
 
 
 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 
 
 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

TESIS 
 

“ INFLUENCIA DE LA LECTURA ORAL DIRIGIDA EN LA 
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL 
PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LAS MERCEDES DE JULIACA, 2007”  
 

 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN: 

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 

 

 

PRESENTADO POR:   SELMIRA SIMONA CRUZ GÓMEZ 

 

LIMA- PERÚ 

2008 

 

 



 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 
 

Dedico este trabajo a mis hijos, por su 
comprensión y apoyo invalorable en mi 

realización personal. 
 

 

 



 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 
 

A las Autoridades y Catedráticos de la Escuela de 
Post Grado, Sección Maestría de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega – Lima, por mi formación 
académica recibida. 
 
Al corporativo de autoridades, docentes y 
estudiantes, de la GUE “Las Mercedes” de Juliaca, 
por haberme permitido realizar mi trabajo de campo. 
 
A la Dra. Flor de María Sánchez Aguirre y al Dr. 
Carlos Monja Manosalva, por su elevada 
cooperación en la presente investigación. 
 
A las autoridades de la Universidad Alas Peruanas, 
por darme la oportunidad de optar el Grado 
Académico de Maestro, lo que coadyuvará a la 
mejora de mi calidad personal y profesional. 
 

A ellos mi gratitud. 
 



 

 

 

4

ÍNDICE GENERAL 

 

 

            

         Pág. 

CARÁTULA         1 

DEDICATORIA        2 

AGRADECIMIENTO       3 

ÍNDICE GENERAL        4 

RESUMEN         7 

ABSTRACT         10 

INTRODUCCIÓN        12  

       

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.    16 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática    16 

1.1.2. Antecedentes       18 

1.1.3. Definición del problema      35 

1.1.4. Delimitación temporal, espacial y social    36 

 

CAPÍTULO  II 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. MARCO TEÓRICO       38 

2.1.1. La lectura        38 

2.1.1.1. Componentes de la lectura     45 

2.1.1.2. El proceso lector       48 



 

 

 

5

2.1.1.3. Factores que influyen en el proceso lector   50 

2.1.1.4. Objetivos de la lectura      51  

2.1.2. Lectura oral dirigida       59 

2.1.2.1. Etapas de implementación de la lectura oral dirigida 61 

2.1.3. Comprensión lectora      64 

2.1.3.1. Concepciones asociadas a la enseñanza de la lectura 74 

2.1.3.2. La enseñanza de la comprensión lectora a través de  

   las inteligencias simples      77 

2.1.3.3. Niveles de comprensión lectora     81 

2.1.3.4. Estrategias de comprensión o habilidades cognitivas 86 

2.1.3.5. Factores que condicionan la comprensión lectora  91 

2.1.4. Comprensión lectora y lectura oral    95 

2.1.4.1. Lectura y comprensión      100 

2.1.4.2. La lectura desde el punto de vista cognitivo   103 

2.1.4.3. Desarrollo de la conciencia fonológica    117 

2.2. MARCO CONCEPTUAL      118 

2.3. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  134 

2.3.1. Finalidad e importancia de la investigación   134 

2.3.2. Objetivo general       135 

2.3.3. Objetivos específicos      136 

2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES      136 

2.4.1. Hipótesis general       136 

2.4.2. Hipótesis específicas      1137 

2.4.3. Variables e indicadores      137 

 

CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

          

3.1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y DISEÑO   141 

3.1.1. Tipo de investigación      141 

3.1.2. Nivel de investigación      141 



 

 

 

6

3.1.3. Diseño de investigación      141 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA      143 

3.2.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  144 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS    149 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS    192   

4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   207  

BIBLIOGRAFÍA        212 

ANEXOS         220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7

RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación estudia el problema de la influencia de la Lectura 

Oral Dirigida en el mejoramiento de la Comprensión Lectora del grupo de 

estudiantes del primer grado “A” de Educación Secundaria de Menores de la 

Institución Educativa Secundaria Pública “Las Mercedes” de la ciudad de 

Juliaca, grupo con el que se trabajó la estrategia didáctica Lectura Oral 

Dirigida. Asimismo, se trabajó con el grupo control conformado por estudiantes 

del primer grado “B” al cual no se le aplicó la estrategia en mención. Con 

relación a la hipótesis mencionamos que, “La lectura oral dirigida influye 

significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión lectora del 

grupo experimental. 

 

 

 

La población de estudio estuvo conformada por 88 estudiantes del Primer 

Grado de Educación Secundaria de Menores de la Institución Educativa 

Secundaria Pública “Las Mercedes”, divididos en dos grupos: grupo 

experimental y grupo control, cuyas edades oscilan entre 10 y 12 años, de 

acuerdo a un muestreo no probalístico intencional; de los cuales, 63 son del 

sexo femenino y 25 del sexo masculino; que nunca han recibido enseñanza 

metódica de comprensión lectora; con poco hábito de lectura; por lo tanto, su 

nivel de comprensión es bajo. 



 

 

 

8

 

Se administró dos pruebas de comprensión lectora, utilizando un diseño de 

preprueba – postprueba, de dos grupos, asignando la sección “A” como grupo 

experimental y la sección “B” como grupo control. También se aplicaron 2 

encuestas, una para toda la población de estudio conformada por 88 

estudiantes y otra para los 13 docentes del Área de Comunicación que vienen 

trabajando en la Institución Educativa. 

 

 

 

Los resultados indican que las puntuaciones iniciales de comprensión lectora 

de la población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes 

(80.7%) tuvieron puntajes que fluctuaban entre 0 a 10 puntos. Sin embargo, 

después de realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora 

del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento “Lectura oral dirigida”, con 

respecto al grupo de control, al cual no se le aplicó dicho tratamiento. Es así 

que, el nivel de significancia entre estos dos grupos fue de 0,05; cabe resaltar 

que el grupo de control después, tuvo una media numérica de 7.31; mientras 

que el grupo experimental después de la aplicación del experimento consigue 

una media de 12.86; es decir, fue mayor a la del grupo de control en 5.55 

puntos; apreciándose que existió un mejor desempeño en la comprensión 

lectora en el grupo experimental. 
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Dentro de las principales conclusiones, podemos mencionar que la estrategia 

didáctica Lectura Oral Dirigida ha permitido el mejoramiento significativo 

(tanto en lo estadístico como en lo pedagógico) del nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de 

Menores de la Institución Educativa Pública “Las Mercedes” de la ciudad de 

Juliaca.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation studies the problem of the influence of the Oral 

Reading Directed in the improvement of the Reading Understanding of the 

group of students of the first degree "A" of Secondary Education of Minors of 

the Public Secondary Educative Institution "the Mercedes" of the city of Juliaca, 

group with which the didactic strategy worked Directed Oral Reading. Also, 

control conformed by students of the first degree "B" worked with the group to 

which the strategy in mention was not applied to him. In relation to the 

hypothesis we mentioned that, "the directed oral reading influences significantly 

in the improvement of the level of reading understanding of the experimental 

group. 

 

The study population was conformed by 88 students of the First Degree of 

Secondary Education of Minors of the Public Secondary Educative Institution 

"the Mercedes", divided in two groups: experimental group and group control, 

whose ages oscillate between 10 and 12 years, according to an intentional 

nonproballistic sampling; of which, 63 are of feminine sex and 25 of masculine 

sex; that they have never received methodical education of reading 

understanding; with little habit of reading; therefore, its level of understanding is 

low. 

 

One administered two tests of reading understanding, using a pretest design - 

posttest, of two groups, assigning the section "To" like experimental group and 

section "B" like group control. Also 2 surveys were applied, one for all the 
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population of study conformed by 88 students and another one for the 13 

educational ones of the Area of Communication who come working in the 

Educative Institution. 

 

The results indicate that the initial scores of reading understanding of the 

studied population were very low, because most of the students (80.7%) they 

had puntajes that fluctuated between 0 to 10 points. Nevertheless, after made 

the experimental treatment, it was observed that there were statistically 

significant differences in the level of reading understanding of the group of 

students who received the treatment "directed oral Reading", with respect to the 

control group, to which this treatment was not applied to him. It is so, the level 

of significance between these two groups was of 0,05; it is possible to stand out 

that the control group later, had a numerical average of 7.31; whereas the 

experimental group after the application of the experiment obtains an average 

of 12.86; that is to say, he was greater to the one of the control group in 5.55 

points; being appraised that a better performance in the reading understanding 

in the experimental group existed. 

 

Within the main conclusions, we can mention that the didactic strategy Directed 

Oral Reading has allowed to the significant improvement (as much in the 

statistical thing as in the pedagogical thing) of the level of reading 

understanding of the students of the first degree of Secondary Education of 

Minors of Public the Educative Institution "the Mercedes" of the city of Juliaca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: Analizar y comprobar 

si la lectura oral dirigida influye en el mejoramiento de la comprensión lectora 

de los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de Menores de la 

Institución Educativa “Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca, durante el año 

escolar 2 007. Y, luego de ser validada, generalizar sus resultados a todos los 

estudiantes de la mencionada Institución Educativa. 

 

 

En la investigación se utilizó el tipo de investigación aplicada, el nivel 

experimental y el diseño  cuasi experimental de dos grupos, con un grupo 

experimental y otro de control; a los cuales se aplicó dos pruebas, una de 

entrada y otra de salida (preprueba – postprueba). Así mismo, se complementó 

con dos encuestas, una aplicada a los estudiantes y otra a los docentes de la 

Institución Educativa en mención. 

 

 

La investigación consta de cuatro capítulos armónicamente concatenados. En 

el capítulo I, se formulan: el problema, planteamiento del problema, descripción 

de la realidad problemática, antecedentes, definición del problema y 

delimitación temporal, espacial y social del problema. En el capítulo II se 

esboza los fundamentos teóricos de la investigación, cuyo marco teórico hace 

el recuento de los principales estudios empíricos relacionados con nuestra 
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investigación; así como el marco conceptual, que reúne los elementos 

teóricos–conceptuales; la finalidad e importancia de la investigación, los 

objetivos de la investigación, secundada de las hipótesis y variables. En el 

capitulo III, se diseña la metodología de la investigación, realizando una 

descripción del método, identificando el tipo, nivel y diseño de investigación; de 

la misma forma, la población y muestra; concluyendo este capítulo con la 

descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Finalmente, 

en el capítulo IV se presenta el trabajo de campo, haciendo una interpretación 

de los resultados, el proceso de contraste de las hipótesis, para luego plantear 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Los aportes principales de la investigación radican en que abre un camino y 

sirve de base para futuras investigaciones en la línea de las estrategias o 

métodos didácticos para mejorar la comprensión lectora de estudiantes del 

nivel secundario. Así mismo, pone al alcance de los docentes de la Institución 

Educativa Secundaria Pública “Las Mercedes”, la estrategia Lectura Oral 

Dirigida para su conocimiento, dominio y posterior aplicación con sus 

respectivos estudiantes a fin de que éstos logren mejores niveles de 

comprensión lectora. 

 

De otro lado, dejamos constancia de nuestro agradecimiento a las autoridades 

universitarias que posibilitaron la concreción de esta investigación, en la 

persona del Phd. Fidel Ramírez Prado; de igual modo agradecemos al Dr. 

Carlos Monja Manosalva y a la Dra. Flor de María Sánchez Aguirre, quienes 
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fueron los asesores de la presente Tesis. Indiscutiblemente, las limitaciones de 

ésta son de exclusiva responsabilidad de la suscrita. 

 

 

Esperando que el presente trabajo de investigación cuente con los requisitos 

académicos necesarios, dejo al sabio juicio del jurado la evaluación de esta 

Tesis para optar el grado académico de Magíster en Investigación y Docencia 

Universitaria, en la escuela de post grado de la Universidad Alas Peruanas – 

Lima.  

 

Lic. Selmira Simona Cruz Gómez. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 

 

Las sociedades modernas se caracterizan por el permanente cambio en todos 

ámbitos como el social, cultural, político, económico; y precisan de 

instrumentos facilitadores del mismo. En este marco la educación esta llamada 

a jugar un papel esencial, tanto como catalizadora del transito, como activadora 

de los soportes que ayudan a las personas a adaptarse a las nuevas 

exigencias. Aceptar el reto supone esa nueva cultura de la innovación que 

plantea a los docentes, el reto de profundizar en aquellos conocimientos que 

constituyen parte de su activo como especialista del saber. Uno de los 

problemas que preocupa no solo a educadores, sino, a toda la población 

peruana, es el del bajo nivel de comprensión lectora de nuestros estudiantes, 

que trae como consecuencia el bajo nivel de aprendizaje y por consiguiente la 

calidad educativa va decreciendo paulatinamente. 

 

Se conoce que en el año 2 001, los estudios realizados en el nivel de medición 

de la calidad educativa a nivel internacional, específicamente en la prueba 

“PISA” se dio un resultado desalentador para la educación peruana. Nuestro 

país resultó en el penúltimo lugar en comprensión lectora, es decir; que los 

estudiantes peruanos no saben leer, ni mucho menos comprenden lo que leen. 

Dentro de nuestra experiencia en el campo de la educación, hemos observado 

con mucha preocupación que la gran mayoría de los estudiantes leen muy 

poco y casi nunca leen libros y cuando leen lo hacen con muchas dificultades 
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en la lectura oral y deficiencias en la comprensión lectora. Es decir, no existe 

arraigado el hábito de lectura en nuestros estudiantes, pues carecen de 

criterios, gusto, dedicación y capacidad para leer, lo que se expresa en una 

baja comprensión lectora -cuando por necesidad u obligación impuesta por el 

requisito de aprobar en un área- deben realizar la lectura de textos literarios y 

no literarios. Y lo que es más grave, esta baja comprensión lectora va a influir o 

repercutir en el deficiente rendimiento académico o bajo nivel de aprendizaje en 

los estudiantes.   

 

Sin duda, existen un conjunto de causas o factores extraescolares 

(económicos, sociales, culturales, educativos, políticos, estructurales e 

históricos) que vienen determinando esta falta de hábito y baja comprensión 

lectora en los estudiantes de nuestra Institución Educativa; causa y factores 

que constituyen variables que por razones obvias escapan a nuestra voluntad o 

control y no podemos manejarlos; pero, también existen otros factores 

propiamente escolares que constituyen variables que vienen condicionando o 

influyendo significativamente en la falta de hábito y baja comprensión lectora en 

dichos estudiantes. Así tenemos las deficiencias en la enseñanza de las 

diferentes asignaturas que tienen relación directa con la enseñanza de la 

lectura, decir, ciencias sociales, persona familia y relaciones humanas, ciencia 

tecnología y ambiente; asimismo la no motivación ni promoción de la lectura 

oral en el área de lenguaje-comunicación; igualmente la promoción de la 

lectura por parte de los bibliotecarias; además la ausencia de propuestas 

metodológicas para la enseñanza de la lectura comprensiva; finalmente la 
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ausencia de talleres de lectura en el Proyecto Curricular (PCI) de la Institución 

Educativa. 

 

En resumen, una de las razones de carácter educativo más importante de la 

falta de hábito y la poca comprensión lectora de los estudiantes del nivel 

secundario estarían constituida por la ausencia y no implementación de un 

método didáctico o estrategia metodológica para la enseñanza de la lectura 

comprensiva en nuestra Institución Educativa. 

 

Lo referido en el párrafo anterior nos llevaría a sostener la necesidad de 

proponer estrategias o métodos didácticos para promover o mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa “Las 

Mercedes” o de las instituciones educativas del distrito de Juliaca. Una de estas 

estrategias es la denominada Lectura Oral dirigida. 

 

1.1.2.  ANTECEDENTES  

 

La enseñanza para la comprensión lectora, hoy en día, ha adquirido una 

importancia determinante en las instituciones educativas y docentes, y 

constituye parte de la agenda olvidada al que se le debe prestar una atención 

prioritaria debido a que existe un consenso generalizado sobre su eficacia en el 

éxito o fracaso escolar. 
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“El estudio PISA (Programme for International 

Student Assessment)1 es un proyecto 

comparativo de evaluación impulsado por la 

OCDE (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico)”2.  

“Su objetivo principal se centra en averiguar el 

grado de formación de los alumnos en su etapa 

final de enseñanza obligatoria, en torno a los 15 

años con el propósito de aportar información 

empírica que pueda favorecer la toma de 

decisiones políticas”3.  

  

Este proyecto, en el que participaron originalmente 32 países evalúa tres 

grandes áreas de conocimiento: lectura, matemáticas y ciencias. El interés del 

estudio radica en el cambio de perspectiva con respecto a los procesos 

tradicionales de evaluación, PISA no trata de indagar el grado de 

aprovechamiento escolar en estas materias, tal como la definen los currículos 

de los distintos países, su pretensión es evaluar hasta qué punto los alumnos 

están capacitados para usar las habilidades y conocimientos adquiridos a la 

hora de enfrentarse a los retos de la vida adulta. 

 

                                            
1
Programa internacional de evaluación de alumnos. Disponible información sobre sus actividades y resultados en: 

<http://www.pisa.oecd.org/> [Consulta: 1-2-2005]. 
2
 Puede consultase el portal de la OCDE en: <http://www.oecd.org/home/> [Consulta: 1-2-2005]. 

3
 OCDE. Proyecto PISA. La medida de los conocimientos y destrezas de los alumnos: un nuevo marco de evaluación. 

Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, INCE, 2000, p.16. 
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La OCDE es una organización internacional intergubernamental que reúne a 

los países más industrializados de economía de mercado. En la OCDE, los 

representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar 

información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento 

económico y contribuir a su desarrollo y al de los países no miembros.  

 

En la OCDE existe una larga tradición en la elaboración de información 

estadística sobre los diferentes aspectos de los sistemas educativos, desde 

que a mediados de los años 80 la calidad de la educación y la eficacia de los 

sistemas educativos se convirtieron en aspectos clave para la mayoría de los 

países. El origen de PISA está muy ligado a otro proyecto de la OCDE, INES 

(International Indicators of Education Systems), dedicado a la producción de 

indicadores internacionales de la educación. Desarrollado desde 19905, el 

proyecto INES produce indicadores valiosos para establecer comparaciones 

entre sistemas educativos, ya que sus estudios abarcan multitud de facetas, 

entre otras, los recursos humanos y materiales, el funcionamiento, la 

organización, los procesos escolares y los beneficios individuales, sociales y 

económicos producidos por las inversiones en educación. A pesar de esta 

amplitud de perspectiva, el proyecto INES desde sus orígenes se encontró con 

dificultades para incorporar a sus indicadores medidas del rendimiento de los 

alumnos, al ser muy caras de obtener en un contexto de comparación 

internacional. Sin embargo estas medidas son esenciales, sin ellas los 

responsables políticos, los ciudadanos y profesionales de la educación 

carecerían de un elemento crucial para conocer la efectividad de sus sistemas 

educativos en relación con los de otros países. Para suplir esta carencia en el 
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año 1997 se aprueba la puesta en marcha del estudio PISA, cuyos primeros 

resultados, obtenidos en el año 2000, centrados en el área de la competencia 

lectora fueron publicados a finales de 2001; en el año 2004 se publicaron los 

segundos resultados, centrados en el área de la competencia matemática y, 

previsiblemente en el año 2006 terminará el ciclo con los resultados centrados 

en la competencia científica de los alumnos. 

 

De otra parte los profesores estamos ajenos a la problemática educativa, nos 

sentimos impotentes ante estos resultados y sólo nos queda buscar culpables 

como: la crisis económica, inestabilidad de políticas educativas, inadecuada 

infraestructura escolar, etc. Pero, no estamos en la capacidad de proponer 

soluciones inmediatas para superar este problema, de allí que nace nuestra 

inquietud de hacer un estudio experimental, atacando esa falencia de 

comprensión lectora en nuestros educandos. 

 

Todo el trabajo tradicional en la enseñanza del lenguaje se ha destinado a que 

los educandos se preocupen de la estructura de la lengua, que es lo que sí 

importa. O sea hemos centrado nuestra labor en que obtengan conocimientos 

acerca de la estructura de la lengua; y hemos puesto a un lado el que 

adquieran gusto por la lectura y entiendan lo que leen (comprensión lectora), 

sin tener en cuenta que, esto coadyuvará a que logren una redacción y una 

expresión oral que sean fluidas, claras, coherentes, con los énfasis debidos y 

que resulten persuasivas. 
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Sobre el problema que nos proponemos investigar existen diversos trabajos de 

investigación que tienen una relación relativa tanto a nivel internacional como 

nacional. 

 

1.1.2.1. A nivel internacional: 

 

En cuanto a trabajos de investigación sobre comprensión lectora tenemos los 

siguientes: 

 

M. ANGELES ECHEVARRIA e ISABEL GASTON B. (2000) en su investigación 

“Dificultades de Comprensión Lectora en Estudiantes Universitarios: 

Implicancias en el Diseño de Programas de Intervención”, se interrogan en 

relación a cuales son los niveles del proceso lector en los que se producen 

mayores dificultades de comprensión lectora y los factores que los motivan en 

estudiantes del primer semestre de la universidad. El estudio se realizó a partir 

de un texto expositivo-argumentativo con 87 alumnos del 1er semestre de 

educación social; para la cual se utilizaron dos instrumentos: una prueba de 

comprensión lectora de opción múltiple y otra relacionada con la realización de 

resúmenes. Los resultados evidencian que las principales dificultades de 

comprensión lectora se refieren a la información y jerarquización de la 

información relevante (la macroestructura) y a la captación de la intención 

comunicativa del autor que se refleja en la organización estructural 

(superestructura) del texto. Asimismo, que los estudiantes tienen una especial 

dificultad en construir el modelo del mundo o modelo de situación que requiere 

la correcta comprensión del texto; es decir, la carencia de los conocimientos 
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previos necesarios en relación al tema tratado no les permite construir la 

representación exigida a partir de lo que se afirma en el texto. 

 

El trabajo realizado por los autores arriba mencionados, guarda relación en lo 

que respecta a la aplicación de un tratamiento como son los programas de 

intervención; sin embargo, a diferencia del nuestro se ha trabajado con 

estudiantes universitarios. 

 

TAPIA MENDIETA (1999) el estudio da cuenta de la validación de un programa 

diseñado para mejorar la comprensión lectora en niños deficientes lectores de 

4to y 5to grados de primaria. Se aplicó un modelo interactivo de enseñanza-

aprendizaje que incluyó las siguientes estrategias: resumir, preguntar, inferir, 

predecir, parafrasear y mapas cognitivos. Se analizaron los resultados del 

grupo experimental antes y después del proceso de enseñanza. Los datos del 

pre y post test se contrastaron con los de un grupo control buenos lectores – 

cuyo rendimiento inicial sirvió de patrón de referencia. Los logros obtenidos en 

relación con el pre test fueron significativos. Un estudio de seguimiento 

realizado después de seis meses mostró un ligero descenso a nivel aceptable 

de rendimiento. 

 

El trabajo realizado por Tapia, tienen similitud en la aplicación de un 

tratamiento como es el modelo interactivo de enseñanza – aprendizaje  y el uso 

de estrategias; no obstante, la diferencia con nuestro trabajo son los sujetos de 

investigación, ya que se trabajó con estudiantes del nivel primario que además 

eran lectores deficientes. 
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SILVIA CARNERO y LUCÍA SALINAS (1999) hicieron una investigación 

titulada: “Pensar como pensamos: Nuevas Estrategias para atender a la 

heterogeneidad”, plantea que la mayoría de los estudiantes de los primeros 

años en los profesorados del nivel inicial en España presentan importantes 

dificultades en comprensión lectora y que los docentes deben enseñarles a 

utilizar estrategias de aprendizaje de comprensión lectora. La investigación fue 

de naturaleza cualitativa y utilizó técnicas de observación participante y 

observación externa, que permitieron registrar acontecimientos, redes de 

conducta y esquemas de actuación de los estudiantes a lo largo de su proceso 

de enseñanza-aprendizaje, de las estrategias metacognitivas a través de 

talleres; en los cuales la participación y control del profesor relacionados con su 

implementación didáctica va progresivamente de más a menos, que se 

expresan primero, en practica guiada, y después practica independiente de los 

estudiantes. Los resultados y conclusiones más importantes evidencian que del 

total de los estudiantes que presentaban problemas de comprensión lectora, al 

terminar el curso un 50% del mismo había hecho avances notables 

modificando su situación inicial; otro 20% presentaba en muchas ocasiones 

avances en la utilización de estrategias metacognitivas y por tanto avances en 

la modificación  de su problemática inicial, pero en otras ocasiones recurría a 

viejas formulas de resolución de actividades de estudio; el 30% restante aun no 

pudo revertir la problemática que dio origen a esta investigación. 

 

El trabajo realizado por las autoras arriba citadas, guarda relación en lo que 

respecta a la aplicación de estrategias de comprensión lectora y la secuencia 
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de actividades; pero, a diferencia del nuestro se ha realizado un trabajo 

cualitativo con estudiantes para profesoras del nivel inicial. 

 

MARISELA PARTIDO CALVO (1998) realizó una investigación de encuesta 

titulada: “La Lectura como Experiencia Didáctica”, en la que plantea que el 

papel que desempeña el maestro en relación a la lectura (es decir como la 

conceptualiza y como la emplea en clases) influye en la manera como los 

estudiantes conceptualizan, valoran y emplean la lectura dentro y fuera del 

ámbito escolar. En la investigación se utilizaron encuestas, que fueron 

aplicadas a una muestra de 10 docentes en la Universidad Pedagógica 

Nacional en México, con el fin de sistematizar sus puntos de vista sobre la 

lectura. Los resultados son diversos: ninguna de los docentes visualiza la 

lectura como una alternativa de aprendizaje; reconocen que es un medio 

importante para obtener información, pero no la emplean en el desarrollo de 

sus orientaciones estudiantiles, pues consideran que no cuentan con el tiempo 

suficiente para utilizarla, porque en ocasiones el texto escrito resulta difícil de 

comprender ya sea por la terminología que emplea o porque los estudiantes no 

poseen la información previa necesaria para entenderlo. Asimismo, la mayoría 

de docentes respondió que utiliza la lectura extractase; siendo pocos los que 

emplean durante el desarrollo de la clase para confrontar puntos de vista de 

diversos autores sobre un tema común. 

 

El trabajo realizado por la autora arriba mencionada, guarda relación en lo que 

respecta a la aplicación de la lectura como experiencia didáctica; sin embargo, 
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a diferencia del nuestro se ha trabajado solo con docentes universitarios y 

además es un trabajo tipo encuesta. 

 

EDUARDO ANDRÉS GAGNIERI (1996) en su trabajo “Una somera experiencia 

en la apropiación del método: Habilidades de Lectura a Nivel Superior”, plantea 

la necesidad de diagnosticar e identificar el nivel de lectura en los estudiantes 

de una universidad privada en la ciudad de México. En la investigación se 

utilizó un cuestionario de opción múltiple con 25 preguntas, que se aplicó a una 

muestra de 13 estudiantes del 5to y 10mo semestre académico. Los resultados 

del diagnostico evidencian que el grupo de alumnos estudiados conocen las 

habilidades lectoras en forma teórica, pero que al tratar de aplicar la teoría a la 

práctica (en este caso a un articulo académico), se presentan dificultades 

importantes que desmienten el resultado obtenido en el examen diagnóstico. 

 

El trabajo realizado por el autor antes mencionado, guarda relación en lo que 

respecta al nivel de lectura; no obstante, a diferencia del nuestro se ha 

trabajado con estudiantes universitarios y además es un trabajo diagnóstico. 

 

1.1.2.2. A nivel nacional: 

 

DAVID ELISEO ANCACHI CHAMBILLA (2005), en su trabajo de investigación, 

titulado: “Relación entre la lectura rápida y la comprensión de lectura, de los 

alumnos del cuarto grado del C.E.S. Agropecuario Industrial “Santa Rosa” – 

Mazocruz”, plantea que la lectura rápida está directamente relacionada con la 

comprensión lectora. Para su realización consideró las variables: lectura rápida 
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y la comprensión de lectura, siendo el objetivo general determinar el tipo de 

relación existente entre la lectura rápida y la comprensión de lectura en los 

alumnos del cuarto grado del CES. Agropecuario Industrial “Santa Rosa” en el 

año académico 2004. La metodología utilizada en la presente investigación, es 

de tipo descriptivo el diseño que se asume es el correlacional; mientras que la 

muestra de estudio está conformada por 25 estudiantes del 4to grado del CES. 

Agropecuario Industrial “Santa Rosa” – Mazocruz. Los estadígrafos que se 

utilizan son la media aritmética, la desviación estándar, la varianza, el 

coeficiente de variabilidad y el coeficiente de correlación de Pearson. Siendo 

los resultados: la media aritmética de la lectura rápida es de 10,5; en cuanto a 

la comprensión de la lectura es de 12,42 puntos y los valores de la desviación 

estándar son de 2,6 en la lectura rápida y la comprensión de lectura. Los 

cálculos que se dan a conocer se realizaron luego de la aplicación del test de 

comprensión de lectura y la observación de la lectura rápida, además se realizó 

la prueba de hipótesis, en el cual el valor del coeficiente de correlación de r = 

0,4 y los valores críticos de Tc = 2,09 , Tt = 2,069, siendo Tc > Tt, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que implica que 

existe una relación directa entre las variables: lectura rápida y comprensión de 

lectura. De acuerdo a los resultados finales de la presente investigación se 

arriba a la siguiente conclusión: de acuerdo a los resultados finales de la 

presente investigación, existe una relación directa moderada con tendencia a 

débil, entre la lectura rápida y la comprensión de lectura, en los alumnos del 4to 

grado del CES. Agropecuario Industrial “Santa Rosa” – Mazocruz, siendo el 

valor de correlación r = 0,4; por lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
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El trabajo realizado por el autor mencionado, se relaciona en lo que respecta a 

la variable comprensión lectora, que a diferencia del nuestro se ha determinado 

la relación existente entre lectura rápida y comprensión lectora y se realizó con 

estudiantes del 4to de secundaria. 

