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RESUMEN 

El objetivo del trabajo de investigación consiste en verificar si el nivel de 

comprensión lectora se puede elevar desarrollando sesiones de aprendizaje en las 

cuales se usan algunas herramientas digitales, La investigación es de tipo básica, 

en vista de que se quiere tener nueva información de un problema de estudio, este 

tipo de investigación es abstracta y lo que se quiere lograr es hacer crecer los 

conocimientos teóricos. La investigación presenta el enfoque cuantitativo con 

diseño pre experimental, que tiene por finalidad obtener un acercamiento al 

problema de investigación, pues en este diseño se acumulan los requerimientos de 

pruebas puras, lo que hace que no tenga una autenticidad interna, realizándose un 

control en una pequeña magnitud. El trabajo ha sido aplicado en una institución 

educativa rural que alberga a 65 estudiantes provenientes de dos comunidades y 

varios anexos, quienes asisten a los 5 grados de educación secundaria, mientras 

que la muestra está conformada por 16 estudiantes que pertenecen al VI ciclo 

(primero de secundaria).Para el desarrollo del trabajo se utilizó un cuestionario 

mediante el cual se ha medido el nivel de comprensión lectora (pre test), luego de 

desarrollar las sesiones utilizando variadas herramientas digitales se aplicó el pos 

test. Por ello se concluye que el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico  de 

comprensión lectora presenta variaciones positivas cuando en el desarrollo de las 

sesiones se consideran algunas herramientas digitales por lo que podemos afirmar 

que los estudiantes mostraron considerables mejoras en su nivel de comprensión 

lectora. 

Palabras clave: Comprensión lectora, herramientas digitales, nivel literal, 

nivel inferencial y nivel crítico. 
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ABSTRACT 

 The objective of the research work consists of verifying if the level of reading 

comprehension can be raised by developing learning sessions in which some digital 

tools are used. The research is of basic type, in view of the fact that we want to have 

new information of a study problem, this type of research is abstract and what we 

want to achieve is to make theoretical knowledge grow. The research presents the 

quantitative approach with pre-experimental design, which has the purpose of 

obtaining an approach to the research problem, since in this design the 

requirements of pure tests are accumulated, which makes it not have an internal 

authenticity, being carried out a control in a small magnitude. The work has been 

applied in a rural educational institution that houses 65 students from two 

communities and several annexes, who attend the 5 grades of secondary education, 

while the sample consists of 16 students who belong to the VI cycle (first year of 

secondary school). For the development of the work, a questionnaire was used to 

measure the level of reading comprehension (pre-test), and after developing the 

sessions using various digital tools, the post-test was applied. Therefore, it is 

concluded that the literal level, the inferential level and the critical level of reading 

comprehension present positive variations when some digital tools are considered 

in the development of the sessions, so we can affirm that the students showed 

considerable improvements in their level of reading comprehension. 

Keywords: Reading comprehension, digital tools, literal level, inferential level 

and critical level. 
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I. INTRODUCCIÓN

La lectura no es el simple acto de descifrar las palabras que se presentan en

un texto, leer es todo un proceso que requiere de muchos componentes que 

permitan interpretar y comprender el mensaje que se envía en el texto todo esto 

con el fin de incrementar nuestros conocimientos y demostrar un desenvolvimiento 

de calidad en la sociedad que es también mencionado por OCDE (2017), en el 

marco de evaluación y de análisis de PISA. 

La Unesco (2022) presenta un documento denominado el estudio ERCE 2019 y 

los niveles de aprendizaje en lectura, donde indica que durante el periodo que duró 

la pandemia, encontramos que, en el mundo, cien millones de infantes se han 

incrementado al grupo de 483 millones de estudiantes que no tenían desarrolladas 

las competencias para poder leer. Es decir, a los estudiantes que cuando tienen que 

leer lecturas sencillas no pueden y rechazan en vista de que les falta comprender lo 

que leen. 

MINEDU (2022) De acuerdo a la evaluación virtual de aprendizaje del Ministerio 

de Educación concluye que existe una diferencia de tres años del Perú en 

aprendizajes, debido a algunas carencias en la estructura educativa, por la 

inapropiada motivación que se realiza para leer o por la desvalorización de la 

lectura por dar prioridad a lo visual. Los últimos resultados de las pruebas PISA 

realizada en el 2022 sobre comprensión lectora no son nada provechosos ya que 

nuestro país se encuentra en el puesto sesenta y cuatro de setenta y siete países 

que intervinieron de dicha evaluación. 

En la Región Cusco luego de aplicar la valoración muestral a estudiantes de 

segundo grado de secundaria en el año 2022 tenemos como resultado que un 

16.1% de estudiantes no cuenta con competencias lectoras que comprenden a su 

grado de educación, el 36.5% se encuentra en inicio, el 29.2% se encuentra en 

proceso de lograr competencias lectoras en su grado y el 18.2% se encuentra el en 

el nivel logrado, todo esto nos muestra que al finalizar el sexto ciclo de educación 

secundaria nuestros estudiantes presentan serios problemas según el informe de 

la evaluación muestral EM (2022). 
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De igual forma en la institución educativa N° 50162 perteneciente a las 

comunidades de Poques y Chumpe del distrito de Lamay, provincia de Calca y 

departamento de Cusco esta misma dificultad se ve plasmada en los casi cien 

educandos de VI ciclo de nivel secundaria, quienes tienen dificultades para 

comprender los textos escritos que se les presenta no solo a nivel académico sino 

también en su quehacer diario. 

Ante lo mencionado se plantea las siguientes interrogantes: ¿El uso de 

herramientas digitales mejorará la comprensión lectora en los estudiantes de nivel 

secundaria del Cusco 2024? Del mismo modo planteamos los problemas 

específicos, a través de las siguientes interrogantes: (1) ¿El uso de herramientas 

digitales mejorará el nivel literal de comprensión lectora en los estudiantes de nivel 

secundaria del Cusco 2024? (2) ¿El uso de herramientas digitales mejorará el nivel 

inferencial de comprensión lectora en los estudiantes de nivel secundaria del Cusco 

2024? (3) ¿El uso de herramientas digitales mejorará el nivel crítico de comprensión 

lectora en los estudiantes de nivel secundaria del Cusco 2024? 

La investigación se justifica de forma práctica, ya que se pretende indagar sobre 

la importancia de ambas variables y así la comunidad educativa participe 

activamente aplicando herramientas digitales para mejorar la comprensión lectora 

y como equipo puedan mejorar los niveles de comprensión que poseen cada uno. 

Se sustenta de manera metodológica, las herramientas facilitan el aprendizaje si se 

les da un buen uso, permitiendo a los estudiante una mayor comprensión de sus 

lecturas, de modo que puedan adquirir saberes y conocimientos manteniéndose 

actualizados frente a las diferentes oportunidades que presentan las diversas 

plataformas digitales. Y de manera social porque las estrategias para mejorar el 

nivel de interpretación de un texto por parte del lector a través del uso de 

herramientas digitales no solo beneficiaran a los estudiantes, sino que también a 

docentes y a toda la comunidad educativa. 

