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Resumen 

  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si la aplicación 

de las estrategias metacognitivas mejora la comprensión lectora en los estudiantes 

de cuarto grado de una institución educativa del Callao, 2022. La investigación fue 

de tipo aplicada, diseño cuasi experimental. La población estuvo conformada por 

60 estudiantes, la muestra estuvo conformada por el total de la población 

distribuidos en dos grupos, grupo experimental (30 estudiantes) y grupo control (30 

estudiantes). La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario. En relación con la comprensión lectora los resultados mostraron que 

en el pretest el grupo control 17% de estudiantes presentaron un nivel bajo, 70% 

un nivel medio y 13% un nivel alto y en el postest 3% de estudiantes presentaron 

un nivel bajo, 80% un nivel medio y 17% nivel alto. En tanto que en el pretest del 

grupo experimental 3% de los estudiantes presentaron un nivel bajo, 87% un nivel 

medio y 10% un nivel alto y en el post test el 37% mostró un nivel medio y el 63% 

obtuvo un nivel alto. Se concluye que el uso de las estrategias metacognitivas 

mejora la comprensión lectora (ρ = .000 y ρ < 0.05). 

 

Palabras clave: Conocimiento cognitivo, estrategias de aprendizaje, proceso de 

aprendizaje, retroalimentación, técnica de lectura.  
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Abstract 

 

The objective of this research work was to determine if the application of 

metacognitive strategies improves reading comprehension in fourth grade students 

of an educational institution in Callao, 2022. The research was of an applied type, 

quasi-experimental design. The population consisted of 60 students, the sample 

consisted of the total population distributed in two groups, an experimental group 

(30 students) and a control group (30 students). The technique used was the survey 

and the instrument was the questionnaire. In relation to reading comprehension, the 

results showed that in the pretest the control group 17% of students presented a 

low level, 70% a medium level and 13% a high level and in the posttest 3% of 

students presented a low level, 80 % a medium level and 17% high level. While in 

the pretest of the experimental group 3% of the students presented a low level, 87% 

a medium level and 10% a high level and in the post test 37% showed a medium 

level and 63% obtained a high level. It is concluded that the use of metacognitive 

strategies improves reading comprehension (ρ = .000 and ρ < 0.05). 

 

Keywords: Cognitive knowledge, learning strategies, learning process, feedback, 

reading technique.
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la COVID-19 como pandemia 

mundial a principios de 2020, lo que llevó a los países a adoptar medidas para 

salvaguardar la salud de las personas, lo que a su vez requería soluciones 

tecnológicas innovadoras para la educación a distancia. 

Según la UNESCO (2021) más de 100 millones de estudiantes no han 

podido adquirir las habilidades de lectura y comprensión que deberían haber tenido 

antes de la epidemia, lo que se sumará a los 483 millones que no pudieron hacerlo. 

Muchos jóvenes y estudiantes de primaria luchan con la comprensión lectora 

porque carecen de las habilidades necesarias. Los docentes a veces descuidan la 

necesidad de ayudar a sus alumnos a comprender lo que están leyendo, 

centrándose únicamente en enseñarles a leer. 

Las áreas con las tasas más bajas de logro educativo fueron las de 

Latinoamérica. De acuerdo con los estudios llevados a cabo por el CEPAL (2020) 

solo el 41 % de los niños que estudian pudo leer con fluidez, lo que ha resultado en 

que el 69 % de los estudiantes no reciban suficiente educación en lectura y no 

comprendan lo que leen. Las bibliotecas virtuales han permitido que las familias 

con conexión a Internet continúen leyendo, ampliando la brecha de alfabetización 

entre los países de América Latina e incluso entre diferentes regiones de un mismo 

país. Las tarjetas de comprensión de lectura se diseñaron para ayudar a los 

estudiantes de comunidades rurales y de bajos ingresos a comprender mejor lo que 

leen y retener la información presentada en el texto.  Debido a que carecen del 

tiempo y el dinero para asegurarse de que sus hijos comprendan completamente lo 

que leen. 

A menos que los gobiernos y las escuelas intensifiquen sus esfuerzos, la 

comprensión de lectura y las habilidades de los estudiantes no se restablecerá 

hasta 2035, según una organización de la ONU. Antes de la epidemia de COVID-

19, un gran número de los estudiantes latinoamericanos no cumplían con los 

requisitos mínimos de comprensión y desempeño de lectura (UNESCO, 2021) 

Como resultado, el gobierno de Perú cerró las escuelas en 2020 y 2021. El 

Ministerio de Educación adoptó la estrategia "Aprendo en casa". Según el estudio 

IPE 2021, la asistencia de los estudiantes cayó del 92% al 87% como resultado del 
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cambio en las técnicas de enseñanza, lo que significó que más de 400 mil 

estudiantes dejaran de asistir a los centros de educación (MINEDU, 2021).  

Para el mes de marzo del año 2022, conforme a lo indicado por el Fondo de 

las Naciones Unidas para la infancia UNICEF (2022) y como consecuencia del 

prolongado retraso del estado peruano en el cambio de la modalidad virtual a 

presencial y el elevado número de deserción escolar, lo cual ha ocasionado una 

carencia de conocimientos en un promedio de diez años, declaró que el Perú está 

en una situación de crisis educativa. La deserción escolar ocurrió tanto en las zonas 

rurales como en la ciudad capital por razones económicas que requerían tecnología 

contemporánea como teléfonos móviles o tabletas, así como acceso a Internet para 

participar en la educación virtual. Un gran número de estudiantes no pudieron 

aprender y ejecutar las tácticas que les había dado su instructor para aprender a 

codificar o decodificar palabras, comprender el significado de las palabras e 

implementar estrategias. 

La ausencia de un gran número de estudiantes de clases a distancia y 

virtuales en la región Callao se debió principalmente a la falta de medios 

tecnológicos y económicos para acceder a la estrategia “Aprendo en casa”, así 

como los padres muchas veces dejan a sus hijos con abuelos o hermanos mayores 

mientras trabajan, lo que hace que una gran cantidad de estudiantes se queden 

solos con ellos. Muchos estudiantes, durante dos años seguidos, no pudieron 

practicar su lectura debido a esto y no pudieron aprender nuevas formas de 

comprender lo que leían. 

Las instituciones educativas afiliadas a la RED 1 construyeron y lanzaron su 

plataforma virtual en el distrito de Bellavista, en la zona del Callao, donde los 

estudiantes podían ingresar y participar de las sesiones y los contenidos. Además 

del plan de estudios “Aprendo en casa”, que se complementa con lecciones diarias 

a través de Zoom, adoptaron el mismo método. 

Se estableció que alrededor del 35% de los estudiantes de primaria no 

participaban de manera continua en el proceso de aprendizaje a pesar de los 

mejores esfuerzos de los docentes y de las instituciones para involucrar a todos los 

estudiantes, con el retorno a lo presencial, se manifiesta el gran abismo entre los 

estudiantes que recibieron apoyo familiar y las actividades en el hogar. (Ver anexo 

10)  
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Se ha demostrado que las deficiencias en la capacidad de los niños que estudian 

en el cuarto grado para leer y comprender textos son particularmente preocupantes. 

Los estudiantes, deben poder leer y comprender lo que leen para que puedan 

localizar, comprender, analizar y expresar sus opiniones sobre lo que el autor 

intenta transmitirnos a través de los textos. Si los estudiantes usan diferentes 

estrategias metacognitivas durante esta práctica, podrán hacer precisamente eso. 

Las habilidades de comprensión lectora literal, inferencial, reorganizacional 

y criterial, no han sido adquiridas en totalidad por los estudiantes. Ya en la primera 

semana de abril, la institución educativa administró las cartillas elaboradas por el 

MINEDU a los 30 estudiantes evaluados, y los resultados permitieron evidenciar 

que un 49% de los estudiantes evaluados se encontraban en nivel inicial, el 31% 

en el nivel proceso y el 20% estaba en el nivel logrado. 

Se pudo notar que un 49 % de los niños que están estudiando todavía están 

en nivel inicial de comprensión de lectura y el 30 % aún está en el nivel de proceso, 

según nuestra prueba de diagnóstico de evaluación de lectura, en mayor parte, los 

estudiantes tienen problemas para derivar rasgos de carácter del texto y tienen 

dificultad para comprender y expresar sus opiniones sobre el propósito y el 

significado del mensaje. Si bien pueden responder ciertas preguntas literales, los 

estudiantes luchan con preguntas inferenciales y críticas. 

De lo indicado previamente se formuló como problema general de la 

investigación: (PG) ¿De qué manera las estrategias metacognitivas mejoran la 

comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria en una 

institución educativa del Callao?. Así mismo los problemas específicos son: (PE1) 

¿De qué manera las estrategias metacognitivas mejora la dimensión del nivel literal 

en los estudiantes de cuarto grado de primaria en una institución educativa del 

Callao?, (PE2) ¿De qué manera las estrategias metacognitivas mejora la dimensión 

del nivel reorganizacional en los estudiantes de cuarto grado de primaria en una 

institución educativa del Callao?; (PE3) ¿De qué manera las estrategias 

metacognitivas mejora la dimensión del nivel inferencial en los estudiantes de 

cuarto grado de primaria en una institución educativa del Callao? y (PE4) ¿De qué 

manera las estrategias metacognitivas mejoran la dimensión del nivel crítico en los 

estudiantes de cuarto grado de primaria en una institución educativa del Callao?. 

Se ha demostrado que los estudiantes pueden mejorar su comprensión en cada 
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una de las cuatro etapas de la lectura empleando estrategias que se basan en la 

metacognición.  

Con relación con el objetivo general de la investigación se planteó: (OG) 

determinar si la aplicación de las estrategias metacognitivas mejora la comprensión 

lectora en los estudiantes de cuarto grado de una institución educativa del Callao. 

Los objetivos específicos fueron: (OE1) determinar si la aplicación de las 

estrategias metacognitivas mejora la dimensión del nivel literal en los estudiantes 

de cuarto grado de una institución educativa del Callao, (OE2) determinar si la 

aplicación de las estrategias metacognitivas mejora la dimensión del nivel 

reorganizacional en los estudiantes de cuarto grado de una institución educativa 

del Callao; (OE3) determinar si la aplicación de las estrategias metacognitivas 

mejora la dimensión del nivel inferencial en los estudiantes de cuarto grado de una 

institución educativa del Callao y (OE4) determinar si la aplicación de las estrategias 

metacognitivas mejora la dimensión del nivel crítico en los estudiantes de cuarto 

grado de una institución educativa del Callao. 

Este estudio se fundamenta teóricamente, en la teoría de la estrategia de 

Flavell la cual señala que las estrategias son los instrumentos utilizados en el 

proceso educativo. De igual manera se fundamenta en la teoría constructivista de 

Vygotsky la cual sostiene que el conocimiento es creado por individuos que 

construyen y desarrollan activamente su propio significado. Igualmente, se justifica 

de manera metodológica, ya que el uso de una variedad de métodos metacognitivos 

para mejorar la comprensión lectora brinda apoyo metodológico, y los productos y 

hallazgos resultantes ayudarán a informar el diseño de futuras intervenciones 

pedagógicas. Igualmente la justificación práctica se fundamenta en los hallazgos 

de la investigación permitieron revisar las políticas de acción pedagógica en 

respuesta a las dificultades que tienen los estudiantes. Asimismo, los estudiantes 

como los docentes pudieron mejorar su capacidad de usar estrategias 

metacognitivas para impulsar el aprendizaje y la retención. 

Con respecto a la hipótesis general se planteó: (HG) la aplicación de las 

estrategias metacognitivas mejora la comprensión lectora en los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de una institución educativa del Callao. Las hipótesis 

específicas fueron: (HE1) la aplicación de las estrategias metacognitivas mejora la 

dimensión del nivel literal en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una 
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institución educativa del Callao, (HE2) la aplicación de las estrategias 

metacognitivas mejora la dimensión del nivel reorganizacional en los estudiantes 

de cuarto grado de primaria de una institución educativa del Callao; (HE3) la 

aplicación de las estrategias metacognitivas mejora la dimensión del nivel 

inferencial en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución 

educativa del Callao y (HE4) la aplicación de las estrategias metacognitivas mejora 

la dimensión del nivel crítico en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una 

institución educativa del Callao. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel nacional, Málaga (2018) realizó una investigación sobre las 

estrategias metacognitivas a fin de conocer si mejoran el rendimiento académico y 

la comprensión lectora, se desarrolló mediante un diseño no experimental y 

enfoque cuantitativo, el estudio concluye que el vínculo entre los métodos 

metacognitivos y el rendimiento es complementario, lo que incrementa la 

comprensión de lectura. Los hallazgos permiten concluir que debido a su mayor 

capacidad para comprender lo que leen, los estudiantes han mejorado los niveles 

de la comprensión de lectura. 

Vargas (2019) realizó un estudio con el fin de conocer el impacto de los 

procesos metacognitivos en la comprensión de lectura. Se elaboró con un nivel 

correlacional, enfoque cuantitativo y diseño experimental. La población se conformó 

por 40 estudiantes, se dio uso del cuestionario y la encuesta, los resultados 

muestran que las estrategias metacognitivas incrementan los niveles literal, crítico 

e inferencial, los cuales obtuvieron mayores porcentajes en el postest. En ese 

sentido se concluye que las estrategias metacognitivas incrementan la 

comprensión de lectura. 

Siancas (2020) realizó una investigación con el fin de incrementar la 

comprensión lectora haciendo uso de estrategias metacognitivas, el estudio siguió 

un diseño cuasiexperimental, los hallazgos revelaron un aumento en la 

comprensión de lectura del 67.2 % en nivel inferencial, 87 % en nivel literal y 72 % 

en nivel criterial; en general hubo una mejora del 70 % en la comprensión de lectura, 

esto también llevó a que el desempeño de los estudiantes mejorará, por lo que 

estamos en condiciones de afirmar que la implementación de estrategias 

metacognitivas en forma de sesiones les permite a los estudiantes ubicar más 

fácilmente las preguntas literales, así como realizar inferencias, dar respuestas y 

opiniones críticas. 

 

Alemán et al. (2019) buscaron conocer cómo las estrategias metacognitivas 

incrementan la comprensión de lectura. Se utilizaron métodos cuantitativos y 

subtipos previamente definidos. Un total de 22 estudiantes diferentes fueron 

utilizados como participantes. Las habilidades de los estudiantes para sacar 

conclusiones e identificar el tema central del libro, entre otras medidas de 
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comprensión de lectura, aumentaron como resultado de la exposición al plan de 

estudios de enfoques metacognitivos. 

La Hoz (2017) realizó un estudio con el fin de conocer el impacto de los 

métodos metacognitivos en la comprensión lectora. En el estudio se utilizó un 

diseño preexperimental y una metodología cuantitativa. En este estudio, los 

participantes estaban compuestos por 22 estudiantes universitarios. Tanto la 

encuesta como el cuestionario sirvieron como instrumentos en este estudio. Se ha 

demostrado que el uso de métodos metacognitivos mejora la comprensión de 

lectura. 

Palma (2019) realizó un estudio con el fin de conocer si el usó de un taller 

mejora el nivel de comprensión de lectura. El diseño preexperimental se basó en 

una técnica cuantitativa. La muestra estuvo compuesta por estudiantes que cursan 

la educación secundaria. Se administró el examen de comprensión de lectura, con 

el fin de conocer los niveles en los que se encuentra. Con base en los hallazgos, 

pudimos deducir que el taller de lectura tuvo un impacto sustancial en los 

estudiantes. 

Sánchez (2019) buscó conocer si la comprensión lectora mejora 

implementando un programa de técnicas metacognitivas. Utilizó y construyó una 

estrategia cuantitativa y un diseño cuasiexperimental para este propósito. La 

muestra estuvo compuesta por 33 estudiantes para el grupo control y 33 para el 

grupo en el que se realizó el experimento. Los resultados muestran que luego de 

aplicar las técnicas metacognitivas, la comprensión lectora mejoró, lo cual se 

evidencia en los niveles que se midieron como el literal, inferencial, criterio y 

organizacional. 

En el aspecto internacional, Ruvalcabar-Estrada et al. (2021) realizaron una 

investigación en la cual los estudiantes de secundaria fueron evaluados antes y 

después de una intervención centrada en la motivación y las habilidades 

metacognitivas para evaluar si había una diferencia significativa en la comprensión 

de lectura entre los dos grupos. Se logró demostrar que usar estrategias 

metacognitivas logra mejorar la comprensión lectora, invitándolos a leer y 

motivándolos a desarrollar sus propias habilidades de aprendizaje. 
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Castrillón et al. (2020) llevaron a cabo una investigación con el fin de conocer si los 

estudiantes pueden aumentar su comprensión lectora utilizando técnicas 

metacognitivas. Su desarrollo se basó en metodologías cuantitativas, 

cuasiexperimentales y explicativas. Se encontró un incremento en los niveles de 

comprensión lectora, pero este aumento no evidencia una mejora estadística ya 

que no fue significativo para la comprensión inferencial, aunque mejoraron los tres 

niveles de comprensión lectora. Existe una fuerte correlación entre el conocimiento 

de los estudiantes y su capacidad para estudiar de forma independiente, según los 

resultados de los investigadores. 

Vázquez (2021) realizaron una investigación correlacional cuasiexperimental 

con estudiantes de quinto grado para descubrir las técnicas metacognitivas y 

cognitivas más efectivas para aumentar la comprensión lectora. Los hallazgos 

demostraron que la comprensión de lectura en los niños que estudian la educación 

básica mejoró cuando los métodos metacognitivos se usaron correctamente, lo que 

demuestra que los estudiantes pueden beneficiarse de una variedad de tácticas 

para comprender mejor lo que leen. 

Lozano (2018) realizó un estudio sobre el desarrollo de técnicas 

metacognitivas en estudiantes de la sección tercera apoyados en las herramientas 

tecnológicas mejora los procesos de comprensión de la lectura. Para ello utilizó y 

construyó una técnica de estudio de caso con un alcance explicativo. Para este 

estudio se encuestó a 83 alumnos de entre 7 y 10 años y 8 instructores. Se 

demostró que el uso de métodos metacognitivos incrementa la comprensión 

lectora. 

Berrocal y Ramírez (2019) realizaron una investigación para aprender cómo 

los métodos metacognitivos ayudan a los niños que estudian a incrementar la 

comprensión lectora y a compartir una serie de sesiones diseñadas para servir de 

ayuda a los estudiantes a desarrollar su enfoque metacognitivo para la comprensión 

lectora. Los cuestionarios se utilizaron como un medio para promover enfoques 

metacognitivos en este estudio (conocimiento previo, predicción y verificación, y 

resumen). Se ha demostrado que la comprensión lectora puede mejorarse 

mediante la aplicación de métodos metacognitivos en la lectura (de manera previa, 

durante y de forma posterior). 
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Muñoz y Patiño (2018) el objetivo del estudio fue ver si el uso de métodos 

metacognitivos por parte de los estudiantes que estudian en las Escuelas 

Secundarias Básicas de la Parroquia Conocoto del Distrito Nueve de Ecuador se 

correlaciona con su nivel de comprensión lectora. Para ello, se desarrolló una 

técnica de investigación cuantitativa que incluyó elementos descriptivos, 

bibliográficos y de investigación de campo. Esto me llevó a creer que hay fallas en 

el enfoque de enseñanza-aprendizaje que utilizan los instructores en las escuelas 

primarias y secundarias. 

