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Resumen 

 Está investigación titulada: Aplicaci·n del Programa ñLeemos Textos Discontinuosò y su 

Influencia en el Logro de las capacidades de la comprensión inferencial en los Estudiantes 

del Primer Grado de Secundaria de la Institución Educativa 171-1, Juan Velasco 

Alvarado, UGEL 05, SJL-2015; tiene como objetivo demostrar la  influencia de la 

aplicación del  Programa, ñLeemos textos discontinuosò en el logro de las capacidades de 

comprensión de textos en el  área de Comunicación,  en los estudiantes de Primer Grado de 

Secundaria. Es una investigación de tipo aplicativa, cuasi-experimental y de nivel 

explicativa, porque se orienta a explicar el estudio de una variable causal (independiente) 

con otra que genera efecto (dependiente) para lograr el objetivo de la investigación y la 

contrastación de hipótesis. La población fue de 210 estudiantes. La muestra estuvo 

conformada por dos grupos: uno es de control y el otro experimental, haciendo un total de 

66 estudiantes.  Los instrumentos que se utili zaron, para medir la variable independiente se 

aplicaron en sesiones de aprendizaje, con fichas de lectura y Pre/post test, en el grupo 

experimental. Después de su aplicación se realizó el análisis estadístico inferencial: por la 

naturaleza de los datos (muestra >30, no siguen una distribución normal), se utilizó la 

prueba U de Mann-Whitney-Wilcoxon, prueba de suma de rangos Wilcoxon, o prueba de 

Wilcoxon-Mann-Whitney) es una prueba no paramétrica (escala de valoración) aplicada a 

dos muestras independientes. Así mismo, la versión no paramétrica de la habitual prueba t 

de Student. La investigación concluye aceptando la hipótesis general propuesta: La 

aplicaci·n del Programa ñLeemos textos discontinuosò influye significativamente en el 

logro de las capacidades de comprensión textos en el área de comunicación de estudiantes 

de primer grado de secundaria de la Institución 171-1, ñJuan Velasco Alvaradoò, UGEL 

05, SJL ï 2016  

Palabras clave: Textos discontinuos, nivel inferencial, comprensión lectora. 
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Abstract 

The present research work entitled: "implementation of the programme: read texts 

discontinuous and its influence on the achievement of the capabilities of the inferential 

understanding in students from first grade of secondary education institution No.171-1 

Juan Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL - 2015"; It was developed with the objective of 

demonstrating the influence of the implementation of the programme "We read texts 

discontinuous" in the achievement of the abilities of comprehension of the communication 

area in first grade high schol students. Is a research of type application, of design quasi-

experimental and of level explanatory because was directed to explain the study of a 

variable causal (independent) with another that generates effect (dependent) to achieve the 

objective of the research and the contrast of hypothesis? The population was 210 students. 

The sample was composed of two groups: one Control and one experimental, making 66 

students. Instruments that were used to measure the independent variable was the 

implementation of sessions of learning, reading cards and Pre/post test, in the experimental 

group. Inferential statistical analysis was performed after its application: by the nature of 

the data (shows > 30, do not follow a normal distribution), test was used U of Mann-

Whitney-Wilcoxon test, Wilcoxon range sum test, or test of Wilcoxon-Mann-Whitney) is a 

non-parametric test (rating scale) applied to two independent samples. It is, in fact, the 

non-parametric version of the usual test t Student. 

Research concludes by accepting the General proposal hypothesis: the implementation of 

the programme "We read texts discontinuous" significantly influence the achievement of 

capabilities of understanding texts in the area of communication in first grade secondary 

school of the institution 171-1, "Juan Velasco Alvarado", UGEL 05, SJL - 2015 

Key words: Discontinuous texts level inference, understanding reading. 
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Introducción 

La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie 

de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. El 

desarrollo de habilidades para la comprensión lectora es importante en las adquisiciones de 

herramientas para la vida académica, laboral y social de los estudiantes del 1° grado de 

educación secundaria. 

La finalidad que se persigue con la comprensión lectora que es un indicador 

fundamental y sensible de la calidad educativa que una persona entienda lo que lee y es 

capaz de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social. La falta de comprensión 

lectora genera pobreza. Entender lo que se lee es un requisito sustantivo para que un 

estudiante se convierta en un adulto que progresa y contribuya al desarrollo de la familia y 

del país. La comprensión lectora, también, es un dato de impacto para las empresas al 

momento de tomar decisiones sobre planes de inversión y desarrollo. En efecto, las 

capacidades que detenta el personal en sus diferentes jerarquías es un dato de vital 

importancia para las empresas.  

En los objetivos se busca el desarrollo al desempeño de la comprensión lectora de 

los alumnos, por medio del programa propuesto. 

Se postula, que toda institución que pretende responder a los nuevos desafíos 

sociales, entre ellos la comprensión lectora inferencial, utilizando textos discontinuos,  en 

sus alumnos, porque es una necesidad apremiante como un vehículo,  para el aprendizaje, 

que se presenta diariamente ayuda a la transformación y la institución se compromete con 

el mejoramiento del desarrollo de sus alumnos y con una adecuada participación de los 

docentes, desarrollando  propuestas pedagógicas, dirigidas a mejorar la calidad educativa   

esto garantiza con una estructura de trabajo, bien precisado, coherente, secuenciado en los 

capítulos siguientes  
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Capitulo I. Planteamiento del problema. En este parte del trabajo se considera 

situación problemática, donde se identifica, describe y formula el problema, se sustenta 

alternativas de solución y sus respectivas trascendencias teórica, técnica y académica, 

asimismo se fundamenta los antecedentes inmediatos desarrollados a nivel internacional, 

nacional y regional y los objetivos.  

Capitulo II. Referencia teórica o conceptual. En esta parte se presenta antecedentes 

históricos, definiciones conceptuales de las variables, bases teóricas y definiciones 

operacionales. 

Capitulo III. Sistema de hipótesis, variables, esquema de diseño; técnicas e 

instrumentos y cobertura de investigación   

Capitulo IV. Metodología de Investigación. Se presenta el marco metodológico, el 

método, nivel de investigación. 

Capitulo V. Resultados. En este capítulo se da a conocer los resultados en función a 

las variables a través de cuadros estadísticos con sus respectivos análisis e interpretación 

de datos. 

Finalmente,  contiene las  conclusiones, las recomendaciones y las referencias 

bibliográficas que se utilizaron para consultar y sustentar el trabajo.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie 

de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. El 

desarrollo de habilidades para la comprensión lectora es una vía para la adquisición de 

herramientas para el trabajo académico, laboral y social de los estudiantes y en especial, 

los futuros profesionales de la educación. 

Los estudiantes no entienden los textos de lectura desde el punto de vista 

inferencial, cuando se desarrolla un tema determinado de comunicación o cualquier otra 

área de estudio, en el primer grado de educación secundaria. 

Entre las causas encontramos que: 

No existen materiales adecuados, hay carencia, los textos que se emplean son 

escasos de representación ejemplo figuras e imágenes 

Muchos textos no son seleccionados según la edad mental y cronológica del 

estudiante. 

Otros textos no guardan relación con el interés y el contexto con que vive el 

estudiante. 

Se utiliza textos que no le gustan a los estudiantes y que carecen de motivación, y el 

profesor no utiliza las técnicas y estrategias necesarias para lograr, investigar, motivar, 

incentivar al estudiante en la importancia de la lectura. 

 La comprensión lectora es un indicador fundamental y sensible de la calidad 

educativa. El origen de este problema se encuentra en la poca importancia que se da a la 

actividad básica que es la lectura, en los estudiantes, con respecto a la comprensión de lo 

que leen es decir la causa principal de este problema se encuentra en la poca atención que 

se da a la comprensión lectora, que es la base para aprendizaje significativo de toda 
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asignatura como comunicación, química, etcétera. Una persona que entiende lo que lee es 

capaz de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social. 

La falta de comprensión lectora genera pobreza en las propiedades comunicativas, 

oral y escrita.  Entender lo que lee es un requisito sustantivo para que un estudiante se 

convierta en un adulto que progresa y contribuya al desarrollo de la familia y del país.  

El efecto que produce la comprensión lectora, perjudica el desarrollo del individuo, 

se va a reflejar cuando se inserte en el campo laboral, al momento de tomar decisiones 

sobre planes de inversión y desarrollo. En efecto, las capacidades que detenta el personal, 

en sus diferentes jerarquías, será un dato de vital importancia para las empresas. 

En los últimos años, se han practicado pruebas de comprensión a los alumnos del 1° 

grado de Secundaria en los meses de mayo (prueba de entrada) y en noviembre (prueba de 

salida). Las evaluaciones apuntaran al desempeño de la comprensión lectora. Sin embargo, 

poco se ha hecho en determinar y reconocer las causas de ello. De esta manera, dicha 

evaluación, fue solo un juicio de cómo el alumno logra las metas propuestas como el 

docente asume su rol en lograr los cometidos propuestos. 

Todo esto influye en el resultado en el aprendizaje donde un 60% de ellos no 

pueden sacar las conclusiones  

Entre ellos, la comprensión lectora los alumnos del 1° grado de secundaria, y que es 

una necesidad apremiante como un vehículo para el aprendizaje, que se presenta 

diariamente, el problema es permanente, a pesar de que, los instrumentos educativos 

regularizan esfuerzos por mejorar desarrollan una experiencia muy interesada actualizando 

un programa de comprensi·n lectora con ñTextos discontinuosò orientados a la mejoría de 

los aprendizajes en el área de comunicación y la calidad educativa.  

Se busca las metas del aprendizaje, claras y precisas, que alcancen a todos los 

estudiantes del país a lo largo de cada ciclo de su escolaridad (MINEDU1916. pág.25). 
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Esta es la finalidad de este trabajo de investigación, darle una herramienta al docente para 

que lo utilicen y enriquezca a lo largo del periodo lectivo. 

 ñSirven para identificar a los estudiantes en relación con lo que se espera lograr al 

final de cada ciclo, respecto de una determinada competenciaò. (MINEDU, 1916 pág. 25). 

La Institución Educativa es un espacio formal donde los estudiantes del 1° Grado 

de Educación Secundaria, reciben valores y desarrollan capacidades. Es un espacio de 

convivencia y trabajo colectivo. Y toda comunidad educativa debe proponer que los 

alumnos, desarrollen la capacidad de comprender lo que leen, como un primer paso a su 

desarrollo integral. El escenario de las relaciones interpersonales, debe tener relevancia, 

para que todos se enriquezcan mutuamente a través actividades personales y colectivas.  

De este modo en la Institución Educativa 171-1 ñJuan Velasco Alvaradoò UGEL, 

05 San Juan de Lurigancho, presenta un problema con la comprensión de textos, tanto de 

lectura como la comprensión lectora de los problemas matemáticos.  En la educación 

Secundaria, se ha observado que los estudiantes no comprenden lo que leen, en especial en 

el nivel inferencial, que es el nivel más alto de la comprensión y que evalúa El Informe del 

Programa Internacional, para la evaluación de estudiantes o informe PISA (por sus siglas 

en inglés PISA. Además, se ha observado que no comprenden textos discontinuos porque 

es poco utilizado en aula. En consecuencia, una de las alternativas es la propuesta de un 

Programa ñLeemos los textos discontinuos. Se está proponiendo la aplicación de un 

Programa de lectura que puede ser aplicado utilizando diversos textos discontinuos 

Se puede lograr una comprensión razonada y analítica de cualquier texto 

discontinuo, trabajando con estudiantes de educación secundaria principalmente en el 1° 

grado de secundaria es la mejor garantía de esta propuesta mediante avisos, mapas, 

formularios, imágenes, que llegan a los alumnos del 1° Grado en forma natural, las 

comprenden, con mayor facilidad aplicando la ley del menor esfuerzo. Es decir, el menor 
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número de códigos, o palabras o imágenes según lo que se genera al expresar el texto 

escrito discontinuos 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General. 

¿De qué manera la aplicación del Programa ñàLeemos textos discontinuosò influye 

en el logro de las capacidades de comprensión inferencial de los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa 171-1, ¿Juan Velasco Alvarado, UGEL 05, 

SJL - 2015?  

1.2.2. Problemas específicos. 

¿De qué manera la aplicación del Programa ñàLeemos textos discontinuosò influye 

en el logro de la capacidad inferencial del propósito del texto de la comprensión inferencial 

de los Estudiantes del Primer Grado de Secundaria de la Institución Educativa 171-1, ¿Juan 

Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL - 2015?  

¿De qué manera la aplicación del Programa ñàLeemos textos discontinuosò influye 

en el logro de la capacidad inferencial de significados de palabras y frases de la 

comprensión inferencial de los Estudiantes del Primer Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa 171-1, ¿Juan Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL - 2015?  

¿De qué manera la aplicación del Programa ñàLeemos textos discontinuosò influye 

en el logro de la capacidad inferencial de causa-efecto de la comprensión inferencial de los 

Estudiantes del Primer Grado de Secundaria de la Institución Educativa 171-1, ¿Juan 

Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL - 2015?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Generales. 

Demostrar la influencia de la aplicación del Programa ñLeemos textos 

discontinuosò en el logro de las capacidades de comprensi·n de textos del §rea de 
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comunicación en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

171-1, Juan Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL- 2015 

1.3.2. Objetivo Específicos. 

Determinar la influencia de la aplicación del Programa ñLeemos textos 

discontinuosò en el logro de la capacidad inferencia del propósito del texto de la 

comprensión inferencial de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa 171-1 Juan Velasco Alvarado, 171-1, Juan Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL ï 

2015. 

Determinar la influencia de la aplicación del Programa ñLeemos textos 

discontinuosò en el logro de la capacidad inferencia de significados de palabras y frases de 

la comprensión inferencial de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa 171-1, Juan Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL ï 2015. 

Determinar la influencia de la aplicación del Programa ñLeemos textos 

discontinuosò en el logro de la capacidad inferencia de causa-efecto de la comprensión 

inferencial de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

171-1, Juan Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL ï 2015. 

1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 

El desarrollo de la comprensión de textos es de suma importancia en todo 

estudiante, en especial de la Educación Básica, por ser la pieza fundamental para el 

desarrollo de todos los conocimientos.   En tal sentido al aplicar el programa ñLeemos 

textos discontinuosò se espera que se resulte ser influyente significativamente en el nivel 

inferencia de la comprensión lectora, a fin de hacer un efecto multiplicador con los otros 

grados del nivel secundaria. 

El alcance, en primer lugar, a los estudiantes de la muestra, luego a los otros grados 

del nivel secundaria de la Institución Educativa 171-1 Juan Velasco Alvarado y compartir 
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con todos los docentes, los resultados, a la vez con otras instituciones educativas 

pertenecientes a la RED Educativa. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

La presente investigación determina la relación que existe entre la lectura 

discontinua y el desarrollo de la comprensión lectora en la Institución Educativa 171-1 

Juan Velasco Alvarado UGEL 05, SJL-2015. 

   Entre las limitaciones que se tuvo fue la carencia de fuentes con respecto al tema, 

la poca colaboración de la parte administrativa de las Instituciones Educativas, para 

realizar y ejecutar el proyecto, el desconocimiento o temor por parte del director y/o 

docentes para brindar su apoyo en los instrumentos de la investigación. También, hay que 

señalar la falta de materiales acerca del tema a desarrollar, asimismo, los escases de 

recursos. 

En este capítulo se ha determinado el problema, que es la motivación de este 

trabajo   Problema que enfrenta todo profesor de Comunicación en la comprensión de 

textos, en los niños del 1° grado de secundaria como es la comprensión lectora, y la 

propuesta del programa ñLeemos textos discontinuosò. 

Se expresan las limitaciones y dificultades que se presentan en la ejecución de la 

investigación la importancia que tiene en el desarrollo de la comprensión lectora. 
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Capitulo II  Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de Estudios 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Noguera (2000). Para optar el grado de Licenciado en Educación El uso de la 

inferencia como estrategia de aprendizaje básica en la comprensión de textos expositivos 

en la Unidad Educativa Carabobo en Valencia. Venezuela, Siguió la metodología de 

investigación-acción. Objetivo. aplicó un pre test para indagar el grado de información; 

luego desarrolló actividades en sesiones de trabajo aplicando estrategias instruccionales 

con el fin de que los estudiantes lograran el dominio cognoscitivo de la inferencia; después 

el pos test. La población: la muestra estuvo conformada por veintiocho estudiantes de la 

educación básica: Conclusiones: los resultados demostraron que el 92,90% de los 

estudiantes elaboró en forma satisfactoria, una definición propia sobre las inferencias. 

Entre las conclusiones más relevantes del estudio se tiene que el uso adecuado de 

estrategias instruccionales por parte de los docentes y la familiarización de los estudiantes 

con las distintas estructuras textuales hace que se incremente la elaboración de inferencias 

y, por ende, se favorezca la comprensión de la lectura. El trabajo descrito, líneas arriba, 

utiliza la inferencia para elaborar definiciones, en cambio mi trabajo es desarrollar las 

lecturas discontinuas para la comprensión de textos. 

López, J. (2010). Para optar el grado de Maestría Estrategias inferenciales de 

causa-efecto en la comprensión de textos expositivos. De la Universidad Centro Occidental 

ñLisandro Alvaradoò de Venezuela, Objetivo: el propósito fundamental fue propones 

estrategias inferenciales de causa-efecto para ser aplicadas por los estudiantes con la 

finalidad de mejorar la comprensión lectora de textos expositivos. El estudio se apoya en el 

procesamiento de la información y la construcción de significados. Desde el punto de vista 

metodológico, se ubica en el método de la investigación-acción técnica. Población: Trabajó 
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con una muestra de 190 estudiantes. Conclusiones: Los resultados determinaron que el uso 

de la estrategia inferencial causa-efecto incide favorablemente en la comprensión de textos 

expositivos. Siguiendo, la estrategia inferencial es favorable para la comprensión lectora, la 

misma que se busca con mi programa de lectura discontinua. 

Torres, M. (2005) Para optar el título de maestro Tipos de inferencia en la 

comprensión lectora, Universidad Autónoma de Durango, México. Objetivo: trabajó con 

estudiantes de sexto grado de primaria, aplicando cuestionario para efectuar el trabajo de 

campo y aplicó el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba Anova y la 

prueba ñTò para establecer la significancia entre los niveles de dominio de lectura 

inferencial. Concluye que los estudiantes realizar inferencias de relaciones informativas, de 

relaciones lógicas y que éstas aportan información no explícita en los textos, ubicando al 

lector en un contexto determinado. Este tipo de estrategias guardan relación estrecha con 

los conocimientos previos del lector y el proceso de construcción de significados se ve 

influenciado por procesos psicológicos cognitivos de arriba abajo. Tal parece que esta 

situación favorece la asimilación y reconstrucción del contenido.  Población. Se aplicó a 86 

alumnos. Conclusiones: las inferencias de relaciones informativas sirven de nexos y son 

fundamentales para estructurar el contenido sintáctico y semántico del texto; proveen de 

información nueva y constante a cada momento, y para su dominio, el individuo hace uso 

de los procesos psicológicos cognitivos denominados de abajo arriba. Esta situación 

representa mayores dificultades para su comprensión. El trabajo descrito utiliza la 

inferencia, para la comprensión de textos. Igual a mi propuesta, con la diferencia de utilizar 

las lecturas discontinuas. 

Villegas, M. (2008). Para obtener el grado de Maestría. Evaluar la inferencia como 

recurso pedagógico para el mejoramiento de la comprensión lectora a partir de tiras 

cómicas en alumnos de educación básica. Universidad Nac. E. Simón Rodríguez 
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(UNESR) Maracay Venezuela. Objetivo: el estudio se fundamentó en la lingüística del 

texto, el análisis semiótico, la inferencia en el texto ícono verbal y la didáctica de la 

lectura. La metodología utilizada pertenece al paradigma cualitativo orientado hacia la 

investigación-acción.  

Población: el estudio se llevó a cabo en la Unidad Educativa José María Vargas de 

la ciudad de Guanare, Venezuela y, la muestra, estuvo conformada por cuarenta 

estudiantes.  

Conclusiones: el diseño de la investigación comprendió la aplicación de un pre test 

para indagar el grado de información; luego desarrolló actividades en sesiones de trabajo 

aplicando estrategias instruccionales con el fin de que los estudiantes lograran el dominio 

cognoscitivo de la inferencia; luego aplicó el pos test. El análisis se efectuó a través de los 

elementos verbales y no verbales del cómic. Entre las conclusiones más relevantes se tiene 

que la inferencia es una estrategia cognitiva compleja, que resulta importante desarrollar a 

través de textos, también, complejos como historietas, para brindar al lector la posibilidad 

de ejercitar su pensamiento. Existe cierta similitud con el trabajo desarrollado por el autor. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Cabanillas, F. (2004), para optar el título de Doctor en Educación con la tesis; 

Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga. Universidad Nacional de Huamanga, Perú.   Objetivo: conocer 

los niveles de 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.   

Población:  35 alumnos.   Conclusión. Llegó a las conclusiones que: Los niveles de 

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, después de 
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aplicar la estrategia enseñanza directa se constató que existe diferencias estadísticamente 

significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de estudiantes que recibió el 

tratamiento estrategia enseñanza directa, con respecto al grupo de estudiantes al que no se 

le aplicó  dicho tratamiento, puesto que el nivel de significancia entre estos grupos fue de 

0.009, es decir que hubo diferencias estadísticamente significativa entre sus medias, pues 

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

experimental después lo tuvo de 9.10, es decir este tenía un puntaje mayor que el primero 

de casi dos puntos (1-91), siendo su T calculada de -2753. En consecuencia, se apreció que 

hubo un mejor rendimiento en comprensión lectora en el Grupo Experimental.    Se 

constató que existe una diferencia estadísticamente significativa (no solo en un sentido 

estadístico sin también pedagógico-didáctico) en la dimensión comprensión o 

conocimiento inferencial, respecto a la comprensión literal, entre el grupo de estudiantes 

que recibió, pues el nivel de significancia entre estos dos grupos fue de 0,001. Habiéndose 

verificado que el grupo control después, tuvo una media numérica de 3.90 y el grupo 

experimental después tuvo 5.33, es decir, este tenía un puntaje mayor de 1.43 que el 

primero, siendo su T calculada en -2.645; aunque en la dimensión comprensión o 

conocimiento literal no existe diferencia entre las medias de estos grupos, pues su nivel de 

significancia fue de 0.19.   La diferencia encontrada es que se usó la enseñanza directa, en 

cambio en esta investigación, se propone las lecturas inferenciales.  

