a establecer 

relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, información, 

conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto. Como resulta 

evidente, la comprensión inferencial no es posible si la comprensión literal es 

pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer 

causas y efectos, si no recordamos los datos o la información del texto? 

LA COMPRENSIÓN CRÍTICA hace referencia a la interpretación personal que 

se hace del texto leído a partir de lo deducido de la lectura. Para el MINEDU 

(2006 p23) es un tipo de comprensión de lectura característico de la 

Secundaria es la comprensión evaluativa, también llamada lectura crítica.  Esta 

tarea del lector consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de ciertos 

criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee el 

texto no para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo 

conductor del pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar sus 

argumentos, entender la organización y estructura del texto, si el texto tiene las 

partes que necesita o está incompleto y si es coherente. 
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CUADRO N° 10 

 

 

 VISIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La visión contemporánea que se tiene actualmente de la comprensión lectora 

constituye una ampliación del modelo interactivo o transaccional y asocia las 

teorías del procesamiento de la información ascendente y descendente. La 

información ascendente se refiere básicamente al logro de la comprensión sólo 

a partir de la información contenida del texto. La información descendente 

alude a la importancia exclusiva del conjunto de conocimientos previos que el 

lector trae consigo al momento de leer. 

Según Solé (2000) cuando el lector se enfrenta a un texto, sus rasgos 

componentes despiertan en él expectativas a diferente nivel (letras, palabras...) 

de tal manera que la información procesada en cada uno de estos niveles 

funciona como un input para el nivel siguiente,  de esta forma y gracias a un 

nivel ascendente, la información se propaga hacia niveles cada vez más 

elevados. De forma simultánea, y dado que el texto despierta expectativas de 

nivel elevado (semántico, sintáctico), éstos funcionan como hipótesis que 

buscan en los niveles inferiores su verificación, por un procedimiento 

descendente. 

LITERAL

INFERENCIAL

CRÍTICO

Recuperación e 
identificación de 
hechos o información 
explícita. 

Interpretación y 
comprensión de 
información implícita. 

Planteamiento de 
juicios y recreación. 



 

 

52 

  

La visión contemporánea del modelo interactivo de la lectura se puede resumir 

en las siguientes ideas centrales: 

LA LECTURA COMO CONSTRUCCIÓN. La lectura es un proceso por el cual 

el lector armando mentalmente un “modelo” del texto dándole significado 

propio o una interpretación personal. Así, al leer las personas reaccionan 

frente al texto imaginando e interpretando o construyendo una idea acerca de 

su posible significado. Esta construcción necesita, pues, una buena 

comprensión literal de lo que el texto explícitamente propone lo que, a su vez, 

posibilitará la elaboración de lo implícito. 

LA LECTURA COMO INTERACCIÓN E INTEGRACIÓN. La lectura es 

interactiva porque la información ofrecida por el texto y el conocimiento previo 

del lector se relaciona para producir un significado particular. La tarea del 

lector es interpretar, completar, determinar o proporcionar el significado del 

texto. De allí la importancia no sólo de la presencia de los conocimientos 

previos del lector pertinentes al texto, sino que su adecuado uso en el proceso 

de construcción e integración del significado.  

LA LECTURA COMO INTERACCIÓN ENTRE FUENTES DE INFORMACIÓN. 

A fin de lograr una adecuada comprensión en términos de decodificación e 

interpretación del texto, es necesario que en la mente del lector interactúen 

sus diferentes fuentes de experiencia e información referidas más que nada a 

sus conocimientos acerca de la ortografía, la gramática, el léxico, la sintaxis, la 

semántica y la pragmática. 

LA LECTURA COMO PROCESO ESTRATÉGICO. Pinzás (1995), alude a la 

necesidad de un “lector flexible”, en la medida en que aprende a adaptar su 

propia lectura tanto de acuerdo a sus propósitos o metas para leer, como 

según la naturaleza del material, su familiaridad con el tema, el género literario 

y según esté comprendiendo o no lo que lee. Por tanto es necesario que el 

lector posea un bagaje de conocimientos previos, no sólo acerca del contenido 

del texto que va a leer, sino también a los diferentes tipos de texto existentes y 

las características que presenta cada uno de ellos.  
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LA LECTURA COMO PROCESO METACOGNITIVO. Esta característica 

refiere a la capacidad de los lectores diestros de controlar su lectura y ser 

conscientes de ello exhibiendo así destrezas metacognitivas. Mediante la 

metacognición los buenos lectores saben evaluar su propio conocimiento o 

habilidades con respecto a leer y saben guiar su comprensión y desarrollar 

estrategias correctivas cuando ésta falla. 

LA LECTURA COMO PROCESO AUTOMÁTICO. El lector para poder 

comprender de dominar los procesos básicos de decodificación por 

automático. Es importante la fluidez de la lectura, la coordinación del proceso 

de descodificación con el proceso de comprensión. La automaticidad de la 

decodificación permite que tan pronto como el lector ha visto una parte de la 

palabra, adquiera una posible interpretación de ella. 

LA LECTURA COMO APRENDIZAJE CONTINUO. Es importante una lectura 

continua orientada siempre con el propósito de aprender. De allí la importancia 

de la práctica lectora desde temprana edad, pues solo de esta manera el niño 

se va acostumbrando a leer, primero por obligación y paulatinamente, por 

placer. De este modo, cuando llegue a la adolescencia, valorará la importancia 

de la lectura y cómo esta actividad favorece su conocimiento y comprensión 

sobre diversos tópicos de cultura general. 

2.2.3. COMPETENCIAS EN EL PLAN LECTOR Y NIVELES DE COMPRENSIÓN 

Competencias y habilidades para desarrollar la comprensión  lectora. 

¿Qué competencias y habilidades se manejan? 

Pearson,  Roeler,  Dole y Duffy (1992)  establecen una serie de competencias 

que posee un buen lector y que debe ponerlas en práctica: 

 Utilizan el conocimiento previo para darles sentido a la lectura. 

 Monitorizan su comprensión durante todo el proceso de la lectura.  

 Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una 

vez que se dan cuenta que han interpretado mal lo leído. 

 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 

 Resumen la información cuando leen. 
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 Hacen inferencias constantemente durante y después  de la lectura. 

 Preguntan. 

Desde un punto de vista clásico pero menos ilustrativo se ha entendido que la 

comprensión de lo leído es un proceso mental muy complejo que abarca, al 

menos, cuatro aspectos básicos: interpretar, retener, organizar y valorar. 

Cada uno de los cuales supone el desarrollo de habilidades diferentes y de la 

puesta en práctica de estrategias concretas. 

 

¿Qué es interpretar? 

Hay diversas apreciaciones en cuanto a esta actividad; sin embargo, de 

manera didáctica se tiene en cuenta al interpretar lo siguiente: 

o Formarse una opinión. 

o Inferir significados por el contexto. 

o Sacar ideas centrales y reconocer  el apoyo que ofrecen las secundarias 

a la idea principal. 

o Relacionar datos. 

o Predecir unas consecuencias. 

¿Qué se debe  retener? 

o Conceptos fundamentales. 

o Datos para responder a preguntas. 

o Detalles aislados. 

o Detalles coordinados. 

¿En qué consiste organizar? 

o Formular hipótesis y predicciones. 

o Establecer consecuencias. 

o Seguir instrucciones. 

o Esquematizar a partir del modelo quinario. 

o Resumir y generalizar. 

o Encontrar datos concretos en la relecturas. 
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Para VALORAR  hay que: 

o Captar el sentido de lo leído. 

o Establecer relaciones. 

o Deducir relaciones de causa – efecto. 

o Separar hechos de opiniones. 

o Diferenciar lo verdadero de lo falso. 

o Diferenciar hechos de opiniones. 

o Diferenciar lo real de lo imaginario. 

 

Habilidades para la comprensión 

Los diferentes tipos de presentación de la información escrita requieren 

habilidades específicas para su comprensión. 

En los textos NARRATIVOS, entre otras: 

o Secuencia de hechos. 

o Diferencia de personajes. 

o Interpretación de intencionalidades o proyectos de personajes. 

En los textos DESCRIPTIVOS, entre otras. 

o Retener datos 

o Establecer relaciones. 

o Esquematizar relaciones entre idea principal y secundaria. 

o Sacar las ideas centrales. 

o Inferir significados. 

En los textos EXPOSITIVOS, entre otras: 

o Detalles aislados y coordinados. 

o Seguir instrucciones. 

o Resumir y generalizar. 

o Establecer relaciones e causa-efecto. 

En los textos ARGUMENTATIVOS, entré  otras: 

o Diferenciar hechos de opiniones. 

o Interpretar intencionalidades. 

En los textos POÉTICOS, entre otras. 

o Deducir el significado de imágenes, metáforas. 

o Interpretar sentimientos, intencionalidades. 
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En los textos CIENTÍFICOS, entre otras. 

o Establecer relaciones. 

o Formular predicciones. 

En los textos PERIODÍSTICOS. Entre otras. 

o Obtener las ideas principales 

o Captar el sentido global a partir de relaciones idea principal e idea 

secundaria. 

¿Cuál es el papel del docente  y cuál en el método? 

El de guía, facilitador del proceso de comprensión lectora. Quinta.H.E-(2001)  

basándose en los métodos preconizados por Baumann ( 1885- 1990), Robb 

(1996) y Johnson y Johnson (1986) propone los siguientes pasos: 

o Introducción: El docente evalúa el conocimiento  previo de los 

estudiantes sobre la estrategia, explica el objetivo de la estrategia y su 

utilidad para el proceso de comprensión lectora. 

o Demostración: El docente explica, describe y modela la estrategia que 

quiere enseñar. Los estudiantes responden preguntas y construyen la 

comprensión del texto. 

o Práctica guiada: Los alumnos lee un fragmento individualmente o en 

grupo. Ponen en práctica la estrategia aprendida bajo la tutela del 

docente. 

o Práctica Individual: El alumno práctica independientemente lo aprendido 

con material nuevo, ya sea en la casa o en la clase. 

o Autoevaluación: El docente solicita a los alumnos que autoevalúen sus 

ejercicios. 

o Seguimiento: El docente utiliza los datos que recopila de los trabajos que 

los alumnos realizan por su cuenta para evaluar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, si dominan el aprendizaje. 
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Esquema ejemplificador 
 

o Modelo narrativo quinario. 

 
 

2.2.4. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS: 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO. 

La presente investigación evalúa y analiza lineamientos teóricos científicos 

sobre la aplicación de actividades pedagógicas alternativas para mejorar las 

estrategias de meta comprensión de textos escritos de niños de tercer grado 

de educación primaria. Desde un punto de vista teleológico, a través del 

estudio busca recuperar el papel primigenio del docente, de ser ante todo 

facilitador que simple trasmisor de conocimientos, además de recuperar la 

naturaleza propia de la educación como una tarea eminentemente de seres 

humanos. 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICA. 

Enfatizando el manejo de estrategias, el estudio está orientado a alcanzar 

propuestas técnicas curriculares y metodológicas para mejorar y potencializar 

las habilidades y capacidades comunicativas de los niños en relación a las 

estrategias de meta comprensión de textos escritos. 

 

 

MODELO NARRATIVO QUINARIO

1) Estado Inicial 2) Complicación 3) Desarrollo 4) Resolución 5) Estado Final
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FUNDAMENTO PRÁCTICA. 

La presente investigación busca proponer estrategias de planificación, 

conducción y recursos auxiliares orientados al área de comunicación, 

particularmente referidos al plan lector. Se diseña instrumentos que forma 

parte de una tecnología educativa acompañados de una teoría y sustentados 

en una práctica que ha permitido validar los recursos y estrategias propuestos, 

de manera que los usuarios que decidan aplicar la propuesta tengan los 

elementos suficientes para tener éxito en aula. 

2.2.4. TERMINOLOGÍA BÁSICA 

LECTURA. Proceso interactivo que se lleva a cabo entre un lector y un texto. 

El lector, aprovechando sus conocimientos previos, extrae información de un 

texto con objeto de construir su conocimiento 

COMPRENSIÓN LECTORA.  Es un proceso más complejo que identificar 

palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es 

una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades 

conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico. Es 

una tarea cognitiva que entraña gran complejidad ya que el lector no solo ha 

de extraer información del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos 

previos. 

ESTRATEGIAS. Es el arte de dirigir las operaciones militares para conseguir 

la victoria. Etimológicamente, el término viene del griego estrategos. La 

estrategia se ocupa del planeamiento y dirección de las campañas bélicas, así 

como del movimiento y disposición estratégica de las fuerzas armadas, con el 

objetivo de vencer al enemigo. La estrategia y táctica forman parte de un 

mismo conjunto se complementan concurriendo al completo éxito.  

ESTRATEGIA DIDÁCTICA. Es un conjunto de acciones dirigidas a la 

concesión de una meta, implicando pasos a realizar para obtener aprendizajes 

significativos, y así asegurar la concesión de un objetivo; toma en cuenta la 

capacidad de pensamiento que posibilita el adelanto en función de criterios de 
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eficacia. Su finalidad es regular la actividad de las personas, su aplicación 

permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones 

para llegar a conseguir la meta que nos proponemos, son independientes; 

implican autodirección; la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese 

objetivo existe y autocontrol; la supervisión y evaluación de propio 

comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de 

imprimirle modificaciones cuando sea necesario y según las necesidades y 

contextos donde sean aplicadas estas estrategias didácticas. 

METACOGNICIÓN. Conocimiento y control que las personas tienen sobre su 

propio pensamiento y sobre las actividades de aprendizaje. Incluye saber lo 

que se sabe y las estrategias apropiadas para acceder al conocimiento.  

INTERACCIÓN. Relación entre el estímulo verbal y la reacción que 

desencadena entre los interlocutores. La interacción es la actividad básica de 

todo proceso de comunicación, ya sea entre hablantes, o entre un texto y su 

receptor. 