Jiménez (2017) investigó el uso de métodos cognitivos y metacognitivos en 

la comprensión reflexiva de textos utilizando una metodología cualitativa descriptiva 

aplicada, y presentó los hallazgos como un informe sobre los hallazgos de la 

investigación. Usando métodos cognitivos y metacognitivos, los estudiantes 

pueden traducir el aprendizaje autodirigido en la comprensión de textos. Los 

hallazgos permiten confirmar que los instructores son mediadores en la adopción 

de métodos metacognitivos. 

La teoría de la estrategia de Flavell (1979) se relaciona con las teorías 

pertinentes a las variables de investigación al afirmar que las estrategias son los 

instrumentos utilizados en el proceso educativo, facilitando no solo la creación, sino 

también la gestión y evaluación del conocimiento. Una estrategia metacognitiva es 

la capacidad de comprender los propios procesos cognitivos, así como las 

numerosas técnicas para aprender y resolver problemas, así como las necesidades 

de una actividad de aprendizaje. En este sentido las estrategias se aplican para 

alcanzar un objetivo general de aprendizaje. Como señala Crespo (2000), los 

estudiantes utilizan procedimientos cognitivos para obtener conocimientos y luego 

utilizan estrategias metacognitivas para conducir, regular y evaluar su desarrollo. 

La variable comprensión lectora, la tendencia educativa constructivista se 

encuentra en el corazón de este enfoque. Son muchos los destacados 

representantes de la psicología cognitiva que han contribuido al desarrollo del 

pensamiento constructivista. Esta teoría sostiene que el conocimiento es creado 

por individuos que construyen y desarrollan activamente su propio significado, que 

se deriva de sus interacciones con sus entornos sociales y físicos. Piaget, Vygotsky 

y Ausubel han jugado un papel importante en este desarrollo (Tigse, 2019). 
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De acuerdo con la teoría del aprendizaje activo, la comprensión lectora es una 

actividad cognitiva crítica. En ese sentido la capacidad de una persona para 

solucionar un problema por sí mismo, así como el apoyo de un docente. Para los 

docentes, es una forma de aprender algo nuevo. Los estudiantes podrán hacer su 

trabajo escolar por su cuenta después de que se retiren los andamios (Vygotsky, 

2015). 

 Usando un punto de vista constructivista, los maestros y facilitadores 

también pueden mostrar a los niños que están estudiando que la lectura ya no es 

solo un método para darles un texto con problemas para que los resuelvan. Es 

esencial enseñar a los estudiantes cómo leer un libro, incluido cómo proceder, qué 

recursos usar y qué caminos deben seguir. Una mejor comprensión de los 

diferentes tipos de textos y las estrategias, los métodos de comprensión y los 

conceptos involucrados podría ayudar a los estudiantes a descubrir lo que quieren 

lograr. Él cree que la lectura debe ayudar al estudiante a aplicar lo que ha aprendido 

a su propia vida (Esteban et al. 2019). 

 La educación puede transformarse mediante el uso de una pedagogía 

constructivista que permita a los estudiantes crecer y generar su propio 

conocimiento basado en experiencias e interacciones previas con el instructor y el 

entorno de trabajo (Rieger et al. 2020). La visión tradicional de que los estudiantes 

no se involucran en su propia educación ha dado paso al reconocimiento de que 

aportan una gran cantidad de información y experiencia previas al aula que se 

pueden extraer para obtener nuevos conocimientos (Fragkiadaki et al. 2021).  La 

instrucción constructivista otorga un gran valor a los alumnos a partir de sus 

conocimientos previos para generar nuevas ideas. El método constructivista pone 

un fuerte énfasis en el concepto de que el conocimiento previo de un individuo se 

usa para incrementar el proceso de aprendizaje (Vera et al. 2020). 

 De acuerdo con Stern y Hertel (2022), las estrategias metacognitivas, 

ayudan a los estudiantes a organizar, planificar y evaluar su propia educación es 

una de sus muchas responsabilidades como educadores. Los estudiantes también 

pueden usar estas estrategias para planificar, organizar y evaluar su propio 

crecimiento educativo usando estos métodos. Las estrategias metacognitivas, 

según Zhang et al. (2022) el proceso mental de una persona es guiado y organizado 

mediante el uso de procesos secuenciales.  
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Reisoğlu et al. (2020) muestran que las personas pueden resolver problemas 

basándose en su experiencia y reflexionando sobre sus propios procesos de 

pensamiento, así como siendo conscientes de lo que están aprendiendo y de cómo 

se cruza con lo que ya saben. 

Según Yang y Bai (2019) los objetivos y las metas de una tarea, así como 

una apreciación del grado de dificultad y los recursos que se requerirán para 

completarla, pueden formarse mediante una planificación cuidadosa. Por lo tanto, 

las estrategias metacognitivas pueden verse como una colección de acciones 

realizadas por el individuo para dirigir sus propios procesos de pensamiento. Boer 

et al. (2018) señalan que los instructores deberían usar una amplia variedad de 

estrategias a fin de incrementar la conciencia de los estudiantes sobre sus propios 

procesos de aprendizaje para fomentar un uso más metacognitivo entre sus 

alumnos. Incitar a la autorreflexión sobre su comprensión previa, equiparlos con 

circunstancias que los hagan reflexionar y proporcionarles mapas de ideas. La 

metacognición es el estudio de cómo funciona la mente, y se decidió que los 

maestros deberían capacitar a sus alumnos en el uso de estrategias metacognitivas 

que incluyen el mapeo de pensamientos, el pensamiento lateral y la escritura 

reflexiva. 

En este punto, es crucial diferenciar entre enfoques cognitivos y 

metacognitivos. Las estrategias para mejorar la cognición y hacer un seguimiento 

del desarrollo personal en esta área se implementan mediante el uso de técnicas 

cognitivas y metacognitivas. El enfoque cognitivo, según Li y Yuan (2022), su 

propósito es ayudar en la resolución de problemas facilitando la organización de 

actividades según el intelecto del individuo y los requisitos de la tarea en cuestión. 

Para retener y recordar nuevos conocimientos, los alumnos utilizan una variedad 

de actividades mentales conocidas como "estrategias cognitivas". 

Además, se observaron procedimientos metacognitivos como el 

establecimiento de objetivos, la planificación de tareas, la evaluación de resultados 

y el seguimiento del progreso (Ostefjells et al. 2017) destacan su importancia como 

piedra angular del aprendizaje. duraderas y significativas Estas rutinas mentales 

sirven como un esfuerzo deliberado por parte de la mente para organizar y evaluar 

el proceso de aprendizaje. 
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Para Pinzas (2006) las estrategias metacognitivas son la colección de procesos 

mentales que se utilizan para dirigir la manera en que se realiza una tarea o 

actividad, la metacognición ayuda a comprender lo que estamos haciendo y regular 

nuestros planes. También es importante, según el autor, pensar en cómo estamos 

realizando las labores. Alcanzar un grado óptimo de desempeño en las actividades 

o aprendizajes proyectados requiere primero ser consciente de los errores pasados, 

las ineficiencias o el potencial de mejorar las formas de funcionamiento. 

De acuerdo con Pinzas (2006) las estrategias metacognitivas se dividen en 

3 dimensiones, la planificación, en el que se determinan los objetivos de 

aprendizaje antes de realizar la lectura. así como la información previa y los 

métodos a seguir. Se sugieren las siguientes acciones en este momento: Averiguar 

qué tipo de libro es, qué se supone que debe enseñar y cómo le ayudará a recordar 

cosas instándolo a hacer preguntas. La segunda dimensión es la supervisión- 

durante la lectura: en este paso, puede encontrar las respuestas a las preguntas 

que planteó en el paso anterior, así como encontrar el significado de términos 

desconocidos, reformular párrafos o frases completos, resumir elementos textuales 

y formular nuevas hipótesis. En este momento. 

La tercera dimensión es la evaluación después de la lectura: durante el 

procedimiento de aprendizaje a fin de confirmar si se han logrado los resultados 

previstos, se deben realizar las siguientes tareas: considere qué tan bien ha 

captado lo que ha leído, y si debe o no continuar con sus tácticas de aprendizaje 

de esta lectura en los futuros 

Molina (2020) enfatiza el crecimiento cognitivo que va con la comprensión 

de lectura. Es el producto del compromiso del lector con el texto; habiendo sido 

memorizado de esta manera, puede recuperarse en respuesta a consultas de 

seguimiento con respecto a la lectura. Por eso es tan importante entrenar la 

memoria a largo plazo de los estudiantes para que puedan convertirse en lectores 

competentes. Según Schmitt, mencionado por Olarte (2020) incluye seis técnicas 

que ocurren al leer, una de ellas es la verificación y predicción, que propone 

identificar el objetivo de la lectura y evaluarlas para generar nuevas para una mejor 

lectura. 
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Revisar cualquier detalle desde una perspectiva general implica observar el 

panorama general mientras establece conexiones con lo que ya sabe. El 

establecimiento de metas y estándares, que especifica cómo gestionar y evaluar la 

lectura, es un paso crucial para fomentar la lectura activa. Hacerse preguntas antes, 

durante y después de leer puede ayudar a activar sus conocimientos, predicciones 

y evaluaciones anteriores de lo que ha leído; Del mismo modo, es beneficioso 

hacerse preguntas tanto en el nivel literal como en el metacognitivo. Al activar la 

información previa, el aprendizaje previo ayuda en la comprensión lectora a nivel 

inferencial, mediante el cual se interpreta el significado del texto. La comprensión 

de lectura puede controlarse y ajustarse para diferentes tipos de textos mediante 

un proceso de resumen y uso de técnicas predeterminadas. 

Flórez y Gordillo (2009) indican que "el proceso mental que vincula al lector 

con el texto" es necesario para la comprensión (p. 19). El proceso por el cual un 

lector puede cambiar su visión del mundo en respuesta a la nueva información 

ofrecida en un texto puede verse como una secuencia de procesos que involucran 

al lector, al autor y al texto mismo trabajando juntos estratégicamente. Gallego et 

al. (2019) muestran que esto incluye el proceso metacognitivo. Corresponde al 

lector sacar sus propias conclusiones en base a lo que se presenta. También 

enfatizan que los educadores no deben "evitar volverse extremadamente 

abstractos, usar terminología desconocida o estructuras gramaticales complejas" 

en sus lecciones. 

Hasan et al. (2022) señalan que el énfasis en la identificación del significado 

significa que los primeros intentos de explicar la comprensión lectora se basaron 

en métodos empíricos e inductivos. La capacidad del lector de participar 

activamente no solo en la absorción sino también en la expresión de lo que ha 

aprendido aumenta el efecto psicológico y cognitivo general. Lo que ayuda al lector 

a comprender un escrito es la conexión entre lo que lee y lo que ya sabe sobre un 

tema (García y Arévalo, 2018). 

Solé (1992) señala que el proceso de comprensión de lectura busca construir 

un concepto sobre su contenido, extrayendo lo más importante de acuerdo con sus 

objetivos. El lector sólo puede entender realmente el libro si es capaz de armar su 

propio modelo de su significado e interpretación basado en la sustancia y el 

lenguaje del texto. Por otro lado, Rodriguez-Segura, (2022), enfatizan que no hay 
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dos personas que tengan la misma comprensión de un libro escrito, ya que cada 

lector aporta su propia perspectiva al material. Si así es como el lector interactúa 

con el material, entonces el lector establecerá paralelismos entre el texto y lo que 

ha leído antes. Además, Ronimus et al. (2022) consideran que se debe tener en 

cuenta diferentes interpretaciones según la historia del texto. Si desea que sus 

alumnos aprendan de lo que leen, debe ayudarlos a crear conexiones entre lo que 

han leído y lo que ya saben.  

Para el dimensionamiento de la comprensión lectora, Catalá et al. (2001) 

consideran a la comprensión literal, esto parte es importante para la comprensión 

porque ayuda a los lectores a internalizar los eventos de la historia tal como se 

presentan en el texto. Se enfatizará el uso del diccionario como un medio para 

ayudar a los estudiantes no solo a descifrar palabras individuales sino también a 

reconstruir el significado de una oración o frase completa. Cuando un estudiante 

comprenda completamente el material, podrá usar sus habilidades de identificación 

para encontrar rápidamente información particular. 

Carrey y Connie (2020) señalan que este primer paso es necesario para que 

los alumnos aprendan a distinguir entre fuentes primarias y secundarias, captar la 

idea central de un escrito y seguir instrucciones escritas. Ahora que el estudiante 

ha alcanzado un cierto nivel de competencia, el maestro puede evaluar el progreso 

del estudiante hasta el momento. Asimismo, de acuerdo con Ozernov et al. (2021) 

la comprensión literal, significa que el lector retiene información sobre el texto a 

medida que lo lee. Es esencial reafirmar las ideas fundamentales, los detalles y los 

plazos. Preguntas como "¿Qué?" y "¿Cuál?" ¿y cómo?" y así sucesivamente son 

típicos en los años iniciales de la escuela para probar este nivel de conocimiento 

entre los jóvenes estudiantes. Encontrar información relevante, analizar el 

significado del texto, pensar críticamente y hacer una evaluación son componentes 

esenciales de la comprensión literal. 

Según Sierra (2019) la comprensión inferencial, es el proceso de sacar 

conclusiones sobre un texto basado en el estudio, organización e interpretación de 

sus partes. Es un nivel más profundo de comprensión que tiene en cuenta el 

conocimiento adquirido antes de leer el material. Todo el pensamiento humano se 

puede dividir en tres categorías: Integración El lector saca conclusiones en función 

de su formación y familiaridad con el idioma. El resumen es el proceso mental a 
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través del cual un lector recrea el marco conceptual de un autor. La elaboración es 

la práctica de proporcionar más material para mejorar la claridad de un artículo 

escrito. 

El papel de un docente es ayudar a los estudiantes mientras leen, 

respondiendo sus preguntas y alentándolos a sacar sus propias conclusiones sobre 

el texto y las personas que lo componen. En ese sentido, Ismayilli et al. (2022) 

señalan que los proceso de lectura desencadenan el conocimiento previo del lector, 

de igual manera sus nociones preconcebidas se reforzarán o revisarán a medida 

que lea. Para llegar a esta etapa de comprensión inferencial, deben ocurrir tres 

cosas: El primer paso es que el lector capte cada vez más de lo que lee. Un lector 

infiere el significado de un texto utilizando conocimientos previos y normas 

lingüísticas. Para ayudar al lector a recordar las ideas más importantes, se 

presentan en marcos conceptuales fáciles de memorizar. El lector debe "ampliar" 

el conocimiento ofrecido por el autor para comprender completamente el trabajo. 

Peterson (2022) enfatiza la relevancia de la habilidad para leer entre líneas 

de un libro, lo que les obliga a formular hipótesis y sacar conclusiones sobre lo que 

están leyendo. Jia et al. (2022) señalan que en el nivel inferencial, uno podría hacer 

inferencias sobre el significado del texto al establecer conexiones entre pasajes 

aparentemente no relacionados. Esta es una etapa crucial ya que es aquí donde el 

lector va más allá del texto y completa el texto mediante el esfuerzo mental. La 

comprensión reorganizacional, según Catalá et al. (2001) Leer algo debe impulsar 

el análisis, la síntesis y la clasificación por parte del lector. Dado que la 

reorganización se refiere a datos expresos, se ha asociado con la comprensión 

literal en otras investigaciones. Asimismo, de acuerdo con Preusler et al. (2022) la 

capacidad de un escritor para excluir detalles superfluos, como lo muestran 

técnicas como resumir, clasificar criterios y esbozar un trabajo, es crucial para 

mejorar la legibilidad. Ripoll Salceda y Martínez-Cubelos (2022) señalan que la 

comprensión reorganizativa, es el conjunto de pasos que permiten sintetizar es 

juntar piezas de conocimiento para formar un todo ya sea mediante una lluvia de 

ideas, esquematizando o resumiendo.  
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La comprensión crítica de acuerdo con Azizi et al. (2022) La lectura de los 

estudiantes es algo más que entretenimiento o información; también están 

buscando el punto del autor. El nivel crítico también se logra cuando un lector se ve 

obligado a formarse su propia opinión sobre el valor del libro en función de su propia 

interpretación del mensaje del autor. Ronconi et al. (2022) sugieren que la 

comprensión crítica de una persona mejora cuando toma lo que acaba de escuchar 

y lo pone en el contexto de sus propias experiencias.  

Finalmente, para Tonks et al. (2021) los juicios de valor realizados durante 

una sesión de lectura crítica están influenciados por las experiencias previas del 

lector. Con este método, es posible que la retroalimentación de los estudiantes se 

base en criterios importantes. El instructor piensa que los estudiantes deben tener 

la oportunidad de presentar y argumentar sus propios puntos de vista. Al hacerlo, 

los alumnos se sentirán menos intimidados y más cómodos al expresar sus ideas. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

La investigación fue de tipo aplicada, ya que proporciona resultados que resuelven 

los problemas que se establecen previamente (Hernández y Mendoza, 2018). En 

ese sentido las estrategias planteadas en la presente investigación permitieron 

resolver los problemas de la investigación. 

Asimismo, se dio uso del método hipotético-deductivo. De acuerdo con Arias, 

(2020),  se apoya en un proceso sistemático que permite contrastar las premisas 

como si fueran una hipótesis. Este es el proceso metódico que comienza con un 

conjunto de premisas, desarrolla un conjunto de hipótesis sobre esas premisas, 

prueba esas hipótesis y saca conclusiones basadas en esas verificaciones. 

Se dio uso del diseño Cuasi-Experimental, de acuerdo con Bernal (2016) el 

diseño cuasi-experimental es una estrategia para investigar los efectos de 

intervenciones donde ni los participantes ni las unidades de observación se han 

asignado de manera aleatoria. En ese sentido en la presente investigación se 

trabajó con dos grupos, uno control (donde no se aplicó las estrategias 

metacognitivas) y experimental donde sí se aplicaron, de igual manera se realizó 

un pretest donde se midió la comprensión lectora en ambos grupos y de manera 

posterior se realizó un postest tanto al grupo control como experimental. 

 

 

 

 

Donde: 

G1 = Grupo control 

O1 = Observación o evaluación previa 

X   = Propuesta de la estrategia  

O2 = Observación post evaluación  

G2 = Grupo control 

O3 = Observación o evaluación previa 

-    = Propuesta de la estrategia 

O4 = Observación post evaluación  
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3.2 Variables y operacionalización  

En relación con la definición conceptual de las estrategias metacognitivas. Abedi y 

O’Neil (1996) indican que el término "estrategias metacognitivas" se refiere a 

nuestros procesos mentales que nos permiten anticipar y ajustar nuestras técnicas 

de aprendizaje en respuesta a nueva información o circunstancias. Igualmente para 

la parte operacional, se consideraron las siguientes dimensiones: (a) planificación, 

(b) supervisión y (c) evaluación. 

 Para la definición conceptual de la comprensión lectora, de acuerdo con 

Catalá et al. (2001) es la habilidad de entender lo que uno lee identificando y 

evaluando las ideas principales y sacando conclusiones apropiadas basadas en el 

propio conocimiento previo. Asimismo, para la parte operacional se consideraron 

las dimensiones: (a) comprensión inferencial, (b) comprensión literal, (c) 

comprensión criterial y (d) comprensión reorganizacional. 

 

3.3. Población, muestra muestreo y unidad de análisis 

De acuerdo con Castañeda, 2022) la población, viene a ser el universo de datos 

que componen la unidad de análisis de una investigación. En ese sentido, la 

población fue formada por 60 niños que estudian en la cuarta sección en la Unidad 

Educativa Francisco Izquierdo. 