Sánchez, H. (2007), para optar el título de Maestría en Educación, Estrategias de 

lectura y comprensión lectora en los estudiantes de los Institutos Pedagógicos de Jauja, en 

la Universidad Peruana los Andes Perú. Objetivos: la variable Estrategias de Lectura 

comparada entre los alumnos de ambas instituciones indica que los estudiantes no difieren 

su uso y no las utilizan en forma permanente obteniendo los resultados en su mayor²a de ña 

vecesò.  Población: de los cuales 36 alumnos del ISMP ñAcollaò que hacen el 87.8% y 56 
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alumnos del ISPP ñPMCò que hacen el 84.8%.  La variable Comprensión Lectora, 

comparada entre los alumnos de ambas instituciones, indica que los estudiantes no difieren 

en los resultados y el nivel obtenido alcanza el de ñMuy inferiorò al 100% de ambas 

instituciones.  Conclusión: en la correlación realizada mediante la r de Pearson, para 

comparar entre la Comprensión de Lectura y Estrategias de Lectura, se encontró que el 

hecho de que un grupo posea estrategias de Lectura en un nivel medio, parece no tener 

ninguna relación con la Comprensión de Lectura.  Los niveles alcanzados por los 

estudiantes del ISMP ñAcollaò y el ISPP ñPedro Monge C·rdovaò, en la prueba de 

Comprensión de Lectura, obtuvieron un nivel Medio el cual es muy regular para tratarse de 

estudiantes de institutos superiores, y en la prueba de Estrategias de Lectura obtuvieron en 

promedio un nivel de Muy Inferior este es un indicador de que se encuentran en el más 

bajo nivel en esta prueba. Se utiliza estrategias de lecturas para comparar diferentes 

instituciones, en este trabajo se propone utilizar en un determinado salón. 

Navarro, C. (2011) Para obtener el título de maestro, Aplicación de un programa de 

estrategias para la comprensión lector, Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle La Cantuta, Perú. Objetivo: demostrar que el programa de estrategias 

mejoró significativamente la compresión lectora y el aprendizaje, al encontrar que el grupo 

experimental. Población: 48 alumno en una prueba de entrada obtuvo una media de 11.25 y 

en la prueba de saluda una media de 19.5 diferencia de n 0.005 /fcx=17.6) mientras que el 

grupo control en la prueba de entrada logro una media de 10.1 y en la prueba de salida   

10.7. Conclusiones: la aplicación de un programa de estrategias metodológicas, ajustadas a 

una debida planificación da resultado positivo, para la comprensión lectora y el 

aprendizaje, con un nivel de 95% de confiabilidad y margen de error de 0.005 en los 

estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria del Colegio Particular ñIngenier²aò 

de, El Tambo, Huancayo. aplica estrategia metodológica para desarrollar comprensión 
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lectora y aprendizaje, en cambio este trabajo se enfoca en un programa de lecturas 

discontinuas para desarrollar dichos conceptos, como es el aprendizaje y la comprensión 

lectora. 

Sánchez, C. (2008), para optar el grado de Magíster en Educación, Diseño y 

validación de una propuesta metodológica para el desarrollo de la comprensión lectora de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. Población: estuvo dirigida a alumnos de 

primero y segundo de secundaria con trastorno de déficit de atención en un centro 

educativo privado de Lima.  

Conclusiones: son1) Las metodologías orientadas a mejorar la comprensión lectora 

en alumnos con déficit de atención se basan principalmente en la variedad de estímulos, así 

como en la diversidad de estrategias aplicadas durante el desarrollo de las clases. 2) El 

profesor constituye un modelo de conductas reflexivas y de autocontrol, al propiciar el uso 

de auto instrucciones en el aula, de tal modo que fomenta la autonomía por parte del 

alumno. 3) Resulta necesario brindar una educación personalizada, sobre todo a los 

alumnos que presentan déficit de atención, con el fin de orientar su proceso lector. 

Respecto al objetivo específico: Comparar los niveles de comprensión lectora que poseen 

los alumnos con déficit de atención antes y después de aplicar el proyecto Alarcón, se 

concluye: 1) Se evidenció una mejoría significativa en el nivel literal de comprensión, en 

los niños de la muestra, pues en la prueba de entrada se registró un puntaje medio de 4, 

mientras que en la de salida, un puntaje aceptable de 5.7. 2) Se comprobó una mejoría 

significativa en el nivel inferencial de comprensión, pues en la prueba de entrada se 

registró un puntaje deficiente de 1.5, mientras que en la de salida, un puntaje medio de 2.5. 

3) Se evidenció una ligera mejoría en el nivel reflexivo- crítico de comprensión, pues en la 

prueba de entrada se registró un puntaje deficiente de 1.4, mientras que en la de salida, un 

puntaje medio de 1.9.  4) Tanto antes como después de aplicar el proyecto los alumnos 



13 

 
 

mostraron dificultad en reconocer y diferenciar ideas principales y secundarias. 5) Se 

comprobó que tanto antes como después de aplicar el proyecto los alumnos mostraron 

dificultad en realizar ejercicios de tipo meta cognitivo, con excepción de la alumna 4. 

 Las conclusiones que se desprenden del objetivo específico: determinar los logros 

obtenidos antes, durante y después de la aplicación de las estrategias de comprensión 

lectora promovidas por el proyecto Alarcón en la muestra son: 1) La comprensión se vio 

influida directamente por los conocimientos previos del lector, la motivación, la 

concentración y la identificación con la realidad reflejada en el texto leído. 2) La elección 

de temas motivadores de la lectura propició la expresión oral por parte de los alumnos, 

quienes mostraron una constante participación a lo largo del proyecto. 3) La participación 

oral de los alumnos permitió que se les retroalimentara constantemente en sus expresiones 

y que estos mejorarán sobre todo en la fundamentación de sus propias opiniones. 4) La 

articulación de actividades de comprensión con otras áreas de la comunicación (expresión 

oral y expresión escrita) dio mayores posibilidades a los alumnos de aplicar diversas 

estrategias, así como la opción de que estos eligieran aquellas que consideran las más 

adecuada, propiciando el logro de su autonomía. 5) Los alumnos mostraron mayores 

dificultades al momento de realizar tareas individuales, lo cual originaba conductas de 

desatención (en especial con los alumnos 1 y 2, que padecía de TDAH).  6) Las estrategias 

aplicadas antes de la lectura permitieron al alumno con déficit de atención predecir el 

contenido del texto a partir de sus conocimientos previos y motiva su concentración frente 

a lo que procederá a leer. Las diferencias es que se les da mucha importancia a los 

conocimientos previos, en esta investigación solo se aprecia que solo desarrollo la lectura 

de textos discontinuos. 



14 

 
 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Programa de los textos discontinuos 

2.2.1.1. La lectura en el área de Comunicación según el DCN 

Por ejemplo, en un grupo de estudiantes, con respecto a la competencia.  Lee 

comprensivamente textos escritos, algunos se pueden encontrar en el nivel esperado, 

mientras que otros estudiantes estarán en niveles posteriores o anteriores. Por ello, los 

estándares, además de señalar el nivel de logro esperado de cada ciclo escolar, son útiles 

como una rúbrica para valorar la posición de los estudiantes, de modo que puedan ofrecer 

información acerca del nivel de progreso de la competencia en el que se encuentran los 

estudiantes. (DCN, 2016, p.22)  

Nueva Programación Curricular de Educación Secundaria. Resolución Ministerial 

N° 649-2016- MINEDU. 

Característica de los estudiantes del Ciclo VI 

En este ciclo, los estudiantes experimentan cambios corporales significativos de 

carácter interno y externo propios de la pubertad y adolescencia, que ejercen influencia 

decisiva en los procesos socioemocionales y cognitivo. Estos cambios exigen a la escuela 

adaptar el proceso educativo mediante la creación de espacios que permitan a los 

estudiantes expresar sus necesidades, comunicarse con libertad, confianza y respeto. 

¿Qué intereses y habilidades van surgiendo? 

Los adolescentes van construyendo progresivamente sus pensamientos abstractos; 

es decir, sus preocupaciones, desde el punto de vista cognitivo, están relacionadas con 

interrogantes que procesos de la realidad.  

Desde el punto de vista socioemocional, se reconoce así mismo como personas y 

sus sentimientos de cooperación son predominantes en sus relaciones con los otros. 

Evidencia inclinación progresiva hacia el arte y la práctica de actividades físicas y 
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deportivas, debido a la preocupación que tiene por su identidad e imagen corporal y a la 

necesidad de buscar medios para expresar sus emociones, intereses, ideas, etc. Se inicia un 

proceso de atracción e intereses sexual producto de la maduración de las glándulas 

sexuales. 

2.2.1.2. Concepto de Lectura 

S§nchez Lihon (1979:19): ñLa lectura es un instrumento indispensable para el ser 

humano; por ser un medio de información, conocimiento e integración, además de vía para 

adquirir valores importantes que coadyuvan a una mejor funci·n socialò. 

Según Cisneros (2010), la lectura es ñLa manera, como una persona lee 

espontáneamente un texto cualquiera delata sus aptitudes intelectuales, rebela su grado de 

formaci·n, su cultura y ofrece buenos datos sobre su inteligenciaò (p§g. 15). 

La lectura es uno de los aprendizajes más importante, indiscutidos e indiscutible, 

que proporciona la escolarización.  La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura 

escrita y a toda que ella comparta: ñuna cierta e importante socializaci·n, conocimiento e 

informaciones de todo tipo. Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas 

superioresò. (Cassani, Luna y Sanz, 2001, p§g. 193). 

Para Niño de Guzmán (2010): ñEl proceso de la lectura comprende una serie de 

acciones que corresponde a la contraparte a la comunicación escrita al receptor como 

destinatario del texto escrito. No se trata de la simple identificación mecánica de las letras 

y de los signos gráficos de la escritura, nos referimos a algo más profundo del proceso 

interpretativo que tiene el lector, que a través del mensaje escrito va en buscar del autor, 

que genera la informaci·nò. 

Isabel Solé (1998) dijo: leer es comprender, y comprender es un proceso de 

construcción de significados, acerca del texto que pretendemos comprende. Un proceso 

que implica activamente al lector, en la medida en que la comprensión que realiza no es un 
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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 que va a leer, y para qué va a hacerlo; exige además disponer de recursos 

conocimiento relevante, confianza en las propias posibilidades como lector disponibilidad 

de ayuda necesaria. Etcétera, que permite abordar la tarea con garantía de éxito; exige 

tambi®n que se siente motivado y que su inter®s se mantenga a lo largo de la lecturaò. 

La lectura es una forma de potenciar la inteligencia. Lo que implica práctica 

constante, sin embargo, no se trata de leer por leer esto conduce a la comprensión 

superficial, por el contrario, se debe aprender leer en forma metódica, pues esto si favorece 

la comprensión profunda del texto, en ello radica el valor de usar métodos y técnicas al 

leer. Asoc. Fondos de Investigadores y Editores (2018 pág.21).  

La comprensión lectora constituye un proceso interactivo entre los aportes que el 

lector realiza, que el lector hace de las características del texto mismo. Comprender un 

texto significa, encontrarle un significado, lo cual surge de una interacción lo que dice el 

texto y lo que conoce y busca quien lee. 

El lector interactúa desplegando gran actividad cognitiva sobre el texto; infiere, 

relaciona la formación del texto, con sus conocimientos previos, compara elementos del 

texto, formando hipótesis, desarrollando los procesos de análisis y síntesis, etcétera. 

Los alumnos que obtienen buenos rendimientos son los aquellos que tienen mejor 

desarrollado su capacidad lectora Calderón  (2007 pág. 8) 

ñLa lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de 

relaciones complejas con el texto. Más, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se convierte 

el lector? ¿En un simple glotón capaz de digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es 

desbrozar el paisaje literario?ò. Texier, Solé, 2006. 
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La lectura es la base de la educación y la educación es el factor esencial de igualdad 

social en el mundo moderno: igualdad social como igualdad de oportunidades, como 

igualdad legal y como igualdad en la participación política. 

Si el desarrollo de la habilidad de leer, se hace de forma que genere nuevas 

desigualdades, sobre todo porque reduce la lectura de los sectores más populares a sus 

elementos más prácticos y facilitas, su función igualitaria se destruye, y se convierte en un 

nuevo factor discriminador. (Trejo, 2017, p.44) 

La comprensión de lectura es un proceso cognitivo que involucra habilidades 

verbales y mentales. La lectura implica la comprensión no solo de las unidades menores 

del discurso (palabras y oraciones), sino también de las unidades (párrafos, textos). La 

comprensión de lectura es el ejercicio que mediante el cual, el lector competente puede 

reconocer las estructuras lingüísticas intraoracionales e interoracionales por medio del 

vocabulario, gramática, los colectores textuales y los marcos discursivos (Trejo, 2017, 

p.44) 

2.2.1.3. Clases de lectura 

Lectura literal. Es la lectura que se lee literalmente, es decir, al pie de la letra. Sin 

agregar comentaros, explicaciones u opiniones referentes al texto, (esto en cuanto se lee en 

voz alta, como en los casos de lecturas grupales o enfocadas a un público). 

En este tipo de lectura se subdivide en dos subtipos, la lectura literal primaria (en la 

que se hace especial hincapié en leer los datos de manera explícita (tal cual están escritos), 

y la lectura literal a profundidad, (en esta subcategoría se busca a enfatizar más en la 

comprensión de aquellas que se lee).  

La lectura literal, llamada centrada, ya que en el texto se comprende totalmente lo 

que dice, recordando con precisión, y corrección. Se trata de entender la información que 

el texto expresa implícitamente se dice. (Trejo, 2017 p. 45) 
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Lectura mecánica. Se entiende por lectura mecánica al tipo de lectura en el cual se 

interpreta los signos escritos (palabras, frases, etcétera.) pero en donde no necesariamente 

se comprende todo el significado de aquello que se lee, es decir. Es la necesidad de tomar 

atención a todo lo leído centrado tan solo a una fracción, (aquello que interese al lector). 

Haciendo caso omiso del resto de la lectura, es común que este tipo de lectura mecánica se 

realice de manera involuntaria ignorando aquello que no le interese al lector, a pesar de 

leer todo el texto. Otra faceta de la lectura mecánica se realiza en, ocasiones, cuando se lee 

un texto de manera desinteresada, como en los casos en que, al realizar algunas lecturas 

religiosas en voz alta, se realiza de manera mecánica solo leyendo (interpretando los signos 

escritos), sin entender comprender o tomar atención a la lectura, es decir, haciendo como si 

se fuera un autómata. (Trejo, 2017: p. 46) 

Lectura rápida. Este tipo de lectura se realiza seleccionando y leyendo solo lo que 

le interesa al lector. Se realiza ñleyendo entre l²neas o p§rrafosò, es decir, se trata de buscar 

las ideas más importantes de un texto, haciendo caso omiso del resto de lo escrito. Es muy 

usado por estudiantes cuando deben de leer un libro, previo a un examen, para de esta 

manera obtener las ideas principales en poco tiempo. También, es usada al leer, por 

ejemplo, un periódico seleccionando solo aquellas noticias que nos interesan ñsaltandoò el 

resto del texto y su contenido ya que no interesa lector. (Ob.cit, 2017 Pág. 47) 

Lectura en silencio. Es leer ñcon la menteò como se le suele llamar. Es la lectura 

más habitual. En ella se lee para sí mismo. En este tipo de lectura, la concentración suele 

ser mayor y se captan más datos que en la lectura rápida. Es habitual este tipo de lectura al 

leer libros en casa o en ratos libres, leyendo diversos textos ya sea para estudio o como 

esparcimiento. El ejemplo con el que más fácilmente se puede comprender este tipo de 

lectura, es cuando se lee en una biblioteca en silencio, para no molestar a otros lectores y 

concentrarse uno mismo en su propia lectura. (Ob.cit., 2017 p.47) 
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Lectura en voz alta. La lectura en voz alta, o lectura fonológica, es aquella en la que 

se lee diciendo las palabras o frases en voz alta, ayuda a modular la voz, a la pronunciación 

correcta de las palabras, sílabas y letras vocales. Así como a la acentuación y entonaciones 

correctas, siendo un instrumento para la dicción y la oratoria. Es una de las maneras en que 

se difundió mayormente el conocimiento durante el siglos, donde no todos sabían leer y, 

por medio de este método, se estudiaba en las primeras universidades, siendo leídos los 

textos por una persona y escuchados por los demás alumnos, asimismo, fue un instrumento 

de difusión (filosófica, histórica, religiosa, de cuentos, etcétera) porque al no saber leer la 

mayoría del pueblo, era por este medio que se le instruían (principalmente en cuanto a la 

religión), o se le informaba sobre de algo (decretos, bulas o noticias) (Trejo, 2017: p. 48). 

Lectura de comprensión. La lectura de comprensión o reflexiva es aquella en la que 

se busca aprender aquello que es leído, tomando especial atención a todo lo leído, 

procurando memorizar y comprender el tema que se trate en el texto, es decir, estudiar el 

tema a conciencia. (Ob.cit., 2017, p. 48). 

Lectura de recreación. Se refiere a la lectura que suele hacerse para distraerse 

entretenerse o divertirse. En ella son comunes las temáticas de fantasía y aventuras, como 

cuentos, novelas o épicas, así como temas relacionados con las emociones humanas, amor, 

odio, celos, en este tipo de lectura influye decisivamente el gusto de la persona. Por 

ejemplo, si a una persona le gusta la poesía, esa puede ser su lectura de recreación y de la 

misma manera otra persona a la que le gusten los temas de acción o misterio, como las 

novelas o temas incluso de mecánica o matemáticas, si es que es el caso de que aquello le 

de esparcimiento y recreación a la mente del lector. (Trejo, 2017: p. 48) 

Lectura denotativa o expositiva. Este tipo de lectura (en voz alta) se caracteriza por 

que la persona a través de ella expone el contenido de un libro o una investigación (en 

texto), exponiendo opiniones propias y haciendo aclaraciones semánticas o conceptuales 
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relacionadas con el tema tratado, tiene una connotación informativa, expositiva y 

explicativa, es el tipo de lectura que suele usarse entre docentes, para exponer y explicar 

los temas estudiados ya que se suele explicar aquello que se está leyendo. (Ob.cit., 2017: p. 

49) 

Lecturas científicas. Es la realizada para una investigación es necesaria una lectura 

más profunda y el lector investigador tiene que aprender a utilizar correctamente los 

materiales de estudio. (Trejo, 2017: p. 49) 

Lecturas informativas. Es la que se lleva a través de la lectura de periódicos 

revistas, obras de divulgación o documentación, novelas, ensayos, etc. Este tipo de lectura 

suele ser rápida y la atención difusa. 

Tiene como finalidad mantener actualizado al lector sobre los avances científicos o 

en tecnológicos y sobre lo que sucede en el mundo. 

En este caso se requiere de una lectura sin mucho detenimiento o profundidad 

procurando identificar el tema y las ideas principales. 

En este tipo de lectura se aplica generalmente a periódicos, revistas diarios, avisos 

propaganda. (Trejo, 2017: p. 49) 

Lectura recreativa. Toda lectura debe producir goce, placer, recreación. 

Nos referimos, en forma particular a aquellas lecturas que tiene como propósito 

específico resaltar el goce, cuando   tal como sucede, Ejemplo como la lectura de textos 

literarios. (Trejo, 2017: p. 49) 

Lectura de documentación o de investigación.  El lector tiene que detenerse en la 

comprensión de alguna parte del texto, con el fin de identificar o extractar una determinada 

información. 

Esta lectura es fundamental para la investigación y para los distintos tipos de 

trabajos académicos. 
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Lectura receptiva. Supone la capacidad de realizar la mejor cantidad de ideas, para 

luego agruparlas y si amerita la situación, sacar una conclusión como en una charla, pero 

con lectura. 

Lectura rápida. Cuando es total pero poco profundo ya que solo se busca una visión 

de conjunto o de información general. 

 Lectura de estudio. Se denomina el tema de un texto específico, es decir, 

compréndelo e interpretarlo.  

Esta lectura busca la máxima profundidad. Su objetivo final es el desarrollo de un 

conocimiento.  

Aplicamos esta lectura para aprender, investigar temas científicos, artísticos, 

tecnológicos, estudiar textos escolares, publicaciones estructuradas, etc. 

Este tipo de lectura exige mayor capacidad de análisis y reflexión. 

Lectura de revisión. Tiene como finalidad releer los textos para corregir lo que se 

ha escrito o para recuperar ideas con el objeto de presentar una evaluación. 

Textos continuos 

Son textos continuos los que están compuestos por oraciones incluidas en párrafos 

sucesivos que se hallan dentro de estructuras más amplias tales como secciones, capítulos, 

etcétera). Es decir, se trata de textos que presentan la información de forma secuenciada y 

progresiva. Algunos de los textos utilizados en las evaluaciones PISA, etcétera. son de este 

tipo. 

Textos discontinuos 

Leon, E (2001) Textos discontinuos, son informaciones que se presenta en forma 

gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Son los textos que aparecen en 

un folleto informativo o publicitario, en el envasado de un producto, una factura, un vale, 

una entrada, una invitación, una advertencia, un contrato, un certificado, etcétera. 

https://creacionliteraria.net/2012/01/textos-continuos-y-discontinuos/Pisa
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Son textos discontinuos aquellos que no siguen la estructura secuenciada y 

progresiva durante su desarrollo. Se trata de listas, cuadros, gráficos, diagramas, tablas, 

mapas, etc. En estos textos, la información se presenta organizada, pero no 

necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. La comprensión de estos textos 

requiere del uso de estrategias de lectura no lineal que propician la búsqueda de 

interpretación de la información de forma más global e interrelacionada.  También, algunos 

de los textos utilizados en las evaluaciones PISA.  

Definición de variables independientes 

Tablas y mapas conceptuales. En donde identifica el tema y la información 

relevante de los textos que lee, también utiliza el subrayado y la toma de apuntes para 

comprender un texto. 

Afiches y pancartas Determina la información, estructura y características de la 

noticia, como infiere el propósito comunicativo del emisor  en cartas, avisos, avisos, 

tarjetas, relatos, etc. 

Las convocatorias y las hojas informativas. En donde organiza información entre el 

lenguaje periodístico y del Internet, interpreta el contenido de textos icono verbal a partir 

de palabras o imágenes; al final enjuicia el contenido de los textos. 

Textos humorísticos. Infiere los mensajes de los textos humorísticos, el docente 

utiliza los textos discontinuos el material deseado. al final reconoce las imágenes de un 

diseño presentado.  

