
 

 

 

Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) 

Revista Cátedra, 5(2), pp. 18-34, julio-diciembre 2022. e-ISSN: 2631-2875 
https://doi.org/10.29166/catedra.v5i2.3540 

Habilidades comunicativas para incrementar 
la comprensión lectora en estudiantes del 

tercer grado de primaria 
 

Communication skills to increase reading 
comprehension in students of the 3rd grade of primary 

school 

María Espinoza-Rivera  
Universidad Cesar Vallejo, Piura, Perú 

p2000040313@ucvvirtual.edu.pe 
https://orcid.org/0000-0001-6872-437X 

 
 

(Recibido: 04/02/2022; Aceptado: 16/02/2022; Versión final recibida: 15/05/2022) 

Cita del artículo: Espinoza-Rivera, M. (2022). Habilidades comunicativas para incrementar 
la comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de primaria. Revista Cátedra, 5(2), 
18-34. 

Resumen 
Este estudio nace de la necesidad de aplicar el programa hablar, escuchar, leer y escribir 
(HAELE) para incrementar la comprensión lectora en estudiantes. Dicho programa 
permitirá mejorar habilidades comunicativas en el tercer año de primaria del Núcleo 
Educativo Paimas, Piura 2021. En el Núcleo Educativo participó el Complejo Educativo Juan 
Velazco Alvarado como grupo experimental (GE) y el 15164 Complejo Educativo Jambur 
como grupo de control (GC). El objetivo es determinar el efecto del programa HAELE. La 
mayoría de los estudiantes no dominan las habilidades básicas en la comunicación y 
analizar esta problemática cobra importancia, pues los resultados servirán a los directores 
de las instituciones educativas para asumir medidas. En esta investigación experimental 
participaron dos grupos con 23 estudiantes cada uno. Al GE se aplicó el programa de 
habilidades comunicativas. Los resultados inferenciales evidenciaron que la media 
aritmética del GE incrementó 7.96 puntos; el GC incrementó 1.77 puntos.  La desviación 
típica del GE bajó 0.91 puntos, pero el GC subió 0.15. El nivel de significancia del GE bajó 
0.722 puntos, el GC subió 0.105 puntos. Se concluyó que el programa experimental 
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incrementa, por ejemplo, la comprensión lectora en los estudiantes. En consecuencia, se 
propone que las autoridades del “Núcleo Educativo Paimas” apliquen el programa HAELE.  

Palabras clave 
Comprensión lectora, habilidades comunicativas, nivel inferencial, nivel crítico, nivel literal. 

Abstract 
This study arose from the need to apply the Speaking, Listening, Reading and Writing 
(HAELE) program to increase reading comprehension in students. This program will 
improve communication skills in the third year of primary school in the Paimas Educational 
Center, Piura 2021. The Juan Velazco Alvarado Educational Complex participated as 
experimental group (GE) and the 15164 Jambur Educational Complex as control group (GC). 
The objective is to determine the effect of the HAELE program. Most of the students do not 
master basic communication skills and it is important to analyze this problem, since the 
results will be useful for the directors of the educational institutions to take measures. Two 
groups with 23 students each participated in this experimental research. The 
communication skills program was applied to the GE. The inferential results showed that 
the arithmetic mean of the SG increased 7.96 points; the CG increased 1.77 points.  The 
standard deviation of the GE decreased 0.91 points, but the CG increased 0.15 points. The 
significance level of the SG decreased 0.722 points; the CG increased 0.105 points. It was 
concluded that the experimental program increases, for example, reading comprehension 
in students. Consequently, it is proposed that the authorities of the "Núcleo Educativo 
Paimas" apply the HAELE program. 

Keywords 
Reading comprehension, communicative skills, inferential level, critical level, literal level. 

1. Introducción 
En relación con la comprensión lectora, según Colomer (1992); Barriga y Aguilar (1988); 
Solé (1992) expresan que es una provechosa actividad, debido a que durante su desarrollo 
el lector construye una representación fehaciente teniendo en cuenta los significados 
sugeridos en el texto.  Frente a ello pone a prueba todo su potencial cognitivo: habilidades 
psicolingüísticas, esquemas, habilidades y estrategias. Como resultado se afirma que la 
construcción realizada por el lector tiene siempre un matiz especial de su persona (aspectos 
cognitivos, afectivos, actitudinales y volitivos), de tal forma que es inaceptable que todos los 
lectores que leen un mismo texto tengan una representación idéntica.  

Por otra parte, los resultados   de la evaluación internacional   hecha a los estudiantes a 
través del   Programa PISA, el Perú se sitúa en el último sitio en entendimiento lector, esta 
información es una enorme inquietud para progresar en la adquisición de entendimiento y 
poseer un progreso constante en las destrezas comunicativas. Estos resultados son 
independientes a lo expresado por los autores mencionados. En la región Piura-Perú situada 
al norte de país, en la provincia de Ayabaca específicamente en el distrito de Paimas el 
resultado adverso obtenido por los estudiantes en la lectura comprensiva ha causado 
preocupación sobre las demandas de la tarea, y escasa comprobación del conocimiento en 
la esfera de la expresividad emocional. Con referencia a lo anterior, la más recurrente 
secuela es la carencia de planeamiento del propio estudiante para aprender a aprender y 
encaminar su propia inteligencia. 
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Ante esta realidad problemática, una de las alternativas que se tomó en cuenta para 
encontrar las causas fue la aplicación de una investigación de alcance explicativo- 
experimental (Cuasi experimental, con dos grupos no equivalentes) (Hernández et al., 2014, 
pp. 95-151). La investigadora elaboró y aplicó un programa HAELE para mejorar el proceso 
lector, basadas en la teoría de Cassany et al. (1994) donde una vez aplicada la estrategia 
experimental se logró incrementar la comprensión lectora. Previamente se tuvo que 
plantear la pregunta fundamental de la investigación: ¿en qué medida la aplicación del 
programa HAELE habilidades comunicativas permitirá incrementar la comprensión lectora 
en los estudiantes de tercero de primaria del Núcleo Educativo Paimas, Piura - 2021?, 
también se plantearon las subpreguntas de investigación: ¿cuál es el nivel literal de la 
comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental y del grupo control antes y 
después  de la aplicación del programa HAELE de habilidades comunicativas?; ¿cuál es el 
nivel inferencial de la comprensión lectora en los   estudiantes del grupo experimental y del 
grupo control antes y después  de la aplicación del programa HAELE de habilidades 
comunicativas?; ¿cuál es el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del 
grupo experimental y del grupo control antes y después de la aplicación del programa 
HAELE de habilidades comunicativas? El propósito de este artículo es dar a conocer a la 
comunidad científica los resultados de dicha investigación y determinar el efecto del 
programa HAELE de habilidades comunicativas para incrementar el nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes de tercero de primaria del Núcleo Educativo Paimas, Piura – 
2021. Así mismo, los resultados de los objetivos específicos fue determinar el nivel literal 
de la comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental y del grupo control 
antes y después de la aplicación del programa HAELE; determinar el nivel inferencial y 
crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental y del grupo 
control antes y después de la aplicación del programa HAELE. La trascendencia de esta 
investigación radica en que se ha demostrado que el programa HAELE permitió incrementar 
el nivel literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora de los educandos. 