En este capítulo se han revisado diferentes antecedentes y aportes sobre las 

estrategias de aprendizaje, su enseñanza y evaluación en los primeros grados de 

educación básica. Se ha fundamentado técnicamente como las estrategias cognitivas 

y metacognitivas son herramientas facilitadoras de los procesos de comprensión 

lectora y por tanto, deben ser enseñadas a los escolares desde sus primeros 

contactos con tareas que requieran comprensión de textos escritos y por tanto 

implementadas en los currículos educativos, desde un enfoque interactivo y 

transformacional. En cuanto a su enseñanza, se ha enfatizado la importancia de una 

actuación estratégica por parte del docente cediendo gradualmente el control al 

estudiante, así como una selección fundamentada de estrategias en función del nivel 

educativo.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

A continuación se presentan los resultados de la investigación basada en la 

implementación del Programa de Estrategias Didácticas ““Sesiones de Aprendizaje 

Basadas en las Situaciones Didácticas de Isabel Solé para el Mejoramiento de la 

Comprensión Lectora”, consistentes en el análisis de la implementación de dicho 

programa. Se conforma de cuatro epígrafes: análisis estadístico del pre test, análisis 

estadístico de post test, la discusión de resultados y la presentación de la propuesta 

de intervención. 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST 

A continuación se analiza los datos obtenidos en el pre test con el objetivo de 

establecer el perfil del desempeño de los estudiantes en cada una de las dimensiones 

de comprensión lectora antes de la implementación del programa de intervención. 

 

CUADRO N° 11 
 

RESULTADOS PRE TEST RELACIONADO A LA  COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 5 29.41 29.41 29.41 

PROMEDIO 8 47.06 47.06 76.47 

ALTO 4 23.53 23.53 100.00 

Total 17 100.0 100.0  

FUENTE: PRE TEST – ABRIL 2018 

 

El cuadro resalta que 8 estudiantes (47.06%) se encuentran en un nivel 

promedio de comprensión lectora, 5 de ellos (29.41%), en el nivel bajo y 4 

estudiantes (23.53%) se ubican en el nivel alto de esta capacidad. 
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GRÁFICO N° 01 

RESULTADOS PRE TEST DE  COMPRENSIÓN LECTORA 

 
FUENTE: PRE TEST – ABRIL 2018 

 
 
 

CUADRO N° 12 
RESULTADOS PRE TEST DE LA DIMENSIÓN LITERAL 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 5 29.41 29.41 29.41 

PROMEDIO 8 47.06 47.06 76.47 

ALTO 4 23.53 23.53 100.00 

Total 17 100.0 100.0  

FUENTE: PRE TEST – ABRIL 2018 

El cuadro revela que 8 estudiantes (47.06%) se encuentran en el nivel 

promedio la dimensión literal de comprensión lectora, 5 de ellos (29.41%) se 

ubican en el nivel bajo de esta capacidad  y, 4 (23.53%) están comprendidos 

en el nivel alto. 
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GRÁFICO N° 02 

RESULTADOS PRE TEST DE LA DIMENSIÓN LITERAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PRE TEST – ABRIL 2018 
 
 

CUADRO N° 13 
RESULTADOS PRE TEST RELACIONADO A LA DIMENSIÓN INFERENCIAL 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 6 35.29 35.29 35.29 

PROMEDIO 8 47.06 47.06 82.35 

ALTO 3 17.65 17.65 100.00 

Total 17 100.00 100.00  

FUENTE: PRE TEST – ABRIL 2018 

 

Con respecto a la dimensión inferencial de comprensión lectora, el cuadro 

muestra que sólo 8 (35.29%) de estudiantes se ubican en el nivel promedio, 6 

(35.29%) en el nivel bajo y 3 (17.65%) en el nivel alto con respecto a esta 

dimensión. 
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GRÁFICO N° 03 

RESULTADOS PRE TEST DE LA DIMENSIÓN INFERENCIAL  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PRE TEST – ABRIL 2018 
 

 
CUADRO N° 14 

RESULTADOS PRE TEST DE LA DIMENSIÓN CRÍTICA 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 5 29.41 29.41 29.41 

PROMEDIO 9 52.94 52.94 82.35 

ALTO 3 17.65 17.65 100.00 

Total 17 100.0 100.0  

FUENTE: PRE TEST – ABRIL 2018 

 

Con respecto a la dimensión crítica, la el cuadro muestra que sólo 9 (52.94%) 

de estudiantes se ubican en el nivel promedio, 5 (29.41%) en el nivel bajo y 

solo 3, equivalente a 33 estudiantes (17.65%), están en el nivel alto con 

respecto a esta capacidad. 
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GRÁFICO N° 04 

RESULTADOS PRE TEST DE LA DIMENSIÓN CRÍTICA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PRE TEST – ABRIL 2018 
 

En resumen, el análisis de los resultados del pre test describe las condiciones 

iniciales del grupo muestral respecto a comprensión lectora y cada una de sus 

tres dimensiones según el test Prueba para Comprensión Lectora. Resalta la 

homogeneidad de frecuencias. En comprensión lectora y las tres dimensiones 

la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel promedio, 8 y 9 

estudiantes (47.06% y 52.94%). Continúa en frecuencia el nivel bajo, 5 y 6 

estudiantes (29.41% y 35.29%), seguido  del nivel alto, con 4 y 3 (23.53% y 

17.65%) de ellos.   
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3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL POST TEST 

En este epígrafe se analiza los datos obtenidos en el pos test y caracterizar el 

perfil del desempeño de los estudiantes de tercer grado de educación primaria 

luego del programa de intervención en comprensión lectora y cada una de sus 

dimensiones. 

CUADRO N° 15 
RESULTADOS POS TEST DE  COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido PROMEDIO 4 23.53 23.5 23.5 

ALTO 13 76.47 76.5 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

FUENTE: POS TEST – JULIO 2018 

 

Con respecto a la capacidad de comprensión lectora, luego de la intervención, 

el cuadro muestra que 13 (51.4%) de estudiantes se ubican en el nivel alto de 

la capacidad en mención, 10 (27.0%) en el nivel bajo y 8 (21.6%) de los 

mismos se ubican en el nivel medio. 

 

GRÁFICO N° 05 

RESULTADOS PRE TEST DE  COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: POS TEST – JULIO 2018 
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CUADRO N° 16 

RESULTADOS POS TEST DE LA DIMENSIÓN LITERAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 1 5.88 5.88 5.88 

PROMEDIO 9 52.94 52.94 58.82 

ALTO 7 41.18 41.18 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

FUENTE: POS TEST – JULIO 2018 

 

El cuadro con respecto a la dimensión literal, muestra que 9 estudiantes 

(52.94%) se ubican en el nivel promedio de desempeño en este nivel, 7 

(41.18%), lo hacen en el nivel alto y solo 1 estudiante (5.88%) se ubican en el 

nivel bajo de comprensión literal. 

GRÁFICO N° 06 

RESULTADOS PRE TEST DE  LA DIMENSIÓN LITERAL 
 

 

 
 

 
 

CUADRO N°07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: POS TEST – JULIO 2018 

 



 

 

67 

  

 
CUADRO N° 17 

RESULTADOS POS TEST DE LA DIMENSIÓN INFERENCIAL 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 1 5.88 5.88 5.88 

PROMEDIO 4 23.53 23.53 29.41 

ALTO 12 70.59 70.59 100.00 

Total 17 100.00 100.00  

FUENTE: POS TEST – JULIO 2018 

 

El cuadro muestra que 12 estudiantes que representan el 70.59% 

muestran un desempeño de nivel alto en la dimensión inferencial, 4 

estudiantes (23.53%) se ubican en el nivel medio y solo 1 (5.88) se ubica en el 

nivel bajo.  

GRÁFICO N° 07 

RESULTADOS POS TEST DE  LA DIMENSIÓN INFERENCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: POS TEST – JULIO 2018 
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CUADRO N° 18 
RESULTADOS POS TEST DE LA DIMENSIÓN CRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: POS TEST – JULIO 2018 
 
 

El cuadro, con respecto a la dimensión critica, muestra que 10 estudiantes 

(58.83%) se ubican un nivel alto de desempeño en este nivel, 6 (35.29%), lo 

hacen en el nivel promedio y, otra vez, sólo 1 estudiante (5.88%) se ubican en 

el nivel bajo de comprensión literal. 

 
GRÁFICO N° 08 

RESULTADOS POS TEST DE  LA DIMENSIÓN CRÍTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: POS TEST – JULIO 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 1 5.88 5.88 5.88 

PROMEDIO 6 35.29 35.29 41.17 

ALTO 10 58.83 58.83 100.0 

Total 17 100.00 100.0  
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Los datos analizados de los resultados del pos test describen las condiciones 

de salida del grupo muestral respecto a las tres dimensiones de la 

comprensión lectura según el test Prueba para Solución de Comprensión 

lectora.  

Luego de la implementación del programa “Sesiones de aprendizaje basadas 

en las situaciones didácticas de Isabel Solé para el mejoramiento de la 

comprensión lectora, los estudiantes del tercer grado de primaria mostraron un 

nivel alto en dimensiones inferencial y criterial, y en la dimensión literal resalta 

una mayor frecuencia en el nivel promedio. A nivel de la comprensión lectora 

presenta mayor frecuencia se ubica en el nivel alto. En la dimensión literal 

tiene una mayor frecuencia en el nivel promedio. 

3.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Este epígrafe contiene la contrastación estadística entre los resultados de pre 

y post test Prueba para Comprensión Lectora. Además del análisis e 

interpretación de las variaciones sobrevenidas en los niveles de rendimiento 

en cada una de las dimensiones de la variable dependiente posterior a la 

implementación del programa de intervención, averiguar el nivel de desarrollo 

de dicha competencia en el grupo muestral y a partir de allí realizar una 

valoración crítica de la influencia de las “Sesiones de Aprendizaje Basadas en 

las Situaciones Didácticas de Isabel Solé para el Mejoramiento de la 

Comprensión Lectora” como propuesta didáctica para promover el desarrollo 

de las habilidades de esta habilidad en el área de comunicación. 

 

CUADRO N° 19 
CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
PRE TEST POST TEST 

Frec. % Frec. % 

Válido BAJO 05 29.41 00 00.0 

PROMEDIO 08 47.06 04 23.53 

ALTO 04 23.53 13 76.47 

Total 17 100.00 17 100.0 

FUENTE: PRE TEST, ABRIL 2018 - POS TEST. JULIO, 2018 
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Los resultados generales obtenidos ente el pre y post test Prueba para 

Comprensión Lectora, se muestran en el cuadro N°19. En él se aprecia que el 

perfil post test de la comprensión lectora ha experimentado una variación 

significativa con respecto al perfil del pre test. La variación de más significativa 

se aprecia en el nivel alto (23.53% a 76.47%). El nivel promedio experimenta 

un descenso importante de 47.06%  a 23.53%. En el nivel bajo, en el pos test, 

no ningún estudiante. 

 

GRÁFICO N° 09 
CONTRASTACIÓN PRE Y POS TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PRE TEST, ABRIL 2018 - POS TEST. JULIO, 2018 

 

Las diferencias expresas entre los datos estadísticos del pre test y los del pos 

test referidos a la comprensión lectora revela la influencia de la propuesta de 

intervención implementada durante la investigación. Estamos, pues, ante una 

capacidad compleja y multidimensional, lo que es necesario tener en cuenta 

para pensar en los procesos de enseñanza y aprendizaje que en torno a ella 

se articulan.  

La implementación de la propuesta Sesiones de Aprendizaje Basadas en las 

Situaciones Didácticas de Isabel Solé para el Mejoramiento de la Comprensión 
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Lectora connota especial importancia en los resultados obtenidos. Las 

situaciones didácticas constituyen procedimientos secuenciales, recurrentes y 

sistematizados pasibles de ser aplicados en la enseñanza de la comprensión 

lectora para el logro satisfactorio de aprendizajes en los estudiantes al 

emplearlos en forma de estrategias les permitan identificar, inferir y evaluar 

información expuesta en distintos tipos de textos escritos. 

La misma autora Solé (2000), sostiene que las técnicas y los procedimientos 

aplicados antes, durante y después de la lectura propician la formación de 

lectores autónomos, capaces de desarrollar estrategias que les permitan 

mejorar su proceso lector. Asimismo, las actividades divergentes en clase 

sobre los temas presentes en la lectura fomentan las habilidades inferenciales 

por parte de los alumnos, así como su capacidad de reflexionar críticamente. 

Los resultados pos test constituyen prueba incuestionable de la vigencia y 

validez de las situaciones didácticas de Isabel Solé, siendo que las sesiones 

de clase del área de Comunicación fueron planificadas y ejecutadas, durante 

la intervención, logrando implementar a los estudiantes del grupo muestral con 

estrategias cognitivas y metacognitivas que les permita desarrollar su 

competencia lectora en cada uno de sus tres niveles: literal, inferencial y 

crítica. Solé (2000) acepta que comprender implica conocer y saber utilizar de 

manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que 

permiten procesar los textos de manera diversa, en función de los objetivos 

que orientan la actividad de lector. 

Así mismo, los logros significativos conseguidos con el uso de las Situaciones 

Didácticas de Solé son también del modelo interactivo o transaccional en el 

que se enmarca la propuesta de intervención y asocia a demás teorías del 

procesamiento de la información ascendente y descendente que posibilitan 

procesos metacognintivos en el estudiante y propiciar la retroalimentación 

necesaria para afirmar aprendizaje.  
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CUADRO N° 20 

CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DE LA DIMENSIÓN LITERAL 

 
PRE TEST POST TEST 

Frec. % Frec. % 

Válido BAJO 05 29.41 01 5.88 

PROMEDIO 08 47.06 09 52.94 

ALTO 04 23.53 07 41.18 

Total 17 100.00 17 100.0 

FUENTE: PRE TEST, ABRIL 2018 - POS TEST. JULIO, 2018 

 

Respecto a los resultados de la dimensión literal (Tabla 20), el perfil muestra 

variaciones en los tres niveles de rendimiento entre los valores del pre test y 

post test, resalta la prevalencia del nivel medio en ambos test, con una ligera 

variación (47.06% a 52.94%), el nivel alto del pos test asciende (23.53 a 

41.18%) y el nivel  bajo, desciende considerablemente (29.41% a 5.88%.  

