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RESUMEN 

Lograr que los estudiantes mejoren en la Comprensión lectora es un reto para todo 

docente, más si tenemos un contexto con brechas educativas, es por ello que, el 

objetivo de esta investigación fue determinar el efecto del Programa “Dime” en la 

Comprensión Lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023. Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo. El presente trabajo 

investigativo fue de tipo aplicada. En este estudio se usó el diseño cuasi 

experimental. La población estuvo compuesta por estudiantes del nivel secundaria 

de una escuela, Santa Rosa, 2023. La muestra de la investigación es no 

probabilística, y quedó constituida por 66 alumnos de la institución educativa. La 

técnica fue el test o prueba y tuvo como instrumento una prueba de lectura del 

Minedu. Los resultados determinaron que, los estudiantes del grupo experimental 

obtuvieron un 84.8% del nivel alto en el post test; mientras que el grupo Control, se 

ubicaron con un 45.5% en el nivel alto; asimismo, se probó que existe un efecto 

significativo del programa “Dime” en la Comprensión lectora de los estudiantes del 

segundo de secundaria de una escuela, Santa Rosa, 2023, según el Test U de 

Mann-Whitney con un P valor < 0.05.  

Palabras clave: Lectura, conversación literaria, niveles de lectura. 
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ABSTRACT 

Getting students to improve their reading comprehension is a challenge for every 

teacher, especially if we have a context with educational gaps. That’s why, the 

objective of this research was to determine the effect of the "Dime" Program on the 

Reading Comprehension of the students of the second year of high school in the 

Santa Rosa School, 2023. The research sample is non-probabilistic, and was made 

up of 66 students from the educational institution. The technique was the test and 

its instrument was a Minedu reading test. The results determined that the students 

of the experimental group obtained 84.8% of the high level in the post test; while the 

Control group, were located with 45.5% in the high level; likewise, it was proven that 

there is a significant effect of the "Dime" program on reading comprehension of the 

students of the second year of high school in the Santa Rosa School, 2023, 

according to the Mann-Whitney U Test with a P value of < 0.05. 

Keywords: Reading, literary conversation, reading levels.
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad se enfrenta constantemente situaciones comunicativas que 

demandan una competencia, sobre todo en el manejo de la información, en la forma 

como decodificamos o en el carácter interpretativo cuando somos sujetos 

receptores en un contexto global (Suarez et al., 2021). Luego de haber enfrentado 

una pandemia, hoy el acto educativo no debe estar alejado de la construcción de 

los sentidos y en fortalecer la interacción entre el lector y el mundo textual, puesto 

que, estar informados es una imperiosa necesidad (Colomer, 2020). 

Conforme a la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2021) las 

consecuencias de lo ocurrido en el 2020 representan un problema generacional, ya 

que no se logra el nivel esperado en competencia lectora. Asimismo, este tema se 

visibiliza con los resultados conseguidos dentro del Programa para la Evaluación 

Internacional de estudiantes (PISA), pues, quedamos en el puesto 63 durante el 

2019, consiguiendo un resultado bajo a comparación de países latinoamericanos, 

respecto al uso de la lectura en situaciones cotidianas (Silva, 2021). 

   De modo similar, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2020) informó que, en Latinoamérica el porcentaje que iba en proyección 

de mejora para el 2019, disminuyó debido a la emergencia sanitaria, observando la 

caída del promedio mundial de 41% al 34% en ese año, incluso en alumnos del 

último año de secundaria. Por lo que, es necesario el rol activo del lector, quien 

debe ser autónomo, competente y estratégico, generando así un espacio desafiante 

para el ente educativo en cada una de las naciones (Romo, 2019). 

 Así también, según el Sistemas de consulta de resultados de evaluaciones 

(Minedu, 2022) se obtuvo 581 puntos en la Evaluación Muestral, con un nivel 

satisfactorio de 19, 1%; proceso 31,9%, e inicio 35,8%, observándose una mejora. 

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Lectura Perú, evidenció que, no se lee por 

falta de tiempo, se consume medios digitales (82, 7 %), narrativa (36, 3 %), y la 

población menor a los 17 años practica la lectura en el hogar, (95, 0%) y son los 

padres (64, 8%), quienes refuerzan el comportamiento lector (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2023).  
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Por ello, los docentes tienen la función primordial de preparar a las nuevas 

generaciones con desempeños pertinentes para fortalecer una sociedad (Minedu, 

como se citó en Gálvez y Milla, 2018). Así, conscientes de su labor, utilizan diversas 

estrategias para vincular al educando con la lectura. La cual, según el Minedu 

(como se citó en Chuquilin y Zagaceta, 2017) está comprendida como una 

competencia que resulta de la relación dinámica que ejerce un lector activo sobre 

lo leído. En tal sentido, se lee para aprender, puesto que, la lectura pasa a ser un 

medio para el conocimiento (Solé, 2018). 

 Es así como las estrategias relacionadas al ámbito lector, ven en la 

construcción de sentido, la representación de un proceso cognitivo complejo donde 

se culmina con un nuevo aprendizaje (Sologuren y Castillo, 2020). De allí que, la 

publicación de Aidan Chambers adquiere relevancia con su propuesta “Dime” que 

interviene en la comprensión de lo que se lee mediante deconstrucción y 

planteamiento de interrogantes básicas, generales y especiales (Chambers como 

se citó en Sonzini, 2019). 

En esta circunstancia, la escuela elegida muestra dificultades en 

desempeños referentes a la lectura en la Evaluación Diagnostica de segundo de 

secundaria del presente año. Es por esto que, el programa “Dime” es una propuesta 

pertinente en la adquisición de destrezas en el acto de leer. Asimismo, los discentes 

demuestran mayor habilidad hacia el nivel literal, mientras que, el nivel que va más 

allá de lo textual, aun presenta dificultad, así como la dimensión crítica. Frente a 

ello, se propuso la conversación literaria plasmada en la obra de Aidan Chambers, 

ya que, expone preguntas que aproximan al lector a expresar lo que opinan y de 

vincularlo con experiencias intertextuales que mejoren esta competencia. 

Tomando en cuenta los alcances mencionados, se formula de manera 

general la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto del Programa “Dime” en la 

Comprensión Lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023? A su vez, las siguientes preguntas específicas: ¿Cuál es el 

efecto del Programa “Dime” en el nivel literal de la comprensión lectora de 

estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, Santa Rosa, 2023?, ¿Cuál 

es el efecto del Programa “Dime” en el nivel inferencial de la comprensión lectora 

de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, Santa Rosa, 2023?  y 
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¿Cuál es el efecto del Programa “Dime” en el nivel crítico de la comprensión lectora 

de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, Santa Rosa, 2023? 

El estudio es relevante porque presentó un sustento teórico, analizó diversos 

trabajos de investigación respecto a la problemática vigente en el ámbito 

académico, abordó planteamientos teóricos que se relacionan con las variables. 

Del mismo modo, se contó con sustento práctico, pues, los datos que arrojaron 

tienen una repercusión favorable a la comunidad educativa siendo una solución en 

el ámbito académico. De la misma manera, se presenta un sustento metodológico 

en su diseño, métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos están acordes con 

la normativa y según los preceptos de todo trabajo en indagación para que otros 

investigadores puedan considerarlo como un antecedente para proyectos futuros. 

El propósito general de este estudio estuvo en determinar el efecto del 

Programa “Dime” en la Comprensión lectora de estudiantes del segundo de 

secundaria de una escuela, Santa Rosa, 2023. A su vez, los propósitos específicos 

fueron:  determinar el efecto del Programa “Dime” en el nivel literal de la 

comprensión lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023; determinar el efecto del Programa “Dime” en el nivel inferencial 

de la comprensión lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una 

escuela, Santa Rosa, 2023; y, determinar el efecto del Programa “Dime” en el nivel 

crítico de la comprensión lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una 

escuela, Santa Rosa, 2023. 

Por lo expresado, se planteó la siguiente hipótesis general:  Existe un efecto 

significativo del Programa “Dime” en la Comprensión lectora de estudiantes del 

segundo de secundaria de una escuela de Santa Rosa, 2023. También contó con 

hipótesis específicas, tales como: Existe un efecto significativo del Programa “Dime” 

en el nivel literal de la comprensión lectora de estudiantes del segundo de 

secundaria en una escuela, Santa Rosa, 2023; Existe un efecto significativo del 

programa “Dime” en el nivel inferencial de la comprensión lectora de estudiantes 

del segundo de secundaria en una escuela, Santa Rosa, 2023: y,  existe un efecto 

significativo del Programa “Dime” en el nivel crítico de la comprensión lectora de 

estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, Santa Rosa, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En relación a las investigaciones realizados previamente, se mencionará 

los antecedentes de investigación tanto internacionales como nacionales. 

En Chile, Gajardo y Romero (2020) plantearon como objetivo principal, 

plasmar una categoría en los puntos de vista acorde a la temática abordada en los 

textos, junto con las estrategias utilizadas. El enfoque cualitativo fue usado para 

una investigación descriptiva de diseño interventivo. El grupo de estudios fue 

intencional y conformado por 27 alumnos de 5to año básico. La data fue recogida 

mediante la técnica e instrumento que comprendió los registros de observación, 

diarios de campo, guías de trabajo y rúbricas. El resultado fue que, las percepciones 

sobre diversidad son amplias. Concluyéndose que, la propuesta didáctica facilita la 

creación de entornos de reflexión que valoran la opinión por medio de la propuesta 

de Chambers. 

En México, Florín (2019) planteó como propósito promover el hábito de 

lectura a través de la estrategia Dime. Esta indagación tuvo el carácter cualitativo, 

bajo un diseño experimental y aplicada, teniendo una muestra 30 niños de entre 5 

y 6 años de una población conformada por la institución educativa Jardín de niños 

Cerdán del nivel inicial. La información partió de la observación realizada durante 

las sesiones elaboradas. El resultado fue positivo y se concluyó que, la participación 

colaborativa provoca la afinidad a la lectura de textos del género literario. 

Así mismo, Sanjuanero (2022) en su investigación valora las 

conversaciones literarias a modo de ruta para comprender un texto. Usó un enfoque 

cualitativo- experimental y aplicada. La observación directa e indirecta como 

técnica, así como las guías de observación y las grabaciones como instrumento 

para las sesiones en base a la propuesta de Chambers y al libro álbum. Tuvo como 

muestra el grupo C de la población del jardín de niños. El resultado fue favorable y 

se concluyó que, el grupo mejoró en la expresión oral y en su acercamiento textual. 

En Colombia, Peña - Maldonado (2021) ejecutó la Teoría de Aidan 

Chambers con el propósito de analizar su aporte en el reforzamiento de la forma 

como se comprende la lectura. El estudio fue cuantitativo, de diseño Investigación- 

Acción, que se realizó de manera virtual y contando con aplicativos. Tuvo como 
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muestra dos alumnos del tercer nivel en primaria bajo un muestreo no 

probabilístico. El resultado evidenció el logro de la competencia en lectura y se 

concluyó que, la propuesta fue eficiente para la mejora del hábito lector. 

Asimismo, Bautista (2019) tuvo como propósito estudiar el efecto de la 

Teoría de Aidan Chambers mediante la transformación del comportamiento. Por 

ello, la investigación fue cualitativa, hermenéutico e investigación acción, usando la 

observación y el estudio de caso como instrumento en la población de un Colegio 

Salesiano, cuya muestra fue los grados de 8a, 8b y 10b. Resultando que, se 

comprende mediante la discusión del texto, y se concluyó que, el enfoque es 

favorable en el aspecto cognitivo y conductual. 

 En el Perú, Francia (2023) planteó como objetivo precisar el modo de 

influencia del proyecto “Tertulia de lectura” hacia el progreso de la competencia en 

lectura de discentes de secundaria. Así, el análisis optó por el enfoque cuantitativo 

con un diseño cuasiexperimental aplicada, cuya población agrupó 126 alumnos y 

contó con 50 estudiantes para la muestra, con los cuales se usó un pretest y un 

postest como técnica. Esos hallazgos evidencian un resultado significativo. 

Concluyéndose que, las sesiones programadas influyen en el desenvolvimiento de 

los estudiantes en los tres niveles de la lectura. 

Así también, Alarcón (2020) en su indagación se propuso establecer el 

vínculo que existe entre la comprensión de lectura y las Tertulias Dialógicas 

Literarias con alumnos del nivel primario. Así pues, el análisis optó por el enfoque 

cuantitativo de tipo básica y con diseño no experimental, bajo la naturaleza 

descriptiva- correlacional, con 93 discentes como muestra. La encuesta fue usada 

como técnica y se usó el instrumento de cuestionario. Resultó que, tiene un vínculo 

favorable y relevante en las dos variables. Concluyendo que, los docentes de dicha 

institución deben poner en práctica la estrategia. 

Por su lado, Escalante (2022) en su estudio se propuso fijar la tertulia 

literaria dialógica a modo de sistema para lograr la comprensión lectora. Por ello, 

se usó el enfoque cuantitativo de tipo aplicada y el diseño no experimental; 

descriptivo correlacional. Considerando 30 discentes como muestra, los cuales 

aplicaron una encuesta como técnica y de instrumento, el cuestionario. El resultado 
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manifiesta que, el uso de la estrategia mencionada en la investigación se vincula 

con la comprensión de lectura. Tuvo como conclusión el predominio de la tertulia 

sobre la lectura comprensiva. 

Así también, Liviapoma (2020) en su estudio presentó como objetivo 

exponer como las Tertulias Literarias Dialógicas tienen influencia comportamiento 

actitudinal de los alumnos frente a los textos literarios. Para ello, se usó el enfoque 

cuantitativo con nivel correlacional bajo un diseño preexperimental de pre test – 

post test con un solo grupo.  Fueron 135 estudiantes de educación secundaria 

quienes conformaron la población, y 25, la muestra. Se concluyó que, existe 

influencia en el comportamiento frente a la lectura y este resultado fue comprobado 

con la data estadística obtenida.  

Por su lado, Salazar (2021) en su estudio tiene el objetivo de establecer la 

medida en que influyen las tertulias literarias en el acto comprensivo lector en 

discentes que eran del VI ciclo. La indagación fue de tipo aplicada, bajo el diseño 

cuasiexperimental y compuesta por 46 miembros, aplicándose un test como técnica 

y una prueba de lectura diseñada por el Minedu como instrumento. Los resultados 

demostraron que, se observaron aspectos diferentes entre los dos grupos 

integrantes del estudio. Concluyéndose que, el programa influye en las 

dimensiones consideradas en el proceso de lectura. 

Acorde a lineamientos y aportes de estudios en teoría se presenta a 

representantes que con sus respectivos planteamientos brindan diversos aportes. 

Las ideas relacionadas con el Enfoque propuesto por Aidan Chambers y 

que dan origen al Programa “Dime” se amparan en teorías relacionadas a la 

fenomenología que aborda los textos para la lectura, asimismo, la teoría que enfoca 

su atención en los receptores, las aportaciones de los críticos feministas y las 

publicaciones de pensadores. (Chambers como se citó en Florin, 2019) 

En tal sentido, podemos mencionar las ideas relacionadas al rol que tienen 

los lectores en la interpretación de las lecturas y a la subjetividad que se genera lo 

que se lee. Esto se da cuando el elocutorio lee una obra desde diversos periodos. 

Con ello, la teoría de la recepción enfatiza la relevancia de quien lee frente al objeto 

y el diálogo que se produce entre ambos. De acuerdo a Rosenberg y Villares (2018) 
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el lector bajo esta postura, es un ente no pasivo y está en su función iniciar la 

interacción, pues, cuando se comparte un texto, surge como acto seguido el hecho 

de vincular lo leído con experiencias propias del lector, las cuales, otorgan un 

significado al universo textual, esto, a partir de aquello que no se dijo en plano literal 

de la lectura. 

De ese modo, la Teoría de la recepción propone a quien lee a modo de 

elemento importante en la interacción entre el texto y quien lo lee. Es el lector quien 

otorga sentido y existencia al imaginario textual, cuyo contenido tiene origen en el 

pensamiento de un escritor que focaliza el efecto estético. Para este constructo, el 

texto literario se vincula mediante un diálogo con el lector, el cual tiene una actitud 

subjetiva y es quien provee de vida a la ficción narrada y por ello, es el quien 

adquiere conciencia del efecto que produce una obra, puesto que, promueve la 

imaginación reelaborando e infiriendo la propuesta textual, otorgando así una 

fuente inagotable de interpretación (Iser como se citó en Badia, 2021). 

Por su lado, el diálogo como aspecto primordial en este programa “Dime” 

se sustenta en la Teoría Dialógica. Este postulado da cuenta que, esta interacción 

en igualdad de condiciones permite lograr el aprendizaje. Propone que, tanto la 

palabra como la intervención entre individuos ejercen poder. Bajo esa premisa, los 

lectores se tornan receptores activos y en conjunto con un mediador logran la 

comprensión del mundo textual y real al que se enfrentan. Ello permite la 

transformación de la sociedad en la que se inserta los individuos que interactúan, 

los cuales realizan esta conversación en similar situación y de modo solidario 

(Freire como se citó en Ramis, 2018). 

Asimismo, se concibe que esta práctica es relevante en el entorno 

educativo, donde el ejercicio del diálogo se produce mediante diversos 

mecanismos. Los cuales, según la teoría y concepción dialógica motivan el 

aprendizaje en el marco de priorizar la importancia a los actos comunicativos en 

relación y dentro de comunidades de aprendizaje (Aguilera y Gallardo, 2020) donde 

se favorece la reflexión y se potencia capacidades relacionadas a la metacognición 

como fruto de la competencia comunicativa (Camus et al., 2022). Así, conversar 

lleva a la persona a ir más allá del texto y a elaborar una realidad compartida con 

otros, mediante el despertar del pensamiento (Molina, 2021). 
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En esa misma línea, la Teoría Comunicativa, sitúa la relación obra- lector 

como resultado de una interacción que ocurre dentro de la sociedad a modo de 

acción comunicativa. Esta teoría que se sumerge en el contexto de la racionalidad 

y espacios afines al estudio de la sociedad, propone que la cultura nacida en esta 

influye en la personalidad de los sujetos y con ello, en sus relaciones y actos 

comunicativos. Como resultado de ese proceso la competencia comunicativa 

presenta efectos tales como la expresividad y comprensión. Es así que, la acción 

comunicativa según las intenciones, ejerce influencia en el conocimiento de los 

sujetos al punto de generar transformaciones sociales y económicas (Habermas, 

como se citó en Gómez, 2021). Invitando a la criticidad del lector frente a una 

situación compleja que deben ser repensadas en la práctica social (Gamero, 2021). 

Por lo expuesto, el programa “Dime” diseñado bajo el enfoque de Aidan 

Chambers puede ser entendido como una estrategia que procura que los 

estudiantes establezcan un diálogo a través de la lectura en un espacio propicio 

para la conversación (Sonzini, 2019).  Esta ofrece una escucha activa que genera 

actitud crítica, permitiendo identificar los sentidos propuestos por el texto, los cuales 

obtendrán mayor significancia cada vez que la participación del docente mediador 

elija adecuadamente los textos que se leen. De allí que, en la propuesta se haya 

considerado criterios como el de la longitud, calidad estética y que provoquen una 

recepción donde las competencias se visibilicen (Prieto y Penelas, 2019). 

En ese sentido y con la finalidad de poner en práctica un instrumento que 

mida la estrategia propuesta por Aidan Chambers y considerando los constructos 

antes mencionados como antecedentes al programa, podemos abordarla mediante 

las siguientes dimensiones. La primera dimensión refiere a las preguntas básicas, 

que están dirigidas a obtener respuesta en torno a lo que les gustó y qué no, cuando 

estas aportan en la comprensión de lo leído. Siendo estas preguntas las que 

detallan algunas recurrencias que provocan la conversación.  Así también, vemos 

la segunda dimensión; aquella que comprende a las preguntas generales, las 

cuales, son aplicables a diversos tipos de textos y tienen como propósito las 

comparaciones y referencias que promueven el diálogo. Contribuyen estos 

planteamientos a la comprensión mediante las ideas e información que generan. 

Por otro lado, la tercera dimensión está conformada por las preguntas especiales. 
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Estas buscan que el lector descubra las características peculiares del texto, 

ayudando a la conversación y en la comprensión (Chambers como se citó en 

Sonzini, 2019). 

Para abordar sobre la Comprensión Lectora podemos revisar las siguientes 

posturas entorno a su estudio. 

La lectura como tópico de estudio no es reciente y existen diversas posturas 

del tema, de esta manera el panorama se refleja desde los años 70, cuando la 

discusión iba en torno a la forma como se aprendía a leer, es decir, el método; ya 

en la década subsiguiente, los 80, estuvieron marcados en ver al lector como ente 

principal y revelar cómo este lee para comprender en medio de un acto interactivo, 

por ello, se planteó la decodificación y la construcción como un acto propio del ente 

lector. Más adelante, las formas del texto cambian hacia el libro álbum y a los textos 

digitales, por lo que la discusión se torna hacia la funcionalidad de la lectura y a la 

tipología que esta presenta, por lo que, la mirada del lector demanda actuaciones 

alejadas de la mera observación (Colomer, 2020). 

En ese sentido, la comprensión textual se estudia en base al planteamiento 

de tres paradigmas; como la conductista, cognitiva y socio- comunicativa. Estas se 

manifiestan en lineal, cognitiva, interactiva y transaccional. De ellas, la primera ve 

a la comprensión lectora como un acto perceptivo donde la decodificación se da 

cuando el lector traduce un código lingüístico; mientras que, el siguiente menciona 

que el acto de comprender un texto es una actividad compleja donde el significado 

se va construyendo con acciones relacionadas a la cognición humana. Asimismo, 

la teoría interactiva pone énfasis en cómo se vinculan tanto el texto con el lector y 

como los saberes personales ayudan a comprender un texto ya que se da un 

proceso mental, un acto de construcción y de una intencionalidad, en la cual, el 

lector juega un rol activo. Por otro lado, la teoría transaccional está comprendida 

como un momento donde se vinculan el lector en un contexto determinado (Makuc, 

como se citó en Cruzata et al., 2022). 

Asimismo, en esta actitud lectora se destaca modelos ascendentes y 

descendentes que orientan como el sujeto lector se acerca al texto y con ello, el 

docente proponga estrategias pertinentes. Acorde al primer modelo se enfatiza en 
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el proceso de decodificación y de relación con el significado que hace el lector, 

mientras que, el segundo, presta atención a los conocimientos previos y 

predicciones (Lopera, 2019). Estas, mantienen conectado a quien lee permitiéndole 

mirar más allá de lo textual (Mgijima, 2021). Ambos, se suelen desarrollar al mismo 

momento, de modo que, estos recaen en un modelo interactivo, donde la lectura se 

considera como un acto cognitivo entre lector y lo textual (Nörnberg et al., 2023). 

 De allí que, esta habilidad solo se adquiera leyendo y con la cual se avanza 

de lo cognitivo hacia lo metacognitivo, es decir, a parte de los procesos mentales, 

el lector percibe el modo como comprende lo leído (Uldárico y Serrano, 2020). 

Acciones como organizar la información, elaboración de resúmenes y mapas 

conceptuales son propias de un lector eficaz (Gómez, 2017). El cual, es consciente 

de lo que conoce y el modo de regularlo, por eso, esta actividad se asocia con el 

constructivismo, pues, el lector construye sentidos mientras se acerca al texto 

(Lavrysh, 2023). También con el socio constructivismo donde Piaget formula que, 

el raciocinio resulta de la interacción entre pares que fortalecen su actividad 

cognitiva (Piaget como se citó en Rapanta, 2023). 

Bajo esa mirada, dentro de las definiciones, podemos ver que, la acción de 

comprender es una actividad compleja que va más allá de la lectura, puesto que, 

demanda más que la acción de decodificar y entender el mensaje (Franchi et al., 

2023). Esta plantea que leer deriva a una comprensión mediante un proceso que 

exige una labor cognitiva por parte del lector, el cual, debe tener un rol activo para 

otorgar el sentido a lo que lee. En este acto, se construye significados a partir de la 

interpretación textual. Por ello, el texto también es un elemento importante pues 

debe tener una adecuada organización y estructura lógica de manera que, el lector 

movilice sus saberes previos, identifique la razón que lo lleva a leer y sobre todo 

que encuentre en lo leído una motivación que tenga como resultado el aprendizaje 

(Solé, 2018). 

Asimismo, el acercamiento comprensivo al texto se considera parte de una 

postura asociado con ejercicio en la construcción mediada por estrategias. Estas 

son elementos que se usan en interacción entre lector y el libro en un escenario 

determinado. De ellos, el receptor tiene que realizar acciones variadas y 

pertinentes, tales como los procesos cognitivos. Estos en los planos léxicos, 
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sintácticos y semánticos permiten movilizar habilidades lingüísticas para la 

comprensión (Inga et al., 2019).  

Cassany (como se citó en Márquez y Valenzuela, 2018) expresa que, el 

acto de comprender está relacionado con leer y de este vínculo se va construyendo 

un aprendizaje. Esta adquisición demanda micro habilidades que conlleva al 

desarrollo de su pensamiento, el cual, promueve capacidades superiores 

permitiendo que la nueva información se torne trascendental a través de la 

interpretación. Por ello que, hablar de lectores que comprenden implica que estos 

realicen ciertas acciones como resultado de su interacción. Con ello, aludimos 

básicamente a la elaboración de resumen, síntesis y a la selección de información. 

Por eso, lo propuesto por el autor se enmarca dentro del modelo interactivo donde 

la comprensión se logra cuando el lector vincula aquello que lee con lo que sabe o 

tiene como conocimientos previos. 

