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RESUMEN 

La presente investigación propone el aprendizaje colaborativo como estrategia 

pedagógica para mejorar el rendimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de EGB 

de Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay. Este enfoque busca fomentar el 

trabajo en equipo, la interacción y el aprendizaje significativo en un entorno educativo 

intercultural. El aprendizaje colaborativo se presenta como una estrategia que fomenta la 

interacción social, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, de manera que mediante 

este se impulse el desarrollo académico de la comprensión lectora, en sus aspectos como la 

capacidad de interpretar y reflexionar sobre ideas principales en un texto. Para cumplir con este 

objetivo general, se establecieron tres objetivos específicos: primero, identificar el nivel actual 

de comprensión lectora de los estudiantes; segundo, describir los diferentes niveles de 

comprensión lectora presentes en la población estudiada; y, finalmente, diseñar actividades 

pedagógicas basadas en estrategias de aprendizaje colaborativo que respondan a las necesidades 

identificadas. La metodología empleada en la investigación fue mediante el enfoque 

cuantitativo, con investigación de campo de nivel descriptivo; utilizando el cuestionario como 

el instrumento de recolección de datos para determinar los niveles de comprensión en la muestra 

intencional de 52 estudiantes de 9no EGB de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sumak 

Kawsay. Los resultados iniciales evidenciaron que la mayoría de los estudiantes presenta 

dificultades en la comprensión inferencial y crítica, lo que limita su capacidad para interpretar 

y reflexionar sobre textos. Con base en esto, se diseñaron actividades colaborativas que 

promueven la interacción entre pares y el trabajo en grupo, fortaleciendo las habilidades de 

análisis, interpretación y síntesis. En conclusión, el aprendizaje colaborativo se consolida como 

una herramienta eficaz para el desarrollo de la comprensión lectora, especialmente en contextos 

interculturales, y representa una valiosa aportación al fortalecimiento de la calidad educativa en 

entornos diversos. 

Palabras claves: Aprendizaje colaborativo, comprensión lectora, estrategias.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación busca hacer uso del aprendizaje colaborativo en el desarrollo 

de la comprensión lectora en estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Sumak Kawsay. Esto representa un cambio en los elementos y macrodestrezas de la vida escolar 

de los estudiantes, desde el punto de vista de la educación el aporte de esta investigación recae 

en el proceso educativo en el que se desenvuelven cotidianamente los estudiantes, es de suma 

importancia que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico y reflexivo, que ayude a mejorar 

y adquirir nuevas habilidades, así mismo, distintas capacidades para una correcta comprensión 

lectora, desde esta visión es necesario cuestionarse él ¿cómo desarrollar dichas capacidades?  

Esta investigación está centrada en el estudiante y en enriquecer sus capacidades y 

conocimientos. Haciendo uso del aprendizaje colaborativo, como una estrategia que favorece la 

resolución de problemas, la interacción social y habilidades de comunicación. Además, que los 

integrantes de dicho equipo se apoyen y confíen unos en otros para lograr una meta. En ese 

sentido y tomando en cuenta que los estudiantes aún en la actualidad son guiados por la 

educación tradicional, que se centra mayormente en la repetición y memorización, las cuales no 

permiten el desarrollo de la criticidad en el estudiante.  

Esta estrategia permite al docente salir de zona de confort y plantear objetivos claros con 

el propósito de realizar una clase activa y mejorar las capacidades de sus estudiantes. 

Concientizando sobre la problemática, entendemos que la lectura es una de las competencias 

bases para el desarrollo de la comprensión lectora, la cual está entrelazada con la criticidad del 

estudiante. La comprensión lectora es una aptitud del entendimiento de las cosas, desde la 

adquisición de los significados de palabras y mediante la interpretación de las ideas principales 

de un texto.  

Estas ideas se pueden entender de manera litera, centrándose en su significado, crítica, 

desde un juicio propio, o inferencial, lectura entre líneas, haciendo uso de sus experiencias y 

conocimientos previos, el aporte del lector. El comprender el mensaje del texto, en estudiantes, 

puede resultar complejo. Es por esto que, esta investigación se centra en analizar el efecto que 

tiene el aprendizaje colaborativo para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de 

EGB de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay.  

Tomando en cuenta la premisa sobre la dificultad para la comprensión de textos, decimos 

implementar una estrategia que sea funcional y fructífera en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La finalidad del presente trabajo tomando en cuenta el efecto educativo y 

académico, sobre el desarrollo de las destrezas que ayudaran al estudiante en todo su camino de 

aprendizaje, a través de una estrategia que incluye todo su entorno y prioriza la influencia social 

que debe y tiene este en efecto para un mejorar integral del ser humano. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

En el ámbito de la educación, se dice que ha existido una transformación en comparación 

con el pasado, se menciona que antes se practicaba una educación tradicional basada en el 

modelo conductista. Generalmente se utilizaba la memorización de todo tipo de conceptos y 

tomando en cuenta el papel del docente se menciona la intimidación y el uso del poder para 

limitar al estudiante. Progresivamente con la sociedad el sistema educativo avanza cada vez 

más, lo cual permite una educación participativa, inclusiva y democrática, donde los estudiantes 

pueden compartir opiniones críticas en favor y enriquecimiento de la educación. 

 Concientizando sobre la problemática, se entiende que la lectura es una de las 

competencias bases para el desarrollo de la comprensión lectora, la cual está entrelazada con la 

criticidad del estudiante. En el presente a pesar de contar con diversos modelos educativos se 

siguen presentando falencias en el aprendizaje, tales como los mencionados por Machado (2021) 

vinculados a cuatro áreas “Pensamiento lógico matemático, compresión lectora, desarrollo de 

habilidades emocionales y ciudadanía digital” (párr.1). Dichas falencias están relacionadas con 

factores internos y externos que afectan el desempeño de los estudiantes, entre ellos están los 

estilos de aprendizaje y las estrategias empleadas por el docente.  

En general, las dificultades mantienen una estrecha relación con la lectoescritura que es 

la habilidad de leer y escribir, de forma complementaria con el proceso de aprendizaje que los 

docentes trabajan constantemente de forma directa e indirectamente. La formación de la 

lectoescritura es indispensable, ya que contribuye a las destrezas lingüistas como la comprensión 

lectora que es una aptitud del entendimiento de las cosas, desde la adquisición de los significados 

de palabras y mediante la interpretación de las ideas principales de un texto. Estas ideas tienen 

relación con conocimientos propios, en respuesta se obtiene un significado y un pensamiento 

crítico desde un juicio propio. 

Globalmente, seis de cada diez niños y adolescentes no están alcanzando los niveles 

mínimos de competencia en lectura (UNESCO, 2017). El aplicar nuevos recursos como 

estrategias metodologías, forma parte del desarrollo estructural del sistema educativo y es desde 

las aulas cada docente el encargado de buscar soluciones ante dicha problemática. 

En Latinoamérica la literatura tiene un deterioro por falta de atención en el sistema 

educativo, “la pérdida del peso curricular de la lectura se agrava por la supresión del libro de 

lectura, considerarlo un gradiente moralizante de la enseñanza tradicional que subsumía a las 

identidades diversas a una visión civilizatoria universal” (Diaz & Loor, 2019, p.81). En síntesis, 

la comprensión lectora que está relacionada implícitamente, ha perdido peso curricular, el libro 

de lectura común se ha reemplazado por actividades comunitarias como mingas o actividades 

extracurriculares.  

Mediante las pruebas PISA, pruebas que evalúan el conocimiento y las habilidades de 

los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. En Ecuador, se aplican cada tres 
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años y haciendo referencia a los resultados de la última prueba aplicada en 2018, según Heredia 

(2018) “en el área de lectura, el promedio en PISA-D fue 346 puntos, mientras en América 

Latina y el Caribe llegó a 406. El país obtuvo 409, se acercó al desempeño de países de ingreso 

medio-alto.” (párr.4) 

Estos resultados muestras que como los ecuatorianos contestemente se superan acercan 

a los estándares propuestos, pero se sigue en un nivel medio-bajo. Estos resultados pueden ser 

fruto de una mala práctica pedagógica, es decir, el proceso de aprendizaje es una actividad que 

está ligada al desarrollo de las habilidades cognitivas como las macrodestrezas, escuchar, hablar, 

leer y escribir, que se desarrollan desde el inicio de la vida escolar de los estudiantes, 

permitiendo la constante implementación y construcción de habilidades comunicativas.  

El problema en la comprensión lectora recae en la atención de los estudiantes en los 

diferentes niveles educativos a nivel internacional, nacional, regional y local. La lectura 

actividad que los estudiantes practican únicamente dentro del aula y como actividad netamente 

académica, algunas de las posibles contrariedades al momento de leer pueden ser la falta de 

hábito lector, falta de motivación, cansancio y la comprensión lectora, la cual es una de las 

competencias más importantes en el área del razonamiento y la comunicación, permitiendo el 

avance individual y social de los actores.  

Aunque continuamente el desempeño de los alumnos mejora, se debe realizar un 

seguimiento comprobando su eficiencia. Este proceso dinamiza la práctica continua de la 

lectura, actividad académica que interrelaciona el proceso cognoscitivo y las habilidades 

comunicacionales para explorar el mundo cultura. Las competencias lectoras son procesos 

comunicacionales y estrategias cognitivas que optimizan la práctica pedagógica de los docentes 

y el aprendizaje de los estudiantes. 

Por tanto, se pretende realizar una propuesta basada en el aprendizaje colaborativo para 

el desarrollo de la comprensión lectora y atender posibles falencias educativas, hacer mención 

del desarrollo de un ser humano integral, comunicativo y activamente social se pretende avanzar 

mediante estrategias que den apertura a la lectura. La cual permite aprender sobre el entorno en 

el que se vive y posteriormente ayuda a desenvolverse en el proceso de aprender a aprender, 

mejorando el vocabulario, la agilidad mental y la perspectiva del mundo mediante la 

imaginación.  

Esto hace que la persona logre el desarrollar sus capacidades cognitivas, las mismas que 

lo conducen obtener un desempeño académico favorable.  Según E. Guamán (comunicación 

personal, 3 de julio, 2023) en la Unidad Educativa Sumak Kawsay, situada al sur de Quito, la 

comprensión lectora juega un papel fundamental para todas las asignaturas del sistema escolar 

la cual está en busca de la inclusión e implementación de nuevas estrategias cognitivas que 

potencialicen su desarrollo.  

Es decir, cabe la necesidad de que el modelo educativo actual, no complemente de 

manera eficiente una de las cuatro macro destrezas como la lectura, Es por eso que se busca 
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introducir en los contenidos curriculares estrategias de aprendizaje significativo basadas en el 

aprendizaje colaborativo, las cuales cuenten con un énfasis en desarrollar la comprensión 

lectora.  

1.2 Formulación del Problema  

¿Cuál debe ser el contenido de una propuesta de aprendizaje colaborativo para el 

desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de EGB de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay? 

 

1.3 Justificación  

El bajo índice de comprensión lectora es un problema general en el sistema educativo 

ecuatoriano. Es por eso que desde esta investigación se pretende aportar desde el punto de vista 

pedagógico y didáctico, mediante un enfoque social y colaborativo, herramientas útiles para 

avanzar como seres activos e integrales y así dar paso a ser protagonistas de su propio 

aprendizaje en el campo de la lectura. Esta investigación es importante pare el desarrollo de la 

comprensión lectora como una de las cuatro macrodestrezas principales.  

Con esta investigación se busca conocer, aplicar y mejorar la comprensión lectora en 

estudiantes de EGB mediante el aprendizaje colaborativo. Permitiendo el desarrollo de las 

capacidades cognitivas de los estudiantes. En el contexto social esta investigación promueve el 

uso de estrategias educativas modernas, contribuyendo al trabajo de los docentes en el campo 

pedagógico-didáctico, beneficiando al estudiante y mejorando sus habilidades.  