 

GUALBERTO CABANILLAS ALVARADO (2004), en su tesis titulada: 

“Influencia de la Enseñanza Directa en el Mejoramiento de la Comprensión 

Lectora de los estudiantes de la facultad de ciencias de la educación UNSCH”, 

la que trata de comprobar si existen o no diferencias significativas en la 

comprensión lectora del grupo de estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional san Cristóbal de Huamanga, grupo que trabaja con la 

estrategia didáctica Enseñanza Directa, con respecto al grupo de estudiantes al 

cual no se le aplica dicha estrategia. El objetivo de investigación fue: analizar y 

verificar si la estrategia didáctica “Enseñanza Directa” incide en el 

mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la escuela de 

formación profesional de educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad nacional San Cristóbal de Huamanga. La hipótesis 

que se formula es: existen diferencias significativas en el nivel de comprensión 

lectora del grupo de estudiantes que trabajó con la estrategia Enseñanza 

Directa, con respecto al grupo al que no se le aplicó tal estrategia. La población 

de estudio estuvo conformada por 42 estudiantes del primer ciclo de la escuela 

mencionada, que tiene un promedio de 18 años de edad, 36 son de sexo 

femenino, nunca han recibido enseñanza sistemática de comprensión lectora, 

con poco hábito de lectura y bajo nivel de comprensión lectora. Se administró 
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una prueba de comprensión lectora utilizando un diseño de pre prueba-post 

prueba y grupo de control, asignado aleatoriamente los 42 sujetos de la 

población a dos grupos: uno experimental y uno de control. 

 

También se aplicaron 2 encuestas, una para la población de estudiantes y otra 

para los 10 docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación que vienen 

enseñando en la facultad las asignaturas más relacionadas con la enseñanza 

de la comprensión lectora: métodos del trabajo intelectual, español y literatura. 

Los resultados indican que las puntuaciones iniciales de comprensión lectora 

de la población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes 

(83.34%) tuvieron puntajes que fluctuaban entre 2 a 7 puntos. Pero después de 

realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora en el grupo 

de estudiantes que recibió el tratamiento “Estrategia Enseñanza Directa”, con 

respecto al grupo al cual no se le aplicó este tratamiento, pues el nivel de 

significancia entre estos dos grupos fue de 0.009. Siendo de resaltar que el 

grupo control después tuvo una media numérica de 7.19 mientras que el grupo 

experimental después lo tuvo de 9.10, es decir, ésta fue mayor que la primera 

en casi dos puntos (1.91) apreciándose que existió un mejor desempeño en 

comprensión lectora en el grupo experimental. En conclusión, “La Estrategia 

Enseñanza Directa” ha mejorado significativamente (tanto estadístico como 

pedagógico-didácticamente) la comprensión lectora de los estudiantes del 1er 

ciclo de la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH. 
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El trabajo realizado por el mencionado autor, tiene una estrecha relación con 

nuestro trabajo, debido a que es un trabajo experimental similar al nuestro, que 

implementa una estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes; sin embargo, a diferencia del nuestro se ha trabajado con 

estudiantes universitarios. 

 

MIRTHA FERNÁNDEZ MANTILLA (2004), en su trabajo de investigación 

titulada: “Efectos de la Enseñanza de Estrategias de Lectura sobre la 

Comprensión Lectora de los estudiantes”, en la que presenta una investigación 

referente a la comprensión lectora que propone aportar una alternativa de 

solución, a la necesidad de enseñanza de estrategias de comprensión lectora, 

para el aprendizaje de textos en la educación actual. Los sujetos de 

investigación fueron 30 niños, entre hombres y mujeres, pertenecientes al 5to y 

6to grado de primaria. Fueron seleccionados utilizando la técnica del 

apareamiento, para lo cual se tomó una medida inicial de la variable 

dependiente (comprensión lectora), y se formaron pares de sujetos con 

puntajes similares con respecto a esta variable. Los miembros de cada par, 

igualados por sus puntajes, fueron aleatoriamente asignados a cada uno de los 

grupos, de tal manera que cada sujeto del grupo experimental encuentre su 

contraparte en el grupo control. Se llegó a las siguientes conclusiones: 

- Coeficiente de validez para la forma A: 0,495 - Coeficiente de validez para la 

forma B: 0,502. Para interpretar estos resultados conviene tener en cuenta que 

la nota de Comunicación no sólo refleja la capacidad lectora, sino el conjunto 

de objetivos de la asignatura que están referidos a expresión oral, redacción, 

ortografía, iniciación literaria y otros rubros señalados por los programas 
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oficiales. También conviene tener en cuenta la gran variación que 

experimentan las calificaciones de un semestre a otro, sobre todo en los 

primeros niveles. Así, la escasa correlación puede explicarse por el hecho de 

que la Prueba se aplicó hacia el final del segundo semestre, y las notas que 

sirvieron de base para el estudio correspondiente al primero. 

- Relación de los puntajes con las variables de sexo y nivel socioeconómico.  

Se hizo un análisis por el nivel de las diferencias de los promedios según sexo 

y nivel socioeconómico para cada una de las formas indicadas. Los resultados 

mostraron que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. En 

los niveles socioeconómicos alto y media la tendencia señala un mejor 

rendimiento de las mujeres, sin mayor significatividad. En el nivel 

socioeconómico bajo la tendencia se invierte: los hombres tienen mejor 

rendimiento que las mujeres. En algunas formas y niveles esta diferencia se 

muestra como significativa.  

 

El trabajo realizado por la mencionada autora, tiene relación en lo que respecta 

a la comprensión lectora, que propone alternativas de solución para el 

aprendizaje de textos de manera experimental; no obstante, a diferencia del 

nuestro se ha trabajado con estudiantes del nivel primario. 

 

MANUEL MILJANOVICH CASTILLA (2000), en su tesis titulada:”Relaciones 

entre la Inteligencia General, el Rendimiento Académico y la Comprensión de 

Lectura en el campo educativo”, plantea la interrogante sobre el grado de 

correlación sobre los puntajes obtenidos en una muestra de estudiantes de 

Educación Secundaria y de la universidad en un test de inteligencia general 
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(antecedente) y en una prueba de comprensión lectora y rendimiento 

académico (consecuentes). Desde el punto de vista metodológico es una 

investigación correlacional que utilizó una prueba de comprensión lectora tipo 

SAT (Scholastic Aptitude Test), debido a que existen correlaciones entre sus 

puntajes y los obtenidos con el Test de inteligencia general, asimismo se basó 

en cinco muestras integradas por estudiantes de Secundaria e ingresantes a la 

universidad. La conclusión más importante es que la inteligencia general y la 

comprensión lectora presentan una correlación medianamente alta y 

significativa en el campo educativo. 

 

El trabajo realizado por el mencionado autor, está relacionado en que respecta 

a la variable comprensión lectora; sin embargo, a diferencia del nuestro se ha 

trabajado con estudiantes secundarios y universitarios, aplicando un método 

correlacional. 

 

NELY ALIAGA M. (2000) en su trabajo de investigación titulado: “Relación entre 

los niveles de comprensión lectora y el conocimiento de los participantes de un 

Programa de Formación Docente a Distancia”, plantea la interrogante sobre la 

relación existente entre los niveles de comprensión lectora y el conocimiento de 

los participantes del Programa de Formación Docente de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. En la investigación se 

utilizó el test CLOZE para determinar los niveles de comprensión lectora, 

también las calificaciones para establecer el nivel de rendimiento académico, 

así como la encuesta de opinión de los estudiantes, en una muestra de 124 

sujetos de dicho programa. Los resultados y conclusiones principales 
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establecen que existe una asociación entre los puntajes de comprensión 

lectora y las notas de rendimiento general de los estudiantes, asimismo, que 

los textos son interpretados de acuerdo al esquema mental de cada estudiante, 

observándose que los resultados son mejores cuando el contenido es parte de 

su experiencia. Finalmente que el 38.7% (48 de 124) de los estudiantes se 

encuentra en un nivel de frustración de comprensión lectora, mientras que el 

mayor porcentaje de estudiantes, es decir 43.5% (54 de 124) se sitúa en el 

nivel instruccional de comprensión lectora. Esto demuestra que no poseen 

buena comprensión lectora, hecho que es muy grave tratándose de formadores 

de futuras generaciones. 

 

El trabajo realizado por la autora, tiene una relación significativa con nuestro 

trabajo, debido a que es un trabajo que permite conocer las dificultades de 

comprensión de los futuros maestros; sin embargo, a diferencia del nuestro es 

un trabajo correlacional y se ha trabajado con estudiantes de formación 

magisterial. 

 

MANUEL GONZALES MOREYRA (1998) en su investigación titulada: 

“Comprensión Lectora en los Estudiantes Universitarios Iniciales”, plantea la 

necesidad de identificar los niveles de rendimiento en comprensión lectora así 

como los factores textuales y grupales en ella, en estudiantes universitarios 

recién ingresados en universidades estatal y privada. En el aspecto 

metodológico se consideró una muestra intencional de 41 sujetos de una 

universidad estatal y otra muestra aleatorizada también de 41 sujetos de una 

universidad privada, y, además se seleccionaron seis textos previamente 
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probados de 120 palabras promedio, que conforman la prueba aplicada a los 

estudiantes y que estuvo basada en la técnica CLOZE. Los resultados y 

conclusiones evidencian la distribución de frecuencias y por ende la 

categorización de categorización lectora de los sujetos de la muestra es 

tendencialmente muy baja, asimismo que la cantidad de lectores deficientes 

con perspectivas no muy buenas es muy alta, especialmente en los textos 

vinculados a las ciencias, las humanidades y la literatura. Se concluye la 

investigación señalando dos responsabilidades: una de la educación 

Secundaria, pues los sujetos egresan de ella con deficiencias lectoras; la 

segunda responsabilidad es para la universidad, que debe enseñar a leer a sus 

estudiantes iniciales y a trabajar en tareas de comprensión lectora con mucha 

énfasis en especial en el 1er ciclo universitario. 

 

El trabajo realizado por el mencionado autor, se relaciona con nuestro trabajo, 

debido a que es un trabajo experimental similar al nuestro, que implementa la 

técnica del CLOZE como estrategia didáctica; sin embargo, a diferencia del 

nuestro se ha trabajado con estudiantes universitarios. 

 

En suma, los diferentes trabajos de investigación,  se han ocupado dar 

propuestas de solución a la problemática de la comprensión lectora. Estos 

estudios generalmente se han realizado en los niveles universitario y primario 

respectivamente, no obstante, solo hemos encontrado un trabajo en el nivel 

secundario, específicamente con estudiantes que ingresan al primer grado de 

este nivel educativo. 
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1.1.3.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.3.1. Problema general 

 

¿En qué medida influye la estrategia lectura oral dirigida  en el mejoramiento de 

la comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabaja con ella, con 

respecto al grupo de estudiantes al cual no se le aplica dicha estrategia? 

 

 

1.1.3.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes del 

primer grado de Educación Secundaria de Menores de la Institución 

Educativa Pública “Las Mercedes”? 

 

 ¿Cuáles son los factores de carácter pedagógico – didáctico que 

condicionan el nivel de comprensión lectora detectado en los 

estudiantes? 

 

1.1.4.  Delimitaciones 

 

Frente a la realidad expuesta, la presente investigación queda delimitada en los 

siguientes aspectos: 
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1.1.4.1. Delimitación Temporal 

 

Por el tipo del estudio mencionamos que reúne las características de una 

investigación de actualidad, en la medida que en el campo de la educación se 

debe implementar estrategias adecuadas a cada realidad.  

 

El periodo en el cual se trabajó el presente estudio comprendendió los meses 

de septiembre 2007 a enero del 2008. 

 

1.1.4.2. Delimitación Espacial 

 

El estudio se desarrolló en la Institución Educativa Secundaria de menores de 

gestión pública “Las Mercedes”, del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 

San Román, del distrito de Juliaca, provincia de San Román y departamento de 

Puno. 

 

1.1.4.3. Delimitación Social 

 

Con los resultados de la investigación, se ha beneficiado la Institución 

Educativa Las Mercedes, ya que se implementó la estrategia Lectura Oral 

Dirigida en las secciones A y B del primer grado. Por lo tanto una adecuada 

implementación de estrategias permitió mejorar los niveles de comprensión 

lectora del grupo experimental. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.  LA LECTURA 

 

De acuerdo a lo que manifiestan Pilar Vieiro Iglesias e Isabel Gómez Veiga, La 

lectura está considerada como una actividad instrumental básica de crucial 

importancia para el individuo que mediatiza cualquier tipo de aprendizaje 

llevado a cabo a través del formato escrito. Gracias a ella podemos adquirir 

nuevos conocimientos y destrezas e, incluso, ocupar momentos de ocio. Quizá 

por ello, Berko y Bernstein (1999) afirman que el desarrollo del lenguaje oral 

nos convierte en una especie única al cambiar nuestra capacidad cognitiva 

(Olson, 1980; 1986), los conocimientos que podemos obtener (Havelock, 1976) 

e incluso nuestra neuroanatomía (Geschwind, 1974). Ninguna otra actividad 

humana ha alterado tanto el rumbo del desarrollo individual y cultural (Berko y 

Bernstein, 1999). 

 

Sin embargo, el número de procesos involucrados en la lectura y su compleja 

naturaleza convierten a ésta en una tarea de gran dificultad que culmina con la 

construcción e integración de una representación textual. Esta representación 

es mucho mas que la suma de significados de las palabras individuales, de ahí 

que el concepto de lectura y comprensión se solapen (García Madruga, Martín, 

Luque, y Santamaría, 1995; Colomer y Camps, 1996). Por ello, es evidente que 

el aprendizaje de la lectura no puede ser entendido como la simple adquisición 

de códigos gráficos, si no se trata del desarrollo de la capacidad de elaboración 

y utilización de la lengua escrita. Tal y como afirman Colomer y Camps (1996), 



 

 

 

39

Leer es algo mas que un mero acto de descifrado mecánico (conversión 

grafema-fonema), es sobre todo un acto de razonamiento que lleva el sujeto a 

la construcción activa  y consciente de una interpretación del mensaje escrito 

(Vieiro, 2004). 

 

Esta concepción es fruto del desarrollo de la investigación en psicología 

cognitiva y, más concretadamente, de los avances en inteligencia artificial. Los 

estudios de Hall (1989), citados por Colomer y Camps (1996), resumen muy 

claramente los supuestos fundamentales de la investigación actual en lectura. 

“…La lectura es una tarea que depende de 

factores perceptivos, cognitivos y lingüísticos; 

los procesos que intervienen en la lectura 

(perceptivos, léxicos, sintácticos, semánticos y 

discursivos) actúan de manera interactiva; los 

procesos de bajo nivel actúan automáticamente, 

frente a los de alto nivel sobre los que el lector 

puede tener control; la lectura es una tarea 

estratégica donde el lector es, desde un punto de 

vista atencional, selectivo”4 

 

De todo ello se desprende la importancia de una lectura comprensiva, la cual 

no ha de estar basada solamente en la enseñanza de técnicas del descifrado o 

decodificación, sino en interpretación y adecuación de los textos a nuestros 

conocimientos previos. 
                                            
4 Vieiro Iglesias, Pilar y Gómez Veiga, Isabel. Psicología de la lectura. Editorial Pearson 
Prentice Hall. Madrid – España, 2004. Pág. 155. 
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Sin embargo, la enseñanza de la lectura ha sido, durante años, considerada 

como un conjunto de subprocesos susceptibles de ser enseñados de forma 

independiente (identificar letras, palabras, frases…). Pero, parece evidente que 

leer es algo más que procesar de manera secuencial las distintas letras y 

seguidamente las distintas palabras de que consta un texto. Desde esta 

concepción únicamente lograríamos que nuestros estudiantes aprendiesen a 

leer, pero difícilmente leerían para aprender.  

“Hoy día, desde la perspectiva cognitivista, la 

lectura es considerada como una tarea de 

solución de problemas (una tarea cognitiva) y las 

dificultades observadas a lo largo del proceso de 

aprendizaje son debidas a procesos cognitivos”5  

Procesos que impiden al estudiante conceptualizar las unidades lingüísticas y 

comprender la relación entre el código fonológico y el código gráfico. Este 

último proceso de conversión grafema-fonema es de vital importancia en la 

fase de decodificación o descifrado, fase que constituye un paso importante en 

la actividad de lectura. 

 

Además, ha de poseer cierto desarrollo del lenguaje oral, por ejemplo, para 

poder reconocer las palabras por la ruta fonológica, es necesario disponer de 

representaciones de las palabras en el léxico auditivo. Pero, para que tenga 

lugar una lectura comprensiva es necesario que el sujeto posea un sistema 

                                            
5 Vieiro Iglesias, Pilar y Gómez Veiga, Isabel. Psicología de la lectura. Editorial Pearson 
Prentice Hall. Madrid – España, 2004. Pág. 156 
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cognitivo lo suficientemente desarrollado como para integra el mensaje en su 

memoria.  

 

Por otro lado, Juana Pinzás define la lectura como: 

“…un proceso mucho más complejo de lo que 

usualmente creemos. Parte de su complejidad 

radica en que es una actividad intencional, con 

propósito”6  

 

Por ello, es importante tener presente que si el estudiante realiza algún tipo de 

actividad de comprensión de lectura después de leer cuidadosamente un texto, 

esto no significa que la actividad sea adecuada y que realmente esté 

comprendiendo mejor los textos. Porque es probable que los estudiantes hayan 

llevado a cabo la lectura sin tener metas en mente. Así, las metas o intenciones 

con las que deberían haber leído –porque la lectura es una actividad con 

propósito – aparecen sólo al final, cuando ya concluyeron la lectura, y estas 

metas se traducen en actividades de evocación y análisis, expresadas en 

respuestas escritas a preguntas específicas. Cuando la enseñanza de la 

lectura se hace de esta manera –es decir, cuando se define la meta después 

de leer –, la comprensión se limita a la evocación correcta de lo que se leyó y lo 

que se comprendió.  

 

Por ello, el estudiante, al disponerse a leer, se sienta mentalmente 

comprometido en una actividad exigente (leer pensando). Esta actividad es 
                                            
6 Pinzás García, Juana. Guía de Estrategias Metacognitivas para Desarrollar la Comprensión 
Lectora. Ministerio de Educación. Lima – Perú. 2006. Pág. 13 
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exigente porque demanda concentración sostenida (mantener la energía 

mental centrada en seguir el hilo del sentido del texto y conectarlo con lo que 

ya saben) y tener una idea muy clara de cuál es la meta (la meta es entender, 

darle sentido, captar las ideas centrales, inferir las relaciones implícitas; en 

suma, formarse un modelo mental del texto).  

 

En general, la meta de la lectura consiste siempre en entender el texto –lo 

explícito y lo implícito –, y esto debe ser directa e indirectamente comunicado, 

explicado y modelado repetidas veces al estudiante, tanto en actividades 

propias del área de Comunicación cuanto en tareas de lectura de otras áreas 

curriculares. En pocas palabras, entender o lograr una adecuada comprensión 

de lectura de un texto significa aprender a generar significados desde antes de 

leerlo, mientras se lee y después de leerlo. Esa es la meta.  

 

“Leer es un proceso complejo, además, porque 

demanda el uso continuo de ciertos procesos 

mentales que nos ayudan a saber recibir e 

interpretar información”7 

 

Estos procesos son llamados procesos cognitivos y metacognitivos. 

"Cognición" es un término de la psicología que se refiere a todo lo que 

hacemos mentalmente cuando aprendemos. Por ejemplo, ponernos en un 

estado mental de alerta que genera en nosotros una disposición a aprender; 

anticipar qué se espera que uno haga en la tarea; prestar atención y recordar 
                                            
7 Pinzás García, Juana. Guía de Estrategias Metacognitivas para Desarrollar la Comprensión 
Lectora. Ministerio de Educación. Lima – Perú. 2006. Pág. 15 
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instrucciones, contenidos o explicaciones; usar de manera correcta el lenguaje 

oral y el escrito para expresarnos; saber representar gráficamente nuestras 

ideas; tener la capacidad de usar lo que hemos aprendido para aplicarlo en 

situaciones de la vida cotidiana, etcétera. Los procesos metacognitivos son los 

"jefes" que regulan los procesos cognitivos.  

 

En pocas palabras, leer es una actividad compleja y exigente, y supone 

siempre comprender el texto. Comprender un texto implica captar y generar 

significados para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y 

metacognitivos que ayudan a leer pensando. Estos son procesos clave para 

poder aprender contenidos a partir de lo que se lee y de manera independiente.  

 

Asimismo, Flor Cabrera y otros aseveran que: 

“…la lectura es un proceso interactivo entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el 

lector construye una representación mental del 

significado del texto al relacionar sus 

conocimientos previos con la información 

presentada por el texto”8 

 

Implica, además, que siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura; el 

abanico de objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa ante un texto es 

amplio y variado. 

                                            
8 Cabrera Flor y otros. “El proceso lector y su evaluación”. 1ra edición 1 994. Editorial Alertes. 
Barcelona-España. Pág. 137 
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La lectura es un proceso complejo que implica: 

Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto. 

Organizar: los símbolos en palabras y las frases en conceptos. 

Predecir e hipotetizar: acerca del contenido de la lectura. 

Recrear: lo que dice el autor, que implica también imaginar. 

Evaluar: a través de la comparación de lo personal con lo que dice el autor y 

obtener conclusiones propias. 

La lectura es una actividad muy compleja que implica la maestría gradual de 

puntos específicos en diferentes niveles que van desde la decodificación de los 

signos gráficos hasta la comprensión de variadas estructuras lógicas. El niño 

que aprende a leer lo hace en un momento en que sus habilidades lingüísticas 

están en pleno proceso de desarrollo, y curiosamente, la culminación de dicho 

proceso coincide aproximadamente con la fase final de la secundaria. Esto 

significa que el niño debería ir enfrentándose al texto escrito en la medida en 

que su propio lenguaje oral evoluciona y avanza. Este criterio, a su vez, 

debería manifestarse en un programa planificado y organizado de tal manera 

que cumpliese los diferentes temas que marchan paralelos al desarrollo 

lingüístico del niño.  

 

Leer es comprender, y que comprender es ante todo un proceso de 

construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender. Es 

un proceso que implica activamente al lector, en la medida en que la 

comprensión que realiza no es un derivado de la recitación del contenido de 

que se trata. Por ello, es imprescindible que el lector encuentre sentido en 
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efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que exige conocer qué va a 

leer, y para qué va a hacerlo; exige además disponer de recursos –

conocimiento previo relevante, confianza en las propias posibilidades como 

lector, disponibilidad de ayudas necesarias, etc.- que permitan abordar la tarea 

con garantía de éxito; exige también que se sienta motivado y que su interés se 

mantenga a lo largo de la lectura.  

 

La lectura contribuye al aprendizaje autónomo y a la formación integral de la 

persona, de allí que su promoción involucra a los docentes de las distintas 

áreas y asignaturas, quienes incorporan en sus actividades de aprendizaje, las 

estrategias más adecuadas para desarrollar la comprensión lectora. 

 

2.1.1.1. Componentes de la lectura  

 
La lectura tiene dos componentes: la decodificación y la comprensión. Hay que 

tener esto siempre presente pues hay situaciones en las cuales los problemas 

que el estudiante tiene con la comprensión de lectura se deben mayormente a 

una pobre decodificación.  

 

La decodificación consiste en reconocer o identificar las palabras y sus 

significados, es decir, saber leerlas y saber qué quieren decir. Técnicamente, la 

decodificación da paso a un veloz "reconocimiento de palabras". El segundo 

componente, la comprensión de lectura, consiste en dar una interpretación a la 

oración, pasaje o texto; es decir, otorgarle un sentido, un significado.  
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a) La decodificación  

 

Sabemos que hay determinados procesos cognitivos que apoyan la 

decodificación. La decodificación buena se caracteriza por ser veloz, correcta y 

fluida, lo que indica que se sustenta en procesos de automatización. La 

decodificación requiere ser automatizada, lo que significa que es necesario que 

se decodifique sin esfuerzo mental, casi sin detenerse a mirar las letras, casi 

sin prestarles atención. ¿Por qué? Porque al no centrar su atención en qué 

letras son las que está viendo, cómo suenan y qué palabras forman, el lector 

puede dedicar su atención a comprender lo que está leyendo.  

 

“Por lo general, la decodificación se automatiza 

durante los primeros tres años de la Educación 

Primaria. Hay quienes saben decodificar con 

automaticidad desde muy temprano –por 

ejemplo, desde el primer grado o incluso desde 

antes–, mientras otros lo logran lenta y 

gradualmente, y están decodificando con 

comodidad hacia finales de tercer grado”9  

 

La precocidad o lentitud en el aprendizaje de la decodificación no es en la 

automatización de la lectura es importantísima, pues libera la atención y la 

energía mental para que puedan utilizarse en dar significado a lo que se está 

leyendo. Quienes decodifican con dificultad tienen problemas para interpretar el 
                                            
9 Pinzás García, Juana. Guía de Estrategias Metacognitivas para Desarrollar la Comprensión 
Lectora. Ministerio de Educación. Lima – Perú. 2006. Pág. 17 
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texto. Como resulta evidente, si su atención y su energía están concentradas 

en la identificación de las palabras, no queda lugar para la comprensión del 

texto. Esta dificultad para comprender lo que se lee no tiene ninguna relación 

con el nivel intelectual o de inteligencia: el problema es que no se ha 

automatizado la decodificación. Para lograr esta automatización es necesario 

practicar la lectura de manera diaria y extensa, especialmente durante los 

primeros seis años de escolaridad en ningún sentido un indicador de mayor o 

menor capacidad intelectual. Quien aprende a decodificar fluidamente a los 

cinco años no es más inteligente que quien demora hasta fines del tercer 

grado.  

 

Estos parámetros de tiempos en los que se esperan ciertos progresos lectores 

indican que si los estudiantes en Educación Secundaria que leen con dificultad, 

silabeando, cortando las palabras o vacilando, su nivel de decodificación está 

cercano al de tercer grado de Educación Primaria. En este caso, estamos 

frente a un problema mayor de decodificación, mas no de comprensión.  

 

También puede suceder en las aulas algo que sorprende: estudiantes que, 

aunque decodifican muy bien (tienen una lectura oral veloz, correcta y fluida), 

no entienden lo que leen. Con frecuencia, esto se debe a que no saben cómo 

hacer para entender lo que han leído, no comprenden lo que se les pide o no 

saben que uno debe siempre leer comprendiendo y que el hecho de no 

comprender es una señal de que algo anda mal.  
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b) La comprensión de lectura  

 

La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado. Las bases para aprender esta comprensión 

de textos se construyen diariamente desde la Educación Inicial por medio de la 

lectura o la interpretación de imágenes o láminas y en las conversaciones, 

preguntas y respuestas con las que el profesor o la profesora estimulan 

constantemente a los niños y niñas mientras les leen cuentos.  

 

En primer y segundo grados se enseña tanto la decodificación como la 

comprensión de lectura. De modo que cuando llega a tercer grado, la mayoría 

ya tiene abundante experiencia en la interpretación de ilustraciones, mensajes 

icono-verbales y textos escritos. Tiene una idea básica de qué es leer un texto: 

leerlo es comprenderlo y pensar sobre él.  

 

2.1.1.2. El proceso lector 

 

Cuando se lee confluyen dos tipos de información que ayudan al lector a 

encontrar el significado del texto que el escritor ha querido transmitir. Así 

tenemos que para leer necesitamos de: 

a) La información visual (estructura superficial), que es la que nos 

proporciona el texto impreso y va de los ojos al cerebro. Así, en el texto 

siguiente la información visual comprende: cada una de las letras y 

símbolos impresos que posee el texto y que llegan a nuestro cerebro a 
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través de nuestros ojos. Sin embargo, esta información es necesaria 

pero no suficiente. 

b) La información no visual (estructura profunda), es la que va desde el 

conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento de la manera en que se 

debe leer, en estar familiarizado con el tema y con el léxico empleado. 

Es decir, es la información y los conocimientos que el lector trae 

consigo.  

 

La relación que existe entre estos dos tipos de información –visual y no visual- 

es de reciprocidad: cuanto más información no visual tenga un lector menos 

información visual necesita; cuanto menos información no visual pueda 

emplear el lector más difícil será la lectura, pues necesita de más información 

visual. 

 

Así, a partir de la información que le brinda el texto (información visual) y de 

sus propios conocimientos (información no visual) el lector construirá el 

significado del texto en un proceso que podemos dividir en: 

 

 Formulación de hipótesis; cuando leemos un texto activamos algunos de 

nuestros esquemas de conocimiento que nos llevan a anticipar aspectos 

del contenido. La predicción consiste básicamente en formular preguntas 

acerca de lo que leemos. 

