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RESUMEN 

 

El propósito de la investigación fue determinar la influencia de la estrategia de 

aprendizaje en la mejora de la comprensión lectora de estudiantes de educación 

secundaria de Wawaim, Cenepa; de acuerdo al tipo de investigación es aplicada y el 

diseño es preexperimental, la muestra lo conformaron 30 estudiantes matriculados en 

el segundo grado de estudios; el instrumento utilizado fue una prueba escrita validada 

por juicio de expertos. Los resultados según el pretest, indican que la mayoría de 

alumnos se encuentran en el nivel bajo, en la comprensión literal el 63%, en la 

comprensión inferencial el 73% y en la criterial el 80%; sin embargo, en el postest,  se 

incrementan de modo importante, los niveles alto y medio en la comprensión, tal es así 

que, la comprensión inferencial, en el nivel alto, se ubica el 30% y en el nivel medio, 

el 43%; en la comprensión inferencial, el 27% está en el nivel alto y el 40% en el nivel 

medio, y el 23% y 37% de los alumnos se ubican en los niveles alto y medio, 

respectivamente, en el nivel criterial, quedando demostrado que la estrategia de 

aprendizaje en base a textos descriptivos y narrativos permitieron mejorar la 

comprensión lectora de los alumnos. 

  

Palabras clave: Comprensión lectora, estrategia de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the research was to determine the influence of the learning strategy on 

the improvement of reading comprehension of secondary school students from 

Wawaim, Cenepa; According to the type of research it is applied, and the design is 

pre-experimental, the sample was made up of 30 students enrolled in the second 

degree of studies; the instrument used was a written test validated by expert judgment. 

The results according to the pretest indicate that the majority of students are at the low 

level, 63% in literal comprehension, 73% in inferential comprehension and 80% in 

criterial; however, in the post-test, the high and medium levels of comprehension 

increase significantly, so much so that inferential comprehension, at the high level, is 

30% and at the medium level, 43%. ; in inferential comprehension, 27% are at the high 

level and 40% at the medium level, and 23% and 37% of the students are located at the 

high and medium levels, respectively, at the criterial level, being demonstrated that the 

learning strategy based on learning sessions, taking advantage of descriptive and 

narrative texts, contributed to the improvement of the students' reading 

comprehension. 

 

Keywords: Reading comprehension, learning strategy. 
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                              ETEJAMU 

 

Juju takatak anentaimtusmauwai wajuk uchi papiijam Secundaria wawaim, cenepa, 

aujaidaunmaya augtan shiig aujus antumainkita nunu pachisa inimjusa umikmauwai; 

umikbauwai takat susa uminakui diisa antsajik jutik takamash yupichuch unuimamain 

achaintash tusa, dutikaku kam tun (30) uchi segundo grado aujuinau etejamui nujai 

takantsauwai, juju uchijai takamuk sunasui dekapmamsatnume tusa agagmau (prueba 

escrita) yacha aidau umikmau. Nunu dekapmamsatin susamu diyaam uchik 

unuimatnumak kakainatsui, ausa yupichuch aitnumak 63% nuwigtu ausa antuka 

anentaimsa aitnumak 73% nuwigtu aujus antuk nii anentaimaujin aitnumak 80%, aatus 

jinainaitak antuinawai aattsa wainkaji agagmau dekapmamau susamunum. Juju aatus 

wantinkui diyam, ausa yupichuch aitnumak dukap wagamuk 30% untsu jimaipituk 

tama 43% nuwigtu ausa antuka aenentaimsa aitnumak dukap wagamuk 27% untsu 

jimaipituk tama 40% nuniai 23% nuwigtu 37% aatus aimainawai wagaka antsag 

jimaipituk aujus antuk nii anentaimaujin ayamunum, juwi wainnawai uchi jintintuatin 

takasa wegamunum, tuja juka takasji chicham agagmau aidaujai, niime augmatu 

agagmaujai nuwigtu augmatmau agagmaujai, jujai takamuk uchi papijam aidaunak 

yayawai unuimatnum ausa antutnum. 

Chicham kajimatkishtin: ausa antutak, yaijatui unuimatnum. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Estamos frente a una sociedad que cada vez lee menos, unos culpan a docentes y a los 

padres, también atribuyen la problemática al sistema educativo que involucra a las 

autoridades; en ese sentido, Cooper (1990), nos dice que, el fracaso de la lectura 

comprensiva, en realidad se asocia a una serie de motivos o factores que de un modo u 

otro, están interrelacionados, tales como, el escaso control de padres y docentes, las 

limitaciones en aspectos afectivo emocionales, limitadas estrategias metacognitivas, 

ausencia de la activación de conocimientos previos, entre otros.  

