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Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación se relaciona con las habilidades cognitivas.  Por tal motivo, el 

propósito de fue diseñar una propuesta de estrategias inferenciales para las 

habilidades cognitivas en estudiantes de educación secundaria del distrito de 

Pátapo-Chiclayo. El trabajo correspondió al tipo de investigación proyectivo 

(descriptivo-propositivo) transversal; porque la estimación del diagnóstico sirvió 

para el desarrollo de una propuesta teniendo como soporte una base teórica que 

le sirvió de sustento; siendo el diseño descriptivo propositivo. La muestra fue de 

100 estudiantes extraída con un muestreo probabilístico. Al aplicarse el 

cuestionario en la fase de diagnóstico los estudiantes alcanzaron de modo 

general un nivel de habilidades cognitivas que los ubicó en el nivel deficiente, en 

las dimensiones de reconocimiento y selección (68%), asociación (52%) y 

elaboración (47%) y de modo general el 62% en las habilidades cognitivas.  Por 

tal razón se diseñó una propuesta con estrategias inferenciales para el 

mejoramiento de las habilidades cognitivas en estudiantes de segundo grado de 

secundaria. La propuesta se elaboró teniendo en cuenta las teorías del 

pensamiento inferencial y la teoría de la Gestalt; se organizó con nueve 

actividades correspondientes a las estrategias inferenciales de enunciación y 

destinatario, globales y de formato y léxicas-causales para el desarrollo de las 

habilidades cognitivas. 

 

Palabras claves: estrategias, inferencia, habilidades, cognitivas.  
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Abstract 

 

The research is related to cognitive abilities. For this reason, the purpose of was to 

design a proposal of inferential strategies for cognitive abilities in secondary 

education students from the Pátapo-Chiclayo district. The work corresponded to 

the type of cross-sectional projective research (descriptive-propositional); because 

the estimation of the diagnosis served for the development of a proposal having as 

support a theoretical base that served as sustenance; being the descriptive design 

purposeful. The sample was 100 students drawn with a probability sampling. 

When the questionnaire was applied in the diagnosis phase, the students 

generally reached a level of cognitive skills that placed them at the deficient level, 

in the dimensions of recognition and selection (68%), association (52%) and 

elaboration (47%) and in general 62% in cognitive skills. For this reason, a 

proposal was designed with inferential strategies for the improvement of cognitive 

abilities in second grade high school students. The proposal was elaborated taking 

into account the theories of inferential thought and the Gestalt theory; It was 

organized with nine activities corresponding to the inferential strategies of 

enunciation and recipient, global and format, and lexical-causal for the 

development of cognitive skills. 

 

Keywords: strategies, inference, skills, cognitive. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual una persona se desenvuelve en la familia, escuela o trabajo 

mediante habilidades.  Esta situación ha llevado a los países a plantear políticas 

para que los estudiantes desarrollen sus competencias y habilidades (Acosta y 

Muller, 2018). El poco desarrollo de las habilidades cognitivas afecta no sólo el 

rendimiento académico del estudiante sino trae consecuencias negativas en otros 

espacios como la familia, los amigos, y en el centro laboral. Por lo que recomendó 

el desarrollo de estas habilidades desde los primeros años hasta el nivel superior 

donde se evidencian en los círculos sociales y laborales. Para Sourav (2017) 

desde la India, explicó que en el mundo pocos son los países que desarrollan las 

habilidades cognitivas desde procesos conscientes y con estrategias adecuadas 

para el desarrollo integral del estudiante.     

A nivel internacional, según la OCDE (2019) en la Evaluación PISA 2018 fueron 

China, Singapur, Estonia y Canadá quienes alcanzaron los primeros lugares en 

comprensión. De este modo, Cunningham y Willaseñor (2016) indicó que estos 

países desarrollados mantienen políticas y organización educativa bien 

estructurada. Para Glewwe, Huang y Park (2017) sugiere que el desarrollo de las 

habilidades cognitivas debe darse desde la infancia con prioridad de zonas rurales 

porque son las que generan informalidad y problemas de productividad en las 

ciudades. Por su parte Acosta, Muller y Sarzosa (2020) indicaron que los países 

con medianos y bajos ingresos mantienen altos niveles de imprevisibilidad de 

resultados en lectura y matemática.   

Para Nordman, Sarr y Sharma (2019) plantearon que los países poco 

desarrollados mantienen niveles bajos en habilidades cognitivas y 

socioemocionales por lo que requieren de intervención sobre resiliencia para 

enfrentar contextos adversos como el académico y laboral.  Las dificultades en el 

desarrollo de habilidades cognitivas, según Kim y Lundberg (2016) se asocia a los 

niveles de participación y compromiso de los docentes con los estudiantes. Para 

Gonzales (2018) desde España indica que el bajo desarrollo de habilidades 

cognitivas exhibe como causa a las dificultades en la aplicación de formas de 

trabajo, evaluación y reflexión con el estudiante.    
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A nivel nacional, Orozco y García (2017) plantearon que las dificultades en 

habilidades cognitivas obedecen a que los docentes poco aplican estrategias y 

metodologías combinadas presenciales y asincrónicas donde el estudiante debe 

potenciar sus habilidades cognitivas. Por lo que Arotinco (2018) indicó que son 

tres los factores que inciden y no se controlan: las estrategias de comprensión 

que tienen aplicación rígida. La cultura mediática de la tecnología de la 

información no controlada que resulta más atractivo por la presencia de lenguaje 

e imagen multifacético y la práctica de lectura literaria con temas 

descontextualizados.  

La Unidad de la Medición de la Calidad (2019) indica que los resultados de PISA 

2018 evidencia que el Perú se encuentra en el puesto 64 de 79 países con 401 

puntos a diferencia de Chile que alcanzó 452 puntos y del primero que fue China 

con 555 puntos, situación que demuestra que poco se ha desarrollado las 

habilidades cognitivas en nuestros estudiantes. Estas carencias se percibieron en 

ECE donde los resultados no son alentadores.  Así tenemos que en la evaluación 

del 2018 PISA pareciera que el Perú avanzó, pero los resultados fueron adversos. 

Por lo que Condezo (2018) sostuvo que se incrementa el olvido e indiferencia de 

las autoridades cuyas consecuencias son procesos y resultados pedagógicos muy 

vulnerables en los estudiantes. Las dificultades se centraron en la aplicación de 

estrategias por parte de los docentes. Estos resultados fueron previsibles debido 

que en el Perú poco valor se dio al desarrollo de habilidades cognitivas. Esto 

debido a que no hay una implementación seria a los docentes en estos temas.   

A nivel regional, en las Instituciones Educativas, según Bustamante (2019) 

indicó que la presión por el cumplimiento de los programas llevó a los docentes al 

incumplimiento y desarrollo procesual de la construcción de las habilidades 

cognitivas situación que poco fueron desarrolladas dichas habilidades. Por otro 

lado, Grandez et ál. (2019) sostuvo que los docentes enseñan a partir de los 

contenidos olvidando que hoy en día debe ser por competencias y capacidades 

situación que se ahondó la problemática del desarrollo de las estrategias en los 

estudiantes. Por cuanto estos tuvieron dificultades para reconocer, asociar y 

elaborar información lo que dificulta el desarrollo de los aprendizajes. 

Las Instituciones Educativas Luis Negreiros Vega, José Domingo Atoche y 

Gregorio Odar More del distrito de Pátapo no fueron ajenas a la problemática y 
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dificultades de las habilidades cognitivas. Los estudiantes de segundo grado 

evidenciaron carencias para elaborar, organizar y utilizar material informativo y en 

la selección de información relevante. Asimismo, se observó una deficiente 

asociación de partes del material seleccionado que les facilite organizar 

relaciones externas y generalizar la información en un nuevo texto 

evidenciándose el bajo desarrollo de habilidades de reconocimiento y selección, 

de asociación y elaboración de información.  En este sentido, el problema quedó 

formulado del siguiente modo: ¿Cómo diseñar una propuesta de estrategias 

inferenciales para las habilidades cognitivas en estudiantes de segundo grado de 

secundaria del distrito de Pátapo-Chiclayo?   

El presente trabajo alcanza su justificación teóricamente porque tiene en cuenta 

constructos que sirven de base a la propuesta como la teoría de la Gestalt que 

facilitó el relleno de información a partir de los indicios que tiene el material 

informativo.  Entre ellas está la teoría del pensamiento inferencial y el modelo 

cognitivo que juntos permitieron sentar las bases de la investigación.  

A nivel didáctico la investigación aportó procesos novedosos para que el 

estudiante pueda recorrer desde lo conocido de la información (texto) hasta lo 

desconocido reconocimiento de información no textual, llegando a comprender lo 

que lee.  Para tal fin se seleccionaron estrategias como la enunciativa, 

superestructural, léxicas, causal, de elaboración y evaluativas que en su conjunto 

mejoran las habilidades cognitivas de aprendizaje de los estudiantes. 

El objetivo general fue diseñar una propuesta de estrategias inferenciales para las 

habilidades cognitivas en estudiantes de educación secundaria del distrito de 

Pátapo-Chiclayo. Los objetivos específicos fueron: reconocer el nivel de 

habilidades cognitivas en estudiantes de segundo de secundaria. Elaborar una 

propuesta de estrategias inferenciales para las habilidades cognitivas en 

estudiantes de segundo de secundaria. Validar la propuesta de estrategias 

inferenciales para las habilidades cognitivas en estudiantes de segundo de 

secundaria. La hipótesis quedó determinada del siguiente modo: Una propuesta 

con estrategias inferenciales mejora las habilidades cognitivas en estudiantes de 

segundo de secundaria del distrito de Pátapo – Chiclayo.  
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A nivel internacional, García, Gonzales y Bovea (2019) en su investigación sobre 

“Mapas conceptuales y aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de 

habilidades cognitivas” buscaron determinar que la propuesta utilizada como 

estímulo mejora las habilidades cognitivas.  La investigación fue cuantitativa en su 

nivel descriptivo con una muestra de 30 estudiantes. En las conclusiones 

sostienen   que el estímulo contribuyó a mejorar el razonamiento, análisis, 

clasificación y la inferencia flexibilizando e incorporando la información nueva a 

estructuras previas.  

Yañez (2018) en su trabajo de investigación relacionado con la evaluación y el 

desarrollo de competencias cognitivas tuvo por objetivo determinar los rasgos 

cognitivos del estudiantado para diseñar una propuesta orientada al desarrollo de 

los aprendizajes. La investigación fue de tipo cuantitativa en su nivel descriptiva. 

Sostiene que el conocimiento se desarrolla teniendo en cuenta las competencias 

cognitivas, argumentativas, interpretativas y propositivas. Los resultados 

evidencian que la competencia que más les agrada es la interpretativa.    

Sourav (2017) en su trabajo denominado “Assessment of cognitive skills and 

motor skills of primary school children”. La investigación tuvo como objetivo 

evaluar las habilidades cognitivas de los niños bengalíes. En los resultados 

sustentan que el desarrollo de las habilidades cognitivas se puede dar en los 

diferentes estadios o etapas de la persona. La investigación fue de tipo 

cuantitativa de alcance correlacional.  La muestra estuvo integrada por 905 

estudiantes. Acota que las habilidades cognitivas facilitan el desarrollo del 

procesamiento de información.   

Samaneh, et ál.  (2017) desarrollaron una investigación denominada “Effects of 

Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) on Students’ Cognitive 

and Meta-Cognitive Skills”.  La investigación tuvo como propósito reconocer los 

efectos de enseñanza utilizando estrategias motivadoras. La investigación 

correspondió al enfoque cuantitativo en su nivel cuasi experimental. La muestra 

fue orientada con 46 participantes. Al inicio de la investigación se evidenció un 

bajo nivel de habilidades.  La propuesta estuvo organizada en 8 sesiones donde 

cada una estaba integrada por estrategias motivadoras.  Después de la aplicación 

II. MARCO TEÓRICO 
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de la propuesta los estudiantes evidenciaron un mejoramiento en sus habilidades 

cognitivas y metacognitivas.   

Morales et ál. (2018) en su investigación relacionada   con el desarrollo de las 

habilidades cognitivas a partir de estrategias de aprendizaje cooperativo, buscó 

demostrar que el trabajo cooperativo favorece y mejora las habilidades cognitivas.   

La investigación fue de tipo cualitativa en su versión, investigación acción con 

diseño de tipo descriptivo.  La muestra fue de 56 estudiantes que participaron en 

la investigación. En las conclusiones sostienen que los estudiantes alcanzaron a 

comprender y utilizar estrategias para solucionar sus problemas organizando la 

información del área.    

Gonzales (2018) desarrolló una investigación sobre “El portafolio digital como 

instrumento de evaluación y desarrollo de habilidades cognitivas”.  Tuvo como 

objetivo el conocimiento de habilidades cognitivas en los procesos de formación 

del estudiante. La investigación fue de tipo cualitativa bajo la modalidad de 

investigación acción con una muestra que fue de 22 estudiantes.  Se pudo 

observar que los estudiantes mejoraron sus habilidades cognitivas en la evolución 

de entrada lo que demuestra que el estímulo utilizado fue efectivo para el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas.     

A nivel nacional, Mendoza (2019) desarrolló una investigación denominada 

“Influencia del taller de estrategias inferenciales en la comprensión lectora”. Tuvo 

como propósito la explicación de los efectos que produce el diseño de un 

programa con talleres en el mejoramiento de las capacidades comprensivas. La 

investigación fue bajo el enfoque cuantitativo, pre experimental con una muestra 

de 20 alumnos.  En la evaluación de entrada el grupo se ubicó en el nivel bajo en 

habilidades.  Se diseñó estrategias inferenciales en 12 sesiones. El post-test 

evidenció la mejora de los estudiantes.  

Gutiérrez (2018) desarrolló una investigación denominada “Mejorando los niveles 

de comprensión lectora y producción de textos, a través de estrategias 

inferenciales”.  La investigación se basó en una elaboración de un proyecto de 

innovación para aplicarlo con el fin de mejorar la comprensión lectora. La 

investigación fue de tipo cualitativa.  Con diseño de intervención psicopedagógica.  

El diagnóstico reflejo que los estudiantes tenían dificultades en sus habilidades.  
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La propuesta fue aplicar talleres con estrategias inferenciales con el fin de revertir 

la situación diagnosticada.  La evaluación de salida demostró que la intervención 

fue efectiva.  

Emé (2018) desarrolló una investigación denominada “Estrategias inferenciales 

para el desarrollo de la comprensión lectora”.   La investigación buscó aplicar las 

estrategias inferenciales para desarrollar habilidades de comprensión lectora.  La 

muestra fue de 25 estudiantes a quienes se les aplicó un instrumento en dos 

momentos inicio y salida. La propuesta fue estrategias inferenciales que se 

desarrolló a través de sesiones.    

