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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del método 

Aprendizaje basado en proyectos (ABP) en la competencia lectora. Se eligió la 

investigación aplicada bajo un enfoque cuantitativo con un diseño experimental de 

la clase preexperimental. La muestra fue 26 discentes de 4.° de secundaria de una 

institución educativa de Lurín. Los resultados obtenidos en el pretest ubicaron al  

54 % de discentes en el nivel en proceso y al 46 %, en el nivel esperado. Mientras 

que, en el postest, el 58 % de discentes se ubicó en el nivel esperado y el 42 %, en 

el nivel destacado, lo que demuestra el beneficio de la aplicación del ABP en la 

competencia lectora. Asimismo, tras aplicar la prueba paramétrica T de Student 

para muestras relacionadas donde se comparó los resultados del pretest y postest, 

se determinó un nivel de significancia igual a 0.000 donde p<0.05, por tanto, se 

rebatió la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna que aseveró que el ABP 

mejora significativamente la competencia lectora. En conclusión, se demostró el 

efecto positivo del ABP en la competencia lectora, así como la autonomía, el trabajo 

colaborativo y la autorreflexión, a partir de desafíos del contexto real. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, competencia lectora, 

evaluación formativa. 
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Abstract 

 

The objective of the present research study was to determine the effect of the 

Project-Based Learning (PBL) method on the reading competence. Applied 

research was chosen under a quantitative approach with an experimental design of 

the pre-experimental class. The sample is composed of 26 4th year students from 

an educational institution in Lurin. The results obtained in the pre-test placed 54% 

of the total number of students at “in process” level and 46% at an “expected” level.  

Whereas in the post-test, 58% of the total students were at the “expected” level and 

42% of them, at the “outstanding” level. These results demonstrate the benefit of 

the application of PBL on improving reading competence. Furthermore, after 

applying the parametric Student's T test for related samples where the results of the 

pre-test and post-test were compared, a level of significance equal to 0.000 where 

p<0.05 was determined. Therefore, the null hypothesis is rejected and the 

alternative hypothesis is admitted, which asserts that PBL significantly improves 

reading competence. In conclusion, the positive effect of the PBL on improving 

reading competence was demonstrated, as well as the autonomy, collaborative 

work and self-reflection based on challenges in the real context. 

 

Keywords: Project-Based Learning,  reading competence, formative assessment.
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación es el vehículo que transforma la sociedad e impulsa a sus ciudadanos 

a potenciar sus habilidades para que aporten significativamente a su desarrollo. 

Ante ello, es necesario que se superen las brechas de calidad y de rendimiento 

global para que los discentes desarrollen sus habilidades, sean reflexivos, 

analíticos, críticos y creativos lo que les dará posibilidades de crear una gama de 

soluciones ante los desafíos del contexto en el que viven.  

A nivel de los países latinoamericanos, se evidenció la brecha educacional 

por la carente implementación de políticas contextualizadas en coherencia con las 

expectativas de la sociedad como es el caso del Perú. Según, la evaluación 

internacional PISA 2018 realizada por la OCDE (2017), que tiene como propósito 

valorar las habilidades de los discentes para emplear sus saberes ante los retos de 

la sociedad globalizada, nuestro país ocupó el puesto 64 frente a 79 participantes.  

En cuanto al puntaje obtenido en la competencia lectora donde se busca 

medir las habilidades que involucran la comprensión, uso, valoración, reflexión y 

apropiación de los textos con el propósito de lograr las metas personales, generar 

saber, fomentar los talentos propios e insertarse en la sociedad, la puntuación fue 

de 401 puntos que según el Minedu (2019) evidencia una mejora en comparación 

a las pruebas anteriores.  

Respecto a la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del 2019, 

implementada por el Minedu a nivel nacional, se obtuvo como resultados en 

Lectura, en el VI ciclo, que el 14,5 % de discentes se encuentra en el nivel logrado; 

el 25,8 %, en proceso; el 42,0 %, en inicio; y el 17,7 %, en previo al inicio (Minedu, 

2020). Lo que evidencia una preocupante realidad que demanda la actuación 

pertinente de todos los actores sociales e innovaciones en las prácticas 

pedagógicas de los maestros que contribuyan a lograr la calidad educativa. 

Asimismo, respecto a la región Lima Metropolitana, se observó la misma 

realidad problemática al analizar los resultados obtenidos en Lectura en la ECE 

2019, en el VI ciclo, donde el 22,5 % de discentes se encuentra en el nivel logrado; 

el 33,0 %, en proceso; el 37,1 %, en inicio; y el 7,3 %, en previo al inicio (Minedu, 

2020). Estos resultados constatan una mejora en Lectura en contraste con los 

resultados nacionales. 

Del mismo modo, el rendimiento obtenido en la evaluación diagnóstica del 
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Minedu para evaluar la competencia lectora aplicada a 104 discentes de 4.° grado 

de secundaria de la institución educativa de Lurín, en marzo del 2022, muestra que 

0 % de discentes se encuentra en el nivel destacado; el 12 %, (12) en logrado; el 

43 % (45), en proceso; y el 45 % (47), en inicio. Lo que evidencia que los discentes 

tienen dificultades para comprender en su totalidad los textos.  

La problemática planteada en torno a la competencia lectora evidencia que 

la enseñanza, en vez de adaptarse a las demandas de la era del conocimiento, ha 

retrocedido centrándose en la mera trasmisión de conocimientos. En ese sentido, 

se debe promover la necesidad de emplear métodos de enseñanza que fomenten 

el desarrollo y la transferencia de habilidades que brinden posibilidades a los 

discentes para desempeñarse pertinentemente en la era del conocimiento.  

Por todo lo expresado, se enunció la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el efecto del Aprendizaje basado en proyectos en la mejora de la 

competencia lectora en los discentes de secundaria de una institución educativa de 

Lurín, 2022?; se plantearon los siguientes problemas específicos: a) ¿Cuál es el 

efecto del Aprendizaje basado en proyectos en la mejora de la dimensión acceder 

y obtener en los discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 

2022?; b) ¿Cuál es el efecto del Aprendizaje basado en proyectos en la mejora de 

la dimensión integrar e interpretar en los discentes de secundaria de una institución 

educativa de Lurín, 2022?; y c) ¿Cuál es el efecto del Aprendizaje basado en 

proyectos en la mejora de la dimensión reflexionar y valorar en los discentes de 

secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022? 

La justificación teórica del estudio buscó aportar al conocimiento existente 

en torno a la aplicación del método Aprendizaje basado en proyectos, en adelante 

solo ABP, que según Díaz (2015) y Jonnaert et al. (2006), citados por Cobo y 

Valdivia (2017), permite el desarrollo de competencias indispensables al movilizar 

estratégicamente los saberes de las diversas áreas para planificar, ejecutar y 

evaluar tareas que son útiles en el mundo real. Para ello, se partió de los 

resultados sistematizados de la propuesta didáctica los que fueron incorporados 

como un aporte a las ciencias de la educación, puesto que se demostró que la 

aplicación del ABP desarrolla la competencia lectora de los discentes. 

La justificación metodológica del estudio surgió de la necesidad de elevar el 

nivel de la competencia lectora en los discentes de cuarto grado de educación 
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secundaria, a través de la propuesta didáctica basada en el método ABP que está 

diseñado para involucrar activamente a los discentes en dar alternativas de solución 

a problemas del contexto real generando aprendizajes (Borroni, 2021). 

La justificación práctica del estudio se sostuvo en el esbozo y ejecución de 

la propuesta didáctica basada en el método ABP para que se incremente la 

competencia lectora de los discentes en las dimensiones acceder y obtener, 

integrar e interpretar, y reflexionar y valorar propuestas por la OCDE (2017). Por lo 

que, se buscó que la experiencia del presente estudio se emplee en otros trabajos 

de investigación, a partir de la demostración de la validez y confiabilidad.  

Cabe precisar que, se emplearon los entornos virtuales de aprendizaje, 

puesto que, como sostienen Estriegana et al. (2021) tienen un alto impacto, motivan 

promueven el trabajo cooperativo, facilitan la participación y fomentan la 

investigación en fuentes confiables, el intercambio de ideas y la autonomía.  

De este modo, el principal objetivo fue determinar el efecto del método 

Aprendizaje basado en proyectos en la mejora de la competencia lectora en los 

discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. Los objetivos 

específicos son los siguientes: a) Determinar el efecto del Aprendizaje basado en 

proyectos en la dimensión acceder y obtener en los discentes de secundaria de una 

institución educativa de Lurín, 2022; b) Determinar el efecto del Aprendizaje basado 

en proyectos en la dimensión integrar e interpretar en los discentes de secundaria 

de una institución educativa de Lurín, 2022; y c) Determinar el efecto del 

Aprendizaje basado en proyectos en la dimensión reflexionar y valorar en los 

discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. 

En consecuencia, se planteó la siguiente hipótesis general: Aprendizaje 

basado en proyectos mejora significativamente la competencia lectora en los 

discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. Las hipótesis 

específicas que serán: a) Aprendizaje basado en proyectos mejora la dimensión 

acceder y obtener en los discentes de secundaria de una institución educativa de 

Lurín, 2022; b) Aprendizaje basado en proyectos mejora la dimensión integrar e 

interpretar en los discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 

2022; y c) Aprendizaje basado en proyectos mejora la dimensión reflexionar y 

valorar en los discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Seguidamente, se muestran trabajos de investigación internacionales y nacionales 

de los últimos años que constituyen antecedentes relevantes para el presente 

trabajo. 

Entre los antecedentes analizados en el ámbito internacional, se puede 

mencionar el trabajo de Cerón-Cerón et al. (2020) cuyo título de investigación se 

centró en la comprensión lectora. Se plantearon el objetivo de fortalecer esta 

competencia en discentes del sector rural. Se aplicó un enfoque cualitativo, 

descriptivo y de tipo etnográfico, con una muestra de 25 discentes y se empleó 

como instrumento una prueba diagnóstica. Se concluyó que emplear la estrategia 

Amigos de la Lectura permitió fortalecer la competencia lectora de los discentes, ya 

que se seleccionaron textos de su interés. 

El trabajo de investigación de García-Varcálcel y Basilotta (2017) se centró 

en la evaluación del estudiantado sobre el ABP. Tuvieron como objetivo conocer la 

opinión del estudiantado que participó en la experiencia donde se aplicó la 

metodología ABP. La metodología aplicada fue mixta, principalmente descriptiva 

donde se realizaron comparaciones entre submuestras empleando un cuestionario 

para recoger la opinión del grupo estudiado, con una población de 364 discentes. 

Las autoras concluyeron que el ABP fomenta la motivación de los discentes, el 

trabajo colaborativo, así como, propicia el éxito académico, para ello, es necesario 

adaptar actividades que sean motivadoras, auténticas, relevantes y que partan de 

las expectativas de los discentes.  

El trabajo de investigación de Jiménez et al. (2019) se centró en la 

correlación entre inteligencia emocional y competencia lectora. Se plantearon como 

objetivo establecer la efectividad del programa de intervención lectora sobre las 

variables mencionadas anteriormente. Se empleó el tipo de investigación 

preexperimental, bajo un diseño cuasi-experimental a una población de 521 

discentes de bachillerato, con una muestra de 263 discentes entre 15 y 16 años, 

además se aplicó el instrumento Escala de Inteligencia Emocional de Wong y Law. 

Los autores concluyeron que hay una relación directa entre competencia lectora, 

inteligencia emocional y hábitos lectores a partir de las mejoras en los resultados 

en el grupo experimental. 

El trabajo de investigación de Rodríguez (2021) se centró en el aprendizaje 
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basado en proyectos y el pensamiento crítico. Se propuso como objetivo conocer 

los beneficios del ABP en el logro del pensamiento crítico. Se empleó el método 

cualitativo, bajo un diseño observacional, cuya muestra de 23 discentes tenían 

entre 13 y 15 años. El autor concluyó que el empleo del ABP fomenta el 

pensamiento crítico en los discentes y contribuye a potenciar habilidades 

comunicativas, pero se requiere de tiempo, a partir de ello se puede asentir que el 

ABP aporta significativamente en el desarrollo de habilidades. 

Asimismo, Patiño y Tuta (2019) en su trabajo de investigación abordaron una 

secuencia didáctica para favorecer la competencia lectora. Se plantearon como 

objetivo demostrar que la secuencia didáctica como estrategia metodológica 

contribuye al desarrollo de la competencia lectora en las escuelas rurales. Se aplicó 

la metodología investigación acción con un enfoque cualitativo, a una población de 

escuelas multigrado rurales de Colombia y con una muestra de discentes de tercer 

grado de primaria de Tobasia y Tocavita del municipio de Floresta, además se 

empleó como instrumento el diario de campo. Se concluyó que es necesario aplicar 

una secuencia didáctica junto a la guía de aprendizaje que dé autonomía al maestro 

donde se integren actividades secuenciadas y estructuradas que tengan como 

protagonistas al discente y se considere sus expectativas y contexto.   

En torno a los estudios de investigación analizados en el contexto nacional, 

se encuentra Aguayo (2018) cuyo título de investigación se centró en las técnicas 

metacognitivas y la comprensión lectora. Tuvo como objetivo establecer cómo 

influye el programa IMA en la comprensión lectora, es así que se empleó la 

investigación tipo aplicativo, cuasi experimental y con un diseño de cuatro grupos 

de Solomon, a una población de 109 estudiantes de Educación Técnica y con una 

muestra de 54 discentes. Se concluyó que la propuesta posibilita al discente 

reflexionar en torno al nivel de comprensión lectora, autorregulación y su 

compromiso académico, lo que contribuirá en la mejora de su formación técnico-

profesional. 