 

 Verificación de las hipótesis realizadas; lo que anticipamos debe ser 

confirmado en el texto a través de los indicios gráficos. Para hacerlo 
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tendremos que fijarnos en las letras, marcas morfológicas o sintácticas e 

incluso en elementos tipográficos y de distribución del texto. 

 

 Integración de la información y control de la comprensión; si nos damos 

cuenta que la información del texto es coherente con las hipótesis que 

habíamos anticipado, las integraremos a nuestro sistema de 

conocimiento para seguir construyendo el significado global del texto. 

  

2.1.1.3. Factores que influyen en el proceso lector 

 
 
Es preciso conocer cuales son las características tanto de los textos como del 

sujeto, y como afectan al proceso de comprensión en la lectura. Describimos 

en primer lugar los estudios que se han realizado sobre la naturaleza y 

estructura de los textos y seguidamente los trabajos realizados en torno a los 

conocimientos previos del lector. 

 

a) Naturaleza del texto. 

 

Las características internas que ofrece el texto, en cuanto a su estructura, 

extensión y contenido de la información (más concreto o abstracto), 

condicionan su comprensión. Para poder entender un texto, el lector debe 

poseer conocimientos sobre las características tanto de su construcción interna 

como de la intencionalidad comunicativa del autor. Para alcanzar un grado de 

eficiencia lectora, en cualquier nivel educativo, el lector debe tener 

conocimientos sobre la estructura, naturaleza, organización del texto, etc. Los 
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conocimientos sobre la estructura del texto permiten anticipar el desarrollo del 

contenido de una forma más previsible y facilitan las ideas fundamentales que 

se encuentran ordenadas en el esquema del texto. 

 

b) Conocimientos previos del lector. 

 

Se tienen en cuenta dos tipos de conocimientos: los que hacen referencia al 

tipo de texto, a su organización, estructura, etc.; y los conocimientos que 

precisa el lector referidos al tema del escrito y al mundo, en general. Los 

conocimientos temáticos se adquieren principalmente a través de los 

contenidos de las diferentes áreas curriculares, en las distintas etapas 

educativas, mientras que en la adquisición de conocimientos sobre el mundo 

interviene, sobre todo, la experiencia personal del estudiante.  

 

Cada persona posee un sistema, un modelo interpretativo de la realidad 

organizado e internamente consistente, edificado sobre la base de la 

experiencia e integrado en un todo coherente, derivado del aprendizaje y el 

razonamiento continuos; es decir todos poseen una teoría de cómo es el 

mundo configurada por sus propias percepciones. 

 

2.1.1.4. Objetivos de la lectura 

 
Los objetivos que pueden plantearse los lectores frente a un texto pueden ser 

muy variados, y aunque se proceda a enumerarlos nunca podríamos hacer una 

lista exhaustiva; habrá tantos objetivos como lectores en diferentes situaciones 
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y momentos. Se puede hablar de algunos objetivos genéricos cuya presencia 

es importante en la vida adulta y que pueden ser trabajados en el centro 

educativo. El orden en que se presentan estos objetivos o finalidades no es 

jerárquico; todos deben tener su lugar en las situaciones de enseñanza. 

 

a) Leer para obtener una información precisa 

 

Es la lectura que realizamos cuando nuestro propósito consiste en localizar 

algún dato que nos interesa. Este tipo de lectura se caracteriza por el hecho de 

que, en la búsqueda de nuevos datos, se produce de manera análoga el 

desprecio hacia otros. No podría ser de otra manera, dado que en caso 

contrario nuestra actuación sería muy poco eficaz.  

Ejemplos característicos de leer para localizar una información concreta lo 

constituyen: 

- La búsqueda de un número de teléfono en una guía. 

- La consulta del periódico para encontrar en que cine y a que hora se 

proyecta una película que queremos ir a ver. 

- La consulta de un diccionario o de una enciclopedia, etc. 

 

Enseñar a leer para obtener una información precisa requiere enseñar algunas 

estrategias sin las cuales este objetivo no se va a poder conseguir.  

- Se requiere conocer el orden del alfabeto y saber que las guías 

telefónicas, los diccionarios y las enciclopedias (aunque no todas) están 

organizadas según ese orden. 



 

 

 

53

- Se necesita saber que los periódicos destinan unas páginas especiales 

a los espectáculos. así como que suele existir un índice que señala el 

número de página en que se encuentra la información requerida. 

- Los textos que pueden ser consultados para obtener informaciones 

precisas pueden ser muy variados. 

 

Este tipo de lectura se caracteriza por ser muy selectiva –en la medida en que 

obvia gran cantidad de información como requisito para encontrar la necesaria-, 

por su rapidez, cuando “se pasa la mirada” por la información no pertinente, y, 

a la vez, minuciosa, cuando se encuentra lo que se busca. El fomento de la 

lectura como medio para encontrar informaciones precisas tiene la ventaja de 

aproximarnos a un texto de uso real tan frecuente y, a la vez, ofrece ocasiones 

significativas para trabajar aspectos de lectura, como la rapidez, que son muy 

valoradas en el centro educativo. 

 

b) Leer para seguir las instrucciones 

 

En este tipo de tarea, la lectura es un medio que debe permitir hacer algo 

concreto, para lo cual es necesario: leer las instrucciones, reglas, recetas, 

consignas, etc. 

 

Cuando se lee con el objetivo de “saber como hacer” es preciso que se 

comprenda el texto leído, como requisito para lograr el fin que se ha propuesto. 
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Una ventaja innegable es que la tarea de lectura es completamente significativa 

y funcional; el estudiante lee porque le resulta necesario hacerlo, y además se 

ve en la necesidad de controlar su propia comprensión. Aquí no basta con leer, 

sino asegurar la comprensión de lo leído. Por esta razón la lectura de 

instrucciones constituye un medio adecuado para fomentar la comprensión y el 

control de la propia comprensión (metacomprensión). 

 

c) Leer para obtener una información de carácter general 

Es la lectura guiada por las necesidades que tenga el lector Y tiene lugar 

cuando quiere saber “de qué va a tratar” un texto, “saber que pasa”, ver si 

interesa seguir leyendo…cuando se lee para obtener una información general, 

no es necesario una búsqueda concreta, ni saber los detalles del texto; basta 

con una impresión, con las ideas mas generales. 

 

Este tipo de lectura es muy útil y productivo, pues facilita la tarea que se 

propone hacer el lector. Este es un tipo de lectura que el centro educativo 

requiere  fomentar ya que es esencial para el desarrollo de la “lectura crítica” 

en la que el lector lee según sus propios intereses y propósitos formándose una 

impresión del texto, y sabe tanto lo que tiene que leer con relación a ellos como 

lo que puede obviar.  

 

d) Leer para aprender 

 

Su finalidad es ampliar los conocimientos de que dispone el lector a partir de la 

lectura de un texto determinado. Puede ser que ese texto sea señalado por 
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otros, como es habitual en los centros educativos y en la universidad, o puede 

ser también que el texto retenido sea fruto de una decisión personal, es decir, 

que se debe leer para aprender un texto seleccionado después de haber leído 

para obtener una información general sobre varios textos. 

 

En cualquier caso, el alumno lee para aprender, su lectura posee unas 

características distintas a las formas de leer de los objetivos anteriormente 

expuestos. Suele ser una lectura lenta, y, sobre todo, repetida. Es decir, 

cuando se estudia, se puede proceder a una lectura general del texto para 

situarlo en su conjunto, y luego se va profundizando en las ideas que contiene. 

En el curso de la lectura, el lector se ve inmerso en un proceso que lo lleva a 

auto-interrogarse sobre lo que lee, a establecer relaciones con lo que ya sabe, 

a revisar los términos que le resultan nuevos, a efectuar recapitulaciones y 

síntesis de fuentes, a subrayar, a tomar notas…cuando se lee para estudiar, es 

habitual –y es gran ayuda- elaborar resúmenes y esquemas sobre lo leído, 

anotar lo que constituye una duda, volver a leer el texto u otros que puedan 

contribuir al aprendizaje, etc. Cuando leemos para aprender, las estrategias 

responsables de una lectura eficaz y controlada se actualizan de forma 

integrada y consciente permitiendo la elaboración de significados que 

caracterizan el aprendizaje.  

 

Leer para aprender es una finalidad en sí misma, su consecución puedes verse 

muy favorecida si el estudiante tiene unos objetivos concretos de aprendizaje.  

Las guías de lectura y las discusiones previas, pueden ser de una gran ayuda 

en este sentido.   
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e) Leer para revisar un escrito propio 

Este es un tipo de lectura muy habitual para los que utilizan la lectura como 

instrumento de trabajo. Cuando se lee lo que se ha escrito; la lectura adopta un 

papel de control, de regulación, que puede adoptar también cuando se revisa 

un texto ajeno, pero no es lo mismo. Es una lectura crítica, útil, que ayuda a 

aprender a escribir y en la que los componentes metacomprensivos se hacen 

muy evidentes. En el contexto escolar, la autorrevisión de las propias 

composiciones escritas es un ingrediente imprescindible en un enfoque 

integrado de la enseñanza de la lectura y de la redacción, y en cualquier caso 

para dotar a los estudiantes de estrategias de composición y redacción de 

textos. 

 

f) Leer por placer 

En este caso la lectura es una cuestión personal, que no puede estar sujeta a 

nada más que a ella misma. En este caso, el lector podrá releer tantas veces 

como sea necesario un párrafo o incluso un libro entero; podrá saltar capítulos 

y volver más tarde a ellos; lo que importa, cuando se trata de este objetivo, es 

la experiencia emocional que desencadena la lectura. Será fundamental que el 

lector pueda ir elaborando criterios propios para seleccionar los textos que lee, 

así como para valorarlos y criticarlos. Se asocia la lectura por el placer de leer 

con la lectura de textos literarios, cada uno a su nivel y al nivel adecuado de los 

alumnos; son los que con mayor probabilidad ayudarán a la elaboración de 

criterios personales de comprensión de lectura. 
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g) Leer para comunicar un texto a un auditorio 

 

Este tipo de lectura es propio de colectivos y actividades restringidas (leer un 

discurso, un sermón, una conferencia, una lección magistral; leer poesía en 

una audición). La finalidad es que la personas a quienes se dirige la lectura 

puedan comprender el mensaje que se les emite, por lo que el lector suele 

utilizar una serie de recursos –entonación, pausas, ejemplos no leídos, énfasis 

en determinados aspectos…- que vuelven a la lectura en sí y que están 

destinados a hacerla amena y comprensible. 

 

En este tipo de lectura, los aspectos formales son muy importantes; por ello, un 

lector experto jamás leerá en voz alta un texto para el que no disponga de una 

comprensión, es decir, un texto que no haya leído previamente, o para el que 

no disponga de conocimientos suficientes. La lectura eficaz en voz alta requiere 

la comprensión del texto, como ocurre con la lectura rápida, que es un 

producto y no un requisito, de la comprensión.  

 

Una condición para que la lectura en voz alta tenga sentido, tanto para el lector 

como para el auditorio, remite el hecho de que este último no pueda acceder al 

contenido que se emite de otra forma; en otras palabras, escuchar leer a 

alguien puede ser poco interesante y costoso si se tiene delante el texto que se 

lee. 

 

 

 



 

 

 

58

h) Leer para practicar la lectura en voz alta 

 

En los centros educativos este objetivo rige con gran frecuencia, incluso a 

veces con exclusividad en las actividades de enseñanza de lectura. Lo que se 

pretende es que los alumnos lean con claridad, rapidez, fluidez y corrección, 

pronunciando adecuadamente, respetando las normas de puntuación y con la 

entonación requerida. De hecho, todos estos requerimientos hacen que incluso 

para el alumno lo primordial de la lectura sea respetarlo, situándose en estos 

casos la comprensión en un nivel secundario. Sin embargo, a los objetivos 

señalados el profesor suele añadir el de comprensión, con lo que es frecuente 

que tras una actividad de lectura colectiva en voz alta, se plantee preguntas 

sobre el contenido del texto para evaluar la comprensión. 

 

Si se trata de comprender un texto, el alumno debería tener la oportunidad de 

leerlo con esa finalidad; entonces, lo que se impone es una lectura individual, 

silenciosa, que permite que el lector vaya a su ritmo y que esté presidida por el 

objetivo “comprensión”. 

 

Leer con eficacia con voz alta requiere de la comprensión del texto como 

prerrequisito. En muchas aulas eso se soluciona haciendo que los niños lean 

en voz alta escritos cuyo contenido conocen aunque no los hayan leído 

previamente –por ejemplo, leyendo cuentos que conocen por tradición oral-. 

 

 La lectura en voz alta es solo un tipo de lectura, que permite cubrir algunas 

necesidades, objetivos o finalidades de lectura. La “preparación” de la lectura 
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en voz alta permite que los niños hagan una primera lectura individual y 

silenciosa, previa a la oralización y es un recurso que se debe utilizar. 

 

i) Leer para dar cuenta de que se ha comprendido 

 

Cuando nos enfrentamos a un texto siempre estamos motivados por algún 

propósito, y esto suele implicar la comprensión total a parcial del texto leído, un 

uso escolar de la lectura, por otra parte muy extendido, consiste en que los 

alumnos y alumnas deben dar cuenta de su comprensión, ya sea respondiendo 

a unas preguntas sobre el texto, ya sea recapitulándolo, o a través de cualquier 

otra técnica.  

 

Es comprensible que los maestros procedan a evaluar si la comprensión ha 

tenido lugar, puesto que esta constituye un objetivo que desean alcanzar. 

Cuando la secuencia lectura/preguntas/respuestas se generaliza, se 

generalizan también para los alumnos unos objetivos de lectura: leer para 

poder responder las preguntas que realiza el profesor para construir un 

significado del texto. 

 

2.1.2.  LECTURA ORAL DIRIGIDA 

 

Esta estrategia se deriva del modelo interactivo de enseñanza de la 

comprensión lectora, pues asume ambos aspectos del binomio enseñanza–

aprendizaje, priorizando realista, flexible y adecuadamente uno u otro extremo 

de acuerdo a la etapa pertinente de la estrategia lectura oral dirigida, conforme 
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veremos posteriormente al tratar las etapas de la implementación de esta 

estrategia. Además tiene dos características esenciales: carácter integral e 

interactivo. 

 

a) Carácter integral. Supone llevar de manera sistemática al estudiante, 

desde una fase en la que, el docente le demuestra cómo implementar y 

reflexionar en torno a una habilidad de comprensión lectora en particular 

a otra, en la que se vuelve capaz de aplicar esa misma habilidad a un 

texto elegido de manera espontánea por él mismo. La fase de la 

aplicación o práctica independiente es la que, necesariamente, evita que 

la práctica de una habilidad se convierta en enseñanza de habilidades 

aisladas. Lo que significa que se pueden enseñar en cada una de las 

sesiones de aprendizaje habilidades cognitivas de comprensión 

(identificar ideas principales, resumir, inferir, etc.), al final de cada 

sesión, al desarrollar la práctica independiente con la lectura de un texto 

no solo se prueba la habilidad aprendida, sino, la comprensión del texto, 

en la que convergen necesariamente un conjunto de habilidades 

cognitivas confusamente unidas. 

 

b) Carácter interactivo. La lectura oral dirigida requiere una constante 

interacción entre el docente y los estudiantes para lograr los objetivos 

(aprendizaje de las habilidades), conformándose un modelo de 

interacción. Este modelo corresponde a la transferencia de 

responsabilidad: inicialmente es el docente, el que más participa y 

asume la responsabilidad de introducir y presentar la habilidad a la 

clase; gradualmente el docente participa menos y usa más las preguntas 
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que las explicaciones. Cuando los estudiantes se vuelven más hábiles y 

confiados, hablan más y asumen mayor responsabilidad en la 

explicación y descripción de sus respuestas. Estas transiciones 

progresivas, tanto en términos de responsabilidad como de participación, 

son rasgos de clases exitosas. Obviamente, en el desarrollo adecuado 

de dicho modelo juega un papel decisivo la práctica constante, la 

capacidad didáctica y el dominio teórico del profesor, pero, también el 

nivel de motivación y compromiso del estudiante en aprender 

comprensión lectora, lo que – en parte – depende del docente. 

 

2.1.2.1. Etapas de implementación de la lectura oral dirigida 

 

Sobre las etapas de la implementación por el docente de la estrategia lectura 

oral dirigida para mejorar la comprensión lectora, existen diversos criterios, 

basándonos en la secuencia dada por Paul Eggen y Donald Kauchac (1999), 

quienes consideran que el proceso comprende cuatro etapas: introducción, 

presentación, práctica guiada y práctica independiente; compartimos estas 

etapas y las adecuamos para nuestro estudio.  

a) Etapa de introducción. En esta etapa el docente debe promover los 

siguientes procesos pedagógicos:  

- Atrae la atención de los estudiantes e introduce en la clase revisando o 

recordando sus conocimientos previos mediante el uso de “preguntas 

clave” como motivación acerca de un tema específico. 

-  Brinda una orientación sobre los objetivos, breve síntesis y los 

procedimientos a usar en la clase. 
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- Les motiva explicándoles cómo y por qué la nueva habilidad debe ser 

aprendida por ellos (les ayudará a leer mejor, comprender lo que leen, 

etc.), lo que ayuda a reforzar y mantener la atención a lo largo del 

desarrollo de la sesión de aprendizaje. Esta etapa puede durar de 6 a 8 

minutos. 

 

b) Etapa de presentación. Aquí, el docente usando un texto breve: 

- Explica, describe y hace una lectura oral modelo. 

- Interactúa con los estudiantes haciéndoles leer en forma coral, pero 

progresivamente, participando menos y utilizando más las preguntas 

sacadas del texto; en tanto que los estudiantes asumen mayor 

responsabilidad en la explicación, demostración y modelaje con sus 

compañeros. Un aspecto muy importante en esta etapa son los 

elementos de indagación y descubrimiento, que proveen al estudiante 

con un método del cual hacer uso, cuando apliquen la habilidad 

individualmente. Puede durar de 35 a 40 minutos.  

 

c) Etapa de práctica guiada.  Es la etapa en la que el docente a través de 

un texto breve seleccionado: 

- Ofrece a los estudiantes oportunidades para practicar la nueva habilidad, 

monitoreando y retroalimentado el proceso en el que los estudiantes 

examinan conscientemente su propia comprensión de la habilidad con 

los ejemplos provistos por el docente. 

- Proporciona la estructura necesaria para asegurar que los estudiantes 

tengan éxito con las nuevas habilidades; pero, gradualmente reduce el 
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número de estas estructuras y transfiere mayor responsabilidad a los 

estudiantes, dedicándose más a realizar el monitoreo. 

- Sostiene un alto nivel de interacción con los estudiantes, formulando 

preguntas que clarifiquen y exploren para determinar si los estudiantes 

comprenden la nueva habilidad, así como para acceder al pensamiento 

de éstos y corregir sus errores. Puede durar de 20 a 25 minutos.  

 

d) Etapa de práctica independiente. En esta fase, el docente: 

- Pide a los estudiantes que apliquen y trabajen la nueva habilidad por sí 

mismos, con textos no usados en la enseñanza ni en la práctica dirigida, 

lo que permite que desarrollen la automatización y la transferencia de la 

habilidad. 

- Evalúa si existen dificultades en la aplicación de la habilidad, para 

realizar discusiones sobre las dificultades surgidas en la realización del 

trabajo, volviendo a enseñar los aspectos de la habilidad que los 

estudiantes no hubieran aprehendido. Es necesario una cantidad 

sustancial de práctica independiente, empleando fragmentos textuales 

relativamente pequeños y propios de la lectura oral, cotidiana de los 

estudiantes, de preferencia escogidos espontáneamente por ellos 

mismos. Puede durar de 30 a 40 minutos. 

  

Este proceso si bien tiene como responsable central al docente, gradualmente 

tiende a delegar mayor responsabilidad al estudiante, y el éxito del proceso se 

mide por la capacidad de éste de realizar la habilidad enseñada en forma 

independiente, pues el aprendizaje autónomo es el objetivo final de la 
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estrategia de lectura oral dirigida. Para lograr este objetivo, el docente previa 

planificación debe actuar a lo largo del proceso con mucha reflexión, paciencia, 

flexibilidad y creatividad; convirtiéndose así, la estrategia de lectura oral dirigida 

en un proceso de constante aprendizaje. El conjunto de estos objetivos y logros 

dan a esta estrategia su eficacia y alcance en la actual didáctica de la 

comprensión lectora. 

 

2.1.3. COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Dentro del marco del enfoque comunicativo, actualmente dominante en la 

enseñanza de lenguas, la concepción de la enseñanza y la investigación de la 

actividad de comprensión de lectura, se perfecciona sobre bases científicas. A 

partir de la aplicación del concepto de sistema, y del enfoque sistémico a la 

didáctica especial de lenguas se sistematiza la jerarquía del sistema, la 

estructura y las relaciones funcionales de la enseñanza sobre las bases 

psicológicas, lingüísticas y didácticas de ésta, en el contexto socio-cultural y 

educativo peruano, a fin de lograr una enseñanza desarrolladora. A partir de la 

aplicación del enfoque en sistema se propone, un modelo teórico sistémico 

estructural funcional como alternativa sistémico-comunicativa para la 

enseñanza de la actividad de comprensión de lectura, con base en el concepto 

de matriz del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

“Desde una perspectiva cognitiva, se puede 

entender la comprensión lectora como una 
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actividad mental cuyo objetivo es la búsqueda 

del conocimiento por medio de la inteligencia”10.  

 

En este sentido la comprensión lectora se entiende como la capacidad para 

otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas del lector y su 

relación con el contexto. Este proceso incluye estrategias para identificar la 

información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la 

posición de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, 

con la finalidad de autorregularlo. 

Aprender a comprender implica, en algunos casos, ser consciente de las 

estrategias y no sólo poseerlas, lo que caracteriza la mentalidad estratégica es 

su capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para 

dar soluciones.  

“…es posible afirmar que este proceso, en 

cuanto acto cognitivo, es la interpretación y 

acogida consciente e intencionada de algo; en 

cuanto resultado del acto de aprehender lo 

percibido, lo comprendido es recreación humana 

fundada en la naturaleza de aquello que se 

conoce y asumida por el sujeto según sus 

potencialidades”11.  

                                            
10 Delclaux, I. & J. Seoane. Psicología cognitiva y procesamiento de la información. Editorial 
Pirámide S. A. Madrid – España. 1982. Pág. 259 
11 Gómez Macker, L.. Fundamentos antropológicos del lenguaje. en M. Peronard, L. Gómez, G. 
Parodi & P. Núñez. Comprensión de textos escritos: de la teoría a la sala de clases. Santiago: 
Editorial Andrés Bello. 1998. Pág. 249. 



 

 

 

66

Aplicando este concepto al ámbito más restringido de la comprensión de 

lectura, es posible decir que es un proceso constructivo que, a partir de ciertos 

datos actuales (input) e información previa disponible en la memoria, tiene 

como objetivo llegar a una interpretación de aquellos. En otras palabras, el 

proceso lector completo consiste en la construcción global del significado del 

texto. 

 

La lectura, así concebida, implica una transacción entre el lector y el texto, de 

tal modo que las características y conocimientos previos del lector son tan 

importantes para la comprensión como las características del texto.  

“…la lectura eficiente es una tarea compleja que 

depende de procesos perceptivos, cognitivos y 

lingüísticos, haciendo de la tarea de comprender 

un proceso eminentemente interactivo, donde el 

lector experto infiere información en varios 

niveles de procesamiento de la información” 12 

 

Según lo dicho, es posible señalar que la lectura comprensiva requiere que el 

lector realice un procesamiento a partir tanto de los contenidos proposicionales 

subyacentes en el texto como de sus conocimientos anteriores al respecto, y 

que además sea capaz de integrar dicha información en unidades de sentido 

global. De este modo, la lectura culminará en una representación del referente 

del texto que es mucho más que la suma de los significados de las palabras 

individuales. 
                                            
12 Colomer, T, & A. Camps. Enseñar a leer, enseñar a comprender. Celeste M. E. C. (S. D.). 
1990. Pág. 208 
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En este sentido, es posible definir un texto como una estructura compuesta por 

una serie de proposiciones unidas a través de relaciones semánticas, algunas 

de las cuales están contenidas en la base del texto y otras deben ser inferidas 

por el lector durante o después del proceso de interpretación, basadas en su 

conocimiento previo y/o por medio de las claves del contexto.  

 

Van Dijk y Kintsch, (1983) establecen que la comprensión de los textos escritos 

se puede caracterizar a partir de dos estructuras semánticas fundamentales: la 

microestructura y la macroestructura. En la primera se relacionan proposiciones 

que se encuentran dentro de una secuencia oracional, vale decir, su relación es 

a nivel de coherencia local, y son las que forman una "base de texto". La 

particularidad de las microestructuras es que se construyen únicamente en el 

nivel más específico y como ideas de menor rango, son llamadas 

microproposiciones. En tanto que las macroestructuras se forman a partir de 

relaciones entre las proposiciones que engloban o resumen un conjunto de 

proposiciones nucleares. Estas organizaciones de ideas de mayor jerarquía en 

un texto han sido denominadas macroproposiciones.  

 

Las macroproposiciones resultantes de la actividad de selección pueden estar 

expresadas en el texto, pero también es posible que el lector deba inferirlas a 

partir de las microestructuras. Utilizando términos de uso escolar común, 

podríamos decir que las macroproposiciones corresponden a las ideas 

principales del texto y que, una vez integradas, constituyen la macroestructura 

o resumen de un texto escrito.  
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Debido a que en un texto las ideas más importantes pueden tener un nivel 

jerárquico distinto, se hace posible construir macroestructuras ordenadas en 

distintos grados de condensación de la información, donde los niveles inferiores 

se van incluyendo en los superiores. Así, por ejemplo, el mayor nivel de 

generalización macroestructural puede expresarse por medio de un título o una 

frase temática, en tanto entre los de menor nivel se puede mencionar el 

resumen más o menos detallado de un texto (Baumann, 1990).  

 

Ello posibilita la elaboración de distintos tipos de macroestructuras 

dependiendo, entre otros aspectos, de los objetivos de lectura que tenga el 

comprendedor, de los conocimientos previos que posea sobre el tema 

específico que trata el texto, de sus intereses y del tipo de tarea que quiera o 

deba desarrollar.  

 

La importancia de la construcción de la macroestructura o meollo del texto 

radica en algunas consideraciones que podrían ser definidas como de 

economía de medios. Debido a que la memoria de trabajo no es capaz de 

mantener activa demasiada información, a riesgo de saturarse, es necesario 

que dicha información se integre en unidades semánticas mayores (a través de 

la incorporación o eliminación de las ideas secundarias y de los detalles, ya sea 

por estar implícitos en las ideas principales o ser irrelevantes al propósito 

general de lectura), las que, a su vez, se integran en un todo mediante 

relaciones de variados tipos, obteniéndose una representación mental del texto.  
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Para llevar a cabo dicha construcción son necesarias estrategias que apunten 

a seleccionar y relacionar las ideas principales. El modelo de comprensión 

presentado por van Dijk y Kintsch (1983) indica la siguiente clasificación de 

macroestrategias:  

a) Macroestrategia de supresión: permite eliminar de la macroestructura 

aquellas proposiciones que no aportan al contenido o son irrelevantes 

estructuralmente.  

b) Macroestrategia de generalización: se aplica cuando algunas 

proposiciones pueden ser reemplazadas por una proposición más 

general que engloba el sentido de las que reemplaza. 

c) Macroestrategias de selección o integración: se usan cuando en un 

grupo de proposiciones hay una de carácter temático o tópico que 

contiene a las restantes. La proposición tópica debe expresar una 

macroproposición y debe aparecer explícitamente en la microestructura.  

d) Macroestrategias de construcción: se reduce la información por medio 

de la supresión y se introduce información nueva a partir de la presente 

en la base de texto, por ejemplo, extraída de conocimiento previo.  

 

Como se ha visto, comprender un texto consiste en captar la naturaleza 

jerárquica de su estructura semántica, y poder llevarlo a cabo requiere de un 

proceso de lento aprendizaje que se caracteriza por su gran complejidad.  

 

En este sentido, un elemento importante a considerar es el nivel de experiencia 

del lector dado que a medida que éste madura aumenta su conocimiento 

acerca del mundo y de las estructuras del texto, por lo que va haciéndose más 
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eficaz en la identificación de las pistas textuales. Del mismo modo, va 

aumentando su eficiencia en la aplicación de numerosas y variadas estrategias 

para reducir la información textual, alcanzando así la integración de los 

significados del texto con los significados preexistentes en su memoria. En 

otras palabras, los lectores más eficientes no sólo saben más, sino que saben 

que saben más; saben mejor cómo emplear lo que saben y cómo aprender 

más todavía.  

 

Aunque el campo del estudio de la lectura agrupa a investigadores y 

educadores que la abordan desde distintas perspectiva, es posible encontrar 

un conjunto de punto de consenso o acuerdo respecto a las características 

esenciales que definen una comprensión de lectura reflexiva, eficiente, creativa 

e instrumental. 