 

GRÁFICO N° 10 

CONTRASTACIÓN PRE Y POS TEST DE LA DIMENSIÓN LITERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PRE TEST, ABRIL 2018 - POS TEST. JULIO, 2018 
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En términos comparativos, la mayor frecuencia de logro se concentra en el 

nivel comprensión literal, tanto en el pre y el pos test. No obstante, con la 

intervención realizada se reforzó en los estudiantes el reconocimiento del 

sentido de las expresiones acuerdo al contexto de cada uno de los textos 

leídos, a partir de ello, tienen la posibilidad de definir algunos conceptos que 

hacen parte del contenido de lo leído. Por otro lado, se ha logrado que los 

estudiantes reconozcan las ideas más importantes que sustentan la tesis del 

autor, razón por la cual los estudiantes llegan a sintetizar la idea global del 

texto en enunciados cortos. 

Sin embargo, los porcentajes también hacen evidente que las respuestas de 

los estudiantes no son las deseables para una dimensión literal de 

comprensión lectora,  el nivel alto de esta dimensión no es prevalente en 

ninguno de los dos test. La dimensión de comprensión literal implica reconocer 

información textual de modo superficial y el estudiante puede identificarla 

mediante preguntas directas. No requiere de mayor elaboración. El hecho de 

que existan aún estudiantes del grupo muestral prueba que aún no llegó a 

desarrollar adecuadamente las capacidades específicas para la dimensión en 

cuestión. 

Lo descrito en el párrafo anterior advierte que los estudiantes tienen dificultada 

para resolver preguntas de mayor complejidad literal ante el desconocimiento 

de la temática o su escasa vinculación con esta, por lo que el estudiante 

posee mayor dificultad para la comprensión. De acuerdo con las tendencias 

psicolingüística, sociocultural y pragmática, el saber previo, así como los 

signos contextuales son factores importantes para la determinación del sentido 

mediante la relación de información. De otra parte, considerando que los 

textos versan sobre temas de la realidad y son de carácter humanístico, el 

análisis lleva a determinar el escaso grado de cultura que poseen los 

estudiantes, vacío urgente de ser superado mediante una lectura 

perseverante. 
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Para desarrollar la capacidad lectoral, durante la intervención se implementó 

estrategias de anticipación y predicción a partir de los títulos, subtítulos y 

gráficos de los textos que leen, basándose en sus propios conocimientos 

previos. Esto es de suma importancia, ya que como mencionan Cairney 

(1992), Cabrera (1994) y la misma Solé (2000), el rol de los conocimientos 

previos influye en el desarrollo de una lectura interactiva, puesto que para 

lograr la construcción del significado de un texto se necesita cierta información 

acerca del tema que se leerá. 

 

CUADRO N° 21 
CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DE LA DIMENSIÓN 

INFERENCIAL 
 
 

 
PRE TEST POST TEST 

Frec. % Frec. % 

Válido BAJO 06 35.29 01 5.88 

PROMEDIO 08 47.06 04 23.53 

ALTO 03 17.65 12 70.59 

Total 17 100.00 17 100.0 

FUENTE: PRE TEST, ABRIL 2018 - POS TEST. JULIO, 2018 

 

 

Respecto a los resultados de la dimensión inferencial (Tabla 21), el perfil 

muestra una variación altamente significativa en los resultados del pos test, 

hay prevalencia del nivel alto sobre todos los demás niveles de ambos test 

(70.59%), en desmedro del descenso en los niveles bajo (35.29% a 5.88%) y 

promedio (47.06% a 23.53%) 
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GRÁFICO N° 11 

CONTRASTACIÓN PRE Y POS TEST DE LA DIMENSIÓN INFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PRE TEST, ABRIL 2018 - POS TEST. JULIO, 2018 

 

Los resultados del cuadro N° 21 y gráfico N° 11 demuestran variaciones muy 

significativas (17.65% a 70.59%) en el nivel alto de la dimensión inferencial. 

Gran parte del grupo muestral experimentaron una mejora sustancial en esta 

dimensión de comprensión lectora. Los estudiantes, a partir de las mejorar 

experimentadas en la dimensión literal, adquirieron la capacidad,  a partir de 

un pensamiento lógico y analógico necesario para realizar estas operaciones 

cognitivas, de identificar posibles respuestas que no están explícitamente en el 

texto. Los estudiantes presentaban deficiencias las han superado en gran 

medida durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje planificadas en el 

marco de la propuesta de intervención. 

La descripción anterior lleva a precisar que un porcentaje mayoritario (70.59 

%) posee habilidades para realizar procesos inferenciales. Por tanto, se tiene 

un grupo significativo de estudiantes que han desarrollado actividades que 

conduzcan hacia la adquisición y despliegue de habilidades para  establecer 

conjeturas, formular hipótesis, jerarquizar información, deducir la intención. 
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Estas habilidades corresponden a un nivel de exigencia cognitiva que debe 

estar en capacidad de asumir cualquier estudiante. 

Otro aspecto que ha repercutido en las mejoras en la dimensión inferencial es 

el trabajo realizado sobre la base de búsqueda de sinónimos. Inicialmente no 

lograban deducir o inferir el significado de determinadas palabras sobre la 

base de señales dadas en el contexto, desconocían los mecanismos de 

composición de palabras por sufijos y prefijos. 

Luego de la intervención lograron desaparecer dichos obstáculos que les 

impedía acceder a la información contenida en los textos escritos leídos. Sus 

vocabularios mejoraron y adquirieron recursos para deducir con mayor rapidez 

el significado de las palabras. Aprendieron a provechar el contexto lingüístico y 

extralingüístico para descifrar la palabra desconocida. , es tarea de los 

docentes ayudar a estos lectores aprendices a inferir el significado de las 

palabras difíciles por vías naturales y enseñarles a buscar pistas contextuales 

para que lean significativamente y puedan enriquecer su vocabulario. 

Asimismo, al referirnos a los conocimientos previos, también aludimos a 

aquellos que se relacionan con el tipo de texto a leer. Es por ello que se ha 

intentado desarrollar a lo largo del proyecto diversos textos que respondan a 

diferentes estructuras. Se ha evidenciado la dificultad que presentan los 

alumnos en reconocer el mensaje de los textos propuestos, a partir de sus 

diferencias estructurales, unos reflejan mejor la opinión del autor; otros, 

necesitan un grado mayor de deducción lógica y de reflexión crítica. 

A lo largo de la intervención se buscó el distinguir tres finalidades de la lectura: 

una, relacionada con la revisión del proceso lector y consciencia del nivel de 

comprensión alcanzado; otra, dirigida a elaborar una representación global del 

texto, es decir una finalidad expresiva; y por último una finalidad comunicativa. 
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CUADRO N° 22 
 
 

CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DE LA DIMENSIÓN CRÍTICA 
 

 
PRE TEST POST TEST 

Frec. % Frec. % 

Válido BAJO 05 29.41 01 5.88 

PROMEDIO 09 52.94 06 35.29 

ALTO 03 17.65 10 58.83 

Total 17 100.00 17 100.00 

FUENTE: PRE TEST, ABRIL 2018 - POS TEST. JULIO, 2018 

 

Respecto a los resultados de la dimensión inferencial (Tabla 22), el perfil 

muestra una variación altamente significativa en los resultados del pos test, 

hay prevalencia del nivel alto sobre todos los demás niveles de ambos test 

(70.59%), en desmedro del descenso en los niveles bajo (35.29% a 5.88%) y 

promedio (47.06% a 23.53%) 

GRÁFICO N° 12 

CONTRASTACIÓN PRE Y POS TEST DE LA DIMENSIÓN INFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PRE TEST, ABRIL 2018 - POS TEST, JULIO 2018 
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Los datos expuestos demuestran que en cuanto a las estrategias aplicadas a 

la comprensión lectora se ha podido conseguir que los estudiantes adquieran 

cierta autonomía en controlar su propio proceso lector, es decir, que sean 

capaces de hacer una lectura comprensiva en gran medida.  

Durante las sesiones en que se propició las intervenciones durante las clases, 

se dio lugar a resolución de preguntas que permitían al estudiante darse 

cuenta de su propio proceso lector y de qué tanto está comprendiendo. La 

finalidad era mejorar su concentración en lo que leen, haciendo detenciones 

cuando lo crean necesario y retrocediendo en la lectura cuando se den cuenta 

de que no están entendiendo algún aspecto importante del texto. Esta 

estrategia coincide con lo expuesto por Cerrillo (1996), los buenos lectores se 

caracterizan por utilizar este tipo de estrategias de manera más frecuente y 

automática sin necesitar alguna ayuda externa que, por el contrario, sí 

requieren los lectores deficientes. 

Los resultados de la intervención expresan la certeza que los estudiantes se 

encuentran en un nivel alto con respecto al nivel crítico, demuestran capacidad  

intertextual, y mucho pueden tomar una postura frente a lo que leen. 

 

3.5. ETAPA DE SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

“SESIONES DE APRENDIZAJE BASADAS EN LAS SITUACIONES DIDÁCTICAS DE 

ISABEL SOLÉ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA” 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Lugar de ejecución  : N° 15135 de las Lomas del distrito de Pacaipampa 

Nivel    : Educación Primaria  

Grado y sección  : Tercero  

Metas de atención  : 17 

Periodo de ejecución : 03 meses 



 

 

79 

  

Inicio   : 13 mayo 2018 

Término  : 8 Julio 2018  

Grupo Investigador  : Bach. Gladys del Pilar Silva Cruz 

   : Bach. Elsa María Juárez Siancas 

Año lectivo   : 2018 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el programa de estrategias didácticas bajo el enfoque de Isabel Solé a los 

estudiantes de tercer grado de la IE N° 15135 de las Lomas del distrito de 

Pacaipampa 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar a través de test el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

del tercer grado de la IE N° 15135 de caserío Las Lomas del distrito de 

Pacaipampa. 

 Utilizar estrategias didácticas antes, durante y después de la lectura 

desarrolladas bajo el enfoque de Solé para mejorar los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del de tercer grado de la IE N° 15135 del caserío las 

Lomas del distrito de Pacaipampa. 

 Evaluar las estrategias didácticas desarrolladas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del de tercer grado de la IE N° 15135 

del caserío de  las Lomas del distrito de Pacaipampa. 

DESCRIPCIÓN 

El presente programa de estrategias didácticas se compone por un conjunto de doce 

sesiones de aprendizaje elaboradas sobre la propuesta epistemológica de Isabel 

Solé. Se busca mejorar la competencia lectora de los estudiantes del tercer grado de 

la Institución Educativa N° 15135, en los niveles literal, inferencial y crítico, 

habiéndose determinado las limitaciones que dichos estudiantes presentan sobre 

todo en los niveles inferencial y crítico valorativo. 
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Este programa contempla una duración de dos meses, tiempo en que se 

desarrollarán dos sesiones semanales de dos horas pedagógicas cada una; es decir, 

se plantea el desarrollo de 12 sesiones de clase. Sin embargo, en el caso de que 

surjan inconvenientes (actividades propias del colegio, falta de coordinación con el 

docente, inasistencia de los alumnos, problemas específicos de aprendizaje de los 

mismos, etc.), se contempla la posibilidad de ampliar dichas sesiones a 13 o 14. 

Además, por cada sesión se propone dejar al estudiante una tarea para la casa, la 

cual será supervisada por su entorno familiar, previa comunicación entre éste y el 

docente del curso de Comunicación. 

Al inicio como al final del programa se debe aplicar a los alumnos participantes una 

prueba de comprensión lectora diagnóstica, a fin de identificar sus respectivos 

perfiles en cuanto a comprensión lectora se refiere. 

La propuesta se fundamenta básicamente en la clasificación de estrategias realizada 

por Isabel Solé (2000), quien alude a tres momentos importantes a ser considerados: 

antes de la lectura, durante la misma y posterior a ella. En las primeras sesiones lo 

que buscamos es motivar al alumno en su gusto por la lectura. Para ello, se debe 

hacer uso de textos cuyo tema central sea de interés para el estudiante, por lo que 

necesariamente poseerá conocimientos previos respecto al mismo; además, se 

emplean imágenes y gráficos motivadores relacionados con el contenido del texto a 

fin de que anticipen la información que contiene. 

Posterior a haber convocado el suficiente interés del estudiante por la lectura, se va 

ampliando los tipos de texto y los temas propuestos por ellos mismos. Las 

actividades propuestas durante y después de la lectura son, en un principio, literales 

e inferenciales simples, así como reflexivas- críticas sencillas. A lo largo de la 

aplicación del programa, éstas se van haciendo más complejas a fin de que el 

estudiante alcance el nivel de comprensión estándar, según su nivel, grado y edad. 

El uso de recursos visuales, auditivos y manipulables (pizarra, imágenes, 

papelógrafos, tarjetas, revistas, grabaciones, etc.) tendrán, entre otros propósitos, 

captar la atención del alumno y motivarlo en el tipo y tema de lectura que se llevará a 

cabo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente programa de estrategias didáctica basado en el enfoque de Isabel Solé, 

contempla la necesidad imperante de desarrollar en los estudiantes del tercer grado 

de primaria una de las habilidades básicas para la comunicación: la comprensión 

lectora. 

En la actual sociedad globalizada y el momento histórico del conocimiento, se torna 

sumamente imprescindible adquirir la habilidad de leer, interpretar, retener 

información, hacer deducciones, y desechar aquella que no nos sirva. La situación 

educativa actual del Perú es crítica, y en lo que se refiere a la habilidad de 

comprensión de textos escritos, diversas evaluaciones, entre las que se encuentran 

la Evaluación Internacional PISA 2012 y las pruebas nacionales fomentadas por el 

Ministerio Educación demuestran que un gran porcentaje de alumnos de secundaria 

(aproximadamente un 80%) se encuentra en el nivel más bajo de comprensión 

lectora. 

Si bien el rol del docente y de la institución educativa frente a este problema no es 

exclusivo, puesto que también depende de otros tipos de factores que alteran el nivel 

de aprendizaje, atención y comprensión que el alumno pueda desarrollar (tales como 

la satisfacción de las necesidades básicas y el entorno familiar y socio- cultural), la 

aplicación de estrategias pedagógicas motivadoras e innovadoras pueden ayudar a 

paliar esta situación. 