A continuación, mencionamos los objetivos de la presente investigación: 

Demostrar que el uso de herramientas digitales mejora la comprensión lectora en 
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los estudiantes de nivel secundaria del Cusco 2024, también planteamos los 

siguientes objetivos específicos: 

(a) Demostrar si el uso de herramientas digitales mejora el nivel literal de

comprensión lectora en los estudiantes de nivel secundaria del Cusco 2024. (b) 

Demostrar si el uso de herramientas digitales mejora el nivel inferencial de 

comprensión lectora en los estudiantes de nivel secundaria del Cusco 2024. (C) 

Demostrar si el uso de herramientas digitales mejora el nivel crítico de comprensión 

lectora en los estudiantes de nivel secundaria del Cusco 2024. 

En el presente trabajo se tiene como hipótesis general el uso de herramientas 

digitales mejora significativamente el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes de nivel secundaria del Cusco 2024, teniendo las siguientes hipótesis 

específicas: (a) El uso de herramientas digitales mejora significativamente el nivel 

literal de comprensión lectora en los estudiantes de nivel secundaria del Cusco 

2024. (b) El uso de herramientas digitales mejora significativamente el nivel 

inferencial de comprensión lectora en los estudiantes de nivel secundaria del Cusco 

2024.. (c) El uso de herramientas digitales mejora significativamente el nivel crítico 

de comprensión lectora en los estudiantes de nivel secundaria del Cusco 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para desarrollar la pesquisa en los antecedentes se consideraron diversos

estudios. En el contexto internacional tenemos a los siguientes autores: 

Aguilar y Martinez (2021) en su pesquisa tuvieron como objetivo examinar el 

procedimiento de enseñanza – aprendizaje sobre estrategias para el incremento de 

la comprensión de lectura. Se utilizó la metodología con un enfoque cualitativo, de 

tipo descriptiva. La muestra está conformada por 6 docentes y 32 estudiantes a 

quienes se les aplicó instrumentos como el registro anecdótico y el SQA (lo que sé, 

lo que quiero saber y lo que aprendí). En este estudio se concluyó que la 

capacitación permite que la fase de enseñanza - aprendizaje se vea fortalecido 

mediante la práctica de intercambio de experiencias entre los docentes y que se 

observó un efecto positivo en la toma de decisiones al tiempo de seleccionar 

estrategias en base al nivel de comprensión lectora que se desarrolla.  

Rojas (2022), realizó una investigación que tuvo como objetivo aplicar 

estrategias didácticas que permitan la motivación del hábito lector con el fin de 

fortalecer su comprensión lectora. Esta pesquisa presenta el enfoque mixto con 

diseño descriptivo. La muestra en el trabajo comprende a 39 estudiantes, con el 

instrumento prueba TECLE. El trabajo presenta como conclusión que los 

estudiantes incrementaron su hábito por la lectura luego de que los docentes 

aplicaron estrategias didácticas, innovadoras y actuales en el proceso de enseñar 

las cuales motivaron a los estudiantes a leer y al mismo tiempo a realizar una lectura 

comprensiva. Esta pesquisa permitirá fundamentar de forma teórica el actual 

trabajo en vista de que sustenta que aplicar estrategias actuales puede motivar a 

los estudiantes a realizar lectura comprensiva que mejorará su desenvolvimiento 

en la sociedad. 

Según Maxi (2023) en su pesquisa, tiene como objetivo aplicar instrumentos 

digitales como estrategia didáctica para renovar el proceso de lectoescritura en 

Ecuador en su metodología un enfoque mixto de tipo descriptivo teniendo como 

muestra a 31 alumnos con los que se empleó una encuesta de 7 preguntas, así 

como pruebas estandarizadas. En la investigación se determinó que la aplicación 
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de los instrumentos digitales es propicia para ejecutar actividades interactivas de 

aprendizaje que contribuyen a la obtención de material de trabajo innovador por lo 

que se justifica el uso de esta investigación para orientar metodológicamente el 

actual trabajo ya que se plantea realizar ciertas actividades con una similar 

secuencia. 

Los estudios en el contexto nacional de acuerdo a algunos autores son: 

Ccanto (2020) su investigación plantea como fin determinar la conexión que 

existe de la comprensión lectora y los hábitos de lectura, su metodología es el 

enfoque cuantitativo y su tipo de investigación descriptivo correlacional, su muestra 

es de 66 alumnos aplicando como instrumento dos formularios. Entre las 

conclusiones que se llegó indican que efectivamente se encuentra una conexión de 

la comprensión de lectura y las costumbres de lectura siendo así una relación de 

carácter positiva baja (r=,365) que sustenta que el hábito lector es fundamental para 

desarrollar la lectura comprensiva, la investigación mencionada servirá para 

fundamentar teóricamente el actual trabajo de investigación en el sentido en que la 

comprensión lectora se mide en niveles y que el hábito lector se puede generar 

mediante estrategias innovadoras. 

Según Chuquiray (2021) en su trabajo de investigación propuso como su 

objetivo ver cómo puede influenciar las herramientas digitales en el desarrollo del 

aprendizaje autónomo de los educandos. La metodología presenta un enfoque 

cuantitativo, siendo de tipo básica, esta pesquisa se desarrolló con 90 educandos 

a los que se aplicó una encuesta y dos cuestionarios. La investigación concluyó 

que no se presenta influencia de las herramientas digitales en el aprendizaje 

autónomo, ya que los valores obtenidos fueron mayores al 0,05, por ende, se 

rechaza la H0. Esta investigación permitirá contrastar los resultados que se 

obtendrán luego de la utilización de medios elaborados para recoger datos. 

Según Pillco y Santos (2020) en su pesquisa utilizaron un diseño no 

experimental transversal de tipo descriptivo y correlacional, la investigación se 

aplicó en una muestra de 165 estudiantes con quienes se utilizó una ficha de cotejo 
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y un examen de comprensión lectora, lo que favoreció para concluir que los 

organizadores gráficos se relacionan de manera importante con el proceso de 

comprensión de lectura que se evidencia con la hipótesis para la correlación 

estadística, en la que se obtuvo el valor de 0.621, correlación moderada, que 

demuestra que ambas variables se relacionan significativamente. Para la presente 

investigación permitirá orientar metodológicamente el trabajo ya que ambos tienen 

procedimientos similares para investigar. 