El trabajo de investigación de Cárdenas-Cordero et al.  (2020) se centró en 

aprendizaje basado en problemas y la comprensión lectora. Se plantearon como 

objetivo promover que los maestros aplicaran el ABP con el fin de generar 

aprendizajes significativos en todas las áreas. Se aplicó un diseño descriptivo 

correlacional a una población de 92 docentes. Se concluyó que una correcta 
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aplicación del ABP fomenta el incremento de habilidades investigativas, promueve 

la lectura y la competencia lectora, y le proporciona las habilidades para que 

reconozca ideas relevantes y complementarias que conlleve a un juicio crítico.  

El trabajo de investigación de Fernández (2019) se centró en la motivación 

y asistencia estudiantil y el aprendizaje basado en proyectos. Se planteó como 

objetivo incrementar la motivación y el porcentaje de asistencia de los discentes, a 

partir de la aplicación del ABP. Se aplicó un enfoque mixto, con predominancia del 

cualitativo y con una población de 137 discentes a los que se les aplicó un 

cuestionario. Se concluyó que el ABP resultó ser innovador y motivador para 

incrementar la asistencia de los discentes, así como para desarrollar aprendizajes. 

El trabajo de investigación de Larraín y Larraín (2020) se centró en los 

grupos interactivos y la competencia lectora. Se plantearon como objetivo probar 

que la estrategia de grupos interactivos desarrolla la competencia lectora. Se aplicó 

el diseño pre-experimental a una población de 143 discentes del segundo grado de 

primaria de la zona rural de Chiclayo, 71 discentes de la I. E. N.° 10223 Ricardo 

Palma y 72 discentes de la I. E. Santa Rosa, y se emplearon como instrumentos la 

prueba escrita y la lista de cotejo. Las autoras concluyeron que el empleo de las 

estrategias grupales desarrolla la competencia lectora. 

Por último, Valeriano (2021) cuyo título de investigación se centró en el 

aprendizaje basado en proyectos y los desafíos de la vida. Se planteó como objetivo 

establecer que las estrategias de aprendizaje basado en proyectos aportan a 

superar el conocimiento fragmentado. Se concluyó que el ABP es un modelo 

efectivo que permite a los discentes mejorar sus habilidades de sistematizar y 

operativizar una variedad de contenidos de manera creativa, globalizada, coherente 

y activa. 

Toda investigación debe estar sustentada en un marco referencial que le dé 

soporte. De esta manera, surge la primera variable que es Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP), uno de los métodos en auge que tiene su base en el 

constructivismo.  

El ABP surge como método gracias al pedagogo Killpatrick al sistematizar la 

propuesta de Dewey quien promovía una enseñanza pragmática que desplazara la 

enseñanza tradicional. De esta manera, Kilpatrick (1918) definió el ABP como una 

propuesta de acción que se centra en un problema a resolver en un entorno real y, 
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por tanto, permite la interacción entre los participantes. 

Para Moral (2012), el ABP promueve una enseñanza globalizadora-

interdisciplinar que tiene como pilar las experiencias de vida. Por este motivo, la 

organización de los contenidos del proyecto debe ser propuesta por los discentes, 

a partir de sus intereses y expectativas, así también, la perspectiva a trabajar y el 

grado de profundidad, considerando un enfoque de indagación y descubrimiento.   

El ABP se sustenta en el constructivismo y el construccionismo. En otras 

palabras, toma del constructivismo la idea de que los discentes son capaces de 

construir saberes nuevos a partir de saberes previos y de la interacción con el 

entorno. Por su parte, adopta del construccionismo el postulado de que los 

discentes aprenden cuando construyen el artefacto o proyecto. 

Según Cobo y Valdivia (2017), el ABP es un método que tiene como 

protagonista al discente quien interactúa de forma colaborativa ante una situación 

desafiante que gatilla la investigación en busca de soluciones posibles para 

resolverla. De la misma manera, Markula y Aksela (2022) consideran que el ABP 

posibilita la mejora de las competencias al movilizar estratégicamente los saberes 

de las diversas áreas para planificar, ejecutar y evaluar tareas que son útiles en el 

mundo real, y donde se emplean herramientas tecnológicas. 

Para Putri y Dwikoranto (2022) y Bell (2010), el aprendizaje basado en 

proyectos (PBL) es un método de enseñanza-aprendizaje innovador en el que los 

discentes aprenden adquiriendo saberes y habilidades a partir de proyectos 

contextualizados y significativos que parten de la investigación y la búsqueda de 

solución a una interrogante, problema o desafío auténtico, atractivo y, a la vez, 

complejo. En otras palabras, PBL desarrolla las competencias necesarias de los 

discentes para que tengan éxito en este siglo.  

Para de la Torre-Neches et al. (2020) y Milan et al. (2021), el ABP es un 

método activo donde los discentes participantes son el centro de la experiencia, se 

automotivan, desarrollan su autonomía y se vuelven competentes en: diseñar el 

trabajo en equipo con una meta en común, desarrollar su habilidad de escucha y 

de pensamiento crítico, negociar acuerdos y asumir decisiones, evaluar los avances 

y dificultades en equipo, así como idear soluciones y crear ideas novedosas. En 

tanto, el maestro se convierte en el mediador y guía del proyecto que estimula, 
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asesora y retroalimenta de manera oportuna la construcción de los aprendizajes de 

los discentes.  

Ahora bien, ¿cómo seleccionar un proyecto? Se debe plantear un proyecto 

genuino a partir de una pregunta retadora que concretice el objetivo principal de 

este (Markula y Aksela, 2022). Para ello, es importante plantear el tópico central 

como un problema a investigar o resolver o como una interrogante a analizar y 

responder.  

De acuerdo a Almulla (2020) y Granado-Alcón et al. (2020), el ABP 

promueve el aprendizaje cooperativo y la participación activa sustentado en la 

investigación. De esta manera, surge como herramienta importante para hacer 

frente a problemas complejos. Para ello, se debe partir de los intereses de los 

discentes y estar relacionado con el contexto real, ya sea que se parta de un 

problema o una necesidad de la institución o fuera de este. 

Kokotsaki et al. (2016) plantearon las siguientes recomendaciones al aplicar 

el ABP: se debe guiar a los discentes de manera efectiva en la gestión del tiempo, 

autogestión y uso productivo de los recursos tecnológicos; la alta dirección debe 

apoyar a los maestros permanentemente; se debe promover el trabajo efectivo en 

equipo; los discentes deben poseer un nivel necesario de saberes y habilidades 

antes de la experiencia; se debe promover la evaluación permanente; por último, 

se debe dar autonomía a los discentes en la toma de decisiones. 

Para este método, es primordial considerar los saberes previos de los 

discentes para que no sea todo nuevo. Incluso, se puede involucrar a expertos que 

contribuyan en el desarrollo del proyecto y se puede incrementar la motivación de 

los discentes al proporcionarles un público al que se les presente el proyecto final 

para que formulen sus interrogantes y críticas constructivas. 

Shin et al. (2021) y Toledo y Sánchez (2018) manifestaron que el ABP tiene 

principios clave de aprendizaje que demanda un largo proceso de investigación 

para responder al desafío planteado, por lo que, el proyecto debe atravesar un 

proceso minucioso y riguroso de planificación, implementación y evaluación para la 

construcción de productos de manera colaborativa que parten de interrogantes 

significativas del mundo real. En consecuencia, los discentes aprenderán el 

contenido disciplinar, habilidades y competencias. 

En torno a la primera variable que es el ABP, surgen las dimensiones que 
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están vinculadas con las etapas de este método que para Cobo y Valdivia (2017) 

son:    

La primera dimensión es Planteamiento y organización del proyecto. Se 

debe tener presente que el proyecto inicia con una pregunta generadora 

relacionada con el mundo real, por ejemplo: ¿Cómo se podría disminuir la 

contaminación del aire de nuestro planeta? En esta dimensión, los discentes 

identifican un problema trascendental y motivador vinculado al área que demanda 

la elaboración de un proyecto. También, el maestro puede presentar propuestas y 

debe generar el interés de los discentes y motivarlos. Se organizan los equipos y 

asumen responsabilidades.  

La segunda dimensión es Investigación sobre el tema. Los discentes 

profundizan en la temática del proyecto a partir del recojo de información. Se 

brindan interrogantes guía para que investiguen de manera eficaz.  

La tercera dimensión es Definición del objetivo y plan de trabajo. Los 

discentes determinan el proyecto a elaborar que puede ser una actuación, servicio, 

producto, también establecen los objetivos, recursos, tiempo y actividades a 

realizar.  

La cuarta dimensión es Implementación. Es importante atender las 

oportunidades y dificultades que vayan surgiendo en este proceso en función a la 

complejidad del proyecto seleccionado y a las particularidades de cada equipo. Se 

debe solicitar y evaluar trabajos intermedios para asegurar el éxito del producto. 

La quinta dimensión es Exposición y evaluación de los resultados. Los 

discentes realizan la puesta en común de los productos elaborados y lo aprendido 

en todo el proceso. Es importante que se den a conocer los criterios a evaluar, 

promover la autoevaluación y coevaluación. Además, es importante que 

manifiesten en plenaria cómo han vivido la experiencia, las lecciones aprendidas y 

qué nuevas preguntas surgen.  

Para Sa et al. (2019), la evaluación tiene una función primordial al aplicar 

metodologías activas e innovadoras como el ABP. Por ello, debe centrarse en el 

proceso que los discentes siguieron para llegar a las conclusiones que les permitirá 

resolver un problema en contexto real, teniendo como punto de partida la 

comprensión y uso de los saberes adquiridos. En ese sentido, se debe diseñar e 

implementar una evaluación adecuada empleando un abanico de instrumentos 
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como portafolios, diarios, trabajos periódicos, etc. para evaluar el logro de los 

propósitos a corto y largo plazo (Cascales y Carrillo-García, 2018). 

Asimismo, es importante mejorar el proceso de evaluación promoviendo la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, sobre todo porque el ABP evalúa 

el trabajo en equipo. De acuerdo a Agudelo y Morales (2019), al implicar a los 

discentes en el proceso de autoevaluación propicia la autonomía que es un aspecto 

importante en este método y que les permite evaluar el nivel alcanzado para 

promover la reflexión sobre las áreas de debilidad y fortaleza, sobre sus aversiones 

y gustos e incluso sus creencias. 

Los instrumentos de evaluación que destacan en la evaluación formativa, 

útiles para la aplicación del ABP, según Morales et al. (2020), son: la lista de 

apreciación que permite evaluar saberes, actitudes y habilidades intelectuales, 

psicomotrices y de procesos; la lista de cotejo que es útil para establecer si los 

rasgos esenciales del desempeño se lograron o no; y la rúbrica que favorece la 

evaluación de cualquier actividad, especialmente de las tareas auténticas, 

brindando información del grado de desempeño alcanzado por el discente y es 

aplicable a todo nivel educativo. 

Respecto a la segunda variable competencia lectora, es importante enfatizar 

que se evidencian cambios en su definición que surge de conocer cómo los 

discentes obtienen y emplean información en variados contextos.  

Antes de definir qué es la competencia lectora, cabe establecer la diferencia 

entre comprensión lectora y competencia lectora. De acuerdo a Jiménez (2014), la 

comprensión lectora implica la capacidad de captar de la manera más objetiva 

posible el mensaje del texto. En tanto que, la competencia lectora implica que el 

lector utilice lo comprendido del texto de forma conveniente en el contexto que se 

desenvuelve. Por esta razón, la competencia lectora abarca a la comprensión 

lectora. 

Solé (2012) manifestó que la competencia lectora es un complejo proceso 

que involucra utilizar una diversidad de estrategias cognitivas y metacognitivas para 

apropiarse del texto de una forma diversa de acuerdo a los propósitos del lector y 

de manera autónoma. De esta manera, la competencia lectora trasciende la 

práctica de la lectura mecanicista agregándole el carácter social y el componente 

afectivo lo que la hace multidimensional y compleja al vincular lo comprendido del 
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texto a una meta personal que conlleva desarrollo e inclusión social. 

Por su parte, el Minedu (2018), en el marco de la evaluación de PISA 2018, 

concibe a la competencia lectora como un complejo proceso que incluye la 

comprensión, uso, valoración, reflexión y apropiación de los textos con el propósito 

de lograr las metas personales, generar saber, fomentar los talentos propios e 

insertarse en la sociedad. En otras palabras, toda persona es merecedora de 

aprender a leer, apropiarse de los conocimientos y disfrutar de lo que lee a lo largo 

de la vida para poder tener las mismas oportunidades.  

De acuerdo a la OCDE (2017), la competencia lectora es un conjunto 

progresivo de saberes, estrategias y habilidades que se van fortaleciendo 

constantemente en contextos variados a partir de la interacción con los pares y con 

la sociedad. En otras palabras, esta competencia posibilita que el lector construya 

el mensaje del texto, a través de la puesta en acción de un abanico de procesos 

cognitivos, estrategias y aptitudes que le permitirán controlar su comprensión, 

según el objetivo, contexto, características del texto y forma de acceso.  

En torno a la segunda variable que es la competencia lectora, se plantean 

las dimensiones propuestas por la OCDE (2017) que evidencian procesos 

entendidos como las estrategias de pensamiento, perspectivas y propósitos que se 

despliegan al momento de leer, y que se explican a continuación:    

La primera dimensión es acceder y obtener. Por un lado, obtener explica el 

proceso de seleccionar los datos requeridos, por otro lado, acceder describe el 

proceso de cómo se obtuvo la información exigida. En este nivel, el lector tiene la 

capacidad de obtener información del texto escrito reconociendo datos explícitos o 

concretos, palabras y frases clave, sin realizar una intervención muy activa de su 

estructura cognoscitiva.  