Definición de variables dependientes: 

Inferencia del propósito del texto, en donde deduce la idea o tema principal del 

texto, como también deduce para que fue escrito 

Inferencia del significado de la palabra y frases. En la que deduce el significado de 

palabras o expresiones usadas en la información del texto,  
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Inferencia de causa y efecto, En donde interpreta la importancia de los avisos, como 

también la importancia para el desarrollo de su comportamiento de los estudiantes. Se 

determina en que forma la tecnología ha contribuido a su desarrollo. 

2.2.1.4. La comunicación y la lectura. 

  Consiste en un acto en cual un individuo establece con otro un contacto que 

permite una comunicación (Carter, 1992.p.7)  

Es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la comunicación son la 

formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del 

mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje 

y finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un receptor. 

Es un conjunto de actividades que servirán para ejercitar su capacidad comunicativa 

en diversas situaciones y diversas personas, a través de la palabra oral o escritura otros 

códigos de comunicación. 

Estas actividades te permitirán expresar con claridad y fluidez sus ideas; mejorar las 

cualidades de su voz, a intervenir en conversaciones, debates, exposiciones, asambleas, 

etc.; dentro o fuera del entorno sociocultural en que se desenvuelves aumenta la capacidad 

de escuchar y respetar las ideas de los demás y diversas formas de expresión 

(Bruño, 2012 p.56) 

En tal sentido Aparece (2004 p. 123), afirmó que: 

Informar no implica comunicar, pero en todo acto comunicativo se informa de algo. 

Comunicar implica, de alguna manera, un acto de concienciación. De toma de conciencia,  

intercambio, de relaciones de iguales. Afirmación en la que subyace una innegable 

vinculación práctica entre ambos términos, pero sin llegar a la equivalencia, pues 
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corresponden a dimensiones diferentes en la relación entre humanos, y aunque pueda 

existir diferencias de status o clase social, en la interacción social debe verse la 

comunicación como una relación recíproca, mientras que la información es unidireccional, 

desde el ser informado-dominante hacia el desinformado-dominado. 

Por su parte Canezas y otros (2006: p.77), afirmó que la comunicación 

Es una forma de transmisión de significados al transmitir información,             

ideas, emociones, sentimientos y habilidades, a través de símbolos, palabras, imágenes, 

figuras y gráficos, entre otrosò.    

Hecho que ratifica la anterior percepción en torno a que la información constituye 

sólo una dimensión, que, junto a otras no menos importantes, tributan para desarrollar el 

proceso de la comunicación, como interacción integral entre iguales. 

Así mismo, Ojalvo y otros (2005, p.), al referirse a la comunicación desde la óptica 

marxista, la considera como: ñuna condición vital para el desarrollo de la sociedad y de los 

individuos, el cual está indisolublemente ligado a la actividad material, productiva 

del hombre con sus semejantesò, Consideración que alude al contexto en que se origina y 

desarrolla la comunicación como proceso social, mediante el cual se genera además otro 

proceso tendiente al desarrollo individual, en dependencia de las actividades económico-

sociales en que los hombres se desempeñan, dadas determinadas relaciones histórico-

sociales de producción. Es decir, la comunicación parte de las relaciones de los hombres 

con sus pares y constituye a la vez una necesidad y condición, para que la persona logre su 

plenitud intelectual y espiritual en esa misma interacción. Se aprecia entonces que la 

comunicación como proceso social, se constituye en un elemento fundamental tanto para la 

formación como para el funcionamiento de la propia personalidad, que posee una 

intencionalidad por ser siempre motivada, e implica el intento de influir sobre los otros a 
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partir del efecto de las propias necesidades (Cabezas, 2006, p.), bien como mecanismo de 

dominación o como medio de cooperación y colabora entre individuos o grupos de estos. 

2.2.1.5. Importancia de la lectura del 1° grado de secundaria 

La lectura es el procedimiento mediante el cual las personas decodifican un 

mensaje transmitido mediante el código escrito. El enorme valor de la expresión escrita 

reside en su perdurabilidad: el lector puede releer un texto cuantas veces lo desee. En el 

caso de la comunicación oral, que es la que tiene lugar entre un hablante y un oyente, una 

vez producida no puede tener lugar una repetición. La difusión de la comunicación escrita 

y la práctica de la lectura facilitaron el acercamiento entre personas que tenían algo para 

contar o decir y aquellos ávidos de tomar ese mensaje, entre los que se cuentan historias 

inventadas o bien relatos acerca de acontecimientos reales. 

La importancia de la lectura como ejercicio habitual tiene otra dimensión, mucho 

más relacionada con la condición del hombre en el mundo. La creatividad de los seres 

humanos no tiene límites, y son muchísimos los objetos que este ha inventado: con 

distintos medios, ha sido capaz de elevar, tan solo en algunos siglos, la esperanza de vida 

prácticamente hasta el cuádruple de lo que era. Todos aquellos que pusieron en práctica 

estos inventos lo hicieron pues sus cabezas estaban motivadas por un nivel altísimo de 

creatividad, lo que da al ser humano una diferencia sustancial con todas las demás 

especies. 

Puede considerarse que el mayor motivante de esta creatividad es el ejercicio de la 

lectura. Leer libros les sirvió siempre a las personas para considerar su lugar en el mundo y 

la misión que debían cumplir, pero también para algo tan sencillo, pero tan importante 

como comprender cómo se sienten los otros. Es difícil saber hasta dónde influyó en la 

humanidad la literatura, pero no hay duda de que la lectura funciona como soporte de 
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numerosas disciplinas. Año tras año se editan miles de libros que reflejan situaciones 

posibles e imposibles, cotidianas y fantasiosas, de investigación o historias inventadas. 

2.2.1.6. La comprensión lectora inferencial 

Es la fase, en la cual el lector elabora suposiciones a partir de los datos que extrae 

del texto. En este nivel se busca relaciones que van más allá de lo leído explicando el texto 

más ampliamente, 

 Ejemplo Juan era pobre pero honrado. 

¿Cómo comprender un texto en el nivel inferencial? 

Significa interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero en algunas 

ocasiones no lo dice o lo escribe explícitamente. 

El autor da pistas sobre otras ideas que no aparece explicitas en el texto. 

El autor comunica las ideas en forma indirecta. 

El autor debe tomar de los elementos explícitos en el texto y establecer relaciones 

entre ellos para finalmente inferir o extraer las ideas que el autor no plasma pero que si 

quiso comunicar. 

ñCuando alguien cuenta un cuento o le canta una canción a un niño y le ayuda a 

interpretar lo que le está diciendo, ya inicia el proceso de desarrollo de la competencia 

lectoraò. (sic) (Noguerol, 2010:1) 

El tema de la comprensión lectora es una preocupación nacional e internacional de 

gran importancia en estos momentos. Centrándonos en la situación nacional. El Gobierno 

peruano, a través del Ministerio de Educación, ha expresado su interés por promover una 

campa¶a para difundir el h§bito de la lectura. ñNuestro interés es promover el hábito lector, 

es decir una lectura que no sea mec§nica, sino una lectura comprensiva e interpretativaò 

 La comprensión lectora, además de ser una preocupación en la enseñanza Primaria 

y Secundaria, también lo es para la educación superior. Una muestra de ello son los 
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resultados que obtienen los estudiantes que realizan pruebas de ingreso en diferentes 

universidades públicas. Cisneros opinó: ñHay una minor²a que saca hasta cero en el 

examen de español o Matemáticas, y eso significa que hay profundas limitaciones en el 

sistema de ense¶anzaò. (Cisneros, 2007, p.158) 

 Atendiendo a esta preocupación, ha incorporado en su plan estratégico el eje 

central de la lectura analítica, crítica y comprensiva, y el mismo se trabaja con estudiantes 

de primeros años de las diferentes carreras que se sirven en la educación superior. 

Si nos trasladamos al contexto internacional, hay un esfuerzo grande por mejorar la 

comprensión lectora. Muestra de ello es el informe PISA, un estudio coordinado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 32 países, 

incluyendo Perú, en 2001, que ha realizado estudios sobre la competencia lectora hasta la 

actualidad. 

 El informe PISA persigue conocer el nivel de aprendizaje y las habilidades del 

estudiantado en la lectura y otras áreas del conocimiento, con el fin de compararlas con las 

alcanzadas por estudiantes de otros países. Lejos de hacer comparaciones para dar 

puntajes, el estudio profundiza en las causas de la deficiencia lectora, con el fin de incidir 

en los tomadores de decisiones para que el tema sea abordado en diversas áreas del 

currículo escolar. Pero, además de visualizar el contexto nacional e internacional, y los 

esfuerzos realizados por autoridades gubernamentales y de estudiosos en el tema de la 

lectura, es importante que echemos un vistazo a la realidad que se vive en los centros 

educativos. ñCuando alguien cuenta un cuento o le canta una canci·n a un ni¶o y le ayuda 

a interpretar lo que le está diciendo, ya inicia el proceso de desarrollo de la competencia 

lectoraò. (Noguerol 2010:1) 

Pero, además de visualizar el contexto nacional e internacional, y los esfuerzos 

realizados por autoridades gubernamentales y de estudiosos en el tema de la lectura, es 
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importante que echemos un vistazo a la realidad que se vive en los centros educativos. En 

este parte, asumiendo que una teoría es un sistema de afirmaciones que constituyen una 

descripción o explicación científica sobre un determinado ámbito de la realidad y que tales 

afirmaciones se encuentran organizadas como un conjunto de conceptos, supuestos, 

hipótesis y relaciones construidas siguiendo una estructura que expresa las relaciones que 

mantienen entre sí esos elementos relaciones que se establecen entre categorías y sus 

propiedades mediante hipótesis se presenta las teorías más significativas respecto a la 

Previamente, se consideró pertinente delimitar el ámbito de la realidad que explicaría estas 

teorías; en particular, se priorizaron los aspectos relacionados con la enseñanza de la 

comprensión lectora. Esta delimitación constituyó el marco teórico referencial que sirvió 

de base para analizar la correspondencia entre estas y las teorías implícitas que emergieron 

de los docentes del área de comunicación que participaron en esta investigación. 

comprensión lectora de los últimos 50 años; ya que en este período se dieron, como 

consecuencia del desarrollo de la psicología cognitiva y de la psicolingüística, los cambios 

conceptuales y metodológicos que transformaron, en gran medida, la práctica educativa de 

los últimos años (Cairney 1992:  Cassany, 1998).  

2.2.1.7. Lectura de textos continuos 

Para el desarrollo de la comprensión lectora, es importante la utilización de 

diversos tipos de texto. Por ello, en la presente investigación se ha incluido la clasificación 

textual propuesta por PISA (Programa Internacional de Evaluación de rendimiento escolar 

para países de la OCDE); quienes han propuesto una clasificación textual acorde con la 

complejidad estructural que exige hoy el uso de signos con intencionalidad comunicativa.  

En tal sentido, los clasifica en textos continuos (organizados en oraciones y 

párrafos), esto es, escritos en prosa y también en verso, que a su vez se clasifican en textos 

narrativos, expositivos, argumentativos, etc.) Y en textos discontinuos (con organizaciones 
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diferentes: listas, formularios, gráficos o diagramas, etc.). Esta clasificación textual se 

completa con la finalidad del texto, esto es, con sus diferentes tipos de utilización. 

2.2.1.8. Lectura de textos discontinuos 

ñLos textos discontinuos son aquellos que no siguen la estructura secuenciada y 

progresiva: Se trata de aquellos textos donde la información se presenta organizada, pero 

no necesariamente secuenciada ni de forma progresivaò. PISA, 2011. (pag.11) 

Los textos discontinuos se clasifican por la manera en que se organizan, que es 

diferente a la de los textos continuos cuyo formato está compuesto de modo general 

por palabras, frases oraciones párrafos y capítulos en forma lineal. En cambio, la forma de 

presentarse de los textos discontinuos es mediante la utilización de códigos combinados 

(imagen, líneas, palabras) y de manera no lineal, pero organizada. Según el Proyecto PISA, 

siguiendo a los autores mencionados arriba, los textos discontinuos son aquellos que no 

siguen la estructura secuenciada y progresiva. En estos textos la información se presenta 

organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. 

 2.2.1.9. Aplicación de los textos discontinuos, inferenciales en el primer año de 

Educación Secundaria. 

El buen lector usa la lectura para su vida diaria. Ser buen lector es saber identificar 

entre aquellos textos que son continuos y los que son discontinuos. Un texto continuo 

provee información al lector en forma ininterrumpida. En cambio, un texto discontinuo le 

da la información al lector en forma interrumpida. 

El desarrollo de esta buena práctica se enfoca en identificar información en textos 

discontinuos y en saber aplicarla según las necesidades que tenga en su vida diaria. El 

lector fortalece habilidades para identificar información que utilizará en el proceso de toma 

de decisiones. Además, el lector sintetiza la información que utilizará para llenar 

documentos con textos discontinuos. 
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Lo más importante de esta técnica es aprender a localizar ideas importantes y a 

establecer conexiones entre ellas, de modo que se dé coherencia al conocimiento generado, 

que pueda aplicar y relacionar con situaciones de su vida cotidiana. En un texto continuo el 

lector lee una serie de ideas que están relacionadas entre sí. Las ideas se interpretan por el 

lector según se van dando en el texto. A la vez, el lector tiene que guardar esas ideas y 

conectarlas entre sí. Esta conexión se mantiene en la mente del lector y el lector resume y 

une (sintetiza) estas ideas durante y después de leerla 

2.2.1.10. Influencia de los textos discontinuos en el aprendizaje del área de 

comunicación en el primer grado de Educación Secundaria. 

Programa de lectura de textos discontinuos 

Programa ñLEEMOS TEXTOS DISCONTINUOSò 

Datos Informativos:  

I. E.     : 171-1 ñJuan Velasco Alvaradoò 

UGEL    :   05 San Juan de Lurigancho 

NIVEL    : Primer grado de secundaria 

DURACIÓN   : tercer trimestre ï 2015 

RESPONSABLE   : Prof. Ledgar Camones Pulido 

II.   Fundamentación:  

La aplicación de este Programa tiene gran importancia en razón que, de acuerdo al 

Diseño Curricular Nacional (DCN), los estudiantes de primer grado (VI Ciclo) deben 

lograr la siguiente competencia en Comprensi·n de textos: ñComprende textos de distinto 

tipo, disfrutando de ellos, discriminando lo relevante de lo complementario; hace 

inferencias a partir de los datos explícitos, asume posiciones críticas, y reflexiona sobre su 

proceso de comprensión con el fin de mejorarloò (p. 345). 
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Asimismo, en la p. (347) cita las capacidades que se deben lograr la comprensión 

de textos: 

Identifican el tema y la información relevante de los textos que lee, teniendo en 

cuenta las marcas significativas del texto. 

Utilizan el subrayado y la toma de apuntes para comprender un texto y hacer 

resúmenes. 

Discriminan la información, estructura y características de noticias, historietas y 

afiches. 

Infieren el propósito comunicativo del emisor en cartas, avisos, tarjetas, relatos, 

etcétera. 

Organizan información sobre el lenguaje periodístico y de Internet. 

Interpretan el contenido de los textos ícono verbal a partir de las palabras y las 

imágenes. 

Enjuician el contenido de los textos que leen. (2015) 

OBJETIVO  

Demostrar la influencia que existe entre el Programa ñLeemos textos discontinuosò 

en el logro de las capacidades de comprensión de textos del área de Comunicación en 

estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 171-1 ñJuan Velasco 

Alvaradoò, UGEL 05, SJL ï 2015. 

METODOLOGÍA  

Para conocer c·mo influye la aplicaci·n del Programa ñLeemos textos 

discontinuosò en la Comprensi·n lectora inferencial, en los estudiantes del primer grado de 

Educación secundaria de la Institución Educativa 171-1 ñJuan Velasco Alvaradoò, UGEL 

05- SJL, se programó sesiones de aprendizaje con la aplicación de diversos tipos de textos. 

El Programa se realizará utilizando las siguientes estrategias: 
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Aplicación de la pre evaluación a los grupos de estudio. 

Aplicación de las sesiones de aprendizaje (tres por semana). 

Aplicación de las fichas de lectura, con textos discontinuos en cada sesión de 

aprendizaje. 

Aplicación de la post evaluación a los grupos de estudio después de la realizaron de 

todas las sesiones. 

POBLACIÓN Y MUESTRA:   

Tabla 1  

Población: La población de la presente investigación estará conformado por      210 niños 

y niñas del 1 grado de educación Secundaria de la Institución Educativa  171-1 ñJuan 

Velasco Alvaradoò, ï San Juan de Lurigancho. 

Grado Sección N° de 

estudiantes 

1° A 31 

1° B 35 

1° C 36 

1° D 36 

1° E 36 

1° F 36 

      Fuente: nóminas de matrícula 2015. 

Muestra 

Tabla 2  

La muestra está conformada por 31 estudiantes del primer año de secundaria  de la 

secci·n ñAò ser§ el grupo control y 35 de la secci·n ñBò para el grupo experimental. 

Gra

do 

Secci

ón 

Nº de  Estudiantes 

2º A 31 

2º B 35 

                    Total             66 

Fuente: nóminas de matrícula 2015 



33 

 
 

2.2.2. Las capacidades de la comprensión inferencial en los estudiantes del 

primer Grado de secundaria. 

2.2.2.1. Concepto de comprensión inferencial. 

Consiste en la interpretación y deducción u obtención de conclusiones que no están 

presentes en el texto. 

Se busca relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 

con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 

practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del 

lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo. 

De acuerdo con Daniel Cassany y otros .la inferencia ñes la habilidad de 

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del textoò. Los 

buenos lectores aprovechan las pistas contextuales, la comprensión lograda y su 

conocimiento general para atribuir un significado coherente con el texto a la parte que 

desconoce. 

Pedro usa lentes Tiene problemas visuales 

Sale mucho humo de la casa de Isidro Se está incendiando la casa 

Si el río está  cargado y turbio ha llovido mucho en las alturas 

La nube gris Va a llover 

Juana no le habla a Pepe Juana está enojada 

Papá está furioso Me llamará la atención 

El profesor coge una tiza Va escribir en la pizarra 

Luisito presiona el interruptor Se encenderá el foco 
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Según Niño de Guzmán, Nicolás. 2010, Pág. 36. Afirma: 

Concepto del Segundo Nivel Inferencial: Significa entender y comprender un texto. 

Es decir, descubrir lo que está entre líneas, entender y comprender las ideas del autor, a 

través del análisis y síntesis.  

Este nivel exige trabajar con la información implícita del texto, con aquellos 

contenidos o detalles que no aparecen directamente en él, pero que son captados a partir de 

una señal lingüística o no lingüística. En base a la inferencia se puede generar hipótesis 

sobre hechos, hacer conjeturas, completar detalles, deducir enseñanzas, etcétera.  

Los encabezados para este tipo de preguntas son: A partir del textoé 

Puede inferirse que.. 

Puede concluirse que é 

Se puede deducir queé 

De este textos se desprende.. 

Del texto anterior se concluyeé 

¿Cuál es la idea principal del texto? 

2.2.2.2. La comprensión inferencial en textos continuos  

Estos por ser organizados diferentemente que los textos continuos, estos necesitan 

de una estrategia de lectura, son los textos que se presentan en folletos informativos, en el 

envasado de un producto, una factura, un vale, etc. 

Dentro de los textos discontinuos encontramos: 

Cuadros gráficos: son representaciones icónicas de datos, se emplean en la 

argumentación científica y también en publicaciones periódicas para representar 

visualmente información pública, numérica y tubular. 

Tablas: son matrices o cuadros de doble entrada que se organiza en filas y 

columnas, por lo general, todas las entradas de cada fila, y todas de cada columna, tiene 
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propiedades en común, por consiguiente, los encabezados de las columnas y la designación 

de las filas forman parte de la estructura informativa del texto. 

Según  Niño de Guzmán, N. 2010, Pág. 35. Afirma sobre: 

Comprensión Inferencial: Es la capacidad de deducir, integrar, comparar o abstraer 

ideas que no se encuentran explícitas en el texto, pero que forman parte de los supuestos 

sobre lo que este construye. 

La persona evaluada debería leer una persona que hace referencia del contenido de 

un texto para identificar las alternativas de  respuestas que corresponde a la pregunta 

formulada, el lector podrá regresar al texto leído, y deberá deducir aquella información que 

se encuentra implícita, y que es necesario para comprender parcial o total el texto y 

responder a la preguntas formulada. 

2.2.2.3. Las capacidades de la comprensión inferencial. 

Consiste en extraer conclusiones y conjeturas o hipótesis en base a la información 

implícita que se dispone en el texto. Es decir, la lectura inferencial, consiste en 

descubrir información no explícita o que no aparece escrito en el texto, puesto que en el 

texto no todas las ideas están escritas de manera explícita sino están ocultas. Hay ideas que 

se necesitan sobreentender para poder comprenderlas. El proceso para hallar las 

ideas implícitas se denominan inferencias, al hacer la inferencia buscamos el significado 

más allá de lo literal. Es necesario capaces de deducir nueva información, a partir de la 

información dada. De acuerdo con Cassany y otros. (1998) la inferencia ñes la habilidad de 

comprender algún aspecto determinado de lo que nos dice el, autor; es decir el significado 

a partir del significado del texto. Consiste en superar lagunas que por causas diversas 

aparecen en el proceso de construcci·n de la comprensi·nò. Esto ocurre por diversas 

razones, porque el lector desconoce el significado de una palabra o de una frase, porque el 

autor no presenta explícitamente la información, etcétera. Los buenos lectores aprovechan 
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las pistas contextuales, la comprensión lograda y su conocimiento general, para atribuir un 

significado coherente con el texto en la parte que desconoce. Por ejemplo, si no sabe el 

significado de una palabra leerá cuidadosamente y tratará de deducir el significado de la 

misma en el contexto de la lectura. En buena cuenta, comprendemos un texto, sólo cuando 

somos capaces de deducir las ideas principales implícitas del texto. 

2.2.2.4. Teoría de la comprensión: teorías implícitas. 

El paradigma ha sido estudiado a partir de diversos planteamientos y enfoques 

teóricos desde mediados de los años setenta; en general, ha sostenido la idea de que las 

actividades cognitivas que los guían (esquemas, teorías, creencias, razonamientos, etc.) 

orientan su quehacer (véase Feldman, 2007; Montero, 2002; Imbernón, 2012). El 

paradigma ha dado origen a diferentes perspectivas teórico-metodológicas, De manera 

particular, interesa para este trabajo el enfoque de las teorías implícitas por tres razones: 

 a) ofrece suficiente evidencia empírica y concuerda con la literatura constructivista 

cognitiva actual sobre el estudio de las representaciones implícitas,  

b) ha demostrado tener una evidente capacidad explicativa en la comprensión de las 

acciones y prácticas que realizan aquellos que las posen. 

 c) manifiesta una potencialidad heurística que ha permitido generar una causa de 

trabajos sobre distintos aspectos y dominios (Marrero, 2009; Pozo et al., 2006, Rodríguez y 

Marrero, 1993, 1997). 