“…Existen cuatro términos que definen la lectura 

que permite la comprensión y el pensamiento; se 

trata de un proceso constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo. La lectura es 

constructiva porque es un proceso activo de 

elaboración de interpretaciones del texto y sus 

partes. Es interactiva porque la información 

previa del lector y la que ofrece el texto se 

complementan en la elaboración de significados. 

Es estratégica porque varía según la meta (o 

propósito del lector), la naturaleza del material y 

la familiaridad del lector con el tema (y el tipo de 
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discurso). Es metacognitiva porque implica 

controlar los propios procesos de pensamiento 

para asegurarse que la comprensión fluya sin 

problemas…13” 

 

De acuerdo con Daniel Cassany lo que importa es interpretar lo que vehiculan 

las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestras mentes a partir 

de estos signos., aquí el proceso de la lectura es el centro de interés del 

aprendizaje. 

“…La comprensión lectora implica extraer de un 

tipo de texto escrito el significado tanto de las 

palabras como de las relaciones entre las 

palabras donde interactúan el mensaje expuesto 

por el autor y el conocimiento, expectativas y los 

propósitos del lector...” 14 

 

La comprensión textual implica la elaboración de una representación textual y 

una representación situacional por parte del lector. La comprensión lectora de 

un texto esta condicionado por dos factores: Conocimientos previos del lector 

(memoria de largo plazo). Dominios lingüísticos básicos de tipo ortográfico, 

gramático y sintáctico. Como lo señala Hernández. 

 

“…la lectura como interacción que un lector 

establece con un texto, es decir, como un 

                                            
13 PINZÁS GARCÍA, Juana. “Leer Mejor para Enseñar mejor”. Editorial TAREA. Lima 1999. Pág. 11 
14 CASSANY, DANIEL. “Enseñar Lengua” Grao, Barcelona. 1998. pág. 67 
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proceso interactivo entre escritor y lector a 

través del cual el lector interpreta y construye un 

significado…”15 

  

Para otros autores la comprensión lectora es algo más complejo, que se 

involucraría otros elementos más, aparte de relacionar el conocimiento nuevo 

con el ya obtenido. Así, para Isabel Solé (2000) 

 

“…en la comprensión lectora interviene tanto el 

texto, su forma y su contenido, como el lector 

con sus expectativas y sus conocimientos 

previos. Pues para leer se necesita, 

simultáneamente, descodificar y aportar al texto 

nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; 

también implicamos en un proceso de predicción 

e inferencia continuo, que se apoya en la 

información que aporta el texto y en nuestra 

propias experiencias”16.  

 

Resaltando ella no solo el conocimiento previo, sino también las expectativas, 

predicciones y objetivos del lector así como las características del texto a leer. 

“…Leer es comprender, y que comprender es 

ante todo un proceso de construcción de 

                                            
15 HERNÁNDEZ, Azucena y QUINTERO, Anunciación. “Comprensión y composición escrita”. 1ra Edición. 
Barcelona – España. 2001. pág. 12. 
16 SOLÉ GALLARD, Isabel. Estrategias de lectura. Editorial Graó. Barcelona – España. 1999. 
pág. 36. 
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significados acerca del texto que pretendemos 

comprender. Es un proceso que implica 

activamente al lector, en la medida en que la 

comprensión que realiza no es un derivado de la 

recitación del contenido que se trata. Por ello es 

imprescindible que el lector encuentre sentido en 

efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo 

que exige conocer qué vá leer, y para qué va a 

hacerlo; exige además disponer de recursos –

conocimiento previo relevante, confianza en las 

propias posibilidades como lector, disponibilidad 

de ayudas necesarias, etc.- que permitan abordar 

la tarea con garantías de éxito; exige también 

que se sienta motivado y que su interés se 

mantenga a los largo de la lectura…”17. 

 

Igualmente para Gladys Stella López (Martínez M.1997), la comprensión de la 

lectura debe entenderse como un proceso gradual y estratégico de creación de 

sentido, a partir de la interacción del lector con el texto en un contexto 

particular, interacción mediada con su propósito de lectura, sus expectativas y 

su conocimiento previo. Interacción que lleva al lector a involucrarse en una 

serie de procesos inferenciales necesarios para ir construyendo, a medida que 

va leyendo, una representación o interpretación de lo que el texto describe. 

Agregando a lo que ya refirieron los autores antes mencionados las ideas de 

                                            
17 SOLÉ GALLARD, Isabel. “Estrategias de Lectura”. Editorial GRAO. Barcelona – España. 1999. Pág. 37 
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contexto, estrategia y de procesos inferenciales, enriqueciendo así el contenido 

de la comprensión lectora. 

 

 

En resumen, la comprensión lectora o lectura comprensiva, se puede 

considerar como un proceso complejo de interacción dialéctica entre el lector y 

el texto. Proceso en el cual juega un papel principal y decisivo el lector activo 

con sus objetivos o metas, predicciones, inferencias, estrategias o habilidades 

cognitivas, expectativas y sobre todo, con sus conocimientos o información 

previa. Aunque también tiene importancia la influencia de características 

formales, estructurales y de contenido del texto, así como el contexto del acto 

de leer, enseñar a leer y aprender a leer. 

 

2.1.3.1. Concepciones Asociadas a la Enseñanza de la Lectura  

 

Existen diversos niveles de procesamiento de la lectura, pero la relación 

funcional de los niveles se explica a partir de dos modelos: ascendentes y 

descendentes y la combinación de ambas que se conoce como interactiva. 

 

a) El modelo holístico 

 

Este modelo propuesto por KENNETH GOODMAN (1990), según Juana Pinzás 

(1995) asume la lectura como un acto total y significativo que se aprende de 

manera natural, es decir, no sistemática ni gradual, ni intensivamente, como 

era el caso de los modelos del enfoque ascendente.  
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Sugiere una enseñanza de tipo “lenguaje integral”, incluyendo las hojas de 

trabajo,  test y textos para enseñar, reemplazándolos por abundante 

experiencia directa y significativa con el lenguaje oral y escrito. Pues según 

este modelo los estudiantes lectores son la base primaria del proceso lector y 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no el docente ni el texto, que en todo 

caso sirven como guías, apoyos o ayudas auxiliares.  

 

La enseñanza holística reclama una enseñanza significativa y contextualizada 

del lenguaje teniendo en cuenta las experiencias y conocimientos previos de 

los estudiantes, así como el contexto, los objetivos e interese cognitivos de los 

mismos. 

 

b) El modelo constructivista 

 

Propuesto por Isabel Solé (2000) y asume que la enseñanza de la comprensión 

lectora es una ayuda que se le proporciona al estudiante para que pueda 

construir sus aprendizajes. Es una ayuda porque nadie puede suplantarle en 

esta tarea; pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que los 

estudiantes puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los 

objetivos. 

 

Es decir, que los docentes tienen un papel secundario en la enseñanza pero 

necesario e imprescindible. 
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Para este modelo tres son las ideas adecuadas en la comprensión lectora: 

- La situación educativa como un proceso en construcción conjunta, en la 

que si bien el estudiante es el protagonista principal, el profesor tiene 

también un papel destacado. 

 

- El proceso de una participación guiada,  en la que el profesor cumple 

una función de guía, en la medida en que debe asegurar el enlace entre 

la construcción que el estudiante realizar y las construcciones 

socialmente establecidas y que se traducen en las capacidades y 

contenidos curriculares. 

 

- El concepto de andamiaje, que implica las ayudas o “andamios” que el 

profesor proporciona a los estudiantes para que puedan dominar 

progresivamente las estrategias o habilidades de comprensión lectora y 

utilizarlos una vez retiradas las ayudas iniciales. 

 

c) El modelo interactivo ascendente – descendente 

 

Recapitulando, el modelo ascendente enfatiza el código textual y la enseñanza 

de la lectura paso a paso, destacando el papel de docente; en tanto que el 

modelo descendente prioriza el esquema (que permitirá al estudiante predecir, 

inferir y construir el significado del texto), no divide la enseñanza de los lectores 

en etapas separadas entre sí y del contexto sino representa la enseñanza 

contextualizada  y como un todo, haciendo protagonista al estudiante en dicho 

proceso. 
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Sin embargo, el uso exclusivo de estos modelos no es recomendable 

pedagógicamente, por lo que la mayor alternativa sería el método interactivo, 

que concilia ambos extremos: texto – esquemas, enseñanza gradual – integral, 

docente – eficiente, estudiante – activo, pues ambos aspectos de la dicotomía 

tienen lugar en la enseñanza de la comprensión lectora, de acuerdo a los 

objetivos, a la estructura del texto, a las características de los estudiantes y a la 

naturaleza de cada momento o fase del proceso didáctico contextualizado. Por 

eso, este modelo representaría la mejor fuente de implicaciones o derivaciones 

pedagógico – didácticas para la enseñanza de la comprensión lectora, al incluir 

los diversos aspectos que deben conformar -balanceada y flexiblemente- la 

estrategia ideal de la enseñanza de la comprensión lectora. 

 

2.1.3.2. La enseñanza de la comprensión lectora a través de las 

inteligencias múltiples. 

 

Los  docentes podemos estimular la comprensión lectora a partir de una 

inteligencia determinada, al respecto Howard Gardner señala que:  

“…existen distintas posibilidades del desarrollo 

intelectual de las personas. Enseñar a leer y 

comprender se puede realizar desde distintas 

inteligencias. Un programa de la enseñanza de la 

lectura, la comprensión y producción textual es cuando 
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se emplea de mejor manera las inteligencias 

múltiples…”18 

 

Existen ocho enfoques adicionales que plantea Thomas Amstrong para 

desarrollar la comprensión lectora, las mismas que detallamos a continuación: 

 

a) La enseñanza de la comprensión lectora de manera Lingüística.  

 

Existen educandos que muestran muchas habilidades comunicativas, sobre 

todo muestran gran fortaleza en la expresión oral, pero en ocasiones muestran 

algunas dificultades en la comprensión y  particularmente en la audición de los 

fonemas. Los educandos que aprenden a comprender oralmente necesitan 

enfocar la lectura desde el punto de vista de su propio idioma hablado. Es 

importante acompañarlos y pedir a los educandos a que expresen su 

comprensión a partir de la expresión de tipos de textos como narraciones, 

descripciones, y otros. A veces los registros de expresiones orales en equipos 

de sonidos y otros, y la presentación de las mismas para su comprensión son 

importantes. 

 

b) La enseñanza de la comprensión lectora de manera lógica –

matemática.  

 

Los educandos con habilidades lógico matemáticas, prefieren la presentación 

de patrones de palabras, y por lo tanto tienen una predilección por la 

                                            
18 AMSTRONG, THOMAS. “Inteligencias múltiples, como descubrirlas y estimularlas en sus hijos”.  
Editorial Norma. 1ra Edición. Bogotá – Colombia. 2001. pág. 92. 



 

 

 

79

identificación de los patrones y sucesos regulares, y se sienten más satisfechos 

si se les exige crear un patrón propio donde pondrán en evidencia su 

comprensión. Observar que las palabras pueden variar si se cambian algunas 

letras de lugar y otro tipo de textos que existen en los programas de 

computadoras donde se exige una lectura y comprensión de manera lógica 

pertenece a esta forma de enseñanza. 

 

c) La enseñanza de la comprensión lectora de manera espacial.  

 

Está unido a las experiencias visuales donde existe predilección por la forma y 

estructura. La unión de los dibujos e imágenes con las palabras, produce una 

comprensión global de los textos.  Esta forma de enseñanza apela 

inevitablemente a la imaginación, el pensamiento paralelo o pensamiento 

lateral y/o creatividad. 

 

d) La enseñanza de la comprensión lectora de manera corporal cinética.  

 

Los educandos que tienen la habilidad kinestésica prefieren escribir lo que 

comprenden, es decir, priorizan los resúmenes, mapas semánticos, 

conceptuales, y otras estrategias. La preferencia de la intervención motriz o 

motora en la creación de las palabras, párrafos y textos reemplaza a la práctica 

puramente auditiva o visual. Ellos sienten la necesidad de crear mediante 

diseños, dibujos o gráficos y luego los acompañan con palabras y textos, en 

otras palabras, sienten la necesidad de graficar lo que han comprendido y 
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luego acompañarlos con textos sumillados para darle integralidad a su 

comprensión. 

 

e) La enseñanza de la comprensión lectora musicalmente.  

 

Una de las formas de desarrollar la comprensión lectora es a través de las 

canciones sobre todo tiene que ver con las letras que se crean y recrean de 

acuerdo a un contenido generativo. Se puede pedir a que las lecturas sobre 

todo literarias sean traducidos a letras de canciones, allí se pueden determinar 

los niveles de comprensión lectora. 

 

f) La enseñanza de la comprensión lectora de manera interpersonal.  

 

Si bien es cierto que la comprensión es un acto individual, existe la 

predisposición de algunos educandos de expresarlo en contextos sociales e 

interpersonales. Necesitan el trabajo grupal o en equipo, y a veces  se dan 

situaciones que sólo logran comprender a través de un aprendizaje 

colaborativo. 

 

g) La enseñanza de la comprensión de manera intrapersonal.   

 

Los educandos con la inteligencia intrapersonal desarrolla mucha autonomía en 

los procesos lectores y sobre todo en la comprensión y expresión lectora, son 

generalmente autodidactas, y muchas veces no les gusta que se les imponga 

modelos de comprensión, al contrario recurren a su autonomía para 
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seleccionar sus lecturas y luego hacen valer siempre sus puntos de vista. Les 

encanta las lecturas filosóficas, literarias que les generen reflexión. 

 

h) La enseñanza de la comprensión lectora de manera naturalista.  

 

La comprensión lectora en educandos con habilidades naturalistas prefieren 

comprender textos relacionados con sus intereses: mariposas, bichos, plantas, 

ecología, y otros. La lectura para estos educandos se desarrolla en contextos 

apropiados desde la naturaleza y sobre la naturaleza. La globalización de las 

partes es fundamental en las formas de comprensión que expresan los 

educandos cuyas asociaciones positivas presiden sus actos. 

 

2.1.3.3. Niveles de Comprensión Lectora   

 

Flor cabrera y otros, nos señalan que cuando se plantea una evaluación han de 

estar bien explicitados los aspectos lectores que se están evaluando y el tipo 

de indicadores para la medida de estos aspectos, de este modo se podrán 

establecer las causas concretas de las dificultades que aparecen en el proceso.   

 

“…las posturas clásicas han estado centrados en 

las pruebas de velocidad, la medición del nivel 

de la comprensión mediante formas de recuerdo 

libre, mediante  preguntas de verdadero falso o 

por interrogantes de alternativa múltiple. Y uno 

de los errores a los que nos conduce estas 
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formas de evaluación es que los educandos 

responden a preguntas sobre un texto sin 

haberlo entendido, del mismo modo que es 

posible comprender un texto y ser incapaz de dar 

respuestas a interrogantes que hagan referencia 

a un tipo de texto…”19 

 

Según Vito Perrone, la enseñanza para la comprensión busca que  los 

educandos les permita ser pensadores críticos, gente que plantea y resuelve 

problemas y que es capaz de sortear la complejidad, ir más allá de la rutina y 

vivir productivamente en este mundo en rápido cambio (...)  y se apoya con 

toda claridad en la convicción, de larga data, de que las escuelas deben 

comprometer a los alumnos de manera más intensa y contar con la 

comprensión como su pieza central. 

“La comprensión lectora parte de una 

comprensión literal, luego inferencial y 

finalmente para arribar a una forma de 

comprensión crítica o evaluativa. Comprensión 

Literal significa entender la información que el 

texto presenta explícitamente.20  

 

En otras palabras, se trata de entender lo que el texto dice. La comprensión 

literal se da en todo tipo de texto. 

                                            
19 CABRERA FLOR Y OTROS. El Proceso Lector y su Evaluación. 1ra Edición. Editorial Aertes. 
Barcelona – España. 1994. Pág. 131 
20 PINZAS, JUANA: “Se aprende a leer, leyendo”. pág.6. 
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En cambio  la comprensión inferencial  se refiere a la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto, y se produce 

cuando el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de estas relaciones 

o contenidos explícitos.  

 “La información implícita de un texto pueden 

referirse a causas y consecuencias, semejanzas 

y diferencias, opiniones y hechos, conclusiones 

o corolarios, mensajes inferidos sobre las 

características de los personajes y del ambiente, 

diferencias entre fantasía y realidad, etc.”21  

 

Finalmente la comprensión crítica se relaciona directamente con la lectura 

metacognitivas que no es otra cosa que “la capacidad que tiene todo aprendiz 

para guiar su propio pensamiento mientras lee, corrigiendo errores de 

interpretación y comprendiendo de manera más fluida y eficiente. Para Ellen 

Gagñe:   

“…los procesos de la lectura se puede dividir en 

cuatro grupos: decodificación, comprensión literal, 

comprensión inferencial y control de la 

comprensión”22. 

 

Todo texto es portador al menos de tres significados: 

                                            
21 PINZAS, JUANA: “Se aprende a leer, leyendo” . Editorial TAREA. Lima – Perú. 1999. pág. 26. 
22 GAGÑE, ELLEN. “La Psicología cognitiva del aprendizaje escolar” . Editorial Visor. Madrid – España. 
1985. pág.  251. 
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•••• Literal o explícito, es lo que se expresa de manera directa en el 

texto. 

•••• Intencional o implícito, no se dice literalmente, pero se descubre 

entre líneas, subyace en el texto. Una vez descubierto también se 

hace explícito. 

•••• Complementario o cultural, se expresa en la riqueza léxica, 

profundidad del contenido, cultura general y experiencia  del autor 

reflejado en lo que el texto significa, tales como el tratamiento del 

tema, vocabulario, y otros. 

 

Para nuestro estudio hemos considerado solo dos niveles de comprensión: 

literal e inferencial. A continuación desarrollaremos cada uno de ellos, de 

acuerdo con lo que el sistema educativo considera como prioritarios.  

 

a) Comprensión literal 

 

Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto y 

que, generalmente, es lo que más se trabaja en la escuela. Este nivel supone 

enseñar a los estudiantes a: 

- Distinguir  entre información relevante  e información secundaria. 

- Saber encontrar la idea principal. 

- Identificar relaciones causa-efecto. 

- Seguir instrucciones. 

- Reconocer las secuencias de una acción. 

- Identificar los elementos de una comparación. 
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- Identificar analogías. 

- Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado. 

- Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

 

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar 

lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información 

durante el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

Hay que enseñar a hacer esto de la misma manera que se enseña a usar el 

diccionario, a hacer un guión de trabajo o a saber identificar un gráfico. 

 

b) Comprensión inferencial 

 

Se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formula 

anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los 

indicios que proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o 

formulando mientras se va leyendo. Es la verdadera esencia de la comprensión 

lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, llenando 

vacíos, detectando errores, iniciando estrategias para salvar dificultades, 

haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van comprobando si se 

confirman o no. De esta manera se manipula la información del texto y se 

combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

El maestro estimulará a sus alumnos a: 

- Predecir resultados. 
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- Inferir el significado de palabras desconocidas. 

- Inferir efectos previsibles a determinadas causas. 

- Entrever la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuencias lógicas. 

- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

- Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación. 

- Prever un final diferente. 

 

Así el maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a hacer la lectura 

más viva; los alumnos tienen facilidad de acceso a sentirse inmersos en ella, a 

relacionar las situaciones nuevas con sus vivencias. 

 

2.1.3.4. Estrategias de comprensión o Habilidades Cognitivas 

 

Isabel Solé (2000) sostiene que las estrategias de comprensión lectora: 

“…son habilidades cognitivas y metacognitivas 

de carácter elevado, que implican la presencia de 

objetivos que cumplir con los lectores, la 

planificación de las acciones para lograrlos, así 

como su supervisión, evaluación y posible 

cambio de ser necesario...”23 

 

                                            
23 SOLÉ GALLARD, Isabel. Estrategias de Lectura. Editorial GRAO. Barcelona–España. 1999. pág. 64 
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También se puede afirmar que son procesos mentales o intelectuales que el 

lector pone en acción para interactuar con el texto; es decir, son los modos 

flexibles de utilización de sus conocimientos previos y la información que el 

texto le proporciona. O, “Son un conjunto de pasos o habilidades que el alumno 

posee y puede emplear para mejorar su aprendizaje”. Estas habilidades no son 

innatas, no maduran ni se desarrollan, sino, se aprenden o adquieren; son 

independientes de un ámbito particular  y pueden generalizarse a diversas 

situaciones y textos. 

 

El lector puede aplicar muchas estrategias para potenciar la extracción y 

construcción de los significados a partir de un texto. Pero las estrategias o 

habilidades más importantes para la comprensión lectora son: la identificación 

de la idea principal, la elaboración de inferencias y el uso de la elaboración del 

resumen. 

 

Según Barriga y Hernández (2002), Las estrategias de identificación de la idea 

principal y el resumen en realidad son actividades cognitivas que pertenecen a 

una misma especie: el procesamiento macroestructural del texto. La primera 

llevada hasta su grado más depurado, y la segunda conservando algunas 

características de mayor detalle sobre la información relevante de primer nivel. 

No obstante, podríamos decir que la idea o ideas principales son un resumen 

en su más alto grado de expresión, pero no podemos decir lo mismo porque un 

resumen, en sentido estricto, es más que un listado simple de ideas principales. 
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Es muy frecuente considerar que la identificación de la idea principal y la 

elaboración de un resumen de un texto, se realizan después de la lectura. 

Pero, conforme sostiene Solé, 

“…el resumen se concretiza de manera formal en 

la post lectura, la idea principal, el resumen y la 

síntesis se construyen en el proceso de la lectura 

y son un producto de la interacción entre los 

objetivos y el conocimiento previo del lector, así 

como la información que aporta el texto”24. 

 

Es decir, resumir un texto implica tratar la información de modo que pueda 

excluirse lo que es poco importante o redundante, así como sustituir una serie 

de conceptos y oraciones por otros que los engloben o integren. Además, 

requiere que el resumen conserve el significado genuino del texto del que 

procede. 

 

Si bien el resumen es básicamente reproductivo pues se parte de un texto al 

que se desea reducir a sus ideas más relevantes, es igualmente una habilidad 

compleja reconstructivo-creativa, que requiere la aplicación de las macrorreglas 

y el conocimiento de las superestructuras textuales. 

 

Por otra parte, la elaboración de inferencias juega un papel muy importante en 

la comprensión lectora, pues permite integrar las distintas partes (oraciones, 

                                            
24 SOLÉ GALLARD, Isabel. Estrategias de Lectura. Editorial GRAO. Barcelona–España. 1999. pág. 67 
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párrafos) de un texto, darle coherencia local y global, así como establecer 

relaciones causales y resolver problemas repetitivos. 

 

Si bien existen discrepancias entre los investigadores en la clasificación de las 

inferencias temáticas e inferencias elaborativas (Luque 2002) “Mientras que, en 

general las inferencias elaborativas añaden información al modelo mental que 

está construyendo el lector; las inferencias temáticas reducen la información 

mediante: selección, generalización o construcción, las conocidas 

macrorreglas… Pero, esta diferencia entre añadir y reducir no es una mera 

cuestión aditiva, sino que puede afirmarse que no construir la idea o ideas 

principales de un texto equivale a no haber comprendido”. 

 

La posición constructivista asume que durante la lectura se produce una 

considerable cantidad de actividad inferencial, que incluiría deducciones 

relacionadas con la coherencia global del texto, en las cuales se incluirían las 

inferencias temáticas. Pero, las teorías constructivistas sobre la comprensión 

de textos explican las inferencias que los sujetos generan cuando construyen 

un modelo de la situación sobre la que trata el texto.  

 

Un modelo situacional es una representación mental de las personas, marco, 

acciones y sucesos que son mencionados en los textos explícitos. Las 

inferencias requeridas durante el proceso de comprensión /…/ no forman parte 

del texto base sino que pertenecen a un nivel no textual, al modelo situacional. 
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De otro lado, según Morales Puente (1991) las estrategias para regular el 

proceso de comprensión en la lectura son los procesos metacognitivos del 

lector que implican el uso consciente e intencional de sus conocimientos y 

habilidades cognitivas durante el proceso de la comprensión lectora y la 

autorregulación del desarrollo de ese proceso.  

 

Las estrategias que el lector emplee para regular el proceso de comprensión 

lectora pueden referirse a tres fases de ese proceso: la planificación, la 

ejecución y la evaluación. Si bien las tres son importantes, sin embargo 

estudiaremos la fase de la ejecución. Ésta incluye dos momentos el monitoreo 

o supervisión de la ejecución de la tarea o actividad y la corrección o ajuste del 

uso de las estrategias cognitivas.   

 

a) El monitoreo 

Significa chequear y guiar la ejecución, es decir hacer el seguimiento de la 

manera como uno está leyendo o usando las estrategias cognitivas para 

mejorar la comprensión lectora, detectando errores y adaptando el ritmo de 

lectura a los objetivos lecturales y a las características del texto. El monitoreo 

también lo puede realizar el docente para ayudar al estudiante durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora. 

 

b) La corrección o ajuste del uso de las estrategias cognitivas 

Implica hacer algo específico cuando la ejecución falla. Por ejemplo: 

concentrarse, relacionar información nueva con la conocida, probar la 

corrección de la estrategia; reemplazar alguna estrategia que había estado 
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utilizando en el caso que se modifiquen las características de la tarea, del 

ambiente o de los textos. Esta corrección igualmente lo puede realizar el 

docente para ayudar al estudiante durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la comprensión lectora. 

 

2.1.3.5. Factores que Condicionan la Comprensión Lectora 

 

Por ser la comprensión un proceso que se cumple mediante la interacción del 

lector con el texto, la efectividad de este proceso dependerá tanto de las 

características del lector como del texto mismo. Es por ello, que los niveles de 

comprensión que manifieste el lector podrá ser influenciadas por factores tales 

como de carácter pedagógico-didáctico, sexo, edad, nivel de escolaridad, nivel 

socioeconómico y el contexto en que se desenvuelve (Condemarín y otros 

1991)25.  Algunos autores afirman que existen tres factores fundamentales que 

condicionan la comprensión lectora, tales como el lector, texto y contexto. 

 

c) El lector 

Representa y personifica al sujeto interaccionista, estructuralista y 

constructivista26 cuya mayor expresión es la comprensión, y para cuyo efecto 

utiliza el pensamiento estratégico, es decir, estrategias cognitivas y 

metacognitivas como de muestreo, predicción, inferencia, verificación y auto 

                                            
25 CONDEMARÍN, MABEL Y OTROS. Lectura: teoría, evaluación y desarrollo. Pág. 117 
26 La posición interaccionista, constructivista e interaccionista corresponde a  la posición de Jean Piaget. 
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corrección27  las mismas que emplean para construir significados pero de forma 

espontánea  sin tener conciencia de su uso. 

 

d) El texto 

Es una construcción formal semántico-sintáctica usada en una situación 

concreta y que se refiere a un estado  de cosas, estructuras funcionales de 

organización para los constituyentes cuya importancia es socio-comunicativa.  

Un texto  es la lengua en uso, el producto inmediato del proceso comunicativo 

lingüístico. 

  

Halliday define como una forma de conducta social cuyo objetivo es que el 

significado que constituye el sistema social, pueda ser intercambiado entre sus 

miembros. Martinez por su parte señala que el texto está formado por 

proposiciones que se relacionan entre sí por medio de lazos formales explícitos 

que ayudan a determinar el significado de un texto. La construcción de un texto 

supone tomar en cuenta la adecuación, coherencia, cohesión y corrección 

gramatical. 

 

e) El contexto.  

Es el tercer factor importante en la comprensión lectora el cual alude a las 

condiciones que rodean el acto de lectura. El contexto viene a ser la realidad 

ecosociocultural histórica. Existen tres tipos de contexto: 

                                            
27 GOODMAN. “Proceso lector” en: Ferreiro, Emilia y Palacio Margarita.”Nuevas perspectivas de los 
procesos de lectura y escritura” México, Siglo XXI. 
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- El textual, representado por las ideas presentes antes y después de un 

enunciado, o sea las relaciones intertextuales que permiten la delimitación 

y construcción de un significado. 

- El extratextual, compuesto esencialmente por factores como el clima o del 

espacio físico  donde se realiza la lectura, pues es distinto leer en una 

biblioteca que en un bus. 

- El psicológico, Se refiere al estado de ánimo del lector en el momento de 

leer el texto. 

 

f)  Factores de carácter pedagógico-didáctico.  

 

Existe una variedad de concepciones, posturas que asume el educador en la 

enseñanza de la comprensión lectora y otros tópicos propios de las áreas que 

enseña, las mismas que devienen de la concepción de la educación que 

asumen y practican. La más común es la que detalla Juana Pinzas cuando 

refiere que la lectura comprensiva es obviada por una preferencia de la 

transmisión oral, la que consiste, casi exclusivamente, en el dictado de la 

información  para que el alumno copie  lo que el profesor dice.  “Es decir, ni 

siquiera se trata de una transmisión utilizando el lenguaje oral, sino de un 

estricto calco que reemplaza una modalidad de input visual (copia de pizarra) 

por otra, el input auditivo (dictado)”  

Louis Not ha logrado identificar tres formas de enseñanza:  

“…la enseñanza en primera, segunda y tercera 

persona; brinda una alternativa a la enseñanza 

autoritaria que él denomina enseñanza en tercera 
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persona, que trata al alumno como “objeto” y a la 

enseñanza en primera persona, que sería la del 

educando como “puro sujeto” educativo sin 

intervención del educador...” 28 

 

La alternativa es la enseñanza dialogante que él llama educación en segunda 

persona, cuyos postulados parten de la certeza de que el discurso del 

educador será formativo solamente en el caso de que el educando a medida 

que reciba los mensajes  magistrales, los reconstruya y los integre, a través de 

una actividad, en sus propias estructuras cognitivas y necesidades mentales. 

