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Resumen 

La comprensión de textos, en múltiples centros educativos no está siendo direccionada de la 

mejor manera, pues así lo demuestran cifras estadísticas y datos cualitativos de diversos 

estudios científicos. En este contexto, se realizó una investigación con el objetivo de elaborar 

una propuesta de estrategias de animación a la lectura para fortalecer la comprensión de textos 

en estudiantes de primero de secundaria. Se llevó a cabo siguiendo la lógica del paradigma 

positivista, enfoque cuantitativo con nivel descriptivo – propositivo. De igual manera, se diseñó 

y aplicó un test de comprensión cuya validez se dio mediante el estadístico V. AIKEN (0.993) 

y una confiabilidad a través del coeficiente de Kuder Richardson (KR20) (0.803). Como 

resultados se obtuvo que, del total de estudiantes evaluados el 7 % de la muestra se posiciona 

en un nivel Sobresaliente, estando el mayor porcentaje de alumnas en el nivel Básico con un 53 

%. En conclusión, se logró medir el nivel de comprensión que manifiestan los estudiantes de la 

muestra seleccionada, logrando más del 60% de las participantes una puntuación menor a 14. 

De igual manera, se precisó las características de la propuesta didáctica de estrategias de 

animación a la lectura orientada a formar de lectores competentes, críticos y capaces de cumplir 

con un perfil de egreso que le posibilite expresarse en distintos entornos. 

Palabras clave: Comprensión, lectura, educación, estrategias, animación. 
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Abstract 

The comprehension of texts, in multiple educational centers, is not being addressed in the best 

way, as this is demonstrated by statistical figures and qualitative data from various scientific 

studies. In this context, an investigation was carried out with the objective of elaborating a 

proposal for strategies to encourage reading to strengthen the comprehension of texts in first-

year high school students. It was carried out following the logic of the positivist paradigm, a 

quantitative approach with a descriptive - propositional level. Similarly, a comprehension test 

was designed and applied whose validity was given by the V. AIKEN statistic (0.993) and 

reliability through the Kuder Richardson coefficient (KR20) (0.803). As a result, it was obtained 

that, of the total number of students evaluated, 7% of the sample is positioned at an Outstanding 

level, with the highest percentage of students at the Basic level with 53%. In conclusion, it was 

possible to measure the level of comprehension shown by the students of the selected sample, 

with more than 60% of the participants achieving a score of less than 14. Similarly, the 

characteristics of the didactic proposal of animation strategies were specified. reading aimed at 

training competent, critical readers capable of meeting a graduation profile that enables them 

to express themselves in different environments. 

Keywords: Comprehension, reading, education, strategies, animation. 
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Introducción 

La lectura desde siempre ha estado ligada a una educación eficiente y a una cultura 

académica. Además, es el medio, en su mayoría, por el cual las personas logran acceder a la 

información de diversos temas y adquirir el conocimiento que consideren necesario. Por ello la 

Unesco (2020) considera a la lectura y la posiciona tanto a esta como a la escritura, siendo 

complementarias entre sí, como las bases elementales para que el estudiante logre obtener una 

educación calificada para su desarrollo en sociedad como futuro ciudadano. Con lo expresado 

anteriormente, se comprende la importancia de la lectura en las escuelas y el empeño que los 

docentes del área de comunicación emplean con el objetivo de inculcar el hábito de leer a sus 

alumnos, y por consiguiente que logren llegar a comprender lo que leen, pues no basta con la 

acción de leer, sino que se debe saber qué es lo que se lee y para qué se lee. 

A nivel global se detalla que la comprensión de textos se encuadra por debajo de los 

estándares de logro para considerar que se ha logrado de manera eficiente la adquisición de 

esta, en donde aproximadamente 618 millones de estudiantes de educación primaria y 

secundaria carecen de las capacidades mínimas de lectura (Unesco, 2017). Dichas cifras han 

generado alarma por las consecuencias de una sociedad que no logra comprender la información 

a la que es sometida día a día. Y no es para menos, pues cabe precisar que se considera una 

pérdida del potencial humano no lograr una eficiente competencia lectora con amenaza en el 

progreso de la sociedad.  

En cuanto a Latinoamérica, según Orellana (2018) esta región se encuentra en un nivel bajo 

del desarrollo de habilidades lectoras en sus estudiantes a comparación de otros países que 

cuentan con una economía estable y desarrollada, teniendo como respaldo pruebas aplicadas 

como: TERCE, PIRLS, PISA Y SERCE. Asimismo, investigaciones con datos cualitativos 

expresan la deficiencia del problema abordado. Por ejemplo, García et al. (2018) en Colombia 

evidencia la deficiente comprensión lectora a través de una muestra de 97 estudiantes donde 

ninguno es capaz de responder correctamente más allá del 75% de un test aplicado y el 91.2% 

solo acierta en la mitad de las preguntas. De igual manera, en Argentina el bajo nivel de la 

competencia lectora está presente en las aulas como lo expresa PISA (2018, como se citó en 

Arena et al., 2019) en el puntaje promedio, ubicando a esta nación por debajo de la media de 

América Latina, donde más del 50% de sus estudiantes en el Nivel 1 o debajo de este. Por lo 

tanto, según los datos estadísticos, es necesario trabajar para fortalecer los niveles de logro de 

la competencia de lectura. 

De manera general, según estipula el Consejo Nacional de Educación (2019), en el Perú 

existe un significativo porcentaje de alumnos que consideran a la actividad de leer una pérdida 

de tiempo y no como un pasatiempo de provecho. Siendo así que es factible que las estadísticas 

brindadas por el Ministerio de Educación (2019) en donde menos del 20 % de los estudiantes 

se encuentran dentro de los márgenes del nivel satisfactorio, un 43 % en el nivel inicial y 

lamentablemente alrededor del 17 % en un nivel previo al inicio sean ciertas y un problema 

creciente en la realidad peruana. De la misma manera, se tienen investigaciones como Huanca 

et al. (2021) en Puno, en donde de una muestra de 148 estudiantes apenas el 20% logra llegar 

al nivel sobresaliente, mientras que el 96% se ubica entre los niveles deficiente y regular. Bajo 

la misma línea, Palma (2019) logró identificar que en una secundaria de Ancash el 85% de los 

estudiantes del primer año se encontraban en los niveles de inicio y proceso, mientras que un 

15% alcanzaba el nivel de logro esperado.  Siendo así que estos estudios y sus resultados son 

una muestra de que el bajo nivel de comprensión de textos es una problemática nacional. 

La región Lambayeque es parte de la problemática nacional como se evidencia a través de 

la Evaluación Censal de estudiantes (ECE) brindada por el Ministerio de Educación (2019), en 

donde dicha región posee a cerca del 50 % de sus estudiantes ubicados en el nivel de inicio, y 
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al 17 % dentro del nivel previo al inicio. Contribuyendo a evidenciar este problema, Cercado y 

Zapata (2017) diagnosticaron que de 28 estudiantes de 2° grado de secundaron, solo el 14 % 

logran ubicarse en el rango muy superior, a comparación del 50% que se posicionó por debajo 

del rango medio. En este mismo contexto, pero con una diferente perspectiva, Pérez (2020) 

demuestra que el 65 % de estudiantes de primero de secundaria es consciente de la dificultad 

que mantiene al interpretar un texto, siendo lógico que el 88% no sea capaz de utilizar sus 

propias palabras para expresar su opinión pues no ha logrado establecer una relación entre su 

conocimiento previo, y un nuevo concepto obtenido mediante la lectura. 

De manera específica, y trayendo a colación las experiencias de prácticas profesionales 

ejecutadas en la institución educativa pública “Sara A. Bullón Lamadrid” - Lambayeque, se 

observó que las estudiantes demuestran un nivel bajo y medio en la competencia de 

comprensión de textos. Manifestándose dicho problema al momento de realizar las 

evaluaciones respectivas a fin de identificar si las estudiantes han logrado alcanzar el nivel 

crítico al finalizar una lectura. Como es el caso de tener dificultad para comprender las 

emociones de los personajes en su parlamento, establecer un juicio sobre las acciones que 

cometen los personajes, reconocer la tipología textual, identificar el espacio en el que ocurren 

los hechos y entre otros indicadores que abarcan los tres niveles de comprensión lectora. Siendo 

así, que incluso se presentan estudiantes que no responden satisfactoriamente las interrogantes 

del nivel literal demostrando dificultades en los niveles posteriores. Como también estudiantes 

que no logran responder preguntas de un nivel crítico o inferencial pues arrastran consigo 

dificultades del nivel literal.  