Las teorías implícitas son constelaciones complejas de conocimientos y creencias 

intuitivas, difíciles de explicitar, que se elaboran con fines pragmáticos de utilidad y que 

tienen como fuente de abastecimiento la suma de experiencias personales dentro de 

determinados contextos culturales. Pero, además, estas  tienen un cierto papel causal, 

orientativo sobre las acciones y prácticas en las situaciones y contextos (Pozo et al., 2006b;  

Rodríguez y Marrero, 1993; Rodrigo, 1997). Así, el enfoque de las teorías asume que los 
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profesores regulan su práctica docente en gran medida influidos por ellas; Bruner (1988) 

por ejemplo, consigna; 

  Que estas teorías de naturaleza personal (aunque no individual) cumplen una 

cierta función cohesionadora y le ayudan al profesor a comprender o construir el escenario 

a través del cual organiza la situación educativa. Para abordar esta problemática se han 

desarrollado diversos estudios en los que efectivamente se ha demostrado que la acción de 

los docentes está filtrada por las construcciones subjetivas que conforman 

2.2.2.5. Resultados del diseño metodológicas. 

Cómo elaborar textos discontinuos para el primer grado de educación secundaria. 

ñEl lenguaje no es un dominio del conocimiento (é) el lenguaje es una condición 

para la cognición humana, es el proceso por medio del cual la experiencia se vuelve 

conocimientoò (Holliday, 1988). 

ñNo hay una relaci·n externa entre el lenguaje y la sociedad, sino del tipo 

intrínseco y dialéctico. El lenguaje forma parte de la sociedad; los fenómenos lingüísticos 

constituyen fenómenos sociales de un carácter social de un carácter especial y a su vez los 

fenómenos sociales son parcialmente fenómenos ling¿²sticosò (Fairclough, 1994:23). 

Por ello el lenguaje es relevante para la formación de las personas y la 

conformación de las sociedades. 

Desde la perspectiva individual, el lenguaje cumple una función representativa. El 

lenguaje faculta a nuestros estudiantes para apropiarse de la realidad y organizar lo 

percibido. Toma conciencia de sí mismo y afirmarse como persona distinta de los demás. 

En lo social, el lenguaje cumple una función interpersonal, el lenguaje sirve para 

establecer y mantener relaciones con los otros. 

 El lenguaje se desarrolla a lo largo de toda la vida, dentro y fuera de las aulas, 

antes, durante y después de la educación escolar. 
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Desde lo biológico y genético: Todos los humanos poseemos la facultad general del 

lenguaje. 

Desde lo social y cultural: Adquirimos la lengua particular de la comunidad a la que 

pertenecemos. 

Desde lo individual y cognitivo: Nos apropiamos de un sistema de elementos 

lingüístico y de principios pragmático. 

2.2.3. Lectura y comprensión lectora, un acercamiento a su conceptualización  

Como muchos de los conceptos que constituyen el saber humano, los referidos a 

lectura y comprensión lectora han sufrido, en los últimos años, un proceso de continua 

reconceptualización como consecuencia, no solo de las diferencias entre los enfoques 

epistemológicos que subyacen en cada definición conceptual, sino también por el 

desarrollo histórico de las ciencias y  disciplinas que los conceptualizan como parte de su 

objeto de estudio, v.g. Lingüística, Psicolingüística, Psicología, Neurolingüística, 

Did§ctica, etc. Coincidimos con Lamas en que ñla lectura y su comprensión sigue siendo 

un problema por resolverò (Lamas 2006: p. 91); y, como lo plantea ella, lo que tenemos 

actualmente son muchos componentes entrelazados que necesitan ser analizados y 

desatados una y otra vez. Así, hemos encontrado muchas Consideramos que entre los 

estudios más relevantes para nuestra investigación se encuentran los realizados por 

Alexander y Fox (2004) en la International Reading Association (IRA) quienes relacionan 

lectura y comprensión con las concepciones del aprendizaje en los últimos cincuenta años 

y reconocen que el problema no solo es de conceptualización, sino fundamentalmente de 

una reflexión razonada y prudente sobre su estudio y su práctica como lo señalan a 

continuación: investigaciones, realizadas desde diferentes perspectivas, que no solo 

intentan conceptualizar, explicar y resolver el problema, sino que además plantean su 

relación con la práctica educativa, en particular con lo relacionado a su enseñanza En 
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efecto, la lectura, como objeto de estudio, periódicamente ha recibido influencias tanto 

internas como externas que han dado lugar a un conjunto de transformaciones tanto 

graduales como dramáticas y han alterado el dominio de la lectura, su estudio y práctica. El 

propósito es analizar estas transformaciones desde una perspectiva histórica. Al igual que 

con otros sostenemos que esta perspectiva hace posible una reflexión razonada y una cierta 

prudencia que pueden perderse fácilmente cuando uno se sumerge solo en su 

conceptualización o en la práctica de la lectura. Una perspectiva histórica amplía el 

conocimiento de la lectura y le añade una dimensión fundamental para el análisis de los 

acontecimientos y problemas actuales. Reflexión y prudencia que asumiremos en el 

tratamiento de esta problemática. Otro importante estudio sobre la enseñanza de la 

comprensión lectora es el realizado por Cassany (1992) quien nos muestra los diversos 

impactos que tienen las teorías acerca de la lectura y su comprensión sobre la práctica de 

los docentes, en particular sobre la enseñanza, teorías que presentaremos en los siguientes 

puntos de esta parte del trabajo  Además de estos estudios, directamente relacionados con 

nuestra temática, también tendremos presente los trabajos sobre la lectura y comprensión 

lectora de Allende y Condemarín (1990), Solé (2000), Cassany (2009), quienes de diversas 

maneras subrayan la complejidad de esta temática. Por ejemplo, Cassany (2009: 9) sostiene 

que durante años se pensaba que la lectura era un acto individual y que todos leíamos 

siempre del mismo modo y que para leer teníamos que aprender a decodificar y desarrollar 

destrezas de anticipar, inferir, formular hipótesis, etc. pero, reconoce que la problemática 

es más compleja debido a que, en la actualidad, la lectura se entiende como un acto 

colectivo y que depende de las circunstancias e intereses del lector y del texto.  

Asumiendo esa complejidad siguiendo a Gimeno y Pérez (2008) y a De Berríos y 

Briceño (2009) tomaremos en cuenta los siguientes enfoques epistemológicos: el 

empirismo inductivo, el racionalismo deductivo y el enfoque hermenéutico crítico. 
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Enfoques que, a continuación, presentamos brevemente relacionándolos con nuestro tema., 

consideramos necesario, en primer lugar, tomar como elemento guía para la 

conceptualización de la lectura y la comprensión lectora el enfoque epistemológico, es 

decir, partir del conocimiento de la naturaleza y la orientación de los saberes (episteme) 

que los constituyen, para así poder entender e interpretar los diferentes conceptos y teorías 

que serán presentados en esta investigación.  

Cassany, Luna y Sanz sosten²an que ñleamos como leamos, deprisa o despacio, a 

trompicones o siempre con el mismo ritmo, en silencio, en voz alta, etc. lo que importa es 

interpretar lo que vehiculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra 

mente a partir de estos signosò (2007: 197).  

Coloco esta cita porque, además de mostrar la influencia del enfoque racionalista 

como método, es un ejemplo para reforzar nuestra propuesta de que los conceptos de 

lectura y comprensión lectora están en un constante proceso de re conceptualización, ya 

que como lo citamos antes; Cassany, en el 2009, propone un cambio respecto a su 

planteamiento de 1994. Por tanto, para llegar al conocimiento, desde la perspectiva de este 

enfoque, solo hay un método científico, el hipotético-deductivo, tanto para las ciencias 

humanas como para las naturales. ñEsta afirmaci·n se apoya en la consideraci·n unitaria y 

estática de la realidad y en la conceptualización del conocimiento científico como un 

proceso de descubrimiento de las relaciones causales que existen ya y configuran la 

realidad dadaò (Gimeno y P®rez 2008: 90). La lectura entendida como medio es, como lo 

afirma Sol®, ñun eficiente medio de comunicaci·n humana, en el que existe una interacci·n 

activa entre el lector y el autor del texto, en el cual se relacionan tanto la información del 

texto, las ideas del autor, como los conocimientos previos del lector para construir nuevos 

conceptosò (1987: 18).  
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Finalmente, en este enfoque, la comprensión lectora es entendida como el 

significado nuevo que elaboramos en nuestra mente a partir de los signos del  texto, 

producto de la construcción a la que hace referencia Solé (1987), resultante de las 

operaciones del pensamiento racional del lector. Este significado, conocimiento o 

comprensión, dada la consideración unitaria y estática de la realidad asociada a un único 

método planteado por este enfoque, se caracteriza necesariamente por tener una naturaleza 

unitaria. Es decir, dado un texto determinado y un método único, solo puede haber un 

significado.  

La lectura y la comprensión lectora en un enfoque hermenéutico crítico En la 

práctica docente, conllevaría a pensar que la comprensión de un texto es única y que todos 

los lectores, utilizando correctamente el método, deberían llegar a una misma comprensión 

de lectura. El enfoque hermenéutico-crítico también llamado introspectivo vivencial 

fenomenológico, simbólico-interpretativo, etc. rechaza la conceptualización unitaria de la 

naturaleza del conocimiento porque sostiene la tesis de una continuidad entre el mundo 

natural y el ámbito humano que requiere un manejo de sutiles matices. Y, como lo 

sostienen Gimeno y P®rez: ñEn el mundo social y cultural, el §mbito de las acciones del 

hombre no puede conocerse a partir exclusivamente de sus reacciones y manifestaciones 

observables; entender cualquier acción humana y el mundo social resultante requiere 

atender a la intencionalidad y al significado o interpretaci·n subjetiva del que act¼aò 

(2008: 91). Tal subjetividad, además de relativa es fundamentalmente provisional. La 

lectura, en este enfoque, se caracteriza por su particularidad ya que se trata de Una de las 

disciplinas que ha intentado describir y definir la lectura desde esta perspectiva es la 

semiótica, que nos dice que la lectura implica la interpretación de signos por parte del 

lector. Su representante, el semiólogo una transacción entre un lector particular y un texto 

particular en un momento particular y dentro de un contexto particular. De modo que el 
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significado no existe de antemano «en» el texto o «en» el lector, sino que se despierta 

durante la transacción entre el lector y el texto (Rosenblatt 1994).  italiano Umberto Eco, 

citado por Narvaja, Di Stefano y Poreira (2002), sostiene que la lectura es como un proceso 

de comunicación entre el texto y el lector, en el que el texto adopta la actitud de un 

mecanismo perezoso, ya que no dice todo acerca de sí mismo y deja muchas ideas sin 

explicitar, lo que exige al lector un rol activo en el que su tarea fundamental es hacer 

inferencias o completar la información que el texto o el autor no ha dicho, pero que da a 

entender. ñEso denominó cooperación interpretativa a los movimientos que debe realizar el 

lector para dar significado a un texto, entre los que destacó el otorgar un significado a las 

expresiones y establecer relaciones entre esas expresiones y las circunstancias de 

enunciaci·nò (Narvaja, Di Stefano y Poreira 2002: 8).  

Y como en este enfoque el conocimiento no es un descubrimiento ni una 

construcción, sino una interpretación particular Estos tres enfoques se encuentran 

subyacentes en las diversas definiciones de lectura y comprensión lectora y, para tenerlos 

presente en nuestro análisis, los hemos sintetizado en el siguiente cuadro. desde el 

momento en el que el lector toma conciencia de que el texto que lee fue escrito en un 

tiempo histórico y que está siendo interpretado desde su cultura y experiencia (Gadamer 

1991: 16), el lector y texto están inmersos en un intercambio complejo, no lineal, 

recurrente, autocrítico y único que genera un resultado (comprensión) con esas mismas 

características.   

2.2.4. Teoría de la comprensión lectora interactiva 

A mediados de la década de 1970, cada vez había una mayor atención a la 

estructura y, sobre todo, a los procesos de la mente humana. Sobre todo, como 

consecuencia de la comparación del cerebro con el computador (Pozo 2003: 18), metáfora 

a la que Bruner (1983) denomin· ñuna de las m§s avasalladorasò en la ciencia cognitiva. 
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Así, por ejemplo, la lectura y su comprensión fue entendida como un proceso en el que la 

mente realiza tres procedimientos: (entrada) obtener la información del texto, 

(procesamiento) activar capacidades cognitivas, esquemas y conocimientos previos, 

realizar inferencias, (salida) construir un significado global del texto. Procedimientos que 

podemos identificar en la siguiente definición: La lectura es como una actividad cognitiva 

compleja en la que el lector es como un procesador activo de la información que contiene 

el texto, proceso en que pone en juego sus esquemas de conocimientos (frutos de sus 

experiencias y aprendizajes previos) con el fin de integrar los nuevos datos que el texto 

incluye; y, en el proceso, los esquemas del lector pueden sufrir modificaciones y 

enriquecimientos continuos (Solé 1987: 5). En la década de 1980, se cuestionó el carácter 

individualista de la metáfora del computador, metáfora que había guiado la investigación 

de procesamiento de información y se propuso una teoría socio constructivista que 

reconoce el aprendizaje individual, pero rechaza los aspectos mecánicos y valora la 

interacci·n social que se presenta muchas veces como un aprendizaje impl²cito ñbasado en 

aquellos procesos de aprendizaje asociativo para la detección de regularidades en el 

ambienteò (Pozo 2008: 393). As², surge una teoría que explica la lectura y la comprensión 

lectora integrando los aportes de la psicología cognitiva, la psicolingüística y la Teoría de 

los esquemas. En ella, la lectura es entendida como un proceso interactivo entre el lector y 

el texto que involucra al pensamiento y al lenguaje para construir un significado global del 

texto, es decir, para construir una comprensión. Ya que ñsin significado no hay lectura y 

los lectores no pueden lograr significado sin lograr el procesoò (Goodman 2007: 18). 

Actualmente, es la teoría más influyente y de la que más modelos se han 

desarrollado. Muchos de sus supuestos están presentes cuando se trabaja el nivel de manejo 

de la información inferencial (MINEDU 2011: 4-5) o cuando nos referimos a la 

competencia de interpretación de la información (OCDE 2004) 
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Principales supuestos - La lectura es un proceso interactivo en el cual el lector 

integra sus conocimientos previos con la información que se encuentra en el texto y 

construye un significado del mismo gracias a sus esquemas mentales. - El lector activa, 

además de los procesos de nivel inferior, procesos cognitivos superiores como la atención 

y la memoria, que ñse integrar²an con el nivel inferior mediante la interacci·n entre 

estructuras fonológicas, morfológicas, sint§cticas y sem§nticas del textoò (Makuc 2008: 

410). - La comprensión lectora es el resultado de la interacción entre el significado del 

texto y los conocimientos previos del lector. Respecto a la valoración de esta teoría, 

compartimos con Newmeyer (1995) citado por Makuc (2008: 410) que ñla comprensi·n es 

un proceso en donde los modelos interactivos parecían mejor capacitados para captar la 

flexibilidad caracter²stica de los sistemas perceptivos y cognitivosò. A diferencia de la 

teoría de la transferencia de información que sostiene que la dirección del proceso lector va 

del texto al lector; la interactiva sostiene que el punto de partida es el lector y de él se 

dirige hacia el texto, párrafo, frase, palabra, letra, en forma descendente (Adams 1982).  

Principales modelos y representantes Los dos primeros sostienen el carácter lineal y 

mecánico del proceso; los siguientes, que el proceso es paralelo guiado por esquemas de 

pensamiento.  

a) El modelo de Goodman Según este modelo, el lector predice, anticipa y crea 

hipótesis sobre el significado del texto basado en sus expectativas y en dos tipos de claves: 

las contextuales y las que él trae. Las claves contextuales se encuentran en los sistemas 

grafo-fonológico, sintáctico y semántico y se dividen en dos grupos: a nivel de palabras, 

relación entre sonidos y letras, formas de las palabras y las palabras conocidas; a nivel 

contextual, palabras funcionales, marcas verbales, preguntas, inflexiones de tono y acento; 

marcadores estructurales, referentes, conectores, ilativos, etcétera. Las claves que trae el 

lector son, entre otras, el idioma, sus experiencias previas, los conocimientos del mundo y 
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su habilidad para entender conceptos. Todos estos elementos permiten al lector realizar ñun 

juego psicolingüístico de adivinanzasò, es decir, un proceso selectivo, tentativo de 

anticipación de lo que vendrá. La comprensión es la verificación de dicha anticipación 

(Goodman 2007).  

b) El modelo de Frank Smith El modelo fundamentalmente postula que el lector 

experto tiene acceso directo al significado de la información gráfica sin pasar por el 

lenguaje oral. En otras palabras, la lectura debe ser silenciosa. La información, en el 

proceso de lectura, se clasifica en visual y no visual: la visual se refiere a lo impreso en el 

texto, mientras que lo no visual es el conocimiento que el hablante tiene de su lengua 

(conocimientos previos), por ejemplo: las reglas sintácticas y semánticas, categorías, nexos 

gramaticales, etc., que le permiten leer con facilidad. Por lo tanto, la comprensión de la 

lectura depende del uso mínimo de la información visual y en gran medida de la forma 

eficiente del uso de la información no visual (Smith 1995). La tarea de formar lectores 

competentes dependerá de cuánto podemos cargar en el lector información no visual.  

c) El modelo de Rumelhart (1980) asume como premisa fundamental de su modelo 

que la lectura no es un proceso de tipo lineal sino paralelo. Sostiene que los niveles 

superiores no pueden actuar o funcionar sin los niveles de orden inferior. Todo el proceso 

es guiado mediante los esquemas denominados "bloques constituyentes de la cognición". 

La lectura dependerá de los esquemas sintácticos, semánticos y ortográficos del lector. La 

interacción es tan dinámica que cuando una fuente falla, por ejemplo, el lector no conoce el 

significado de una palabra, inmediatamente entra en juego información de otra fuente 

como él.  

d) La teoría de los esquemas es una técnica activa estratégica de codificación 

necesaria para facilitar la recuperación del conocimiento. Los nuevos conocimientos que se 
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perciben, se codifican en un esquema ya sea preexistente u organizado en uno nuevo 

contexto o la experiencia previa para así construir la más probable interpretación.  

e) El modelo de Kintsch y Van Dijk (1980) citado por Tracey y Morrow (2006: 

150). El psicólogo Walter Kintsch y el lingüista holandés Teun A. van Dijk desarrollaron 

un modelo interactivo basado en los procesos psicológicos de la comprensión del discurso 

en el que sostienen queé el modelo describe el proceso de lectura desde el reconocimiento 

de palabras hasta la construcción de una representación del significado del texto 

enfatizando la construcción del significado del texto como el resultado de la interacción 

entre lo que plantea el texto y los contenidos de la mente del que lee. Enfatizando que lo 

más importante del proceso es el rol que juegan los conocimientos previos del lector 

(Canales 2008). (Kintsch y Van Dijk 1978: 363).  

La estructura semántica de los textos puede ser descrita tanto en el nivel micro 

como en uno macro, más global. Un modelo para la comprensión de textos basados en esta 

idea permite la formación de una base semántica del texto, coherente en términos de un 

proceso cíclico, restringida por las limitaciones de la memoria operativa. Por otra parte, el 

modelo incluye macro-operadores, cuyo objetivo es reducir la información base del texto a 

su esencia, es decir, a una macro-estructura teórica. Estas operaciones están bajo el control 

de un esquema, que es una formulación teórica de los objetivos de la comprensión. Los 

macro procesos son predecibles sólo cuando el esquema de control se puede hacer 

explícito.  El modelo aporta un andamiaje teórico preciso a la hora de diseñar criterios y 

pautas para entender la comprensión y producción de textos. En la siguiente figura se 

puede observar la estructura y representación del discurso tanto a nivel micro como a nivel 

macro desde la recepción del texto escrito, hasta la comprensión del mismo. También se 

puede observar la importancia que tiene la información no verbal en el proceso de 

comprensión, ya que esta genera una representación no verbal que se relaciona con la 
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representación verbal. Figura Nª 2 Modelo de comprensión lectora de Kintsch y Van Dijk 

Fuente: Chun, M. (1997:70) Asimismo se puede observar que la comprensión del texto se 

realiza en un nivel macro, básicamente gracias a la función de los esquemas cognitivos,  

los que permitirán la construcción de un modelo de representación mental en forma de 

macro proposiciones que constituyen la evidencia de la comprensión.  Aspectos 

relacionados con la enseñanza de la comprensión lectora  

a) ¿Qué se enseña? En relación con la enseñanza, la teoría interactiva de la 

comprensión lectora está relacionada con el enfoque de la enseñanza como producción de 

cambios conceptuales (Gimeno y Pérez 1995:81) en los que el aprendiz es un activo 

procesador de la información que asimila.  

b) Propósitos de la enseñanza es enseñar a procesar la información partiendo del 

vocabulario y la microestructura hasta llegar a formar una macro proposición sobre el 

texto. Desarrollar habilidades superiores como el análisis y la inferencia para el 

procesamiento de la información y la construcción de la macro proposición (Paz 2006). 

