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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de prácticas tiene como objetivo abordar la problemática de la 

baja comprensión lectora en el contexto de la escuela primaria matutina Ignacio 

Zaragoza, ubicada en el municipio de la capital del estado de San Luis Potosí. En 

el marco de las prácticas docentes durante el ciclo escolar 2022-2023, se ha llevado 

a cabo un análisis e intervención para proponer soluciones a esta problemática, 

utilizando las estrategias para favorecer la comprensión lectora propuestas por 

Isabel Solé, las cuales se implementarán con los alumnos del grupo de 5º C". 

La baja comprensión lectora ha sido una de las problemáticas que tiene un 

mayor impacto en la educación en México, generando un rezago educativo, que se 

ha visualizado a lo largo de los años. En los últimos tres años con la llegada del 

confinamiento ocasionado por la pandemia de Covid-19 y consigo la 

implementación de clases a distancia, se ha reflejado un mayor incremento de este 

fenómeno que representa mayores repercusiones en la obtención de aprendizajes 

significativos de los alumnos. 

Por consiguiente, resulta evidente la necesidad de llevar a cabo un análisis 

exhaustivo e intervenir en esta problemática. El enfoque se centra en fortalecer mis 

competencias como docente mediante la creación e implementación de un plan de 

acción que busque mejorar las estrategias de comprensión lectora de los alumnos. 

A través de un proceso reflexivo constante y la adaptación de la metodología al 

contexto de los estudiantes, se pretende lograr un impacto significativo en su 

desarrollo educativo.  

El informe de prácticas se estructura de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se analizan y exponen diferentes situaciones que 

destacan la problemática a considerar. Además, se plantean los objetivos que 

buscan abordar esta problemática y fortalecer mis competencias como docente. 

Estos aspectos se abordan a través de preguntas generales y preguntas guía, las 

cuales ayudan a dar orden y enfoque al documento. 
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En el segundo capítulo se realiza un diagnóstico detallado que muestra de 

manera focalizada las áreas de oportunidad identificadas en relación con la 

comprensión lectora. También se lleva a cabo una investigación teórica utilizando 

diversas fuentes de información que respaldan las actividades propuestas en el plan 

de acción. 

Por último, en el tercer capítulo se reflexiona sobre las actividades llevadas 

a cabo en el plan de acción. Se describen las situaciones que se desarrollaron 

durante este proceso, destacando cómo fortalecieron mi práctica como docente y 

cómo implementé estrategias para mejorar la comprensión lectora, lo cual 

contribuyó al desarrollo y fortalecimiento de mis capacidades como docente. 

Además, se presentan las conclusiones obtenidas a través de la elaboración de este 

documento, así como los anexos que proporcionan evidencia de mi trabajo. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Contextualización del problema 

Durante el periodo de jornadas de prácticas del ciclo escolar 2021-2022 y 

2022-2023, tuve la oportunidad de conocer y trabajar con un grupo de la escuela 

primaria Ignacio Zaragoza. En ese tiempo, pude identificar las características de la 

institución que a su vez me permitió determinar las cualidades y áreas de 

oportunidad del grupo de 5 C. Con base en esa experiencia recabada me permitió 

tener un mejor panorama de las condiciones de la problemática, logrando 

percatarme de que los alumnos de dicho grupo presentaban problemas en la 

comprensión lectora de manera muy significativa. 

De esta manera la observación y el análisis realizados durante el periodo de 

prácticas anterior, me permitieron dar cuenta del rezago ocasionado, que en mayor 

parte fue por la modalidad de las clases a distancia por el confinamiento de la 

pandemia del virus Covid-19 que tuvieron desde segundo grado. Debido a esto los 

alumnos padecieron una baja significativa del seguimiento de su aprendizaje, que 

va acompañado con el desinterés y falta de compromiso observado en padres de 

familia y tutores, en cuanto al seguimiento académico de los niños. Esto último, 

derivó en problemas no sólo de carácter académico, sino que también impactó en 

el desarrollo de hábitos, emocional, habilidades y competencias necesarias para 

una formación verdaderamente integral, así como lo menciona Gervacio (2021) el 

confinamiento causado por la pandemia creó una baja significativa en el desempeño 

escolar, causado por múltiples factores, que iban desde no contar con internet para 

las clases, solo tener uno o dos dispositivos cuando se tenía una familia de más de 

3 integrantes, falta de comprensión y seguimiento sobre trabajo académico 

solicitado por parte de los maestros, desequilibrio emocional y duelo por la pérdida 

de familiares cercanos.  

Dentro de lo mencionado también destacó una disminución en el hábito de la 

lectura, puesto que durante el periodo de trabajo virtual, se implementaron muy 

pocas, o casi nulas, actividades que fomentarán la lectura en la escuela-hogar. Ello, 
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aunado a la baja motivación por la lectura por parte de los alumnos, debido a que 

en el hogar no contaban con libros o lecturas que fueran particularmente de su 

interés. 

Sin duda esta situación se considera de gran riesgo, ya que engloba una 

cadena de nuevos problemas en el aprendizaje de los niños que no solo se estanca 

en el campo del lenguaje y comunicación, sino que va más allá, y afecta otros 

ámbitos que repercuten en su formación académica vulnerando o comprometiendo 

la concepción de nuevos conocimientos por parte de los alumnos. Llorens (2015) 

afirma que cuando un lector lee comprensivamente no solo se informa, sino que le 

da un sentido al texto que lo puede vincular para aprender, teniendo un proceso de 

construcción personal.  

Por esta razón, resulta crucial abordar este problema y poner en marcha un 

plan de acción que se enfoque en implementar estrategias pertinentes para mejorar 

la comprensión lectora de los alumnos. En este sentido, se propone utilizar el 

enfoque de las estrategias de lectura en tres tiempos (antes, durante y después) 

propuesto por la autora Isabel Solé. El objetivo es fomentar la comprensión lectora 

de los estudiantes del 5º C mediante la implementación de diversas actividades que 

promuevan el desarrollo de nuevas competencias. 

 

Focalización del problema 

Para Gadotti (citado en Fernández, 2013) el aprender a leer no significa que 

por si solo se de el desarrollo de la capacidad de la comprensión en la lectura. Así 

mismo Carrasco (2003) menciona que la escuela ha sabido formar personas que 

sepan leer, pero no ha sabido formar lectores de manera eficiente que sepan 

comprender los textos, evidenciando que gran parte de los buenos lectores 

desarrollan la comprensión lectora por méritos propios, fuera de la escuela. 

La baja comprensión lectora en los educandos sin duda suele ser una 

cuestión que comúnmente es recurrente como una de las principales problemáticas 
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que han afectado a las escuelas. Pues esto no es excepción con los alumnos del 5º 

C de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, los cuales muestran un atraso 

significativo con lo ya mencionado.  

Así como la baja comprensión lectora se identificó como un problema 

prioritario, otras cuestiones inherentes se encontraban presentes, tales como la 

dificultad para leer al ritmo promedio de los demás compañeros en voz alta, la poca 

legibilidad de la escritura, la segmentación de las palabras de forma incorrecta, 

tiempos prolongados para escribir un dictado de frases cortas, faltas de ortografía,  

entre otros. 

Objetivos: 

General  

● Fortalecer mis competencias como docente a través del empleo de 

estrategias para mejora de la comprensión lectora propuestas por la autora 

Isabel Solé, en el grupo de 5º C. 

Específicos  

● Identificar y evaluar las áreas de oportunidad específicas en el campo de la 

comprensión lectora que tienen los alumnos a través de un diagnóstico, 

utilizando los niveles de desempeño. 

● Diseñar un plan de intervención que contribuya a mejorar la comprensión 

lectora de los alumnos de 5º C de acuerdo con sus necesidades específicas. 

● Aplicar el plan de intervención para la mejora de la comprensión lectora de  

los alumnos de 5º. 

● Evaluar los resultados obtenidos del plan de intervención propuesto para la 

mejora de la comprensión lectora de los alumnos. 

● Valorar mis competencias como docente durante todo el proceso, 

vinculándolo con los resultados obtenidos durante la práctica. 

● Fortalecer mis competencias como docente durante el desarrollo de un plan 

de acción para la mejora de la comprensión lectora 
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Pregunta de investigación 

El presente informe se desarrolla a partir de los siguientes cuestionamientos: 

 

Pregunta general 

¿De qué manera se puede favorecer la comprensión lectora de los alumnos 

de 5º C mediante el empleo de las estrategias de Isabel Solé, que a la vez me 

permita desarrollar mis competencias como docente? 

Preguntas guía 

● ¿Cuál es el nivel actual de comprensión lectora de los alumnos de 5º? 

● ¿Qué áreas de oportunidad se identifican en las estrategias que se están 

llevando a cabo actualmente para trabajar la comprensión lectora? 

● Actualmente ¿cómo se evalúa el nivel de comprensión lectora en alumnos 

de 5º de primaria? 

● ¿Cuáles son las áreas de oportunidad específicas que tienen los alumnos de 

5º en la comprensión lectora? 

● ¿Qué estrategias para la mejora de la comprensión lectora, se ajustan a las 

necesidades identificadas en el diagnóstico? 

● ¿Qué cambios hubo en el campo de la comprensión lectora en los alumnos 

de 5° después de aplicar estas estrategias?   

● ¿Cómo a través del desarrollo del plan de acción, se fortalecieron mis 

competencias docentes? 

 

Justificación  

Una de las razones por las cuales decidí abordar este tema se basa en mis 

experiencias previas al trabajar con el mismo grupo en cuarto grado durante el ciclo 

escolar pasado (2021-2022). Durante un periodo de aproximadamente dos meses, 

llevé a cabo cuatro jornadas de prácticas con el grupo en cuestión. Estas 

experiencias me brindaron una comprensión más profunda de las necesidades y 
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desafíos específicos que enfrentan los estudiantes en relación a la comprensión 

lectora. 

En el transcurso de mi estancia en aquellas jornadas de práctica, tuve la 

oportunidad de involucrarme en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos. Eventualmente con base en las experiencias de las actividades y 

evaluaciones realizadas en los trabajos de clase, pude percatarme que su 

rendimiento escolar en torno al campo del lenguaje y comunicación era 

significativamente bajo debido a que los alumnos mostraban un insuficiente 

desempeño en la comprensión de textos escritos, ya sea en textos simples y 

complejos. 

Lo que evidencia que el grupo de 5º C presenta una vulnerabilidad en la 

adquisición de conocimientos en su educación, donde la comprensión lectora es 

clave en el entendimiento de nuevos temas y resolución de problemas, llevando 

esta problemática a una necesidad de un plan de acción que contribuya en favorecer 

las habilidades de comprensión lectora. Considerando también la importancia de 

fomentar el hábito por la lectura habitual no solo en la escuela, sino también en el 

hogar. Con esta propuesta se tiene la expectativa de que los niños no solo 

favorezcan sus habilidades de lectoescritura, sino que con esto también contribuya 

a que ellos puedan lograr un mejor desempeño en las demás asignaturas escolares, 

donde la lectura está presente y para ello se requiere de tener buenas bases en la 

comprensión lectora. “La comprensión lectora se constituye como una de las 

capacidades cognitivas de mayor importancia en el desarrollo de los niños ya que 

ésta supone la base para el aprendizaje de diversas áreas del conocimiento” 

(Romero y García, 2019, p. 119). 

Por consiguiente, el interés de abordar este tema es resaltar la importancia 

que tiene la comprensión lectora para poder lograr una mejor adquisición de 

conocimientos, en donde se desarrolla la capacidad de descifrar textos para darles 

sentido y significado, logrando en los alumnos aprendizajes significativos y nuevas 

competencias que se manifiesten a lo largo de su vida cotidiana. Trujillo (2014) 
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define la gran relevancia que tiene adquirir habilidades en la lectoescritura, como 

sinónimo de que los alumnos sean capaces de desempeñarse como adultos 

funcionales en el mundo que los rodea.   

Debido a este entendimiento del lugar tan importante que tiene la 

comprensión lectora en los alumnos de educación básica, y lo fundamental que es 

este tema dentro de su vida diaria, también es sustancial tener en cuenta sus 

posibles repercusiones si no se da un seguimiento debido. Una de las circunstancias 

a las que están expuestos los alumnos es al bajo aprovechamiento académico, ya 

que en situaciones académicas o extraescolares donde se involucre la comprensión 

lectora es posible que los alumnos difícilmente lleguen a tener resultados 

satisfactorios si no se les da la suficiente atención, tomando en cuenta sus 

características actuales.  

Por último, también es necesario señalar la gran relevancia que tuvo para mí 

realizar este informe de prácticas, puesto que a través de él considero que me 

permitió desarrollar mis capacidades y competencias como docente a través de la 

investigación, el diagnóstico, y el planteamiento de estrategias durante mis 

intervenciones. De tal forma que pueda darme cuenta de mis habilidades, así 

también como mi áreas de oportunidad que puedan llegar a surgir, manifestándose 

mediante un repertorio de reflexiones que logre llegar a valorar cada una de las 

experiencias que se vayan presentando.   

Uno de los motivos por los cuales decidí dar seguimiento a este tema surge 

en retrospectiva desde mi educación básica. Particularmente en los primeros grados 

de mi educación primaria la lectura dentro de las clases existía, pero de tal forma 

que solo se le daba importancia a que aprendiéramos a leer. Seguidamente en 

grados más avanzados de mi escolaridad, la habilidad lectora se tornaba en otro 

enfoque, focalizándose en adquirir competencias que nos permitieran leer con una 

mayor fluidez y mejor entonación, priorizando la memorización de la lectura y 

dejando de lado la comprensión y reflexión del texto. 
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Del mismo modo en la secundaria y preparatoria fue parte de la misma 

modalidad, donde solamente se leían textos para memorizar algunos datos a corto 

plazo, como en las evaluaciones o actividades escolares, de tal manera que esto 

repercutió de cierta forma en mi llegada a la educación superior. Por esta razón tuve 

que llevar un proceso de preparación previo para el examen de admisión a la 

escuela normal del estado, lo cual consistió en empezar a leer textos cortos y 

simples a un ritmo lento, tratando de comprender y analizar la lectura 

paulatinamente. Este proceso se fue dando por pasos hasta poder llegar a 

comprender textos complejos, donde el nivel de dificultad aumentaba y con ello 

otras circunstancias como la velocidad para comprender palabras de forma más 

rápida.  

Recuerdo que durante mi etapa escolar anterior, aprender a leer y mejorar la 

velocidad y fluidez de lectura eran prioridades importantes. Sin embargo, durante 

mi quinto semestre de licenciatura en la Normal del Estado, mientras realizaba una 

jornada de observación en el mismo grupo de estudio, noté similitudes en la forma 

en que se enseñaban los temas relacionados con la lectoescritura en comparación 

con mi educación previa. Me di cuenta de que los métodos de enseñanza utilizados 

todavía eran los mismos. A través de estas observaciones, pude notar que los 

alumnos presentaban ciertas dificultades en sus habilidades de lectoescritura. Sin 

embargo, los intereses educativos se centraban más en abarcar la mayor cantidad 

posible de contenido en poco tiempo, sin prestar suficiente atención al problema 

principal: asegurarse de que los alumnos comprendieran los temas que leían. 