A manera de reflexión, este problema tendría sus orígenes en la falta de una formación 

docente especializada en fortalecer la comprensión de textos mediante la innovación, un plano 

familiar que no presenta un antecedente lector y por lo tanto la inexistencia de un espacio para 

la lectura en casa y un entorno social que entorpece el desarrollo de la competencia lector en el 

estudiante. Con respecto a lo mencionado, se acarrearía como consecuencias la dificultad para 

desarrollarse de manera académica en un nivel de educación superior, la carencia de un juicio 

propio, capacidad crítica ante los problemas de la sociedad, y un vocabulario deficiente y pobre 

ocasionado por la falta de lectura que dificultaría la expresión de la opinión. 

Frente a esta situación problemática en respecto a la deficiente competencia lectora en los 

estudiantes, se formuló el problema investigativo con el enunciado: ¿Cómo fortalecer la 

comprensión de textos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 

educativa “Sara A. Bullón Lamadrid” - Lambayeque - 2022? Para esto se planteó el objetivo de 

diseñar una propuesta de estrategias de animación a la lectura para fortalecer la comprensión 

de textos de los estudiantes de la mencionada institución educativa. Siendo así que las acciones 

a realizar para alcanzar dicha máxima fueron: Medir el nivel de comprensión de textos que 

poseen las estudiantes y determinar las características de la propuesta de estrategias de 

animación a la lectura.  

En retrospectiva, las cifras obtenidas de las pruebas aplicadas tanto a nivel global como 

nacional, expresan la deficiencia de los estudiantes en la competencia de lectura. Con lo anterior 

presente, esta investigación se orientó a averiguar y establecer una alternativa de solución para 

frenar las deficiencias en la comprensión de textos. Por ello, tiene como respaldo a bases 

teóricas como la teoría sociocultural de la lectura y el enfoque constructivista. Además, se ciñe 

a una metodología cuantitativa de tipo básico – propositivo con muestreo no probabilístico a 

fin de favorecer al conocimiento científico. 

Respecto a trabajos antecedentes, por un lado, en Colombia Durango (2017) recomendó que 

las instituciones educativas tengan como uno de sus objetivos asegurar un fomento de la lectura 

por parte del profesorado, y que guíen a los estudiantes en el uso de estrategias que, a través de 
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su aplicación, sean capaces de descifrar textos con más complejidad progresivamente. En este 

ámbito, se resalta la responsabilidad de innovar por parte del profesorado en estrategias de 

lectura correspondientes a cada nivel de comprensión a fin de formar a los estudiantes en 

lectores competentes. Por otro lado, en Puno – Perú, Palomino (2018) demostró que la 

implementación de estrategias de animación a la lectura como herramienta para mejorar la 

comprensión lectora de los discentes es efectiva. Siendo así que el nivel crítico es el que tiene 

mayor índice de progreso al trabajarse en un ambiente donde impera la libertad y la creatividad 

de los estudiantes. En ese sentido, implementar estrategias en donde la libertad de los 

estudiantes e integrar nuevas formas de adoptar la enseñanza de la lectura resulta beneficioso 

para desarrollar la competencia lectora. 
Todo lo anterior, conlleva a la justificación de esta investigación según cuatro aspectos para 

este proceso, los cuales son: teórico, práctica, metodológico y social (Fernández, 2020). Desde 

un punto de vista teórico, la presente investigación comprende un marco que recopila los 

principales principios de la teoría sociocultural de la lectura y el enfoque constructivista, siendo 

estos convenientes con el propósito de fortalecer el objeto de estudio. Conforme a esto, se es 

capaz de operacionalizar, explicar y conocer a profundidad como debe ser trabajada la 

comprensión de textos dentro de las aulas. Por ello, la investigación es justificable porque logra 

recopilar diferentes criterios de autores que conllevan a explicar la temática del objeto de 

estudio. 

También, encuentra su justificación práctica por la causa de hacer frente al porcentaje 

elevado de estudiantes de educación secundaria con una escasa competencia de comprensión 

lectora y frenar sus consecuencias. Esto mediante la propuesta de un programa que involucre 

varias estrategias teniendo en cuenta el desarrollo del estudiante como un lector crítico, 

participativo y activo al establecer diferentes etapas de la lectura y el progreso de los niveles de 

comprensión de textos. En este sentido, se contribuye a fortalecer la competencia lectora 

mediante talleres orientados por las estrategias de animación a la lectura. 

En el aspecto metodológico, el trabajo se justifica al ser una investigación que se ciñe a un 

enfoque cuantitativo de nivel básico – propositivo. Por ello, se cuenta con materiales y métodos 

adecuados para la indagación, interpretación de resultados confiables, y posterior contribución 

al conocimiento científico. Siguiendo con esta lógica, se cuenta con un instrumento de medición 

elaborado por el propio investigador validado por un juicio de expertos y catalogado como 

confiable para ser tomado en cuenta para futuras investigaciones en donde se tenga como 

objetivo medir el nivel de comprensión de los estudiantes.  

Por último, con la investigación se beneficiarían las estudiantes del primer grado del nivel 

secundario, los padres de familia de los estudiantes, los docentes del área de comunicación y 

futuros investigadores interesados en el tema de la competencia lectora. De esta manera, se da 

la existencia de una justificación social al orientarse al fortalecimiento de las competencias del 

alumnado, pues estas están direccionadas a acondicionar y desarrollar a la persona como ser 

social. En conclusión, se pretende brindar solución a un problema educativo a partir de las 

necesidades del sistema educacional del Perú en relación a la competencia lectora según 

establece el Currículo Nacional de Educación Básica Regular. 

Revisión de literatura 

En este apartado se registran los antecedentes más relevantes que respaldan el rol 

significativo que cumple la comprensión de textos y la animación a la lectura. Además, se 

realizan las descripciones de las bases teóricas de las variables tratadas. Por último, se exponen 

las definiciones de términos del estudio. 
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En el plano internacional, Castrillón et al. (2020) estipuló que las estrategias didácticas 

contribuyen a la mejor de la comprensión lectora en los estudiantes de secundaria. Asimismo, 

concluye de manera cuantitativa que el empleo de estrategias de lecturas a través de talleres 

individuales y grupales logran fortalecer los niveles literal y crítico; además favorecen la 

autonomía en el proceso de lectura al replantear sus propias estrategias para lograr la 

comprensión. Esto al demostrar que el grupo experimental de 30 sujetos posee un mayor 

promedio de estudiantes situados en los niveles inferencial y crítico, a comparación del grupo 

control de 33 estudiantes. En síntesis, la aplicación de estrategias didácticas planificadas 

interviene satisfactoriamente en el proceso de comprensión de textos en distintas tipologías 

textuales a analizar, interpretar y comprender. 

En el plano nacional, Palomino (2018) elaboró una investigación de enfoque cuantitativo 

con diseño experimental teniendo el propósito de evaluar la efectividad de la aplicación de 

estrategias de animación a la lectura y estrategias de lectura interactiva para fortalecer la 

comprensión lectora en estudiantes de primer grado de secundaria. Como resultado se obtiene 

un aumento del 7.7% de estudiantes posicionados en el logro previsto para la comprensión de 

textos de manera general; y de manera específica, en el nivel crítico, se presenta un aumento 

del 11.5% de alumnos ubicados en proceso y un progreso de 7.7% de los discentes presentes 

en el logro previsto. El aporte de este estudio se encuentra al demostrar de manera cuantitativa 

que la aplicación de estrategias de animación a la lectura en conjunto con estrategias interactivas 

de lectura, dan como resultado un aumento significativo de estudiantes que desarrollan su nivel 

crítico al desenvolverse en un ambiente libre y creativo. 

Masías (2017) concretó un estudio cuantitativo no experimental de tipo descriptiva en una 

institución educativa en Puno. Tuvo como finalidad identificar que estrategias de lectura 

destinadas a fortalecer la comprensión de textos son usadas por los discentes del cuarto grado 

de secundaria. Los resultados establecen que los alumnos utilizan en general estrategias de 

lectura enfocadas en el momento de antes de la lectura, siendo así que los posteriores momentos, 

durante y después, no son aprovechadas por los discentes. Por tanto, se presentan problemas en 

la competencia lectora al no presentarse y aprovecharse los tres momentos de la lectura, por 

parte de los docentes, para potenciar la comprensión de textos. De este estudio se destaca 

organizar el acto de la lectura en tres etapas que cuenten con diferentes actividades y 

procedimientos que al utilizarse en conjunto logren alcanzar un nivel de logro competente en 

los alumnos con respecto a la lectura.  