 

La limitada capacidad de comprensión lectora, que es corroborada por las estadísticas, 

cuando nos dan a conocer cifras muy preocupantes sobre el desinterés de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, para practicar la lectura; aun cuando se sabe que la 

ausencia de la lectura nos hace menos libres y mucho más dependientes para actuar en 

cualquier escenario; en ese sentido, Alegre-Bravo (2009), haciendo un análisis de la 

importancia del hábito lector, manifiesta que la lectura es considerada como una 

competencia fundamental para la sociedad, además, es una herramienta que ayuda a 

adquirir nuevos conocimientos, capacidades y habilidades en los escolares y en todas las 

personas en general, permite ingresar de manera exitosa, a formar parte de la sociedad 

del conocimiento. 

 

La lectura constituye un instrumento fundamental para lograr aprendizajes escolares, 

pero la escuela cada vez desarrolla menos los hábitos lectores; aun cuando todos 

sabemos que los docentes son referentes o modelo para sus alumnos; sin embargo, la 

lectura, paulatinamente se está convirtiendo en una práctica muy espaciada o 

intermitente en la cotidianeidad docente, por tanto, los alumnos tampoco hacen de la 

lectura un acto de práctica permanente, presentándose dificultades en el logro de 

capacidades y competencias de las diferentes áreas curriculares; al respecto, De La 

Villa, Cruz y Petra (2012), nos dicen que, en la actualidad, una gran cantidad de 

alumnos de básica pasan a grados superiores y alcanzan la edad adulta sin haber logrado 

adquirir habilidades necesarias que les permita comprender mensajes de lo leído, son 

incapaces de localizar ideas principales de un texto, tienen limitaciones para elaborar 

resúmenes, tampoco pueden jerarquizar ideas.  
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Es bueno también dejar en claro que, a nivel nacional en promedio de práctica de la 

lectura es de 3.3 libros por persona al año, y esto resulta ser una cifra bastante baja y 

muy preocupante. En los últimos resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes – 

ECE realizada por el Ministerio de Educación, los escolares no logran los aprendizajes 

necesarios en comprensión lectora; situación que es más alarmante en zonas rurales 

comparativamente con la zonas urbanas; En ese sentido, Pinzás, citado por Caycho  

(2014) comenta que el mal uso de lectura tiene que ver con la ausencia de dos 

estrategias metacognitivas muy necesarias; siendo una de ellas, la limitada capacidad 

para evaluar su propio conocimiento, relacionado a la demanda o exigencia de la tarea o 

del texto; y por otro lado, es una gran limitación, el proceso de guiar su propia 

comprensión y ensayar estrategias de carácter correctivo cuando se falla. 

 

A nivel del departamento de Amazonas, la experiencia nos dice que la practica lectora 

está lejos del promedio nacional, tal como refieren los resultados de evaluaciones 

escolares realizadas por las instancias del Ministerio de Educación (2017), donde 

solamente el 12% logran comprender textos, comparativamente de la media nacional 

que está en 17%. Y cuando damos una mirada a la realidad educativa en las 

comunidades awajún, la situación es más dramática, los alumnos pasan muchas horas 

usando el celular o mirando televisión, no cumplen las tareas escolares y la práctica de 

la lectura no forma parte de sus preferencias, tal como muestra el estudio de Juwau y 

Yubau (2020), realizado en una comunidad nativa, donde encontraron que los alumnos 

muestran serias dificultades en la comprensión lectora, situación similar sucede en la 

comunidad de Wawaim, específicamente en los escolares de educación secundaria, 

quienes presentan dificultades para comprender textos, leen deletreando letras, sílabas y 

palabras, no son capaces de entender e interpretar problemas matemáticos, no entienden 

los procedimientos de un experimento en el área de Ciencia y Tecnología, en el área de 

Comunicación desconocen aspectos gramaticales; por tanto nos hemos planteado el 

siguiente problema de investigación  ¿Cuál es la influencia de la estrategia de 

aprendizaje interactiva para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de 

educación secundaria, Wawaim, Cenepa, 2021? 
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El estudio tiene relevancia social porque forma parte de la realidad concreta de los 

escolares del segundo grado de la comunidad de Wawaim, tienen dificultades para 

comprender lo que leen, no han desarrollado el hábito lector, y hacen sus tareas 

escolares por obligación y no por espontaneidad; la cultura lectora está lejos de ser una 

práctica cotidiana; las actividades socioeconómicas de las familias, no permiten brindar 

ayuda y reforzamiento a sus hijos, porque la mayor parte del día se encuentran en sus 

chacras o en otras tareas propias de la zona, como la pesca, la caza, para la manutención 

de los miembros del hogar; sumado a ello, los docentes desconocen estrategias que 

permitan aprender la lectura de manera significativa; al respecto, Cassany (2000), 

refiere que la lectura debe ser abordada desde una perspectiva real, se da a partir de una 

elaboración planificada y su propósito o finalidad es concretar el acto comunicativo en 

el determinado contexto sociocultural.     