Esta investigación busca afianzar mediante el aprendizaje colaborativo todas aquellas 

relaciones sociales, culturales, socioeconómicas y sobre todo educativas, específicamente en el 

ámbito lector. Y así finalmente la búsqueda de aportes en la construcción de nuevas capacidades 

y conocimientos muy diferentes a los estilos de aprendizajes individuales.  

Por ello, el presente trabajo pretende conocer el nivel de comprensión lectora y 

colaboración entre estudiantes. Y finalmente diseñar actividades que promuevan el aprendizaje 

colaborativo como una estrategia eficaz. Mediante esto se pretende dejar aportes significativos 

que sirvan de base para futuras investigaciones. Beneficiando a los la comunidad educativa y 

socia.  

1.4 Objetivos: General y Específicos 

1.4.1 General 

Proponer el aprendizaje colaborativo para el desarrollo de la comprensión lectora en 

estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay.   
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1.4.2 Específicos 

• Identificar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de EGB de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay.  

• Describir los niveles de comprensión lectora que poseen los estudiantes de EGB de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay.  

• Diseñar actividades basadas en el aprendizaje colaborativo para el desarrollo de la 

comprensión lectora en estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

La investigación de Guevara Duarez (2014) con el título “Estrategias de Aprendizaje 

Cooperativo y Comprensión Lectora con textos filosóficos en Estudiantes de Filosofía de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, año 2012” 

tiene por finalidad demostrar la relación entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y la 

comprensión lectora de textos filosóficos en estudiantes de Filosofía de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2012. Fue una 

investigación básica, debido a que los resultados van a enriquecer el conocimiento científico 

teórico. Fue de nivel descriptivo, con diseño correlacional, en razón que establece relación entre 

las dos variables de estudio. La muestra estuvo conformada por 85 estudiantes de la asignatura 

de Filosofía en la Facultad de Educación, el tamaño muestra elegido de forma intencional, no 

probabilística, debido al reducido número de estudiantes de la población. Se aplicaron dos 

instrumentos: uno, que mide el aprendizaje cooperativo con las dimensiones: Interdependencia 

positiva, responsabilidad individual y de equipo, interacción estimuladora y gestión interna de 

equipo. El otro instrumento es una prueba de conocimientos con un total de cuatro textos 

filosóficos y que miden las dimensiones: comprensión literal y comprensión inferencial. Los 

resultados de la investigación demuestran que no existe relación directa ni estadísticamente 

significativa entre las estrategias de aprendizaje cooperativo y la comprensión lectora. 

Por otra parte, la investigación de Sequeda Pérez & Guzmán Meza (2019)con el título 

“Aprendizaje cooperativo como estrategia para mejorar los niveles de comprensión lectora en 

estudiantes de quinto grado de básica primaria” establece el efecto del Aprendizaje Cooperativo 

para mejor los niveles de Comprensión Lectora en estudiantes de quinto grado de básica 

primaria de la Institución Educativa Centro Comunitario de Educación Básica. La metodología 

se enmarca en un enfoque cuantitativo de tipo cuasi experimental, aplicada a una población de 

68 estudiantes; en la cual se estableció un grupo control y un grupo experimental, el que, en la 

fase de intervención, se implementó la estrategia del Aprendizaje Cooperativo en actividades de 

lectura. Los resultados permitieron descartar la hipótesis nula. Por lo que, de las conclusiones 

se resalta que el promedio en la prueba que mide el desarrollo de los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del grupo experimental donde se desarrollaron las clases con el 

Aprendizaje Cooperativo. Es decir, es mayor al promedio en la prueba que mide el desarrollo 

de la competencia lectora en el área de lenguaje para los estudiantes del grupo control, donde se 

desarrollan las lecturas de manera tradicional. 

La investigación de Guerrero (2023) titulada “Aprendizaje cooperativo en el área de 

lengua y literatura: bloque de lectura con los niños de quinto año de educación general básica 

de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral” de la ciudad de Otavalo, año lectivo 2021-2022” 

trabajo con un enfoque mixto y de alcance descriptivo, cuyo instrumento de investigación fue 



 

21 

 

una encuesta estructurada de ocho preguntas a los estudiantes de quinto grado de la Unidad 

Educativa y de una entrevista estructurada de cinco preguntas a los docentes encargados de los 

quintos grados. Los resultados obtenidos evidencian que los estudiantes no son tomados en 

cuenta al momento de conformar los equipos, de igual manera tanto los docentes como 

estudiantes son enfáticos en afirmar que les gustaría conocer otras formas de trabajar en equipo 

para tratar el bloque de Lectura.  

Como resultado se pretende hacer del aprendizaje colaborativo una metodología activa, 

la cual ha demostrado a través de las investigaciones anteriores que brinda múltiples beneficios 

al proceso de enseñanza aprendizaje. Pues permite a los estudiantes trabajar de forma más 

participativa, a través de la conformación de pequeños equipos de trabajo, para en conjunto, 

construir un aprendizaje significativo, esto permite crear ambientes más dinámicos donde los 

estudiantes mejoran la comprensión lectora, la reflexión, el pensamiento crítico, así como 

también el desarrollo de destrezas y habilidades sociales, especialmente. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Aprendizaje Colaborativo  

La interacción es una parte sustancial en el día a día de las personas, en la educación se 

pretende avanzar mediante metodologías innovadoras en el que el estudiante es parte 

fundamental de proceso siendo el protagonista de su formación. Aun así, no se pretende hacer 

de menos la participación del docente, este funciona como un facilitador de conocimientos, 

consejero, orientador y promotor de la intercomunicación entre estudiantes.  

Desde las actividades colaborativas se busca instaurar un espacio en el que los 

estudiantes fortalezcan la interacción social y el trabajo en equipo contribuyendo a los 

propósitos formativos empleados dentro de la clase. El aprendizaje colaborativo es una 

metodología que se utiliza para transmitir en la práctica principios y valores mediante la acción 

del sujeto y por medio del trabajo en equipo. Consiste en dividir la clase en pequeñas parejas o 

grupos de estudiantes al momento de realizar una actividad para que los alumnos trabajen y se 

apoyen de forma que logren alcanzar el mismo objetivo. Esto promueve la enseñanza a través 

de la socialización de los estudiantes.(Revelo et al., 2018). 

Vygotsky (1979) propone la idea de aprender en grupo, es decir, que, aunque existan 

vicisitudes que no comprendemos en su totalidad, individualmente hablando, con ayuda de otros 

se puede llegar a comprender.  El autor antes mencionado, hace énfasis en la interacción social 

como un componente clave para el aprendizaje y transmisión de saberes. Mediante en 

aprendizaje colaborativo el objetivo a alcanzar es incentivar el pensamiento crítico, aumentar la 

retención de conocimiento, desarrollar en mayor medida las habilidades sociales, alentar el 

aprendizaje activo promover la diversidad y la inclusión entre estudiantes, fortalecer la 

creatividad y mejorar el rendimiento académico. 
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Pero de acuerdo a Bruffee (1995) menciona que prefiere evitar que los estudiantes se 

vuelvan dependientes del docente, permitiendo la expansión de dominó de los estudiantes 

mediante la interacción grupal. La aplicación del trabajo grupal pretende congregar a los 

estudiantes, no solo por, si no como una forma de socializar, conocer y aprender.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser un proceso que avive y sobrepase los 

objetivos propuestos dentro de un aula, que demande la adquisición de conocimiento además de 

favorecer las habilidades del estuante. Maldonado Pérez, (2007) menciona que el aprendizaje 

colaborativo está fundamentado en la teoría constructivista, es decir, es un proceso dinámico 

que contribuye en su propio conocimiento desde sus experiencias y entorno. Además, el 

conocimiento es descubierto por los alumnos, reconstruido mediante los conceptos que puedan 

relacionarse y expandido a través de nuevas experiencias de aprendizaje.  

2.2.2 Características Aprendizaje Colaborativo  

El aprendizaje colaborativo propuesto en entornos que necesitan de interacción o 

comunicación. En evolución con el tiempo las personas necesitan muchas veces de la 

colaboración de otras para comprender o asimilar las diferentes situaciones a su alrededor. El 

reconocer que tipo de beneficios y cuáles los aportes de esta metodología, el desarrollo de 

habilidades grupales y sociales, ayuda de forma complementaria a su uso continuo ya sea en 

situaciones de conflicto entre pares o como parte de una vinculación. En el aprendizaje 

colaborativo las personas que trabajan en conjunto se educan más de lo que aprendería por sí 

solos. Es decir, el compartir y permitir acciones creativas de colaboración, El trabajo 

colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre el grupo de personas que sabes aceptar 

y replicar de forma positiva los diferentes puntos de vista, esto genera un proceso de edificación 

dentro de la comprensión común (Guitert & Giménez, 2000). 

Los principios propuestos por varios autores son parte del propósito de crear un entorno 

de aprendizaje en el que los estudiantes son motivados, comprendidos e incluidos de forma 

natural y no forzada. Las competencias a desarrollar ya sean académicas o sociales, forman parte 

de habilidades para una interacción efectiva. Los principios con más relación con el aprendizaje 

colaborativo redactados por Johnson & Johnson (1999) son:  

Interdependencia positiva: es una parte del aprendizaje colaborativo que procura 

impulsar un vínculo entre estudiantes, la victoria de alguna activa y el logro de la misma esta 

relaciona con el camino que los estudiantes comparten, su logro es el de sus compañeros y 

viceversa. Los miembros del grupo deben necesitarse los unos a los otros positivamente y crear 

lazos de confianza en el proceso de alcanzar una meta en general. 

Interacción social: abre la puerta a diferentes perspectivas, opiniones, experiencias y 

criterios de un mismo concepto. Afianzando de manera constructiva la nueva información lo 

que refuerza el aprendizaje.  En conjunto esto pretende manejar diferencias entre los 

participantes y trabajar juntos para metas generales. Mediante el aprendizaje colaborativo se 
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busca desarrollar habilidades de socialización promovidas desde el grupo como una forma de 

comunicación, toma de decisiones y liderazgo grupal.  

La responsabilidad grupal: se trata que cada estudiante debe ser capaz de opinar, 

resolver y ayudar a comprender grupalmente de manera eficiente en un entorno compartido. 

Esto refuerza la equidad, igualdad y responsabilidad dentro del grupo. Además, se pretende 

que el estudiante sea un agente activo en su propio proceso de aprendizaje. 

Las relaciones cara a cara: el compartir el espacio físicamente facilita la conexión 

entre individuos, promueve el posicionamiento de algo y posteriormente una réplica que es 

parte de la socialización con todos los participantes del grupo. Ayuda de forma importante que 

constantemente se dé nuevos puntos de vista para contribuir al éxito del grupo, además, la 

reflexión grupal sobre todas las opiniones compartidas son parte de las relaciones cara a cara, 

permite divisar como el desempeño de cada beneficia de forma grupal.  

Discusión y reflexión: los estudiantes, al conversar y reflexionar en grupo, integran más 

fácilmente la nueva información en sus esquemas cognitivos relacionarlo con conocimientos 

previos. Esto ayuda que el conocimiento sea aprovechado de manera significativa, además, son 

actividades creativas centradas en vincular e incluir a los participantes.  

La forma en la que el aprendizaje colaborativo crea un ambiente comprensivo, atento y 

armónico para con los estudiantes no solo busca el desarrollar conocimiento académicamente si 

no propone el afianzar y evolucionar las habilidades sociales. Las características antes 

explicadas benefician el rendimiento del grupo y casa una de las personas involucradas, todas 

de diferente forma adquieren información beneficiosa.  