Las habilidades son entendidas como capacidades genéticas desarrolladas en entornos 

socialmente organizados y que permiten llevar a cabo una tarea con efectividad (Monereo 

2004: 18). Las habilidades lectoras son un conjunto de destrezas que va desarrollando 

progresivamente el lector para que pueda elaborar el significado del texto relacionando la 

información con sus propias experiencias. El sentido común nos hace decir que los 

educandos que se enfrenten a palabras o términos desconocidos hará que la comprensión 

sea inalcanzable. No obstante, en esta parte conviene subrayar que los educandos con el 

mismo nivel de vocabulario tendrán diferentes niveles de La importancia de estimular las 

habilidades lectoras desde la temprana edad, no solo favorece el desarrollo de las 

habilidades de comprensión lectora y su buen proceso, sino que también incentiva la 

extensión del vocabulario del lector, la generación de hipótesis, la crítica del texto, etc. 
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comprensión, incluso existen evidencias de educandos que no comprenden en situaciones 

donde el vocabulario del texto les es familiar (Paz 2006: 1).  

c) Estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora Para el desarrollo de 

habilidades cognitivas se requiere una buena estimulación desde temprana edad para lograr 

más adelante el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora. No se trata solo de 

identificar el significado de las palabras de un discurso o texto, sino también de organizar 

globalmente el mismo. Como bien lo anota Sánchez (1993: 23) esta constatación 

presupone que en la lectura confluyen dos tipos de procesos o actividades cognitivas: unos 

que nos permiten reconocer e identificar las palabras escritas y otros que intervienen en la 

interpretación del texto (Paz 2006: 1). Otra estrategia es el uso de esquemas enfatizando 

que lo más importante del proceso es el rol que juegan los conocimientos previos del lector 

(Canales 2008). La interacción se basa en las experiencias previas, en esquemas cognitivos 

y prop·sitos del lector. ñLa activaci·n y desarrollo de los conocimientos previos es 

importante, especialmente cuando se lee un tema que requiere del conocimiento de 

determinados conceptos para entenderloò (Condemar²n y Medina (2000: 36).  

d) Dificultades en la enseñanza Falta de desarrollo de habilidades cognitivas en los 

docentes y en los estudiantes (Paz 2006). Problema de la limitación de la memoria 

operativa. En cuanto a la relación de la comprensión con la memoria, existe la creencia que 

la comprensión significa memorizar, por lo que aún existen docentes que piensan que la 

comprensión es producto de la memorización. Al respecto, Van Dijk y Kintsch (1983: 33) 

demostraron que la memoria tiene límites y que no es posible almacenar toda la 

información de lo que se lee en la memoria. Una de las primeras aproximaciones a explicar 

este aspecto nos señala que los educandos de pobre comprensión lo son en un ámbito 

específico de la memoria: la memoria de corto plazo y/o memoria de trabajo, que es la que 

nos permite retener lo que leemos por algunos segundos.  
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Está capacidad de memoria es muy importante en la lectura y sobretodo en la 

comprensión. Está memoria, como habíamos expresado tiene una capacidad limitada solo 

puede retener a la vez pocas cosas y durante poco tiempo. Está teoría también tiene algunas 

limitaciones, la más importante es no tomar en cuenta los tiene algunas limitaciones, la 

más importante es no tomar en cuenta los aspectos subjetivos estéticos y éticos del lector. 

La teoría transaccional de la comprensión lectora es la que pone énfasis en esos aspectos.  

2.2.5. Las teorías implícitas  

En este capítulo se presenta y explica a las teorías implícitas. Primero se realiza un 

acercamiento conceptual a su definición, luego se explica su estructura y función. En un 

tercer acápite, se explica cómo y hasta qué punto pueden ser explicitadas las 

representaciones que las constituyen. Finalmente, se presenta las investigaciones acerca de 

teorías implícitas de docentes respecto a la comprensión lectora que sirvieron de base a la 

presente.  

Acercamiento conceptual:  Las teorías implícitas también conocidas como teorías 

ingenuas, teorías espontáneas, teorías causales o teorías intuitivas han sido investigadas y 

conceptualizadas en los veinte últimos años, fundamentalmente, por Rodrigo, Rodríguez y 

Marrero (1993), Rodríguez y González (1995), Pozo y Scheuer (1999) y Pozo (2008), 

cuyas definiciones hemos organizado Naturaleza Unidades de información relacionadas y 

aprendidas por asociación. Forma de conocimiento específico respecto a un dominio 

concreto del mundo. Una especie de sistema operativo o del funcionamiento cognitivo. 

Forma de conocimiento procedimental: saber hacer. Constitución Representaciones 

mentales que forman parte del sistema de conocimiento de un individuo Constituyen una 

forma particular de representaciones. Representaciones en forma de reglas para el 

procesamiento de la información. Representaciones de información probabilística de la 

estructura correlacional del mundo. Origen Experiencias individuales vividas en grupos 
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sociales reducidos cercanos a la persona que generan ñrepresentaciones individuales 

basadas en experiencias sociales y culturales [...] directas, vicarias o simb·licasò. 

Experiencias e influencias culturales vividas por la persona. Experiencias individuales de 

selección de la información y de establecimiento de relaciones entre los elementos de esa 

información. Aprendizajes implícitos no conscientes por medio de experiencias personales 

de aprendizaje asociativo, generalmente realizadas en procesos de educación informal. 

 Descripción Son entendidas como un conjunto de trazos o registros de las 

experiencias almacenadas a manera de episodios autobiográficos. Son entendidas como un 

conjunto organizado de proposiciones que constituyen una unidad de representación 

compleja del pensamiento relativamente inaccesible Son entendidas como un tipo de 

componente cognitivo, inconsciente e implícito Se entiende como un saber hacer 

procedimental Naturaleza encarnada dependiente del contexto Función, uso o aplicación 

Se activan en el contexto de una situación determinada, sintetizándose u organizándose 

para: 

 - Explicar un fenómeno (procesos de comprensión, memoria, razonamiento). 

 - Dar una respuesta conductual (predecir y planificar una acción). Se utiliza para:  

- Tomar decisiones  

- Actuar en la vida. Se utilizan para:  

- Buscar explicaciones causales a problemas.  

- Interpretar situaciones.  

- Realizar inferencias sobre sucesos. 

 - Planificar el comportamiento.  

-Activación automática difícil de controlar conscientemente. Permiten: 

 - Detectar regularidades en el ambiente mediante reglas de semejanza, contigüidad 

y covarianza.  
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Para tener éxito. Fuente: elaboración propia (2011). Los dos primeros componentes, 

naturaleza y constitución, que se observan en el cuadro nos permitieron examinar la 

evolución conceptual de las teorías implícitas, desde su consideración como unidades de 

información hasta su forma de conocimiento procedimental constituido por 

representaciones mentales complejas de tipo semántico y sintáctico, que conforman una 

especie de sistema operativo del funcionamiento cognitivo, que se activa de modo 

automático y prácticamente sin control consciente para procesar información. De modo 

que podemos afirmar que las teorías implícitas son formas de conocimiento específico 

respecto a un dominio concreto del mundo, aprendidas de manera inconsciente mediante 

procesos de aprendizaje asociativo realizado de manera implícita, generalmente en 

experiencias de educación informal. Otro aspecto importante que muestra el cuadro es el 

origen de las teorías implícitas, desde experiencias individuales de selección y 

establecimiento de relaciones entre los elementos de la información que provienen de 

experiencias sociales y culturales directas, vicarias o simbólicas, hasta la actual visión que 

sostiene que provienen de aprendizajes implícitos que, en palabras de Pozo, ñes una de las 

§reas m§s pujantes en la investigaci·n del aprendizaje en las ¼ltimas d®cadasò (2008: 147). 

En relación a cómo se describen, el cuadro nos muestra que se describen como un conjunto 

de trazos o registros de las experiencias almacenados a manera de episodios 

autobiográficos en la memoria episódica (Viramonte 2008) y que son relativamente 

inaccesibles dada su naturaleza encarnada (Pozo 2001). Finalmente, el cuadro nos permite 

ver el carácter pragmático de las teorías implícitas, es decir, su función uso o aplicación, en 

la que podemos resaltar que se activan en el contexto de una situación determinada y se 

organizan para buscar explicaciones causales a problemas, interpretar situaciones o para 

predecir y planificar una acción gracias a las inferencias probabilísticas realizadas sobre la 

base de la estructura correlacional del mundo, en términos de semejanza, contigüidad o 
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covarianza, con el objetivo final de tomar decisiones para tener éxito. En síntesis, las 

teorías implícitas son formas de conocimiento procedimental respecto a un dominio 

concreto del mundo, constituidas por representaciones mentales complejas (semánticas y 

episódicas) de tipo probabilístico y correlacional elaboradas inconscientemente a partir de 

experiencias personales y sociales producidas en diversos entornos y que conforman una 

especie de sistema operativo que se activa de modo automático y prácticamente sin control 

consciente para guiar la mayoría de las decisiones de las personas cuando buscan alcanzar 

éxito en algún aspecto de su vida.  

2.2.5.1. Estructura representacional y activación de las teorías implícitas. 

En este punto destacaremos dos aspectos necesarios para el análisis de las teorías 

implícitas. Por un lado, el perfil de las representaciones, que puede ser episódico o 

semántico, coherente y organizado, convencional o idiosincrásico, rígido o flexible; y por 

otro, el modo en que se activan las representaciones, ya sea como un esquema estático, 

como una superposición de trazos o por un proceso distribuido en forma paralela.  

El perfil representacional de las teorías implícitas Como todo perfil 

representacional, el de las teorías implícitas, es un conjunto de características que define la 

naturaleza de las representaciones individuales y sociales de «algo», en este caso, de las 

teorías implícitas. Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993: 98-102), nos proponen una 

aproximación a ese perfil desde una perspectiva ecológica, es decir, tomando en cuenta 

cómo se construyen en el medio natural. Acercamiento que nos permite analizar las 

representaciones sin tener que seguir los lineamientos de los modelos teóricos hipotético 

deductivos, generalmente cuantitativos; sino mediante métodos inductivos propios del 

enfoque cualitativo. Por ejemplo, mediante la investigación acción, el método del estudio 

de casos, el etnográfico, etcétera.  
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a) Carácter episódico y semántico de las teorías implícitas Las teorías implícitas se 

construyen espontáneamente como resultado de vivir experiencias individuales en 

determinadas prácticas culturales, como el juego, la familia, el trabajo, etc. Estas 

experiencias son las que permiten, a través de la interacción social, incorporar los 

conocimientos que conformarán las diversas teorías implícitas de las personas. Pero existe 

una diferencia en el grado de elaboración conceptual que el sujeto hace de la información 

que provee la experiencia. La variación fluctúa entre lo emocional y lo reflexivo, así como 

entre lo episódico y lo semántico. Distinción establecida por Tulvin (1972, citado por 

Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993: 99) al referirse a la memoria episódica y a la 

semántica en las que estarían almacenadas las representaciones. Las teorías implícitas 

pueden ser consideradas como episódicas, con una fuerte base emocional y son 

almacenadas y recuperadas usualmente en forma autobiográfica. Y al estar organizadas 

atendiendo patrones espacio- temporales pueden sufrir interferencias que dificultan su 

recuerdo, llegando incluso a producirse el olvido de las mismas. Sin embargo, cuando se 

acumula un número suficiente de experiencias del mismo hecho se llega a formar una 

construcción cuasi semántica de tales experiencias. Así, están sujetas a la interferencia en 

menor grado y, en consecuencia, son más perdurables. De modo tal que podemos concluir 

que las teorías implícitas son básicamente representaciones episódicas y que, por 

repetición, pueden llegar a tener carácter semántico. Esta característica es crucial en el caso 

de las teorías implícitas sobre la comprensión lectora; porque si no hay repetición en la 

experiencia de comprensión, lo único que podemos esperar son representaciones 

episódicas básicamente emocionales.  

b) El carácter de la coherencia y organización de las teorías implícitas La segunda 

característica está relacionada con estructura interna, es decir sobre su coherencia y 

organización. El hecho de que las representaciones tengan fundamentalmente un carácter 
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episódico no implica que carezcan de organización y coherencia. Las personas responden 

de un modo suficientemente coherente que nos permite afirmar el carácter organizado de 

sus teorías implícitas. A pesar de ello, no podemos esperar que todos tengan una visión 

absolutamente organizada del mundo. Es posible encontrar determinadas incongruencias 

en las visiones que tienen las personas acerca de un objeto o hecho social. Por esta razón, 

no debemos confundir la coherencia con la sistematicidad y explicitud propios de las 

teorías científicas epistemológicamente diferentes a las de las teorías implícitas; sin 

embargo, estos aspectos no anulan su coherencia y organización. Y, como lo plantean 

Rodrigo, Rodríguez y Marrero, (1993: p. 100), hablar de teorías, en el caso de las 

implícitas, no es solo una metáfora, sino que ellas, como producto cognitivo, tienen una 

estructura coherente y organizada como cualquier otra «teoría».  

c) El carácter idiosincrásico y convencional del contenido de las teorías implícitas  

Como es el individuo el que construye su conocimiento, es evidente que este tenga 

un carácter idiosincrásico, pero como el proceso de construcción, en el caso de las teorías 

implícitas, tiene que ser social, entonces adquiere un carácter convencional y este 

convencionalismo es resultante del proceso de inducción que realiza el sujeto para 

construir su conocimiento en la práctica de su interacción social.  

d) El carácter flexible y rígido de las teorías implícitas Esta característica del perfil 

se deriva del funcionamiento de las teorías implícitas que permite entender la flexibilidad 

como rasgo distintivo de ellas. Diariamente observamos cómo las representaciones se 

adecúan a las diversas demandas del contexto, haciendo frente, tanto a situaciones 

idiosincrásicas, como puramente normativas. Parece, por tanto, que el dinamismo y el 

pragmatismo serían las características básicas de estas estructuras mentales. De este modo, 

como señalan Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993: p. 102), el sujeto que no mantiene 

activas ininterrumpidamente sus representaciones, activa coyunturalmente sus teorías en 
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función de las necesidades a satisfacer. El carácter episódico, organizado, convencional y 

flexible de las teorías implícitas determina el modelo representacional que asume. Por ello, 

se hace necesario un modelo que permita la existencia de representaciones episódicas, pero 

también semánticas, y puesto que las experiencias del sujeto son episódicas y aisladas, el 

modelo tiene que explicar cómo las teorías se constituyen en conjuntos organizados. Por 

último, como las teorías implícitas no están continuamente actuando, el modelo debe 

explicar cómo se activan en función de las necesidades y demandas situacionales. Esta 

exigencia es desarrollada por modelos de representación mental o representacionales que 

suponen una visión dinámica del conocimiento.  

El modo de activación de las teorías implícitas Dada la naturaleza procedimental de 

las teorías implícitas, se entiende por activación al hecho de entrar en acción, por ejemplo, 

los docentes eligen un libro, determinan una estrategia, etc., en el contexto de una situación 

determinada, ya sea para explicar un fenómeno (procesos de comprensión, memoria, 

razonamiento) o para dar una respuesta conductual (predecir y planificar una acción). Y 

esta activación es automática, difícil de controlar conscientemente. Existen básicamente 

dos modos de activación: uno estático, en forma de un esquema; y otro, dinámico, que 

puede asumir diversas formas como los guiones, trazos o, más reciente, el modelo de 

procesamiento distribuido en paralelo (PDP), modelos que a continuación presentamos 

sintéticamente.  

a) Teorías implícitas como esquemas de conocimiento Uno de los modelos que 

permite un acercamiento a la comprensión de la activación de las teorías implícitas 

proviene de la teoría de esquemas. Los esquemas son estructuras complejas de datos que 

representan los conceptos genéricos almacenados en la memoria. De modo que, una vez 

elaborado el conocimiento, se almacena en estructuras bien diferenciadas que se activan y 

utilizan en determinadas situaciones más o menos prototípicas. La organización interna de 
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ese conocimiento sigue principios de tipicidad, esto es, se organiza en torno a prototipos. 

Estos ñprecocinadosò tienen la ventaja de permitir su ajuste a una gran variedad de 

situaciones a partir de una serie de elementos fijos, con lo cual se logra una gran economía 

cognitiva (Rodrigo, Rodríguez y Marrero 1993: p.102). Se asume que los prototipos 

configuran una organización horizontal y los esquemas una vertical o jerárquica, de modo 

que el esquema superior puede ser entendido como el propósito y los inferiores se 

constituyen en componentes que sirven para crear otros esquemas de acuerdo a la demanda 

externa que estimule la activación de la teoría. Pero la teoría de los esquemas solo puede 

explicar un rango mínimo de variaciones situacionales de las teorías implícitas, razón por 

la cual no es muy útil para interpretar lo que no se conoce.  

b) La visi·n de la teor²a de trazos, de Hintzman Como las ñteor²as impl²citas no se 

adquieren por instrucción explícita y/o formal, sino que corresponden a procesos de 

aprendizaje espontáneo llevados a cabo en contextos sociales y culturales en los que el 

grado de elaboraci·n conceptual es m²nimo o en todo caso muy variableò (Rodrigo, 

Rodríguez y Marrero 1993:p. 104), aprendemos, según este modelo, por trazos, unidades 

de información, asociando un trazo con otro, formando así representaciones. Y, además, 

como lo sostiene Pozo (2001:p. 195), ese aprendizaje asociativo es implícito por 

naturaleza. De modo que para Hintzman, citado por Rodrigo Rodríguez y Marrero (1993), 

el aprendizaje de las teorías implícitas se da por acumulación de trazos de información de 

la memoria, los que permanentemente ajustan o reestructuran los esquemas por procesos 

internos. Lo que esta teoría no explica es de qué forma se produce el aprendizaje inicial del 

conocimiento abstracto, pues si el aprendizaje es implícito, no se produce una elaboración 

conceptual explícita o consciente que este requiere; tampoco explica cómo se da la gran 

variabilidad contextual de la teorías implícitas, porque la combinación de los componentes 

no es lo suficientemente plástica para lograrla, permitiendo, según esta visión teórica, solo 
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la respuesta a demandas de situaciones conocidas y no a los requerimientos de situaciones 

nuevas, que es una de las principales funciones de las teorías implícitas Las reglas 

asociativas que influyen en el aprendizaje de los trazos, según Pozo (1996: p.232), son las 

siguientes:  

Å  Semejanza entre causa y efecto o entre la realidad observada y el modelo que la 

explica, sobre todo si estas son visibles. Ejemplo: se asocia el hecho de llevar 

permanentemente un libro en la mano, a ser un lector habitual.  

Å Contig¿idad espacial entre causa y efecto. Ejemplo: "Quien lee mucho y anda 

mucho, sabe mucho y ve muchoò. 

Å Contig¿idad temporal entre causa y efecto: se busca una causa lo m§s cercana 

posible en el tiempo al efecto. Ejemplo: si no entiendes un texto, seguramente no pusiste 

atención en el momento en que leías.   

Å Covariancia cualitativa entre causa y efecto. Toda causa es v§lida si coincide con 

la variación del efecto. Ejemplo: si no conoces el significado de las palabras, no podrás 

comprender lo que lees.  

Å Covariancia cuantitativa entre causa y efecto: el efecto debe aumentar con el 

efecto de la causa. Ejemplo: alcanzarás mayor nivel de comprensión lectora, mientras más 

horas de lectura realices al día. La organización episódica de los componentes de la teoría 

implícita explica su gran variabilidad y ajuste a diferentes situaciones, ya que esta se forma 

de la recuperación de los trazos por las características de la tarea o situación (Rodrigo, 

Rodríguez y Marrero 1993:p. 104).  

c) El procesamiento distribuido en paralelo (PDP), de McClelland y Rumelhart Esta 

forma de activación dinámica de las teorías implícitas es una síntesis de los anteriores. Para 

esta concepción las teorías implícitas constituyen una superposición de trazos de 

información episódica que se aprenden por las mismas reglas de aprendizaje asociativo que 
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otros tipos de aprendizaje y cuya diferencia radica en que son organizadas en el momento 

del almacenamiento en la memoria permanente, pudiendo repetirse los elementos en 

diferentes grupos; las teorías implícitas son recuperadas a base de la clave que dio en el 

almacenamiento. Como la información está presente en varias partes de la memoria, se 

recuperará aquella que mejor se adapta a las características de la actividad o demanda que 

las hace necesarias (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993:p. 106). Cuando una teoría 

implícita es activada constantemente, puede condensarse y automatizarse como el resto del 

aprendizaje asociativo y solo es explicita en la acción o en una toma de decisiones. Para 

poder conocerla se necesitará observar la acción o hacer que el sujeto explicite sus 

acciones o decisiones en forma verbal, por ejemplo, mediante un grupo focal o una 

entrevista. Lo referente a la explicitación será explicado a continuación.  

2.2.5.2. Investigaciones acerca de teorías implícitas de docentes respecto a la 

comprensión lectora  

La intervención docente está condicionada por diferentes factores, entre ellos: las 

experiencias previas de los docentes, los conocimientos formales y como lo indica Gómez 

(2008) las teorías personales que, sobre la enseñanza y el aprendizaje han construido, es 

decir, sus teor²as impl²citas. De acuerdo con Marland (1994, citado por G·mez) ñestas 

teorías son importantes porque, además de ser determinantes en la práctica educativa, 

funcionan como un filtro mediante el cual la capacitación profesional afecta los esquemas 

cognitivos de los profesoresò (2008:p.1). Así, las teorías implícitas de los docentes 

organizan sus conocimientos implícitos y su experiencia docente y les permite planificar su 

acción pedagógica. En palabras de Marrero son "teorías pedagógicas personales 

reconstruidas sobre la base de conocimientos pedagógicos históricamente elaborados y 

transmitidos a través de la formación y en la práctica educativa" (1993: p.245). La 

importancia de su estudio radica en que mientras las teorías explícitas, basadas en 
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descubrimientos científicos, permiten validar intersubjetivamente conocimientos; las 

implícitas organizan los conceptos subjetivos que guían el modo de cómo actúan nuestros 

docentes (Buckmann 2005:p.2). Así que conocer y analizarlas tiene una especial 

importancia desde la perspectiva curricular, porque mediante ellas, como lo plantea 

Marrero, podemos ñexplicar la estructura latente que da sentido a la enseñanza, a la 

mediaci·n docente en el curr²culoò (1993: p.244). A continuación, presentamos los 

resultados de dos investigaciones que trabajaron el mismo o semejante objeto de estudio. 

Por un lado, la de Makuc, Teorías implícitas de los profesores acerca de la comprensión de 

textos realizada en Chile en el 2008 y, por otro, el trabajo de Hernández, Teorías implícitas 

de lectura y conocimiento meta textual en estudiantes de secundaria, bachillerato y 

educación superior. Realizada en México, también en el 2008.  