La solución de la problemática descrita anteriormente permitió revertir la escasa 
comprensión en la lectura de los educandos antes de la aplicación de la variable   
independiente y es aquí donde cobra importancia la presente investigación, pues los 
resultados que fueron  alcanzados a  los directores  de  las instituciones educativas (IE) del 
“Núcleo Educativo Paimas, Ayabaca, Piura, les servirán para que asuman medidas 
correctivas en los estudiantes respecto al manejo de las habilidades comunicativas y 
mejorar los aprendizajes en lo que respecta a lectura. Por otro lado, con los resultados 
obtenidos se elaboró un programa de habilidades comunicativas, se tomó en cuenta las 
cuatro habilidades según Cassany et al. (1994): hablar, escuchar, leer y escribir. Además, 
esta investigación cobra valor para la toma de decisiones de los dirigentes de las 
instituciones educativas. También se consideró las teorías de Kabalen y De Sánchez (2006) 
quienes consideran los niveles:  literal, inferencial y crítico en los estudiantes; con la 
intención que los responsables de la gestión   académica de las IE fijen planes de mejora 
para vencer las fallas encontradas.   

Este estudio se hizo con la finalidad de responder al problema general, se plantearon 
hipótesis: General Hi, la aplicación del programa HAELE de habilidades comunicativas, 
incrementa de manera significativa la comprensión lectora en los estudiantes de tercero de 
primaria del Núcleo Educativo Paimas, Piura-2021; Hipótesis especificas Hi, la aplicación 
del programa HAELE de habilidades comunicativas, incrementa de manera significativa el 
nivel literal e inferencial de la comprensión lectora. 

Se debe agregar que una de las dificultades que se tuvo fue el acceso directo a la fuente, 
debido a la pandemia mundial covid-19.  Así mismo el acceso a las   fuentes bibliotecarias, 
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pero también fue superada. Es necesario recalcar que los resultados obtenidos son válidos 
solo para el universo estudiado, no se pueden generalizar (Validez interna).  El artículo está 
estructurado en 6 secciones; en la sección 1 se encuentra la introducción en la cual se 
describe de manera breve el tema, el planteamiento del problema, el objetivo, la 
presentación de la idea a defender, la justificación, el interés, la importancia, la actualidad y 
pertinencia del estudio.  En   la sección 2 se encuentra la revisión de la literatura en ella 
figura los antecedentes internacionales y nacionales; además la información es de fuentes 
bibliográficas actualizadas y procedentes de sitios confiables, pertinentes al desarrollo del 
tema   según   variables y dimensiones, citadas y referenciada al final del artículo. En la 
sección 3 se encuentran los materiales y métodos, aquí se ha descrito en tiempo pasado. Es 
el desarrollo de la investigación respondiendo a las preguntas: ¿cómo se ha investigado? 
tipo y diseño de investigación ¿a quiénes se ha investigado?  Población y   muestra y ¿con 
qué se ha investigado: técnicas e instrumentos. En la sección 4 se ha descrito el 
procesamiento estadístico tanto descriptivo como inferencial. En la sección 5 se registró la 
discusión en la cual se examinó e interpretó los resultados, haciendo una triangulación con 
el marco teórico y con los antecedentes. En la sección 6 se redactó las conclusiones, en esta 
parte se ha dado respuesta directa a la pregunta de la investigación y, sobre todo, se hizo las 
implicaciones con otras investigaciones de otros autores. 

2.  Marco Teórico  
2.1 Antecedentes  
En esta investigación se ha usado trabajos referenciales a nivel internacional y nacional, 
encontrándose entre ellos a Jiménez et al. (2018) quienes se abocaron en probar si el 
contexto de aprendizaje influye en las cuatro habilidades comunicacionales: hablar, 
escuchar, leer y escribir. El estudio obtiene el afianzamiento de diferentes teorías. Recio 
(2017) diseñó un método para efectivizar la prosodia lectora hablando con nota alta para 
responder y ajustarse a los argumentos de Font-Rotchés y Cantero (2008). El estudio 
concluye que la extensión siempre tiene un inconsciente del sentido de las palabras 
prosódicas de los lectores, pero, con todo, las estrategias retóricas tienen mayor incidencia 
en la comprensión que la duración, porque de ellas depende la buena aplicación de las 
estrategias interpretativas (y no del tiempo). En otro trabajo Reinoso (2017) se enmarcó en 
poner aprueba la didáctica para efectivizar las habilidades comunicativas infantiles. El 
trabajo concluye señalando que la didáctica favorece los procesos comunicacionales de los 
estudiantes. Este es un estudio relacionado con las dimensiones, proporciona información 
vinculada a la estadística dejando constancia la necesidad de seguir potenciando las 
habilidades comunicativas. De igual manera Díez y Clemente (2017) demostraron la 
necesidad de valorar las singularidades de la competencia de la lectura en un contexto 
educativo. Este estudio sirve como fuente teórica importante, lo que se convierte en una 
guía de estado del arte muy propicia para la investigación que se ejecuta. En el ámbito 
nacional se encontró la investigación de Vásquez (2020) relacionada en demostrar el papel 
que cumple los organizadores gráficos en el proceso lector de los niños de primaria. Los 
resultados demuestran la presencia de una correlación positiva. Finalmente, los estudiantes 
alcanzaron puntuaciones y niveles altos de la comprensión lectora. Este estudio alcanzó 
aportes de la metodología activa en la comprensión lectora incidiendo en el aspecto 
inferencial y crítico.  Otra investigación es la de Huarcaya (2019) quien comprobó el impacto 
positivo de la lectura rápida en el talento de la lectura de escolares de primaria. Los 
escolares alcanzaron un nivel de logro destacado con 52.0 %, un nivel de logro previsto de 
40.0 %. Este es un estudio que sirve porque reafirma las ideas de Cassany, autor propulsor 
de las estrategias de comprensión lectora. También se comenta a Hilario (2017) quien 
abordó cómo mejorar la comprensión inferencial con escolares de una institución 
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educativa. Los resultados son positivos en la aplicación de las habilidades de la 
transferencia analógica en la comprensión de lectura del nivel inferencial. Se deja presente 
que no se ha registrado antecedentes locales debido a la dificultad de acceso a la fuente 
originada por el problema mundial covid-19.  