La muestra para Ñaupas et al. (2018) que es un subconjunto del todo para 

ser estudiado en un experimento o estudio. En ese sentido se decidió tomar como 

nuestra a la totalidad de la población, por lo cual se conformó por 60 estudiantes 

del cuarto grado de ambos géneros cuyas edades están entre los 09 y 10 años. 

Para los criterios de inclusión, se consideraron a los estudiantes del Centro 

Educativo Francisco Izquierdo Ríos, tanto masculinos como femeninos, 

matriculados en cuarto grado. Y para la exclusión, no se consideraron a los 

estudiantes no inscritos, indistintamente de su género. 

El muestreo que usó fue no probabilístico intencional. Arias (2020) indica que 

el muestreo intencional es aquel en el que la muestra se elige de acuerdo con 

criterios predeterminados o la evaluación del investigador. Por lo cual para la 

presente investigación se conformaron el Grupo control del cuarto grado “A” y el 

Grupo experimental del cuarto grado “B”. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Caballero (2014) señala que la encuesta permite recopilar información de manera 

eficiente de acuerdo con los propósitos del estudio. La técnica que se usó para 

recolectar la información fue la encuesta. Igualmente, el instrumento que se usó fue 

el cuestionario. De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) el cuestionario es 

una herramienta que consta de preguntas estructuradas diseñadas para recopilar 

datos para su análisis.  

Se dio uso de la prueba ACL 4 (análisis de comprensión lectora) la cual fue 

elaborada por Encarna Molina y Rosa Monclús y Gloria Catalá, Mireia Catalá, en el 

año 2001 en la ciudad de Madrid, España. Existe un total de 28 preguntas 

distribuidas a lo largo de 8 pasajes de lectura, con cada pasaje seguido de entre 

tres y cuatro preguntas que tienen como propósito conocer la capacidad literal 

(nueve ítems), inferencial (doce ítems), reorganizativa (cuatro ítems) y crítica (tres 

ítems) del encuestado. En esta situación, el estudiante deberá leer las preguntas y 

luego usar las hojas de respuestas de la prueba para registrar sus respuestas. Cada 

pregunta tiene cinco posibles respuestas, pero solo hay una correcta. 

En relación con la validez, no fue necesario realizar un juicio de expertos, ya 

que los instrumentos que se utilizaron se encontraban ya estandarizados, en ese 

sentido no se hizo ninguna modificación para aplicarlo en la investigación.  

En cuanto a la confiabilidad, los creadores de la prueba analizaron datos de 

604 estudiantes de instituciones públicas y privadas. Se encontró un coeficiente de 

confiabilidad de 0.831 utilizando la estadística KR-20 en el cuestionario ACL-4. Este 

hallazgo demuestra la validez y confiabilidad de la prueba. (Ver anexo 5) 

 

3.5. Procedimiento 

Luego de una reunión con padres de familia en la que se expuso la naturaleza y 

objetivos del programa y con la aprobación del centro Educativo “Francisco 

Izquierdo del Callao” (ver anexo 9), lo cual se confirmó con la aceptación del 

formulario de autorización. Después de administrar una prueba previa con la prueba 

ACL4 para medir los niveles de comprensión preexistentes, las puntuaciones se 

almacenaron y contaron en Excel, se implementó 12 sesiones de "Estrategias 

metacognitivas para elevar el grado de comprensión de lectura". La prueba 
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posterior ACL4 Test se administró al final del programa y los resultados se 

compararon con los del comienzo del programa. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) el manejo adecuado de la 

información recopilada requiere la competencia del investigador con una serie de 

estrategias y métodos para el análisis de datos. Estos números son los que se 

utilizaron para el análisis de datos: descripciones informativas, la información previa 

y posterior que se tiene de las pruebas de los estudiantes se organizaron en un 

repositorio de Excel antes de importarlos a SPSS V.25 para el análisis estadístico. 

Con base en los resultados de las tablas de frecuencia y porcentaje, se llegó a la 

conclusión que el desempeño de los estudiantes mejoró después de la segunda 

prueba. implementación del software. Se empleó el test de Shapiro-Wilk para 

conocer las estadísticas para la prueba de hipótesis, ya que el tamaño de la muestra 

fue inferior a 50 estudiantes y los resultados indicaron que la muestra no se 

distribuye normalmente (Flores y Villasís, 2017). 

 

3.7. Aspectos éticos 

Se llevó a cabo conforme con las directrices de la Resolución Directoral N° 110-

2022-VI-UCV que dicta los procedimientos que se deben de seguir para construir 

una investigación a fin de que cumpla con los requerimientos correspondientes. 

Asimismo, las citas en la bibliografía confirmaron la validez de las teorías expuestas 

en este estudio. Para la organización del contenido y estilo de escritura, cumple con 

todas las características de la 7ª edición de APA. La información recopilada a través 

de las preguntas de la encuesta así como los datos de los participantes se 

mantendrá en el anonimato. En relación con la beneficencia, Paz (2018) indica que 

para incrementar los beneficios y minimizar los riesgos que pueden provocar daños, 

es importante cuidar a los individuos que forman parte de una investigación. En 

términos de no maleficencia. Roqué-Sánchez y McPherson, (2018) señalan que se 

debe evitar dañar a los participantes. Como resultado, los métodos y los datos 

recopilados de los involucrados en la investigación se utilizarán correctamente sin 

infligir ningún daño. La justicia, Rodríguez et al. (2020) indican que el 

reconocimiento y la comprensión de los principios fundamentales no es suficiente; 
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también requiere una investigación exhaustiva de los resultados positivos de un 

esfuerzo de investigación anterior. Como resultado, los voluntarios de la 

investigación no se verán perjudicados y el proceso de selección no estará 

sesgado. 
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IV. RESULTADOS 

 

Se presentan los resultados de forma descriptiva de la comprensión lectora y sus 

dimensiones en el grupo control. 

 

Tabla 1 

Porcentajes y frecuencias de los niveles de la comprensión lectora obtenidas en 

el pretest y postest del grupo control. 

  Pre Test   Post Test 

Niveles f %   f % 

Bajo 5 17.0   1 3.0 

Medio 21 70.0   24 80.0 

Alto 4 13.0   5 17.0 

Total 30 100.0   30 100.0 

 

Figura 1. Porcentaje de los niveles de la Comprensión Lectora, en el pre y post 

test del grupo control. 

 

Conforme con la tabla 1, se observaron que la información resultante de la 

comprensión de lectura, para el pretest, mostró un porcentaje mayor para el nivel 

medio con 70% y en porcentaje inferior del 13% en un nivel alto, mientras que en 

el postest, el porcentaje más alto también se centró en nivel medio con 80% y en 

menor porcentaje del 3% en un nivel bajo, antes de haber aplicado el programa. 
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Tabla 2 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión del nivel Literal obtenidas en el pretest 

y postest del grupo control. 

  Pre Test   Post Test 

Niveles f %   f % 

Bajo 7 23.0   5 17.0 

Medio 17 57.0   15 50.0 

Alto 6 20.0   10 33.0 

Total 30 100.0   30 100.0 

 

Figura 2. Porcentaje de los niveles de la dimensión del nivel literal, en el pretest 

y postest del grupo control. 

 

Conforme con la tabla 2, se observaron que la información de la dimensión literal, 

para el pretest, mostró un porcentaje mayor para el nivel medio con 57% y en 

porcentaje inferior del 20% en un nivel alto, mientras que en el postest, el porcentaje 

más alto también se centró en nivel medio con 50% y en porcentaje inferior del 17% 

en un nivel bajo, antes de haber aplicado el programa. 
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Tabla 3 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión del nivel reorganizacional obtenidas en 

el pretest y postest del grupo control. 

  Pre Test   Post Test 

Niveles f %   f % 

Bajo 8 27.0   6 20.0 

Medio 17 57.0   16 53.0 

Alto 5 16.0   8 27.0 

Total 30 100.0   30 100.0 

 

Figura 3. Porcentaje de los niveles de la dimensión del nivel reorganizacional, en 

el pretest y postest del grupo control. 

 

Conforme con la tabla 3, se observaron que la información resultante de la 

dimensión reorganizacional, para el pretest, mostró un porcentaje mayor para el 

nivel medio con 57% y en porcentaje inferior del 16% en un nivel alto, mientras que 

en el postest, el porcentaje más alto también se centró en nivel medio con 53% y 

en menor porcentaje del 20% en un nivel bajo, antes de haber aplicado el programa. 
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Tabla 4 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión del nivel inferencial obtenidas en el 

pretest y postest del grupo control. 

  Pre Test   Post Test 

Niveles f %   f % 

Bajo 9 30.0   7 23.0 

Medio 16 53.0   14 47.0 

Alto 5 17.0   9 30.0 

Total 30 100.0   30 100.0 

 

Figura 4. Porcentaje de los niveles de la dimensión del nivel inferencial, en el pre 

y post test del grupo control. 

 

Conforme con la tabla 4, se observaron que la información resultante de la 

dimensión inferencial, para el pretest, mostró un porcentaje mayor para el nivel 

medio con 53% y en porcentaje inferior del 17% en un nivel alto, mientras que en 

el postest, el porcentaje más alto también se centró en nivel medio con 47% y en 

menor porcentaje del 23% en un nivel bajo, antes de haber aplicado el programa. 
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Tabla 5 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión del nivel crítico obtenidas en el pretest 

y postest del grupo control. 

  Pre Test   Post Test 

Niveles f %   f % 

Bajo 8 27.0   5 16.0 

Medio 13 43.0   14 47.0 

Alto 9 30.0   11 37.0 

Total 30 100.0   30 100.0 

 

Figura 5. Porcentaje de los niveles de la dimensión del nivel crítico, en el pre y 

post test del grupo control. 

 

Conforme con la tabla 5, se observaron que la información resultante de la 

dimensión crítico, para el pretest, mostró un porcentaje mayor para el nivel medio 

con 43% y en porcentaje inferior del 27% en un nivel bajo, mientras que en el 

postest, el porcentaje más alto también se centró en el nivel medio con 47% y en 

inferior porcentaje del 16% en un nivel bajo, antes de haber aplicado el programa 
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Tabla 6 

Porcentajes y frecuencias del nivel de la comprensión lectora obtenidas en el 

pretest y postest grupo experimental. 

  Pre Test   Post Test 

Niveles f %   f % 

Bajo 1 3.0   0 0.0 

Medio 26 87.0   11 37.0 

Alto 3 10.0   19 63.0 

Total 30 100.0   30 100.0 

 

Figura 6. Porcentaje de los niveles de comprensión lectora, en el pre y post test 

grupo experimental. 

 

Conforme con la tabla 6, se observaron que la información resultante de los niveles 

de comprensión de lectura, para el pretest, mostró un porcentaje mayor para el nivel 

medio con 87% y en porcentaje inferior del 3% en un nivel bajo, mientras que en el 

postest, el porcentaje más alto también se centró en el nivel alto con 63% y en 

menor porcentaje del 37% en un nivel medio, después de haber aplicado el programa 
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Tabla 7 
Porcentajes y frecuencias de la dimensión del nivel literal obtenidas en el pretest 

y postest grupo experimental. 

  Pre Test   Post Test 

Niveles f %   f % 

Bajo 8 27.0   2 6.0 

Medio 16 53.0   8 27.0 

Alto 6 20.0   20 67.0 

Total 30 100.0   30 100.0 

 

Figura 7. Porcentaje de los niveles de la dimensión del nivel literal, en el pre y 

post test grupo experimental. 

 

Conforme con la tabla 7, se observaron que la información resultante de la 

dimensión literal, para el pretest, mostró un porcentaje mayor para el nivel medio 

con 53% y en porcentaje inferior del 20% en un nivel alto, mientras que en el 

postest, el porcentaje más alto también se centró en el nivel alto con 67% y en 

inferior porcentaje del 6% en un nivel bajo, después de haber aplicado el programa. 
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Tabla 8 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión del nivel reorganizacional obtenidas en 

el pretest y postest grupo experimental. 

  Pre Test   Post Test 

Niveles f %   f % 

Bajo 5 17.0   3 10.0 

Medio 15 50.0   9 30.0 

Alto 10 33.0   18 60.0 

Total 30 100.0   30 100.0 

 

Figura 8. Porcentaje de los niveles de la dimensión del nivel reorganizacional, en 

el pretest y postest grupo experimental. 

 

Conforme con la tabla 8, se observa la información resultante de la dimensión 

reorganizacional, para el pretest, mostró un porcentaje mayor para el nivel medio 

con 50% y en porcentaje inferior del 17% en un nivel alto, mientras que en el 

postest, el porcentaje más alto también se centró en el nivel alto con 60% y en 

inferior porcentaje del 10% en un nivel bajo, después de haber aplicado el 

programa. 

 

 

. 
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Tabla 9 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión del nivel inferencial obtenidas en el 

pretest y postest grupo experimental. 

  Pre Test   Post Test 

Niveles f %   f % 

Bajo 4 13.0   1 3.0 

Medio 18 60.0   7 23.0 

Alto 8 27.0   22 74.0 

Total 30 100.0   30 100.0 

 

Figura 9. Porcentaje de los niveles de la dimensión del nivel inferencial, en el pre 

y post test grupo experimental. 

 

Conforme con la tabla 9, se observaron que los resultados del nivel inferencial, para 

el pretest, mostró un porcentaje mayor para el nivel medio con 60% y en porcentaje 

inferior del 13% en un nivel bajo, mientras que en el postest, el porcentaje más alto 

también se centró en el nivel alto con 74% y en inferior porcentaje del 3% en un 

nivel bajo, después de haber aplicado el programa. 

. 
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Tabla 10 

Porcentajes y frecuencias de la dimensión del nivel critica obtenidas en el pretest 

y postest grupo experimental. 

  Pre Test   Post Test 

Niveles f %   f % 

Bajo 5 17.0   2 7.0 

Medio 16 53.0   10 33.0 

Alto 9 30.0   18 60.0 

Total 30 100.0   30 100.0 

 

Figura 10. Porcentaje de los niveles de la dimensión del nivel crítico, en el pretest 

y postest grupo experimental. 

 

Conforme con la tabla 10, se observaron que los resultados de la dimensión crítico, 

para el pretest, mostró un porcentaje mayor para el nivel medio con 53% y en 

porcentaje inferior del 17% en un nivel bajo, mientras que en el postest, el 

porcentaje más alto también se centró en el nivel alto con 60% y en inferior 

porcentaje del 7% en un nivel bajo, después de haber aplicado el programa. 
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Tabla 11 

Resultados comparativos de pretest y postest del grupo control sin aplicar las 

estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora. 

  Literal Reorganizacional Inferencial Crítico Total 

Test PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % 

Pre Test 4.50 33.17 2.27 16.71 5.77 42.51 1.03 7.62 13.57 46.9 

Post Test 5.17 33.70 2.53 16.52 6.43 41.96 1.20 7.83 15.33 53.1 

Diferencia 0.67 0.53 0.27 -0.19 0.67 -0.55 0.17 0.21 1.77 6.11 

 

 

Figura 11. Resultados comparativos de pre y post test del grupo control sin aplicar 

las estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora. 

 

Conforme a la tabla 11, se observaron diferencias entre el postest y pretest del 

grupo control, la mayor diferencia se presentó en la dimensión literal e inferencial 

existe una diferencia del 0.67, seguida de la dimensión reorganizacional la 

diferencia fue de 0.27, mientras que la dimensión crítico presentó una diferencia de 

0.17, sin haber aplicado el programa basado en estrategias metacognitivas con el 

fin de aumentar la comprensión lectora en los niños que estudian en la cuarta 

sección primaria de una institución educativa. 
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Tabla 12 

Resultados comparativos de pretest y postest del grupo experimental aplicando 

las estrategias metacognitivas para incrementar la comprensión lectora. 

  Literal 
Reorganizaciona

l Inferencial Crítico Total 

Test PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % 

Pre Test 4.43 31.15 2.57 18.03 6.10 42.86 1.13 7.96 14.23 41.4 

Post Test 6.27 31.07 3.13 15.54 9.03 44.79 1.73 8.60 20.17 58.6 

Diferencia 1.83 -0.07 0.57 -2.50 2.93 1.94 0.60 0.63 5.93 17.25 

 

Figura 12. Resultados comparativos de pre y post test del grupo experimental 

aplicando las estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora. 

 

Conforme a la tabla 12, se observaron diferencias entre el postest y pretest del 

grupo control, en este caso las dimensiones que presentan mayor diferencia fueron 

la dimensión inferencial y literario obteniendo una diferencia del 2.93 y 1.83 

respectivamente, mientras que la dimensión crítica y reorganizacional presentaron 

una diferencia del 0.63 y 0.57 respectivamente, luego de haber puesto en marcha 

el programa basado en estrategias metacognitivas para incrementar la 

comprensión lectora en los niños que estudian en la cuarta sección primaria de una 

institución educativa. 
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Tabla 13 

Resultados comparativos de postest del grupo control y experimental aplicando 

las estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora. 

  Literal Reorganizacional Inferencial Crítico Total 

Test PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % 

Control 5.17 33.70 2.53 16.52 6.43 41.96 1.20 7.83 15.33 43.2 

Experimental 6.27 31.07 3.13 15.54 9.03 44.79 1.73 8.60 20.17 56.8 

Diferencia 1.10 -2.62 0.60 -0.98 2.60 2.84 0.53 0.77 4.83 13.62 

 

Figura 13. Resultados comparativos de post test del grupo control y experimental 

aplicando las estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora. 

 

Conforme con la tabla 13, se observaron diferencias entre el postest del grupo 

control y postest del grupo experimental, las dimensiones que presentan mayor 

diferencia fueron la dimensión inferencial y literario obteniendo una diferencia del 

2.60 y 1.10 respectivamente, mientras que la dimensión reorganizacional y crítico 

presentaron una diferencia del 0.60 y 0.53 respectivamente, luego de poner en 

marcha el programa basado en estrategias metacognitivas para incrementar la 

comprensión de lectura en los niños que estudian en la cuarta sección primaria de 

una institución educativa. 

  

 



35 
 

Luego de realizar el análisis descriptivo se realizó el análisis inferencial, para lo cual 

fue necesario realizar la prueba de normalidad. En ese sentido, previo a la prueba 

de las hipótesis se realizó la prueba de normalidad a fin de saber si se van a utilizar 

pruebas paramétricas o no paramétricas, conforme con la tabla 14 (la cual se 

encuentra ubicada en el anexo 8), la prueba de normalidad de Kolmogorov - 

Smirnov, la cual es usada para muestras mayores a cincuenta (n >50) y Shapiro-

Wilk, la cual es para muestras pequeñas (n<50). 

 

Regla de decisión 

● Si el P-Valor (Sig.) es mayor a 0.05, entonces los datos son paramétricos, en 

ese caso, se utiliza la prueba paramétricas.  

● Si el P-Valor (Sig.) es menor a 0.05, entonces los datos no son paramétricos, 

en ese caso, se utiliza la prueba No paramétricas. 

 

En la investigación, ya que el tamaño de la muestra fue inferior a cincuenta, se usó 

la prueba de Shapiro-Wilk. En ese sentido en el presente estudio se consideraron 

a 30 estudiantes de una institución educativa del Callao – 2022. 

Los resultados obtenidos del P-Valor (Sig.) fueron menores que 0,05, en ese 

sentido para comprobar la hipótesis general y específicas, se dio uso de la prueba 

no paramétrica de Wilcoxon. 

 

Hipótesis general 

 

Ho: La aplicación de las estrategias metacognitivas no mejoran la comprensión 

lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución 

educativa del Callao – 2022. 