En Huaraz, Agüero et al. (2018) realizaron una investigación de tipo cuasi experimental con 

el propósito de explicar cómo influye la narración oral como técnica de animación a la lectura 

en la mejora de los niveles de comprensión de textos literarios en estudiantes pertenecientes al 

segundo año de secundaria. Entre los resultados se encuentra que existe un desarrollo 

significativo en los niveles literal, inferencial y crítico en los discentes pertenecientes al grupo 

experimental en relación a los del grupo control. Por tanto, quedó determinado que la 

integración de la animación a lectura contribuye con efectividad en la mejora de la competencia 

lectora en los tres niveles cuando se integran técnicas y estrategias que involucren la oralidad. 

De esta investigación el aporte que se puede resaltar es la integración de una competencia, en 

este caso la oral, para fortalecer a través de una incorporación adecuada. 

En el ámbito regional, Vallejos (2019) llevó a cabo una investigación propositiva 

cuantitativa en Pomalca con la finalidad de elaborar un modelo de estrategias interdisciplinarias 

para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes del tercero de secundaria. Como tal, se 

propuso a determinar el nivel de comprensión de textos de los involucrados, siendo que los 

resultados arrojaron que de entre 40 estudiantes, aproximadamente un 72% de los sujetos no 

analizan y responden satisfactoriamente preguntas sobre los textos que leen, cerca del 85% no 

utilizan las estrategias de comprensión lectora y el 75% no logra comprender con facilidad la 
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escritura de los textos evidenciando las dificultades de la competencia lectora en los alumnos 

en la región Lambayeque. Por tanto, el aporte de este estudio es la necesidad presente en los 

discentes de adquirir estrategias que les permitan aprender y lograr un nivel eficiente de 

competencia lectora, para lo cual los docentes deben abandonar una didáctica mecánica, 

repetitiva y memorística. 

Para establecer la definición de las estrategias de animación a la lectura, es necesario 

conceptualizar la animación a la lectura. Siendo así que Palacios (2016) señala a la animación 

a la lectura como todo programa y actividades educativas que tienen como propósito principal 

la promoción de la lectura en el ámbito personal de los individuos, como en el social. Por tanto, 

en la animación a la lectura los lectores son catalogados como agentes activos que tienen la 

posibilidad de fortalecer su desarrollo lector y por consiguiente su comprensión de textos 

(Agüero et al., 2018; Palacios, 2016). Por otro lado, (Izquierdo, 2018; Navas et al., 2020; Ortega 

et al., 2019) agregan que la animación a la lectura es un proceso de aprendizaje en el cual las 

actividades a realizar poseen una interacción participativa y voluntaria que encuentra su 

finalidad en acercar al sujeto al hábito lector.  Además, cuenta con una metodología flexible y 

abierta que permite la adaptación para los potenciales lectores que se ha proyectado (Agüero et 

al., 2018). Por ello, quien esté a cargo de planificar y ejecutar las estrategias de animación a la 

lectura debe de regirse bajo ciertas características didácticas que garanticen la aplicación eficaz 

y el propósito planteado. 

Conforme a ello (Agüero et al., 2018; Izquierdo, 2018; Pinzás, 2012) establecen condiciones 

para fungir como un animador de la lectura, siendo estas: Comprometerse con las tareas y el 

objetivo emprendido, mantener entusiasmo en la realización de las actividades, apasionarse con 

la lectura y todo lo relacionado a ella, motivar a los discentes en cada momento de la lectura y 

poseer una base cultural que le permita dar el valor correspondiente a la lectura, la educación y 

el progreso del lector. En la misma línea, Palacios (2016) precisa que las principales 

características de un animador a la lectura son el empeño en realizar un seguimiento a los 

lectores con el fin de que este alcance la autonomía, anhelo en ayudar a descubrir el valor de la 

lectura y conocer a los lectores en sus intereses, capacidades y necesidades. Sin embargo, las 

características mencionadas pueden variar según el animador, pues este debe conjugar sus 

capacidades personales, sociales y profesionales con el fin de cumplir su propósito. Siendo así 

que se manejan dos fundamentos al momento de establecer una estrategia de animación a la 

lectura.  

Por un lado, el primero indica asegurar que se establecerá una conexión entre la lectura y el 

potencial lector, al cual se le debe de incitar a dejar de lado los paradigmas que envuelven el 

acto de leer al percibirlo como una actividad sosa e inútil (De la Cruz, 2019; Jiménez, 2012; 

Palacios, 2016). Siendo a partir de este fundamento que el animador debe de innovar 

constantemente las estrategias que utilice, actualizarse al contexto en donde trabajará y utilizar 

los materiales y herramientas necesarias que despierten el interés del estudiante. Por esto se 

propone: no enfrascar al alumno en el aula o limitar el espacio, valerse de actividades 

repetitivas, presentar el texto sin dar un objetivo o propósito claro a los estudiantes, entre otros. 

Por otro lado, la segunda dictamina que las estrategias de animación a la lectura poseen como 

principal característica no ser actividades realizadas o improvisadas sin planificación. Por ello 

(Álvarez y Naranjo, 2003; De la Cruz, 2019; Palacios, 2016) establecen programar y definir el 

tiempo en que las estrategias son realizadas según considere apropiado el animador. Por 

consiguiente, se establecen tres etapas de la animación a la lectura. Siendo así que cada una 

presenta diferentes objetivos y actividades que en conjunto logran desarrollar la conexión del 

lector y la lectura fortaleciendo la comprensión del mismo.  
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Siguiendo esa lógica, las estrategias que conforman la etapa de antes de la lectura presentan 

la finalidad de acercar al lector al texto y prepararlo para la realización de posteriores 

actividades (Palacios, 2016). Además, se caracterizan por despertar los saberes previos de los 

leyentes y aproximarlos al tema que contiene el texto (Tapia, 2021). Es por ello que en esta 

etapa se prioriza la ejecución de actividades como las preguntas dirigidas por el animador que 

vayan hondando en el tema a presentar a sus lectores, la presentación de diversos elementos del 

libro como lo son las portadas, el título de la obra, el autor, la época en que fue publicado, o 

incitar al lector a narrar por su cuento una experiencia con el tema de la obra a leer. Por lo tanto, 

en esta etapa se propone generar expectativa y entusiasmo en el texto a leer, al mismo tiempo 

que se deja en claro el propósito de la lectura. 

Una vez realizado lo anterior, se tiene la etapa de durante la lectura en donde su propósito es 

realizar un monitoreo mediante el cual los lectores mantengan un interés constante en su lectura 

a través de actividades que logren establecer una conexión entre ambos elementos (Palacios, 

2016). Por tanto, en esta fase se caracteriza la realización de preguntas u otra actividad mediante 

el lector pueda realizar predicciones, relacionar el contenido del texto con sus saberes previos, 

reconocer ideas evocadas hasta el momento, ordenar acontecimientos, entre otras acciones a 

consideración del animador (Tapia, 2021). Es así que esta etapa es valorada como la más crucial 

de las tres puesto que es en donde la lectura es llevada a cabo en su totalidad. 

En la siguiente y última etapa denominada después de la lectura, se busca ahondar en la 

comprensión del texto leído priorizando estrategias que desarrollen la capacidad crítica, 

analítica y creativa del lector (Palacios, 2016). Así mismo, se busca seguir construyendo el 

significado de la lectura promoviendo realizar actividades de recreación, reconstrucción, 

contraposición, socialización, entre otros (Tapia, 2021). Por lo tanto, esta fase se enmarca en la 

producción de textos y la expresión oral por ser las más adecuadas en dicho contexto. 

Con respecto a la comprensión de textos, es precisada como la capacidad de aplicar y utilizar 

el conocimiento que se adquiere por medio de la lectura (Figueroa y Tobías, 2018). Agregado 

a lo anterior, (Del Puerto, 2018) conceptualiza a la lectura, y por relación a la comprensión de 

textos, como un proceso complejo que involucra aspectos socioculturales y cognitivos. 

Además, para que dicho proceso sea realizado es fundamental que este integre sus 

conocimientos previos, que ha obtenido en su experiencia, a los nuevos aportes que contiene la 

lectura logrando la construcción de nuevos saberes (Chávez et al., 2019; Cervantes et al., 2017). 

En relación a ello (Molina, 2020; Del Puerto, 2018; Vargas y Molano, 2017) estipulan que la 

comprensión de textos involucra las interacciones del lector y el texto dadas dentro de un ámbito 

determinado. 