Este programa se basa en la teoría interactiva de la lectura, que la concibe como un 

acto constructivo, interactivo, estratégico, metacognitivo y automático Cairney (1992) 

y Pinzás (1995). Así, la comprensión lectora trasciende la mera identificación de 

ideas o hechos principales y secundarios de un texto, implica una construcción por 

parte del lector, en la que intervienen sus conocimientos previos y que lo va a 

conducir a analizar la información que lee, hacer deducciones y reflexionar 

críticamente sobre ella. 

Consideramos que para lograr niveles mayores de comprensión, es necesario 

brindar al estudiante estrategias que le permitan comprender todo tipo de texto. Este 

proyecto está fundamentado en la teoría realizada por Solé (2000), quien considera 
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que la enseñanza de estrategias de comprensión lectora debe tener tres momentos 

centrales: previo a la lectura, durante la misma, y después de finalizada. 

Estos tres momentos resultan totalmente convenientes según las características del 

trabajo que se pretende realizar, puesto que permiten acompañar al alumno que 

presenta un problema de atención y de captación de información escrita a lo largo de 

todo su proceso lector. Así, después de varias ocasiones, se busca que el estudiante 

pueda ser capaz de automatizar las estrategias brindadas, a fin de que llegue a 

regular su propio acto de lectura. 

A través de la aplicación de esta propuesta se pretende formar lectores interactivos, 

que construyan su propio proceso de aprendizaje a partir del gusto por la lectura y la 

comprensión de todo texto que lee, de acuerdo con un bagaje adecuado de 

conocimientos previos, claro está, adecuado a su edad y grado de instrucción. 

Asimismo, se pretende desarrollar estrategias metacognitivas en ellos que les 

permita darse cuenta de que tanto están entendiendo en el momento que leen para, 

según eso, aplicar diversos procedimientos que les posibiliten mejorar su 

comprensión. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

El programa denominado: “Sesiones de Aprendizaje Basadas en las Situaciones 

Didácticas de Isabel Solé para el Mejoramiento de la Comprensión Lectora” se 

inscribe dentro de enfoques pedagógicos y didácticos de naturaleza cognitiva, que 

propugna la búsqueda de estrategias y experiencias de enseñanza y aprendizaje 

novedosas que respondan a las exigencias y necesidades de aprendizaje de la 

comprensión.  

Como se ha mencionado anteriormente, el nivel de complejidad de los textos que se 

presenten a los estudiantes debe ir variando de lo más simple a lo más complejo y 

siguiendo los lineamientos que nos propone Solé (2000), así como también los 

siguientes fundamentos: 
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FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

Todos los docentes no podemos perder de vista que la filosofía revela la esencia del 

conocimiento y el proceso de adquisición, lo que sirve de punto de partida a la 

metodología de la enseñanza de la comprensión lectora, para determinar el 

contenido de la enseñanza que se refiere al desarrollo de capacidades y de otra 

parte en la búsqueda de los métodos y medios más eficaces. La metodología de la 

comprensión lectora se apoya en el dominio del proceso de adquisición del 

conocimiento, porque la formación de conceptos y criterios científicos está sujeta a 

leyes del conocimiento aplicables, por lo tanto, a la enseñanza. 

En este sentido si queremos mejorar los niveles de comprensión lectora  no podemos 

dejar de considerar los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, si tenemos 

en cuenta dicha realidad, nuestras logros serán más consistentes. 

 

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

Leer es en sí misma una actividad compleja, en la que intervienen distintos procesos 

cognitivos, desde reconocer los patrones gráficos a imaginarse la situación referida 

en el texto. En consecuencia, si la motivación o la forma de proceder no son las 

adecuadas, el lector no consigue comprender bien el texto. 

Motivación y procesos son los dos pilares sobre los que se apoya la comprensión. 

Una motivación inadecuada lleva a leer de forma así mismo inadecuada. Y procesos 

de lectura poco eficaces, al impedir que el sujeto experimente que comprende, hacen 

que resulte una actividad poco gratificante e incluso aversiva, lo que lleva a que se 

abandone la lectura. Necesitamos, pues, comprender la naturaleza del proceso lector 

y los factores que afectan a la motivación por la lectura. Además, la motivación y el 

proceso lector se sustentan en el entorno en que se aprende a leer y se desarrolla la 

lectura. 

Por otro lado, las personas no aprendemos a leer en el vacío, sin la mediación de los 

adultos y el entorno creado por los textos y el contexto que incita a leerlos. Será 

preciso, pues, examinar el modo en que este entorno facilita o dificulta el desarrollo 
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de una motivación adecuada y de procesos eficaces, puntos que pasamos a 

examinar. 

Existe un acuerdo bastante notable entre los investigadores acerca de las 

actividades cognitivas o procesos psicológicos distintos que intervienen en la lectura 

y de cuya eficiencia dependen las diferencias individuales en la capacidad de 

comprender lo que leemos, así como acerca de los factores que influyen en tal 

eficiencia, 

En otras palabras estamos de acuerdo todos en reconocer a la lectura como una 

actividad que se sitúa dentro de un proceso comunicativo –alguien trata de decirnos 

algo acerca de algo o alguien con un propósito-, actividad cuyo objetivo en el lector 

experto es comprender el contenido del texto, esto es, saber de qué habla el autor, 

qué nos dice de aquello de que nos habla y con qué intención o propósito lo dice. Es, 

pues, una actividad motivada, orientada a una meta, y cuyo resultado depende, por 

tanto, de la interacción entre las características del texto y la actividad del lector que 

no afronta la lectura en el vacío, sino con distintos conocimientos, propósitos y 

expectativas. 

 

FUNDAMENTOS PSICOLINGÜÍSTICOS 

El presente programa partió de la tesis psicolingüística que considera que para el 

aprendizaje de la lectura es indispensable haber alcanzado un nivel de desarrollo en 

la conciencia fonológica, el conocimiento del lenguaje escrito, la memoria verbal y los 

niveles semánticos y sintácticos del lenguaje oral.  

Según Bravo (2005), reafirmando la importancia de los procesos psicolingüísticos, 

señala que los procesos cognitivos que fallarían en aquellos serían los que permiten 

que la información visual se convierta en información verbal y sea luego transferida 

hacia los niveles superiores, que es donde finalmente adquiere significado. 

Para ese sentido se ha planteado un modelo cognitivo llamado: “arquitectura 

funcional” que explica el sistema de la lectura a través de tres procesos: de bajo 

nivel: que se encarga del recojo de la información gráfica a través de los movimientos 
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oculares de fijación y saccádicos que permiten extraer la información de las letras 

(rasgos), transformarla en códigos y almacenarla brevemente (apenas unos 

milisegundos) en la memoria sensorial (memoria icónica). Luego, la información pasa 

a la memoria de corto plazo (MCP); aquí, la permanencia de la información es mucho 

mayor que en la memoria icónica. La MCP es capaz de almacenar 6 o 7 estímulos 

visuales que almacena categorialmente como material lingüístico. Para que se pueda 

realizar el reconocimiento lingüístico, el lector consultará en su almacén de largo 

plazo, donde están codificadas todas las letras de su idioma. 

De nivel medio: es el nivel de reconocimiento o de acceso al léxico. En este nivel se 

transforman las representaciones ortográficas en significados (siempre y cuando 

exista un conocimiento previo de esta palabra en el almacén léxico interno). Permite 

enfrentar la palabra a través de dos vías: una que conecta directamente los signos 

gráficos con sus significados (la estrategia visual) y otra que transforma los signos 

gráficos en sonidos (estrategia subléxica o fonológica). 

Y finalmente están los procesos de alto nivel: es el encargado del procesamiento de 

textos a través de dos operaciones: el sintáctico y el semántico. El procesamiento 

sintáctico se encarga de poner en funcionamiento las claves gramaticales que nos 

informan de cómo se encuentran relacionadas las palabras y, además, reconocer la 

estructura de la oración. El nivel semántico es responsable de procesar el contenido 

conceptual y proposicional de las oraciones; además, relaciona las proposiciones 

para comprender la estructura global del significado del texto, extrae el mensaje del 

texto escrito y lo asimila a su estructura cognitiva que se encuentra en la memoria de 

largo plazo. Estos sistemas se ponen en funcionamiento en la lectura 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

En los últimos años el proceso enseñanza aprendizaje en la política educativa se ha 

alineado al constructivismo cognitivo. El aprendizaje ya no es visto como 

dependiente de respuestas mecánicas y exactas (productos) a estímulos en el 

ambiente sino de los procesos que ocurren en nuestro interior, los cuales pueden ser 

de naturaleza propiamente cognitiva o afectiva, relacionados con el interés, la 

necesidad, la intención o la conciencia (Araya de Neira, 2003, p 27). 
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El programa busca que los estudiantes del tercer grado asuman nuevas estrategias 

para mejorar sus niveles de comprensión lectora. 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

La deficiencia lectora de los estudiantes guarda relación en parte con las 

concepciones, experiencias y conocimientos insuficientes o errados del docente. En 

general los problemas o debilidades conceptuales y procedimentales son transferidos 

al sujeto que aprende. El docente que tiene una débil formación epistemológica y 

didáctica, manifiesta sus falencias en la aplicación de metodologías y técnicas de 

enseñanza poco pertinentes y convenientes para el logro de la enseñanza de la 

lectura comprensiva. Es posible que no conozca los esquemas cognitivos requeridos 

para entender cómo funciona la mente del estudiante. Requiere teorías sobre cómo 

funciona el sistema de memoria, además de conocimientos sobre las estrategias 

cognitivas y metacognitivas. 

Un docente con una concepción epistemológica pertinente y apropiada sobre la 

lectura compresiva inferencial, implementa estrategias didácticas que favorecen el 

desarrollo de la actividad cognitiva y metacognitiva, 

El constructivismo es en primer lugar una teoría que intenta  explicar cómo se genera 

el aprendizaje; el constructivismo asume que nada viene de nada, es decir que el 

conocimiento previo da lugar a conocimiento nuevo y es sustentado por Piaget, 

Vigotsky, Ausbel, Bruner, cada uno con su respectivo matiz. 

El constructivismo tiene claro que el aprendizaje es esencialmente activo; una 

persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propias  estructuras mentales; cada nueva información es asimilada y depositada en 

una red de conocimiento y experiencias que existen previamente en el sujeto. 

En este sentido el programa busca siempre parte de los saberes previos de los 

estudiantes y construir con ellos el aprendizaje y para tal fin se utilizarán las 

estrategias pertinentes. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SEGÚN LAS 

SITUACIONES DIDÁCTICAS 

COBERTURA. El programa está diseñado para los estudiantes de la sección del 

tercer grado de educación primaria de la IE N° 15135 del caserío de las Lomas del 

distrito de Pacaipampa. 

PROPÓSITO. Mejorar la capacidad de comprensión lectora en la zona de cobertura 

mediante un programa de estrategias didácticas fundamentadas en el soporte teórico 

propuesto por Isabel Solé respecto a la comprensión lectora. 

FORMAS DE APLICACIÓN. Planificación y ejecución de doce sesiones de 

aprendizaje de dos horas pedagógicas, 2 o 3 sesiones por semana. En cada una de 

estas sesiones se aplicará un instrumentos de recojo de información para ir 

registrado los avances de los estudiantes. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA:  

Las estrategias, técnicas. Métodos y dinámicas estarán diseñadas bajo el enfoque 

que nos propone Isabel Solé,  y se seguirá la siguiente ruta: 

 

FORMULACIÓN: 

El docente planifica y ejecuta actividades relacionadas con el desarrollo de las 

capacidades de comprensión de simple a complejas propuestas en el programa. En 

esta etapa los estudiantes no sólo identifican la estructura formal del texto como 

siluetas, inicio, nudo y desenlace, sino también que se utilizarán estrategias de 

acuerdo a lo que propone Solé (antes, durante y después de la lectura) 

DESARROLLO: 

Los estudiantes en cada sesión de aprendizaje tendrán en claro qué capacidad e 

indicador se está trabajando, así se buscará internalizar un campo temático y una 

estrategias específica de comprensión, lo que dará lugar a que los estudiantes vayan 

mejorando sus niveles de comprensión lectora especialmente el inferencial y crítico 

valorativo. La reflexión del proceso de comprensión de lectura será otra de las 

constantes que irá desarrollando el estudiante. 
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Los estudiantes en cada sesión de aprendizaje irán manifestando sus logros, 

especialmente en el control de lectura donde se evidenciarán como mejoran en los 

niveles inferencial y crítico valorativo. Igualmente, identificará, la estrategia utilizada, 

el nivel logrado y como construye su aprendizaje, para tal fin se aplicarán 

instrumentos de evaluación.  

La contextualización y transferencia de lo aprendido a otras situaciones de 

aprendizaje es una de las etapas que el docente iniciará, luego que ha verificado que 

los estudiantes han asimilado bien las estrategias desarrolladas. Para tal fin se 

articulará con otras áreas. 

 

EVALUACIÓN: 

Las sesiones de aprendizaje del programa se irán registrado en un instrumento de 

evaluación (lista de cotejo) que debe guardar relación con el resultado final del pre 

test. El programa busca dejar en claro como las estrategias utilizadas en una línea de 

tiempo han mejorado los niveles de comprensión lectora y luego puedan ser 

replicadas por otros usuarios. 
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CUADRO PEDAGÓGICO O APRENDIZAJES ESPERADOS 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

CAPACIDADES CAMPO TEMÁTICO INDICADORES 

Identificamos el 
mensaje del texto. 

Deduce la información 
implícita. 

Predicción a partir de 
gráficos (texto instructivo) 
 

Deduce  palabras, frases u oraciones 
(carteles, letreros, etiquetas, avisos, etc.) 
completas, que forman parte del letrado que 
utiliza en el aula o fuera de ella. 

Leemos para 
conocernos mejor 

Identifica la información 
relevante. Las hipótesis: la idea 

principal. 

Reconoce la idea principal de un texto. 

Deduce  información de 
diversos textos escritos. 

Identifica información ubicada entre los 
párrafos de textos descriptivos de estructura 
simple, con imágenes y sin ellas. 

Conocemos cuentos 
extraordinarios. 

Reconoce la estructura 
del cuento. Las predicciones: la 

estructura del cuento. 