A continuación para las bases teóricas, se ha tomado en cuenta las siguientes 

evidencias conceptuales que son de suma importancia relacionadas con la variable 

dependiente: Cassany (1994) La comprensión de lectura, es esencial para que las 

personas tengan mayor facilidad de integrarse a la sociedad, Gómez (2011) 

además contribuye a desarrollar competencias que le permitirá al estudiante 

integrarse en diversos campos, generar sus propios conceptos, tomar una postura 

frente a un tema controversial entre otros lo cual se da siempre y cuando el proceso 

lector sea una interacción como dice  Solé (1992) entre el lector y el texto, es decir 

se debe leer con un propósito, buscando dar respuestas a diversas interrogantes 

que plantea el lector, es por eso que el manejo de la lectura debe ser óptimo. Pernía 

y Méndez (2018) afirma que durante la lectura se construye significados, por ello el 

que lee se relaciona e interactúa con el o los textos a manera de diálogo amical, de 

forma tal que el texto resuelve cuestionamientos.   

Snow (2022) La actividad lectora es una sucesión en paralelo de recoger y 

elaborar acepciones mediante la relación e intervención con el lenguaje e 

intervención con la lengua escrita. Espino y Barrón (2017) La lectura se divisa como 

una relación en la cual el libro y el entorno se instruyen y se reconocen en forma 

analítica en una correspondencia lógica, ese proceso autorizará a los individuos 

dejar pasar las visiones minimizadas y engañosas que se realizan de esta práctica 

en diversos entornos. 

Seguidamente, se desarrolla la primera dimensión de la variable dependiente: 

nivel literal, Zapata y Carrión (2021), los lectores identifican oraciones e ideas 
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claves mecánicamente sin realizar una inspección dinámica de la capacidad del 

lector. Basta cono reconocer lo que se quiere dar a conocer en forma explícita. 

 

También se explica la segunda dimensión de la variable dependiente, nivel 

inferencial, Leyva, Chura y Chávez (2022), para alcanzar este nivel el lector debe 

esculcar para hallar relación entre los significados, actividad que los llevará a 

presuponer, deducir y abstraer, por lo que su desarrollo es más complejo, pero cabe 

mencionar que el lector deberá formular conclusiones integrando sus vivencias con 

el contenido del texto. 

Finalmente trabajamos la tercera dimensión de la variable dependiente, nivel 

crítico, Serrano (2008), en este nivel se persigue que el lector logre dar a conocer 

sus opiniones en favor o en contra sustentando con argumentos. Por eso en este 

nivel se evalúa la información según la formación del lector. 

 

Se desarrolla con respecto a la variable independiente: herramientas digitales, 

al respecto los autores (Morimoto et al., 2015) expresan que son aplicaciones que 

contienen información a la que se accede utilizando computadoras, tabletas 

digitales o celulares. Las herramientas digitales son plataformas que se encuentran 

en la web ya sea de libre acceso o pagadas por medio las cuales se pueden utilizar 

en el ámbito escolar brindando a los estudiantes formas innovadoras de desarrollar 

sus aprendizajes (Soto y Torres, 2016) 

 

Berrocal y Aravena (2021) Una herramienta digital se cataloga como medios 

que comprende a aplicaciones que conocemos como software estos nos 

concederán llevar a cabo el contacto y tratamiento, además en otros entornos los 

dispositivos como celular o tabletas facilitarán la utilización de las herramientas 

digitales. En el ámbito educacional la masificación del internet, computadoras, 

aparatos celulares, tabletas y TIC vienen cambiando la perspectiva de muchos 

individuos para fabricar una flamante civilización digital que contribuye a la 

educación. 

 

Dávila (2023) las herramientas digitales son materiales para ejecutar una 

acertada incorporación de estrategias educativas del modelo invertido, 
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gamificación, curación, trabajo colaborativo, que se aplican en una sesión de clase. 

Márquez (2017) Las herramientas digitales son recursos que encontramos en la 

web que se utilizan para compartir diversos tipos de información, dinamizar 

presentaciones, transmitir conocimientos, que aplicados en la educación en 

cualquiera de sus modalidades (virtual, presencial o semi- presencial) en cualquier 

nivel se producirán cambios positivos observables. 

A continuación, se desarrolla la primera dimensión de la variable independiente, 

dimensión tecnológica, según Lozano (2017), abarca el conocimiento de los 

términos y recursos tecnológicos, así como el manejo de cada uno de ellos. 

A continuación, se desarrolla la segunda dimensión de la variable 

independiente, dimensión informacional, Ccoa y Alvites (2021), comprende el 

acceso, análisis y reflexión de lo puesto en conocimientos. 

A continuación, se desarrolla la tercera dimensión de la variable independiente, 

dimensión comunicativa, Muñoz (2022), hace referencia la información que se da 

de forma individual al igual que entre pares. 
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III. MÉTODO

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación: 

La pesquisa es de tipo básica, en vista de que se quiere tener nueva 

información de un problema de estudio. Según Ríos (2017), este tipo de 

investigación es abstracta y lo que se quiere lograr es hacer crecer los 

conocimientos teóricos. 

3.1.2 Diseño de investigación: 

La investigación presenta el enfoque cuantitativo con diseño pre experimental, 

que tiene por finalidad obtener un acercamiento al problema de investigación. De 

acuerdo con Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018) en este diseño se 

acumulan los requerimientos de pruebas puras, lo que hace que no tenga una 

autenticidad interna, realizándose un control en una pequeña magnitud.  

G  M1  X  M2 

Donde:  

G: Grupo experimental 

M1: Pretest: medición de la comprensión lectora previa a la intervención 

X: Variable independiente (herramientas digitales) 

M2: Postest: medición posterior de la comprensión lectora, luego de la intervención 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable independiente: Herramienta digitales 

Definición conceptual:  

Según López, (2020), los instrumentos digitales derivan de la tecnología, los 

cuales favorecen en la creación. Organización y publicación de información de 

manera conjunta. 

Definición operacional: 

Los instrumentos digitales son medios y recursos que al ser utilizados permiten 

una mejor comprensión y apreciación de los temas trabajados.  

Variable dependiente: Comprensión de la lectura 
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Definición conceptual:  

La comprensión de lectura es un proceso que pasa en una persona para que 

pueda construir sus esquemas mentales y así pueda dar a conocer lo que 

entendió del texto. Jiménez (2014). 

Definición operacional:  

Es una habilidad para poder entender, interpretar y procesar sobre la 

información de los textos escritos para comprenderlos en su totalidad. 

Indicadores: 

Capta el significado de palabras y oraciones  

Identifica la idea principal Identifica detalles  

Precisa el espacio  

Conjetura sobre sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir.  

Formula hipótesis de las motivaciones internas de los personajes. 

Capta sentidos implícitos.  

Juzga la verosimilitud o valor del texto.  

Separa hechos de opiniones.  

Juzga la actuación de los personajes 

Escala de medición: 

Se utilizó la escala nominal con categoría dicotómica y considerando el nivel de 

rango alcanzado. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población: 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) La población la forman el total 

de sujetos que presenta características similares y a su vez se relacionan 

con el estudio investigativo. En la presente investigación comprende a 65 

estudiantes entre doce a diecisiete años, son de la IE N° 50162 de 

Chumpe – Poques del nivel secundaria. 