 

Ha: La aplicación de las estrategias metacognitivas mejoran la comprensión 

lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución 

educativa del Callao – 2022. 

. 
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Tabla 14 

Prueba No Paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon pretest y postest para 

la variable comprensión lectora. 

 N 

Rango 

medio 

Suma de 

rangos 

 

Resultado Post Test - 

Resultado Pre Test 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 27b 14,00 378,00 

Empates 3c   

Total 30   

 

Tabla 15 

Estadísticos de pruebaa 

 

 

Resultado Post Test - 

Resultado Pre Test 

Z -4,548b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Conforme con la tabla 14, los resultados de la prueba de Wilcoxon muestran que el 

uso de las estrategias metacognitivas obtuvo afectó de manera positiva a 27 

estudiantes, mientras que 3 estudiantes consiguieron puntajes parecidos en el 

pretest y el postest. Conforme con la tabla 16, el valor de significancia (p-valor) es 

inferior a 0,05 (P-valor=0,00<0,05), en ese sentido se confirma que existen 

diferencias tanto para el pretest y postest en la comprensión lectora, dado que hay 

un ascenso de notas de los estudiantes lo cual se consiguió con el uso del programa 

de estrategias metacognitivas; es así que no es aceptada la hipótesis nula (Ho) y 

se  concluye que el uso de estrategias metacognitivas mejoran la comprensión 

lectora en los niños que estudian en la cuarta sección primaria de un centro 

educativo del Callao. 
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Hipótesis especifica 1 

Ho: La aplicación de las estrategias metacognitivas no mejora la dimensión del 

nivel literal en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución 

educativa del Callao – 2022. 

 

Ha: La aplicación de las estrategias metacognitivas mejora la dimensión del nivel 

literal en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución 

educativa del Callao – 2022. 

 

Tabla 16 

Prueba No Paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon pretest y post test para 

la dimensión nivel literal. 

 

 N 

Rango 

medio 

Suma de 

rangos 

 

Post Test Literal –  

Pre Test Literal 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 14b 7,50 105,00 

Empates 16c   

Total 30   

 

 

Tabla 17 

Estadísticos de pruebaa 

 

 

Post Test Literal - Pre Test 

Literal 

Z -3,324b 

Sig. asintótica(bilateral) ,001 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 

 

 

 



38 
 

Conforme con la tabla 17, se aprecian los resultados de la prueba de Wilcoxon, 

donde la aplicación de las estrategias metacognitivas obtuvo un efecto positivo en 

14 estudiantes, mientras que 19 estudiantes consiguieron puntajes parecidos en el 

pretest y el postest. Conforme con la tabla 16, el valor de significancia (p-valor) es 

inferior a 0,05 (P-valor=0,00<0,05), en ese sentido se confirma la existencia de 

diferencias significativas tanto para el pretest y postest en la dimensión del nivel 

literal, dado que hay un ascenso de notas de los estudiantes lo cual se consiguió 

con el uso del programa de estrategias metacognitivas; es así que, no es aceptada 

la hipótesis nula (Ho), y se  llegó a la conclusión que el uso de las estrategias 

metacognitivas incrementa la dimensión del nivel literal en los estudiantes de la 

cuarta sección primaria de una institución educativa del Callao – 2022. 

 

Hipótesis especifica 2 

Ho: La aplicación de las estrategias metacognitivas no mejora la dimensión del 

nivel reorganizacional en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una 

institución educativa del Callao – 2022. 

Ha: La aplicación de las estrategias metacognitivas mejora la dimensión del nivel 

reorganizacional en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una 

institución educativa del Callao – 2022. 

 

 

Tabla 18 

Prueba No Paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon pretest y post test de la 

dimensión del nivel reorganizacional 

 

 N 

Rango 

medio 

Suma de 

rangos 

Post Test 

Reorganizacional - 

Pre Test 

Reorganizacional 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 8b 4,50 36,00 

Empates 22c   

Total 30   
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Tabla 19 

Estadísticos de pruebaa 

 

 

Post Test Reorganizacional - 

Pre Test Reorganizacional 

Z -2,588b 

Sig. asintótica(bilateral) ,010 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Conforme con la tabla 18, se observan los resultados de la prueba de Wilcoxon, 

donde la aplicación de las estrategias metacognitivas obtuvo un efecto positivo en 

8 estudiantes, mientras que 22 estudiantes consiguieron puntajes parecidos en el 

pretest y el postest. Conforme con la tabla 19, el valor de significancia (p-valor) es 

inferior a 0,05 (P-valor=0,00<0,05), en ese sentido se confirma la existencia de 

diferencias significativas tanto para el pretest y postest en la dimensión del nivel 

reorganizacional, dado que hay un ascenso de notas de los estudiantes lo cual se 

consiguió con el uso del programa de estrategias metacognitivas; es así que, no es 

aceptada la hipótesis nula (Ho), y se  llegó a la conclusión que el uso de estrategias 

metacognitivas incrementa el nivel reorganizacional en los niños que estudian en la 

cuarta sección primaria de una institución educativa del Callao – 2022. 

 

 Hipótesis específica 3 

 

Ho: La aplicación de las estrategias metacognitivas no mejora la dimensión del 

nivel inferencial en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una 

institución educativa del Callao – 2022. 

 

Ha: La aplicación de las estrategias metacognitivas mejora la dimensión del nivel 

inferencial en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución 

educativa del Callao – 2022. 

 

 

 



40 
 

Tabla 20 

Prueba No Paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon pretest y post test de la 

dimensión del nivel inferencial 

 

 N 

Rango 

medio 

Suma de 

rangos 

 

Post Test Inferencial 

- Pre Test Inferencial 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 18b 9,50 171,00 

Empates 12c   

Total 30   

 
Tabla 21 

Estadísticos de pruebaa 

 

 

Post Test Inferencial - Pre 

Test Inferencial 

Z -3,742b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 

Conforme con la tabla 20, la prueba de Wilcoxon muestra que el uso de las 

estrategias metacognitivas obtuvo un efecto positivo en 18 estudiantes, mientras 

que 12 estudiantes consiguieron puntajes parecidos en el pretest y el postest. 

Conforme con la tabla 21, el valor de significancia (p-valor) es inferior a 0,05 (P-

valor=0,00<0,05), en ese sentido se confirma la existencia de diferencias 

significativas tanto para el pretest y postest en la dimensión del nivel comparación, 

dado que hay un ascenso de notas de los estudiantes lo cual se consiguió con el 

uso del programa de estrategias metacognitivas; es así que, no es aceptada la 

hipótesis nula (Ho), y se  llegó a la conclusión que el uso de las estrategias 

metacognitivas mejora el nivel inferencial en los niños que estudian en la cuarta 

sección primaria de una institución educativa del Callao – 2022. 
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Hipótesis específica 4 

Ho: La aplicación de las estrategias metacognitivas no mejora la dimensión del 

nivel crítico en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución 

educativa del Callao – 2022. 

 

Ha: La aplicación de las estrategias metacognitivas mejora la dimensión del nivel 

crítico en los estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución 

educativa del Callao – 2022. 

 

Tabla 22 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon pre y post test de la dimensión del nivel 

critica 

 

 N 

Rango 

medio 

Suma de 

rangos 

Post Test Crítico - 

Pre Test Crítico 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 9b 5,00 45,00 

Empates 21c   

Total 30   

 
 

Tabla 23 

Estadísticos de pruebaa 

 

 

Post Test Crítico - Pre Test 

Crítico 

Z -2,694b 

Sig. asintótica(bilateral) ,007 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 
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Conforme con la tabla 22, la prueba de Wilcoxon muestra que el uso de las 

estrategias metacognitivas obtuvo un efecto positivo en 9 estudiantes, mientras que 

21 estudiantes consiguieron puntajes parecidos en el pretest y el postest. Conforme 

con la tabla 23, el valor de significancia (p-valor) es inferior a 0,05 (P-

valor=0,00<0,05), en ese sentido se confirma la existencia de diferencias 

significativas tanto para el pretest y postest en la dimensión del nivel crítico, dado 

que hay un ascenso de notas de los estudiantes lo cual se consiguió con el uso del 

programa de estrategias metacognitivas; es así que, no es aceptada la hipótesis 

nula (Ho), y se  llegó a la conclusión que el uso de las estrategias metacognitivas 

incrementa la dimensión del nivel crítico en los niños que estudian en la cuarta 

sección primaria de una institución educativa del Callao – 2022. 
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V. DISCUSIÓN 

Actualmente, existe una necesidad por lograr mejoras en la comprensión lectora, 

en ese sentido, es importante implementar programas de estrategias 

metacognitivas, por lo cual la presente investigación es relevante ya que busca 

conocer si usar estrategias metacognitivas incrementa la comprensión lectora en 

los estudiantes de la cuarta sección primaria de una institución educativa del Callao 

– 2022. 

Usando las estrategias metacognitivas, se pudo determinar la mejora de la 

comprensión lectora y sus dimensiones. Los resultados obtenidos, permitieron 

determinar que el uso de las estrategias metacognitivas mejora la compresión 

lectora, de acuerdo con la prueba de Wilcoxon, se obtuvo un efecto positivo en los 

27 estudiantes, mientras que 3 estudiantes consiguieron el mismo puntaje en el 

pretest y el postest, asimismo el valor de significancia fue menor 0,05 (P-

valor=0,00<0,05), en ese sentido se confirma la existencia de diferencias 

significativas entre el pretest y postest en la comprensión lectora; es así que, no es 

aceptada la hipótesis nula (Ho), y se afirma que la aplicación de las estrategias 

metacognitivas incrementa la comprensión de lectura. 

Cabe destacar la relevancia de las estrategias metacognitivas para la 

comprensión lectora como propuesta experimental, lo cual se comprueba con el 

análisis descriptivo donde se obtuvo los siguientes niveles en el pretest el grupo de 

control 17,0% bajo, 70,0%, medio y 13,0% alto y en el postest 3,0% de estudiantes 

presentaron nivel bajo, 80,0% nivel medio y 17,0% nivel alto. En el pretest del grupo 

de los individuos donde se aplicó el experimento se obtuvieron los siguientes 

niveles: 3,0% bajo 87,0% medio y 10,0% alto y en el postest del grupo donde se 

aplicó el experimento el 37,0% medio y el 63,0% un nivel alto de la comprensión 

lectora.  

Las estrategias metacognitivas, de acuerdo con Stern y Hertel (2022) ayuda 

a los estudiantes a organizar, planificar y evaluar su propia educación es una de 

sus muchas responsabilidades como educadores. Los estudiantes también pueden 

usar estas estrategias para planificar, organizar y evaluar su propio crecimiento 

educativo usando estos métodos. Igualmente, las estrategias metacognitivas, 

según Zhang et al. (2022) consiste en un proceso mental de una persona es guiado 

y organizado mediante el uso de procesos secuenciales.  
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En ese sentido es importante indicar que el uso de estrategias metacognitivas 

permite realizar de una manera más efectiva la comprensión lectora en estudiantes, 

en ese sentido los autores destacan que este conjunto de estrategias permite 

planificar y organizarse a los estudiantes su propia educación, en ese sentido 

realizar estos procesos permitieron incrementar la comprensión lectora. Asimismo, 

de acuerdo con Reisoğlu et al. (2020) estas estrategias permiten que las personas 

pueden resolver problemas basándose en su experiencia y reflexionando sobre sus 

propios procesos de pensamiento, así como siendo conscientes de lo que están 

aprendiendo y de cómo se cruza con lo que ya saben. El autor indica que con el 

uso de estas estrategias se pueden resolver problemas, la solución a los mismos 

está basada en la reflexión y la experiencia, por lo cual al aplicarse estas estrategias 

los estudiantes pudieron mejorar la comprensión lectora pues usaron los 

procedimientos y estrategias basadas en la experiencia y la reflexión. Por lo cual 

se pudo corroborar que al usar las estrategias metacognitivas, los estudiantes del 

grupo donde se aplicó el experimento obtuvieron mejores resultados. 

La información resultante es similar con la investigación de Vargas (2019) en 

la cual se buscó conocer el impacto de los métodos metacognitivos para la 

comprensión lectora. La información resultante muestra que el nivel de 

comprensión lectora en el pretest tenía un promedio de 14.80 y en el postest se 

obtuvo un puntaje de 19.84 logrando una mejora de 5.04 puntos, luego de aplicar 

las estrategias metacognitivas. Asimismo, los resultados se asemejan con la 

investigación de Siancas (2020) en la cual se buscó incrementar la comprensión 

lectora haciendo uso de estrategias metacognitivas, los hallazgos revelaron un 

aumento en la comprensión de lectura del 87 %. 

Los resultados que se obtuvieron, del primer objetivo específico permitieron 

determinar que la utilización de las estrategias metacognitivas mejora el nivel literal, 

de acuerdo con la prueba de Wilcoxon, se logró un efecto positivo en 14 

estudiantes, mientras que 16 estudiantes obtuvieron puntajes parecidos en el 

pretest como en el postest, asimismo el valor de significancia fue menor 0,05 (P-

valor=0,00<0,05), es así que se afirma la existencia de diferencias entre el pretest 

y postest en la dimensión del nivel literal; es así que, no es aceptada la hipótesis 

nula (Ho), y se llega a concluir que el uso de las estrategias metacognitivas mejoran 

la dimensión literal. 
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Cabe destacar la importancia de las estrategias metacognitivas para el nivel literal 

como propuesta experimental, lo cual se comprueba en el análisis descriptivo 

donde se obtuvo que en el pretest el grupo de control 23,0% de estudiantes tuvieron 

nivel bajo 57,0% un nivel medio y 20,0% un nivel alto y en el postest 17,0% de 

estudiantes presentaron nivel bajo, 50,0% un nivel medio y 33,0% un nivel alto. En 

el pretest del grupo de los individuos experimentales 27,0% de estudiantes 

presentaron nivel bajo 53,0% un nivel medio y 20,0% un nivel alto y para el postest 

del grupo experimental el 6,0% tuvo nivel bajo, 27,0% mostró nivel medio y el 67,0% 

un nivel alto de la dimensión literal.  

La dimensión literal, de acuerdo con Catalá et al. (2001) es importante para 

la comprensión porque ayuda a los lectores a internalizar los eventos de la historia 

tal como se presentan en el texto. Se enfatizará el uso del diccionario como un 

medio para ayudar a los estudiantes no solo a descifrar palabras individuales sino 

también a reconstruir el significado de una oración o frase completa. Cuando un 

estudiante comprenda completamente el material, podrá usar sus habilidades de 

identificación para encontrar rápidamente información particular. 

En ese sentido es relevante señalar que el uso de estrategias metacognitivas 

permite elaborar de una manera más efectiva la dimensión literal en los estudiantes, 

en ese sentido los autores destacan que ayuda a los lectores a internalizar los 

eventos de la historia tal como se presentan en el texto, por lo cual al aplicarse 

estrategias metacognitivas las cuales permiten organizarse y distribuir las tareas de 

manera ordenada se logró mejorar la comprensión lectora en su dimensión literal. 

Asimismo, de acuerdo con Carrey y Connie (2020) el nivel literal es el primer 

paso necesario para que los alumnos aprendan a distinguir entre fuentes primarias 

y secundarias, captar la idea central de un escrito y seguir instrucciones escritas. 

Ahora que el estudiante ha alcanzado un cierto nivel de competencia, el docente 

puede evaluar el progreso del estudiante hasta el momento. El autor indica que el 

nivel literal es el primer paso en el cual los estudiantes pueden distinguir las fuentes 

primarias y secundarias así como captar ideas, es así como el uso de las 

estrategias metacognitivas logra desarrollar estos pasos ya que se realizan en 

orden y de manera estructurada. Por lo cual en la presente investigación se pudo 

corroborar que al usar las estrategias metacognitivas, el grupo experimental logró 

tener mejores resultados en la dimensión literal. 
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Los resultados se asemejan a la investigación de La Hoz (2017) en la cual se buscó 

conocer el impacto de los métodos metacognitivos en la comprensión lectora. Los 

resultados mostraron que después del uso de estrategias metacognitivas el 45.5% 

logró un nivel medio y 54.5% un nivel alto de la dimensión literal de la comprensión 

lectora. Es así como se concluye que usar estrategias metacognitivas incrementa 

el nivel de comprensión lectora en su nivel literal.   

Los resultados conseguidos del segundo objetivo específico permitieron 

determinar que usar estrategias metacognitivas incrementa la dimensión del nivel 

reorganizacional, de acuerdo con la prueba de Wilcoxon, se obtuvo un efecto 

positivo en los 19 estudiantes, mientras que 22 obtuvieron puntajes parecidos en el 

pretest como en el postest, asimismo el valor de significancia fue menor 0,05 (p-

valor=0,00<0,05), es así como se puede afirmar que la existencia de diferencias 

entre el pretest y postest en la dimensión del nivel reorganizacional; en ese sentido, 

no es aceptada la hipótesis nula (Ho), y se concluye que el uso de los método 

metacognitivos mejoran el nivel reorganizacional.  

Cabe destacar la importancia de las estrategias metacognitivas para el nivel 

reorganizacional como propuesta experimental, lo cual se comprueba en el análisis 

descriptivo donde se obtuvo que para el pretest, se mostró un porcentaje mayor 

para el nivel medio con 57% y en porcentaje inferior del 16% en un nivel alto, 

mientras que en el postest, el porcentaje más alto también se centró en un nivel 

medio con 53% y en menor porcentaje del 20% en un nivel bajo. Por otro lado en 

el grupo donde se aplicó el experimento se obtuvo que para el pretest, se mostró 

un porcentaje mayor para el nivel medio con 50% y en porcentaje inferior del 17% 

en un nivel alto, mientras que en el postest, el porcentaje más alto también se centró 

en un nivel alto con 60% y en porcentaje inferior del 10% en un nivel bajo. 

La dimensión reorganizacional, de acuerdo con Catalá et al. (2001) consiste 

en impulsar el análisis, la síntesis y la clasificación por parte del lector. Asimismo, 

de acuerdo con Preusler et al. (2022) la capacidad de un escritor para excluir 

detalles superfluos, como lo muestran técnicas como resumir, clasificar criterios y 

esbozar un trabajo, es crucial para mejorar la legibilidad. Ripoll Salceda y Martínez-

Cubelos (2022) señalan que la comprensión reorganizativa, es el conjunto de pasos 

que permiten sintetizar es juntar piezas de conocimiento para formar un todo ya sea 

mediante una lluvia de ideas, esquematizando o resumiendo. 
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En ese sentido es relevante indicar que usar las estrategias metacognitivas, logra 

desarrollar de una manera más efectiva la dimensión reorganizacional en los 

estudiantes, los autores concluyen que permite realizar pasos con el fin de sintetizar 

la información utilizando la lluvia de ideas y los resúmenes,  por lo cual al aplicarse 

estrategias metacognitivas los estudiantes logran organizase de una mejor manera, 

ya que aplicaron resúmenes y sintetizaron el conocimiento adquirido, en ese 

sentido se logró mejorar la comprensión lectora en su dimensión reorganizacional. 