 

Teun Van Dijk da cuenta que las reglas y normas del discurso son socialmente 

compartidas. 

“…las condiciones, funciones y efectos del 

discurso son sociales, y la competencia 

discursiva sólo se adquiere socialmente…”29 

 

En suma, estas concepciones asumen la enseñanza de la lectura desde la 

perspectiva del poder, sujeto y  la razón; es decir factores pedagógico – 

didácticos.  

 

Los educadores que practican un modelo de enseñanza de la comprensión 

lectora desde el poder construyen unidireccionalmente una intencionalidad 

                                            
28 NOT. LOUIS. La enseñanza dialogante. Editorial Herder. 1ra Edición. Barcelona – España. 1992. Pág. 
45 
29 VAN DIJK, TEUN. Macroestructuras. Editorial Gedisa. Barcelona España. 1980. Pág. 57 
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desde su formación y concepción unilateral, no se reflexiona sobre las 

posiciones asumidas y las asignadas a los educandos 

 

Cuando se asume la lectura desde el sujeto, se busca la libertad y la 

autonomía, es decir, se concibe la lectura como una forma de liberación y los 

goces del significante; y finalmente, quienes plantean formas de lectura para la 

razón apuestan por un proyecto de modernidad según cuyo propósito la razón 

colectiva resolverá todo, aunque no existen tales motivaciones dentro de las 

formas utilitarias de empleo de la lectura. 

 

Los educadores para la enseñanza de la comprensión requieren tener un perfil 

que reúna los requisitos necesarios a fin de garantizar un aprendizaje eficiente 

en los educandos.  

 

Es penoso señalar que existen  educadores que no entienden lo que leen por lo 

que confiar en ellos la enseñanza de la comprensión es infructuoso. Existen 

investigadores que sostienen una correlación directa entre las deficiencias 

cognoscitivas de los educadores con las de los educandos. 

 

2.1.4.  COMPRENSIÓN LECTORA Y LECTURA ORAL  

 

Desde un punto de vista psicolingüístico, uno de los aspectos cruciales ha 

consistido en determinar hasta qué punto el procesamiento de la información 

oral se asemeja o difiere del de la información escrita. En este sentido, autores 

como Escoriza (1990) defienden que: 
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“…la lectura constituye una actividad lingüística 

de orden secundario, menos natural y menos 

universal que la correspondencia lingüística 

primaria que se asociaría al tratamiento del 

lenguaje oral”30. 

 

Esta relación jerárquica y de dependencia conduce a pensar que, en efecto, la 

descripción de los procesos implicados en la lectura deberá tener muchos 

puntos en común con un modelo general de comprensión del lenguaje, ya que, 

existen multitud de operaciones mentales compartidas para la comprensión del 

mensaje escrito y hablado. Esta sería la visión de Belinchón, Rivière e Igoa 

(1992) quienes afirman que:  

 

“...conforme avanzamos hacia niveles más 

centrales del procesamiento, la distinción según 

se trate de una modalidad visual o una auditiva 

del lenguaje, encuentra cada vez menor 

justificación empírica, superando con creces las 

coincidencias a las diferencias”31. 

 

Consecuentemente, desde una perspectiva instruccional, podemos asegurar 

que enseñar a leer pasa, en gran medida, por enseñar a comprender el 

                                            
30 ESCORIZA, J Origen y supuestos básicos del enfoque psicolingüístico de la lectura. Revista 

Logopedia. Foniatría y Audiología, Vol. X, nº 4. 1990. pág. 192. 
 
31 BELINCHÓN, M.; RIVIÈRE, A. e IGOA, J.M. Psicología del Lenguaje.Investigación y Teoría. Editorial 
Trotta. Madrid – España. 1992. pág. 249 
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lenguaje oral dado que, en definitiva, el buen lector será aquel que consiga 

emplear sus competencias lingüísticas con la misma eficacia tanto para la 

comprensión y producción del lenguaje oral como para la comprensión y 

producción del lenguaje escrito No en vano, en ambos casos se deben activar y 

seleccionar significados léxicos, asignar roles gramaticales a las palabras, 

integrar el significado en frases y realizar inferencias aplicando el conocimiento 

del mundo para interpretar el discurso/texto. 

 

Desde este punto de vista, en términos de procesamiento, la única diferencia 

entre comprensión lectora y comprensión del lenguaje oral radicaría en los 

procesos primarios relativos al análisis del input lingüístico que determinan una 

modalidad sensorial visual o auditiva respectivamente. De este modo, en la 

comprensión oral realizamos un análisis de las pautas acústicas del habla 

mientras que en la lectura llevamos a cabo un análisis de las pautas visuales 

del texto escrito. 

 

Si bien, no siempre se converge en ofrecer una visión tan coincidente. Hay 

quienes afirman que un estudio en profundidad de ambas actividades descubre 

diferencias más que notables. Así, el lenguaje oral, actividad como decíamos 

primaria, implica una decodificación automática y no consciente de la 

secuencia acústica y requiere para ello un conocimiento fonológico implícito; en 

cambio, el lenguaje escrito como actividad lingüística secundaria, precisaría de 

una decodificación controlada y consciente, y una mediación fonológica que 

requiere de un conocimiento fonológico explícito. 
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En esta línea, Perfetti (1985) destacaría varios elementos que diferencian 

procesamiento del lenguaje oral y procesamiento del lenguaje escrito. Para 

este autor, el procesamiento de factores prosódicos y gestuales adquiere 

mayor relevancia para la comprensión del habla; 

 

“…el análisis del discurso oral supone una 

mayor demanda de recursos memorísticos al 

tratarse de una información transitoria en 

condiciones normales (a menos que se trate de 

una grabación), al contrario que el texto, que 

permanece disponible y puede ser 

reinspeccionado; los límites de las unidades 

léxicas son mucho más claros en la información 

visual, mientras que en el mensaje hablado las 

fronteras no siempre están tan claramente 

delimitadas...”32 

 

Por nuestra parte, independientemente del grado de semejanzas y diferencias 

relativas al procesamiento cognitivo que encierran la modalidad oral y escrita 

para la comprensión del lenguaje, lo que no podemos ignorar es la clara 

delimitación que incluye la perspectiva que en último término más nos interesa: 

la del aprendizaje.  

                                            
32 PERFETTI, C. A. Capacidad de Lectura. En STERNBERG, R.J.. Las Capacidades 
Humanas. Un enfoque desde el Procesamiento de la Información. Editorial Labor. Barcelona – 
España. 1986. Pág. 190 
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En este sentido, no hemos de olvidar que “en condiciones normales” la 

comprensión oral es una actividad natural que se adquiere espontáneamente a 

través de las diversas interacciones sociales que establecemos en nuestro 

desarrollo; por el contrario, la lectura supone un proceso de aprendizaje que 

requiere generalmente de la ayuda de algún agente educativo y del 

seguimiento de una metodología en particular. 

 

Resaltamos la expresión en condiciones normales por cuanto, tal y como 

veremos en el siguiente capítulo, para el caso de las personas sordas esta 

diferencia crucial suele desaparecer, convirtiéndose tanto la comprensión oral 

como la lectora en actividades de “enseñanza/aprendizaje” que requieren de 

una intencionalidad completa. 

 

Antes de entrar en los condicionantes particulares que aluden a los estudiantes 

del nivel secundario intentaremos recoger las posturas más conocidas de 

carácter vigente que pretenden sistematizar los diferentes procesos cognitivos 

presentes en la lectura y que, en consecuencia, deberían ser objeto de 

atención a la hora de fijar cualquier tipo de programa de intervención.  

 

Así, exploraremos algunas propuestas de modelos detallados en relación con 

los procesos implicados en la lectura oral, atendiendo no sólo a lo estructural, 

sino a lo funcional al repasar igualmente la información acerca de cómo se 

ensamblan entre sí, de qué modo trasvasan información, cooperan o compiten 

para alcanzar el producto final: la comprensión del texto. 
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2.1.4.1. Lectura y comprensión 

 

Hasta hace muy pocos años a la lectura solo se le había entendido como un 

acto mecánico y pasivo que descodifica signos de un texto escrito; o en el 

mejor de los casos, como un mero instrumento para la transmisión de 

conocimientos o informaciones; sin tener en cuenta que en ella se involucra un 

conjunto complejo de elementos lingüísticos, psicológicos, intelectuales y que, 

a través de ella es posible desarrollar habilidades del pensamiento, 

especialmente el pensamiento crítico y creativo. Por eso como afirma Antonio 

Mendoza (1998:Pág.52) “/…/  en la lectura no basta una mera identificación 

lingüística y su correspondiente descodificación de los elementos del código 

lingüístico /…/ leer es más que descifrar o descodificar signos de un sistema 

lingüístico”, pues, la lectura es un dialogo interactivo entre texto y lector, 

dialogo dirigido por el lector mediante la aportación de sus conocimientos, 

ideas y valores culturales. Pero, además, la lectura supone incluir la 

información contenida en el texto en el conjunto de conocimientos del lector, 

integrándolo a él, así como también ir más allá de la información explícita dada 

por el texto. 

 

La lectura no se restringe, ni a la descodificación ni a la reproducción literal de 

un mensaje, sino, que mas bien, es un proceso de construcción de significado 

por parte del lector, proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje y el 

lenguaje están involucrados en continuas transacciones y confrontaciones. 

Pues, al enfrentarse a un texto el lector busca comprender el mensaje y los 

significados que el autor quiere expresar. 
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La construcción y la obtención de significados por el lector constituyen 

aspectos esenciales de la comprensión, pues, precisamente la comprensión es 

a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. 

 

Según David Cooper (1990), la interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su 

mente. Es decir, para Cooper, la comprensión es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprehender las ideas relevantes del texto y 

relacionarlas con las ideas que ya tiene el lector, o también, es el proceso de 

relacionar la información nueva con la antigua. 

 

Martha Stone entiende la comprensión  

“…como la capacidad de usar el conocimiento de 

manera novedosa y plantea los principios 

generales que se deben tomar en cuenta...” 33 

 

 El aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio 

de un compromiso reflexivo con desempeños de comprensión a lo que 

es posible abordar pero que se presentan como un desafío. 

 Los nuevos desempeños de comprensión se construyen a partir de 

comprensiones previas y de la nueva información ofrecida por el entorno 

institucional. 

                                            
33 STONE WISKE, MARTHA. La enseñanza para la comprensión. Ediciones Paidós. México 1999. Pág. 
37 
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 Aprender un conjunto de conocimientos y habilidades para la 

comprensión, infaliblemente exige una cadena de desempeños de 

comprensión de variedad y complejidad crecientes. 

 El aprendizaje para la comprensión a menudo implica un conflicto con 

repertorios más viejos de desempeños de comprensión y con sus ideas 

e imágenes asociadas. 

  

Otra manera de abordar la naturaleza de la comprensión lectora es concebirla 

como el resultado de la contribución particular de muchas habilidades 

específicas. Los estudios en esta dirección se han dirigido a identificar 

habilidades mentales relativamente independientes que se dan en una lectura 

funcional. Por ejemplo, Sanchez (1974) distingue cuatro habilidades básicas. 

“…cada una, a su vez, formada por una serie de 

habilidades específicas: la interpretación (formarse una 

opinión, obtener la idea central, sacar conclusiones, 

etc.); la retención (conceptos fundamentales, datos 

para responder a preguntas específicas, detalles 

aislados, etc.); la organización (establecer secuencias, 

seguir instrucciones, resumir y generalizar, etc.); y la 

valoración (captar el sentido de lo que refleja el autor, 

establecer relaciones causales, separar los hechos de 

las opiniones, diferenciar lo verdadero de lo falso, 

etc.)...” 34  

 
                                            
34 SANCHEZ LIHÓN, Danilo. La aventura de leer. Editorial Biblioteca Nacional del Perú. 1ra Edición. Lima 
– Perú. 1988. Pág. 39 
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Para nuestra investigación pondremos énfasis en los factores pedagógico-

didácticos que intervienen en el proceso de enseñanza de la comprensión 

lectora, lo que implica la aplicación de técnicas y estrategias pertinentes y 

adecuadas que faciliten la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

2.1.4.2. La lectura desde el punto de vista cognitivo 

 

Incidiendo sobre la modalidad sensorial en la que el mensaje escrito se 

presenta, Perfetti (1986) diferenciaba con carácter general entre dos tipos de 

procesos: los visuales y los lingüísticos, incluyendo en estos últimos los de 

naturaleza fonológica, semántica y sintáctica. A este tipo de procesos básicos 

les complementaban otros de orden superior entre los que incluía las 

operaciones inductivas, deductivas y las relaciones de la información del texto 

con los conocimientos que ya se poseen.  

 

Esta última diferenciación entre procesos más o menos generales es 

contemplada así mismo por muchos autores. Así por ejemplo, Torres, Urquiza y 

Santana (1999) consideran la oportunidad de diferenciar entre dos tipos de 

procesos cognitivos implicados en la lectura:  

“…por un lado estarían los “específicos”, 

incluyendo en estos a todos aquellos que 

proceden y conducen a la identificación de las 

palabras; y por otro lado quedarían los “no 

específicos” en los que se recogen todos 
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aquellos que entran en juego tras la 

identificación léxica”35. 

 

Dentro de los denominados como específicos, uno de los procesos que mayor 

atención ha recibido en la investigación dado su estatus de imprescindible para 

la comprensión del texto, es el del acceso al léxico. Sin duda, el primer 

requisito para comenzar a hablar de comprensión es el reconocimiento de las 

palabras, si bien, aun siendo condición necesaria, no es suficiente para 

conseguir un buen lector. Para ello, una vez identificadas las palabras, 

necesitamos que entren en juego un conjunto de procesos y variables que son 

independientes de la lectura en sentido estricto: estrategias inferenciales, 

dominio lingüístico (nivel léxico-semántico, morfosintáctico, pragmático...), 

conocimiento del mundo. 

 

En este primer acercamiento, comenzamos a vislumbrar que alcanzar una 

buena comprensión lectora requiere de diversos procesos, algunos más ligados 

que otros a la lectura oral en sí, que parecen disponerse en secuencia, 

sucediéndose velozmente sin que seamos conscientes de ello, teniendo la 

comprensión del texto lugar casi al mismo tiempo que desplazamos la vista por 

las palabras. Esta postura podría venir ejemplificada por la sistematización que 

Vega36 y otros (1990) ofrecen, distinguiendo de modo sucesivo las siguientes 

etapas: 

                                            
35

 TORRES, S.; RODRIGUEZ, J.M.; SANTANA, R.; GONZALEZ, A. Deficiencia Auditiva: Aspectos 

Psicoevolutivos y Educativos. Málaga – España. 1995. Editorial Aljibe. Pág. 204 
 
36 VEGA, M. de; CARREIRAS, M; GUTIÉRREZ-CALVO, M. y ALONSOQUECUTY, Mª. L. Lectura y 

Comprensión. Una perspectivaCognitiva. Editorial Alianza. Madrid – España. 1990. Pág. 67 
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•••• Identificación de las letras. 

•••• Transformación de las letras en sonidos. 

•••• Construcción de la representación fonológica de la palabra. 

•••• Acceso a los múltiples significados de ésta. 

•••• Selección de un significado apropiado al contexto. 

•••• Asignación de un valor sintáctico a cada palabra. 

•••• Elaboración del significado de la frase. 

•••• Integración del significado de las frases para elaborar el sentido 

global del texto. 

•••• Mantenimiento de la información en la memoria y establecimiento 

de relaciones. 

•••• Realización de inferencias basadas en el conocimiento del 

mundo. 

 

Estos mismos autores introducen un claro sentido jerárquico en estos procesos 

al reclasificarlos en tres niveles en función de su amplitud. De este modo 

encontraríamos tres conjuntos: 

 

•••• Procesos de bajo nivel, que incluirían todo aquello que se 

considera procesamiento sub-léxico, esto es: percepción de letras 

y procesamiento fonológico. 

 

Quedarían en este nivel las operaciones consideradas como más sencillas que 

se responsabilizan de la percepción de las palabras. Estaríamos hablando del 
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proceso de conversión grafemas-fonemas, abarcando las distintas habilidades 

que posibilitan que el lector transforme los patrones visuales (letras o grupos de 

letras) en patrones fonológicos. 

 

•••• Procesos de nivel medio, en donde tendrían cabida el acceso al 

léxico y la comprensión de frases breves. 

El acceso léxico implica el establecimiento por parte del lector de una 

asociación entre la representación fonológica de la palabra creada en el nivel 

anterior y una representación interna de su significado existente en la memoria 

semántica. Dicho proceso se complica en mayor medida cuando nos 

enfrentamos ante representaciones fonológicas de palabras polisémicas que se 

convierten a efectos del procesamiento en términos ambiguos. 

 

La ambigüedad se resuelve en el contexto de la frase; de este modo, el 

procesamiento lector avanzaría entrando en juego diversas operaciones 

relativas a la segmentación del discurso bien a través de frases, bien mediante 

proposiciones; y al procesamiento sintáctico.  

 

El texto no es una entidad homogénea, sino que está compuesto de unidades 

naturales como son las frases y cláusulas; si bien, las frases y cláusulas, aun 

siendo buenos descriptores lingüísticos, no parecen sustentar realidades 

psicológicas; los lectores no consideran los textos como un recuento del 

número de frases o cláusulas sino que recurren a construir proposiciones, 

unidades elementales de información que subyacen al texto superficial, 
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entidades que constan de dos o más ideas entre las cuales se postula una 

relación.  

 

Ahora bien, independientemente de que consideremos frases desde el punto 

de vista lingüístico o proposiciones de naturaleza psicológica, precisaremos el 

concurso del procesamiento sintáctico para esclarecer la forma en que las 

propiedades gramaticales contribuyen a la construcción de significados. 

 

•••• Procesos de alto nivel, en los que quedarían recogidos todos 

aquellos que inciden directamente sobre la construcción del 

significado global del texto. 

 

En último término, llegar a la lectura comprensiva requiere del lector que 

procese los contenidos de las frases y cláusulas para integrar la información de 

éstas en unidades más globales de significado. Dado que el texto es, a priori, 

un conjunto de frases coherentes que comparten un tema, su comprensión 

supone la capacidad de desvelar las relaciones de coherencia entre aquellas; 

para ello se debe producir lo que se conoce como el procesamiento estructural 

del texto. Vega y otros resumen en tres los acercamientos que se han 

producido para aproximarse a la forma en que se lleva a cabo dicho 

procesamiento: 

 

- La gramática de la narración constituye el enfoque más conocido sobre los 

aspectos estructurales del significado global del texto. Si bien, este tipo de 

descripciones estructurales no son aplicables a todos los textos. 
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- Teorías de macroestructura, que reconocen varios niveles de 

representación semántica del texto.  

Las ideas a este respecto más representativas son fruto de la colaboración 

entre el psicólogo Walter Kintsch y el lingüista Van Dijk. Estos autores enfatizan 

dos componentes:  

“…la propia descripción formal de la estructura 

semántica de los textos y un modelo de 

procesamiento psicológico de la estructura del 

texto”37  

 

- Elaboración de modelos mentales. De acuerdo con la hipótesis de los 

modelos mentales, el lector construye una representación sobre el contenido 

del texto, incluyendo la situación, objetos, personajes, sucesos, procesos, 

causas o intenciones descritas en el texto.  

La estructura está implícita en este modelo mental del discurso, de modo que 

no es tanto una propiedad del texto como un producto derivado del 

procesamiento semántico de aquél. Los teóricos de esta línea comparten que 

un modelo mental es una representación de la situación a la que se refiere el 

texto, más que una representación del texto mismo. 

 

Sobre este último nivel de procesamiento del texto también influirían otro 

conjunto de variables relativas al tipo de texto, así por ejemplo, los textos 

narrativos se ajustan mejor a ciertas categorías superestructurales relativas a la 

                                            
37 VAN DIJK, T. A. y KINTSCH, W. Strategies of discourse comprehension. New York: Academic Press. 
1983 
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ordenación temporal o causal de las ideas, mientras que los textos expositivos 

tienen estructuras muy heterogéneas que no tienen por qué obedecer a una 

secuencia temporal o causal y a la mayor o menor presencia de diferentes 

recursos que contribuyen a clarificar su estructura (introducción de 

macroproposiciones que resumen ideas previas, ordenación serial o no de las 

ideas...) 

 

Similar a la sistematización ofrecida por Vega podemos citar también la 

propuesta de Cuetos (1994), quien incidiendo sobre los aspectos jerárquicos a 

la hora de considerar los procesos lectores considera cuatro niveles encerrados 

en dos grandes grupos según la mayor o menor conciencia con que 

desarrollamos el procesamiento.  

“…los microprocesos que están relacionados 

con la descodificación más automática del texto, 

se realizan de manera muy rápida y con un 

mínimo consumo de recursos atencionales, sin 

que el lector sepa muy bien cómo los 

produce(procesos perceptivos, léxicos y 

sintácticos). De manera complementaria se 

desarrollarían los macroprocesos, más ligados a 

lo que en sí constituyen los procesos de 

comprensión del texto, que requieren en su 

desarrollo de plena conciencia por parte del 

lector y consumen gran cantidad de recursos 

cognitivos (procesamiento semántico, las 
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operaciones relativas a la construcción y 

organización de significados)”38. 

 

Como podemos observar, no hay diferencias acusadas entre las cuatro 

aproximaciones clasificatorias que a modo de ejemplo acabamos de citar, 

todas coinciden en señalar la existencia de múltiples procesos, algunos de ellos 

con mayor relación respecto a lo que en sí sería considerado comprensión 

lectora, ligados a procesos de orden superior; y otros de nivel inferior por su 

mayor proximidad a la automatización que, sin procurar por sí solos la 

comprensión, se convierten en requisitos o pasos previos sin los cuales ésta 

sería imposible. 

 

Tomando como referente por su simplicidad el esquema de Cuetos 

detallaremos a continuación los cuatro niveles de procesamiento: perceptivo, 

léxico, sintáctico y semántico. A ello añadiremos un apartado donde se 

discutirá sobre los procesos propios relativos a la comprensión del texto. 

 

a) Procesos Perceptivos 

 

Aunque la obtención de significados sea el aspecto que centra nuestro interés, 

no podemos ignorar la existencia de procesos previos relacionados con la 

construcción de una impresión sensorial a partir de una señal física en el caso 

de la lectura: un patrón de energía luminosa que afecta a la retina. 

                                            
38 CUETOS, F. Psicología de la Lectura. Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de Lectura.  
Editorial Escuela Española. Madrid – España. 1994. Pág. 78 
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Así, el primer paso en la actividad lectora es necesariamente de carácter 

senso-perceptivo, comprendiendo la realización del análisis del input visual, de 

los signos gráficos.  

 

Análisis pormenorizados han llegado a determinar que ocupamos 

aproximadamente entre un 90-95% del tiempo de la actividad lectora 

percibiendo el material, realizando fijaciones; y un 5-10% cambiando en busca 

de información nueva, ejecutando los movimientos sacádicos que, en 

ocasiones, también pueden ser de carácter regresivo. En cualquier caso, estos 

valores no se pueden generalizar al variar de un lector a otro e incluso para un 

mismo lector según su edad, el tipo de texto, su mayor o menor novedad, 

complejidad. 

 

Con gran relevancia por lo que ha supuesto para la enseñanza/aprendizaje de 

la lectura, es en este punto donde se ha producido un debate clásico que tiene 

como objetivo determinar si, desde el punto de vista perceptivo, se reconocen 

las letras que componen la palabra de modo serial o simultáneo (hipótesis del 

reconocimiento previo de las letras), o si por el contrario, reconocemos de 

forma global las palabras partiendo de sus rasgos gráficos sin necesidad de 

analizar una por una cada letra componente (hipótesis del reconocimiento 

global de las palabras). Diferentes estudios experimentales han dotado de 

cierto soporte a una y otra visión, por lo que autores como Vellutino apostaron 

por una postura conciliadora, considerando probado que tomar como unidad de 

procesamiento la letra o la palabra global es algo que depende de la tarea. 
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Para este autor la unidad de percepción sería relativa y vendría determinada de 

modo concreto por tres factores: a) el contexto en que se encuentra la palabra 

y se desarrolla la tarea (letra dentro de una palabra vs. letra en pseudopalabra, 

palabra aislada vs. palabra en una oración, reconocimiento de letra vs. 

búsqueda...), b) las características de la palabra (su similitud visual, su longitud, 

su regularidad ortográfica, categoría léxica, frecuencia de uso...), y c) la 

destreza del lector, aludiendo con ello fundamentalmente a su dominio léxico. 

 

En esta misma línea, Torres, Urquiza y Santana (1999) afirman que la 

identificación de las letras y de las palabras se produce de forma interactiva, se 

procesan letras y palabras de forma simultánea y la identificación de una 

favorece la identificación de las otras. 

Hoy día, en apoyo de la hipótesis del reconocimiento previo de las letras, 

parece estar probado que incluso ante palabras familiares tenemos que 

identificar previamente si no todas, sí al menos algunas de sus letras. El 

modelo a este respecto más plausible vendría a ser el de activación interactiva 

(PDP) ofrecido por McClelland y Rumelhart (1981) que identificaría tres niveles 

en la identificación de las palabras: nivel de rasgos, nivel de letras y nivel de 

palabras; que se influyen mutuamente y que reciben influencias a su vez de 

otros niveles de orden superior. 

 

Independientemente de cómo se lleve a cabo, es evidente que el desarrollo de 

la exactitud y la automaticidad en este conjunto de habilidades sublexicales 

será de gran importancia para poder detraer la atención hacia la sintaxis y otros 

aspectos más amplios. En los primeros estadios de aprendizaje de la lectura se 
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constatan las ganancias a este nivel cuando observamos que paulatinamente 

se superan las dificultades de ritmo lector que presentan los neolectores: 

silabeo, vacilaciones, pausas, vueltas atrás, etc. consiguiendo mayor rapidez, 

facilidad y fluidez, generalmente tras unos dos años de las primeras 

adquisiciones lectoras. 

 

De hecho, con el tiempo, el reconocimiento de palabras llega a ser el más 

automático y el menos controlado de los procesos que intervienen en la lectura. 

 

Como conclusión a este apartado relativo a los aspectos más próximos al 

análisis de la señal sensorial, hemos de tener en cuenta que la mayoría de 

investigaciones realizadas en torno a la percepción, además de mostrar su 

interés por desentrañar del modo más analítico posible los procesos implicados 

en esta primera etapa de la lectura, lo que han perseguido desde el punto de 

vista de la intervención era optimizar la eficacia lectora a través del 

entrenamiento destinado a incrementar uno de los parámetros implicados en la 

misma: la velocidad. Sin dejar de reconocer la importancia de tal variable, no es 

precisamente el factor en el que depositamos nuestra atención de forma 

prioritaria, máxime cuando los múltiples análisis de experiencias realizadas en 

torno a diferentes programas desarrollados para entrenar la velocidad lectora 

han demostrado el coste negativo que supone el éxito en este factor en 

relación con la comprensión. El ejemplo de Carver (1971), resumiendo su 

experiencia como estudiante clandestino en uno de los programas más 

famosos ofertados en EE.UU. para lograr lectores extraordinariamente veloces 

sacrificando en último término la precisión en su comprensión, serviría como 
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justificación más que suficiente para no extender nuestro interés por este 

aspecto de la lectura a efectos de intervención. 

 

A partir de este momento, lo que nos interesaría serían los sucesivos 

mecanismos intermedios que, tras la impresión sensorial, conducen a la 

representación final de significados. 

 

c) Procesamiento Léxico  

 

Como resultado de los procesos precedentes: de la fijación visual, de la 

retención en la memoria icónica y de la permanencia en la memoria a corto 

plazo se construyen representaciones gracias a las cuales podemos establecer 

comparaciones con las previamente almacenadas en nuestro léxico mental, 

consiguiendo el reconocimiento e identificación de la palabra que constituye el 

primer peldaño de la escalera al permitir un conocimiento superficial 

(decodificación) que nos facultará para seguir ascendiendo en la búsqueda de 

estructuras más profundas (comprensión). 

 

Así, una vez concluidos los procesos perceptivos, el siguiente paso es 

encontrar el concepto con el que se asocia, proceso que solemos conocer con 

el nombre genérico de “acceso al léxico”. Esta fase resulta de vital importancia, 

pues el acceso léxico es el proceso mediante el cual se construyen las 

unidades portadoras del significado lingüístico (morfemas y palabras) a partir 

de la información presente en representaciones ortográficas y/o fonológicas. 
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Este proceso podría descomponerse mediante una serie de fases 

aparentemente jerarquizadas siguiendo la propuesta de Belinchón (1992):  

 

“…el proceso de adquisición del léxico se da en 

una serie de fases: contacto léxico inicial, la 

activación, la selección, el reconocimiento y 

finalmente el acceso al léxico” 39. 