Tabla 1 

Población 

Edad Educandos Total 

12 a 17 años 65 65 
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 Criterios de inclusión: Los estudiantes que fueron matriculados el

presente años, los que asisten a clases a diario sin faltar y tienen la

ficha de autorización firmada por uno de los padres.

 Criterios de exclusión: Los estudiantes que se hayan retirado o

trasladado, los que no asisten regularmente a clases y los que no

tienen el documento autorizado por los padres.

3.3.2 Muestra: 

La muestra según López (2004) es una parte del universo o un 

subconjunto del mismo que servirá para aplicar la indagación y es una 

parte pequeña o menor de la población la muestra está comprendida por 

16 estudiantes de VI ciclo de EBR.  

3.3.3 Muestreo: 

Con respecto al grupo de evaluación de la muestra, el muestreo es el no 

probabilístico por conveniencia. Espinoza (2020) concluyo que por su 

disponibilidad y cercanía con las personas de la investigación al 

investigador es más conveniente.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La técnica, empleada en el trabajo fue la encuesta, Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), se emplea para reunir información mediante preguntas directas o 

indirectas. 

Instrumentos, para Rodríguez (2010) indica que son materiales empleados 

para recabar información, para este caso se utilizó el cuestionario con una prueba 

de comprensión lectora, para la aplicación antes y después de las sesiones, el cual 

se organizó en tres dimensiones, con 20 items. 

La validez, se realizó buscando apoyo de expertos magísteres, que validaron el 

instrumento, de manera que dieron conformidad que son aplicables 

Tabla 2  

Validez 

Grado 
alcanzado 

Expertos Decisión 

Magíster E1 De acuerdo 
Magíster E2 De acuerdo 
Magíster E3 De acuerdo 
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Goetz y LeCompte (1988) la confiabilidad permite observar si el instrumento 

se puede aplicar o no. En la pesquisa lo primordial fue recoger los datos para 

analizarlos con el alfa de Cronbach, utilizando el programa SPSS, como resultado 

obtenido fue 0.705, llegando a la conclusión que el grado de confiabilidad es muy 

confiable. 

 

Tabla 3  

Confiabilidad 

Variable 
N° de casos Alfa de 

Cronbach Válido Excluidos Total 

Prueba de 
comprensión 
lectora 

14 0 14 0.705 

 
 

3.5. Procedimiento 

Para reunir la información y obtener las respuestas de los educandos, se 

solicitó al director el permiso correspondiente llevando una carta de presentación, 

la cual fue aceptada favorablemente, cumpliendo así con el trámite 

correspondiente. Posteriormente después de emplear un pre prueba se 

desarrollaron cinco sesiones utilizando herramientas digitales y finalmente se volvió 

a aplicar el cuestionario (pos test). 

 

3.6. Método de análisis de datos  

La información obtenida se organizó con el programa Excel y 

consecutivamente se trasladó al software SPSS para el análisis correspondiente. 

 

3.7. Aspectos éticos 

La pesquisa tiene la autorización del director de la institución educativa N° 

50162, se protegió la identidad de los estudiantes, reservando sus rostros y 

manteniendo su privacidad. La información detallada está citada, parafraseada y a 

su vez respetamos los derechos de autor, de acuerdo al manual APA. Los padres 

de familia accedieron dar permiso para que se observe a sus menores hijos. 

Finalmente se dio lectura para utilizar el manual de ética de la universidad en el 

trabajo, avalando la veracidad de la información y los datos. 
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IV. RESULTADOS

Cuando se culminó con el procesamiento de la información obtenida se 

alcanzaron los resultados descriptivos siguientes: 

Tabla 4  

Distribución de frecuencia de comprensión lectora antes y después 

Rango Calificación V: comprensión lectora 

Pre test Postest 

fi % Fi % 

0 – 6 Inicio 6 38% 0 0% 

7 – 13 Proceso 9 56% 14 88% 

14 – 20 Logro 1 6% 2 12% 

Total 16 100% 16 100% 

En la tabla 4, de acuerdo con el objetivo general y con la aplicación del pre test 

según nuestra variable comprensión lectora de los 16 educandos que representan 

al 100% podemos observar que 6 educandos equivalen al 38% están en inicio, 9 

que forman el 56%, están en proceso y 1  que equivale al 6% está en logro.  

Del mismo modo en el pos test no se tienen a ningún educando en inicio siendo un 

0%, 14 educandos que equivale al 88% se encuentran en proceso y 2 educandos 

que equivale al 12% están en logro. 

Si realizamos una comparación podemos ver que los educandos mejoraron su 

comprensión ubicándose en proceso y logro. 
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Tabla 5  

Resultados de pretest y postest de la dimensión literal 

Rango Calificación Literal 

Pretest Postest 

fi % Fi % 

0 – 4 Inicio 9 56% 7 44% 

5 – 8 Proceso 6 38% 6 38% 

9 – 12 Logro 1 6% 3 18% 

Total 16 100% 16 100% 

En la tabla 5, de acuerdo a la dimensión literal en el pretest de los 16 educandos 

que representan al 100% podemos observar que 9 educandos equivalen al 56% 

están en inicio, 6 que forman el 38%, están en proceso y 1 que es el 6% se 

encuentra en logro.  

Del mismo modo en el postest 7 educandos que representa el 44% está en inicio, 

6 educandos que equivale al 38% se encuentran en proceso y 3 educandos que 

equivale al 18% están en logro. 

Se puede realizar una comparación llegando a observar que después de aplicar las 

sesiones los estudiantes mejoraron su comprensión literal, evidenciando que el 

programa utilizado con las herramientas digitales tuvo respuestas satisfactorias. 
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Tabla 6  

Resultados de pretest y postest de la dimensión inferencial 

Rango Calificación Inferencial 

Pretest Postest 

fi % Fi % 

0 – 4 Inicio 8 50% 1 6% 

5 – 8 Proceso 7 44% 12 76% 

9 – 12 Logro 1 6% 3 18% 

Total 16 100% 16 100% 

En la tabla 6, de acuerdo a la dimensión inferencial en el pretest de los 16 

educandos que representan al 100% podemos observar que 8 educandos 

equivalen al 50% están en inicio, 7 que forma el 44%, está en proceso y 1 que forma 

el 6% está en logro. 

Del mismo modo en el postest 1 educando que representa el 6% está en inicio, 12 

educandos que equivale al 76% se encuentran en proceso y 3 educandos que 

equivale al 18% están en logro. 