Los resultados son similares con la investigación de Pila y Vargas (2019) en 

la cual se buscó conocer el impacto de los métodos metacognitivos en la 

comprensión lectora. Los resultados mostraron que en el pretest se tuvo un 

promedio de 11.84 de conocimiento de la dimensión reorganizacional, para el 

postest el resultado fue de 14.80, evidenciando una mejora en los promedios 

obtenidos. Se pudo apreciar en la investigación de Pila y Vargas que mediante el 

uso de técnicas metacognitivas, se pudo obtener una mejor comprensión del texto 

y los esquemas cognitivos más efectivos, ampliando así el conocimiento de los 

estudiantes. Igualmente, los resultados son similares con la investigación de 

Málaga (2018) la cual se realizó con el fin de conocer si las estrategias 

metacognitivas si mejoran el rendimiento académico, los resultados mostraron que 

la dimensión reorganizacional estaba en un nivel bajo previo a la aplicación de las 

estrategias cognitivas, luego de aplicar estas estrategias se confirmó una mejora 

del 52%, en ese sentido se confirmó que la dimensión reorganizacional mejoró. 

La información obtenida del tercer objetivo específico permitieron determinar 

que usar las estrategias metacognitivas incrementa el nivel inferencial, de acuerdo 

con la prueba de Wilcoxon, se tuvo un efecto positivo en los 18 estudiantes, 

mientras que 12 estudiantes consiguieron puntajes parecidos en el pretest como en 

el postest, asimismo el valor de significancia fue menor 0,05, por lo que se confirma 

la existencia de diferencias significativas entre el pretest y postest en el nivel 

inferencial; es así que no es aceptada la hipótesis nula (Ho), y se llegó a la 

conclusión que el uso de las estrategias metacognitivas mejoran el nivel inferencial.  

Cabe destacar la importancia de las estrategias metacognitivas para la 

dimensión del nivel inferencial como propuesta experimental, lo cual se comprueba 

en el análisis descriptivo donde se obtuvo que para el pretest, se mostró un 

porcentaje mayor para el nivel medio con 53% y en porcentaje inferior del 17% en 



48 
 

un nivel alto, mientras que en el postest, el porcentaje más alto también se centró 

en un nivel medio con 47% y en porcentaje inferior del 23% en un nivel bajo. Por 

otro lado, en el grupo donde se aplicó el experimento tuvo que en el pretest un 

porcentaje mayor para el nivel medio con 60% y en porcentaje inferior del 13% en 

un nivel bajo, mientras que, en el postest, el porcentaje más alto también se centró 

en nivel alto con 74% y en inferior porcentaje del 3% en un nivel bajo, después de 

haber aplicado el programa. 

La dimensión inferencial, de acuerdo con Sierra (2019) es el proceso de 

sacar conclusiones sobre un texto basado en el estudio, organización e 

interpretación de sus partes. Es un nivel más profundo de comprensión que tiene 

en cuenta el conocimiento adquirido antes de leer el material. Añade también que 

el pensamiento humano se puede dividir en tres categorías: Integración, donde el 

lector saca conclusiones en función de su formación y familiaridad con el idioma. El 

resumen es el proceso mental a través del cual un lector recrea el marco conceptual 

de un autor y la elaboración es la práctica de proporcionar más material para 

mejorar la claridad de un artículo escrito. 

En ese sentido, es  relevante indicar que el uso de las estrategias 

metacognitivas logra desarrollar de una manera más efectiva la dimensión 

inferencial en los estudiantes, el autor destaca la importancia de este nivel ya  que 

señala que es el más profundo de la comprensión, ya que se fundamenta en el 

conocimiento que adquiere el estudiante, por lo cual la aplicación de estrategias 

metacognitivas, las cuales se fundamentan en la organización y procesos 

establecidos permitieron mejorar la comprensión lectora en su dimensión 

inferencial. 

 Los resultados se asemejan con la investigación  de Siancas (2020)  la cual 

buscó incrementar la comprensión lectora haciendo uso de estrategias 

metacognitivas, los hallazgos revelaron un aumento en la comprensión de lectura 

en su dimensión inferencial del 87 %, esto también llevó a que el desempeño de 

los estudiantes mejorará, por lo que el estudio concluyó que la implementación de 

estrategias metacognitivas en forma de sesiones les permite a los estudiantes 

ubicar más fácilmente las preguntas literales, así como dibujar inferencias y dar 

respuestas y opiniones críticas. De igual los resultados son similares con la 

investigación de Alemán et al. (2019) la cual buscó conocer si un programa de 
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entrenamiento en estrategias metacognitivas incrementa la dimensión del nivel 

inferencial, los resultados mostraron mejoras en el grupo donde se desarrolló el 

experimento (está sobre el promedio), lo que confirma el éxito del uso de las 

estrategias en la mejora de la comprensión lectora en su dimensión inferencial. 

Los resultados que se consiguieron del cuarto objetivo específico permitieron 

determinar que el uso de las estrategias metacognitivas incrementa la dimensión 

del nivel crítico, de acuerdo con la prueba de Wilcoxon, se tuvo un efecto positivo 

en los 9 estudiantes, mientras que 21 estudiantes obtuvieron puntajes similar en el 

pretest como en el postest, asimismo el valor de significancia fue menor 0,05, por 

lo que se confirma la existencia de diferencias significativas en el pretest y postest 

en la dimensión del nivel crítico; es así como, no es aceptada la hipótesis nula (Ho) 

y se llega a la conclusión que usar estrategias metacognitivas mejoran el nivel 

crítico.  

Cabe destacar la importancia de las estrategias metacognitivas para la 

dimensión del nivel crítico como propuesta experimental, lo cual se comprueba en 

el análisis descriptivo donde se obtuvo que para el pretest, se mostró porcentaje 

mayor para el nivel medio con 43% y en porcentaje inferior del 27% en un nivel 

bajo, mientras que en el postest, el porcentaje más alto también se centró en un 

nivel medio con 47% y en menor porcentaje del 16% en un nivel bajo, Por otro lado 

en el grupo donde se desarrolló el experimento se obtuvo que para el pretest, se 

mostró un porcentaje mayor para el nivel medio con 53% y en porcentaje inferior 

del 17% en un nivel bajo, mientras que en el postest, el porcentaje más alto también 

se centró en nivel alto con 60% y en menor porcentaje del 7% en un nivel bajo, 

después de haber aplicado el programa. 

La dimensión nivel crítico, de acuerdo Azizi et al. (2022) en este nivel la 

lectura de los estudiantes es algo más que entretenimiento o información; también 

se busca un mayor aporte del estudiante. El nivel crítico también se logra cuando 

un lector se ve obligado a formarse su propia opinión sobre el valor del libro en 

función de su propia interpretación del mensaje del autor. Ronconi et al. (2022) 

sugieren que la comprensión crítica de una persona mejora cuando toma lo que 

acaba de escuchar y lo pone en el contexto de sus propias experiencias.  

En ese sentido es relevante indicar que usar las estrategias metacognitivas 

permite elaborar de una manera más efectiva la dimensión nivel crítico en los 
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estudiantes, el autor destaca la importancia de este nivel ya que busca que los 

estudiantes tomen mayor reflexión en base sus propias experiencias y puedan dar 

un análisis u opinión personal sobre lo que leen. 

 Los resultados se asemejan con la investigación de Palma (2019) la cual 

buscó saber si la ejecución del taller basado en estrategias metacognitivas mejora 

o no su nivel de comprensión lectora en su nivel crítico, los resultados mostraron 

que previo al uso de las estrategias metacognitivas el nivel de la dimensión crítica 

estaba en 15% y luego de su aplicación el nivel fue 50%. En conclusión, la 

aplicación del taller basado en estrategias metacognitivas mejoró el nivel crítico de 

la comprensión lectora. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

Primera: En relación con el objetivo general, se observó que el valor de 

significancia es inferior a 0,05, por lo tanto, es aceptada la hipótesis alterna (H1) y 

se concluyó que el uso de estrategias metacognitivas incrementa la comprensión 

lectora en los estudiantes de la cuarta sección primaria de una institución educativa 

del Callao. 

 

Segunda: Para el primer objetivo específico, se observó que el valor de 

significancia es inferior a 0,05, por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna (H1) y se 

concluyó que el uso de estrategias metacognitivas incrementa la dimensión del 

nivel literal en los estudiantes de la cuarta sección primaria de una institución 

educativa del Callao. 

 

Tercera: En relación con el segundo objetivo específico, se observó que el valor de 

significancia es inferior a 0,05, por lo tanto, es aceptada la hipótesis alterna (H1) y 

se concluyó que el uso de estrategias metacognitivas incrementa el nivel 

reorganizacional en los estudiantes de la cuarta sección primaria de una institución 

educativa del Callao. 

 

Cuarta: En relación con el tercer objetivo específico, se observó que el valor de 

significancia es inferior a 0,05, por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna (H1) y se 

concluyó que el uso de estrategias metacognitivas incrementa el nivel inferencial 

en los estudiantes de la cuarta sección primaria de una institución educativa del 

Callao. 

 

Quinta: En relación con el cuarto objetivo específico, se observó que el valor de 

significancia es inferior a 0,05, por lo tanto, es aceptada la hipótesis alterna (H1) y 

se concluyó que el uso de estrategias metacognitivas mejora el nivel crítico en los 

estudiantes de la cuarta sección primaria de una institución educativa del Callao. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

Primera: Se recomienda al director de la Institución educativa y al área académica, 

fortalecer el uso de los programas de estrategias metacognitivas, brindando 

capacitaciones a su personal docente sobre el uso de estas estrategias a fin de que 

pueda aplicarse a los estudiantes con el objetivo se seguir fortaleciendo la 

comprensión lectora. 

 

Segunda: Se recomienda al director de la Institución educativa y al área 

académica, realizar de manera constante capacitaciones a fin de actualizarse en el 

uso de programas que fomenten la comprensión lectora en su dimensión literal, así 

mismo se recomienda a los docentes a realizar de manera periódica sondeos a fin 

de saber la percepción de los estudiantes sobre las nuevas estrategias aplicadas. 

 

Tercera:  Se recomienda a los docentes del área académica a fortalecer sus 

conocimientos sobre las estrategias metacognitivas con el fin de proponer puntos 

de mejora para la comprensión de lectura en su dimensión reorganizacional, 

igualmente se recomienda actualizar los contenidos educativos de manera 

constante a fin de servir de ayuda para los estudiantes. 

 

Cuarta: Se recomienda al director de la Institución educativa y al área académica, 

elaborar planes de trabajo junto con todas las áreas a fin de incentivar la 

participación de los estudiantes en los diversos programas que se apliquen en la 

Institución educativa con el fin de mejorar la comprensión lectora en su dimensión 

inferencial. 

 

Quinta: Se recomienda al director de la Institución educativa y al área académica, 

elaborar planes de trabajo que fomenten la participación de los estudiantes a fin de 

que puedan mejorar la comprensión lectora en su dimensión crítico. Igualmente se 

recomienda a los docentes implementar estrategias de lectura que fomenten 

análisis crítico en los estudiantes. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

Variable  
de Estudio 

Definición 
Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala Rango 

Comprensión  
Lectora 

Según Catalá (2001), 
la comprensión lectora 

es la capacidad 
cognitiva que permite 
al lector entrar en un 
diálogo directo con el 

texto, donde se es 
capaz de elaborar un 

significado de las ideas 
relevantes del texto 

para de esta manera 
comprender lo que se 
está leyendo y a su 

vez se irá 
desarrollando otras 

dimensiones 
cognitivas, a las que 

denominan niveles de 
comprensión lectora. 

Según (Catalá, Catalá, Molina, & Monclús, 
2001) define cuatro niveles de comprensión 

lectora:  
 

Nivel literal, cuando la información se 
encuentra explicita en los textos los cuales 
pueden ser datos específicos o cualitativos, 
de tal manera que su ubicación sea sencilla 

y simple. 
  

Nivel inferencial, donde se interrelaciona 
capacidades de interpretación y análisis 

sobre una lectura, asignando significado de 
los textos a partir de sus saberes previos, 

esta idea permite dar deducciones, predecir 
resultados, formular hipótesis y realizar 

interpretaciones. 
  

Nivel reorganizacional, cuando se es capaz 
de esquematizar, sintetizar, o poder resumir 

un texto, reorganizando las ideas que se 
tiene a partir de la información, así de esta 

manera se podrá obtener una síntesis 
comprensiva.  

 
Nivel crítico, donde se emite en la opinión 

crítica o reflexiva para lo cual es importante 
saber enjuiciar y valorar el contenido de un 
determinado texto, por lo que los procesos 

cognitivos son de mayor complejidad. 

Nivel 
 Literal 

Identifica 
Información 

06, 07, 
16, 19, 
22, 23, 

24 

Alto 20 - 28 

 
 

Reconoce el  
significado 

05, 15 

 

 
 

Nivel  
Inferencial 

Deduce 
relaciones 

 causa y efecto 

17, 20, 
21, 26, 

27 

 

 

 

Infiere 
Supuestos 

03, 04, 
09, 11 

Medio 10 - 19 

 

 
 

Infiere 
relaciones  

de parte - todo 

12, 13, 
14 

 

 

 

Nivel  
Reorganizacional 

Secuencia 18 

 

 
 

Normalización 
08, 25, 

28 

Bajo 0 - 9 

 

 
 

Nivel  
Critica 

Juicio de hecho  
u opinión 

01, 10 

 

 
 

Juicio de 
Valor 

2 

 

 
 

 

 



 
 

ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3:  PROGRAMA DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA 

MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.1. Institución Educativa : 5022 Francisco Izquierdo Ríos. 

I.2. Directora General  : Mg. Irma Agurto Delgado. 

I.3. Subdirectora primaria : Mg. Janet Montero Cadenillas. 

I.4. Profesora  : Lic. Nadia Luz Robles Gallegos. 

I.5. Grado   : 4° grado. 

I.6. Turno   : Mañana 

I.7. Nivel   : Primaria 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de desarrollar estrategias metacognitivas en 

nuestros estudiantes de cuarto grado del nivel primaria de la Institución educativa N° 5022 Francisco 

izquierdo Ríos.   

Los estudiantes al aplicar las estrategias metacognitivas van a reforzar y mejorar los niveles de comprensión 

lectora de los diferentes tipos de texto. 

 

III. METODOLOGÍA: 

El presente programa se aplicará a los estudiantes de cuarto grado que se encuentran entre las edades de 9 

y 10 años de edad, mediante 12 sesiones  

 

IV. PLANIFICACIÓN: 

 

N° sesión Nombre de la sesión 

Sesión 1 “Las siete mariposas de diferentes colores” 

Sesión 2 “Daniela” 

Sesión 3 “El zorro y el pollito” 

Sesión 4 “El delfín rosado” 

Sesión 5 “Los ratones desobedientes” 

Sesión 6 “Recomendaciones para el cuidado del agua” 

Sesión 7 “El avestruz que no decía ni chuz ni muz” 

Sesión 8 “Quinua a la huancaína” 

Sesión 9 “Leemos un afiche” 

Sesión 10 “Leemos una receta económica y nutritiva” 

Sesión 11 “Conocemos nuestro patrimonio arqueológico”  

Sesión 12 “Leemos un afiche sobre el agua” 

 

 

 



 
 

V. PROPÓSITO Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 

Competencia / 
capacidades 

Desempeño Evidencias 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 
• Obtiene información 
del texto escrito. 
• Infiere e interpreta 
información del texto. 
• Reflexiona y evalúa 
la forma, el contenido 
y contexto del texto. 

• Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. Distingue esta 
información de otra semejante, en la que selecciona 
datos específicos, en diversos tipos de textos de 
estructura simple, con algunos elementos complejos, 
así como vocabulario variado, de acuerdo a las 
temáticas abordadas. 
• Deduce características implícitas de personajes, 
animales, objetos y lugares, y determina el 
significado de palabras y frases según el contexto, 
así como de expresiones con sentido figurado 
(refranes, comparaciones, etc.). Establece relaciones 
lógicas de intención-finalidad y tema y subtema, a 
partir de información relevante explícita e implícita. 
• Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos 
indicios como subtítulos, colores y dimensiones de 
las imágenes, índice, tipografía, negritas, subrayado, 
etc.; asimismo, contrasta la información del texto que 
lee. 
• Explica el tema, el propósito, las motivaciones de 
personas y personajes, las comparaciones y 
personificaciones, así como las enseñanzas y los 
valores del texto, clasificando y sintetizando la 
información. 
• Opina acerca del contenido del texto, explica el 
sentido de algunos recursos textuales (uso de 
negritas, mayúsculas, índice, tipografía, subrayado, 
etc.), a partir de su experiencia y contexto, y justifica 
sus preferencias cuando elige o recomienda textos 
según sus necesidades, intereses y su relación con 
otros textos, con el fin de reflexionar sobre los textos 
que lee. 

Comprenden 
diferentes 
tipos de textos 
en todos sus 
niveles 
haciendo uso 
de estrategias 
metacognitivas 
y las 
evidencian en 
fichas de 
aplicación. 

Gestiona su 
aprendizaje de 
manera autónoma. 
• Define metas de 
aprendizaje. 
• Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje. 
• Monitorea y ajusta 
su desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje. 

• Determina qué necesita aprender e identifica las 
preferencias, potencialidades y limitaciones propias 
que le permitirán alcanzar o no la tarea. 
• Propone por lo menos una estrategia y un 
procedimiento que le permitan alcanzar la meta; 
plantea alternativas de cómo se organizará y elige la 
más adecuada. 
• Revisa si la aplicación de la estrategia y el 
procedimiento planteados produce resultados 
esperados respecto a su nivel de avance, a partir de 
la retroalimentación de sus pares, y cambia, de ser 
necesario, sus acciones para llegar a la meta. 
• Explica el proceso, los resultados obtenidos, las 
dificultades y los ajustes y cambios que realizó para 
alcanzar la meta. 

 

 



 
 

Enfoques transversales Valor/ Actitudes o acciones 

Enfoque inclusivo o atención 
a la diversidad 

Respeto por las diferencias: 
Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y 
respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de 
discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 

Enfoque orientación al bien 
común 

Solidaridad: 
Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros 
en toda situación en la que padecen dificultades que rebasan 
sus posibilidades de afrontarlas. 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Flexibilidad y apertura: 
Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean 
estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos 
en el logro de los objetivos que se proponen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. SESIONES DE APRENDIZAJE: 

Sesión 1: “Las siete mariposas de diferentes colores”  
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 

 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                           10 minutos 
aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer realizar un esquema de 
secuencias de hechos de la lectura” 
 

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el título de la lectura: Las siete mariposas de diferentes colores 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por qué? 
¿Qué sabemos de un texto narrativo? 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Mostramos la imagen referente a nuestro texto. 
¿Todas las mariposas serán del mismo color? 
¿De qué tratará la lectura? 
Mostramos el papelote con la lectura  
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a realizar un esquema de secuencias 
de hechos del cuento Las siete mariposas de diferentes colores” 
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Primero cada estudiante lee de forma individual y silenciosa. 
Nos turnamos para leer en voz alta. No detenemos en cada párrafo para formular preguntas a 
fin que el estudiante pueda apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer 
predicciones sobre lo que continuará en el mismo.  
¿Qué les gustaba hacer a las mariposas?, ¿Qué ocurra con ellas?, ¿Cuál fue el motivo de la 
tristeza de las mariposas?, ¿Qué crees que le pedirán al señor del bosque?  
Acompañamos a deducir el significado de palabras o frases poco conocidas por ellos: 
 ¿Qué quiere decir que “eran muy unidas”? 
¿A qué se refiere con “negros nubarrones oscurecieron el cielo”? 
¿Qué significa “brillaba con gran fulgor”? 
 