2.2.2.1 Técnicas de Aprendizaje Colaborativo para aplicar en el aula 

Algunas de las técnicas a implementar en el aula como parte de la metodología del 

aprendizaje colaborativo, específicamente en grupos, incluyen el compartir responsabilidades, 

adquirir conocimientos, desarrollo de habilidades sociales, emocionales y personales, 

promoviendo la participación y reflexión crítica de los estudiantes.  

Trabajo en parejas: Consiste en que los estudiantes (dos personas) trabajen en parejas 

para un bien común. El dicho dice “dos cabezas piensan mejor que una”, hace referencia a la 

ayuda puede llegar a necesitar otra persona. Es por eso que los participantes deben decir sus 

ideas de forma clara para que receptor no pueda analizar. Esto también recae en la ayuda hacia 

otros, la resolución de problemas, las reflexiones y la discusión a partir de los diferentes puntos 

de vista (Topping, 2005). 

Grupos de discusión: En los grupos de discusión primero se piensa individualmente 

sobre una pregunta, concepto o problemática, posterior a esto se discute las ideas en grupo y 

finalmente se comparte una resolución final, la cual abarca los pensamientos y conclusiones a 

las cuales llega el equipo. Algunas como la mesa redonda, los debates, juego de roles, estudio 

de casos o una investigación.  Aviva la participación activa por parte de los estudiantes y les 
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otorga tiempo para reflexionar y compartir sus ideas, lo que puede ser parte de una comprensión 

más profunda y el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en público, parte del 

aprendizaje colaborativo (Lyman, 1981). 

Finalmente, el aprendizaje colaborativo promueve el desarrollo de habilidades sociales 

esenciales como la empatía, la tolerancia y la cooperación. Estas habilidades son fundamentales 

para la convivencia en sociedades diversas. Al trabajar en grupos, los estudiantes aprenden a 

respetar las diferencias, a valorar las aportaciones de sus compañeros y a construir relaciones 

basadas en la confianza y el respeto mutuo, lo que resulta en una experiencia educativa más 

integral y enriquecedora. La tutoría entre pares resulta efectiva porque permite a los estudiantes 

comunicar sus pensamientos y obtener explicaciones claras, lo que refuerza su aprendizaje.  

2.2.3 Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje Colaborativo 

El trabajo en equipo es parte fundamental de la sociedad y el campo laborar, el saber 

relacionarse, vincular y favorecer de forma simultánea a las personas de nuestro entorno. El 

aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo puede ser confundido, ya que comparten 

similitudes como la forma de trabajar en grupos, una finalidad en común o una interacción entre 

individuos. El resaltar algunas diferencias importantes como su objetivo, estructura y el rol del 

docente intenta aclarar el panorama al momento de practicarlo en el aula.  

En la siguiente tabla 1, a continuación, se mencionan las características para diferenciar 

dos metodologías aparentemente iguales, pero con puntos de vista y objetivos distintos esto con 

el fin de promover el trabajo en equipo, aprovechando el conocimiento de uno mismo y las 

experiencias de los demás para maximizar el aprendizaje. 

Tabla 1: Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje Colaborativo 

 

Aspectos Aprendizaje Cooperativo Aprendizaje Colaborativo 

Definición 

Trabajo en conjunto entre profesores 

y estudiantes para alcanzar objetivos 

comunes. 

Trabajen juntos para maximizar su 

aprendizaje y el de los demás, 

priorizando la participación en grupo. 

Objetivo 

El aprendizaje cooperativo tiene 

como fin aprender el contenido y 

desarrollo de habilidades de equipo. 

El aprendizaje colaborativo busca 

desarrollar habilidades personales y 

sociales en un entorno compartido a 

través de la colaboración. 

Estructura/ 

organización 

Es dirigido por el docente y asigna 

roles específicos, tareas individuales 

complementarias dentro de un grupo. 

Como líder, moderador, investigador, 

etc. De acuerdo al tipo de actividad. 

No es necesario un rol en específico, es 

decir un mismo miembro puede realizar 

diferentes roles de manera autónoma. 

Entorno flexible y con menor 

intervención del docente. 
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Rol docente 
El docente organiza y supervisa el 

proceso de aprendizaje. 

El docente actúa más como facilitador o 

mediador. 

Grupos de 

aplicación 

Grupos de estudio con roles 

asignados, proyectos en equipo con 

división de tareas claras. 

Foros de discusión, mesa redonda, 

debates proyectos de investigación 

conjunta sin una estructura de roles 

rígida. 

Resultado 

Los esfuerzos cooperativos dan como 

resultado que los participantes 

reconozcan que todos los integrantes 

del grupo comparten un destino 

común. 

Desarrolla de forma integral las 

habilidades de los estudiantes en ámbitos 

sociales, de autonomía y capacidades 

cognitivas, preparándolos para contextos 

profesionales. 

Nota: Elaboración propia a partir de (Zambrano  Ponce & López  Vargas, 2023) y 

(Johnson et al., 1994) 

Aprendizaje cooperativo es el trabajo en equipo específicamente al generar habilidades 

socio-afectivas, es decir deben ayudarse entre sí, uno avanza todos avanzan. En cambio, el 

aprendizaje colaborativo presenta un desarrollo específico en habilidades sociales y propias, 

pero hay que destacar que todos están prestos para participar y aportar independientemente del 

rol antes puesto. El aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo comparten el trabajar en 

equipo, pero tienen diferentes fines. Al trabajar en grupos de alumnos se busca de manera 

efectiva un trabajo en equipo, que de manera simultánea generen aprendizaje, pensamiento 

crítico y un buen ambiente en conjunto con las demás personas. 

2.2.4 Teoría del aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso por el cual se adquieren y modifican habilidades, 

conocimientos, valores y destrezas. Esto como resultado del estudio, la experiencia y el 

razonamiento lógico de una persona. El aprendizaje humano está relacionado con la educación 

y el desarrollo personal en un ambiente óptimo que esté orientado en el medio en el cual se 

desenvuelve como ser humano, basando su aprendizaje en sus experiencias, valores y como 

estos mismos son parte importante de las diferentes formas de conocimiento adquirido.  

La teoría del aprendizaje engloba varios enfoques que explican cómo los individuos 

adquieren, procesan y retiene el conocimiento durante en tiempo de aprendizaje. Estas teorías 

pretenden describir la forma y los diferentes factores que influyen e interviene en la adquisición 

de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Como lo señala Schunk (2012) las teorías del 

aprendizaje ofrecen perspectivas sobre los procesos mentales y conductuales que intervienen en 

el aprendizaje, de esta manera abarca el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y 

aprendizaje significativo. Cada una de estas teorías ofrece explicaciones sobre como los 

estímulos, las experiencias y las interacciones sociales contribuyen al desarrollo del aprendizaje.  
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2.2.4.1 Teoría Conductista 

 Esta teoría se orienta en el comportamiento observable y sostiene que el aprendizaje es 

el resultado de la asociación entre los estímulos y respuestas. Según Skinner (1953), “la 

conducta verbal siempre implica refuerzo social y deriva sus propiedades características de este 

hecho”(p.299). En el condicionamiento operante del individuo, se trata de un aprendizaje donde 

se modifican las conductas mediante recompensas o castigos. 

Esta teoría mantiene que el aprendizaje se da por medio de estímulos y respuestas. 

Siendo la conducta la principal muestra de aprendizaje, Pávlov (1927) menciona que el 

aprendizaje este condicionado a los reflejos y una combinación de estímulos que por 

consecuencia generan respuestas automáticas. Es decir, la conducta es moldeada por las 

recompensas o fracasos que representa el proceso, el conocer y experimentar ya sea de forma 

positiva o negativa, perfila el desarrollo del comportamiento y agudiza el sentido de 

responsabilidad. La teoría conductista tiene su enfoque en el comportamiento de observable de 

los individuos, determinando su compartimiento por medio de acciones. Esto puede ser de 

beneficioso, ya que puede eliminar o adquirir conductas beneficiosas para el mismo. 

En el aprendizaje colaborativo esta teoría supondría el refuerzo en el grupo por medio 

de premios o recompensas. Desde el docente nacen las actividades que ayudan a la guía de los 

estudiantes y conforme avanzan esta enfatizan en la retroalimentación, esta teoría si bien está 

enfocada en un solo individuo puede aprender y adquirir conductas de las personas de su entorno 

que favorezcan en su crecimiento.  

2.2.4.2 Teoría Cognitivista 

Piaget (1954) enfatiza que los niños fundan de forma activa su conocimiento al mismo 

tiempo que reconocen e interactúan con su entorno, reorganiza mentalmente las estructuras ya 

formadas e incorpora nuevas experiencias. Se centra en los procesos mentales que intervienen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la percepción de las cosas, la memoria, el 

pensamiento y resolución de problemas. Enfocado en la comprensión, el papel del significado, 

retención y comparación de información nueva de manera estructurada en la mente a través de 

nuevas experiencias, no como un aprendizaje memorista.  

Esta teoría está orientada en el proceso de la mente y la asimilación de nueva 

información, al acumular, reconocer, estructurar, organizar y comparar experiencias y saberes. 

Los procesos mentales intervienen en el aprendizaje y acoplamiento del individuo. Es de suma 

importancia dominar o conocer ciertas habilidades y talentos antes de avanzar y asemejar nuevos 

conceptos complejos.  

En el aprendizaje colaborativo, la teoría cognitivista se relaciona en procesar y promover 

activamente información expuesta por otros. El trabajo en conjunto y la participación activa es 

el camino para que los estudiantes tengan interacción con otros, el facilitar nuevas relaciones 

que promuevan la reflexión y criticidad al momento de ordenar y expresar ideas en replica de 
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otras. La comparación y edificación mental de nuevos conceptos que profundicen las 

discusiones grupales. Si bien en el trabajo colaborativo los estudiantes se esfuerzan por un 

mismo beneficio, debe coexistir la comunicación e interacción, de esa forma se aprende y accede 

a conocimientos que a simple vista no se alcanzan individualmente.  

2.2.4.3 Teoría Constructivista 

Es un proceso activo donde los individuos construyen su propio conocimiento a través 

de la interacción con el entorno y sus individuos. (Piaget,1954, como se citó en Tünnermann 

Bernheim, 2011) menciona que es “un proceso de construcción interno, activo e 

individual”(p.24). El aula como entorno donde el desarrollo y la colaboración está presta para 

el aprendizaje con ayuda de uno o más intermediarios.  

La teoría constructivista expresa que el conocimiento no es solo transmitir información 

de unos a otros, sino también la adquisición que forma parte de su entorno, es decir que se 

construye en conjunto con las interacciones del camino. El entender y asimilar dicho aprendizaje 

es parte del proceso activo y personal abriéndose paso en fomentar la exploración, 

descubrimiento y entendimiento personal. Esta teoría también explica el cómo el razonamiento 

es diferente para cada persona.  

Tomando en cuenta cómo se desarrolla la teoría constructivista mantiene estrecha 

relación con el aprendizaje colaborativo, ya que buscan el trabajo en grupo y la construcción de 

saberes en base en la intervención y asimilación. El trabajo colaborativo mediante la teoría 

constructivista fomenta la responsabilidad no solo del propio aprendizaje sino también del 

aprendizaje de las personas nuestro alrededor. El trabajo en conjunto, la intervención, 

comunicación, la réplica y reflexión son elementos que permiten la comprensión sea aún más 

significativa. 

2.2.4.4 Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es un procedimiento en los nuevos conocimientos se 

relacionan de manera sumaria y progresiva con saberes previos del estudiante. El aprendizaje 

significativo para Ausubel et al. (1983) es “una nueva información se conecta con un concepto 

relevante ya existente en la estructura cognitiva del individuo”(p.14). Este tipo de aprendizaje 

se refiere al proceso mediante el cual el estudiante relaciona la nueva información con 

conocimientos anteriores de manera coherente que permite una asimilación más eficiente y la 

construcción de un conocimiento más sólido y útil.  