Debido a esto, como docente en formación me preocupa la situación 

educativa en la que se encuentran los niños del 5º C, y por esta razón, es mi deber 

darle énfasis a esta problemática, contribuyendo con la formación integral de los 

alumnos, de tal forma que pueda aportar un estilo de aprendizaje que se adapte a 

sus necesidades y formas de trabajo, donde se fomente la mejora de la comprensión 

lectora y consigo la construcción de nuevos aprendizajes.   
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Competencias del perfil de egreso 

Competencias genéricas  

● Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos 

● Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para auto-regularse y 

fortalecer su desarrollo personal 

Competencias profesionales 

● Realiza adecuaciones curriculares pertinentes en su planeación a partir de 

los resultados de la evaluación. 

● Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO II: PLAN DE ACCIÓN 

Intención 

Uno de los motivos por los cuales elegí realizar un informe de prácticas como 

documento recepcional, es con la intención de plasmar y dar a conocer como ha 

sido el proceso en el cual mi práctica profesional como docente ha ido cambiando. 

Considero que de esta manera puedo informar de una mejor forma las acciones que 

llevaré a cabo para dar cuenta de la transformación que ha surgido, tomando en 

cuenta las nuevas habilidades y competencias que pueda desarrollar en el ámbito 

personal como profesional. 

Esta intención conlleva una serie de compromisos que van acompañados 

dentro de mi práctica profesional, las cuales se focalizan en la problemática de 

comprensión lectora detectada con los alumnos de 5º C de la escuela Ignacio 

Zaragoza, en donde se tiene el objetivo de promover una serie de cambios que 

favorezcan las competencias de comprensión lectora de los alumnos.  

A través de los mencionados, se tiene el objetivo de tomar acciones reflexivas 

dentro de las actuaciones llevadas a la práctica, tomando en cuenta distintos puntos 

de vista que me ayuden a formar una autocrítica de mi proceso de formación como 

docente.  

Además, la reflexión sobre mi formación docente desempeña un papel crucial 

en las acciones que se intentaron implementar en el aula. A través de este ejercicio, 

puedo abordar de manera más efectiva los obstáculos que puedan surgir, 

aprendiendo de ellos y considerando las responsivas generadas a partir de los 

resultados obtenidos durante la práctica. Todas estas acciones involucran un 

proceso de autoaprendizaje que está constantemente acompañado de una reflexión 

sincera, que revela tanto mis fortalezas como mis áreas de oportunidad. Como 

menciona Dewey (citado en Ramos, 2013), "la reflexión en la acción no debe verse 

como una serie de pasos o procedimientos que se enseñen (en este caso, a los 

profesores), sino más bien como una forma de enfrentar y responder a los 

problemas, una forma de ser (como maestro)". 
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La escuela primaria matutina Ignacio Zaragoza, clave C.T. 24DPR0978 zona 

escolar 053, sector 01. Se encuentra localizada a 3 cuadras al sureste del parque 

Tangamanga II y a 4 cuadras de la avenida Hernán Cortés, famosa avenida por 

albergar el mercado más grande del estado los días domingos, mejor conocido 

como el mercado de “Las vías”. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza”. 

Fuente: Google Maps. 

 

La escuela primaria comparte manzana con varias edificaciones, entre ellas 

se encuentra la parroquia de la Santa Cruz, que cuenta con una plaza que tiene 

áreas verdes, bancas y un amplio lugar para el esparcimiento y recreación de los 

habitantes cercanos de la colonia. En este mismo lugar también se comparte 

ubicación con el jardín de niños Manuel M. Ponce, que su puerta principal está 

situada en la calle 11. A espaldas del jardín de niños en la calle 3, se encuentra el 

acceso a la biblioteca pública estatal Lic. Primo Feliciano Velázquez, que también 

es una edificación colindante a la escuela primaria. Por último, dentro de esta misma 

manzana a un costado de la entrada principal de la escuela primaria, se encuentra 

la concha acústica Juan Pablo II, este espacio dispone de varias bancas de concreto 

que están al aire libre. 
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En cuanto a la fachada de la escuela primaria se encuentra totalmente 

bardeada, la tonalidad que prevalece es azul rey, en algunas partes por encima de 

la barda es posible observar alambre de púas.  Al ser una edificación que abarca 

una gran extensión territorial, es notable observar que su condición puede variar, ya 

que en algunos lugares esta se encuentra en buenas condiciones y en otras no 

tanto. En los lugares donde se observa un mayor grado de deterioro es posible 

observar que en las bardas que se encuentran en mal estado debido al salitre en 

las partes bajas y a algunos puntos vandalizados con pintura. (Anexo 1) 

Tomando referencias de los lugares colindantes a la escuela primaria, es 

visible que algunos de ellos se encuentran en condiciones de cierto deterioro y falta 

de mantenimiento, un ejemplo de ello es en las jardineras, banquetas y 

edificaciones. (Anexo 2) 

Respecto a la vialidad que hay en torno a las calles que rodean la manzana 

en donde se encuentra la escuela primaria se podría decir que es regular-mala, ya 

que hay una notable falta de señaléticas y apoyo de tránsito vial al momento de la 

hora de entrada y salida de los niños. Añadiendo a esto la circunstancia de que los 

días lunes se establece un mercado ambulante en la calle 4 a un costado de la 

escuela primaria, mismo que entorpece notablemente el tráfico y los accesos de la 

escuela primaria, debido a los puestos comerciales y camiones de carga de 

mercancía que en ocasiones se encuentran situados por arriba de las banquetas 

obstruyendo el paso de los peatones.  

Por otro lado, las calles que rodean la escuela primaria son relativamente 

amplias a la mayoría, todas ellas con circulación de doble sentido y espacio para 

estacionamiento a los costados con sus respectivas banquetas para la circulación 

de los peatones. Es fácil identificar que esta es una de las zonas más transitadas 

de la colonia, ya que en todo horario hay un tráfico fluido de automóviles que van 

desde transporte privado, hasta transporte público, tales como taxis y camiones 

urbanos. 
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Respecto a la observación y al diálogo con los maestros de la institución, las 

referencias en torno a la seguridad que se percibe dentro de la zona que se 

encuentra la escuela primaria, es relativamente buena, ya que varios maestros 

tienen la confianza de dejar sus automóviles en las afueras de la institución, esto se 

debe a que los vecinos de la zona están en constante vigilancia al ser una zona muy 

concurrida.  

Contexto interno 

La escuela primaria es perteneciente a la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado (SEGE), por lo tanto es del sector público. La institución tiene 

como clave del centro de trabajo 24DPR0978L, correspondiente a la zona escolar 

053, sector 01 del turno matutino, con instalaciones propias ya que no comparte con 

alguna escuela del turno vespertino. Se encuentra en una zona urbana, siendo una 

escuela de organización completa. 

La institución está encabezada por la directora cuyo último grado de estudios 

es de Licenciatura en Educación Primaria y en lo administrativo se cuenta con dos 

secretarias. Los maestros titulares a cargo de los grupos son dieciocho (catorce 

mujeres y cuatro hombres) y tres docentes (mujeres) a cargo del servicio USAER.  

Además, se identifican dos docentes (mujeres) a cargo del curso de 

educación física y una maestra en el curso de inglés. Del personal de limpieza y 

mantenimiento, se cuenta únicamente con dos trabajadores. El personal aquí 

descrito, es el encargado de atender y dirigir a una población aproximada de 500 

alumnos.  

En cuanto a la edificación de la escuela es una de las más amplias a nivel 

sector, ya que cuenta con dieciocho salones para los seis grados repartidos en 

nueve edificios de una planta. La población estudiantil se distribuye en tres salones 

por cada grado (grupos A, B y C). La escuela cuenta además con una oficina de 

dirección y secretaría, una oficina de educación física, un aula de usos múltiples, un 

aula de medios, cuatro baños para alumnos (dos de niñas y dos de niños), dos 
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baños para docentes y una bodega de intendencia, integrados en los mismos nueve 

edificios.  

Características de los alumnos 

La población de alumnos del 5ºC de la escuela primaria Ignacio Zaragoza es 

de un total de 24 alumnos (11 niñas y 13 niños), los cuales rondan una edad entre 

9 a 10 años. Durante el ciclo escolar anterior al actual la población disminuyó, ya 

que 6 alumnos fueron dados de baja y fueron cambiados a otros planteles escolares. 

Características físicas: 

Dentro de las características físicas de los alumnos se puede destacar que 

ningún niño destaca por tener algún tipo de discapacidad o condición diferente. La 

mayoría de los niños son más altos en estatura que las niñas, a lo que quiere decir 

según Bejarano (2018) aún no entran a la etapa del “estirón puberal”, que es cuando 

las niñas de entre 8.2 a 10.3 años de edad obtienen primero su crecimiento que los 

niños. 

Características psicológicas: 

Dentro de las características psicológicas se ha observado que los niños 

hacen amigos y se juntan con compañeros de su mismo sexo, sin embargo se han 

detectado casos de que algunos alumnos empiezan a mostrar atracción por otros 

alumnos del mismo salón o de la escuela. Además de que en algunos casos los 

alumnos empiezan a mostrar actitudes de apatía o vergüenza por realizar 

actividades como bailar o cantar. 

Características cognitivas: 

Según a la teoría implementada por el psicólogo constructivista Jean Piaget 

(citado por Valdez, 2014) los alumnos se encuentran en “La etapa de las 

operaciones concretas” que va desde los 7 a los 11 años, en la cual los alumnos 

muestran actitudes de desarrollo social en donde se desenvuelven con mayor 

facilidad, y la etapa del egocentrismo va desapareciendo.  



16 
 

Diagnóstico  

Importancia del diagnóstico  

Según Buisán y Marín citado por Arriaga (2015) un diagnóstico educativo es 

un proceso que conlleva describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento 

de un sujeto (o sujetos) dentro del marco escolar. En este se incorporan actividades 

de medición o evaluación aplicadas al sujeto con el fin de dar una orientación. 

Apegándose a lo que mencionan los autores, el diagnóstico es una 

herramienta que funciona para catalogar las circunstancias (problemas) que ocurren 

con los sujetos, mediante el empleo de ciertos instrumentos que den como finalidad 

tener una idea clara de lo que se ha investigado. Siendo así, la importancia de 

desarrollar un diagnóstico que determine la situación actual de los sujetos de 

estudio, es de gran relevancia, puesto que en base a los datos que se lleguen a 

arrojar se puede determinar un rumbo de soluciones más acercadas a la realidad 

tomando en cuenta las características de los sujetos.  

Del mismo modo, según lo citado por Marí (2007) “diagnosticar en educación 

no pretende demostrar o falsar hipótesis o conjeturas, sino encontrar soluciones 

correctivas o proactivas, para prevenir o mejorar determinadas situaciones de los 

sujetos en orden a su desarrollo personal en situaciones de aprendizaje”. Teniendo 

en cuenta que la finalidad de un diagnóstico puede llegar a ser la prevención o la 

mejora de ciertas situaciones de aprendizaje, su implementación previa a la 

propuesta de un plan de acción sería lo ideal para buscar favorecer las situaciones 

que afligen al grupo de 5 C. 

Información de resultados o pruebas ya hechas a los alumnos 

Es importante destacar que al grupo 5C se le han aplicado previamente 

diversos instrumentos de evaluación, específicamente diseñados para recopilar 

información sobre los logros en distintos aspectos académicos. Entre estos 

instrumentos, se incluye una evaluación enfocada en la comprensión lectora. 
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Uno de estos instrumentos que se ha tomado en cuenta son las pruebas 

aplicadas por la Comisión Nacional Para la Mejora Continua de la Educación, a 

través de la evaluación diagnóstica llamada (MEJOREDU), la cual es una 

evaluación realizada por la Secretaría de Educación pública (SEP), que tiene el 

propósito de diagnosticar las habilidades de los alumnos de quinto grado de primaria 

en el área de la lectura. Tal prueba se les realizó a comienzos de ciclo, en la cual la 

mayoría de los alumnos fueron participantes a excepción de uno, con una total de 

24 alumnos, siendo 11 niñas y 12 niños. 

El examen consistió en una prueba de preguntas de opción múltiple, con un 

total de 40 reactivos, los cuales están divididos mediante tres unidades de análisis. 

La primera de ellas se denomina “Integrar información y hacer referencias”, que 

cuenta con un total de 14 reactivos, la segunda se denomina “Analizar la estructura 

de los textos”, que conlleva un total de 16 reactivos y la última de ellas corresponde 

al nombre de “Localizar y extraer información”, la cual se conforma por los últimos 

10 reactivos que conforman el total de los 40 de la prueba.  

Dentro de los resultados obtenidos mediante un informe emitido por la 

Comisión nacional para la mejora continua de la educación, los cuales fueron 

proporcionados a la mesa directiva de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza. Se 

destaca con la ayuda de gráficas y tablas de datos los resultados que se obtuvieron 

tanto a nivel grupal como a nivel individual por cada alumno.  

Dentro del nivel grupal se encuentra que de acuerdo con las tres unidades 

de análisis en las que fue dividida la prueba, se toma en cuenta a los 24 alumnos 

participantes que reflejan un porcentaje del 100%. Por lo tanto, de acuerdo a los 

resultados de la primera unidad de análisis, “Integrar información y hacer 

referencias”, se destaca que solamente un 35.7% de los alumnos obtuvo una 

respuesta correcta, en la unidad “Analizar la estructura de los textos”, el 37% de los 

alumnos acertaron sus respuestas de manera correcta y en la unidad de “Localizar 

y extraer información”, el 33.8% de los alumnos contestaron correctamente.  
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Gráfica 1 Resultados prueba MEJOREDU Fuente: Comisión nacional parala mejora continua de la 
educación 

 

Respecto a los resultados a nivel individual por cada uno de los alumnos, se 

encuentra que del total de los 24 que aplicaron la prueba solamente 3 de ellos 

obtuvieron una calificación aprobatoria que es considerada arriba del 60% de 

aciertos. Mientras los otros 21 restantes obtuvieron una calificación por debajo de 

esta medida estándar.  

Es relevante señalar que se obtuvieron diversas calificaciones en la 

evaluación de comprensión lectora realizada en el grupo. La calificación más alta 

registró un 80% de aciertos, mientras que la más baja alcanzó un 15%. En cuanto 

a la calificación promedio, se situó en un 34.4%. Es importante destacar que la moda 

correspondió a un 30% de aciertos, lo cual indica que es la calificación más 

frecuente en el grupo. Estos resultados revelan una tendencia baja en la 

comprensión lectora a nivel grupal, evidenciando un rezago significativo en la 

mayoría de los alumnos. 

 

Plan diagnóstico  
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Con la finalidad de dar un diagnóstico veraz y oportuno de la comprensión 

lectora, se requiere tener en cuenta criterios que se considerarán a evaluar, los 

cuales tienen la finalidad de dar un sentido práctico a las pruebas aplicadas. Para 

ello, se realizó una investigación de los criterios y aspectos que se utilizan para 

evaluar en la comprensión lectora por parte de algunas pruebas especializadas en 

este campo. 

Siendo así, los campos a evaluar en esta prueba diagnóstica que se plantea 

están inspirados en la prueba Programme for International Student Assessment 

(PISA), la cual es un proyecto propuesto por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) que tiene como finalidad de recopilar y publicar 

información del desempeño académico de los estudiantes, la cual permita a los 

gobiernos de 30 naciones miembros de la OCDE tomar nuevas estrategias 

encaminadas a la mejora educativa de cada país. 

Dicha prueba está encaminada a realizar evaluaciones de campos 

académicos como matemáticas, lectura y competencia científica, solo que en este 

caso se tomarán en cuenta los aspectos que se utilizan para evaluar el área de la 

lectura. 