De igual manera, Fuentes et al. (2021) se manifiesta sobre el acercamiento 

comprensivo a la lectura como un acto retador para el lector, puesto que, es el quien 

debe poner a juego habilidades cognitivas en ese acto interactivo que le facilite una 

representación en la mente para identificar los propósitos textuales. En ese mismo 

sentido, Chacaguasay y Larreal (2023) enfatizan la destreza que debe manifestar 

el lector para hacer uso de recursos cognitivos para demostrar que entiende lo que 

lee. Asimismo, el rol de quien lee gira en el acto de procesar y construir, provocando 

una transformación en lector al enfrentarse a una nueva forma de conocimiento 

(Sologuren y Castillo, 2020). 

Por su lado, Pinzas (2017) analiza el acto comprensivo de leer iniciando 

con la idea de ver el texto bajo el entendimiento de sus partes. El lector debe ser 

un ente participativo que tiene como función básica la decodificación. Es el quien 

debe poseer determinada conciencia sobre su proceso mental, pues, debe 

comprender lo leído no solo en sus elementos constitutivas sino en su totalidad. Por 

ello, propone una decodificación automatizada, es decir, una lectura en la cual 

prime la fluidez y concentración por encima de la preocupación en la composición 

de las palabras. En esta actividad focaliza el modo como el receptor va 

construyendo significados mientras va recorriendo los tres niveles referentes a la 

lectura. 
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Al respecto de dimensiones en la variable dependiente, la cual se analiza 

desde el nivel literal; denominada acto comprensivo y focalizada en el texto, el cual, 

alude al hecho de entender de forma correcta aquello que lo leído menciona y 

evocarlo con detalle (Pinzas como se citó en Salazar, 2021). Así también, en esta 

dimensión se localiza contenido explícitamente de un modo superficial mediante la 

descomposición de las partes, el entendimiento y la captura de fragmentos del texto 

(Gutiérrez, 2022) ya que no se profundiza y se queda con lo que se dice en el texto 

(Cervantes et al., 2017) hallando datos textuales o identificando información en la 

lectura (Solé, 2018). 

Asimismo, la dimensión referida a lo inferencial tiene relación con procesos 

mentales y con un desempeño del juicio, al conectar la lectura con información 

previa (Leyva et al., 2022). Esta comprensión, hace referencia al establecimiento 

de vínculos con las secuencias estructurales del texto con el fin de deducir nexos, 

datos textuales, ideas globales e informaciones las cuales están ausentes de 

manera literal y textual (Pinzas como se citó en Salazar, 2021). Del mismo modo, 

Gutiérrez (2022) afirma que, el lector debe unir toda la información para interpretarla 

requiriendo el análisis del lector. Pues, como refiere Solé (2018) se conecta lo 

presentado textualmente en una relación de selección, al identificar lo importante 

de lo que no es, para establecer una reflexión. Y en ello, la profundidad de la 

comprensión es perceptible cuando el lector reformula lo leído con sus palabras 

(Lin et al., 2020). 

De otro lado, la dimensión crítica radica en dar un raciocinio entorno a lo 

leído, esto, bajo un conjunto de indicadores y puntos de vista o interrogantes que 

han sido establecidas con anterioridad, que identifican el modo como se conduce 

la forma de pensar de quien escribió el texto, detectan los propósitos, analizan los 

razonamientos, entienden el orden textual y su formato estructural, mediante la 

observación de los elementos con los que consta, de los que requiere para  

completarse o la existencia de congruencia de las ideas (Pinzas como se citó en 

Salazar, 2021). De allí que, para Gutiérrez (2022) se evalúa la lectura de un modo 

personal implicando acciones más complejas como la valoración. Es decir, el lector 

emite un juicio mostrando su posición sobre lo leído (Cervantes et al., 2017). 
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Por lo expuesto, se resalta la importancia del acto de comprensión que se 

realiza cuando se está frente a un texto, puesto que, demanda la presencia de un 

lector competente, quien pone en evidencia la facultad que le permita realizar un 

proceso cognitivo complejo. De allí, que esta actividad permite generar agentes 

autónomos con capacidad de establecer significancia, pues, le da un valor a lo 

racional, el juicio, intereses y motivaciones que conduce a crear un ser renovado 

dado que, una persona no es la misma luego de haber comprendido (Cruzata et al., 

2022). 

En concordancia a ello, Armijos et al. (2023) resalta el valor social, pues, 

en el acto de leer no solo se involucra la adquisición de conocimiento sino el 

desarrollo de la persona como miembro de un grupo, un ser que hace uso de la 

criticidad, y con ello puede ser un agente de cambio. Asimismo, el acercamiento a 

los libros es el camino por el cual el discente en un contexto escolar adquiere más 

que solo conocimientos (Sologuren y Castillo, 2020). En tal sentido, leer forma a la 

persona y, por ende, es en la escuela donde se debe conducir al estudiante a lograr 

la comprensión textual.  

De allí que, para conseguir ello, las estrategias de lectura son una forma de 

potenciar esta competencia en las escuelas. Se construye significado tornando a 

quien lee en un ser competente. Estas, según Solé (2018) evidencian su 

complejidad cuanto más se incrementa el desafío para el lector, quien ha de fijar su 

atención en los soportes, motivaciones y espacios en los cuales se concibe un 

texto. Asimismo, Jeevaratnam y Stapa (2022) señalan que, el uso de estas 

acciones cuando se está frente al texto refuerza la organización de las ideas, 

direccionan la atención del lector y compromete el autocontrol respecto a lo que se 

lee. Así también, el uso de ellas se promueve mediante la implementación de 

programas de lectura en contextos de enseñanza (Fuentes et al., 2021) tal como 

se propone en esta investigación. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación: Aplicada 

• El análisis de este estudio fue de tipo Aplicada, pues, se realizó para 

solucionar de manera objetiva problemas prácticos sociales que están 

motivadas por la necesidad de mejora y creación de conocimiento (Ñaupas 

et al., 2018). Se sustenta en hallazgos relacionados con los objetivos 

planteados en la investigación (Arias y Covinos, 2021). 

• La indagación que se realizó se inscribe dentro de un enfoque cuantitativo 

que, según Hernández et al. (2018) este modelo demanda recoger y analizar 

información con el objetivo de responder las interrogantes planteadas y 

comprobar hipótesis realizadas con anterioridad que, con un estudio basado 

en la estadística validará una teoría. Es por esta razón que, la investigación 

presentó confianza en la medida numérica, puesto que, se midió las 

variables e instrumentos. De allí, la rigurosidad tanto en el estudio como el 

modelo, los cuales, al generalizar lo obtenido permitieron conseguir nuevos 

conocimientos (Ñaupas et al.,2018). 

 

3.1.2. Diseño de investigación: Experimental   

Conforme a Sánchez et al. (2018) la persona que investiga elige el diseño 

de investigación acorde con el manejo de las variables en su estudio. Por eso, en 

este modelo se debe comprobar la causalidad que ejerce una variable sobre otra, 

y con ese fin, se ejecuta un programa que interviene (Arias y Covinos, 2021). 

En tal sentido, el estudio que se realizó se concibe como experimental ya 

que, se manipulará de modo intencional una de las variables para observar y 

plantear el posible efecto de una causa que estudia el investigador (Hernández et 

al., 2018). Eligiendo por ello, un diseño cuasi experimental, de la misma manera 

como refleja Ñaupas et al. (2018) en la esquematización presente:  
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Grupo       Preprueba       V. independiente       Posprueba 

                   E                O1                        X                            O2 

                   C                O1                        ---                           O2 

3.2. Variables y operacionalización   

Los objetos de ser medibles presentes en la investigación son de tipo 

cuantitativas, ya que, se someterán a un estudio estadístico y a una medición 

numérica partiendo de los posibles resultados (Arias y Covino, 2021). 

Variable Independiente: Programa “Dime”   

• Definición conceptual: Según Chambers (2007) "Dime es un enfoque con 

una manera de formular cierto tipo de preguntas que cada uno de nosotros 

puede adaptar para ajustarlas a su personalidad y a las necesidades de sus 

estudiantes” (p.13).  

El programa “Dime” se conformó en base a 8 sesiones donde se desarrolló 

la conversación literaria de diversas lecturas según la secuencia didáctica 

que se planificó para cada sesión. 

• Definición operacional: “Dime” es un enfoque que ha sido diseñada en 

base a la conversación literaria y según Sonzini (2019) se enmarca bajo tres 

momentos: compartir el entusiasmo, los desconciertos (o dificultades) y las 

recurrencias (o conexiones) para lo cual la propuesta de Aidan Chambers 

propone preguntas básicas, generales y especiales. 

• Indicadores: Se ha considerado como indicadores el entusiasmo, el 

desconcierto y las conexiones que forman parte de las dimensiones. 

• Escala de medición: Se ha previsto desarrollar el programa “Dime” 

Variable Dependiente: Comprensión Lectora 

• Definición conceptual:  De acuerdo a Pinzas (2006) “La comprensión de 

un texto radica en otorgar una interpretación, es decir, otorgarle un sentido, 

un significado” (p.16).          
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• Definición operacional:  La Comprensión Lectora ha sido estudiada por 

Pinzas (2006) mediante los niveles siguientes: literal, inferencial y crítico. 

Estos niveles referentes a la comprensión lectora fueron cuantificados por 

medio de la Evaluación Diagnóstica de Comprensión de Textos desarrollada 

por el Ministerio de Educación (Minedu) donde se busca medir la variable en 

tres dimensiones, las cuales son las siguientes: literal, inferencial y crítico. El 

instrumento se conforma por 25 ítems. De los cuales, la dimensión literal 

está compuesta por 5 preguntas las cuales se valoran de la forma siguiente: 

(bajo 0-1) (medio 2-3) (alto 4- 5); en el nivel inferencial, los ítems se 

constituyen por 10 preguntas y su valoración es la siguiente: (bajo 0-3) 

(medio 4-6) (alto 7- 10) y, 10 ítems en el nivel crítico cuya valoración consta 

de la siguiente forma: (bajo 0-3) (medio 4-6) (alto 7- 10)   

• Indicadores: Los indicadores considerados son obtiene, infiere y reflexiona 

y evalúa que se encuentran dentro de las dimensiones a evaluar. 

• Escala de medición: La escala es nominal, considerando 1 a logro y 0 a no 

logro y bajo lo siguiente: BAJO (0-8), MEDIO (9- 16), ALTO (17- 25) 

3.3. Población, muestra y muestreo  

 

3.3.1.  Población  

Ñaupas et al. (2018) manifiesta que esta se conforma por el total de las 

unidades de estudio con cualidades necesarias para la investigación. La cual, se 

integra por un grupo de personas que tienen similares características y que sean 

posibles de medir (Carhuancho et al., 2019). 

En tal sentido, el estudio se integró por los 212 estudiantes de Secundaria 

de Educación Básica Regular de una escuela, Santa Rosa, 2023. 

En el criterio de inclusión, se consideró a los alumnos que se matricularon 

en grado de instrucción y están registrados en el sistema SIAGIE (Sistema de 

Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa) y se ha excluido a 

quienes no participaron en el programa. 
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3.3.2 Muestra  

          Carhuancho et al. (2019) refiere que esta forma parte de la población, 

mientras que, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) expresan la cualidad de 

representatividad que tiene esta para la generalización. 

Frente a ello, en la investigación presente la muestra determinada es 66 

alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de una escuela, Santa Rosa, 

2023.  Muestra elegida por conveniencia. (Anexo 7) 

3.3.3.  Muestreo 

Carhuancho et al. (2019) expresa que este es un tratamiento previo a la 

elección de la muestra. Las cuales, pueden ser de tipo probabilístico y no 

probabilístico. Es decir, si responde a cálculos estadísticos o si se han definido de 

manera arbitraria. 

En tal sentido, el siguiente estudio tuvo como muestreo el de tipo no 

probabilístico intencional en el cual la población por no ser numerosa formará parte 

del estudio. 

3.3.4.  Unidad de análisis 

Arias y Covinos (2021) señalan que esta es el objeto del cual se produce la 

información en el proceso investigativo. 

En el estudio presentado esta se conformó con 33 alumnos de segundo 

grado A como parte del grupo experimental y 33 alumnos del segundo grado B 

como parte del grupo control. 

3.4      Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1.  Técnica  

Esta es entendida como el proceso o forma singular de conseguir 

referencias que norman la investigación (Ñaupas et al., 2018). Estás son peculiares 

dentro de una especialidad, por ello, apoyan a la indagación científica, aportando 

los instrumentos como una estructura en la recolección de los datos. (Baena, 2017) 

los cuales poseen una aplicabilidad general. En ese sentido, en el estudio se usó 

un Test o prueba (Ñaupas et al., 2018). 
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3.4.2. Instrumentos de recolección de datos  

Se consideró como instrumento para recoger datos a cualquier material, 

artefacto y forma en que se presenta, la cual está destinada para obtener, consignar 

o guardar los hallazgos (Arias y Covinos, 2021).  

Según Baena, G. (2017) los instrumentos son elementos de soporte para las 

técnicas y permiten conseguir el objetivo en el estudio. Asimismo, se considera 

como instrumento de recojo para la data a los medios que se usan a fin de 

conseguir, consignar y guardar los hallazgos, ya sea mediante preguntas o ítems 

(Ñaupas et al., 2018). 

Por ello que, a fin de recoger la data para la investigación, se utilizó el 

instrumento descrito a continuación:  

 Kit de Evaluación Diagnóstica (Prueba Diagnostica de Lectura) elaborada 

por la Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes (UMC) del Ministerio de 

Educación. Consta de cuatro lecturas de textos diversos con 25 preguntas, 22 

preguntas de alternativa múltiple y 3, con preguntas abiertas. Ello bajo una escala 

nominal dicotómica, es decir, la resolución adecuada tiene puntaje con uno; 

mientras que, lo inadecuado, de 0. Asimismo, las 25 preguntas se encuentran 

organizadas acorde a las tres dimensiones de la variable, donde el nivel literal 

contiene 5 ítems; inferencial, 10 ítems; y, 10, la dimensión critica. 

3.5      Procedimientos  

Para la obtención respecto a la información requerida, se pidió autorización 

a la entidad escolar focalizada para la presente investigación. Luego de ello, se 

procedió a ejecutar tanto los instrumentos como el programa propuesto. Para tal 

fin, se hizo la reproducción de las pruebas mediante el fotocopiado y del mismo 

modo las lecturas que forman parte del programa. Después, la información 

recabada se consignó en hojas del programa Excel para ser registradas en la data. 

3.6      Método de análisis de datos  

Posteriormente a la recolección de la data mediante el Software de Excel 

se inició la realización de un análisis estadístico en SPSS, tanto descriptivo, en el 

uso de tablas y figuras para comprender el manejo de las variables, como 
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inferencial, en el detallar el resultado de las hipótesis. Para lo cual, se realizó la 

prueba no paramétrica de la U de Mann Whitney. 

3.7      Aspectos éticos  

La indagación científica está elaborada considerando el código de ética que 

la institución requiere. Asimismo, se respetó el principio de privacidad de cada uno 

de los participantes. De otro lado, se ha seguido el marco de la normativa respecto 

a la propiedad intelectual, puesto que, las referencias han sido consignadas bajo la 

normativa APA. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Distribución de niveles de la comprensión lectora  

 

Figura 1 

Niveles entre pre-test y post-test del grupo control y experimental de la 

comprensión lectora 

 

Tal como se muestra en la tabla y grafica descriptiva adjunta, se aprecia en 

cuanto a la comprensión de lectura que, dentro del pretest, el grupo control 

consiguió un porcentaje del 69,7% de estudiantes en un nivel medio y 27,3% en 

alto, para posteriormente obtener durante el post test 54,5% en el nivel medio y 

aumentar a 45.5% en el alto. Ahora bien, en pretest y post test del grupo 

experimental, inicialmente se tenía un 48,5% de alumnos situados en el nivel bajo 

antes de aplicar el programa “Dime”, para posteriormente lograr superar dicho nivel 

con la aplicación del programa “Dime”, alcanzando un 84,8% en el nivel alto. 
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Comprensión lectora  

  Grupo 

 
N 

Control 
(n=33) 

N 
Experimental 

(n=33) 
   Pretest 
Bajo 1 3.0% 16 48.5% 

Medio 23 69.7% 10 30.3% 

Alto 9 27.3% 7 21.2% 

   Postest 
Bajo 0 0.0% 0 0.0% 
Medio 18 54.5% 5 15.2% 
Alto 15 45.5% 28 84.8% 
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Tabla 2 

 

Distribución de niveles del nivel literal 

 

Figura 2 

Niveles entre pre-test y post-test del grupo control y experimental del nivel literal 

 

Acorde a los datos de la tabla 2 y figura 2, se distingue con respecto al nivel 

literal que en el grupo control el 63,6% los discentes estaban ubicados en un nivel 

medio y 27,3% en el alto en el pretest, para posteriormente ubicarse en un nivel 

alto del 57,6% y reducir a un 33,3% de alumnos en el nivel medio durante el post 

test. Por otra parte, con respecto al grupo de experimento durante el pretest y post 

test, al comienzo se tenía un 48,5% con un nivel bajo antes de aplicarse el programa 

“Dime”, para posteriormente, lograr superar dicho nivel con la ejecución del 

programa “Dime”, logrando alcanzar así un 90.1% de alumnos ubicados en nivel 

alto en el post test. 
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57.60%
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90.10%

Bajo Medio Alto

Nivel literal  

  Grupo 

 
N 

Control 
(n=33) 

N 
Experimental 

(n=33) 
   Pretest 

Bajo 3 9.1% 16 48.5% 

Medio 21 63.6% 11 33.3% 

Alto 9 27.3% 6 18.2% 

   Postest 

Bajo 3 9.1% 0 0.0% 

Medio 11 33.3% 3 9.1% 

Alto 19 57.6% 30 90.1% 
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Tabla 3 

Distribución de niveles del nivel inferencial 

 

Figura 3 

Niveles entre pre-test y post-test del grupo control y experimental del nivel 

inferencial  

 

Respecto a la tabla y grafica descriptivas adjuntas, se puede visualizar que 

con respecto al nivel inferencial se tenía un 57,6% de estudiantes en un nivel medio, 

24,2% en el nivel bajo y 18,2% en alto en la etapa pretest, los cuales 

posteriormente, se mantuvieron en un 57,6% en nivel medio, reduciendo a un 3% 

de alumnos en nivel bajo y superándose al alcanzar un 39,4% de ellos en el nivel 

alto en el post test. Además de eso, en el grupo de experimento se ubicaban 

inicialmente un 51,5% en un nivel bajo durante el pretest antes de aplicar el 

programa “Dime”, para luego lograr superar ese nivel con la aplicación del programa 

“Dime” alcanzando un 60,6% de estudiantes de nivel alto.  
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Bajo Medio Alto

Nivel inferencial  

  Grupo 

 
N 

Control 
(n=33) 

N 
Experimental 

(n=33) 
   Pretest 

Bajo 8 24.2% 17 51.5% 

Medio 19 57.6% 10 30.3% 

Alto 6 18.2% 6 18,2%% 

   Postest 

Bajo 1 3.0% 0 0.0% 

Medio 19 57.6% 13 39.4% 

Alto 13 39.4% 20 60.6% 
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Tabla 4 

Distribución de niveles del nivel crítico 

 

Figura 4 

Niveles entre pre-test y post-test del grupo control y experimental del nivel crítico 

 

 

Según la tabla 4 y figura 4, se valora que, en el grupo control durante la etapa 

del pretest se ubicaron un 51,5% de alumnos en el nivel medio con respecto al nivel 

crítico, así como un 45,5% en el nivel alto, para posteriormente reducir a 45,5% de 

estudiantes de nivel medio y aumentar a un 48,5% en nivel alto en el post test. 

Además de eso, en el grupo de experimento durante el pretest y post test, 

inicialmente se tenía un 45,5% de discentes en nivel bajo previo a la aplicación del 

programa “Dime”, para luego superar dicho nivel alcanzando un 90,9% de 

estudiantes de nivel alto con la aplicación del programa “Dime”.  
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Nivel crítico  

  Grupo 

 
N 

Control 
(n=33) 

N 
Experimental 

(n=33) 
   Pretest 

Bajo 1 3.0% 15 45.5% 

Medio 17 51.5% 10 30.3% 

Alto 15 45.5% 8 24.2% 

   Postest 

Bajo 2 6.1% 0 0.0% 

Medio 15 45.5% 3 9.1% 

Alto 16 48.5% 30 90.9% 
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Tabla 5 

Prueba de normalidad según Shapiro – Wilk para comprensión lectora y sus 

dimensiones  

 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Comprensión lectora ,908 33 ,007 

Nivel literal ,763 33 ,000 

Nivel inferencial ,904 33 ,008 

Nivel crítico ,904 33 ,007 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

Conforme al resultado de Shapiro-WILK se consiguieron estadísticos 

significativos, así pues, se negó la hipótesis nula para ambos puntajes y se 

concluyó que estos no se aproximan a una distribución normal. En consecuencia, 

es no paramétrica. 
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Hipótesis general de la investigación 

H0: No existe un efecto significativo del Programa “Dime” en la Comprensión 

Lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, Santa 

Rosa, 2023 

 

Ha: Existe un efecto significativo del Programa “Dime” en la Comprensión Lectora 

de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, Santa Rosa, 2023 

 

Tabla 6 

Comparación de los grupos control y experimental de la comprensión lectora. 

 

 
Comprensión 

Lectora (Pre test) 

Comprensión 

Lectora (Post test) 

U de Mann-Whitney 423,000 234,000 

W de Wilcoxon 984,000 795,000 

Z -1,564 -4,002 

Sig. asintótica(bilateral) ,118 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

 

Acorde a la U de Mann-Whitney se evidenció que la comprensión lectora, en 

pretest el valor de significancia resultante es Sig= 0.118 y con el postest la 

significancia o el P valor < 0.05. En suma, se constató que existe un efecto 

significativo del Programa “Dime” en la Comprensión Lectora de estudiantes del 

segundo de secundaria en una escuela, Santa Rosa, 2023. 
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Hipótesis específica 1 

H0: No existe un efecto significativo del Programa “Dime” en el nivel literal de la 

comprensión lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una 

escuela, Santa Rosa, 2023 

 

Ha: Existe un efecto significativo del Programa “Dime” en el nivel literal de la 

comprensión lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una 

escuela, Santa Rosa, 2023 

 

 

Tabla 7 

Comparación de los grupos control y experimental del nivel literal 

 

 
Nivel Literal (Pre 

test) 

Nivel Literal (Post 

test) 

U de Mann-Whitney 295,500 330,000 

W de Wilcoxon 856,500 891,000 

Z -3,318 -2,971 

Sig. asintótica(bilateral) ,001 ,003 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

 

Con referencia al U de Mann-Whitney se verificó que, el nivel literal, en 

pretest el valor de significancia observada es Sig= 0.001 y en el post test la 

significancia o el P valor < 0.05. En resumen, se confirmó que existe un efecto 

significativo del Programa “Dime” en el nivel literal de la comprensión lectora de 

alumnos del segundo de secundaria en una escuela, Santa Rosa, 2023 
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Hipótesis específica 2 

H0: No existe un efecto significativo del programa “Dime” en el nivel inferencial   de 

la comprensión lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una 

escuela, Santa Rosa, 2023 

 

Ha: Existe un efecto significativo del programa “Dime” en el nivel inferencial   de la 

comprensión lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023 

 

Tabla 8 

Comparación de los grupos control y experimental del nivel inferencial 

 

 
Nivel Inferencial 

(Pre test) 

Nivel Inferencial 

(Post test) 

U de Mann-Whitney 374,500 375,000 

W de Wilcoxon 935,500 936,000 

Z -2,217 -2,211 

Sig. asintótica(bilateral) ,027 ,027 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

 

Acorde al U de Mann-Whitney se confirmó el nivel inferencial, en pretest el 

valor de significancia observado es Sig= 0.027 y en el post test la significancia o el 

P valor < 0.05. Por último, se constató que existe un efecto significativo del 

programa “Dime” en el nivel inferencial de la comprensión lectora de alumnos del 

segundo de secundaria en una escuela, Santa Rosa, 2023. 
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Hipótesis específica 3 

H0: No existe un efecto significativo del Programa “Dime” en el nivel crítico de la 

comprensión lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023 

 

Ha: Existe un efecto significativo del Programa “Dime” en el nivel crítico de la 

comprensión lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023 

 

Tabla 9 

Comparación de los grupos control y experimental en el nivel crítico 

 

 
Nivel Crítico (Pre 

test) 

Nivel Crítico 

(Post test) 

U de Mann-Whitney 425,000 255,500 

W de Wilcoxon 986,000 816,500 

Z -1,553 -3,756 

Sig. asintótica(bilateral) ,120 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

 

Con base a los resultados del U de Mann-Whitney se confirmó que el nivel 

crítico, en pretest el valor de significancia observado es Sig= 0.120 y en el post test 

la significancia o el P valor < 0.05. Por último, se reconoció que existe un efecto 

significativo del Programa “Dime” en el nivel crítico de la comprensión lectora de 

alumnos del segundo de secundaria en una escuela, Santa Rosa, 2023 
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V. DISCUSIÓN 

   A partir de los descubrimientos encontrados, se verificó que la ejecución 

de lo programado en las sesiones de “Dime” tiene un efecto significativo respecto a 

cómo se comprende lo que se lee. Por ello, se aprueba la hipótesis alterna general, 

la cual establece que, existe un efecto significativo del programa “Dime” en la 

Comprensión lectora de estudiantes de segundo de secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023. Esto, se puede notar en el incremento de un 40, 5% ubicados 

en el nivel bajo para luego moverse hacia un nivel alto con un 84,8%, tras ejecutar 

lo programado. Asimismo, acorde a la U de Mann-Whitney, la variable dependiente 

en el pretest presenta el siguiente valor de significancia Sig= 0.118 y en el postest, 

la significancia o el P valor < 0.05. Por lo que, se comprueba la existencia del efecto 

significativo de la variable independiente en la comprensión lectora. 