Podemos observar y decir que los estudiantes mejoraron su comprensión 

inferencial ubicándose la mayoría en proceso y logro en comparación a los 

resultados anteriores que en inicio y proceso se encontraba la mayoría, 

evidenciando que el programa utilizado con las herramientas digitales tuvo 

respuestas satisfactorias. 
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Tabla 7  

Resultados de pretest y postest de la dimensión crítico 

Rango Calificación Crítico    

Pretest Postest 

fi % Fi % 

0 – 4 Inicio 9 56% 2 12% 

5 – 8 Proceso 6 38% 11 70% 

9 – 12 Logro 1 6% 3 18% 

Total 16 100% 16 100% 

  

En la tabla 7, de acuerdo a la dimensión crítico en el pretest de los 16 educandos 

que representan al 100% podemos observar que 9 educandos equivalen al 56% 

están en inicio, 6 que forma el 38%, está en proceso y 1 que equivale al 6% está 

en logro.  

Del mismo modo en el postest 2 educandos que representa el 12% están en inicio, 

11 educandos que equivale al 70% se encuentran en proceso y 3 educandos que 

equivale al 18% están en logro. 

Realizando una comparación a los resultados podemos decir que los educandos 

mejoraron su comprensión crítica ubicándose en proceso y logro en su gran 

mayoría, evidenciando que el programa utilizado con las herramientas digitales tuvo 

respuestas satisfactorias. 
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Análisis inferencial: 

Tabla 8  

Resultados de la prueba de normalidad 

Variable Shapiro – Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Comprensión 

lectora pretest 

,874 16 ,031 

Comprensión 

lectora postest 

,878 16 ,036 

Según lo que se muestra en la tabla 8, podemos ver que al revisar la variable se 

muestra que p<0.05, por tal motivo desechamos la conjetura nula y aceptamos la 

alterna, esto no sigue una distribución normal por lo que se utiliza la medida no 

paramétrica de Wilcoxon. 
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Contraste de hipótesis 

Para la conjetura general planteamos: 

H0: Las herramientas no mejoran la comprensión 

H1: Las herramientas si mejoran la comprensión 

Tabla 9 

Prueba de muestras relacionadas 

Pre - 

postest 

media desviación 
Media de 

error 

95% de intervalo 

de confianza gl. Sig. 

Inf. Sup. 

-2,875 1,821 ,455 -3, 845 -1, 905 15 ,001 

En base a la tabla 9 se comprueba que las herramientas  ayudan en la mejora de 

la comprensión, con el valor 0,001 < 0,05 como resultado podemos rechazar la 

conjetura nula y aceptar la conjetura alterna, afirmando que el uso de herramientas 

digitales mejora significativamente el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes de nivel secundaria. 
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Para la conjetura específica 1 se plantea: 

H0: Las herramientas no mejoran el nivel literal 

H1: Las herramientas si mejoran el nivel literal 

Tabla 10 

Prueba de muestras relacionadas – literal 

Pre - 

postest 

media desviación 
Media de 

error 

95% de intervalo 

de confianza gl. Sig. 

Inf. Sup. 

-0,438 0,814 ,203 -0,871 -0,004 15 ,048 

En base a la tabla 10 se demuestra que las herramientas ayudan en la mejora del 

nivel literal, con el valor 0,048 < 0,05 como resultado podemos rechazar la conjetura 

nula y aceptar la conjetura alterna, afirmando que el uso de herramientas digitales 

mejora significativamente el nivel literal de comprensión lectora  en los estudiantes 

de nivel secundaria  
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Para la conjetura específica 2 se plantea: 

H0: Las herramientas no mejoran el nivel inferencial 

H1: Las herramientas si mejoran el nivel inferencial 

Tabla 11 

Prueba de muestras relacionadas – inferencial 

Pre - 

postest 

media desviación 
Media de 

error 

95% de intervalo 

de confianza gl. Sig. 

Inf. Sup. 

-1,938 1,436 ,359 -2,703 -1,172 15 ,001 

Según la tabla 11 se demuestra que las herramientas ayudan en la mejora del nivel 

inferencial, con el valor 0,001 < 0,05 como resultado podemos rechazar la conjetura 

nula y aceptar la conjetura alterna, afirmando que el uso de herramientas digitales 

mejora significativamente el nivel inferencial de comprensión lectora  en los 

estudiantes de nivel secundaria. 
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Para la conjetura específica 3 se plantea: 

H0: Las herramientas no mejoran el nivel critico 

H1: Las herramientas si mejoran el nivel critico 

 

Tabla 12  

Prueba de muestras relacionadas – crítico 

Pre - 

postest 

media desviación 
Media de 

error 

95% de intervalo 

de confianza gl. Sig. 

Inf. Sup. 

-0,500 1,366 ,342 -1,228 0,228 15 ,042 

 

 

En la tabla 12 se demuestra que las herramientas ayudan en la mejora del nivel 

crítico con el valor 0,042 < 0,05 como resultado podemos rechazar la conjetura nula 

y aceptar la conjetura alterna, afirmando que el uso de herramientas digitales 

mejora significativamente el nivel crítico de comprensión lectora  en los estudiantes 

de nivel secundaria. 
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V. DISCUSIÓN

Una vez hecho la evaluación de los datos recogidos antes y después de 

emplear la propuesta pedagógica” Uso de herramientas digitales para la 

comprensión lectora” en estudiantes del ciclo VI, se hace la discusión con el fin de 

unificar los efectos adquiridos, deduciendo que 88% lograron estar en proceso y 

13% en logro, demostrando una mejoría. Según los estudios de Aguilar y Martinez 

(2021) se concluyó que la capacitación permite que la fase de enseñanza - 

aprendizaje se vea fortalecido mediante la práctica de intercambio de experiencias 

entre los docentes y que se observó un efecto positivo en la toma de decisiones al 

tiempo de seleccionar estrategias en base al nivel de comprensión lectora que se 

desarrolla. 

De acuerdo a los resultados inferenciales se empleó a Shapiro-Wilk, donde el 

valor de sig. es menor al teórico, lo que nos permite aplicar la medida no 

paramétrica donde se obtiene un valor menor a 0.05, lo que nos permite afirmar 

que el uso de herramientas digitales mejora significativamente el nivel de 

comprensión lectora  en los estudiantes de nivel secundaria. 

Después de haber aplicado el pretest sobre la VD comprensión lectora en la 

muestra pudimos observar que el 38% se encontraban en inicio, 56% en proceso y 

solo 6% en logro. Esta información tiene relación con Rojas (2022), ya que en su 

trabajo menciona que antes de aplicar diversas estrategias los estudiantes tenían 

un nivel bajo de comprensión. 

También podemos observar que, de acuerdo al postest y con la aplicación de 

la propuesta sobre el uso de herramientas digitales para una buena comprensión 

lectora, el 0% de educandos está en inicio, el 88% en proceso y el 12% en logro, 

con estos resultados podemos afirmar que gracias a la ejecución de las sesiones 

el nivel de comprensión de los educandos se ha elevado de forma considerable, 

esta información la podemos complementar con Ccanto (2020), que nos dice que 

podemos tener un hábito lector mediante la utilización de estrategias innovadoras. 
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Con el uso de herramientas digitales podemos contribuir para que los 

educandos tengan una mejor comprensión de lo que leen ya que en estos tiempos 

ellos están inmersos en este mundo tecnológico, por ello es importante aprovechar 

de lo que saben para poder lograr aprendizajes, estos datos concuerdan con Maxi 

(2023) que nos indica que con la aplicación de herramientas digitales se logra 

realizar actividades interactivas que favorezca el aprendizaje. 