De acuerdo con OCDE (2006) son tres las competencias cognitivas que se 

evalúan respecto al campo de la lectura, recuperar la información, interpretar un 

texto y la reflexión y evaluación del contenido. Dichas competencias corresponden 

a un nivel de dificultad, siendo la competencia de recuperación de la información la 

que un menor desafío implica, mientras que la de reflexión y evaluación la más alta 

de las mencionadas.  

Debido a ello, se llegó a la conclusión de que este procedimiento diagnóstico 

incluiría la evaluación de estos tres factores específicos, con el objetivo de obtener 

una comprensión más completa y precisa de la situación. Estos tres aspectos han 

sido considerados críticos y relevantes para lograr los objetivos de la prueba y se 

espera que la evaluación de estos permita obtener resultados concisos y confiables. 
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Se ha asignado a cada uno de estos factores la denominación de 

"dimensiones", y se ha investigado en cada una de las tres, criterios de evaluación 

relevantes. Con el objetivo de enfocarse en distintos aspectos y obtener resultados 

más significativos, esta estrategia permitirá una comprensión más profunda y 

completa de la situación en cuestión. Por lo tanto, las dimensiones se establecieron 

de la siguiente manera: 

1. Acceso y recuperación de la información 

2. Integración e interpretación  

3. Reflexión y valoración 

De acuerdo a la primera dimensión (Garate 1994, como se citó en González 

2009) la recuperación de la información se refiere a una comprensión simple del 

texto, en donde se retienen diversos elementos que se encuentran disponibles 

dentro de un texto, los cuales se han leído previamente. De acuerdo con esto, la 

recuperación de la información es aquella parte de la información que se puede 

obtener de manera detallada, que se encuentra de manera explicita y en sentido 

literal dentro de un texto. 

La primera dimensión considera la identificación o ubicación de la 

información en el texto como uno de sus criterios de evaluación. Esta evaluación es 

fundamental para determinar si los estudiantes son capaces de encontrar 

información necesaria o partes específicas del texto. Según Sanz (2005), la 

identificación de información explícita en un texto es un tipo complementario de 

lectura, y la evaluación de este criterio busca verificar si la persona es capaz de 

encontrar dicha información en un texto. En resumen, la evaluación de este criterio 

es importante para medir la habilidad de los estudiantes para encontrar información 

explícita en un texto. 

Además, se investigó la retención de la información como parte del criterio 

de evaluación dentro de la primera dimensión. La retención efectiva de la 

información es clave para lograr una mejor comprensión lectora, tal y como lo 

menciona Ramos (2006). Una adecuada retención de la información puede ser 
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utilizada en situaciones de resolución de problemas y fomenta una comprensión 

más profunda del material leído. En síntesis, la evaluación de la retención de la 

información es crucial para determinar la capacidad del lector para retener y 

comprender la información presentada en el texto.. 

En la dimensión perteneciente a la evaluación de la integración e 

interpretación, se llevó a cabo una investigación exhaustiva para determinar criterios 

que pudieran responder a las necesidades de los estudiantes. En este proceso, se 

identificó la capacidad de síntesis como un criterio fundamental en la evaluación. 

La capacidad de síntesis es una habilidad valiosa para los estudiantes, ya 

que les permite demostrar su comprensión de una lectura a través de la creación de 

un enfoque nuevo. Esto les brinda la oportunidad de aplicar lo aprendido y generar 

nuevos conocimientos y percepciones.  

“La Capacidad de síntesis es la construcción de algo nuevo a partir de 

distintos elementos. Esta construcción se puede realizar uniendo las partes, 

fusionándolas u organizándolas de diversas maneras” (Alba, 2009, p. 9). 

Así mismo se continuó con la indagación sobre nuevos criterios en los que 

puedan dar un mejor enfoque a la evaluación de esta dimensión, y se determinó 

que la capacidad de redacción es una parte fundamental en la que el alumno puede 

expresar las ideas que entendió.  

Por su parte se encontró que las investigaciones enfocadas en este criterio 

se enfocan mayormente en grados de educación superior, donde la redacción 

supone un grado de mayor importancia debido a las demandas académicas que se 

imponen en este mencionado.  

Aun así, no sería adecuado dejar de lado este criterio de evaluación, debido 

a que la capacidad de redacción es una competencia que se puede ir adquiriendo y 

desarrollando desde la educación básica, el cual mantiene una estrecha relación 

con la capacidad de síntesis, en donde se involucra el procesamiento de las 

percepciones y el ordenamiento de las ideas conceptos y reflexiones. La redacción 
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es crucial, como lo menciona Camps (1990), ya que permite establecer nuevas 

relaciones, profundizar en el conocimiento y transformar lo aprendido en un nuevo 

concepto. 

Respecto a la Reflexión y Valoración, se han determinado dos criterios que 

pretenden evaluar de mejor forma la capacidad crítica y reflexiva de los estudiantes. 

La capacidad de análisis y reflexión es un elemento de gran relevancia tomar en 

cuenta dentro de la evaluación de esta dimensión, según en las investigaciones 

realizadas por Vázquez y Campana (2021) se dictaminó que la comprensión lectora 

y la capacidad de análisis está estrechamente relacionada, ya que al no tener 

buenas habilidades lectoras, sus habilidades de búsqueda de información en temas 

más complejos se ven limitados. Del mismo modo Sanz menciona que la capacidad 

de reflexión actualmente es una exigencia que se incluye hasta en los trabajos más 

mecanizados, la cual es vitalicia para obtener un mejor desarrollo tanto personal 

como profesional. Por lo tanto, la capacidad de reflexión está estrechamente 

relacionada con la comprensión lectora, donde los lectores reflexionan sobre lo leído 

de manera crítica emitiendo un juicio sobre la lectura, paso que da a descubrir el 

sentido del texto.   

Por otra parte, el otro criterio para evaluar que corresponde a esta dimensión 

son las habilidades comunicativas, las cuales se refiere a la capacidad de una 

persona para comunicar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos a 

través del lenguaje oral y escrito, así como también comprender los mensajes 

recibidos a través de estos códigos. La enseñanza está enfocada específicamente 

en el desarrollo de habilidades como hablar, escuchar, leer y escribir. (Monsalve-

Upegui, Franco-Velásquez, Monsalve-Ríos, Betancur-Trujillo y Ramírez-Salazar, 

2009, p. 230).  

De tal manera con el objetivo de evaluar la comprensión lectora mediante un 

procedimiento efectivo y completo, se proponen 6 criterios que abarcan las 3 

dimensiones anteriormente mencionadas. Cada una de estas dimensiones será 

evaluada por medio de 2 criterios específicos, resultando en una evaluación 
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completa y balanceada. Estos criterios están diseñados para evaluar de manera 

objetiva y precisa la comprensión lectora, y garantizar que se obtenga una visión 

completa del nivel de comprensión de los lectores. Dicha evaluación quedará 

organizada de la siguiente forma: 

Tabla 1 Dimensiones y criterios de evaluación 

Dimensiones Criterios 

1.- Acceso y recuperación de la 

información 

-Identificación o ubicación de la 

información en el texto 

-Retención de la información 

2.- Integración e interpretación -Capacidad de síntesis  

-Capacidad de redacción 

3.- Reflexión y valoración -Capacidad de análisis y reflexión 

-Habilidades comunicativas 

 

Después de establecer las tres dimensiones y sus respectivos criterios de 

evaluación, se procedió a diseñar un plan de estrategias con el objetivo de obtener 

resultados más precisos y enfocados en relación a la falta de comprensión lectora 

que presentan los alumnos del 5º C. El propósito de este plan es identificar las 

causas subyacentes del problema y comprender qué factores desencadenan la 

dificultad en la comprensión lectora. 

Para ello, el plan consistió en un diagnóstico mediante tres fases: 

1a fase: entrevista a docente titular 

2a fase: diseño e implementación de prueba escrita a los alumnos 
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3a fase: prueba compuesta. 

Fase 1 

La fase inicial del diagnóstico incluye una entrevista con la maestra titular del 

grupo 5º C. Este instrumento consiste en una serie de preguntas abiertas diseñadas 

para obtener una comprensión más clara desde la perspectiva de la docente sobre 

el nivel actual de los alumnos en cuanto a su comprensión lectora. Se han elaborado 

cuestiones cuidadosamente seleccionadas con el fin de recopilar información 

relevante sobre las actividades que se han implementado para abordar este tema, 

el tipo de evaluación utilizada y los resultados obtenidos a lo largo de los procesos 

de enseñanza. La información recopilada durante esta entrevista ayudará a tener 

un panorama más completo y a focalizar las áreas específicas que requieren mejora 

para abordar eficazmente la falta de comprensión lectora de los estudiantes. 

Resultados 

La primera fase tuvo como objetivo recabar información de aspectos 

relevantes por parte de los alumnos sobre el área de la comprensión lectora. Dentro 

de estos aspectos se requirió recabar información que ayudará a tener un mejor 

panorama del tipo de actividades y estrategias que implementa la maestra, la 

temporalidad de cada una de estas, el tipo de evaluación que realizaba y los 

resultados que se obtuvieron. Toda esta información se pretende relacionarla en 

base a las tres dimensiones de evaluación ya propuestas.  

Según lo mencionado por la maestra titular, las actividades que suele 

implementar para trabajar la comprensión lectora se centran principalmente en el 

uso de juegos o dinámicas. Estas dinámicas incluyen actividades como "la papa 

caliente", "la telaraña", "el dado preguntón", "ruleta o caja misteriosa", "juego de las 

sillas", "adivinanzas", entre otras. El propósito principal de estas dinámicas es 

fomentar una mayor participación de los alumnos, permitiéndoles responder 

preguntas relacionadas con los textos que han leído. 



25 
 

Además, menciona que procura hacer que las actividades también involucren 

aspectos socioemocionales de los alumnos, en donde su objetivo es lograr que los 

alumnos vinculen los textos con las emociones de los alumnos, esto para que ellos 

puedan crear un aprendizaje significativo.  

También hace la mención de realizar actividades sobre mapas mentales, y 

cuestionarios con la finalidad de que los alumnos plasmen una evidencia sobre la 

lectura realizada que en ocasiones da la libertad de representar lo que entendieron 

mediante un dibujo, ya que a algunos alumnos se les dificulta redactar bien sus 

ideas por medio de palabras.  

Respecto temporalidad en las que aplica actividades relacionadas con la 

comprensión lectora, menciona que la aplica diariamente, ya que la comprensión 

lectora es un aspecto que procura trabajar todos los días, en donde lo vincula en su 

mayoría con la materia de español, pero aun así logra tocarlo con las demás 

materias, en donde demanda su trabajo continuo.  

Dentro del marco de la evaluación la maestra titular comenta que las 

actividades relacionadas con la comprensión lectora en su mayoría la aplican 

mediante la observación, en donde ella determina un “semáforo de la lectura” donde 

coloca al nivel correspondiente de los alumnos según sus dominios. Un ejemplo que 

ella menciona es que los alumnos que suelen tener una buena capacidad de 

comprensión lectora suelen responder bien las preguntas o resolver de manera 

adecuada problemas matemáticos, en donde se incentive la reflexión y comprensión 

del texto por parte de los alumnos. Por otra parte también menciona que evalúa las 

actividades que realizan mediante una lista de cotejo (Anexo 1). 

La maestra titular considera que ha obtenido resultados positivos al abordar 

la comprensión lectora, gracias a las actividades propuestas que han motivado a los 

alumnos y contribuido a mejorar su comprensión lectora. En relación a la evaluación 

realizada utilizando el "semáforo de lectura", se observa que 10 alumnos se 

encuentran en el nivel "rojo", el cual representa el nivel más bajo, donde los alumnos 

comprenden únicamente lo más básico y explícito del texto. Otros 10 alumnos se 
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encuentran en el nivel "amarillo", donde logran establecer relaciones e interpretar lo 

que leen. Por último, se menciona que 5 alumnos se ubican en el nivel "verde", el 

más alto de los tres, donde los alumnos pueden leer de manera crítica, extraer 

conclusiones y relacionar sus puntos de vista con los del autor. 

Ahora bien, durante esta primera fase diagnóstica fue importante saber si las 

actividades implementadas por la maestra titular se relacionaban con las 

dimensiones de evaluación que se han propuesto, por lo tanto la serie de 

cuestionamientos que se le realizó también tuvo un enfoque para lograr obtener 

información de este tipo que pudiera ser de utilidad.  

Por lo que respecto a la dimensión de “Acceso y recuperación de la 

información” se determinaron preguntas que ayudaran a saber cómo era el nivel 

actual de los alumnos desde la perspectiva de la maestra titular, de acuerdo con la 

extracción de la información de un texto. Por lo que mencionó que de los 25 alumnos 

que hay, solo 7 son capaces de extraer fragmentos de la lectura de manera 

adecuada, mientras que los otros 17 restantes lo realizan, pero con ciertos 

obstáculos que presentan. 

Por otra parte, también se obtuvieron datos sobre si los alumnos identifican 

la estructura de un texto, en donde se manifiesta que solo lo logran hacer de manera 

muy breve, sabiendo identificar cual es el inicio desarrollo y cierre y el título de la 

lectura.  

Ahora dentro de la dimensión de “Integración e interpretación” la información 

obtenida menciona que en el caso de los organizadores gráficos algunos niños solo 

anotan lo necesario y son muy breves, en donde máximo utilizan oraciones de 3 a 

7 palabras y dividen la información en 3 cuadros, por lo tanto no suelen ser muy 

extensos sintetizando la información que se requiere. 

Así también la redacción que ellos suelen realizar es muy breve, donde la 

extensión que demuestran es demasiado corta, además en la mayoría de las 

ocasiones solo suelen copiar el texto de la lectura para poder realizar los mapas 

mentales. 
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Ahora en la dimensión de “Reflexión y valoración”, menciona que la mayoría 

de los alumnos no logra reflexionar sobre cuál es el propósito de la lectura, puesto 

que a muchos les cuesta extraer el objetivo o lo más importante del texto. Por lo 

tanto las reflexiones que ellos suelen realizar en su mayoría son demasiado breves 

y sin muchos detalles a mencionar. Aun así, por otro lado los pocos alumnos que 

suelen lograr una reflexión del texto de manera más profunda señalan lo que les 

agradó de la lectura, y en ocasiones relacionan los elementos de la lectura con 

aspectos de su vida cotidiana.  

Al analizar la información proporcionada por la maestra titular y contrastarla 

con los resultados de la prueba MEJOREDU, se observaron discrepancias en la 

evaluación de la comprensión lectora. Mientras la maestra considera que la 

comprensión lectora de los alumnos es buena y que la metodología implementada 

ha sido funcional, los resultados de la prueba MEJOREDU muestran un panorama 

diferente y menos alentador. 

Esto indica que los resultados obtenidos en la mencionada prueba no 

respaldan la visión optimista de la maestra titular. Existe una discrepancia evidente 

entre la percepción de la maestra y los resultados objetivos de la evaluación externa, 

lo que sugiere la necesidad de realizar un análisis más profundo de los métodos de 

enseñanza y la efectividad de las estrategias utilizadas para abordar la comprensión 

lectora en el aula. 

 

Fase 2 

La segunda fase del plan de estrategia para abordar la falta de comprensión 

lectora en los alumnos del 5º C consistió en una prueba escrita diseñada y aplicada 

con el fin de obtener información más precisa sobre el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes. Se llevaron a cabo dos pruebas escritas, cada una con su 

enfoque específico. 