Estos resultados referentes a la hipótesis general guardan relación con lo 

que exponen autores como Salazar (2021), Escalante (2022), Pena- Maldonado 

(2021) Sanjuanero (2022) y Bautista (2019) quienes en sus investigaciones han 

obtenido resultados favorables respecto a la comprensión lectora, esto, tras 

ejecutar una propuesta vinculada al Programa “Dime” pues ven en las Tertulias, 

conversaciones literarias basadas en lo que propone Aidan Chambers, una forma 

que mejora el acto comprensivo de leer. Acorde con lo expresado, Salazar (2021) 

investigó la ejecución de un proyecto basado en el diálogo, donde a través de 

sesiones puso énfasis en la tertulia como una forma de impulsar la lectura, 

proponiéndose como objetivo establecer como influye esa propuesta en la 

Comprensión lectora.  Para ello, optó por un tipo de investigación aplicada bajo el 

diseño cuasi experimental, con una técnica e instrumento similar al presente 

estudio. Y en sus resultados generales evidenció mediante la U de Mann Whitney 

un p= 0.000 < 0.05. por lo que se llegó a la conclusión que, las tertulias literarias 

tienen influencia positiva sobre la comprensión de lectura. Ello es coherente con el 

estudio efectuado, y aunque no presentan ambas variables de estudio, la variable 

independiente guarda relación con el programa, mientras que, la variable 

dependiente es la misma. Asimismo, se puede sustentar estos resultados con lo 

que marca la teoría Diálógica, la cual señala que, la interacción mediante la 

conversación entre individuos torna lectores activos que, en conjunto con un 

mediador logran una mejor comprensión. (Freire como se citó en Ramis, 2018) En 
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ese sentido, podemos mencionar que, ambos resultados parten de un punto de 

encuentro que es la conversación sobre lo que se lee como una alternativa que 

direcciona la práctica de lectura hacia la comprensión que adquiere el lector en este 

proceso y en ambas se acepta la hipótesis del investigador, resaltando que, el ser 

humano aprende en relación e interacción con sus pares. 

Del mismo modo que, el estudio de Salazar (2021), encontramos relación 

con Escalante (2022) el cual presenta otra investigación que utiliza como base la 

conversación, esto, en el ámbito nacional. Escalante (2022) en su afán de mejorar 

en el plano pedagógico, asume en la tertulia literaria dialógica una estrategia viable 

para resolver los problemas respecto a la actividad comprensiva de lo leído. 

Reafirmando su hipótesis de que, la propuesta de tertulia como una estrategia de 

aprendizaje mejora la comprensión de lectura, por ello, aceptó la hipótesis alterna. 

Es por eso que, este hallazgo encuentra relación con la Teoría de la recepción que 

pone énfasis en la manera como se vincula quien lee con el texto. Para este 

postulado es el lector que entra en diálogo con el universo textual que lo invita a 

recrearlo (Iser como se citó en Badia, 2021). Al respecto, resulta relevante 

mencionar que, este trabajo también ve en la conversación una manera de que, el 

estudiante pueda manifestar lo que piensa respecto a su comprensión, pues,  lo 

trabajado en la investigación presente, optó por elegir un programa basado en el 

enfoque propuesto por Aidan Chambers quien, considera a la conversación literaria 

como una forma de lograr que los estudiantes manifiesten sus pensamientos 

mediante la participación dialogada respecto a lo que encontró como relevante de 

lo que leyó. El autor de esta mirada es fiel creyente que uno solo se da cuenta de 

lo que opina de un texto cuando se escucha diciéndolo frente a otros en un 

ambiente de igualdad donde lo que se expresa permite la interacción libre 

(Chambers, 2007). De esta premisa, se puede deducir que, en ambos estudios los 

resultados reflejan que, esta estrategia es una alternativa para el proceso didáctico 

de la lectura. Sin embargo, si bien la investigación de Escalante (2022) coincide en 

el tipo y enfoque cuantitativo, el diseño difiere al igual que la técnica y el instrumento 

usado, así como en el grupo de estudio utilizado en este estudio. Eligiendo en su 

caso un no experimental, una encuesta y cuestionario, respectivamente. 
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Así también, la investigación realizada coincide con estudios realizados 

internacionalmente, donde Peña- Maldonado (2021), Sanjuanero (2022) y, Bautista 

(2019) ponen su mirada en el enfoque propuesto por Aidan Chambers y consideran 

lo planteado como una propuesta pertinente en el fortalecimiento del acto 

comprensivo de textos en estudiantes, por ello, en sus objetivos de investigación 

vinculan ello con la actividad lectora.  De ese modo, se puede ver como Peña- 

Maldonado (2021) puso en ejecución la Teoría de Aidan Chambers con el interés 

de analizar su aporte en la forma como se comprende lo leído. Para ello, desarrolló 

una unidad de aprendizaje con 5 sesiones donde abordó la conversación literaria 

como una forma de solucionar la problemática entorno al hábito lector. De lo 

trabajado se obtuvo como resultado que, la comprensión lectora mejoró de manera 

eficiente. Esto se comprobó mediante una prueba de lectura en cuyo resultado se 

demuestra que un 73% de las preguntas fueron correctas mientras que, un 27 %, 

incorrectas. Concluyendo que, se logró el propósito al crear una estrategia 

adecuada para los espacios de aprendizaje donde la intervención de los maestros 

mediadores genera motivación y disposición para el acercamiento al texto.  

De la misma forma, el estudio tiene sustento teórico con lo que propone Inga 

et al. (2019) y Solé (2018) quienes manifiestan que la actividad de comprender la 

lectura está mediada por el uso de estrategias, las cuales determinan el rol activo 

de los lectores, quienes son los que construyen significados mediante procesos 

cognitivos. De allí que, las experiencias internacionales que se mencionaron líneas 

arriba respecto al uso del enfoque de Aidan Chambers, ven en ello una estrategia 

que se impulsa cuando entran en contacto tanto los lectores con lo que se lee, 

partiendo de la conversación como el medio para que se produzca este proceso 

complejo de entender el texto en un espacio social. Ello concuerda con este estudio 

pues se considera la ejecución de sesiones dentro de una programación en que las 

lecturas están bajo lo propuesto por Aidan Chambers que logra un efecto 

significativo en la comprensión textual utilizando preguntas consideradas en la 

investigación.  

De la misma manera Sanjuanero (2022) se propuso como objetivo dar el 

valor adecuado a las conversaciones literarias para impulsar la comprensión lectora 

mediante esta estrategia. Para ello, elaboró una guía de interrogantes basadas en 
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el enfoque Dime de Aidan Chambers, las cuales, desarrolló en el marco de siete 

sesiones. Ello permitió observar cómo los sujetos de estudio mejoraban la 

confianza, el lenguaje oral, el interés hacia la literatura mediante sus 

participaciones. Obteniendo como resultado que, un 72% de discentes respetaban 

la intervención entre ellos y, un 64% se mantenían a la expectativa de la historia, 

demostrando que, esta propuesta era adecuada en el desarrollo de las capacidades 

para enfrentar la lectura. Lo presentado, se sustenta con lo que menciona Cassany 

(como se citó en Márquez y Valenzuela, 2018) respecto a la cualidad que representa 

la competencia lectora, ya que, esta promueve en su quehacer, que el lector 

interprete y realice acciones como parte de la interacción, esta puede ser interpretar 

las preguntas. En ese punto podemos mencionar la existencia de coherencia con 

el presente estudio, ya que, el programa ejecutado también se diseñó en sesiones 

en las que los estudiantes participaron en la conversación en base a una guía de 

preguntas que favorecieron la comprensión de lo que se leía y la forma como se 

aprendía en medio del interés y de la motivación. 

Por otro lado, los resultados obtenidos guardan relación con lo que 

promueve Bautista (2019) quien revisó el impacto que resulta de la utilización de la 

teoría de Chambers sobre el acto de comprender lo textual mediante la 

transformación del comportamiento. Para ello, diseñó pruebas de inicio y final del 

proceso, en los cuales, se observó un avance entre el desarrollo inicial hasta su 

culminación. Concluyendo que, el enfoque favorece positivamente en la forma 

como se comprende un texto, puesto que, al promover la discusión se fortalece el 

aspecto cognitivo y asimismo la conducta en los discentes. Ello tiene coherencia 

con la Teoría de la lectura que ve al acto de comprender como un aspecto que 

demanda procesos complejos y de construcción por parte de un lector participativo, 

que ya no solo decodifica, sino que entiende el mensaje (Franchi et al., 2023). 

Resaltando que, el aprendizaje realizado mediante la valoración de las opiniones 

tiene un efecto positivo. Ello coincide en este estudio, pues, mediante las 

actividades dialógicas se tuvo como acuerdo la valoración en la emisión de 

apreciaciones en torno a la reflexión de las lecturas, con la finalidad de permitir que 

tanto pensamiento como lenguaje fluyan en un diálogo que dinamice la ejecución 

del programa y se refuerce la mirada cognitiva del proceso. 
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Así mismo, con respecto a la hipótesis específica 1, la investigación da 

cuenta que existe un efecto significativo del Programa “Dime” en el nivel literal de 

la Comprensión Lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023. Se observa en el análisis que en el pretest el valor de 

significancia es Sig= 0.001 y en el post test el P valor < 0.05, aceptándose la 

hipótesis del investigador y rechazándose la hipótesis nula. En ese sentido, 

podemos notar cómo el estudio de Salazar (2021) se relaciona con este estudio, 

pues, ve las mismas y las considera de acuerdo a los niveles que presenta el 

proceso de lectura. En el caso del nivel literal, Salazar (2021) obtuvo un resultado 

significativo en el grupo de experimento en el post test, donde el grupo control 

alcanzó un 13.04% en logro previsto y un 10.87 % en logro destacado a diferencia 

del grupo experimental que consiguió un 23.91% en logro previsto mientras que, un 

17.39% en el logro destacado. Por ello, se concluyó que, el grupo donde se aplicó 

la propuesta obtuvo un resultado mejor. De la misma forma, el estudio de Escalante 

(2022) se relaciona con esta hipótesis especifica 1, dado que, en el nivel literal, se 

observa un desempeño aceptable, puesto que, se visibiliza un resultado 

significativo del 50% en logro previsto. Por lo que en coherencia con la teoría de la 

dimensión literal se puede señalar que, los estudiantes presentan eficacia en 

focalizar partes del texto de modo superficial y explicita, localizando datos en el 

texto (Pinzas como se citó en Salazar, 2021; Gutiérrez, 2022; Cervantes et al. 2017; 

Solé, 2018). Frente a ello, nuestro estudio también guarda coherencia con lo 

mencionado, pues, nuestro programa elaborado en ocho sesiones también reflejó 

un resultado favorable en la dimensión literal, mostrando el incremento en la 

posición de discentes dentro de un nivel alto en el grupo de experimento, pues, este 

grupo en pre test alcanzó un 48.5% en el nivel bajo para luego superarlo, logrando 

un 90.1% de alumnos en el criterio alto en el post test, concluyéndose también en 

que existe un efecto significativo del programa “Dime” en la comprensión lectora.  

Asu vez, en congruencia a este supuesto, el estudio muestra que existe un 

efecto significativo del Programa “Dime” en el nivel inferencial de la Comprensión 

lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, Santa Rosa, 

2023. Se observa en el análisis que en el pretest el valor observado es Sig=0.027 

y en el post test el P valor < 0.05. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. De ese modo, la investigación de Salazar (2021) refleja 
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coherencia con el presente trabajo en la dimensión inferencial. Detallando que, en 

su investigación esta dimensión presenta un significativo mejor resultado en el post 

test, ya que, en ello, el grupo control alcanza 17.39% en el logro previsto y 6.52% 

en el logro destacado, en contraste con el grupo de experimento que obtuvo un 

21.74% en logro previsto y un 17.39% en el logro destacado, observándose así un 

resultado mejor en el último grupo de estudio. Del mismo modo, el estudio de 

Escalante (2022) se relaciona con la hipótesis especifica 2, puesto que, en la 

dimensión inferencial de la muestra de 30 estudiantes se aprecia que, el 46.70% se 

posiciona en logro previsto. De ese modo, en ambos trabajos se puede concluir la 

existencia de los resultados favorables, la cual se respalda con la teoría en torno al 

nivel inferencial de la lectura. Esta señala que los discentes, logran emitir juicios 

mediante vínculos de conexión, fruto del análisis y la reflexión que logran cuando 

emiten reformulaciones de lo leído (Leyva et al., 2022, Pinzas como se citó en 

Salazar, 2021; Gutiérrez, 2022; Solé, 2018; Lin et al., 2020). Ello tiene coherencia 

con el trabajo de investigación presente, dado que, se visualiza en la etapa de pre 

test el grupo de experimento se ubicó en un 51.5% para luego superarlo con un 

60.6% de alumnos que se posicionaron en el criterio alto.  

Del mismo modo, con respecto a la hipótesis específica 3, el estudio refleja 

que existe un efecto significativo del Programa “Dime” en el nivel crítico de la 

Comprensión lectora de estudiantes del segundo de secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023. Se observa en el análisis que en el pretest el valor observado 

de Sig= 0.120 y en el post test el P valor < 0.05, por lo que acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la nula. En ese orden, Salazar (2021) también revisa los 

resultados del programa en el nivel crítico. De allí que, en su estudio este nivel 

refleja en el post test un resultado de 17.39% en el logro previsto y un 6.52% en el 

logro destacado en el grupo control, mientras que, en el grupo experimental se 

observó un 21.74% en el nivel de logro previsto y un 15.22% en el logro destacado, 

por lo que, se infiere un mejor desempeño en el grupo de experimento frente al 

grupo control. Al respecto, el estudio de Escalante (2022) se relaciona con esta 

hipótesis, puesto que, en el nivel crítico, de los 30 estudiantes se muestra que un 

33.30% se ubica en la escala de medición de logro previsto, superando en resultado 

a la escala de proceso con un 40%. Por lo que se entiende que, el efecto radica 

según varios estudios en la capacidad que tiene el estudiante de emitir su punto de 
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vista respecto a los propósitos y estructura organizaciones del texto, valorando la 

lectura desde su juicio personal (Pinzas como se citó en Salazar, 2021; Gutiérrez, 

2022; Cervantes et al.,2017). Del mismo modo, en el presente trabajo también se 

observa un efecto significativo en este nivel, evidenciando un incremento en el 

grupo experimental que empezó con un 45.5% de estudiantes en el nivel bajo para 

luego alcanzar un 90.9% en el nivel alto como resultado de la ejecución del 

programa “Dime”, siendo la dimensión de la variable dependiente que tuvo más 

elevado el porcentaje tras la aplicación del Programa “Dime”. 

Ahora, si bien, los trabajos mencionados con anterioridad se relacionan con 

este estudio tanto en los resultados como en los objetivos vinculados con el logro 

de la competencia de lectura mediante la propuesta del escritor británico Aidan 

Chambers. Estos, no concuerdan con la metodología usada en tratamiento de la 

información, pues, los autores referidos dan cuenta de una metodología distinta, 

partiendo de enfoques cualitativos y con diseños diversos, disimiles con esta 

investigación, pero con resultados favorecedores para la variable dependiente. 

Asimismo, tanto Peña- Maldonado (2021), Sanjuanero (2022) como Bautista (2019) 

consideraron una población y muestras diferentes en sus investigaciones, tomando 

a estudiantes de preescolar, de primaria, así como dimensiones en contraste con 

la variable dependiente en el presente estudio. De ello, se puede inferir que el 

programa basado en la postura de Chambers (2007) resulta pertinente en diversos 

niveles de la etapa escolar como una estrategia para solucionar los problemas 

referentes a la comprensión de lo que lee un estudiante. 

Por lo expuesto, podemos decir que el programa “Dime” es una propuesta 

pertinente en el aprendizaje, puesto que, tiene un efecto significativo en el acto de 

comprender lo leído, en ese sentido, posibilita a los alumnos vincularse a la lectura 

de una manera igualitaria y amigable, ya que, la conversación parte de lo leído y 

comprendido en el universo textual, demandando un lector activo durante la 

interacción. Donde la conversación es el medio para que el discente formule sus 

apreciaciones habiendo organizado sus ideas y con la confianza que su reflexión 

es esencial para su aprendizaje. Consiguiendo de ese modo, no solo lectores 

interesados en lo que leen sino maestros mediadores que guíen la conversación 

hacia la comprensión lectora. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: La investigación concluyó que, según el objetivo general planteado se 

determinó el efecto que tuvo el Programa en relación a la Comprensión 

Lectora, donde el GE consiguió como resultado un 84, 8%, ubicándose en 

un nivel alto en el post test; en tanto el GC, se ubicó con un 45.5 % en un 

nivel alto. Acorde al U de Mann-Whitney se comprobó que la comprensión 

de lectura, obtuvo el P valor < 0.05; por lo que, se probó que existe un 

efecto significativo del programa “Dime” en la Comprensión lectora de los 

estudiantes de segundo de secundaria de una escuela, Santa Rosa, 2023. 

Segunda: En el primer objetivo específico se determinó el efecto del programa en 

el nivel literal de la Comprensión Lectora, donde el GE obtuvieron un 90,1% 

en el criterio alto en el post test; mientras tanto el GC, se ubicaron a 57.6% 

del criterio alto; con referencia a la U de Mann-Whitney se obtuvo el P valor 

< 0.05; por lo que, se probó que existe un efecto significativo del programa 

en la dimensión literal de la comprensión de lectura de los alumnos de 

segundo de secundaria de una escuela, Santa Rosa, 2023. 

Tercera: En el segundo objetivo específico se determinó el efecto del programa en 

el nivel inferencial de la Comprensión Lectora, donde el GE obtuvieron un 

60,16 % en el criterio alto en el post test; mientras tanto el GC, se ubicaron 

a 39.4 % del criterio alto; con referencia a la U de Mann-Whitney se obtuvo 

el P valor < 0.05; por lo que, se probó que existe un efecto significativo del 

programa en el nivel inferencial de la comprensión de lectura de los 

alumnos de segundo de secundaria de una escuela, Santa Rosa, 2023. 

Cuarta: En el tercer objetivo específico se determinó el efecto del programa en el 

nivel crítico de la Comprensión Lectora, donde el GE obtuvieron un 

porcentaje alto con un 90.9 % en el post test; mientras tanto el GC, se 

ubicaron con un 48.5 % del criterio alto; con referencia a la U de Mann-

Whitney se obtuvo el P valor < 0.05; por lo que, se probó que existe un 

efecto significativo del programa en el nivel crítico de la comprensión de 

lectura de los alumnos de segundo de secundaria de una escuela, Santa 

Rosa, 2023. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta la relevancia de este estudio y acorde a la información 

resultante, se formulan algunas sugerencias para los entes relacionados en esta 

investigación. 

Primera: Se aconseja a la plana directiva de las escuelas del nivel de secundaria 

en Educación Básica Regular, impulsar el acercamiento al programa “Dime” 

pues tiene un efecto significativo y es una propuesta viable en la mejora de 

la competencia de lectura, esto, con el ánimo de realizar un efecto 

multiplicador en las instituciones escolares que presentan dificultades en 

esta competencia y que aún no han ejecutado esa propuesta. 

Segunda: Se sugiere a maestros y maestras en las entidades escolares de 

Secundaria dentro de la Educación Básica aplicar programas en los cuales 

se ponga en relevancia el acercamiento a los textos bajo la propuesta de 

Aidan Chambers, ya que, está demostrado que ello tiene un efecto 

significativo en la dimensión literal de la Comprensión de lectura y permite 

generar situaciones de aprendizaje donde los discentes obtienen 

información mediante vínculos que hace el lector entre el universo textual 

y contextos diversos. 

Tercera: Se recomienda a los educadores que forman parte de Secundaria, incluir 

en sus sesiones de lectura actividades que generen una interrelación 

dialógica con el producto textual y quien lo recepciona, pues, ello tiene un 

efecto significativo en el nivel inferencial de la comprensión de lectura y los 

alumnos adquieren la capacidad de sacar conclusiones, interpretar los 

pensamientos y reformular sus opiniones. 

Cuarta: Se aconseja a los educadores y comunidad educativa promover acciones 

para impulsar competencias lectoras como la asistencia a eventos de 

fomento lector basado en la conversación, pues ello, tiene un efecto 

significativo en el nivel crítico generando espacios no solo escolares donde 

se pueda analizar lo leído y expresar conexiones que tiene el estudiante 

con sus experiencias de vida a fin de fortalecer los aprendizajes en el marco 

del raciocinio y orden de las ideas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “EFECTO DEL PROGRAMA “DIME “EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE SECUNDARIA EN 

UNA ESCUELA, SANTA ROSA 2023.” 

AUTOR: ANA CECILIA MARTEL MOYA 

PROBLEMAS OBJETIVOS  HIPÓTESIS Dimensiones  Indicadores ÍTEM 
NIVELES 

O RANGOS 
 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  
HIPÓTESIS GENERAL  VARIABLE INDEPENDIENTE: PROGRAMA “DIME” 

VARIABL

E 

INDEPEN

DIENTE: 

PROGRA

MA 

“DIME” 

¿Cuál es el efecto del 

Programa “Dime” en la 

Comprensión Lectora de 

estudiantes del segundo de 

secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023?  

Determinar el efecto del 

Programa “Dime” en la 

Comprensión Lectora de 

estudiantes del segundo de 

secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023 

Existe un efecto significativo del 

Programa “Dime” en la 

Comprensión Lectora de 

estudiantes del segundo de 

secundaria en una escuela, Santa 

Rosa, 2023 

ENTUSIASMO 

PREGUNTAS 

BASICAS 

 

Se usan 

las 

sesiones 

de 

aprendiz

aje 

Logro 

No logro 

DESCONCIERT

O 

PREGUNTAS 

GENERALES 

CONEXIONES 

PREGUNTAS 

ESPECIALES PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS  

¿Cuál es el efecto del Programa 

“Dime” en el nivel literal de la 

comprensión lectora de 

estudiantes del segundo de 

secundaria en una escuela, Santa 

Rosa, 2023?  

Determinar el efecto del 

Programa “Dime” en el nivel 

literal de la comprensión lectora 

de estudiantes del segundo de 

secundaria en una escuela, Santa 

Rosa, 2023 

Existe un efecto significativo del 

Programa “Dime” en el nivel literal 

de la comprensión lectora de 

estudiantes del segundo de 

secundaria en una escuela, Santa 

Rosa, 2023 

 VARIABLE DEPENDIENTE: COMPRENSIÓN LECTORA 

VARIABL

E 

DEPENDI

ENTE: 

COMPRE

NSION 

LECTORA 

NIVEL LITERAL 
OBTIENE 

6,7,11, 

21, 22, 

23 

Escala de 

Medición 

Nominal 

Logro (1) 

No logro 

(0) 

BAJO (0-8) 

NIVEL 

INFERENCIA 
INFIERE 

1,2,3,7, 

9, 12, 

15, 16, 

17, 19 



 
 

 

¿Cuál es el efecto del Programa 

“Dime” en el nivel inferencial 

de la comprensión lectora de 

estudiantes del segundo de 

secundaria en una escuela, 

Santa Rosa, 2023?  

Determinar el efecto del 

Programa “Dime” en el nivel 

inferencial de la comprensión 

lectora de estudiantes del 

segundo de secundaria en una 

escuela, Santa Rosa, 2023 

Existe un efecto significativo del 

programa “Dime” en el nivel 

inferencial   de la comprensión 

lectora de estudiantes del segundo de 

secundaria en una escuela, Santa 

Rosa, 2023 

NIVEL CRITICO 
REFLEXIONA 

Y EVALUA 

4, 5, 8, 

10, 13, 

14, 18, 

20, 24, 

25 

MEDIO (9- 

16) 

ALTO (17- 

25) 

¿Cuál es el efecto del Programa 

“Dime” en el nivel crítico de la 

comprensión lectora de 

estudiantes del segundo de 

secundaria en escuela, Santa 

Rosa, 2023?  

Determinar el efecto del 

Programa “Dime” en el nivel 

crítico de la comprensión 

lectora de estudiantes del 

segundo de secundaria en una 

escuela, Santa Rosa, 2023 

Existe un efecto significativo del 

Programa “Dime” en el nivel crítico 

de la comprensión lectora de 

estudiantes del segundo de 

secundaria en una escuela, Santa 

Rosa, 2023 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACION 
POBLACIÓN Y MUESTRA  TECNICAS E INSTRUMENTOS 

ESTADISTICA A UTILIZAR 

ENFOQUE 

CUANTITATIVO 

ALCANCE  

EXPLICATIVO 

TIPO 

APLICADA 

DISEÑO 

CUASI 

EXPERIMENTAL 

 

El presente estudio tendrá una 

población conformada por los 

alumnos del nivel secundaria 

de una escuela, Santa Rosa, 

2023. 

La muestra quedará 

constituida por 66 alumnos del 

segundo de secundaria. 

La técnica es el test o prueba 

El instrumento es el Kit de Evaluación Diagnóstica 

(Prueba Diagnostica de Lectura) elaborada por la 

Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes 

(UMC) del Ministerio de Educación. Consta de cuatro 

lecturas de textos diversos con 25 preguntas, 22 

preguntas de alternativa múltiple y 3, con preguntas 

abiertas 

Autor: MINEDU Año: 2021 

La estadística descriptiva 

La estadística inferencial 



 
 

ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

 DE ESTUDIO 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDIDA 

COMPRENSION 

LECTORA 

La comprensión de un 

texto consiste en darle 

una interpretación, es 

decir, otorgarle un 

sentido, un significado. 