Mora (2017) quien desarrolló una investigación en la universidad César vallejo 

que alude a la planeación de un diseño sobre programa de habilidades cognitivas 

básicas.  El propósito fue desarrollar los procesos comprensivos de lectura. La 

investigación fue de tipo cuasiexperimental con diseño de dos grupos. La muestra 

lo conformó 36 estudiantes.  El pretest lo que reflejó debilidades de tipo 

comprensivas. Luego se aplicó el programa con habilidades cognitivas donde los 

estudiantes participaron activamente.  Luego se aplicó un postest cuyos 

resultados reflejaron mejoras en sus capacidades.    

Ramos (2017) desarrolló una investigación relacionada con el “Fortalecimiento del 

nivel de comprensión de textos a través de estrategias inferenciales”.  La 

investigación tuvo como fin el mejoramiento de la comprensión a través de una 

selección de estrategias inferenciales.  La investigación es cualitativa en su tipo 

investigación acción. Al inicio mostraron dificultades en su comprensión, pero 

cuando se aplicó las estrategias inferenciales se mejoró las habilidades cognitivas 

comprensivas. La triangulación de informantes y las evidencias de los productos 

demostraron la efectividad de las estrategias. 

Oviedo (2017) desarrolló una investigación denominada “Destrucción de 

habilidades cognitivas y no cognitivas en la adultez”. La investigación buscó 

reconocer las habilidades cognitivas que se encuentran en grupos etarios y la 

proyección al mundo en la actividad. La investigación es de tipo descriptiva 

comparativa de análisis documental.  En las conclusiones determina un parangón 

entre habilidades iniciales de la vida en contraste con un decaimiento de las 



7 
 

habilidades finales de la vida. Asimismo, explica que al final de la vida las 

habilidades entran en un periodo de declive y disminución.   

A nivel regional, Bustamante (2019) realizó un trabajo de investigación 

relacionado con el desarrollo de las habilidades cognitivas. La investigación fue 

cuasiexperimental con un diseño de un sólo grupo. La muestra correspondió a 32 

estudiantes a quienes se les aplicó una evaluación de entrada, evidenciando 

ubicarse en el nivel bajo. Por tal motivo aplicó un programa con estrategias de 

procesamiento de información (selección, organización y elaboración). La 

evaluación final reflejó que los estudiantes mejoraron sus habilidades cognitivas 

emigrando del nivel deficiente a un nivel bueno, quedando demostrada la 

hipótesis de trabajo. 

Grandez et ál.  (2019) ejecutó un estudio comparativo sobre mejoras en las 

habilidades cognitivas y emocionales. Buscó reconocer el desarrollo de las 

habilidades cognitivas y emocionales en un grupo de estudiantes. La investigación 

fue de tipo cuantitativa en su nivel descriptico comparativo con una muestra de 30 

participantes. Los resultados evidenciaron que las habilidades cognitivas están 

por encima de los niveles de las habilidades emocionales.   

Arotinco (2018) realizó una investigación relacionada con las estrategias y el 

aprendizaje cooperativo. La investigación buscó reconocer la vinculación del 

aprendizaje cooperativo y las habilidades cognitivas.  El trabajo fue de tipo 

cuantitativo en su nivel descriptivo correlacional.  Los participantes de muestra 

fueron 34 alumnos quienes recibieron dos cuestionarios sobre las variables en 

estudio.  Los resultados evidenciaron que las dos variables tienen una relación 

directa y significativa. 

Benavides (2018) desarrolló una investigación con estrategias cognitivas para la 

mejora de la comprensión.   La investigación tuvo por objeto mejorar la 

comprensión a partir de la aplicación de estrategias cognitivas.  La investigación 

correspondió al enfoque cuantitativo cuasi experimental. La muestra fue de 20 

estudiantes quienes participaron activamente en el desarrollo de la investigación. 

Los resultados evidenciaron un desarrollo de la comprensión demostrando que el 

estímulo fue efectivo.  
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La teoría de la Gestalt que nació en los psicólogos alemanes al inicio del siglo XX.  

La base científica de esta teoría es plantear leyes de la percepción. Para esta 

teoría el cerebro humano es capaz de transformar, organizar aspectos, 

elementos, o partes dispersas y unirlas como un todo dándole coherencia a algo 

nuevo. Esto se da así porque el cerebro humano trabaja más con objetos 

regulares, coherentes, completos; evitando lo confuso, disperso, incompleto e 

incoherente (Vásquez, 2016). 

El cerebro tiene la capacidad para visualizar contorno en figuras y fondos 

agrupando componentes que pueden ser similares o continuos, ejecuta 

comparaciones de similitud o contrastes discriminando lo relevante de lo 

irrelevante; asimismo rellena huecos de información faltante integrándolas y 

haciéndolas más coherentes acorde a la ley del cierre (Vásquez, 2016). Estos 

rasgos de la teoría bien se pueden utilizar en la comprensión inferencial cuando el 

lector rellena espacios a partir de indicios de información textual llega a extraer 

información latente que completa información que antes no había.  

Para ello utiliza leyes que facilitan la organización como la ley de la buena forma 

donde los elementos se organizan como figuras simples (regulares, estables y 

simétricas) en el cerebro.  La ley del cierre o de la completitud donde el cerebro 

trabaja con las imágenes inconclusas y busca imaginativamente completar las 

partes que faltan. En este proceso se utiliza hipótesis   para ir rellenando con 

elementos e integrar el todo.  La ley de la continuidad donde el cerebro une 

elementos que están separados para crear formas contínuas.   Se completan las 

partes que faltan al igual que la ley del cierre. La ley del movimiento o destino 

común donde las partes integrantes que se desplazan en una misma dirección se 

ven como grupo o conjunto. En conclusión, “los elementos percibidos de la mejor 

forma posible, (simple) esto incluye el sentido de perspectiva, volumen, 

profundidad etc. El cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables 

(Valdes, (2014).). 

Por otro lado, la teoría de la comprensión inferencial sustentado por McNamara 

(2004, citado por Mendoza, M.  (2019) planteó que es una capacidad que tiene el 

lector para reconocer mensajes latentes de un texto. Esta capacidad incide 

directamente en el manejo y construcción del sentido textual asociado con los 
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conocimientos previos a partir de esto se entiende por inferencia a la capacidad 

de realizar ese movimiento que va de lo conocido a lo desconocido que facilita la 

deducción y conclusión sobre los elementos textuales o indicios que llevan a 

extraer la información implícita,  sostuvo que los lectores usan de manera común 

la deducción de aquella información que está implícito en el texto.  

Soto (2019) indicó que la inferencia se define como una representación mental 

que el oyente o lector realiza la construcción cuando comprende el texto. Esta 

capacidad empieza a formarse de manera rigurosa a partir de los cuatro años.   

Esta capacidad se constituye en un recurso fundamental para la comprensión de 

alto nivel. En este sentido García y Salinas (2018) afirmaron que la elaboración y 

representación inferencial toma un lugar privilegiado pues alcanza a integrar los 

elementos del discurso informativo de la lectura con los saberes previos. A partir 

de estos procesos se puede determinar que el estudiante logra comprender 

utilizando los pre saberes (Valenzuela y Ramaciotti (2016).    

El modelo cognitivo de Mike Anderson (1992) planteó la teoría de la inteligencia y 

desarrollo partiendo de la diferencia particular y la relación con el desarrollo 

cognitivo. Este modelo tiene su base en las pruebas de inteligencia, procesos 

cognitivos básicos y superiores.  Para la organización toma en cuenta cinco 

aspectos importantes: las diferencias particulares, el desarrollo de la capacidad 

cognitiva acorde a la edad, las semejanzas de la persona, las habilidades 

cognitivas específicas y diferencial de persona a persona y los mecanismos 

universales comunes a las personas (Orozco, Obando, Ocampo y Ulloa, 2020). 

El modelo se organizó en base a cuatro dimensiones que constituyen la base 

estructural. Primero los mecanismos de procesamiento básico (MPB) o llamada 

también inteligencia general que se evidencia en las actividades de tipo 

intelectual. Los módulos de procesamiento universal (MPU) cuya función es 

procesar información para dinamizar el pensamiento para que se genere el 

conocimiento. Los procesadores específicos (PE) que desarrollan y ejecutan el 

procesamiento a nivel particular. Las dos vías para adquirir conocimiento (VPC) 

que se constituyen en canales de percepción Los módulos de procesamiento 

cumplen la función de llevar información y desarrollar actividades variadas, lo que 

nosotros llamamos habilidades.  Las funciones que cumplen corresponden a la 
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decodificación, percepción, manejo de reglas morfológicas y sintácticas de la una 

lengua. Los procesadores específicos tienen su ubicación en el hemisferio 

izquierdo asociándose a la matemática, lógica y lenguaje; corresponden a dos 

tipos: espacial – visual y proposicional y verbal (Bustamante, 2019). 

Las estrategias inferenciales son “los procesos inferenciales son aquellos que 

permiten conectar el punto focal de la lectura con información ya leída y con el 

conocimiento previo, mediante el agregado de información no explícita en el texto 

(Gutiérrez, 2018). 

Según Tosti et al. (2019) explicó que las estrategias inferenciales corresponden a 

un tipo donde la actividad del estudiante generalmente es individual.  El uso 

puede ser de los tipos de estrategia enunciativa, superestructural, léxicas, causal, 

de elaboración y evaluativas (Elleman, 2017). Para Soto, et al (2019). La 

Estrategia enunciativa facilita la recuperación de información relacionado con el 

contexto de situación y la intencionalidad comunicativa del texto.  La inferencia 

global busca recuperar información general a nivel de ideas y temas. La estrategia 

léxica busca el reconocimiento del sentido de palabras y frases a partir del 

contexto verbal. La estrategia superestructural facilita la recuperación de 

esquemas o formatos organizativos de un texto, bien de modo global o parcial. La 

inferencia causal desarrolla la capacidad de reconocimiento de relaciones causa – 

efecto entre dos eventos.  (Peñalva, Tosti y Cecho, 2018) 

Entre los elementos que desarrollan  las habilidades cognitivas se encuentran las 

pistas paratextuales, textuales que según Solé (2018) plantea que la compresión 

es un proceso de interacción entre el lector con el sistema cognitivo y el texto. 

Estas pistas paratextuales son paratextos del texto que se evidencian en las 

construcciones discursivas. Estos son de tres tipos del autor (títulos, subtítulos, 

índice, epígrafes, las notas al pie, los copetes, ilustraciones, etc.), del editor (los 

derechos reservados, el tiraje, entre otros), de terceros como el prólogo (Tosti et 

al., 2019).  

Según Peñalva, Tosti y Cecho (2018)   las pistas textuales son conectores y los 

marcadores discursivos. Estos facilitan la guía, instrucción e interpretación del 

sentido del texto.  Los conectores son elementos que orientan las ideas dentro del 
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texto.  Por otro lado, los marcadores discursivos organizan las ideas y los párrafos 

para una mejor comprensión del texto.  

Las habilidades cognitivas se constituyen en procesos que la mente desarrolla en 

la ejecución de tareas.  Facilitan y trabajan en la mente para desarrollar el 

conocimiento pues son las encargadas de adquirir, transformar y recuperar para 

el uso posterior (Stender at él. (2018).  Para Orozco y García (2017) son las que 

facilitan el conocimiento procesando la información, reconociendo, 

comprendiendo y guardando en la memoria almacén para posteriormente 

recuperarlo y darle uso cuando se necesite.  

Para Glewwe, Huang y Park (2017) el desarrollo de las habilidades cognitivas se 

ven afectas por variables que tienen dependencia en los contenidos, tareas, 

conductas, acciones, entre otras que corresponden a un contexto donde se 

practican o evidencian.  La actuación o acción corresponden a cómo se ha 

seleccionado, organizado y dispuesto las habilidades en el sistema de la 

cognición de la persona. Las habilidades, según Orozco y García (2017), son la 

atención y la comprensión.  En las primeras tenemos a la exploración, selección, 

fragmentación. En la segunda, corresponde a habilidades de trabajo intelectual 

como reconocimiento de ideas, subrayar, resumen, organización de gráficos, 

esquemas, redes, mapas, entre otros.  

Las habilidades cognitivas   para Berniell et al. (2016) se desarrollaron a través de 

un proceso de ejercitación que implica el enfrentamiento a situaciones de igual 

grado de complejidad. Por ello Saltiel, Sarzosa y Urúa (2017) sostiene que el 

estudiante debe desarrollar la comprensión y construcción del conocimiento en 

razón de la comprensión. Se desarrollan en tres momentos: debe conocer las 

habilidades, la habilidad se adquiere y se desarrolla a través de la práctica 

(Berniell et ál. (2016).  

Las habilidades cognitivas según Bustamante (2019) indica que el sujeto la 

información pasa por el sistema sensorial, lo interioriza y se conserva a través de 

la fijación, recuperándose para la utilización en cualquier momento. Las 

habilidades se pueden transferir a nuevas situaciones de uso. De aquí que 

comprender significa que el estudiante es capaz de captar las ideas, subrayar, 
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traducir a su lenguaje, resumir, comparar, realizar tareas como organizar mapas, 

gráficos, esquemas; así como infiere, juzga, opina, entre otras. 

Campos (2017) planteó que no existe una clasificación única de las habilidades.  

Por cuanto el desarrollo depende del conocimiento que tenga el docente para 

utilizarlo atendiendo a criterios establecidos.  Por su parte Bustamante (2019) 

clasifica acorde a los procesos o fases del conocimiento: entrada, proceso y 

salida indicando que las habilidades generales de reconocimiento y selección, de 

asociación y elaboración.  

Acorde con Bustamante (2019) las habilidades son tres tipos: reconocimiento y 

selección, asociación o comprensión y habilidades de elaboración. Las primeras 

(identificar, seleccionar y discriminar) ffacilitan el reconocimiento, separación y 

discriminación de las partes del objeto de estudio para comprenderlo mejor.  El 

segundo grupo (comparar, organizar y analizar) facilitan la relación y asociación 

entre las partes del objeto en que se ha dividido para ser estudiado.  El tercer 

grupo (inferir, resumir y generalizar) son habilidades que a partir de información 

textual se reconstruye en una nueva forma discursiva.  

Las habilidades de reconocimiento y selección según Bustamante (2019) eran la 

identificación que facilita el reconocimiento en el espacio y tiempo aspectos, 

rasgos, personajes, cantidad, color, forma, posición, número, entre otros.  Los 

procesos son tres: recepción de información, caracterización, reconocimiento.  La 

habilidad de seleccionar facilita la obtención de información acorde a un criterio 

específico. Sigue los procesos de determinación de criterios, la búsqueda de 

información y la contrastación con prototipos y se elige. Para Van et ál. (2015), la 

habilidad de discriminar facilita el reconocimiento de las diferencias específicas de 

dos o más sujetos, procesos o elementos.  Los procesos son recepción de 

información, contrastación de rasgos y expresión de las diferencias. 