Reconoce la estructura de los textos 
propuestos. 

Deduce la información de 
diversos textos escritos. 

Deduce la información ubicada entre los 
párrafos de cuentos de estructura simple, 
con imágenes y sin ellas. 

Leemos leyendas y 
comprendemos su 
mensaje. 

Elabora las siluetas de 
diversos textos. 

La silueta de un texto. 
(textos analizantes, 
sintetizantes, cuadrático y 
paralelo) 

Reconoce la información que se encuentra 
en lugares evidentes del texto (inicio, final), 
con estructura simple e imágenes. 

Identifica información 
relevante. 

Identifica la idea principal de los textos 
propuestos. 

Leemos textos con 
entusiasmo. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Tipos de siluetas: las 
notas marginales. 

Reconstruye la secuencia de un texto de 
estructura simple (historieta, cuento, 
instructivo) con imágenes 

Reconoce la estructura o silueta del 
texto. 
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Identificamos a 
nuestros 
personajes. 

Infiere el significado de los 
textos escritos 

La inferencia: 
identificación de 
personajes: Mapa 
semántico. 

Deduce las características de las 
personas, personajes, los animales, en 
textos de estructura simple, con y sin 
imágenes y las propone un mapa 
semántico. 

Comprendemos con 
exactitud. 

Infiere el significado de los 
textos escritos 

La inferencia: 
identificación de objetos y 
lugares. El resumen. 

Deduce las características de los objetos 
y los lugares en textos de estructura 
simple, con y sin imágenes a través de 
un resumen. 

Viajamos al futuro. 
Infiere el significado de los 
textos escritos 

Formulación de hipótesis. 
La técnica del pescado. 

Formula hipótesis sobre el tipo de texto 
en la técnica del pescado. 

Abrimos la caja de 
sorpresa. 

Identifica la información 
relevante. Los niveles de 

comprensión: literal e 
inferencia.  

Reconoce con seguridad diferentes tipos 
de inferencia. 

Infiere el significado de los 
textos escritos 

Deduce el significado de palabras y 
expresiones a partir de información 
explícita. 

Descubrimos el 
tesoro escondido. 

Infiere el significado de los 
textos escritos 

Argumentación de 
hechos. El comentario. 

Elabora un comentario de un texto 
propuesto 

Comprendemos lo 
que leemos.  

Infiere el significado de los 
textos escritos 

Los niveles de 
comprensión. Inferencia y 
crítico valorativo. 

Deduce los diferentes tipos de inferencia 
presentes en un texto. 

Practicamos los 
valores en un texto.  

Infiere el significado de los 
textos escritos 

Nivel crítico. El 
comentario. 

Deduce los valores de un texto de 
estructura simple con o sin imágenes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

HUMANOS  : estudiantes – docente. 

MATERIALES : fichas técnicas, plumones, tizas, pizarra, afiches, textos, 

etiquetas, otros. 

ECONOMICOS : materiales de oficina, impresiones. 

EVALUACIÓN  

La propuesta tiene como referencia de inicial una prueba de diagnóstico (pre test), la 

misma que se desarrollará luego de desarrollar las sesiones con el fin de establecer 

los logros obtenidos (post test), así mismo en cada una de las sesiones de 

aprendizajes se utilizará una lista de cotejo con la finalidad de ir registrando el 

avance en el proceso de comprensión lectora de los estudiantes. Gracia a la 

evaluación de proceso se irá validando el logro respecto a la estrategia utilizada, así 

como también el avance en eL nivel de comprensión lectora. 

Por otro lado se irá registrando cómo evoluciona el desarrollo de las capacidades de 

comprensión y su relación con la estrategia utilizada. 

N° DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN FECHA 

1 Identificamos el mensaje del texto. 13 junio 

2 Leemos para conocernos mejor 17 junio 

3 Conocemos cuentos extraordinarios. 20 junio 

4 Leemos leyendas y comprendemos su mensaje. 22 junio 

5 Leemos textos con entusiasmo. 24 junio 

6 Identificamos a nuestros personajes. 27 junio 

7 Comprendemos con exactitud. 1 julio 

8 Viajamos al futuro. 4 julio 

9 Abrimos la caja de sorpresa. 8 julio 

10 Descubrimos el tesoro escondido. 10 julio 

11 Comprendemos lo que leemos.  13 julio 

12 Practicamos los valores en un texto.  15 julio 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprende textos 
escritos 

Deduce la información 
implícita. 

 Deduce  palabras, frases u oraciones (carteles, letreros, 
etiquetas, avisos, etc.) completas, que forman parte del 
letrado que utiliza en el aula o fuera de ella. 
 Reconoce la idea principal de un texto. 
 Identifica información ubicada entre los párrafos de 

textos descriptivos de estructura simple, con 
imágenes y sin ellas. 

Lista de cotejo 

Identifica la estructura 
del cuento. 

 Reconoce la estructura de los textos propuestos. 

 Deduce la información ubicada entre los párrafos de 
cuentos de estructura simple, con imágenes y sin ellas. 

Lista de cotejo 

Elabora las siluetas de 
diversos textos. 

 Reconoce la información que se encuentra en lugares 
evidentes del texto (inicio, final), con estructura simple e 
imágenes. 

 Identifica la idea principal de los textos propuestos. 

Lista de cotejo 

Infiere el significado 
de los textos escritos 

 Deduce las características de las personas, personajes, 
los animales, en textos de estructura simple, con y sin 
imágenes y las propone un mapa semántico. 

 Deduce las características de los objetos y los lugares en 
textos de estructura simple, con y sin imágenes a través 
de un resumen. 

 Formula hipótesis sobre el tipo de texto en la técnica del 
pescado. 

 Deduce el significado de palabras y expresiones a partir 
de información explícita. 

 Elabora un comentario de un texto propuesto 
 Deduce los diferentes tipos de inferencia presentes en un 

texto. 
 Deduce los valores de un texto de estructura simple con 

o sin imágenes. 

Lista de cotejo 
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CONCLUSIONES 

 Los estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 

15135, Las Lomas, presentaron un bajo nivel desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora reflejado en el 23.53% de estudiantes ubicados en el nivel 

alto, 47. 06%, en el nivel promedio y 29.41%, en el nivel bajo, según lo 

evidencian los resultados del pre test.  

 Los estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 

15135, Las Lomas, presentaron un incremento  de  nivel de comprensión 

lectora reflejado en el 76.47% de estudiantes en el nivel alto y el 23.53% de 

ellos en el nivel promedio, obtenidos a través del post test después de aplicado 

el programa de intervención. 

 Los resultados obtenidos tanto del pre test como del pos test son significativos 

en las dimensiones inferencial y crítico, se experimentó un mejoramiento de 

porcentajes de 17.65% a 70.59% y de 17.65% a 58.82% respectivamente; sin 

embargo, aún continúan siendo los niveles donde están los mayores desafíos 

porque los existen estudiantes que no alcanzan los niveles de desempeño 

ideales establecidos por los estándares básicos de competencias. 

 El programa de intervención realizado incrementó el desarrollo la capacidad de 

comprensión lectora en los estudiantes objeto de estudio, de 23.53% a 76.47%, 

validándose así la propuesta de intervención. 

 Las estrategias didácticas propuesta por Isabel Solé constituye herramientas 

decisiva para la práctica pedagógica, establecen medios muy pertinentes de 

enseñanza en el antes, durante y después de la lectura, dotando habilidades  

para leer tanto literal, inferencial y críticamente.  

 Las dimensiones inferencial, crítica y literal, en estricto orden, son las 

dimensiones en las que los estudiantes muestran mayor evolución, la mayoría 

de estudiantes ascendieron a un nivel alto, 70.59%, 58.82% y 41.18% 

respectivamente. 
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SUGERENCIAS 

 Los docentes, acorde a las características de sus correspondientes áreas, deben 

generar estrategias viables, funcionales y activas para estimular en los 

estudiantes el hábito por la lectura con mejores niveles de comprensión. 

 A la Institución le compete el papel de responder a las necesidades de 

mediante la implementación de estrategias que tengan en cuenta la 

comprensión lectora de textos escritos como medio efectivo y eficaz en la 

formación de sujetos integrales, críticos y reflexivos. 

 Promover programas de comprensión lectora enfocados en el nivel primario y 

con evaluación que indica en el nivel inferencial y crítico para elevar la calidad 

de los aprendizajes. 

 Fomentar en los estudiantes el conocimiento y uso eficaz de estrategias de 

aprendizaje en las diversas asignaturas de estudio, lo cual llevaría a desarrollar 

un mejor desempeño académico y estudiantes con las competencias 

necesarias. 

 Incentivar la lectura no solo en el área de Comunicación, sino que ésta pueda 

ser practicada en las diversas áreas de aprendizaje, así desarrollar la práctica 

constante de la lectura. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA FICHA DE LECTURA  
 

 

N° Criterios 
Deduce el tema del 

texto. 

Deduce los roles de los 

personajes presentes en la 

lectura 

Identifica la idea principal de 

la lectura 

Valida sus hipótesis 

plantadas. 

Infiere el mensaje 

del texto. 

 Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

1. I.E  : N° 15135 de las Lomas del distrito de Pacaipampa 

2. Grado:   Tercer grado del nivel Primario 

3. Duración:   2 horas (13 de junio 2018) 

4. Título de la sesión: Identificamos el mensaje del texto 

5. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIA  CAPACIDADES CAMPO 

TEMÁTICO 

INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Deduce la 

información implícita. 

Predicción a 

partir de 

gráficos (texto 

instructivo) 

Deduce palabras, frases u 

oraciones (carteles, letreros, 

etiquetas, avisos, etc.) completas, 

que forman parte del letrado que 

utiliza en el aula o fuera de ella. 

 

5. Secuencia Didáctica: 
MOMENTOS Estrategias Recurso o 

medios 

didáctico

s 

Tiempo 

 

 
 

 

 

ANTES 

La docente saluda a los estudiantes y enseguida realiza algunas 

interrogantes| ¿sabes cómo son los trompos? ¿a quienes de 
nosotros les gusta jugar con trompos? ¿dónde juegan a los 

trompos? En nuestra comunidad ustedes juegan con trompos es 

un juego preferido de ustedes verdad ¿Quiénes tienen trompo en 

este momento? 
La docente lee y pega en la parte derecha superior de la pizarra 

la capacidad a trabajar con los estudiantes 

Se presenta la imagen de un trompo y se proponen las siguientes 

interrogantes: 
 ¿Qué es un trompo? 

 ¿es grande o mediano o pequeño el trompo?  

 ¿de qué color es el trompo? 

 ¿´par que nos servirá el trompo? 

 ¿De quienes creen ustedes que se va a hablar en el texto? 

 ¿Cuál será el título de la lectura? 

 ¿Quiénes serán los personajes de la lectura? 
 ¿Dónde sucederán los hechos? 

La docente anota los saberes previos de los estudiantes en la 

pizarra. 

 

 

20 

DURANTE 

 

Seguidamente, se les pide a los estudiantes que se agrupen de 6 

integrantes y socialicen con los compañeros las respuestas, con 

el fin de enriquecer sus conocimientos. Y posteriormente 
redactan en grupo de trabajo cómo creen que sería la lectura. 

Cada una de los grupos de trabajo pega sus producciones al 

costado derecho de la pizarra y socializa su redacción y en 

conjunto van analizando sus semejanzas y diferencias respecto a 
la lectura que los niños han trabajado en clase  

La docente realiza una síntesis del trabajo realizado y reafirma la 

capacidad a trabajar, enseguida se presenta la lectura en 

papelografo y se plasma en la pizarra la   lectura, para que los 
alumnos sistematizan sus producciones hechos por ellos. 

Enseguida se realiza la técnica, lectura en cadena después de lo 

leído realizamos un análisis de la lectura de que se trata e 

identificamos que mensaje nos trae la lectura titulada El trompo 
La docente pide que copien en su cuaderno ambas lecturas sus 

producciones y la lectura a tratada en clase.  

 40 



 

 

103 

  

 
 

 

 

DESPUES 

 

 

Enseguida se entrega una ficha titulada comprueba si has 

comprendido el texto para que los alumnos resuelvan la ficha 
 contiene pregunta de acuerdo a la lectura que se está tratando en 

clase. 

Para su casa se deja que lean cualquier texto que a ellos les guste 

y en la siguiente clase dialogamos sobre el texto leído por ellos. 

  

              

 

ANEXO 

                                          

EL TROMPO 
 
 
 

 
 
 
 

Uno de los niños trajo un trompo y lo 

hizo bailar.  El trompo bailando dio una  

vuelta  y  se quedó fijo, como si estuviera 

dormido. 

Nos tumbamos en el suelo para ver mejor lo quieto que 

estaba y acercábamos la oreja para oír su fino zumbido. 

Nos acercamos tanto que lo movimos, y el trompo, como un 

loco, saltó   arañándonos   a   todos   la   cara.   Nos   fuimos   a   

curar   con desinfectante rojo. 

Algunos niños quedaron pintados como payasos. ¿Qué os ha 

pasado?,  nos  dijeron  cuando  salimos.  ¡Nada  de  particular!  

que  el 

trompo se ha vuelto loco. 
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Comprueba si has comprendido: 

102 - EL TROMPO 

1.- ¿Qué trajo uno de los niños? 2.- ¿Cómo se  quedó  el  trompo  que 
estaba bailando? 

3.- ¿Qué hicieron  los  niños  para 
observar su movimiento? 

4.- ¿Qué les ocurrió a los niños? 

5.- El trompo también es llamado 
de otras formas . En esta relación 
hay un nombre que es falso. 
Rodea el falso. 

 
Pico      peón       cordel      peonza 

6.- ¿Con qué se curaron los niños? 

7.- ¿Por qué crees que el trompo se 
volvió loco? 

8.- Los niños llegaron a su casa con 
las ropas llenas de tierra ¿Por qué? 

9.- Inventa otro título para la lectura. 

10.- El trompo ha sido tradicionalmente un juego de niños. ¿Pueden las niñas jugar al trompo? Razona 

tu respuesta 
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LISTA DE COTEJO PARA 

IMAGEN DE LECTURA 

N° Criterios Identifica el 

personaje principal 

de la fábula a partir 

de la imagen 

 

Reconoce las 

características físicas y 

antropomórficas de los 

personajes. 