(Pinzas, 2007)       

La Comprensión Lectora ha sido estudiada por 

Pinzas (2006) mediante sus tres niveles: literal, 

inferencial y crítico. Estos niveles referentes a la 

comprensión lectora fueron cuantificados por 

medio de la Evaluación Diagnóstica de 

Comprensión de Textos desarrollada por el 

Ministerio de Educación (Minedu) donde se 

busca medir la variable en tres dimensiones, las 

cuales son las siguientes: literal, inferencial y 

crítico. El instrumento se conforma por 25 ítems. 

De los cuales, la dimensión literal está 

compuesta por 5 ítems y la valoración está dada 

del siguiente modo: (bajo 0-1) (medio 2-3) (alto 

4- 5); en el nivel inferencial, los ítems se 

constituyen por 10 preguntas y su valoración es 

la siguiente: (bajo0-3) (medio 4-6) (alto 7- 10) y, 

10 ítems en el nivel crítico cuya valoración 

consta de la siguiente forma: (bajo 0-3) (medio 

4-6) (alto 7- 10)   

 

NIVEL LITERAL 

 

NIVEL 

INFERENCIAL 

 

 

 

NIVEL CRÍTICO 

 

OBTIENE 

Ítem: 6,7,11, 21, 22, 23 

 

INFIERE 

Ítem: 1,2,3,7, 9, 12, 15, 

16, 17, 19 

 

REFLEXIONA Y 

EVALÚA 

Ítem: 5, 8, 10, 13, 14, 18, 

20, 24, 25 

Escala de Medición 

Nominal 

Logro (1) 

No logro (0) 

BAJO (0-8) 

MEDIO (9- 16) 

BAJO (17- 25 



 
 

ANEXO 3: FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

 

                         Ficha técnica de la Prueba de Lectura 

 

 Nombre de la 

Prueba: 

“Prueba diagnóstica de Lectura 2°grado de 

secundaria: Kit de evaluación de diagnóstico. 

Conozcamos nuestros aprendizajes” 

Autora: 

Ministerio de Educación. Dirección General de 

Educación Básica Regular. Dirección de Educación 

Secundaria. 

https://hdl.handle.net/20.500.12799/8076 

Objetivo Medir el nivel de logro de la Comprensión Lectora 

Procedencia: Perú 

Administració

n: 
Individual 

Tiempo de 

aplicación: 
60 minutos 

Ámbito de 

aplicación: 

Los estudiantes del segundo grado de 

Secundaria 

Número de 

ítems 
 25 

Escala de 

medición 
Bajo, medio y alto 

Significación: 

La prueba tiene como objetivo medir la 

competencia lectora de los estudiantes del 2do de 

Secundaria de la Educación Básica Regular a través de 

tres niveles: literal, inferencial y crítico. Asimismo, estos 

niveles se miden a través de cinco lecturas que 

corresponden a la siguiente tipología: Expositivo, 

Narrativo, Descriptivo, Argumentativo e Instructivo. De los 

cuales, se formulan un total de 25 preguntas: 22 de opción 

múltiple y 3 de respuesta abierta (RAE) en las cuales cada 

estudiante debe escribir su respuesta. Las respuestas a 

las preguntas de opción múltiple de esta prueba pueden 

ser valoradas como respuesta adecuada (✓), respuesta 

inadecuada (X) o respuesta omitida (-). 

https://hdl.handle.net/20.500.12799/8076


 
 

ANEXO 4: INSTRUMENTOS PRUEBA DE LECTURA  

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO 5: MATRIZ EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

     Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Prueba 

diagnóstica de Lectura 2°grado de secundaria: Kit de evaluación de diagnóstico. 

Conozcamos nuestros aprendizajes”. La evaluación del instrumento es de gran 

relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean 

utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. Agradecemos su valiosa 

colaboración. 

 
1. Datos generales del juez: 

 

Nombre del juez: Miguel Gerardo Inga Arias 

Grado profesional: Maestría (    )       Doctor ( X ) 

Área de formación 

académica: 

Clínica (    ) Social ( ) 

Educativa (  X  ) Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia 

profesional: 

Educación 

Institución donde 

labora: 

 

UNMSM 

Tiempo de experiencia 

profesional en 

el área: 

2 a 4 años ( ) 

Más de 5 años (X ) 

 
2. Propósito de la evaluación: 

            Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

3. Datos de la escala 

 

Nombre de la 

Prueba: 

“Prueba diagnóstica de Lectura 2°grado de secundaria: Kit de 

evaluación de diagnóstico. Conozcamos nuestros aprendizajes” 

Autora: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica 

Regular. Dirección de Educación Secundaria. 



 
 

Procedencia: Perú 

Administración: Individual 

Tiempo de 

aplicación: 

60 minutos 

Ámbito de 

aplicación: 

Institución Educativa 

Significación: La prueba tiene como objetivo medir la competencia lectora de los 

estudiantes del 2do de Secundaria de la Educación Básica Regular a 

través de tres niveles: literal, inferencial y crítico. Asimismo, estos 

niveles se miden a través de cinco lecturas que corresponden a la 

siguiente tipología: Expositivo, Narrativo, Descriptivo, Argumentativo 

e Instructivo. De los cuales, se formulan un total de 25 preguntas: 22 

de opción múltiple y 3 de respuesta abierta. Las respuestas a las 

preguntas de opción múltiple de esta prueba pueden ser valoradas 

como respuesta adecuada (✓), respuesta inadecuada (X) o respuesta 

omitida (-). 

 

 

4. Soporte teórico  

Variable Dimensiones Definición 

 

Comprensión 

Lectora 

• Literal 

 

Según Pinzas (2007) el nivel literal es 

también llamada comprensión centrada en el texto, 

el cual, se refiere a entender bien lo que el texto 

realmente dice y recordarlo con precisión y 

corrección. 

• Inferencial 

 

Según Pinzas (2007) la comprensión 

inferencial se refiere a establecer relaciones entre 

partes del texto para inferir relaciones, 

información, conclusiones o aspectos que no 

están escritos en el texto. 

• Crítico 
Según Pinzas (2007) la lectura crítica 

consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de 

ciertos criterios, parámetros o preguntas 



 
 

 

5. Presentación de instrucciones para el juez: 

 

A continuación, a usted le presento el cuestionario Prueba diagnóstica de 

Lectura 2°grado de secundaria: Kit de evaluación de diagnóstico. Conozcamos 

nuestros aprendizajes” por el Ministerio de Educación en el año 2021. De acuerdo con 

los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

Categoría Calificación Indicador 

 

 

CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, su 

sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem no es claro. 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones 

o una modificación muy grande en el uso 

de las palabras de acuerdo con su 

significado o por la ordenación de estas. 

 

3. Moderado nivel 

Se requiere una modificación muy 

específica de algunos de los términos del 

ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

 

 

COHERENCIA 
El ítem tiene 

relación lógica 

con la dimensión 

o indicador que 

1. totalmente en 

desacuerdo (no cumple 

con el criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Desacuerdo (bajo 

nivel de acuerdo) 

El ítem tiene una relación tangencial 

/lejana con la dimensión. 

3. Acuerdo (moderado 

nivel) 

El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que se está midiendo. 

preestablecidas, para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor, detectar sus intenciones, 

analizar sus argumentos, entender la organización 

y estructura del texto, si el texto tiene las partes que 

necesita o está incompleto y si es coherente. 



 
 

está midiendo. 4. Totalmente de 

Acuerdo (alto nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado 

con la dimensión que está midiendo. 

 

 

RELEVANCIA 

El ítem es 

esencial o 

importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la dimensión. 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide 

éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su 

valoración, así como solicitamos brinde   sus observaciones que considere 

pertinente 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

Dimensiones del instrumento:  

Primera dimensión: Literal 

• Objetivos de la Dimensión: Mide el siguiente desempeño en la Comprensión 
Lectora:  

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos tipos de textos con varios elementos 
complejos en su estructura, así como vocabulario variado. Integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos al 
realizar una lectura intertextual. 

 
 

Indicadores 

 

Ítem 

 

Claridad 

 

Coherencia 

 

Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Obtiene información 

del texto escrito. 

6. Según el segundo texto, ¿en 

qué etapa de desarrollo se 

4 4 4  



 
 

encontraría un delfín de color gris 

claro?  

a) Sería un delfín recién nacido 

b) Sería un delfín adolescente 

c) Sería un delfín adulto 

d) Sería un delfín joven. 

Obtiene información 

del texto escrito. 

7. Según el primer texto, ¿por qué 

el estudio de los delfines rosados 

permite conocer la situación de los 

ecosistemas hídricos amazónicos? 

a) Porque los delfines son los 

principales depredadores de los ríos 

b) Porque los delfines son una de las 

especies sobre las cuales se sabe 

poco; c) Porque los delfines son los 

animales míticos y emblemáticos de 

la Amazonía; d) Porque los delfines 

son una especie amenazada por la 

contaminación de las aguas. 

4 4 4  

Obtiene información 

del texto escrito. 

11. ¿Desde qué año, por lo menos, 

se puede decir que existe el perro 

sin pelo en el Perú? 

a) 800 a. C 

b) 500 a. C. 

c) 700 a.C. ; 

d) 1450 a. C. 

4 4 4  

Obtiene información 

del texto escrito. 

21. En condiciones adecuadas, 

¿cuántos días pueden conservarse 

como máximo los glóbulos rojos? 

a) 4 

b) 7 

c) 24 

d) 42 

4 4 4  

Obtiene información 

del texto escrito. 

22. Según el texto, el hematocrito 

permite saber si el posible donante 

a) sufre de hepatitis 

b) tiene pulso normal 

c) padece de anemia 

d) presenta presión arterial normal 

4 4 4  



 
 

Obtiene información 

del texto escrito. 

23. Según el texto, ¿cuál de las 

siguientes alternativas es un mito 

acerca de la donación de sangre? 

a) Se debe tomar agua después de 

donar 

b) Se puede contraer enfermedades 

por donar 

c) Una persona que tiene más de 65 

años no puede donar 

d) Una persona que ha sufrido de 

hepatitis B no puede donar. 

4 4 4  

 
 

• Segunda dimensión: Inferencial  

• Objetivos de la Dimensión: Mide los siguientes desempeños en la Comprensión 
Lectora:  

 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto (causa. Efecto, 
semejanza- diferencia, entre otras) a partir de información relevante y 
complementaria del texto, o al realizar una lectura intertextual. Señala las 
características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 
significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto. Distingue lo 
relevante de lo complementario clasificando y sintetizando información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido vinculando el texto con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

 

 

 

Indicadores 

 

Ítem 

 

Claridad 

 

Coherencia 

 

Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

1. En el texto, ¿a qué se refiere la 

frase “esta región cerebral”? 

a) A la corteza en el lóbulo frontal 

b) Al área de Broca 

c) A la corteza motora o del 

movimiento 

d) Al lóbulo temporal 

4 4 4  

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

2. ¿Para qué ha sido escrito este 

texto? 

a) Para narrar el accidente sufrido 

por Phineas Gage cuando estaba 

4 4 4  



 
 

colocando las cargas explosivas. 

b) Para describir cómo funcionan la 

cortea del movimiento y el área de 

control del habla. 

c) Para explicar que las zonas del 

cerebro donde se procesan las 

emociones y el pensamiento son 

diferentes 

d) Para indicar cómo colocar cargas 

explosivas en el interior de una roca sin 

tener accidentes. 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

3.Si el accidente de Phineas Gage 

hubiera afectado el área de Broca de su 

cerebro, el sufriría problemas con 

a) las emociones 

b) el movimiento 

c) la atención 

d) el habla  

4 4 4  

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

7. Según el primer texto, ¿por qué el 

estudio de los delfines rosados permite 

conocer la situación de los 

ecosistemas hídricos amazónicos? 

a) Porque los delfines son los principales 

depredadores de los ríos 

b) Porque los delfines son una de las 

especies sobre las cuales se sabe poco 

c) Porque los delfines son los animales 

míticos y emblemáticos de la Amazonía 

d) Porque los delfines son una especie 

amenazada por la contaminación de las 

aguas. 

4 4 4  

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

9. ¿Cuál de las siguientes ideas 

menciona en ambos textos? 

a) El delfín rosado es amenazado por la 

caza furtiva 

b) El delfín rosado usa su hocico para 

remover el fango del río 

c)El delfín rosado viaja largas distancias 

por los ríos del Amazonas; d) El delfín 

rosado habita en la Reserva Nacional 

4 4 4  



 
 

Pacaya Samiria. 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

12. ¿Cuál sería una prueba de que los 

perros sin pelo existieron en el Perú 

desde épocas muy antiguas? 

a) La elegante conformación de su cuerpo, 

que es el resultado de un cambio a través 

del tiempo 

b) La compañía que brindó al hombre 

primitivo cuando pasó por el estrecho de 

Bering 

c) Las representaciones de los perros 

encontrados en los ceramios de las 

culturas antiguas 

d) Los distintos tamaños del perro, lo que 

demostraría que fueron creciendo a través 

del tiempo. 

4 4 4  

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

15.El pelo del perro peruano no crece o 

crece muy poco. Según el texto, ¿a qué 

se debe esto? 

a) Se debe a que su piel es lisa 

b) Se debe a la temperatura 

c) Se debe a un cambio climático 

d) Se debe a que sus músculos son 

elásticos. 

4 4 4  

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

16. Según lo leído, ¿cuál de las 

siguientes ideas sobre el pollo a la 

brasa se menciona en ambos textos? 

a) Es rico en proteínas 

b) Es rentable como negocio 

c)Es preparado en hornos contaminantes 

d) Es condimentado con insumos 

peruanos. 

4 4 4  

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

17. ¿Cuál es el propósito principal de la 

carta de Marita Espinoza? 

a) Criticar las celebraciones por el día del 

pollo a la Brasa 

b) Explicar el modo en que el pollo a la 

brasa contamina 

c) Cuestionar el valor nutritivo del pollo a 

4 4 4  



 
 

la brasa 

d) Demostrar el maltrato que sufren los 

pollos. 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

19. ¿Qué emoción expresa Marita 

Espinoza en su carta? 

a) Orgullo 

b) Pesimismo 

c) Indiferencia 

d) Indignación 

4 4 4  

 

 
• Tercera dimensión: Crítico 

• Objetivos de la Dimensión: Mide el siguiente desempeño en la Comprensión 
Lectora:  

• Opina sobre el contenido y la organización textual, el sentido de diversos recursos 
textuales y la intención del autor. Evalúa los efectos y de los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 

 
 

Indicadores 

 

Ítem 

 

Claridad 

 

Coherencia 

 

Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto 

4. José es un estudiante de 15 años que 

sufrió una lesión muy similar a la de 

Phineas Gage. Debido a la lesión, ¿con 

cuál de las siguientes actividades José 

tendría serias dificultades? 

a) Realizar ejercicios en Educación Física 

b) Participar en trabajos grupales; c) 

Concentrarse al resolver un examen 

d) Aprender temas de Matemática 

4 4 4  

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto 

5. ¿Por qué el autor explica el tema a 

través de la historia de Phineas Gage? 

4 4 4  

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto 

8.Observa la tabla que se presenta en el 

segundo texto. ¿En cuál de las 

siguientes categorías de la tabla sería 

más apropiado incluir la información 

obtenida mediante los transmisores? 

a) peso 

b) color 

4 4 4  



 
 

c) reproducción 

d) situación 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto 

10. ¿Te parece que el segundo texto 

ayuda a comprender mejor la 

información del primer texto? Justifica 

tu respuesta. 

4 4 4  

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto 

13. Julio tiene un perro sin pelo del 

Perú que mide 61 centímetros de alto y 

pesa 23 kilogramos. De acuerdo con la 

tabla “Talla y peso”, ¿qué tipo de perro 

es? 

a) Es muy grande 

b) Es pequeño 

c) Es mediano 

d) Es grande 

4 4 4  

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto 

14. ¿Para qué el autor ha incluido el m 

apa del Perú? 

a) Para señalar a qué lugar llegó primero 

este perro 

b) Para indicar el país de origen de este 

perro 

c) Para saber en qué lugar del Perú existe 

este tipo de perro 

d) Para mostrar el parecido de la cabeza 

del perro con este mapa. 

4 4 4  

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto 

18. ¿Estás de acuerdo con la opinión de 

Mauricio Malca o con la de Marita 

Espinoza? Justifica tu respuesta a 

partir de lo leído en los textos. 

4 4 4  

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto 

20.Lee esta parte del texto de Marita 

Espinoza: “Toda esa combinación no 

puede ser saludable. Demás, 

acompañar el pollo a la brasa con una 

“refrescante” gaseosa solo le añade 

más azucares a una dieta peligrosa.” 

¿Para qué se han empleado las 

comillas en la palabra “refrescante”? 

a) Para expresar una ironía 

b) Para señalar una cualidad 

c) Para resaltar un significado 

4 4 4  



 
 

d) Para presentar una cita textual. 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto 

24. ¿Para qué el autor ha incluido la 

sección “Mitos “en el afiche? 

a) Para presentar las declaraciones de los 

posibles donantes 

b) Para indicar la edad máxima de los 

posibles donantes 

c) Para reducir los miedos que impiden a 

las personas donar sangre 

d) Para dar recomendaciones a las 

personas que donaron sangre. 

4 4 4  

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del texto 

25. Lee el siguiente caso. “Edwin quiere 

donar sangre porque su madre será 

operada. Él pesa 60 kilogramos y tiene 

48 años. Tuvo hepatitis C cuando tenía 

13 años. Cuando fue a donar, presentó 

su DNI y respondió las preguntas de la 

evaluación médica. Después de la 

evaluación le informaron que no podía 

donar sangre”. Según el texto, ¿por qué 

el personal médico determinó que 

Edwin no podía donar sangre? 

a) Porque tuvo hepatitis C después de los 

12 años 

b) Porque supera la edad máxima para 

donar 

c) Porque pesa 60 kilogramos 

d) Porque puede debilitarse 

4 4 4  



 
 

Observaciones: Hay suficiencia 

 

Opinión de aplicabilidad:        Aplicable (X)    Aplicable después de corregir (  ) 

No aplicable (  )  

 

Apellidos y Nombres del juez validador:   Inga Arias, Miguel Gerardo           

DNI: 07302193 

 

Especialidad del validador: Doctor en Educación 

Lima, 2 de junio de 2023 

 

            

 

               

                           

………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                 

Firma 

 

 

• Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 
• Relevancia:  El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo. 
• Claridad:  Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 

directo. 
Nota: Suficiencia. Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes 

para medir la dimensión. 

 



 
 

     Evaluación por juicio de expertos 

 Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Prueba 

diagnóstica de Lectura 2°grado de secundaria: Kit de evaluación de diagnóstico. 

Conozcamos nuestros aprendizajes”. La evaluación del instrumento es de gran 

relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean 

utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. Agradecemos su valiosa 

colaboración. 

 
1. Datos generales del juez: 

 

Nombre del juez:        Jesús Martín Crisólogo Galván 

Grado profesional: Maestría ( X) Doctor ( ) 

Área de formación 

académica: 

Clínica (  ) Social ( ) 

Educativa ( X ) Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia 

profesional: 

 

      Docencia universitaria y periodismo 

Institución donde 

labora: 

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina.  

Universidad de San   Martín de Porres 

Tiempo de experiencia 

profesional en 

el área: 

2 a 4 años ( ) 

Más de 5 años (25 ) 

 
2. Propósito de la evaluación: 

            Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

3. Datos de la escala (Colocar nombre de la escala, cuestionario o inventario) 

 

Nombre de 

la Prueba: 

“Prueba diagnóstica de Lectura 2°grado de secundaria: Kit de 

evaluación de diagnóstico. Conozcamos nuestros aprendizajes” 

Autora: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica 

Regular. Dirección de Educación Secundaria. 

Procedencia Perú 



 
 

: 

Administración: Individual 

Tiempo de 

aplicación: 

60 minutos 

Ámbito de 

aplicación: 

Institución Educativa 

Significación: La prueba tiene como objetivo medir la competencia 

lectora de los estudiantes del 2do de Secundaria de la Educación 

Básica Regular a través de tres niveles: literal, inferencial y 

crítico. Asimismo, estos niveles se miden a través de cinco 

lecturas que corresponden a la siguiente tipología: Expositivo, 

Narrativo, Descriptivo, Argumentativo e Instructivo. De los 

cuales, se formulan un total de 25 preguntas: 22 de opción 

múltiple y 3 de respuesta abierta (RAE) en las cuales cada 

estudiante debe escribir su respuesta. Las respuestas a las 

preguntas de opción múltiple de esta prueba pueden ser 

valoradas como respuesta adecuada (✓), respuesta inadecuada 

(X) o respuesta omitida (-). 

 

 

4. Soporte teórico  

Variable Dimensiones Definición 

 

Comprensión 

Lectora 

• Literal 

 

Según Pinzas (2007) el nivel literal es 

también llamada comprensión centrada en el texto, 

el cual, se refiere a entender bien lo que el texto 

realmente dice y recordarlo con precisión y 

corrección. 

• Inferencial 

 

Según Pinzas (2007) la comprensión 

inferencial se refiere a establecer relaciones entre 

partes del texto para inferir relaciones, 

información, conclusiones o aspectos que no 

están escritos en el texto. 



 
 

 

5. Presentación de instrucciones para el juez: 

 

A continuación, a usted le presento el cuestionario Prueba diagnóstica de 

Lectura 2°grado de secundaria: Kit de evaluación de diagnóstico. Conozcamos 

nuestros aprendizajes” por el Ministerio de Educación en el año 2021. De acuerdo con 

los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

Categoría Calificación Indicador 

 

 

CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, su 

sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem no es claro. 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación muy 

grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la 

ordenación de estas. 

 

3. Moderado nivel 

Se requiere una modificación muy 

específica de algunos de los términos del 

ítem. 

 

4. Alto nivel 

El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

 

COHERENCIA 
El ítem tiene 

relación lógica 

1. totalmente en 

desacuerdo (no cumple 

con el criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Desacuerdo (bajo El ítem tiene una relación tangencial 

• Crítico 
Según Pinzas (2007) la lectura crítica 

consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de 

ciertos criterios, parámetros o preguntas 

preestablecidas, para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor, detectar sus intenciones, 

analizar sus argumentos, entender la organización 

y estructura del texto, si el texto tiene las partes que 

necesita o está incompleto y si es coherente. 



 
 

con la dimensión 

o indicador que 

está midiendo. 

nivel de acuerdo) /lejana con la dimensión. 

3. Acuerdo (moderado 

nivel) 

El ítem tiene una relación moderada con 

la dimensión que se está midiendo. 

4. Totalmente de 

Acuerdo (alto nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado 

con la dimensión que está midiendo. 

 

RELEVANCIA 

El ítem es 

esencial o 

importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que 

se vea afectada la medición de la 

dimensión. 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, pero 

otro ítem puede estar incluyendo lo que 

mide éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su 

valoración, así como solicitamos brinde   sus observaciones que considere 

pertinente 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

Dimensiones del instrumento:  

Primera dimensión: Literal 

• Objetivos de la Dimensión: Mide el siguiente desempeño en la Comprensión 
Lectora:  

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos tipos de textos con varios elementos 
complejos en su estructura, así como vocabulario variado. Integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos al 
realizar una lectura intertextual. 

 



 
 

 

Indicadores 

 

Ítem 

 

Claridad 

 

Coherencia 

 

Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Obtiene información 

del texto escrito. 

6. Según el segundo texto, ¿en qué 

etapa de desarrollo se encontraría 

un delfín de color gris claro?  

a) Sería un delfín recién nacido 

b) Sería un delfín adolescente 

c) Sería un delfín adulto 

d) Sería un delfín joven. 

4 4 4  

Obtiene información 

del texto escrito. 

7. Según el primer texto, ¿por qué 

el estudio de los delfines rosados 

permite conocer la situación de los 

ecosistemas hídricos amazónicos? 

a) Porque los delfines son los 

principales depredadores de los ríos 

b) Porque los delfines son una de las 

especies sobre las cuales se sabe 

poco; c) Porque los delfines son los 

animales míticos y emblemáticos de la 

Amazonía; d) Porque los delfines son 

una especie amenazada por la 

contaminación de las aguas. 

4 4 4  

Obtiene información 

del texto escrito. 

11. ¿Desde qué año, por lo menos, 

se puede decir que existe el perro 

sin pelo en el Perú? 

a) 800 a. C 

b) 500 a. C. 

c) 700 a.C. ; 

d) 1450 a. C. 

4 4 4  

Obtiene información 

del texto escrito. 

21. En condiciones adecuadas, 

¿cuántos días pueden conservarse 

como máximo los glóbulos rojos? 

a) 4 

b) 7 

c) 24 

d) 42 

4 4 4  

Obtiene información 

del texto escrito. 

22. Según el texto, el hematocrito 

permite saber si el posible donante 

a) sufre de hepatitis 

b) tiene pulso normal 

4 4 4  



 
 

c) padece de anemia 

d) presenta presión arterial normal 

Obtiene información 

del texto escrito. 

23. Según el texto, ¿cuál de las 

siguientes alternativas es un mito 

acerca de la donación de sangre? 

a) Se debe tomar agua después de 

donar 

b) Se puede contraer enfermedades 

por donar 

c) Una persona que tiene más de 65 

años no puede donar 

d) Una persona que ha sufrido de 

hepatitis B no puede donar. 