 

Las habilidades de asociación según Bustamante (2019) corresponden a la 

comparación, organización y análisis de la información textual. La comparación 

consiste en el reconocimiento de rasgos que permiten que comparar dos objetos 

como semejantes o diferentes. Para Glewwe, Huang y Park (2017), esta habilidad 

se logra cuando se desarrollan cuadros comparativos en paralelos. Los procesos 
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son: recepción de información, reconocimiento de rasgos particulares, 

contrastación de los rasgos de dos o más sujetos. La habilidad de organización 

facilita la disposición de manera ordenada de partes, objetos, acorde a 

determinados criterios.  Esto se aprecia cuando se organiza, elabora, diagrama, 

esquematiza, construye cuadros sinópticos, coloca en el ligar determinado. Los 

procesos son recepción de información, observación selectiva, dividir las partes 

del todo, relación de las partes con el todo Koerber y Osterhaus (2019)  

Las habilidades de elaboración, según Bustamante (2019), Consiste en la 

inferencia, el resumen y la generalización.  La habilidad de inferir consiste en 

desarrollar la capacidad de abstracción que, partiendo de hechos particulares, 

indicios de información se llega a información desconocida, generalizada donde 

se ha rellenado huecos o vacíos.  Para Glewwe, Huang y Park (2017) el 

estudiante alcanza esta capacidad cuando deduce, brinda significados a frases y 

expresiones de contexto, reconoce información global, determina sistemas de 

enunciación, intenciones y destinatarios, establece relaciones de causa – 

consecuencias, adquiere el formato del texto, adquiere información de relaciones 

de semejanza o igualdad y contradicción. Para Coelho, Almehida, y Colheiro 

(2019). la habilidad de resumir plantea que se debe reducir un texto 

a sus elementos formales más representativos o importantes. Implica el 

reconocimiento de información relevante, realizar sentidos inclusores de términos 

más genéricos, organizar y disponer la información en un nuevo texto de modo 

que se observe sucinto. La generalización permite y desarrolla la capacidad de 

aplicar principios y reglas de fórmulas diferentes.      
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación correspondió al tipo proyectiva (descriptivo-propositivo) 

transversal; debido que parte de la problemática o necesidad que se diagnostica 

en la realidad midiéndose rasgos típicos de la problemática.  Fue transversal 

porque el diagnóstico sirvió para el desarrollo de una propuesta teniendo como 

soporte una base teórica que le sirvió de sustento. La propuesta validada por 

juicio de expertos que permitió brindar una alternativa de solución a las 

dificultades localizadas (Vargas y Sabogal (2017). De acuerdo con Gutiérrez 

(2007) citado por Salgado (2015) quien indicó que consistió en una reflexión y en 

una toma de conciencia, cuyo propósito fue la anticipación para la acción, con 

miras a lograr la situación identificada como deseable y posible”.  

Diseño de investigación 

El diseño es descriptivo propositivo, porque se constituyó en una estructuración o 

guía que puede utilizarse en la planificación, implementación y análisis de estudio 

de una investigación. (Darío, 2016).  El diseño se presenta en el siguiente 

diagrama: 

  

LEYENDA: 

Dx: Diagnóstico de la Variable sobre habilidades cognitivas 

T:   Aspectos teóricos. 

P:   Propuesta proyectada sobre estrategias inferenciales 

V: Validación a criterio de juicio de expertos. 

 

3.2. Variables y operacionalización 

La variable independiente: estrategias inferenciales, desde una definición 

conceptual son “procesos son aquellos que permiten conectar el punto focal de la 
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lectura con información ya leída y con el conocimiento previo, mediante el 

agregado de información no explícita en el texto” (Gutiérrez, 2018). Mientras que 

operacionalmente (Ver anexo A) las estrategias inferenciales fueron procesos que 

se desarrollaron partiendo de los saberes previos y fusionándolos con los saberes 

nuevos con la finalidad de extraer información que antes no existía. Las 

dimensiones de las estrategias inferenciales fueron la enunciación y destinatario, 

globales y de formato, léxicas-causales. Los indicadores fueron saberes previos, 

establecimientos de propósitos, reconocimiento de información relevante, infiere 

intención, enunciación y destinatario, utiliza organizadores visuales, información 

general y particular, elabora resúmenes, infiere información, significados por 

contexto y diccionario, reconocimiento de causas. Mientras que la escala de 

medición correspondió a nominal excluyente (SI-NO).   

La variable dependiente: habilidades cognitivas, desde una definición conceptual 

fue que facilitan el conocimiento procesando la información, reconociendo, 

comprendiendo y guardando en la memoria almacén para posteriormente 

recuperarlo y darle uso cuando se necesite (Orozco y García, 2017). Mientras que 

operacionalmente (Ver anexo A) fueron potencialidades que forman un conjunto 

de procesos cognitivos y motores que se evidencian a través de acciones de tipo 

intelectuales. Las dimensiones correspondieron a las habilidades de 

reconocimiento y selección, asociación y elaboración. Los indicadores fueron 

reconoce información, selecciona información relevante, discrimina información, 

compara información, organiza información en mapas o esquemas, analiza 

información, infiere causas y consecuencias, redacta resúmenes con información 

relevante y establece conclusiones.  

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población según López (2014) fue una agrupación de sujetos, animales, 

personas susceptibles de ser estudiados que tienen rasgos comunes.  La 

población estuvo conformada por 295 estudiantes que cursan el segundo grado 

de secundaria de las instituciones educativas Luis Negreiros Vega (96 

estudiantes), José Domingo Atoche (131 estudiantes) y Gregorio Odar More (68 

estudiantes) del distrito de Pátapo provincia de Chiclayo.    
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En los criterios de inclusión participaron todos los estudiantes que están 

matriculados y cursan a la fecha el segundo grado de educación secundaria y sus 

edades fluctuaron entre 13 y 14 años. Mientras que los criterios de exclusión 

quedaron exentos los estudiantes que no se encontraban en la relación del 

sistema nacional del Ministerio de Educación SIAGIE formando parte de segundo 

grado de secundaria y los estudiantes retirados y enfermos.  

La muestra (Ver anexo B) fue una porción que representa a la población en sus 

rasgos y dimensiones, conociendosele como subgrupo (Toledo, 2016). Para la 

muestra se tuvo en cuenta el muestreo probabilístico saliendo elegidos 100 

estudiantes de acuerdo a la fórmula de probabilidad (Ver anexo 06). La 

distribución es la siguiente: Luis Negreiros Vega (33), José Domingo Atoche (35) y 

Gregorio Odar More (32) con un total de 100 estudiantes.  Mientras que la unidad 

de análisis correspondió a las dificultades que muestran los estudiantes en sus 

habilidades cognitivas.  

 

3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos, según Castro (2015) fueron componentes que se 

vinculan al trabajo estadístico, la estimación, recojo y tratamiento de variables 

para llegar a conclusiones valederas y objetivas. Las técnicas e instrumentos para 

la recolección de información de la presente investigación fueron de gabinete y 

campo.  Las primeras corresponden al trabajo de fichaje que se ha utilizado en la 

introducción y marco teórico donde se han utilizado las fuentes de información 

para determinar la problemática o estado de las habilidades cognitivas que forman 

parte del problema a la luz de estudios previos para fijar teorías y dimensiones de 

la investigación. Otro instrumento de campo fue la encuesta que permite 

determinar las dificultades y logros en las habilidades cognitivas.  El instrumento 

seleccionado fue el cuestionario de habilidades cognitivas (Ver anexo C) que 

consta de tres dimensiones y 5 indicadores con sus respectivos reactivos con 

evaluación tipo Likert.  Para la validez del cuestionario y de la propuesta se utilizó 

el criterio de expertos (Ver anexo D), procesando la información con la Validez de 

Aiken (Ver anexo E) que se ofició a tres profesionales entendidos en estrategias 

inferenciales y habilidades cognitivas para que validen a nivel de contenido.  
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Asimismo, el instrumento fue sometido a una prueba piloto a un grupo de 

estudiantes con rasgos similares. Luego se procedió a procesar la información en 

Alfa de Cronbach para determinar el grado de confiabilidad (Ver anexo E). La 

propuesta se diseñó teniendo en cuenta los constructos teóricos y la 

operacionalización de variables para una mejor organización (Ver anexo A).   

 

3.5. Procedimientos 

Los procedimientos fueron los procesos que hacen factible el desarrollo de la 

investigación requiere estar documentado para que se tenga claridad sobre lo que 

se efectúa (Del Río, 2011). La investigación utilizó procedimientos de la 

metodología cuantitativa.  Se desarrolló los siguientes procedimientos: Se 

identificó la problemática a diferentes niveles de las habilidades cognitivas: 

internacional, nacional, regional e institucional.  Luego se planteó el problema de 

investigación, los objetivos, la justificación y la hipótesis de trabajo. 

Posteriormente se determinó el marco teórico conde se seleccionó las 

investigaciones previas correspondientes a los contextos internacional, nacional y 

regional. Los constructos seleccionados fueron: las teorías cognitivas, de la 

Gestalt y pensamiento inferencial. Posteriormente se determinó la teoría base y 

las dimensiones para la evaluación de las variables. Después de establecer la 

operacionalización de las variables estrategias inferenciales y habilidades 

cognitivas se elaboró el instrumento para medir la variable dependiente teniendo 

en cuenta tres dimensiones: de reconocimiento y discriminación, de asociación y 

elaboración. El instrumento se validó a nivel de contenido con tres expertos, así 

como se aplicó a un grupo piloto para la confiabilidad. Asimismo, se diseñó la 

matriz de consistencia de la investigación (Ver anexo F). Para la selección de la 

muestra se tuvo en cuenta el muestro probabilístico saliendo elegido100 

estudiantes participantes para determinar el diagnóstico real de la población 

seleccionada y su consecuente aplicación y procesamiento. Para la 

administración se coordinó con los directivos (Ver anexo G) de las instituciones 

educativas y los estudiantes que conforman la muestra.  Los resultados fueron 

procesados y presentados en tablas y figuras (Ver anexo H), así como la 

discusión y el arribo a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. La 

elaboración de la propuesta de estrategias inferenciales se organizó 
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estratégicamente en sus procesos, teorías, enfoques, principios, rasgos y 

actividades. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

El método consistió en desarrollar operaciones sobre los datos recogidos para 

estimar y alcanzar los objetivos propuestos en una determinada investigación, lo 

que sirvió para presentarlos en forma numérica, tablas o figuras (Del Río, 2011). 

Consistió en procesar la información recogida con el instrumento (cuestionario) 

aplicado a la muestra de la variable dependiente. El procesamiento de 

información utilizó estadística descriptiva, elaborándose tablas de frecuencias y 

figuras en la hoja de cálculo Excel y el SPSS, que facilitó analizar e interpretar los 

resultados. Los resultados se presentan en tablas y figuras para una mejor 

comprensión sobre las habilidades cognitivas.   

 

3.7. Aspectos éticos  

Se tuvo en cuenta la normatividad enunciada por la Universidad César vallejo.  Se 

tuvo en cuenta el respeto a los participantes pidiéndose autorización a sus 

padres, tutores. Se respetó a las personas que apoyaron al presente trabajo como 

los autores quienes fueron citados adecuadamente respetando las ideas de cada 

uno. La investigación fue original, para la comprobación se sometió a cualquier 

filtro de similitud de información con grados aceptable propuesto por la 

universidad.  Los instrumentos fueron confiables porque se sometieron a 

validación por juicio de expertos y al software alfa de Cronbach.  Asimismo, se 

tuvo en cuenta el informe Belmont que tuvo en cuenta la beneficencia, justicia y la 

persona.  La beneficencia que debe cumplir la investigación en razón del bien de 

los sujetos que participan en ella, cuidando su identidad y seguridad en la 

información que se recibe.   La justicia donde se determina que el investigado es 

sujeto de derecho.  Lo que significa que le asiste deberes y derechos en función 

de la investigación.  La persona que es el sujeto de la investigación que se debe 

guardad la privacidad en la investigación.  Lo que significa que los resultados e 

información que se extraiga de la investigación no debe atentar contra la persona 

humana.  
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IV. RESULTADOS 

Luego de aplicar el Cuestionario sobre Habilidades Cognitivas (CHC) a los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de Pátapo _ Chiclayo, y en función 

al objetivo específico; Reconocer el nivel de habilidades cognitivas en estudiantes 

de segundo de secundaria, los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 1 

Nivel predominante de la dimensión de Habilidades de Reconocimiento y 
Selección. 

Niveles     Frecuencia % 

Bajo 68 68,0 

Medio 29 29,0 

Alto 3 3,0 

Total 100 100,0 

 

Nota. Datos tomados del Cuestionario sobre Habilidades Cognitivas de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo - Chiclayo. 

 En la tabla 1 se evidencia los resultados de frecuencias y porcentajes obtenidos 

del Cuestionario sobre Habilidades Cognitivas aplicado a los 100 estudiantes de 

segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo - Chiclayo. En la dimensión 

de habilidades de reconocimiento y selección, nos muestra que predomina un 

rango bajo (68,0%), lo que significa que los estudiantes presentan dificultades 

relacionadas con identificar hechos o acciones secuenciales, recordar pasajes de 

sucesos, ideas o hechos leídos con anterioridad, discriminar en un texto las ideas 

a favor de las ideas que están en contra. subrayar o resaltar la información 

principal de los textos que lee.  Seguido de un nivel medio (29,0%) y finalmente 

un nivel alto (3,0%).  
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Estos resultados permiten determinar que los estudiantes en su mayoría tienen 

dificultad para reconocer la información, selección y discriminación de información 

relevante. 

Tabla 2 

Nivel predominante de la dimensión de Habilidades de Asociación. 

Niveles Frecuencia % 

Bajo 52 52,0 

Medio 33 33,0 

Alto 15 15,0 

Total 100 100,0 

Nota. Datos tomados del Cuestionario sobre Habilidades Cognitivas de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo – Chiclayo. 

 

De acuerdo a la tabla 2 se  puede determinar  que los estudiantes de segundo 

grado de secundaria del distrito de Pátapo - Chiclayo.  En cuanto a la dimensión 

de sus habilidades de asociación, se sitúan en su mayoría en el nivel o rango bajo 

con el equivalente de un 52%, lo que significa que los estudiantes no han aplicado 

a la perfección estrategias de aprendizajes que ayude al desarrollo de sus 

habilidades cognitivas. Puesto que presentan dificultades para comparar las 

características de un personaje con otro, encontrar semejanzas y diferencias, 

comparar con facilidad las características de una noticia con un cuento, organizar 

la información relevante en un mapa mental, semántico o conceptual, analizar y 

descomponer un texto en sus partes que lo conforman. Los estudiantes que se 

encuentran un nivel medio alcanzaron un equivalente del 33%, finalmente se 

describe  un nivel alto con un  15%. 