La primera prueba consistió en un texto narrativo largo, una leyenda (Anexo 

2), en la que los estudiantes tenían que responder dos preguntas abiertas de forma 
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redactada, estas las responderían teniendo en cuenta que podían acceder 

nuevamente al texto si no se acordaban de alguna parte de este. Se les dieron 

especificaciones claras, como la necesidad de sentarse mediante número de lista y 

tener el mesabanco despejado, y se les pidió mantener el absoluto silencio durante 

la prueba. Los estudiantes no tenían un límite de tiempo para realizarla y podían 

entregar la prueba cuando la terminaran. 

La segunda consistió en un texto expositivo corto, uno sobre las ballenas 

(Anexo 3) . Los alumnos recibieron las mismas especificaciones en plenaria para 

poder realizarlas, después de leer los textos tenían que redactar un resumen sobre 

lo que habían entendido de la lectura, solo que en esta ocasión ellos no tendrían 

acceso al texto leído, ya que al terminar de leerlo se les intercambiaría la hoja que 

contenía la lectura por una en blanco. Tampoco se les dio una extensión específica 

para el resumen, simplemente se les pidió que anotaran todo lo que hubieran 

entendido de la lectura. Al igual que en la prueba anterior, no se asignó un tiempo 

específico para su realización. 

Así mismo la evaluación de esta fase se realizó mediante dos rúbricas de 

evaluación en las cuales evalúan las tres dimensiones propuestas, y a cada una de 

estas se les asigna un valor de 0 a 3 puntos, siendo 3 el grado de mayor calificación, 

mientras que 0 puntos corresponden a la menor calificación. 

La implementación de estas pruebas escritas permitirá tener una idea más 

clara del nivel de comprensión lectora de los alumnos y ayudará a detectar posibles 

factores que puedan estar contribuyendo a la falta de comprensión en ellos.  

Resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera prueba, se valoraron 

las respuestas de dos preguntas abiertas, en las cuales los alumnos expresarían 

una opinión propia acerca de la lectura, las cuales fueron evaluadas mediante una 

rúbrica (Anexo 4) que consideraría a evaluar las tres dimensiones. Cabe destacar 

que de las dos preguntas que se sometieron a evaluación estaban relacionadas con 

las 3 dimensiones propuestas. 
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Se evaluaron las respuestas obtenidas por 25 estudiantes en la primera 

dimensión de "Acceso y recuperación de la información". De ellos, el 16% obtuvo la 

respuesta más alta, lo que corresponde a un puntaje de 3 créditos. El 12% de los 

estudiantes obtuvo un puntaje de 2 créditos, mientras que el 32% obtuvo un puntaje 

de 1 crédito. El 40% restante de los estudiantes obtuvo un puntaje de 0 créditos. 

 

Gráfica 2 Preguntas de texto narrativo largo (La leyenda) Acceso y recuperación de la información. 
Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la dimensión de "Integración e interpretación", se evaluaron las 

respuestas de los mismos 25 estudiantes. En esta dimensión, el 16% de los 

estudiantes obtuvo el puntaje más alto, que corresponde a 3 créditos. Un 20% de 

los estudiantes obtuvo 2 créditos, el 26% obtuvo 1 crédito. Mientras que el restante 

38% de los estudiantes obtuvo 0 créditos en esta dimensión.
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Gráfica 3 Preguntas de texto narrativo largo (La leyenda) Integración e interpretación. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Ahora en cuestión a la tercera dimensión “Reflexión y valoración”, también 

se tomó en cuenta el mismo número de estudiantes. Por lo tanto, el 10% de ellos 

obtuvo el puntaje más alto de 3 créditos, el 26% obtuvieron 2 créditos. Otro 26% 

obtuvo un crédito de 1, y el 38% restante de los alumnos obtuvo un crédito de 0. 

 

Gráfica 4 Preguntas de texto narrativo largo (La leyenda) Reflexión y valoración. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Respecto con la segunda prueba, la cual corresponde a un resumen de la 

lectura sobre el texto expositivo corto denominado “Las ballenas”, a diferencia de la 

anterior no se evaluaron reactivos, sino el contenido del resumen. El cual de la 

misma forma se tomaron en cuenta las tres dimensiones, solo que en esta ocasión 

en cada dimensión se valoraron los dos criterios propuestos en cada una de ellas 

mediante una rúbrica (Anexo 5). 

Para esta prueba de igual forma fue aplicada a 25 alumnos, en la cual 

respecto a la primera dimensión de evaluación denominada “Acceso y recuperación 

de la información” el 10% de los alumnos obtuvo la calificación más alta con crédito 

de 3, el 22% de los estudiantes obtuvo un crédito de 2. Por otro lado, el 52% de 
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ellos obtuvieron una calificación de 1 crédito, mientras que el 16% restante obtuvo 

una sumatoria de 0 créditos. 

 

Gráfica 5 Preguntas de texto expositivo corto (Las ballenas) Acceso y recuperación de la información. 
Fuente: Elaboración propia 

En la segunda dimensión denominada “Integración e interpretación”, el 18% 

de los alumnos obtuvo la sumatoria más alta con crédito de 3, 22% de ellos con un 

crédito de 2. Con un puntaje de 1 crédito lo obtuvo el 30% de los estudiantes y el 

otro 36% restante obtuvo crédito de 0. 

 

Gráfica 6 Preguntas de texto expositivo corto (Las ballenas) Integración e interpretación. Fuente: 
Elaboración propia 
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Dentro de la tercera dimensión “Reflexión y valoración”, con el puntaje más 

alto de 3 créditos lo obtuvo el 24% de los alumnos, con el siguiente puntaje de 2 

créditos lo obtuvo el 22%. Por otro lado, el 34% de ellos obtuvo un puntaje de 1 

crédito y el 18% restante de 0 créditos. 

 

Gráfica 7 Preguntas de texto expositivo corto (Las ballenas) Reflexión y valoración. Fuente: 
Elaboración propia 

 

 

Fase 3 

En la tercera fase del plan de acción, se llevó a cabo una prueba compuesta 

que se basó en el Test de Comprensión Lectora para Intervenir en Primaria (CLIP). 

Este test fue desarrollado por la Facultad de Psicología y Educación de la 

Universidad de Deusto y analizado en la Facultad de Educación de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, con el objetivo de evaluar la comprensión lectora de 

estudiantes de 3º a 6º de primaria. 

La prueba constó de dos partes: textos cortos y textos largos (Anexo 6 y 7). 

Cada una incluyó textos narrativos y expositivos, con preguntas de opción múltiple 

sobre las lecturas presentes. La prueba de textos largos consistió en 30 preguntas 

y 2 lecturas, mientras que la de textos cortos incluyó 36 preguntas y 6 lecturas, pero 

solo se consideraron 24 preguntas y 4 lecturas. 
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Al igual que en las pruebas aplicadas en la segunda fase, se les dieron las 

mismas especificaciones a los estudiantes para llevar a cabo esta prueba, pero esta 

vez había un límite de tiempo, que iba desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. durante 

el día escolar, incluyendo un receso para el desayuno que fue de 10:30 a.m. a 11:00 

a.m. 

Resultados 

En ambos test se implementaron las mismas consideraciones y rúbrica de 

evaluación, las cuales se encuentran el (Anexo 8). La evaluación se llevó a cabo 

utilizando una escala de 4 puntos, donde 3 créditos correspondieron a la calificación 

más alta y se consideró como correcta. Los créditos 2, 1 y 0 se consideraron como 

respuestas incorrectas, pero se ordenaron en función de su cercanía o similitud con 

la respuesta correcta, hasta llegar a la respuesta que no tiene nada que ver con la 

correcta. 

De igual forma que en las dos fases anteriores del diagnóstico, la evaluación 

realizada se hizo en base a lo propuesto desde un principio, considerando las 3 

dimensiones propuestas con cada uno de sus criterios asignados.  

De acuerdo con la primera prueba realizada, la cual pertenece a la de textos 

cortos se realizó una clasificación sobre las preguntas que eran pertenecientes para 

cada dimensión de evaluación. En donde en la primera dimensión se evalúan 12 

preguntas, en la segunda dimensión 4 preguntas y en la tercera dimensión 10 

preguntas. Es importante señalar que algunas de las 30 preguntas pertenecientes 

a la primera prueba pertenecen a más de una dimensión, un ejemplo de ello es el 

caso de la pregunta número 16, la cual pertenece a la primera y tercera dimensión. 

Esto se debe a que dentro de la clasificación propuesta se dictaminó que algunas 

preguntas podrían empatar y ser evaluadas con dos dimensiones a la vez. 

Dando continuación con esta misma prueba, dentro de la primera dimensión 

“Acceso y recuperación de la información”, el 54.6% de los estudiantes obtuvo la 

respuesta correcta con un crédito de 3 puntos. Mientras que en las respuestas 
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incorrectas el 19% de ellos tuvo calificación con crédito de 2, el 12% obtuvo un 

crédito asignado de 1 y el 14.3% restante obtuvo 0 créditos. 

 

Gráfica 8 Resultados prueba textos cortos. Acceso y recuperación de la información. Fuente: 
Elaboración propia 

 

De acuerdo con la segunda dimensión denominada “Integración e 

interpretación”, el 41% obtuvo una respuesta correcta correspondiente a 3 créditos. 

Mientras que en las no correctas el 22% de los estudiantes obtuvieron crédito de 2, 

siendo el mismo porcentaje para el crédito de 1 y el otro 15% restante con 0 créditos. 

 

Gráfica 9 Resultados prueba textos cortos. Integración e interpretación. Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de la dimensión “Reflexión y valoración” siendo las respuesta 

correctas con un crédito de 3, el 35.2% de los estudiantes obtuvieron este puntaje. 

Por otro lado, con las respuestas incorrectas, el 25.6% obtuvo 2 créditos, el 22% 

obtuvo 1 crédito y el 17.2% restante obtuvo 0 créditos.   

 

Gráfica 10 Resultados prueba textos cortos. Reflexión y valoración. Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, con la segunda prueba realizada perteneciente a textos largos, 

se realizó la misma clasificación de preguntas por dimensión. En donde en la 

primera dimensión se evalúan 18 preguntas, en la segunda dimensión 2 preguntas 

y en la tercera dimensión 16 preguntas. Teniendo el mismo caso que en la prueba 

anterior, algunas de las preguntas pertenecen a más de una dimensión de 

evaluación. 

Con la primera dimensión “Acceso y recuperación de la información”, el 41% 

de los estudiantes obtuvo la respuesta correcta con un crédito de 3 puntos. Mientras 

que en las respuestas incorrectas el 22.6% de ellos tuvo calificación con crédito de 

2, el 15.3% obtuvo un crédito asignado de 1 y el 21.1% restante obtuvo 0 créditos. 
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Gráfica 11 Resultados prueba textos largos. Acceso y recuperación de la información. Fuente: 
Elaboración propia 

En la dimensión de “Integración e interpretación”, el 34% obtuvo una 

respuesta correcta correspondiente a 3 créditos. Mientras que en las no correctas 

el 28% de los estudiantes obtuvieron crédito de 2, el 22% para el crédito de 1 y el 

otro 16% restante con 0 créditos. 

 

Gráfica 12 Resultados prueba textos largos. Integración e interpretación. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la dimensión “Reflexión y valoración”, siendo la respuesta 

correctas con un crédito de 3, el 29.7% de los estudiantes obtuvieron este puntaje. 

Por otro lado, con las respuestas incorrectas, el 29% obtuvo 2 créditos, el 15.7% 

obtuvo 1 crédito y el 24.5% restante obtuvo 0 créditos.   
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Gráfica 13 Resultados prueba textos largos. Reflexión y valoración. Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión general diagnóstica 

Durante el proceso diagnóstico, se aplicaron tres fases que permitieron 

identificar los puntos críticos a considerar en la capacidad de comprensión lectora 

de los estudiantes del 5º C. La implementación de estas fases, permitió analizar de 

manera detallada el desempeño de los alumnos en diferentes dimensiones de la 

comprensión lectora, como el acceso y recuperación de la información, la 

integración e interpretación y la evaluación crítica. 

Los resultados obtenidos a través de las pruebas diagnósticas 

implementadas han permitido tener una visión más clara de los desafíos que 

enfrentan los alumnos del 5º C en cuanto a su comprensión lectora. Al tener 

información detallada sobre las áreas en las que los estudiantes presentan mayores 

dificultades, se puede establecer un plan de acción más efectivo y enfocado en las 

necesidades específicas de los alumnos. Gracias a las tres fases del diagnóstico, 

se puede contar con un enfoque más estructurado y organizado para abordar las 

áreas de oportunidad específicas de los estudiantes, lo que pretende resultar en 

una mejora significativa en su rendimiento académico. 

Respecto a la primera fase del diagnóstico, la información obtenida por parte 

de la maestra titular logró demostrar una perspectiva más amplia sobre las posibles 
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complicaciones en el grupo. Con base a esta información, se pudo tener en cuenta 

las actividades que venían trabajando para abordar la comprensión lectora y los 

métodos de evaluación que se implementan.  

Este informe sirvió de gran ayuda para contrastar los testimonios de los 

resultados obtenidos por la maestra titular con las pruebas realizadas en la segunda 

y tercera fase. Esto con la intención determinar qué aspectos falta cubrir en la 

enseñanza de los alumnos para lograr que los alumnos favorezcan de manera 

significativa sus habilidades de comprensión lectora. 

En primera instancia, se encontró que la evaluación realizada por la maestra 

titular no es suficiente para abarcar los aspectos críticos de la comprensión lectora, 

los cuales se están considerando dentro de las tres dimensiones de evaluación. 

Además, las metodologías de evaluación observadas, incluyendo el uso de rúbricas, 

no parecen proporcionar resultados precisos para identificar las áreas específicas 

en las que los estudiantes presentan deficiencias en su comprensión lectora, 

impidiendo que se puedan llegar a implementar una estrategia adecuada para 

minimizar estos resultados negativos. 

Con base en ello, considero que el primer paso es establecer los objetivos 

que se quieren lograr para mejorar ciertas áreas específicas de la comprensión 

lectora, esto con la ayuda de instrumentos de evaluación que pongan a prueba 

áreas en las que la capacidad de los alumnos se ve seriamente comprometida. Por 

lo tanto, un instrumento de evaluación que se implemente de forma adecuada a la 

necesidad y al alcance de los alumnos es ideal para lograr metas y objetivos claros, 

así como lo menciona Díaz y Leyva (2013) contar con un análisis de calidad en los 

análisis evaluativos permite definir las áreas de oportunidad de los estudiantes, 

además de que con el instrumento de evaluación se pueden tomar medidas para 

las planeaciones a futuro que retroalimentan los procesos de aprendizaje.  

Otro aspecto importante en el cuál hacer énfasis sobre los resultados 

expuestos dentro de la primera fase del diagnóstico, es sobre la importancia de 

mencionar la ausencia de estrategias de comprensión lectora mediante tres 
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tiempos, la cual radica en que, aunque la maestra titular menciona que enfatiza en 

estrategias dinámicas, estas pueden no ser suficientes para atender las 

necesidades específicas de los alumnos en cuanto a la comprensión lectora. Las 

estrategias de tres tiempos, también conocidas como estrategias de enseñanza 

explícita, se enfocan en guiar al estudiante en la comprensión profunda del texto a 

través de la identificación de objetivos de lectura, la activación de conocimientos 

previos, la lectura detallada y la elaboración de resúmenes y conclusiones. Según 

Solé (2012) estas estrategias han demostrado ser efectivas en el desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora en los estudiantes, lo que justifica la importancia 

de mencionar su ausencia en la práctica docente de la maestra titular y su relevancia 

en la realización de este informe de prácticas para proponer estrategias adecuadas 

que atiendan las necesidades específicas de los alumnos. 