Deduce el tema del texto a 

partir de la imagen. 

Deduce el contexto de la 

fábula y lo que pasará 

con los personajes. 

Deduce el titulo de 

la fábula. 

 Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

1. I.E  : N° 15135 de las Lomas del distrito de Pacaipampa 

2. Grado:   Tercer grado del nivel Primario 

3. Duración:   2 horas (17 de junio 2018) 

4. Título de la sesión: Leemos para conocernos mejor 

5. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIA  CAPACIDADES CAMPO 

TEMÁTICO 

INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Deduce  información 

de diversos textos 

escritos. 

 

 

Las hipótesis. Identifica información ubicada 

entre los párrafos de textos 

descriptivos de estructura 

simple, con imágenes y sin 

ellas 
 

5. Secuencia Didáctica: 
Momentos Estrategias Recurso o 

medios 

didácticos 

Tiempo 

ANTES La docente les propone a los estudiantes la dinámica en la batalla del 

calentamiento: En la batalla del calentamiento todo mi cuerpo entra en 
movimiento, a la carga con la mano derechas, 

En la batalla del calentamiento todo mi cuerpo entra en movimiento, a 

la carga con …. 

Se entrega a cada uno de los estudiantes la lectura trabajada en la sesión 
anterior (ficha de lectura El gusanito) 

Se designa un estudiante para leer, dando la instrucción de detenerse 

cuando encuentre una carita feliz. Al llegar a cada una de ellas se hace 

uso de las habilidades de comprensión de lectura. Teniendo en cuenta 
que en la lectura hacen falta algunas palabras, para que los estudiantes 

completen la fábula dándole sentido. 

Cada uno de los estudiantes desarrolla el ejercicio propuesto. 

La docente pega a un lado de la pizarra la capacidad a trabajar: Localiza 
información ubicada entre los párrafos de textos descriptivos de 

estructura simple, con imágenes y sin ellas. (en una tira léxica) 

 

 
Plumones, 

pizarra, ficha 

de lectura 

20 

DURANTE Al descansar en cada carita feliz la maestra pedirá a los estudiantes que 

respondan cada una de siguientes preguntas: 

¿Qué le contesto la oruga al saltamontes? 

¿Qué pensó el saltamontes mientras la oruga se alejaba? 
¿La  oruga desiste de  su  sueño  tras la insistencia  de sus  amigos?   

¿Por qué? 

¿Qué pasará cuando el gusanito despierte de su sueño? 

¿A la mañana siguiente que hicieron el resto de animales? 
¿Cuál es la sorpresa que se llevaron los animales? 

¿Ahora qué hará la mariposa? 

En grupos de tres estudiantes socializo las respuestas de cada  uno de los 
interrogantes, luego en grupo general con la intervención de la maestra 

se compara las predicciones con lo que realmente paso en la fábula. 

La docente da las conclusiones, respecto a la técnica trabajada y la 

verificación de hipótesis. 

Ficha de 

lectura lápiz, 

lapiceros  

40 

DESPUES Posteriormente se entrega a los docentes  una sopa de letras busco en el 

menor tiempo posible 14 palabras que se encuentran en la fábula: 

Pizarra.  

Hoja impresa. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107 

  

 
 

Anexos 

 
 

109 EL ABUELO Y EL NIETO 
 

 

Antes de comenzar la lectura: 

1.- ¿Qué le ocurrirá a estos personajes?. 
2.- ¿Será un cuento, un relato o una historia fantástica? 

3.- ¿Qué  aprenderemos  de esta lectura? 
 
 
 

EL ABUELO Y EL NIETO 
 

Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas, tenía el oído 

muy  torpe  y  le  temblaban  las  rodillas.  Cuando 

estaba   a   la   mesa,   apenas  podía   sostener   

la cuchara y dejaba caer la sopa en al mantel. Su 

hijo y  su  esposa  estaban  muy  disgustados  con  

él, hasta que, por último, lo dejaron en un rincón del 

cuarto, donde le llevaban la comida en un plato 

viejo de barro. El anciano lloraba con frecuencia y 

miraba con tristeza hacia la mesa. 
 
 

Un día se cayó al suelo y se le cayó el plato que a penas podía 

sostener en sus temblorosas manos. Su nuera le llenó de improperios a 

los  que  no  se  atrevió  a  responder  y  bajó  la  cabeza  suspirando. 

Entonces le compraron un plato de madera, en el que le dieron de 

comer de allí en adelante. 
 
 

Algunos  días  después  vieron  a  su  niño  muy ocupado  en  reunir 

algunos pedazos de madera que había en el suelo. 

-    ¿Qué haces?  - preguntó su padre. 

- Un plato, contestó, para daros de comer a ti y a mamá cuando 

seáis viejos. 

El  marido  y  la  mujer  se  miraron  por  un  momento  sin  decirse 

palabra. Después se echaron a llorar, volvieron a poner al abuelo a la 

mesa;  y  comió  siempre  con  ellos,  siendo  tratado  con  la  mayor 

amabilidad. 
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Comprueba si has comprendido: 

 EL ABUELO Y EL NIETO 

1. ¿Quiénes son los protagonistas 
del cuento? 

2. ¿Por qué se disgustaron el hijo y la 
nuera con él? 

3. Le compraron un plato de 
madera, ¿por qué no de cristal? 

4. ¿Qué vieron los padres hacer a su 
hijo? 

5. ¿Dónde comía el abuelo y con 
quién? 

6. ¿Por qué lloraba con tristeza? 

7. ¿Cómo es el abuelo? 8. ¿Por qué sentaron al abuelo en un 
rincón? 

9. ¿Crees que el abuelo se sentía triste cuando se enfadaban con él? 

10. Piensa y di cuál es la idea principal que nos quiere enseñar el autor con 
este cuento. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA FICHA DE LECTURA 

N° Criterios Identifica palabras 

implícitas en el 

texto. 

Contrasta sus deducciones 

con lo que propone el texto. 

Identifica el tema del texto Valida sus hipótesis. Desarrolla la sopa 

de letras. 

 Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

1. I.E  : N° 15135 de las Lomas del distrito de Pacaipampa 

2. Grado :  Tercer grado del nivel Primario 

3. Duración:   2 horas (20 de junio 2018) 

4. Título de la sesión: Conocemos cuentos extraordinarios 

5. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIA  CAPACIDADES CAMPO 

TEMÁTICO 

INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Deduce la 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Las 

predicciones: 

la idea 

principal. 

Deduce la información ubicada 

entre los párrafos de cuentos de 

estructura simple, con imágenes 

y sin ellas. 
 

5. Secuencia Didáctica: 
Momentos Estrategias Recurso o medios 

didácticos 

Tiempo 

ANTES La docente dialoga con los estudiantes respecto a la fábula el 

gusanito. Y les pregunta ¿Cuál es la idea principal de dicha 
fábula?, se copian en la pizarra las tentativas ideas principales. 

Luego les pregunta  

¿Cómo puedo identificar las palabras claves e ideas principales 

en un texto? 

Se escuchan las opiniones y se redactan algunas de ellas. 

La docente pega a un lado de la pizarra la capacidad a trabajar. 

(en una tira léxica) 

Se entrega a los estudiantes y se les indica que en grupos de dos 
ordenen  las imágenes y debajo haga una descripción de cómo 

ocurrieron los hechos: 

 

Títeres  
Ficha de lectura. 

 

 

DURANTE Al terminar  socializan las respuestas con sus compañeros y 

maestra, para hacer un recuento general de la fábula. 

Doy un título diferente al texto. Este debe ser llamativo y recoger 

todo el contenido de la fábula. A demás explico por qué elijo este 
título y lo comparto con mis compañeros. 

Subrayo o encierro con un color las palabras claves que 

encuentre en el texto. (el gusanito) 

Elija la idea principal y explique por qué la seleccionó. 
Cuando se lucha por alcanzar los sueños, el camino se hace corto. 

No interesa los que te digan los demás ni los obstáculos que se te 

presentan en el camino si se trata de lograr tus sueños. 

Al primer comentario y dificultad debes de desistir de lo que 
quieres. 

Luego completa el siguiente cuadro de doble entrada 
 

¿Que soñó la oruga?  

Qué significa: una  pequeña piedra 
para ti es como un monte y un charco 
es como el mismo mar. 

 

El animal más loco del pueblo, quiere 
decir: 

 

La oruga decidió parar a descansar y 
construir con su último esfuerzo un 
lugar donde pernoctar. 

La palabra 

subrayada significa: 

Escribo sinónimos de oruga:  

¿Cómo le pareció la aptitud de  los 
amigos de la oruga? 

______ 

Por qué 
¿Qué valores se resaltan en la fábula?  

Al terminar, intercambio mis respuestas con otro compañero con 

Cartulinas, 

plumones 
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el fin de analizar y revisarlas. Luego se establece el dialogo con 

la maestra para discutir las respuestas y complementar mis 
conocimientos. 

La docente define lo que es la idea principal y el proceso que 

exige ubicarla. 

DESPUES Juego “A ordenar” Los niños reciben por grupos la lectura 

desordenada y deberán ordenarla pegándola en una cartulina. 

Los estudiantes se evalúan a través de una lista de cotejo. 

Pizarra.  

Papelotes, lista 

de cotejo, 

cartulina. 

 

<< 

Anexos 
Ordeno las imágenes y debajo hago una descripción de cómo ocurrieron los hechos 

 

         

   
primero    luego   al final    

 

1.  ¿Que soñó la oruga?  

2. Qué significa: una  pequeña piedra para ti 
es como un monte y un charco es como el 
mismo mar. 

 

3. El animal más loco del pueblo, quiere decir:  

4. La oruga decidió parar a descansar y 
construir con su último esfuerzo un lugar 
donde pernoctar. 

La palabra subrayada significa: 

5.  Escribo sinónimos de oruga: - 
- 

6. ¿Cómo le pareció la aptitud de  los amigos 
de la oruga? 

   por qué 

7. ¿Qué valores se resaltan en la fábula?  
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA FICHA DE LECTURA 

N° Criterios Ordena las 

imágenes 

adecuadamente  

Identifica la secuencia de 

hechos. 

Subraya lo importante del 

texto 

Reconoce la idea 

principal del texto 

Identifica la 

información 

resaltante del tecto. 

 Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

1. I.E  : N° 15135 de las Lomas del distrito de Pacaipampa 

2. Grado :  Tercer grado del nivel Primario 

3. Duración:   2 horas (22 de junio 2018) 

4. Título de la sesión: Leemos leyendas y comprendemos su mensaje. 

5. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIA  CAPACIDADES CAMPO 

TEMÁTICO 

INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Identifica información 

relevante. 

La silueta de 

un texto. 

(textos 

analizante, 

sintetizante, 

cuadrático y 

paralelo) 

Identifica la idea 

principal de los textos 

propuestos. 

 

5. Secuencia Didáctica: 
Momentos Estrategias Recurso o medios 

didácticos 

Tiempo 

ANTES Inicia con las actividades permanentes saludo a los 

estudiantes, saludo a Dios antes de la lectura se realiza la 

leyenda de Chonuna 

La docente dialogo con los estudiantes respecto a la 

ubicación de la idea principal en un texto. ¿En qué párrafo 

puede estar ubicada la idea principal en un texto? 
Se copian los saberes previos en la pizarra, la docente 

indica que de acuerdo a la ubicación de la idea principal el 

texto puede ser analizante, sintetizante. 

Se entrega a los estudiantes una fotocopia con la imagen y 
el título de la leyenda y se les indica que redacte lo que 

crean lo que sucederá en una historia que tiene como título: 

El Lari Lari. Para ello se les brinda una hoja de papel bond 

cada alumno  plasmara su leyenda creada por ellos 
mismos. 

Plumones, 

pizarra. 

Imágenes de la 

lectura 

20 

DURANTE Al terminar  socializan las respuestas con sus compañeros 
y maestra, para hacer un recuento general de la fábula. 

La docente entrega a los estudiantes la lectura, quienes 

contrastan sus saberes previos con el texto original. 

La docente da las indicaciones de trabajo: 
Los estudiantes desarrollan las preguntas propuestas en la 

lectura. 

Luego la docente propone a los estudiantes que identifica 

la idea principal e indica en qué párrafo se encuentra.  
La docente muestra la lectura, donde los estudiantes ubican 

la idea principal. 

La docente explica el tipo de texto según la ubicación de la 

idea principal (analizante, sintetizante) 

Según la lectura (texto analizante: la idea principal se 
encuentra al inicio, intermedio, o final de la lectura. 

Y que mensaje nos trae la lectura de Lari Lari 

Cartulinas, 
plumones 

50 

DESPUES Posteriormente la docente sistematiza la lectura juntos con 

los estudiantes de que se trata la lectura. 

Los estudiantes son evaluados a través de una lista de 

cotejo. 

Pizarra.  

Papelotes, lista de 

cotejo, cartulina. 

20 
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Anexos 
 

El Lari Lari 
El Lari Lari es un espíritu maligno de 

la sierra que trae la muerte. Algunas 

personas dicen que se parece a un gato 

salvaje de pelo rojo y otras dicen que 

es un ave con cola de fuego. 

El Lari Lari entra de noche a las casas 

buscando mujeres que acaban de dar a 

luz o bebés recién nacidos. Cuando los 

encuentra, se lleva el alma de la madre o 

del niño. Por esa razón, al día siguiente, 

amanecen muer tos. 

 

Para que el Lari Lari no entre a la  

casa, la gente tapa con redes las  

ventanas y las puertas. Para proteger 

a la madre de este espíritu, alguien 

la acompaña de día y de noche. En 

el caso del bebé, lo envuelven con 

varios pañales de lana de oveja y una 

faja de varios colores. Dicen que así el Lari 

Lari se espantará y no se llevará  el espíritu del niño. 