Estos resultados permiten determinar que los elevados porcentajes se encuentran 

en los niveles bajo y medio, evidenciando así dificultades en la asociación de 

información cuando comparan, organizan información en esquemas o mapas y en 

el análisis de información. 
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Tabla 3  

Nivel predominante de la dimensión de Habilidades de Elaboración 

Nivel Frecuencia % 

Bajo 47 47,0 

Medio 35 35,0 

Alto 18 18,0 

Total 100 100,0 

Nota. Datos tomados del Cuestionario sobre Habilidades Cognitivas de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo – Chiclayo 

 

De acuerdo a la tabla 3, se puede determinar que los estudiantes de segundo 

grado de secundaria del distrito de Pátapo – Chiclayo. En cuanto al nivel de la 

dimensión de habilidades de elaboración, se ubican de la siguiente manera: En el 

rango bajo, que equivale al 47,0%, se encuentran aquellos estudiantes que tienen 

dificultad para reconocer las causas de un hecho o acontecimiento, resumir un 

texto usando las ideas principales, sintetizar la información en una sola lectura, 

llegar a conclusiones partiendo de hechos particulares. Seguido de un nivel medio 

(35 %) que representa a los estudiantes que poseen ciertas estrategias que les 

ayuda a situarse en el nivel de proceso y finalmente un nivel alto (18%) que 

representa a los estudiantes tienen no tienen dificultades en  el desarrollo de sus 

habilidades de elaboración. 

Estos resultados permiten determinar que los estudiantes muestran dificultades 

en las habilidades de elaboración de información, esto es al resumir, establecer 

conclusiones y determinar causas y consecuencias de los textos que leen. 
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Tabla 4 

Nivel General de Habilidades Cognitivas en los Estudiantes de 2° Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados del Cuestionario sobre Habilidades Cognitivas de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo – Chiclayo 

 

En la tabla 4 se observa de manera general los niveles bajo, medio y alto por 

cada dimensión de la variable Habilidades Cognitivas; la cual nos muestra que 

predomina un rango bajo (62%), Seguido de un nivel medio (18%) y finalmente un 

nivel alto (20 %) 

Según los resultados que se han obtenido se puede evidenciar que del 100% 

(100) de  estudiantes. Solo el 20 % se encuentra en un nivel alto de habilidades 

cognitivas, Y los porcentajes mayores están distribuidos entre el rango bajo y 

medio, situación muy preocupante. Puesto que poco o nada hacen uso de las 

estrategias de aprendizaje, entre ellas las inferenciales.   

 En el rango medio encontramos un 18 % que representan a estudiantes que se 

encuentran en proceso de desarrollar y fortalecer sus habilidades cognitivas, 

siendo necesario el acompañamiento oportuno de parte del docente para situarlos 

en el nivel deseado.  Es decir en el logro destacado de las habilidades de 

reconocimiento y selección, de asociación y de elaboración. 

 

 

Nivel Frecuencia % 

Bajo 62 62.0 

Medio 18 18,0 

Alto 20 20,0 

Total 100 100,0 
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Figura 1 

Niveles predominantes de Habilidades Cognitivas, según las Instituciones 

Educativas a la que pertenecen los estudiantes evaluados 

 

Nota. La cantidad de estudiantes por Institución Educativa del distrito de Pátapo – 

Chiclayo. Fuente: Cuestionario sobre Habilidades Cognitivas (2020).  

En la Figura 1 se observa la comparación de puntajes generales de habilidades 

cognitivas según la Institución Educativa a la que pertenece el estudiante, la cual 

nos muestra que predomina un rango bajo en las instituciones “Luis Negreiros 

Vega” y “José Domingo Atoche” con puntajes de 33 y 22 respectivamente, lo cual 

demuestra que los estudiantes de estas instituciones presentan dificultades en el 

desarrollo de las habilidades de reconocimiento y selección, de asociación y de 

elaboración. Seguido de la Institución Educativa Gregorio Odar More, que obtuvo 

un puntaje de 7, haciendo un total de 62 puntos en el nivel bajo; lo cual significa 

que el porcentaje del rango bajo de la I.E. Gregorio Odar More es menor al rango 

bajo de las dos instituciones antes mencionadas.  En cuanto a un rango medio, 

las instituciones José Domingo Atoche y Gregorio Odar More, obtuvieron un 

puntaje de 8 y 10 respectivamente, haciendo un total de 18 puntos en el nivel 

medio; lo cual demuestra que estos estudiantes se encuentran en proceso o 

desarrollo de sus habilidades cognitivas. Finalmente, se muestra que de las tres 

instituciones educativas, la I.E. Gregorio Odar More presenta 3 estudiantes en el 

nivel alto. Esto demuestra que son pocos los estudiantes que hacen uso de 

estrategias para desarrollar sus habilidades cognitivas. 
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V. DISCUSIÓN 

La investigación lleva por título, Estrategias inferenciales para las habilidades 

cognitivas en estudiantes de segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo 

– Chiclayo. Luego de analizar el contexto o campo de acción el problema quedó 

formulado del siguiente modo: ¿Cómo diseñar una propuesta de estrategias 

inferenciales para las habilidades cognitivas en estudiantes de segundo grado de 

secundaria del distrito de Pátapo-Chiclayo?  

 Ante la pregunta retadora que buscó dar solución al problema. Se formuló el 

Objetivo General: Diseñar una propuesta de estrategias inferenciales para las 

habilidades cognitivas en estudiantes de educación secundaria del distrito de 

Pátapo-Chiclayo. Del mismo modo, se planteó los objetivos específicos que 

fueron: a) Reconocer el nivel de habilidades cognitivas en estudiantes de segundo 

de secundaria.  B) Elaborar una propuesta de estrategias inferenciales para las 

habilidades cognitivas en estudiantes de segundo de secundaria. C) Validar la 

propuesta de estrategias inferenciales para las habilidades cognitivas en 

estudiantes de segundo de secundaria.  

En cuanto al primer objetivo que busca reconocer el nivel de habilidades 

cognitivas es necesario ver el resultado que se encuentra en las tablas 1, 2 y 3 

correspondientes a las dimensiones de reconocimiento y selección, asociación y 

elaboración.  Así en la habilidad de reconocimiento y selección el 68% se 

encuentra en el nivel deficiente o bajo, el 29% se encuentran en la categoría 

regular o rango medio y el 3% en el nivel alto, Estos resultados permiten 

determinar que los estudiantes muestran dificultades en el reconocimiento de 

información, selección y discriminación de información relevante.  En la habilidad 

de asociación en el 52% se encuentran en el nivel bajo, el 33% se encuentran en 

la categoría regular o medio y el 15% en el nivel alto, Estos resultados permiten 

determinar que los estudiantes muestran dificultades en la asociación de 

información cuando comparan, organizan información en esquemas o mapas y en 

el análisis de información.  En la dimensión de elaboración de información el 47% 

se encuentran en el nivel deficiente o bajo, el 35% se encuentran en la categoría 

o rango medio y el 18% en el rango alto, Estos resultados permiten determinar 

que los estudiantes muestran dificultades en las habilidades de elaboración de 
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información, esto es al resumir, establecer conclusiones y determinar causas y 

consecuencias de los textos que leen. 

Estos resultados confirman lo encontrado por Bustamante (2019) quien realizó un 

trabajo de investigación relacionado con el desarrollo de las habilidades 

cognitivas. La investigación fue cuasiexperimental con un diseño de un sólo 

grupo. La muestra correspondió a 32 estudiantes a quienes se les aplicó una 

evaluación de entrada, evidenciando ubicarse en el nivel bajo. La evaluación 

inicial demostró que los estudiantes mostraron dificultades en las habilidades de 

reconocimiento, asociación y elaboración situación que los ubicó en la categoría 

bajo. Quien recomendó que se debe continuar con las investigaciones sobre 

habilidades cognitivas para que se emitan propuestas de mejora.  Asimismo, 

Gutiérrez (2018) desarrolló una investigación denominada “Mejorando los niveles 

de comprensión lectora y producción de textos, a través de estrategias 

inferenciales”. La investigación se basó en una elaboración de un proyecto de 

innovación para aplicarlo con el fin de mejorar la comprensión lectora. La 

investigación fue de tipo cualitativa. Con diseño de intervención psicopedagógica.  

El diagnóstico reflejo que los estudiantes tenían dificultades en sus habilidades 

superiores de comprensión relacionadas con el reconocimiento, inferencia, 

elaboración y asociación.  La mayoría de los estudiantes se ubicaron en el nivel 

por debajo de la esperada situación que planteó una propuesta para revertir las 

dificultades localizadas en el diagnóstico.  De igual modo, Gonzales (2018) 

desarrolló una investigación sobre “El portafolio digital como instrumento de 

evaluación y desarrollo de habilidades cognitivas”.  Tuvo como objetivo el 

conocimiento de habilidades cognitivas en los procesos de formación del 

estudiante. La investigación fue de tipo cualitativa bajo la modalidad de 

investigación acción con una muestra fue de 22 estudiantes. Quienes, al inicio de 

la investigación presentaron dificultades situándolos  en el nivel bajo, por lo que le 

fue necesario la planeación de una propuesta para la mejora de las habilidades 

cognitivas  

Otro resultado, se encuentra en la tabla 4 correspondiente al desarrollo de las 

habilidades cognitivas de aprendizaje se pudo determinar que los estudiantes de 

segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo, de modo general, se 
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encuentran en el nivel bajo con el 62% en las habilidades cognitivas.   Asimismo, 

el 18% se encuentran en el rango medio y el 20% en la categoría buena. Estos 

resultados permiten determinar que los estudiantes de segundo grado de 

secundaria del distrito de Pátapo, muestran dificultades en las habilidades de 

reconocimiento y selección, asociación y elaboración.   

Estos resultados confirman lo encontrado por Samaneh, et ál.  (2017) quienes 

desarrollaron una investigación denominada “Effects of Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire (MSLQ) on Students’ Cognitive and Meta-Cognitive 

Skills”.  La investigación tuvo como propósito reconocer los efectos de enseñanza 

utilizando estrategias motivadoras. La investigación correspondió al enfoque 

cuantitativo en su nivel cuasi experimental. La muestra fue orientada con 46 

participantes. Al inicio de la investigación se evidenció un bajo nivel de 

habilidades.  La propuesta estuvo organizada en 8 sesiones donde cada una 

estaba integrada por estrategias motivadoras.  Después de la aplicación de la 

propuesta los estudiantes evidenciaron un mejoramiento en sus habilidades 

cognitivas y metacognitivas.   Asimismo, Mendoza (2019) desarrolló una 

investigación denominada “Influencia del taller de estrategias inferenciales en la 

comprensión lectora”. Tuvo como propósito la explicación de los efectos que 

produce el diseño de un programa con talleres en el mejoramiento de las 

capacidades comprensivas. La investigación fue bajo el enfoque cuantitativo, pre 

experimental con una muestra de 20 alumnos.  En la evaluación de entrada el 

grupo se ubicó en el nivel bajo en habilidades.  Se diseñó estrategias inferenciales 

en 12 sesiones. El post test evidenció la mejora de los estudiantes demostrando 

que la propuesta fue efectiva. Por su parte, Ramos (2017) desarrollo una 

investigación relacionada con el “Fortalecimiento del nivel de comprensión de 

textos a través de estrategias inferenciales”.  La investigación tuvo como fin el 

mejoramiento de la comprensión a través de una selección de estrategias 

inferenciales.  La investigación es cualitativa en su tipo investigación acción. Al 

inicio mostraron dificultades en su comprensión, pero cuando se aplicó las 

estrategias inferenciales se mejoró las habilidades cognitivas comprensivas.  

Estas dificultades localizadas en el diagnóstico demuestran que los procesos de 

aprendizaje, así como los de enseñanza no se están desarrollando como plantea 
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el modelo cognitivo de Mike Anderson (1992) quien elaboró la teoría de la 

inteligencia y desarrollo partiendo de la diferencia particular y la relación con el 

desarrollo cognitivo. Este modelo tiene su base en las pruebas de inteligencia, 

procesos cognitivos básicos y superiores.  Para la organización toma en cuenta 

cinco aspectos importantes: las diferencias particulares, el desarrollo de la 

capacidad cognitiva acorde a la edad, las semejanzas de la persona, las 

habilidades cognitivas específicas y diferencial de persona a persona y los 

mecanismos universales comunes a las personas (Orozco, Obando, Ocampo y 

Ulloa, 2020).  Esto significa que los docentes no están cumpliendo con los 

procesos cognitivos de las diferencias individuales de los estudiantes.  Esto es 

sus ritmos, formas de aprender y utilizar las estrategias en los procesos de 

aprendizaje.  

Como afirma Bustamante (2019), el modelo se organizó en base a cuatro 

dimensiones que constituyen la base estructural. Primero los mecanismos de 

procesamiento básico (MPB) o llamada también inteligencia general que se 

evidencia en las actividades de tipo intelectual. Los módulos de procesamiento 

universal (MPU) cuya función es procesar información para dinamizar el 

pensamiento para que se genere el conocimiento. Los procesadores específicos 

(PE) que desarrollan y ejecutan el procesamiento a nivel particular. Las dos vías 

para adquirir conocimiento (VPC) que se constituyen en canales de percepción 

Los módulos de procesamiento cumplen la función de llevar información y 

desarrollar actividades variadas, lo que nosotros llamamos habilidades. 

En cuanto al segundo objetivo. Elaborar una propuesta de estrategias 

inferenciales para las habilidades cognitivas en estudiantes de segundo de 

secundaria. La propuesta de programa con estrategias inferenciales para el 

mejoramiento de las habilidades cognitivas en estudiantes de segundo grado de 

secundaria se elaboró teniendo en cuenta los fundamentos de los enfoques de 

derecho, inclusivo, igualdad de género y orientado al bien común; y por otro lado 

en un sistema de valores. Asimismo, se basa en los principios pedagógicos 

(aprender a conocer, a ser y a hacer).   Los principios de sostenibilidad de la 

educación al 2030 según la UNESCO (2016) que son los principios de calidad, 

igualdad de género, inclusión y equidad, la oportunidad de los aprendizajes.   
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Asimismo, se fundamenta en los principios pedagógicos de organización, 

acompañamiento, significatividad, integralidad y evaluación de los aprendizajes. 

Esta información confirma lo que expresan García, Gonzales y Bovea (2019) 

cuando afirman que un estímulo bien organizado contribuyó a mejorar el 

razonamiento, análisis, clasificación y la inferencia flexibilizando e incorporando la 

información nueva a estructuras previas. De igual modo Samaneh, et ál.  (2017) 

expresan que cuando iniciaron su investigación se evidenció un bajo nivel de 

habilidades cognitivas; por cuanto se planeó una propuesta estuvo organizada en 

8 sesiones donde cada una estaba integrada por estrategias motivadoras cuyos 

resultados evidenciaron un mejoramiento en sus habilidades cognitivas y 

metacognitivas; lo que Morales et ál. (2018) sostienen que una propuesta con 

estrategias pertinente puede solucionar problemas de habilidades en la formación 

de un área.  Asimismo, Yañez (2018) plantea que las competencias cognitivas, 

argumentativas, interpretativas y propositivas se desarrollan teniendo una buena 

planeación y organización de estrategias pertinentes.   De igual modo Sourav 

(2017) plantea que un buen proyecto puede desarrollar las habilidades cognitivas 

en los diferentes estadios o etapas de la persona. Asimismo, Emé (2018) planteó 

una propuesta con estrategias inferenciales para su aplicación a través de 

sesiones.  Por último, Mora (2017) diseñó un programa con habilidades cognitivas 

donde los estudiantes participaron activamente. La propuesta tuvo su base en dos 

teorías: de la Gestalt y pensamiento inferencial. La teoría de la Gestalt tiene una 

base científica planteando leyes de la percepción. Para esta teoría el cerebro 

humano es capaz de transformar, organizar aspectos, elementos, o partes 

dispersas y unirlas como un todo dándole coherencia a algo nuevo. Esto se da así 

porque el cerebro humano trabaja más con objetos regulares, coherentes, 

completos; evitando lo confuso, disperso, incompleto e incoherente (Vasquez, 

2016). Por cuanto tienen la capacidad para rellenar huecos de información 

faltante integrándolas y haciéndolas más coherentes acorde a la ley del cierre 

(Vásquez, 2016). Estos rasgos de la teoría bien se pueden utilizar en la 

comprensión inferencial cuando el lector rellena espacios a partir de indicios de 

información textual llega a extraer información latente que completa información 

que antes no había.  
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La ley del cierre o de la completitud donde el cerebro trabaja con las imágenes 

inconclusas y busca imaginativamente completar las partes que faltan. En este 

proceso se utiliza hipótesis   para ir rellenando con elementos e integrar el todo.  