En esta dimensión, se identifica los datos básicos del texto, como: reconocer 

personajes, nombres, lugar y tiempo del texto, reconocer la idea principal de un 

párrafo, reconocer la problemática de un suceso, identificar los sujetos involucrados 

y sus acciones, e identificar la relación explícita de causa o efecto. 

La segunda dimensión es integrar e interpretar. Ambos procesos de 

integración e interpretación van más allá de la comprensión literal y están 

relacionados de manera íntima e interactiva. Integrar implica constituir relaciones 

entre las partes del texto e interpretar supone reunir datos que subyacen a una 
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parte o a todo el texto para construir su significado demostrando el lector una 

comprensión global de lo leído. 

Este nivel implica la construcción del sentido del texto a partir de las 

asociaciones que se realiza entre los datos implícitos y explícitos con el fin de inferir 

una información nueva, completando los faltantes del texto. Involucra establecer 

relaciones que trascienden lo leído, incorporar datos y saberes previos, relacionar 

lo leído formulando hipótesis e ideas nuevas.  

El objetivo de este nivel es la elaboración de conclusiones que involucra un 

alto grado de abstracción. Para ello, el lector realiza operaciones como: deducir 

detalles que no aparecen en el texto, establecer semejanzas y diferencias, deducir 

relaciones de causa y efecto, inferir el tema, el mensaje principal o la intención del 

texto, establecer correspondencia entre implicancias y sujetos participes, y elaborar 

conclusiones a partir de razonamientos que se desprenden del texto. 

La tercera dimensión es reflexionar y valorar. En este nivel, el lector delibera 

y valora el texto con fundamento, lo que implica que tome distancia de este para 

que a través de la reflexión compare y contraste los diversos puntos abordados con 

su vida personal, sus saberes y la variedad de recursos de información.  

Las valoraciones que se emiten se caracterizan por su aceptabilidad, 

exactitud y probabilidad. Para ello, el lector realiza operaciones como: tomar una 

postura en contra o a favor de acuerdo a su experiencia; exponer las razones de la 

postura asumida contrastando la información del texto con otras fuentes o 

información previa; emitir juicios que demandan valoración de las partes del texto 

para asimilarlo; y sustentar una postura según su sistema de valores y código 

moral. 

Ko (2013) citado por Sari y Prasetyo (2021) sostuvo que con la lectura crítica 

los discentes desarrollan un pensamiento efectivo, analizan con precisión y evalúan 

detenidamente lo que leen. Por ello, este nivel se caracteriza por su carácter 

evaluativo donde el lector pone en acción su formación, sus principios éticos y sus 

saberes de lo leído. 

De acuerdo a Pourhosein y Sabouri (2016), un lector competente emplea 

diversas estrategias de lectura en base a qué, cuándo, cómo y por qué usarlas, a 

diferencia de los lectores deficientes que leen una variedad de textos de forma 

similar. En otras palabras, es imprescindible que los discentes aprendan a emplear 
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una diversidad de estrategias de lectura según la variedad de textos (periodísticos, 

argumentativos, transaccionales, etc.) que aparecen en soportes y formatos 

diversos (páginas web, redes sociales, PDF, diarios, etc.), y que muchas veces no 

cumplen con criterios de autenticidad, actualidad y autoría reconocida.  

La competencia lectora se fundamenta en aprender a leer, leer para 

aprender permanentemente en una variedad de contextos y aprender a deleitarse 

y divertirse con la lectura (Solé, 2004, citada por Solé, 2012). Es decir, al estar 

inmersos en la era de la sobreinformación, es imperativo aprender a leer de forma 

inteligente, crítica y reflexiva para transformar lo comprendido en conocimiento.  

De acuerdo a Solé (1992) citada por Avendaño (2020), se debe enseñar 

lectura estratégica a los aprendices, la que atraviesa por la dirección, planificación, 

realización y supervisión que posibiliten potenciar la competencia lectora, a través 

de tres momentos que son: 

Previo a la lectura. Al propiciar la lectura la interacción entre texto y lector, 

primero se debe crear un contexto de carácter afectivo. Asimismo, en esta 

aproximación a la lectura es importante que los discentes establezcan su propósito 

lector, accionen sus saberes o conocimientos previos en torno al contenido del 

texto. Según Kikas et al. (2021), la comprensión lectora se torna deficiente si hay 

un conflicto entre el saber previo y la información del texto, o si este saber es 

incompatible o insuficiente, ya que, los lectores pueden tener dificultades para 

elaborar las inferencias necesarias para relacionar la información del texto. 

Entonces, los conocimientos previos posibilitan la construcción de 

representaciones mentales coherentes con lo que se lee y contribuye a la 

comprensión del texto. De esta manera, los lectores traerán a su mente conceptos, 

creencias, lenguaje, categorías, experiencias propias o ajenas que aporten a la 

comprensión del texto y que les permitan realizar predicciones, anticipaciones e 

inferencias para que estén más expectantes.  

Es importante que estas hipótesis y predicciones las verifiquen durante la 

lectura, ya sea que las corroboren o descarten. También, se debe generar una 

situación comunicativa que permita al estudiante involucrarse con la lectura. 

Durante la lectura. En esta fase, es necesario que los discentes se formen 

imágenes mentales del texto que leen que partan de sus vivencias y saberes 

previos. En otras palabras, se les puede pedir que mientras leen imaginen, a través 
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de los sentidos, las acciones, que perciban el olor de los árboles, que saboreen los 

mismos alimentos de los protagonistas, que escuchen el canto de las aves, etc.  

Luego, mientras leen deben interrogar al texto lo que les permite generar un 

diálogo e interacción con el texto. Además, es importante que se dé la formulación 

de inferencias considerando las pistas que brinda el texto y la relación con otras 

partes del mismo, ya que, ello permitirá el establecimiento de conclusiones. Todo 

lo mencionado, le dará mayor control al lector sobre los procesos que involucran la 

lectura, decidirá releer de ser necesario y qué estrategias de lectura emplear de 

manera eficaz. 

Después de la lectura. En esta etapa final de la lectura, el lector recapitula 

todo lo leído, identifica las ideas principales, parafrasea, construye un resumen, 

esquematiza, deduce el propósito del autor, establece relaciones de causa-efecto, 

etc., todo ello de acuerdo al propósito de lectura. En un nivel más elevado, enjuicia 

y asume una opinión y la defiende en base a lo leído y considerando sus vivencias 

personales y su entorno.  

De esta manera, el lector contrastará y verificará las predicciones e hipótesis 

del momento inicial, también dará respuesta a las preguntas que se formuló 

conforme iba leyendo, asumiendo un rol más activo frente a la lectura.  

Para finalizar, dado que la lectura es una potente herramienta epistémica 

que nos impulsa a pensar, aprender, criticar, reflexionar y transformar es necesario 

que se promueva el uso de estrategias metacognitivas antes, durante y después de 

leer. Según Channa et al. (2015), estas estrategias posibilitan que los discentes 

piensen sobre el propio proceso de pensamiento y así tengan mayor control sobre 

este y se vuelvan más autónomos.  
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III.  METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Para el presente estudio, se eligió la investigación aplicada, pues se buscó mejorar 

una situación problemática frente a una realidad determinada. De acuerdo a la ruta 

de investigación, el enfoque es cuantitativo, puesto que se emplearon una serie de 

procesos sistemáticos, rigurosos y secuenciados para probar las hipótesis, de 

manera objetiva, a partir de datos numéricos y el análisis estadístico (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

Según el alcance de investigación en la ruta cuantitativa, es explicativo, dado 

que se busca explicar las causas de un problema, determinar las relaciones 

causales entre las variables y generar el entendimiento de la cuestión (Hernández 

y Mendoza, 2018). Por esa razón, se planteó establecer el efecto de la variable 

independiente frente a la variable dependiente. 

Diseño de investigación 

El diseño es experimental, de la clase preexperimental, dado que a un solo grupo 

se le aplicó un cuestionario antes de la experiencia, luego se ejecutó la propuesta 

planificada y, finalmente, se aplicó el cuestionario (Hernández y Mendoza, 2018). 

De esta manera, se obtuvo información sobre el grado de competencia lectora de 

los discentes de cuarto grado de secundaria al inicio y al final de la propuesta y 

comparar ambos momentos, con el objetivo de establecer el efecto alcanzado luego 

de la aplicación de esta. 

El diagrama del diseño es como se aprecia a continuación: 

GE  O1  X  O2 

Siendo: 

GE: Grupo experimental 

O1: Cuestionario de entrada 

X: Aprendizaje basado en proyectos 

O2: Cuestionario de salida 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable independiente: Aprendizaje basado en proyectos 

Conceptualmente, el ABP es un método que tiene como protagonista al discente 
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quien interactúa de forma colaborativa ante una situación desafiante que gatilla la 

búsqueda de soluciones posibles para resolverla (Cobo y Valdivia, 2017). Por ello, 

el ABP posibilita la mejora de las competencias al movilizar estratégicamente los 

saberes de las diversas áreas para planificar, ejecutar y evaluar tareas que son 

útiles en el mundo real. 

Operacionalmente, se aplicó la propuesta didáctica “¿Te atreves a descubrir 

el poder de las palabras?” que tuvo como finalidad potenciar la competencia lectora, 

a partir de la aplicación de la ruta de las cinco etapas del ABP que les otorga 

protagonismo a los estudiantes. La efectividad de la propuesta se reflejó en la 

mejora de la competencia lectora que se midió utilizando rúbricas. Los resultados 

obtenidos en los desempeños se trasladaron al registro auxiliar.  

Las dimensiones de la propuesta didáctica “¿Te atreves a descubrir el poder 

de las palabras?” están relacionadas con las cinco etapas propuestas en el ABP 

que parte de una pregunta generadora relacionada con el mundo real en la que se 

planifica, esboza y elabora el producto final que surgirá como evidencia de todo el 

proceso experimentado. Estas etapas son: Planteamiento y organización del 

proyecto, investigación sobre la temática, definición del objetivo y plan de acción, 

implementación y exposición y valoración de los resultados (Cobo y Valdivia, 2017). 

Los indicadores muestran la propiedad de la variable que se puede medir y 

que surgen de la descomposición de las dimensiones. En ese sentido, los 

indicadores de la variable ABP son: reconoce los problemas de su entorno, trabajo 

en equipo, precisión de las funciones, curiosidad, resolución de problemas, planifica 

en equipo, usa procedimientos para lograr el objetivo, acepta la diversidad, organiza 

y planifica el tiempo, creatividad, aplica los saberes, expresión oral y escrita, evalúa 

sus logros y reflexiona, y pensamiento crítico. 

Nivel de medición  

Se empleó el nivel de medición ordinal, ya que, en este nivel existen varias 

categorías en torno a la variable de acuerdo a una jerarquía y orden (Hernández y 

Mendoza, 2018).   

Variable dependiente: Competencia lectora 

Conceptualmente, la competencia lectora es un conjunto progresivo de saberes, 

estrategias y habilidades que se van fortaleciendo constantemente en contextos 

variados a partir de la interacción con los pares y con la sociedad (OCDE, 2017).  
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Operacionalmente, la competencia lectora se evaluó considerando las 

siguientes dimensiones: acceder y obtener, integrar e interpretar, y reflexionar y 

valorar (OCDE, 2017). Las que se incluyeron en las actividades de la propuesta 

didáctica “¿Te atreves a descubrir el poder de las palabras?”.  

Los indicadores de la variable competencia lectora son: reconocer ideas 

principales en un texto, reconocer la problemática de un suceso, reconocer en un 

caso los sujetos involucrados y sus acciones, identificar las causas y consecuencias 

de la situación planteada, inferir implicancias, determinar correspondencia entre 

implicancias y sujetos participes, establecer semejanzas y diferencias, asumir una 

postura a favor o en contra de acuerdo a su experiencia, dar a conocer los 

fundamentos de la postura asumida contrastando la información del texto con otras 

fuentes y sustentar una postura según su código moral. 

Nivel de medición  

Se empleó el nivel de medición ordinal, puesto que, esta escala permite asignar 

números a objetos para mostrar la medida relativa en la que estos poseen una 

característica (Matthews, 2017).  

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

3.3.1. Población  

La población abarca a los individuos quienes comparten particularidades 

semejantes. De ahí que sea relevante determinar con claridad estas características 

para establecer cuáles serán los criterios muestrales y sea factible la medición 

(Hernández y Mendoza, 2018).   

Por ello, la población se seleccionó considerando los criterios siguientes: 

Criterios de inclusión: 

Discentes de cuarto grado de secundaria 

Discentes de 15 y 16 años  

Discentes de ambos sexos 

Participación voluntaria de los discentes 

Criterios de exclusión: 

Discentes con diagnóstico de COVID-19 

Discentes inclusivos 

Discentes que no rindieron el pretest 

Discentes que se han incorporado durante de la experiencia 
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Por ello, la población seleccionada fue el 4.° grado de secundaria de una 

institución educativa de Lurín. Estuvo integrada por 127 discentes, entre 15 y 17 

años, de ambos sexos, los que estaban distribuidos en cuatro secciones (A, B, C y 

D). 

En la tabla siguiente, se observa la cantidad de discentes que integraban las 

secciones del cuarto grado de secundaria de una institución educativa. 

Tabla 01. 

Distribución de frecuencias y porcentajes de discentes de acuerdo a la sección.  

Grado de estudios Cantidad % 

4.° A 31 24.4 % 

4.° B 33 26 % 

4.° C 32 25.2 % 

4.° D 31 24.4 % 

Total 127 100 % 

 

En la tabla anterior, se observa la cantidad de discentes de las cuatro 

secciones del cuarto grado de secundaria. La sección A estuvo constituida por 31 

discentes; la sección B, 30 discentes; la sección C, 32 discentes; y la sección D, 31 

discentes. 