Las teorías del aprendizaje ofrecen una nueva perspectiva y solución a como las personas 

aprenden, adquieren, relacionan y comparten información. El comprender desde una teoría del 

aprendizaje permite el resolver incógnitas del proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes 

y encontrar nuevos métodos para impartir, compartir y relacionar conocimientos. 

Proporcionando de manera eficiente entornos educativos propicios para progresar.  
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2.2.5 Comprensión lectora 

Solé (2012) plantea que la comprensión lectora requiere la de un lector activo que 

procesa la información que lee, relacionándola con la que ya poseía. Es decir, dar significado y 

seguir la línea de la lectura, sin perder la continuidad, asimismo poder explicar la lectura desde 

un punto de vista propio. La comprensión lectora está enfocada en entender, interpretar y 

formular conceptos a partir de una lectura previa, esto con el fin de recabar detalles implícitos 

en la lectura, con ello se pretende expandir el conocimiento de la misma.  

Los detalles que muchas veces pueden pasar desapercibidos son el contexto en la cual 

sé desarrollar lectura, conductas de los personajes y en muchas formas las intenciones del autor 

para su lectura. La comprensión lectora además de formar un ser integral, reflexivo y crítico, 

también explora las ideas ya sea principal o secundarias, sus argumentos que enaltezcan el texto 

con su relevancia  

Rojas & Cruzata (2016) hacen énfasis en la importancia de la comprensión lectora en la 

educación y cómo influye en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ya que orienta a ser más 

eficiente en el logro de un aprendizaje. Es decir, permite asimilar al lector el mensaje y detalles 

que el texto transmite, además de incrementar la capacidad de entendimiento. La comprensión 

lectora tiene como objetivo el comprender y razonar sobre las ideas leído, pero se debe ser 

cuidadoso y examinar de forma minuciosa la información del texto. Esto con el fin de 

2.2.6 Lectura  

Desde la lectura no solo se busca conocer y extraer información, sino también promover 

su educación adquiriendo hábitos reflexivos, críticos, analíticos y la concentración. La 

importancia de la lectura en cualquier escenario al momento de conectar sapiencias anteriores y 

que toman forma de distinta manera en el pensamiento parte del aprendizaje significativo.  

La lectura y la comprensión lectora son parte del sistema educativo, implementadas para 

expandir sus bases cognitivas, actividades cruciales para el aprendizaje de los alumnos, ya que 

dicho aprendizaje e información es tomada mayormente de los textos leídos. Rivas (2015) 

menciona que la comprensión lectora reincide en el enlace entre su proceso de enseñanza-

aprendizaje que constantemente evoluciona y aporta nuevos conocimientos, además se toma en 

cuenta en el esfuerzo mental que requiere esta acción al momento de prestar atención y analizar 

los detalles dentro de la lectura. De ahí la importancia de la lectura.  

Maqueo (2009) dice que por medio de la lectura se conecta la información, las 

experiencias y sus emociones al momento de vivirlas, su conocimiento se expande y por medio 

de la lectura se logra comprender de varias maneras los horizontes de la vida. La lectura 

consiente estar al tanto entorno a las experiencias, el ampliar la visión que se tiene de algo, 

además de suministrar información que ayude no sol de forma académica, sino también en el 

ambiente cotidiano del individuo.  
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2.2.7 Niveles de comprensión lectora 

Díaz-Barriga & Hernández (2001), “la comprensión de textos es una actividad 

constructiva compleja de carácter estratégico, que implica las interacciones características del 

lector y del texto, dentro de un contexto determinado” (p.275). La comprensión lectora es el 

desarrollo que el estudiante debe alcanzar después de la interacción con textos, es ahí donde 

nacen los niveles de comprensión lectora, los cuales son el grado del desarrollo adquirido 

después de leer, evaluar e interpretar el contenido de los textos.  

Herrera et al. (2015), menciona interpretación y sentido que se le da una persona a un 

texto es clasificada por los niveles de comprensión lectora. Estos niveles permiten conocer qué 

tipo de entendimiento y capacidad de desarrollo presenta el individuo, en el ámbito académico 

determinar el nivel de comprensión lectora permite al docente implementar diferentes 

metodologías pedagógicas para contribuir en su desarrollo. A continuación, se describen los 

niveles de comprensión lectora.  

2.2.7.1 Nivel de comprensión literal  

Solé (1992) dice que la comprensión literal es el primer nivel de comprensión, el lector 

recauda información explícita del texto, realzando aspectos como detalles visibles, como 

nombres y lugares sin necesidad de interpretación, solo literalmente hablando.  

La comprensión literal está centrada a reconocer e identificar la información explicita en 

el texto como las frases relevantes y las palabras que dan sentido o son constantemente 

nombradas. No da paso a un análisis profundo o complejo, sino que se desenvuelve en los hechos 

más notables en la lectura, como personajes, lugares o escenarios nombrados. Capta el texto 

como parte de la realidad, sin profundizar y sin indagar sobre su contexto.  

Este nivel de comprensión pretende fomentar una lectura atenta, formular preguntas 

directas y estimular su memoria al momento de recordar aspectos desde una primera lectura.  

2.2.7.2 Nivel de comprensión inferencial  

Solé (1992) dice que la comprensión inferencial es el poder leer entre líneas, para 

deducir, proporcionar y sumarle posibilidades o suposiciones del texto.  

La comprensión inferencial requiere más atención a los detalles, en este nivel se deduce 

la información implícita del texto, sacando conclusiones y enfatizando en aspectos profundos 

como el contexto del texto, un trasfondo de los personajes o escenarios. El lector en este nivel 

debe ir más allá del texto.  

2.2.7.3 Nivel de comprensión crítico  

Solé (1992) dice que la comprensión crítica es ver más allá de lo dicho explícitamente 

en el texto, argumentando las formas y detalles que proporciona el autor. En este nivel se busca 

ser más reflexivos y coherentes con lo que pasa y podría pasar en el texto.  
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El nivel de comprensión crítico está orientado no solo en comprender y deducir aspectos 

explícitos e implícitos en el texto, además comprende y evalúa el contenido del texto. En este 

nivel se analiza aspectos como la postura, visualización y posiblemente el pensamiento del autor 

de manera crítica y coherente. En este nivel se llega a juzgar lo leído, dando nuevos argumentos 

que contrarrestan los ya propuestos. 

Este nivel de comprensión pretende incitar el pensamiento crítico y autónomo, que el 

lector florezca y contribuya a su desarrollo. Para este nivel de comprensión se pueden realizar 

preguntas abiertas para interiorizar en los detalles no mencionados y expandir el escenario de 

una idea ya pensada, además de la comparación entre obras como sus similitudes y busca crear 

un pensamiento libre de juzgar y evolucionar a partir de lo leído.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

La presente investigación pertenece al enfoque cuantitativo según Hernández et al., 

(2014) dice “en una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados 

en un grupo o segmento (muestra)” (p.4) Es decir, se mide y cuantifica datos proporcionados 

por las variables, además de, analizar con el uso de herramientas estadísticas numéricas. 

3.2 Diseño de la investigación  

En la presente investigación, se emplea un diseño de carácter no experimental, 

Hernández et al., (2014) exponen que son “estudios en los que no se hace variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p.152). Es 

decir, las variables no se someten al control ni intervención del investigador, sino a su 

diagnóstico y evaluación.  

3.3 Nivel y tipo de investigación 

Descriptiva  

Según Ramos Galarza (2020) la investigación descriptiva consiste en detallar un 

fenómeno o individuo, con el fin de contemplar su comportamiento. Además de, especificar las 

propiedades, características y rasgos importantes de dicho fenómeno. La presente investigación 

toma en cuenta el comportamiento de los estudiantes y las características de los aprendizajes 

conseguidos mediante el aprendizaje colaborativo para el desarrollo de la comprensión lectora. 

Por el objetivo: Básica  

Según Muntané (2010) se denomina básica una investigación porque se origina en un 

marco teórico con el objetivo de incrementar los conocimientos científicos, pero sin 

contrastarlos con ningún aspecto práctico. Dicho de otra manera, se centra en generar aportes a 

una determinada área del conocimiento, pero no busca precisamente una aplicación práctica, 

sino teórica 

Por el lugar: De campo  

La información se recolecta en el lugar donde se producen los hechos para obtener 

información sobre las variables de estudio con la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación. Se partió de elementos particulares a lo general permitiendo que los datos 

obtenidos en la encuesta sean analizados en forma clara y precisa (Cajal, 2018). 
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Por el tiempo  

Nicomedes (2018) menciona que la investigación transversal o transeccional recolecta 

datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir y analizar al sujeto en 

su entorno natural y haciendo uso de la realidad. 

Población de estudio  

La población o universo de estudio, en una investigación es el conjunto de personas, 

animales o cosas, de forma definido, limitado y accesible. Es importante especificar la población 

de estudio, ya que al delimitarla mediante la muestra, será posible generalizar los resultados 

obtenidos (Arias et al., 2016). 

La población está conformada por los estudiantes del EGB (8vo, 9no, 10mo) de 

educación secundaria de la Unidad Educativa Intercultural Sumak Kawsay, estudiantes en 

edades entre 12, 13 y 14 años en su mayoría. 

3.4 Tamaño de muestra  

Al respecto, Hernández et al., (2014) "la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos, población"(p.175). Es decir, la nuestra nos sirve para 

observar, determinar y conocer sobre una pequeña porción de la población sobre lo que se 

pretenda investigar. La muestra es contemplada como una parte representativa de la población. 

Por lo tanto, la investigación toma como muestra intencional a 52 estudiantes de 9no 

EGB de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay. A los cuales se aplicará un 

cuestionario que está encaminado a conocer su nivel de comprensión lectora.  

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de Datos  

Los métodos y las técnicas de investigación son los procedimientos que siguen los 

investigadores para obtener los datos necesarios en su aproximación al objeto de estudio. Su 

importancia radica en que son la garantía de la cientificidad. La aplicación más o menos 

estandarizada de esos modelos de actuación es lo que garantiza la validez científica del trabajo 

de investigación (Gómez, 2021). 

3.6 Técnica  

Katz et al., (2019) menciona que “la encuesta es una técnica de producción de datos que, 

mediante la utilización de cuestionarios estandarizados, permite indagar sobre múltiples temas 

de los individuos o grupos estudiados” (p.2). En otras palabras, la encuesta es un conjunto 

prediseñado de preguntas relacionadas con las variables de investigación, considerada de 

recolección de datos. 



 

33 

 

3.7 Instrumento Cuestionario  

El cuestionario es un conjunto de preguntas en relación con las variables de la 

investigación. Según Meneses (2017), “un cuestionario es, por definición, el instrumento 

estandarizado que empleamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo”(p.9). El 

cuestionario es conexión entre el investigador y su fuente de investigación, permite conocer y 

recolectar datos de una cantidad de individuos, mediante una serie de preguntas  

El instrumento a aplicar en esta investigación es parte de la técnica encuesta, en la 

particularidad de cuestionario (Ver Anexo 1), estructurado con la especificación de su grado 

escolar, los objetivos de la investigación y posteriormente se dividen en tres secciones 

diferentes, la primera sección está realizada para identificar el nivel de comprensión inferencial 

de los estudiantes con una ficha sobre la UNICEF y el cómo convertirse en socio ayuda a la 

causa.  Compuesta por siete preguntas de opción múltiple referentes al mismo. 

La segunda sección está realizada al nivel de comprensión literal con una lectura sencilla 

titulada “la mosca que soñaba que era un águila” de Augusto Monterroso es un relato corto 

que cuenta el sueño de una mosca, quien cada noche sueña con ser un águila que remonta las 

montañas. Sin embargo, al despertar de su sueño la mosca siente inquietud, tristeza y frustración. 

Compuesta con cinco preguntas de opción múltiple respectivamente.  