Ambos encontraron que las teorías implícitas de sus respectivos grupos de estudio 

se organizan básicamente en tres líneas conceptuales coherentes con las teorías sobre la 

comprensión lectora explicadas en el capítulo anterior. Así, Sergio Hernández sostiene 

queé Schraw y Bruning (1996), siguiendo a otros autores como Bogdan y Straw (1990), 

han identificado tres epistemologías o tipos de conceptualizaciones sobre la lectura: a) el 

modelo de transmisión (T), b) el modelo de traducción (Tr) y c) el modelo transaccional 

(Tas). Tales representaciones son sistemas compuestos por un conjunto de creencias 

epistémicas esencialmente de naturaleza implícita, es decir, no necesariamente conscientes 

(Hernández 2008: p.739). Estas tres epistemologías de la lectura encontradas en las 

investigaciones norteamericanas de Schraw y Bruning (1996), citadas por Hernández 

(2008: p.761), son consistentes con las teorías de la comprensión lectora como 

transferencia de la información, interactiva y la transaccional respectivamente y estas con 

sus respectivos enfoques epistemológicos. El modelo de trasmisión (T) es consistente con 

una teoría reproductiva, ya que considera que el significado de los textos es transmitido 
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directamente por el autor al lector, de modo que este ¼ltimo solo tiene que ñexponerse al 

textoò para captar su sentido. As², la lectura es entendida como un acto simple de 

transmisión del significado, siendo el texto un simple vehículo entre autor y lector. Por otro 

lado, podemos afirmar que el modelo de traducción (Tr) es consistente con la teoría 

interpretativa, pues supone que el significado de los textos reside en ellos, el lector 

interpreta lo que está explícita o implícitamente en él. El lector no puede construir 

interpretaciones alternativas, tiene que decodificar o descifrar (traducir ñobjetivamenteò); 

no puede hacer referencia a  sus experiencias previas, a las intenciones del autor o al 

contexto cultural en que fue hecho para poder entenderlo. Mientras que el modelo 

transaccional (Ts) sobre la comprensión lectora sostiene que el significado del texto es 

construido gracias a las transacciones entre un lector y el contexto particular en que ocurre. 

Este modelo considera que comprender no es solo recibir el significado del texto, tampoco 

traducir objetivamente el texto; comprender es construir un significado particular basado 

en la experiencia del lector, de modo que ñun mismo texto puede interpretarse de manera 

diferente por distintos lectores, independientemente de las intenciones del autor o del 

contenido del textoò (Hern§ndez 2008:p. 739). Por otro lado, Makuc presenta en el cuadro 

03 una síntesis de las teorías implícitas acerca de la comprensión lectora halladas en los 

profesores que fueron objeto de su estudio.       

Las teorías están organizadas según las subcategorías de su estudio: la noción de 

comprensión, lector y texto. Cuadro Nº 3 Teorías implícitas de los profesores acerca de la 

comprensión lectora Teoría lineal Teoría interactiva transaccional Teoría Noción de 

comprensión Comprender es reproducir el significado del texto con la mayor fidelidad. 

Comprender es interactuar con el texto, construir el significado del texto a partir de los 

conocimientos previos y las experiencias. Comprender es ser capaz de compartir el 

significado del texto a través de la comunicación con otros. Noción de lector El lector debe 



61 

 
 

extraer el significado del texto. El lector es activo, a través de la lectura integra los 

significados del texto con su experiencia y conocimientos. El lector, en la interacción con 

los otros, construye el significado del texto.  

Noción de texto El texto entrega toda la información necesaria para la comprensión. 

El vocabulario del texto es fundamental para su comprensión. El texto es una parte 

importante, pero su significado se completa con el que el lector es capaz de asignarle. El 

vocabulario no es tan relevante. Aspectos como la coherencia y la cohesión facilitan la 

comprensión. El texto debe ser reestructurado, transformado y comunicado en otras formas 

orales o escritas. Fuente: Estas investigaciones constituyeron un marco referencial para el 

trabajo que realizamos. Sobre todo, la de Makuc (2008) que es la más próxima a esta, 

aunque difiere en la técnica de obtención de información; mientras que en ella se utilizó el 

grupo focal, en esta se utilizó la entrevista semiestructurada por las razones expuestas al 

tratar los niveles de explicitación representacional. Makuc (2008: 415) El propósito de esta 

primera parte de la investigación fue explicar los fundamentos teóricos acerca de la 

comprensión lectora y de las teorías implícitas, de modo que constituyó el sustento teórico 

tanto para la construcción del instrumento que permitió obtener información sobre las 

teorías implícitas de los docentes, así como para realizar el análisis de correspondencia 

entre las teorías de la comprensión lectora y las representaciones verbalizadas de las teorías 

implícitas de los docentes estudiados. De modo que permitió la continuidad en la segunda 

parte de esta investigación.  

Textos discontinuos 

Para el desarrollo de la comprensión lectora, es importante la utilización de 

diversos tipos de texto. Por ello, en la presente investigación se ha incluido la clasificación 

textual propuesta por PISA (Programa Internacional de Evaluación de rendimiento escolar 
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para países de la OCDE; quienes han propuesto una clasificación textual acorde con la 

complejidad estructural que exige hoy el uso de signos con intencionalidad comunicativa.  

En tal sentido, los clasifica en textos continuos (organizados en oraciones y 

párrafos, esto es, escritos en prosa y también en verso, que a su vez se clasifican en textos 

narrativos, expositivos, argumentativos, etc.) Y en textos discontinuos (con organizaciones 

diferentes: listas, formularios, gráficos o diagramas, etc.). Esta clasificación textual se 

completa con la finalidad del texto, esto es, con sus diferentes tipos de utilización. 

ñLos textos discontinuos son aquellos que no siguen la estructura secuenciada y 

progresiva: Se trata de aquellos textos donde la información se presenta organizada, pero 

no necesariamente secuenciada ni de forma progresivaò. PISA, 2011 (pag.11) 

Los textos discontinuos se clasifican por la manera en que se organizan, que es 

diferente a la de los textos continuos cuyo formato está compuesto de modo general 

por palabras, frases oraciones párrafos y capítulos en forma lineal. En cambio, la forma de 

presentarse de los textos discontinuos es mediante la utilización de códigos combinados 

(imagen, líneas, palabras) y de manera no lineal, pero organizada. Según el Proyecto PISA, 

siguiendo a los autores mencionados arriba, los textos discontinuos son aquellos que no 

siguen la estructura secuenciada y progresiva. En estos textos la información se presenta 

organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. 

2.2.5.3. Capacidades de comprensión. 

Desde un punto clásico, pero menos ilustrativo se ha entendido que la comprensión 

lectora es un proceso metal muy complejo que abarca cuatro aspectos básicos: interpretar, 

retener, organizar y valorar 

Interpretar 

Formarse una opinión 

Inferir significados por el contexto 
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Sacar ideas centrales y reconocer el apoyo que ofrecen las ideas secundarias a la 

idea principal 

Deducir conclusiones 

Relacionar datos 

Predecir unas consecuencias- 

Retener 

Conceptos fundamentales 

Datos para responder a preguntas 

Detalles aislados 

Destalles coordinados 

 Organizar 

Formular hipótesis y predicciones. 

Establecer consecuencias 

Seguir instrucciones. 

Esquematizar a partir del modelo quinario 

Resumir y generalizar 

Encontrar datos concretos de la relectura 

 Valorar 

Captar el sentido de lo leído 

Establecer relaciones 

Deducir relaciones de causa ï efecto  

Separar hechos de opiniones 

Diferenciar lo verdadero de lo falso 

Diferenciar hechos de opiniones 

Diferenciar lo real de lo imaginario  
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2.2.5.4. Capacidades de comprensión inferencial. 

De acuerdo con Daniel Cassany y otros .la inferencia ñes la habilidad de 

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del textoò. Los 

buenos lectores aprovechan las pistas contextuales, la comprensión lograda y su 

conocimiento general para atribuir un significado coherente con el texto a la parte que 

desconoce. 

 

Pedro usa lentes Tiene problemas visuales 

Sale mucho humo de la casa de Isidro Se está incendiando la casa 

Si el río está  cargado y turbio ha llovido mucho en las alturas 

La nube gris Va a llover 

Juana no le habla a Pepe Juana está enojada 

Papá está furioso Me llamará la atención 

El profesor coge una tiza Va escribir en la pizarra 

Luisito presiona el interruptor Se encenderá el foco 

 

2.2.5.5. ¿Qué es la compresión inferencial? 

Consiste en la interpretación y deducción u obtención de conclusiones que no están 

presentes en el texto. 

Se busca relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 

con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 

practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del 
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lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo. 

Entre los tipos o clasificación de textos discontinuos propuesta por PISA (Programa 

Internacional de Evaluación de rendimiento escolar para países de la OCDE) tenemos los 

siguientes: 

Tablas y figuras. - Son representaciones icónicas de datos. Generalmente se 

emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periodísticas y revistas 

con la finalidad de presentar visualmente información pública numérica y tabular. El 

tratamiento de los datos lleva a la elaboración de conclusiones. Las tablas son matrices que 

se organizan en filas y columnas. Se elaboran en base a criterios por ello podemos afirmar 

que forman parte de una estructura informativa. Normalmente, las entradas de cada 

columna y cada fila comparten algunas propiedades y, por ello, las etiquetas de la columna 

y de la fila forman parte de las estructuras de información del texto.  

Ejemplos: hojas de cálculo, formularios de pedidos, programaciones, horarios, 

índices, etc.  
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Tabla 3.  

Qué es la compresión inferencial 

 Definición Formatos Ejemplos 

Textos Contenido escrito HTML,DOC,RTF, 

PDF, ASCI, XNLé 

Tejidos literarios y 

técnicos, comentarios, 

etcétera. 

Ilustraciones Imágenes estáticas GIF, JPEG, BMP, 

TIFF 

,PCX,CDR,WMF,,, 

Fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficos, 

etcétera. 

Animaciones Secuencia de 

imágenes en 

movimiento no 

reales 

Quick Time, MPEG, 

Avié 

Realidad virtual, 

objeto en 3D, 

imágenes planas, 

etcétera. 

Audio Secuencia sonora Midi, Real 

audio,MAV,MP3é. 

Música, locuciones, 

efectos sonoros, 

etcétera. 

Video Secuencia de 

imágenes reales 

AVI ,Real video, 

Quick Time, 

MPEGé. 

Escenificaciones, 

fenómenos, 

descripción de 

procesos, etcétera 

3D Imágenes 

interactivas en 3D, 

escenarios en 3D 

VRML,Ipix, Quick 

Yimeé 

Fotografía u esácioen 

3D- 

Hipermedia Permite moverse por 

varios ítems e 

información  en 

distintos formatos 

HTML, Flash, 

Shockwave,, EXEé 

Web. Aplicaciones 

aplicativas, 

multimedia, tutoriales, 

presentaciones, 

etcétera.  

 

Mapas temáticos y geográficos. - Son textos discontinuos que muestran las 

relaciones geográficas entre distintos lugares. Existen muchas clases de mapas. Están los 

mapas de carretera, que indican distancias y vías de comunicación existentes entre lugares 

concretos; los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así como algunas 

características sociales o físicas. 
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Figura 1. Mapa 

 

Figura 2. Mapa Conceptual 
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Figura 3. Mapa Conceptual 

Afiches, pancartas, convocatorias. - Los llamados textos publicitarios constituyen 

una gama de posibilidades. En ellos se da la combinación perfecta entre lo lingüístico y lo 

no lingüístico. La finalidad de estos textos es persuasiva y sus esquemas de elaboración 

muy variados.  Hoy por hoy los encontramos en una diversidad de formas y forman parte 

de los medios de comunicación masiva. Se encuentran dentro de esta clasificación las 

invitaciones, los requerimientos, los avisos y advertencias. 

 

Figura 4. Afiche 
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Figura 5. Convocatoria 

CONVOCATORIA  

EMPADRONADORES/AS URBANOS 

Sé parte de los Censos Nacionales 2017 

Inscríbete como Voluntario/A, completa tus datos y vive esta gran experiencia cívica 

Perfil de los participantes 

Estudiante de 5to año de secundaria. 

Estudiante de nivel técnico y/o universitario. 

Población en general (mínimo 5to año de secundaria). 

Residir en el distrito al que postula. 

Gozar de buena salud física y mental.  

Actividades 

Asistir al curso de capacitación de empadronadores/as. 

Reconocer su área de empadronamiento. 

Empadronar todas las viviendas de su área de trabajo de 8:00 am a 5:00 pm. 

Beneficios 

Certificado por Participación Cívica Censal. 

Asignación por refrigerio y movilidad. 

Semi becas de estudios en la Escuela Nacional de Estadística e Informática - ENEI 
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Formar parte de la base de datos del INEI 

Experiencia censal 

Hojas informativas. - Al contrario de los formularios, ofrecen información en lugar 

de solicitarla. Presentan la información de forma resumida y estructurada, con un formato 

pensado para que el lector pueda encontrar fácil y rápidamente datos específicos. Las hojas 

informativas pueden contener varias disposiciones del texto, junto con listas, tablas, cifras 

y características de formatos complejas (encabezados, fuentes, sangría, márgenes, etc.), 

para resumir y destacar la información. Los horarios, listas de precios, catálogos y 

programas son ejemplos de este tipo de texto discontinuo. 

Hojas informativas sobre la protección de la infancia 

¿Qué es la protección de la infancia?  

La protección de la infancia, los ODM y la Declaración del Milenio  

La violencia contra los niños y niñas  

Proteger a la niñez en los conflictos  

Niños asociados con grupos armados  

Niños afectados por el VIH/SIDA Inscripción del nacimiento  

Trabajo infantil  

Matrimonio infantil  

Niños en conflicto con la ley  

Niños sin atención de sus progenitores  

Explotación sexual comercial  

La mutilación/escisión genital de la mujer. 
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Figura 6. Información de medios 

Textos humorísticos 

Los textos humorísticos están orientados a provocar risa mediante recursos 

lingüísticos y alteran el orden natural de los hechos, o deforman los rasgos de los 

personajes por medio de la burla, la ironía, la sátira, la caricatura y el sarcasmo.  

 

Figura 7. Textos humorísticos 

 

 

 



72 

 
 

 

Figura 8. Textos humorísticos 

Comprensión de textos 

Para Solé, en su libro, ñEstrategias de lecturasò (1992), la comprensión lectora es 

más compleja: involucra otros elementos más, aparte de relacionar el conocimiento nuevo 

con el ya obtenido. Así, en la comprensión lectora intervienen tanto el texto (su forma, y 

contenido) como el lector, con sus expectativas y conocimientos previos, pues para leer se 

necesita, simultáneamente, decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas. También implica adentrarnos en un proceso de predicción e 

inferencia continuo, que se apoya en la información que aporta el texto a nuestras propias 

experiencias.  

ñLa comprensi·n 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, la cual se encuentra mediada por su propósito de lectura, sus 

expectativas y su conocimiento previo. Esta interacción lleva al lector a involucrarse en 

una serie de procesos inferenciales necesarios para ir construyendo, a medida que va 
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leyendo, una representación o interpretación de lo que el texto describe (Rutas del 

aprendizaje, Secundaria, fascículo1, pág. 10). 

2.2.5.6. Capacidades que deben desarrollar los estudiantes de primer grado de 

secundaria en comprensión de textos. 

Según el Diseño Curricular Nacional (DCN), los estudiantes de primer grado (VI 

Ciclo) deben lograr la siguiente competencia en Comprensi·n de textos: ñComprende 

textos de distinto tipo, disfrutando de ellos, discriminando lo relevante de lo 

complementario; hace inferencias a partir de los datos explícitos, asume posiciones 

críticas, y reflexiona sobre su proceso de comprensión con el fin de mejorarloò (p. 345). 

Asimismo, en la p. 347 nos cita las capacidades que deben lograr en comprensión 

de textos: 

Identifica el tema y la información relevante de los textos que lee, teniendo en 

cuenta las marcas significativas del texto. 

Utiliza el subrayado y la toma de apuntes para comprender un texto y hacer 

resúmenes. 

Discrimina la información, estructura y características de noticias, historietas y 

afiches. 

Infiere el propósito comunicativo del emisor en cartas, avisos, tarjetas, relatos, etc. 

Organiza información sobre el lenguaje periodístico y de Internet. 

Interpreta el contenido de los textos icono verbal a partir de las palabras y las 

imágenes. 

Enjuicia el contenido de los textos que lee. 
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2.2.5.7.. Rutas del Aprendizaje: y los textos discontinuos.  

Las rutas del aprendizaje son un conjunto de herramientas que proponen 

orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas para la enseñanza efectiva de los 

aprendizajes fundamentales. 

En esta Ruta de Aprendizaje se busca la competencia relacionadas con importante 

campo de la acción humana, la comunicación, es decir la comunicación más relevante para 

el desarrollo personal y la convivencia intercultural: el lenguaje (MINEDU, 2015, rutas del 

aprendizaje) 

Estas cinco competencias son: 

Comprende textos orales. 

Se expresa oralmente 

Comprende textos escritos 

Interactúa con expresiones literarias. 

Produce textos escritos 

¿Qué características tienen los estudiantes en este ciclo?  

En el VI ciclo, los estudiantes están experimentando cambios corporales 

significativos de carácter interno y externo propios de la pubertad y adolescencia que 

ejercen influencia decisiva en los procesos socioemocionales y cognitivos. Estos cambios 

exigen a la escuela adaptar el proceso educativo mediante la creación de espacios que 

permitan a los estudiantes expresar   necesidades y comunicarse con libertad confianza y 

respeto, 

Además, los estudiantes se enfrentan a un nuevo entorno educativo, a nuevas 

metodológicas y a la poli docencia, que da lugar a estilos de enseñanza diferentes.  Estos 

factores generan que los estudiantes requieran acompañamiento permanente por parte de 

los docentes para adaptarse adecuadamente a este nivel educativo, ya que la adolescencia 
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es una etapa de potencialidades que se activan o no en función de los contextos y de 

aprendizaje que se les faciliten los adolescentes. 

àPor qu® es fundamental la aplicaci·n del programa de ñleemos textos 

discontinuosò? 

En un país pluricultural y multilingüe como el nuestro con marcada asimetría social 

es por eso que el PEN ha creado una visión educativa: 

ñtodas desarrollan su potencial desde su primera infancia, acceden al mundo 

letrado, resuelven problema, practican valores, saben seguir aprendiendo se asumen 

ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus 

comunidades y del país combinando su capital cultural y natural con los avances 

mundialesò (Concejo Nacional de Educación, 2007. 13) 

La Ley General de Educación en su artículo, plantea dos fines, para los cuales se 

requiere que los estudiantes desarrollen las competencias comunicativas. Al desarrollarlas 

nuestros estudiantes podrán realizarse como personas y contribuir a la construcción de una 

sociedad equitativa. 

La realización personal: 

Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva física, espiritual y religiosa promoviendo la formación y consolidación  

de su identidad  y autoestima y su integración adecuada  y crítica  a la sociedad  para el 

ejercicio  de su ciudadanía  en armonía  con su entorno, así como su entorno, así como su 

el desarrollo  de sus capacidades  y habilidades  para vincular su vida  con el mundo del 

trabajo  y para afrontar  los incesantes cambios en la sociedad y el conocimientoò  

 Ley General de Educación (Artículo 9, inciso a.) 

La construcción de una sociedad equitativa 
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ñContribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en 

la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de 

un mundo globalizadoò 

Ley General de Educación (Articulo 9, inciso b) 

Un enfoque comunicativo integral. 

El sistema educativo peruano propone, desde hace muchos años, un enfoque 

comunicativo que los docentes del área curricular deben asumir. 

ñLa necesidad de dar respuestas al acentuado gramaticalizo en la enseñanza de la 

lengua, da origen a una profunda reflexión sobre la manera más apropiada de lograr el 

desarrollo máximo de las habilidades comunicativas, o sea que se comprenda la cabalidad 

cualquier tipo de texto e igualmente se los produzca. Es así que durante las últimas décadas 

surgen una serie de propuestas que centran su atención en el proceso mismo de la 

comunicación, iluminadas por la lingüista textual, la pragmática, la psicología cognitiva, la 

sociolingüística, entre otras disciplinasò | (MINEDU 2006: 8) 

El enfoque apuesta por el uso del lenguaje. En efecto, los estudiantes emplean su 

lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos actos comunicativos en contextos 

específicos  

 Características del enfoque: 

El contexto es determinante en todo acto comunicativo. 

La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 

El texto es la unidad básica de comunicación. 

Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los alumnos. 
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La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialécticas y los diferentes 

registros de uso lingüístico.  (MINEDU 2006: 8-9) 

PISA (2011). (Programa para la evaluación Internacional de los estudiantes) 

Comprensión Lectora. Marco y análisis. En este Marco nos dice que la lectura se entiende 

como la base de los aprendizajes que se producen dentro y fuera de las aulas. 

Precisamente, generar el desarrollo de una lectura comprensiva en el alumnado es uno de 

los pilares del sistema educativo. Sobre este aprendizaje se irán construyendo otros 

conocimientos cada vez más complejos y abstractos. La lectura es, por tanto, el 

instrumento básico privilegiado para que puedan producirse futuros aprendizajes, pero no 

es algo que se empieza y termina de aprender en los primeros años de la escolarización, 

sino que se considera como un conjunto de habilidades y estrategias que se van 

construyendo y desarrollando a lo largo de la vida en los diversos contextos en que ésta se 

desarrolla y en interacción con las personas con las que nos relacionamos. 

Por otro lado, hace referencia a las diversas formas que puede adoptar el material 

escrito, dentro de ellas cita el formato del texto: continuos y discontinuos. Estos últimos, 

los define como textos cuyas oraciones se suceden sin constituir estructuras más amplias. 

Suelen presentarse como textos compuestos por una serie de listas, de mayor o menor 

complejidad, o por combinaciones de varias listas que requieren otro tipo de aproximación 

lectora.     Ejemplos de textos no continuos son listados, tablas, gráficos, diagramas, 

anuncios, paneles, catálogos. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Afiche: Un afiche es un aviso que comunica algún evento futuro o situación actual 

y que generalmente ostenta una considerable dimensión para que sea bien apreciado y 

notado por el público al cual va dirigido y una deliberada intención artística que buscará 
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atraer más de lo ordinario. En tanto, el afiche es una de las principales herramientas con las 

que cuenta la publicidad a la hora de la comunicación visual urbana. 

Competencia Es un aprendizaje complejo, para lograr un determinado propósito en 

un contexto particular. En la competencia comunicativa comprende críticamente, diversos 

tipos de textos orales, y en variadas situaciones comunicativos.  

Comprensión lectora: La comprensión es el proceso de elaborar el significado por 

la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 

tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

Concepto de inferencial. Significa entender y comprender un texto. Es decir, 

descubrir lo que está entre líneas, entender y comprender las ideas del autor, a través del 

análisis y síntesis. Este nivel exige trabajar con la información implícita del texto, con 

aquellos contenidos o detalles que no aparecen detenidos o detalles que no aparecen 

directamente en él, pero que son captados a partir de una señal lingüística o no lingüística. 

En base a la inferencia se puede generar hipótesis sobre hechos, hacer conjeturas completar 

detalles, deducir enseñanzas, etc. 

Contenidos de los textos discontinuos: Consta de ciertos números de elementos 

que comparten una o varias propiedades. La propiedad compartida se puede usar como 

etiqueta o título de la lista. 

Formularios textos con una estructura y formato específico que requiere que el 

lector responda de determinada pregunta concreta. Ejemplo: formulario de inmigración, 

formularios de inmigración, cuestionario estadístico. Etc. 