 

Tiene además, justificación metodológica, por cuanto, la propuesta planteada involucra 

estrategias de aprendizaje activas que permiten el trabajo colectivo y la relación 

horizontal entre docente y estudiantes y también entre pares, y está organizada en un 

conjunto de sesiones de aprendizaje que fueron planificadas y elaboradas teniendo en 

cuenta las orientaciones del Ministerio de Educación, plasmadas en el diseño curricular 

nacional vigente, considerando competencias, capacidades y desempeños, actitudes y 

estrategias didácticas fueron consideradas en base a los procesos pedagógicos de inicio, 

desarrollo y final, culminando con los procesos de metacognición reflexiva sobre los 

aprendizajes. En cuanto a la justificación teórica, se consideran las bases y el sustento 

de teorías cognitivas y constructivistas, donde priorizan el papel del escolar quien debe 

construir sus aprendizajes a partir de experiencias directas y aprovechando los recursos 

propios de su realidad inmediata. 

 

El objetivo general es determinar la influencia de la estrategia de aprendizaje en la 

mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de educación secundaria, Wawaim, 

Cenepa. Los objetivos específicos que se propone lograr son: a) Identificar el nivel de 

comprensión lectora en la dimensión literal, de los estudiantes de educación secundaria, 

Wawaim, Cenepa;  b)  Medir el nivel de comprensión lectora en la dimensión 

inferencial, de los estudiantes de educación secundaria, Wawaim, Cenepa;  c)  

Identificar el nivel de comprensión lectora en la dimensión criterial, de los estudiantes 

de educación secundaria, Wawaim, Cenepa; y d) Aplicar estrategias de aprendizaje que 
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permitan mejor la comprensión lectora de los estudiantes de educación secundaria, 

Wawaim, Cenepa. 

 

Entre los antecedentes consideramos estudios de Caballero y Ruiz (2019), desarrolló un 

estudio titulado Estrategia didáctica para desarrollar la comprensión lectora en los 

estudiantes de grado sexto. Universidad Cooperativa de Colombia. Su objetivo principal 

fue diseñar una estrategia de aprendizaje orientadas a mejorar la comprensión en los 

estudiantes de un colegio oficial Berlín Tona; la metodología de estudio fue 

cuasiexperimental; y al final de su investigación, llegaron a los siguientes resultados y 

conclusiones fueron: La concreción del proceso lector permite observar falencias de los 

estudiantes, como también logros y dificultades percibidas por el docente. Finalmente, 

todo proceso lector debe implementarse teniendo en cuenta diferentes factores 

asociados a intereses de los estudiantes y en base a su entorno; pero, de todas maneras, 

la ambientación genera una mejor concentración de los estudiantes, siendo más 

provechosa aún, cuando a esa ambientación se le da funcionalidad. 

 

Cusihualpa (2016), en su estudio con el título “Estrategias de aprendizaje en la 

comprensión lectora en estudiantes del sexto ciclo en una Institución Educativa San 

Isidro”, Universidad César Vallejo, desarrollada en Lima. Su objetivo fue comprobar 

cuanto influyen las estrategias en la comprensión en alumnos de secundaria. En cuanto 

a su metodología, su investigación aplicada cuasi experimental, con pretest y postest 

con un solo grupo. Para recolección de datos utilizó el cuestionario. En sus resultados y 

conclusiones, afirma que la estrategia de aprendizaje mejoró de modo importante la 

comprensión en la muestra de estudio. Además, la puesta en práctica de estrategias de 

aprendizaje mejoró de manera importante la comprensión en el grupo experimental 

dado que los resultados superaron a los del grupo control. Cabe precisar que antes de 

aplicar las estrategias de aprendizaje, los resultados fueron parecidos en los 2 grupos; 

sin embargo, luego de aplicar estrategias, se observan diferencias significativas, con 

avance importante en el grupo experimental. 

 

Barrientos (2018), en su estudio titulado “Estrategias para la comprensión lectora en los 

estudiantes de la IES Víctor Raúl Haya de la Torra de Milliraya”. Universidad San 

Ignacio de Loyola, Lima. Su objetivo fue promover el adecuado manejo y aplicación de 

estrategias de comprensión, en cuanto a su metodología, su diseño fue investigación 
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acción participativa, de corte cuantitativo, y trabajaron con el 100% de docentes de la 

institución educativa; sus resultados y conclusiones fueron: la mayoría de estudiantes 

tienen limitados logros en comprensión lectora, por lo que, se debe efectuar el 

acompañamiento integral, dado que les cuesta señalar o ubicar personajes, elementos y 

sitios partiendo de la lectura. Además, la escasa participación de los padres de familia 

también contribuye a un bajo nivel de comprensión lectora, toda vez que la mayoría de 

los padres tienen como nivel de instrucción la educación primaria. 