 

•••• Contacto léxico inicial. Los procesos léxicos comienzan con la 

recepción de la información sensorial visual y su transformación en una 

representación susceptible de comparar con las representaciones de 

nuestras entradas léxicas. 

•••• Activación. Cada representación de acceso suele activar un conjunto de 

posibles candidatos léxicos. Se producen cambios en términos de 

activación o excitación de todas las entradas léxicas que guarden ciertas 

correspondencias con la representación derivada del análisis inicial de la 

entrada sensorial. 

•••• Selección. Un candidato de la cohorte inicial de entradas léxicas 

activadas es retenido mientras que el resto se descartan por la pérdida 

de activación al acumular información sensorial o contextual divergente. 

•••• Reconocimiento. Se produce al nombrar el resultado final de los 

procesos anteriores, al identificar inequívocamente una palabra. 

                                            
39 BELINCHÓN, M.; RIVIÈRE, A. e IGOA, J.M. Psicología del Lenguaje: Investigación y Teoría. Editorial 
Trotta. Madrid – España. 1992. Pág. 205  
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•••• Acceso al léxico. Propiamente se correspondería con el momento en 

que se hacen disponibles las propiedades de las representaciones 

léxicas que, hasta entonces, no se habían activado, procurando su uso 

en tareas de integración de la información para la comprensión de 

oraciones. 

 

Independientemente de la orientación teórica que se adopte, lo que queda 

fuera de toda duda es que acceder al significado de las palabras comprendería 

un complejo proceso que debe operar con extrema velocidad para procurar una 

lectura eficaz, conjugando de forma simplificada tres tipos de información: 

 

* Información estimular o de entrada, ya sea codificada en un formato 

grafémico o fonémico. 

* Información léxica, almacenada en la memoria que se activa para comparar 

con el patrón estimular de entrada. 

* Información contextual, que puede ser tanto lingüística, localizada en el texto, 

como extralingüística, presente en la memoria del lector. 

Las personas hacemos uso de todo ese conjunto de informaciones en mayor o 

menor medida y con más o menos eficacia para el procesamiento lingüístico 

que la comprensión lectora requiere. 

 

En otras palabras, se trataría de determinar si la identificación visual de 

palabras durante la lectura se efectúa a través de procesos especializados e 

independientes de la decodificación fonológica o si, por el contrario, la lectura 

de palabras requiere obligatoriamente la traducción de los estímulos visuales al 
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código fonémico empleado en el reconocimiento auditivo. Esta coincidencia o 

falta de la misma entre los procesos de reconocimiento visual y auditivo tendrá 

sin duda repercusiones evidentes en la comprensión lectora. 

 

Por su parte, se defendería una convergencia entre los procesos de 

reconocimiento auditivo y visual de palabras antes de acceder al léxico gracias 

a la existencia de un código preléxico común de acceso para materiales 

visuales y auditivos que se cifra en la representación fonológica, esto es, el 

acceso al significado siempre exigiría previamente de una descripción 

fonológica del material visual. 

 

2.1.4.3. Desarrollo de la conciencia fonológica 

 

La conciencia fonológica es la capacidad para reflexionar y manipular los 

sonidos de la lengua. Esta tarea es sumamente difícil ya que nos exige 

considerar como sinónimos sonidos correspondientes a grafemas bastante 

diferentes entre sí. En este sentido, Bradley y Bryant (1983), uno de los 

investigadores más sobresalientes en el estudio de la lectura, sostienen la 

necesidad de que el niño disponga de una conciencia fonológica antes de 

comenzar a leer, por ésta un poderoso predictor del éxito lector. Junto a estos 

autores varias décadas de investigación transcultural indican también que los 

dos predoctores más potentes en lo que respecta a la posterior adquisición de 

la lectura, son las capacidades fonológicas del  niño, junto a su capacidad para 

conocer las letras (Adams; 1979). 
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La mayor influencia sobre el desarrollo de la conciencia fonológica, consiste en 

leer al niño en voz alta… 

“…esta actividad por muy simple que pueda 

parecer, le ayuda al niño a comprender que lo 

que está impreso está relacionado con las 

palabras que puedan pronunciar. La lectura le 

introduce en las rimas, las aliteraciones, la 

conciencia de los sonidos, al tiempo que se les 

amplía su vocabulario”40.  

 

De los aportes que realizan los diversos autores que hemos citado, podemos 

considerar muy necesaria la práctica de la lectura oral, como un paso previo a 

la comprensión lectora.  

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Comprensión lectora.  

 

Es el proceso de elaborar creativamente un significado apelando a la 

información o ideas relevantes del texto, relacionándolos con las ideas e 

informaciones que el estudiante o lector tiene almacenada en su mente. Es 

decir, con los conocimientos previos o esquemas de conocimientos. 

 

                                            
40 VIEIRO IGLESIAS, Pilar y GÓMEZ VEIGA, Isabel. Psicología de la Lectura. Editorial Pearson 
Educación S.A. Madrid – España. 2004. Pág. 157 
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Habilidades de comprensión.  

Son las aptitudes específicas, básicamente mentales cognitivas o internas que 

desarrollan los lectores habituados a leer constantemente, como: la atención y 

percepción selectiva, uso o activación de conocimiento previo, plantearse 

preguntas, uso de claves contextuales, identificación de ideas principales y 

secundarias, elaboración de inferencias, realizar síntesis o resumen de lo leído, 

etc. 

 

Idea principal.  

Es la información más importante, relevante y significativa de un párrafo o texto 

expositivo en la que el autor explica o expone el tema, y es anunciada 

mayormente por una oración con sujeto, predicado y mínimo un verbo. 

 

Inferencia.  

Es la habilidad o estrategia cognitiva a través de la cual el lector obtiene 

informaciones nuevas y descubre ideas implícitas, tomando como base 

informaciones o ideas explícitas ya disponibles de un texto. 

 

Principios didácticos de la lectura.  

Son las reglas generales y permanentes que el docente debe acatar en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la comprensión lectora, y que 

provienen de los aportes de la psicología, la pedagogía así como de los 

preceptos de la ética. Los más importantes son: participación activa del 

estudiante, diversidad e individualidad, libertad y creatividad, adecuación y 

ordenamiento. 
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Resumen.  

 

Consiste en reducir en forma breve, objetiva, coherente y personal las ideas 

principales y algunas secundarias de un texto, presentando la información 

como un nuevo texto con sentido para un posible lector. 

 

Técnicas didácticas de la lectura.  

 

Son los procedimientos operativos o acciones específicas a través de loas 

cuales se concreta o materializa el método o estrategia didáctica de una clase, 

o a lo largo de un trimestre académico; requiriendo el uso de diversos recursos 

didácticos. Las técnicas más importantes son: lectura dirigida, enseñanza en 

talleres o pequeños grupos, seminarios de lecturas, análisis y comentario de 

textos, explicación y modelaje, interacción interrogativa, monitoreo y 

retroalimentación, andamiaje, etc. 

 

Lectura coral.  

 

El profesor o guía leerá un segmento entonativo y los estudiantes repetirán en 

coro, imitando la entonación del profesor o guía. 

 

Lectura puntuada.  

Se hace siguiendo la entonación de los grupos fónicos y respetando los signos 

de puntuación. 
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La lectura.  

 

La lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual el lector construye una representación mental del significado del texto al 

relacionar sus conocimientos previos con la información presentada por el 

texto. Implica, además, que siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura; 

el abanico de objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa ante un texto 

es amplio y variado.  

 

Lectura oral.  

 

Es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera como una 

situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice 

un texto a un receptor determinado. 

Tiene como objetivo no solo conseguir una buena oralización, sino atender a la 

finalidad real de la lectura: la construcción del sentido del texto.  

 

La fluidez.  

 

En la lectura está determinada por la relación que se establece entre lo leído y 

el tiempo que se emplea en leerlo de forma correcta y consciente. Esta 

velocidad de la lectura estará en dependencia de las habilidades que logren 

desarrollar los alumnos en la amplitud de su campo visual. 
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El lector.  

Representa y personifica al sujeto interaccionista, estructuralista y 

constructivista cuya mayor expresión es la comprensión. 

 

El texto.  

Es una construcción formal semántica sintáctica usada en una situación 

concreta y que se refiere a un estado de cosas, estructuras funcionales de 

organización para los constituyentes cuya importancia es socio-comunicativa.  

Un texto es la lengua en uso, el producto inmediato del proceso comunicativo 

lingüístico. 

 

El contexto 

Es el factor importante en la comprensión lectora el cual alude a las 

condiciones que rodean el acto de lectura. El contexto viene a ser la realidad 

eco-sociocultural histórica. 

 

Influencia.  

Es la acción y efecto de influir; ejercer poder, valimiento, autoridad de 

alguien para con otra u otras personas o para intervenir en una situación, 

con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio. 

 

Estrategia lectura oral dirigida.  

Esta estrategia se deriva del modelo interactivo de enseñanza de la 

comprensión lectora, pues asume ambos aspectos del proceso educativo 

enseñanza–aprendizaje, priorizando realista, flexible y adecuadamente uno u 
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otro extremo de acuerdo a la etapa pertinente de la estrategia lectura oral 

dirigida, conforme veremos posteriormente al tratar las etapas de la 

implementación de esta estrategia. Además tiene dos características 

esenciales: carácter integral e interactivo. 

 

Carácter integral.  

Supone llevar de manera sistemática al estudiante, desde una fase en la que, 

el docente le demuestra cómo implementar y reflexionar en torno a una 

habilidad de comprensión lectora en particular a otra, en la que se vuelve capaz 

de aplicar esa misma habilidad a un texto elegido de manera espontánea por él 

mismo.  

 

Carácter interactivo.  

La lectura oral dirigida requiere una constante interacción entre el docente y el 

estudiante para lograr los objetivos (aprendizaje de las habilidades), 

conformándose un modelo de interacción.  

 

Estrategia.  

 

Son procesos que sirven de base a la realización de tareas intelectuales. Es 

una secuencia de procedimientos elegidos con un propósito. Una estrategia 

implica de parte del lector tres elementos esenciales: Autodirección, conciencia 

de tener un objetivo claro a alcanzar y autocontrol con una supervisión y 

evaluación permanente, con la finalidad de aplicar los correctivos pertinentes. 
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Mejoramiento.  

Es la acción y efecto de mejorar, adelantar, acrecentar algo, haciéndolo 

pasar a un estado mejor.  

 

Comprensión.  

 

Es la capacidad para otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias 

previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye estrategias 

para identificar la información relevante, hacer inferencias, obtener 

conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el proceso 

mismo de comprensión, con la finalidad de autorregularlo. 

 

Niveles de comprensión lectora.  

 

La comprensión como visión exige alcanzar una representación mental que 

capta lo que ha de comprenderse. La comprensión depende de adquirir o 

construir una representación adecuada de algún tipo, un esquema, modelo 

mental o imagen. La comprensión se concibe como la capacidad de usar el 

propio conocimiento de manera novedosa. 

 

Nivel literal.  

 

Consiste en recordar e identificar frases o expresiones de las ideas principales 

y secundarias explícitamente contenidas en el texto. 
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Nivel inferencial.  

 

Conjunto de operaciones cognitivas consistentes en deducir el significado de 

palabras desconocidas, inferir las relaciones secuenciales de las ideas 

principales, inferir ideas implícitas de la información explícita y elaborar síntesis 

novedosas del texto que se está leyendo. Es la habilidad o estrategia cognitiva 

a través de la cual el lector obtiene informaciones nuevas y descubre ideas 

implícitas, tomando como base informaciones o ideas explícitas ya disponibles 

de un texto. 

 

Nivel crítico.  

 

Es la capacidad que permite hacer la relación del texto con la realidad, 

evaluación de la organización textual, posición personal del lector, formulación 

de juicios, argumentos a favor o en contra 

 

Factores.  

 

Lo que contribuye a causar un efecto, es decir, que son causas que ocasionan 

algun fenómeno o acción. 

 

Carácter.  

Lo que contribuye la característica distintiva o la particularidad de alguien o de 

algo. 
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Pedagógico.  

Derivado de la ciencia de la pedagogía, es la función que cumple el maestro 

dentro y fuera del aula, con un desempeño acorde a las características 

individuales de los estudiantes. 

 

Didáctico.  

Tiene por objeto enseñar o instruir a sujetos o personas, para ello, es necesario 

tener conocimiento de fundamentos básicos de pedagogía. 

 

Condición.  

Que determina o condiciona, índole, naturaleza, modo de ser de las personas o 

cosas. 

 

Nivel.  

 

Grado social, intelectual, moral, de clases, de categoría, de mérito. Instrumento 

que sirve para controlar o realizar la horizontalidad de un plano, o para 

determinar la diferencia de altura entre dos puntos. 

 

Comprensión lectora.  

Es el resultado de los procesos de pensamiento que nos permiten dar 

significado al texto leído. La comprensión en la lectura se concibe, como la 

habilidad del lector para extraer información a partir de un texto impreso. Quien 

lee debe estar en condiciones de dar cuenta cabal del contenido del texto, 
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explicar lo implicado y luego de valorar el mensaje emitir un juicio valorativo del 

mismo.  

 

Nivel de comprensión lectora.  

Es la capacidad para otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias 

previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye estrategias 

para identificar la información relevante, hacer inferencias, obtener 

conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el proceso 

mismo de comprensión, con la finalidad de autorregularlo. Los niveles de 

comprensión mas conocidos son: literal, inferencial y crítico. 

 

Habilidades de comprensión lectora.  

 

Son las aptitudes específicas, básicamente mentales cognitivas o internas que 

desarrollan los lectores habituados a leer constantemente, como: la atención y 

percepción selectiva, uso o activación de conocimiento previo, plantearse 

preguntas, uso de claves contextuales, identificación de ideas principales y 

secundarias, elaboración de inferencias, realizar síntesis o resumen de lo leído. 

 

Idea principal.  

 

Es la información más importante, relevante y significativa de un párrafo o texto 

expositivo en la que el autor explica o expone el tema, y es anunciada 

mayormente por una oración con sujeto, predicado y mínimo un verbo. 
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Principios didácticos de la lectura.  

 

Son las reglas generales y permanentes que el docente debe acatar en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la comprensión lectora, y que 

provienen de los aportes de la psicología, la pedagogía así como de los 

preceptos de la ética. Los más importantes son: participación activa del 

estudiante, diversidad e individualidad, libertad y creatividad, adecuación y 

ordenamiento. 

 

Resumen.  

Consiste en reducir en forma breve, objetiva, coherente y personal las ideas 

principales y algunas secundarias de un texto, presentando la información 

como un nuevo texto con sentido para un posible lector. 

 

La lectura.  

La lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual el lector construye una representación mental del significado del texto al 

relacionar sus conocimientos previos con la información presentada por el 

texto. Implica, además, que siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura; 

el abanico de objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa ante un texto 

es amplio y variado.  

 

El lector.  

Representa y personifica al sujeto interaccionista, estructuralista y 

constructivista cuya mayor expresión es la comprensión. 
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Factores asociados al aprendizaje lector.  

Los principales factores asociados al aprendizaje lector que, sea por la forma 

en que se presentan, sea por un nivel madurativo insuficiente, pueden 

ocasionar dificultades leves o graves en la iniciación y en la evolución posterior 

de la lectura. es frecuente establecer la distinción entre factores internos (psico-

fisiológicos y emocionales) y  externos (ambientales, familiares y escolares). 

 

Factores motrices.  

En la evolución psicomotora del niño pueden distinguirse varios componentes 

estrechamente relacionados entre sí y cuyo nivel de maduración influye de 

forma decisiva en el éxito del aprendizaje lector: la conciencia del niño sobre su 

esquema corporal, el desarrollo de la orientación espacial y el de la orientación 

temporal.  

 

Factores sensoriales.  

La capacidad visual y la capacidad auditiva del niño ocupan un lugar preferente 

en el ámbito de los factores sensoriales por su estrecha relación con las 

habilidades lectoras básicas de discriminación visual y discriminación auditiva.  

 

Factores lingüísticos.  

La relación entre la lectura y las habilidades lingüísticas del sujeto ha sido el 

centro de interés de numerosas investigaciones, sobre todo en estos últimos 20 

años con el desarrollo de la Psicolingüística, que ha contribuido a esclarecer la 

naturaleza de algunas operaciones mentales del proceso lector.  
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Factores cognitivos.  

La relación entre inteligencia y lectura aumenta a medida que aumenta también 

la edad y el nivel escolar del niño; los valores correlacionales encontrados en 

los primeros cursos escolares oscilan entre coeficientes aproximados a .35, se 

elevan gradualmente hasta .60, e incluso en algunos estudios hasta .80,  en los 

últimos cursos de la escolaridad básica.  

 

Factores emocionales.  

El desarrollo personal e intelectual del niño atraviesa precisamente una fase 

crítica en los años escolares en los que comienza el aprendizaje lector. En el 

terreno intelectual el niño inicia una actitud más objetiva sobre la realidad que 

le abrirá las puertas del pensamiento lógico, facilitando la aprehensión cognitiva 

del sistema relacional del código escrito; sin embargo, en el área afectiva las 

experiencias infantiles sobre la realidad exterior serán perturbadoras y 

conflictivas.  

 

Factores ambientales: el medio familiar y socio-cultural.  

Es difícil desligar los factores ambientales del niño de los demás factores. 

Malmquist (1976) destaca la relación afectiva con los padres, sobre todo con la 

madre, y las vivencias lingüísticas del niño en el medio familiar como los 

condicionales ambientales más importantes del aprendizaje lector. Muchos son 

los estudios que han aportado datos concluyentes sobre la relación afectiva 

entre padres que leen frecuentemente e hijos con buenas conductas lectoras.  
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Factores escolares.  

Muchos son los especialistas que identifican como elemento decisivo para el 

éxito en el aprendizaje lector las condiciones escolares donde se lleva a cabo. 

En concreto, se hace referencia a la interacción que se establece entre el 

maestro y el estudiante en el momento específico de la enseñanza de la lectura 

como uno de los factores educativos más determinantes de rendimiento lector 

de éste, puede consultarse, a este respecto , la investigación que realizó 

Donoso (1983). 

 

Estudiantes.  

Sustantivo que designa a la persona que cursa estudios en una Institución 

Educativa de enseñanza.  

 

Hábito.  

Se forma por la repetición conciente  de una serie de actividades y por la 

adaptación a determinadas circunstancias, dando lugar a una manera de ser o 

actuar adquirida progresivamente a través del aprendizaje, que en el caso de la 

lectura forma una actitud orientada a recurrir y frecuentar los libros con fines de 

entretenimiento, información o estudio.  

 

Motivación.  

Es una causa del comportamiento de un organismo, o razón por la que un 

organismo lleva a cabo una actividad determinada. En los seres humanos, la 

motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los inconscientes. Las 

teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel de motivación 
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primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales, como 

respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a las necesidades 

sociales, como el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar 

satisfecho antes de plantearse los secundarios. 

 

Prueba.  

 

También denominado como examen, es una situación o acto evaluativo donde 

se miden ciertas aptitudes, nivel de suficiencia, de conocimientos, habilidades o 

rasgos psicológicos del sujeto examinado. El grado de eficiencia en la 

ejecución de la prueba determinará la aprobación o reprobación del examinado, 

cuyo calificativo puede ser cuantitativo o cualitativo. 

 

Primer grado.  

 

Se refiere al primer año de educación del nivel secundario, también se 

encuentra inmerso en el VI ciclo de la Educación Básica Regular. 

 

Institución Educativa.  

 

Es una organización social que funciona dentro de una comunidad donde 

participan activamente todos los miembros de la comunidad educativa: 

personal Directivo, docentes, educandos y padres de familia; a su vez, 

constituyen la base del sistema educativo. 
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Educación secundaria de Menores.  

 

Es el tercer nivel de la educación peruana que atiende a estudiantes entre 11 – 

17 años de edad. 

 

Gran Unidad Escolar.  

 

Es un complejo educativo donde generalmente funcionan los tres niveles del 

sistema educativo: inicial, primaria y secundaria; fue creado en la época del 

gobierno del general Odría. 

 

Las Mercedes.  

 

Es el nombre de la Patrona de la institución, “Virgen de las Mercedes”,  se 

celebra el 24 de septiembre de cada año, siendo además, la patrona de Juliaca 

y de las fuerzas armadas. 

 

Juliaca.  

 

Es el nombre del distrito, que a su vez es la capital de la provincia de San 

Román del departamento de Puno. Se encuentra ubicada en parte sur del 

Perú, a 3 800 metros sobre el nivel del mar. 
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2.3. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.4.  Finalidad e importancia de la investigación 

 

El estudio que hemos realizado tuvo como finalidad comprobar si la estrategia 

didáctica lectura oral comprensiva mejora la comprensión lectora, en 

estudiantes que cursan el primer grado de Educación Secundaria de Menores, 

en la Institución Educativa Pública “Las Mercedes”, de la ciudad de Juliaca,  

distrito del mismo nombre, provincia de San Román y departamento de Puno. Y 

luego de ser validada generalizar sus resultados a todos los estudiantes de la 

Institución Educativa, y proponer esta estrategia metodológica a las demás 

Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL San Román. 

 

Es importante porque los aportes principales de la investigación abrirán un 

camino hacia el mejoramiento de la comprensión lectora de estudiantes del 

nivel básico (primaria y secundaria). Así mismo pondrá al alcance de los 

docentes la estrategia de la “Lectura Oral” para su conocimiento, dominio y 

ulterior aplicación con sus respectivos estudiantes a fin de que estos logren una 

mejor comprensión lectora. También permitirá revalorar el texto escrito y crear 

hábitos de lectura tanto en estudiantes como en docentes; lo que contribuirá a 

la mejora de la calidad educativa de nuestra, ciudad, región y  país. 

 

Asimismo, la presente investigación es importante porque nos permitió: 
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1) Diagnosticar, conocer y tener información real sobre las deficiencias y 

dificultades en la comprensión lectora de nuestros estudiantes; en base al 

cual elaborar nuevas estrategias didácticas así como planes curriculares 

orientados a superar las anomalías de lectura existentes. 

 

2) Tener información real sobre las deficiencias y carencias en la enseñanza 

de la comprensión lectora de los docentes de la Institución Educativa “Las 

Mercedes” (especialmente del área de lenguaje y comunicación); en base al 

cual diseñar y sugerir políticas de capacitación docente pertinentes, 

principalmente sobre estrategias de enseñanza de comprensión lectora. 

 

3) Diseñar y alcanzar, a las autoridades de la Institución Educativa “Las 

Mercedes” un programa de la estrategia didáctica “Lectura Oral Dirigida”, 

con el fin de que sea implementada en forma planificada y oportuna para 

promover la lectura comprensiva en nuestros estudiantes. 

 

2.3.2.  Objetivos de la investigación 

 

2.3.2.1. Objetivo general 

 

Analizar y comprobar si la lectura oral dirigida influye en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes del primer grado de Educación 

Secundaria de Menores de la Institución Educativa “Las Mercedes” de la ciudad 

de Juliaca, durante el año escolar 2 007. 
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2.3.3.  Objetivos específicos 

 

 Determinar y analizar los niveles y dificultades de comprensión lectora 

que tienen los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de 

Menores, de la Institución Educativa pública “Las Mercedes” del distrito 

de Juliaca, durante el año escolar 2007. 

 

 Identificar y explicar los factores de carácter  pedagógico-didáctico 

condicionantes del nivel de comprensión lectora detectado en los 

estudiantes del primer año de Educación Secundaria de Menores, de la 

Institución Educativa Secundaria Pública “Las Mercedes” del distrito de 

Juliaca, durante el año escolar 2 007. 

 

2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.4.1.  Hipótesis general 

 

“La lectura oral dirigida influye significativamente en el mejoramiento del nivel 

de comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabaja con la estrategia 

didáctica lectura oral dirigida, con respecto al grupo al que no se le aplica dicha 

estrategia” 
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2.4.2.  Hipótesis específicas 

 

 Los estudiantes del 1er grado de Educación Secundaria de Menores de  

la Institución Educativa “Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca poseen 

bajos niveles de comprensión lectora, debido a la influencia de factores 

pedagógico-didácticos. 

 

 Los bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes del primer 

grado de Educación Secundaria de Menores de la Institución Educativa  

“Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca, se deben a la existencia de 

docentes que no proporcionan una enseñanza planificada y metódica de 

la comprensión lectora, pues éstos no han recibido capacitación en 

enseñanza de la comprensión lectora. 

 

2.4.3. Variables e indicadores 

 

2.4.3.1. Variables 

 

Variable independiente: Lectura oral dirigida 

 

- Por la función que cumple en la hipótesis : Variable independiente. 

- Por su naturaleza     : Variable activa. 

- Por el tipo de medición de la variable  : Variable cualitativa. 

- Por el número de valores que adquiere : Variable dicotómica. 
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Variable dependiente: Comprensión lectora 

 

- Por la función que cumple en la hipótesis : Variable dependiente. 

- Por su naturaleza     : Variable atributiva. 

- Por el tipo de medición de la variable  : Variable cuantitativa. 

- Por el número de valores que adquiere : Variable politómica. 

 

2.4.3.2. Indicadores 

 

Variable independiente: Lectura oral dirigida.  

 

La variable independiente lectura oral dirigida incluye 4 dimensiones y 12 

indicadores que son las siguientes: 

 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Valor  
 

X 
 
Lectura 
oral 
compren-
siva 

Introduce en la enseñanza de la 
habilidad.  
Consiste en lograr la atención de los 
estudiantes, brindar una orientación 
sobre los objetivos y motivarles a 
que aprendan la habilidad. 

Atrae la atención activando 
conocimientos previos. 

 
Alto 
 
Aplica la 
estrategia y 
cumple el 
80% de los 
indica-
dores 
previstos 
 
 
Bajo  
 
cumple 
menos del 
79% de los 
indica-
dores 
previstos  

Da orientación sobre la forma de 
leer. 
Motiva explicando la utilidad 
personal de aprender la 
habilidad. 

Presenta la habilidad. Consiste en 
explicar, describir y modelar la 
habilidad de lectura oral, para luego 
interactuar con los estudiantes 
haciéndoles preguntas pertinentes y 
a través de la lectura coral. 

Explica la habilidad a enseñar. 
Modela la habilidad a enseñar. 
Interactúa con los estudiantes 
promoviendo su participación. 

Dirige la práctica guiada de 
habilidad.  
Es el proceso de monitorear y 
retroalimentar la ejecución de 
habilidad proporcionando 
indicaciones necesarias y 
reenseñando los aspectos no 
asimilados en la habilidad. 

Monitorea y retroalimenta la 
ejecución de la nueva habilidad. 
Proporciona señas y ayudas 
para asegurar el éxito en la 
ejecución de la habilidad. 
Interactúa formulando preguntas 
para sondear aprendizajes de 
habilidad. 

Orienta la práctica independiente de 
la habilidad.  

Monitorea aplicación 
independiente de habilidad. 
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Es el proceso de monitorear la 
aplicación independiente de la 
habilidad y diagnosticar si existen 
dificultades en su aprendizaje y 
promover discusión sobre 
dificultades encontradas. 

Diagnostica si hay dificultades en 
aprendizaje de habilidad. 
Promueve discusión sobre 
dificultades encontradas. 

 

Variable dependiente: Comprensión lectora.  

 

La variable dependiente comprensión lectora incluye 2 dimensiones y 6 

indicadores que son las siguientes: 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Valor  
 

Y 
 
Comprensi
ón lectora 

Conocimiento literal.  
Consiste en recordar e identificar 
frases o expresiones de las ideas 
principales y secundarias 
explícitamente contenidas en el 
texto. 

Identifica frases o expresiones que 
se explicitan en el texto. 

Alto 
 
El Ptje 
obtenido 
es supe-
rior a 16 
 
Bajo  
 
El Ptje es 
inferior a 
15 

Identifica ideas principales que se 
explicitan en el texto. 
Identifica ideas secundarias que se 
explicitan en el texto. 

Conocimiento inferencial.  
Conjunto de operaciones cognitivas 
consistentes en inferir ideas 
implícitas a partir de ideas explícitas 
y elaborar resúmenes o síntesis del 
texto leído. 

Deriva ideas implícitas a partir de 
ideas explícitas del texto. 
Elabora resúmenes o síntesis 
usando ideas personales y 
originales. 
Extrae el mensaje del texto 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  
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3.1.  DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y DISEÑO  

 

3.1.1.  Tipo de Investigación 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el tipo de investigación 

aplicada, porque nos permitió demostrar como la “Lectura Oral Dirigida” influye 

en el mejoramiento de la comprensión lectora. 

 

3.1.2. Nivel de  Investigación 

 

El nivel de la investigación utilizado fue el experimental, porque se sometió a 

prueba la variable dependiente: Comprensión Lectora de los estudiantes del 

primer grado de Educación Secundaria de Menores de la Institución Educativa 

“Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca. 