En la segunda fase del diagnóstico, se evaluó la comprensión lectora a través 

de la lectura de un texto narrativo titulado "La leyenda del Sol y la Luna", en el cual 

debían responder preguntas abiertas relacionadas con el texto, los datos arrojados 

por la evaluación demuestran que hay una baja significativa en cuanto a la 

capacidad de comprensión de los alumnos.  

Los resultados demuestran ser muy similares en cuanto a las tres 

dimensiones que se están evaluando ya que solo un máximo del 16% de los 

alumnos alcanzó una calificación que fue considerada como correcta, en cambio el 

otro 84% restante tuvo deficiencias significativas. Aun así, la dimensión que más 

destaca en que los alumnos tengan una calificación más baja, es en la de “Reflexión 

y valoración” ya que solo el 10% de los alumnos lograron una calificación de 3 

créditos. 

En cambio, en la segunda prueba restante que también pertenecen a esta 

segunda fase del diagnóstico, la cual consistió en que los alumnos tendrían que 

hacer un resumen sobre la lectura, solo el 24% de los alumnos alcanzó la 

calificación más alta. Mientras que el 76% restante tuvo deficiencias significativas. 
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Es importante mencionar que en esta prueba, la dimensión de “Acceso y 

recuperación de la información” fue la que obtuvo resultados más bajos. 

Los resultados obtenidos en las dos pruebas diagnósticas de la segunda fase 

son preocupantes, ya que muestran que menos del 30% de los alumnos logró una 

calificación aprobatoria. Es necesario destacar que, aunque una de las pruebas 

parece arrojar mejores resultados que la otra, ambas presentan diferencias 

significativas en cuanto a los aspectos evaluados. Esto indica que hay ciertos puntos 

que deben ser tomados en cuenta para diseñar estrategias de enseñanza 

adecuadas que permitan mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta que la primera prueba arrojó los resultados más bajos, 

se puede suponer que esto se debe a que el texto era más extenso. A pesar de que 

los alumnos tenían acceso al texto y podían releerlo, es posible que no estén 

acostumbrados a leer textos con una cantidad de información tan grande. Esto 

puede llevar a la aparición de errores y lagunas de comprensión durante el proceso 

de lectura, como bien señala Solé (1992). Según la autora, los problemas de 

lagunas de comprensión pueden tener distintas causas, y una de ellas es la 

dificultad para establecer el tema central del texto. En ocasiones, resulta complicado 

identificar el núcleo del significado del tema debido a la incapacidad para 

comprender los sucesos que se encuentran a nivel global del texto (p. 113). 

Un segundo punto relevante a considerar es que el texto utilizado en la 

primera prueba es de carácter narrativo, específicamente una leyenda. De acuerdo 

con Orozco (2003), citado por Duque, Vera y Hernández (2010), la comprensión de 

textos narrativos ocurre a través de dos procesos: el primero implica la repetición 

literal del texto, es decir, que el texto tenga sentido por sí mismo; mientras que el 

segundo proceso se enfoca en la búsqueda del sentido del texto, en donde el lector 

juega un papel activo mediante la interacción con el texto y la realización de 

inferencias. 

En este sentido, es importante mencionar que esta primera prueba se enfocó 

principalmente en preguntas que buscaban que los alumnos hicieran uso de 
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inferencias para poder contestarlas. Se esperaba que los estudiantes dieran una 

respuesta que fuera más allá de la comprensión literal del texto. Sin embargo, los 

resultados obtenidos no fueron tan favorables como se esperaba, lo que sugiere 

que los alumnos necesitan reforzar la comprensión de textos mediante el uso de 

inferencias como una herramienta clave en la comprensión lectora. 

En cuanto a la segunda prueba de la segunda fase, ésta consistió en un 

resumen de un texto expositivo corto, que se realizó sin acceso al texto original. El 

propósito de esta prueba era que los alumnos demostrarán su comprensión global 

del texto. Según Saenz (2014), este tipo de lectura tiene como objetivo obtener una 

idea general del texto, aunque implica que se puedan perder detalles específicos de 

la lectura. 

Esta situación está relacionada con la dimensión de "Acceso y recuperación 

de la información", la cual abarca dos criterios. El primero de ellos se enfoca en la 

identificación o ubicación de la información dentro del texto, incluyendo detalles 

específicos presentes en el inicio, desarrollo y cierre del mismo. Es precisamente 

en este criterio donde se reflejaron las calificaciones bajas obtenidas, lo cual sugiere 

una falta de comprensión en este aspecto y concuerda con lo que el autor plantea. 

En cuanto al segundo criterio de la dimensión de "Acceso y recuperación de 

la información", que se refiere a la retención de la información, se buscó evaluar una 

comprensión más profunda del texto, en donde los alumnos puedan identificar la 

idea principal del texto y plasmarla en un resumen. Sin embargo, los resultados 

obtenidos en esta prueba fueron desfavorables, lo que coincide con lo que menciona 

Van Dijk (1983) citado por Solé (1992) acerca de que los problemas de comprensión 

en actividades como los resúmenes suelen atribuirse a que en la enseñanza de los 

mismos, los docentes no suelen enseñar diferentes reglas de escritura, como el 

acceso a las macrorreglas o macroestructuras,  lo que influye negativamente en la 

identificación de las ideas principales y en la capacidad de formular resúmenes 

precisos y efectivos. En este sentido, se evidencia la necesidad de reforzar la 

enseñanza de habilidades de resumen y de estrategias de comprensión lectora que 
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Gráfica 14 Comparación de resultados de 
textos cortos y textos largos. Fuente: Elaboración 
propia 

permitan a los alumnos identificar las ideas principales y secundarias de un texto de 

manera más eficiente y, así, mejorar su capacidad para retener y recuperar 

información de manera efectiva. 

Es importante destacar que en esta prueba diagnóstica no se implementó 

ninguna estrategia específica de comprensión lectora, ya que los alumnos 

recibieron las mismas pautas que habían trabajado anteriormente con su maestra 

titular. Esta decisión se tomó con el propósito de obtener resultados más realistas 

sobre el posible impacto que podría tener la aplicación de estrategias de 

comprensión lectora en el desempeño académico de los alumnos. 

En relación a la tercera fase de la evaluación diagnóstica, se llevaron a cabo 

dos pruebas: una de textos cortos y otra de textos largos. Al igual que en la fase 

anterior, los resultados obtenidos fueron desfavorables, ya que solo el 16% de los 

25 alumnos evaluados logró obtener una calificación superior al 60% de aciertos en 

alguna de las dos pruebas. En la prueba de textos largos, los resultados fueron aún 

más preocupantes, ya que solo el 8% de los alumnos logró superar dicho porcentaje 

de aciertos. 
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Gráfica 15 Calificaciones de test de diagnóstico por dimensiones. Fuente: Elaboración 
propia 

Si bien es importante destacar que los resultados obtenidos en ambas 

pruebas diagnósticas no fueron favorables para las tres dimensiones de evaluación 

propuestas, es relevante señalar un aspecto en común que se presentó en ambos 

test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados mostrados en la gráfica anterior indican que la dimensión de 

evaluación con menor rendimiento fue la correspondiente a "Reflexión y valoración", 

a pesar de que ambas pruebas contenían textos narrativos y expositivos. Esto 

sugiere la necesidad de implementar una lectura reflexiva para los alumnos, tal 

como mencionan Díaz, Bar y Ortíz (2015) citados en Callohuanca (2020), quienes 

destacan la importancia de fomentar no solo la reflexión, sino también la reflexión 

crítica en la cual se ponen a prueba habilidades como el análisis, la evaluación y la 

crítica de las ideas presentadas en los textos. 
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Considero importante mencionar algunos aspectos encontrados durante las 

pruebas diagnósticas. Uno de los niños evaluados solo logró responder 

parcialmente en el test de textos cortos, lo que ha generado preocupación ya que 

su nivel cognitivo se encuentra por debajo del resto de sus compañeros. Además, 

se ha observado que pierde interés en actividades que suponen un mayor desafío. 

En base a prácticas previas y entrevistas con la maestra, se ha identificado la 

necesidad de un apoyo especializado para este alumno, el cual está siendo 

brindado por docentes de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación 

Regular (USAER), quienes ofrecen educación especializada a alumnos con 

discapacidades, dificultades severas de aprendizaje, de conducta y aptitudes 

sobresalientes. 

En resumen, el diagnóstico ha sido fundamental para identificar los 

problemas en la comprensión lectora de los alumnos de 5 C. Gracias a las 

dimensiones de evaluación, hemos podido enfocarnos en las áreas donde se 

necesitan tomar medidas para mejorar la comprensión lectora de los alumnos. Los 

resultados muestran que las tres dimensiones de evaluación requieren 

intervenciones específicas para promover la mejora en la comprensión lectora. Es 

importante destacar que la dimensión de "Reflexión y valoración" ha sido la más 

afectada y, por lo tanto, es esencial que se le dedique mayor atención. 

También es necesario hacer énfasis en la importancia de poner en marcha 

un plan de intervención para la mejora de la comprensión lectora, ya que de no ser 

así, la baja comprensión lectora en los alumnos puede traer consigo repercusiones 

a futuro, en donde el aprendizaje en diferentes contextos es el mayor afectado, lo 

que conlleva a tener implicaciones en su vida escolar. (Ibarra, 2020) 

 

Marco teórico  

1.- ¿Qué es la lectura? 

La lectura es un proceso cognitivo complejo que implica la identificación, 

decodificación y comprensión de los símbolos escritos que representan palabras, 
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frases y oraciones. De manera muy sencilla leer es para algunos como Ramírez 

(2009) “el acto de pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo el 

significado de los caracteres que allí se emplean”. (p.11) 

Pero no es tan simple el concepto, según Chall (1983), la lectura es "la 

habilidad para obtener información de textos escritos" (p. 2), pero más 

recientemente se confluye en cuanto a la necesidad de “abordar el proceso de 

alfabetización requiere detenerse en la especificidad del lenguaje escrito respecto 

del lenguaje oral y de otras formas de comunicación gráfica” (Tiscornia, Chimenti & 

Abusamra, 2021, p.9) 

Por lo tanto, surgen enfoques para tratar de mejorar el proceso lector, como, 

por ejemplo, la teoría de procesamiento de la información donde se sugieren 

algunos autores como Gough & Tunmer (1986) como un inicio hacia la reflexividad 

de que la lectura implica una serie de procesos cognitivos, como la atención 

selectiva, la percepción visual, la memoria a corto y largo plazo, y la toma de 

decisiones en cuanto a la identificación de palabras y el uso del contexto para la 

comprensión del texto. Al respecto también es importante que se entienda la lectura 

como algo mucho más allá de lo mecánico, pues implica según Acosta (2020) “la 

comprensión desde el desarrollo de criterios básicos: léxico, sintáctico y semántico”. 

(p.97) 

Desde otro orden de ideas, surgen posturas que tratan de analizarla cómo 

se desarrolla la lectura a nivel cerebral como por ejemplo la Teoría del 

Procesamiento Dual de Rayner & Polatsek (1989) quienes proponen que la lectura 

implica dos procesos diferentes: el procesamiento fonológico (decodificación de las 

palabras) y el procesamiento léxico (identificación de palabras conocidas y 

almacenadas en la memoria). Los avances actuales explican cómo el uso de la 

Teoría del Proceso Dual puede explicar “cómo pensamos tanto de manera 

consciente como inconscientes en función del tipo de codificación”. (Costa, 2022, p. 

2) 
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En síntesis, la lectura es conocimiento, percepción, memoria, decodificación, 

pensamiento, procesamiento léxico, en fin, un proceso que al convertirse en algo 

cotidiano puede llegar a visualizarse como algo poco complejo, sin embargo, existen 

muchas variables que pueden incidir en el desarrollo de la misma, como por ejemplo 

la cultura y la sociedad, que según Vigotsky (1978) en el proceso de lectura, la 

comprensión del texto se ve influida por el conocimiento previo del lector y la 

interacción social que tiene con el texto y otros lectores. Por otro lado, la teoría del 

procesamiento profundo de la información Craik & Lockhart (1972) argumentan que 

la comprensión de la lectura se ve favorecida cuando se procesa la información a 

un nivel semántico más profundo, en lugar de simplemente identificar palabras y 

frases. 

2.- Lectura en el aula  

Desde sus inicios, la escuela se fundamentó en el aprendizaje a través de 

los textos, dado que era uno de los principales medios para obtener el conocimiento 

además de la observación directa. En ese orden de ideas, la lectura se conforma 

como una habilidad fundamental que se enseña y se practica en el aula, pero 

también puede adoptar diversas formas.  

La lectura en el aula se refiere al proceso de enseñar y practicar habilidades 

de lectura dentro del contexto educativo (Martínez, 2021). Esto puede incluir la 

lectura individual, la lectura en voz alta, y la lectura compartida. La lectura en el aula 

también puede implicar actividades como la discusión de textos y la conexión de la 

lectura con otros temas y áreas de estudio (García, 2019). 

Cada método tiene sus propias ventajas y aplicaciones, y a menudo se 

utilizan en conjunto para mejorar la comprensión lectora y la fluidez (Madrid & 

Pascual, 2021). Además, el autor antes señalado invita a explorar esas 

“modalidades” o enfoques generales de la lectura. 

¿Qué es la lectura en el aula? 

La lectura en el aula se refiere al proceso de enseñar y practicar habilidades 

de lectura dentro del contexto educativo (Martínez, 2021). Esto puede incluir la 
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lectura individual, la lectura en voz alta, y la lectura compartida. La lectura en el aula 

también puede implicar actividades como la discusión de textos y la conexión de la 

lectura con otros temas y áreas de estudio (García, 2019). 

¿Qué es la lectura individual o silenciosa? 

La lectura individual o silenciosa es cuando los estudiantes leen de forma 

independiente y en silencio (Navarro, 2020). Este enfoque permite a los alumnos 

concentrarse en su propia comprensión y velocidad de lectura, así como reflexionar 

sobre el contenido y hacer conexiones personales (Madrid & Pascual, 2021) La 

lectura individual también puede mejorar el vocabulario y la fluidez lectora, 

especialmente cuando se combina con otras estrategias de lectura (Madrid & 

Pascual, 2021). 

¿Qué es la lectura en voz alta? 

La lectura en voz alta es cuando alguien, ya sea el profesor o un estudiante, 

lee un texto en voz alta para que otros lo escuchen (García, 2019). Este enfoque 

puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de escucha y a mejorar su 

fluidez en la lectura. Además, la lectura en voz alta puede ser útil para presentar 

nuevos conceptos, vocabulario, y estructuras gramaticales (Navarro, 2020). 

¿Qué es la lectura compartida?  

La lectura compartida es una actividad en la que los estudiantes y el profesor 

leen un texto juntos, a menudo alternando entre la lectura en voz alta y la discusión 

sobre el contenido (Martínez, 2021). Este enfoque promueve la comprensión y la 

participación activa de los estudiantes, alentándolos a hacer preguntas, compartir 

ideas y conectar el texto con sus propias experiencias (Madrid & Pascual, 2021). La 

lectura compartida también puede fomentar el trabajo en equipo y las habilidades 

de comunicación (García, 2019). 