 

Pinedo y Bardales (2017), estudio realizado en la ciudad de Chachapoyas con el título 

“Aplicación de estrategias del antes, durante y después de la lectura para mejorar la 

comprensión de alumnos del colegio “María Auxiliadora” de la provincia de 

Chachapoyas. Tuvo como objetivo mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

Para la recolección de datos utilizaron como instrumentos la lista de cotejos y la ficha 

de observación. En los resultados afirman que los resultados obtenidos al haber aplicado 

y procesado el pos-test en el nivel literal, inferencial y crítico se evidencia que la 

mayoría de alumnos han mejorado sus capacidades comprensivas del significado  

contenido en los textos leídos. Además, las actividades pedagógicas ejecutadas 

convenientemente permiten que los estudiantes que participan de un determinado 

estímulo logren aprendizajes significativos en el nivel de comprensión literal, 

inferencial y crítico. De igual forma, los instrumentos de evaluación elaborados 

permitieron conocer el nivel real y la mejora de la comprensión de textos escritos.  

 

Pizango y Samaren (2016), desarrollaron el estudio titulado “Técnica didáctica 

“infografía” y su repercusión en la comprensión lectora, Institución Educativa Primaria 

N° 16371 de Chapiza distrito Río Santiago”. el objetivo fue sistematizar la estrategia de 

aprendizaje infografía para mejorar el nivel de comprensión lectora. En la recolección 

de instrumentos de datos utilizó pre test y post test. La metodología fue la 

cuasiexperimental. En sus resultados y conclusiones afirma que la técnica didáctica se 

inspira en el concepto de participación activa y efectiva de los educandos. Las 

conclusiones la estrategia infografía influyó favorablemente en la mejora de la 

comprensión lectora en los niveles literal, de retención, de organización, inferencia y 

crítica. 
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Al hacer el abordaje de las bases teóricas, empezamos definiendo las estrategias de 

aprendizaje que para Novak (1994), es el conjunto o agrupación de secuencias 

integradas de actividades que se orientan a favorecer la adquisición, así como también 

del almacenamiento y además, la utilización de la información; en definitiva, las 

cualidades esenciales y que tienen presencia, son las siguientes: se asocian a acciones 

que tienen su génesis en la motivación del estudiante y comprenden secuencias que son 

manejadas por los sujetos aprendices en la conexión con sus saberes previos.  

 

Dada la naturaleza de la variable de estudio dependiente, es pertinente ocuparnos de la 

lectura considerada como una herramienta básica, sumamente importante y debe ser un 

hábito, llevarla a la práctica, en nuestro medio. Es lamentable que el hábito de leer sea 

muy reducido y resulta muy preocupante que los alumnos en su desarrollo de 

habilidades y conocimiento a nivel de comprensión de lectura resulte deficiente en el 

aspecto literal, inferencia y criterial. La lectura es concebida como actividad humana, en 

esa dirección, Mendoza (2003) dice que “tiene que ver con la elaboración o diseño de 

saberes integrados por un cúmulo de conocimientos del lector quien les provee 

significados de acuerdo a escenerios contextuales”. 

 

Por su parte Solé (2010) dice que “los fracasos que tienen presencia en la escuela son el 

producto de deficiencias en la lectura y se articulan a la ausencia de motivación además, 

de autoestima, autonomía, espíritu o capacidad crítica, entre otros”. 

  

La comprensión lectora, es abordado por muchos expertos, en ese sentido, Pearson 

(2011), dice que comprender es construir puentes entre lo nuevo y lo conocido, la 

comprensión es activa y no pasiva, es decir, el lector no puede evitar interpretar y 

cambiar lo que lee de acuerdo con su conocimiento previo sobre el tema. 

 

Para Van Dijk (1993) la comprensión, de todos modos se asocia a la construcción de 

significados que tienen un sentido o significado, y donde tiene una participación 

importante la memoria, y se da en un determinado contexto. 

 

Referirnos a los niveles de comprensión lectora, implica hacer mención a Kabalen y De 

Sánchez (2008), proponen la clasificación de la comprensión en tres niveles: el literal, 

inferencial y crítico – analógico: nivel literal, se caracteriza por ser el más superficial, 
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consiste en captar la literalidad, la información textual, decodificándola correctamente. 

Catalá (2014), sostiene que el nivel literal es la primera etapa del proceso de 

comprensión de la lectura que vendría siendo la interpretación cuya representación 

mental sea la misma que figura o se encuentra en el texto; el nivel inferencial, está 

asociado a la inferencia, consiste en identificar informaciones implícitas del texto y la 

intención comunicativa del autor, estilo y técnica. Solé (2004), dice que el nivel 

inferencial se caracteriza por poner a prueba la capacidad para descubrir aspectos 

implícitos en el texto, en este nivel se logra asimilar la información contenida y que es 

descubierta por inferencia; y el nivel crítico analógico, permite confrontar lo que hemos 

leído e inferido con lo que ya sabíamos sobre el tema, es el ser crítico con los 

contenidos del texto y el modo como son tratados y analizados. Para algunos de los 

expertos, resulta ser el más importante, donde se logra interpretar, criticar o juzgar el 

contenido de un texto cualquiera, ya que nos permitirá diferir de si un texto no puede 

ayudar o no; este nivel exige examinar y emitir juicios de valor sobre la forma y el 

contenido del texto. 