3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 
¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 



 
 

¿Para qué habrá sido escrito el texto? 
¿Cuál es el mensaje del autor? 
¿Qué problema tuvieron las mariposas y cómo lo solucionaron? 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 
 

Cierre                                                                                        15 minutos aproximadamente 

Realizamos una retroalimentación grupal  
¿Por qué las mariposas eran muy unidas? 
¿Qué problema tuvieron las mariposas y cómo lo solucionaron? 
Reflexionamos: En la lectura las mariposas eran muy unidas y les gustaba jugar por el 
bosque, si lo comparamos con la vida real ¿Crees que las mariposas simbolizan a nuestras 
familias o amistades? ¿Por qué? 
Finalmente entregamos nuestra autoevaluación metacognitiva, cada niño pondrá su propia 
respuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de comprensión 1 

Título de la lectura: Las siete mariposas de diferentes colores. 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

Personajes del texto: ……………………………………………………………………………………………….. 

I. Lee atentamente y contesta: 

1.- ¿Dónde vivían las mariposas?................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2.- ¿Cómo eran las mariposas?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué ocurrió con la mariposa amarilla?..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.-¿Por qué fueron a buscar al señor del bosque?.......................................................................................... 



 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.-¿Qué significa en el cuento “se hirió mortalmente”……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

6.- ¿Por qué a las mariposas no les importó dar su vida?............................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Completa el organizador de secuencia  

Realízate las siguientes preguntas y luego completa el organizador. ¿Cómo comienza la historia?, ¿Qué 

ocurre después?, ¿Cómo termina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se dice al 

inicio? 

¿Qué ocurre en el 

nudo de la 

historia? 

¿Cuál es el 

desenlace de la 

historia? 

   

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

Sesión 2: “Daniela”  
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 
 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                           10 minutos 
aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Recordamos las estrategias metacognitivas que se usaron en la clase anterior. 
Los estudiantes comentan cuál de ellas les fue más fácil usar.  
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a reconocer las características físicas 
y cualidades de Daniela” 
 

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el título de la lectura: Daniela 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por qué? 
¿Qué sabemos de un texto descriptivo? 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Mostramos la imagen referente a nuestro texto. 
¿Qué imagen está en la lectura? ¿dónde estará?, ¿De qué tratará la lectura?, ¿Para qué 
leeremos el texto?, ¿Cómo crees que es Daniela? 
Mostramos el papelote con la lectura  
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a reconocer las características físicas y 
cualidades de Daniela” 
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Primero cada estudiante lee de forma individual y silenciosa. 
Nos turnamos para leer en voz alta. No detenemos en cada párrafo para formular preguntas a 
fin que el estudiante pueda apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer 
predicciones sobre lo que continuará en el mismo.  
¿Cuántos integrantes tiene la familia de Daniela?, ¿Qué dicen sus padres sobre Daniela?, 
¿Qué le gusta hacer a Daniela?, ¿Qué le gustaría ser de grande a Daniela?   
Acompañamos a deducir el significado de palabras o frases poco conocidas por ellos: 
 ¿Qué quiere decir que “soy comunicativa”? 
 
3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 
¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 
¿Para qué habrá sido escrito el texto? 



 
 

¿Cuál es el mensaje del autor? 
¿Para qué leemos una descripción? 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 
 

Cierre                                                                                        15 minutos aproximadamente 

Realizamos una retroalimentación grupal  
¿Cómo es físicamente Daniela?, ¿Cuántas personas conforman la familia de  
Daniela?,¿Cuáles son las cualidades de Daniela? 
Reflexionamos: En los textos descriptivos ¿Qué podemos identificar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha de comprensión 2 

Título de la lectura: Daniela. 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

I. Responde las preguntas del recuadro (subraya en la lectura donde encuentres las 

respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Completa el esquema con la información que nos brinda el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Lee atentamente y contesta: 



 
 

1.- ¿Quién escribe el texto?............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2.- ¿Cuántos párrafos tiene el texto?............................................................................................................. 

3.- ¿En qué párrafo menciona las características físicas de Daniela? ………………………………………….. 

4.- ¿Por qué Daniela habla de curar a los enfermos? …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

Sesión 3: “El zorro y el pollito””  
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 

 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                           10 minutos 
aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Recordamos las estrategias metacognitivas que se usaron en la clase anterior. 
Los estudiantes comentan cuál de ellas les fue más fácil usar. 
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a reconocer las características de los 
personajes del cuento” 
 

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el título de la lectura: El zorro y el pollito 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por qué? 
¿Qué sabemos de un texto narrativo? 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Mostramos la imagen referente a nuestro texto. 
¿Qué imagen está en la lectura? ¿dónde estarán?, ¿De qué tratará la lectura?, ¿Para qué 
leeremos el texto?, ¿Qué tipo de animal es el zorro? ¿De qué se alimentan? ¿y el pollo? 
¿Qué ocurrirá con el zorro y el pollo? 
Mostramos el papelote con la lectura  
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a reconocer las características de los 
personajes del cuento” 
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Primero cada estudiante lee de forma individual y silenciosa. 
Nos turnamos para leer en voz alta. No detenemos en cada párrafo para formular preguntas a 
fin que el estudiante pueda apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer 
predicciones sobre lo que continuará en el mismo.  
¿Qué ocurre en los primeros pasos?, ¿Piensas que l zorro ayudara al zorro? ¿Por qué?, ¿Por 
qué el zorro dio un grito de dolor?, ¿Por qué las gallinas no querían ayudar al zorro?   
Acompañamos a deducir el significado de palabras o frases poco conocidas por ellos: 
 ¿Qué quiere decir que “lloraba amargamente”? 
 
3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 
¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 



 
 

¿Para qué habrá sido escrito el texto? 
¿Cuál es el mensaje del autor? 
¿Para qué leemos este cuento? 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 
 

Cierre                                                                                        15 minutos aproximadamente 

Realizamos una retroalimentación grupal  
Dialogamos con los niños y niñas sobre la comprensión de la lectura. 
¿Qué aprendiste después de haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te pueden servir 
lo aprendido? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha de comprensión 3 

Título de la lectura: el zorro y el pollito. 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

Personajes del cuento: ……………………………………………………………………………………………... 

 

I. Contesta las preguntas: 

1.- ¿Qué hacia Huayra en el bosque? ……………………………………………………………………………… 

2.- ¿Por qué el pollito estaba llorando? …………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Qué sintió el pollito al ver al zorro? …………………………………………………………………………… 

4.- ¿Por qué Huayra se quejaba de dolor? ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Por qué las gallinas no querían ayudar a Huayra? …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Menciona las características de Huayra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Reflexionamos: 

1.- En el texto ¿Qué quiere decir “amargamente”? ……………………………………………………………… 

2.-¿Qué otro título le pondrías al cuento? ………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Qué opinas sobre la actitud del zorro?..................................................................................................... 

4.- ¿Qué mensaje nos deja el cuento? ……………………………………………………………………………... 

 

 

Características de Huayra Características de Pollito 

  

  

  

  



 
 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

Sesión 4: “El delfín rosado”  
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 

 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                           10 minutos 
aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Recordamos las estrategias metacognitivas que se usaron en la clase anterior. 
Los estudiantes comentan cuál de ellas les fue más fácil usar. 
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un texto e identificar las 
principales características de un delfín rosado. 
 

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el título de la lectura: El delfín rosado 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por qué? 
¿Qué sabemos de un texto descriptivo? 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Mostramos la imagen referente a nuestro texto. 
¿Qué imagen está en la lectura? ¿Qué clase de animal será?, ¿dónde estará?, ¿Qué sabes 
de los delfines?, ¿dónde vivirán y qué comen?, De qué tratará la lectura?, ¿Para qué 
leeremos el texto? 
Mostramos el papelote con la lectura  
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a reconocer las características de los 
delfines rosados” 
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Primero cada estudiante lee de forma individual y silenciosa. 
Nos turnamos para leer en voz alta. Pedimos que subrayen palabras o frases, que les resulte 
difícil comprender.   
Nos detenemos en cada párrafo para formular preguntas a fin que el estudiante pueda 
apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer 
predicciones sobre lo que continuará en el mismo.  
¿Por qué el delfín será rosado?, ¿cómo es su cuerpo? ¿Qué come?  
Acompañamos a deducir el significado de palabras o frases poco conocidas por ellos: 
 ¿Qué quiere decir que “maniobrar? 
 
3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 



 
 

¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 
¿Para qué habrá sido escrito el texto? 
¿Cuál es el mensaje del autor? 
¿Para qué leemos esta descripción? 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 
 

 

 

El delfín rosado 

Entre las más hermosas criaturas que viven en las cuencas de los ríos amazónicos 

figura el delfín rosado. Se le encuentra en el Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela y 

Colombia. El color rosado de su piel, es propio de los adultos, mientras que los jóvenes 

tienen el dorso gris negruzco y el vientre más claro.  Es una de las cinco especies de 

delfines de agua dulce.  Suele medir 2,5 metros de largo y pesa entre 120 kg y 200 kg.  

Tiene cabeza prominente y ojos pequeños. Su hocico es alargado y provisto de una 

dentadura heterodonta (tiene incisivos y molare entre 48 y 68 dientes) a diferencia del 

delfín marino, que tiene dentadura homodonta. Se alimenta de peces y cangrejos.   

La gran flexibilidad de su cuerpo le permite maniobrar entre los obstáculos que abundan 

en la selva inundada. Puede doblar su cabeza más que los otros delfines, porque 

algunas de sus vertebras no están fusionadas. Respira fuera del agua y pocas veces 

permanece sumergido más de dos minutos.   Cuando el río esta fangoso y la visión es 

mínima, utiliza la ecolocalización, que le permite orientarse por medio del sonido, como 

lo hacen los radares. 

Son muchos los mitos y leyendas que rodean a esta especie. Los nativos de la selva 

le atribuyen poderes mágicos, dicen que en las noches se transforma en una hermosa 

doncella que seducen a los incautos y los arrastran hasta el fondo del río. 

Durante años esta superstición ayudo al delfín a ser casi intocable, pero hoy su 

supervivencia esta seriamente amenazada por la deforestación de la Amazonía, la 

polución agrícola y la minería y la pesca informal.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ficha de comprensión 4 

Título de la lectura: El delfín rosado. 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

I. Marca la respuesta correcta: 

1.- ¿Qué le permite al delfín rosado maniobrar entere los obstáculos? 

a.- El ser heterodonto. 

b.- La gran flexibilidad de su cuerpo. 

c.- El gran tamaño de su cuerpo. 

d.- Su capacidad de ecolocalización. 

 

2.- A partir del texto, deduce la palabra “superstición”  

a.- Que el delfín rosado es intocable. 

b.- Actitud del hombre que amenaza la supervivencia amazónica. 

c.- ideas o creencias que se basan en la razón. 

d.- Creencias relacionadas con poderes mágicos, ajenos a la realidad. 

 

3.- Según el texto, la expresión: “seducen a los incautos” que quiere decir. 

a.- Atraen a las personas ingenuas. 

b.- Ocultan a los nativos imprudentes. 

c.- Arrastran al río lo precavidos. 

d.- Conducen a los seleccionados. 

 

4.- ¿Qué medidas podrían evitar la extinción de los delfines rosados? 

a.- Inventar nuevas supersticiones sobre él. 

b.- Aumentar la pesca de otras especies de rio. 

c.- Detener la deforestación de la amazonia, 

d.- Traslada a las especies sobrevivientes a Brasil.  

 



 
 

5.- Consideras que las supersticiones ayudan en la conservación de las especies? – explica. 

 

6.- Realiza un organizador con las principales características del delfín rosado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

Sesión 5: “Los ratones desobedientes”  
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 

 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                         10 minutos aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Recordamos las estrategias metacognitivas que se usaron en la clase anterior. 
Los estudiantes comentan cuál de ellas les fue más fácil usar. 
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer una fábula e identificaremos la 
relación causa – efecto.  

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el título de la lectura: Los ratones desobedientes 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por qué? 
¿Sabes que es una fábula? 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Mostramos la imagen referente a nuestro texto. 
¿Qué imagen está en la lectura? ¿Qué crees que ocurrirá en la lectura?  ¿Por qué el título 
dice desobedientes? ¿dónde ocurrirá la historia? ¿De qué tratará la lectura?, ¿Para qué 
leeremos el texto? 
Mostramos el papelote con la lectura  
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a identificar la relación causa – efecto” 
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Primero cada estudiante lee de forma individual y silenciosa. 
Nos turnamos para leer en voz alta. Pedimos que subrayen palabras o frases, que les resulte 
difícil comprender.   
Nos detenemos en cada párrafo para formular preguntas a fin que el estudiante pueda 
apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer predicciones sobre lo que continuará 
en el mismo.  
¿A dónde fueron los ratones?,  ¿Por qué se asustó Peca?, ¿Quién era la sombra que los 
seguía de lejos?, ¿Qué le habrán prometido a su mamá?   
Acompañamos a deducir el significado de palabras o frases poco conocidas por ellos: 
 ¿Qué quiere decir que “prudente”? 
 
3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 
¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 
¿Para qué habrá sido escrito el texto? 



 
 

¿Cuál es el mensaje del autor? 
¿Cuál es la moraleja de la fábula? 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha de comprensión 5 

Título de la lectura: Los ratones desobedientes. 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

Personajes: …………………………………………………………………………………………………………… 

Escenario:  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

I. Identifica la información del texto y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

II. Completa el esquema con las respuestas correctas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Responde: 

1.- ¿Cuál es el significado de la moraleja de esta fábula? 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Causa  

¿Por qué los ratoncitos 
hicieron eso? 

Efecto  

¿Qué consecuencia les 
trajo? El problema: 

 

Los ratoncitos 

desobedecieron a su 

madre 

 

  



 
 

 

2.- ¿Crees que hizo bien la mamá en advertirles a sus hijos “Prometan nunca más alejarse sin mi 

permiso”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3.- ¿Cómo pondrías en práctica la enseñanza de la fábula leída? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

 

Sesión 6: “Recomendaciones para cuidar el agua” 
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 
 

 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                           10 minutos 
aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Recordamos las estrategias metacognitivas que se usaron en la clase anterior. 
Los estudiantes comentan cuál de ellas les fue más fácil usar. 
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un texto instructivo y 
organizaremos la información en un esquema radial. 
Explicamos la importancia del cuidado del agua. 

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el título de la lectura: Recomendaciones para el cuidado del agua 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por qué? 
¿Sabes que es una recomendación? 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Mostramos la imagen referente a nuestro texto. 
¿Qué imagen está en la lectura? ¿Qué crees que ocurrirá en la lectura?  ¿Por qué el título 
dice “recomendaciones para cuidar el agua”? ¿Cómo está organizado el texto? ¿De qué 
tratará la lectura?, ¿Para qué leeremos el texto? 
Mostramos el papelote con la lectura  
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a organizar la información en un 
esquema, a radial y explicaremos el uso adecuado del agua” 
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Primero cada estudiante lee de forma individual y silenciosa. 
Nos turnamos para leer en voz alta. Pedimos que subrayen palabras o frases, que les resulte 
difícil comprender.   
Nos detenemos en cada párrafo para formular preguntas a fin que el estudiante pueda 
apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer predicciones sobre lo que continuará 
en el mismo.  
¿Qué usos damos al agua en la cocina?, ¿’Que usos damos al agua para la limpieza?, ¿para 
el baño? ¿Qué otros usos damos al agua?   
Acompañamos a deducir el significado de palabras o frases poco conocidas por ellos: 



 
 

 ¿Qué quiere decir que “aparatos sanitarios”? 
 
3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 
¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 
¿Para qué habrá sido escrito el texto? 
¿Cuál es el mensaje del autor? 
 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ficha de comprensión 6 

Título de la lectura: Recomendaciones para cuidar el agua. 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

1.- Completa el organizador con las recomendaciones del texto teniendo en cuenta las 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kmnklv 

II.  

III.  

IV.  

V.  

VI.  

2.- Analiza el texto y marca la respuesta: 

“El texto instructivo que has leído … 

 

 

 

 

3.- Qué crees que ocurrirá si seguimos desperdiciando el agua? ¿Cómo 

podemos ayudar a que eso no ocurra? 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………... 



 
 

 

4.- ¿Recomendarías leer este texto a algún miembro de tu familia o amigo? ¿Por 

qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

 

Sesión 7: “El avestruz que a veces no decía ni chuz ni muz” 
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 
 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                           10 minutos 
aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Recordamos las estrategias metacognitivas que se usaron en la clase anterior. 
Los estudiantes comentan cuál de ellas les fue más fácil usar. 
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un texto narrativo e 
identificaremos información” 

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el título de la lectura: El avestruz que a veces no decía chuz ni muz” 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por qué? 
 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Mostramos la imagen referente a nuestro texto. 
¿Qué imagen está en la lectura? ¿Dónde vive un avestruz? ¿Qué crees que ocurrirá en la 
lectura?  ¿Por qué el título dice “ni chuz ni muz”?  ¿De qué tratará la lectura?, ¿Para qué 
leeremos el texto? 
Mostramos el papelote con la lectura  
¿Cuántos párrafos tiene la lectura?   
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un texto narrativo e 
identificaremos información”. 
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Primero cada estudiante lee de forma individual y silenciosa. 
Nos turnamos para leer en voz alta. Pedimos que subrayen palabras o frases, que les resulte 
difícil comprender.   
Nos detenemos en cada párrafo para formular preguntas a fin que el estudiante pueda 
apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer predicciones sobre lo que continuará 
en el mismo.  
¿Qué chisme le contaran al avestruz? ¿Por qué el avestruz dice que no le interesa? ¿Quién 
será la voz usos damos al agua en la cocina?, ¿Qué crees que ocurrirá con el tigre y el 
avestruz?   
Acompañamos a deducir el significado de palabras o frases poco conocidas por ellos: 
 ¿Qué significa “chismes”? 



 
 

 
3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 
¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 
¿Qué características tiene el avestruz? 
¿Para qué habrá sido escrito el texto? 
¿Cuál es el mensaje del autor? 
Finalmente pedimos que reflexionen y expresen un resumen de la lectura. 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL AVESTRUZ QUE A VECES NO DECÍA NI CHUZ NI MUZ 

Había una vez un avestruz al que no le interesaba nada de lo que sucedía a su alrededor. 

Nada importante le interesaba, pero lo que si lo apasionaba era el chisme. 

Tan pronto escuchaba del pico de alguna cacatúa o cotorra o que alguien había metido 

la pata, que no había hecho lo que tenía que hacer, que se había descubierto algún 

defecto o mentira, o que estaba metido en algún problema serio, el avestruz sacaba la 

cabeza, alargaba su cuello y no se perdía ni una sola palabra de lo que se decía. 

Una tarde, pasaron a su lado unos conejos muy asustados. 

- ¿Has escuchado que un tigre anda por aquí? 

-No - dijo el avestruz, y metió en actitud de desprecio la cabeza bajo la tierra. 

Una hora más tarde, escuchó una voz que le decía: 

- ¿Has oído algo de un tigre que anda merodeando por este lugar? 

Con la cabeza todavía bajo la tierra, el avestruz dijo fastidiado: 

- Mire, quien quiera que sea, a mí solo me interesan los chismes, los buenos chismes, 

todo lo demás me tiene sin cuidado, así que déjeme en paz. ¡DÉJEME EN PAZ! 

- Pues tengo un chisme muy bueno- dijo la voz. 



 
 

De inmediato, el avestruz sacó la cabeza del hueco y se encontró nada menos que con 

el tigre, que estaba parado frente a él. 

- Mira- dijo, me han contado que en este lugar hay un animal tan tonto que no le interesa 

nada lo que sucede a su alrededor.  No le interesa si se quema el bosque o si se inunda, 

si cortan los árboles o si hay una injusticia. A ese animal solo le interesan los chismes, 

nada más que los chismes. 

El avestruz alargó el cuello para escuchar mejor. 