La lectura en el aula puede adoptar diversas formas, incluyendo la lectura 

individual o silenciosa, la lectura en voz alta, y la lectura compartida. Cada enfoque 
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tiene sus propias ventajas y aplicaciones, y a menudo se utilizan en conjunto para 

mejorar la comprensión lectora y la fluidez de los estudiantes. 

3.- Comprensión lectora 

La comprensión lectora es la capacidad de entender, interpretar y extraer 

significado de los textos escritos (Pérez, 2005). Es un proceso cognitivo que 

involucra la interacción entre el lector, el texto y el contexto en el que se encuentra 

el lector (González & Santiago, 2019). La comprensión lectora es fundamental para 

el aprendizaje y el desarrollo académico, ya que permite a los estudiantes acceder 

a información, resolver problemas y comunicarse de manera efectiva (Ortega, 

2015). La comprensión lectora involucra una serie de habilidades y procesos 

cognitivos, entre los que se incluyen (Pérez, 2005): 

● Decodificación: la habilidad de reconocer y traducir las palabras 

escritas en sonidos y significados. 

● Fluidez lectora: la capacidad de leer textos de manera rápida y 

precisa. 

● Vocabulario: el conocimiento de las palabras y sus significados. 

● Conocimientos previos: la información y experiencias que el lector 

aporta al texto. 

● Estrategias de lectura: las técnicas que los lectores utilizan para 

facilitar la comprensión. 

¿Cómo se da la comprensión lectora? 

La comprensión lectora se desarrolla a través de la práctica y la instrucción 

explícita en habilidades y estrategias de lectura (González & Santiago, 2019). 

Algunas estrategias que pueden fomentar la comprensión lectora incluyen: 

● Activar los conocimientos previos: conectar el texto con experiencias, 

conocimientos y temas previos. 

● Hacer predicciones: anticipar lo que sucederá en el texto basándose 

en pistas y patrones. 
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● Hacer preguntas: generar interrogantes sobre el contenido, la 

estructura y el propósito del texto. 

● Resumir: identificar y expresar las ideas principales de un texto de 

manera concisa. 

● Monitorear la comprensión: evaluar la comprensión del texto y aplicar 

estrategias para mejorarla (Ortega, 2015). 

Las estrategias que se resumen se conforman como parte de los procesos 

mentales básicos, por ejemplo, la predicción implica que se decodifique 

previamente la información, luego sea interpretada por el alumno en el aula. 

¿Qué son las inferencias en la comprensión lectora? 

Las inferencias son conclusiones que los lectores sacan a partir de la 

información disponible en el texto y sus propios conocimientos previos (Pérez, 

2005). La habilidad de hacer inferencias es esencial para la comprensión lectora, 

ya que permite a los lectores deducir información no explícita en el texto y 

enriquecer su interpretación (González & Santiago, 2019). 

La comprensión lectora es un proceso cognitivo crucial que involucra una 

serie de habilidades y estrategias. La práctica y la instrucción explícita en estas 

habilidades y estrategias pueden mejorar la comprensión lectora y permitir a los 

estudiantes acceder a información y comunicarse de manera efectiva. Las 

inferencias son un componente clave en la comprensión lectora, ya que permiten a 

los lectores deducir información no explícita en el texto y enriquecer su 

interpretación. 

En el ámbito educativo, es fundamental fomentar la comprensión lectora en 

los estudiantes, ya que esto les permitirá tener éxito en sus estudios y en su vida 

diaria. Los docentes pueden utilizar una variedad de estrategias y actividades para 

promover la comprensión lectora y desarrollar habilidades de inferencia en sus 

alumnos, adaptándolas según las necesidades y características de cada estudiante 

(Ortega, 2015). 
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4.- Niveles de comprensión lectora 

La comprensión lectora es un proceso complejo que se desarrolla en 

diferentes niveles. Para facilitar la enseñanza y la evaluación de esta habilidad, los 

investigadores han identificado tres niveles principales de comprensión lectora: 

literal, inferencial y crítico (Ramírez, 2019). En este capítulo, describiremos cada 

uno de estos niveles y explicaremos en qué consisten. 

Niveles de comprensión lectora 

Como todo proceso del ser humano, la comprensión de la lectura también se 

da a través de varias fases o etapas, Los tres niveles de comprensión lectora son 

(Ramírez, 2019): 

1. Comprensión literal 

2. Comprensión inferencial 

3. Comprensión crítica 

Cada nivel se basa en las habilidades y el conocimiento adquiridos en los 

niveles anteriores, lo que permite a los lectores extraer diferentes grados de 

significado y profundidad de los textos (Menacho, 2021). 

Comprensión literal 

La comprensión literal es el nivel más básico de comprensión lectora. En este 

nivel, los lectores se centran en la información explícita y directa presente en el texto 

(Ramírez, 2019). Esto incluye la identificación de hechos, detalles, personajes, 

lugares, secuencia de eventos y la comprensión del vocabulario. La comprensión 

literal es fundamental para desarrollar habilidades más avanzadas de lectura y es 

el punto de partida para la comprensión de los niveles superiores (Menacho, 2021). 

Comprensión inferencial 

La comprensión inferencial se refiere a la capacidad de los lectores para 

deducir información no explícita en el texto, utilizando pistas contextuales y 

conocimientos previos (Ramírez, 2019). En este nivel, los lectores hacen 

inferencias, establecen relaciones entre ideas, identifican la causa y el efecto, y 
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realizan predicciones sobre lo que sucederá en el texto. La comprensión inferencial 

es crucial para la interpretación y el análisis de textos, ya que permite a los lectores 

comprender el significado implícito y las intenciones del autor (Menacho, 2021). 

Comprensión crítica 

La comprensión crítica es el nivel más avanzado de comprensión lectora. En 

este nivel, los lectores evalúan, analizan y sintetizan información, y formulan juicios 

y opiniones sobre el contenido del texto (Ramírez, 2019). Esto implica reflexionar 

sobre el propósito y la relevancia del texto, examinar la efectividad de los 

argumentos y la evidencia presentada, y considerar múltiples perspectivas y 

contextos. La comprensión crítica permite a los lectores desarrollar un pensamiento 

crítico y habilidades de comunicación efectivas, y es esencial para el éxito 

académico y la vida cotidiana (Menacho, 2021). 
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Gráfica 16 Niveles de Comprensión, habilidades y procesos involucrados. Fuente elaboración 
propia 

De manera más detallada se construye el siguiente cuadro con la finalidad 

de visualizar de que habilidades y procesos están involucrados en el desarrollo de 

cada nivel de comprensión de la lectura: 

 

 

Como se puede observar, en cada fase o nivel se han logrado adquirir y 

desarrollar habilidades previas que permiten avanzar hacia niveles más complejos 

en la comprensión lectora. A medida que los alumnos progresan, se vuelven 

capaces de identificar información explícita, inferir significados implícitos y 

reflexionar sobre lo leído. 
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5.- ¿Cómo se evalúa la comprensión lectora? 

La evaluación de la comprensión lectora es esencial para determinar si los 

estudiantes están desarrollando habilidades de lectura adecuadas y para identificar 

áreas de mejora. Existen diversas técnicas y enfoques para evaluar la comprensión 

lectora, y algunos autores han propuesto diferentes estrategias, como resúmenes, 

preguntas abiertas, identificación de ideas principales, evaluación de ideas previas 

y análisis de inferencias (García, 2018; Madrid & Pascual, 2021). 

También es necesario ubicarse contextualmente porque dependerá del 

periodo donde se encuentran los alumnos y su grado de madurez adquirido. Al 

respecto, García (2018) sugiere que los resúmenes son una herramienta efectiva 

para evaluar la comprensión lectora, ya que requieren que los estudiantes 

identifiquen y expresen las ideas principales de un texto de manera concisa. Esto 

implica que el estudiante ha comprendido el texto a nivel literal e inferencial y puede 

sintetizar la información. 

Las preguntas abiertas, por otro lado, permiten a los estudiantes explorar y 

expresar su comprensión de manera más profunda y personalizada (Madrid & 

Pascual, 2021). Estas preguntas pueden abordar diferentes niveles de comprensión 

lectora, desde preguntas sobre detalles específicos hasta cuestiones relacionadas 

con la interpretación y evaluación del contenido. 

La identificación de ideas principales es otra estrategia para evaluar la 

comprensión lectora, ya que requiere que los estudiantes comprendan el propósito 

y la estructura del texto (García, 2018). Al identificar las ideas principales, los 

estudiantes demuestran su capacidad para extraer información relevante y 

organizarla de manera coherente. 

La evaluación de ideas previas puede ayudar a los docentes a determinar 

qué conocimientos y experiencias previas tienen los estudiantes antes de abordar 

un texto (Madrid & Pascual, 2021). Esto es útil para comprender cómo estos 

conocimientos influyen en la comprensión lectora y para adaptar las estrategias de 

enseñanza según las necesidades de los estudiantes. 
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Por último, la capacidad de hacer inferencias es un aspecto importante de la 

comprensión lectora y se puede evaluar a través de actividades orales o escritas 

(García, 2018). Por ejemplo, los estudiantes pueden ser incentivados a hacer 

inferencias sobre un texto y explicar su razonamiento en discusiones grupales o 

respuestas escritas. 

Hasta este punto se observa como la evaluación de la comprensión lectora 

puede llevarse a cabo utilizando diferentes estrategias, como resúmenes, preguntas 

abiertas, identificación de ideas principales, evaluación de ideas previas y análisis 

de inferencias. Estas estrategias pueden aplicarse de forma oral o escrita, 

dependiendo de las necesidades y objetivos de la evaluación (García, 2018; Madrid 

& Pascual, 2021). 

Por supuesto, dependiendo de la teoría de aprendizaje sobre la cual se 

sustente la actividad formativa, también se perfilará la estrategia evaluativa más 

conveniente, es así importante reconocer que la evaluación de la comprensión 

lectora es un proceso que requiere una atención cuidadosa a las diferentes 

habilidades y procesos cognitivos involucrados en la lectura.  

Existen diversas técnicas y enfoques adicionales que pueden emplearse 

para evaluar la comprensión lectora, y algunos autores han propuesto estrategias 

complementarias a las mencionadas previamente, como pruebas de selección 

múltiple, evaluación de la capacidad de parafrasear y análisis de la capacidad para 

hacer conexiones entre textos (Martínez, 2019; Torres, 2021). 

Las pruebas de selección múltiple son una herramienta común para evaluar 

la comprensión lectora, ya que permiten medir la capacidad del estudiante para 

reconocer y recordar información específica del texto, así como hacer inferencias y 

deducciones (Martínez, 2019). Sin embargo, estas pruebas pueden ser limitadas en 

términos de evaluar habilidades de lectura más avanzadas, como la capacidad de 

analizar y sintetizar información o reflexionar sobre el propósito y la relevancia del 

texto. 
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La capacidad de parafrasear es otra habilidad importante en la comprensión 

lectora que se puede evaluar. Parafrasear implica expresar las ideas de un texto 

utilizando diferentes palabras o estructuras gramaticales, lo que requiere una 

comprensión profunda y precisa del contenido (Torres, 2021). La evaluación de la 

capacidad de parafrasear puede llevarse a cabo a través de actividades escritas u 

orales, en las que los estudiantes reescriben o explican partes del texto con sus 

propias palabras. 

Además, la capacidad para hacer conexiones entre textos es un aspecto 

clave de la comprensión lectora avanzada (Martínez, 2019). Los estudiantes pueden 

ser evaluados en esta habilidad al analizar y comparar diferentes textos o fuentes 

de información, identificando similitudes y diferencias, y estableciendo relaciones 

entre los contenidos. Esta habilidad es particularmente importante en contextos 

académicos y de investigación, donde los estudiantes deben sintetizar información 

de múltiples fuentes para formular argumentos y conclusiones. 

Finalmente, es importante considerar que la evaluación de la comprensión 

lectora debe ser un proceso formativo y adaptativo, en el cual los docentes utilicen 

una variedad de estrategias y enfoques para abordar las necesidades y 

características individuales de cada estudiante (Torres, 2021). Esto implica 

monitorear el progreso de los estudiantes a lo largo del tiempo, proporcionar 

retroalimentación constructiva y ajustar las estrategias de enseñanza según sea 

necesario para apoyar el desarrollo de habilidades de lectura efectivas y 

significativas. 

6.- Dificultades en la comprensión lectora en el aula 

Como en todo proceso de adquisición de algún conocimiento, es posible que 

se presenten algunas limitaciones para su rápida asimilación. Al respecto se han 

establecido dificultades para la comprensión de la lectura dentro del aula como parte 

del proceso orientador de cada docente facilitador. De esta manera se presentan 

algunas visiones desde las cuales se han formulado estudios que permiten 

determinar porque surgen dichas dificultades. 
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Dificultades en la comprensión lectora en el aula 

La comprensión lectora es una habilidad fundamental para el éxito 

académico y el aprendizaje a lo largo de la vida. Sin embargo, en el aula, muchos 

estudiantes enfrentan dificultades en la comprensión lectora, lo que puede afectar 

negativamente su desempeño académico y la obtención de conocimientos (Pérez, 

2005). En este capítulo, analizaremos las causas y repercusiones de una mala 

comprensión lectora en el aula y discutiremos los factores que contribuyen a estas 

dificultades. 

¿Qué hace una mala comprensión lectora en el aula? 

Una mala comprensión lectora en el aula puede manifestarse de diversas 

maneras, como dificultades para seguir instrucciones escritas, problemas para 

extraer información relevante de los textos, falta de participación en discusiones 

basadas en la lectura y dificultades para expresar ideas y opiniones sobre lo leído 

(González, 2018). Estas dificultades pueden generar frustración y desmotivación en 

los estudiantes, lo que a su vez puede afectar su autoestima y su disposición para 

participar en actividades de aprendizaje (Pérez, 2005). 

Factores que contribuyen a las dificultades en la comprensión lectora 

Existen múltiples factores que pueden contribuir a las dificultades en la 

comprensión lectora en el aula, incluyendo lo señalado por González (2018) como 

habilidades lingüísticas y vocabulario limitado, en estos casos tal como indica el 

autor se presenta un vocabulario insuficiente y dificultades en el manejo del lenguaje 

pueden dificultar la comprensión de los textos.   

También se puede asociar la dificultad en la comprensión lectora por la falta 

de estrategias de lectura efectivas. En ese sentido, Pérez (2005) describe como los 

estudiantes que no han desarrollado estrategias de lectura adecuadas pueden tener 

problemas para procesar y analizar la información en los textos, pero también 

González (2018) ha explicado que los conocimientos previos insuficientes derivan 

en que los estudiantes que carecen de conocimientos previos sobre un tema pueden 

tener dificultades para comprender y relacionar la información en un texto. 
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Repercusiones en la obtención de conocimientos y desempeño académico 

Las dificultades en la comprensión lectora pueden tener importantes 

repercusiones en la obtención de conocimientos y el desempeño académico de los 

estudiantes. La comprensión lectora es fundamental para el aprendizaje en todas 

las áreas del currículo, ya que gran parte de la información y las actividades en el 

aula se basan en la lectura (González, 2018). Cuando los estudiantes tienen 

dificultades para comprender los textos, pueden enfrentar problemas para acceder 

y procesar información, lo que a su vez puede afectar su capacidad para adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades (Pérez, 2005). 