3.3.2. Muestra 

La muestra se define como la subpoblación en torno a la que se recogerá la 

información y se generará resultados, por lo que, debe ser un grupo representativo 

de la población (Hernández y Mendoza, 2018). 

Por ello, la muestra seleccionada fue el 4.° C de secundaria que estuvo 

integrado por 26 discentes, entre 15 y 16 años, de ambos sexos, quienes tras la 

aplicación de la evaluación diagnóstica de la competencia lectora se encontraban, 

en su mayoría, en el nivel en inicio y en proceso. 

Tabla 02. 

Distribución de frecuencias de los discentes que integran la muestra del grupo 

experimental y porcentajes según sexo. 

Sexo  f % 

Mujer  13 50 % 

Varón  13 50 % 

Total 26 100 % 
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En la tabla anterior, se observa la muestra que integraba el grupo 

experimental según sexo donde el 50 % fueron mujeres y el 50 %, varones.  

Tabla 03. 

Distribución de frecuencias de los discentes que integran la muestra del grupo 

experimental y porcentajes según su edad.  

Grupo de edad f % 

15 años 24 92 % 

16 años  2  8 %  

Total  26  100 % 

 

En la tabla anterior, se observa la muestra que integraba el grupo 

experimental según edad donde el 92 % tenía 15 años y el 8 %, 16 años.  

3.3.3. Muestreo 

En consideración al propósito del estudio en cuestión, se determinó una muestra 

no probabilística intencional, ya que, se seleccionó a la sección representativa de 

la población de cuarto grado de secundaria con mayor dificultad en la competencia 

lectora (Hernández y Mendoza, 2018). De este modo, se buscó que con la 

aplicación de la propuesta didáctica “¿Te atreves a descubrir el poder de las 

palabras?” los discentes del 4.° C potencien las habilidades de la competencia 

lectora y se desarrollen de manera integral. 

3.3.4. Unidad de análisis 

Según Hernández y Mendoza (2018), las unidades de análisis de la investigación 

son aquellas que el investigador determina como su objeto de estudio, tienen 

características similares y a los cuales se les aplica los instrumentos 

correspondientes que se analizarán a través de procedimientos estadísticos. 

Para el presente trabajo, las unidades de análisis fueron los discentes del 4.° 

grado C de secundaria de una institución educativa. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

Se empleó la encuesta que permitió obtener información mediante el planteamiento 

de interrogantes a otros individuos (Dalati y Marx, 2018). Además, se caracteriza 

por ser práctica y se puede utilizar en las diversas áreas. Se empleó esta técnica 

para ambas variables. 
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3.4.2. Instrumentos   

 Se empleó el cuestionario para ambas variables de la investigación que 

refiere a un conjunto de interrogantes relacionadas con las variables a medir y que 

es congruente con la problemática identificada e hipótesis (Hernández y Mendoza, 

2018). Puede emplearse en todo ámbito y en encuestas de diverso tipo. Además, 

se pueden utilizar los cuestionarios a manera de pruebas de desarrollo (evalúan 

habilidades de síntesis, análisis, organización de información, argumentación, 

inferencias y juicio crítico) o como pruebas objetivas (admiten solo una respuesta 

válida). 

Para la variable independiente Aprendizaje basado en proyectos, se adaptó 

el cuestionario elaborado por Garay (2019) denominado “Cuestionario Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) para estudiantes” que tuvo como propósito medir las 

habilidades para trabajar bajo el ABP y la competencia Indaga. Este cuestionario 

se aplicó a discentes de 4.° grado de secundaria que constituye una muestra 

semejante al estudio presente, además fue aplicado en una institución educativa 

de Lima Metropolitana. 

Se realizó adaptaciones al cuestionario de Garay con el objetivo de medir 

las habilidades relacionadas al ABP. En ese sentido, de los 27 ítems que presenta 

el cuestionario se consideraron solo los 14 ítems concernientes a las dimensiones 

del ABP. Además, se relacionaron estos ítems con las dimensiones planteadas en 

la presente investigación y en el ítem 11 se cambió el área de Ciencia y Tecnología 

por el de Comunicación en el que se desarrolló la propuesta. 

Ficha técnica del instrumento 1 

Nombre:  

 

Cuestionario Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para    

estudiantes 

Autor:  Tania Martha Garay Leyva 

Dimensiones: Planteamiento y organización del proyecto: 3 ítems 

Investigación sobre la temática: 2 ítems 

Definición del objetivo y plan de acción: 4 ítems 

Implementación: 2 ítems 

Exposición y valoración de los resultados: 3 ítems 

Baremos: 

 

Destacado (AD): 59-70 

Logro esperado (A): 44-58 
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En proceso (B): 29-43 

En inicio (C): 14-28 

Para la variable dependiente competencia lectora, se adaptó el cuestionario 

elaborado por Milla (2012) denominado “Prueba para pensamiento crítico” que tuvo 

como objetivo valorar las habilidades de pensamiento crítico. Este cuestionario se 

aplicó a discentes de 5.° grado de secundaria que constituye una muestra similar a 

la de la presente investigación por la edad (15 a 17 años), además fue aplicado en 

una institución educativa de Lima Metropolitana. 

Se realizó adaptaciones al cuestionario de Milla con el objetivo de enmarcar 

los textos a analizar según la situación significativa que se abordó en la propuesta 

que giró en torno a “Promovemos nuestra riqueza cultural y ecológica como parte 

de nuestro patrimonio local y nacional”. Las adaptaciones realizadas fueron las 

siguientes: solo se consideraron los dos primeros textos, se tomó la pregunta 8 que 

aparecía en torno al texto 3 para el texto 2, se incorporó la pregunta 7 para medir 

el establecimiento de semejanzas y diferencias y se obviaron las preguntas 4, 7, 9 

y 10.  

Ficha técnica del instrumento 2 

Nombre:  Prueba de Comprensión Lectora 

Autor:  Milagros Rosario Milla Virhuez 

Dimensiones: Acceder y obtener: 4 ítems  

Integrar e interpretar: 3 ítems 

Reflexionar y valorar: 3 ítems  

Baremos: 

 

Destacado (AD): 34-40 

Logro esperado (A): 26-33 

En proceso (B): 18-25 

En inicio (C): 10-17 

Por último, se elaboró una rúbrica cualitativa para evaluar el cuestionario, ya 

que Milla propone el empleo de estándares que evalúan de manera cuantitativa y 

como lo ha estipulado el Minedu a partir del presente año cuarto grado de 

secundaria debe ser evaluado de manera cualitativa para fomentar el desarrollo de 

las competencias. 

3.4.3. Validez y confiabilidad  

Los instrumentos fueron expuestos a una prueba de validez ante un jurado que se 
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menciona a continuación:   

Tabla 04. 

Validez de instrumentos  

Jurado Aprendizaje basado en 

proyectos 

Competencia lectora 

Dra. Jeannina Del Alva 

Huaman Carhuatocto 

Apto para aplicar Apto para aplicar 

después de corregir 

Mg. Teresa Sebastiana 

Marticorena Cuba 

Apto para aplicar Apto para aplicar 

Dr. Wilber Gabriel 

Quispe Odeña 

Apto para aplicar Apto para aplicar 

 

Los expertos en mención dieron su aprobación para aplicar los instrumentos. 

Solo hubo una observación de un jurado para el ítem 10 del cuestionario de 

competencia lectora quien recomendó ajustar este ítem para que tenga la 

pertinencia, relevancia y claridad en relación al sustento de una postura según su 

código moral. No obstante, no se realizó ningún cambio al ítem 10, dado que, por 

mayoría cumplía con lo exigido para la investigación. 

Con la finalidad de conocer la fiabilidad de los instrumentos, se efectuó un 

análisis estadístico donde se calculó la validez de contenido y el índice de 

confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, ya que, es un índice muy empleado 

para evaluar la fiabilidad de la consistencia interna. En otras palabras, este índice 

evalúa la medida en que los reactivos del instrumento están correlacionados 

(Taber, 2018).   

 El resultado obtenido de calcular el alfa de Cronbach debe permitirnos 

responder a la interrogante: ¿Las respuestas a los reactivos del cuestionario son 

coherentes? Además, el valor mínimo aceptable para este índice es 0,70, lo que 

implica que por debajo de ese valor la consistencia interna es baja. Mientras que el 

valor máximo permitido es 0,90, por lo que si se excede dicho valor se daría 

duplicación o redundancia. 

El instrumento Cuestionario Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para 

estudiantes se aplicó al grupo piloto conformado por 26 discentes. El valor obtenido 

a través del alfa de Cronbach para determinar la validez de contenido y el índice de 
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confiabilidad del instrumento en mención es de 0.736, por lo que, se puede 

interpretar que el instrumento en análisis tiene un coeficiente o consistencia 

aceptable dentro de los parámetros normales. 

Tabla 05. 

Grado de confiabilidad: Aprendizaje basado en proyectos 

Fiabilidad 

Alfa de Cronbach n.° de ítems 

0.736 14 

 

El instrumento Prueba de Comprensión Lectora se aplicó al grupo piloto 

conformado por 26 discentes. El valor obtenido a través del alfa de Cronbach para 

determinar la validez de contenido y el índice de confiabilidad del instrumento en 

mención es de 0.703, por lo que, se puede interpretar que el instrumento en análisis 

tiene un coeficiente o consistencia aceptable dentro de los parámetros normales. 

Tabla 06. 

Grado de confiabilidad: Competencia lectora 

Fiabilidad 

Alfa de Cronbach n.° de ítems 

0.703 10 

 

De esta manera, se puede afirmar que ambos instrumentos de la presente 

investigación se caracterizan por su confiabilidad, es decir, existe consistencia 

interna de los reactivos y cómo se relacionan. Finalmente, la aplicación de dicho 

instrumento a un mismo objeto de estudio producirá resultados coherentes y 

consistentes. 

3.5. Procedimientos 

Se gestionó la autorización respectiva a la institución educativa pública para 

la ejecución de la presente investigación. En un primer momento, se aplicó el 

pretest al grupo experimental el que consta de 10 ítems. En un segundo momento, 

se ejecutó la propuesta didáctica en base al Aprendizaje basado en proyectos en 

12 sesiones. Por último, se aplicó el postest al grupo experimental con el fin de 

establecer una comparación de datos y demostrar la efectividad de la propuesta.  

3.6. Método de análisis de datos 

Se empleó la estadística descriptiva, ya que, permite la presentación de datos de 
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manera resumida, organizada y descriptiva, así como posibilita la obtención de 

conclusiones. Además, se utilizó la estadística inferencial, dado que, permite 

generar hipótesis y conclusiones que parten de las muestras de una población, 

obtenida a través de técnicas descriptivas (Mayorga et al., 2020).  

Se empleó el Alfa de Cronbach para el procesamiento de la información, ya 

que, es un índice muy empleado para evaluar la fiabilidad de la consistencia interna 

y calcular la validez de contenido, en otras palabras, evalúa la medida en que los 

reactivos del instrumento están correlacionados (Taber, 2018).   

3.7. Aspectos éticos 

En toda investigación, es trascendental que se parta de principios de ética como 

son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia presentes en el Código de 

ética de la Universidad César Vallejo. En ese sentido, la investigación se caracterizó 

por mostrar un trato equitativo a los participantes de manera permanente, además, 

se respetó la participación voluntaria en cada actividad del proceso de la 

investigación. Asimismo, se protegió los datos que se obtuvieron de los 

instrumentos de medición, a través del anonimato y confidencialidad.  

Cabe precisar que, se respetó el derecho de propiedad intelectual para lo cual 

se recurrió a las citas y referencias bajo las normas APA séptima edición. Además, 

se respetó las formas estipuladas por la UCV para los trabajos de investigación.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

En este capítulo, se muestran los resultados del pretest y postest aplicados con el 

propósito de establecer el efecto de la propuesta didáctica “¿Te atreves a descubrir 

el poder de las palabras?” que tuvo como finalidad potenciar la competencia lectora, 

a partir de la ejecución de la ruta de las cinco etapas del ABP a los discentes de 4.° 

grado C de secundaria de una institución educativa del distrito de Lurín. 

 En ese sentido, se exponen los resultados del presente estudio de acuerdo 

a los objetivos planteados que seguidamente se detallan: 

Resultados comparativos de la variable dependiente 

Tabla 07. 

Niveles de logro de la variable competencia lectora en el pretest y postest del grupo 

experimental. 

Niveles 

Estudiantes 

Pretest Postest 

f % f % 

En inicio 0 0 0 0 

En proceso 14 54 0 0 

Logro esperado 12 46 15 58 

Destacado  0 0 11 42 

Total 26 100 26 100 

 

Descripción 

En la tabla 07, se observa el resultado a nivel de logro de la competencia lectora 

alcanzado por los discentes en el pretest donde del 100 % (26 discentes), el 54 % 

(14) que es la mayoría de discentes se ubicó en el nivel en proceso lo que evidencia 

que estaban en camino de lograr la competencia, por lo que, requieren 

acompañamiento. Además, el 46 % (12 discentes) se ubicó en el nivel esperado lo 

que evidencia el logro de la competencia en el tiempo previsto. 

Asimismo, se observa el resultado a nivel de logro de la competencia lectora 

alcanzado por los discentes en el postest donde el 58 % (15) que es la mayoría de 

discentes se ubicó en el nivel esperado lo que evidencia el logro de la competencia 

en el tiempo previsto. Además, el 42 % (11 discentes) se ubicó en el nivel destacado 
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lo que demuestra el logro de la competencia, manifestando un manejo pertinente y 

eficaz. 