2.2 Habilidades Comunicativas  
Con el propósito de tener una base epistemológica es necesario precisar que el desarrollo 
de habilidades comunicativas es la capacidad de saber utilizar el lenguaje en forma 
apropiada en los diversos contextos del desenvolvimiento social. Además, el concepto de 
competencias comunicativas es expresar que se pide otro modelo de entendimiento, aparte 
de la ortografía. Considera Hymes (1967) que es “la forma de emplear el habla 
acertadamente en posiciones societales diferentes expresados a diario” (p. 34). 

El propósito de los enfoques comunicativos es conseguir que el estudiante se comunique 
mejor con sus pares. Según Cassany et al. existen 4 habilidades lingüísticas que los docentes 
deben desarrollar en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje para que éstos se   
comuniquen con eficacia en los diferentes contextos en que se desenvuelven:  hablar, 
escuchar, leer y escribir. En cuanto a la habilidad lingüística hablar, Cassany sostiene que, 
en la percepción popular, la capacidad de decodificar mensajes escritos ha sido y es posible   
que aún sea el aprendizaje que ofrece la institución educativa. La expresión oral siempre ha 
sido olvidada en el proceso de aprendizaje. Permanentemente se tiene la idea que los niños 
aprenden a hablar solos, con los familiares y con los amigos.  Hablar bien o hablar mejor no 
es una necesidad valorada hasta hace poco. Las únicas personas que tenían interés por ello 
eran las que tenían alguna deficiencia física o psíquica que les originaba un defecto 
importante; sin   embargo, la metodología y los materiales didácticos eran escasos, en 
definitiva, quedaban a la buena de Dios (Cassany et al., 1994, p.134). 

Otra   habilidad lingüística referida por Ur es escuchar. Esta habilidad tiene menos interés 
en el diario trajinar de las personas, se afirma de alguien que es un buen orador, que escribe 
muy bien, o incluso que es un buen lector, pero decir de la misma manera que escucha bien 
o que es un buen oyente, resulta, extraño. Sin embargo, es común las expresiones referidas 
a las personas: “tiene falta de comprensión oral” (Ur, 1984). 

Hay que agregar que el retrato que más se adecúa de alguien que está escuchando es el 
público silencioso en una conferencia, que está muy atento a qué se dice. Sin embargo, una 
actividad pasiva es la situación más habitual. Cassany explica las características más 
importantes del escuchar cotidiano son bastante reveladoras y tienen implicaciones 
didácticas decisivas, escuchamos con un objetivo determinado (obtener información 
(entender algo) y con expectativas concretas sobre lo que vamos a oír (tema, tipo de 
lenguaje, estilo). También está la capacidad de predecir lo que se va a oír y prepararse para 
el proceso de comprensión (Cassany et al., 1994, p.100). 

Por otro lado, Cassany refiere que la lectura es un instrumento importante del aprendizaje, 
se debe leer libros, diarios; además, la adquisición del código escrito implica el desarrollo 
de capacidades cognitivas superiores como la reflexión, el espíritu crítico y la conciencia. 
Quien aprende a leer bien y lo hace con constancia entonces desarrolla su pensamiento; en 
definitiva, la lectura es un aprendizaje muy importante para el proceso de aprendizaje y 
para el crecimiento intelectual de la persona (Cassany et al., 1994, p. 193). 

Para   terminar las habilidades lingüísticas referidas por Cassany se tiene el escribir. El autor 
aclara que es la capacidad de una persona para comunicarse por escrito en forma coherente 
con otra, produciendo textos con extensión formidable sobre un tema de cultura general.  
Actualmente nadie se atreve a decir “ese pobre humano sabe escribir” porque unir letras y 
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hacer garabatos caligráficos es algo muy simple que forma parte de la capacidad escritural. 
Para encontrar un acto que ejemplifique la capacidad de escribir no se debe escoger una 
firma, o un nombre de pila apuntado en un papel. Debe centrarse en la redacción de un 
informe, un ensayo o, quizá a un nivel de complejidad menor, en una lista o en un impreso 
(Cassany et al., 1994, p. 257).    

Por lo expresado anteriormente conviene recalcar que a la capacidad lingüística también se 
les conoce como destrezas, capacidades comunicativas o macro habilidades. Las habilidades 
lingüísticas las clasifican en dos formas, según el código oral o escrito y el papel receptivo 
(o comprensión) o productivo (o expresión) que tengan en la comunicación.  Definir la 
competencia dentro del marco de la lingüística generativa-transformacional para Chomsky 
(1957) es “el conjunto de pautas lingüísticas, internalizadas por los hablantes, que integran 
su universo vocabular permitiéndoles entender sus enunciados lingüísticos” (p. 12). Es 
contraria a las acciones lingüísticas, realizada en una situación concreta, la usa el hablante 
en su lengua y en su propio contexto (Cassany et al., 1994, p. 85).  

El etnógrafo Hymes indica que para explicar el término competencia comunicativa es 
necesario otro tipo de conocimientos, se necesita conocer lo que se va a registrar en cada 
acción, qué temas son apropiados, cuál es el momento propicio. Asimismo, se necesita el 
lugar y los interlocutores (Hymes, 1967), en síntesis, la competencia comunicativa “es la 
capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se 
nos presentan cada día” (Cassany et al., 1994, p. 85). 

En todo acto de comunicación, los sujetos emplean un canal o código lingüístico para 
comunicarse. Además, sobre ese acto se congregan las relaciones de habilidades 
verbales/escritas y recibidas/fructíferas las mismas que permiten conseguir las cuatro 
destrezas comunicativas (Cassany et al., 1994, p. 89). 