Ahora lee nuevamente el tercer párrafo. 
Para que el Lari Lari no entre a la casa, la gente tapa con redes las ventanas y las 
puertas. Para proteger a la madre de este espíritu, alguien la acompaña de día y de 
noche. En el caso del bebé, lo envuelven con varios pañales de lana de oveja y una 
faja de varios colores. Dicen que así el Lari Lari se espantará y no se llevará el espíritu 
del niño. 
1. Este tercer párrafo responde a una de las siguientes preguntas: (3 puntos) 

 

 ¿Qué hace el Lari Lari? ¿Cómo es el Lari Lari? 
¿Qué hace la gente para 
cuidarse del Lari Lari? 
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ANEXO N° 02 
LISTA DE COTEJO 

 
Actividad de aprendizaje: ______________________________________________ 
Área: ____________________________   Fecha:      ___________________ 
Competencia: Comprende textos escritos. 
 

N° Nombres y Apellidos 

Capacidades / indicadores 

R
e
c
u
p
e
ra

 
in

fo
rm

a
c
ió

n
 

d
e

 

d
iv

e
rs

o
s
 t

e
x
to

s
 e

s
c
ri

to
s
. 

In
fi
e
re

 
e
 

in
te

rp
re

ta
 

e
l 

s
ig

n
if
ic

a
d
o
 

d
e

 
lo

s
 

te
x
to

s
 

e
s
c
ri

to
s
. 

 O
p

in
a

 
s
o

b
re

 
e

l 
te

m
a

, 
e

l 

p
ro

p
ó

s
it
o

, 
la

s
 

id
e

a
s
 

y
 

la
 

p
o
s
tu

ra
 d

e
l 

a
u

to
r 

e
n

 t
e
x
to

s
 

c
o
n

 
v
a

ri
o

s
 

e
le

m
e

n
to

s
 

c
o
m

p
le

jo
s
 e

n
 s

u
 e

s
tr

u
c
tu

ra
. 

L
o
c
a
liz

a
 

in
fo

rm
a

c
ió

n
 

e
n
 

a
fi

c
h

e
s

 c
o

n
 a

lg
u

n
o

s
 e

le
m

e
n
to

s
 

c
o

m
p

le
jo

s
 

e
n

 
s
u
 
e

s
tr

u
c
tu

ra
 

y
 

c
o

n
 v

o
c
a
b

u
la

ri
o
 v

a
ri

a
d

o
. 

F
o

rm
u

la
 h

ip
ó

te
s
is

 s
o

b
re

 e
l 

ti
p

o
 

d
e

 t
e

x
to

 a
 p

a
rt

ir
 d

e
 l

o
s
 i

n
d

ic
io

s
 

q
u

e
 

te
 

o
fr

e
c
e

 
e

l 
te

x
to

: 

im
á

g
e

n
e

s
, 

tí
tu

lo
s
, 

s
ilu

e
ta

, 

p
a

la
b

ra
s
 y

 e
x
p

re
s
io

n
e

s
 c

la
v
e

s
. 

D
e
d

u
c
e

 
e

l 
s
ig

n
if
ic

a
d

o
 

d
e
 

p
a

la
b

ra
s
 y

 e
x
p

re
s
io

n
e

s
 a

 p
a

rt
ir
 

d
e

 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 e

x
p

lí
c
it
a

s
. 
 

 D
e
d

u
c
e

 
e

l 
p

ro
p

ó
s
it
o

, 
e

l 
te

m
a
 

c
e

n
tr

a
l 

d
e
 u

n
 t

e
x
to

 (
a
fi
c
h

e
) 

c
o

n
 

v
a

ri
o
s
 e

le
m

e
n
to

s
 c

o
m

p
le

jo
s
 e

n
 

s
u

 e
s
tr

u
c
tu

ra
. 

 O
p

in
a

 
s
o

b
re

 
e

l 
te

m
a

, 
e

l 

p
ro

p
ó

s
it
o

, 
la

s
 i
d

e
a

s
 y

 l
a
 p

o
s
tu

ra
 

d
e

l 
a

u
to

r 
e
n

 a
fi
c
h

e
s
 c

o
n

 v
a
ri

o
s
 

e
le

m
e

n
to

s
 

c
o
m

p
le

jo
s
 

e
n

 
s
u
 

e
s
tr

u
c
tu

ra
. 

01       
02       
03       
04       
05       
06       
07       
08       
09       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       

 
  

 

 



 

 

116 

  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

 

1. I.E  : N° 15135 de las Lomas del distrito de Pacaipampa 

2. Grado  :  Tercer grado del nivel Primario 

3. Duración:   2 horas (24 de junio 2018) 

4. Título de la sesión: Leemos textos con entusiasmo. 

5. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIA  CAPACIDADES CAMPO 

TEMÁTICO 

INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Recupera información 

de diversos textos 

escritos. 

Tipos de 

siluetas: las 

notas 

marginales. 

Reconoce la 

estructura o silueta 

del texto. 

 

6. Secuencia Didáctica: 
Momentos Estrategias Recurso o 

medios 

didácticos 

Tiempo 

ANTES Saludos a los estudiantes y oración a nuestro dios 

todo poderoso 

La docente dialogo con los estudiantes sobre un 
texto que lo leerán con entusiasmo y alegría porque 

es muy bonito el texto  

La docente entrega en una ficha una lectura titulada 

Un curioso paseo. 
Donde los niños leerán correctamente en voz alta 

con una buena entonación primero da lectura al 

texto la docente, enseguida los niños en forma 

individual, y luego en forma de cadena. 

Posteriormente se realiza las siguientes 

interrogantes de que se trata la lectura ¿Cuáles son 

los personajes de la lectura? ¿De quién se habla más 

en el texto? Creen ustedes que importante leer con 
mucha frecuencia lectura que nos agraden ¿Por qué?   

Plumones, 

pizarra. 

Hojas dina, 
cartulinas. 

20 

DURANTE Enseguida se invita a los niños a dramatizar la 
lectura participan con entusiasmo forman grupos 

quien del grupo lo realiza mejor por la participación 

de los niños en la dramatización se les invita un 

caramelo. 
Enseguida se realiza unas pequeñas interrogantes 

por es importante salir a dramatizar volverían a salir 

a participar en dramatizaciones  
... 

Cartulinas, 
plumones, 

ficha de 

lectura. 

50 

DESPUES Los estudiantes son evaluados a través de una lista 
de cotejo respecto a la dramatización , a la 

comprensión de lectura. 

, lista de 
cotejo, 

cartulina. 

20 
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UN CURIOSO PASEO 
 
 

Antes de comenzar la 
lectura: 

1.- ¿De qué creéis que tratará esta lectura? 

2.- ¿Qué sucede cuando se intenta hacer caso a todo el mundo? 
3.- ¿Si fueran a pasear un niño, un hombre y un burro, cómo 
deberían ir? 

 

 

UN  CURIOSO  PASEO 

Un  hombre    y  su  hijo  iban  de  camino  a  casa;  el 

hombre iba montado en un burro y su hijo le 

acompañaba a pie. Entonces llegó un caminante y dijo: 
 

No está bien, padre, que vaya montado en 

el  burro  y  su  hijo  a  pie.  Su  cuerpo  es  más  recio  que  el  del 

muchacho. 
 
Entonces el padre se bajó del burro para que su 

hijo subiera. Al poco rato, llegó otro caminante y 

dijo: 
 

No está bien, muchacho, que tú vayas 
sentado en el burro y tu padre a pie. Tú tienes 
las piernas más ágiles. 

 

Padre e hijo se subieron los dos en el burro y así recorrieron un trecho 

hasta que llegó un tercer caminante y dijo: 
 

Eso sí que es tener poco juicio; ir 

montados  los  dos  en  un  débil  animal.  ¡A 

palos habría que hacerles bajar! 
 
Así que se bajaron los dos. Y caminaron tras el 
burro. 
Y pasó otro caminante que dijo: 

 

¡Qué   brutos!   Llevar   un   burro   y   no 

montarse en él. 
 
Eso es lo que le puede pasar a uno si hace caso a 

todo el mundo. 
 

Johann Peter Hebel, 
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Comprueba si has comprendido: 
172- UN CURIOSO PASEO 

1.- ¿Cuáles son los personajes que 
aparecen en la historia? 

2.- ¿Cuántos caminantes encontraron 
en el camino?  

3.-    Ordena    las    frases    según 
suceden en la historia: 

Escribe delante de cada frase un número(1,2,3,4) 

 
_ El padre y el hijo caminaban 

tras el burro. 
_  El  niño  estaba  subido  en  el 

burro y su padre a pie. 
_  Ambos iban  montados en el 

burro. 
_ El padre va en el burro y el 

niño va andando. 

4.-  Indica  verdadero  o  falso  según 
corresponda: 

_  Las  personas  que  encontraron 
los felicitaban 

_   El   animal  del   cuento  es   un 
caballo. 

_ Los protagonistas son un padre, 
su hijo y un burro. 

_  El  padre  y  el  hijo  no  hicieron 
casos de los comentarios. 

5.- En esta frase del texto “Su 
cuerpo es más recio que el del 
muchacho” , la palabra subrayada 
la podemos cambiar por:  (Rodea lo 

correcto) 

-Serio                          -Delgado 
-Tieso                         -Pesado 

6.- En esta frase del texto “Tú tienes 
las piernas más ágiles”, la palabra 
subrayada la podemos cambiar por: 
(Rodea lo correcto) 

-Pesadas                -Torpes 
-Ligeras                  - Lentas 

7.-¿Qué te parece la actuación de las personas con las que se 
cruzaron por el camino.? 

8.- ¿Qué te ha enseñado a ti la historia? 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA FICHA DE LECTURA 

 

 

N° Criterios Deduce el tema del 

texto. 

Infiere el significado de las 

palabras que desconoce 

Identificas los 

comportamientos de los 

personajes. 

Reconoce el tipo de texto 

según la ubicación de la 

idea principal 

Infiere la enseñanza 

de la fábula. 

 Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

1. I.E   : N° 15135 de las Lomas del distrito de Pacaipampa 

2. Grado  :  Tercer grado del nivel Primario 

3. Duración :   2 horas (27 de junio 2018) 

4. Título de la sesión  : Comprendemos con exactitud. 

5. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIA  CAPACIDADES CAMPO 

TEMÁTICO 

INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Infiere el significado 

de los textos escritos 

La inferencia: 

identificación 

de personajes: 

el resumen. 

Deduce las características de 

los objetos y los lugares en 

textos de estructura simple, con 

y sin imágenes a través de un 

resumen 
 

6. Secuencia Didáctica: 
Momentos Estrategias Recurso o 

medios 

didácticos 

Tiempo 

ANTES Presentación de la docente ,oración de la mañana dando gracias a 
nuestro dios todo poderoso se presenta una le 

Plumones, 
pizarra. 

Hojas dina, 

cartulinas. 

20 

DURANTE La docente saluda a los niños y realiza la oración de la mañana 

dando gracias a dios todo poderoso. 

La docente plasma en la pizarra y también entrega a los alumnos en 
copia la lectura a los estudiantes, la lectura se titula el caballo y el 

jabalí. Después de leer la fábula rapidamente: el caballo y el jabalí. 

Ubico las partes de la secuencia narrativa de la historia, 

respondiendo las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué problema tuvo que enfrentar el caballo para saciar su 

sed? 

b. ¿Cómo actuó el caballo? 

c. ¿Cómo termina la historia? 
Después de responder las preguntas redactar un resumen con las 

respuestas. 

2. Responder: 

a. ¿Te gusto la historia? ¿Por qué? 
b. ¿cómo califica el comportamiento del caballo? ¿Por qué? 

c. ¿Qué hubieras hecho si tú fueras el hombre? 

d. ¿Qué hacia el caballo y el jabalí en el río? 

e. ¿Cómo terminaron estos dos animales? 
f. ¿A quién pidió ayuda el caballo?  ¿Al precio de que le ayudo? 

g. En la oración: el hombre lanzó su jabalina y le dio muerte. La 

palabra resaltada significa: 
-Lazo - Lanza - Red o trampa -  Disparo 

h. ¿Qué pensó el caballo, después de la muerte del jabalí? 

i. ¿Quién fue el mayor beneficiado?  ¿Por qué? 

j. ¿Qué enseñanza me dejo la fábula? 

Cartulinas, 

plumones, 

ficha de 
lectura. 

50 

DESPUES Se pide a los estudiantes que dibujen lo que más les llamó la 

atención de la fábula.  Cuando haya terminado de responder las 
preguntas socializo con mis compañeros para complementar mis 

conocimientos y aclarar dudas e inquietudes con ayuda de mi 

maestra. 

Se registran las respuestas en el instrumento de evaluación. 

lista de 

cotejo, 
cartulina. 

20 

Anexos  



 

 

121 

  

EL CABALLO Y EL JABALÍ. 

Galio Julio Fedro 

Todos los días el caballo salvaje saciaba su sed en un río poco profundo. Allí también acudía 

un jabalí que, al remover el barro del fondo con la trompa y las patas, enturbiaba el agua. El 

caballo le pidió que tuviera más cuidado, pero el jabalí se ofendió y lo trató de loco. 

Terminaron mirándose con odio, como los peores enemigos. Entonces el caballo salvaje, lleno 

de ira, fue a buscar al hombre y le pidió ayuda. 

-Yo enfrentaré a esa bestia -dijo el hombre- pero debes permitirme montar sobre  tu lomo. 

El caballo estuvo de acuerdo y allá fueron, en busca del enemigo. Lo encontraron cerca del 

bosque y, antes de que pudiera ocultarse en la espesura, el  hombre lanzó su jabalina y le dio 

muerte. Libre ya del jabalí, el caballo enfiló hacia el río para beber en sus aguas claras, seguro 

de que no volvería a ser molestado. Pero el hombre no pensaba desmontar. 

-Me alegro de haberte ayudado -le dijo-. No sólo maté a esa bestia, sino que capturé a un 

espléndido caballo. 

Y, aunque el animal se resistió, lo obligó a hacer su voluntad y le puso rienda y montura. Él, 

que siempre había sido libre como el viento, por primera vez en su vida tuvo que obedecer a 

un amo. Aunque su suerte estaba echada, desde entonces se lamentó noche y día: 

-¡Tonto de mí! ¡Las molestias que me causaba el jabalí no eran nada comparadas con esto! 

¡Por magnificar un asunto sin importancia, terminé siendo esclavo! 
 