Conforme a la información previa, se puede definir a la comprensión de textos como el 

propósito de la lectura. Siendo así, que también se enmarca como un proceso complejo por el 

cual el lector organiza, compara, categoriza y discrimina la información que obtiene. Por tanto, 

es necesario ejercitar la comprensión de manera gradual mediante la lectura continua de textos 

que fortalezcan la competencia lectora (Castrillón et al., 2020). De esta manera, los lectores 

sabrán que estrategias utilizar según el texto que lee y el propósito que se haya planteado 

(Molina, 2020).  En esa misma línea, el aprendizaje previo es un factor fundamental cuando se 

ejerce el acto de la lectura (Vargas y Molano, 2017). Además, se integran capacidades de 

razonamiento como el análisis, deducción, inferencia que son parte del proceso de la 

comprensión de textos. En síntesis, la comprensión de textos es un proceso complejo donde el 

lector y el escritor interactúan mediante el texto integrando ambos sus conocimientos en un 

contexto determinado, siendo el primero el que se vale de estrategias para lograr el objetivo de 

categorizar, asimilar, discriminar, organizar y conectar todo tipo de información que brinde el 

segundo. 
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En cuanto a las teorías que dan fundamento a las variables expuestas anteriormente, se tiene 

a la teoría sociocultural y el enfoque del constructivismo en la educación. Por tanto, se 

dictaminan sus definiciones, implicaciones y relación con las variables dependiente e 

independiente. 

La teoría sociocultural se concibe de la premisa de que el conocimiento es de carácter social 

y por lo tanto resulta ser una construcción colectiva generada a partir del devenir histórico y 

cultural (Guerra, 2020). Además, sostiene que los procesos de desarrollo y aprendizaje 

interactúan entre ellos, en donde el segundo se adquiere mediante diversas formas de 

socialización siendo resultado de un desarrollo cultural e interacción social (Guerra, 2020; 

Herrera, 2019; Villalobos, 2019). En relación a ello, (Cassany, 2003; Guerra, 2020) establecen 

la existencia de herramientas cognitivas creadas a partir de la socialización teniendo al lenguaje 

como una fundamental. Puesto que se entiende a este como una construcción social no reducido 

a la individualidad, pues permite que toda persona medie entre si y su entorno sociocultural 

mediante la interacción constante con sus semejantes (Cassany, 2003; Guerra, 2020; Villalobos, 

2019). 

Por lo tanto, desde esta teoría, la lectura se entiende como una práctica cultural y social al 

implicar cuestionarse la función de esta, poseer una carga de valores que varían según su 

contexto, y la oportunidad de comprender lo fundamental de una lectura al interactuar con un 

texto (Gonzáles, 2018; Silveira, 2013). Además, se establece que existen diferentes maneras de 

reproducir e interpretar un texto, siendo así que se es posible tener varias lecturas según el lector 

en distintos niveles y sus conocimientos previos (Sánchez, 2013; Silveira, 2013). Es así que el 

planteamiento principal que dicta la teoría sociocultural de la lectura, es que el texto posee un 

carácter social que a su vez sería el origen de este; y por tanto es necesario establecer una 

agrupación entre texto, escritor, lector y contexto para la interacción entre estos (Cassany, 

2006). Por ello, leer es identificar la composición de los enunciados, como son utilizados y la 

intención que estos poseen; por tanto, al momento de interactuar con un texto se debe prever la 

elaboración de deducciones e inferencias con el objetivo de establecer el sentido textual 

(Gonzáles, 2018).  

Por correspondencia, se puede afirmar que el centro de una concepción sociocultural de la 

lectura es conocer las características propias e inherentes de una comunidad que la diferencia 

de otras (Gonzáles, 2018; Romero y Rúas, 2019). Por ello, se habla que al dar lectura a un texto 

no solo se decodifican las palabras en busca de su significado, en cambio, se trata de 

comprender la ideología, los valores y representaciones culturales que plasma el autor y realizar 

la tarea de contrastar todo aquello con lo propio (Cassany, 2009, Romero y Rúas, 2019). Es así 

que, a partir de esa concepción, se postula que la comprensión de textos posee tres niveles al 

momento de ser articulada siendo estos: líneas, entre líneas y detrás de líneas (Cassany, 2006). 

El primero comprende un significado literal del texto en suma de los significados semánticos 

de las palabras. El segundo engloba capacidades de inferencia y deducciones como la 

comprensión de lo implícito en el texto, las presunciones, el doble sentido y las connotaciones 

de las palabras en el contexto que se establecen. Por último, el tercero abarca la comprensión 

de la postura ideológica que posee el autor, así como la intención y el punto de vista que posee 

este y por tanto se ve impregnada en el texto que realiza. 

Con fundamento a la teoría anterior, se establece que para el fortalecimiento de la 

comprensión de textos es necesario enmarcar niveles que demuestren el progreso y desarrollo 

de la competencia lectora. Estos tienen como finalidad determinar el grado que alcanza cada 

lector en su proceso de lectura mediante el procesamiento, obtención, aplicación y evaluación 

de la información con la que interactúa (Cervantes et al., 2017; Molina, 2020). Teniendo en 

cuenta que la comprensión de una lectura tiene como actores de este proceso al lector y al texto, 

se establecen tres niveles: literal, inferencial y crítico.  
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Dentro del nivel literal, el lector tiene la capacidad para identificar la estructura base de un 

texto, sin ejercer un involucramiento activo que tenga la participación de la parte intelectual y 

cognoscitiva del lector (Ccanto, 2019; Cervantes et al., 2017; Molina, 2020). Además, este nivel 

se encuentra ramificado en otros dos subniveles que favorecen a establecer las diferencias entre 

una lectura de nivel primario, a una literal en profundidad. Dentro del primero se enfatizan las 

capacidades de localización e identificación de información explícita en la lectura como lo 

pueden ser: ideas de causa y efecto, comparación, secuencia, entre otras. En cambio, en el 

segundo, los lectores se ven competentes para reconocer el tema del texto, la idea principal y 

las ideas secundarias que se desprenden de esta. 

En conexión con las estrategias de animación a la lectura, es factible que las concernientes 

a la etapa antes y durante la lectura apoyen el desarrollo del nivel literal de la comprensión de 

textos. En cuanto la etapa de antes de la lectura se caracteriza por generar una expectativa en el 

lector y evocar los conocimientos previos que tienen la posibilidad de conectar con los nuevos 

que proporciona el nuevo texto y la etapa de durante la lectura a fortalecer las capacidades de 

la competencia lectora. 

Por consiguiente, mediante el nivel inferencial se busca que el lector sea capaz de ir más allá 

de la información literal y encuentre significados, acciones y consecuencias como resultado de 

interactuar en conjunto con diversos ámbitos de conocimiento integrados en un todo (Ccanto, 

2019; Molina, 2020). Entonces, un lector lee entre líneas cuando realiza hipótesis, deduce 

información implícita, descubre un sentido oculto, entre otras acciones, cuando asocia y 

relaciona significados expuestos en el texto. Además, este nivel pretende la conexión con otros 

contextos del saber y la integración de acciones y capacidades como: descubrir hechos e ideas 

que no se mencionan implícitamente en el texto, encontrar una explicación del sentido 

comunicativo y los recursos literarios utilizados, ejercer anticipaciones de la historia que se 

ciñan a la lógica de este, entre otras acciones de deducción e interpretación textual (Cervantes 

et al., 2017).  

Por añadidura, las estrategias de animación a la lectura correspondientes a la etapa de durante 

la lectura sirven para el fortalecimiento del nivel inferencial de comprensión de textos. Siendo 

así la conexión entre ambos términos el objetivo de estas al pretender que el lector formule 

predicciones, relacione el contenido y significado del texto con sus saberes previos, inferir 

información no explícita, entre otras actividades (Palacios, 2016). Por ello, es necesario 

potenciar al lector y acompañarlo en una etapa crucial para la mejora de su competencia lectora.  

Por último, el nivel crítico se establece como el proceso ideal e idóneo pues permite al lector 

ser competente a ejercer un juicio crítico frente a un texto (Cervantes et al., 2017; Molina, 

2020). Además, se encuentra la formación de una postura frente a la información y contenido a 

la que es expuesto aceptándola o rechazándola por medio de argumentos consistentes. Por ello 

la lectura crítica encuentra su característica más representativa a la capacidad de valorar de 

manera objetiva aquello que se lee. Es decir, evaluar al texto según indicadores como lo pueden 

ser la aceptabilidad, probabilidad, validez, entre otros según establezca el lector y el tipo de 

lectura (Cervantes et al., 2017; Molina, 2019). 