Para responder a nuestros objetivos realizamos un análisis sobre los resultados 

que se tuvieron en la D1, literal de la aplicación del pre y postest donde se obtuvo 

que el 56% están en inicio, el 38% en proceso y 6% en logro, estos datos 

corresponden a la ficha utilizada antes de aplicar las herramientas. Después de las 

sesiones trabajadas y con la nueva recolección de los datos se obtuvo que el 44% 

está en inicio, 38% en proceso y 18% en logro, demostrando así que con el uso de 

las herramientas digitales los educandos mejoraron el nivel literal de comprensión 

lectora encontrándose la mayoría en logro y proceso. 

Del mismo modo se analizó los resultados que se tuvieron en la D2, inferencial 

de la aplicación del pre y postest donde se obtuvo que el 50% están en inicio, el 

44% en proceso y 6% en logro, estos datos fueron obtenidos de la ficha utilizada 

antes de aplicar las herramientas. Después de las sesiones trabajadas y con la 

nueva recolección de los datos se obtuvo que el 6% está en inicio, 76% en proceso 

y 18% en logro, demostrando así que con el uso de las herramientas digitales los 

educandos mejoraron el nivel inferencial de comprensión lectora pudiendo observar 

que en su mayoría los educandos están en proceso y logro. 

Los resultados obtenidos del análisis de datos de la D3, crítico de la aplicación 

del pre y postest, se obtuvo que el 56% están en inicio, el 38% en proceso y 6% en 

logro, estos datos fueron obtenidos de la ficha utilizada antes de aplicar las 

herramientas. Después de las sesiones trabajadas y con la nueva recolección de 

los datos se obtuvo que el 12% está en inicio, 70% en proceso y 18% en logro, 

demostrando así que con el uso de las herramientas digitales los educandos 

mejoraron el nivel crítico de comprensión lectora pudiendo observar que la mayoría 

se encuentran en proceso y logro. 
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En síntesis, en concordancia a los datos recogidos del pre y postest y 

relacionando con el objetivo general, se demuestra que el uso de herramientas 

digitales mejora la comprensión lectora en los estudiantes de nivel secundaria del 

Cusco 2024, de acuerdo con Pillco y Santos (2020) afirma que, mediante la 

aplicación de diversas estrategias, en este caso del uso de herramientas digitales 

se logra mejorar la comprensión lectora. 



25 

VI. CONCLUSIONES

De acuerdo a los datos obtenidos de las fichas de pre y postest y a la tabulación 

de dichos datos se demuestra que hay una gran diferencia de los educandos que 

estaban en el nivel literal, ya que en inicio y proceso se encontraba la gran mayoría 

y después del uso de algunas herramientas podemos observar que la mayoría 

pasaron a proceso y logro, confirmando que el uso de herramientas digitales mejora 

el nivel literal de comprensión lectora en los estudiantes de secundaria de una 

institución educativa de Cusco. 

Según los datos obtenidos de las fichas de pre y postest y de la tabulación de 

datos en el nivel inferencial casi todos los educandos se encontraban en inicio, pero 

después de la utilización de las herramientas digitales esta mayoría paso a estar 

en proceso y logro, lo que permite asegurar que el uso de herramientas digitales 

mejora el nivel inferencial de comprensión lectora en los estudiantes de secundaria 

de una institución educativa de Cusco. 

Conforme a los resultados obtenidos de las fichas de pre y postest y a la 

tabulación de los datos se demuestra que hay una gran diferencia de los educandos 

que estaban en el nivel crítico, ya que en inicio y proceso se encontraba la gran 

mayoría y después del uso de algunas herramientas podemos observar que la 

mayoría pasaron a proceso y logro, confirmando que el uso de herramientas 

digitales mejora el nivel crítico de comprensión lectora en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Cusco. 

Los resultados obtenidos de las fichas de pre y postest y de la tabulación de 

datos sobre la comprensión lectora se puede observar que después del uso de las 

herramientas digitales los educandos mejoraron su comprensión de lectura en los 

tres niveles pasando de encontrarse la mayoría en inicio y algunos en proceso a 

logro y proceso, confirmando que el uso de herramientas digitales mejoran el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Cusco.  
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VII. RECOMENDACIONES

Se sugiere al personal directivo de la institución educativa gestionar y realizar 

capacitaciones dirigidas a las y los docentes sobre el uso de las herramientas 

digitales, aprovechando los equipos con los que cuenta la institución y a su vez las 

y los docentes puedan utilizar estas herramientas dentro de sus programaciones y 

sesiones para el desarrollo de sus trabajos en aula, para favorecer al aprendizaje 

de los educandos, no solo enfocándonos en un solo área, sino también las demás 

áreas. 

Se recomienda a los docentes del área de comunicación indagar sobre las 

diferentes estrategias digitales que existen y puedan elegir las mejores para poder 

trabajar la comprensión lectora con los educandos y así podamos lograr que 

mejoren en los diferentes niveles, literal, inferencial y crítico. 

También podemos recomendar a los investigadores en general que puedan 

realizar más trabajos relacionados a las estrategias digitales y a la comprensión 

lectora puede ser realizando programas más amplios para aplicarlos con los 

educandos de los diferentes ciclos y así se pueda tener mayor y mejor sustento 

apoyando a los docentes con diversas estrategias para mejorar la comprensión de 

sus estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

Variable dependiente: Comprensión lectora 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicador Escala de 

medición 

La comprensión 

de lectura es un 

proceso que pasa 

en una persona 

para que pueda 

construir sus 

esquemas 

mentales y así 

pueda dar a 

conocer lo que 

entendió del 

texto. Jiménez 

(2014). 

es una habilidad 

para poder 

entender, 

interpretar y 

procesar sobre la 

información de 

los textos escritos 

para 

comprenderlos en 

su totalidad. 

Literal 

Inferencial 

Crítico 

Reconoce la secuencia de hechos o acciones en un 

texto. 

Identifica la idea principal Identifica detalles  

Precisa el espacio  

Deduce el propósito comunicativo Deduce el significado 

de palabras o expresiones según el contexto.   

Capta sentidos implícitos  

Deduce el tema  

Deduce características implícitas de personas, 

personajes, animales, objetos o lugares  

Deduce la enseñanza de un texto. 

Aplica el contenido del texto a otras situaciones 

Explica la función de una parte del texto en relación con 

el sentido global. 