Hojas informativas que presenta de forma resumida con un formato pensado para 

que el lector pueda encontrar fácil y rápidamente datos específicos ejemplo, tablas, listas, 

cifras catálogos y programas. Avisos y anuncios documento diseñado para invitar al lector 
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a hacer algo; p.ej. adquirir bienes reuniones, la intención es persuadir al lector  Al concluir 

el capítulo se puede evidenciar que se ha desarrollado las principales teorías acerca de la 

comprensión lectora por medio de la lectura discontinuas, se pone en conocimiento que 

nuestro programa a desarrollar y poner en práctica en los alumnos del Primer Año de 

Secundaria  Se ha reunido los antecedentes de temas relacionados con el trabajo de la 

investigación, se tomó en consideración las directrices del Diseño Curricular Nacional, 

acerca del Curso de Comunicación, y lo más importante la forma como desarrollar la 

comprensión lectora y en desarrollo de este trabajo, por medio de la Lectura Discontinua. 

Hojas informativas: Al contrario de los formularios, ofrecen información en lugar 

de solicitarla. Presentan la información de forma resumida y estructurada, con un formato 

pensado para que el lector pueda encontrar fácil y rápidamente datos específicos. Las hojas 

informativas pueden contener varias disposiciones del texto, junto con listas, tablas, cifras 

y características de formatos complejas (encabezados, fuentes, sangría, márgenes, etc.), 

para resumir y destacar la información 

Inferencia.  La inferencia puede ser la capacidad de obtener información o 

establecer conclusiones que no están expresadas de forma explícita, bien sea en escritos o 

en cualquier forma de comunicación. También pudiera ser el acto o proceso de sacar 

conclusiones lógicas a partir de premisas que se saben o suponen que son verdaderas. 

Inferencias de causa ï efecto: Van Dick (1980), nos dice: la inferencia causa-

efecto ñproducen conexiones referenciales entre los procesos, hechos o acontecimientos 

que aparecen en el textoò. Capacidades se refiere a los recursos y actitudes que tiene un 

individuo, entidad o institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido. En 

contextos más concretos, la capacidad se puede referir a los siguientes conceptos: Se 

denomina capacidad, al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 

desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la 

http://pcweb.info/la-comunicacion/
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educación. Siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas herramientas para 

desenvolverse en el mundo. El término capacidad también puede hacer referencia a 

posibilidades positiva de cualquier elemento. En general, cada individuo tiene variadas 

capacidades de la que no es plenamente consciente. 

La lectura también es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 

promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: comparar, definir, 

argumentar, observar, caracterizar, etc. 

Las ilustraciones: suelen acompañar a las descripciones técnicas para identificar 

visualmente las piezas de un aparato. Mapas que indican las relaciones geográficas entre 

lugares. Ejemplo, mapa de carreteras, mapas temáticos que nos muestran las relaciones 

existentes entre lugares y características sociales o físicas. 

Lectura: Es un proceso interactivo, por el cual el lector adquiere información de un 

texto escrito con la finalidad de interpretarlo a través de estrategias personalizadas. 

Nivel crítico de la comprensión lectora: Consiste en dar un juicio sobre el texto a 

partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas establecidas. En este caso el lector lee el 

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

pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la 

organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está 

incompleto y si es coherente. 

Nivel inferencial de la comprensión lectora: Se refiere a establecer relaciones 

entre partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no 

están escritos en el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible 

si la comprensión literal es pobre. 

Nivel literal de la comprensión lectora: Significa entender la información que el 

texto presenta explícitamente. En otras palabras, se trata de entender lo que el texto dice. 
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Este tipo de comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y evaluativa o 

crítica. 

Programa Es la planificación de actividades de enseñanzas y aprendizajes de 

contenidos, en este caso para desarrollar las capacidades de la comprensión inferencial. El 

programa a desarrollar está dirigido a los estudiantes de educación secundaria (1° de 

secundaria). 

Puede tener elementos ordenados, o desordenados. Cuadros y gráficos: 

representados icónicas de datos, se emplea en la argumentación científica, también en 

periodo y revistas. 

Tabla y figura: Una tabla es una herramienta de organización de información que 

se utiliza en bases de datos en la informática. En computación, una tabla hace referencia al 

modelado o recopilación de datos por parte de una aplicación de un programa que permite 

operar con los mismos organizándolos y poniéndolos en relación de diversas maneras. Las 

tablas a menudo son incluidas en bases de datos u hojas de cálculo, pero también pueden 

incorporarse a documentos de texto y otros programas. Una tabla típica está compuesta 

por filas horizontales y columnas verticales. El campo es el nombre de cada columna, debe 

ser único y con un tipo de dato asociado. El registro, por otro lado, es cada fila que 

compone la tabla y que incluye datos (o también puede ser nulo). La figura es la 

representación de personas u objetos, llamado también pinturas dibujos, estampas, etcétera.  

Texto: El texto es el contenido de la información y se debe comprender de modo 

integral, de tal manera las ideas planteadas tienen relación, coherencia y cohesión textual 

para llegar así al mensaje 

Textos discontinuos Son informaciones que se presentan en formas de gráficos o 

cuadros, tablas, diagramas, mapas, o imágenes. Son los textos que aparecen en un folleto 
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informativo o publicitario, en el envasado de un producto, una factura, un vale, una 

advertencia, un contrato, un certificado etc. 

Textos discontinuos: ñLos textos discontinuos son aquellos que no siguen la 

estructura secuenciada y progresiva: Se trata de aquellos textos donde la información se 

presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresivaò (PISA). 

Textos discontinuos: Los textos discontinuos son aquellos que no siguen la 

estructura secuenciada y progresiva: Se trata de aquellos textos donde la información se 

presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. 

Textos humorísticos: Los textos humorísticos están orientados a provocar risa 

mediante recursos lingüísticos y alteran el orden natural de los hechos, o deforman los 

rasgos de los personajes por medio de la burla, la ironía, la sátira, la caricatura y el 

sarcasmo 
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Capítulo III  Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

 3.1.1. Hipótesis General. 

La aplicaci·n del Programa ñLeemos textos discontinuosò influye 

significativamente en el logro de las capacidades de comprensión textos del área de 

comunicación en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 171-1 Juan 

Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL ï 2015  

3.1.2. Hipótesis específicas. 

 La aplicaci·n del Programa ñLeemos textos discontinuosò influye 

significativamente en el logro de la capacidad inferencia del propósito del texto de la 

comprensión inferencia de estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 171-

1, Juan Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL ï 2015. 

La aplicación del Programa ñLeemos textos discontinuosò influye 

significativamente en el logro de la capacidad inferencia de significados de palabras y 

frases de la comprensión inferencial de estudiantes de primer grado de secundaria de la 

Institución 171-1, Juan Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL ï 2015. 

La aplicaci·n del Programa ñLeemos textos discontinuosò influye 

significativamente en el logro de la capacidad inferencia del propósito del texto de la 

comprensión inferencial de estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 

171-1, Juan Velasco Alvarado, UGEL 05, SJL ï 2015. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable independiente.  

Es aquella que influye en la variable dependiente, y no depende de otra variable, 

dentro de una hipótesis. Se simboliza con la letra ñXò. Ejemplo: entre las variables 
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hiperactividad y falta de autoestima, la variable autoestima es independiente, ya que 

explica o influye en la hiperactividad del niño. Humberto Ñaupa P. Pág. 142 

3.2.2. Variable dependiente  

Es aquella que dentro de una hipótesis representa la consecuencia, el efecto, el 

fen·meno que se estudia. Se simboliza con la letra ñYò). Ejemplo: Entre las variables 

rendimiento académico y aplicación de métodos, la variable dependiente es rendimiento 

académico. En una función matemática típica: Y = (f)X (se lee Y está en función de X; ó Y 

depende de X). Humberto Ñaupa P. Pág. 142 

3.3. Operacionalización de variables 

3.3.1. Variable independiente  

ñLeemos textos discontinuosò.    

 a) Definición Conceptual. 

Programa de textos discontinuos son aquellos textos que no siguen la estructura 

secuenciada y progresiva, durante su desarrollo, se trata de listas, cuadros, gráficos, 

diagramas, tablas, mapas, etcétera. En estos textos la información se presenta organizada. 

Pero no necesariamente secuenciada ni en forma progresiva. Para la comprensión de estos 

textos se requiere del uso de estrategias de lectura lineal, que propicien la búsqueda de 

interpretación del texto conformado por íconos y escritura, en forma más global e 

interrelacionada. PISA (2006) Pág. 13. 

b) Definición operacional. 

Diferentes investigaciones han constatado que la variante independiente tratada, 

que existen importante sesgo que determina el desarrollo de situaciones en donde los textos 

discontinuos se insertan en nuestras vidas diarias, con las diferentes manifestaciones como 

las indicadas en líneas arribas tablas, mapas, diagramas, etcétera. 
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Tabla 4  

Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES  

 

Variable 

Independiente 

Leemos 

textos 

discontinuos 

1.Tabla de figuras 

Y Mapas temáticos y 

geográficos 

Identifica el tema y la información 

relevante de los textos que lee, teniendo en 

cuenta las marcas significativas del texto 

 

Utiliza el subrayado y la toma de apuntes 

para comprender un texto y hacer 

resúmenes  

 

 

Afiches y pancartas. 

 

 

1.2.1. Discrimina la información, 

estructura y características de noticias, 

historieta y afiche 

 

Infiere el propósito comunicativo del 

emisor en cartas, avisos, tarjetas, relatos, 

etc. 

1.3. Las convocatorias 

,y l as hojas 

informativas 

1.3.1. Organiza información entre el 

lenguaje periodístico y del Internet. 

 

1.3.2. Interpreta el contenido delos textos 

icono verbal a partir de las palabras e 

imágenes. 

1.3.3. Enjuicia  el contenido de los textos 

que lee 

Textos humorísticos Al inferir los mensajes que tienen los 

textos humorísticos 

1..4.2.  El docente en su busca de material 

educativo encuentra en los textos 

discontinuos el material deseado 

1.4.3. Los alumnos, reconocen las 

imágenes de un mapa propuesto. 

1.4.4. Se crea un momento de ansiedad en 

los alumnos para reconocer el diseño 

presentado. 
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3.3.2. Variable dependiente.   

ñLas capacidades de la comprensión inferencialò  

a) Definición Conceptual. 

Consiste en descubrir información no explícita o que no aparece escrito en el texto, 

puesto que en el texto no todas las ideas están escritas de manera explícita sino están 

ocultas. Hay ideas que se necesitan sobreentender para poder comprenderlo. El proceso 

para hallar las ideas implícitas se denomina inferencia, al hacer inferencia buscamos el 

significado más allá de lo literal, somos capaces de deducir nueva información a partir de 

la información dada.  La inferencia ñes la habilidad de comprender algún aspecto 

determinado del texto a partir del significado del texto. Consiste en superar lagunas que 

por causas diversas aparecen en el proceso de construcci·n de la comprensi·nò.  Tras las 

Líneas. Daniel Cassany. (2006). Pág.  133 

b) Definición operacional 

Si hacemos una revisión de los trabajos de investigación de nuestra variable 

dependiente podemos apreciar que el aprendizaje por medio de la comprensión inferencial 

es muy importante para la comprensión de nuestros alumnos. 
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Tabla 5 

 Operacionalidad de la variable dependiente 

VARIABLE  DIMENSIONE

S 

INDICA DORES ITEMS  VALORAC

IÓN 

Variable 

dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

la 

comprensión 

inferencial 

  Inferencia del 

propósito del 

texto 

Deduce la idea o tema 

principal del texto 

Deduce para qué fue escrito 

un texto 

4, 5, 8, 11, 

14, 17, 20 

 

 

 

Correcta (1) 

Incorrecta 

(0) 

 

 

Inferencia del 

significado de 

las palabra y 

frases 

 

Deduce el significado de 

palabras o expresiones 

usando la información del 

texto 

1.2.2.Leen y comprenden 

los periódicos, revistas 

 

 

2, 7, 9, 12, 

15, 19 

 

 

 

 

1.3.Inferencia de 

causa efecto 

1.3.1. Se puede interpretar 

la importancia moral de los 

avisos. 

1.3.2. Las lecturas 

discontinuas se pueden 

considerar 

Importante para el 

desarrollo de su 

comportamiento de los 

alumnos 

1.3.3. El desarrollo de la 

tecnología ha sido 

determinante en las lecturas 

discontinuas 

 

1.3.4..Deduce la causa 

efecto de un hecho 

 

 

1, 3, 6, 10, 

13, 16, 18. 

Fuente: Elaborado por el investigador con apoyo del Marco Conceptual, capacidades del 

DCN y evaluaciones PISA 

Al final de este capítulo, se ha determinado la hipótesis, sus variables, y la tabla de 

operacionalización de las variables. Es una pauta del desarrollo del programa a ejecutar, 

programa de leemos textos discontinuos y como consecuencia tendremos la comprensión 

lectora de los alumnos del Primer Grado. 

 

 



88 

 
 

Capítulo IV  Metodología 

Es el capítulo del trabajo de campo que se aplican las encuestas, el desarrollo 

estadístico de las mismas, la tabulación, para después poder interpretar dichos resultados, 

previamente se ha determinado el universo que va a ser intervenido, y determinar la 

muestra. 

Hay que señalar las técnicas de los programas para determinar los resultados 

estadísticos como son las medias, la dispersión, la moda. Etc. 

4.1. Enfoque de la investigación 

Cuantitativo, Se   caracteriza por utilizar métodos de medición, el uso de 

magnitudes, la observación de unidades de análisis, el muestreo, el tratamiento estadístico, 

este enfoque o perspectiva fue desarrollado por augusto Comte (Humberto Ñaupas pág. 69) 

4.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicativo. El diseño cuasi-experimental es una 

forma de investigación experimental utilizado      ampliamente en las ciencias sociales y la 

psicología. 

Aunque considerado como no científico y poco fiable por físicos y biólogos, este 

método es muy útil para medir las variables sociales. 

Son diseños que trabajo con grupos ya formados, no aleatorizados, por tanto, la 

validez es pequeña, porque no hay control sobre variables extrañas.  

Este diseño se aplica a situaciones reales, en las que no se puede formar grupos 

aleatoriamente, pero puede manipular la variable experimental (Ñaupas, cita a Hernández 

E. T. 2006, pág. 262) 
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4.3. Diseño de la investigación 

Es de diseño experimental, cuasi experimental, porque está dirigido a la aplicación 

de un programa que será aplicado a dos grupos, uno experimental y el otro de control a fin 

de comparar los resultados después de aplicar los instrumentos (pre/post evaluación). 

Nuestro diseño es cuasi experimental porque involucran la manipulación 

intencional de una acción (variable) para analizar sus posibles efectos, es decir, nos 

referimos a un estudio de investigación en el que se manipula una o más variables 

independientes (supuestas causa) para observar las consecuencias de esa manipulación en 

las variables dependientes (supuestos, efectos), dentro de una situación de control para el 

investigador, con dos grupos; uno experimental y el otro de control.  

Es el grupo para el cual no hay intervención; es el grupo que se compara al grupo 

que experimenta la intervención y la diferencia de los resultados del grupo atribuidos al 

efecto de la intervención; creado al azar en diseños experimentales. 

El diseño puede diagramarse como sigue: 

G2     O3      -       O4        

G1         O1       X     O2 

Dónde:       

G1 = Grupo Experimental 

     G2 = Grupo Control 

O1 = Pre test al grupo experimental 

O2 = Post test al grupo experimental 

O3 = Pre test al grupo control 

O4 = Post test al grupo control 

X = Aplicación de la V. Independiente 



90 

 
 

4.4. Población y muestra 

Población: Hernández, Fernández, Batista (2010) mencionó que la Población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde la unidad de población tiene características en 

común la cual estudia el origen de los datos.  La población de la presente investigación está 

conformada por      210 niños y niñas del 1 grado de educación Secundaria de la Institución 

Educativa 171-1 ñJuan Velasco Alvaradoò, ï San Juan de Lurigancho. 

Muestra: Según Hernández, Fernández, Baptista (2010) la muestra es el 

subconjunto de elementos que pertenecen a un conjunto definido en sus características la 

que llamamos población. La muestra está conformada por 31 estudiantes del primer año de 

secundaria de la secci·n ñAò ser§ el grupo control y 35 de la secci·n ñBò para el grupo 

experimental. 

Tabla 6.  

Población 

Grado Sección N° de estudiantes 

1° A 31 

1° B 35 

1° C 36 

1° D 36 

1° 

1° 

E 

F 

36 

36 

  TOTAL:      210 

Fuente: nóminas de matrícula 2016. 

Tabla 7 

 Muestra 

Grado Sección Nº de  Estudiantes 

2º A 31 

2º B 35 

                    Total          66 

 Fuente: nóminas de matrícula 2016 
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Características de la muestra: 

La muestra fue elegida de manera por conveniencia del investigador, pero 

considerando las siguientes características o criterios de inclusión: 

Pertenecer al nivel Secundaria ïVI ciclo 

Estar en el primer año 

Edades similares (12, 13 años) 

Vivir en el mismo contexto 

Pertenecer a la sección (del grupo correspondiente). 

Se considera dentro de la muestra no probabilístico  

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de datos, durante el proceso de investigación, se aplicaron 

sesiones de aprendizaje con textos discontinuos. Posteriormente, se aplicaron la post 

evaluación para medir el logro de las capacidades de la comprensión de textos del área de 

comunicación. 

Para la variable dependiente se aplicó la técnica de test de evaluación y el 

instrumento fue un pre/post test 

Pre/Post Test 

Se aplicaron evaluaciones construidas de acuerdo a los parámetros que establece la 

Unidad de Medida de la Calidad (UMC) del MINEDU y la evaluación PISA. Los 

resultados permitieron realizar   la verificación de la hipótesis. 

La evaluación (pre/post test) fue elaborada de acuerdo a la operacionalización de la 

variable dependiente. 
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Sesiones de aprendizaje: 

Se aplicó un total de 10 sesiones de aprendizaje en las cuales se entregó fichas de 

lectura de textos discontinuos, con preguntas de nivel inferencial de la Comprensión de 

Textos. 

Fichas de lectura: Utilizaron diversos formatos de textos discontinuos con 

preguntas de los tres tipos de comprensión (literal, inferencial y criterial). 

4.6. Tratamiento Estadístico 

El tratamiento estadístico se realizó primero con la revisión de datos, codificación 

de los instrumentos y luego el procesamiento mediante el uso del SPSS y con la estadística 

permitirá conocer los resultados respecto a la estadística descriptiva e inferencial que se 

presentarán en tablas y figuras; luego se analizó y realizó la discusión de resultados, 

finalmente se sacaron las conclusiones y recomendaciones. 

Se obtuvo, el universo, la muestra, se determinó el tipo de investigación, y principal 

el enfoque que debemos tomar para poder interpretados y represéntalos por medio de 

cuadros, que afirma la hipótesis propuesta al conocer el problema a investigar en este 

trabajo de tesis,  
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Capítulo V Resultados 

Parte importante del trabajo de investigación, se plasma los resultados que 

confirmaría nuestra hipótesis. El programa propuesto es válido y confiable para ser puesto 

en ejecución en el salón de clase del Primer Grado de Educación Secundaria, con la 

convicción que es útil en el desarrollo de la comprensión lectora por medio de las lecturas 

discontinuas. 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista (1999: p. 245) ñes el grado 

en el cual las mediciones de un instrumento son precisas, estables y libres de erroresò.  

Validez, es la pertinencia de un instrumento de investigación para medir lo que se 

quiere medir se refiere a la exactitud con que el instrumento se propone medir, (Ñaupas: 

2011 p. 150) 

Validación de experto. 

Sobre la base de procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios, objetivos del estudio constitutivo, y 

del instrumento de recopilación de la información. Así mismo emitieron los resultados que 

se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 8  

Nivel de validez del instrumento, según juicio de expertos. 

 Nombre y Apellido del experto  

1 Dr. Jacinto Miguel Arrivasplata Cabanillas 90% 

2 Dr. Valeriano Rubén Flores Rosas 95% 

3 Dr. Walter Pomahuare Gómez 95% 

4 Dr. Francisco García León 90% 

 Puntaje final y promedio de valoración 92.5% 

Fuente: Fichas de validación de la UNE. 
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Confiabilidad: Es confiable cuando las mediciones hechas no varían 

significativamente, ni el tiempo y aplicación de diferentes personas. La confiabilidad 

significa que una prueba o instrumento merece confianza al aplicarse en condiciones 

iguales o similares los resultados son los mismos, (Ñaupas: cita Mejía, 137, p. 161) 

Para el caso del instrumento de recolección de datos de la variable dependiente 

Prueba de Comprensión Lectora. Por las características del Instrumento aplicado (de 

carácter Dicotómico: solo 2 alternativas de calificación posibles Correcta ï incorrecta) la 

prueba recomendable para determinar su coeficiente de confiablidad es el Test de Kuder 

Richardson-20 por ser variables con respuestas de tipo dicotómicas (0=incorrecta y 

1=correcta) a través de la fórmula: 

  

Donde: 

KR-20 = Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson) 

k = Número de ítems que contiene el instrumento. 

Vt: Varianza total de la prueba. 

×p.q = Sumatoria de la varianza individual de los ítems. 

p = TRC / N; Total respuesta correcta entre número de sujetos 

q = 1 ï p 

Para el caso de la valoración del Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson) se tiene 

la siguiente tabla: 

Valor KR-20 Consistencia 

0 ï 0,20 Muy baja 

0.21 -  0,40 Baja 

0,41 ï 0,60 Moderada 

0,61 ï 0,80 Buena 
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0,81 ï 1,00 Muy Buena 

 

   Confiabilidad del instrumento 

Se determinó la confiabilidad mediante el Coeficiente de Confiabilidad (Kuder 

Richardson), luego de aplicar a un grupo piloto (20 sujetos). 

Prueba Piloto de Comprensión Lectora 

 

Figura 9. Aplicando la fórmula Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson): 

KR-20= (20/19) x (1 ï 4,828 / 16,72)  

KR-20= 0,75  

Según el cálculo de confiabilidad de Kuder Richardson el resultado obtenido es de 

0,75 el cual indica una buena confiabilidad del instrumento aplicado. 
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Prueba de normalidad de los datos: Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 

Entre los test no paramétricos que comúnmente se utilizan para verificar si una 

distribución se ajusta o no a una distribución esperada, en particular a la distribución 

normal se encuentran el test de Kolmogorov-Smirnov. El nivel de medición de la variable 

y su distribución son elementos que intervienen en la selección del test que se utilizará en 

el procesamiento posterior. De hecho, si la variable es continua con distribución normal, se 

podrán aplicar técnicas paramétricas (T de Student). Si es una variable discreta o continua 

no normal, solo son aplicables técnicas no paramétricas (U de Mann Whitney) pues aplicar 

las primeras arrojaría resultados de dudosa validez. 