En relación con las estrategias de animación a la lectura, se puede establecer una conexión 

entre el nivel crítico de comprensión de textos y la etapa de después de la lectura. Dicha relación 

encuentra su justificación en lo establecido por Palacios (2016) el cual postula que el desarrollo 

de la capacidad crítica, creativa y analítica del lector es una prioridad en dicha fase. Siendo así, 

que el fortalecimiento del nivel crítico de la comprensión de textos encuentra su desarrollo en 

actividades realizadas después de la lectura en donde el lector se ve enfrentado a formularse un 

juicio sobre lo leído y siendo capaz de producir un texto a partir de la lectura (Ccanto, 2019; 

Molina, 2020). 
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El constructivismo dicta que los aspectos sociales y cognitivos que desarrolla la persona son 

producto de la construcción de estos por medio de la interacción con el ambiente. En la misma 

línea, se comprende al constructivismo como una serie de principios que dan la posibilidad de 

identificar problemas en la enseñanza y por consiguiente una solución (Coll et al., 1993; 

Carretero, 1997; Tigse, 2019).  Además, a través de su didáctica prioriza el aprendizaje sobre 

la enseñanza al posicionar a los estudiantes como los principales responsables y protagonistas 

de tal proceso (Aparicio y Ostos, 2018). Por lo tanto, el docente ejerce el papel de facilitador 

del aprendizaje el cual interactúa con el alumno en un proceso que rige bajo tres fundamentos: 

participativo, interactivo y dinámico (Aparicio y Ostos; 2018; Pérez, 2013; Tigse, 2019). 

Agregado a esto, el enfoque constructivista considera la existencia de tres fases que abarcan 

la enseñanza y el aprendizaje en donde se prioriza el rol docente como observador en la primera, 

es necesario expandir esta función a las dos fases siguientes (Aguilar y Bize, 2011). La primera 

llamada fase de activación contiene como elemento principal a los conocimientos previos que 

presenta el estudiante al confrontar un nuevo conocimiento valiéndose de esta reacción el 

docente para enlazar ambos conocimientos en la siguiente fase (Aparicio y Ostos, 2018). La 

conexión es el nombre que recibe la fase siguiente en donde el estudiante asocia ambos 

conocimientos bajo el rol facilitador del docente, el cual configura un trabajo cooperativo. En 

la última fase de afirmación, los estudiantes realizan una retrospectiva identificando los 

aprendizajes que ha adquirido durante el tiempo que ha durado el proceso de enseñanza – 

aprendizaje bajo la evaluación del profesor y la retroalimentación que realiza este. 

Con fundamento en el expuesto enfoque anterior, se puede definir que existe relación entre 

las estrategias de animación a la lectura y el enfoque del constructivismo educativo. En primera 

instancia, se reconoce la importancia de un ambiente que propicie el aprendizaje del alumnado, 

tal y como establece Jiménez (2012) al exponer como un fundamento que el estudiante se 

encuentre en un entorno agradable que propicie su participación. Además, también se encuentra 

la implementación de distintas herramientas y medios que hagan posible un aprendizaje 

dinámico e interactivo como lo es la animación a la lectura por medio de materiales de acuerdo 

al objetivo que se plantee (Palacios, 2016; Tigse, 2019). Como última correspondencia, se tiene 

la construcción del aprendizaje, en este caso del fortalecimiento de la comprensión de textos, 

como un proceso estructurado en el cual interactúan el docente y el estudiante  

A modo de síntesis, se establecen la definición de los términos utilizados tanto de la variable 

dependiente como de la independiente. Por tanto, se define a las estrategias de animación a la 

lectura como todo programa estructurado y planificado de actividades que buscan cumplir un 

propósito establecido (Palacios, 2016). Por eso se han percibido como óptimas para el 

fortalecimiento de la comprensión de textos mediante el progreso de los niveles de 

comprensión. Entendiendo que la comprensión de textos es la facultad que posibilita al lector 

justificar, seleccionar, asimilar, sintetizar, relacionar ideas que presenta el texto y llevar a cabo 

juicios críticos sobre ellas de manera objetiva (Becerra, 2021). 

Por consiguiente, los niveles de comprensión de textos son utilizados para establecer el grado 

de desarrollo que alcanza un lector en la evaluación, procesamiento, obtención y aplicación del 

conocimiento e información contenida en el texto leído (Cervantes et al., 2017). Dentro de estos 

se tiene al nivel literal en donde el lector tiene la capacidad para reconocer la estructura base de 

un texto, aunque no siendo capaz de a establecer inferencias o participar activamente mediante 

la crítica (Ccanto, 2019). Por otra parte, se tiene al nivel inferencial en el cual el lector es capaz 

de encontrar significados, acciones, consecuencias e ideas que están más allá de lo concerniente 

a la literalidad del texto, realizar hipótesis, interactuar y conectar otros campos de conocimiento 

por medio de la integración de estos (Molina, 2020). Por último, en este contexto, se encuentra 

el nivel crítico que es definido como el ideal para lector, pues este participa en la lectura 

ejerciendo juicios sobre su estructura o contenido (Cervantes et al., 2017). 
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Además, se tiene como sustento teórico para las variables la teoría sociocultural de la lectura 

y el enfoque constructivista. Por un lado, la teoría sociocultural de la lectura establece que todo 

aquello expresado en un texto posee un carácter y origen social, como también la interacción 

que se da entre texto, escritor y lector entre sí (Cassany, 2006). Por otro lado, el enfoque 

constructivista dicta una didáctica donde el estudiante se vea como el protagonista orientado a 

través de la promoción de un aprendizaje que se rija en tres fundamentos: interactivo, 

participativo y dinámico (Tigse, 2019). En consecuencia, el conjunto de las bases teóricas 

anteriores sirve para fortalecer la comprensión de textos de las estudiantes de la institución 

educativa Sara Bullón Lamadrid. Siendo estas estudiantes de primero de secundaria quienes 

pertenecen al nivel VI de educación y presentan una edad que oscila entre los 12 y 14 años de 

edad (Minedu, 2018). 

Materiales y métodos 

Esta investigación está ceñida al paradigma positivista puesto que la finalidad de esta 

consiste en comprobar un planteamiento mediante la utilización de datos estadísticos y/o 

expresiones numéricas (Sampieri y Mendoza, 2018). El enfoque empleado es el cuantitativo 

porque los datos fueron cuantificados y procesados a partir de su obtención en la muestra 

seleccionada. De acuerdo al concepto brindado por Hernández et al. (2014), la investigación 

presenta un nivel básico – propositivo, dado que el programa no se aplicará quedando así 

encascado en una propuesta que se plantea como una alternativa de solución frente a la 

deficiencia de comprensión de textos. Por último, el diseño que se plantea es de carácter 

descriptivo - propositivo graficado de la siguiente forma por Estela (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M: Estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Sara A. Bullón Lamadrid 

- Lambayeque – 2022. 

O: Comprensión de textos 

D: Diagnóstico del nivel actual de comprensión de textos. 

Tn: Análisis de las teorías vinculadas con las variables. 

P: Propuesta de estrategias de animación a la lectura. 

La institución educativa Sara Bullón Lamadrid ubicada en la región de Lambayeque fue el 

lugar donde se realizó la presente investigación. En cuanto a las características que presenta se 

puede determinar que es un colegio nacional para mujeres ubicado en una zona urbana con 

estudiantes mayoritariamente de un nivel socio económico bajo con edades que oscilan entre 

12 y 13. En su mayoría profesan la religión católica y se muestran dispuestas a obtener nuevos 

conocimientos la mayor parte del tiempo cuando se presenta una metodología activa. 

La población es definida como el conjunto de los elementos en general que guardan ciertas 

características y forman parte del estudio (Bernal, 2010). En cuanto a la muestra, esta forma 
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parte de la población, y es la seleccionada para obtener la información concerniente al 

desarrollo del estudio por su representatividad (Sampieri y Mendoza, 2018). En este estudio, 

las estudiantes de A, B, C, D, E, F, G forman parte de la población de estudiantes de primero 

de secundaria. Mientras que, mediante un muestreo no probabilístico, se determinó que los 

estudiantes de B, C y D formen parte de la muestra de investigación. 

 

Tabla 1 

Cantidad de participantes de la Investigación 

Sección B C D 

Sexo 
F F F 

Cantidad 29 21 22 

Total 72 

 

Para la presente investigación se empleó un Test aplicado de manera individual con el 

objetivo de medir el nivel de comprensión de textos en las alumnas de primer grado de 

secundaria. Las dimensiones evaluadas fueron tres: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. 