La ley de la continuidad donde el cerebro une elementos que están separados 

para crear formas continuas.   Se completan las partes que faltan al igual que la 

ley del cierre. En conclusión, “los elementos percibidos de la mejor forma posible, 

(simple) esto incluye el sentido de perspectiva, volumen, profundidad etc. El 

cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables (Valdes, (2014).). 

Por otro lado, la teoría de la comprensión inferencial sustentado por McNamara 

(2004, citado por Mendoza, M.  (2019) quienes plantean que es una capacidad 

que tiene el lector para reconocer mensajes latentes de un texto. Esta capacidad 

incide directamente en el manejo y construcción del sentido textual asociado con 

los conocimientos previos a partir de esto se entiende por inferencia a la 

capacidad de realizar ese movimiento que va de lo conocido a lo desconocido que 

facilita la deducción y conclusión sobre los elementos textuales o indicios que 

llevan a extraer la información implícita.  Sostuvo que los lectores usan de manera 

común la deducción de aquella información que está implícito en el texto.  

Finalmente, la validación del diseño de propuesta de estrategias inferenciales 

para mejorar las habilidades cognitivas en estudiantes de segundo de secundaria 

se ejecutó bajo la opinión de tres expertos entendidos en las dos variables. A 

estos expertos se les envió un oficio con el protocolo (Ficha  de evaluación del 

diseño de programa de  estrategias inferenciales a juicios de expertos) 

acompañado de la matriz de consistencia y de la propuesta de diseño de 

estrategias inferenciales para que brinden su opinión. Luego fue sometida a la 

validez de Aiken, logrando su aprobación Este tratamiento se relaciona con los 

procesos que ejecutó Bustamante (2019) cuando validó su propuesta de 

estrategias de procesamiento de información en su investigación para mejorar las 

habilidades cognitivas de aprendizaje. Asimismo, Emé, F. (2018) validó su 

propuesta sobre estrategias inferenciales para el desarrollo de la comprensión 

lectora en su investigación con el fin de desarrollar las habilidades comprensivas. 

Asimismo, Benavides (2018) validó sus instrumentos correspondientes a las 

estrategias cognitivas para hacer factible la aplicación de su propuesta. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. De la investigación se concluye que los estudiantes alcanzaron de modo 

general un nivel de habilidades cognitivas que los ubicó en el nivel deficiente o 

bajo, evidenciando las dificultades de las dimensiones de reconocimiento y 

selección, asociación y elaboración, situación que no permite que los estudiantes 

alcancen altos logros en las diferentes áreas del currículo.   

 

2. Se concluye que  la propuesta de estrategias inferenciales para el 

mejoramiento de las habilidades cognitivas en estudiantes de segundo de 

secundaria se elaboró teniendo en cuenta las teorías del pensamiento inferencial 

y la teoría de la Gestalt;  se organizó con nueve actividades correspondientes a la 

estrategia de enunciación y destinatario, globales y de formato y léxicas-causales, 

así mismo se consideró los enfoques  del currículo, un sistema de valores; 

principios pedagógicos y psicopedagógicos, así como los principios de 

sostenibilidad de la educación al 2030. 

 

3.  Se concluye que la validación de la propuesta de estrategias inferenciales para 

las habilidades cognitivas en estudiantes de segundo de secundaria, bajo la 

opinión de tres expertos entendidos en las dos variables de estrategias 

inferenciales y habilidades cognitivas y sometida a la validez de Aiken, es apta y 

oportuna para resarcir la problemática localizada. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) bajo la 

representación del director,  realice coordinaciones para implementar programas 

sobre estrategias de aprendizaje, especialmente de estrategias inferenciales,  

para  el desarrollo de las Habilidades Cognitvas en los estudiantes de los 

diferentes niveles, con el propósito de mejorar el nivel de logro de aprendizaje en 

las diferentes áreas curriculares. 

 

2. A los directores de las Instituciones Educativas se sugiere coordinar con 

profesionales competentes en el tema de Estrategias inferenciales para la 

ejecución de capacitaciones, talleres, conversatorios, etc. con el fin de capacitar al 

personal docente  en su quehacer pedagógico para la mejora de las habilidades 

cognitivas en los estudiantes de los diferentes niveles. 

  

3. Se recomienda a los docentes, ser un agente innovador, que busque los 

medios y formas para mejorar las habilidades de sus estudiantes, que sus 

sesiones de aprendizajes sean contextualizadas para lograr la participación activa 

del estudiante, y así mejorar las habilidades de reconocimiento y selección, de 

asociación y de elaboración. 

 

4. Según PISA 2018 afirmó que el Perú se encuentra en un puesto no alentador 

en los resultados de las evaluaciones en las áreas de Comprensión Lectora, 

Matemática y Ciencias. Por tal razón se sugiere a los futuros investigadores que 

sigan trabajando las variables de Estrategias Inferencias y Habilidades Cognitivas, 

Y plantear posibles soluciones para revertir este índice en un  futuro  prometedor. 
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VI. PROPUESTA 

 

 

Principios psicopedagógicos 
Construcción, organización, acompañamiento, 

significatividad, integralidad y evaluación de 
los aprendizajes 

Enfoques: 
De derecho, inclusivo, igualdad de 
género y orientado al bien común. 

Sistema de valores 
Responsabilidad: Trabajo proactivo 

Respeto: dialogo permanente 
Empatía: alteridad  

Objetivo: Diseñar un programa con estrategias inferenciales para el mejoramiento de las habilidades 
cognitivas en estudiantes de  segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo-Chiclayo. 

Características 
Uso de estrategias interactivas para el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Promoción de valores como la responsabilidad y solidaridad 
Trabajo estratégico en los momentos didácticos 

Evaluación  formativa orientada al desarrollo del estudiante. 

1. Percepción desfavorable de las habilidades 
cognitivas  

 Deficiente reconocimiento y discriminación de 
información textual. 

 Deficiente uso  de habilidades de asociación  en 
la información que utilizan. 

 Deficiente uso de las habilidades de elaboración 
en la información que  utilizan. 

2. Inicio: sensibilización y promoción de la 
propuesta 

 Sensibilizar a estudiantes y profesores 

 Coordinación con los directivos de la IIEE 

 Difundir la implementación de la propuesta. 

 Disponer información  específica dela 
propuesta (programa) a los participantes. 

 

3. Aplicación de la propuesta 
 Utiliza estrategias de enunciación y 

destinatario a partir de sus saberes 
previos   

 Reconoce información relevante de 
los textos que lee. 

 Infiere la intencionalidad 
reconociendo los temas del texto.  

 Organiza información textuales 
utilizando mapas semántico y mental  

 Reconoce información general y 
particular de los textos que lee. 

 Elabora resúmenes generalizando 
información textual 

 Infiere información textual de los 
textos que lee 

 Reconoce significados por contexto y 
diccionario  a través de estrategias 
léxicas.  

 Reconoce causas y consecuencias de 
los textos que lee. 

Fundamentación: curricular, pedagógico, psicológico, epistemológico, filosófico 

Teorías:  Pensamiento inferencial y  teoría de la Gestalt  
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Objetivos y justificación de la propuesta sobre estrategias inferenciales 

La propuesta tiene por objetivo diseñar un programa con estrategias inferenciales 

para el mejoramiento de las habilidades cognitivas en estudiantes de segundo 

grado de secundaria del distrito de Pátapo-Chiclayo. Los objetivos específicos 

son: Elaborar actividades con estrategias de enunciación y destinatario para 

desarrollar habilidades cognitivas de reconocimiento y asociación. Elaborar 

estrategias globales y de formato para desarrollar habilidades cognitivas de 

asociación en los estudiantes. Elaborar estrategias léxicas-causales para mejorar 

las habilidades cognitivas de elaboración en los estudiantes seleccionados. La 

propuesta se justifica teniendo en cuenta que los estudiantes muestran 

dificultades en las habilidades cognitivas de modo general y en sus dimensiones. 

En reconocimiento y selección de modo general el 68% es deficiente. En la 

dimensión de las habilidades de asociación el 52% se encuentran en el nivel bajo. 

En la dimensión de habilidades de elaboración el 47% se encuentra en el nivel 

bajo. En la variable habilidades cognitivas, de modo general, se encuentran en el 

nivel deficiente con el 62%, el 18% se encuentran en la categoría regular o rango 

medio y el 20% en la categoría buena o rango alto. Por cuanto se justifica la 

planeación de una propuesta con estrategias inferenciales de enunciación y 

destinatario, estrategias globales y de formato y estrategias léxicas-causales.  

La propuesta aporta una versión didáctica para el mejoramiento de las habilidades 

cognitivas teniendo en cuenta los procesos didácticos centrándose en el 

desarrollo del dominio de estrategias que permitan mejorar habilidades de corte 

superior en los estudiantes como es el caso del reconocimiento y discriminación, 

asociación y elaboración.  Visto así, la investigación es trascendente para una 

sociedad que pensante donde sus miembros dominen habilidades para 

comprender los mensajes escritos y adopten posiciones críticas frente a la 

información masiva de nuestra sociedad. Los beneficiarios tendrán la oportunidad 

de participar en actividades de desarrollo intelectual que les va a servir no sólo en 

el área de comunicación sino en las demás áreas del currículo porque el uso y 

dominio de habilidades cognitivas es multidisciplinar. La propuesta facilita el 

mejoramiento de un problema que atraviesan los estudiantes en el nivel 

secundario cuando se enfrentan a información nueva y compleja. 
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Anexo A.                           Operacionalización de variables 

 

 

 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Variable 

independiente 

Estrategias 

inferenciales  

Las estrategias 

inferenciales son 

“procesos son 

aquellos que 

permiten conectar 

el punto focal de 

la lectura con 

información ya 

leída y con el 

conocimiento 

previo, mediante 

el agregado de 

información no 

explícita en el 

texto” (Gutiérrez, 

2018). 

Son procesos 

que se 

desarrollan 

partiendo de los 

saberes previos 

y fusionándolos 

con los sabes 

nuevos con la 

finalidad de 

extraer 

información que 

antes no existía.  

Estrategias de 

enunciación y 

destinatario 

• Saberes previos  
• Establecimientos de 

propósitos 
• Reconocimiento de 

información relevante 

 Infiere intención, 
enunciación y 
destinatario 

Nominal: 

SI-NO 

Estrategias 

globales y de 

formato 

• Utiliza organizadores 
visuales  

 Información general y 
particular 

Estrategias 

léxicas-causales   

• Elabora resúmenes 
• Infiere información 

 Significados por 
contexto y 
diccionario.  

 Reconocimiento de 
causas 

Variable 

dependiente  

Habilidades 

cognitivas 

Son las que 

facilitan el 

conocimiento 

procesando la 

información, 

reconociendo, 

comprendiendo y 

guardando en la 

memoria almacén 

para 

posteriormente 

recuperarlo y 

darle uso cuando 

se necesite. 

(Orozco y García, 

2017). 

Son 

potencialidades 

que forman un 

conjunto de 

procesos 

cognitivos y 

motores que se 

evidencian a 

través de 

acciones de tipo 

intelectuales. 

 

Por 

reconocimiento y 

selección 

 

 Reconoce 

información 

• Selecciona 

información 

relevante.  

• Discrimina 

información 

 

 
Alto 

16- 20 
 

Medio 
11-15 

 
bajo 

00-10 
 

Por asociación  Compara 

información.  

• Organiza 

información en 

mapas o esquemas 

• Analiza información 

De elaboración  Infiere causas y 

consecuencias. 

• Redacta resúmenes 

con información 

relevante. 

• Establece 
conclusiones 



 
 

n= 

Anexo B.             Cálculo del tamaño de la muestra 

Muestreo 

Fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              N2   . p . q 

(N-1) e2 + z2 . p . q 

n = 
     N . Z2 . p. q 

(N-1) e2 + Z2 p . q  

n = 
       295 . 1,962 . 0,5. 0,5 

(295-1) 0,082 + 1,962 . 0,5 . 0,5  

n = 
       295 . 3,8416 . 0,25 

(294) 0,0064 + 3,8416 . 0,25  

n = 
283.318 

    2.842 

n = 99.896551724 

n = 100 



 
 

Anexo C. 

Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario sobre habilidades cognitivas 

Apellidos y nombres: ____________________________________________ 

Grado y sección _______________  Edad: _________________ 

Instrucción: Marcar con un aspa de acuerdo a lo que se indica en la proposición 

teniendo en cuenta la siguiente escala.  

Malo Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 

 

Dimensiones Nº Ítems 
ESCALA 

1 2 3 4 

Habilidades de 
reconocimiento 
y selección 
 
 

 

1 
Me es fácil identificar hechos o acciones 
secuenciales que aparecen de acuerdo a lo que 
voy leyendo. 

    

2 
Me es fácil recordar pasajes de sucesos, ideas o 
hechos leídos con anterioridad.   

    

3 
Considero que me es fácil seleccionar información 
relevante de los textos que leo. 

    

4 
Me gusta subrayar o resaltar la información 
principal de los textos que leo.  

    

5 
Me es fácil discriminar en un texto las ideas a 
favor de las ideas que están en contra. 

    

Habilidades de 
asociación  

6 
Me es fácil comparar las características de un 
personaje con otro para encontrar semejanzas y 
diferencias  

    

7 
Puedo comparar con facilidad las características 
de una noticia con un cuento.  

    

8 
Me es fácil organizar la información relevante en 
un mapa mental, semántico o conceptual.   

    

9 
Organizo con facilidad a los integrantes de mi 
grupo para desarrollar las tareas escolares que 
nos dejan. 

    

10 
Puedo descomponer un texto en sus partes que lo 
conforman.  

    

Habilidades de 
elaboración  

11 
Me es fácil reconocer las causas de un hecho o 
acontecimiento.  

    

12 
Pienso siempre en las consecuencias posibles de 
que puede traer un acto.  

    

13 
Me es fácil resumir un texto usando las ideas 
principales.  

    

14 
A través de una sola lectura puedo hacer una 
síntesis de la información. 

    

15 
Partiendo de hechos particulares me es fácil llagar 
a una conclusión.  

 

    

SUB TOTAL     

PUNTAJE TOTAL  

 

 



 
 

 

FICHA TÉCNICA INSTRUMENTAL 

Nombre del instrumento: 

Escala valorativa para evaluar la Cuestionario de habilidades cognitivas. 