Y finalmente, la tercera sección está enfocada en el nivel de comprensión crítica, cuenta 

con una lectura, un fragmento de una noticia. Titulada “Región padecería hambruna y 

enfermedades” que trata sobre los efectos catastróficos del cambio climático en América Latina, 

presentando fenómenos como las inundaciones, sequías, cambios de temperatura, enfermedades 

y hambruna. Contemplada con cinco preguntas de opción múltiple respectivamente. 

En total se presentan 17 preguntas de opción múltiple con cuatro opciones de respuestas, 

de las cuales solo una es la respuesta correcta.  

3.8 Validación del instrumento  

El instrumento fue aprobado por tres docentes de la Universidad Nacional de 

Chimborazo que accedieron colaborar con la validación del instrumento por aplicar a los 

estudiantes de EGB en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay. (Ver Anexo 

2) 

3.9 Técnicas de Análisis e interpretación de la información  

Se utilizará la tabulación de datos, la cual se apoyará en la representación porcentual de 

los datos conseguidos y se representó mediante gráficas los resultados.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentará a continuación el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, a 

través del instrumento propuesto con anterioridad, la encuesta fue ejecutada por 52 estudiantes 

pertenecientes a 9no EGB de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay. Para 

contemplar un panorama más claro sobre las respuestas obtenidas, se hizo uso del programa 

Google Forms con el fin de representar los diferentes porcentajes sobre el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes de 9no EGB  

4.1 Identificación del nivel de comprensión lectora 

Se presentan los resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes de EGB de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay. Porcentajes, análisis e interpretación son 

visibles las siguientes ilustraciones.  

Gráfico 1: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Cuál es la idea principal del aviso anterior? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Tomando en consideración el gráfico 1, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje 

de 9,6%, el literal B) tiene un porcentaje de 21,2%; el literal C) tiene un porcentaje de 55,8% y 

finalmente el literal D) tiene un porcentaje de 13,5%. Es decir, más de la mitad de estudiantes 

logró identificar la respuesta correcta que es el literal C) UNICEF necesita socios que 

contribuyan con la protección integral de la infancia.  

Interpretación 

La idea principal es por consecuencia el núcleo y la esencia del texto. El mensaje que 

quiere dejar explícitamente en el texto, esto facilita al lector y alienta la interpretación posterior 

(Solé, 2012). La respuesta correcta es el literal C) UNICEF necesita socios que contribuyan con 

la protección integral de la infancia. Ya que el aviso de UNICEF está encaminado a solicitar 
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apoyo de socios y personas voluntarias a donar para la protección integral de la infancia y 

paulatinamente con las necesidades como la salud, educación, alimentación y el bienestar 

emocional. 

Los resultados en esta pregunta muestran que un poco más de la mitad de los estudiantes 

(55,8%) respondió correctamente, es decir, que entendieron, interpretaron y dedujeron la idea 

principal del aviso mostrado con antelación. Aun así, la otra mitad restante presenta falencias al 

momento de identificar cuál es la idea principal. Por lo tanto, los estudiantes requieren un 

refuerzo en cuanto a la comprensión inferencial.  

Gráfico 2: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Cuál es la finalidad comunicativa del 

aviso anterior? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

En vista del gráfico 2, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 51,9%; el 

literal B) tiene un porcentaje de 17,3%; el literal C) tiene un porcentaje 5,8% y finalmente el 

literal D) tiene un porcentaje 25%. Contrario a lo esperado, solo una cuarta parte de los 

estudiantes seleccionan la respuesta correcta, el literal D) Fomentar la adhesión a una causa 

justa.   

Interpretación 

La finalidad comunicativa es brindar explicaciones que ayuden a entender, comprender 

y desarrollar un análisis, desde la intención con la que se emite el mensaje del texto. (Espinoza 

& Cortez Ayoví, 2019). La finalidad comunicativa puede tener diferentes intenciones como la 

persuasión, expresar o desaprobar. La respuesta correcta es el literal D) Fomentar la adhesión a 

una causa justa. Ya que la finalidad principal del aviso es invitar y conseguir apoyo para la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Mediante una invitación a la colaboración 

en conjunto con UNICEF, buscando que más personas se involucren a la causa.  
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Los resultados muestran que solo una cuarta parte de los estudiantes (25%) respondieron 

correctamente, es evidente la falta comprensión e interpretación de la pregunta, además de no 

apoyarse correctamente en el aviso. Los estudiantes necesitan un repaso sobre las diferentes 

intenciones comunicativas de un mensaje y como este se transmite en aviso, carteles o folletos. 

Esto ayudaría en la concepción e interpretación de cada estudiante.   

Gráfico 3: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Cuál es el sentido del término REPITA en 

el fragmento anterior? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Dado el gráfico 3, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje 32,7%; el literal B) 

tiene un porcentaje de 42,3%; el literal C) tiene un porcentaje de 13,5% eligen el literal C) y 

finalmente el literal D) tiene un porcentaje de 11,5%. Una mayoría considerable de estudiantes 

identifican la respuesta correcta que es el literal B) Reitere, al reproducir en voz alta un 

enunciado determinado. 

Interpretación 

La respuesta correcta es el literal B) Reitere, al reproducir en voz alta un enunciado 

determinad. La palabra “reiterar” es expresar algo nuevamente, con la finalidad de enfatizar, 

comprender o aseverar un mensaje. (Cassany, 2003) el reiterar algo sirve como herramienta en 

y para la comunicación con el fin de resaltar aspectos importantes.  

Los estudiantes encuestados muestran asertivamente un porcentaje considerablemente 

alto (42,3%), ya que seleccionaron la respuesta correcta. Aun así, existe una parte de la 

población que opto por seleccionar las otras opciones de respuesta. Esto sugiere que los 

estudiantes requieren un refuerzo en interpretación de términos con sus sinónimos y antónimos, 

con énfasis en palabras similares para una mayor comprensión y retención.  
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Gráfico 4: Respuesta obtenida a la pregunta  ¿Cuál es el sentido del término INTEGRAL 

en el fragmento anterior? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Tomando en consideración el gráfico 4, refleja que el literal A) tiene un porcentaje de 

19,2%; el literal B) tiene un porcentaje de 26,9%; el literal C) tiene un porcentaje 32,7% y 

finalmente el literal D) tiene un porcentaje de 21,2%. Una minoría de estudiantes logro 

identificar la respuesta correcta que es el literal D) Global, UNICEF cuida a los niños en todos 

los ámbitos educativos, salud, cultura, etc. 

Interpretación 

La respuesta correcta es el literal D) Global, UNICEF cuida a los niños en todos los 

ámbitos educativos, salud, cultura, etc. Según la Real Academia Española (2023), la definición 

de la palabra integral es “que comprende todos los elementos o aspectos de algo”, es decir que 

algo integral incluye todos los componentes, elementos o aspectos necesarios de algo para 

considerarlo completo. Es decir que la palabra “integral” implica y engloba los aspectos 

necesarios para la vida de un infante como lo la educación, salud, la cultura, etc. La palabra 

“global” abarca todas las necesidad y ámbitos para el desarrollo integral de los infantes.  

Los resultados obtenidos muestran alarmantemente que solo una minoría (21,2%) 

selecciono correctamente su respuesta. Es decir que los estudiantes necesitan un apoyo y 

refuerzo en comprensión de términos, con ejercicios que involucren buscar sentido de algún 

término en alguna pancarta, gráfico o folleto. Fortalecer su conocimiento y recalcar que existen 

otros significados arraigados que pueden ser de utilidad al momento de comprender y responder 

preguntas relacionadas. Con la finalidad de fortalecer la comprensión diferencial.  
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Gráfico 5: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Cuál es el sentido del término APARTADO 

en el fragmento anterior? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Prestando atención al gráfico 5, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 

36,5%; el literal B) tiene un porcentaje de 30,8%; el literal C) tiene un porcentaje 17,3% y 

finalmente el literal D) tiene un porcentaje de 15,4%. Una minoría de estudiantes logro 

identificar la respuesta correcta que es el literal B) Casilla, el cupón debe ser enviado a un 

comportamiento especifico.  

Interpretación 

La pregunta está orientada a conocer la interpretación y sentido de la palabra “apartado” 

es un párrafo o sección dentro de un escrito el cual tiene un asunto relacionado pero diferente, 

por separado (Real Academia Española, 2023). La respuesta correcta es el literal B) Casilla, el 

cupón debe ser enviado a un comportamiento específico. Desde el contexto, casilla refiere al 

apartado de correos en una oficina postal. 

Los resultados de esta pregunta muestran que una minoría de los encuestados (30.8%) 

seleccionaron la respuesta correcta. Y más de la mitad de los estudiantes restantes eligieron otras 

opciones de respuesta. Es decir, los estudiantes presentan falencias al momento de identificar 

sinónimos y el funcionamiento de palabras que abarcar significados basados en un mensaje. Se 

necesita un refuerzo en la comprensión de términos polisémicos e implementar algunos 

ejercicios de lecturas contextual que consiste en conocer su contexto como la época en la que se 

desarrolla o aspectos del autor para posteriormente responder.  
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Gráfico 6: Respuesta obtenida a la pregunta El aviso anterior se basa en la 

argumentación persuasiva ya que: 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Tomando en consideración el gráfico 6, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje 

de 25%; el literal B) tiene un porcentaje de 19,2%; el literal C) tiene un porcentaje 15,4% y 

finalmente el literal D) tiene un porcentaje de 40,4%. Pocos estudiantes captaron el sentido y 

lograron identificar la respuesta correcta que es el literal B) Apela emocionalmente al receptor 

para captar su atención.  

Interpretación 

La pregunta pretende sacar a flote el conocimiento previo sobre lo que es la 

argumentación persuasiva y como está reflejada en el aviso mostrado. La argumentación 

persuasiva, según González (2018) implica presentar información como texto o gráficos con el 

propósito de convencer a la persona de una opinión en concreto, o a su vez la elección de algo 

persuadiéndolo en su decisión final. 

 La respuesta correcta de esta pregunta es el literal B) Apela emocionalmente al receptor 

para captar su atención. Esta opción está destinada a captar la atención del lector y 

posteriormente persuadirlo por medio de la información la cual influye en su decisión., en este 

caso la ficha anteriormente propuesta presenta un asunto de interés mundial y el cual tiene 

consecuencias a corto y largo plazo.  

En esta pregunta, pocos estudiantes (19,2%) lograron identificar la respuesta correcta 

sobre la argumentación persuasiva que existe en el aviso. Es necesario un refuerzo o 

retroalimentación sobre las estrategias persuasivas y como se presentan en textos, gráficos o 

catálogos. Además de aplicar estrategias para determinar el propósito de un mensaje. Con el 

propósito de mejorar la comprensión diferencial.   
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Gráfico 7: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Qué función comunicativa cumple el 

recuadro de línea punteada del aviso anterior? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

En vista del gráfico 7, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 28,8%; el 

literal B) tiene un porcentaje de 7,7%; el literal C) tiene un porcentaje 30,8% y finalmente el 

literal D) tiene un porcentaje de 32,7%. Una minoría de estudiantes logro identificar la respuesta 

correcta que es C) Señalar la ficha de inscripción para hacerse socio. 

Interpretación 

La función de comunicar a través de imágenes forma parte de la capacidad para 

reconocer y transmitir mensajes, ideas o soluciones sin necesidad de palabras de por medio 

(Cassany, 2003). La respuesta correcta es la C) Señalar la ficha de inscripción para hacerse 

socio. Esta opción es parte del actuar desde lo transmitido por la ficha, en este caso es inscribirse 

como socio. La pregunta menciona el recuadro de líneas punteadas que se ve en la ficha (Ver 

anexo 1) resalta de forma perspicaz a la vista, esto con el fin de que el lector forme parte de una 

acción externa a lo que se menciona en la ficha.  