 

La teoría de Solé (2009), sobre comprensión literal, inferencial y también la criterial; 

plantea que la “lectura debe partir de un contexto social, y que se debe hacer énfasis en 

la importancia de entender los propósitos de la lectura dándose de este modo la fijación 

de la atención y concentración de lo que estamos leyendo. La teoría propuesta por Solé, 

refiere que el acto o la actividad de la lectura se da cuando existe un cúmulo o variedad 

de experiencias y también de conocimientos que se activan cuando se interactúa con el 

texto; y mientras más familiar sea el texto a su espacio o contexto, más fácil será 

comprender cuestiones o preguntas de los tipos literal, inferencial y crítico.”   

 

También se agrega la teoría propuesta por Cassany (2011), que sostiene: “La lectura es 

uno de los aprendizajes más relevantes, indiscutidos e indiscutibles en los adolescentes, 

es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comparta; implica en los 

sujetos, capacidades cognitivas superiores, quien aprende a leer eficientemente, 

entonces desarrolla con mayor énfasis su cognición. La lectura adopta una posición 

trascendental y, de todas maneras, en un crecimiento intelectual de la persona. 
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Las hipótesis del presente estudio se presentan a continuación: 

- Si se aplica adecuadamente la estrategia de aprendizaje, entonces mejorará 

significativamente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

educación secundaria, Wawaim, Cenepa,2021 

- Si no se aplica adecuadamente la estrategia de aprendizaje, entonces no mejorará 

significativamente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

educación secundaria, Wawaim, Cenepa,2021 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

Diseño de investigación 

Para el estudio, se seleccionó trabajar con la tipología de Hernández y Torres (2018), es 

decir con diseño preexperimental, con preprueba y posprueba, cuyo diagrama es el 

siguiente.  

 

 

Donde 

Ge :   Grupo experimental 

O1 :  Preprueba 

O2 :  Posprueba 

X       :  Variable experimental   

 

Población, muestra y muestreo 

La población muestral, según Hernández y Torres (2018, pág. 62), es el conjunto de 

elementos o entendidos como unidades de análisis, en el presente estudio, la población 

fue igual a la muestra, está conformado por 30 estudiantes matriculados en el segundo 

grado de la Institución Educativa Secundaria “Wawaim”, del distrito de Cenepa, 

matriculados durante el año 2021. Las especificaciones demográficas son: 

 

Tabla 1: Distribución de estudiantes por sexo 

Grado de estudios Estudiantes 

 

Segundo 

Varones Mujeres  

14 16 

Total 30 

 

El muestreo fue no probabilístico, también conocido por los expertos como intencional 

(Arias. 2006). 

Ge:  O1 ----   X  ----  O2 
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Variables de estudio 

Independiente: estrategias de aprendizaje 

Definición conceptual Definición operacional 

Beltrán (2003), procesos asociados a la 

adquisición de conocimientos, de modo 

intencional, a partir de situaciones 

educativas, partiendo de la activación de 

conocimientos previos. 

Conjunto de procedimientos que es 

concretado por el docente o formador en 

un proceso específico de enseñanza y 

aprendizaje, con el propósito que los 

alumnos interioricen conocimientos y 

desarrollen capacidades. 

 

Operacionalización de la variable 

Dimensiones Desempeños 

 

 

Antes de la lectura 

- Identifica del título 

- Anticipa la finalidad de la lectura 

- Determina objetivos y conocimientos previos  

- Hace preguntas formulando hipótesis a cerca del 

texto 

 

 

 

 

 

Durante la lectura 

- Realiza el reconocimiento individual y en pares, 

guardando el distanciamiento, para así intercambiar 

conocimientos de acuerdo al propósito establecido 

de la comprensión lectora. 

- Vuelve a leer fragmentos imprecisos. 

- Reflexiona empleando voz alta para afirmar su 

comprensión. 

- Estructura el texto a través de organizadores. 

- Identifica ideas principales y secundarias del texto. 

 

Después de la lectura 

- Elaboran resúmenes y lo organiza de modo gráfico.  

- Responde las preguntas o cuestiones formuladas 

sobre el texto. 

 

 

Dependiente: comprensión lectora 
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Definición conceptual Definición operacional 

Pinzás (2009), es el proceso de construcción de 

significados que sucede cuando interactúa el lector 

con el texto, y donde además situaciones de 

decodificación para garantizar la comprensión. 

Proceso interactivo que 

garantiza la comprensión de 

textos, indefectiblemente en 

un determinado contexto. 

 

Operacionalización de la variable 

En este espacio se han considerado solo los aspectos más resaltantes de la investigación. 