4 4 4  

 
 

• Segunda dimensión: Inferencial  

• Objetivos de la Dimensión: Mide los siguientes desempeños en la Comprensión 
Lectora:  

 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto (causa. Efecto, 
semejanza- diferencia, entre otras) a partir de información relevante y 
complementaria del texto, o al realizar una lectura intertextual. Señala las 
características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 
significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto. Distingue lo 
relevante de lo complementario clasificando y sintetizando información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido vinculando el texto con su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

 

 

 

Indicadores 

 

Ítem 

 

Claridad 

 

Coherencia 

 

Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

1. En el texto, ¿a qué se refiere 

la frase “esta región cerebral”? 

a) A la corteza en el lóbulo frontal 

b) Al área de Broca 

c) A la corteza motora o del 

movimiento 

d) Al lóbulo temporal 

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

2. ¿Para qué ha sido escrito este 

texto? 

a) Para narrar el accidente sufrido 

4 4 4  



 
 

por Phineas Gage cuando estaba 

colocando las cargas explosivas. 

b) Para describir cómo funcionan 

la cortea del movimiento y el área de 

control del habla. 

c) Para explicar que las zonas del 

cerebro donde se procesan las 

emociones y el pensamiento son 

diferentes 

d) Para indicar cómo colocar 

cargas explosivas en el interior de una 

roca sin tener accidentes. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

3.Si el accidente de Phineas Gage 

hubiera afectado el área de Broca de 

su cerebro, el sufriría problemas con 

a) las emociones 

b) el movimiento 

c) la atención 

d) el habla  

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

7. Según el primer texto, ¿por qué el 

estudio de los delfines rosados 

permite conocer la situación de los 

ecosistemas hídricos amazónicos? 

a) Porque los delfines son los 

principales depredadores de los ríos 

b) Porque los delfines son una de las 

especies sobre las cuales se sabe poco 

c) Porque los delfines son los animales 

míticos y emblemáticos de la Amazonía 

d) Porque los delfines son una especie 

amenazada por la contaminación de las 

aguas. 

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

9. ¿Cuál de las siguientes ideas 

menciona en ambos textos? 

a) El delfín rosado es amenazado por la 

caza furtiva 

b) El delfín rosado usa su hocico para 

remover el fango del río 

c)El delfín rosado viaja largas 

distancias por los ríos del Amazonas; d) 

4 4 4  



 
 

El delfín rosado habita en la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

12. ¿Cuál sería una prueba de que 

los perros sin pelo existieron en el 

Perú desde épocas muy antiguas? 

a) La elegante conformación de su 

cuerpo, que es el resultado de un 

cambio a través del tiempo 

b) La compañía que brindó al hombre 

primitivo cuando pasó por el estrecho de 

Bering 

c) Las representaciones de los perros 

encontrados en los ceramios de las 

culturas antiguas 

d) Los distintos tamaños del perro, lo 

que demostraría que fueron creciendo a 

través del tiempo. 

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

15.El pelo del perro peruano no 

crece o crece muy poco. Según el 

texto, ¿a qué se debe esto? 

a) Se debe a que su piel es lisa 

b) Se debe a la temperatura 

c) Se debe a un cambio climático 

d) Se debe a que sus músculos son 

elásticos. 

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto 

16. Según lo leído, ¿cuál de las 

siguientes ideas sobre el pollo a la 

brasa se menciona en ambos textos? 

a) Es rico en proteínas 

b) Es rentable como negocio 

c)Es preparado en hornos 

contaminantes 

d) Es condimentado con insumos 

peruanos. 

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto 

17. ¿Cuál es el propósito principal 

de la carta de Marita Espinoza? 

a) Criticar las celebraciones por el 

día del pollo a la Brasa 

b) Explicar el modo en que el pollo a 

la brasa contamina 

4 4 4  



 
 

c) Cuestionar el valor nutritivo del 

pollo a la brasa 

d) Demostrar el maltrato que sufren 

los pollos. 

 

Infiere e interpreta 

información del 

texto 

19. ¿Qué emoción expresa Marita 

Espinoza en su carta? 

a) Orgullo 

b) Pesimismo 

c) Indiferencia 

d) Indignación 

4 4 4  

 

 
• Tercera dimensión: Crítico 

• Objetivos de la Dimensión: Mide el siguiente desempeño en la Comprensión 
Lectora:  

• Opina sobre el contenido y la organización textual, el sentido de diversos recursos 
textuales y la intención del autor. Evalúa los efectos y de los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 

 
 

Indicadores 

 

Ítem 

 

Claridad 

 

Coherenci

a 

 

Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

4. José es un estudiante de 15 años 

que sufrió una lesión muy similar a la 

de Phineas Gage. Debido a la lesión, 

¿con cuál de las siguientes 

actividades José tendría serias 

dificultades? 

a) Realizar ejercicios en Educación 

Física 

b) Participar en trabajos grupales; c) 

Concentrarse al resolver un examen 

d) Aprender temas de Matemática 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

5. ¿Por qué el autor explica el tema a 

través de la historia de Phineas Gage? 

4 4 4  

Reflexiona 

y evalúa la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

8.Observa la tabla que se presenta en 

el segundo texto. ¿En cuál de las 

siguientes categorías de la tabla sería 

más apropiado incluir la información 

4 4 4  



 
 

obtenida mediante los transmisores? 

a) peso 

b) color 

c) reproducción 

d) situación 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

10. ¿Te parece que el segundo texto 

ayuda a comprender mejor la 

información del primer texto? 

Justifica tu respuesta. 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

13. Julio tiene un perro sin pelo del 

Perú que mide 61 centímetros de alto 

y pesa 23 kilogramos. De acuerdo con 

la tabla “Talla y peso”, ¿qué tipo de 

perro es? 

a) Es muy grande 

b) Es pequeño 

c) Es mediano 

d) Es grande 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

14. ¿Para qué el autor ha incluido el 

m apa del Perú? 

a) Para señalar a qué lugar llegó primero 

este perro 

b) Para indicar el país de origen de este 

perro 

c) Para saber en qué lugar del Perú 

existe este tipo de perro 

d) Para mostrar el parecido de la cabeza 

del perro con este mapa. 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

18. ¿Estás de acuerdo con la opinión 

de Mauricio Malca o con la de Marita 

Espinoza? Justifica tu respuesta a 

partir de lo leído en los textos. 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

20.Lee esta parte del texto de Marita 

Espinoza: “Toda esa combinación no 

puede ser saludable. Demás, 

acompañar el pollo a la brasa con una 

“refrescante” gaseosa solo le añade 

más azucares a una dieta peligrosa.” 

¿Para qué se han empleado las 

comillas en la palabra “refrescante”? 

4 4 4  



 
 

a) Para expresar una ironía 

b) Para señalar una cualidad 

c) Para resaltar un significado 

d) Para presentar una cita textual. 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

24. ¿Para qué el autor ha incluido la 

sección “Mitos “en el afiche? 

a) Para presentar las declaraciones de 

los posibles donantes 

b) Para indicar la edad máxima de los 

posibles donantes 

c) Para reducir los miedos que impiden 

a las personas donar sangre 

d) Para dar recomendaciones a las 

personas que donaron sangre. 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

el contexto del texto 

25. Lee el siguiente caso. “Edwin 

quiere donar sangre porque su madre 

será operada. Él pesa 60 kilogramos y 

tiene 48 años. Tuvo hepatitis C cuando 

tenía 13 años. Cuando fue a donar, 

presentó su DNI y respondió las 

preguntas de la evaluación médica. 

Después de la evaluación le 

informaron que no podía donar 

sangre”. Según el texto, ¿por qué el 

personal médico determinó que Edwin 

no podía donar sangre? 

a) Porque tuvo hepatitis C después de 

los 12 años 

b) Porque supera la edad máxima para 

donar 

c) Porque pesa 60 kilogramos 

d) Porque puede debilitarse 

4 4 4  



 
 

Observaciones: Hay suficiencia 

 

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable (x )    Aplicable después de corregir ( )        No 

aplicable (  )  

 

Apellidos y Nombres del juez validador:  Crisólogo Galván, Jesús Martín            

DNI: 07679109 

 

Especialidad del validador: Maestro en didáctica de la comunicación 

 

Lima, 2 de junio de 2023 

 

………………………………………………… 

                                                                                       Firma 

 

• Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 
• Relevancia:  El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo. 
• Claridad:  Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 

directo. 
Nota: Suficiencia. Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes 

para medir la dimensión. 

 

 

 



 
 

     Evaluación por juicio de expertos 

 Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Prueba 

diagnóstica de Lectura 2°grado de secundaria: Kit de evaluación de diagnóstico. 

Conozcamos nuestros aprendizajes”. La evaluación del instrumento es de gran 

relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean 

utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. Agradecemos su valiosa 

colaboración. 

 
6. Datos generales del juez: 

 

Nombre del juez: Roberto Santiago Bellido García 

Grado profesional: Maestría ( X) Doctor ( ) 

Área de formación 

académica: 

Clínica (  ) Social ( ) 

Educativa ( X ) Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia 

profesional: 

 

Investigador 

Institución donde 

labora: 

          Universidad Cesar Vallejo 

Tiempo de experiencia 

profesional en 

el área: 

2 a 4 años ( ) 

Más de 5 años (X ) 

 
7. Propósito de la evaluación: 

            Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

8. Datos de la escala (Colocar nombre de la escala, cuestionario o inventario) 

 

Nombre de 

la Prueba: 

“Prueba diagnóstica de Lectura 2°grado de secundaria: Kit de 

evaluación de diagnóstico. Conozcamos nuestros aprendizajes” 

Autora: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica 

Regular. Dirección de Educación Secundaria. 

Procedencia Perú 



 
 

: 

Administración: Individual 

Tiempo de 

aplicación: 

60 minutos 

Ámbito de 

aplicación: 

Institución Educativa 

Significación: La prueba tiene como objetivo medir la competencia 

lectora de los estudiantes del 2do de Secundaria de la Educación 

Básica Regular a través de tres niveles: literal, inferencial y 

crítico. Asimismo, estos niveles se miden a través de cinco 

lecturas que corresponden a la siguiente tipología: Expositivo, 

Narrativo, Descriptivo, Argumentativo e Instructivo. De los 

cuales, se formulan un total de 25 preguntas: 22 de opción 

múltiple y 3 de respuesta abierta (RAE) en las cuales cada 

estudiante debe escribir su respuesta. Las respuestas a las 

preguntas de opción múltiple de esta prueba pueden ser 

valoradas como respuesta adecuada (✓), respuesta inadecuada 

(X) o respuesta omitida (-). 

 

 

9. Soporte teórico  

Variable Dimensiones Definición 

 

Comprensión 

Lectora 

• Literal 

 

Según Pinzas (2007) el nivel literal es 

también llamada comprensión centrada en el texto, 

el cual, se refiere a entender bien lo que el texto 

realmente dice y recordarlo con precisión y 

corrección. 

• Inferencial 

 

Según Pinzas (2007) la comprensión 

inferencial se refiere a establecer relaciones entre 

partes del texto para inferir relaciones, 

información, conclusiones o aspectos que no 

están escritos en el texto. 



 
 

 

10. Presentación de instrucciones para el juez: 

 

A continuación, a usted le presento el cuestionario Prueba diagnóstica de 

Lectura 2°grado de secundaria: Kit de evaluación de diagnóstico. Conozcamos 

nuestros aprendizajes” por el Ministerio de Educación en el año 2021. De acuerdo con 

los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

Categoría Calificación Indicador 

 

 

CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, su 

sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem no es claro. 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación muy 

grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la 

ordenación de estas. 

 

3. Moderado nivel 

Se requiere una modificación muy 

específica de algunos de los términos del 

ítem. 

 

4. Alto nivel 

El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

 

COHERENCIA 
El ítem tiene 

relación lógica 

1. totalmente en 

desacuerdo (no cumple 

con el criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Desacuerdo (bajo El ítem tiene una relación tangencial 

• Crítico 
Según Pinzas (2007) la lectura crítica 

consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de 

ciertos criterios, parámetros o preguntas 

preestablecidas, para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor, detectar sus intenciones, 

analizar sus argumentos, entender la organización 

y estructura del texto, si el texto tiene las partes que 

necesita o está incompleto y si es coherente. 



 
 

con la dimensión 

o indicador que 

está midiendo. 

nivel de acuerdo) /lejana con la dimensión. 

3. Acuerdo (moderado 

nivel) 

El ítem tiene una relación moderada con 

la dimensión que se está midiendo. 

4. Totalmente de 

Acuerdo (alto nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado 

con la dimensión que está midiendo. 

 

RELEVANCIA 

El ítem es 

esencial o 

importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que 

se vea afectada la medición de la 

dimensión. 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, pero 

otro ítem puede estar incluyendo lo que 

mide éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su 

valoración, así como solicitamos brinde   sus observaciones que considere 

pertinente 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

Dimensiones del instrumento:  

Primera dimensión: Literal 

• Objetivos de la Dimensión: Mide el siguiente desempeño en la Comprensión 
Lectora:  

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos 
específicos y algunos detalles en diversos tipos de textos con varios elementos 
complejos en su estructura, así como vocabulario variado. Integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos al 
realizar una lectura intertextual. 

 



 
 

 

Indicadores 

 

Ítem 

 

Claridad 

 

Coherencia 

 

Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Obtiene información 

del texto escrito. 

6. Según el segundo texto, ¿en qué 

etapa de desarrollo se encontraría 

un delfín de color gris claro?  

a) Sería un delfín recién nacido 

b) Sería un delfín adolescente 

c) Sería un delfín adulto 

d) Sería un delfín joven. 

4 4 4  

Obtiene información 

del texto escrito. 

7. Según el primer texto, ¿por qué 

el estudio de los delfines rosados 

permite conocer la situación de los 

ecosistemas hídricos amazónicos? 

a) Porque los delfines son los 

principales depredadores de los ríos 

b) Porque los delfines son una de las 

especies sobre las cuales se sabe 

poco; c) Porque los delfines son los 

animales míticos y emblemáticos de la 

Amazonía; d) Porque los delfines son 

una especie amenazada por la 

contaminación de las aguas. 

4 4 4  

Obtiene información 

del texto escrito. 

11. ¿Desde qué año, por lo menos, 

se puede decir que existe el perro 

sin pelo en el Perú? 

a) 800 a. C 

b) 500 a. C. 

c) 700 a.C. ; 

d) 1450 a. C. 

4 4 4  

Obtiene información 

del texto escrito. 

21. En condiciones adecuadas, 

¿cuántos días pueden conservarse 

como máximo los glóbulos rojos? 

a) 4 

b) 7 

c) 24 

d) 42 

4 4 4  

Obtiene información 

del texto escrito. 

22. Según el texto, el hematocrito 

permite saber si el posible donante 

a) sufre de hepatitis 

b) tiene pulso normal 

4 4 4  



 
 

c) padece de anemia 

d) presenta presión arterial normal 

Obtiene información 

del texto escrito. 

23. Según el texto, ¿cuál de las 

siguientes alternativas es un mito 

acerca de la donación de sangre? 

a) Se debe tomar agua después de 

donar 

b) Se puede contraer enfermedades 

por donar 

c) Una persona que tiene más de 65 

años no puede donar 

d) Una persona que ha sufrido de 

hepatitis B no puede donar. 

4 4 4  

 
 

• Segunda dimensión: Inferencial  

• Objetivos de la Dimensión: Mide los siguientes desempeños en la 
Comprensión Lectora:  

 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto (causa. Efecto, 
semejanza- diferencia, entre otras) a partir de información relevante y 
complementaria del texto, o al realizar una lectura intertextual. Señala las 
características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 
significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto. Distingue lo 
relevante de lo complementario clasificando y sintetizando información. 
Establece conclusiones sobre lo comprendido vinculando el texto con su 
experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

 

 

 

Indicadores 

 

Ítem 

 

Claridad 

 

Coherencia 

 

Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

3. En el texto, ¿a qué se refiere 
la frase “esta región cerebral”? 
e) A la corteza en el lóbulo frontal 
f) Al área de Broca 
g) A la corteza motora o del 

movimiento 
h) Al lóbulo temporal 

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

4. ¿Para qué ha sido escrito 
este texto? 
e) Para narrar el accidente sufrido 

por Phineas Gage cuando estaba 
colocando las cargas explosivas. 
f) Para describir cómo funcionan 

la cortea del movimiento y el área de 
control del habla. 

4 4 4  



 
 

g) Para explicar que las zonas del 
cerebro donde se procesan las 
emociones y el pensamiento son 
diferentes 
h) Para indicar cómo colocar 

cargas explosivas en el interior de 
una roca sin tener accidentes. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

3.Si el accidente de Phineas Gage 

hubiera afectado el área de Broca de 

su cerebro, el sufriría problemas con 

a) las emociones 

b) el movimiento 

c) la atención 

d) el habla  

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

7. Según el primer texto, ¿por qué el 

estudio de los delfines rosados 

permite conocer la situación de los 

ecosistemas hídricos amazónicos? 

a) Porque los delfines son los 

principales depredadores de los ríos 

b) Porque los delfines son una de las 

especies sobre las cuales se sabe poco 

c) Porque los delfines son los animales 

míticos y emblemáticos de la Amazonía 

d) Porque los delfines son una especie 

amenazada por la contaminación de las 

aguas. 

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

9. ¿Cuál de las siguientes ideas 

menciona en ambos textos? 

a) El delfín rosado es amenazado por la 

caza furtiva 

b) El delfín rosado usa su hocico para 

remover el fango del río 

c)El delfín rosado viaja largas 

distancias por los ríos del Amazonas; d) 

El delfín rosado habita en la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria. 

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

12. ¿Cuál sería una prueba de que 

los perros sin pelo existieron en el 

Perú desde épocas muy antiguas? 

a) La elegante conformación de su 

cuerpo, que es el resultado de un 

4 4 4  



 
 

cambio a través del tiempo 

b) La compañía que brindó al hombre 

primitivo cuando pasó por el estrecho de 

Bering 

c) Las representaciones de los perros 

encontrados en los ceramios de las 

culturas antiguas 

d) Los distintos tamaños del perro, lo 

que demostraría que fueron creciendo a 

través del tiempo. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

15.El pelo del perro peruano no 

crece o crece muy poco. Según el 

texto, ¿a qué se debe esto? 

a) Se debe a que su piel es lisa 

b) Se debe a la temperatura 

c) Se debe a un cambio climático 

d) Se debe a que sus músculos son 

elásticos. 

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto 

16. Según lo leído, ¿cuál de las 

siguientes ideas sobre el pollo a la 

brasa se menciona en ambos textos? 

a) Es rico en proteínas 

b) Es rentable como negocio 

c)Es preparado en hornos 

contaminantes 

d) Es condimentado con insumos 

peruanos. 

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

texto 

17. ¿Cuál es el propósito principal 

de la carta de Marita Espinoza? 

a) Criticar las celebraciones por el 

día del pollo a la Brasa 

b) Explicar el modo en que el pollo a 

la brasa contamina 

c) Cuestionar el valor nutritivo del 

pollo a la brasa 

d) Demostrar el maltrato que sufren 

los pollos. 

 

4 4 4  

Infiere e interpreta 

información del 

19. ¿Qué emoción expresa Marita 

Espinoza en su carta? 

4 4 4  



 
 

texto a) Orgullo 

b) Pesimismo 

c) Indiferencia 

d) Indignación 

 

 
• Tercera dimensión: Crítico 

• Objetivos de la Dimensión: Mide el siguiente desempeño en la Comprensión 
Lectora:  

• Opina sobre el contenido y la organización textual, el sentido de diversos 
recursos textuales y la intención del autor. Evalúa los efectos y de los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 

 
 

Indicadores 

 

Ítem 

 

Claridad 

 

Coherencia 

 

Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

4. José es un estudiante de 15 años 

que sufrió una lesión muy similar a la 

de Phineas Gage. Debido a la lesión, 

¿con cuál de las siguientes 

actividades José tendría serias 

dificultades? 

a) Realizar ejercicios en Educación 

Física 

b) Participar en trabajos grupales; c) 

Concentrarse al resolver un examen 

d) Aprender temas de Matemática 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

5. ¿Por qué el autor explica el tema a 

través de la historia de Phineas Gage? 

4 4 4  

Reflexiona 

y evalúa la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

8.Observa la tabla que se presenta en 

el segundo texto. ¿En cuál de las 

siguientes categorías de la tabla sería 

más apropiado incluir la información 

obtenida mediante los transmisores? 

a) peso 

b) color 

c) reproducción 

d) situación 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

10. ¿Te parece que el segundo texto 

ayuda a comprender mejor la 

4 4 4  



 
 

contexto del texto información del primer texto? 

Justifica tu respuesta. 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

13. Julio tiene un perro sin pelo del 

Perú que mide 61 centímetros de alto 

y pesa 23 kilogramos. De acuerdo con 

la tabla “Talla y peso”, ¿qué tipo de 

perro es? 

a) Es muy grande 

b) Es pequeño 

c) Es mediano 

d) Es grande 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

14. ¿Para qué el autor ha incluido el 

m apa del Perú? 

a) Para señalar a qué lugar llegó primero 

este perro 

b) Para indicar el país de origen de este 

perro 

c) Para saber en qué lugar del Perú 

existe este tipo de perro 

d) Para mostrar el parecido de la cabeza 

del perro con este mapa. 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

18. ¿Estás de acuerdo con la opinión 

de Mauricio Malca o con la de Marita 

Espinoza? Justifica tu respuesta a 

partir de lo leído en los textos. 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

20.Lee esta parte del texto de Marita 

Espinoza: “Toda esa combinación no 

puede ser saludable. Demás, 

acompañar el pollo a la brasa con una 

“refrescante” gaseosa solo le añade 

más azucares a una dieta peligrosa.” 

¿Para qué se han empleado las 

comillas en la palabra “refrescante”? 

a) Para expresar una ironía 

b) Para señalar una cualidad 

c) Para resaltar un significado 

d) Para presentar una cita textual. 

4 4 4  

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

24. ¿Para qué el autor ha incluido la 

sección “Mitos “en el afiche? 

a) Para presentar las declaraciones de 

4 4 4  



 
 

contexto del texto los posibles donantes 

b) Para indicar la edad máxima de los 

posibles donantes 

c) Para reducir los miedos que impiden 

a las personas donar sangre 

d) Para dar recomendaciones a las 

personas que donaron sangre. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

el contexto del texto 

25. Lee el siguiente caso. “Edwin 

quiere donar sangre porque su madre 

será operada. Él pesa 60 kilogramos y 

tiene 48 años. Tuvo hepatitis C cuando 

tenía 13 años. Cuando fue a donar, 

presentó su DNI y respondió las 

preguntas de la evaluación médica. 

Después de la evaluación le 

informaron que no podía donar 

sangre”. Según el texto, ¿por qué el 

personal médico determinó que Edwin 

no podía donar sangre? 

a) Porque tuvo hepatitis C después de 

los 12 años 

b) Porque supera la edad máxima para 

donar 

c) Porque pesa 60 kilogramos 

d) Porque puede debilitarse 

4 4 4  



 
 

Observaciones: Hay suficiencia 

 

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable (x)    Aplicable después de corregir ( )        

No aplicable (  )  

 

Apellidos y Nombres del juez validador:  Roberto Santiago Bellido García 

DNI: 08883139 

 

Especialidad del validador: Metodología en Investigación 

 

Lima, 2 de junio de 2023 

 

 

 

………………………………………………… 

                                                                                       Firma 

 

• Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 
• Relevancia:  El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo. 
• Claridad:  Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 

exacto y directo. 
Nota: Suficiencia. Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión. 

 

 

 

 



 
 

           ANEXO 6: VALIDEZ Y CONFIABILIADAD  

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 1: KIT DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 25 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

.870 .869 25 

 

 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 
 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

P6 13.88 31.360 -.006 . .874 

P1

1 

14.40 29.167 .370 . .867 

P2

1 

13.96 28.540 .685 . .859 



 
 

P2

2 

14.16 28.140 .584 . .860 

P2

3 

14.32 27.393 .705 . .856 

P1 14.20 28.000 .598 . .860 

P2 14.44 30.757 .077 . .876 

P3 14.00 28.583 .611 . .860 

P7 14.36 29.323 .335 . .868 

P9 14.36 28.573 .478 . .864 

P1

2 

13.96 29.123 .533 . .863 

P1

5 

14.08 28.910 .466 . .864 

P1

6 

14.16 29.057 .401 . .866 

P1

7 

14.40 29.000 .402 . .866 

P1

9 

14.12 29.860 .256 . .870 

P4 14.28 28.877 .416 . .866 

P5 14.72 30.293 .343 . .868 

P8 14.08 27.910 .681 . .858 

P1

0 

14.44 28.923 .428 . .865 

P1

3 

13.88 30.443 .293 . .868 

P1

4 

14.00 29.333 .433 . .865 

P1

8 

14.48 29.427 .341 . .868 

P2

0 

14.16 29.723 .272 . .870 

P2

4 

14.12 28.443 .541 . .862 

P2

5 

14.24 28.607 .471 . .864 

 

 

 



 
 

ANEXO 7: CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La población consideró a los estudiantes del nivel secundaria, los cuales 

están distribuidos como se muestra en la siguiente tabla:  

GRADOS NÚMEROS DE ESTUDIANTES 

1 40 

2 A 33 

2 B 33 

3 37 

4 37 

5 32 

TOTAL 212 

Nota: Base de datos de la IE 

 

Para la muestra se consideró a 66 estudiantes del segundo grado de 

secundaria como la muestra, la cual fue determinada mediante muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 

 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

GRADO Y 

SECCION 

2 “A” 

2 “B” 

H 

 

12 

17 

M 

 

21 

16 

TOTAL 

 

 

33 

33 

TOTAL 38 28 66 

Nota: Base de datos de la IE 

 

 



 
 

ANEXO 8: AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN FIRMADO POR AUTORIDAD 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 9: MANIPULACIÓN O CONTROL DE LAS VARIABLES 

 GRUPO CONTROL PRE TEST 

 



 
 

 GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST 



 
 

GRUPO CONTROL POS TEST 



 
 

GRUPO EXPERIMENTAL POS TEST



 
 

ANEXO 10: PROGRAMA “DIME” 

 

PROGRAMA DE LECTURA 

 

“DIME” 

 

(AIDAN CHAMBERS) 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
 

 

 

 



 
 

Programa de Lectura “Dime” 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Región: Lima 

1.2. Responsable: Lic. Ana Cecilia Martel Moya  

1.3. Duración:  8 sesiones 

1.4. Modalidad: Presencial  

1.5. N° de estudiantes:  Estudiantes de 2do de Secundaria 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El presente programa tiene como sustento la necesidad de incorporar 

estrategias que mejoren los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes del nivel Secundario, es por ello que, esta propuesta se 

insertará en el tiempo destinado para la Lectura dentro del área de 

Comunicación y con ello, generará espacios para la conversación 

literaria, promoviendo la participación homóloga y activa de los 

estudiantes. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

➢ Ejecutar el Programa de Lectura “Dime” para 

mejorar la Comprensión Lectora mediante sesiones 

de lecturas literarias. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

➢ Seleccionar las lecturas para mejorar la 

Comprensión Lectora a través de las propuestas 

editoriales. 