Los estudiantes deben dominar las cuatro habilidades lingüísticas:  saber hablar, escuchar, 
leer y escribir según Hymes en otras palabras, son las macro habilidades que sirve para 
interactuar con la comunidad (Hymes, 1967). En esta misma línea las habilidades 
lingüísticas están conformadas en hablar, escuchar, leer y escribir. Estas destrezas 
lingüísticas son usadas por los individuos en distintos contextos y situaciones con fines de 
interacción y enviando mensajes constantes a una persona o público (Murillo, 2009, p. 104). 

2.3 Comprensión Lectora  
Con respecto a la comprensión lectora, según Kabalen y De Sánchez tiene como niveles:  
literal, inferencial y analógico. El nivel literal, tiene como propósito apartar la indagación 
adquirida en lo expresado, de igual manera ignorar la calificación explicativa. Los elementos 
básicos que guían la ruta de trabajo según se entiende son explorar, comparar y conectar la 
taxonomía. El nivel inferencial, según los mismos autores, conforman un desarrollo en el 
que la persona que lee infiere información que no están argumentada expresamente en el 
manuscrito, pero se puede deducir para rellenar las lagunas sueltas por el escritor y 
disponer conexiones entre las provisiones y los apartados de lo explicitado (Kabalen y De 
Sánchez, 2006). 

Para concluir este apartado los autores sostienen que el nivel analógico accede a transportar 
las conexiones separadas de la interpretación de una esfera a otro; se define aclarar la 
materia del texto, instaurar conexiones analógicas de distinto carácter y manifestar 
discernimiento de significación con relación a lo leído. Asimismo, compara lo que ha 
analizado e inferido del texto con sus saberes previos a partir de lo cual acepta un 
significado preciso de los argumentos del escrito, aprobando o negando para lo cual lo 
analiza y lo valora. 
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3.  Métodos y Materiales   
El estudio fue de corte experimental con un diseño cuasiexperimental, con dos grupos no 
equivalentes, o no aleatorizados (Hernández et al. 2014) con preprueba y postprueba; se 
eligió una acción, después de haber aplicado el pretest con dos grupos independientes. Los 
investigadores intervinieron con la aplicación del programa de habilidades comunicativas 
de HAELE (hablar, escuchar, leer y escribir), habiéndose antes medido la situación de la 
variable dependiente; posteriormente se observaron los resultados y luego se comparó la 
eficacia del programa observando los resultados descriptivos e inferenciales de inicio y de 
salida. Con relación a la población y muestra se trabajó con el Complejo Educativo Juan 
Velasco Alvarado con sus 23 alumnos de tercer grado de Educación Primaria como GE. 
Además, se trabajó con la institución 15164 Complejo Educativo Jambur, como grupo  GC, o 
también llamado grupo testigo con 23 estudiantes del mismo grado 

Con relación a los instrumentos de acopio de datos se diseñó una prueba tipo test, la cual 
fue administrada a través de exámenes escritos antes (pretest) y después (postest) a ambos 
grupos con el objetivo de lograr detectar los rasgos característicos de similitudes y 
diferencias respecto a la variable dependiente (comprensión lectora). Después de haber 
tomado la evaluación de entrada se aplicó el programa HAELE.  Posteriormente se evaluó 
resultados del programa lográndose un efecto positivo de este (variable independiente) 
incrementándose en forma significativa la comprensión lectora en el grupo experimental 
frente al grupo control. Para evaluar la efectividad del programa se elaboró una prueba 
escrita estructurada basada en la competencia de la comprensión lectora, especificada en el 
marco teórico de este artículo. Asimismo, se contó con el consentimiento escrito de los 
señores padres de familia para poder aplicar esta prueba a sus hijos.  La prueba escrita fue 
validada por juico de expertos. Por otro lado, como el nivel de significancia estándar es 0.05 
entonces el tipo de prueba de hipótesis que se utilizó fue la T de Student para pruebas 
independientes. Por último, se aplicaron los principios éticos poniendo énfasis en el ser 
humano (Cortina, 2009), es decir, reflexionar y cuestionar para qué hacer algo, con el 
propósito de incrementar la comprensión lectora a través de las estrategias de Cassany, 
aplicando el programa HAELE de habilidades comunicativas. 

4.  Resultados  
En el efecto del programa HAELE de habilidades comunicativas para incrementar el nivel 
de comprensión lectora en los estudiantes de tercero de Primaria del Núcleo Educativo 
Paimas, Piura – 2021 se obtuvo los siguientes resultados. 

Niveles 

Grupo Control Grupo Experimental 

Pre Test Pos Test Pre Test Pos Test 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inicio 13 56.5 5 21.7 10 43.5 0 0.0 

Proceso  6 26.1 9 39.1 11 47.8 0 0.0 

Logrado  4 17.4 8 34.9 2 8,7 5 21.7 

Destacado  0 0.0 1 4.3 0 0.0 18 78.3 

Total  23 100.0 23 100.0 23 100.0 23 100.0 

Cuadro 1: Nivel de comprensión lectora antes y después de la aplicación del programa HAELE 

Observando los resultados del cuadro 1 se visualiza el nivel de comprensión lectora antes y 
después de la aplicación del programa HAELE, con respecto al pretest y postest de la 
variable comprensión lectora, el 56.5 % de los niños del GC tenían un nivel de inicio, el 26.1 
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% el nivel proceso y el 17.4 % el nivel logrado. En cambio, el 47.8 % de los niños del GE 
registraron el nivel de proceso, el 43.5 % el nivel de inicio y el 8.7 % el nivel logrado. 

Por otro lado, en el análisis del postest de la variable comprensión lectora se encontró el 
39.1 % de los niños del GC consiguieron un nivel de proceso, el 34.9 % el nivel proceso y el 
21.7 % el nivel de inicio. El 78.3 % de los niños del GE registraron el nivel destacado, y el 
21.7 % el nivel logrado. Sobre la base estadística anterior quedó establecido que los 
resultados entre el pretest y postest favorecen notablemente al grupo experimental por lo 
que se afirma que el programa HAELE de habilidades comunicativas fue efectivo para 
potenciar la comprensión lectora de los niños del GE. Para determinar el nivel literal de la 
comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental y del grupo control antes y 
después de la aplicación del programa HAELE de habilidades comunicativas.   