De acuerdo a los resultados alcanzados del pretest y postest que se observa 

en la tabla 04, se determina la comparación numérica donde se aprecia que antes 

de la experiencia los discentes en su mayoría se ubicaban en el nivel en proceso 

de sus aprendizajes. No obstante, tras aplicar el método ABP se evidenció mejoras 

significativas en el logro de la competencia lectora, dado que, la mayoría de 

discentes se ubicó en el nivel de logro esperado y un porcentaje alcanzó el nivel de 

logro destacado. De esta manera, se determinó el beneficio del método ABP en la 

mejora de la competencia lectora en los discentes de secundaria de una institución 

educativa de Lurín, 2022.  

Descripción de resultados a nivel de dimensiones 

Tabla 08. 

Niveles de logro de la variable acceder y obtener en el pretest y postest del grupo 

experimental. 

Niveles 

Estudiantes 

Pretest Postest 

f % f % 

En inicio 4 15 0 0 

En proceso 13 50 11 42 

Logro esperado 9 35 14 54 

Destacado  0 0 1 4 

Total 26 100 26 100 

 
Descripción 

En la tabla 08, se observa el resultado a nivel de logro de la dimensión acceder y 

obtener alcanzados por los discentes en el pretest donde del 100 % (26 discentes), 

el 15 % (4) se ubicó en el nivel en inicio; el 50 % (13) que es la mayoría de discentes, 

en el nivel en proceso; el 35% (9) de discentes, en el nivel logro esperado; y el 0 % 

de discentes en el nivel destacado lo que evidencia que requieren acompañamiento 

para el logro de esta dimensión de la competencia lectora. 

De la igual forma, se observa el resultado a nivel de logro de la dimensión 

acceder y obtener alcanzados por los discentes en el postest donde el 0 % se ubicó 
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en el nivel en inicio; el 42 % (11) de discentes, en el nivel en proceso; el 54 % (14) 

de discentes, en el nivel logro esperado; y el 4 % (1) de discentes en el nivel 

destacado. 

De acuerdo a los resultados alcanzados del pretest y postest a nivel de logro 

de la dimensión acceder y obtener, se pudo afirmar que existe un avance en la 

mencionada dimensión. Por lo que, se afirmó que la ejecución del método ABP tuvo 

efectos significativos en la dimensión acceder y obtener en los discentes de 

secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. 

Tabla 09. 

Niveles de logro de la variable integrar e interpretar en el pretest y postest del grupo 

experimental. 

Niveles 

Estudiantes 

Pretest Postest 

f % f % 

En inicio 2 8 1 4 

En proceso 12 46 1 4 

Logro esperado 12 46 18 69 

Destacado  0 0 6 23 

Total 26 100 26 100 

 

Descripción 

En la tabla 09, se observa el resultado a nivel de logro de la dimensión integrar e 

interpretar obtenidos por los discentes en el pretest donde del 100 % (26 discentes), 

el 8 % (2) se ubicó en el nivel en inicio; el 46 % (12) de discentes, en el nivel en 

proceso; el 46 % (12) de discentes, en el nivel logro esperado; y el 0 % de discentes, 

en el nivel destacado lo que evidencia que requieren acompañamiento para el logro 

de esta dimensión de la competencia lectora. 

Asimismo, se observa el resultado a nivel de logro de la dimensión integrar 

e interpretar obtenidos por los discentes en el postest donde del 100 % (26 

discentes), el 4 % (1) se ubicó en el nivel en inicio; el 4 % (1) de discentes, en el 

nivel en proceso; el 69 % (18) de discentes, en el nivel logro esperado; y el 23 % 

(6) de discentes, en el nivel destacado. 

De acuerdo a los resultados alcanzados del pretest y postest a nivel de logro 
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de la dimensión integrar e interpretar, se pudo afirmar que existe un avance en la 

mencionada dimensión. Por lo que, se afirmó que el método ABP tuvo efectos 

significativos en la dimensión integrar e interpretar en los discentes de secundaria 

de una institución educativa de Lurín, 2022. 

Tabla 10. 

Niveles de logro de la variable reflexionar y valorar en el pretest y postest del grupo 

experimental. 

Niveles 

Estudiantes 

Pretest Postest 

f % f % 

En inicio 3 12 0 0 

En proceso 14 54 1 4 

Logro esperado 9 34 20 77 

Destacado  0 0 5 19 

Total 26 100 26 100 

 

Descripción 

En la tabla 10, se observa el resultado a nivel de logro de la dimensión reflexionar 

y valorar obtenidos por los discentes en el pretest donde del 100 % (26 discentes), 

el 12 % (3) se ubicó en el nivel en inicio; el 54 % (14) que es la mayoría de discentes, 

en el nivel en proceso; el 34 % (9) de discentes, en el nivel logro esperado; y el 0% 

de discentes en el nivel destacado lo que evidencia que requieren acompañamiento 

para el logro de esta dimensión de la competencia lectora. 

Asimismo, se observa el resultado a nivel de logro de la dimensión 

reflexionar y valorar obtenidos por los discentes en el postest donde el 0 % se ubicó 

en el nivel en inicio; el 4 % (1) de discentes, en el nivel en proceso; el 77 % (20) de 

discentes, en el nivel logro esperado; y el 19 % (5) de discentes, en el nivel 

destacado. 

De acuerdo a los resultados alcanzados del pretest y postest a nivel de logro 

de la dimensión reflexionar y valorar, se pudo afirmar que existe un avance en la 

mencionada dimensión. Por lo que, se aseveró que el método ABP tuvo efectos 

significativos en la dimensión reflexionar y valorar en los discentes de secundaria 

de una institución educativa de Lurín, 2022. 
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4.2. Resultados inferenciales 

En el presente trabajo, se decidió realizar la prueba de normalidad en el software 

IBM SSPS Statistic V.25 con el propósito de conocer si los datos obtenidos siguen 

una distribución normal o no para de esta manera establecer el estadígrafo a 

emplear para el procesamiento de los resultados obtenidos. 

Prueba de normalidad 

Tabla 11.  

Prueba de normalidad de la variable dependiente competencia lectora. 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pretest ,123 26 ,200* ,961 26 ,408 

Postest ,137 26 ,200* ,964 26 ,478 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación 

En la tabla 11, se observa los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro 

Wilk (la que fue elegida dado que la muestra de la investigación es menor a 30 

discentes) donde el nivel de significancia es mayor a 0.05 (p>0.05). En 

consecuencia, se afirmó que los datos obtenidos de la investigación siguen una 

distribución normal, por lo que, correspondió utilizar pruebas paramétricas. En ese 

sentido, se determinó utilizar el estadígrafo T de Student para muestras pareadas 

dada la naturaleza de la investigación, pues permite comparar las medias de dos 

variables aplicadas a un solo grupo, antes y después de la ejecución de la 

experiencia.  

Prueba de hipótesis general 

Ho: Aprendizaje basado en proyectos no mejora significativamente la competencia 

lectora en los discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022.  

Ha: Aprendizaje basado en proyectos mejora significativamente la competencia 

lectora en los discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. 

p > 0.05 = Se acepta la hipótesis nula  

p < 0.05 = Se rechaza la hipótesis nula  
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Tabla 12.  

Prueba T de Student para muestras pareadas para probar la hipótesis general 

según rangos y estadígrafos de contraste de la variable competencia lectora. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Pretest - 

Postest 

-7,34615 5,84426 1,14615 -9,70670 -4,98561 -6,409 25 ,000 

 

Interpretación 

En la tabla 12, se muestran los resultados al comparar el pretest y postest donde el 

valor del nivel de significancia de la prueba T de Student para muestras 

relacionadas, es igual a 0.000 (p 0.000<0.05) lo que evidencia la efectividad del 

método ABP. En consecuencia, se confirmó la hipótesis del investigador que 

aseveró que el ABP mejora significativamente la competencia lectora en los 

discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022.  

Prueba de hipótesis a nivel de dimensiones  

Hipótesis específica n.° 1 

Ho: Aprendizaje basado en proyectos no mejora la dimensión acceder y obtener en 

los discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022.  

Ha: Aprendizaje basado en proyectos mejora la dimensión acceder y obtener en los 

discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. 

p>0.05 = Se acepta la hipótesis nula  

p<0.05 = Se rechaza la hipótesis nula  

Tabla 13. 

Prueba T de Student para muestras pareadas para probar la hipótesis el 

aprendizaje basado en proyectos mejora la dimensión acceder y obtener. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Pre - Pos -1,96154 4,34033 ,85121 -3,71464 -,20844 -2,304 25 ,030 
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Interpretación 

En la tabla 13, se muestran los resultados al comparar el pretest y postest donde el 

valor del nivel de significancia de la prueba T de Student para muestras 

relacionadas, es igual a 0.030 (p 0.030<0.05) lo que evidenció la efectividad del 

método ABP. En consecuencia, se confirmó la hipótesis del investigador que 

aseveró que el ABP mejora la dimensión acceder y obtener. 

Hipótesis específica n.° 2 

Ho: Aprendizaje basado en proyectos no mejora la dimensión integrar e interpretar 

en los discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. 

Ha: Aprendizaje basado en proyectos mejora la dimensión integrar e interpretar en 

los discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. 

p>0.05 = Se acepta la hipótesis nula  

p<0.05 = Se rechaza la hipótesis nula  

Tabla 14. 

Prueba T de Student para muestras pareadas para probar la hipótesis el 

aprendizaje basado en proyectos mejora la dimensión integrar e interpretar. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Pre - Pos -2,57692 2,28338 ,44781 -3,49920 -1,65464 -5,755 25 ,000 

 

Interpretación 

En la tabla 14, se muestran los resultados al comparar el pretest y postest donde el 

valor del nivel de significancia de la prueba T de Student para muestras 

relacionadas, es igual a 0.000 (p 0.000<0.05) lo que evidenció la efectividad del 

método ABP. En consecuencia, se confirmó la hipótesis del investigador que 

aseveró que el ABP mejora la dimensión integrar e interpretar. 

Hipótesis específica n.° 3 

Ho: Aprendizaje basado en proyectos no mejora la dimensión reflexionar y valorar 

en los discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. 

Ha: Aprendizaje basado en proyectos mejora la dimensión integrar e interpretar en 

los discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. 

p>0.05 = Se acepta la hipótesis nula  
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p<0.05 = Se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 15. 

Prueba T de Student para muestras pareadas para probar la hipótesis el 

aprendizaje basado en proyectos mejora la dimensión reflexionar y valorar. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Pre - Pos -2,65385 2,03848 ,39978 -3,47720 -1,83049 -6,638 25 ,000 

Nota: Resultado del procesamiento de datos en el software IBM SSPS Statistic 

V.25 
 

Interpretación 

En la tabla 15, se muestran los resultados al comparar el pretest y postest donde el 

valor del nivel de significancia de la prueba T de Student para muestras 

relacionadas, es igual a 0.000 (p 0.000<0.05) lo que evidenció la efectividad del 

método ABP. En consecuencia, se confirmó la hipótesis del investigador que 

aseveró que el ABP mejora la dimensión reflexionar y valorar. 
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V. DISCUSIÓN 

En este apartado, se exponen los resultados alcanzados en el presente trabajo tras 

la sistematización en relación a los objetivos, comparándolos con los antecedentes 

y fundamentados con el marco teórico y que se presentan a continuación:  

El objetivo general que se planteó fue determinar el efecto del método 

Aprendizaje basado en proyectos en la mejora de la competencia lectora en los 

discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. Los resultados 

expuestos en la tabla 12 donde se empleó la prueba T de Student para muestras 

relacionadas demostraron que al comparar el pretest y postest de la variable 

dependiente competencia lectora en los discentes participantes se obtuvo un nivel 

de significancia igual a 0.000 donde p<0.05, por lo que, se rebatió la hipótesis nula 

y se admitió la hipótesis alterna que aseveró que el ABP mejora significativamente 

la competencia lectora. 

Los datos mencionados anteriormente se relacionaron a los hallados por 

García-Varcálcel y Basilotta (2017) cuyo estudio se centró en la evaluación del 

estudiantado sobre el ABP, a partir del que, encontraron que el ABP propicia el 

éxito académico al considerar actividades motivadoras, auténticas y relevantes. Lo 

afirmado anteriormente es respaldado por Putri y Dwikoranto (2022) quienes 

afirmaron que el ABP es un método de enseñanza-aprendizaje innovador en el que 

los discentes aprenden adquiriendo conocimientos y habilidades a partir de 

proyectos contextualizados y significativos que parten de la investigación y la 

búsqueda de solución a una interrogante, problema o desafío auténtico, atractivo y, 

a la vez, complejo. 

En ese sentido, se demostró la efectividad del método ABP para potenciar 

las habilidades de los discentes para comprender el abanico de textos a los que se 

enfrentaron y que los desafían en un contexto real. Estos textos se presentaron en 

diverso formato y soporte, por lo que, fue importante emplear estrategias 

pertinentes para los diferentes momentos de la lectura que contribuyeron a su 

comprensión como se logró al aplicar las etapas propuestas por Solé para el antes, 

durante y después de la lectura.  

De esta manera, los discentes utilizaron la información que les brindaron los 

textos de manera funcional, pues lograron diseñar un proyecto sustentado en el 

método ABP que les permitió dar a conocer las riquezas de su comunidad a los 
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ciudadanos para su valoración. En efecto, Jiménez (2014) sustentó que la 

competencia lectora posibilita al lector utilizar lo comprendido del texto de forma 

conveniente y funcional en el contexto que se desenvuelve. 