- Y por eso mismo- dijo el tigre-, por no preocuparse por su propia seguridad y la de los 

otros animales, un día un tigre venido de otra región se lo comió. 

-i Bien hecho, que animal tan 

tonto! 

El tigre solo sonrió y, de un 

zarpazo, echó al avestruz al 

suelo. 

Piensa en esto: Si no te 

interesa lo que pasa en tu 

ciudad, en tu país y en el 

mundo, un día descubrirás que 

no hiciste lo que tenías que 

hacer para mejorar tu vida y la 

de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha de comprensión 7 

Título de la lectura: El avestruz que a veces no decía ni chuz ni muz 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

Personajes: …………………………………………………………………………………………………………… 

1.- Enumera las acciones según el orden como aparecen en el texto leído. 

▪ El tigre sorprendió al avestruz.      (     ) 

▪ El avestruz no hizo caso de la advertencia.    (     ) 

▪ El tigre golpeó al avestruz y lo echó al suelo.    (    ) 

▪ Unos conejos avisaron al avestruz que un tigre andaba cerca.    (    ) 

2.- ¿Qué le interesaba escuchar al avestruz? 

A. Noticias                        B. Chismes                                C. Consejos                                     D. Historias 

3.- ¿Qué hacía el avestruz cuando no le interesaba algo? 

A. Metía la cabeza debajo de la tierra                                           B. Volteaba la cara con desprecio 

C. Escuchaba muy atentamente                                                    D. Se iba corriendo 

 

4.- ¿Qué cualidades y defectos creen que tiene el avestruz? 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿A qué se refiere la siguiente expresión en el texto? Explica 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Qué opinas de las personas chismosas que se parecen al avestruz? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

“Alguien había metido la pata” 



 
 

 

7.-  ¿Cuál es la enseñanza de la fábula? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

Sesión 8: “Quinua a la huancaína” 
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 

 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                           10 minutos 
aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Recordamos las estrategias metacognitivas que se usaron en la clase anterior. 
Los estudiantes comentan cuál de ellas les fue más fácil usar. 
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un texto instructivo” 

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el título de la lectura: Quinua a la huancaína 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por qué? 
¿han leído una receta antes? ¿para qué sirven? ¿Qué característica tiene los textos 
instructivos?  
 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Mostramos la imagen referente a nuestro texto. 
¿Qué imagen está en la lectura? ¿A qué comida se parecen? ¿Alguna vez han escuchado o 
comido esta comida? ¿Qué tipo de ingredientes tendrá?  
Mostramos el papelote con la lectura  
¿Cuántos ingredientes tiene nuestra receta? ¿Cuántos pasos para la preparación tiene? ¿Se 
preparará igual que la papa a la huancaína?    
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un texto instructivo”. 
Explicamos que los textos instructivos, como su nombre indica son textos que nos dan 
instrucciones o pasos a seguir en alguna actividad, su estructura consta de un título, 
ingredientes o materiales y preparación o procedimientos. 
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Primero cada estudiante lee de forma individual y silenciosa. 
Nos turnamos para leer en voz alta. Pedimos que subrayen palabras o frases, que les resulte 
difícil comprender.   
Nos detenemos en cada párrafo para formular preguntas a fin que el estudiante pueda 
apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer predicciones sobre lo que continuará 
en el mismo.  
¿Cómo se prepara el plato? ¿En qué momento se utilizará los ajíes y la leche?, ¿Qué 
alimento han identificado como nutritivo?  ¿Qué se hace después de licuar los ingredientes? 
Acompañamos a deducir el significado de palabras o frases poco conocidas por ellos: 



 
 

 ¿Qué nos quiere decir “granear la quinua”?  ¿Qué quiere decir “pollo deshilachado”? 
Al final de la lectura preguntamos: ¿la preparación de esta receta es como la imaginaste? 
¿con que otra receta puedes relacionarla? 
 
3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 
¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 
Contrastamos las hipótesis iniciales. 
Luego preguntamos a los estudiantes para que opinen: 
¿Cuál es su estructura? ¿Por qué la quinua a la huancaína es una receta nutritiva? ¿Todos 
los ingredientes de la receta son nutritivos? ¿Por qué la crema de la quinua a la huancaína es 
amarilla ¿Por qué se tiene que escribir la cantidad de los ingredientes? ¿Qué ocurrirá si deseo 
obtener 8 raciones? ¿Para qué habrá sido escrito este texto? ¿Qué función cumplen los 
guiones en el texto? ¿Qué función cumple la numeración en la preparación? 
Reflexiona con los niños sobre la importancia de consumir alimentos nutritivos que los ayuden 
a crecer sanos y fuertes. 
Finalmente pedimos que reflexionen y expresen un resumen de la lectura. 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Quinua a la huancaína 

Ingredientes: 

▪ 1 taza de quinua 

▪ 1 taza de pollo deshilachado  

▪ 4 tajadas delgadas de queso fresco 

▪ 10 cucharadas de leche evaporada 

▪ 8 unidades de galleta de soda 

▪ 2 unidades de ají amarillo 

▪ 01 cucharada de aceite vegetal 

▪ 4 huevos medianos 

▪ 4 unidades de aceituna 

▪ 4 hojas de lechuga 

▪ 4 papas medianas 

▪ Sal al gusto 

Preparación: 

1. Granear la quinua 

2. Para preparar la crema, licuar el queso previamente lavado, agregar la leche 

evaporada, las galletas, el ají amarillo, el aceite y la sal. 

3. Mezclar la crema con la quinua graneada y el pollo deshilachado. 

4. Para servir, coloca una hoja de lechuga como base y rodajas de papas sancochadas, 

adicionar la crema preparada. 

5. Adornar con la aceituna y huevos sancochados. 

 

 

 

Ficha de comprensión 8 

Título de la lectura: Quinua a la huancaína 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

1.- ¿Qué ingredientes se tiene que licuar? 

A. Galleta, la quinua y la leche 

B. La galleta, la quinua y la zanahoria 

C. La leche, la galleta, el ají amarillo y la quinua 

D. El queso, la leche, la galleta y el ají amarillo 



 
 

2.- ¿Qué cantidad de quinua se necesitará para 8 raciones? 

A. 1 kilo                    B. 1 taza                     C. 2 kilos                         D. 2 tazas 

3.- ¿Qué ingredientes son nutritivos en la receta? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué pasará si no agregamos el ají a la crema? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué ocurriría si no agregamos la galleta a la crema? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Qué puede ocurrir si agregamos el doble de sal a la crema? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Qué opinas innovar las comidas? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

Sesión 9: “Leemos un afiche” 
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 
 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                           10 minutos 
aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Recordamos las estrategias metacognitivas que se usaron en la clase anterior. 
Los estudiantes comentan cuál de ellas les fue más fácil usar. 
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un afiche, donde vamos a 
reconocer el mensaje” 

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el afiche completo, pedimos que observen todo el afiche y preguntamos: 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿informativo? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por 
qué? ¿han leído alguna vez un afiche?? ¿para qué sirven? ¿Qué característica tiene los 
textos informativos como los afiches?  
 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Observamos el afiche y preguntamos:  
¿De qué tratara el texto? 
¿Qué relación tendrá el enunciado “luchemos contra la anemia” y la imagen de los niños? 
¿Con qué finalidad habrán colocado imágenes de esos alimentos? 
¿Para qué se habrá mencionado “acude a un centro de salud”? 
 
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un texto afiche y vamos a 
reconocer el mensaje”. 
Explicamos que los afiches son textos discontinuos – informativos y su función principal es 
darnos un mensaje a través de frases e imágenes. 
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Observamos detenidamente los elementos que aparecen en el texto y describimos. 
Leemos el texto en silencio. 
Nos detenemos en cada sección para formular preguntas a fin que el estudiante pueda 
apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer predicciones sobre lo que continuará 
en el mismo.  
¿Cuál es el reto del bicentenario?, ¿Por qué los niños se enferman de anemia? ¿Por qué las 
frutas y verduras combaten la anemia? ¿Qué tipo de nutrientes necesitamos para evitar la 
anemia? 



 
 

 Acompañamos a deducir el significado de palabras o frases poco conocidas por ellos: 
 ¿Qué nos quiere decir “Bicentenario”?  
Al final de la lectura preguntamos: ¿este afiche, para quien está dirigido? ¿Por qué? 
 
3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 
¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 
Contrastamos las hipótesis iniciales. 
Luego preguntamos a los estudiantes para que opinen: 
¿Qué estructura tiene los afiches? ¿Por qué necesitamos combatir la anemia? ¿Qué ocurriría 
si no curamos la anemia? ¿Por qué los niños sufren esta enfermedad? ¿solo los niños se 
pueden enfermar? ¿Qué síntomas son típicos de la anemia? ¿Qué alimentos debemos de 
consumir para evitar la anemia? ¿Qué función cumplen las imágenes en el texto? 
Reflexiona con los niños sobre la importancia de consumir alimentos nutritivos que los ayuden 
a evitar la anemia y estar atentos a los síntomas. 
Finalmente pedimos que reflexionen y expresen un resumen de la lectura. 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha de comprensión 9 

Título de la lectura: Afiche: Luchamos contra la anemia 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

1.- ¿Cuál es el título del afiche? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- Completa el organizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿A dónde debemos de acudir en caso de presentar síntomas de anemia? 

a.- La farmacia.                                       b.- A la escuela.                               c.-Al centro de salud. 

 

4.- ¿Para qué fue escrito este texto? 

a.- Para informarnos sobre la anemia. 

b.- Para dar instrucción sobre la anemia. 

c.- Para contarnos sobre la anemia. 

 

5.- ¿Qué significa “luchemos contra la anemia? 

a.- Todos juntos tendremos anemia. 

b.- Todos juntos debemos combatir la anemia. 

c.- Todos junto observamos la anemia. 

 

 



 
 

6.- ¿Será importante que las personas se informen sobre la anemia? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

7.- ¿Crees que solucionar los problemas de salud de los peruanos es un tema importante que 

el estado debe de atender para ayudar a mejorar su condición de vida? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

Sesión 10: “Leemos una receta económica y nutritiva” 
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 

 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                           10 minutos 
aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Recordamos las estrategias metacognitivas que se usaron en la clase anterior. 
Los estudiantes comentan cuál de ellas les fue más fácil usar. 
Recordamos con los estudiantes el afiche que leímos ayer, mencionaba que debemos de 
evitar la anemia mediante los alimentos.  
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer una receta” 

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el texto de la receta, pedimos que observen toda la receta y preguntamos: 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿informativo? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por 
qué? ¿han leído alguna vez una receta?? ¿para qué sirven?  
 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Observamos la receta y preguntamos:  
¿De qué tratara el texto? 
¿Qué relación tendrá el enunciado “una receta económica y nutritiva y la imagen de la 
comida? 
¿Con qué finalidad habrán colocado la imagen de la comida? 
¿Para qué se habrá mencionado “su ingrediente principal ayuda a combatir la anemia”? 
 
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer una receta y vamos a reconocer 
la secuencia de su preparación”. 
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Observamos detenidamente los elementos que aparecen en el texto y describimos. 
Leemos el texto en silencio. 
Nos detenemos en cada sección para formular preguntas a fin que el estudiante pueda 
apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer predicciones sobre lo que continuará 
en el mismo.  
¿Cuál será el primer paso para preparar la sangrecita?  ¿Por qué debe de hervirse la 
sangrecita? ¿Luego de hervir que más se realiza?  
Al final de la lectura preguntamos: ¿esta receta, para quien está dirigido? ¿Por qué? 
 



 
 

3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 
¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 
Contrastamos las hipótesis iniciales. 
Luego preguntamos a los estudiantes para que opinen: 
¿La estructura de esta receta se parece a la anterior?, ¿Qué nutriente necesitamos para evitar 
la anemia? ¿Por qué necesitamos menciona que esta receta es económica y nutritiva? 
Reflexiona con los niños sobre la importancia de consumir alimentos nutritivos que los ayuden 
a evitar la anemia y estar atentos a los síntomas. 
Finalmente pedimos que reflexionen y expresen un resumen de la lectura. 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ficha de comprensión 10 

Título de la lectura: Una receta económica y nutritiva 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

1.- ¿Cuál es el nombre de la comida? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? 

a.- Para explicar qué es la anemia. 

b.- Para enseñar a preparar un alimento contra la anemia. 

c.- Para mostrar una receta de cocina. 

 

3.- Según el texto, ¿Cuántos kilos de sangrecita se necesitan? 

         a.- 2 kilos                                       b.- 3 kilos                                         c.- 1 kilo 

4.- Numera los pasos del 1 al 4 para preparar la sangrecita 

 

 

 

 

 

 

5.- Según el texto ¿Qué se tiene que hacer después de añadir el ají 

 

 

6.- Según el texto ¿Cuánto tiempo se necesita freír la cebolla? 

         a.- 3 horas                                       b.- 10 minutos                                         c.- 5 minutos 

7.- ¿Por qué crees que se dice que esta receta ayuda a combatir la anemia? Explica cómo te 

diste cuenta. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

Sesión 11: “Conocemos nuestro patrimonio arqueológico” 
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 

 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                           10 minutos 
aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Recordamos las estrategias metacognitivas que se usaron en la clase anterior. 
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un texto descriptivo” 

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el texto completo. Leemos el título “Una visita a la ciudad de Caral”, pedimos que 
observen toda la lectura incluido la imagen, luego preguntamos: 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿informativo? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por 
qué?  
 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Observamos el texto y preguntamos:  
¿De qué tratara el texto?, ¿Qué nos ayudó a llegar a esa conclusión? 
¿Qué relación tendrá el título “una visita a la ciudad de Caral con la imagen? 
¿Con qué finalidad habrán colocado la imagen de las ruinas de Caral?, ¿conoces la ciudad de 
Caral? ¿Quién la habrá construido? ¿sabes dónde queda? 
 
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un texto descriptivo”. 
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Observamos detenidamente los elementos que aparecen en el texto y describimos. 
Leemos el texto en silencio. 
Nos detenemos en cada sección para formular preguntas a fin que el estudiante pueda 
apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer predicciones sobre lo que continuará 
en el mismo.  
¿Quién habrá escrito el texto? ¿Cómo lo sabemos? ¿En qué ciudad queda Caral? ¿Cuánto se 
demoraron a llegar a Caral? ¿Qué es un guía? ¿Qué tipo de edificaciones habrá en Caral?  
Al final de la lectura preguntamos: ¿Esta lectura para quien está dirigida? ¿Por qué? 
 
3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 
¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 
Contrastamos las hipótesis iniciales. 



 
 

Luego preguntamos a los estudiantes para que opinen: 
¿La estructura del texto nos ayuda a comprender mejor la lectura?, ¿Qué lugares históricos 
tiene la ciudad de Caral? ¿La cultura Caral es muy antigua? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué 
plantas crecen cerca de Caral? 
Reflexiona con los niños sobre la importancia de conocer nuestro patrimonio cultural y saber 
de qué manera podemos conservarlo. 
Finalmente pedimos que reflexionen y expresen un resumen de la lectura. 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de comprensión 11 

Título de la lectura: Una visita a la ciudad de Cara. 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

1.- ¿Dónde se encuentra la ciudad de Caral? 

     a.- Valle del Colca                                 b.- Valle de Supe                       c.- Valle del Chira 

2.- Lee las siguientes preguntas y contesta: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.- Observa la imagen y completa el esquema con cuatro características de las edificaciones 

de la ciudad de Caral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Lee los siguientes enunciados y escribe V si es verdadero o F si es falso 

(       ) Según el texto, las niñas y los niños que visitaron la ciudad de Caral estudian en un colegio 

de Supe. 

(       ) El guía que acompañó el recorrido de las niñas y los niños explicó por qué en la ciudad de 

Caral hay achupallas. 

(       ) Algunas zonas del valle de Supe no son propicias para el cultivo. 

5.- Lee los enunciados y relaciónalo con el texto leído:  

 

 

 

¿Qué recomendaciones le darían a Rita para que logre su objetivo? 

 

 

 

 

 

 

 

A Rita le encantan las flores y viajará en febrero al valle de Supe, 

donde tomará fotografías de las flores 

de achupallas para su álbum. 

 



 
 

6.- ¿Es importante la labor de un guía en un sitio arqueológico? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Recomendarían a sus amigas y amigos que visiten Caral? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

Sesión 12: “Leemos un afiche sobre el agua” 
I.E 5022 Francisco Izquierdo Ríos 

Docente Lic. Nadia Robles Gallegos 

Grado y sección  4° “B” 

Nivel Primaria 

Duración  60 minutos 

Modalidad Presencial 

 

Desarrollo de la actividad. 
Inicio                                                                                           10 minutos 
aproximadamente 

Saludamos a los estudiantes. 
Recordamos los acuerdos de convivencia. 
Recordamos las estrategias metacognitivas que se usaron en la clase anterior. 
Los estudiantes comentan cuál de ellas les fue más fácil usar. 
Comentamos con los estudiantes lo que todo ser vivo necesita para vivir.  
Comunicamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un afiche donde identificaremos 
información importante del agua” 
 

Desarrollo                                                                                  35 minutos aproximadamente 

1.- PLANIFICACIÓN (Antes de la lectura) 
Predicción y verificación (PV)  
Mostramos el afiche sobre el agua y preguntamos: 
¿Qué tipo de texto creen que será? ¿informativo? ¿descriptivo? ¿narrativo? ¿instructivo? ¿por 
qué? ¿han leído alguna vez un afiche? ¿para qué sirven?  
 
Revisión a vuelo de pájaro (RVP).  

Observamos el afiche y preguntamos:  
¿Cuál es el título del afiche? ¿Cómo se dieron cuenta que ese era el titulo? ¿sobre qué tratara 
el texto?  ¿De que tratan las imágenes del afiche? ¿guardaran relación con el título?  
 
Anotamos las respuestas de los estudiantes. 
Recordamos el propósito del aprendizaje: “hoy vamos a leer un afiche donde identificaremos 
información importante del agua”  
 
2.- SUPERVISIÓN (Durante la lectura) 
Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 
Observamos detenidamente los elementos que aparecen en el texto y describimos. 
Leemos el texto en silencio. 
Nos detenemos en cada sección para formular preguntas a fin que el estudiante pueda 
apoyarse en la información qué leyó en el texto y hacer predicciones sobre lo que lee en cada 
sección del afiche.  
¿Cómo se distribuye el agua en el planeta? ¿Cómo lo usan los seres vivos? ¿Nosotros en que 
región natural del Perú nos encontramos? ¿De dónde proviene el agua? 
 
3.- EVALUACIÓN (Después la lectura) 
Terminada la lectura preguntamos: 
¿Nuestras hipótesis fueron correctas sobre la lectura? 



 
 

Contrastamos las hipótesis iniciales. 
Luego preguntamos a los estudiantes para que opinen: 
¿Reconocí la estructura o partes de un afiche? ¿Por qué el agua es importante para los seres 
vivos? ¿Cómo está distribuida el agua en el planeta? ¿Cuáles son los principales usos que el 
hombre da al agua?  
Finalmente pedimos que reflexionen y expresen un resumen de la lectura. 
Entregamos la ficha de comprensión lectora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha de comprensión 12 

Título de la lectura: El agua en el planeta Tierra 

Tipo de texto: …………………………………………………………………………………………………………. 

1.- ¿Cuáles de estos elementos has identificado en el texto? 