La comprensión lectora es una habilidad fundamental en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Una mala comprensión lectora en el aula puede 

tener consecuencias negativas en el desempeño académico de los estudiantes, así 

como en su desarrollo personal y social. 

En primer lugar, una mala comprensión lectora dificulta la adquisición de 

conocimientos y el aprendizaje de nuevas habilidades. Si los estudiantes no pueden 

comprender lo que leen, tendrán dificultades para aprender nuevos conceptos y 

retener información. Además, una mala comprensión lectora puede afectar su 

capacidad para resolver problemas y analizar información. 

En segundo lugar, una mala comprensión lectora puede afectar la autoestima 

de los estudiantes. Si se sienten incapaces de comprender lo que leen, pueden 

perder la confianza en sus habilidades y en su capacidad para aprender. Esto puede 

llevar a la apatía y la falta de interés en el proceso de aprendizaje. 

 

 

7.- Estrategias de comprensión lectora 

Para abordar las dificultades en la comprensión lectora en el aula, los 

educadores pueden adoptar diversas estrategias y enfoques, como los propuestos 

por González (2018). A continuación, se resumen algunas de estas estrategias: 
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● Enseñanza explícita de estrategias de lectura: Los docentes pueden 

proporcionar instrucción directa y modelado de estrategias de lectura 

efectivas, como hacer predicciones, formular preguntas y resumir 

información. 

● Activación y construcción de conocimientos previos: Antes de abordar 

un texto, los docentes pueden ayudar a los estudiantes a conectar el 

contenido con sus conocimientos previos y experiencias, lo que 

facilitará la comprensión lectora  

El enfoque de González (2018) está fundamentado en instrucciones, 

modelado, predicción, para activar los conocimientos que de forma previa maneja 

el lector. Después surgen las ideas de Pérez (2005) que busca mejorar la situación: 

● Desarrollo del vocabulario: Los educadores pueden implementar 

actividades y técnicas específicas para ampliar el vocabulario de los 

estudiantes, como la enseñanza de palabras clave y la promoción de 

la lectura independiente. 

● Adaptación de materiales y enfoques: Los educadores pueden 

adaptar los materiales de lectura y las actividades en el aula para 

satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, como 

ofrecer textos en diferentes niveles de dificultad y proporcionar apoyo 

adicional según sea necesario.  

Las estrategias de comprensión lectora son habilidades y técnicas que los 

lectores emplean de manera activa y consciente para mejorar su comprensión de 

los textos y facilitar el proceso de lectura (Ruiz, 2017). Estas estrategias se basan 

en el conocimiento previo, las habilidades lingüísticas y el pensamiento crítico, y 

permiten a los lectores construir significado a partir de los textos y conectarse con 

el contenido de manera más profunda y efectiva (García, 2019). 

Existen diversas estrategias de comprensión lectora que pueden clasificarse 

en función de las habilidades y procesos cognitivos que implican. Algunas de las 

estrategias más comunes incluyen (Ruiz, 2017; García, 2019): 
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● Predicción: Consiste en anticipar lo que ocurrirá o se presentará en un 

texto a partir de pistas contextuales, como el título, las imágenes o el 

conocimiento previo del tema. La predicción ayuda a los lectores a 

establecer objetivos y expectativas para la lectura, lo que facilita el 

enfoque y la atención. 

● Formulación de preguntas: Los lectores generan preguntas sobre el 

contenido del texto a medida que avanzan en la lectura, lo que les 

permite reflexionar y evaluar su comprensión y mantenerse activos en 

el proceso de lectura. 

● Visualización: Los lectores crean imágenes mentales de los eventos, 

personajes y escenarios descritos en el texto, lo que les ayuda a 

conectarse emocionalmente con el contenido y mejorar su 

comprensión. 

● Resumen: Los lectores identifican y sintetizan las ideas principales y 

detalles importantes del texto, lo que les permite organizar y 

estructurar la información en su mente y facilita la retención y el 

recuerdo. 

● Inferencia: Los lectores utilizan el contexto, las pistas textuales y su 

conocimiento previo para deducir información que no está 

explícitamente presente en el texto, lo que les permite profundizar en 

la comprensión y conectar ideas y conceptos. 

● Monitoreo y autorregulación: Los lectores evalúan constantemente su 

comprensión y ajustan sus estrategias y enfoques según sea 

necesario. Por ejemplo, pueden releer una sección si no la han 

comprendido bien o cambiar su enfoque si se dan cuenta de que están 

perdiendo el interés. 

La enseñanza y práctica de estas estrategias de comprensión lectora en el 

aula pueden mejorar significativamente el desempeño de los estudiantes en la 

lectura y promover un enfoque más activo y consciente hacia el aprendizaje (García, 

2019). Los docentes pueden emplear actividades y ejercicios específicos para 
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modelar y enseñar estas estrategias, y fomentar su uso regular en la lectura 

individual y grupal (Ruiz, 2017). 

8.- Estrategias en tres fases de comprensión lectora por Isabel Solé 

Estrategias en tres fases de comprensión lectora por Isabel Solé 

La comprensión lectora es una habilidad fundamental para el aprendizaje y 

el desarrollo de los estudiantes. Isabel Solé, una destacada educadora y experta en 

comprensión lectora, propone un enfoque estructurado en tres fases para 

desarrollar y mejorar la comprensión lectora en el aula (Solé, 2011). En este 

capítulo, exploraremos el modelo de Solé y discutiremos cómo aplicar sus 

estrategias en el contexto educativo. Las tres fases de la comprensión lectora según 

Isabel Solé 

Solé (2011) sugiere que la comprensión lectora puede mejorarse a través de 

un enfoque sistemático y estructurado en tres fases: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. Cada fase involucra diferentes estrategias y 

actividades que ayudan a los estudiantes a abordar el texto de manera efectiva y 

mejorar su comprensión. 

Fase previa a la lectura 

● El objetivo principal es preparar a los estudiantes para la lectura y activar sus 

conocimientos previos sobre el tema (Solé, 2011). Algunas estrategias clave 

en esta fase incluyen: 

● Establecer propósitos de lectura: Los docentes pueden ayudar a los 

estudiantes a establecer objetivos y propósitos claros para la lectura, como 

obtener información específica o analizar la estructura del texto. 

● Activar conocimientos previos: Los docentes pueden utilizar actividades 

como lluvias de ideas o discusiones en grupo para ayudar a los estudiantes 

a conectar el texto con sus experiencias y conocimientos previos. 

● Introducir vocabulario clave: Los docentes pueden presentar palabras y 

conceptos clave relacionados con el texto para ayudar a los estudiantes a 

familiarizarse con el lenguaje y el contenido. 
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Fase durante la lectura 

Durante la fase de lectura, los estudiantes se centran en el proceso de leer y 

comprender el texto (Solé, 2011). Las estrategias y actividades en esta fase 

incluyen: 

● Monitoreo de la comprensión: Los docentes pueden enseñar a los 

estudiantes a monitorear su comprensión mientras leen, identificando áreas 

de dificultad y ajustando sus estrategias según sea necesario. 

● Formulación de preguntas: Los estudiantes pueden generar preguntas sobre 

el contenido del texto a medida que leen, lo que les ayuda a mantenerse 

activos y comprometidos en el proceso de lectura. 

● Inferencia y predicción: Los docentes pueden enseñar a los estudiantes a 

utilizar el contexto y las pistas textuales para realizar inferencias y 

predicciones sobre el contenido del texto. 

Fase después de la lectura 

En la fase posterior a la lectura, los estudiantes reflexionan sobre lo que han 

leído y consolidan su comprensión (Solé, 2011). Las estrategias y actividades en 

esta fase incluyen: 

● Resumir y sintetizar: Los docentes pueden enseñar a los estudiantes a 

identificar y resumir las ideas principales y los detalles importantes del texto. 

● Evaluar y reflexionar: Los estudiantes pueden evaluar su comprensión del 

texto y reflexionar sobre cómo se relaciona con sus conocimientos previos y 

experiencias personales. 

● Aplicar y transferir: Los docentes pueden guiar a los estudiantes a aplicar lo 

que han aprendido a situaciones nuevas o diferentes, promoviendo la 

transferencia de conocimientos y habilidades de comprensión lectora a otros 

contextos y disciplinas. 
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Implementación de las estrategias de comprensión lectora de Solé en el aula 

Para implementar las estrategias de comprensión lectora de Solé en el aula, 

los docentes pueden seguir estos pasos: 

● Planificar y preparar actividades y materiales de lectura que aborden 

las tres fases del enfoque de Solé, teniendo en cuenta las necesidades 

y habilidades individuales de los estudiantes. 

● Presentar y modelar las estrategias y técnicas de comprensión lectora 

para los estudiantes, proporcionando ejemplos claros y explicaciones 

detalladas. 

● Proporcionar oportunidades regulares para que los estudiantes 

practiquen y apliquen las estrategias de comprensión lectora en 

diferentes contextos de lectura y en diferentes tipos de textos. 

● Evaluar y monitorear el progreso de los estudiantes en la comprensión 

lectora, proporcionando retroalimentación y apoyo específico para 

mejorar las áreas de dificultad. 

En conclusión, el enfoque de las tres fases de Isabel Solé para la 

comprensión lectora ofrece un marco valioso para los docentes que buscan mejorar 

las habilidades de lectura de sus estudiantes. Al aplicar estas estrategias y 

actividades de manera sistemática y estructurada, los educadores pueden ayudar a 

los estudiantes a desarrollar habilidades de comprensión lectora más efectivas y 

promover un aprendizaje más profundo y significativo. 

9.- Teorías del aprendizaje y constructivismo  

Las teorías del aprendizaje y el constructivismo son dos enfoques 

fundamentales en la educación que tienen como objetivo comprender cómo 

aprenden los estudiantes y cómo se puede mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

El constructivismo es una teoría del aprendizaje que sostiene que el 

conocimiento no es algo que se pueda transmitir directamente a los estudiantes, 

sino que debe ser construido activamente por ellos a través de la experiencia y la 
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interacción con el entorno. Según el constructivismo, los estudiantes aprenden 

mejor cuando participan activamente en su propio proceso de aprendizaje y se les 

proporciona un ambiente de aprendizaje en el que puedan experimentar, reflexionar 

y construir su propio conocimiento. 

Algunos de los autores más destacados en la teoría del constructivismo 

incluyen a Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerome Bruner. Estos autores han realizado 

importantes contribuciones al campo de la educación al demostrar que el 

aprendizaje no es un proceso pasivo de adquisición de conocimientos, sino que 

implica la construcción activa de nuevos conocimientos a partir de la experiencia y 

la interacción social. 

En el aula, se pueden aplicar las teorías del aprendizaje y el constructivismo 

mediante el diseño de actividades y estrategias que fomenten la participación activa 

de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Algunas de las estrategias 

que pueden ser útiles incluyen: 

● El uso de preguntas abiertas y reflexivas que fomenten la reflexión y el 

análisis crítico. 

● La realización de actividades prácticas que permitan a los estudiantes 

experimentar y construir su propio conocimiento. 

● La utilización de métodos de enseñanza colaborativos que fomenten la 

interacción social y la discusión de ideas entre los estudiantes. 

● La utilización de tecnologías educativas que permitan a los estudiantes 

interactuar con la información y construir su propio conocimiento. Propósitos 

del plan de acción 

Propósitos del plan de acción 

Es importante destacar la relevancia de establecer un plan de acción para 

abordar la problemática identificada, lo cual requiere seguir un procedimiento bien 

definido. Según Pérez Serrano (1998), citado por Colmenares (2012), la 

metodología de investigación-acción implica una serie de pasos que comienzan con 

la identificación de un problema o preocupación temática, seguida por la creación 
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de un plan de acción, la ejecución del plan y su posterior observación, la reflexión y 

análisis de los resultados obtenidos y, si es necesario, la modificación del plan 

original. 

Una vez concluido el proceso de diagnóstico, el cual puso de manifiesto la 

existencia de una problemática en cuanto a la baja comprensión lectora por parte 

de los estudiantes, resulta fundamental establecer un propósito claro y definido que 

le dé sentido al plan de acción que se quiere implementar. 

Este propósito debe ser específico y coherente con los resultados del 

diagnóstico, de manera que oriente y justifique cada una de las acciones que se 

lleven a cabo en el proceso de intervención. Al establecer un propósito concreto, se 

evita caer en acciones que no contribuyen a la solución de la problemática 

diagnosticada.  

Para ello, con el fin de mejorar la comprensión lectora en un contexto escolar, 

se pretende implementar un plan de acción basado en las estrategias propuestas 

por Isabel Solé en su obra "Estrategias de lectura", publicada en 1992. En esta obra, 

la autora recopila diversas estrategias y teorías para mejorar la comprensión lectora, 

proponiendo una serie de estrategias a través de tres fases: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Estas estrategias se basan en un proceso 

metacognitivo en el que el alumno adopta el papel de un "lector activo", siendo 

responsable de su propio aprendizaje y capaz de reconocer si está comprendiendo 

o no un texto (Solé, 1992). 

Con el fin de alcanzar este objetivo, se ha planificado la implementación de 

intervenciones didácticas que se basarán en una selección de estrategias 

propuestas por Isabel Solé, específicamente aquellas que se enfocan en las fases 

de antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Se espera que, a 

través de estas intervenciones, los estudiantes puedan adquirir los conocimientos y 

herramientas necesarias para mejorar significativamente su capacidad de 

comprensión lectora. Incluso, se podría ser más optimista y esperar que, mediante 
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la práctica constante de estas estrategias, los alumnos puedan aplicarlas de forma 

autónoma, fomentando así un aprendizaje autorregulado. 

Además de lograr una mejora significativa en la capacidad de comprensión 

lectora de los estudiantes, otro de los propósitos importantes de la implementación 

de este plan de acción es el fortalecimiento de mis competencias y habilidades como 

docente. A través de la reflexión constante y la evaluación del proceso, podré 

identificar tanto mis fortalezas como mis áreas de oportunidad, lo que me permitirá 

continuar mi propio proceso de aprendizaje y desarrollo profesional. 

 

Metodología 

La investigación-acción educativa es un conjunto de actividades llevadas a 

cabo por docentes en sus propias aulas, con la finalidad de desarrollar el currículo, 

mejorar los programas educativos, planificar el desarrollo y la política educativa, y 

fomentar su propio desarrollo profesional. Estas actividades involucran la 

identificación de estrategias de acción, su implementación y posterior observación, 

reflexión y modificación. (Elliot, 1990). 

En este sentido, la investigación-acción educativa implica la implementación 

de estrategias de acción específicas para generar un cambio en el aula, así como 

también el desarrollo profesional del docente. Por lo tanto, la elección y aplicación 

de una metodología adecuada para llevar a cabo intervenciones prácticas que 

tengan un impacto significativo en los estudiantes es fundamental. A través de la 

observación y la reflexión constante, se pueden promover diferentes aspectos que 

contribuyan al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por esta razón, se tomó en cuenta la aplicación de la metodología de 

reflexión de la práctica propuesta por Smyth (1991), en su obra “Una pedagogía 

crítica de la práctica en el aula”. Metodología en donde el autor propone una serie 

de pasos para llevar a cabo una reflexión de la práctica en el aula, la cual conlleva 

por cuatro etapas y lo distribuye de la siguiente manera: 
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Ilustración 1 Ciclo de Reflexión. Fuente: Smyth J. (1991). 