Preguntas de comprensión 

1. Después de leer la fábula: el caballo y el jabalí. Ubico las partes de la secuencia narrativa 

de la historia, respondiendo las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué problema tuvo que enfrentar el caballo para saciar su sed? 

b. ¿Cómo actuó el caballo? 

c. ¿Cómo termina la historia? 

Después de responder las preguntas redactar un resumen con las respuestas. 

2. Responder: 

a. ¿Te gusto la historia?  

_______________________________________________________________________ 

¿Por qué? __________________________ 

b. ¿Cómo califica el comportamiento del caballo? 

_______________________________________________________________________ 

Por qué ___________________________________ 

c. ¿Qué hubieras hecho si tú fueras el hombre? 

d. ¿Qué hacia el caballo y el jabalí en el río? 

e. ¿Cómo terminaron estos dos animales? 

f. ¿A quién pidió ayuda el caballo? __________        ¿Al precio de que le ayudo? 

g. En la oración: el hombre lanzó su jabalina y le dio muerte. La palabra resaltada 

significa: - Lazo  - Lanza - Red o trampa -  Disparo 

h. ¿Qué pensó el caballo, después de la muerte del jabalí? 

i. ¿Quién fue el mayor beneficiado?     

¿Por qué? 

 

j. ¿Qué enseñanza me dejo la fábula? 

 

k. Dibuja lo que más te llamó la atención de la fábula.   
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA FICHA DE LECTURA 

N° Criterios Deduce el tema del 

texto. 

Ubico las partes de la 

secuencia narrativa de la 

historia 

Redacta un resumen del 

texto leído. 

Deduce el significado de 

las palabras 

desconocidas. 

Infiere la enseñanza 

de la fábula. 

 Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

1. I.E   : N° 15135 de las Lomas del distrito de Pacaipampa 

2. Grado  :  Tercer grado del nivel Primario 

3. Duración :   2 horas (1 de julio 2018) 

4. Título de la sesión  : Identificamos a nuestros personajes 

5. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIA  CAPACIDADES CAMPO 

TEMÁTICO 

INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Infiere el significado 

de los textos escritos 

La inferencia: 

identificación 

de personajes: 

Mapa 

semántico 

Deduce las 

características de las 

personas, personajes, 

los animales, en 

textos de estructura 

simple, con y sin 

imágenes y las 

propone un mapa 

semántico 
<< 

6. Secuencia Didáctica: 
Momentos Estrategias Recurso o medios 

didácticos 

Tiempo 

ANTES La docente saluda a los alumnos y realizan las actividades 
permanentes. 

Se establece un dialogo respecto a que entendemos por mapa 

semántico ¿Cómo se elabora?, los estudiantes expresan sus 

opiniones, las cuales se redactan en la pizarra.  
La docente les entrega la lectura y pregunta a los estudiantes ¿De 

qué trata la lectura el martillo? Las respuestas se redactan en la 

pizarra. 

La profesora pega a un lado de la pizarra la capacidad a trabajar. 
 

Posteriormente la docente dialoga con los estudiantes respecto a 

las interrogantes que plantean en la lectura. 

Plumones, 
pizarra. 

Hojas dina, 

cartulinas. 

20 

DURANTE La docente pide a los estudiantes que respondan a las 

interrogantes  

¿Por qué crees que el padre de Benito ve en el martillo a un 
hombre que ha trabajado mucho? 

Observa las imágenes y cuenta la historia escribiendo lo que 

sucede en cada caso 

¿Benito y su padre encuentran al dueño del martillo? ¿Describe 
que crees qué ocurrió? 

Así mismo desarrolla los ejercicios que propone la ficha de 

lectura y se socializan las respuestas. 

Con la información que se ha consolidado los estudiantes inician 
la elaboración de un mapa semántico, teniendo cuidado de tanto 

de su contenido como de su diagramación. 

La docente propone un modelo de mapa semántico. Realidad que 

debe convertirse en referente del trabajo que va a realizar el 
estudiante. 

Cartulinas, 

plumones, ficha 

de lectura. 

50 

DESPUES Se evaluará tanto las respuestas de la ficha de lectura, así como 
la elaboración del mapa semántico. 

Los estudiantes en todo momento interactúan con la docente con 

la finalidad de consolidar las respuestas más pertinentes. 

Se registran los resultados en el instrumento de evaluación. 

Lista de cotejo, 
cartulina. 

20 
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ANEXOS 

EL MARTILLO 

Un día, Benito encontró un martillo en la calle. 

-Un martillo –dijo Benito-. Me voy a quedar con él. 

Era un martillo muy viejo. Su mango estaba a punto de quebrarse. “Se lo voy a llevar a mi 

papá. Va a estar feliz”, pensó Benito. 

El papá miró el martillo durante mucho rato. No parecía feliz. 

¿Ves algo en este martillo, Benito? – le preguntó el papá. 

- Un martillo, nada más – respondió Benito. 

- Yo veo muchas cosas – dijo el papá-. 

Veo a un hombre que ha trabajado muchos días con este martillo. 

Con él ha clavado muchas tablas; ha hecho andamios; ha enderezado muchos clavos; hay 

viajado con él por muchas partes. 

Hoy, ese hombre echa de menos su viejo martillo; lo necesita mucho; lo busca por todas partes 

y no lo puede encontrar. 

-¿Y por qué no se compra otro martillo? 

_Sí, debe ser de alguien que trabaja en una construcción. 

- Eso mismo creo yo. 

- Hay una construcción como a dos cuadras de la calle en la que encontré el martillo. 

¿Quieres ir conmigo a esa construcción a ver si encontramos al hombre que perdió este 

martillo? 

- Vamos, papá, ojalá encontremos a ese hombre. 

 

A Marca con una cruz la alternativa correcta. 

¿Por qué crees que el padre de Benito ve en el martillo a un hombre que ha trabajado mucho? 

…… Porque conoce al dueño. 

…… Por qué existe una construcción cerca. 

…… Porque el martillo está viejo y deteriorado. 

B. Observa las imágenes y cuenta la historia escribiendo lo que sucede en cada caso. 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

.   ……………………………………………… 

………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
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C. escribe V si es verdadero y F si es falso. 

……. Benito en un principio no quería devolver el martillo. 

……. El martillo tenía muy poco uso. 

…… Benito y su padre encuentran al dueño de la vieja herramienta. 

D. ¿Benito y su padre encuentran al dueño del martillo? ¿Describe que crees qué ocurrió? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

E. Marca con una cruz las funciones que tiene el martillo. 

….. Romper tablas. 

….. Clavar clavos. 

….. Enderezar clavos. 

….. Cortar alambres. 

F. Determina a quién pertenece la frase escribiendo la inicial que corresponda. 

Papá  …… ¿Vamos a entregar el martillo? 

…… Puede comprarse otro martillo. 

…… ¿Dónde estará el martillo? 

Dueño del martillo ……. Debe ser de alguien de la construcción. 

…… Ojalá me lo devuelvan. 

…… Me encontré esto en la calle. 

Benito  …… Parece que es de alguien que trabaja mucho.  
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA FICHA DE LECTURA Y MAPA SEMÁNTICO 

N° Criterios Deduce el tema del 

texto. 

Deduce los eventos más 

importantes de la lectura 

Jerarquiza las hechos 

principales de la lectura 

Deduce los roles de los 

personajes. 

Infiere la enseñanza 

del cuento. 

 Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

1. I.E   : N° 15135 de las Lomas del distrito de Pacaipampa 

2. Grado   :  Tercer grado del nivel Primario 

3. Duración  :  2 horas (4 de julio 2018) 

4. Título de la sesión :  el erizo del campo. 

5. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIA  CAPACIDADES CAMPO 

TEMÁTICO 

INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Infiere el significado 

de los textos escritos 

Formulación 

de hipótesis.  

Formula hipótesis 

sobre el tipo de texto  
< 

6. Secuencia Didáctica: 
Momentos Estrategias Recurso o medios 

didácticos 

Tiempo 

ANTES La docente realiza las actividades permanentes saludo y oración. 

enseguida, la docente da inicio la sesión donde la docente plasma 

un dibujo en la pizarra de un erizo, que en la comunidad es 

llamado.  

¿Qué observan en la pizarra? 
¿Dónde vive este animal? 

¿Por qué le llaman? 

Su nombre no es sino su verdadero nombre es erizo 

Por qué creen que se come las arvejas  
Y por qué no el trigo 

¿Por qué este animal tiene su pelaje tipo aguja que inca? 

Será peligroso este pelaje si lo tocamos.                                               

Enseguida la docente entrega material como papelotes, plumones 
a cada grupo que se formara con unos cartelitos de colores. 

La docente guía a los alumnos que trabajo tienen que realizar, 

van a realizar una pequeña historia sobre el erizo o como ellos le 

llamen al animalito ,luego lo plasman en la pizarra y un 
integrante de cada grupo sale a leer su historia que trabajo en 

grupo entonces el tema de hoy es lectura titulada el erizo del 

campo . 

‘ 20 

DURANTE La docente pide a los alumnos que comparen su texto que 

trabajaron con el que presenta la docente realizan una síntesis 

entre los dos textos. 
Copian los dos textos en su cuaderno, enseguida damos lectura 

silenciosa, y luego lectura en cadena para que los niños tengan 

una buena entonación y así mismo respetar los signos de 

puntuación, buena postura a la hora de leer el texto y una mejor 
comprensión lectora. 

Cartulinas, 

plumones, ficha 

de lectura. 

50 

DESPUES Se evaluará tanto las respuestas de la ficha de lectura, planteadas 
antes y después de la lectura. 

Los estudiantes en todo momento interactúan con la docente con 

la finalidad de consolidar las respuestas más pertinentes. 

Se registran los resultados en el instrumento de evaluación. 

Lista de cotejo, 
cartulina. 

20 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

EL ERIZO DEL CAMPO 

 

Este pequeño mamifero vive en Colinas, campos y bosques,su cabeza y su cuello estan 

cubierto  de un aspero pelaje de color pardo blancuzco,aunque su caracteristica mas 

sobresaliente es su manto protector de espinas con puntas amarillentas .estas puas ,de unos dos 

centimetros de largo  , de entre   Pelaje  basto y estan dispuestan grupos semejantes a haces de 

rayos a fin de cubrir el tronco del animal .Cada de ellas   tiene entre veintidos y veinticuatro 

estrias longitudinales, la pua se estrecha y dobla considerablemente , formando un casi un 

Angulo recto .Gracias a esta caracteristica , el erizo sobrevive en caso de caer desde lo alto , 

pues dicho dobles impide que las puas le atraviesen la    piel , 

Cuando se asusta este animalito, se protégé enrollandose como una bola. 

Este animalito se alimenta en las noches , su cena son insectos y lombrices,puede puede 

complementarse con ratones ,ranas ,ratas ,lagartijas , y a veces , frutos secos                   
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA FICHA DE LECTURA  

N° Criterios Deduce el tema del 

texto. 

Deduce los roles de los 

personajes presentes en la 

lectura 

Identifica la idea principal de 

la lectura 

Valida sus hipótesis 

plantedas.. 

Infiere el mensaje 

del texto. 

 Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

1. I.E    : N° 15135 de las Lomas del distrito de Pacaipampa 

2. Grado   :  Tercer grado del nivel Primario 

3. Duración   :  2 horas (8 de julio 2018) 

4. Título de la sesión  :  Abrimos la caja de sorpresa. 

5. Aprendizajes Esperados: 

COMPETENCIA  CAPACIDADES CAMPO 

TEMÁTICO 

INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Infiere el significado 

de los textos escritos 

Los niveles de 

comprensión: 

literal e 

inferencia. 

Reconoce con 

seguridad diferentes 

tipos de inferencia. 

 

6. Secuencia Didáctica: 
Momentos Estrategias Recurso o 

medios 

didácticos 

Tiempo 

ANTES La docente inicio la sesión con las actividades permanentes saludo 
a los niños y saludo a nuestro padre celestial. 

Enseguida se presenta una cajita bien bonita  a los niños pero la 

curiosidad esta que contiene la cajita se realiza interrogante de 

acuerdo a la cajita de sorpresa muy bien niños ¿saben que contiene 
la cajita?¿Quieren saber lo que hay aquí? Luego las docentes junto 

con sus niños descubren que hay en la cajita, pero, antes de abrir la 

cajita cantan la canción Que será Que será. Enseguida descubren 

que contiene la cajita observen miren son cuentos hay varios 
cuentos hay que leer de se trata cada  cuento que han estado en la 

cajita , los niños cogen al azar un cuento y da lectura a ese cuento 

que vamos a ser con los cuentos se realiza unas interrogantes les 

gusta leer cuentos han leído alguna vez un cuento como la 
caperucita roja, el gato con botas,etc 

Plumones, 
pizarra. 

Hojas dina, 

cartulinas. 

20 

DURANTE La docente pide que se agrupen en grupos de 4 integrantes y 
escogan un cuento que hay en la cajita. Luego leen su cuento en 

cada grupo y realizan un pequeño resumen del cuento leído 

identifican los personajes del cuento, las ideas principales del 

cuento,  lo plasman en  papelógrafo y pegan el pizarra se invita un 
integrante de grupo para qué lea su resumen de su cuento ,  y lo 

sistematizan de acuerdo con la docente cada cuento leído en clase 

 

Cartulinas, 
plumones, 

ficha de 

lectura. 

50 

DESPUES Se evaluará. 

Se registran los resultados en el instrumento de evaluación. 

Lista de 

cotejo, 

cartulina. 

20 
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LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL  
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 Compresión lectora 

¿Qué harías si te encuentras un animal abandonado? 

 

 

Si te regalaran un animal, ¿cuáles serían los pasos a seguir para que estuviera bien cuidado? 

 

 

 

¿Serán capaces de dar una razón a favor y otra en contra sobre el paseo de los perros en los parques? 

 

 

 

¿Has estado en algún zoológico? ¿Qué opinión tienes sobre el estado de los animales en estos recintos? 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA FICHA DE LECTURA  

N° Criterios Deduce el tema del 

texto. 

Identifica información 

literal. 

Infiere la información 

presente en el texto 

Deduce argumentos a 

favor o en contra de una 

situación concreta. 

Opina sobre el 

mensaje del texto. 

 Estudiantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

 

 