Dicho instrumento consta de 24 (veinticuatro) ítems organizados en 8 cuyo propósito fue 

evaluar el primer nivel, 11 para el segundo nivel y 5 para el último nivel. Antes de su aplicación, 

y siguiendo los términos reglamentarios para la aplicación de un instrumento de medición, se 

vio sometido al proceso de validez y confiablidad. 

La validez consiste en determinar, por un jurado de expertos, si un instrumento es capaz de 

tener un dominio en los ítems que presenta para conseguir medir un contenido en específico, o 

de lo contrario se requiere la modificación de este (Corral, 2009). Por eso, este proceso favorece 

al investigador al brindarle información verídica sobre la exactitud con la cual los ítems miden 

el objeto de estudio. Para comprobar la certeza del "Test para medir el nivel de la comprensión 

de textos" se vio pertinente la participación de cinco expertos que siguiendo indicadores de 

coherencia, claridad y relevancia evaluaron las interrogantes con una puntuación de rango 1 – 

4. Después de obtenidos los resultados, se prosiguió a procesarlos mediante el estadístico V. 

AIKEN dando como resultado que el instrumento en cuestión se encuentra en la escala 81-100 

con un nivel muy alto de 0.993 resultando aprobatorio.   

La confiabilidad de un instrumento responde a determinar la exactitud con la cual los ítems 

del instrumento de medición presentan consistencia (Corral, 2009). Este proceso aporta al 

investigador a determinar la coherencia y consistencia que presenta su instrumento al momento 

de medir una variable determinada. Para dicha prueba es necesario la aplicación de una prueba 

piloto en una población similar a la muestra. En el caso de la confiabilidad del “Test para medir 

el nivel de comprensión de textos” determinada por el coeficiente de Kuder Richardson (KR20), 

presentó como resultado 0.803 ubicándose en el rango 0,81 a 1,00 dentro de la escala muy alta. 

Por lo tanto, el instrumento “Test para medir el nivel de comprensión de textos” se encontró 

aprobado tanto en validez como en confiabilidad siendo apto a ser aplicado en la muestra 

seleccionada. 

Conforme a que el instrumento se sometió por los procesos de validez de contenido y 

confiabilidad, fue aplicado a las alumnas del primer grado de secundaria de las secciones B, C 

y D de la Institución educativa “Sara A. Bullón Lamadrid” – Lambayeque. Dicho 

establecimiento educativo fue uno de las instituciones donde el investigador realizó sus 

prácticas preprofesionales IV y V en años pasados. En cuanto a la cantidad de participantes, se 
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tuvieron en cuenta a 72. Se coordinó con la directora mediante una breve entrevista dando a 

conocer el propósito de la investigación, y posteriormente a su aprobación se coordinaron las 

fechas de aplicación y entrega del consentimiento informado con una de las docentes 

encargadas del primer grado de secundaria quedando elegidas las fechas 30 y 31 de mayo y 01 

y 03 de junio. Como se ha mencionado anteriormente, se dio la entrega del consentimiento 

informado a las alumnas participantes para la autorización de sus padres o apoderado en la 

participación de la presente investigación. 

Debido a la autorización del gobierno de tener el 100 % de estudiantes en aulas, se determinó 

entregar el instrumento de manera física guardando las medidas de bioseguridad con los 

involucrados. El tiempo otorgado a las estudiantes para culminar el test fue de 60 minutos. En 

cuanto a las oportunidades de la aplicación del instrumento fueron el tiempo empleado en el 

cual primero se resolvían las dudas de las estudiantes y luego se procedía a la resolución del 

test. También está la oportunidad de tener la totalidad de alumnas en aula por las nuevas 

medidas de seguridad. En cambio, las dificultades que se presentaron fueron el ruido provocado 

por el bullicio de las estudiantes que culminaban su test y la dificultad de entregar el 

consentimiento informado o la negación de participación por parte de los padres. 

Para el procesamiento de datos en una ruta cuantitativa, es necesario valerse de un software 

tecnológico apropiado para el análisis de estos (Sampieri y Mendoza, 2018). Se agruparon los 

puntajes de acuerdo a los rangos de sobresaliente 18 – 20, suficiente 15 – 17, básico 11 – 14 y 

deficiente 0 – 10 con el objetivo de efectuar la interpretación de los datos correspondientes.  

Como recurso tecnológico se determinó utilizar el estadístico de Excel para la recolección de 

elementos como la mediana, moda, media, puntaje máximo, puntaje mínimo y coeficiente de 

variabilidad, los cuales posibilitaron obtener los resultados y realizar las interpretaciones y 

discusiones pertinentes. 

La ética en la investigación científica, permite que el investigador a cargo de a conocer los 

principios morales que sostiene al momento de realizar un estudio (Salazar et al., 2018). La 

tesis que se presenta cuenta con las consideraciones éticas pertinentes a una investigación. En 

primer lugar, al pretender dar solución a una problemática real identificada por medio de la 

observación cuenta con objetividad. En segundo lugar, al no manipular los datos obtenidos por 

medio del proceso de recolección y manejarlos con la total objetividad del caso, encuentra la 

honestidad. En tercer lugar, se respetan los derechos de autor al acogerse en la investigación a 

las normas APA según se establecen en el manual de la 7ma edición al momento de recoger 

información textual y parafrástica. En cuarto lugar, se establece la igualdad al no discriminar a 

las estudiantes involucradas en la investigación. Además, las actividades realizadas con 

respecto al proceso de recolección de datos tuvieron el consentimiento informado para cada uno 

de los sujetos por medio de los padres al ser menos de edad. Por último, esta investigación se 

rige bajo el reglamento y la normativa que dicta la casa de estudio USAT siendo a la que 

pertenece el autor. 
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Operacionalización de Variables 
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Resultados y discusión 

Continuando con la lógica de la ruta de los objetivos específicos, se realiza la exposición de 

los resultados más importantes de la investigación. También se continúa con el análisis de los 

datos recolectados en base a antecedentes de investigaciones y bases teóricas científicas.  

I. Nivel actual de comprensión de textos 

Tabla 2    

Nivel actual de comprensión de textos de los estudiantes de primer grado 

de secundaria de la I.E Sara A. Bullón Lamadrid – Lambayeque - 2022 

Niveles Puntuación f % 

Deficiente 0 - 10 13 18% 

Básico 11 - 14 38 53% 

Suficiente 15 - 17 16 22% 

Sobresaliente 18 - 20 5 7% 

Total   72 100% 

Nota: Media aritmética: 12- Mediana: 12.6 - Moda: 10.8 - Coeficiente de 

Variabilidad: 24.84 - Puntaje Máximo: 18.6 - Puntaje Mínimo: 3.48 
 

Conforme a lo estipulado por la tabla, las estudiantes seleccionadas pertenecen a un grupo 

homogéneo, pues poseen un coeficiente de variabilidad de 24.84 %. Además, se tiene a una 

media aritmética de 12 puntos, con la puntuación que más se repite de 10.8. Asimismo, se 

identifica que desafortunadamente solo el 7 % de la muestra se posiciona en un nivel 

Sobresaliente, estando el mayor porcentaje de alumnas en el nivel Básico con un 53 %. También 

es necesario destacar que apenas el 22% de las estudiantes se enmarcan en el nivel Suficiente 

estando cerca de obtener la criticidad de textos, aunque más del 60% de las participantes tienen 

una puntuación menor a 14. Por último, el puntaje mínimo y máximo respectivamente es de 

3.48 y 18.6 puntos. 

II. Características de la propuesta de estrategias de animación a la lectura para fortalecer 

la comprensión de textos 

Figura 1 

Características de la propuesta de estrategias de animación a la lectura para fortaleces la 

comprensión de textos 
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El presente programa se fundamenta en el enfoque constructivista, la teoría y modelo 

sociocultural de la lectura. Siendo la finalidad de esta fortalecer la comprensión de textos de las 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución educativa “Sara A. Bullón 

Lamadrid” – Lambayeque. En lo que respecta al constructivismo este se encargar de determinar 

cómo es llevado a cabo en proceso de enseñanza – aprendizaje junto con el rol del docente. 

Siendo así que se reconoce la existencia de tres fases que son abarcadas durante las actividades 

programadas y de manera general en la propuesta académica. En cuanto a la teoría sociocultural, 

esta es adoptada puesto que se trabaja la lectura como una actividad realizada en conjunto, y 

que puede dar como resultado diferentes lecturas de un mismo texto, lo cual aumenta la 

posibilidad de promover el diálogo y la discusión de opiniones a través de actividades que 

trabajen el juicio crítico de los lectores. 

En lo que concierne a la organización, el programa está compuesto por trece talleres. 