Si el valor de p obtenido p>=0,05 se acepta la Hipótesis Nula (Variable con 

Distribución normal) 

Si el valor de p obtenido p<0,05 se rechaza la Hipótesis Nula (variable difiere de la 

distribución normal). 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

Tabla 9  

Resultados de la prueba de bondad de ajuste para la variable de estudio Capacidades de 

la Comprensión inferencial del grupo control. 

Variable / Dimensiones K-S P 

Capacidades de la Comprensión inferencial 2,010 0,001** 

Dimensión Inferencia del propósito del texto 1,992 0,001** 

Dimensión Inferencia de significados de palabras y frases 2,393 0,000*** 

Dimensión Inferencia de  causa-efecto 2,090 0,000*** 

n.s. 

**  

***  

No significativo (p > .05) 

Muy significativo (p < .01) 

Altamente significativo (p < .001) 

Fuente: Reporte del SPSS 21 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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La Tabla 5 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) de las calificaciones obtenidas de la prueba de comprensión 

aplicada al grupo control, se observa que todos de los puntajes de esta variable no se 

aproximan a una distribución normal, ya que el coeficiente obtenido es significativo (p < 

.05), por lo tanto, la prueba estadística a usarse deberá ser no paramétrica y la más 

adecuada es la Prueba de U de Mann Whitney por ser muestras independientes. 

Tabla 10  

Resultados de la prueba de bondad de ajuste para las variables de estudio Capacidades de 

la Comprensión inferencial del grupo experimental. 

Variable / Dimensiones K-S P 

Capacidades de la Comprensión inferencial 2,206 0,000*** 

Dimensión Inferencia del propósito del texto 2,392 0,000*** 

Dimensión Inferencia de significados de palabras y frases 2,023 0,001** 

Dimensión Inferencia de  causa-efecto 1,910 0,001** 

n.s. 

**  

***  

No significativo (p > .05) 

Muy significativo (p < .01) 

Altamente significativo (p < .001) 

Fuente: Reporte del SPSS 21 

La Tabla 6  presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) de las calificaciones obtenidas de la prueba de comprensión 

aplicada al grupo experimental, se observa que todos de los puntajes de esta variable no se 

aproximan a una distribución normal, ya que el coeficiente obtenido es significativo (p < 

.05), por lo tanto la prueba estadística a usarse deberá ser no paramétrica y la más adecuada 

es la  Prueba de U de Mann Whitney  por ser muestras independientes. 

En conclusión, como los resultados del análisis de bondad de ajuste tanto para el 

grupo control como experimental, no se aproximan a una distribución normal se determina 

que para el análisis inferencial se utiliza la prueba no paramétrica Prueba de U de Mann 

Whitney, que es la alternativa a la T de Student para datos independientes, ya que no se 

cumplen los supuestos de normalidad de datos. 
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Tratamiento estadístico 

Para el procesamiento de datos y análisis estadístico se consideró las siguientes 

fases: 

Revisión de los datos. - Se examinó en forma crítica cada uno de los instrumentos 

utilizados por los alumnos a fin de comprobar la integridad de sus respuestas.  

Codificación de los instrumentos. - Se codificó cada evaluación en el pre test, que 

posteriormente se pareó con la evaluación del post test. 

Diseño de la base de datos. - Se diseñó una base de datos de acuerdo a la 

operacionalización de las variables de estudio. 

Procesamiento de los datos. - Previa calificación del pre test y post, se registró las 

notas obtenidas en la base de datos diseñada previamente en el programa estadístico SPSS 

versión 21 en español. 

Organización y Presentación de los Datos. - Utilizando el programa SPSS V21 se 

obtuvo los cuadros estadísticos requeridos, complementándose con el programa Microsoft 

Excel 2013 para la elaboración de gráficos. 

Análisis Descriptivo. - Se determinó, el puntaje mínimo, máximo, la media y 

desviación estándar cuando fue necesario cuyas formulas son las siguientes: 

Media Aritmética:   

Desviación Estándar:    

Análisis Inferencial: por la naturaleza de los datos (muestra >30, no siguen una 

distribución normal), se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, es una prueba no 

paramétrica (escala de valoración) aplicada a dos muestras independientes 
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Para calcular el estadístico U se asigna a cada uno de los valores de las dos 

muestras su rango para construir 

 

 

Donde n1 y n2 son los tamaños respectivos de cada muestra; R1 y R2 es la suma de 

los rangos de las observaciones de las muestras 1 y 2 respectivamente. 

El estadístico U se define como el mínimo de U1 y U2. 

Distribución del estadístico 

La prueba calcula el llamado estadístico U, cuya distribución para muestras con 

más de 20 observaciones se aproxima bastante bien a la distribución normal. 

La aproximación a la normal, z, cuando tenemos muestras lo suficientemente 

grandes viene dada por la expresión: 

 

Donde mU y ůU son la media y la desviación estándar de U si la hipótesis nula es 

cierta, y vienen dadas por las siguientes fórmulas: 

 

 

Baremo prueba de comprensión, con el objeto de categorizar las variables se 

presenta el siguiente baremo. 

 Puntaje obtenido Categoría 

        0    -   10 Inicio 

            11    -  15 Proceso 

       16   -  20 Logro 
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Fuente: Prueba de Comprensión (según Minedu) 

Resultados del pre test 

Estadística descriptiva. 

Tabla 11  

Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora (pre test)  

 

Grupo control Grupo experimental 

Nivel  n % N % 

Inicio 18 58,06 % 27 77,14 % 

Proceso 11 35,48 % 7 20,00 % 

Logro 2 6,45 % 1 2,86 % 

Total 31 100,00 % 35 100,00 % 

Puntaje Mínimo 5 4 

Puntaje Máximo 19 17 

Puntaje Promedio 8,810 8,00 

Desv. Estandar 4,11 3,10 

     Fuente: Prueba Pretest 

 

Figura 10. Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora (pre test) 

Según nos muestra la Tabla y figura los niveles de logro obtenidos en la prueba de 

pretest en comprensión lectora, se concluye que existe un pequeño porcentaje de estudiante 

que tienen niveles de logro 6,45% para el grupo control, mientras que sólo 2,86% para el 

grupo experimental. Así también el puntaje mínimo para el grupo control fue de 5 puntos, 

teniendo un máximo de 19 puntos, y un promedio de 8,8 puntos, teniendo una dispersión 
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de datos de 4,11 puntos. Asimismo, para el grupo experimental se tiene un puntaje mínimo 

de 4 puntos un máximo de 17, con promedio de 8 puntos y desviación estándar de 3,10. 

Aparentemente ambos grupos tienen puntajes similares en la prueba de compresión lectora. 

Tabla 12  

Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora, Dimensión Inferencia del propósito 

del texto. 

 

Grupo control Grupo experimental 

Nivel  n % N % 

Inicio 18 58,06 % 24 68,57 % 

Proceso 10 32,26 % 9 25,71 % 

Logro 3 9,68 % 2 5,71 % 

Total 31 100,00 % 35 100,00 % 

Puntaje Mínimo 1 0 

Puntaje Máximo 7 7 

Puntaje Promedio 3,41 2,94 

Desv. Estandar 1,6 1,45 

      Fuente: Prueba Pretest 

 

Figura 11. Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora (Dimensión Inferencia del 

propósito del texto)  

Según nos muestra la Tabla Nº 8 con su figura respectiva que representa los niveles 

de logro obtenidos en la prueba de pretest en comprensión lectora (Dimensión Inferencia 

del propósito del texto), se concluye que existe un pequeño porcentaje de estudiante que 

tienen niveles de logro 9,68% para el grupo control, mientras que sólo 5,71% para el grupo 
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experimental. Así también el puntaje mínimo para el grupo control fue de 1 puntos, 

teniendo un máximo de 7 puntos, y un promedio de 3,41 puntos, teniendo una dispersión 

de datos de 1,6 puntos. Asimismo, para el grupo experimental se tiene un puntaje mínimo 

de 0 puntos un máximo de 7, con promedio de 2,94 puntos y desviación estándar de 1,45. 

Aparentemente ambos grupos tienen puntajes similares en la prueba de compresión lectora 

(Dimensión Inferencia del propósito del texto). 

Tabla 13  

Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora: Dimensión Inferencia de 

significados de palabras 

  Grupo control Grupo experimental 

Nivel  N % N % 

Inicio 22 70,97 % 27 77,14 % 

Proceso 7 22,58 % 3 8,57 % 

Logro 2 6,45 % 5 14,29 % 

Total 31 100,00 % 35 100,00 % 

Puntaje Mínimo 0 0 

Puntaje Máximo 6 6 

Puntaje Promedio 2,52 2,37 

Desv. Estandar 1,43 1,55 

Fuente: Prueba Pretest  

 

Figura 12. Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora (Dimensión Inferencia de 

significados de palabras)  
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Según nos muestra la Tabla Nº 9 con su figura respectiva que representa los niveles 

de logro obtenidos en la prueba de pretest en comprensión lectora (Dimensión Inferencia 

de significados de palabras), se concluye que existe un pequeño porcentaje de estudiante 

que tienen niveles de logro 6,45% para el grupo control, mientras un 14,29% para el grupo 

experimental. Así también el puntaje mínimo para el grupo control fue de 0 puntos, 

teniendo un máximo de 6 puntos, y un promedio de 2,52 puntos, teniendo una dispersión 

de datos de 1,43 puntos. Asimismo, para el grupo experimental se tiene un puntaje mínimo 

de 0 puntos un máximo de 6, con promedio de 2,37 puntos y desviación estándar de 1,55. 

A pesar que el grupo experimental tiene más porcentaje de nivel de logro ambos grupos 

tienen puntajes similares en su media de la prueba de compresión lectora (Dimensión 

Inferencia de significados de palabras) 

Tabla 14  

Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora: Dimensión Inferencia de causa-

efecto 

 

Grupo control Grupo experimental 

Nivel  n % N % 

Inicio 19 61,29 % 24 68,57 % 

Proceso 9 29,03 % 10 28,57 % 

Logro 3 9,68 % 1 2,86 % 

Total 31 100,00 % 35 100,00 % 

Puntaje Mínimo 0 0 

Puntaje Máximo 7 6 

Puntaje Promedio 2,94 2,69 

Desv. Estandar 2,10 1,64 

Fuente: Prueba Pretest 
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Figura 13. Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora: Dimensión Inferencia de 

causa-efecto 

Según nos muestra la Tabla Nº 10 con su figura respectiva que representa los 

niveles de logro obtenidos en la prueba de pretest en comprensión lectora (Dimensión 

Inferencia de causa-efecto), se concluye que existe un pequeño porcentaje de estudiante 

que tienen niveles de logro 9,68% para el grupo control, mientras un 2,86% para el grupo 

experimental. Así también el puntaje mínimo para el grupo control fue de 0 puntos, 

teniendo un máximo de 7 puntos, y un promedio de 2,94 puntos, teniendo una dispersión 

de datos de 2,10 puntos. Asimismo, para el grupo experimental se tiene un puntaje mínimo 

de 0 puntos un máximo de 6, con promedio de 2,69 puntos y desviación estándar de 1,64. 

A pesar que el grupo control tiene más porcentaje de nivel de logro ambos grupos tienen 

puntajes similares en su media de la prueba de compresión lectora (Dimensión Inferencia 

de causa-efecto) 
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Resultados del post test 

Tabla 15  

Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora del post test 

 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Nivel  n % N % 

Inicio 10 32,26 % 2 5,71 % 

Proceso 18 58,06 % 12 34,29 % 

Logro 3 9,68 % 21 60,00 % 

Total 31 100,00 % 35 100,00 % 

Puntaje Mínimo 5 7 

Puntaje Máximo 19 20 

Puntaje Promedio 11,26 15,60 

Desv. Estandar 3,38 2,75 

Fuente: Prueba postest 

 

Figura 14. Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora del post test 

Según nos muestra la Tabla Nº11 con su figura respectiva que representa los niveles 

de logro obtenidos en la prueba de pos test en comprensión lectora, se concluye que existe 

avances significativos en el nivel de logro del grupo experimental 60% frente a 9,68%, Así 

también el puntaje mínimo para el grupo experimental fue de 7 puntos, teniendo un 

máximo de 20 puntos, y un promedio de 15,60 puntos, teniendo una dispersión de datos de 

2,75 puntos. Mientras que el grupo control presenta menos puntaje en su promedio 11,25, 

con puntajes que van desde 5 a 19 puntos y presentando una desviación de 3,38, Ambos 

grupos son diferentes en sus niveles de logro. 
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Tabla 16  

Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora: Dimensión Inferencia del propósito 

del texto 

 

Grupo control Grupo experimental 

Nivel  n % N % 

Inicio 7 22,58 % 0 0,00 % 

Proceso 18 58,06 % 13 37,14 % 

Logro 6 19,35 % 22 62,86 % 

Total 31 100,00 % 35 100,00 % 

Puntaje Mínimo 1 4 

Puntaje Máximo 7 7 

Puntaje Promedio 4,45 5,91 

Desv. Estandar 1,33 1,01 

Fuente: Prueba Postest 

 

Figura 15. Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora (Dimensión Inferencia del 

propósito del texto) 

Según nos muestra la Tabla Nº 12 con su figura respectiva que representa los 

niveles de logro obtenidos en la prueba de pos test en comprensión lectora (Dimensión 

Inferencia del propósito del texto), se concluye que existe avances significativos en el nivel 

de logro del grupo experimental 62,86% frente a 19,35%, Así también el puntaje mínimo 

para el grupo experimental fue de 4 puntos, teniendo un máximo de 7 puntos, y un 

promedio de 5,91 puntos, teniendo una dispersión de datos de 1,01 puntos. Mientras que el 
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grupo control presenta menos puntaje en su promedio 4,45, con puntajes que van desde 1 a 

7 puntos y presentando una desviación de 1,33, Ambos grupos son diferentes en sus 

niveles de logro. 

Tabla 17  

Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora: Dimensión Inferencia de 

significados de palabras. 

 

Grupo control Grupo experimental 

Nivel  n % N % 

Inicio 20 64,52 % 10 28,57 % 

Proceso 7 22,58 % 6 17,14 % 

Logro 4 12,90 % 19 54,29 % 

Total 31 100,00 % 35 100,00 % 

Puntaje Mínimo 1 0 

Puntaje Máximo 6 6 

Puntaje Promedio 3,03 4,23 

Desv. Estandar 1,30 1,61 

Fuente: Prueba Postes 

 

Figura 16.  Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora: Dimensión Inferencia de 

significados de palabras. 

Según nos muestra la Tabla Nº13 con su figura respectiva que representa los niveles 

de logro obtenidos en la prueba de pos test en comprensión lectora (Dimensión Inferencia 

de significados de palabras), se concluye que existe avances significativos en el nivel de 

logro del grupo experimental 54,29% frente a 12,90%, Así también el puntaje mínimo para 



108 

 
 

el grupo experimental fue de 0 puntos, teniendo un máximo de 6 puntos, y un promedio de 

4,23 puntos, teniendo una dispersión de datos de 1,61 puntos. Mientras que el grupo 

control presenta menos puntaje en su promedio 3,03, con puntajes que van desde 1 a 6 

puntos y presentando una desviación de 1,30, Ambos grupos son diferentes en sus niveles 

de logro. 

Tabla 18  

Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora: Dimensión Inferencia de causa-

efecto. 

 

Grupo control Grupo experimental 

Nivel  n % N % 

Inicio 17 54,84 % 3 8,57 % 

Proceso 9 29,03 % 14 40,00 % 

Logro 5 16,13 % 18 51,43 % 

Total 31 100,00 % 35 100,00 % 

Puntaje Mínimo 0 1 

Puntaje Máximo 7 7 

Puntaje Promedio 3,45 5,46 

Desv. Estandar 1,79 1,54 

Fuente: Prueba Postest 

 

Figura 17. Nivel obtenido en la prueba de Comprensión Lectora: Dimensión Inferencia de 

causa-efecto 
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Según nos muestra la Tabla Nº 14 con su figura respectiva que representa los 

niveles de logro obtenidos en la prueba de pos test en comprensión lectora (Dimensión 

Inferencia de causa-efecto), se concluye que existe avances significativos en el nivel de 

logro del grupo experimental 51,43% frente a 16,13%. Así también el puntaje mínimo para 

el grupo experimental fue de 1 puntos, teniendo un máximo de 7 puntos, y un promedio de 

5,45 puntos, teniendo una dispersión de datos de 1,54 puntos. Mientras que el grupo 

control presenta menos puntaje en su promedio 3,45, con puntajes que van desde 0 a 7 

puntos y presentando una desviación de 1,79, Ambos grupos son diferentes en sus niveles 

de logro. 

Contraste de Hipótesis General 

Ho: Me1GC = Me2GE. La aplicaci·n del Programa ñLeemos textos discontinuosò 

no influye significativamente en el logro de las capacidades de comprensión inferencia de 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 171-1 ñJuan Velasco 

Alvaradoò, 2015 

Hi. Me1GC < Me2GE: La aplicaci·n del Programa ñLeemos textos discontinuosò 

influye significativamente en el logro de las capacidades de comprensión inferencia de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 171-1 ñJuan Velasco 

Alvaradoò, 2015. 
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Tabla 19 

 Prueba de Mann-Whitney 

Nivel Pretest 
Test de  

U de Mann Whitney  

 Grupo Control  Grupo Experimental   

Inicio  58,06 % 77,14 % U = 473,500 

Z = - 0,916 

p = 0,359 

Proceso 35,48 % 20,00 % 

Logro 6,45 % 2,86 % 

Postest 

 Grupo Control  Grupo Experimental   

Inicio 32,26 % 5,71 % U = 164,500 

Z = - 4,876 

p  = 0,000 

Proceso 58,06 % 34,29 % 

Logrado 9,68 % 60,00 % 

Fuente: Instrumento Aplicado 

Los logros de aprendizaje de las capacidades de comprensión inferencia de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 171-1 ñJuan Velasco 

Alvaradoò, 2015, del grupo control y experimental presentan condiciones iniciales 

similares (U-Mann-Whitney: p=0,359) en los puntajes obtenidos del pretest. 

Por otro lado, los logros de aprendizaje de las capacidades de comprensión 

inferencia de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 171-1 ñJuan 

Velasco Alvaradoò, 2015   en el pos test, los estudiantes del grupo experimental presentan 

diferencias significativas con los puntajes obtenidos del grupo control (U-Mann-Whitney: 

p=0,000 < 0,05), además, de presentar mejores resultados en sus calificaciones. Por ende, 

se acepta la Hipótesis del Investigador: 

ñLa aplicaci·n del Programa ñLeemos textos discontinuosò influye 

significativamente en el logro de las capacidades de comprensión inferencia de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 171-1 ñJuan Velasco 

Alvaradoò, 2015ò 
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Figura 18. Niveles de Logro en el pretest y postest 

De la figura 15, se observa una diferencia significativa en las calificaciones finales 

(postes) entre los alumnos del grupo de control y experimental, siendo éstos últimos los 

que obtuvieron mayores Logros en Comprensión. 

Contraste de la Hipótesis Especifica 1 

Ho: Me1GC = Me2GE. La aplicaci·n del Programa ñLeemos textos discontinuosò 

no influye significativamente en el logro de la capacidad inferencia del propósito del texto 

de la comprensión inferencia de estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución 171-1,ò Juan Velasco Alvaradoò, UGEL 05, SJL ï 2015. 

Hi. Me1GC < Me2GE: La aplicación del Programa ñLeemos textos discontinuosò 

influye significativamente en el logro de la capacidad inferencia del propósito del texto de 

la comprensión inferencia de estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

171-1,ò Juan Velasco Alvaradoò, UGEL 05, SJL ï 2015. 
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Tabla 20  

Prueba de Mann-Whitney 

Nivel Pretest 
Test de  

U de Mann Whitney  

 Grupo Control  Grupo Experimental   

Inicio  58,06 % 68,57 % U = 466,000 

Z = - 1,006 

p = 0,315 
Proceso 32,26 % 25,71 % 

Logro 9,68 % 5,71 % 

Postest 

 Grupo Control  Grupo Experimental   

Inicio 22,58 % 0,00 % U = 214,000 

Z = - 4,338 

p  = 0,000 
Proceso 58,06 % 37,14 % 

Logrado 19,35 % 62,86 % 

Fuente: Instrumento Aplicado 

Los logros de aprendizaje de las capacidades de comprensión inferencia del 

propósito del texto de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 171-

1 ñJuan Velasco Alvaradoò, 2015, del grupo control y experimental presentan condiciones 

iniciales similares (U-Mann-Whitney: p=0,315) en los puntajes obtenidos del pretest. 

Por otro lado, los logros de aprendizaje de las capacidades de comprensión 

inferencia del propósito del texto de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución 171-1 ñJuan Velasco Alvaradoò, 2015, en el pos test, los estudiantes del grupo 

experimental presentan diferencias significativas con los puntajes obtenidos del grupo 

control (U-Mann-Whitney: p=0,000 < 0,05), además, de presentar mejores resultados en 

sus calificaciones. Por ende, se acepta la Hipótesis del Investigador: ñLa aplicación del 

Programa ñLeemos textos discontinuosò influye significativamente en el logro de la 

capacidad inferencia del propósito del texto de la comprensión inferencia de estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución 171-1,ò Juan Velasco Alvaradoò, UGEL 

05, SJL ï 2015ò 
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Figura 19. Niveles de Logro en el pretest y postest 

De la figura 16, se observa una diferencia significativa en las calificaciones finales 

(pos_test) entre los alumnos del grupo de control y experimental, siendo éstos últimos los 

que obtuvieron mayores Logros en Comprensión. 

Contraste de la Hipótesis Específica 2. 

Ho: Me1GC = Me2GE. La aplicación del Programa ñLeemos textos discontinuosò 

no influye significativamente en el logro de la capacidad inferencia de significados de 

palabras y frases de la comprensión inferencial de estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución 171-1, ñJuan Velasco Alvaradoò UGEL 05, SJL ï 2015. 

Hi. Me1GC < Me2GE La aplicación del Programa ñLeemos textos discontinuosò 

influye significativamente en el logro de la capacidad inferencia de significados de 

palabras y frases de la comprensión inferencial de estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución 171-1, ñJuan Velasco Alvaradoò UGEL 05, SJL ï 2015. 

 
















































































