Es esta sección se presenta un cuadro donde puede apreciar la variable las 

dimensiones e indicadores que la integran.  

Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable (s) Dimensiones Indicadores Ítems 

Habilidades 

cognitivas  

Habilidades de 
reconocimiento y 

selección 
 
 
 

Reconoce información 1,2 

Selecciona información relevante. 3,4 

Discrimina información 
 

5 

 

Habilidades de 

asociación  

Compara información. 
 

6,7 

Organiza información en mapas o 

esquemas 
8,9 

Analiza información. 
 

10 

Habilidades de 

elaboración 

Infiere causas y consecuencias 
 

11,12 

Redacta resúmenes con 

información relevante. 
13,14 

Establece conclusiones 15 



 
 

Anexo D.                Validez del instrumento por juicio de expertos 

Juez 1 



 
 

 

 

 



 
 

Juez 2 

 



 
 

 



 
 

Juez 3 

 



 
 

 



 
 

Anexo E.                 Confiabilidad y validez de instrumentos  

  

Tabla 5 Confiabilidad del instrumento de Habilidades Cognitivas 

CONFIABILIDAD INSTRUMENTO 

Alfa 0.85 

N 15 

Como se muestra en la tabla N° 5, Al realizar la prueba piloto, el coeficiente de 

consistencia interna aplicando el coeficiente Alfa de Cronbach, muestra índices 

confiables. Según estos datos, el instrumento “nombre del test” es confiable con 

una magnitud de 0,85. 

Tabla 6 Confiabilidad de los ítems del instrumento de Habilidades Cognitivas 

 

Como se muestra en la tabla N° 6, Al analizar, el coeficiente de consistencia 

interna aplicando el coeficiente Alfa de Cronbach, muestra índices confiables. 

Según estos datos, los ítems el instrumento “nombre del test” es confiable con 

magnitudes entre de 0,78 hasta 0,80. 

 

Estadísticas de total de elemento 

 ÍTEMS Media de 
escala si 

el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

ITEM 1 22,6429 24,967 0,352 0,802 

ITEM 2 22,7381 24,296 0,610 0,785 

ITEM 3 22,9048 25,210 0,457 0,795 

ITEM 4 22,7857 25,538 0,369 0,800 

ITEM 5 22,8333 25,411 0,353 0,801 

ITEM 6 22,6429 24,528 0,351 0,804 

ITEM 7 22,7857 25,197 0,316 0,805 

ITEM 8 22,6429 23,943 0,476 0,792 

ITEM 9 22,7619 24,918 0,446 0,795 

ITEM 10 22,6190 23,412 0,441 0,797 

ITEM 11 22,6667 25,203 0,361 0,801 

ITEM 12 22,9524 25,217 0,417 0,797 

ITEM 13 22,9762 24,902 0,522 0,791 

ITEM 14 22,8095 24,695 0,412 0,797 

ITEM 15 22,9048 24,137 0,525 0,789 



 
 

VALIDEZ DE EXPERTOS  

 

Tabla 7 Validez de Contenido – V de Aiken 

Ítems PERTINENCIA REDACCIÓN TOTAL 

i1 0.75 0.75 0.75 

i2 0.75 0.75 0.75 

i3 0.75 0.75 0.75 

i4 0.75 0.75 0.75 

i5 0.75 0.75 0.75 

i6 0.75 0.75 0.75 

i7 0.75 0.75 0.75 

i8 0.75 0.75 0.75 

i9 0.75 0.75 0.75 

i10 0.75 0.75 0.75 

i11 0.75 0.75 0.75 

i12 0.75 0.75 0.75 

i13 0.75 0.75 0.75 

i14 0.75 0.75 0.75 

i15 0.75 0.75 0.75 

RECONOCIMIENTO Y 
SELECCIÓN 

0.75 

  ASOCIACIÓN 0.75 
  ELABORACIÓN 0.75 
  V AIKEN - GENERAL 0.75 
   

La V de Aiken (Aiken, 1985) es un coeficiente que permite cuantificar la relevancia 

de los ítems respecto a un dominio de contenido a partir de las valoraciones de N 

jueces. Este coeficiente combina la facilidad del cálculo y la evaluación de los 

resultados a nivel estadístico. El coeficiente resultante puede tener valores entre 0 

y 1. Cuanto más el valor se acerque a 1, entonces tendrá una mayor validez de 

contenido.  Así, el valor 1 es el mayor valor posible e indica un acuerdo perfecto 

entre los jueces y expertos respecto a la mayor puntuación de validez que pueden 

recibir los ítems  (Escurra, 1988). Los instrumentos se aplicó a tres expertos en el 

manejo de la temática de las variables, en los resultados se determinó lo 

siguiente: el valor de Ayken es de 1, por lo tanto la validación  estadística es 

perfecta y puede aplicarse Instrumento. 



 

Anexo F.                                                                   Matriz de consistencia  

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
de estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Metodología 

General  

¿Cómo diseñar 
una propuesta 
de estrategias 
inferenciales 
para mejorar  

las habilidades 
cognitivas en 

estudiantes de 
segundo grado 
de secundaria 
del distrito de 

Pátapo-
Chiclayo?   

Específicos 

 

objetivo general  

Diseñar una propuesta 
de estrategias 
inferenciales para 
mejorar  las habilidades 
cognitivas en 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria del 
distrito de Pátapo-
Chiclayo,  

   

Objetivos 
específicos: 

 

 Reconocer el nivel de 
habilidades cognitivas en 
estudiantes de segundo 
grado.  

Elaborar una propuesta de 
estrategias inferenciales 
para mejorar  las 
habilidades cognitivas en 
estudiantes.  

 Validar la propuesta de 
estrategias inferenciales 

para mejorar  las 
habilidades cognitivas en 
estudiantes.. 

 

Hipótesis general  

Un diseño de 
propuesta con 
estrategias 
inferenciales es 
posible que mejore  
las habilidades 
cognitivas en  
estudiantes de 
segundo grado de 
secundaria del 
distrito de Pátapo-
Chiclayo. 

Estrategias 
inferenciales  

Las estrategias 
inferenciales son 
“procesos  son 
aquellos que 
permiten conectar el 
punto focal de la 
lectura con 
información ya leída 
y con el 
conocimiento previo, 
mediante el 
agregado de 
información no 
explícita en el texto” 
(Gutiérrez, 2018). 

Son procesos que 
se desarrollan 
partiendo  de los 
saberes previos y 
fusionándolos con 
los sabes nuevos 
con la finalidad de 
extraer 
información que 
antes no existía.  

Estrategias de 

enunciación y 

destinatario 

Estrategias 

globales y de 

formato 

Estrategias 

léxicas-causales   

Enfoque:  Cuantitativo 

Tipo: proyectiva 

(descriptivo-propositivo), 

Diseño: No experimental .: 

Donde:  

Dx: Diagnóstico de la Variable 

sobre Habilidades Cognitivas 

T:   Aspectos teóricos. 

P:   Propuesta proyectada sobre 

Estrategias Inferenciales. 

V: Validación a criterio de juicio de 

expertos. 

Habilidades 
cognitivas  

Son las que 
facilitan el 
conocimiento 
procesando la 
información, 
reconociendo, 
comprendiendo y 
guardando en la 
memoria almacén 
para 
posteriormente 
recuperarlo y darle 
uso cuando se 
necesite. (Orozco y 
García,  2017). 

Son 
potencialidades 
que forman un 
conjunto de 
procesos 
cognitivos y 
motores que se 
evidencian a 
través de 
acciones de tipo 
intelectuales. 

Habilidades de 

reconocimiento 

y selección 

 

Habilidades de 

asociación  

 

Habilidades de 

elaboración  

 



 
 

Anexo G.        Autorizacion  para la aplicación del instrumento 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo H.                         Resultados de figuras 

 

Figura 2  

Nivel predominante de la dimensión de Habilidades de Reconocimiento y 

Selección 

 

Nota. El nivel predominante de las habilidades de Habilidades de Reconocimiento 

y Selección de estudiantes de segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo 

– Chiclayo. Fuente: Cuestionario sobre Habilidades Cognitivas (2020).  

 

En la figura 2 se muestra que el nivel predominante de la dimensión de 

habilidades de reconocimiento y selección es el nivel bajo (68%), seguido de un 

nivel medio (29%) y un nivel alto (3%).  

Estos resultados permiten determinar que los estudiantes en su mayoría tienen 

dificultad para reconocer la información, selección y discriminación de información 

relevante. 
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Figura 3  

Nivel predominante de la dimensión de Habilidades de Asociación 

 

Nota. El nivel predominante de Habilidades de Asociación y Selección de 

estudiantes de segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo – Chiclayo. 

Fuente: Cuestionario sobre Habilidades Cognitivas (2020).  

 

En la figura 3 se muestra que el nivel predominante de la dimensión de 

habilidades de asociación es el nivel bajo (52%), seguido de un nivel medio (33%) 

y en menor medida, un nivel alto (15%).  

Estos resultados permiten determinar que los elevados porcentajes se encuentran 

en los niveles bajo y medio, evidenciando así dificultades en la asociación de 

información cuando comparan, organizan información en esquemas o mapas y en 

el análisis de información. 
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Figura 4 

 Nivel predominante de la dimensión de Habilidades de Elaboración 

 

Nota. El nivel predominante de Habilidades de Elaboración de estudiantes de 

segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo – Chiclayo. Fuente: 

Cuestionario sobre Habilidades Cognitivas (2020).  

En la figura 4 se muestra que el nivel predominante de la dimensión de 

habilidades de elaboración es el nivel bajo (47%). 

Figura 5  

Nivel General de Habilidades Cognitivas 

 

En la figura 5 se muestra que el nivel predominante de la escala general de 

habilidades cognitivas es el nivel bajo (62%). 
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Anexo I. 

Desarrollo y validez de la propuesta 

Título de la propuesta  

Programa con estrategias inferenciales para el mejoramiento de las habilidades 

cognitivas en estudiantes de segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo-

Chiclayo. 

Presentación 

La propuesta está estructurada en nueve sesiones de estrategias inferenciales de 

enunciación y destinatario, estrategias globales y de formato y estrategias léxicas-

causales son un conjunto de procedimientos que permiten que los estudiantes 

mejoren sus habilidades cognitivas de reconocimiento y selección, asociación y 

elaboración de información.  La propuesta está dirigida a los estudiantes de 

segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo; quienes de acuerdo al 

diagnóstico realizado muestran dificultades en sus habilidades cognitivas. Estas 

habilidades son importantes para el trabajo interdisciplinar, sin embargo, los 

estudiantes evidencian dificultades de tal manera que el 62% se encuentran en el 

nivel deficiente o bajo  en las habilidades mencionadas.  En este sentido amerita 

un diseño de propuesta con el fin de resarcir la problemática localizada. Esta 

propuesta redundará en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes en 

sus diferentes áreas del currículo. 

 

Conceptualización 

La propuesta de estrategias inferenciales de enunciación y destinatario, 

estrategias globales y de formato y estrategias léxicas-causales son un conjunto 

de procedimientos que permiten que los estudiantes mejoren sus habilidades  

cognitivas de reconocimiento y selección, asociación y elaboración de información 

teniendo como sustento básico teórico el pensamiento inferencial y la teoría de la 

Gestalt que sostiene que el cerebro del ser humano trabaja con formas regulares 

y establecidas por cuanto las formas y pensamiento irregular trata de cerrarlo para 

hacerlo comprensible y para ello se vale de indicios e información previa.   



 
 

Objetivo 

Objetivo General 

Diseñar un programa con estrategias inferenciales para el mejoramiento de las 

habilidades cognitivas en estudiantes de segundo grado de secundaria del distrito 

de Pátapo-Chiclayo. 

Objetivos específicos 

Elaborar actividades con estrategias de enunciación y destinatario para 

desarrollar habilidades cognitivas de reconocimiento y asociación. 

Elaborar estrategias globales y de formato para desarrollar habilidades cognitivas 

de asociación en los estudiantes. 

Elaborar estrategias léxicas-causales para mejorar las habilidades cognitivas de 

elaboración en los estudiantes seleccionados. 

 

Justificación  

Teniendo en cuenta que los estudiantes muestran dificultades en las habilidades 

cognitivas de modo general y en sus dimensiones. En reconocimiento y selección 

de modo general el 68% deficientes o rango bajo. Este resultado permite 

determinar que los estudiantes mostraban dificultades en el reconocimiento de 

información, selección y discriminación de información relevante.  En la dimensión 

de las habilidades de asociación el 52% se encuentran en el nivel bajo. Esto 

resultado permite determinar que los estudiantes muestran dificultades en la 

asociación de información cuando comparan, organizan información en esquemas 

o mapas y en el análisis de información. En la dimensión de habilidades de 

elaboración el 47%. Este resultado permite determinar que los estudiantes 

muestran dificultades en las habilidades de elaboración de información, esto es al 

resumir, establecer conclusiones y determinar causas y consecuencias de los 

textos que leen. En la variable habilidades cognitivas, de modo general, se 

encuentran en el nivel deficiente o bajo con el 62% el 18% se encuentran en el 

rango medio y el 20% en el rango alto. Este resultado permite determinar que los 

estudiantes de segundo grado de secundaria mostraron dificultades en las 



 
 

habilidades de reconocimiento y selección, asociación y elaboración.  Por cuanto 

se justifica la planeación de una propuesta con estrategias inferenciales de 

enunciación y destinatario, estrategias globales y de formato y estrategias léxicas-

causales.  

 

La propuesta aporta una versión didáctica para el mejoramiento de las habilidades 

cognitivas teniendo en cuenta los procesos didácticos centrándose en el 

desarrollo del dominio de estrategias que permitan mejorar habilidades de corte 

superior en los estudiantes como es el caso del reconocimiento y discriminación, 

asociación y elaboración.  Visto así, la investigación es trascendente para una 

sociedad que pensante donde sus miembros dominen habilidades para 

comprender los mensajes escritos y adopten posiciones críticas frente a la 

información masiva de nuestra sociedad. Los beneficiarios tendrán la oportunidad 

de participar en actividades de desarrollo intelectual que les va a servir no sólo en 

el área de comunicación sino en las demás áreas del currículo porque el uso y 

dominio de habilidades cognitivas es multidisciplinar.  

La propuesta facilita el mejoramiento de un problema que atraviesan los 

estudiantes en el nivel secundario cuando se enfrentan a información nueva y 

compleja. En este sentido se llena el vacío diagnosticado y evidenciado con 

porcentajes donde se perciben las dificultades de los estudiantes. Cuyos 

resultados se podrán generalizar bajo las condiciones de la propuesta.  Asimismo, 

la metodología que se propone es versátil en su uso en las aulas debido que 

implica un uso sostenido de las estrategias inferenciales propuestas.  