Juzga la actuación de los personajes 

Inicio (0 – 6) 

Proceso (7- 13) 

Logro (14 - 20) 



Variable independiente: Herramientas digitales 

Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicador Escala de 

medición 

Según Videgaray 

(2020), los 

instrumentos digitales 

derivan de la 

tecnología, los cuales 

favorecen en la 

creación. Organización 

y publicación de 

información de manera 

conjunta. 

Los instrumentos 

digitales son medios y 

recursos que al ser 

utilizados permiten una 

mejor comprensión y 

apreciación de los temas 

trabajados.   

Tecnológica 

Informacional 

Comunicativa 

Emplea tutoriales para 

mayor información. 

Utiliza aplicativos. 

Emplea Microsoft Office. 

Usa herramientas digitales.  

Emplea buscadores de 

artículos. 

Usa material multimedia.  

Usa redes sociales y 

comunidades en línea 

Trabaja en equipo. Emplea 

recursos multimedia. 

Inicio (0 – 6) 

Proceso (7- 13) 

Logro (14 - 20) 



Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4: Validación del instrumento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5: Con fiabilidad de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Constancia de autorización de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observados Pregunta 1 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 11 Sub pregunta 2 pregunta 3 pregunta 7 pregunta 8 pregunta 12 pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Sub Pregunta 4 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 15 Pregunta 20 Sub Total

1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6 1 0 0 1 1 3 11

2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 2 6

3 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 0 0 1 0 1 2 10

4 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 4 8

5 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 6

6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 4

7 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 7

8 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 1 9

9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 3 9

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 3 6

11 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 2 8

12 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 3 8

13 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4

14 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 1 1 1 4 18

15 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6 1 0 1 1 0 3 11

16 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 5

Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Crítico

Observados Pregunta 1 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 11 Sub pregunta 2 pregunta 3 pregunta 7 pregunta 8 pregunta 12 pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Sub Pregunta 4 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 15 Pregunta 20 Sub Total

1 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 7 1 0 1 1 0 3 13

2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 6 1 1 0 1 0 3 11

3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 0 1 1 0 1 3 11

4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 5 1 0 0 1 0 2 8

5 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 1 0 1 0 1 3 12

6 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 7 1 0 0 0 0 1 9

7 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6 0 0 1 1 1 3 10

8 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 0 1 1 0 0 2 11

9 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 1 4 15

10 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 9

11 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 2 9

12 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 1 0 1 1 1 4 10

13 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 3 8

14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 20

15 1 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 7 1 1 0 0 1 3 13

16 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 2 7

Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Crítico

Anexo 7: Base de datos de los instrumentos 

Pre test 

Pos test 



 

Anexo 9: Propuesta 

Sesión 1 

Identificamos información explícita e implícita en textos narrativos 

I. Propósitos de aprendizaje 

Competencia Capacidades Desempeños 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de 

textos en castellano 

como segunda lengua 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Identifica información explícita complementaria, 

seleccionando datos específicos en textos 

narrativos con vocabulario variado. Integra 

información cuando se encuentra en distintas 

partes del texto 

Infiere e interpreta 

información del texto 

Explica las intenciones del autor, la trama, los 

personajes y los recursos lingüísticos, 

considerando el uso de algunas estrategias del 

género discursivo y del tipo textual. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

Opina sobre el contenido del texto y sobre los 

recursos lingüísticos, considerando los efectos de 

los textos narrativos en los lectores a partir de su 

experiencia y los contextos socioculturales en los 

que se desenvuelve. 

Sustenta su posición sobre los valores presentes 

en textos narrativos con vocabulario variado 

 

II. Secuencia didáctica 

Inicio (15 minutos) Recuperación de saberes previos, planteamiento del conflicto cognitivo, 

presentación del propósito de la sesión 



 

Damos la bienvenida a los estudiantes y luego, de manera conjunta, planteamos los acuerdos de 

convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Antes de la lectura 

• Planteamos a los estudiantes las siguientes preguntas: 

 – ¿Qué tipos de emergencia podemos tener dentro del colegio?  

– ¿Te sientes preparado para afrontar situaciones de emergencia como un terremoto? 

 – ¿Qué harías para comunicarte con tus familiares en caso de un siniestro sísmico?  

– ¿Cómo usarías el teléfono para estos casos de emergencia? 

Que los estudiantes responderán el un padlet https://padlet.com/noheliarolando6/identificamos-

informaci-n-expl-cita-e-impl-cita-en-textos-na-ec63ntwf0lgp8j7w  

 

• Escribimos en la pizarra el título del texto: “Mensaje de texto”.  

• Luego preguntamos lo siguiente: ¿De qué creen que trate este texto?  

• Los estudiantes participan al exponer sus propuestas.  

• Recogemos sus impresiones con respecto al contenido del texto y presentamos el propósito de la 

sesión: Identificar información explícita e implícita, así como la estructura de un texto narrativo. 

Desarrollo (100 minutos) Aplicación de estrategias para la comprensión 

• Los estudiantes ubican el texto “Mensaje de texto” orientamos la aplicación de las estrategias que 

desarrollamos a continuación. https://online.fliphtml5.com/tmytq/zypx/index.html  

https://padlet.com/noheliarolando6/identificamos-informaci-n-expl-cita-e-impl-cita-en-textos-na-ec63ntwf0lgp8j7w
https://padlet.com/noheliarolando6/identificamos-informaci-n-expl-cita-e-impl-cita-en-textos-na-ec63ntwf0lgp8j7w
https://online.fliphtml5.com/tmytq/zypx/index.html


 

Durante la lectura  

Orientamos y acompañamos los procesos de comprensión.  

• Leemos el título del texto y lo asociamos a la situación presentada en el inicio de la sesión.  

• Orientamos a los estudiantes a resaltar las palabras clave: mensaje, texto, etc.  

• Realizamos una primera lectura global en voz alta, cuidando el volumen, la entonación y las pausas 

según las características del texto.  

• Indicamos realizar una segunda lectura y les pedimos que subrayen los nombres de los personajes, 

su estado físico o emocional, las palabras que indiquen el lugar y cómo se encuentran, el tiempo en 

que ocurren los hechos. Por ejemplo: Personajes: Mi nombre es Oswaldo; Mi mujer, aún aturdida; 

Los niños, descalzos, lloran; Mi padre, se ve extraño; Elsa sangra... dócil, serena; Mi hermano Rubén. 

Su diabetes, etc. Lugar: Escombros, un escudo sólido de concreto que cayó, av. Los Geranios 920, 

etc. Tiempo: Una noche, unas horas, etc 

Después de la lectura 

Invitamos a los estudiantes a que compartan la información que han encontrado según las pautas 

dadas.  

• Comparamos las respuestas, aclaramos algunas dudas y damos recomendaciones sobre los aportes 

de los estudiantes basándonos en lo indicado. 