Los resultados obtenidos en esta pregunta son positivos, ya que de un poco más de la 

cuarta parte (30,8%) de estudiantes. Se recomienda implementar estrategias para reconocer 

elementos visuales, como afecta, da sentido y transmite el objetivo de dicho gráfico, aviso o 

folleto.  

Las preguntas están orientadas a conocer el nivel de comprensión inferencial, con la 

ayuda del aviso. Observando los porcentajes obtenidos existe una clara falencia en reconocer, 

interpretar e indagar significados, menajes, objetivos en relación con algo ya observado con 

antelación, como el aviso. Algunas estrategias que fortalecen estas falencias es la comprensión 

de términos con múltiples acepciones, lecturas orientadas a identificar propósitos y la 

interpretación de propósito de un elemento gráfico como promociones, folletos, noticias, 

campañas, etc.  
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Gráfico 8: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Qué soñaba ser la Mosca todas las 

noches? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Teniendo en cuenta el gráfico 8, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 0%, 

el literal B) tiene un porcentaje de 100%; el literal C) tiene un porcentaje 0% y finalmente el 

literal D) tiene un porcentaje de 0%. En su totalidad, todos los estudiantes respondieron con la 

respuesta correcta, literal B) Un águila. 

Interpretación 

El texto sobre la mosca es una lectura de nivel de comprensión literal porque menciona 

todos sus elementos sin rebuscar o la necesidad de ser inferencia o buscar algo implícito en el 

texto. (Ver anexo 1). En la pregunta 8 dice ¿Qué soñaba ser la Mosca todas las noches? La 

respuesta correcta el literal B) Un águila. En la lectura se menciona explícitamente su deseo por 

ser “un águila”. Las aspiraciones del personaje de la lectura muestran el deseo por ser alguien 

diferente, sus dueños crean esa brecha a otro mundo. La fantasía y las proyecciones de los deseos 

permite al lector reflexionar e interpretar aspiraciones y sueños (Todorov & Delpy, 1994). 

En esta pregunta los resultados obtenidos fueron fructíferos con un acierto del 100%. 

Los estudiantes presentan un alto nivel de comprensión literal, ya que logran identificar la 

información explicita en el texto.  
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Gráfico 9: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Cuál era la primera reacción de la Mosca 

al soñar que era un Águila? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Dado el gráfico 9, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 25%; el literal B) 

tiene un porcentaje de 65,4%; el literal C) tiene un porcentaje 5,8% y finalmente el literal D) 

tiene un porcentaje de 3,8%. Más de la mitad todos los estudiantes respondieron con la respuesta 

correcta B)  Sentía una gran felicidad. 

Interpretación 

Comprender las emociones que acompañan a la mosca durante su sueño y como estas 

emociones abarcan una parte de su realidad. Los personajes de los cuentos frecuentemente 

representan sueños ideales, es decir que idealizan el cambio en ellos o en su contra parte se 

transforman en lo que anhelan (Bettelheim & Furió, 1977). La respuesta a esta pregunta está 

explícitamente en el texto, el literal B)  Sentía una gran felicidad. El anhelo de la mosca por ser 

diferente y volverse un ser más grande, el convertirse en su sueño en un águila puede representar 

la libertad que desea sentir o conocer nuevas cosas.  

Los resultados obtenidos muestran que más de la mitad de los encuestados respondieron 

correctamente (65,4%) eso demuestra una buena comprensión literal, siendo capaces de 

identificar detalles explícitos como emociones y reacciones. Pero aún existe un porcentaje de 

estuantes que no lograron identificar el propósito de las preguntas, para fortalecer la 

comprensión literal se puede indagar y cuestionar sobre las emociones de algún personaje 

haciendo un análisis profundo.  
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Gráfico 10: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Qué causaba la sensación de angustia 

en la Mosca al soñar que era un Águila? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Prestando atención al gráfico 10, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 

19,2%; el literal B) tiene un porcentaje de 65,4%; el literal C) tiene un porcentaje 7,7% y 

finalmente el literal D) tiene un porcentaje de 7,7%. Positivamente, una gran parte de estudiantes 

logro identificar la respuesta correcta que es B) La incomodidad de tener un cuerpo de Águila. 

Interpretación 

La mosca, el personaje principal, poco a poco se comienza cuestionar la forma que tanto 

anhela. La pregunta está dirigida a esas emociones de inconformidad, cuestionamiento, 

insatisfacción y reflexión después de tomar una decisión. La transformación e incomodidad de 

del “yo real” y el “yo idealizado”, su efecto en la vida real, puede expresar los deseos reprimidos 

y reflejar tristeza y angustia al percibir que ese “yo idealizado” no encaja en mi realidad (Freud, 

2023).   

La respuesta correcta referente al texto es el literal B) La incomodidad de tener un cuerpo 

de Águila. El cuerpo de un águila en referencia al de una mosca es abismal, de gran tamaño, un 

pico largo y grueso, alas emplumadas y fuertes, la transformación en alguien que no es uno 

mismo puede ser contraproducente a sus actividades diarias como una mosca.  

Los resultados obtenidos por medio del cuestionario exponen que más de la mitad de los 

estudiantes (65,4%) eligieron la respuesta correcta, esto demuestra un nivel aceptable de 

comprensión literal. Para fomentar la comprensión literal se pueden aplicar estrategias basadas 

en la interpretación, de preguntas y respuesta. Además de identificar ideas, mensajes u objetivos 

en lecturas informativas como el periódico.  
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Gráfico 11: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Qué lamentaba la Mosca cuando volvía 

en sí después de soñar? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Tomando en consideración el gráfico 11, se evidencia que el literal A) tiene un 

porcentaje de 42,3%; el literal B) tiene un porcentaje de 9,6%; el literal C) tiene un porcentaje 

25% y finalmente el literal D) tiene un porcentaje de 23,1%. Es decir, una parte considerable de 

estudiantes logro identificar la respuesta correcta que es A) No poder volar en grandes alturas. 

Interpretación 

La pregunta se orienta a los sentimientos de insatisfacción y deseo que el personaje no 

puede alcanzar. Su anatomía es el de un insecto, una mosca y el personaje de esta historia anhela 

ser un águila. El lamento llega después de no poder vivir como una águila en la realidad, la 

frustración de tener un deseo inalcanzable (Freud, 2023). La respuesta correcta es el literal A) 

No poder volar en grandes alturas. Para la mosca no poder “remontar montañas” era una 

tristeza que lamentaba desde el alma, el no poder probar la libertad y el viento, como signo de 

independencia y suficiencia.  

Los resultados obtenidos revelan que una parte considerable de estudiantes (42,3%) 

acertaron la respuesta correcta. Aun así, algunos estudiantes tuvieron dificultad para reconocer 

los sentimientos expuestos en el texto por parte del personaje. Se sugiere fortalecer habilidades 

sociales, las cuales desarrollen emociones y deseos con el fin de conocer, empatizar y analizar 

otras opiniones.  
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Gráfico 12: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Qué hacía la Mosca durante el día 

debido a sus sueños? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

En vista del gráfico 12, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 15,4%; el 

literal B) tiene un porcentaje de 65,4%; el literal C) tiene un porcentaje 7,7% y finalmente el 

literal D) tiene un porcentaje de 11,5%. Positivamente, más de la mitad de estudiantes pueden 

identificar la respuesta correcta que es B) Volaba mucho y estaba inquieta. 

Interpretación 

La respuesta correcta es el literal B) Volaba mucho y estaba inquieta. Esta opción de 

respuesta está explícitamente en el texto, la explicación es que la mosca piensa en lo que supone 

ser un águila y como ella lamenta no remontar las montañas, esto la mantenía sobre pensando 

hasta conciliar el sueño. El más grande deseo y el recurrente pensamiento del mismo, afecta la 

conducta diaria de la persona o personaje (Bettelheim & Furió, 1977). 

Los resultados alcanzados demuestran que más de la mitad de estudiantes (65,4%) 

identificaron positivamente la respuesta correcta. A pesar de ello, para fortalecer conocimientos 

en comprensión literal a los estudiantes se puede aplicar un análisis grupal sobre personajes de 

lecturas con el fin de entender elementos centrales y secundario.  

La lectura y las preguntas de estas secciones están encaminadas a conocer el nivel de 

comprensión literal. Después de observar los resultados se evidencia un buen nivel de 

comprensión literal. Pero no quiere decir que se encuentren exentos de fortalecer la comprensión 

literal, con el fin de reconocer y ser conscientes de los pequeños detalles en el texto.  
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Gráfico 13: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Cuál es el sentido del término 

RADICALES en el fragmento anterior? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

A la luz del gráfico 13, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 50%; el literal 

B) tiene un porcentaje de 21,2%; el literal C) tiene un porcentaje 17,3% y finalmente el literal 

D) tiene un porcentaje de 11,5%. Una minoría de estudiantes logro identificar la respuesta 

correcta que es C) Extremos, acontecimientos excesivos que afectarán al continente. 

Interpretación 

La respuesta correcta es el literal C) Extremos, acontecimientos excesivos que afectarán 

al continente. La palabra radicales, se utiliza para describir algo intenso y extremista o que 

necesita medidas extremas para realizar algo en concreto (Real Academia Española, 2023). En 

el contexto del fragmento se refiere a los diferentes acontecimientos que tienen él imparto para 

provocar cambios extremos en el continente. Ir más allá de los límites normalmente estipulados.  

Los resultados presentados demuestran que una mínima de estudiantes (17,3%) 

seleccionaron la respuesta correcta. Se refleja una falencia muy significativa, se debe 

implementar estrategias como hacer uso del diccionario de sinónimos y antónimos. Además, 

leer todo tipo de lectura para ampliar su vocabulario.  
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Gráfico 14: Respuesta obtenida a la pregunta “América Latina se verá seriamente 

afectada por los padecimientos”. La oración anterior, empleada en el fragmento, implica que 

América Latina. 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Examinando el gráfico 14, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 19,2%; 

el literal B) tiene un porcentaje de 44,2%; el literal C) tiene un porcentaje 23,18% y finalmente 

el literal D) tiene un porcentaje de 13,5%. Una minoría de estudiantes logro identificar la 

respuesta correcta que es D) Sufrirá severos efectos debido al cambio climático. 

Interpretación 

La respuesta correcta es el literal D) Sufrirá severos efectos debido al cambio climático. 

Esta opción de respuesta engloba las consecuencias negativas o padecimientos que se 

mencionan en la frase del enunciado. Además de los diferentes efectos que podrían suscitar 

como las sequías, permutas relacionadas con el cambio climático como cambios de temperatura, 

tormentas, etc. Para poder comprender un texto se necesita reconstruir la idea a partir de saberes 

anteriores, formando un concepto crítico que permita dar una respuesta coherente a lo que pide 

(Cisneros Estupiñán et al., 2010). 

Los hallazgos obtenidos mediante el cuestionario muestran que una minoría de los 

estudiantes (13,5%) seleccionaron la respuesta correcta. Es pertinente fortalecer la comprensión 

crítica de este ítem con estrategias como deducir inferencias e interpretar implicaciones del 

texto. Otra estrategia a implementar es organizar la información del texto en una lista o un 

organizador para poder obtener un pensamiento más amplio sobre la lectura.   
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Gráfico 15: Respuesta obtenida a la pregunta El fragmento leído es una noticia porque: 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Prestando atención al gráfico 15, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 

32,7%; el literal B) tiene un porcentaje de 17,3%; el literal C) tiene un porcentaje 23,1% y 

finalmente el literal D) tiene un porcentaje de 26,6%. Una cuarta parte de los estudiantes logro 

identificar la respuesta correcta que es A) Entrega información sobre las consecuencias de un 

fenómeno. 