Además, el tiempo de duración de los talleres se estableció para dar prioridad de tiempo a los 

que abordaban contenido necesario para el fortalecimiento de la comprensión de textos según 

el diagnostico previo. Asimismo, se consideró oportuno trabajar con una estructura de tres 

momentos durante la duración del taller: Inicio, desarrollo y cierre. En donde en el primer 

momento se dan a conocer aspectos como la introducción al tema, activación de conocimientos 

previos y recapitulación de talleres previos; el segundo trabaja la explicación del tema y por 

lógica el desarrollo de las actividades; y el último momento en donde se realiza la evaluación, 

retroalimentación y metacognición. Por lo tanto, se detalla brevemente cada taller a llevar a 

cabo. 

En el taller N° 1 denominado “Conocemos una nueva forma de leer”, en este primer taller y 

acercamientos a las alumnas de primero de secundaria, se pretende realizar actividades que 

acerquen a las estudiantes a la animación a la lectura. Además, se dará la primera evidencia de 

las actividades a realizar como es el Portafolio al cual se conocerá como “Carpeta de 

Actividades” y podrán personalizarlo cada una a su estilo a fin de utilizarlo para preservar los 

productos de los talleres posteriores, así como los materiales que brinde el docente durante 

estos.  

En el taller N° 2 denominado “Lugares con historia”, las estudiantes trabajarán con la 

estrategia del uso de las portadas de cuentos. Este taller estará divido en dos partes. Esta primera 

parte tendrá el propósito de conocer diferentes portadas y realizar predicciones de qué 

escenarios presentará la historia. El producto de este taller es el análisis de una portada y la 

predicción de la historia del cuento a partir de esta.  

En el taller N° 3 denominado “Un lugar en mi portada” del programa de animalectura, las 

alumnas seguirán utilizando la estrategia de portadas de cuentos. Las estudiantes recordarán lo 

aprendido en el taller anterior y tendrán la oportunidad de elaborar una portada de un cuento 

enfatizando en los escenarios de la historia. Siendo que primero realizarán la lectura del cuento 

con la posibilidad de identificar personajes, escenarios y acontecimientos importantes que sean 

de gran valor para la elaboración de una portada. 

En el taller N° 4 denominado “Enojado, triste, feliz, ¿cómo se siente nuestro personaje?” del 

programa de animalectura, las estudiantes van a tener la oportunidad de leer el cuento “El 

Profesor Suplente” de manera grupal. La actividad que van a realizar es la de señalar las 

emociones de los personajes con diferentes resaltadores de colores. Cada color representará una 

emoción, por lo tanto, van a tener que estar atentas a las palabras y descripciones que proyecta 

la historia. El producto de este taller es el reconocimiento de las emociones de los personajes. 

En el taller N° 5 denominado “¿Qué pasará en nuestra historia?” de animalectura, las 

estudiantes tendrán que leer el cuento de Alienación de tal forma que hayan tiempos de pausas 

en donde se formularán predicciones de la historia. Siguiendo y guiándose de la lógica y el 
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ritmo del cuento que se lee. Conforme la lectura continúe, las alumnas podrán saber si acertaron 

o no en sus predicciones.  

En el taller N° 6 denominado “Familia de lecturas” del programa de animalectura, las 

estudiantes van a conocer lo que es la intertextualidad a través de hacer una comparación entre 

la familia y las lecturas. Es así que las alumnas van a tener que percatarse de que textos poseen 

intertextualidad entre sí, mediante la realización de un “árbol genealógico” de las lecturas con 

los cuentos leídos en los talleres anteriores.  

En el taller N° 7 denominado “Nuestro mundo en las letras” del programa de Animalectura, 

las estudiantes después de haber leído los textos de los talleres anteriores, tendrán que conectar 

que eventos o problemas que ocurrieron en los cuentos se pueden vislumbrar en el mundo real. 

Esto con el objetivo de contextualizar los cuentos e identificar los temas en la vida real. Por 

eso, como producto del taller tendrán que redactar una anécdota o historia que conozcan que 

involucre los temas de los cuentos anteriores. 

En el taller N° 8 denominado “Escribimos al autor” del programa de animalectura, el 

objetivo es que las estudiantes logren emitir un juicio sobre uno de los cuentos que han leído 

en los talleres anteriores. Es así que el objetivo de este taller es que las alumnas posean la 

libertad para emitir una crítica directa al autor y poder expresar lo que piense de su obra, sus 

personajes, su historia y su mensaje mediante una carta dirigida al autor.  Por tanto, el producto 

de este taller es la carta dirigida al autor. 

En el taller N° 9 denominado “Yo opino” del programa de animalectura se caracterizará por 

la participación de las estudiantes. En este taller se utilizará la estrategia de la mesa redonda en 

donde se instará a la discusión de las estudiantes, entendida esta como una actividad beneficiosa 

con base en el respeto a la opinión, sobre las diferentes acciones de los personajes de los cuentos 

leídos hasta el presente taller. En cuanto al objetivo del taller es que las estudiantes logren 

expresar oralmente un juicio con respecto a las lecturas previas, defender su postura y escuchar 

opiniones contrarias. Siendo así que el producto de este taller es la participación de las 

estudiantes y su opinión, así como el manejo de su expresión oral. 

En el taller N° 10 denominado “Otro final para esta historia” del programa de animalectura 

las estudiantes tendrán que usar su imaginación para redactar un final alternativo para un cuento 

de los leídos a su elección mientras que este siga siendo creíble a los lectores. Es así que el 

objetivo de este taller es que las estudiantes redacten un final alternativo siguiendo la lógica del 

cuento escogido y poseer coherencia y cohesión. Por tanto, el producto de este taller es la 

redacción del final alternativo del cuento previamente elegido. 

En el taller N° 11 denominado “Este final es el mejor final” del programa de animalectura, 

las estudiantes van a narrar lo escrito en el taller anterior haciendo uso de recursos no verbales 

y paraverbales. Para amenizar el ambiente se utilizará el Sombrero del Narrador para que cada 

estudiante se ponga en el papel de un narrador de cuentos. Al final cada estudiante recibirá un 

“Certificado de Narrador de Cuentos Oficial” por haber participado de la actividad del taller. 

El producto de este taller es la narración oral del final alternativo del cuento que escogieron. 

En el taller N° 12 denominado “Todo lo que aprendí en este tiempo” del programa de 

animalectura, las estudiantes realizarán una infografía en donde sean capaz de expresar su 

participación en todos los talleres que participaron haciendo énfasis en la experiencia que 

vivieron. Para la realización de la evidencia pueden utilizar diversas imágenes, colores, 

plumones, hojas de colores, etc. Siendo así que estos serán expuestos en el patio de su 

institución educativa para que todas las alumnas, docentes, altos cargos educativos y padres de 

familia puedan observar. 
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En el taller N° 13 denominado “Animando a animar la lectura”, las alumnas deben de 

redactar y participar en un blog virtual elaborado por el docente, en dónde expondrán su 

experiencia con la animación a la lectura. Para la participación del blog, las alumnas presentarán 

a través de fotografías su “Carpeta de mis Actividades” y un texto en donde expresarán las 

actividades que realizaron en cada taller hasta la fecha. El producto de este último taller es la 

participación de las estudiantes el blog virtual. 

Según lo descrito, la metodología a seguir en la propuesta del programa animalectura se ciñe 

a una activa al tratarse del fortalecimiento de comprensión de textos en las estudiantes del 

primer grado de secundaria en los tres niveles: literal, inferencial y crítico. Por tanto, se utiliza 

una didáctica que fomente la participación e interés de los estudiantes en los temas que se 

presentan, así como en el desarrollo de los productos destinados a potenciar la comprensión 

lectora guiados por las estrategias de animación a la lectura. Asimismo, tal y como expresa el 

constructivismo, cada estudiante toma un papel protagonista en el proceso de su aprendizaje, 

siendo así que cada estudiante ejerce un rol activo, participativo y dinámico en el desarrollo de 

su competencia lectora. 

Con respecto a la evaluación, siendo que tanto la labor del docente como del animador a la 

lectura es asegurar y propiciar un ambiente favorable para la lectura, motivar a los estudiantes 

y   construir un aprendizaje basado en una didáctica participativa, voluntaria y dinámica se 

necesita un tipo de evaluación propicia. Por lo tanto, se ve pertinente utilizar un instrumento de 

evaluación capaz de medir y estimar el interés y la participación de cada una de las estudiantes 

durante la realización de los talleres del programa animalectura. De igual manera, cada taller se 

evaluarán los productos entregados de acuerdo a criterios expuestos en una lista de cotejo y que 

previamente hayan sido explicados en los talleres. Por último, bajo una mirada científica, el 

programa tiene validez con un valor comprendido entre el 81% al 100%, siendo una escala muy 

alta demostrando la adecuada contextualización a la realidad determinada. 