 

 

 

 

 

 

2.- La imagen central de la infografía ¿Qué nos quiere representar? 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Nosotros somos de la región Callao ¿Cuál es nuestra vertiente hidrográfica? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Observa la imagen y explica la distribución del agua en el planeta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.- ¿Cuál crees que es el tema principal de la lectura? 

a. El agua en el planeta. 
b. La situación del agua en el planeta. 
c. El porcentaje de agua salada y agua dulce. 

 

6.- ¿Cuál es el mensaje de la lectura? 

 

 

 

 

 

7.- ¿Por qué se debe de realizar mantenimiento a las tuberías de agua? 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación (Reflexionamos sobre lo aprendido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo 

usar? 

 

¿Qué habilidades he mejorado? 

 

¿Cómo lo he aprendido? 

 

¿Qué he aprendido hoy? 

 



 
 

ANEXO 4: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

PRUEBA ACL – 4 
 

Evaluación de la Comprensión Lectora – ACL – 4 
 

 
Nombres Y Apellidos: ____________________________________________________ 

Fecha: ______________________                                     Grado: 4°   Sección _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Componentes de la comprensión: 

1.- Comprensión literal: ____ /  9 

2.- Comprensión inferencial: _____ / 12 

3.- Comprensión crítica:  _____ / 3 

4.- Comprensión reorganizacional:  _____ / 4 

 



 
 

Lee atentamente: 

 

1. ¿Crees que la razón que da Juan para escoger unas zapatillas es suficientemente 
buena? 

A. Sí, porque él quiere unas ADIDAS. 
B. Sí, porque las anuncian en televisión. 
C. No, porque no son tan bonitas. 
D. No, porque eso no quiere decir que sean buenas. 
E. No, porque ya tiene otras en casa. 

 
2. ¿Por qué crees que la madre se levantó y se fue? 

A. Porque quiere ir a otra zapatería. 
B. Porque tiene mucha prisa. 
C. Porque se enfada con Juan. 
D. Porque no le gustan las zapatillas deportivas. 
E. Porque no necesita zapatillas. 

 

3. ¿En qué época del año pasa lo que explica el texto? 
A. En primavera 
B. En verano 
C. En otoño 
D. En invierno 
E. Por navidad 
 

4. ¿Qué quiere decir que le sientan muy bien las zapatillas? 
A. Que le quedan muy bien, aunque no son bonitas. 
B. Que le quedan un poco grandes, pero no están mal. 
C. Que son de su medida, aunque le agrandan el pie. 
D. Que son bonitas y le hacen daño en los pies. 
E. Que son bonitas y le quedan bien. 

 

 

Lee atentamente:  

Pronto llegará el otoño y Juan tiene que empezar a preparar sus cosas para el nuevo año escolar. Un día él y su 

madre van a la zapatería a comprar unas zapatillas deportivas. Se prueba unas que le sientan muy bien, pero cuando 

ve la marca le dice a su madre que no las quiere. 

- Yo quiero unas “ADIDAS”, son mucho mejores porque las anuncian en la televisión. 

La madre se levantó bruscamente y salió de la tienda sin comprar nada. 

Las plumas de los pájaros son un recubrimiento magnífico para proteger su piel, para volar y para mantenerse 

calientes. Además, tienen que ser impermeables, por eso, debajo de la cola tienen una especie de cera que esparcen 

cada día con su pico por encima de las plumas y así el agua resbala. 



 
 

5. ¿Por qué los pájaros no se mojan cuando llueve? 
A. Porque vuelan deprisa y el agua no los toca. 
B. Porque se cobijan en el nido y cuando llueve no salen. 
C. Porque esconden la cabeza bajo el ala. 
D. Porque se ponen una cera que les cubre las plumas. 
E. Porque tienen unas plumas muy largas. 
 

6. ¿Con qué frecuencia deben cuidar de sus plumas? 
A. Cuando vuelan 
B. Diariamente 
C. Cada semana 
D. De vez en cuando 
E. Cuando se mojan 

 

7. ¿De dónde sacan la cera que necesitan? 
A. De su pico 
B. De sus plumas 
C. Debajo de la cola 
D. Debajo de las alas 
E. Dentro del nido 

 
 
8.- ¿Qué frase recogería mejor la idea principal de este texto? 
 

A. Para qué les sirven las plumas a los pájaros. 
B. El cuerpo de los pájaros está cubierto de plumas. 
C. Las plumas de los pájaros no se mojan. 
D. Los pájaros tienen plumas en las alas. 

  E. Las plumas mantienen el calor. 

 

 

Lee atentamente: 

Marta comenta con su madre cómo organizará su fiesta de cumpleaños: 

- ¡No quiero invitar a Pablo! Siempre se mete con las niñas. 

- Yo creo que tienes que invitarlo porque es de tu grupo y podría enfadarse- le contesta la madre. 

- ¡Me da igual! Él también nos hace rabiar a nosotras con lo que dice. 

- Piensa que, aunque venga Pablo, son el doble de niñas y conviene que aprendan a relacionarse. 

- Pero mamá, Roberto siempre me ayuda, Pepe es muy divertido, Oscar es un buen chico y Carlos sabe 

organizar muy bien los juegos; en cambio Pablo… 

- Bueno, me parece mal por él. 

- Como quieras, ¡pero no le haremos ningún caso! 



 
 

9. ¿Cuántas niñas habrá en la fiesta si no falla ninguna? 
A. Cinco 
B. Seis 
C. Diez 
D. Doce 
E. Dieciséis 

 

10. ¿Piensas que Marta invitará a Pablo? 
A. Sí, para complacer a su madre. 
B. Sí, porque le hace ilusión. 
C. No, porque no le hace ninguna gracia. 
D. No, porque no se hablan. 
E. No, porque molesta a las niñas. 

 
11.- Si durante la fiesta cuentan chistes ¿Qué niño crees que las hará reír más?  
 A. Oscar. 
 B. Roberto 
 C- Carlos 
 D. Pablo. 
 E. Pepe. 

 

Lee atentamente: 

 

12. ¿Cuántas bombillas necesitamos para cada estrella? 
A. 5 
B. 7 
C. 9 
D. 10 
E. 11 

 

13. ¿Cuántas bombillas rojas faltan para adornar la calle de la Fuente? 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 6 
E. 8 
 

 

 

 

Para la fiesta mayor de mi pueblo la comisión de fiestas quiere adornar las calles con estrellas luminosas. 

Cada estrella tiene 2 bombillas blancas, el doble de azules, 3 verdes, 1 roja y en el centro la amarilla. En la calle Mayor 

quieren poner 8 estrellas y en la calle de la Fuente la mitad. 



 
 

14 ¿De qué color pondremos más bombillas para adornar las dos calles? 
A. Azul 
B. Rojo 
C. Amarillo 
D. Blanco 
E. Verde 

 

 

Lee atentamente:  
 

 
 
15. ¿Qué quiere decir que el jurel o el atún son marinos? 

A. Que son de color azul marino. 
B. Que son buenos marineros. 
C. Que viven en el mar. 
D. Que viven en el río. 
E. Que son de agua dulce. 
 

16. ¿Qué hacen de especial los lenguados para defenderse de sus enemigos? 
A. Esconderse en un agujero de las rocas. 
B. Ponerse detrás de unas algas. 
C. Nadar muy deprisa. 
D. Camuflarse en la arena. 
E. Atacar a sus enemigos. 
 

17. Si las anguilas son del mismo grupo que los salmones, ¿dónde deben vivir? 
A. En los ríos. 
B. En el mar. 
C. En el río y en el mar. 
D. En el fondo del mar. 
E. En el fondo del río. 

 
18. Según el texto, ¿qué clasificación de peces crees que es más apropiada? 
 

A. De mar - de río - marinos 
B. Planos - redondos - alargados 
C. De mar - sardinas - atunes 
D. De playa - de río - de costa 
E. De mar - de río - de mar y río 

Los peces más conocidos son los que comemos normalmente, como el jurel o el atún, que son marinos. El 

lenguado y el rape también viven en el mar, en el fondo, son aplanados y su piel imita el color de la arena para 

pasar inadvertidos a sus enemigos. 

La trucha, el barbo y la carpa son de agua dulce, viven en los lagos o en los ríos. 

Hay algunos, como el salmón, que pasan unas temporadas en el mar y otras en el agua dulce. 



 
 

Lee atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ¿En qué orden se acerca el duendecillo a Juana? 
A. Hurga en los bolsillos, da un salto, se sube a la almohada. 
B. Se sube a la almohada, hurga en los bolsillos, da un salto. 
C. Da un salto, se sube a la almohada, hurga en los bolsillos. 
D. Hurga en los bolsillos, se sube a la almohada, da un salto. 
E. Da un salto, hurga en los bolsillos, se sube a la almohada. 
 
 

20. ¿Por qué crees que se acerca de puntillas a la cabeza de Juana? 
A. Para que no se le caigan los polvos. 
B. Para que no vea que se acerca. 
C. Porque le da miedo. 
D. Porque le aprietan los zapatos. 
E. Para que no se despierte. 
 

21. ¿Qué quiere decir “hurgar en los bolsillos”? 
A. Tener los bolsillos agujereados. 
B. Mirar qué encuentra en los bolsillos. 
C. Calentarse las manos en los bolsillos. 
D. Mirar si tiene bolsillos. 
E. Tener muchos bolsillos 

 

Lee atentamente: 
 

 

 

 

 

 

22. ¿Cómo se formó el delta de este río? 
A. Por la fuerza del agua. 
B. Por la acumulación del barro. 
C. Por el color de las tierras que atraviesa. 
D. Por las curvas del curso final. 
E. Por el color amarillento del agua. 

 

Juana duerme. Y mientras duerme no se da cuenta de que ha entrado un duendecillo en su habitación. El 

duendecillo da un salto ligero encima de la cama y se sube a la almohada. Se acerca de puntillas a la cabecita 

rizada que duerme, y empieza a hurgar en los bolsillos. De un bolsillo, saca un puñado de polvos que arroja a los 

ojos cerrados de Juana. Así Juana dormirá profundamente. 

El Río Amazonas atraviesa en gran parte de su curso tierras muy pobres, sin árboles, devastadas. Baja con 

tanta fuerza que llega a la última parte de su curso cargado de barro. El color del río en su curso final no tiene 

nada que ver con el del agua, sino que se debe al barro de color amarillento, denso y espeso que arrastra. 

Son estas cantidades de fango que se depositan ante el mar la explicación del origen del Amazonas. 



 
 

23. ¿Cómo son la mayoría de tierras que atraviesa? 
A. Bien regadas y con plantas. 
B. Muy pobladas de ciudades. 
C. Campos de cultivo con muchos árboles. 
D. Pobres y con poca vegetación. 
E. Montañosas y con mucha vegetación. 
 

24. ¿Cómo es el agua del río en la desembocadura? 
A. Cristalina 
B. Limpia 
C. Clara 
D. Fangosa 
E. Transparente 

 
25. ¿Qué título resumiría mejor este escrito? 

A. Los ríos de América. 
B. El delta de los ríos. 
C. La fuerza del agua. 
D. El nacimiento del Amazonas. 
E. El delta del Amazonas. 

 
 

 

Lee atentamente: 
 

Era un niño que soñaba 
un caballo de cartón. 
Abrió los ojos el niño 
y el caballito no vio. 

Con un caballito blanco 
el niño volvió a soñar; 

¡Ahora no te escaparás! 
Apenas lo hubo cogido, 

el niño se despertó. 
Tenía el puño cerrado. 

¡El caballito voló! 
Quedose el niño muy serio 
pensando que no es verdad 

un caballito soñado. 
Y ya no volvió a soñar… 

                                        
     Antonio Machado 

 

 

 

 



 
 

26. ¿Por qué el niño tenía el puño cerrado al despertarse? 
A. Porque es taba muy enfadado. 
B. Porque se durmió así. 
C. Porque estaba ansioso 
D. Para que no se escapara el sueño. 
E. Para concentrarse mejor. 
 

27. En la poesía, ¿Qué significa “el caballito voló”? 
A. Que echó a volar. 
B. Que no era real. 
C. Que se lo quitaron. 
D. Que se fue a otra parte. 
E. Que marchó corriendo. 
 

28. ¿Por qué no volvió a soñar? 
A. Porque estaba desilusionado. 
B. Porque no le venía el sueño. 
C. Porque tenía pesadillas. 
D. Porque se repetía el sueño. 
E. Porque se despertaba a menudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5: FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO 

 

 

Instrumentos de investigación 
 

El instrumento que ha permitido recolectar la información ha sido el cuestionario de 

comprensión lectora ACL-4, el cual se describe a continuación: 

 

Ficha Técnica: 

 

Nombre: Cuestionario de Comprensión Lectora ACL-4 
 

Autores: Catalá, Catalá, Molina y Monclús 
 

Año: 2001 
 

Muestra: 604 alumnos y alumnas 
 

Aplicación: Alumnos del cuarto grado de educación primaria 
 

Administración: Individual y colectiva 
 

Duración: 50 minutos 
 

Propósito: Conocer el nivel de la comprensión lectora de los alumnos del 

cuarto nivel de aprendizaje 

 

Descripción del instrumento: El cuestionario tiene 28 ítems y 8 textos seguidos 

de 3 a 5 preguntas cada uno aproximadamente, las cuales están referidas al texto 

que le corresponde y que están orientados a conocer el nivel de comprensión 

lectora literal (9 preguntas), inferencial (12 preguntas), reorganizativa (4 preguntas) 

y crítica (3 preguntas) de los alumnos. 

 

El alumno debe leer y contestar llenando la hoja de respuestas que la prueba tiene. 

 

Los ítems tienen entre 3 a 5 alternativas de respuesta, de las que sólo una de ellas 

es la respuesta correcta. 



 
 

El cuestionario fue creado tomando como base la Taxonomía de Barret, 

(Catalá,Catalá, Molina y Monclús,, 2001) el cual menciona tres niveles de 

comprensión lectora: 

 

a. El nivel explícito: Está organizado en dos sub–niveles que van desde un mayor 

apego al texto hasta una mayor actividad personal del lector. Estos sub-niveles son 

los siguientes: a) Comprensión literal, y b) Reorganización. 

 

Comprensión literal. Se refiere a la recuperación de la información explícitamente 

planteada en el texto. Se divide en reconocimiento y recuerdo. 

 

Reconocimiento consiste en la localización e identificación de elementos del texto; 

y recuerdo, requiere que el estudiante cite de memoria hechos, época, lugar, ideas, 

etc., claramente expresadas en el texto. 

 

Reorganización. Consiste en dar una nueva organización a las ideas, 

informaciones u otros elementos del texto mediante procesos de clasificación y 

síntesis. 

 

b. El nivel implícito (comprensión inferencial): Requiere que el estudiante use 

las ideas explícitamente planteadas en el texto en conjunto con su experiencia 

personal como base para formular conjeturas e hipótesis. Las inferencias pueden 

ser de naturaleza convergente o divergente. Esta comprensión debe estimularse 

con la lectura frecuente. 

 

c. Nivel valorativo: Aquí se encuentran dos sub- niveles: Lectura crítica y 

apreciación. 

 

Lectura crítica. Requiere que el lector emita juicios valorativos, comparando ideas 

presentadas en el texto con criterios externos a él. 

Apreciación. Implica todas las consideraciones previas, porque intenta evaluar el 

impacto psicológico o estético que el texto ha producido en el lector, en el cual 

incluye el conocimiento y la respuesta emocional al texto. 



 
 

 
Validez y confiabilidad. 
 
Validez y confiabilidad del instrumento original. La validez del cuestionario se ha 

obtenido mediante la validez de contenido, el cual se trató de un esfuerzo global 

en la construcción de los ítems, siguiendo unas pautas establecidas, para lo cual 

consideraron que, si una prueba ha superado el análisis de ítems y es fiable, 

entonces el contenido de sus ítems queda en cierto modo validado. 

 

También para el criterio de validez se ha obtenido comparando los resultados del 

cuestionario ACL 4, con la valoración de los maestros, en el cual se obtuvo un 

coeficiente de 0.64. 

 

En cuanto a la confiabilidad, los autores de la prueba examinaron un total de 3,980 

entre niños y niñas de escuelas públicas y privadas, en forma global, pero el 

procedimiento estuvo dirigido a la realización de 6 pruebas. En el caso del ACL 4 

el número de examinados fue de 604 obteniendo un coeficiente de confiabilidad de 

0.831, obtenido a través del estadístico KR-20. Demostrando en ambos casos que 

es una prueba válida y confiable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Validez y confiabilidad ACL-4 (Catalá, Catalá, Molina y Monclús, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baremos de la Prueba 

Nivel Literal Reorganizacional Inferencial Critica 
Comprensión 

Lectora 
 

Bajo 0-3 0-1 0-4 0-1 0-9  

             

Medio 4-6 2-3 5-8 1-2 10-19  

             

Alto 7-9 4-5 9-12 2-3 20-28  

 

 

 

Clasificación de los ítems según los componentes de la comprensión 

Dimensiones ítems 

Literal 05, 06, 07, 15, 16, 19, 22, 23, 24 

Reorganizacional 08, 18, 25, 28 

Inferencial 03, 04, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 27 

Critica 01, 02, 10 

 



 
 

ANEXO 6: BASE DE DATOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

PRE- TEST – GRUPO CONTROL - COMPRENSION LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POST- TEST – GRUPO CONTROL - COMPRENSION LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRE- TEST – GRUPO EXPERIMENTAL - COMPRENSION LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POST- TEST – GRUPO EXPERIMENTAL - COMPRENSION LECTORA 



 
 

ANEXO 7: RESULTADOS ESTADISTICOS (SPSS 25) 

 

● Datos en SPSS versión 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

● Prueba de Wilcoxon – Hipótesis General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Prueba de Wilcoxon – Hipótesis Especifica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

● Prueba de Wilcoxon – Hipótesis Especifica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Prueba de Wilcoxon – Hipótesis Especifica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

● Prueba de Wilcoxon – Hipótesis Especifica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8: PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

  

  Shapiro-Wilk 
  Estadístico Gl P-valor 

Comprensión  

Lectora 

Pre Test 0.920 30 0.026 

Post Test 0.958 30 0.003 

Dimensión  

Literal 

Pre Test 0.810 30 0.000 

Post Test 0.815 30 0.000 

Dimensión 

Reorganizacional 

Pre Test 0.805 30 0.000 

Post Test 0.708 30 0.000 

Dimensión  

Inferencial 

Pre Test 0.862 30 0.001 

Post Test 0.853 30 0.001 

Dimensión  

Critica 

Pre Test 0.799 30 0.000 

Post Test 0.874 30 0.002 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9: CARTA DE PRESENTACIÓN, AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA 

Y AUTORIZACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 10: ENTREVISTA A LA SUBDIRECTORA DEL NIVEL PRIMARIA DE 

LA I.E 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RÍOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 
Declaratoria de Autenticidad del Asesor 

 

Yo, JARAMILLO OSTOS, DENNIS FERNANDO, docente de la ESCUELA DE POSGRADO 

realizado sin filtros, ni exclusiones. 

 
He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no 

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para 

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo. 

 
En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual 

me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César 

Vallejo. 

 

Lima, 20 de noviembre de 2022 
 

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma 

JARAMILLO OSTOS, DENNIS FERNANDO 

DNI: 10754317 

ORCID 0000-0003-0432-7855 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - 

LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: " Programa de estrategias metacognitivas para 

mejorar la comprensión lectora en estudiantes de primaria en una institución 

educativa del Callao, 2022", cuyo autor es Robles Gallegos, Nadia Luz (ORCID: 0000-

0001-7769-343X) constato que la investigación cumple con el índice de similitud 

establecido de 22.00% , y verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el 

cual ha sido 