• Realizamos la identificación de los hechos o acciones que ocurren en la historia: 

• Identificamos los verbos y sus tiempos verbales. Indicamos que hay dos tiempos verbales de 

acuerdo con la narración de los hechos: – Cuando Oswaldo hace un recuento de los hechos, utiliza 

verbos en pasado: Escuchamos ese ruido, pudimos escapar, se formó, cayó, etc. – Cuando Oswaldo 

describe lo que está viendo y sintiendo, utiliza verbos en presente:  

 Los niños, descalzos, lloran…  

 Mi mujer, aún aturdida, se aferra…  

 Observo con detenimiento a mi padre…  

 Elsa sangra… permanece tranquila…  

 Rubén se mueve buscando una salida.  

 Puedo enviar un mensaje de texto…  



 

• Identificamos los recursos textuales que se usan en este género discursivo. Por ejemplo, las frases 

con paréntesis y guiones.  

• Les pedimos a los estudiantes que encierren en elipses los signos ortográficos que indican pausa o 

suspenso, y que marquen el signo que nos permite diferenciar el diálogo entre los personajes.  

• Los estudiantes hacen referencias a estos signos y proponen su identificación. Por ejemplo: – Puntos 

suspensivos: indican suspenso, ya que no se sabe cómo terminará. – Raya: indica diálogo entre 

personajes. Por ejemplo: —¡Cálmense, hijitos! Dios nos ayudará. Su papá ya encontrará la forma de 

salir de aquí —les dice—. Yo muevo la cabeza confirmando lo que les dice mi mujer.  

• Cerramos esta secuencia indicando lo que hemos realizado hasta el momento. Vamos 

reconstruyendo con los estudiantes los procesos que hemos seguido a través de preguntas: – ¿Qué 

elementos del texto narrativo identificamos al inicio, cuando leímos con mayor profundidad? Luego 

de identificar estos elementos, ¿de qué nos dimos cuenta en la estructura narrativa? ¿Qué usos 

verbales reconocimos? ¿Para qué fueron usados los puntos suspensivos y la raya en el texto? 

• Formulamos a los estudiantes las siguientes preguntas: – ¿Qué actitudes positivas destacas en los 

personajes de esta historia? – ¿A quiénes crees que va dirigido este texto? ¿Con qué intención? ¿Qué 

es lo que quiere comunicarles? – ¿Qué respuestas puede provocar si el lector se ha visto impactado 

por el texto? – ¿Qué opinas de los recursos lingüísticos utilizados por el autor, como los verbos en 

pasado y presente? ¿Crees que esta forma de usarlos provoca un efecto en el lector? (Narra en pasado 

y en presente, cuando lo hace en el tiempo presente provoca una sensación de ser testigos de lo que 

está pasando con Oswaldo y su familia, como si los hechos estuvieran pasando ahora). – ¿De qué 

manera actuarías si te encontraras en esta situación? 

Retroalimentamos y acompañamos la resolución de las preguntas de la ficha de comprensión.  

• Pedimos a los estudiantes leer las preguntas del texto “Mensaje de texto”.  

• Tengamos las estrategias escritas en la pizarra o en un papelógrafo, con la finalidad de guiarlos en 

el proceso. Cerramos la actividad, indicando a los estudiantes hacer un recuento de aquellos pasos 

que se realizaron para la comprensión de este texto, con la finalidad de precisar la estrategia que 

usarán en la lectura de los demás textos, pero con los mismos propósitos. 



Lectura del texto 2 

Solicitamos que los estudiantes lean el cuento “El cerdito”. Asimismo, les indicamos aplicar las 

estrategias desarrolladas para la comprensión global del texto. 

https://online.fliphtml5.com/tmytq/zypx/index.html  

Antes de la lectura 

• Realizar predicciones a partir del título del texto.

• Resaltar las palabras clave.

• Observar las imágenes y preguntar: ¿De qué crees que trata el texto si relacionamos el título con la

imagen?  

Durante la lectura 

• Realizar una lectura global y exploratoria.

• Realizar la segunda lectura para identificar a los personajes, sus características o estados de ánimo,

el lugar donde se desarrollan las acciones y el tiempo de la narración. 

Después de la lectura  

• Formar grupos de tres para comentar y compartir la lectura.

• Identificar las acciones de inicio, nudo y desenlace, y organizarlas en un cuadro.

• Identificar los verbos (sus tiempos verbales y persona gramatical) y algunos recursos lingüísticos

usados en el texto, como los guiones, los adjetivos calificativos, etc. 

• Reflexionar sobre los efectos de los recursos lingüísticos en los lectores.

• Comentar las impresiones sobre el comportamiento de los personajes en el texto.

• Desarrollar las preguntas del google form 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0QecZDavdkdz4_ch4saltvZyYqmjRb-

z1oAoG2pE4k6lmEQ/viewform?usp=sf_link 

https://online.fliphtml5.com/tmytq/zypx/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0QecZDavdkdz4_ch4saltvZyYqmjRb-z1oAoG2pE4k6lmEQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0QecZDavdkdz4_ch4saltvZyYqmjRb-z1oAoG2pE4k6lmEQ/viewform?usp=sf_link


 

• Procedemos con la socialización de las respuestas a manera de revisión.  

• Motivamos a los estudiantes para que sustenten cada una de sus respuestas.  

• Retroalimentamos positivamente sus intervenciones. 

Cierre (20 minutos) Metacognición del aprendizaje e indicaciones para abordar el texto 3. 

• Planteamos a los estudiantes las siguientes preguntas de metacognición: – ¿Tuvimos dificultad para 

hallar los elementos narrativos en los textos? – ¿Qué resultó sencillo realizar? – ¿Pude darme cuenta 

de qué manera el reconocimiento de los recursos lingüísticos contribuyen al sentido del texto? – 

¿Qué necesito realizar para seguir mejorando mi comprensión lectora?  

Lectura del texto 3 https://online.fliphtml5.com/tmytq/zypx/index.html 

• Escribimos en la pizarra el título del texto 3a “El minotauro”. Luego preguntamos a los estudiantes: 

– ¿Quién era el minotauro considerando la imagen del texto? – ¿De qué crees que trata la historia 

del texto? • A fin de reforzar el propósito trabajado, indicamos a nuestros estudiantes que lean el 

texto 3a “El minotauro” y también el texto 3b “El Cuy”, en los que deberán aplicar las estrategias 

trabajadas en las lecturas anteriores.  

• Luego les comunicamos que deberán resolver las preguntas de comprensión, en el formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0QecZDavdkdz4_ch4saltvZyYqmjRb-

z1oAoG2pE4k6lmEQ/viewform?usp=sf_link  

• Les recordamos que dichas actividades ayudarán a mejorar su competencia lectora. 

 

 

 

 

 

 

https://online.fliphtml5.com/tmytq/zypx/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0QecZDavdkdz4_ch4saltvZyYqmjRb-z1oAoG2pE4k6lmEQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0QecZDavdkdz4_ch4saltvZyYqmjRb-z1oAoG2pE4k6lmEQ/viewform?usp=sf_link


Anexo 10: Fotos 