 

Fundamentos  

La investigación se fundamenta en los siguientes soportes: 

Desde el punto de vista epistemológico se busca llenar el vacío encontrado sobre 

las habilidades cognitivas.  Esto debido que la persona busca comprender la 

realidad y entorno donde vive para ello debe utilizar habilidades cognitivas. Estas 

son condicionantes para que el estudiante mejore la calidad de sus aprendizajes 

en las diferentes materias o áreas. Visto así es el estudiante sujeto del progreso y 

del conocimiento si sus habilidades son deficientes, entonces requieren que se les 



 
 

preste atención y se les mejore para que se puedan desarrollar como personas 

dentro de una sociedad pluralista.  

Filosóficamente, el ser humano es el ser educable que se forma bajo 

determinados principios de una sociedad vigente con principios y valores.  En este 

sentido, si las dificultades son persistentes en el estudiante, entonces se le debe 

brindar apoyo o propuesta para que encuentre su orientación teleológica para 

alcanzar sus metas que son el majoramiento de las habilidades cognitivas.  

Pedagógicamente se busca que el estudiante mejore, según lo expresa la 

UNESCO en la educación para el siglo XXI plantea el aprender a ser, aprender a 

conocer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Aprender a conocer tiene que 

ver con el acopio, apropiación y utilización de instrumentos para formar 

competencias y habilidades básicas y de orden superior que le permitan al 

estudiante seguir aprendiendo, descubriendo, innovando, comprendiéndose a sí 

mismo y a los demás para actuar en un contexto inmediato.  El aprender a ser 

implica el desarrollo de la persona del estudiante en sus diversas dimensiones 

para ser autónomo, emitiendo juicios valorativos y actuar con responsabilidad en 

su entorno sociocultural de actuación. El aprender a hacer tiene que ver con la 

fuerza interna que lo impulsa a su actuación personal y con los demás, implica la 

actuación en la escuela, familia y medio social para influir en los demás. Aprender 

a vivir juntos implica la vivencia común con los demás bajo un sistema de valores 

y empatía hacia una vida saludable. 

Desde el punto de vista curricular, la investigación se fundamenta en los 

enfoques de derecho, inclusivo, igualdad de género y orientado al bien común; y 

por otro lado en un sistema de valores. En enfoque de derecho plantea que un 

estudiante es sujeto con capacidades para exigir y defender sus derechos que le 

corresponden. El estudiante es un ciudadano con deberes y derechos  

participante de la vida democrática dentro de una sociedad pluralista donde hace 

uso de la libertad individual y colectiva que procuran la reducción de conflictos 

donde el estudiante es el sujeto y protagonista del ejercicio del derecho 

democrático. El enfoque inclusivo que plantea que ningún estudiante se quede 

sin estudiar.  Esto implica que se debe evitar la discriminación, las diferencias de 

género, raza, religión, condición social y estilo de aprendizaje.  Asimismo, se 

orienta determinar que la enseñanza y los aprendizajes   deben darse sin 



 
 

condiciones y con oportunidades para todos para alcanzar las metas y logros.  El 

enfoque de igualdad de género, implica que el varón y la mujer tienen las mismas 

potencialidades de aprendizaje pleno. Esto tiene que ver con la valoración de 

necesidades, comportamientos, necesidades y aspiraciones de ambos sexos, ya 

que son importantes para el mejoramiento de la educación.  El enfoque 

orientado al bien común.  Los bienes comunes son los bienes que los humanos 

comparten como producto de la misma vivencia humana. Estos bienes son 

muchos como la justicia, los valores, las vivencias, la educación, la paz, la 

libertad, el bienestar.  Este bien común debe tener como base la afectividad, 

sentimientos hacia el otro, solidaridad, valores, generosidad, climas positivos y de 

confianza.  

 

La investigación se fundamenta en el sistema de valores humanos que 

sirven para cimentar la práctica de la investigación y formar al estudiante con 

principios éticos y buenas actitudes para su actuación social. De aquí que el 

sentido de responsabilidad y honestidad para el desarrollo de un diagnóstico y 

luego desarrollar una propuesta resulta viable en la medida que los estudiantes de 

básica demandan una educación de calidad, inclusiva y con oportunidades para 

todos de parte de los docentes. La propuesta lleva consigo la generación de 

actitudes positivas donde el docente facilitador pueda refrenar sus emociones y 

mostrar comportamiento adecuados al contexto donde le corresponde orientar y 

dirigir los aprendizajes para una convivencia de paz y armonía del aula. 

De igual modo se fundamenta en los principios y pilares de sostenibilidad 

de la educación al 2030 que según la UNESCO (2016) plantea nuevos desafíos 

que forman parte de los principios de la educación proyectados hasta este año. 

Estos pilares son: de calidad, igualdad de género, inclusión y equidad, la 

oportunidad de los aprendizajes.   En equidad e inclusión se busca alcanzar que 

la educación sea transformadora, siempre en la búsqueda de superar la 

exclusión, desigualdad, marginación, participación y disparidad del estudiante 

para ello se debe generar políticas que incluyan a los menos favorecidos vigilando 

que nadie se quede rezagado. Asimismo, la igualdad de género que se constituye 

en compromiso de los estados para erradicar las diferencias en este tipo de 



 
 

conflictos en los diferentes niveles de concreción de la realidad nacional en la 

discriminación de género.  

Principios psicopedagógicos  

El principio de construcción de los aprendizajes. El aprendizaje es un proceso 

individual, interno, activo individual e interactivo con su medio socionatural. La 

construcción se realiza mediante información nueva que asimila el estudiante y lo 

combina y procesa utilizando sus saberes previos que fusionados se organizan en 

cuerpos de representaciones que se fijan en sus memorias almacén.  

El principio de organización de los aprendizajes. Los aprendizajes que se 

construyen se fijan como esquemas en los estudiantes para relacionarlos con 

otros aprendizajes y conocimientos.  Estos aprendizajes se dan como 

experiencias concretas de procesos de enseñanza – aprendizaje relacionándose 

con su historia, herencia, ambiente ecológico mediático y condiciones de salud. 

Principio de acompañamiento en los aprendizajes. Este principio implica la 

relación interactiva del estudiante con el medio, los materiales y los facilitadores 

para la construcción de sus saberes desde un punto significativo. Estos permiten 

saber del estudiante qué aprende, cómo y para qué aprende llevándolo a la 

reorganización y desarrollo de las ideas lo que permitirá desarrollar capacidades 

de aprender juntos y aprender a aprender.        

Principio de significatividad de los aprendizajes: Los aprendizajes relacionan 

saberes nuevos con saberes previos. Esta relación tiene en cuenta la realidad, el 

contexto y la diversidad dentro de una práctica social promoviendo la reflexión y 

las experiencias que facilitan el aprendizaje de una forma profunda.  

Principio de integralidad del aprendizaje. El desarrollo del aprendizaje debe ser 

integral que incluya los rasgos personales de cada estudiante que considere las 

habilidades correspondientes al área del currículo a partir de los ritmos de 

aprendizaje y las necesidades de los mismos.   

 

Principio de evaluación de los aprendizajes.  La evaluación implica una 

reflexión profunda de los procesos de aprendizaje. Esta evaluación es formativa, 

autorregulativa y tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes 

donde se utiliza diversas formas para el recojo de evidencias como la auto y 



 
 

coevaluación y que sirven de base para que los estudiantes sigan aprendiendo de 

sus errores y aciertos. 

 

Características  

• Uso de estrategias interactivas apropiadas para el desarrollo de las habilidades 

cognitivas. Las estrategias seleccionadas corresponden al desarrollo del 

pensamiento inferencial que se seleccionaron con el fin de orientar a los 

estudiantes en el desarrollo de alto nivel de la capacidad comprensiva.   

• Promoción de valores como la responsabilidad y solidaridad.  Los valores se 

constituyen en formas de prácticas sociales que facilitan a los estudiantes a 

están cada día más unidos tomando en cuenta las otras personas.  

• Trabajo estratégico en los momentos didácticos.  Los momentos didácticos 

amerita atención en la medida que corresponde a los procesos generales 

donde el estudiante construye sus aprendizajes.  Para ello se ha seleccionado 

estrategias inferenciales con apoyo de estrategias específicas para construir su 

aprendizaje de manera adecuada.  

 Evalúa formativamente de manera auténtica orientado a la formación del 

estudiante.  La evaluación se constituye en un proceso donde el estudiante 

muestra sus evidencias y el docente las valora utilizando criterios e 

instrumentos pertinentes.  

 

Estrategias para implementar la propuesta  

Según Tosti et ál. (2019) explica que las estrategias inferenciales corresponden a 

un tipo donde la actividad del estudiante generalmente es individual.  En la 

propuesta se han seleccionado estrategias que permiten desarrollar las 

habilidades cognitivas como la estrategia enunciativa, superestructural, léxicas, 

causal, de elaboración y evaluativas que en su conjunto se orientan a mejoran las 

habilidades cognitivas de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de 

secundaria. 

a. Estrategias de enunciación y destinatario. Las estrategias de 

enunciación facilitan la recuperación de información relacionado con el contexto 

de situación y la intencionalidad comunicativa del texto. Las preguntas típicas en 



 
 

esta inferencia son: ¿Quién es el enunciador? ¿A quién está dirigido?  Así como 

preguntas que tengan la misma carga semántica del enunciador, intención y 

público lector. 

La estrategia enunciativa implica el uso de saberes previos es una estrategia 

metacognitiva que implica que el estudiante utilice lo que sabe para comprender y 

mejorar sus habilidades cognitivas. Se puede utilizar a partir de los títulos de las 

lecturas, palabras claves de la clase, de los términos que implican en la clase.  

El establecimiento de propósitos se utiliza para direccionar lo que se va a 

aprender relacionado con los contenidos y habilidades a lograr.    

b. Estrategias globales y de formato.  

La estrategia global es una estrategia que busca recuperar información general 

a nivel de ideas y temas.  Por ello responde a las preguntas de qué se trata el 

texto generando en el cerebro una representación tipo película breve o resumida 

del texto.   Puede dar de dos tipos: de coherencia global y local. La coherencia 

global forma un modelo mental organizativo de los actantes, acciones, tiempo y 

espacio que representa el texto; esto es dan cuenta de la estructura semántica 

textual que de modo general son los temas y subtemas.   La coherencia local se 

produce de modo rápido, automático y obligatorio.  Se presentan teniendo en 

cuenta el significado literal y de procesamiento de conexiones anafórico, 

centrándose en el aspecto sintáctico del texto.  

La estrategia superestructural Facilita la recuperación de esquemas o formatos 

organizativos de un texto, bien de modo global o parcial. El propósito es extraer y 

desarrollar habilidades para reconocer información general y particular del texto. 

Los indicadores de recuperación de información están dirigidos al formato textual 

global o bien a una de las partes del todo como inicio, introducción, tesis, cuerpo, 

desarrollo, argumentos, cierre, conclusión, desenlace, final. 

El manejo de estrategias específicas es importante para complementar el trabajo 

pedagógico para tal fin se han seleccionado estrategias específicas como son 

organizadores de información como mapas semánticos y mentales que 

corresponden al pensamiento irradiante, creativo e innovador.  Cuyos rasgos son 

estrategias que permiten el desarrollo de habilidades categóricas en los 

estudiantes, reconocimiento de información general y parcial del texto.  Asimismo, 



 
 

el estudiante a partir del material relevante seleccionado se puede organizar en 

un nuevo texto comprimido que es el resumen.  

 

 

c. Estrategias léxicas-causales.  

Estrategia léxica. Es una estrategia semántica que busca el reconocimiento del 

sentido de palabras y frases a partir del contexto verbal.  Esta estrategia utiliza los 

significados de manera general y de sentido (textuales) con el fin de alcanzar la 

comprensión textual. 

Inferencia causal. Es una estrategia que desarrolla la capacidad de 

reconocimiento de relaciones causa – efecto entre dos eventos.  Esta relación 

puede darse teniendo en cuenta las leyes naturales o a nivel conceptual.   Estas 

relaciones son implícitas y pueden ser de situaciones similares de hechos, 

objetos, personas, sucesos, entre otras.  Se busca que el estudiante reconozca 

causas y consecuencias en determinados contextos. 

CONFIGURACIÓN DE SESIONES 

Actividad Estrategias Recursos y 
materiales 

Instrumentos 
de evaluación 

Utiliza estrategias de 
enunciación y 
destinatario a partir de 
sus saberes previos   

Estrategias de 
enunciación y 
destinatario 

Saberes previos 

Material impreso 
 

Lista cotejo 

Reconoce información 
relevante de los textos 
que lee. 

Inferencia 
Material impreso 

 
Lista cotejo 

Infiere la 
intencionalidad 
reconociendo los temas 
del texto.  

Los propósitos 

Material impreso 
 

Lista cotejo 

Organiza informaciones 
textuales utilizando 
mapas semántico y 
mental  

Estrategias 
específicas: mapas 

Material impreso 
 

Lista cotejo 

Reconoce información 
general y particular de 
los textos que lee. 

Estrategias globales y 
específicas 

(superestructurales) 

Material impreso 
 

Lista cotejo 

Elabora resúmenes 
generalizando 
información textual 

Estrategia de 
elaboración 

Material impreso 
 

Lista cotejo 

Infiere información 
textual de los textos 
que lee 
 

Inferencia 

Material impreso 
 

Lista cotejo 



 
 

Reconoce significados 
por contexto y 
diccionario a través de 
estrategias léxicas.  

Estrategias léxicas 

Material impreso 
 

Lista cotejo 

Reconoce causas y 
consecuencias de los 
textos que lee.  

Estrategia causal y 
consecuente. 

Material impreso 
 

Lista cotejo 

 

 

Actividad 

Objetivo 
logrado 

Estrategia 
desarrollada 

Recursos y/o 
materiales 
adecuados 

Participación de 
los 

responsables 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Utiliza estrategias de enunciación 
y destinatario a partir de sus 
saberes previos   

        

Reconoce información relevante 
de los textos que lee. 

        

Infiere la intencionalidad 
reconociendo los temas del texto.  

        

Organiza informaciones textuales 
utilizando mapas semántico y 
mental  

        

Reconoce información general y 
particular de los textos que lee. 

        

Elabora resúmenes 
generalizando información textual 

        

Infiere información textual de los 
textos que lee 

        

Reconoce significados por 
contexto y diccionario a través de 
estrategias léxicas.  

        

Reconoce causas y 
consecuencias de los textos que 
lee.  

        

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Actividad N° 01 

Información general 

Estudiantes: Segundo grado de secundaria 

Título de la sesión: Utiliza estrategias de enunciación y destinatario a partir 

de sus saberes previos   

Duración: 4 horas pedagógicas  

Configuración de la actividad  

Momentos Experiencias de aprendizaje Materiales 

Antes   Se presenta el programa de 

estrategias inferenciales a los 

Material impreso 

EVALUACIÓN 



 
 

estudiantes. 

 Se seleccionan acuerdos de 

convivencia que guíen el programa. 

 Se les presenta el título de la 

lectura “somos iguales y nos 

respetamos”. 