➢ Diseñar las sesiones de lectura para mejorar la 

Comprensión Lectora mediante el enfoque “Dime” 

de Aidan Chambers. 

➢ Desarrollar las sesiones de lectura para mejorar la 

Comprensión Lectora mediante la participación del 

Segundo de Secundaria en las horas destinadas 

para la competencia lectora. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

La Metodología aplicada en el presente programa se desarrollará en 

8 sesiones donde se usará el enfoque “Dime” de Aidan Chambers, 

esto, mediante lecturas previamente seleccionadas que serán 

compartidas a los estudiantes para la lectura individual y la 

conversación literaria. Para ello, se organizará una sesión 



 
 

introductoria y 8 sesiones de vinculadas a textos narrativos que 

promueven la conversación literaria, para las cuales se establecerá 

los acuerdos de convivencia y se leerá a través de los procesos 

pedagógicos de la lectura. 

 

V. ACTIVIDADES 

 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Diseño y elaboración del 

programa 

Martel Moya, Ana Cecilia 

2 Presentación del programa a la 

institución educativa. 

Martel Moya, Ana Cecilia 

3 Entrega de material impreso Martel Moya, Ana Cecilia 

4 Presentación del enfoque 

“Dime” 

Martel Moya, Ana Cecilia 

5 Ejecución del programa “Dime “ Martel Moya, Ana Cecilia 

6 Evaluación del programa Martel Moya, Ana Cecilia 

 

7 Socialización de los resultados a 

la Comunidad 

Martel Moya, Ana Cecilia 

 

VI. CRONOGRAMA DE SESIONES 

N° Nombre o 
denominación 
de la sesión 

COMPETENCIA Contenido 
temático 

Estrategia 
Didáctica 

Materiales 
o recursos 

D
u

ra
c
ió

n
 

Fecha 

0 Sesión 
Introductoria 

- Cronograma 
de sesiones 

- Pizarra y 
plumones 

45’  
19/06/23 

1 Nos 
vinculamos al 
género 
narrativo 

Lee diversos 
tipos de 
textos en su 
lengua 
materna 

Lectura: El 
niño de junto 
al cielo 

Enfoque 
“Dime” 

Texto con 
la lectura 
e imagen  
Pizarra y 
plumones 

90’  
19/06/23 

2 Conocemos 
el relato 
breve 

Lee diversos 
tipos de 
textos en su 
lengua 
materna 

Lectura: El 
trompo 

Enfoque 
“Dime” 

Texto con 
la lectura 
e imagen 
Pizarra y 
plumones 

90’ 21/06/23 

3 Identificamos 
al narrador de 
un cuento 

Lee diversos 
tipos de 
textos en su 
lengua 
materna 

Lectura: 
Calixto 
Garmendia  

Enfoque 
“Dime” 

Texto con 
la lectura 
e imagen 
Pizarra y 
plumones 

90’ 22/06/23 



 
 

4 Comentamos 
sobre el 
tiempo de la 
narración 

Lee diversos 
tipos de 
textos en su 
lengua 
materna 

Lectura: El 
vuelo de los 
cóndores 

Enfoque 
“Dime” 

Texto con 
la lectura 
e imagen 
Pizarra y 
plumones 

90’ 23/06/23 

5 Conocemos 
sobre el 
personaje 
principal  

Lee diversos 
tipos de 
textos en su 
lengua 
materna 

Lectura: 
Alienación 

Enfoque 
“Dime” 

Texto con 
la lectura 
e imagen 
Pizarra y 
plumones 

90’ 26/06/23 

6 Conocemos 
sobre el 
personaje 
secundario 

Lee diversos 
tipos de 
textos en su 
lengua 
materna 

Lectura: El 
príncipe 

Enfoque 
“Dime” 

Texto con 
la lectura 
e imagen 
Pizarra y 
plumones 

90’ 28/06/23 

7 Conocemos 
sobre el 
personaje 
antagonista 

Lee diversos 
tipos de 
textos en su 
lengua 
materna 

Lectura: El 
vencedor  

Enfoque 
“Dime” 

Texto con 
la lectura 
e imagen 
Pizarra y 
plumones 

90’ 30/06/23 

8 Conversamos 
sobre el 
contexto del 
relato 

Lee diversos 
tipos de 
textos en su 
lengua 
materna 

Lectura: El 
bagrecito 

Enfoque 
“Dime” 

Texto con 
la lectura 
e imagen 
Pizarra y 
plumones 

90’ 3/07/23 

 

VII. MATERIALES 

 

- Programa de Lectura  

 

VIII. EVALUACIÓN 

 

La evaluación será permanente 

 

 

 

 

 

 
 
 

    ----------------------------------------- 
                  Prof.   Ana Cecilia Martel Moya   

                                                                                                                              Área de Comunicación 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 11: SESIONES DE LECTURAS DEL PROGRAMA “DIME” 

                       SESIÓN DE APRENDIZAJE N°0 

1. TITULO DE LA SESIÓN: 

 

2. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
 

M
ET

A
S 

D
E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 

C
O

M
3.

 E
T

E
N

C
IA

S
 

CAPACIDADES DESEMPEÑO (precisado) 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Evidencias de 
aprendizaje 

H
A

B
IL

ID
A

D
ES

 P
A

R
A

 L
A

 V
ID

A
 

Le
e 

d
iv

e
rs

o
s 

ti
p

o
s 

d
e

 t
e

xt
o

s 
e

n
 s

u
 le

n
gu

a 
m

at
e

rn
a 

 

• Obtiene 

información del 

texto escrito 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto 

• Obtiene e integra información contrapuesta que se encuentra en distintas partes del texto, o 
mediante una lectura intertextual, en diversos textos narrativos de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

• Infiere información deduciendo características de seres, objetos, hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así como diversas relaciones lógicas y 
jerárquicas a partir de información contrapuesta del texto, o mediante una lectura intertextual. 

• Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, subtemas y propósito, el diseño y la 
composición visual, considerando las características del texto narrativo, clasificando y sintetizando la 
información, y elaborando conclusiones sobre el texto. 

• Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, algunas figuras retóricas (símil, metáfora, 
aliteraciones, entre otras), la trama, motivaciones y evolución personajes, así como los estereotipos, 
en relación al sentido global del texto, vinculándolos con su experiencia, sus conocimientos y otros 
textos leídos.  

• Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor, explicando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos en que se desenvuelve.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, sustentando su posición sobre 
estereotipos, creencias, valores presentes en los textos cuando los comparte con otros, y comparando 
textos entre sí para sistematizar características de los textos narrativos. 

• Identifiqué el tema, 
ideas principales y el 
subtema del texto leído. 

• Deduje el propósito 
comunicativo y la 
intención del autor del 
texto. 

• Establecí relaciones de 
secuencia entre las ideas 
del texto para dar 
respuesta al problema 
presentado en la 
situación significativa. 

• Reflexioné y opiné con 
fundamento sobre el 
contenido de los textos. 

• Interprete y establecí 
conclusiones en las 
conversaciones sobre la 
lectura. 

Participación  

INSTRUMENT

O 

Lista de 

cotejo 

 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio: (10 minutos) 
• La docente da la bienvenida a los estudiantes y sugiere acuerdos de convivencia para poder tener una sesión 

acogedora para todos, considerando el soporte emocional de los estudiantes. 
 

❖ Compartimos la lectura de los textos  
❖ Participamos en la conversación 
❖ Respetamos la opinión de los demás 
❖ Valoramos nuestras interacciones dialógicas 

 

• La docente comparte una cita textual: “La lectura es una acción dramática compuesta por muchas escenas 
interrelacionadas” (Chambers, 2007) 

•  El docente consulta sobre la cita compartida ¿Cuál es tu apreciación sobre el enunciado? ¿estás de acuerdo? ¿Qué 
significado tiene para ti la lectura? 

•  Los estudiantes participan a modo de lluvia de ideas, mientras que la docente va registrando. 

• La docente menciona que Chambers, un escritor británico, mencionó que, en la lectura, los lectores deben convertirse 
en dramaturgos (reescritores del texto), directores (interpretes del texto), actores (representantes del texto), público 
(receptores activos y sensibles del texto) incluso críticos (comentadores, explicadores y estudiosos del texto). 

• El docente plantea el título de la sesión: “Sesión Introductoria” y brinda las pautas de trabajo que serán seguidas 
durante el programa. 

Desarrollo: (30 minutos) 

• La docente realiza una presentación del escritor Aidan Chambers (Inglaterra, 1934). 

Chambers es un escritor británico, reconocido por sus publicaciones en el ámbito de la literatura 

infantil y juvenil. Se dedicó a la pedagogía. Y al renunciar a esa labor se dedico a brindar charlas 

sobre educación y narrativa. 

• Luego, da a conocer el programa y su fundamentación:  

El presente programa tiene como sustento la necesidad de incorporar estrategias que mejoren los 

niveles de comprensión de los estudiantes del nivel Secundario, es por ello que, esta propuesta se 

insertará en la hora de Lectura del área de Comunicación y con ello, generará espacios para la 

conversación literaria, promoviendo la participación homóloga y activa de los estudiantes. 

“Sesión Introductoria”” 



 
 

• Se señalan los objetivos, tanto general como específicos:  

Objetivo general 

➢ Ejecutar el Programa de Lectura “Dime” para mejorar la Comprensión Lectora mediante 

sesiones de lecturas literarias. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Seleccionar las lecturas para mejorar la Comprensión Lectora a través de las propuestas 

editoriales. 

➢ Diseñar las sesiones de lectura para mejorar la Comprensión Lectora mediante el enfoque 

“Dime” de Aidan Chambers. 

➢ Desarrollar las sesiones de lectura para mejorar la Comprensión Lectora mediante la 

participación del Segundo de Secundaria en las horas de lectura. 

 

• Asimismo, la metodología propuesta por Aidan Chambers 

La Metodología aplicada en el presente programa se desarrollará en 8 sesiones donde se usará el 

enfoque “Dime” de Aidan Chambers, esto, mediante lecturas previamente seleccionadas que serán 

compartidas a los estudiantes para la lectura individual y la conversación literaria con la propuesta 

mencionada. Para ello, se organizará una sesión introductoria y 8 sesiones de conversación literaria, 

para las cuales se establecerá los acuerdos de convivencia y se leerá a través de los procesos 

pedagógicos de la lectura. 

• Se menciona las lecturas seleccionadas: 

El niño de junto al cielo de Enrique Congrains 

El trompo de José Diez Canseco 

Calixto Garmendia de Ciro Alegría 

El vuelo de los cóndores de Abraham Valdelomar 

Alienación de Julio Ramón Ribeyro 

El vencedor de Cesar Vallejo 

El bagrecito de Francisco Izquierdo Ríos 

• Se explica la dinámica y los acuerdos para las sesiones siguientes:  

Los estudiantes leerán en voz alta los textos seleccionados, los cuales, deberán generar sentidos 

que se deberán compartir a través de una conversación. En ella, el docente cumplirá el rol de 

facilitador que utiliza la palabra “Dime” en reemplazo de ¿Por qué?, esto con la finalidad de compartir 

entusiasmo, desconcierto y las conexiones existentes. Se formularán preguntas básicas, generales 

y especiales acorde al enfoque propuesto por Chambers. Para ello, se solicitará algunos acuerdos de 

convivencia para propiciar un acercamiento amigable con el texto. 

• Los estudiantes consultan sobre sus dudas e inquietudes. 

• La docente propone algunos compromisos para la realización del programa. 

Cierre: (5 minutos) 

A continuación, el docente solicita a los estudiantes que recuerden los aspectos más resaltantes de la clase.  
Se realiza preguntas de metacognición sobre la sesión. 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué emociones nos ayudaron? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Programa de Lectura, pizarra y plumones. 

V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN  

- Lectura de los textos propuestos en el programa. 

 
 
 

    ----------------------------------------- 
                  Prof.   Ana Cecilia Martel Moya   

                                                                                                                              Área de Comunicación 



 
 

                      SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

1. TITULO DE LA SESIÓN: 

 

2. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
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CAPACIDADES DESEMPEÑO (precisado) 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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• Obtiene 

información del 

texto escrito 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto 

• Obtiene e integra información contrapuesta que se encuentra en distintas partes del texto, o 
mediante una lectura intertextual, en diversos textos narrativos de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

• Infiere información deduciendo características de seres, objetos, hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así como diversas relaciones lógicas y 
jerárquicas a partir de información contrapuesta del texto, o mediante una lectura intertextual. 

• Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, subtemas y propósito, el diseño y la 
composición visual, considerando las características del texto narrativo, clasificando y sintetizando la 
información, y elaborando conclusiones sobre el texto. 

• Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, algunas figuras retóricas (símil, metáfora, 
aliteraciones, entre otras), la trama, motivaciones y evolución personajes, así como los estereotipos, 
en relación al sentido global del texto, vinculándolos con su experiencia, sus conocimientos y otros 
textos leídos.  

• Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor, explicando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos en que se desenvuelve.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, sustentando su posición sobre 
estereotipos, creencias, valores presentes en los textos cuando los comparte con otros, y comparando 
textos entre sí para sistematizar características de los textos narrativos. 

• Identifiqué el tema, 
ideas principales y el 
subtema del texto leído. 

• Deduje el propósito 
comunicativo y la 
intención del autor del 
texto. 

• Establecí relaciones de 
secuencia entre las ideas 
del texto para dar 
respuesta al problema 
presentado en la 
situación significativa. 

• Reflexioné y opiné con 
fundamento sobre el 
contenido de los textos. 

• Interprete y establecí 
conclusiones en las 
conversaciones sobre la 
lectura. 

Participació

n  

INSTRUME

NTO 

Lista de 

cotejo 

 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio: (20 minutos) 

• La docente da la bienvenida a los estudiantes y sugiere acuerdos de convivencia para poder tener una 

sesión acogedora para todos, considerando el soporte emocional de los 

estudiantes. 
 

❖ Compartimos la lectura de los textos  
❖ Participamos en la conversación 
❖ Respetamos la opinión de los demás 
❖ Valoramos nuestras interacciones dialógicas  

• La docente presenta una reseña sobre el autor.  
Enrique Congrains es un escritor peruano (Lima, 1932- Bolivia, 2009) El año de 1954 
publicó el libro de cuentos Lima, hora cero, donde introduce la temática sobre la 
marginalidad de los barrios de Lima y con ello, se inserta en el realismo urbano. 

• Luego, pregunta ¿cómo podrías definir realismo urbano? ¿Cómo se puede narrar 
bajo esta corriente literaria? 

• Los estudiantes participan a modo de lluvia de ideas, mientras que la docente va 
registrando. 

• La docente valida y menciona sobre las participaciones, reforzando sobre el 
realismo urbano como una corriente en la cual, se inserta la lectura seleccionada. 

• El docente plantea el título de la sesión: “Nos vinculamos al Género Narrativo” y 
brinda las pautas de trabajo que serán seguidas durante el programa. 

Desarrollo: (60 minutos) 

• La docente menciona la lectura seleccionada para la sesión: “El niño de junto al 
cielo” de Enrique Congrains 

• Se solicita tener a la mano la lectura mencionada y organizar el aula a modo de 
“u” para dar inicio a la sesión. 

ANTES:  

• Se realizan predicciones sobre el título del texto y sobre el tema. 

Nos vinculamos al género narrativo 



 
 

• Se consulta sobre la presentación y el formato del texto. 
  DURANTE 

• La docente solicita a los estudiantes la lectura en voz alta y turnada. 

• Los estudiantes realizan subrayado de ideas relevantes en la lectura. 

• Los estudiantes toman nota en un post- it sobre reflexiones u opiniones que les 
puedan servir para la interacción al finalizar el texto. 

DESPUÉS 

• La docente conduce la conversación usando el enfoque “Dime”. ´Para ello, se 
utiliza las preguntas básicas que dan comienzo a la conversación, no es 
necesario que los estudiantes den una respuesta extensa. 
✓ ¿Qué cosas te han gustado de este libro? 
✓ ¿Qué no te han gustado / te ha disgustado? 
✓ ¿Hay algo que no habías visto nunca en un libro? ¿Hubo algo que te 

desconcertó? 
✓ ¿Hay algo que no has entendido? 

• Luego, se procede con la presentación de las preguntas generales, las cuales, 
toman al libro en su conjunto, sin entrar en detalles. 
✓ ¿La primera vez que viste el libro, incluso antes de leerlo, qué tipo de libro 

pensabas que iba a ser?… Ahora que lo has leído, ¿es lo que esperabas? 
✓ ¿Has leído alguna otra historia que te recuerde a esta? ¿En qué se parece? 

¿En qué se diferencia? Aquí se buscan las conexiones y patrones. 
✓ ¿Has leído antes este libro? Si la respuesta es afirmativa, ¿fue diferente esta 

vez? 
✓ ¿Conocías el autor? ¿Has leído algún otro libro suyo? Si el autor o autora te 

preguntara qué mejorarías del libro, ¿qué le dirías? ¿Conoces algo sobre 
cómo escribió la historia? ¿o dónde?, ¿o cuándo?, ¿te gustaría saberlo? 

✓ Mientras lo estabas leyendo, o cuando piensas en él, ¿encontraste palabras 
o frases, o alguna otra cosa que tenga que ver con el lenguaje, que te 
gustaran?, ¿y que no te gustaran? 

✓ ¿Hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? 
✓ ¿Mientras estabas leyendo, “viste” la historia sucediendo en tu 

imaginación? 
✓ ¿Leíste el libro de un tirón o por partes? ¿Te gustaría volver a leer el libro? 
✓ ¿Se lo recomendarías a algún amigo o amiga? ¿A qué amigo? ¿Qué le dirías 

para que tenga ganas de leerlo? 
✓ (Si sabemos que hay una segunda parte), ¿qué crees que pasará en el 

siguiente libro? ¿Cómo te gustaría que continuara la historia? Se puede 
plantear el título del libro y conversar a partir de aquí. 

• Se procede a seguir manteniendo la conversación sobre la lectura seleccionada 
para ello, se formulan las preguntas especiales, aquellas que tienen relación con 
las peculiaridades propias de cada libro. Para formular estas preguntas se tiene 
que estar preparado y conocer la obra sobre la que están conversando: 
✓ ¿Cuánto tiempo crees que dura la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Es importante 

el tiempo que pasa?  
✓ ¿Quién dirías que es el o los protagonistas de la historia? 
✓ ¿Has pensado que te gustaría hacer lo que hace la protagonista/personaje 

secundario/ de la historia? 
✓ ¿Qué personaje te ha interesado más? 
✓ ¿Dónde ocurre la historia? Si es un lugar imaginario, ¿hay un lugar así en 

nuestro mundo? 



 
 

✓ ¿Las guardas del libro nos dan alguna pista de lo que encontraremos 
dentro? Ahora que has leído el libro, ¿entiendes que son los dibujos que 
hay? 

✓ ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Un personaje (o varios) en 
primera persona es el narrador o es en tercera persona, desde fuera, que nos 
va diciendo como se sienten los personajes? 

✓ ¿A qué se refiere el título?  

• La docente felicita las intervenciones y brinda las orientaciones para la siguiente sesión. 

Cierre: (10 minutos) 

A continuación, el docente solicita a los estudiantes que recuerden los aspectos más resaltantes de la clase.  
Se realiza preguntas de metacognición sobre la sesión. 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué emociones nos ayudaron? ¿Cómo podemos ponerlo en 
práctica? 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Programa de Lectura, pizarra y plumones. 

V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN  

Lectura de los textos propuestos en el programa. 

 
 
 
 

    ----------------------------------------- 
                  Prof.   Ana Cecilia Martel Moya   

                                                                                                                              Área de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                       SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

1. TITULO DE LA SESIÓN: 

 

2. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
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• Obtiene 

información del 

texto escrito 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto 

• Obtiene e integra información contrapuesta que se encuentra en distintas partes del texto, o 
mediante una lectura intertextual, en diversos textos narrativos de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

• Infiere información deduciendo características de seres, objetos, hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así como diversas relaciones lógicas y 
jerárquicas a partir de información contrapuesta del texto, o mediante una lectura intertextual. 

• Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, subtemas y propósito, el diseño y la 
composición visual, considerando las características del texto narrativo, clasificando y sintetizando la 
información, y elaborando conclusiones sobre el texto. 

• Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, algunas figuras retóricas (símil, metáfora, 
aliteraciones, entre otras), la trama, motivaciones y evolución personajes, así como los estereotipos, 
en relación al sentido global del texto, vinculándolos con su experiencia, sus conocimientos y otros 
textos leídos.  

• Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor, explicando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos en que se desenvuelve.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, sustentando su posición sobre 
estereotipos, creencias, valores presentes en los textos cuando los comparte con otros, y comparando 
textos entre sí para sistematizar características de los textos narrativos. 

• Identifiqué el tema, 
ideas principales y el 
subtema del texto leído. 

• Deduje el propósito 
comunicativo y la 
intención del autor del 
texto. 

• Establecí relaciones de 
secuencia entre las ideas 
del texto para dar 
respuesta al problema 
presentado en la 
situación significativa. 

• Reflexioné y opiné con 
fundamento sobre el 
contenido de los textos. 

• Interprete y establecí 
conclusiones en las 
conversaciones sobre la 
lectura. 

Participación  

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio: (20 minutos) 

• La docente da la bienvenida a los estudiantes y sugiere acuerdos de convivencia para poder tener una 

sesión acogedora para todos, considerando el soporte emocional de los 

estudiantes. 
 

❖ Compartimos la lectura de los textos  
❖ Participamos en la conversación 
❖ Respetamos la opinión de los demás 
❖ Valoramos nuestras interacciones dialógicas  

• La docente presenta una reseña sobre el autor.  
José Diez Canseco es un escritor peruano (Lima, 1904 - 2009) Es 
considerado como el pionero del realismo urbano. Fue escritor y 
periodista. Insertó en sus narraciones la figura del “zambo” dentro de un contexto 
costeño. 

• Luego, se pregunta ¿Qué entiendes por la palabra “zambo”? ¿De dónde procede 
el término? ¿a qué se debería que esta figura se encuentre dentro de la corriente 
literaria llamada realismo urbano? 

• Los estudiantes participan a modo de lluvia de ideas, mientras que la docente va 
registrando. 

• La docente valida y menciona sobre las participaciones, reforzando sobre el 
término y la relación con el realismo urbano dentro de la lectura seleccionada.  

Zambo: Referido a persona, de cabello crespo o ensortijado. (Mulato: hombre blanco 
europeo y mujer negra. Castizo: hombre mestizo y mujer europea. Español: hombre castizo 
y mujer blanca europea. Zambo/ Jarocho: hombre negro y mujer indígena) 
• El docente plantea el título de la sesión: “Conocemos el relato breve” y brinda las 

pautas de trabajo que serán seguidas durante el programa. 
Desarrollo: (60 minutos) 

Conocemos el relato breve 



 
 

• La docente menciona la lectura seleccionada para la sesión: “El trompo” de Juan 
Diez Canseco. 

• Se solicita tener a la mano la lectura mencionada y organizar el aula a modo de 
“u” para dar inicio a la sesión. 

ANTES:  

• Se realizan predicciones sobre el título del texto y sobre el tema. 

• Se consulta sobre la presentación y el formato del texto. 
  DURANTE 

• La docente solicita a los estudiantes la lectura en voz alta y turnada. 

• Los estudiantes realizan subrayado de ideas relevantes en la lectura. 

• Los estudiantes toman nota en un post- it sobre reflexiones u opiniones que les 
puedan servir para la interacción al finalizar el texto. 

DESPUÉS 

• La docente conduce la conversación usando el enfoque “Dime”. ´Para ello, se 
utiliza las preguntas básicas que dan comienzo a la conversación, no es 
necesario que los estudiantes den una respuesta extensa. 
✓ ¿Qué cosas te han gustado de este libro? 
✓ ¿Qué no te han gustado / te ha disgustado? 
✓ ¿Hay algo que no habías visto nunca en un libro? ¿Hubo algo que te 

desconcertó? 
✓ ¿Hay algo que no has entendido? 

• Luego, se procede con la presentación de las preguntas generales, las cuales, 
toman al libro en su conjunto, sin entrar en detalles. 
✓ ¿La primera vez que viste el libro, incluso antes de leerlo, qué tipo de libro 

pensabas que iba a ser?… Ahora que lo has leído, ¿es lo que esperabas? 
✓ ¿Has leído alguna otra historia que te recuerde a esta? ¿En qué se parece? 