Interpretación 

 La noticia es una narración, de interés general, que busca ser objetiva, precisa, clara y 

compartir información con veracidad (Martínez Albertos, 1992). La respuesta correcta es el 

literal A) Entrega información sobre las consecuencias de un fenómeno. Esta opción informa 

sobre los hechos y sus consecuencias, en el fragmento leído se describe el cambio climático y 

detalla las consecuencias, aspectos que resaltan la participación de la noticia y lo que sucederán 

en América Latina. 

Los resultados alcanzados demuestran que pocos estudiantes (32,7%) lograron elegir la 

respuesta correcta. Es visible la falta de comprensión y entendimiento del ítem. Para mejorar la 

comprensión de los estudiantes al momento de identificar una noticia se puede implementar 

estrategias como una lectura guiada con preguntas y respuestas. Ayudando al lector a 

comprender y enfocarse en los pequeños detalles. Además de, facilitar a los estudiantes materias 

de texto informativo para conocer el propósito de la noticia. 
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Gráfico 16: Respuesta obtenida a la pregunta ¿En cuál de las siguientes opciones se 

expresa la idea principal del fragmento? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Tomando en cuenta el gráfico 16, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 

32,7%; el literal B) tiene un porcentaje de 26,9%; el literal C) tiene un porcentaje 13,5% y 

finalmente el literal D) tiene un porcentaje de 26,9%. Un porcentaje significativo de estudiantes 

logro identificar la respuesta correcta que es A) Las consecuencias negativas del calentamiento 

global.  

Interpretación 

La idea principal de un texto es la idea representa la identidad del texto, el punto central 

en el que giran las demás ideas (Solé, 2012). La respuesta correcta es el literal A) Las 

consecuencias negativas del calentamiento global. Resume de manera concreta lo que pretende 

decir el texto, el alcance y cuál es la intencionalidad del fragmento. Como podría existir 

consecuencias negativas del calentamiento global. Tiene un enfoque general que expresa con 

claridad la idea del fragmento. 

Los resultados obtenidos muestran que pocos estudiantes (32,7%) lograron seleccionar 

la respuesta correcta en este ítem. Es así que se proponen estrategias que fortalezcan la 

comprensión crítica para resolver y comprender la información. Estrategias como el parafraseo, 

la comprensión contextual, conocer la idea principal y secundarias para construir el fondo del 

texto. Y la lectura como unas estrategias de comprensión lectora constante.  
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Gráfico 17: Respuesta obtenida a la pregunta ¿Cuál de las siguientes opciones contiene 

una inferencia válida para el fragmento leído? 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a los estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

Análisis 

Prestando atención al gráfico 17, se evidencia que el literal A) tiene un porcentaje de 

51,9%; el literal B) tiene un porcentaje de 17,3%; el literal C) tiene un porcentaje 13,5% y 

finalmente el literal D) tiene un porcentaje de 17,3%. Una minoría de los estudiantes logro 

identificar la respuesta correcta, literal C) Los países más ricos estarán más preparados para 

enfrentar los cambios. 

Interpretación 

La respuesta correcta es el literal C) Los países más ricos estarán más preparados para 

enfrentar los cambios. Una inferencia válida, es la deducción a partir de antecedentes o 

argumentos, es decir que en referencia el texto el calentamiento global y la preparación de los 

países para afrontar dichos fenómenos, es lógico creer que los países más ricos económicamente 

y en recursos naturales se adapten y prevean los efectos del calentamiento global. El lector crea 

proposiciones nuevas a partir de otras ya dadas (Cisneros Estupiñán et al., 2010). 

Los resultados muestran que los estudiantes tienen un índice bajo (13,5%) al seleccionar 

a la respuesta correcta. Es de mucha importancia reforzar este ítem, ya que muestran que 

falencias al momento de comprender con criticidad. Las estrategias a utilizar son el uso de 

preguntas con deducciones reflexivas. Debates de grupo o de forma individual para avanzar y 

replicar opiniones y enriquecer nuestros conocimientos.  

Después de observar todas las respuestas, encontramos una falencia notoria en el nivel 

de comprensión crítica. Muchos de los ítems no sobrepasan la mitad del porcentaje. Es decir, 

que los estudiantes no lograron resolver la pregunta basándonos en el texto. Es por ello que se 

deben implementar estrategias en grupo que permitan ampliar su conocimiento mediante 

conceptos nuevos, enriqueciendo su pensamiento.  
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4.2 Descripción de los niveles de comprensión lectora que poseen los estudiantes de EGB 

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay. 

Después de aplicar el instrumento a 52 estudiantes, analizar e interpretar los diferentes 

porcentajes de las 17 preguntas. Se analizó los niveles de comprensión lectora literal, inferencial 

y crítico. 

El nivel de comprensión literal se analizó en la sección dos del instrumento, este nivel 

de comprensión tiene la capacidad de reconocer información explícita en el texto como el 

nombre del personaje principal, lugares y sentimientos. En este nivel es asequible comprender 

la idea principal y secundarias que engloban la esencia del texto, se desarrolla el nivel literal 

con los estudiantes cuando reconocen personajes, aspectos, acciones y jerarquías de ideas 

(Arguello, 2017).  

Se presentó una lectura corta con las respuestas explícitas en la lectura. Los estudiantes 

acertaron 4 de las 5 preguntas con más del 60%. En la pregunta número 11 tuvieron un poco de 

dificultad por las opciones similares que se presentaron en el texto. En el nivel de comprensión 

literal los estudiantes supieron identidad con claridad los detalles explícitos en la lectura.  

El nivel de comprensión inferencial es buscar el significado mediante la interpretación 

desde los conocimientos previos del lector. El lector relaciona experiencias personales con el 

texto para realizar una mejor interpretación (Guevara Benítez et al., 2014). Es decir, permite 

obtener conclusiones a partir de los conocimientos del lector.  

El nivel inferencial está en la sección número uno, se presentó una ficha con enunciados, 

frases y secciones. Las preguntas necesitan de un conocimiento previo como algún significado 

o sinónimos de las palabras. Los estudiantes tuvieron dificultades para identificar la correlación 

de algunas preguntas con la ficha y las respuestas. De 7 preguntas, solo una pregunto paso el 

50% y los 6 restantes no superan el 40% de asertividad. Es decir, se les dificulta el entender y 

relacionar sinónimos e ideas al momento de reconocer el significado o su aparente participación 

en la ficha.  

El nivel de comprensión crítico busca analizar profundamente el contenido del texto, 

esto a partir del conocimiento y análisis del lector. Este nivel está orientado a formar juicios 

propios, crear interpretaciones personales a partir de la lectura, en favor de la deducción del 

lector (Velázquez, 2021).  

Se presentó un texto que necesita ser analizado y sacar hipótesis de lo que podría pasar 

en un futuro. De 5 preguntas, una sobrepasa el 30% y 4 de ellas no llega ni al 20%. Es decir, 

presentaron dificultades al momento de interpretar y contestar las diferentes preguntas. Se 

evidencia una falta de criticidad e indagación profunda sobre un texto.  
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Después de las interpretaciones, se demostró que los estudiantes tienen un nivel alto de 

comprensión en el nivel literal, identifican los detalles expuestos en la lectura y comprenden la 

idea principal que engloba el argumento del texto. Pero existe dificultades en los niveles de 

comprensión inferencial y crítica.  

En el nivel inferencial pueden existir dificultades para entender, identificar y conectar 

ideas implícitas en el texto, además de las dificultades al conocer los significados de las palabras. 

Esto puede intervenir al momento de realizar una lectura más profunda y buscar inferencias. En 

el nivel de comprensión crítico presenta dificultades por la falta de análisis y comprensión de 

los estudiantes.  Con base en los enunciados se pretendía que los estudiantes emitan juicios y 

contemplen soluciones bajo la emisión de juicios propios. Sus falencias en comprensión lectora 

deben ser reforzadas con estrategias favorables en el aprendizaje.  

4.3 Diseño de actividades basadas en el aprendizaje colaborativo para el desarrollo de 

la comprensión lectora en estudiantes de EGB de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sumak Kawsay. 

La propuesta tiene como objetivo principal el diseñar actividades basadas en el 

aprendizaje colaborativo para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de EGB de 

la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay. 

Compuesta por 4 actividades con base en el aprendizaje colaborativo y desarrollando la 

habilidad de la comprensión lectora en los niveles con más dificultad de los estudiantes. Las 

actividades son variables para poder aplicarlas de formas diferentes. La primera actividad es 

digital y está orientada a fomentar la comprensión lectora del nivel inferencial mediante 

significados de palabras y oraciones.  

La segunda actividad también parte de la comprensión lectora nivel inferencial, utiliza 

elementos narrativos como un personaje de un cuento, fábula, comic o novela que debe ser 

interpretado y expuesto. Respondiendo preguntas y buscando más allá de lo literal en el texto.  

La tercera es una actividad de la comprensión lectora nivel crítico, utilizando como 

estrategia el debate para compartir y refutar ideas de otras personas. Esto permite el 

razonamiento y la construcción de nuevos conceptos a partir de los conocimientos de los demás 

participantes.  Finalmente, la cuarta actividad es de comprensión lectora en el nivel crítico, es 

realizar un collage sobre una problematización en el mundo y reflexionar sobre la misma con 

sus compañeros.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

En relación con el primer objetivo, identificar el nivel de comprensión lectora se 

concluye que el nivel de comprensión lectora predominante en los estudiantes de EGB de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay es el nivel literal. Y existe una analogía 

entre el nivel inferencia y el nivel crítico.   

En lo que concierne al segundo objetivo, describir los niveles de comprensión lectora se 

determina que el nivel de comprensión literal es el más desarrollado por los estudiantes ya que, 

identifican con éxito la información explicita en el texto como los personajes, escenarios, 

acciones, sentimientos y conflictos. La habilidad de los estudiantes sobresale al recordar 

elementos del texto.  

En nivel de comprensión inferencial presenta una visible carencia, porque no identifican 

con claridad términos, frases y significados. Para este nivel es pertinente utilizar conocimientos 

previos y comprender entre líneas el mensaje que desea transmitir. Sin embargo, los estudiantes 

encuestados tienen un déficit al interpretar información implícita en el texto. En su mayoría 

centran sus respuestas en los detalles visiblemente expuestos. Además, no profundizan en el 

mensaje que trasmites cada detalle del aviso.  

En nivel de comprensión crítico los estudiantes en su mayoría presentan una falta de 

criterio y entendimiento. Este nivel se caracteriza por la reflexión y la emisión de juicios. En 

tanto los estudiantes no comprenden el mensaje del texto, no forman conceptos u opiniones que 

se relacionen con la lectura. Tienen dificultades al momento de analizar y evaluar soluciones. 

Los resultados muestran la necesidad de afianzar los lazos pedagógicos con estrategias de 

comprensión lectora, específicamente en el campo de interpretación profunda y el pensamiento 

crítico para consolidar sus habilidades lectoras.  

El diseño de la propuesta quedo constituida por 4 actividades, 2 especificadas en el nivel 

inferencia y 2 en el nivel crítico. Cada actividad está compuesta por un objetivo, su pertinente 

descripción y pasos a seguir, los materiales a utilizar tanto digitales como físicos, el recurso a 

evaluar, indicadores de logro, técnicas e instrumentos planteados. 

5.2 Recomendaciones  

Se recomienda promover la lectura en fragmentos pequeños, con el propósito de no 

abrumar a los estudiantes. Además del uso de un diccionario para expandir y conocer 

vocabulario. Esto ayudará a conocer significados, sinónimos y antónimos con el fin de expandir 

las interpretaciones de las palabras para desarrollar el nivel de comprensión inferencial. 
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La ayuda e interés del docente por la evolución de sus alumnos debe formar parte de la 

identidad del ambiente educativo. Es por eso que se recomienda a los docentes incluir estrategias 

de lectura comprensiva de distintas fuentes como noticias, blogs, reseñas, crónicas, lecturas 

narrativas, revistas científicas, artículos, etc. 