Quedando los demás comprendidos de manera implícita; y se ha recogido los textos 

recopilados de nuestra realidad local; De esta forma que los educandos que tenga un 

razonamiento adecuado en cuanto en la resolución de respuestas y la comprensión de 

textos que leen. 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

Literal - Ideas 

principales 

- Ideas 

secundarias 

Según el texto, los wagkanip eran 

quienes tenían miedo a la 

quebrada... 

Con quién tenía que competir el 

venado. 

En la pelea entre el tigre y el 

hombre, quién agotó primero sus 

energías. 

Por qué llegó primero la tortuga a 

la meta. 

Según el texto, para qué cantaba la 

rana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

Inferencial - Construcción 

de 

significados  

El tigre era más fuerte que el 

hombre, por qué… 

Tú qué hubieras hecho si eras el 

hombre, ante la persecución del 

tigre 

Según tu punto de vista, está bien 

tener miedo a las quebradas. 

De qué trata principalmente el 
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texto. 

Crítico - Juicio crítico 

- Opinión 

personal 

Cómo finalizarías el cuento del 

venado con la tortuga. 

Según tu apreciación, cuál es el 

mejor título para cambiar el cuento 

del venado y la tortuga. 

Según tu punto de vista, cuál de las 

historias se asocia más a las 

vivencias de la etnia awajún 

Cuál de las cuatro historias, tiene 

una mejor sintaxis, según tu punto 

de vista, ¿Por qué? 

Qué sugieres para evitar la 

extinción de los animales de la 

selva de Amazonas, por la acción 

depredadora de los cazadores. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos 

En la investigación se utilizaron los métodos analítico y sintético (Mejía, 2013). El 

primero, orientará todo el proceso de estudio y análisis minucioso de aspectos teóricos 

considerados en el trabajo investigativo; el segundo, constituye una herramienta que 

orienta y dirige la elaboración de resúmenes o síntesis de toda la información 

recolectada en el trabajo de campo y de gabinete. 

 

Técnicas 

Las técnicas utilizadas fueron el fichaje que permitió el recojo de información, además, 

también estuvieron presentes la observación y la revisión documentaria, y en el caso 

específico de la variable dependiente, se utilizó la prueba objetiva. 

 

Instrumentos  

Como instrumento se utilizó la prueba escrita que consta de un conjunto de preguntas 

tipo opción múltiple, para los tres niveles, van acompañadas por lecturas, donde los 
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alumnos primero leerán los textos, en seguida responderán a la prueba escrita (Ñaupas, 

Mejía, Novoa, Villagomez, 2013). 

 

La prueba de opción múltiple, fue validada a través de la técnica de juicio de expertos, 

donde, dos profesionales evaluaron el instrumento que fue aplicado presencialmente, 

dado que en la zona donde se realiza el instrumento se ejecuta en el aula. 

 

Procedimientos 

Etapa inicial 

- Comprende el reconocimiento de la IE donde se realizó el trabajo de investigación. 

- La coordinación con las autoridades educativas y comunales. 

 

Etapa durante 

- Se presentaron documentos pidiendo autorización a las autoridades educativas y 

comunales para realizar el trabajo de campo en la institución. 

- Se aplicó del pretest o preprueba. 

- Desarrollo de sesiones basadas en estrategias didácticas. 

- Desarrollo de clases en base a estrategias de aprendizaje para que los estudiantes 

mejoren su nivel de comprensión lectora. 

 

Etapa después 

- Recepción de constancias de parte de las autoridades educativas como evidencias 

de haber realizado el trabajo. 

- Aplicación del postest o posprueba. 

   

El análisis de datos se realizó con el apoyo del programa Microsoft Excel, de acuerdo a 

las variables y dimensiones, se hizo uso de la estadística descriptiva que permitió 

obtener los siguientes reportes: 

 

- Tablas sobre distribución de frecuencias, datos porcentuales por dimensiones, de 

acuerdo a los datos obtenidos en el trabajo realizado en el campo. 

- Figuras estadísticas que muestran el comportamiento o características de las 

preguntas realizadas. 
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- Estadígrafos descriptivos que permitieron el acceso al comportamiento de las 

variables. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1  

Nivel de comprensión literal de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de 

Wawaim, Cenepa, en el pretest. 

 

Niveles Comprensión literal - Pretest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 7 

Medio 9 30 

Bajo 19 63 

Total 30 100 

 

Figura 1 

Nivel de comprensión literal de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de 

Wawaim, Cenepa, en el prestest. 

 
 

En la tabla y figura, observamos que los alumnos de 2° grado de secundaria de la IE de 

Wawaim, en el pretest, el 63% se encuentran en el nivel bajo de comprensión literal y 

solamente el 7% se ubica en el nivel alto, vale decir que los escolares no entienden las 

ideas principales que están contenidas de manera explícita en el texto. 
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Tabla 2  

Nivel de comprensión inferencial de los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de Wawaim, Cenepa, en el pretest. 