Durante   Trabajan en grupo reconociendo el 

enunciación y destinatario del texto.  

 Infieren información  sobre el tema 

y subtemas. 

 Exponen sus trabajos desarrollados 

en grupos. 

 Resuelven un cuestionario de modo 

individual. 

Material impreso 

Después   Reflexionan  sobre los procesos 

desarrollados. 

Material impreso 

EVALUACIÓN 

Nº Criterios  Instrumento de evaluación  

1 

Me es fácil identificar hechos o acciones 

secuenciales que aparecen de acuerdo a 

lo que voy leyendo. 

Lista de cotejo 

2 
Me es fácil recordar pasajes de sucesos, 

ideas o hechos  leídos con anterioridad.   

3 

Considero que me es fácil seleccionar 

información relevante de los textos que 

leo. 

4 
Me gusta subrayar o resaltar la 

información principal de los textos que leo.  

5 

Me es fácil discriminar en un texto las 

ideas a favor de las ideas que están en 

contra. 

 

 

 



 
 

 

Actividad N° 02 

Información general 

Estudiantes: Segundo grado de secundaria 

Título de la sesión: Reconoce información relevante de los textos que lee. 

Duración: 4 horas pedagógicas  

Configuración de la actividad  

Momentos Experiencias de aprendizaje  Materiales  

Antes   Se analiza el cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia.  

 Se determina los saberes previos 

a partir del título de la lectura que 

se presenta. 

Material impreso 

Durante   Leen de manera global el texto 

tratando de inferir el tema del 

texto.  

 Infieren el significado de las 

palabras por el contexto verbal. 

 Se agrupan para resolver un 

cuestionario de preguntas sobre 

el enunciador, destinatario, temas 

y subtemas y la intencionalidad 

del texto.  

 Exponen sus trabajos 

desarrollado en grupos. 

 Resuelven un cuestionario de 

modo individual. 

Material impreso 

Después   Reflexionan  sobre los procesos 

desarrollados. 

Material impreso 

EVALUACIÓN 



 
 

 

Nº Criterios  Instrumento de evaluación  

1 

Me es fácil identificar hechos o acciones 

secuenciales que aparecen de acuerdo a 

lo que voy leyendo. 

Lista de cotejo 

2 
Me es fácil recordar pasajes de sucesos, 

ideas o hechos  leídos con anterioridad.   

3 

Considero que me es fácil seleccionar 

información relevante de los textos que 

leo. 

4 
Me gusta subrayar o resaltar la 

información principal de los textos que leo.  

5 

Me es fácil discriminar en un texto las 

ideas a favor de las ideas que están en 

contra. 

 

Actividad N° 03 

Información general 

Estudiantes: Segundo grado de secundaria 

Título de la sesión: Infiere la intencionalidad reconociendo los temas del texto. 

Duración: 4 horas pedagógicas  

Configuración de la actividad  

Momentos Experiencias de aprendizaje  Materiales  

Antes   Se analiza el cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia.  

 Se determina los saberes previos 

a partir del título de la lectura que 

se presenta. 

Material 

impreso 

Durante   Se analiza el cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia.  

 Se determina los saberes previos 

Material 

impreso 



 
 

a partir del título de la lectura que 

se presenta. 

 Leen de manera global el texto 

tratando de inferir el tema del 

texto.  

 Se agrupan para resolver un 

cuestionario de preguntas sobre 

el enunciador, destinatario, 

temas y subtemas y la 

intencionalidad del texto.  

 Exponen sus trabajos 

desarrollados en grupos. 

 Resuelven un cuestionario de 

modo individual.  

Después   Reflexionan  sobre los procesos 

desarrollados. 

Material 

impreso 

EVALUACIÓN 

Nº Criterios  
Instrumento de 

evaluación  

1 

Me es fácil identificar hechos o acciones 

secuenciales que aparecen de acuerdo a 

lo que voy leyendo. 

Lista de cotejo 

2 
Me es fácil recordar pasajes de sucesos, 

ideas o hechos  leídos con anterioridad.   

3 

Considero que me es fácil seleccionar 

información relevante de los textos que 

leo. 

4 
Me gusta subrayar o resaltar la 

información principal de los textos que leo.  

5 

Me es fácil discriminar en un texto las 

ideas a favor de las ideas que están en 

contra. 

 

 

 



 
 

Actividad N° 04 

Información general 

Estudiantes: Segundo grado de secundaria 

Título de la sesión: Organiza información textual utilizando mapas semántico y 
mental 

Duración: 4 horas pedagógicas  

 

Configuración de la actividad  

Momentos Experiencias de aprendizaje Materiales 

Antes   Se analiza el cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia.  

 Se determina los saberes previos 

a partir del título de la lectura que 

se presenta. 

Material impreso 

Durante   Leen de manera global el texto 

tratando de inferir el tema del 

texto.  

 Se agrupan para organizar 

información en mapas semántico 

y mental con la información 

textual. 

 Exponen sus trabajos 

desarrollados en grupos. 

 Resuelven un cuestionario de 

preguntas sobre el enunciador, 

destinatario, temas y subtemas y 

la intencionalidad del texto.  

 Resuelven un cuestionario de 

modo individual 

Material impreso 

Después   Reflexionan  sobre los procesos 

desarrollados. 

Material impreso 

EVALUACIÓN 

 

Nº Criterios  
Instrumento de 

evaluación  

1 
Me es fácil comparar las características de un 

personaje con  otro para encontrar  semejanzas y 

Lista de cotejo  



 
 

diferencias  

2 
Puedo comparar  con facilidad  las características de 

una noticia con un cuento.  

3 
Me es fácil organizar la información relevante en un 

mapa mental, semántico o conceptual.   

4 
Organizo con facilidad a los integrantes de mi grupo p 

ara desarrollar las tareas escolares que nos dejan. 

5 
Puedo descomponer  un texto en sus partes que lo 

conforman.  

 

Actividad N° 05 

Información general 

Estudiantes: Segundo grado de secundaria 

Título de la sesión: Reconoce información general y particular de los textos que 
lee. 

Duración: 4 horas pedagógicas  

Configuración de la actividad  

Momentos Experiencias de aprendizaje Materiales 

Antes   Se analiza el cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia.  

 Se determina los saberes previos 

a partir del título de la lectura que 

se presenta. 

Material 
impreso 

Durante   Leen de manera global el texto 

tratando de inferir el tema del 

texto.  

 Se agrupan para resolver un 

cuestionario de preguntas sobre 

la macroestructura textual e 

información específica. 

 Exponen las conclusiones en el 

aula. 

 Resuelven un cuestionario de 

modo individual 

Material 
impreso 

Después   Reflexionan  sobre los procesos 

desarrollados. 

Material 
impreso 



 
 

 

EVALUACIÓN 

Nº Criterios  
Instrumento de 

evaluación  

1 

Me es fácil comparar las características de un 

personaje con  otro para encontrar  semejanzas y 

diferencias  

Lista de cotejo 

2 
Puedo comparar  con facilidad  las características 

de una noticia con un cuento.  

3 
Me es fácil organizar la información relevante en un 

mapa mental, semántico o conceptual.   

4 
Organizo con facilidad a los integrantes de mi grupo 

para desarrollar las tareas escolares que nos dejan. 

5 
Puedo descomponer  un texto en sus partes que lo 

conforman.  

 

Actividad N° 06 

Información general 

Estudiantes: Segundo grado de secundaria 

Título de la sesión: Elabora resúmenes generalizando información textual  

Duración: 4 horas pedagógicas  

Configuración de la actividad  

Momentos Experiencias de aprendizaje Materiales 

Antes   Se analiza el cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia.  

 Se determina los saberes previos a 

partir del título de la lectura que se 

presenta.. 

Material 
impreso 

Durante   Leen de manera global el texto 

tratando de inferir el tema del texto.  

 Se agrupan para leen el texto 

subrayando la información 

relevante que les servirá para 

elaborar un resumen  

Material 
impreso 



 
 

 Exponen sus trabajos desarrollado 

en grupos. 

 Resuelven un cuestionario de 

preguntas sobre el enunciador, 

destinatario, temas y subtemas y la 

intencionalidad del texto.  

 Resuelven un cuestionario de modo 

individual. 

Después   Reflexionan  sobre los procesos 

desarrollados. 

Material 
impreso 

EVALUACIÓN 

 

Nº Criterios  
Instrumento de 

evaluación  

1 

Me es fácil comparar las características de un 

personaje con  otro para encontrar  

semejanzas y diferencias  

Lista de cotejo  

2 
Puedo comparar  con facilidad  las 

características de una noticia con un cuento.  

3 
Me es fácil organizar la información relevante 

en un mapa mental, semántico o conceptual.   

4 

Organizo con facilidad a los integrantes de mi 

grupo para desarrollar las tareas escolares 

que nos dejan. 

5 
Puedo descomponer  un texto en sus partes 

que lo conforman.  

 

 

Actividad N° 07 

Información general 

Estudiantes: Segundo grado de secundaria 

Título de la sesión: Infiere información textual de los textos que lee  

Duración: 4 horas pedagógicas  

 



 
 

Configuración de la actividad  

Momentos Experiencias de aprendizaje Materiales 

Antes   Se analiza el cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia.  

 Se determina los saberes previos 

a partir del título de la lectura que 

se presenta. 

Material 
impreso 

Durante   Leen de manera global el texto 

tratando de inferir el tema del 

texto.  

 Se agrupan para resolver un 

cuestionario de preguntas sobre 

el enunciador, destinatario, 

temas y subtemas, de 

macroestructura  y la 

intencionalidad del texto.  

 Exponen sus trabajos 

desarrollado en grupos. 

 Resuelven un cuestionario de 

modo individual. 

Material 
impreso 

Después   Reflexionan  sobre los procesos 

desarrollados. 

Material 
impreso 

 

EVALUACIÓN 

Nº Criterios  
Instrumento de 

evaluación  

1 
Me es fácil reconocer  las causas de un 

hecho o acontecimiento.  

Lista de cotejo 

2 
Pienso siempre en las consecuencias 

posibles de  que puede traer un acto.  

3 
Me es fácil resumir un texto usando las 

ideas principales.  

4 
A través de una sola lectura puedo hacer 

una síntesis de la información. 

5 
Partiendo de  hechos particulares me es 
fácil llagar a una conclusión.  
 



 
 

Actividad N° 08 

Información general 

Estudiantes: Segundo grado de secundaria 

Título de la sesión: Reconoce significados por contexto y diccionario  a través de 
estrategias léxicas.  

Duración: 4 horas pedagógicas  

Configuración de la actividad  

Momentos Experiencias de aprendizaje Materiales 

Antes   Se analiza el cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia.  

 Se determina los saberes previos 

a partir del título de la lectura que 

se presenta. 

Material 
impreso 

Durante   Leen de manera global el texto 

tratando de inferir el tema del 

texto.  

 Se agrupan para interpretar 

significados por el contexto de 

palabras y frases. 

 Exponen sus trabajos 

desarrollado en grupos. 

 Resuelven un cuestionario de 

modo individual 

Material 
impreso 

Después   Reflexionan  sobre los procesos 

desarrollados. 

Material 
impreso 

EVALUACIÓN 

Nº Criterios  
Instrumento de 

evaluación  

1 
Me es fácil reconocer  las causas de un hecho o 

acontecimiento.  

Lista de cotejo 

2 
Pienso siempre en las consecuencias posibles de  

que puede traer un acto.  

3 
Me es fácil resumir un texto usando las ideas 

principales.  

4 
A través de una sola lectura puedo hacer una 

síntesis de la información. 



 
 

5 
Partiendo de  hechos particulares me es fácil llagar 
a una conclusión.  
 

 

Actividad N° 09 

Información general 

Estudiantes: Segundo grado de secundaria 

Título de la sesión: Reconoce causas y consecuencias de los textos que lee. 

Duración: 4 horas pedagógicas 

Configuración de la actividad  

Momentos Experiencias de aprendizaje Materiales 

Antes   Se analiza el cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia.  

 Se determina los saberes previos 

a partir del título de la lectura que 

se presenta. 

Material 
impreso 

Durante   Leen de manera global el texto 

tratando de inferir el tema del 

texto.  

 Se agrupan para trabajar las 

acciones de los actores del texto 

para determinar las causas y 

consecuencias de los hechos.  

 Exponen sus trabajos 

desarrollado en grupos. 

 Resuelven un cuestionario de 

modo individual con preguntas 

sobre el enunciador, destinatario, 

temas y subtemas, de 

macroestructura, significado por 

el contexto, determinación de 

causas y consecuencias  y la 

intencionalidad del texto. 

Material 
impreso 

Después   Reflexionan  sobre los procesos 

desarrollados. 

Material 
impreso 

 

 



 
 

EVALUACIÓN 

 

Nº Criterios  
Instrumento de 

evaluación  

1 
Me es fácil reconocer  las causas de un hecho o 

acontecimiento.  

Lista de cotejo 

2 
Pienso siempre en las consecuencias posibles de  

que puede traer un acto.  

3 
Me es fácil resumir un texto usando las ideas 

principales.  

4 
A través de una sola lectura puedo hacer una 

síntesis de la información. 

5 
Partiendo de  hechos particulares me es fácil llagar 
a una conclusión.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Validación de la Propuesta 

 

 

 



 
 

Juez 1 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Juez 2 

 



 
 

 



 
 

Juez 3 

 

 



 
 

 

 



 
 

Validez de V. Aiken de la Propuesta para una futura aplicación 

Tabla 8 Validez de V Aiken de la propuesta Programa con estrategias 

inferenciales para el mejoramiento de las habilidades cognitivas en estudiantes de 

segundo grado de secundaria del distrito de Pátapo-Chiclayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La V. de Aiken (Aiken, 1985) es un coeficiente que permite cuantificar la 

relevancia de los ítems respecto a un dominio de contenido a partir de las 

valoraciones de N jueces. Este coeficiente combina la facilidad del cálculo y la 

evaluación de los resultados a nivel estadístico. El coeficiente resultante puede 

tener valores entre 0 y 1. Cuanto más el valor se acerque a 1, entonces tendrá 

una mayor validez de contenido.  Así, el valor 1 es el mayor valor posible e indica 

un acuerdo perfecto entre los jueces y expertos respecto a la mayor puntuación 

de validez que pueden recibir los ítems  (Escurra, 1988). Los instrumentos se 

aplicó a tres expertos en el manejo de la temática de las variables, en los 

resultados se determinó lo siguiente: el valor de Ayken es de 1, por lo tanto la 

validación  estadística es perfecta y puede aplicarse Instrumento. 

z Pertinencia Redacción Total  

i1 0.73 0.73 0.73 

i2 0.80 0.73 0.77 

i3 0.80 0.80 0.80 

i4 0.73 0.73 0.73 

i5 0.73 0.80 0.77 

i6 0.73 0.67 0.70 

i7 0.73 0.80 0.77 

i8 0.73 0.67 0.70 

i9 0.67 0.80 0.73 

i10 0.80 0.67 0.73 

TOTAL 0.75 0.74 
 

  

V.AIKEN 0.74 