 

3.1.3. Diseño de Investigación  

 

Se utilizó el diseño experimental pre-prueba – post-prueba con dos grupos: 

experimental y de control, asignándose como grupo experimental a la sección 

“A” y como grupo de control a la sección “B”, en razón al método no 

probabilístico intencional. A ambos grupos se les administró la pre-prueba 

simultáneamente. El grupo experimental recibió el tratamiento (es decir, se 

aplicó la estrategia Lectura Oral Dirigida), y el grupo control no lo recibió, pero 

leyó los mismos textos que utilizó el grupo experimental. Finalmente se les 
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administró – también simultáneamente – una post-prueba idéntica a las que se 

les administró a los dos grupos antes del experimento. 

 

Esta estrategia tiene en la bibliografía especializada (HERNANDEZ y otros 

2003: 227) la graficación siguiente y lo explicamos a continuación: 

 

G1  01  X  02 

G2  03  _  04 

 

Donde: GE =  Grupo experimental: 44 estudiantes del 1er “A” de la  

  Institución Educativa “Las Mercedes”. 

GC = Grupo control: 44 estudiantes del 1er “B” de la Institución 

Educativa “Las Mercedes”. 

01 =  Pre-prueba experimental 

02 =  Post-prueba experimental. 

03 =  Pre-prueba control. 

04 =  Post-prueba control. 

X  =  Variable independiente 

 

También se aplicaron 2 encuestas, una para toda la población de estudio 

conformada por 88 estudiantes y otra para los 13 docentes de la especialidad 

de lenguaje y comunicación que vienen enseñando en la Institución Educativa, 

para obtener información sobre los niveles y dificultades de comprensión 

lectora de los estudiantes, así como los factores pedagógico – didáctico que 

están influyendo en los bajos niveles de comprensión lectora de dichos 

estudiantes. 
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3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a) Universo 

 

El universo de estuvo constituido por 3 420 estudiantes del 1ro al 5to grado y 

108 docentes de la Institución Educativa Secundaria de Menores: Gran Unidad 

Escolar “Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca, distrito de del mismo nombre, 

Provincia de San Román y departamento de Puno. 

 

b) Población 

 

La población estuvo conformada por 481 estudiantes del 1er grado distribuidos 

en 11 secciones de la Institución Educativa, que tienen las características 

siguientes:  

- Son estudiantes que accedieron a la Institución Educativa 

mediante una prueba referencial y en estricto orden de méritos, 

con edades que fluctúan entre 11 y 13 años y de sexo femenino 

en un 64%, según datos existentes en las fichas de matrícula. 

- Mayoritariamente provienen del área urbano–marginal de la 

ciudad de Juliaca. 

- Nunca han llevado áreas o talleres de lectura como parte del plan 

curricular de la educación primaria y secundaria. 

- Tienen poco hábito de lectura y su capacidad de comprensión 

lectora es deficiente o baja, conforme se constató con la pre–

prueba  de comprensión lectora administrada. 
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c) Muestra 

 

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de las 

secciones “A” y “B” del 1er grado de la Institución Educativa “Las Mercedes”. 

Como esta población de estudio es representativa o típica de la población de 

interés o población objetivo en lo que respecta a las características arriba 

mencionadas, los resultados obtenidos se generalizaron a esta población.  

 

Como ya referimos, nuestra población de estudio estuvo conformada por 88 

estudiantes del 1er grado de Educación Secundaria, cuyas edades fluctúan 

entre 10 y 12 años de edad, 63 son del sexo femenino y 25 del sexo masculino, 

y poseían las cuatro características ya referidas en el punto b. Además estos 

estudiantes fueron asignados a las secciones “A” y “B” por estricto orden de 

méritos. 

 

3.2.1.  Técnicas e instrumentos  

 

3.2.1.1. Técnicas 

 

a. La encuesta 

 

Se aplicó dos encuestas: una para docentes y otra para estudiantes. La 

encuesta para estudiantes constaba por cinco preguntas cerradas, con tres 

alternativas cada una; la de docentes de igual modo, tenía la misma cantidad 

de preguntas y con las mismas características. 
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b. Lectura Oral dirigida 

 

Es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera como una 

situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice 

un texto a un receptor determinado. Tiene como objetivo no solo conseguir una 

buena pronunciación, sino atender a la finalidad real de la lectura: la 

construcción del sentido del texto. 

 

c. Medición  

 

Se aplicó dos pruebas (pre test y post test) a ambos grupos (experimental y de 

control). El objeto medido fue la población accesible (muestra) de estudio.  

 

3.2.1.2. Instrumentos  

 

a) Cuestionarios para aplicar a estudiantes del 1er grado de la “Las 

Mercedes” y docentes del Área Comunicación (ver anexo). 
 

 

Se aplicaron dos cuestionarios, uno para los 60 estudiantes del 1er grado de 

Educación Secundaria de Menores de la “Las Mercedes” y otra para los 13 

docentes del área de lenguaje y comunicación de la misma institución, con los 

sendos objetivos de obtener información relacionada con los niveles y 

dificultades de comprensión lectora de los estudiantes, así como de los factores 

de carácter pedagógico–didáctico que estarían influyendo en los bajos niveles 

de comprensión lectora de dichos estudiantes. Los resultados de los 
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cuestionarios se presentan en el capitulo Trabajo de Campo y Contraste de 

Hipótesis. 

 

b) Contenido medido de la variable comprensión lectora. 

 

Se midió la variable dependiente comprensión lectora que incluye dos 

dimensiones (conocimiento literal e inferencial) y los indicadores ya 

mencionados. 

 

c) Estructura de la prueba de comprensión lectora. 

Dimensión  Ítems Sub. Test Nº de ítems Puntaje  
Conocimiento literal 1,3,6,7  A 4 08 
Conocimiento inferencial 2,4,5,8, 9,10 B 6 12 

Total de ítems 10 20 
 
FUENTE  : Estructura de la Prueba de Comprensión Lectora. 
ELABORACIÓN : La ejecutora. 
 

d) Coeficiente de validez de la prueba según Aiken. 

Ítems Jueces Total 
1 2 3 4 5 A D V 

1 A A A A A 5 0 1.00 
2 A A A A A 5 0 1.00 
3 A A A A A 5 0 1.00 
4 A A A A A 5 0 1.00 
5 A A A A A 5 0 1.00 
6 A A A A A 5 0 1.00 
7 A A A A A 5 0 1.00 
8 A A A A A 5 0 1.00 
9 A A A A A 5 0 1.00 
10 A A A A A 5 0 1.00 

Coeficiente de validez de AIKEN (V): V=
))1(( −cn

s
 

Siendo: V= 00.1
3

3

))12(3(

3
==

−
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Los jueces que validaron la prueba fueron los siguientes: el MSc. José  Luís 

Velásquez Garambel, el Lic. Walter Paz Quispe Santos,  y el Lic. Alberto 

Melgar López; todos ellos docentes universitarios y especialistas del Área de 

Comunicación; de reconocida solvencia académica. 

 

Los valores hallados pueden ser comprendidos mediante la siguiente escala: 

- Solo 1 juez está de acuerdo : 0.71 

- Solo 2 jueces están de acuerdo : 0.86 

- Los  3 jueces están de acuerdo : 1.00 

 

Como quiera que para que los ítems sean válidos se necesita un completo 

acuerdo entre los jueces (ESCURRA, L.M., 1991) concluimos que la prueba es 

válida. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS, 

INTERPRETACIÓN Y 

CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS 
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4.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La referencia principal para el análisis e interpretación de los resultados es el 

problema general y el objetivo de la investigación que resumimos del siguiente 

modo: Demostrar que la Lectura Oral Dirigida  influye en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes del 1er grado de Secundaria de la 

Institución Educativa “Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca,  en el año escolar 

2 007. 

 

En concordancia con tal propósito y en razón de realizar las comprobaciones 

se discrimina la hipótesis general, en un conjunto de hipótesis de trabajo, las 

mismas que presentamos para orientar los resultados y las pruebas 

correspondientes en el mismo orden en que consideramos. 

 

 Los estudiantes del 1er grado de Educación Secundaria de Menores de  

la Institución Educativa “Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca poseen 

bajos niveles de comprensión lectora, debido a la influencia de factores 

pedagógico-didácticos. 

 

 Los bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes del primer 

grado de Educación Secundaria de Menores de la Institución Educativa  

“Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca, se debe a la existencia de 

docentes que no proporcionan una enseñanza planificada y metódica de 

la comprensión lectora, pues éstos no han recibido capacitación en 

enseñanza de la comprensión lectora. 
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4.1.1. Análisis de resultados de los niveles y dificultades de comprensión 

lectora que tienen los estudiantes  

 

4.1.1.1. Resultados de la pre prueba de comprensión lectora. 

 

TABLA Nº 01 

 Grupo experimental Grupo control 

N 44 44 

Media  7,50 7,68 

Desviación estándar 3,56 3,11 

Varianza  12,67 9,66 

 
FUENTE  : Pre Prueba de Comprensión Lectora. 
ELABORACIÓN : La ejecutora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla Nº 01, se observa que del total de estudiantes del grupo 

experimental (44) del 1er grado de Secundaria, el puntaje promedio es 

de 7,50 puntos, teniendo una desviación estándar de de 3,56 y una 

varianza de 12,67; de igual modo en la del grupo control donde el 

promedio es de 7,68 puntos, una desviación estándar de 3,11 y una 

varianza de 9,66; lo que demuestra que están en igualdad de 

condiciones. Lo cual podemos visualizar mejor en el gráfico Nº 1. 

 

Podemos deducir que los estudiantes del primer grado de secundaria, 

tanto del grupo control como del experimental tienen bajos niveles de 

comprensión lectora. Lo cual corrobora a los resultados obtenidos en las 

pruebas PISA y CRECER, en lo que respecta a comprensión lectora. 

 

La pre prueba o prueba diagnóstica, se realiza con la finalidad de 

determinar la homogeneidad  del grupo control como del grupo 

experimental, el mismo que nos permitirá aplicar el instrumento 

manipulando una de las variables. 
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4.1.1.2. Resultados de la Encuesta aplicado a los alumnos de la 
Institución Educativa en estudio. 
 

 

1. A la pregunta: Cuando lees: ¿Lo haces en forma oral o silenciosa? 

 

CUADRO Nº 01 

 

Formas de lectura 

Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Oral 

Silenciosa 

19 

69 

21.6 

78.4 

Total  88 100% 

FUENTE  : Cuestionario de encuesta para estudiantes. 
ELABORACIÓN : La ejecutora. 
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 FUENTE  : Cuadro Nº 01 
 ELABORACIÓN : La Ejecutora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 01, se observa que del total de estudiantes (88) del 1er. 

grado de Secundaria, la mayoría, es decir 69 estudiantes (83.5%) 

realizan sus lecturas en forma silenciosa, en tanto que 19 estudiantes 

(21.6%) realizan sus lecturas en forma oral.  

 

A partir de la lectura del cuadro Nº  01, se puede inferir que cuanto más  

uso de los sentidos sensoriales se haga para estimular al estudiante, 

mejor será su desempeño en la comprensión lectora, tal es el caso de 

los resultados del presente cuadro, que la mayoría de los estudiantes 

realiza lectura silenciosa. 

 

El nivel de comprensión lectora, implica tres aspectos básicos, el nivel 

literal, inferencial y el crítico, cuando se utilizan las inteligencias múltiples 

y a mayor utilización de los sentidos, tales como la vista, el oído entre 

otros, los alumnos tendrán mayores niveles de comprensión, llegando 

inclusive hasta lograr el nivel crítico, puesto que los sentidos emitirás 

mayor y mejor información al cerebro. 
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2.- Ante la Pregunta: Cuando lees libros o separatas de tus áreas: 

¿Memorizas lo que lees empleando las mismas palabras del autor? 

 

CUADRO Nº 02 

Memorización de lo leído Alumnos 

Frecuencia Porcentaje  

Frecuentemente  

A veces 

Nunca  

76 

 9 

 3 

86.4 

10.2 

  3.4 

Total  88 100% 

FUENTE  : Cuestionario de encuesta para estudiantes. 
ELABORACIÓN : La ejecutora. 
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 FUENTE  : Cuadro Nº 02 
 ELABORACIÓN : La Ejecutora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Según el cuadro Nº 02, del total de 88 estudiantes, 76 (86.4%) 

memorizan lo leído empleando palabras del autor del texto, 9 

estudiantes (10.2%) suelen memorizar a veces, mientras que 3 (3.4%) 

no acostumbran memorizar lo que leen.  

 

 

Podemos inferir que los estudiantes no han desarrollado aún la 

capacidad de construir significados propios, lo que demuestra que tienen 

serias dificultades en la comprensión inferencial.  

 

 

Asimismo acompañamos la teoría en donde podemos relacionar con lo 

que manifiesta Juana Pinzás: “Quienes decodifican con dificultad tienen 

problemas para interpretar el texto”. 
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3.  Ante la Interrogante: Cuando lees libros o separatas de tus áreas: 

¿Comprendes fácilmente lo que lees? 

CUADRO Nº 03 

 

Facilidad de comprensión Alumnos 

Frecuencia Porcentaje  

Demasiado difícil 

Poco difícil 

Fácil  

  68 

 16 

   4 

77.3 

18.2 

  4.5 

Total  88 100% 

FUENTE : Cuestionario de encuesta para estudiantes 
ELABORACIÓN: La ejecutora. 
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 FUENTE  : Cuadro Nº 03 
 ELABORACIÓN : La Ejecutora 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el Cuadro Nº 03, constatamos que para la mayoría de 

estudiantes, el vocabulario de los textos que leen es difícil, en diferentes 

grados, pues para  68 estudiantes (77.3%) es demasiado difícil, para 16 

estudiantes (18.2%) es poco difícil; en tanto que solo para 4 estudiantes 

(4.5%) le resulta fácil el vocabulario utilizado en los textos.  

 

Haciendo la deducción respectiva, observamos que estos resultados nos 

permiten inferir que los estudiantes del primer grado de secundaria, 

tienen un bagaje léxico muy deficiente, pues no tienen hábitos de 

lectura. 

 

De igual modo podemos tomar en cuenta y relacionarla directamente 

con lo que aseveran Pilar Vieiro e Isabel Gómez: “Sino se toma en 

cuenta el contexto del lector, lo que únicamente lograríamos que 

nuestros estudiantes aprendiesen a leer, pero difícilmente leerían para 

aprender” ; de igual modo con los aportes de Juana Pinzás: “…entender 

o lograr una adecuada comprensión de lectura de un texto significa 

aprender a generar significados desde antes de leerlo, mientras se lee y 

después de leerlo, esa es la meta”.  
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4. Ante la pregunta: ¿Tus docentes de educación primaria, te han 

enseñado en forma metódica a leer comprensivamente? 

 

CUADRO Nº 04 

 

Enseñanza de comprensión 
lectora 

Alumnos 
Frecuencia Porcentaje  

Sí 
No 

 21 
67  

23.9 
76.1 

Total  88 100% 
FUENTE  : Cuestionario de encuesta para estudiantes. 
ELABORACIÓN : La ejecutora. 
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FUENTE  : Cuadro Nº 04 

 ELABORACIÓN : La Ejecutora 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

En el cuadro Nº 04, del total de 88 estudiantes, 67 (76.1%) tuvieron 

docentes en educación primaria que no les enseñaron en forma 

metódica la comprensión de textos en el desarrollo de sus clases, 

mientras que 21 estudiantes (23.9%) afirman lo contrario.  

 

Se puede deducir de estos resultados que en las escuelas de educación 

primaria como el secundario, no se realiza la enseñanza de la 

comprensión lectora, es más los docentes no conocen sobre estrategias 

que puedan desarrollar el nivel de comprensión lectora, tal es así que 

inclusive en las evaluaciones realizadas a los docentes sobre 

comprensión lectora, éstos se encuentran en un nivel deficiente. 

 

El proceso de comprensión lectora, incluye conocer estrategias, métodos 

de lectura, contar con hábitos, disfrutar de la lectura, sin embargo, 

nuestra realidad es todo lo contrario, existiendo un bajo nivel de 

comprensión de lectura lo que disminuye los niveles de rendimiento 

académico en muchos casos. 
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5.- A la pregunta: ¿Recibes una enseñanza metódica de la comprensión 

lectora de parte de los docentes del área de comunicación? 

 

CUADRO Nº 05 

Enseñanza de comprensión 
lectora 

Alumnos 
Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente  
A veces 
Nunca    

  7 
22 
59  

  8.0 
25.0 
67.0 

Total  88 100% 
FUENTE  : Cuestionario de encuesta para estudiantes. 
ELABORACIÓN : La ejecutora. 
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FUENTE  : Cuadro Nº 05 

 ELABORACIÓN : La Ejecutora 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el cuadro Nº 5, observamos que del total de estudiantes (88) del 

1er grado de Educación Secundaria de Menores de la “Las Mercedes”, 

59 estudiantes (67 %) nunca reciben una enseñanza metódica de la 

comprensión lectora, así como 22 estudiantes (25%) que tienen 

docentes que solo a veces les ofrecen enseñanza en comprensión 

lectora.  

 

De los resultados del presente cuadro se puede deducir que los alumnos 

en su mayoría no reciben una enseñanza metódica de la lectura, puesto 

que efectivamente los docentes no tienen conocimiento de este tipo de 

enseñanza, es más no se toma importancia a la lectura como parte 

importante dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

alumnos. 

 

La comprensión lectora, el uso de técnicas y estrategias para elevar sus 

niveles, son un problema que no se resuelve a nivel nacional, puesto 

que a nivel nacional no se tiene implementado un proyecto en donde se 

ponga mayor énfasis a esta falencia, a pesar de que los docentes deben 

de proponer proyectos de innovación pedagógica sobre el plan lector, 

nos damos con el ingrato resultado que no se realizan. 
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4.1.1.3. Resultados de la Encuesta aplicado a los docentes de la 
Institución Educativa en estudio. 
 

6. A la pregunta: En los últimos años: ¿Usted ha recibido alguna 

capacitación sobre la enseñanza de la comprensión lectora? 

 

CUADRO Nº 06 

Recibió  

capacitación 

Profesores 

Frecuencia Porcentaje 

Sí  

No     

  1 

12  

  7.7 

92.3 

Total  13 100% 

FUENTE  : Cuestionario de encuesta para docentes. 
ELABORACIÓN : La ejecutora. 
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FUENTE  : Cuadro Nº 06 

 ELABORACIÓN : La Ejecutora 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Según el cuadro Nº 06, existe 1 docente (7.7%) que enseña en la 

Institución Educativa  “Las Mercedes” recibió capacitación sobre 

enseñanza de la comprensión lectora a estudiantes del nivel secundario, 

mientras que 12 (92.3%) docentes nunca recibieron tal capacitación.  

 

Se puede inferir de los resultados del presente cuadro que los docentes 

no se encuentran capacitados y menos han recibido capacitación 

durante los últimos años sobre estrategias de comprensión lectora, esto 

nos hace suponer que los maestros de comunicación, dejan de lado sus 

preparación y actualización, por ello es el reflejo de los resultados 

obtenidos sobre comprensión lectora de los alumnos. 

 

La capacitación docente debe de ser constante, el Ministerio de 

Educación a través de sus órganos desconcentrados, debe propiciar la 

capacitación, para ello el Estado peruano debe de asignar el 

presupuesto correspondiente, situación que no se da en nuestro país. 
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7.- A la pregunta: ¿Usted lee bibliografía relacionada con la comprensión 

lectora y su enseñanza a estudiantes del nivel secundario? 

 

CUADRO Nº 07 

 

Lee  

bibliografía 

Profesores 

Frecuencia Porcentaje  

Frecuentemente  

A veces 

Nunca      

2 

10 

1  

15.4 

76.9 

  7.7 

Total  13 100% 

 
FUENTE  : Cuestionario de encuesta para docentes. 
ELABORACIÓN : La ejecutora. 
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FUENTE  : Cuadro Nº 07 

 ELABORACIÓN : La Ejecutora 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Observamos en el Cuadro Nº 07, que de 13 docentes que enseñan 

lenguaje y comunicación en la “Las Mercedes”, solo 2 (15.4%) leen 

frecuentemente bibliografía sobre enseñanza de comprensión lectora a 

estudiantes del nivel secundario; mientras que existen 10 docentes 

(76.9%) que solo a veces leen tal bibliografía. En tanto que 1 docente 

(7.7%) nunca se ha interesado por leer la mencionada bibliografía.  

 

De los resultados podemos deducir que los docentes no se dan la 

molestia de autocapacitarse, llegando a observar que existen profesores 

que nunca les ha interesado leer sobre estrategias de comprensión 

lectora, y a su vez aplicar lo aprendido en sus alumnos, en la actualidad 

el sistema educativo es tan deficiente que los profesores en vez de 

capacitarse, se dedican a otras actividades ajenas a la educación, lo que 

no les permite contar con el tiempo suficiente para poder leer o 

investigar sobre los temas que les toca impartir. 

 

Existe un alto índice de profesores que no tienen el hábito a la lectura, 

estos de manera significativa no podrán ejerce de manera adecuada su 

rol, puesto que al no tener estar al día con  las innovaciones 

pedagógicas se encuentran en desventaja sobre los que se encuentran 

adecuadamente preparados, lo que repercute negativamente en sus 

alumnos. 
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8. A la pregunta: ¿Usted utiliza la lectura oral como estrategia de 

enseñanza de la comprensión lectora, en el desarrollo de sus sesiones? 

 

CUADRO Nº 08 

Utiliza la lectura oral  

como estrategia de enseñanza 

Profesores 

Frecuencia Porcentaje  

Sí  

No     

0 

13  

0 

100 

Total  13 100% 

 
FUENTE : Cuestionario de encuesta para docentes. 
ELABORACIÓN: La ejecutora. 

 

 

GRÁFICO Nº 08 

0,0%

13,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Si No

 

  
FUENTE  : Cuadro Nº 08 

 ELABORACIÓN : La Ejecutora 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la cuadro Nº 08, podemos observar que no existe ningún docente 

que trabaja en el área comunicación de la Institución Educativa “Las 

Mercedes” que haya utilizado la lectura oral como estrategia de 

enseñanza de la comprensión lectora de sus propios estudiantes. 

 

Deduciendo de los resultados del presente cuadro se observa que los 

docentes no tienen conocimiento sobre la estrategia de la lectura oral 

dirigida, es más, podemos afirmar que los docentes no conocen otras 

estrategias, puesto que no han recibido capacitación y tampoco les 

interesa leer o investigar por su propia cuenta temas relacionados a la 

comprensión lectora, esto hace que realmente nuestra educación se 

encuentre en extrema emergencia, puesto que con docentes de ese 

nivel, tendremos como resultados alumnos de la misma calidad, 

creándose un círculo vicio en cuanto a la deficiente educación. 

 

Esta estrategia se deriva del modelo interactivo de enseñanza de la 

comprensión lectora, pues asume ambos aspectos del binomio 

enseñanza–aprendizaje, priorizando realista, flexible y adecuadamente 

uno u otro extremo de acuerdo a la etapa pertinente de la estrategia 

lectura oral dirigida, conforme veremos posteriormente al tratar las 

etapas de la implementación de esta estrategia. Además tiene dos 

características esenciales: carácter integral e interactivo. 
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9. ¿Usted ha implementado alguna estrategia didáctica en la enseñanza 

de la comprensión lectora para sus estudiantes? 

 

CUADRO Nº 09 

 

Implementa 

estrategias 

didácticas  

Profesores 

Frecuencia Porcentaje 

Sí  

No     

 3 

10 

23.1 

76.9 

Total  13 100% 

 
FUENTE : Cuestionario de encuesta para docentes. 
ELABORACIÓN: La ejecutora. 
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 FUENTE  : Cuadro Nº 09 
 ELABORACIÓN : La Ejecutora 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Observamos en el cuadro Nº 09, que del total de docentes (13) que 

trabajan en el área de lenguaje y comunicación de la “Las Mercedes”, 

solo 3 docentes (23.1%) usan técnicas didácticas para mejorar la 

comprensión lectora de sus estudiantes; mientras que la mayoría de 

docentes 10 (76.9%) no usan tales técnicas didácticas.  

 

Realizando la deducción correspondiente, podemos manifestar que los 

docentes al no conocer sobre estrategias de comprensión lectora, estos 

no  podrán aplicarlos en sus alumnos, por ello, se aprecia que la mayoría 

de los docentes de la Institución Educativa Secundaria “Las Mercedes”  

no implementan estrategias didácticas de comprensión lectora. 

 

La lectura oral dirigida requiere una constante interacción entre el 

docente y los estudiantes para lograr los objetivos (aprendizaje de las 

habilidades), conformándose un modelo de interacción. Este modelo 

corresponde a la transferencia de responsabilidad: inicialmente es el 

docente, el que más participa y asume la responsabilidad de introducir y 

presentar la habilidad a la clase; gradualmente el docente participa 

menos y usa más las preguntas que las explicaciones. 
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10. ¿Usted desarrolla prácticas o talleres de comprensión lectora con sus 

estudiantes en las sesiones de aprendizaje? 

 

CUADRO Nº 10 

Desarrolla  talleres 

de comprensión 

lectora 

Profesores 

Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente  

A veces 

Nunca      

1 

5 

7  

  7.7 

38.5 

53.8 

Total  13 100% 

 
FUENTE  : Cuestionario de encuesta para docentes. 
ELABORACIÓN : La ejecutora. 
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FUENTE  : Cuadro Nº 10 

 ELABORACIÓN : La Ejecutora 
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1.1.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Finalmente, de acuerdo al cuadro  Nº 10, del total de docentes (13) de la 

“Las Mercedes” que enseñan en el área de lenguaje y comunicación, 

solo 1 (7.7%) ejecuta talleres de comprensión lectora en forma 

frecuente; mientras que 5 docentes (38.5%) que a veces ejecutan tales 

talleres. En tanto que 7 docentes (53.8%) nunca ejecuta dichos talleres.  

 

De los resultados, se puede deducir que, los docentes no utilizan talleres 

didácticos de comprensión lectora en su gran mayoría, puesto que una 

vez más decimos, que desconocen de estrategias y técnica de 

comprensión lectora, lo que repercute en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria en estudio. 

 

 

La comprensión lectora es la capacidad para otorgar sentido a un texto a 

partir de las experiencias previas del lector y su relación con el contexto. 

Este proceso incluye estrategias para identificar la información relevante, 

hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los 

demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la 

finalidad de autorregularlo. 
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4.1.2. Resultados de la aplicación del Instrumento Lectura Oral 
Dirigida aplicado a los estudiantes del grupo experimetal de 
la Institución Educativa “Las Mercedes”. 

 
11.  A la observación: Cuando Lee un determinado texto reconoce las 

secuencias de una acción. 

 

CUADRO N° 11 
 

ALTERNATIVA Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

a)   Si 32 76,2 

b)   A veces 7 16,7 

c)   No 3 7,1 

TOTAL 44 100,0 
 
FUENTE: Sesión de aprendizaje Nº 1  

     ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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FUENTE: Cuadro N° 11 
ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

Según el Cuadro N° 11, luego de aplicada la prueba de comprensión 

lectora, se verifica en la ficha de observación, que el 76.2%  de los 

alumnos cuando lee un determinado texto Si reconoce las secuencias de 

una acción; por otro lado el 16.7% de los estudiantes cuando leen un 

texto a veces reconocen las secuencias de una acción; y el 7.1% no 

reconocen las secuencias de una acción. 

 

De los resultados observados, podemos inferir que los estudiantes 

cuando leen un determinado texto después de haber aplicado la lectura 

oral dirigida en su mayoría reconocen las secuencias de una acción, 

esto debido a que los estudiantes se encuentran mayor preparados y 

poder ende obtienen mejores resultados en el nivel literal de la lectura, lo 

que les permitirá a la postre tener una  adecuada comprensión de 

lectura. 

 

La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la información 

se encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta 

con el texto para encontrar las respuestas. En la comprensión literal 

intervienen procesos cognitivos elementales como la identificación o los 

niveles básicos de discriminación. 
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12.  A la observación: Extrae detalles aislados del texto leído. 

 

CUADRO N° 12 

 

ALTERNATIVA Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

a)   Si 32 70,5 

b)   A veces 8 18,2 

c)   No 5 11,4 

TOTAL 44 100,0 
FUENTE: Sesión de aprendizaje Nº 4 

     ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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FUENTE: Cuadro N° 12 
ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 12, podemos observar que los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria “Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca,  

en un 70.5% Si extrae detalles aislados de un texto leído, eligiendo la 

alternativa (a); por otro lado el 18.2% de los alumnos al momento de leer 

un texto a veces extraen detalles aislados del mismo; y el 11.4% de los 

alumnos encuestados no logran extraer detalles aislados de un 

determinado texto leído. 

 

De la observación, podemos afirmar que en su mayoría los estudiantes 

de la Institución Educativa en estudio, después de aplicar la lectura oral 

dirigida Si logran extraer detalles aislados de un texto, esto debido que la 

estrategia fue aplicada con eficiencia. 

 

En el nivel secundario es muy importante leer y comprender. Y quede 

claro que cuando leemos automáticamente debemos comprender, o si 

no que estuviéramos haciendo, pues nada, un ejemplo muy claro es que 

fuéramos  a leer sobre el súper aprendizaje y nos leemos el libro 

completo de Jazmín Zambrano y cuando llegue nuestro profesor y nos 

pregunte “¿que entendieron?” y no sepamos responder es por que no 

comprendemos la lectura. 
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13.  A la observación: Al leer una determinada lectura, identifica 

relaciones de causa – efecto. 