Por tanto, a la luz de la discusión expuesta se pudo corroborar que el método 

ABP desarrolla la competencia lectora tan necesaria para que los discentes se 

inserten en la sociedad, participen activamente y tengan éxito. 

El primer objetivo específico fue determinar el efecto del Aprendizaje basado 

en proyectos en la dimensión acceder y obtener en los discentes de secundaria de 

una institución educativa de Lurín, 2022. De acuerdo a los resultados expuestos en 

la tabla 13 donde se empleó la prueba T de Student para muestras relacionadas 

para comparar el pretest y postest de la dimensión acceder y obtener en los 

discentes participantes, se alcanzó un nivel de significancia igual a 0.030 donde 

p<0.05, por lo que, se rebatió la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna que 

aseveró que el ABP mejoró la dimensión acceder y obtener de la competencia 

lectora. 

Los datos mencionados líneas arriba se relacionan a los hallados por 

Fernández (2019) cuyo estudio se centró en la motivación y asistencia estudiantil y 

el aprendizaje basado en proyectos, a partir del que, encontró que el ABP resultó 

ser innovador y motivador para incrementar la asistencia de los discentes, así como 

para desarrollar aprendizajes. Lo que es respaldado por de la Torre-Neches et al. 

(2020) quienes aseveraron que en el ABP los discentes son el centro de la 

experiencia, se automotivan, se vuelven autónomos y competentes. En tal sentido, 

el ABP se convierte en un método eficaz para involucrar a los discentes en 

actividades motivadoras que los comprometen y que desafían sus habilidades. 

En ese marco, se puede aseverar que el ABP fomenta habilidades 

comunicativas que surgen de la interacción entre pares gracias al trabajo 

cooperativo en el que se aplica un enfoque de indagación y descubrimiento que 

parte de los intereses y expectativas de los discentes.  

Por ello, como punto de partida para diseñar su proyecto, los discentes en 

equipo donde cada uno asumía una función específica seleccionaron el tema de su 

interés a investigar el que giraba en torno a una de las riquezas naturales o 

culturales de su comunidad. Lo que está en coherencia con lo planteado por Solé 

(2012) quien manifestó que la competencia lectora posibilita apropiarse del texto de 
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una forma diversa según los propósitos del lector y de manera autónoma que 

conlleva desarrollo e inclusión social. 

Es así que cada equipo, se involucró en investigar sobre el tema elegido en 

fuentes confiables y actualizadas, por lo que, accedieron y obtuvieron información 

sustancial que contribuyó a la realización del proyecto ABP. Es decir, lograron 

identificar el tema y las ideas principales de los textos leídos. De igual manera, 

reconocieron la situación problemática que afectaba a las riquezas de su 

comunidad, así como, las causas y efectos, y los sujetos involucrados. 

Por tanto, a la luz de la discusión expuesta se puede corroborar que el 

método ABP desarrolla la dimensión acceder y obtener de la competencia lectora 

en los discentes. 

El segundo objetivo específico fue determinar el efecto del Aprendizaje 

basado en proyectos en la dimensión integrar e interpretar en los discentes de 

secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022. De acuerdo a los resultados 

expuestos en la tabla 14 donde se empleó la prueba T de Student para muestras 

relacionadas para comparar el pretest y postest de la dimensión integrar e 

interpretar en los discentes participantes, se obtuvo un nivel de significancia igual 

a 0.000 donde p<0.05, por lo que, se rebatió la hipótesis nula y se admitió la 

hipótesis alterna que aseveró que el ABP mejoró la dimensión integrar e interpretar 

de la competencia lectora. 

Los hallazgos expuestos anteriormente se relacionaron con los encontrados 

por Valeriano (2021) cuyo estudio se centró en el aprendizaje basado en proyectos 

y los desafíos de la vida, a partir del que, concluyó que el ABP es un modelo efectivo 

que permite a los discentes mejorar sus habilidades de sistematizar y operativizar 

una variedad de contenidos de manera creativa, globalizada, coherente y activa. Lo 

que es respaldado por Markula y Aksela (2022) quienes consideraron que el ABP 

posibilita la mejora de las competencias al movilizar estratégicamente los saberes 

de las diversas áreas para planificar, ejecutar y evaluar tareas que son útiles en el 

mundo real.  

A partir de lo expuesto, se corrobora que el método ABP contribuye a que 

los discentes empleen en el diseño de su proyecto las investigaciones realizadas 

sobre el tópico elegido estableciendo asociaciones entre los datos implícitos y 

explícitos lo que conlleva a inferir una información nueva. Además, posibilitó que 
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los discentes relacionaran sus saberes previos con la nueva información para que 

establecieran conclusiones que coadyuvaron al reto propuesto.  

De esta forma, un lector competente construye el significado del texto 

demostrando una comprensión global de lo leído lo que será de gran utilidad para 

la realización de sus metas. En efecto, el Minedu (2018) afirmó que la competencia 

lectora favorece la apropiación de los textos con el propósito de lograr las metas 

personales, apropiarse de los saberes, disfrutar de lo que lee, desarrollar los 

talentos inherentes y así insertarse en la sociedad.  

Por tanto, a la luz de la discusión expuesta se puede corroborar que el 

método ABP desarrolla la dimensión integrar e interpretar de la competencia 

lectora. 

El tercer objetivo específico fue determinar el efecto del Aprendizaje basado 

en proyectos en la dimensión reflexionar y valorar en los discentes de secundaria 

de una institución educativa de Lurín, 2022. De acuerdo a los resultados expuestos 

en la tabla 15 donde se empleó la prueba T de Student para muestras relacionadas 

para comparar el pretest y postest de la dimensión reflexionar y valorar en los 

discentes participantes, se alcanzó un nivel de significancia igual a 0.000 donde 

p<0.05, por lo que, se rebatió la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna que 

aseveró que el ABP mejoró la dimensión reflexionar y valorar de la competencia 

lectora. 

Los hallazgos expuestos anteriormente se relacionan con los encontrados 

por Rodríguez (2021) cuyo estudio se centró en el aprendizaje basado en proyectos 

y el pensamiento crítico, a partir del que, encontró que el ABP fomenta el 

pensamiento crítico en los discentes y contribuye a potenciar habilidades 

comunicativas. Lo que es respaldado por Almulla (2020) quien afirmó que el ABP 

promueve el aprendizaje cooperativo y la participación activa sustentado en la 

investigación para hacer frente a problemas complejos. 

A partir de ello, se puede aseverar que el ABP posibilita el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje creativo, autónomo, autorreflexivo, cooperativo y 

contextualizado donde se promueve el uso de estrategias de aprendizaje para lo 

cual se conjugan los saberes construidos en las diversas áreas.  

En ese marco, el método ABP fomentó en los discentes del grupo 

experimental habilidades comunicativas que propiciaron el intercambio de posturas 
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ante el reto propuesto para el diseño del proyecto. A lo que se sumó, la puesta en 

común de las reflexiones de cada participante del equipo sobre la situación 

problemática evidenciada de la riqueza de la comunidad seleccionada. En ese 

marco, Ko (2013) citado por Sari y Prasetyo (2021) aseveró que la lectura crítica es 

de carácter evaluativo, por lo que, desarrolla un pensamiento efectivo que le 

posibilita evaluar con detenimiento lo que leen.  

Es así que los discentes, demostraron sus habilidades para comparar y 

contrastar los diversos puntos en discusión con sus saberes, la diversidad de 

recursos de información y sus experiencias personales, incluso vinculadas con el 

entorno familiar, dado que varios discentes tienen familiares que han sido 

fundadores de la comunidad. 

Además de que el método ABP fomentara el razonamiento y el pensamiento 

crítico en los discentes, también fue sustancial para promover la creatividad, otra 

de las habilidades de orden superior tan demandadas en la sociedad actual. En 

otras palabras, los discentes diseñaron, implementaron y ejecutaron su proyecto 

creando un producto novedoso y atractivo para que los ciudadanos conozcan y 

valoren las riquezas naturales y culturales de su comunidad.  

Se crearon diversos productos planteados en consenso por cada equipo 

según el objetivo que se plantearon en respuesta a la pregunta retadora. Se puede 

mencionar productos como TikTok, lapbook, videos, maquetas y blog que 

evidenciaron su identificación y compromiso para el cuidado y conservación de las 

riquezas de su comunidad. 

Puesto que, el método ABP se centra en el proceso seguido por el equipo 

para dar respuesta al reto fue primordial promover la autoevaluación, coevaluación 

y heteroevaluación, de manera permanente para que los discentes sean 

conscientes de sus logros, dificultades y aspectos a mejorar. Lo que va en 

coherencia con lo afirmado por Sa et al. (2019) quienes expusieron que la 

evaluación debe efectuarse en todo el proceso que conlleva el proyecto para la 

resolución de un problema que surge del contexto real, principalmente cuando se 

trabaja con métodos activos e innovadores como el ABP. 

A lo afirmado líneas arriba, se suma lo expuesto por Agudelo y Morales 

(2019) quienes propusieron que se debe implicar a los discentes en el proceso de 
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autoevaluación para que sean autónomos lo que es una característica importante 

en el método ABP.  

Por tanto, a la luz de la discusión expuesta se puede corroborar que el 

método ABP desarrolla la dimensión reflexionar y valorar de la competencia lectora. 
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VI. CONCLUSIONES 

La ejecución de la presente investigación sobre la propuesta didáctica sustentada 

en el método ABP permite plantear las siguientes conclusiones que se convierten 

en hallazgos sustanciales: 

Primera : En el presente trabajo, se determinó el efecto positivo del método 

Aprendizaje basado en proyectos en la mejora de la competencia 

lectora en los discentes de secundaria de una institución 

educativa de Lurín, 2022, en otras palabras, se confirma la 

contribución significativa del método ABP al desarrollar las 

habilidades de la competencia lectora de los discentes, la 

autonomía, el trabajo colaborativo, la autorreflexión a partir de 

desafíos que parten del contexto real y que demandan una 

investigación pertinente todo en el marco de la evaluación 

formativa. Asimismo, ello se corrobora al obtenerse un nivel de 

significancia igual a 0.000 donde p<0.05, por lo que, se rebate la 

hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna que asevera que el 

ABP mejora significativamente la competencia lectora. 

Segunda : De la misma manera, se determinó el efecto positivo del método 

Aprendizaje basado en proyectos en la mejora de la dimensión 

acceder y obtener, dado que, al comparar los valores del pretest 

y postest de dicha dimensión se obtuvo un nivel de significancia 

igual a 0.030 donde p<0.05. Por lo que, se rebate la hipótesis 

nula y se admite la hipótesis alterna que asevera que el ABP 

mejora la dimensión acceder y obtener al partir de la lectura de 

textos que están relacionadas con las expectativas de los 

discentes y con situaciones de su contexto. 

Tercera : Asimismo, se determinó el efecto positivo del método 

Aprendizaje basado en proyectos en la mejora de la dimensión 

integrar e interpretar, dado que, al comparar los valores del 

pretest y postest de la dimensión en mención se obtuvo un nivel 

de significancia igual a 0.000 donde p<0.05. Por lo que, se rebate 

la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna que asevera que 

el ABP mejora la dimensión integrar e interpretar al fomentar en 
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los discentes su espíritu investigativo y propositivo con el fin de 

brindar alternativas de solución a la problemática identificada del 

proyecto emprendido.  

Cuarta : Del mismo modo, se determinó el efecto positivo del método 

Aprendizaje basado en proyectos en la mejora de la dimensión 

reflexionar y valorar, dado que, al comparar los valores del 

pretest y postest de la dimensión en mención se obtuvo un nivel 

de significancia igual a 0.000 donde p<0.05. Por lo que, se rebate 

la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna que asevera que 

el ABP mejora la dimensión reflexionar y valorar. Es así que se 

afianza el método del ABP genera aprendizajes de alta demanda 

cognitiva como el pensamiento crítico al fomentar la toma de una 

postura que se defiende con argumentos razonables al trabajar 

en equipo y de manera colaborativa donde cada miembro asume 

responsablemente una función para aportar con sus talentos al 

desafío asumido.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Tras la aplicación de la presente investigación basada en el método ABP y de una 

honda reflexión al respecto, se formulan las siguientes recomendaciones para 

estudios futuros: 

Primera : De acuerdo a las competencias del Minedu, le correspondería 

implementar actualizaciones sobre métodos activos como el 

ABP, dado que, se ha comprobado por la presente investigación 

y los antecedentes analizados que su aplicación desarrolla las 

habilidades que la sociedad del siglo XXI demanda de sus 

ciudadanos y que están en coherencia con las competencias que 

deben desarrollar los discentes en el marco del Currículo 

Nacional.    

Segunda : Diseñar sesiones de aprendizaje donde se desarrollen las etapas 

del ABP empleando instrumentos propios de la evaluación 

formativa como la rúbrica, lista de apreciación y de cotejo para 

evaluar su efectividad. Asimismo, se debe analizar con los 

discentes los criterios de evaluación al inicio de las sesiones de 

aprendizaje para que entiendan lo que se supone deben lograr. 

De la misma manera, se debe promover la auto y coevaluación 

para generar la autonomía y autorreflexión, además que 

posibilita el reconocimiento de las fortalezas, dificultades y 

oportunidades de mejora. 

Tercera : Aplicar el método ABP de manera interdisciplinar, puesto que, se 

ha demostrado que potencia las competencias de los discentes. 

Para ello, se deben generar reuniones colegiadas organizadas 

en un cronograma para el diseño, ejecución y evaluación del 

proceso (con especial énfasis de este momento) y de la etapa 

final del proyecto que responda a las expectativas e intereses de 

los discentes y que esté en coherencia con el contexto real.  