¿En qué se diferencia? Aquí se buscan las conexiones y patrones. 
✓ ¿Has leído antes este libro? Si la respuesta es afirmativa, ¿fue diferente esta 

vez? 
✓ ¿Conocías el autor? ¿Has leído algún otro libro suyo? Si el autor o autora te 

preguntara qué mejorarías del libro, ¿qué le dirías? ¿Conoces algo sobre 
cómo escribió la historia? ¿o dónde?, ¿o cuándo?, ¿te gustaría saberlo? 

✓ Mientras lo estabas leyendo, o cuando piensas en él, ¿encontraste palabras 
o frases, o alguna otra cosa que tenga que ver con el lenguaje, que te 
gustaran?, ¿y que no te gustaran? 

✓ ¿Hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? 
✓ ¿Mientras estabas leyendo, “viste” la historia sucediendo en tu 

imaginación? 
✓ ¿Leíste el libro de un tirón o por partes? ¿Te gustaría volver a leer el libro? 
✓ ¿Se lo recomendarías a algún amigo o amiga? ¿A qué amigo? ¿Qué le dirías 

para que tenga ganas de leerlo? 
✓ (Si sabemos que hay una segunda parte), ¿qué crees que pasará en el 

siguiente libro? ¿Cómo te gustaría que continúas la historia? Se puede 
plantear el título del libro y conversar a partir de aquí. 

• Se procede a seguir manteniendo la conversación sobre la lectura seleccionada 
para ello, se formulan las preguntas especiales, aquellas que tienen relación con 
las peculiaridades propias de cada libro. Para formular estas preguntas se tiene 
que estar preparado y conocer la obra sobre la que están conversando: 
✓ ¿Cuánto tiempo crees que dura la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Es importante 

el tiempo que pasa?  



 
 

✓ ¿Quién dirías que es el o los protagonistas de la historia? 
✓ ¿Has pensado que te gustaría hacer lo que hace la protagonista/personaje 

secundario/ de la historia? 
✓ ¿Qué personaje te ha interesado más? 
✓ ¿Dónde ocurre la historia? Si es un lugar imaginario, ¿hay un lugar así en 

nuestro mundo? 
✓ ¿Las guardas del libro nos dan alguna pista de lo que encontraremos 

dentro? Ahora que has leído el libro, ¿entiendes que son los dibujos que 
hay? 

✓ ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Un personaje (o varios) en 
primera persona es el narrador o es en tercera persona, desde fuera, que nos 
va diciendo como se sienten los personajes? 

✓ ¿A qué se refiere el título?  

• La docente felicita las intervenciones y brinda las orientaciones para la siguiente sesión. 

Cierre: (10 minutos) 

A continuación, el docente solicita a los estudiantes que recuerden los aspectos más resaltantes de la clase.  
Se realiza preguntas de metacognición sobre la sesión. 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué emociones nos ayudaron? ¿Cómo podemos ponerlo en 
práctica? 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Programa de Lectura, pizarra y plumones. 

V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN  

Lectura de los textos propuestos en el programa. 

 
 
 
 

    ----------------------------------------- 
                  Prof.   Ana Cecilia Martel Moya   

                                                                                                                              Área de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

1. TITULO DE LA SESIÓN: 

 

2. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
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• Obtiene 

información del 

texto escrito 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto 

• Obtiene e integra información contrapuesta que se encuentra en distintas partes del texto, o 
mediante una lectura intertextual, en diversos textos narrativos de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

• Infiere información deduciendo características de seres, objetos, hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así como diversas relaciones lógicas y 
jerárquicas a partir de información contrapuesta del texto, o mediante una lectura intertextual. 

• Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, subtemas y propósito, el diseño y la 
composición visual, considerando las características del texto narrativo, clasificando y sintetizando la 
información, y elaborando conclusiones sobre el texto. 

• Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, algunas figuras retóricas (símil, metáfora, 
aliteraciones, entre otras), la trama, motivaciones y evolución personajes, así como los estereotipos, 
en relación al sentido global del texto, vinculándolos con su experiencia, sus conocimientos y otros 
textos leídos.  

• Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor, explicando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos en que se desenvuelve.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, sustentando su posición sobre 
estereotipos, creencias, valores presentes en los textos cuando los comparte con otros, y comparando 
textos entre sí para sistematizar características de los textos narrativos. 

• Identifiqué el tema, 
ideas principales y el 
subtema del texto leído. 

• Deduje el propósito 
comunicativo y la 
intención del autor del 
texto. 

• Establecí relaciones de 
secuencia entre las ideas 
del texto para dar 
respuesta al problema 
presentado en la 
situación significativa. 

• Reflexioné y opiné con 
fundamento sobre el 
contenido de los textos. 

• Interprete y establecí 
conclusiones en las 
conversaciones sobre la 
lectura. 

Participación  

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio: (20 minutos) 

• La docente da la bienvenida a los estudiantes y sugiere acuerdos de convivencia para poder tener una 

sesión acogedora para todos, considerando el soporte emocional de los 

estudiantes. 
 

❖ Compartimos la lectura de los textos  
❖ Participamos en la conversación  
❖ Respetamos la opinión de los demás 
❖ Valoramos nuestras interacciones dialógicas  

• La docente presenta una reseña sobre el autor.  
Ciro Alegría es un escritor peruano (La Libertad, 1909 – 
Chaclacayo, 1967) Se dedicó a la actividad política, por esa razón 
fue exiliado. En 1920 se enfermó de malaria y se instaló en los andes, donde se nutre 
sus historias. 

• Luego, se pregunta ¿Qué sabes de la malaria? ¿Cuáles serán sus síntomas? ¿de 
qué manera puede insertarse en un relato? 

• Los estudiantes participan a modo de lluvia de ideas, mientras que la docente va 
registrando. 

• La docente valida y menciona sobre las participaciones, reforzando sobre el 
término y la relación con la lectura seleccionada.  

El parásito de la malaria, el plasmodium falciparum, que cada año se cobra un millón de vidas (la mayoría niños 
en países del tercer mundo) se originó en chimpancés y dio el salto a los seres humanos hace unos 2-3 millones 
de años en África ecuatorial, utilizando como vector al mosquito. 
Estos son algunos de los signos y síntomas de la malaria: Fiebre, Escalofríos, Sensación general de malestar, 
Dolor de cabeza, Náuseas y vómitos, Diarrea, Dolor abdominal, Dolor muscular o articular, Fatiga, Respiración 
rápida, Frecuencia cardíaca acelerada y Tos. 

• El docente plantea el título de la sesión: “Identificamos al narrador de un cuento” 
y brinda las pautas de trabajo que serán seguidas durante el programa. 

Desarrollo: (60 minutos) 

Identificamos al narrador de un cuento 



 
 

• La docente menciona la lectura seleccionada para la sesión: “Calixto Garmendia” 
de Ciro Alegría. 

• Se solicita tener a la mano la lectura mencionada y organizar el aula a modo de 
“u” para dar inicio a la sesión. 

ANTES:  

• Se realizan predicciones sobre el título del texto y sobre el tema. 

• Se consulta sobre la presentación y el formato del texto. 
  DURANTE 

• La docente solicita a los estudiantes la lectura en voz alta y turnada. 

• Los estudiantes realizan subrayado de ideas relevantes en la lectura. 

• Los estudiantes toman nota en un post- it sobre reflexiones u opiniones que les 
puedan servir para la interacción al finalizar el texto. 

DESPUÉS 

• La docente conduce la conversación usando el enfoque “Dime”. ´Para ello, se 
utiliza las preguntas básicas que dan comienzo a la conversación, no es 
necesario que los estudiantes den una respuesta extensa. 
✓ ¿Qué cosas te han gustado de este libro? 
✓ ¿Qué no te han gustado / te ha disgustado? 
✓ ¿Hay algo que no habías visto nunca en un libro? ¿Hubo algo que te 

desconcertó? 
✓ ¿Hay algo que no has entendido? 

• Luego, se procede con la presentación de las preguntas generales, las cuales, 
toman al libro en su conjunto, sin entrar en detalles. 
✓ ¿La primera vez que viste el libro, incluso antes de leerlo, qué tipo de libro 

pensabas que iba a ser?… Ahora que lo has leído, ¿es lo que esperabas? 
✓ ¿Has leído alguna otra historia que te recuerde a esta? ¿En qué se parece? 

¿En qué se diferencia? Aquí se buscan las conexiones y patrones. 
✓ ¿Has leído antes este libro? Si la respuesta es afirmativa, ¿fue diferente esta 

vez? 
✓ ¿Conocías el autor? ¿Has leído algún otro libro suyo? Si el autor o autora te 

preguntara qué mejorarías del libro, ¿qué le dirías? ¿Conoces algo sobre 
cómo escribió la historia? ¿o dónde?, ¿o cuándo?, ¿te gustaría saberlo? 

✓ Mientras lo estabas leyendo, o cuando piensas en él, ¿encontraste palabras 
o frases, o alguna otra cosa que tenga que ver con el lenguaje, que te 
gustaran?, ¿y que no te gustaran? 

✓ ¿Hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? 
✓ ¿Mientras estabas leyendo, “viste” la historia sucediendo en tu 

imaginación? 
✓ ¿Leíste el libro de un tirón o por partes? ¿Te gustaría volver a leer el libro? 
✓ ¿Se lo recomendarías a algún amigo o amiga? ¿A qué amigo? ¿Qué le dirías 

para que tenga ganas de leerlo? 
✓ (Si sabemos que hay una segunda parte), ¿qué crees que pasará en el 

siguiente libro? ¿Cómo te gustaría que continuara la historia? Se puede 
plantear el título del libro y conversar a partir de aquí. 

• Se procede a seguir manteniendo la conversación sobre la lectura seleccionada 
para ello, se formulan las preguntas especiales, aquellas que tienen relación con 
las peculiaridades propias de cada libro. Para formular estas preguntas se tiene 
que estar preparado y conocer la obra sobre la que están conversando: 
✓ ¿Cuánto tiempo crees que dura la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Es importante 

el tiempo que pasa?  



 
 

✓ ¿Quién dirías que es el o los protagonistas de la historia? 
✓ ¿Has pensado que te gustaría hacer lo que hace la protagonista/personaje 

secundario/ de la historia? 
✓ ¿Qué personaje te ha interesado más? 
✓ ¿Dónde ocurre la historia? Si es un lugar imaginario, ¿hay un lugar así en 

nuestro mundo? 
✓ ¿Las guardas del libro nos dan alguna pista de lo que encontraremos 

dentro? Ahora que has leído el libro, ¿entiendes que son los dibujos que 
hay? 

✓ ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Un personaje (o varios) en 
primera persona es el narrador o es en tercera persona, desde fuera, que nos 
va diciendo como se sienten los personajes? 

✓ ¿A qué se refiere el título?  

• La docente felicita las intervenciones y brinda las orientaciones para la siguiente sesión. 

Cierre: (10 minutos) 

A continuación, el docente solicita a los estudiantes que recuerden los aspectos más resaltantes de la clase.  
Se realiza preguntas de metacognición sobre la sesión. 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué emociones nos ayudaron? ¿Cómo podemos ponerlo en 
práctica? 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Programa de Lectura, pizarra y plumones. 

V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN  

Lectura de los textos propuestos en el programa. 

 
 
 
 

    ----------------------------------------- 
                  Prof.   Ana Cecilia Martel Moya   

                                                                                                                              Área de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

1. TITULO DE LA SESIÓN: 
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• Obtiene 

información del 

texto escrito 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto 

• Obtiene e integra información contrapuesta que se encuentra en distintas partes del texto, o 
mediante una lectura intertextual, en diversos textos narrativos de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

• Infiere información deduciendo características de seres, objetos, hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así como diversas relaciones lógicas y 
jerárquicas a partir de información contrapuesta del texto, o mediante una lectura intertextual. 

• Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, subtemas y propósito, el diseño y la 
composición visual, considerando las características del texto narrativo, clasificando y sintetizando la 
información, y elaborando conclusiones sobre el texto. 

• Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, algunas figuras retóricas (símil, metáfora, 
aliteraciones, entre otras), la trama, motivaciones y evolución personajes, así como los estereotipos, 
en relación al sentido global del texto, vinculándolos con su experiencia, sus conocimientos y otros 
textos leídos.  

• Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor, explicando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos en que se desenvuelve.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, sustentando su posición sobre 
estereotipos, creencias, valores presentes en los textos cuando los comparte con otros, y comparando 
textos entre sí para sistematizar características de los textos narrativos. 

• Identifiqué el tema, 
ideas principales y el 
subtema del texto leído. 

• Deduje el propósito 
comunicativo y la 
intención del autor del 
texto. 

• Establecí relaciones de 
secuencia entre las ideas 
del texto para dar 
respuesta al problema 
presentado en la 
situación significativa. 

• Reflexioné y opiné con 
fundamento sobre el 
contenido de los textos. 

• Interprete y establecí 
conclusiones en las 
conversaciones sobre la 
lectura. 

Participación  

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio: (20 minutos) 

• La docente da la bienvenida a los estudiantes y sugiere acuerdos de convivencia para poder tener una 

sesión acogedora para todos, considerando el soporte emocional de los 

estudiantes. 
 

❖ Compartimos la lectura de los textos  
❖ Participamos en la conversación  
❖ Respetamos la opinión de los demás 
❖ Valoramos nuestras interacciones dialógicas  

• La docente presenta una reseña sobre el autor.  
Abraham Valdelomar es un escritor peruano (La Libertad, 1909 – 
Chaclacayo, 1967) Se dedicó a la actividad política, por esa razón fue 
exiliado. En 1920 se enfermó de malaria y se instaló en los andes, donde se nutre 
sus historias. 

• Luego, se pregunta ¿Qué sabes de la malaria? ¿Cuáles serán sus síntomas? ¿de 
qué manera puede insertarse en un relato? 

• Los estudiantes participan a modo de lluvia de ideas, mientras que la docente va 
registrando. 

• La docente valida y menciona sobre las participaciones, reforzando sobre el 
término y la relación con la lectura seleccionada.  

El parásito de la malaria, el plasmodium falciparum, que cada año se cobra un millón de vidas (la mayoría niños 
en países del tercer mundo) se originó en chimpancés y dio el salto a los seres humanos hace unos 2-3 millones 
de años en África ecuatorial, utilizando como vector al mosquito. 
Estos son algunos de los signos y síntomas de la malaria: Fiebre, Escalofríos, Sensación general de malestar, 
Dolor de cabeza, Náuseas y vómitos, Diarrea, Dolor abdominal, Dolor muscular o articular, Fatiga, Respiración 
rápida, Frecuencia cardíaca acelerada y Tos. 

• El docente plantea el título de la sesión: “Comentamos sobre el tiempo de la 
narración” y brinda las pautas de trabajo que serán seguidas durante el 
programa. 

Desarrollo: (60 minutos) 

“ Comentamos sobre el tiempo de la narración” 



 
 

• La docente menciona la lectura seleccionada para la sesión: “El vuelo de los 
cóndores” de Abraham Valdelomar. 

• Se solicita tener a la mano la lectura mencionada y organizar el aula a modo de 
“u” para dar inicio a la sesión. 

ANTES:  

• Se realizan predicciones sobre el título del texto y sobre el tema. 

• Se consulta sobre la presentación y el formato del texto. 
  DURANTE 

• La docente solicita a los estudiantes la lectura en voz alta y turnada. 

• Los estudiantes realizan subrayado de ideas relevantes en la lectura. 

• Los estudiantes toman nota en un post- it sobre reflexiones u opiniones que les 
puedan servir para la interacción al finalizar el texto. 

DESPUÉS 

• La docente conduce la conversación usando el enfoque “Dime”. ´Para ello, se 
utiliza las preguntas básicas que dan comienzo a la conversación, no es 
necesario que los estudiantes den una respuesta extensa. 
✓ ¿Qué cosas te han gustado de este libro? 
✓ ¿Qué no te han gustado / te ha disgustado? 
✓ ¿Hay algo que no habías visto nunca en un libro? ¿Hubo algo que te 

desconcertó? 
✓ ¿Hay algo que no has entendido? 

• Luego, se procede con la presentación de las preguntas generales, las cuales, 
toman al libro en su conjunto, sin entrar en detalles. 
✓ ¿La primera vez que viste el libro, incluso antes de leerlo, qué tipo de libro 

pensabas que iba a ser?… Ahora que lo has leído, ¿es lo que esperabas? 
✓ ¿Has leído alguna otra historia que te recuerde a esta? ¿En qué se parece? 

¿En qué se diferencia? Aquí se buscan las conexiones y patrones. 
✓ ¿Has leído antes este libro? Si la respuesta es afirmativa, ¿fue diferente esta 

vez? 
✓ ¿Conocías el autor? ¿Has leído algún otro libro suyo? Si el autor o autora te 

preguntara qué mejorarías del libro, ¿qué le dirías? ¿Conoces algo sobre 
cómo escribió la historia? ¿o dónde?, ¿o cuándo?, ¿te gustaría saberlo? 

✓ Mientras lo estabas leyendo, o cuando piensas en él, ¿encontraste palabras 
o frases, o alguna otra cosa que tenga que ver con el lenguaje, que te 
gustaran?, ¿y que no te gustaran? 

✓ ¿Hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? 
✓ ¿Mientras estabas leyendo, “viste” la historia sucediendo en tu 

imaginación? 
✓ ¿Leíste el libro de un tirón o por partes? ¿Te gustaría volver a leer el libro? 
✓ ¿Se lo recomendarías a algún amigo o amiga? ¿A qué amigo? ¿Qué le dirías 

para que tenga ganas de leerlo? 
✓ (Si sabemos que hay una segunda parte), ¿qué crees que pasará en el 

siguiente libro? ¿Cómo te gustaría que continúas la historia? Se puede 
plantear el título del libro y conversar a partir de aquí. 

• Se procede a seguir manteniendo la conversación sobre la lectura seleccionada 
para ello, se formulan las preguntas especiales, aquellas que tienen relación con 
las peculiaridades propias de cada libro. Para formular estas preguntas se tiene 
que estar preparado y conocer la obra sobre la que están conversando: 
✓ ¿Cuánto tiempo crees que dura la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Es importante 

el tiempo que pasa?  



 
 

✓ ¿Quién dirías que es el o los protagonistas de la historia? 
✓ ¿Has pensado que te gustaría hacer lo que hace la protagonista/personaje 

secundario/ de la historia? 
✓ ¿Qué personaje te ha interesado más? 
✓ ¿Dónde ocurre la historia? Si es un lugar imaginario, ¿hay un lugar así en 

nuestro mundo? 
✓ ¿Las guardas del libro nos dan alguna pista de lo que encontraremos 

dentro? Ahora que has leído el libro, ¿entiendes que son los dibujos que 
hay? 

✓ ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Un personaje (o varios) en 
primera persona es el narrador o es en tercera persona, desde fuera, que nos 
va diciendo como se sienten los personajes? 

✓ ¿A qué se refiere el título?  

• La docente felicita las intervenciones y brinda las orientaciones para la siguiente sesión. 

Cierre: (10 minutos) 

A continuación, el docente solicita a los estudiantes que recuerden los aspectos más resaltantes de la clase.  
Se realiza preguntas de metacognición sobre la sesión. 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué emociones nos ayudaron? ¿Cómo podemos ponerlo en 
práctica? 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Programa de Lectura, pizarra y plumones. 

V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN  

Lectura de los textos propuestos en el programa. 

 
 
 
 

    ----------------------------------------- 
                  Prof.   Ana Cecilia Martel Moya   

                                                                                                                              Área de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

1. TITULO DE LA SESIÓN: 

 

2. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
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• Obtiene 

información del 

texto escrito 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto 

• Obtiene e integra información contrapuesta que se encuentra en distintas partes del texto, o 
mediante una lectura intertextual, en diversos textos narrativos de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

• Infiere información deduciendo características de seres, objetos, hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así como diversas relaciones lógicas y 
jerárquicas a partir de información contrapuesta del texto, o mediante una lectura intertextual. 

• Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, subtemas y propósito, el diseño y la 
composición visual, considerando las características del texto narrativo, clasificando y sintetizando la 
información, y elaborando conclusiones sobre el texto. 

• Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, algunas figuras retóricas (símil, metáfora, 
aliteraciones, entre otras), la trama, motivaciones y evolución personajes, así como los estereotipos, 
en relación al sentido global del texto, vinculándolos con su experiencia, sus conocimientos y otros 
textos leídos.  

• Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor, explicando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos en que se desenvuelve.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, sustentando su posición sobre 
estereotipos, creencias, valores presentes en los textos cuando los comparte con otros, y comparando 
textos entre sí para sistematizar características de los textos narrativos. 

• Identifiqué el tema, 
ideas principales y el 
subtema del texto leído. 

• Deduje el propósito 
comunicativo y la 
intención del autor del 
texto. 

• Establecí relaciones de 
secuencia entre las ideas 
del texto para dar 
respuesta al problema 
presentado en la 
situación significativa. 

• Reflexioné y opiné con 
fundamento sobre el 
contenido de los textos. 

• Interprete y establecí 
conclusiones en las 
conversaciones sobre la 
lectura. 

Participación  

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio: (20 minutos) 

• La docente da la bienvenida a los estudiantes y sugiere acuerdos de convivencia para poder tener una 

sesión acogedora para todos, considerando el soporte emocional de los 

estudiantes. 
 

❖ Compartimos la lectura de los textos  
❖ Participamos en la conversación  
❖ Respetamos la opinión de los demás  
❖ Valoramos nuestras interacciones dialógicas  

• La docente presenta una reseña sobre el autor.  
Julio Ramón Ribeyro es un escritor peruano (Lima, 1929- 
1994) Es una figura importante en las letras peruanas y es 
considerado el mejor cuentista de la literatura 
latinoamericana. Ya en 1964 en la publicación francesa de 
“Los gallinazos sin plumas”, obra cumbre de su actividad literaria, publicaron la foto 
de otra persona llamada Ribeyro (un retrato de un negro que era un escritor africano 
de idioma portugués) 

• Luego, se pregunta ¿De qué manera esta anécdota pudo influir en la publicación 
de otras publicaciones? ¿Cómo manejaría esta situación? 

• Los estudiantes participan a modo de lluvia de ideas, mientras que la docente va 
registrando. 

• La docente valida y menciona sobre las participaciones, reforzando sobre la 
situación como una posible causa de la publicación del texto seleccionado y el 
personaje mencionado en el relato y la relación con la lectura seleccionada.  

• El docente plantea el título de la sesión: “Conocemos sobre el personaje 
principal” y brinda las pautas de trabajo que serán seguidas durante el programa. 

Desarrollo: (60 minutos) 

Conocemos sobre el personaje principal 



 
 

• La docente menciona la lectura seleccionada para la sesión: “Alienación” de Julio 
Ramón Ribeyro. 

• Se solicita tener a la mano la lectura mencionada y organizar el aula a modo de 
“u” para dar inicio a la sesión. 

ANTES:  

• Se realizan predicciones sobre el título del texto y sobre el tema. 

• Se consulta sobre la presentación y el formato del texto. 
  DURANTE 

• La docente solicita a los estudiantes la lectura en voz alta y turnada. 

• Los estudiantes realizan subrayado de ideas relevantes en la lectura. 

• Los estudiantes toman nota en un post- it sobre reflexiones u opiniones que les 
puedan servir para la interacción al finalizar el texto. 

DESPUÉS 

• La docente conduce la conversación usando el enfoque “Dime”. ´Para ello, se 
utiliza las preguntas básicas que dan comienzo a la conversación, no es 
necesario que los estudiantes den una respuesta extensa. 
✓ ¿Qué cosas te han gustado de este libro? 
✓ ¿Qué no te han gustado / te ha disgustado? 
✓ ¿Hay algo que no habías visto nunca en un libro? ¿Hubo algo que te 

desconcertó? 
✓ ¿Hay algo que no has entendido? 

• Luego, se procede con la presentación de las preguntas generales, las cuales, 
toman al libro en su conjunto, sin entrar en detalles. 
✓ ¿La primera vez que viste el libro, incluso antes de leerlo, qué tipo de libro 

pensabas que iba a ser?… Ahora que lo has leído, ¿es lo que esperabas? 
✓ ¿Has leído alguna otra historia que te recuerde a esta? ¿En qué se parece? 

¿En qué se diferencia? Aquí se buscan las conexiones y patrones. 
✓ ¿Has leído antes este libro? Si la respuesta es afirmativa, ¿fue diferente esta 

vez? 
✓ ¿Conocías el autor? ¿Has leído algún otro libro suyo? Si el autor o autora te 

preguntara qué mejorarías del libro, ¿qué le dirías? ¿Conoces algo sobre 
cómo escribió la historia? ¿o dónde?, ¿o cuándo?, ¿te gustaría saberlo? 

✓ Mientras lo estabas leyendo, o cuando piensas en él, ¿encontraste palabras 
o frases, o alguna otra cosa que tenga que ver con el lenguaje, que te 
gustaran?, ¿y que no te gustaran? 

✓ ¿Hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? 
✓ ¿Mientras estabas leyendo, “viste” la historia sucediendo en tu 

imaginación? 
✓ ¿Leíste el libro de un tirón o por partes? ¿Te gustaría volver a leer el libro? 
✓ ¿Se lo recomendarías a algún amigo o amiga? ¿A qué amigo? ¿Qué le dirías 

para que tenga ganas de leerlo? 
✓ (Si sabemos que hay una segunda parte), ¿qué crees que pasará en el 

siguiente libro? ¿Cómo te gustaría que continúas la historia? Se puede 
plantear el título del libro y conversar a partir de aquí. 