Niveles 

Grupo Control Grupo Experimental 

Pretest Postest Pretest Postest 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inicio 11 47.8 5 21.7 11 47.8 0 0.0 

Proceso  4 17.4 3 13.0 9 39.1 0 0.0 

Logrado  1 4.3 4 17.4 1 4.3 2 8.7 

Destacado  7 30.5 11 47.8 2 8.7 21 91.3 

Total  23 100.0 23 100.0 23 100.0 23 100.0 

Cuadro 2: Nivel literal de la comprensión lectora antes y después de la aplicación del programa HAELE 

En el cuadro 2 se percibe el nivel de comprensión lectora antes y después de la aplicación 
de la variable estímulo. En el cuadro se considera al pretest y postest del nivel literal   donde 
se encontró que 47.8 % de los niños del GC consiguieron un nivel de inicio, el 30.5 % el nivel 
destacado, el 17.4 % el nivel de proceso y el 4.3 %   el nivel logrado. El 47. 8 % de los niños 
del GE registraron el nivel de inicio, el 39.1 % el nivel de proceso, el 8.7 %, destacado y el 
4.3 % el nivel logrado. Como resultado de la información anterior, se hizo necesario 
estructurar y aplicar un programa HAELE de habilidades comunicativas que permitan 
revertir las calificaciones negativas del nivel literal de la comprensión lectora. 

Con respecto al análisis del postest del nivel literal de la variable comprensión lectora indica 
que el 47.8 % de los niños del GC consiguieron un nivel destacado, el 21.7 % el nivel de 
inicio, el 17. 4 el nivel logrado y el 13.0 % el nivel proceso. El 91.3 % de los niños del GE 
registraron el nivel destacado y el 8.7 % el nivel logrado. Los resultados anteriores 
demostraron que el programa HAELE de habilidades comunicativas en la comprensión 
lectora en el nivel literal fue efectivo y sobre todo significativo, pues los resultados entre el 
pretest y postest de ambos grupos favorecieron al grupo experimental. 

En el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental 
y del grupo control antes y después de la aplicación del programa HAELE de habilidades 
comunicativas se obtuvo los siguientes resultados. 
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Niveles 

Grupo Control Grupo Experimental 

Pretest Postest Pretest Postest 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inicio 11 47.8 12 52.2 10 43.5 1 4.3 

Proceso  8 34.8 7 30.4 6 26.1 3 13.0 

Logrado  1 4.3 4 17.4 6   26.1 10 43.5 

Destacado  3 13.0 0 0.0 1    4.3 9 39.1 

Total  23 100.0 23 100.0 23 100.0 23 100.0 

Cuadro 3: Nivel inferencial de la comprensión lectora antes y después de la aplicación del programa HAELE 

En el cuadro 3 se contempla el nivel de comprensión lectora del nivel inferencial antes y 
después del programa experimental. En dicho cuadro se contempla en el pretest del nivel 
inferencial de la variable relacionada con la lectura que el 47.8 % de los niños del GC 
consiguieron un nivel de inicio, el 34. 8 % el nivel proceso, el 13.0 % el nivel destacado y el 
4.3% el nivel logrado.  En cambio, el 43.5 % de los niños del GE registraron el nivel de inicio, 
el 26.1 % el nivel de proceso, el 26.1 % el nivel logrado y el 4.3 % el nivel destacado. En 
coherencia a los resultados anteriores se estructuró y aplicó el programa HAELE de 
habilidades comunicativas que permitieron revertir las calificaciones negativas del nivel 
inferencial del proceso lector.  

Como producto de haber aplicado el programa HAELE se encontró en el análisis del postest   
que el 52.2 % de los niños del GC consiguieron un nivel de inicio, el 30.4 % el nivel proceso 
y el 17.4 % el nivel logrado. En cambio, el 43.5 % de los niños del GE registraron el nivel 
logrado, el 39.1 % el nivel destacado, el 13.0 % el nivel proceso y el 4.3 % el nivel de inicio. 
A partir de la información anterior quedó establecido que el programa HAELE de 
habilidades comunicativas en la comprensión lectora en el nivel inferencia fue significativo. 

En el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental y del 
grupo control antes y después de la aplicación del programa HAELE de habilidades 
comunicativas se obtuvo los siguientes resultados. 

Niveles 

Grupo Control Grupo Experimental 

Pretest Postest Pretest Postest 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inicio 13 56.5 9 39.1 15 65.2 0 0.0 

Proceso  9 39.1 8 34.8 6 26.1 0 0.0 

Logrado  1 4.3 5 21.7 2 8.7 2 8.7 

Destacado  0 0.0 1 4.3 0 0.0 21 91.3 

Total  23 100.0 23 100.0 23 100.0 23 100.0 

Cuadro 4: Nivel crítico de la comprensión lectora antes y después de la aplicación del programa HAELE. 

En el cuadro 4 se visualiza el pretest y postest del nivel crítico de la variable comprensión 
lectora. Se encontró que el 56. 5 % de los niños del GC consiguieron un nivel de inicio, el 
39.1 % el nivel proceso y el 4. 3 % el nivel logrado. En cambio, el 65.2 % de los niños del GE 
registraron el nivel de inicio, el 26. 1 % el nivel de proceso y el 8.7 % el nivel logrado. 
Teniendo presente estos resultados ameritó estructurar y aplicar un programa HAELE de 
habilidades comunicativas que permitan revertir las calificaciones negativas del nivel 
crítico de la comprensión lectora., preferentemente en el grupo experimental  
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Como resultado de la aplicación de la variable estímulo se observó en el postest del nivel 
crítico de la variable comprensión lectora, que el 39.1 % de los niños del GC consiguieron 
un nivel de inicio, el 34. 8 % el nivel proceso, el 21.7 % el nivel logrado y el 4.3 % se ubicó 
en el nivel destacado. En cambio, el 91.3 % de los niños del GE registraron el nivel destacado 
y el 8.7 % el nivel logrado. Como resultado de la información anterior, quedó demostrado 
que el programa HAELE de habilidades comunicativas en la comprensión lectora en el nivel 
crítico fue significativo. La aplicación del programa HAELE de habilidades comunicativas 
incrementa de manera significativa la comprensión lectora en los estudiantes de tercero de 
Primaria del Núcleo Educativo Paimas, Piura, 2021. 