Cuarta : Aplicar el método ABP para favorecer el desarrollo de la 

competencia lectora en todas sus dimensiones para lo cual se 

debe considerar el abordaje de problemáticas del contexto 

cercano a los discentes lo que generará un mayor compromiso e 
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interés. Además, se deben generar espacios para la 

investigación en fuentes confiables, la visita a expertos, así 

como, el uso de herramientas virtuales, materiales impresos y 

audiovisuales que posibilitan la ejecución de las actividades 

acorde a los estilos y ritmos de aprendizaje de los discentes. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Aprendizaje basado en proyectos para mejorar la competencia lectora en discentes de secundaria de una institución educativa de Lurín, 2022 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1/Independiente:  Aprendizaje basado en proyectos 

¿Cuál es el efecto del 
Aprendizaje basado en 
proyectos en la mejora 
de la competencia lectora 
en los discentes de 
secundaria de una 
institución educativa de 
Lurín, 2022? 

Determinar el efecto del 
método Aprendizaje basado 
en proyectos en la mejora de 
la competencia lectora en los 
discentes de secundaria de 
una institución educativa de 
Lurín, 2022. 

Aprendizaje basado en 
proyectos mejora 
significativamente la 
competencia lectora en los 
discentes de secundaria de 
una institución educativa de 
Lurín, 2022. 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 

Niveles o 
rangos 

Planteamiento y 
organización del 
proyecto 

1. Identifica los problemas
de su
contexto.
2. Trabajo en equipo
3. Claridad de las
funciones

1 

2 
3 

Ordinal 

Destacado (AD): 
59-70

Logro esperado 
(A): 44-58 

En proceso (B): 
29-43

En inicio (C): 
14-28

Investigación 

sobre el tema 

4. Curiosidad
5. Resolución de
problemas

4 
5 

Definición del 
objetivo y plan 
de trabajo 

6. Planifica en equipo
7. Usa métodos para
lograr objetivo
8. Acepta las diferencias
9. Organiza y planifica el
tiempo

6 

7 

8 

9 

Implementación 10. Creatividad
11. Aplica los
conocimientos

10 
11 

Exposición y 
evaluación de 
los resultados 

12. Evalúa sus logros y
reflexiona.
13. Expresión oral y
escrita.
14. Pensamiento crítico

12 
13 
14 

Problemas Específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿Cuál es el efecto del 
Aprendizaje basado en 
proyectos en la mejora 
de la dimensión acceder 
y obtener en los 
discentes de secundaria 
de una institución 
educativa de Lurín, 
2022? 

Determinar el efecto del 
Aprendizaje basado en 
proyectos en la dimensión 
acceder y obtener en los 
discentes de secundaria de 
una institución educativa de 
Lurín, 2022. 

Aprendizaje basado en 
proyectos mejora la 
dimensión acceder y 
obtener en los discentes 
de secundaria de una 
institución educativa de 
Lurín, 2022. 

Variable 2/Dependiente: Competencia lectora 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 

Niveles o 
rangos 

¿Cuál es el efecto del 
Aprendizaje basado en 
proyectos en la mejora 

Determinar el efecto del 
Aprendizaje basado en 
proyectos en la dimensión 

Aprendizaje basado en 
proyectos mejora la 
dimensión integrar e 

Acceder y 
obtener 

1. Identificar ideas
principales en un texto.

1 
2 

Ordinal 

ANEXOS



 
 

de la dimensión integrar 
e interpretar en los 
discentes de secundaria 
de una institución 
educativa de Lurín, 
2022? 

integrar e interpretar en los 
discentes de secundaria de 
una institución educativa de 
Lurín, 2022. 

interpretar en los discentes 
de secundaria de una 
institución educativa de 
Lurín, 2022. 

2. Reconocer la situación 
problemática de un caso. 
3. Reconocer en un caso 
los sujetos involucrados y 
sus acciones. 
4. Identificar las causas y 
consecuencias del 
problema planteado en 
un caso. 

4 
5 

Destacado (AD): 
34-40 

 
Logro esperado 

(A): 
 26-33 

 
En proceso (B): 

18-25 
 

En inicio (C):  
10-17 

Integrar e 
interpretar 

5. Deducir implicancias. 
6. Establecer 
correspondencia entre 
implicancias y sujetos 
participes.  
7. Establecer 
semejanzas y 
diferencias. 

3 
6 
7 

¿Cuál es el efecto del 
Aprendizaje basado en 
proyectos en la mejora 
de la dimensión 
reflexionar y valorar en 
los discentes de 
secundaria de una 
institución educativa de 
Lurín, 2022? 

Determinar el efecto del 
Aprendizaje basado en 
proyectos en la dimensión 
reflexionar y valorar en los 
discentes de secundaria de 
una institución educativa de 
Lurín, 2022. 

Aprendizaje basado en 
proyectos mejora la 
dimensión reflexionar y 
valorar en los discentes de 
secundaria de una 
institución educativa de 
Lurín, 2022. 

Reflexionar y 
valorar 

8. Asumir una postura a 
favor o en contra de 
acuerdo a su 
experiencia. 
9. Exponer las razones 
de la postura asumida 
contrastando la 
información del texto con 
otras fuentes. 
10. Sustentar una 
postura según su código 
moral. 

8 
9 

10 

Diseño de investigación: Población y Muestra: Técnicas e instrumentos: Método de análisis de datos: 

Enfoque: cuantitativo 
Tipo: aplicada 
Método: experimental 
Diseño:  preexperimental 

Población: 127 discentes 
de 4.° grado de secundaria 
 
Muestra: 26 discentes de 
4.° grado C de secundaria 
 

Técnicas: entrevista 
Instrumentos: cuestionarios   

Descriptiva   
Inferencial  

 

  



 
 

Anexo 2. Tabla de operacionalización de variables 

Variables de 
estudio  

Definición 
conceptual 

Definición operacional  Dimensión  Indicadores  Escala de 
medición  

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

 

El ABP es un método 
que tiene como 
protagonista al 
discente quien 
interactúa de forma 
colaborativa ante una 
situación desafiante 
que gatilla la búsqueda 
de soluciones posibles 
para resolverla (Cobo 
y Valdivia, 2017).  
 

- La primera dimensión es 
Planteamiento y organización 
del proyecto. En esta 
dimensión, los discentes 
identifican un problema 
trascendental y motivador 
vinculado al área que demanda 
la elaboración de un proyecto. 
También, el maestro puede 
presentar propuestas y debe 
generar el interés de los 
discentes y motivarlos. Se 
organizan los equipos y 
asumen responsabilidades.  
 
- La segunda dimensión es 
Investigación sobre el tema. 
Los discentes profundizan en la 
temática del proyecto a partir 
del recojo de información. Se 
brindan interrogantes guía para 
que investiguen de manera 
eficaz.  
- La tercera dimensión es 
Definición del objetivo y plan de 
trabajo. Los discentes 
determinan el proyecto a 
elaborar que puede ser una 

Planteamiento y 
organización del 
proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
sobre la 
temática 
 
 
 
 
 
Definición del 
objetivo y plan 
de acción 
 
 

- Identifica los 
problemas de su 
contexto. 
- Trabajo en equipo 
- Claridad de las 
funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Curiosidad 
- Resolución de 
problemas 
 
 
 
 
 
- Planifica en equipo 
- Usa métodos para 
lograr objetivo 
- Acepta las 
diferencias 

Ordinal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

actuación, servicio, producto, 
también establecen los 
objetivos, recursos, tiempo y 
actividades a realizar.  
 
- La cuarta dimensión es 
Implementación. Es importante 
atender las oportunidades y 
dificultades que vayan 
surgiendo en este proceso en 
función a la complejidad del 
proyecto seleccionado y a las 
particularidades de cada 
equipo. Se debe solicitar y 
evaluar trabajos intermedios 
para asegurar el éxito del 
producto final.  
 
- La quinta dimensión es 
Exposición y evaluación de los 
resultados. Los discentes 
realizan la puesta en común de 
los productos elaborados y lo 
aprendido en todo el proceso. 
Es importante que se den a 
conocer los criterios a evaluar, 
promover la autoevaluación y 
coevaluación. Además, es 
importante que manifiesten en 
plenaria cómo han vivido la 
experiencia, las lecciones 

 
 
 
 
 
Implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición y 
valoración de los 
resultados 

- Organiza y 
planifica el tiempo  
 
 
 
- Creatividad 
- Aplica los 
conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Evalúa sus logros y 
reflexiona. 
- Expresión oral y 
escrita. 
- Pensamiento 
crítico 



 
 

aprendidas y qué nuevas 
preguntas surgen.  

 
Competencia 

lectora 

La competencia 
lectora es un conjunto 
progresivo de saberes, 
habilidades y 
estrategias que se van 
fortaleciendo a lo largo 
de la vida en contextos 
variados mediante la 
interacción con los 
pares y con la 
sociedad (OCDE, 
2017). 

- La primera dimensión es 
acceder y obtener. Por un lado, 
obtener explica el proceso de 
seleccionar los datos 
requeridos, por otro lado, 
acceder describe el proceso de 
cómo se obtuvo la información 
exigida. En este nivel, el lector 
tiene la capacidad de obtener 
información del texto escrito 
reconociendo datos explícitos o 
concretos, palabras y frases 
clave, sin realizar una 
intervención muy activa de su 
estructura cognoscitiva.  
 
 
- La segunda dimensión es 
integrar e interpretar. Ambos 
procesos de integración e 
interpretación van más allá de 
la comprensión literal y están 
relacionados de manera íntima 
e interactiva. Integrar implica 
establecer relaciones entre las 
partes del texto e interpretar 
supone reunir datos que 
subyacen a una parte o a todo 
el texto para construir su 

Acceder y 
obtener 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrar e 
interpretar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Identificar ideas 
principales en un 
texto. 
- Reconocer la 
situación 
problemática de un 
caso. 
- Reconocer en un 
caso los sujetos 
involucrados y sus 
acciones. 
- Identificar las 
causas y 
consecuencias del 
problema planteado 
en un caso. 
 
- Deducir 
implicancias. 
- Establecer 
correspondencia 
entre implicancias y 
sujetos participes.  
- Establecer 
semejanzas y 
diferencias. 
 
 
 

Ordinal 



 
 

significado demostrando el 
lector una comprensión global 
de lo leído. 
 
- La tercera dimensión es 
reflexionar y valorar. En este 
nivel, el lector delibera y valora 
el texto con fundamento, lo que 
implica que tome distancia de 
este para que a través de la 
reflexión compare y contraste 
los diversos puntos abordados 
con su vida personal, sus 
saberes y la variedad de 
recursos de información.  
 

 
 
 
 
Reflexionar y 
valorar 

 
 
 
 
- Asumir una 
postura a favor o en 
contra de acuerdo a 
su experiencia. 
- Exponer las 
razones de la 
postura asumida 
contrastando la 
información del 
texto con otras 
fuentes. 
- Sustentar una 
postura según su 
código moral. 
 

 



Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

Instrumento n.° 1 

Cuestionario Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para 

estudiantes 

 

Estimado estudiante:  

 

Se solicita tu apoyo para contestar el presente cuestionario. Es totalmente 

confidencial y anónimo. Es importante que contestes con sinceridad. No hay 

respuestas buenas o malas. A continuación, encontrarás 14 preguntas que 

corresponden al Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en estudiantes de 

secundaria. Lee con atención las instrucciones.  

 

Instrucciones:  

 Todas las preguntas contienen cinco alternativas de respuesta, de acuerdo 

con la escala que se señala a continuación, en la que el valor 1 (nunca) y 5 

(siempre) el grado máximo de compatibilidad. 

 Elige sola una alternativa para cada pregunta, la que mejor describa lo que 

opinas. 

 Marca con un aspa “X” la alternativa elegida. Recuerda: solamente una 

opción por pregunta. 

 

¡Muchas gracias por tu apoyo! 

Datos estadísticos  

Edad: _________ Sexo: __________Grado /Sección____________  

Fecha: ____________________ Lugar: __________________ 

Ít
e
m

s
 

Formulario del ítem Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 
 

1 Identifico con facilidad 
los problemas que 
tiene mi barrio, distrito, 
provincia, 
departamento y país. 

     

2 El trabajo en equipo 
me ayuda a descubrir 
nuevos problemas de 
mi contexto. 

     

3 Mis responsabilidades 
las tengo en claro a la 
hora de hacer 
proyectos en equipo. 

     



 
 

4 Ante los nuevos 
conocimientos, 
siempre busco 
aprender más. 

     

5 Busco conocer 
razones para 
contribuir en la 
solución de problemas 
de mi localidad. 

     

6 Planifico juntamente 
con mis compañeros 
para hacer proyectos. 

     

7 Considero que hacer 
un proyecto es un 
reto, por eso uso el 
método científico. 

     

8 Acepto a mis 
compañeros tal como 
son y respeto sus 
ideas. 

     

9 Organizo mi tiempo y 
planifico los 
procedimientos para 
tener buenos 
resultados. 

     

10 Presento con 
creatividad mis 
trabajos (Afiches, 
informe,  
infografías, etc.). 

     

11 Aplico los 
conocimientos 
adquiridos en el área 
de Comunicación en 
mi vida cotidiana. 

     

12 Evalúo mi aprendizaje 
y reflexiono sobre mis 
fortalezas y 
limitaciones. 

     

13 Comunico de forma 
escrita y oralmente los 
resultados de mi 
investigación. 

     

14 Analizo de forma 
crítica los resultados, 
antes de comunicar. 

     

Nota: Adaptado de Garay (2019).  