 

CUADRO N° 13 

 

ALTERNATIVA Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

a)   Si 32 72,7 

b)   A veces 7 17,0 

c)   No 5 10,2 

TOTAL 44 100,0 
 

FUENTE: Sesión de aprendizaje Nº 2 
     ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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FUENTE: Cuadro N° 13 
ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

Según el Cuadro N° 13, podemos observar que el 72.7% de los alumnos 

al momento de leer un determinado texto Si identifica las relaciones de 

causa – efecto, eligiendo la alternativa (a); por otro lado el 17.0% de los 

estudiantes A veces logran identificar las relaciones de causa efecto; y el 

10.2% no logra identificar las causas – efecto de una determinado texto, 

esto después de haber aplicado la lectura oral dirigida a los alumnos 

muestreados. 

 

En consecuencia, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes, si 

logran identificar las relaciones de causa – efecto, es decir cuando 

tienen lecturas narrativas, de manera que la estrategia aplicada viene 

dando buenos resultados. 

 

La lectura no es solamente darle un sonido a lo escrito, si no darle un 

significado a lo leído de un texto y comprender sobre que estamos 

leyendo. Por esto es de suma importancia aprender a leer 

correctamente, y esta práctica la debemos de realizar desde muy 

pequeños y no esperar a entrar a la universidad o al nivel secundario 

para aprender correctamente. 
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14.  A la observación: Obtiene la idea central de un determinado texto. 

 

CUADRO N° 14 

 

ALTERNATIVA Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

a)   Si 34 76,1 

b)   A veces 6 14,8 

c)   No 4 9,1 

TOTAL 44 100,0 
 

FUENTE: Sesión de aprendizaje Nº 3 
     ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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FUENTE: Cuadro N° 14 
ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente Cuadro N° 14, de los 88 estudiante, el 76.1% nos 

manifiestan que si logran  obtener la idea central de un determinado 

texto; por otro lado el  14.8% de los alumnos observados optaron por la 

alternativa (b), es decir que a veces obtienen las idea central de un 

determinado texto; y el 9.1% de los observados no logran obtener la idea 

central de un determinado texto. 

 

En consecuencia, podemos afirmar entonces que en su mayoría los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Las Mercedes” de la 

ciudad de Juliaca si logran obtener la idea central de un determinado 

texto; esto debido a que este ítemn de la comprensión lectora es muy 

fácil de poder evaluar. 

 

Toda lectura de manera general debe ser motivo de evaluación si 

deseamos cumplir con los propósitos de cada una de ellas. Sin embargo, 

no podemos evaluar exactamente de la misma manera a todos los tipos 

de lectura. Algunas veces leemos por simple entretenimiento, sin 

premuras ni presiones de ninguna clase, lo hacemos por el simple placer 

de hacerlo. En cambio, en otras ocasiones, leemos porque necesitamos 

cumplir con alguna tarea encomendada, hacer una investigación, 

resolver alguna situación. 
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15.  A la observación: Cuando lee un texto infiere secuencias lógicas 

 

CUADRO N° 15 
 

ALTERNATIVA Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

a)   Si 30 67,0 

b)   A veces 8 19,3 

c)   No 6 13,6 

TOTAL 44 100,0 
 
FUENTE: Sesión de aprendizaje Nº 5 

     ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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FUENTE: Cuadro N° 15 
ELABORADO POR: La Ejecutora. 



 

 

 

181

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 15, podemos observar que  el 67.0% de los alumnos 

observados cuando lee un texto Si infiere secuencias lógicas, 

alcanzando la alternativa (a), esto después de aplicar la técnica de la 

lectura oral dirigida, por otro lado el 19.5% de los alumnos A veces 

logran inferir secuencias lógicas de un determinado texto; y solamente el 

13.6% de los alumnos no logran inferir secuencias lógicas cuando leen 

un texto. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que los estudiantes del Primer Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa en estudio en su mayoría Si 

logran inferir secuencias lógicas, esto debido a que los estudiantes se 

vienen acostumbrando a leer con estrategias de comprensión lectora, lo 

cual les permite elevar sus niveles de aprendizaje. 

 

La comprensión lectora se entiende como la capacidad de leer 

comprensivamente diversos tipos de textos, por medio de la aplicación 

de estrategias comunicativas y lingüísticas específicas que posibilitan el 

análisis y el establecimiento de relaciones entre los distintos 

componentes que conforman un texto. 
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16.  A la observación: Recompone un texto variando algún hecho, 

personaje, situación. 

 

CUADRO N° 16 
 

ALTERNATIVA Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

a)   Si 34 76,1 

b)   A veces 7 15,9 

c)   No 3 8,0 

TOTAL 44 100,0 
 
FUENTE: Sesión de aprendizaje Nº 7 

     ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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FUENTE: Cuadro N° 16 
ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

En el Cuadro N° 16, podemos observar que el  76.1% de los alumnos Si 

recompone un texto variando algún hecho, personaje, situación, 

eligiendo la alternativa (a); por otro lado el 15.9% de los alumnos al ser 

observados cuando leen un determinado texto A veces logran 

recomponer un texto variando algún hecho u acontecimiento; y el 8.0% 

de los estudiantes del grupo experimental no logran recomponer un 

determinado texto variando algún acontecimiento. 

 

Por lo tanto,  podemos inferir que la mayoría de los estudiantes si logran 

recomponer un texto variando algún hecho, personaje o situación de un 

determinado texto, permitiendo así alcanzar el nivel inferencial de la 

comprensión lectora. 

 

La comprensión de la lectura en el nivel inferencial, lamentablemente los 

estudiantes secundarios, no logran recomponer un texto variando algún 

hecho, personaje, situación, ya que intervienen procesos cognitivos de 

mayor complejidad que los del nivel literal. Por ejemplo, se activan 

procesos como la organización, la discriminación, la interpretación, la 

síntesis, la abstracción, entre otros. 
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17.  A la observación: Capta con claridad el sentido del mensaje del 

autor. 

 

CUADRO N° 17 
 
 

ALTERNATIVA Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

a)   Si 32 72,7 

b)   A veces 8 14,8 

c)   No 5 12,5 

TOTAL 44 100,0 
 
FUENTE: Pos Prueba a los Alumnos de la Institución Educativa Secundaria “Las 
Mercedes” – Juliaca 2007 
ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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FUENTE: Cuadro N° 17 
ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 17, podemos observar que el 72.7% de los estudiantes 

al leer un determinado texto si capta con claridad el sentido del mensaje 

del autor,  obteniendo la alternativa (a); el 14.8% de los estudiantes 

observados A veces logran captar con claridad el sentido del mensaje 

del autor; y el 12.5% de los observados no captan con claridad el sentido 

del mensaje de un determinado autor. 

 

De los resultados obtenidos, podemos afirmar que los estudiantes en su 

mayoría si captan el sentido que tiene el autor de un determinado texto, 

ello quiere decir que los estudiantes ya alcanzan a obtener la capacidad 

de criticar el mensaje del autor. 

 

El nivel crítico se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y 

valorar el texto que lee ya sea en los aspectos formales o sobre el 

contenido, por ello es elogiable que después de aplicar la lectura oral 

dirigida los alumnos sean capaces de deducir el mensaje de un 

determinado texto. 
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18.  A la observación: Juzga el contenido de un texto desde un punto 

de vista personal. 

 

CUADRO N° 18 
 

ALTERNATIVA Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

a)   Si 34 76,1 

b)   A veces 6 12,5 

c)   No 5 11,4 

TOTAL 44 100,0 
 
FUENTE: Sesión de aprendizaje Nº 8 

     ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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FUENTE: Cuadro N° 18 
ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según el Cuadro N° 18,  podemos observar que el 76.1% de alumnos si 

juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal,  por 

otro lado el 12.5% de estudiantes observados a veces logran juzgar el 

contenido de un texto desde su punto de vista personal, y el 11.4% de 

los alumnos del grupo experimental no logran juzgar desde su punto de 

vista personal el contenido de un determinado texto. 

 

De lo que podemos inferir, que en su mayoría los alumnos del grupo 

experimental de la Institución Educativa Secundaria “Las Mercedes” si 

puede juzgar de manera personal los contenidos que tienen un 

determinado texto. 

 

El estudiante comprende críticamente cuando emite apreciaciones 

personales sobre el uso de los elementos ortográficos y gramaticales, 

sobre la cohesión y coherencia del texto, sobre el lenguaje utilizado; 

cuando cuestiona las ideas presentadas o los argumentos que sustentan 

las ideas del autor; cuando opina sobre el comportamiento de los 

personajes o sobre la presentación del texto. 
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19.  A la observación: Cuando lee un texto, separa los hechos de las 

opiniones. 

 

CUADRO N° 19 

 

ALTERNATIVA Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

a)   Si 29 65,9 

b)   A veces 9 20,5 

c)   No 6 13,6 

TOTAL 44 100,0 
 
FUENTE: Sesión de aprendizaje Nº 10 

     ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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FUENTE: Cuadro N° 19 
ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el Cuadro N° 19, podemos apreciar que el 65.9% del total de 

alumnos del grupo experimental que han sido observados, si logran 

separar los hechos de las opiniones, esto después de aplicar la lectura 

oral dirigida, por su parte el 20.5% de los alumnos observados a veces 

logran separar los hechos de las opiniones de un texto; y el 13.6% de los 

estudiantes no logran separar los hechos de las opiniones de un 

determinado texto. 

 

En consecuencia, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes 

del Primer Grado de Secundaria, de la Institución Educativa Secundaria 

en estudio, Si lograr separar los hechos de las opiniones al leer un 

determinado texto elevando su nivel de comprensión lectora. 

 

El estudiante tiene que activar procesos de análisis y síntesis, de 

enjuiciamiento y valoración. Inclusive, en este nivel se desarrolla la 

creatividad  del estudiante, y es aquí cuando desarrolla capacidades 

para aprender en forma autónoma, pues la metacognición forma parte 

de este nivel. 
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20.  A la observación: Al leer un texto, analiza la intención del autor 

 

CUADRO N° 20 

 

ALTERNATIVA Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

a)   Si 32 72,7 

b)   A veces 7 15,9 

c)   No 5 11,4 

TOTAL 44 100,0 
 

FUENTE: Sesión de aprendizaje Nº 9 
     ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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FUENTE: Cuadro N° 20 
ELABORADO POR: La Ejecutora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según el Cuadro N° 20, del total de 88 estudiantes observados, 

podemos apreciar que, el 72.75% logran analizar la intención del autor, 

una vez aplicado la lectura oral dirigida; asimismo el 15.9% de alumnos 

observados A veces logran analizar la intención que tienen el autor de 

un determinado texto; y el 11.4% de observados no logran analizar las 

intenciones de mensaje que tienen un autor. 

 

De los resultados obtenidos podemos inferir que, la mayoría de los 

estudiantes de la Institución Educativa en estudio, si logran analizar la 

intención que tienen un determinado autor, al escribir un texto, esto 

repercute el mejorar su comprensión lectora. 

 

El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la 

información suministrada por el texto. Consiste en ligar unas 

proposiciones con otras para formar una representación coherente de lo 

que se está leyendo como un todo, comprender y analizar la intención 

del autor. Este nivel es consciente y no automático y esta considerado 

como un macroproceso. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 Se aplicó los siguientes cálculos estadísticos: 

 Media aritmética. 

  
n

fX
X

ii∑
=  

 Varianza. 

1
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2

2

2

−

−
=
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 Porcentualización 

)100(
N

n
X =  

 

Nivel de Significancia 

0 = 0.05 (margen de error)  y con Z tabulada = 1.65 

 

Estadística de Prueba 

La fórmula de la Z calculada es: 

ce

ce

c

n
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n

eS

XX
Z

22

+

= −

 

Donde: 

Xe-Xc  = Medias muestrales 

S2
e y S2

c = Varianza de las muestras 

ne y nc  = Tamaños de la muestra 

Zc  = Z calculada 
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Regla de Decisión 

Cuando el valor de la Z calculada es superior al valor de la Z tabulada se opta 

por la hipótesis alternativa (Hi), de lo contrario se rechaza la hipótesis nula. 

 

PRUEBA PARA LA HIPÓTESIS GENERAL 

 
Ha:  La lectura oral dirigida influye significativamente en el mejoramiento del 

nivel de comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabaja con la 

estrategia didáctica lectura oral dirigida, con respecto al grupo al que no 

se le aplica dicha estrategia. 

 
Ho: La lectura oral dirigida no influye significativamente en el mejoramiento 

del nivel de comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabaja 

con la estrategia didáctica lectura oral dirigida, con respecto al grupo al 

que no se le aplica dicha estrategia. 

 

TABLA Nº 21 

Puntuaciones obtenidas en la post prueba de comprensión lectora por el 

grupo de control 

Li – Ls xi fi xifi xi
2fi % 

2-4 3 6 18,00 54,00 13,64
4-6 5 7 35,00 175,00 15,91
6-8 7 7 49,00 343,00 15,91
8-10 9 11 99,00 891,00 25,00

10-12 11 5 55,00 605,00 11,36
12-14 13 3 21,00 507,00 6,82
14-16 15 5 45,00 1125,00 11,36

TOTAL   44 322,00 3700,00 100,00
FUENTE  : Post Prueba de Comprensión Lectora. 
ELABORACIÓN : La ejecutora. 
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La Media Aritmética 
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La varianza es de 31.25 que redondeando el valor inmediatamente da 31. 

Este valor de la varianza indica  que la variación del calificativo mínimo y 

máximo es de un aproximado de 31 con respecto a la media aritmética.  

 

TABLA N° 22 

Puntuaciones obtenidas en la post prueba de comprensión lectora por el 

grupo experimental 

Li – Ls xi fi xifi xi
2fi % 

6-8 7 0 0,00 0,00 0,00
8-10 9 0 0,00 0,00 0,00

10-12 11 0 0,00 0,00 0,00
12-14 13 6 78,00 1014,00 13,64
14-16 15 7 105,00 1575,00 15,91
16-18 17 10 110,00 2890,00 22,73
18-20 19 21 273,00 7581,00 47,73

TOTAL   44 566,00 13060,00 100,00
FUENTE  : Post Prueba de Comprensión Lectora. 
ELABORACIÓN : La ejecutora. 
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La Media Aritmética 
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La varianza es de 134.40, que redondeando el valor inmediatamente da 134. 

Este valor de la varianza indica  que la variación del calificativo mínimo y 

máximo es de un aproximado de 134 con respecto a la media aritmética.  

 

Prueba de hipótesis de comparación entre las puntuaciones 

obtenidas en la post prueba del grupo control y grupo experimental 

 

Después de aplicar el diseño estadístico de la prueba de hipótesis se 

procede a la comparación entre puntuaciones de ambos grupos (G.C. y 

G.E.), lo que permitió determinar la diferencia entre ambos grupos 

después ejecutar la lectoral oral dirigida.  

 

Prueba de Hipótesis Unilateral 

 

Se llega al momento de aplicar el diseño  estadístico de la distribución Z, 

con el fin de determinar la veracidad de la hipótesis. 

 



 

 

 

196

( )

44

25.31

44

4.134

31.786.12

22

+

−
=

+

−
=

c

c

e

e

ce
C

n

s

n

s

xx
Z

86.2
94.1

55.5

76.3

55.5

71.005.3

55.5
===

+
=CZ

a) Los datos que se disponen son los siguientes: 

Grupo control   Grupo Experimental 

Xc = 7.31    Xe = 12.86 

nc  = 44     ne = 44 

s2
c = 31.25    s2

e = 134.4 

 

b) Nivel de Significancia 

 

Zc = 0.05 y con Zz = 1.65 

 

c) Estadística de prueba 

 

 

 

 

 

 

d) Regla de Decisión 

 

En vista que el valor de la Z calculada es inferior que el valor de la Z 

tabulada, entonces, se opta por la hipótesis alterna: La lectura oral 

dirigida influye significativamente en el mejoramiento del nivel de 

comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabaja con la 

estrategia didáctica lectura oral dirigida, con respecto al grupo al 

que no se le aplica dicha estrategia. 
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GRÁFICO DE GAUSS 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA PARA LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº  1 

 

Ha: Los estudiantes del 1er grado de Educación Secundaria de Menores de  

la Institución Educativa “Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca poseen 

bajos niveles de comprensión lectora, debido a la influencia de factores 

pedagógico-didácticos. 

 

Ho Los estudiantes del 1er grado de Educación Secundaria de Menores de  

la Institución Educativa “Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca NO 

poseen bajos niveles de comprensión lectora, debido a la influencia de 

factores pedagógico-didácticos. 

 

Zt=1,64 Zc=2.86 

R.R. R.A. 
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TABLA N° 23 

 
Puntuaciones obtenidas en la pre prueba de comprensión lectora por el 

grupo de control 

Li – Ls xi fi xifi xi
2fi % 

0-2 1 1 1,00 1,00 2,27
2-4 3 1 3,00 9,00 2,27
4-6 5 9 45,00 225,00 20,45
6-8 7 6 42,00 294,00 13,64
8-10 9 10 90,00 810,00 22,73

10-12 11 10 50,00 1210,00 22,73
12-14 13 7 49,00 1183,00 15,91

TOTAL   44 280,00 3732,00 100,00
FUENTE  : Pre Prueba de Comprensión Lectora. 
ELABORACIÓN : La investigadora. 
 

La Media Aritmética 
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La varianza es de 45.35 que redondeando el valor inmediatamente da 45. 

Este valor de la varianza indica  que la variación del calificativo mínimo y 

máximo es de un aproximado de 45 con respecto a la media aritmética.  

TABLA N° 24 
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Puntuaciones obtenidas en la pre prueba de comprensión lectora por el 

grupo experimental 

Li – Ls xi fi xifi xi
2fi % 

0-2 1 3 3,00 3,00 6,82
2-4 3 1 3,00 9,00 2,27
4-6 5 8 40,00 200,00 18,18
6-8 7 5 35,00 245,00 11,36
8-10 9 12 108,00 972,00 27,27

10-12 11 5 25,00 605,00 11,36
12-14 13 10 70,00 1690,00 22,73

         
TOTAL   44 284,00 3724,00 100,00
FUENTE  : Pre Prueba de Comprensión Lectora. 
ELABORACIÓN : La investigadora. 
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La varianza es de 43.97, que redondeando el valor inmediatamente da 43. 

Este valor de la varianza indica  que la variación del calificativo mínimo y 

máximo es de un aproximado de 43 con respecto a la media aritmética.  

 

Prueba de hipótesis de comparación entre las puntuaciones 

obtenidas en la post prueba del grupo control y grupo experimental 
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Antes de aplicar el diseño estadístico de la prueba de hipótesis se 

procede a la comparación entre puntuaciones de ambos grupos (G.C. y 

G.E.), lo que permitió determinar la diferencia entre el grupo experimento 

y grupo control después de aplicar la lectura oral dirigida. 

 

Prueba de hipótesis unilateral 

Se llega al momento de aplicar el diseño  estadístico de la distribución Z, 

con el fin de determinar la veracidad de la hipótesis. 

 

a) Los datos que se disponen son los siguientes: 

Grupo control   Grupo Experimental 

Xc = 6.40    Xe = 6.45 

nc  = 44     ne = 44 

s2
c = 45.35    s2

e = 43.97 

 

b) Nivel de significancia 

Zc = 0.05 y con Zz = 1.65 

 

c) Estadística de prueba 

 

 

 

 

d) Regla de decisión 
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En vista que el valor de la Z calculada es superior que el valor de la Z 

tabulada, entonces, se opta por la hipótesis alterna: Los estudiantes del 

1er grado de Educación Secundaria de Menores de  la Institución 

Educativa “Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca poseen bajos niveles 

de comprensión lectora, debido a la influencia de factores pedagógico-

didácticos. 

 

GRAFICO DE GAUSS 

 

 

 

 

 

PRUEBA PARA LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº  2 

 

Ha Los bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes del primer 

grado de Educación Secundaria de Menores de la Institución Educativa  

“Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca, se deben a la existencia de 

docentes que no proporcionan una enseñanza planificada y metódica de 

la comprensión lectora, pues éstos no han recibido capacitación en 

enseñanza de la comprensión lectora. 

 

Ho Los bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes del primer 

grado de Educación Secundaria de Menores de la Institución Educativa  

“Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca, no se deben a la existencia de 

Zt=1,60 

R.R. 

R.A. 

Zc=3.50.
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docentes que no proporcionan una enseñanza planificada y metódica de 

la comprensión lectora, pues éstos no han recibido capacitación en 

enseñanza de la comprensión lectora. 

 

TABLA N° 24 

 
Puntuaciones obtenidas en la post prueba de comprensión lectora por el 

grupo control 

Li – Ls xi fi xifi xi
2fi % 

0-2 1 0 0,00 0,00 0,00
2-4 3 6 18,00 54,00 13,64
4-6 5 7 35,00 175,00 15,91
6-8 7 7 49,00 343,00 15,91
8-10 9 24 216,00 1944,00 54,55

TOTAL   44 318,00 2516,00 100,00
FUENTE  : Post Prueba de Comprensión Lectora. 
ELABORACIÓN : La investigadora. 

 

La Media Aritmética 
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La varianza es de 5.06, que redondeando el valor inmediatamente da 5. Este 

valor de la varianza indica  que la variación del calificativo mínimo y máximo 

es de un aproximado de 5 con respecto a la media aritmética.  
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TABLA N° 25 

 
Puntuaciones obtenidas en la post prueba de comprensión lectora por el 

grupo experimental 

Li – Ls xi fi xifi xi
2fi % 

0-2 1 0 0,00 0,00 0,00
2-4 3 0 0,00 0,00 0,00
4-6 5 0 0,00 0,00 0,00
6-8 7 0 0,00 0,00 0,00
8-10 9 44 396,00 3564,00 100,00

TOTAL   44 396,00 3564,00 100,00
FUENTE  : Post Prueba de Comprensión Lectora. 
ELABORACIÓN : La investigadora. 

 

  La Media Aritmética 
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La varianza es de 0.0, Este valor de la varianza indica  que la variación del 

calificativo mínimo y máximo es de un aproximado de 0 puntos  con respecto 

a la media aritmética.  

GRÁFICO Nº 22 
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Análisis de los promedios de los puntajes obtenidos por los grupos 

experimental y de control en la pre y post prueba de comprensión lectora 

CONTROL ANTES CONTROL DESPÚES EXPERIMENTAL 
ANTES

EXPERIMENTAL 
DESPÚES

0

5

10

15

20

 

 

A partir de los datos obtenidos podemos visualizar mejor las diferencias entre 

ambos grupos. Todo ello, se puede apreciar mejor en el gráfico Nº 22. 

 

Por lo tanto, hacemos la deducción lógica que la estrategia de Lectura Oral 

Dirigida, tiene una influencia altamente significativa en la comprensión lectora 

de los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Secundaria “Las 

Mercedes” de la ciudad de Juliaca, debido que en ella se plantea la interacción 

lector-texto. 

Prueba de hipótesis de comparación entre las puntuaciones obtenidas en 

la post prueba del G.C. y G.E. para determinar la eficacia de la aplicación 
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de la estrategias Lectura oral Dirigida en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes del primer grado. 

 

La prueba de hipótesis que se realiza a continuación está referido al nivel de 

comprensión lectura literal entre el grupo control y el grupo experimental 

después de aplica la lectura oral dirigida. 

 

Prueba de hipótesis unilateral 

 

Se llega al momento de aplicar el diseño  estadístico de la distribución Z, con el 

fin de determinar la veracidad de la hipótesis. 

 

a) Los datos que se disponen son los siguientes: 

 

Grupo control   Grupo Experimental 

Xc = 7.2     Xe = 9.0 

nc  = 44     ne = 44 

s2
c = 5.06    s2

e = 0.0 

 

b) Nivel de Significancia 

 

Zc = 0.05 y con Zz = 1.65 

 

 

c) Estadística de Prueba 
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d) Regla de Decisión 

 

En vista que el valor de la Z calculada es superior al valor de la Z 

tabulada, entonces, se opta por la hipótesis alterna: Los bajos niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del primer grado de Educación 

Secundaria de Menores de la Institución Educativa  “Las Mercedes” de la 

ciudad de Juliaca, se deben a la existencia de docentes que no 

proporcionan una enseñanza planificada y metódica de la comprensión 

lectora, pues éstos no han recibido capacitación en enseñanza de la 

comprensión lectora. 

 

GRÁFICO DE GAUSS 

 

 

 

 

 
4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Zt=1,6 Zc = 5.29 

R.R. R.A. 
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Conclusiones 

 

1. Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria de Menores “Las Mercedes” fueron muy bajos al 

iniciar el año escolar, es decir antes de aplicar la estrategia lectura oral 

dirigida, pues la mayoría absoluta de ellos (80.7%) tuvieron puntuaciones 

entre 0 y 10 puntos. Bajos niveles que se expresaban y explicaban por las 

diversas dificultades que adolecían en su proceso lector: práctica continua 

de la lectura silenciosa lenta, memorización de lo leído y, sobre todo 

dificultad en la comprensión del vocabulario de los textos. 

 

 

2. Los bajos niveles de comprensión lectora de dichos estudiantes se explican 

también por factores de carácter Pedagógico – Didáctico, como son: 

existencia de docentes en el nivel primario y en el Área de Comunicación 

que no les enseñaron la comprensión lectora en forma sistemática o 

metódica; carencia en la Institución Educativa de docentes que 

proporcionen una enseñanza planificada y metódica de comprensión 

lectora, pues, éstos no han recibido capacitación en enseñanza de la 

comprensión lectora, ni han realizado investigaciones sobre problemas y 

dificultades de comprensión lectora de los estudiantes a los que enseñan, y 

en parte porque no leen con frecuencia bibliografía sobre la enseñanza de 

la comprensión lectora a estudiantes del nivel secundario. 
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3. Después de aplicar la estrategia lectura oral dirigida se constató que existen 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión 

lectora del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento estrategia lectura 

oral dirigida, con respecto al grupo de estudiantes al que no se aplicó dicho 

tratamiento; puesto que el nivel de significancia entre estos grupos fue de 

0,05, es decir, que hubo diferencias estadísticamente significativa entre sus 

medias, pues el grupo control después tuvo una media numérica de 7,31 

mientras que el grupo experimental después lo tuvo de 12.86; es decir 

éste, tenía un puntaje mayor que el primero de casi 9 puntos (5,55). En 

consecuencia se apreció que hubo un mejor rendimiento de comprensión 

lectora en el grupo experimental. 

 

 

4. Se concluye que existe una diferencia estadísticamente significativa en el 

nivel de comprensión lectora en el grupo experimental de estudiantes 

comparando la situación anterior y posterior a la aplicación de la estrategia 

lectura oral dirigida.  

 

5. Se constató que existe una diferencia estadísticamente significativa en la 

dimensión comprensión o conocimiento inferencial entre el grupo de 

estudiantes que recibió el tratamiento Lectura Oral Dirigida, con respecto al 

grupo que no lo recibió, pues el nivel de significancia entre estos dos grupos 

fue de 0,05, habiéndose verificado que el Grupo Control Después  tuvo 

una media numérica de 7.31 y el Grupo Experimental Después  de 12,86; 
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es decir, éste tenía un puntaje mayor de 5,55 que el primero; siendo su Zc 

5,29. 

 

 

6. Existe una diferencia estadísticamente significativa en las dos dimensiones 

de la comprensión lectora: literal e inferencial, en el grupo experimental de 

estudiantes comparando la situación anterior y posterior a la aplicación de la 

estrategia lectura oral dirigida.  

 

 

7. La lectura oral dirigida ha mejorado significativamente (no solo en un 

sentido estadístico sino también pedagógico – didáctico) la comprensión 

lectora de los estudiantes del 1er grado de Educación Secundaria de 

Menores “Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones  
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1. Se debería proponer a la Institución Educativa e instancias superiores 

diseñar políticas de capacitación docente basadas en los principios y 

técnicas de la estrategia lectura oral dirigida, a fin de mejorar la 

comprensión lectora de nuestros estudiantes. 

 

2. Se debe incluir en el Proyecto Curricular Institucional de la Institución 

Educativa seminarios y talleres de comprensión lectora que utilicen la 

estrategia lectura oral dirigida, a fin de superar o remediar las dificultades de 

comprensión lectora evidenciada en los estudiantes. 

 

3. Realizar la réplica de la presente investigación en otras instituciones 

educativas del nivel secundario y V ciclo de primaria, por la misma 

responsable de esta investigación o por  otros investigadores y así 

conseguir una mayor confiabilidad de sus resultados y conclusiones, así 

como de la estrategia lectura oral dirigida. 

 

4. Desde el punto de vista metodológico se debe realizar una preparación o 

capacitación mediante un ensayo o prueba de dicha estrategia con algunos 

estudiantes de características análogas al del grupo con el que va a 

experimentar después, con el propósito de detectar las dificultades que 

conlleva la ejecución de la lectura oral dirigida, preverlos y superarlos en el 

momento de su aplicación formal o definitiva. 
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5. Al planificar la ejecución de la estrategia “Lectura Oral Dirigida”, prever la 

inclusión en los Diseños Curriculares Diversificados los más importantes 

conceptos, ideas o informaciones relacionados con los contenidos temáticos 

de los textos que integran la prueba de comprensión lectora a desarrollar 

por los estudiantes; haciendo así más productiva, adecuada y pertinente la 

lectura oral dirigida. 
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