Estadístico 
Control (n=23) Experimental (n=23) 

Pretest Pretest 

Media  10.11 10.41 

Desv. tip. 2.86 2.35 

Sig 0.029 0.749 

 Postest Postest 

Media  11.88 18.37 

Desv. tip. 3.01 1.44 

Sig 0.134 0.027 

(Δ)                                                                                   

Media (+1.77) (+7.96)  

Desv. tip.                                                  ( -0.15) (+0.91) 

Sig___                                                        (+0.105)                                              (+0.722)  

Cuadro 5. Resultados comparativos descriptivos e inferenciales del nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes de 3º de Primaria del Núcleo Local Educativo Paimas-Piura, 2021, antes y después de la aplicación 

del programa experimental 

En el cuadro 5 se aprecia la prueba de la hipótesis general (prueba de normalidad). Se 
muestra la eficacia del programa HAELE diseñado por los investigadores se ha incluido la 
medida de tendencia central (media aritmética); la medida de variabilidad (desviación 
típica o estándar), el estadístico de prueba (p:t de student, nivel de significancia), también 
se encontró para efecto de análisis, las diferencias de los resultados de entrada y salida 
respectiva, con respecto a la hipótesis general.  En relación a la media aritmética los niños 
del GE tienen un incremento entre el pretest y postest de 7.96   puntos, sobre una escala de 
20 puntos, según el Ministerio de Educación (MINEDU), mientras que los niños del grupo 
control su incremento fue de 1.77 puntos lográndose una significativa diferencia a favor del 
GE. De igual manera se observa en los resultados comparativos de las desviaciones típicas 
entre el pretest y postest del GE fue de 0.91 puntos de disminución en cuanto a dispersión 
de los datos alrededor de la media aritmética; en cambio en el grupo control, la dispersión 
aumentó 0.15 puntos. La disminución se considera como negativa, pero en términos 
estadísticos es positiva; concluyendo que con respecto a los resultados de este estadígrafo 
de variación es favorable al grupo experimental. Con respecto al estadístico de prueba P 
(nivel de significancia) los resultados favorecen al grupo experimental  debido a que el 
grupo control  disminuyó + 0.105  mientras que  el  grupo   experimental  disminuyó entre 
el pretest y postest + 0.722  puntos, resultado muy favorable para el GE, quedando 
establecido que el programa HAELE de habilidades comunicativas en la comprensión 
lectora en el nivel crítico fue significativo y con estos resultados  se  prueba  la  hipótesis  
general y se disprueba la hipótesis  nula. 
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5.  Discusión  
De acuerdo a la aplicación de habilidades comunicativas para incrementar la comprensión 

lectora en los estudiantes de tercero de Primaria "Núcleo Educativo Paimas" – Piura, en el 

cual participaron: Complejo Educativo  Juan Velazco Alvarado (GE)  y 15164 Complejo 

Educativo Jambur (GC) se encontró en los cuadros 1 y 5 que el nivel de comprensión lectora 

antes y después de la aplicación del programa HAELE con respecto al pretest y postest de la 

variable comprensión lectora, el 56.5 de los niños del (GC) tenían un nivel de inicio, el 26.1 

% el nivel proceso y el 17.40 % el nivel logrado. El 47.8 % de los niños del GE registraron el 

nivel de proceso, el 43.5 % el nivel de inicio y el 8.7 % el nivel logrado. Además, en el análisis 

del postest de la variable comprensión lectora, se encontró el 39.1 % de los niños del GC 

consiguieron un nivel de proceso, el 34.9 % el nivel proceso y el 21.7 % el nivel de inicio. En 

cambio, el 78.3 % de los niños del GE registraron el nivel destacado, y el 21.7 % el nivel 

logrado. Además, quedó establecido que los resultados entre el pretest y postest favorecen 

notablemente al grupo experimental. 

En este artículo se ha incluido información relacionada con la prueba de la hipótesis general 
(Prueba de normalidad). Se mostró la eficacia del programa HAELE diseñado por los 

investigadores, se incluyó la medida de tendencia central (media aritmética); la medida de 

variabilidad (desviación típica o estándar), el estadístico de prueba (p: t de student, nivel de 

significancia), también se encontró para efecto de análisis las diferencias de los resultados 

de entrada y salida respectiva.  En relación a la media aritmética los niños del GE tuvieron 

un incremento de 7.96   puntos, sobre una escala de 20 puntos (Vigesimal), según el MINEDU 

2010, mientras que los niños del grupo control su incremento fue de 1.77 puntos lográndose 

una significativa diferencia a favor del GE. De igual manera se observa en los resultados 

comparativos de las desviaciones típicas entre el pretest y postest del GE fue de 0.91 puntos 

de disminución; en cambio en el grupo control, la dispersión aumentó 0.15 puntos. La 

disminución fue lo que se considera como negativa, en términos estadísticos es positiva; 

concluyendo   que con respecto a los resultados de este estadígrafo de variación es favorable 

al grupo experimental. Con respecto al estadísticos de prueba P (nivel de significancia) los 

resultados favorecen al grupo experimental debido a que el grupo control disminuyó + 

0.105 mientras que el grupo experimental disminuyó entre el pretest y postest + 0.722 

puntos, resultado muy favorable para el GE, quedando establecido que el programa HAELE 

de habilidades comunicativas en la comprensión lectora fue significativo. Los resultados 

anteriores son acordes con lo expresado por Cassany et al., quien hace referencia que se 

debe dominar las cuatro habilidades lingüísticas como: hablar, escuchar, leer y escribir 

(Cassany et al., 1994). Estos resultados también son avalados por las investigaciones de 

Vásquez 2020, Huarcaya 2019 y Hilario 2017 en cuyos trabajos se llegó a demostrar que la 

comprensión lectora de los niños se mejora de manera significativa cuando recibe un 

tratamiento experimental. En este sentido los grupos favorecidos incrementaron los niveles 

de inicio y proceso a los niveles de logrado y destacado de la variable comprensión lectora 

en un 94. 2 %. Por todo lo expresado anteriormente se prueba la hipótesis general y se    

disprueba la hipótesis nula.  