 



 
 

Instrumento n.° 2 

 

Prueba de Comprensión Lectora 
 

Apellidos y nombres: _______________________________________________ 

Grado y sección: _____________ Edad: _____________ 

 
 Instrucciones 

 
Lee atentamente las lecturas propuestas y desarrolla las preguntas 

planteadas. Ten presente que puedes leer más de una vez. El tiempo para 

desarrollar la prueba es de 45 minutos. Recuerda, no dejes ninguna pregunta 

sin contestar. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. En la lectura anterior, la idea principal del texto es:  
a) Los Pantanos de Villa presentan una gran biodiversidad. 

b) Los Pantanos de Villa tienen una la localización estratégica. 

c) Los Pantanos de Villa son de gran importancia. 

d) El impacto ecológico afecta a los Pantanos de Villa. 

e) Existen factores que amenazan a los Pantanos de Villa. 

Los Pantanos de Villa 
 

La diversidad de especies que habitan en la naturaleza y las formas cómo interactúan 

para relacionarse es una de las funciones principales del ecosistema. Uno de los 

ecosistemas que destaca por contar con una gran variedad de especies es la zona de 

los Pantanos de Villa. Este ecosistema es importante para el equilibrio del medio 

ambiente de la ciudad de Lima. Su localización estratégica en medio de una extensa 

zona desértica es propicia para que este bello lugar sea refugio de una variada 

biodiversidad y lugar de paso de grandes bandadas de aves, procedentes de todas 

partes del planeta. Sin embargo, a partir de la década de los setenta, los Pantanos de 

Villa sufrieron un impacto ecológico de enormes proporciones. La invasión de sus 

territorios, el arrojo de desmontes en la zona, la contaminación de sus aguas y la 

construcción de una serie de fábricas afectaron enormemente el ecosistema de este 

lugar. Ante este grave problema, se optó por proteger y hacer intangibles sus áreas por 

medio de una serie de medidas legales, que disminuyeron las amenazas contra su 

integridad. 

Fuente: Norma S. A. C. (2005). Escenarios 1, Ciencias Sociales para secundaria. Lima: Norma, p. 96. 



 
 

2. La situación problemática en el caso de los Pantanos de Villa, según la 
lectura, es:  
 
a) La presencia de una zona desértica cercana a los Pantanos de Villa 

b) El impacto ecológico en los pantanos de Villa a partir de la década del setenta 

c) La gran cantidad de aves que visitan el lugar procedente de todas partes del 

planeta 

d) La invasión de sus territorios 

e) La falta de medidas legales para proteger los Pantanos de Villa 

 

3. ¿Qué pasaría si el Estado invierte más dinero en la protección de los 

Pantanos de Villa? Menciona 2 efectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Bahía de Paracas 
 

La Bahía de Paracas está ubicada en el lado sur de la desembocadura del río 

Pisco. Parte de ella conforma la Reserva Nacional de Paracas. Sus aguas son 

poco profundas y de corrientes lentas. En esta Reserva Nacional se distingue 

una gran variedad de aves migratorias, playeras y marinas que en total suman 

215 especies. Entre ellas destacan el flamenco, los playeros y las gaviotas que 

se alimentan de pequeños crustáceos y gusanos. También se encuentran peces, 

moluscos y cetáceos, 

pues la playa de este lugar es muy rica en nutrientes. Lamentablemente, la Bahía 

de Paracas se encuentra amenazada por las fábricas de harina de pescado que 

vierten sus desechos al mar sin previo tratamiento, lo que ocasiona la muerte de 

muchas especies. La falta de información y educación se hace evidente y 

empeora la situación, pues algunos turistas y residentes interrumpen el 

descanso de las aves y les arrojan piedras o invaden sus terrenos e, incluso, 

atiborran su hábitat de desperdicios. 

 
Fuente: Norma S.A.C. (2005). Escenarios 1, Ciencias Sociales para 
secundaria. Lima: Norma, p. 96. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 
 

4. En el siguiente cuadro, se mencionan los principales hechos del problema 

de la Bahía de Paracas. Coloca en la columna de la izquierda a los sujetos 

responsables de cada una de las acciones mencionadas.  

 

n.° Sujetos involucrados Hechos del problema 

1.   Vierten desechos al mar sin previo 

tratamiento. 

2.  Ocasionan la muerte de muchas 

especies. 

3.  Difusión de información y 

educación deficiente. 

4.  Interrumpen el descanso de las 

aves. 

5.  Invaden el territorio de las aves y 
atiborran su hábitat de 
desperdicios. 
 

 

5. Identifica las principales causas y consecuencias de la situación 

problemática que se explica en la lectura anterior. Luego, organízalas en el 

siguiente cuadro, según corresponda:  

 

Causas Consecuencias 

  

 

  

 

 
6. ¿Qué pasaría con las especies presentes en la Bahía de Paracas si las 

autoridades no toman medidas para frenar el impacto negativo de los sujetos 

involucrados en el problema? Menciona un efecto.  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 
 

7. ¿Qué idea tienen en común el texto “Los Pantanos de Villa” y el texto “La 
Bahía de Paracas”?  
 

a) Son ecosistemas de gran importancia y se encuentran en peligro. 
b) Ambos son visitados por muchos turistas. 
c) Contribuyen significativamente con el ecosistema de la zona. 
d) Albergan a una variedad de aves migratorias. 
e) Han sido declaradas zonas intangibles para su protección. 

 
8. ¿Es necesaria una ley que proteja la Bahía de Paracas? ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Si respondiste afirmativamente en la pregunta 8, menciona 3 razones por 
las que estás de acuerdo con una ley que proteja la Bahía de Paracas. Si 
respondiste negativamente en la pregunta 8, menciona 3 razones por las 
que no estás de acuerdo con una ley que proteja la Bahía de Paracas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿En qué te basaste para responder las preguntas 8 y 9? 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 
 

Rúbrica para la prueba de comprensión lectora 

Dimensiones   Indicadores Ítems Destacado Logrado En proceso En inicio 

Acceder y 
obtener 

Identificar ideas 
principales en 
un texto. 

1 

Marca la alternativa 
correcta 
(c). 

  Marca 
alternativa 
errónea (a, b, d 
o e). 
 
No responde. 

Reconocer la 
situación 
problemática de 
un caso. 2 

Marca la alternativa 
correcta (b). 

  Marca 
alternativa 
errónea 
(a, b, d o e) 
 
No responde. 
 

Reconocer en 
un caso los 
sujetos 
involucrados y 
sus acciones. 

4 

Identifica y 
relaciona 
correctamente 
a todos los sujetos 
involucrados (5). 
 
Sujetos 
involucrados 
Dueños de las 
fábricas 
Dueños de las 
fábricas 
Autoridades 
encargadas 

Identifica y 
relaciona 
correctamente 
dos o tres 
sujetos 
involucrados. 
 
Menciona tres o 
cuatro lugares o 
instituciones en 
reemplazo de 
sujetos. 
Ej.: Fábricas por 
dueños… 

Identifica y 
relaciona 
correctamente 
un sujeto 
involucrado. 
 
Menciona dos 
lugares o 
instituciones en 
reemplazo 
de sujetos. 
Ej.: El Estado 
por autoridades 

No responde. 
 
No relaciona 
sujetos con 
acciones. 



 
 

Turistas y 
residentes 
Turistas y 
residentes 

Identificar las 
causas y 
consecuencias 
del problema 
planteado en un 
caso. 

5 

Diferencia causas 
de consecuencias 
y relaciona 
correctamente las 
causas con sus 
consecuencias. 
CAUSAS 
1) Amenaza por las 
fábricas de harina 
de pescado 
2) Falta de 
información y 
educación de 
turistas y 
residentes 
 
CONSECUENCIAS 
1) Muerte de 
muchas especies 
2) Interrumpen el 
descanso de las 
aves, arrojan 
piedras, invaden 
sus terrenos y 
atiborran su hábitat 
de desperdicios 

Diferencia 
causas de 
consecuencias 
y relaciona 
correctamente 
una 
causa con su 
consecuencia. 
 

Diferencia las 
causas y las 
consecuencias, 
pero no las 
relaciona 
correctamente. 
 
 

No responde. 
 
Responde 
proposiciones 
que no son 
causa ni 
consecuencia 
del problema. 
 
 



 
 

Integrar e 
interpretar 

Deducir 
implicancias. 

3 

Contiene 
implicancias 
precisas y claras. 

Contiene solo 
una implicancia 
precisa y clara. 

Contiene 
implicancias 
generales. 

No responde a 
la pregunta. 
 
Copia 
textualmente 
parte del texto. 

Establecer 
correspondencia 
entre 
implicancias y 
sujetos 
participes.  

6 

Menciona 
implicancia 
en 
correspondencia a 
las especies y a 
dos o más sujetos 
involucrados. 
Ej.: 
“La actitud de las 
autoridades y los 
residentes del lugar 
causará la 
extinción 
acelerada de las 
especies de la 
bahía”. 

Menciona 
implicancia 
en 
correspondencia 
a las especies y 
a un sujeto 
involucrado. 
Ej.: 
“Las aves 
migratorias que 
llegan a la bahía 
buscarán otro 
destino, ya que 
los turistas y 
residentes los 
perturban”. 

Menciona 
implicancia 
en 
correspondencia 
a las especies o 
un sujeto 
involucrado. 
Ej.: “Si las 
fábricas siguen 
trabajando en el 
lugar entonces 
este se 
deteriorará”. 

No responde a 
la pregunta. 
 
Copia 
textualmente 
parte del texto. 
 
Menciona 
implicancias 
generales en 
relación a la 
bahía. 
Ej.: “El lugar ya 
no sería 
bonito”. 

Establecer 
semejanzas y 
diferencias. 

7 

Marca la alternativa 
correcta (a). 

  Marca la 
alternativa 
errónea 
(b, c, d o e). 
 
No responde. 

Reflexionar y 
valorar 

Asumir una 
postura a favor 
o en contra de 

8 
Asume una postura 
y explica 

Asume una 
postura y 
explica 

Asume una 
postura a favor 

No responde. 
 



 
 

acuerdo a su 
experiencia. 

claramente la 
razón de que 
exista o no la ley. 
Ej.: 
“No estoy de 
acuerdo con 
una ley que proteja 
la Bahía de 
Paracas porque es 
difícil que leyes 
de este tipo se 
cumplan en 
la práctica no solo 
por los ciudadanos 
sino también por 
los intereses 
económicos de los 
dueños de las 
fábricas”. 
“Sí, es necesario 
que la situación 
problemática que 
se evidencia en la 
Bahía de Paracas 
tenga una solución 
inmediata de parte 
del Estado y de los 
ciudadanos, a 
través de la 
creación de una ley 
que la proteja, ya 

medianamente 
la razón de esta. 
Ej.: 
“No, aunque es 
lamentable lo 
que está 
pasando y todos 
debemos 
protestar para 
acabar con la 
problemática de 
la bahía una ley 
no va solucionar 
el problema”. 
“Sí, porque este 
problema es 
responsabilidad 
del Estado, por 
lo que se 
debería exigir la 
creación de la 
ley”. 
 

o en contra y 
explica 
débilmente la 
razón de que 
exista o no la 
ley. 
Ej.: 
“No es 
necesario hacer 
una ley porque 
no funcionaría”. 
“Sí, porque es 
necesario 
para cuidar la 
bahía”. 
“Sí para tener 
más lugares 
para visitar”. 

La respuesta no 
evidencia una 
postura a favor 
ni en contra. 
 
Asume una 
postura, pero 
no da razón. 
Ej.: 
“No estoy de 
acuerdo 
porque está 
mal”. 
“Claro, porque 
sí”. 
 
Asume postura 
y se contradice 
en la 
explicación. 
Ej.: “Sí, pero no 
creo que 
sea necesario”. 



 
 

que si tendrán el 
amparo para 
proteger a los 
seres que la 
habitan y con ello 
el bienestar de los 
pobladores que 
viven en las zonas 
aledañas. 

Exponer las 
razones de la 
postura asumida 
contrastando la 
información del 
texto con otras 
fuentes. 

9 

Expone tres 
razones de 
diferente rubro 
coherentes a la 
postura asumida. 

Expone dos 
razones de 
diferente rubro 
coherentes 
a la postura 
asumida. 

Expone una 
razón coherente 
con la postura 
asumida. 
 
 

No responde. 
 
Las razones 
expuestas no 
guardan 
coherencia con 
la postura 
asumida. 
 
No brinda ni 
una sola razón 
coherente con 
la postura 
asumida. 

Sustentar una 
postura según 
su código moral. 

10 

Se basa en la 
experiencia 
personal o ajena y 
en el texto leído 
para ello cita o 
parafrasea partes 
de la lectura y 

Se basa en la 
experiencia 
personal y ajena 
(casos referidos 
en las noticias, 
documentales, 
películas, 

Se basa en 
casos concretos 
de su persona o 
entorno, pero no 
sigue los pasos 
mínimos de la 
construcción de 
un argumento. 

No responde. 
 
La respuesta no 
es coherente a 
la pregunta o 
no tiene 
sentido. 
 



 
 

sigue los pasos 
mínimos de la 
construcción de un 
argumento. 

revista) y sigue 
los pasos 
mínimos de la 
construcción de 
un argumento. 

La respuesta se 
asemeja a una 
de las 
siguientes 
frases: 
“En mi criterio” 
“En mis ideas” 
“En la lectura” 
 

Nota: Adaptado de Milla (2012).  

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Validación de instrumentos 

Instrumento n.° 1 

Cuestionario Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para estudiantes 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

Instrumento n.° 2 

Prueba de Comprensión Lectora 
 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

Anexo 5. Prueba de normalidad de los datos 

Prueba de normalidad de los datos del Cuestionario Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) para estudiantes 

 

   



 
 

Prueba de normalidad de los datos de la Prueba de Comprensión Lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Declaración jurada del consentimiento informado 

  

 