Desarrollar el pensamiento crítico mediante situaciones hipotéticas, utilizando 

estrategias como un conversatorio o un debate. Con el fin de desarrollar la reflexión y emitir 

juicios a partir de una premisa. 
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA 

Introducción  

La propuesta está diseñada para implementar actividades colaborativas y desarrollar de 

forma paulatina la comprensión lectora en el nivel inferencial y crítico. Se espera que mediante 

dichas actividades los estudiantes puedan crear habilidades tanto de comunicación, aceptación, 

inclusión, criticidad y reflexión.  

El aprendizaje colaborativo como metodología utilizada para promover habilidades 

sociales, comunicativas, colaborativas y críticas. El desenvolvimiento positivo de las personas 

es un ambiente compartido, es uno de los mayores retos, la ayuda y contribución entre pares 

puede ser de utilidad más allá de un aula de clases. De la misma forma, la comprensión lectora 

es una de las claves en el aprendizaje, ya que fomenta el pensamiento crítico.  

La comprensión lectora no se trata solo de entender un texto, sino también analizar, 

reconocer, interpretar y reflexionar sobre lo que se lee. Es una habilidad que facilita la 

comprensión y el sentido de las ideas explícitas e implícitas en un texto. Además de la 

construcción entre palabras y frases, se trata de entender y deducir el propósito del texto. 

Con la ayuda de aprendizaje colaborativo y la comprensión lectora, se pretende fomentar 

de forma conjunta habilidades como la comunicación, la empatía entre pares y la reflexión 

grupal e individual. El éxito del aprendizaje tiene impacto en la combinación de estrategias que 

trabajen juntas para crear saberes significativos en todos los contextos posibles, además para 

preparar a los estudiantes en su futuro con habilidades de deducción y al momento de crear 

relaciones sociales y académicas.   

Objetivo de la propuesta  

El objetivo de esta propuesta es diseñar actividades basadas en el aprendizaje 

colaborativo para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de EGB de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Sumak Kawsay. 

GUÍA DE ACTIVIDADES BASADAS EN EL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES DE EGB DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL 

BILINGÜE SUMAK KAWSAY. 
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Actividad 1: Digital para nosotros 

Comprensión lectora en el nivel inferencial 

Descripción: Esta actividad se realiza en una plataforma online, consta de 8 preguntas de opción múltiple, relacionadas con el significado de algunas 

palabras y oraciones. Fortalece y desarrollar conocimientos con base a las preguntas y respuestas. 

El aprendizaje colaborativo está presente en esta actividad al momento de discutir cada pregunta, razonar sobre la posible respuesta y reflexionar sobre el 

resultado de la misma. La interacción por parte de los estudiantes con el fin de conocer y aumentar la confianza para avanzar a un bien común como el 

finalizar el cuestionario. El diálogo entre los participantes para entender y aprender de otros, además de enriquecer su comprensión y fortalecer sus 

habilidades lingüísticas.  

Objetivo del área de 

Lengua y Literatura: 
¿Cómo van a aprender?  Recursos 

Evaluar 

Indicadores 

de logro 

Técnicas e 

instrumentos 

O.LL.4.6. Leer de 

manera autónoma textos 

no literarios con fines de 

recreación, información y 

aprendizaje, aplicando 

estrategias cognitivas de 

comprensión, según el 

propósito de lectura. 

Digital para nosotros  

Se recomienda desarrollar esta actividad con 3 a 4 estudiantes por grupo. 

- Se trata de un Quiz de 8 preguntas con opciones múltiples que están 

enfocadas en los significados de palabras y oraciones. 

- Primero se forman los grupos de 3 a 4 estudiantes. 

- A continuación, se conectan a un instrumento electrónico como una 

computadora, Tablet o celular. Y se dirigen al enlace proporcionado.   

- Cada grupo debe realizar el cuestionario con la participación de cada 

integrante. Mediante el análisis, la reflexión y el razonamiento se pretende 

construir nuevos conceptos en conjunto con el grupo e individualmente.  

El grupo razona y responde, con acotaciones de cada integrante del grupo.  

Link: https://wordwall.net/resource/80940549  

Computador 

o celular. 

Hojas 

Lápiz 

Esfero 

Desarrollar de 

manera 

consecutiva 

nuevos 

significados. 

Estimular la 

investigación e 

interés de 

conceptos. 

 

Juego online 

 

https://wordwall.net/resource/80940549
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Actividad 2: Análisis de personaje 

Comprensión lectora en el nivel inferencial 

Descripción:  Esta actividad está enfocada en la investigación y relectura para la comprensión y entendimiento de un personaje de cualquier tipo de 

lectura. Se realiza para conocer, interpretar, indagar y comprender información implícita sobre el personaje en el texto.  

El aprendizaje colaborativo está presente en esta actividad mediante la interacción constante entre los estudiantes, el análisis profundo y las constantes 

replicas al momento de hacer dar conjetura. Al momento de compartir hallazgos, compartir sobre el análisis del personaje y explorar otros aspectos de la 

lectura enriquecen el entendimiento, comprensión e incluso el pensamiento crítico. La reflexión y comprensión forman parte de la comunicación e 

interacción de los participantes de esta actividad.  

Objetivo del área de 

Lengua y Literatura: 
¿Cómo van a aprender?  Recursos 

Evaluar 

Indicadores 

de logro 

Técnicas e 

instrumentos 

O.LL.4.10. Aplicar los 

conocimientos 

lingüísticos y explorar 

algunos recursos 

estilísticos en los 

procesos de composición 

y revisión de 

textos escritos para lograr 

claridad, precisión y 

cohesión. 

Análisis de personaje 

Se recomienda desarrollar esta actividad en grupos de 5 a 6 estudiantes  

- Cada grupo analiza un personaje de cualquier lectura, como por ejemplo 

La Sirenita, Harry Potter o Frankenstein.  

- Es necesario que el grupo investigue sobre el personaje seleccionado y 

analice sus acciones, diálogos y conductas dentro del texto. 

- Iniciar la búsqueda más allá de lo explícito en el texto como su 

personalidad, logros, errores y la relación con otros personajes.  

- Explorar los aspectos implícitos del personaje.  

- Continuamente conversar y compartir la perspectiva del personaje entre 

los integrantes del grupo. 

- Finalmente aplicar el cuestionario para conocer los aspectos implícitos 

del personaje. Exposición del análisis en clase, los estudiantes pueden 

mencionar cualquier otro aspecto relevante del personaje.  

Pizarra  

Marcadores  

Hojas A4  

Lápiz  

Esferos 

 

Reconocer y 

desarrollar 

habilidades 

para inferir 

aspectos 

implícitos de 

personajes en 

un texto.  

Intercambiar 

ideas entre 

estudiantes.  

Cuestionario  
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Cuestionario Análisis de personaje 

1. Descripción con los aspectos más relevantes del personaje.  

2. ¿Cuáles son las emociones siente y como las refleja el personaje? 

3. ¿Qué valores y creencias defiende el personaje? 

4. ¿Qué conflictos internos afectan al personaje? 

5. ¿Cómo interactúa con los otros personajes? 

6. ¿Cuáles con las motivaciones principales del personaje? 

7. ¿Qué oculta el personaje de los demás? 

8. ¿Cómo ha evolucionado el personaje a lo largo de la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

59 

 

Actividad 3: Debate Crítico sobre un Texto 

Comprensión lectora en el nivel crítico 

Descripción:  Esta actividad consiste en involucrar a los estudiantes en un análisis y discusión, pretende establecer conciencias integrales que amplíen su 

conocimiento y sean participantes activos de su aprendizaje en la resolución de conflictos. Mediante opiniones, fundamentos y conocimientos de forma 

crítica.  

En el debate, el aprendizaje colaborativo está presente al involucrar a los estudiantes de forma conjunta en defender una postura. Mediante la actividad de 

debate se pretende inicialmente compartir información entre los participantes del grupo con el propósito de afianzar su comunicación, aportar información, 

conocimiento y opiniones. Además de que los grupos al final de la actividad defienden su postura mediante argumentos y el conocimiento aprendido con 

sus estudiantes.   

Objetivo del área de 

Lengua y Literatura: 
¿Cómo van a aprender?  Recursos 

Evaluar 

Indicadores 

de logro 

Técnicas e 

instrumentos 

O.LL.4.6. Leer de 

manera autónoma textos 

no literarios con fines de 

recreación, información y 

aprendizaje, aplicando 

estrategias cognitivas de 

comprensión, según el 

propósito de lectura. 

Debate Crítico sobre un Texto 

Esta actividad se desarrolla de 5 a 6 estudiantes por grupo. Se agrupan dos 

grupos con un mismo tema. Un grupo a favor y uno en contra.   

- Primero los estudiantes deben leer e investigar sobre un tema 

controversial como la igualdad, la eutanasia, la violencia, etc. El tema 

elegido.  

- Después, compartir opiniones sobre el mismo tema con sus compañeros 

de grupo. 

- Resaltar ideas, frases o conceptos importantes para debatir.  

- Posteriormente debatir entre grupos y en base a la argumentación 

fundamentada, previamente investigada y dilucidada, además de 

reflexionar mediante un análisis crítico.  

Texto 

Pizarra 

Marcadores 

Hojas 

Lápiz o 

esferos 

Comprender y 

analizar de 

forma critica 

las opiniones y 

argumentos de 

textos 

controversiales 

Desarrollando 

el 

pensamiento 

crítico y 

reflexivo.  

Estrategia de 

debate. 
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Actividad 4: Muralla China 

Comprensión lectora en el nivel crítico  

Descripción:  Esta actividad consiste en crear un collage en grupo sobre una problemática grupal, es decir que afecte de forma colectiva a las personas 

del mundo como la contaminación o la pobreza. La focalización de esta actividad está en que los estudiantes concienticen, trabajen, compartan y creen un 

proyecto que represente parte de la realidad, se reflexiona de forma crítica.  

El aprendizaje colaborativo está presente en esta actividad mediante la planificación en conjunto, creación y presentación del proyecto, el collage. La 

colaboración entre los participantes del grupo es fundamental para seleccionar el tema, dilucidar la información y crear el collage, que la forma más visible 

de ver su trabajo colaborativo.  

Objetivo del área de 

Lengua y Literatura: 
¿Cómo van a aprender? Recursos 

Evaluar 

Indicadores 

de logro 

Técnicas e 

instrumentos 

O.LL.4.10. Aplicar los 

conocimientos 

lingüísticos y explorar 

algunos recursos 

estilísticos en los 

procesos de composición 

y revisión de 

textos escritos para lograr 

claridad, precisión y 

cohesión. 

Muralla China 

En esta actividad se trabaja en grupos de 5 a 6 estudiantes por grupo, con 

el propósito de crear un collage.  

- Primero se debe elegir un tema de una problemática en el mundo, buscar 

e interpretar información de dicho tema, en el que todos los participantes 

estén de acuerdo.  

- Llevar impreso o recortar de periódicos y revistas imágenes referentes a 

ese tema. En un papelote dibujar la muralla China y su camino por la 

montaña.  

- Pegar las imágenes formando un camino. Esto con el fin de ver el camino 

y evolución de este tema y como avanza con el mundo.  

- Finalmente, el grupo deberá explicar a la clase el: ¿Por qué de su tema? 

- ¿Qué impacto tiene? -Causas y consecuencias. Los participantes deben 

dar una reflexión en cadena, es decir complementar la idea del otro.  

Papelote  

Marcadores 

Imágenes 

Recortes 

Revistas 

Periódico 

Tijeras 

Goma 

Esferos 

Regla 

Fomentar la 

participación 

colaborativa, 

además de 

promover la 

reflexión y el 

pensamiento 

crítico. 

Collage 
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ANEXO 2. Documento de valides  
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