 

Niveles Comprensión inferencial - Pretest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 7 

Medio 6 20 

Bajo 22 73 

Total 30 100 

 

 

Figura 2 

Nivel de comprensión inferencial de los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de Wawaim, Cenepa, en el pretest. 

 

 
 

En la tabla y figura se evidencia que los alumnos de 2° grado de secundaria de la IE de 

Wawaim, en el pretest, el 73% se encuentran en el nivel bajo de comprensión inferencial 

y el 20%, en el nivel medio, significa que los escolares no comprenden las ideas 

contenidas implícitamente en el texto. 
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Tabla 3  

Nivel de comprensión criterial de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria 

de Wawaim, Cenepa, en el pretest. 

 

Niveles Comprensión criterial - Pretest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 1 3 

Medio 5 17 

Bajo 24 80 

Total 30 100 

 

 

Figura 3 

Nivel de comprensión criterial de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria 

de Wawaim, Cenepa, en el pretest. 

 

 
 

En la tabla y figura se tienen los resultados de los alumnos de 2° grado de secundaria de 

la IE de Wawaim, en el pretest, el 80% se encuentra en el nivel bajo de comprensión 

criterial y sólo el 3%, en el nivel alto, significa que los escolares presentan dificultades 

para emitir juicios críticos sobre el contenido de un texto. 
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Tabla 4  

Nivel de comprensión literal de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de 

Wawaim, Cenepa, en el postest. 

 

Niveles Comprensión literal - Postest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 9 30 

Medio 13 43 

Bajo 8 27 

Total 30 100 

 

 

Figura 4 

Nivel de comprensión literal de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de 

Wawaim, Cenepa, en el postest. 

 

 
 

En la tabla y figura están los hallazgos relacionados al nivel de comprensión literal en el 

postest, donde el 30% alcanza el nivel alto, seguida del nivel medio con 43% y 

finalmente el 27% está en el nivel bajo, la interpretación que se puede dar es que las 

estrategias de aprendizaje mediante el uso del cuento, permitieron mejorar el nivel de 

comprensión en los escolares. 
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Tabla 5  

Nivel de comprensión inferencial de los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de Wawaim, Cenepa, en el postest. 

 

Niveles Comprensión inferencial - Postest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 8 27 

Medio 12 40 

Bajo 10 33 

Total 30 100 

 

Figura 5 

Nivel de comprensión inferencial de los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de Wawaim, Cenepa, en el postest. 

 

 

 

En la tabla y figura están los hallazgos relacionados al nivel de comprensión inferencial 

en el postest, donde el 27% alcanza el nivel alto, seguida del nivel medio con 40% y 

finalmente el 33% está en el nivel bajo, la interpretación que se puede dar es que las 

estrategias de aprendizaje mediante el uso del cuento, contribuyó a la mejora de la 

comprensión inferencial por parte de los alumnos. 
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Tabla 6  

Nivel de comprensión criterial de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria 

de Wawaim, Cenepa, en el postest. 

 

Niveles Comprensión criterial - Postest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 23 

Medio 11 37 

Bajo 12 40 

Total 30 100 

 

 

Figura 6 

Nivel de comprensión criterial de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria 

de Wawaim, Cenepa, en el pretest. 

 

 
 

En la tabla y figura están los hallazgos relacionados al nivel de comprensión criterial en 

el postest, donde el 23% alcanza el nivel alto, seguida del nivel medio con 37% y 

finalmente el 40% en el nivel bajo, la interpretación que se puede dar es que las 

estrategias de aprendizaje mediante el uso del cuento, contribuyó a la mejora de la 

comprensión criterial por parte de los alumnos. 
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Tabla 7  

Nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de 

Wawaim, Cenepa, comparativo entre pretest y postest. 

 

Nivel 
 

Nivel de logro en el aprendizaje de Comprensión  

Lectora   

 Pretest Postest 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alto  2 7 8 27 

Medio 6 20 12 40 

Bajo 22 73 10 33 

Total 30 100 30 100 

                
 
Figura 7  

Nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de 

Wawaim, Cenepa, comparativo entre pretest y postest 

 
 

 
 
 

En la tabla y figura se presenta el resultado comparativo entre el pretest y postest, sobre 

el nivel de comprensión lectora de los alumnos de 2° grado de educación secundaria de 

Wawaim, Cenepa; y se observa que antes de desarrollar la estrategia de aprendizaje 
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basadas en los cuentos, solamente el 7% alcanza el nivel alto, y el 73% está en el nivel 

bajo; y en el postest, se observa que el 27% está en el nivel alto, y el 33% se encuentra 

en el nivel bajo; esto significa que, la estrategia basada en el desarrollo de textos 

descriptivos y narrativos, permitió mejorar el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos de educación secundaria de la comunidad de Wawaim. 
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IV.   DISCUSIÓN 

 