En cuanto a la discusión de los resultados, primero se identificó que los estudiantes de primer 

grado de secundaria de la I.E Sara A. Bullón Lamadrid – Lambayeque - 2022 manifiestan un 

nivel deficiente en la comprensión de textos, pues solo el 7 % de la muestra se posiciona en un 

nivel sobresaliente, estando el mayor porcentaje de alumnas en el nivel Básico con un 53 %. En 

relación con lo mencionado, Leyva et al. (2022) precisó en su estudio científico que más del 70 

% se ubican en inicio y en proceso respecto al segundo nivel de la comprensión de textos. De 

igual manera, Andrade y Utria (2021) y Mamani et al. (2021) precisaron que las mayores 

deficiencias de comprensión se posicionan en las dimensiones inferencial y crítica. 

Paralelamente, Avendaño (2020) obtuvo como resultados que más del 90 % se ubican en inicio 

y en proceso respecto al nivel inferencial de la comprensión, debido a la falta de 

implementación de estrategias de lectura. En esta misma lógica, Castillo (2022) señaló que, el 

9 % de su población de estudio manifiesta un buen nivel de comprensión, en tanto, más del 90% 

se ubican en los niveles deficiente y regular. Por último, de manera cualitativa se estipula que, 

el nivel donde se presentan mayores dificultades de comprensión es el inferencial (Salazar, 

2021).  

Si se tiene en cuenta los datos estadísticos precisados, se puede llegar a la conclusión que 

los discentes en la actualidad están presentando grandes índices de problemas en comprensión, 

impactando negativamente en su rendimiento académico, pensamiento creativo e inserción en 

el campo de la indagación. De acuerdo con Andrade y Utria (2020) la lectura es un proceso 

fundamental en la vida escolar de los estudiantes, pues mediante esta se adquieren nuevos 

conocimientos necesarios para un mejor desenvolvimiento en los diferentes contextos de la 

vida. La idea anterior, es la justificación de la elaboración del programa de estrategias didácticas 

de animación a la lectura orientado a fortalecer la comprensión de textos de estudiantes de 

primer grado de secundaria.  
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Se determinó el rol que cumplen las estrategias didácticas de animación a la lectura en la 

comprensión de textos en estudiantes de primer grado de secundaria. Entre los estudios que 

guardan coherencia con el presente estudio mencionan que las estrategias de animación a la 

lectura presentan una relación significativa con la comprensión de textos, mejorando de manera 

significativa el nivel literal e inferencial de dicha competencia (De La Cruz, 2019). De igual 

manera, al poseer un carácter lúdico despiertan la curiosidad en los estudiantes, logrando 

mejorar la atención y retención de mayor cantidad de información leída (Ortega-Quevedo et al., 

2019); acercando de tal manera al hábito lector (Izquierdo, 2018; Navas et al., 2020; Ortega et 

al, 2019); debido a su metodología flexible y abierta que permite formar lectores críticos e 

investigadores (Agüero et al., 2018). En este mismo sentido, Maila y Bedón (2017) estipulan 

que dichas metodologías lectoras mejoran el rendimiento académico e involucran en los 

procesos lectores; estimulando y potenciando el acercamiento de los educandos a los libros 

(Ruíz, 2019). 

En este sentido, la propuesta elaborada se sustenta en el enfoque del constructivismo porque 

permite a los estudiantes adquirir un papel protagónico que les otorgue la posibilidad de 

construir su aprendizaje a través de distintas etapas (Aguilar y Bize, 2011).  Por lo tanto, debido 

a la problemática del deficiente nivel de comprensión de textos que presentan las discentes, es 

adecuado el planteamiento de una propuesta fundamentada en la animación a la lectura y el 

constructivismo. En específico, en las dimensiones nivel inferencial y nivel crítico de 

comprensión de textos donde se tiene evidencia que las alumnas presentan dificultades en 

cuanto a ejercer un juicio de las acciones de los personajes, inferir acciones o reacciones que se 

presenten en una historia, identificar las emociones de los personajes, formular hipótesis, 

reconocer los recursos discursivos que utiliza el autor de un texto, entre otras capacidades. 

Asimismo, capacidades concernientes al nivel literal que no han sido correctamente 

desarrolladas como determinar el tema e idea principal de un texto, identificar escenarios y la 

tipología textual de una lectura, siendo que dichas deficiencias dificultan el camino hacia el 

nivel inferencial y nivel crítico. 

En ese marco, la importancia de este estudio científico radica en contribuir a cambiar el 

modelo de enseñanza de la lectura, el ambiente que se maneja en los salones de clases al 

momento de leer y el potenciamiento de la competencia lectora al lograr que los estudiantes 

sean protagonistas de su aprendizaje y mejoren su capacidad crítica. De igual manera, con el 

rol que cumple el docente al momento de motivar, guiar a los discentes, utilizar las estrategias, 

medios, materiales necesarios y la didáctica a ejercer en actividades que involucren la lectura. 

Como así también propiciar un entorno donde la participación, el ejercicio de la opinión y la 

crítica sea elemental. En definitiva, se logró determinar que las estrategias de animación a la 

lectura poseen las características necesarias para la implementación a la práctica de una 

propuesta orientada a fortalecer la comprensión de textos. 

Conclusiones 

En la investigación se logró medir el nivel actual de comprensión de textos en los estudiantes 

del primer grado de Educación secundaria “Sara A. Bullón Lamadrid – Lambayeque”. Con tal, 

se determina que las estudiantes presentan un bajo nivel de comprensión lectora estipulando 

que el 71% se ubica entre los niveles inferior y básico, contrastando con solo el 7% que logra 

un nivel satisfactorio. Por tanto, se demuestra que las alumnas poseen dificultades para realizar 

inferencias, deducciones, descifrar un significado connotativo, relaciones causa – efecto y 

limitaciones para ejercer un juicio crítico en los textos a leer. Lo anterior, demostró la necesidad 

del planteamiento de una propuesta didáctica de estrategias de animación a la lectura cuya 

finalidad sea fortalecer la comprensión de textos. 
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Se diseñó y determinó las características de una propuesta didáctica de estrategias de 

animación a la lectura sustentada en el enfoque del constructivismo y el modelo sociocultural 

de la lectura, la cual tiene como objetivo que los estudiantes del primer grado de secundaria 

fortalezcan su comprensión de textos. De esta manera, la propuesta facilita la formación de 

lectores competentes y críticos capaces de ejercer un juicio sobre la información leída, ejercer 

inferencias y deducciones mejorando así su desarrollo académico y cumplir con un perfil de 

egreso que le posibilite expresarse en distintos entornos. 

Recomendaciones 

Por un lado, los docentes del nivel secundaria deben incluir en sus sesiones de aprendizaje 

las estrategias propuestas bajo la finalidad de fortalecer la competencia lectora de los discentes 

a través de una didáctica libre y creativa. De esta manera estarían partiendo desde situaciones 

significativas capaces de obtener la atención y participación de los estudiantes. 

También sugerir aplicar la propuesta didáctica basada en las estrategias de animación a la 

lectura en instituciones educativas que posean un contexto y población similares a las del 

presente estudio para fortalecer la comprensión de textos de los estudiantes de Educación 

Secundaria 

Por otro lado, se recomienda a los investigadores aumentar el número de preguntas para el 

instrumento evaluación, pues al tener un mayor número de ítem se incrementa la probabilidad 

de una evaluación más acertada sobre los niveles de comprensión de textos. 

Asimismo, se sugiere que en investigaciones a futuro se haga un mayor énfasis en el nivel 

crítico de la comprensión de textos y su desarrollo para el logro del perfil de egreso, al ser la 

dimensión en donde más deficiencia presentan los alumnos. 

Por último, se recomienda para futuras investigaciones utilizar en el instrumento de medición 

distintas tipologías textuales para interpretar la comprensión. De esta manera, se logra que los 

estudiantes no solo logren obtener información en relación a la estructura de un texto. 
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Anexo 1: Instrumento de Evaluación 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 2: Propuesta Académica 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1YZd3c039toxv4fhaLkQBXT3GmvUBgTHx?usp=sha

re_link 

https://drive.google.com/drive/folders/1YZd3c039toxv4fhaLkQBXT3GmvUBgTHx?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YZd3c039toxv4fhaLkQBXT3GmvUBgTHx?usp=share_link