Con respecto a la comprensión lectora nivel literal en los estudiantes del grupo 
experimental y del grupo control antes y después de la aplicación del programa HAELE de 

habilidades comunicativas, en el cuadro se encontró que 47.8 % de los niños del GC 

consiguieron un nivel de inicio, el 30.5 el nivel destacado, el 17.4 % el nivel de proceso y el 

4.3 %   el nivel logrado. En cambio, el 47.8 % de los niños del GE registraron el nivel de inicio, 
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el 39.1 % el nivel de proceso, el 8.7 destacado y el 4. 3 % el nivel logrado Por otro lado, en 

el análisis del postest del nivel literal de la variable comprensión lectora, el 47.8 % de los 

niños del GC consiguieron un nivel destacado, el 21.7 % el nivel de inicio, el 17.4 el nivel 

logrado y el 13.0 % el nivel proceso. En cambio, el 91.3 % de los niños del GE registraron el 

nivel destacado y el 8.7 % el nivel logrado. El estudio tiene semejanza con lo expresado por 

Kabalen y De Sánchez quienes refieren que el nivel literal tiene por finalidad separar la 

indagación adquirida en el enunciado, se ignora la calificación explicativa (Kabalen y De 

Sánchez, 2006). Los elementos básicos que guían la ruta de trabajo son: explorar, comparar 

y conectar, la taxonomía, el giro diferente, el método y la variación, la diversidad de orden, 

analizar, sintetizar y evaluar. Cabe decir que el nivel literal excluye distintas sucesiones en 

el cual el estudiante se da cuenta, confronta, narra, categoriza, examina, esquematiza y 

valora la indagación que recibe del escrito a través de la sucesión de lectura. Los resultados 

anteriores demostraron que el programa HAELE de habilidades comunicativas en la 

comprensión lectora en el nivel literal fue efectivo y sobre todo significativo, debido a que   

los resultados entre el pretest y postest de ambos grupos favorecieron al grupo 

experimental. Por todo lo expresado anteriormente se prueba la hipótesis general y se    

disprueba la hipótesis nula. 

En la comprensión lectora nivel inferencial de los estudiantes del grupo experimental y del 

grupo control antes y después de la aplicación del programa HAELE de habilidades 

comunicativas en el cuadro 3 se visualiza en el pretest del nivel inferencial de la variable 

relacionada con la lectura. El 47.8 % de los niños del GC consiguieron un nivel de inicio, el 

34.8 % el nivel proceso, el 13.0 % el nivel destacado y el 4.3 % el nivel logrado. Por otra 

parte, el 43.5 % de los niños del GE registraron el nivel de inicio, el 26.1. % el nivel de 

proceso, el 26.1 % el nivel   logrado y el 4.3 % el nivel destacado. En el análisis del postest 
se   encontró   que en el nivel inferencial el 52.2 % de los niños del GC consiguieron un nivel 

de inicio, el 30.4 % el nivel proceso y el 17.4 % el nivel logrado. En cambio, el 43.5 % de los 

niños del GE registraron el nivel logrado, el 39.1 % el nivel destacado, el 13.0 % el nivel 

proceso y el 4.3 % el nivel de inicio. Estos resultados son avalados por Fumero quien indica 

que el nivel inferencial está relacionado con la capacidad de imaginar situaciones textales y 

el uso correcto de la intuición; y en ese caso es una actividad importante para realizar 

deducciones significativas (Fumero, 2009). Cabe destacar que el autor anterior recomienda 

usar estrategias de acompañamiento HAELE enfatizadas en la misma comunicación para 

ayudar a los estudiantes a potenciar su nivel de inferencia. Por todo lo expresado 

anteriormente se prueba la hipótesis general y se disprueba la hipótesis nula. 

El nivel crítico en los estudiantes del grupo experimental y del grupo control antes y 

después de la aplicación del programa HAELE de habilidades comunicativas,en el cuadro 4, 

se visualiza que el 56. 5 % de los niños del GC consiguieron un nivel de inicio, el 39.1 % el 

nivel proceso y el 4. 3 % el nivel logrado. En cambio, el 65.2 % de los niños del GE registraron 

el nivel de inicio, el 26.1 1% el nivel de proceso y el 8.7 % el nivel logrado. En el análisis del 

postest del nivel crítico de la variable comprensión lectora, que 39.1 % de los niños del GC 

consiguieron un nivel de inicio, el 34.8 % el nivel proceso, el 21.7 % el nivel logrado y el 4.3 

% se ubicó en el nivel destacado. En cambio, el 91.3 % de los niños del GE registraron el 

nivel destacado y el 8.7 % el nivel logrado. Como resultado de la información anterior, quedó 

demostrado que el programa HAELE de habilidades comunicativas en la comprensión 

lectora en el nivel crítico fue significativo. Los hallazgos obtenidos tienen una relación con 

los encontrados por Vásquez quien, usando como estímulo de aprendizaje a los 
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organizadores visuales en la comprensión de lectura en niños de Primaria, se logró obtener 

resultados significativos en el nivel crítico de la comprensión lectora (de 23.0 % en el pretest 

al 75.0 % en el postest) (Vásquez, 2009). Por su parte, Mendoza recalca que el nivel crítico 

de la lectura genera el efecto de la síntesis de la recepción tolerante y también elocuente 

que ha logrado implantar el leyente (Mendoza, 1998). Además, el autor recomienda 

introducir en el aprendizaje de la lectura crítica programas, estrategias, técnicas y 

procedimientos de lectura aprovechando las habilidades comunicativas para potenciar los 

niveles de comprensión lectora. Por todo lo expresado anteriormente se   prueba la 

hipótesis   general   y se disprueba la hipótesis nula. 