• Se procede a seguir manteniendo la conversación sobre la lectura seleccionada 
para ello, se formulan las preguntas especiales, aquellas que tienen relación con 
las peculiaridades propias de cada libro. Para formular estas preguntas se tiene 
que estar preparado y conocer la obra sobre la que están conversando: 
✓ ¿Cuánto tiempo crees que dura la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Es importante 

el tiempo que pasa?  



 
 

✓ ¿Quién dirías que es el o los protagonistas de la historia? 
✓ ¿Has pensado que te gustaría hacer lo que hace la protagonista/personaje 

secundario/ de la historia? 
✓ ¿Qué personaje te ha interesado más? 
✓ ¿Dónde ocurre la historia? Si es un lugar imaginario, ¿hay un lugar así en 

nuestro mundo? 
✓ ¿Las guardas del libro nos dan alguna pista de lo que encontraremos 

dentro? Ahora que has leído el libro, ¿entiendes que son los dibujos que 
hay? 

✓ ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Un personaje (o varios) en 
primera persona es el narrador o es en tercera persona, desde fuera, que nos 
va diciendo como se sienten los personajes? 

✓ ¿A qué se refiere el título?  

• La docente felicita las intervenciones y brinda las orientaciones para la siguiente sesión. 

Cierre: (10 minutos) 

A continuación, el docente solicita a los estudiantes que recuerden los aspectos más resaltantes de la clase.  
Se realiza preguntas de metacognición sobre la sesión. 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué emociones nos ayudaron? ¿Cómo podemos ponerlo en 
práctica? 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Programa de Lectura, pizarra y plumones. 

V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN  

Lectura de los textos propuestos en el programa. 

 
 
 
 
 

    ----------------------------------------- 
                  Prof.   Ana Cecilia Martel Moya   

                                                                                                                              Área de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

1. TITULO DE LA SESIÓN: 

 

2. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
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• Obtiene 

información del 

texto escrito 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto 

• Obtiene e integra información contrapuesta que se encuentra en distintas partes del texto, o 
mediante una lectura intertextual, en diversos textos narrativos de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

• Infiere información deduciendo características de seres, objetos, hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así como diversas relaciones lógicas y 
jerárquicas a partir de información contrapuesta del texto, o mediante una lectura intertextual. 

• Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, subtemas y propósito, el diseño y la 
composición visual, considerando las características del texto narrativo, clasificando y sintetizando la 
información, y elaborando conclusiones sobre el texto. 

• Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, algunas figuras retóricas (símil, metáfora, 
aliteraciones, entre otras), la trama, motivaciones y evolución personajes, así como los estereotipos, 
en relación al sentido global del texto, vinculándolos con su experiencia, sus conocimientos y otros 
textos leídos.  

• Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor, explicando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos en que se desenvuelve.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, sustentando su posición sobre 
estereotipos, creencias, valores presentes en los textos cuando los comparte con otros, y comparando 
textos entre sí para sistematizar características de los textos narrativos. 

• Identifiqué el tema, 
ideas principales y el 
subtema del texto leído. 

• Deduje el propósito 
comunicativo y la 
intención del autor del 
texto. 

• Establecí relaciones de 
secuencia entre las ideas 
del texto para dar 
respuesta al problema 
presentado en la 
situación significativa. 

• Reflexioné y opiné con 
fundamento sobre el 
contenido de los textos. 

• Interprete y establecí 
conclusiones en las 
conversaciones sobre la 
lectura. 

Participación  

INSTRUMENTO 

Lista de cotejo 

 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio: (20 minutos) 

• La docente da la bienvenida a los estudiantes y sugiere acuerdos de convivencia para poder tener una 

sesión acogedora para todos, considerando el soporte emocional de los 

estudiantes. 
 

❖ Compartimos la lectura de los textos  
❖ Participamos en la conversación  
❖ Respetamos la opinión de los demás 
❖ Valoramos nuestras interacciones dialógicas  

• La docente presenta una reseña sobre el autor.  
Oswaldo Reynoso es un escritor peruano (Arequipa, 1931 – 
Lima, 2006) En su actividad literaria publicó el libro” Los 
inocentes” por lo que se inserta en el realismo urbano. Se cuenta que cuando 
pequeño deseaba comprar un libro pero que al juntar el monto se dio con la sorpresa 
que aquel libro que deseaba tanto de la librería, resultó ser una agenda con hojas 
blancas, las cuales se decidiera a llenarlas con sus historias. 

• Luego, se pregunta ¿Cuantas historias crees que habrá escrito? ¿Sobre qué 
escribiría? ¿de qué manera sus relatos se inscriben en el realismo urbano? 

• Los estudiantes participan a modo de lluvia de ideas, mientras que la docente va 
registrando. 

• La docente valida y menciona sobre las participaciones, reforzando sobre lo 
consultado y la relación con la lectura seleccionada.  

• Se menciona que el relato seleccionado pertenece a ese libro de cuentos llamada “Los 
inocentes” 

• El docente plantea el título de la sesión: “Conocemos sobre el personaje secundario” y 
brinda las pautas de trabajo que serán seguidas durante el programa. 

Desarrollo: (60 minutos) 

“ Conocemos sobre el personaje secundario ” 



 
 

• La docente menciona la lectura seleccionada para la sesión: “El príncipe” 
Oswaldo Reynoso. 

• Se solicita tener a la mano la lectura mencionada y organizar el aula a modo de 
“u” para dar inicio a la sesión. 

ANTES:  

• Se realizan predicciones sobre el título del texto y sobre el tema. 

• Se consulta sobre la presentación y el formato del texto. 
  DURANTE 

• La docente solicita a los estudiantes la lectura en voz alta y turnada. 

• Los estudiantes realizan subrayado de ideas relevantes en la lectura. 

• Los estudiantes toman nota en un post- it sobre reflexiones u opiniones que les 
puedan servir para la interacción al finalizar el texto. 

DESPUÉS 

• La docente conduce la conversación usando el enfoque “Dime”. ´Para ello, se 
utiliza las preguntas básicas que dan comienzo a la conversación, no es 
necesario que los estudiantes den una respuesta extensa. 
✓ ¿Qué cosas te han gustado de este libro? 
✓ ¿Qué no te han gustado / te ha disgustado? 
✓ ¿Hay algo que no habías visto nunca en un libro? ¿Hubo algo que te 

desconcertó? 
✓ ¿Hay algo que no has entendido? 

• Luego, se procede con la presentación de las preguntas generales, las cuales, 
toman al libro en su conjunto, sin entrar en detalles. 
✓ ¿La primera vez que viste el libro, incluso antes de leerlo, qué tipo de libro 

pensabas que iba a ser?… Ahora que lo has leído, ¿es lo que esperabas? 
✓ ¿Has leído alguna otra historia que te recuerde a esta? ¿En qué se parece? 

¿En qué se diferencia? Aquí se buscan las conexiones y patrones. 
✓ ¿Has leído antes este libro? Si la respuesta es afirmativa, ¿fue diferente esta 

vez? 
✓ ¿Conocías el autor? ¿Has leído algún otro libro suyo? Si el autor o autora te 

preguntara qué mejorarías del libro, ¿qué le dirías? ¿Conoces algo sobre 
cómo escribió la historia? ¿o dónde?, ¿o cuándo?, ¿te gustaría saberlo? 

✓ Mientras lo estabas leyendo, o cuando piensas en él, ¿encontraste palabras 
o frases, o alguna otra cosa que tenga que ver con el lenguaje, que te 
gustaran?, ¿y que no te gustaran? 

✓ ¿Hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? 
✓ ¿Mientras estabas leyendo, “viste” la historia sucediendo en tu 

imaginación? 
✓ ¿Leíste el libro de un tirón o por partes? ¿Te gustaría volver a leer el libro? 
✓ ¿Se lo recomendarías a algún amigo o amiga? ¿A qué amigo? ¿Qué le dirías 

para que tenga ganas de leerlo? 
✓ (Si sabemos que hay una segunda parte), ¿qué crees que pasará en el 

siguiente libro? ¿Cómo te gustaría que continúas la historia? Se puede 
plantear el título del libro y conversar a partir de aquí. 

• Se procede a seguir manteniendo la conversación sobre la lectura seleccionada 
para ello, se formulan las preguntas especiales, aquellas que tienen relación con 
las peculiaridades propias de cada libro. Para formular estas preguntas se tiene 
que estar preparado y conocer la obra sobre la que están conversando: 
✓ ¿Cuánto tiempo crees que dura la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Es importante 

el tiempo que pasa?  



 
 

✓ ¿Quién dirías que es el o los protagonistas de la historia? 
✓ ¿Has pensado que te gustaría hacer lo que hace la protagonista/personaje 

secundario/ de la historia? 
✓ ¿Qué personaje te ha interesado más? 
✓ ¿Dónde ocurre la historia? Si es un lugar imaginario, ¿hay un lugar así en 

nuestro mundo? 
✓ ¿Las guardas del libro nos dan alguna pista de lo que encontraremos 

dentro? Ahora que has leído el libro, ¿entiendes que son los dibujos que 
hay? 

✓ ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Un personaje (o varios) en 
primera persona es el narrador o es en tercera persona, desde fuera, que nos 
va diciendo como se sienten los personajes? 

✓ ¿A qué se refiere el título?  

• La docente felicita las intervenciones y brinda las orientaciones para la siguiente sesión. 

Cierre: (10 minutos) 

A continuación, el docente solicita a los estudiantes que recuerden los aspectos más resaltantes de la clase.  
Se realiza preguntas de metacognición sobre la sesión. 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué emociones nos ayudaron? ¿Cómo podemos ponerlo en 
práctica? 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Programa de Lectura, pizarra y plumones. 

V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN  

Lectura de los textos propuestos en el programa. 

 
 
 
 
 

    ----------------------------------------- 
                  Prof.   Ana Cecilia Martel Moya   

                                                                                                                              Área de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

1. TITULO DE LA SESIÓN: 

 

2. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
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• Obtiene 

información del 

texto escrito 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto 

• Obtiene e integra información contrapuesta que se encuentra en distintas partes del texto, o 
mediante una lectura intertextual, en diversos textos narrativos de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

• Infiere información deduciendo características de seres, objetos, hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así como diversas relaciones lógicas y 
jerárquicas a partir de información contrapuesta del texto, o mediante una lectura intertextual. 

• Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, subtemas y propósito, el diseño y la 
composición visual, considerando las características del texto narrativo, clasificando y sintetizando la 
información, y elaborando conclusiones sobre el texto. 

• Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, algunas figuras retóricas (símil, metáfora, 
aliteraciones, entre otras), la trama, motivaciones y evolución personajes, así como los estereotipos, 
en relación al sentido global del texto, vinculándolos con su experiencia, sus conocimientos y otros 
textos leídos.  

• Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor, explicando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos en que se desenvuelve.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, sustentando su posición sobre 
estereotipos, creencias, valores presentes en los textos cuando los comparte con otros, y comparando 
textos entre sí para sistematizar características de los textos narrativos. 

• Identifiqué el tema, 
ideas principales y el 
subtema del texto leído. 

• Deduje el propósito 
comunicativo y la 
intención del autor del 
texto. 

• Establecí relaciones de 
secuencia entre las ideas 
del texto para dar 
respuesta al problema 
presentado en la 
situación significativa. 

• Reflexioné y opiné con 
fundamento sobre el 
contenido de los textos. 

• Interprete y establecí 
conclusiones en las 
conversaciones sobre la 
lectura. 

Participación  
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio: (20 minutos) 

• La docente da la bienvenida a los estudiantes y sugiere acuerdos de convivencia para poder tener una 

sesión acogedora para todos, considerando el soporte emocional de los 

estudiantes. 
 

❖ Compartimos la lectura de los textos  
❖ Participamos en la conversación  
❖ Respetamos la opinión de los demás  
❖ Valoramos nuestras interacciones dialógicas  

• La docente presenta una reseña sobre el autor.  
Cesar Vallejo es un escritor peruano (Santiago de Chuco, 
1892 –Paris, 1938) Es un escritor reconocido de manera 
universal como poeta, pero también tiene publicaciones en prosa. Según Pachas, 
cuenta sobre él una anécdota donde un joven Cesar Vallejo es retado a escribir un 
verso porque ponían en duda su talento. Este responde escribiendo el poema sobre 
los floripondios en los que incluye el nombre del retador de manera irónica 
comparándolo con el olor hediondo. 
Hay una flor floripondio, 
de olor y sabor muy rico; 
pero no asqueroso ni hediondo 
como Abril Federico. 
• Luego, se pregunta ¿Cómo podríamos reaccionar en una circunstancia similar? 

¿Sueles aceptar retos? ¿Cómo se puede resultar vencedor? 

• Los estudiantes participan a modo de lluvia de ideas, mientras que la docente va 
registrando. 

• La docente valida y menciona sobre las participaciones, reforzando sobre el 
término y la relación con la lectura seleccionada.  

Se menciona que la lectura que se leerá se denomina “El vencedor” del autor Cesar Vallejo. 

“ Conocemos sobre el personaje antagonista ” 



 
 

• El docente plantea el título de la sesión: “Conocemos sobre el personaje antagonista” y 
brinda las pautas de trabajo que serán seguidas durante el programa. 

Desarrollo: (60 minutos) 

• La docente menciona la lectura seleccionada para la sesión: “El vencedor” de 
Cesar Vallejo. 

• Se solicita tener a la mano la lectura mencionada y organizar el aula a modo de 
“u” para dar inicio a la sesión. 

ANTES:  

• Se realizan predicciones sobre el título del texto y sobre el tema. 

• Se consulta sobre la presentación y el formato del texto. 
  DURANTE 

• La docente solicita a los estudiantes la lectura en voz alta y turnada. 

• Los estudiantes realizan subrayado de ideas relevantes en la lectura. 

• Los estudiantes toman nota en un post- it sobre reflexiones u opiniones que les 
puedan servir para la interacción al finalizar el texto. 

DESPUÉS 

• La docente conduce la conversación usando el enfoque “Dime”. ´Para ello, se 
utiliza las preguntas básicas que dan comienzo a la conversación, no es 
necesario que los estudiantes den una respuesta extensa. 
✓ ¿Qué cosas te han gustado de este libro? 
✓ ¿Qué no te han gustado / te ha disgustado? 
✓ ¿Hay algo que no habías visto nunca en un libro? ¿Hubo algo que te 

desconcertó? 
✓ ¿Hay algo que no has entendido? 

• Luego, se procede con la presentación de las preguntas generales, las cuales, 
toman al libro en su conjunto, sin entrar en detalles. 
✓ ¿La primera vez que viste el libro, incluso antes de leerlo, qué tipo de libro 

pensabas que iba a ser?… Ahora que lo has leído, ¿es lo que esperabas? 
✓ ¿Has leído alguna otra historia que te recuerde a esta? ¿En qué se parece? 

¿En qué se diferencia? Aquí se buscan las conexiones y patrones. 
✓ ¿Has leído antes este libro? Si la respuesta es afirmativa, ¿fue diferente esta 

vez? 
✓ ¿Conocías el autor? ¿Has leído algún otro libro suyo? Si el autor o autora te 

preguntara qué mejorarías del libro, ¿qué le dirías? ¿Conoces algo sobre 
cómo escribió la historia? ¿o dónde?, ¿o cuándo?, ¿te gustaría saberlo? 

✓ Mientras lo estabas leyendo, o cuando piensas en él, ¿encontraste palabras 
o frases, o alguna otra cosa que tenga que ver con el lenguaje, que te 
gustaran?, ¿y que no te gustaran? 

✓ ¿Hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? 
✓ ¿Mientras estabas leyendo, “viste” la historia sucediendo en tu 

imaginación? 
✓ ¿Leíste el libro de un tirón o por partes? ¿Te gustaría volver a leer el libro? 
✓ ¿Se lo recomendarías a algún amigo o amiga? ¿A qué amigo? ¿Qué le dirías 

para que tenga ganas de leerlo? 
✓ (Si sabemos que hay una segunda parte), ¿qué crees que pasará en el 

siguiente libro? ¿Cómo te gustaría que continuara la historia? Se puede 
plantear el título del libro y conversar a partir de aquí. 

• Se procede a seguir manteniendo la conversación sobre la lectura seleccionada 
para ello, se formulan las preguntas especiales, aquellas que tienen relación con 



 
 

las peculiaridades propias de cada libro. Para formular estas preguntas se tiene 
que estar preparado y conocer la obra sobre la que están conversando: 
✓ ¿Cuánto tiempo crees que dura la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Es importante 

el tiempo que pasa?  
✓ ¿Quién dirías que es el o los protagonistas de la historia? 
✓ ¿Has pensado que te gustaría hacer lo que hace la protagonista/personaje 

secundario/ de la historia? 
✓ ¿Qué personaje te ha interesado más? 
✓ ¿Dónde ocurre la historia? Si es un lugar imaginario, ¿hay un lugar así en 

nuestro mundo? 
✓ ¿Las guardas del libro nos dan alguna pista de lo que encontraremos 

dentro? Ahora que has leído el libro, ¿entiendes que son los dibujos que 
hay? 

✓ ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Un personaje (o varios) en 
primera persona es el narrador o es en tercera persona, desde fuera, que nos 
va diciendo como se sienten los personajes? 

✓ ¿A qué se refiere el título?  

• La docente felicita las intervenciones y brinda las orientaciones para la siguiente sesión. 

Cierre: (10 minutos) 

A continuación, el docente solicita a los estudiantes que recuerden los aspectos más resaltantes de la clase.  
Se realiza preguntas de metacognición sobre la sesión. 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué emociones nos ayudaron? ¿Cómo podemos ponerlo en 
práctica? 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Programa de Lectura, pizarra y plumones. 

V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN  

Lectura de los textos propuestos en el programa. 

 
 
 
 
 

    ----------------------------------------- 
                  Prof.   Ana Cecilia Martel Moya   

                                                                                                                              Área de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

1. TITULO DE LA SESIÓN: 

 

2. PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
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• Obtiene 

información del 

texto escrito 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

• Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto 

• Obtiene e integra información contrapuesta que se encuentra en distintas partes del texto, o 
mediante una lectura intertextual, en diversos textos narrativos de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

• Infiere información deduciendo características de seres, objetos, hechos y lugares, el significado de 
palabras en contexto y expresiones con sentido figurado, así como diversas relaciones lógicas y 
jerárquicas a partir de información contrapuesta del texto, o mediante una lectura intertextual. 

• Interpreta el sentido global del texto, explicando el tema, subtemas y propósito, el diseño y la 
composición visual, considerando las características del texto narrativo, clasificando y sintetizando la 
información, y elaborando conclusiones sobre el texto. 

• Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, algunas figuras retóricas (símil, metáfora, 
aliteraciones, entre otras), la trama, motivaciones y evolución personajes, así como los estereotipos, 
en relación al sentido global del texto, vinculándolos con su experiencia, sus conocimientos y otros 
textos leídos.  

• Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca del contenido, la organización textual, el 
sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor, explicando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos en que se desenvuelve.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia, sustentando su posición sobre 
estereotipos, creencias, valores presentes en los textos cuando los comparte con otros, y comparando 
textos entre sí para sistematizar características de los textos narrativos. 

• Identifiqué el tema, 
ideas principales y el 
subtema del texto leído. 

• Deduje el propósito 
comunicativo y la 
intención del autor del 
texto. 

• Establecí relaciones de 
secuencia entre las ideas 
del texto para dar 
respuesta al problema 
presentado en la 
situación significativa. 

• Reflexioné y opiné con 
fundamento sobre el 
contenido de los textos. 

• Interprete y establecí 
conclusiones en las 
conversaciones sobre la 
lectura. 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio: (20 minutos) 

• La docente da la bienvenida a los estudiantes y sugiere acuerdos de convivencia para poder tener 

una sesión acogedora para todos, considerando el soporte emocional de los 

estudiantes. 
 

❖ Compartimos la lectura de los textos  
❖ Participamos en la conversación  
❖ Respetamos la opinión de los demás 
❖ Valoramos nuestras interacciones dialógicas  

• La docente presenta una reseña sobre el autor.  
Francisco Izquierdo Ríos es un escritor peruano (Saposoa, 
1910 – Lima, 1981) Se considera uno de los mejores 
exponentes de literatura infantil, temática que fue estudiada por él en 
publicaciones posteriores. Proviene de la Selva de donde se inspira para la 
creación de muchos de sus relatos. En un momento se dedica a la pedagogía y 
allí comparte muchas de sus experiencias. 

• Luego, se pregunta ¿De qué manera su vínculo con la enseñanza habrá 
influido en sus textos? ¿Sobré que tratarán sus textos?  

• Los estudiantes participan a modo de lluvia de ideas, mientras que la docente 
va registrando. 

• La docente valida y reflexión sobre las participaciones, reforzando sobre lo 
preguntado y la relación con la lectura seleccionada.  

• El docente plantea el título de la sesión: “Conversamos sobre el contexto del relato” 
y brinda las pautas de trabajo que serán seguidas durante el programa. 

Desarrollo: (60 minutos) 

• La docente menciona la lectura seleccionada para la sesión: “El bagrecito” de 
Francisco Izquierdo Ríos. 

“Conversamos sobre el contexto del relato” 



 
 

• Se solicita tener a la mano la lectura mencionada y organizar el aula a modo 
de “u” para dar inicio a la sesión. 

ANTES:  

• Se realizan predicciones sobre el título del texto y sobre el tema. 

• Se consulta sobre la presentación y el formato del texto. 
  DURANTE 

• La docente solicita a los estudiantes la lectura en voz alta y turnada. 

• Los estudiantes realizan subrayado de ideas relevantes en la lectura. 

• Los estudiantes toman nota en un post- it sobre reflexiones u opiniones que 
les puedan servir para la interacción al finalizar el texto. 

DESPUÉS 

• La docente conduce la conversación usando el enfoque “Dime”. ´Para ello, se 
utiliza las preguntas básicas que dan comienzo a la conversación, no es 
necesario que los estudiantes den una respuesta extensa. 
✓ ¿Qué cosas te han gustado de este libro? 
✓ ¿Qué no te han gustado / te ha disgustado? 
✓ ¿Hay algo que no habías visto nunca en un libro? ¿Hubo algo que te 

desconcertó? 
✓ ¿Hay algo que no has entendido? 

• Luego, se procede con la presentación de las preguntas generales, las cuales, 
toman al libro en su conjunto, sin entrar en detalles. 
✓ ¿La primera vez que viste el libro, incluso antes de leerlo, qué tipo de 

libro pensabas que iba a ser?… Ahora que lo has leído, ¿es lo que 
esperabas? 

✓ ¿Has leído alguna otra historia que te recuerde a esta? ¿En qué se 
parece? ¿En qué se diferencia? Aquí se buscan las conexiones y 
patrones. 

✓ ¿Has leído antes este libro? Si la respuesta es afirmativa, ¿fue diferente 
esta vez? 

✓ ¿Conocías el autor? ¿Has leído algún otro libro suyo? Si el autor o 
autora te preguntara qué mejorarías del libro, ¿qué le dirías? ¿Conoces 
algo sobre cómo escribió la historia? ¿o dónde?, ¿o cuándo?, ¿te 
gustaría saberlo? 

✓ Mientras lo estabas leyendo, o cuando piensas en él, ¿encontraste 
palabras o frases, o alguna otra cosa que tenga que ver con el lenguaje, 
que te gustaran?, ¿y que no te gustaran? 

✓ ¿Hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? 
✓ ¿Mientras estabas leyendo, “viste” la historia sucediendo en tu 

imaginación? 
✓ ¿Leíste el libro de un tirón o por partes? ¿Te gustaría volver a leer el 

libro? 
✓ ¿Se lo recomendarías a algún amigo o amiga? ¿A qué amigo? ¿Qué le 

dirías para que tenga ganas de leerlo? 
✓ (Si sabemos que hay una segunda parte), ¿qué crees que pasará en el 

siguiente libro? ¿Cómo te gustaría que continúas la historia? Se puede 
plantear el título del libro y conversar a partir de aquí. 

• Se procede a seguir manteniendo la conversación sobre la lectura 
seleccionada para ello, se formulan las preguntas especiales, aquellas que 
tienen relación con las peculiaridades propias de cada libro. Para formular 



 
 

estas preguntas se tiene que estar preparado y conocer la obra sobre la que 
están conversando: 
✓ ¿Cuánto tiempo crees que dura la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Es 

importante el tiempo que pasa?  
✓ ¿Quién dirías que es el o los protagonistas de la historia? 
✓ ¿Has pensado que te gustaría hacer lo que hace la 

protagonista/personaje secundario/ de la historia? 
✓ ¿Qué personaje te ha interesado más? 
✓ ¿Dónde ocurre la historia? Si es un lugar imaginario, ¿hay un lugar así 

en nuestro mundo? 
✓ ¿Las guardas del libro nos dan alguna pista de lo que encontraremos 

dentro? Ahora que has leído el libro, ¿entiendes que son los dibujos que 
hay? 

✓ ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Un personaje (o 
varios) en primera persona es el narrador o es en tercera persona, desde 
fuera, que nos va diciendo como se sienten los personajes? 

✓ ¿A qué se refiere el título?  

• La docente felicita las intervenciones y brinda las orientaciones para la siguiente sesión. 

Cierre: (10 minutos) 

A continuación, el docente solicita a los estudiantes que recuerden los aspectos más resaltantes de la 
clase.  
Se realiza preguntas de metacognición sobre la sesión. 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué emociones nos ayudaron? ¿Cómo podemos ponerlo 
en práctica? 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Programa de Lectura, pizarra y plumones. 

V. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN  

Lectura de los textos propuestos en el programa. 

 
 
 
 
 

    ----------------------------------------- 
                  Prof.   Ana Cecilia Martel Moya   

                                                                                                                              Área de Comunicación 
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