En el escenario educativo, constituye toda una preocupación por los bajos niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes de todos los niveles educativos, y no es la 

excepción el caso de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución 

de educación secundaria de Wawaim, que se encuentra en la jurisdicción de la 

comunidad de Cenepa; según los resultados del pretest, se observa que el nivel de 

comprensión literal, inferencial y criterial de los alumnos, preferentemente están en el 

nivel bajo con 63%, 73% y 80% respectivamente, y el nivel alto es alcanzado por el 5% 

en promedio, en realidad, los escolares presentan dificultades para comprender textos 

que leen; encontrando similitudes con el estudio de Cusihualpa (2016), al concluir que 

antes de aplicar la variable experimental, en ambos grupos, control y experimental, los 

resultados son parecidos y adversos, es decir, los niveles de comprensión son 

desfavorables. Del mismo modo, también se observan similitudes con la investigación 

de Barrientos (2018), cuando concluye que, la mayoría de sus estudiantes presentan 

limitados logros para comprender textos, sugiriendo el acompañamiento integral a los 

alumnos. 

 

Las estrategias de aprendizaje cuando tienen en cuenta las características y necesidades 

de los escolares y se inicia a partir de los saberes previos, de todos modos, contribuyen 

al logro de aprendizajes significativos, en el caso específico del estudio, las sesiones 

didácticas aprovechando los textos descriptivos y narrativos de la zona, resultaron ser 

significativas para los alumnos, encontrando similitudes con el estudio de Pinedo y 

Bardales (2017), cuando concluye que la aplicación de estrategias pedagógicas 

constituyen un buen estímulo para que los alumnos logren aprendizajes significativos y 

favorables.  

 

Los resultados, en específico del postest, permiten evidenciar que hubo una mejora 

importante en los niveles de comprensión literal, inferencial y criterial en la muestra de 

estudio, y si bien es cierto que la mejora no fue tan elevada, pero de todos modos se 
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aprecia un incremento en las categorías de alto y medio, y una reducción porcentual en 

la categoría o nivel bajo; encontrando similitudes con el estudio de Pizango y Samaren 

(2016), quienes concluyen que, la estrategia de la infografía influyó para mejorar la 

comprensión literal, inferencial y criterial; de modo análogo, también hay similitudes 

con el estudio de Cusihualpa (2016), al concluir que las estrategias de aprendizaje 

mejoraron los niveles de compresión lectora. En suma, queda demostrado que las 

sesiones de aprendizaje aprovechando textos descriptivos y narrativos, favorecieron los 

niveles de comprensión lectora de los alumnos de segundo grado de la institución 

educativa de Wawaim. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

- De acuerdo a los resultados particularmente en el pretest, se observa que los alumnos 

de 2° grado de la institución educativa secundaria de Wawaim, Cenepa, tienen 

predominantemente un bajo nivel de comprensión literal con el 63% y solo el 7% 

alcanza el nivel alto; en la comprensión inferencial, el 73% se ubica en el nivel bajo 

y el nivel medio es alcanzado por el 20%; en el nivel criterios, el 80% se encuentra 

en el nivel bajo y el 3% está en el nivel alto (tablas y figuras 1, 2, 3). Lo que significa 

que los alumnos tienen dificultades para comprender textos y conforma avanza el 

nivel de complejidad del texto, comprenden menos. 

 

- Las estrategias de aprendizaje organizadas en sesiones aprovechando textos 

descriptivos y narrativos, generaron interés en los alumnos, dado que los textos 

considerados fueron de su realidad y la forma de su desarrollo fue utilizando 

estrategias que permitieron despertar el interés y la motivación. 

 

- Los resultados, según el postest, nos muestran que hubo un avance promisorio en la 

comprensión, dado que el 30% se ubica en el nivel alto en la comprensión literal y el 

43% en nivel medio; en la comprensión inferencial, el 27% está en el nivel alto y el 

40% en el nivel medio; y en la compresión criterial, el nivel alto es alcanzado por el 

23% y el nivel medio por el 37% (tablas y figuras 4, 5 y 6); lo que nos permite 

concluir que hay un incremento importante en los niveles alto y medio, si 

comparamos resultados del pretest y postest (tabla y figura 7), quedando en evidencia 

que el desarrollo de las estrategias de aprendizaje organizados en sesiones de clase 

aprovechando textos descriptivos y narrativos de la comunidad permitieron mejorar 

los niveles de comprensión de textos. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

- A los docentes de educación secundaria que desarrollen el curso de 

comunicación aprovechando la literatura local, los cuentos, leyendas, historias 

propias de la comunidad, dado que forman parte de los conocimientos previos de 

los alumnos. 

 

- A los directores de las instituciones educativas, implementar el plan lector para 

hacer de la práctica de leer una actividad cotidiana y que debe ser practicada 

bajo la dirección y monitoreo de los docentes en la escuela, y de los padres. 
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Anexo 1 

Solicitud al director y constancia de aceptación  
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Anexo 6 

Evidencias iconográficas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



77 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



80 
 

 

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 