6.  Conclusiones  
Habiéndose hecho la investigación de carácter experimental, cuasi experimental, con dos 
grupos no equivalentes, basado en el programa HAELE de habilidades comunicativas se 
llegó a las siguientes conclusiones: 

• El 56.5 % de los niños del GC tenían un nivel de inicio, el 26.1 % el nivel proceso y el 
17.4 % el nivel logrado. En cambio, el 47.8 % de los niños del GE registraron el nivel 
de proceso, el 43.5 % el nivel de inicio y el 8.7 % el nivel logrado. Además, en el 
análisis del postest, se encontró el 39.1 % de los niños del GC consiguieron un nivel 
de proceso, el 34.9 % el nivel logrado y el 21.7 % el nivel de inicio. En cambio, el 78.3 
% de los niños del GE registraron el nivel destacado, y el 21.7 % el nivel logrado.  En 
este artículo se ha incluido información relacionada con la prueba de la hipótesis 
general (prueba de normalidad). En relación a la media aritmética los niños del GE 
tuvieron un incremento de 7.96   puntos, sobre una escala de 20 puntos (Vigesimal), 
según el MINEDU 2010, mientras que los niños del grupo control su incremento fue 
de 1.77 puntos lográndose una significativa diferencia a favor del GE.  Con respecto 
al estadísticos de prueba P (nivel de significancia) los resultados favorecen al grupo 
experimental debido a que el grupo control disminuyó + 0.105 mientras que el 
grupo experimental disminuyó entre el pretest y postest + 0.722 puntos, resultado 
muy favorable para el GE, quedando establecido que el programa HAELE de 
habilidades comunicativas en la comprensión lectora fue significativo. Estos 
resultados son avalados Cassany et al. quien refiere que la óptica comunicativa no 
es estudiar sólo palabras (Cassany et al., 1994). También, es conseguir que el 
estudiante tenga la facultad de comunicarse de forma superior con el lenguaje. De 
manera que, los variados procedimientos que continúan con una nueva aparición 
del lenguaje, estén basados en la comunicación. Asimismo, estos resultados con 
validez interna permitirán afianzar la línea de Investigación:  educación y calidad 
educativa. Por lo expresado anteriormente se prueba la hipótesis de investigación y 
se disprueba la hipótesis nula. 

• El 47.8 % de los niños del GC consiguieron en el nivel literal un nivel de inicio, el 30.5 
% el nivel destacado, el 17.4 % el nivel de proceso y el 4.3 % el nivel logrado. En 
cambio, el 47. 8 % de los niños del GE registraron el nivel de inicio, el 39.1 % el nivel 
de proceso, el 8.7 %, destacado y el 4.3 % el nivel logrado. Con respecto al análisis 
del postest del nivel literal de la variable comprensión lectora, el 47. 8 % de los niños 
del GC consiguieron un nivel destacado, el 21.7 % el nivel de inicio, el 17.4 % el nivel 
logrado y el 13.0 % el nivel proceso. En cambio, el 91.3 % de los niños del GE 
registraron el nivel destacado y el 8.7 % el nivel logrado. Los resultados anteriores 
demostraron que el programa HAELE de habilidades comunicativas en la 
comprensión lectora en el nivel literal fue efectivo y sobre todo significativo, debido 
a que los resultados comparativos de ambos grupos favorecieron al grupo 
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experimental. Estos resultados son abalados por Kabalen y De Sánchez quienes 
refieren que el nivel literal, tiene por finalidad separar la indagación adquirida en el 
enunciado, se ignora la calificación explicativa (Kabalen y De Sánchez, 2006). Los 
elementos básicos que guían la ruta de trabajo son: explorar, comparar y conectar, 
la taxonomía, el giro diferente, el método y la variación, la diversidad de orden, 
analizar, sintetizar y evaluar. De igual manera estos resultados con   validez interna   
permitirán afianzar la línea de Investigación en educación y calidad educativa. Por 
lo expresado anteriormente se prueba la hipótesis   de investigación y se disprueba 
la hipótesis nula. 

• El 47.8 % de los niños del GC consiguieron un nivel inferencial de inicio, el 34.8 % el 
nivel proceso, el 13.0 % el nivel destacado y el 4.3 % el nivel logrado. Por otra parte, 
el 43.5 % de los niños del GE registraron el nivel de inicio, el 26.1. % el nivel de 
proceso, el 26.1 % el nivel   logrado y el 4.3 % el nivel destacado. En el Postest el 52.2 
% de los niños del GC consiguieron un nivel de inicio, el 30.4 % el nivel proceso y el 
17.4 % el nivel logrado. En cambio, el 43.5 % de los niños del GE registraron el nivel 
logrado, el 39.1 % el nivel destacado, el 13.0 % el nivel proceso y el 4.3 % el nivel de 
inicio. Por todo lo expresado anteriormente se afirma que existe relación entre 
ambas variables; entonces prueba la hipótesis de investigación. Los resultados 
anteriores tienen su basamento epistemológico en Kabalen y De Sánchez quienes 
plantean que el nivel inferencial integra un desarrollo en el que el leyente infiere 
información que no están argumentados expresamente en el escrito pero que se 
pueden deducir con el propósito de rellenar las lagunas sueltas por el escritor y 
disponer conexiones entre las provisiones y los apartados (Kabalen y De Sánchez, 
2006). Se debe agregar que los resultados anteriores conllevan a consolidar la 
validez interna de este estudio y a futuro cercano ampliar la línea de investigación 
en educación y calidad educativa. Por lo expresado anteriormente se prueba la 
hipótesis de investigación y se disprueba la hipótesis nula.  

• El 56.5 % de los niños del GC consiguieron un nivel de inicio, el 39.1 % el nivel 
proceso y el 4.3 % el nivel logrado. En cambio, el 65.2 % de los niños del GE 
registraron el nivel de inicio, el 26.1 % el nivel de proceso y el 8.7 % el nivel logrado. 
En el análisis del postest del nivel crítico de la variable comprensión lectora, que 
39.1 % de los niños del GC consiguieron un nivel de inicio, el 34.8 % el nivel proceso, 
el 21.7 % el nivel logrado y el 4.3 % se ubicó en el nivel destacado. En cambio, el 91.3 
% de los niños del GE registraron el nivel destacado y el 8.7 % el nivel logrado. Como 
resultado de la información anterior, quedó demostrado que el programa HAELE de 
habilidades comunicativas en la comprensión lectora en el nivel crítico fue 
significativo. Por todo lo expresado anteriormente se afirma que existe relación 
entre ambas variables; entonces prueba la hipótesis de investigación. Los resultados 
anteriores tienen su basamento epistemológico en Kabalen y De Sánchez respecto 
al nivel crítico los estudiantes comparan lo que ha analizado e inferido del texto con 
sus saberes previos; a partir de lo cual acepta un significado preciso de los 
argumentos del escrito, aprobando o negando para lo cual lo analiza y lo valora 
(Kabalen y De Sánchez, 2006). Por último, hay que enfatizar que estos resultados 
conllevan a fortalecer la validez interna de la presente investigación, asimismo a 
seguir trabajando la línea de investigación: educación y calidad educativa. 
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