1.- Descripción 

En esta sección, Smyth aborda la descripción con la pregunta fundamental: 

¿Qué es lo que hago? Según el autor, la descripción consiste en narrar las 

experiencias obtenidas durante la práctica, lo que permite identificar las acciones 

realizadas durante todo el proceso.  

Para llevar a cabo esta tarea, Smyth destaca la importancia del uso de 

diarios, ya que permiten registrar situaciones relevantes, incluyendo detalles sobre 

el qué, quién, dónde y cuándo de cada experiencia. Asimismo, señala que la 

redacción detallada de estos hechos permite identificar elementos de confusión en 
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los “Incidentes críticos”, donde se narra también aquellos aspectos que nos 

preocupan dentro de la práctica. 

2.- Inspiración 

Este apartado parte de la pregunta fundamental: ¿Cuál es el sentido de mi 

enseñanza? Este apartado hace énfasis en hacer una reflexión sobre la enseñanza 

sucedida en la práctica, en donde se señala un punto de cómo los profesores a 

menudo se centran en sus propias "teorías locales" para justificar sus acciones en 

el aula, en lugar de seguir las leyes universales de la enseñanza y los principios 

aceptados por los expertos. Sin embargo, al descubrir lo que realmente está detrás 

de estas teorías locales, se puede obtener un mayor control y propiedad sobre el 

conocimiento y la práctica educativa. El autor sugiere que puede haber dificultades 

para diferenciar entre teoría y práctica, pero es importante hacerlo para obtener una 

comprensión más profunda de la enseñanza y sus fundamentos. 

3.- Confrontación 

Ahora la idea de esta etapa parte de la siguiente pregunta: ¿Cómo llegué a 

ser de esta forma? La idea que se expresa en el texto es que hay una diferencia 

entre reflexionar sobre la enseñanza que se imparte y adoptar una posición crítica 

que cuestione el mundo cómodo en el que vivimos. Este segundo enfoque supone 

situar la enseñanza en un contexto más amplio, cultural, social y político, y 

reflexionar críticamente sobre los supuestos subyacentes en los métodos y 

prácticas utilizados en el aula. Este punto destaca la importancia de este enfoque 

crítico y sugiere que puede ser una tarea difícil y desafiante. 

4.- Reconstrucción 

La última etapa de este proceso metodológico surge a partir de la pregunta: 

¿Cómo podría hacer las cosas de otra manera? En el texto se cita a Freire (1972), 

quien afirmó que "Reflexión sin acción es verbalismo y acción sin reflexión es 

activismo". Se sugiere que esta cita se refiere a la importancia de tomar medidas 

concretas y no solo hablar sobre teorías. Además, se defiende la idea de que los 
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profesores deben comenzar con la realidad concreta de sus vidas para poder 

avanzar en su trabajo. En conclusión, se argumenta que la cita de Freire respalda 

la idea de que es necesario tomar medidas concretas y trabajar con la realidad para 

avanzar en cualquier materia. 

Claramente, la implementación del ciclo reflexivo de Smyth dentro del marco 

de intervenciones en el aula puede ofrecer una serie de beneficios importantes. En 

primer lugar, a través de la descripción de las acciones realizadas en el aula, se 

pueden identificar las acciones realizadas y cómo estas han impactado en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. En segundo lugar, la elaboración de una 

interpretación de lo que se ha descrito, permitiría una reflexión más profunda sobre 

las prácticas educativas, detectando fortalezas y debilidades, lo que facilitaría la 

identificación de mejoras que pudieran ser aplicadas en la siguiente intervención. 

Es importante señalar que, mediante la identificación de estas fortalezas y 

debilidades, se logra un aprendizaje y crecimiento profesional, permitiendo el 

desarrollo de un proceso de mejora continua. De esta forma, se fomenta una cultura 

de reflexión y aprendizaje, en la que la toma de decisiones se basa en evidencias y 

experiencias propias, así como en la búsqueda de soluciones más efectivas para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Asimismo, cabe destacar que el ciclo reflexivo de Smyth no solo ofrece la 

oportunidad de identificar fortalezas y debilidades en las prácticas educativas, sino 

también de analizar y evaluar el impacto de las intervenciones en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, se puede evaluar la efectividad de las 

intervenciones y ajustarlas en consecuencia para asegurar un proceso de 

aprendizaje más eficaz. 

 

Diseño y organización del plan de acción 

Luego de analizar los datos obtenidos en el plan diagnóstico, se llegó a la 

conclusión de que los estudiantes del 5º C presentan un significativo retraso en 
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cuanto a su comprensión lectora. Es por esto por lo que se diseñó un plan de acción, 

el cual incluye cuatro actividades enfocadas en intervenir en la problemática 

planteada. Estas actividades conllevan estrategias que están diseñadas para 

abordar la comprensión lectora en tres fases, se utilizarán lecturas individuales y 

compartidas, material didáctico y actividades específicas de lectura para ayudar a 

los estudiantes a desarrollar sus habilidades en comprensión lectora. Además, este 

plan también incluirá medidas para mejorar mi perfil docente y poder ofrecer una 

enseñanza más efectiva. 

Tabla 2 Plan de acción actividades a desarrollar. Fuente: Elaboración propia 

Plan de acción actividades a desarrollar 

Actividad 1: Leamos entre todos 

Descripción de la 

actividad 
Propósito de la actividad 

Dimensiones y criterios a 

desarrollar 

Se implementará una 

actividad de lectura 

compartida con el texto 

“Una batalla entre dos 

dimensiones”.  

Será una única sesión 

con tiempo estimado de 

una hora. 

Esta actividad tiene 

primero objetivo instruir a 

los alumnos de realizar 

una lectura compartida 

utilizando las estrategias 

de lectura en tres fases 

(Antes, durante y 

después). 

Las dimensiones y los 

criterios correspondientes 

a desarrollar en esta 

actividad se organizarán 

de la siguiente manera: 

 

Dimensiones Criterios 

Acceso y 

recuperación 

de la 

información 

-Retención 

de la 

información 
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Integración e 

interpretación 

-Capacidad 

de síntesis  

Reflexión y 

valoración 

-Capacidad 

de análisis 

y reflexión 

 

Recursos didácticos o materiales 

utilizados 
Productos entregados y evaluación 

-Cuadernillo de lecturas “Comprendo lo 

que leo” 

-Preguntas abiertas sobre el texto 

-Resumen de la lectura 

-Rúbrica para evaluar preguntas 
abiertas 

-Rúbrica para evaluar resúmenes 

 

Actividad 2: Leo en silencio 

Descripción de la 

actividad 
Propósito de la actividad 

Dimensiones y criterios a 

desarrollar 
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Se implementará una 

actividad de lectura 

individual con el texto “El 

porfiriato”.  

Será una única sesión 

con tiempo estimado de 

una hora. 

Esta actividad tiene como 

objetivos que los alumnos 

empleen las estrategias 

que aprendieron en la 

sesión anterior utilizando 

las estrategias de lectura 

en tres fases (Antes, 

durante y después). 

Las dimensiones y los 

criterios correspondientes 

a desarrollar en esta 

actividad se organizarán 

de la siguiente manera: 

 

Dimensiones Criterios 

Acceso y 

recuperación 

de la 

información 

Identificaci

ón o 

ubicación 

de la 

información 

en el texto 

Integración e 

interpretación 

-Capacidad 

de 

redacción 

Reflexión y 

valoración 

-Capacidad 

de análisis 

y reflexión 

 

Recursos didácticos o materiales 

utilizados 
Productos entregados y evaluación 

-Cuadernillo de lecturas “Comprendo lo 

que leo” 

-Preguntas abiertas sobre el texto 

-Resumen de la lectura 

-Rúbrica para evaluar preguntas 
abiertas 

-Rúbrica para evaluar resúmenes 
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Actividad 3: Leyendo cuentos gigantes 

Descripción de la 

actividad 
Propósito de la actividad 

Dimensiones y criterios a 

desarrollar 

Se implementará una 

actividad de lectura 

compartida en equipos, 

en donde los alumnos 

leerán cuentos de gran 

tamaño. 

Será una única sesión 

con tiempo estimado de 

una hora. 

Esta actividad tiene como 

objetivos que empiecen a 

tomar control de la lectura 

por sí mismos mediante el 

trabajo colaborativo, se 

emplearán estrategias de 

lectura en tres fases 

(Antes, durante y 

después). 

Las dimensiones y los 

criterios correspondientes 

a desarrollar en esta 

actividad se organizarán 

de la siguiente manera: 

 

Dimensiones Criterios 

Integración e 

interpretación 

-Capacidad 

de síntesis  

-Capacidad 

de redacción 

Reflexión y 

valoración 

-Capacidad 

de análisis y 

reflexión 

-Habilidades 

comunicativa

s  

 

Recursos didácticos o materiales 

utilizados 

Productos entregados y evaluación 

-Cuadernillo de lecturas “Comprendo lo 

que leo” 

-Preguntas abiertas sobre el texto 

-Resumen de la lectura 

-Rúbrica para evaluar preguntas 
abiertas 
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-Rúbrica para evaluar resúmenes 

 

 

Actividad 4: Hagamos un noticiero 

Descripción de la 

actividad 
Propósito de la actividad 

Dimensiones y criterios a 

desarrollar 

Se implementará una 

actividad en donde los 

alumnos tengan que 

realizar un noticiero por 

equipos con base a un 

tema de los contenidos de 

la asignatura de historia. 

Esta actividad tiene como 

objetivos que los alumnos 

empleen estrategias de 

comprensión lectora 

mediante tres fases en las 

lecturas que a cada 

equipo le corresponde 

(Antes, durante y 

después) para la 

elaboración de su 

noticiero. 

Las dimensiones y los 

criterios correspondientes 

a desarrollar en esta 

actividad se organizará 

de la siguiente manera: 

 

Dimensiones Criterios 

Acceso y 

recuperación de 

la información 

Retención de 

la 

información 

Reflexión y 

valoración 

Habilidades 

comunicativa

s 

 

Recursos didácticos o materiales 

utilizados 
Productos entregados y evaluación 

-Proyector 

-Material didáctico (micrófonos) 

-Preguntas abiertas sobre el texto 

-Rúbrica para evaluar preguntas 
abiertas 
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 -Recapitulación o resumen de la lectura 
de forma oral 

-Rúbrica para evaluar recapitulación o 
resumen de la lectura de forma oral 

 

Después de haber planteado las intervenciones didácticas con el objetivo de 

mejorar la capacidad de comprensión lectora de los alumnos y fortalecer mis 

habilidades como docente, a continuación se describen las estrategias a 

implementar de la siguiente manera: 

Actividad 1: Leamos entre todos 

Esta estrategia consistió en la enseñanza a los alumnos de realizar una 

lectura compartida mediante la aplicación de la comprensión lectora en tres fases, 

en donde los alumnos tenían que leer dos lecturas, la primera llamada “El mamífero 

terrestre más grande” y “Una batalla entre dos dimensiones”, en donde los alumnos 

tenían que plasmar sus evidencias de trabajo en un cuadernillo que se les aportó. 

Actividad 2: Leo en silencio  

En esta actividad, se enseñó a los alumnos a realizar una lectura individual, 

donde aplicaron las estrategias de comprensión lectora de manera autónoma. Para 

ello, se utilizó el enfoque de tres fases de la comprensión lectora. Además, se 

trabajó con dos lecturas relacionadas con los contenidos de "El Porfiriato" y "Ciudad 

y campo", y las evidencias de trabajo se registraron en el mismo cuadernillo. Esta 

estrategia de enseñanza permitió a los estudiantes aplicar los conocimientos 

adquiridos y desarrollar habilidades de lectura crítica de manera independiente.  

Actividad 3: Contando cuentos 

En esta actividad, al igual que la anterior, se realizó un trabajo en equipo 

entre los alumnos. Se les repartió un cuento gigante a cada equipo y se dio una 

lectura de cuentos diferentes a cada grupo. La finalidad de esta actividad fue que 

los alumnos aplicaran las tres fases de comprensión lectora, pero ahora de manera 
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colaborativa, trabajando y reflexionando juntos sobre la lectura. Las evidencias de 

trabajo se obtuvieron a través de preguntas abiertas, ideas principales y resúmenes. 

Esta actividad permitió fomentar la participación activa de los alumnos y el trabajo 

colaborativo para lograr una mejor comprensión de los textos. 

Actividad  4: Hagamos un noticiero 

En esta actividad, los alumnos aplicaron los contenidos relacionados con la 

materia de historia a través de la realización de un noticiero sobre el tema "Del 

Porfiriato a la Revolución Mexicana". Para ello, se dividieron en seis equipos, cada 

uno con un tema específico a exponer. Al igual que en las estrategias anteriores, se 

aplicaron las tres fases de comprensión lectora para que los alumnos pudieran 

comprender y comunicar adecuadamente la información en sus exposiciones. 

Además, las evidencias de trabajo se registraron mediante preguntas abiertas que 

permitieron evaluar su comprensión y aplicación de los contenidos. 

 

Evaluación 

Para la evaluación de estas estrategias didácticas se utilizó un tipo de 

evaluación de acuerdo con las dimensiones y criterios propuestos en el diagnóstico, 

en donde los resultados llevados a cabo en el proceso evaluativo del diagnóstico 

sirvieron para apegarse a los aspectos críticos a evaluar que arrojaron las pruebas 

anteriores, dándose así un mejor enfoque y más fundamentado a este proceso. 

“la evaluación se asume como una valoración y regulación del proceso de 

aprendizaje, que posibilita el progreso y alcance de las metas” (López, 2017. p. 3). 

En este sentido la evaluación se considera como el proceso de valorar y 

regular el aprendizaje, lo que permite el avance y la consecución de los objetivos. 

Es decir, la evaluación es un proceso que nos permite medir el nivel de conocimiento 

adquirido por el estudiante y determinar si se han cumplido los objetivos de 

aprendizaje establecidos. Además, la evaluación también se utiliza para 
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proporcionar retroalimentación al estudiante, identificar fortalezas y debilidades y 

mejorar el proceso de enseñanza. 

En otra parte, Martínez Rizo (2017) destaca la importancia de la evaluación 

formativa en el ámbito educativo. El autor señala que para que la evaluación pueda 

ser una herramienta efectiva de mejora, es necesario que se adopte un enfoque 

formativo en su implementación, ya sea en el aula o a nivel institucional. 

CAPÍTULO III: DESARROLLO, REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN  

Análisis de la aplicación del plan de acción  

A continuación, se describirán las actividades implementadas con base en 

un plan de acción diseñado previamente, se consideran los resultados obtenidos y 

las situaciones enfrentadas durante el proceso. A continuación, se reflexiona sobre 

la práctica, el desarrollo de las actividades y los productos de trabajo, evaluando 

cómo las teorías y conceptos estudiados influyeron en el desempeño y los 

resultados obtenidos. 

Asimismo, se realiza una evaluación del desempeño en la acción docente, 

considerando las estrategias y habilidades empleadas además del impacto en el 

desarrollo de las competencias docentes. Esta evaluación permite identificar 

fortalezas y áreas de mejora en la práctica docente y continuar avanzando en el 

proceso de mejora continua. 

Actividad 1: Leamos entre todos 

Descripción 

Fecha de aplicación: 7 de marzo de 2023 

Alumnos que participaron: veintidós   

La primera actividad que se llevó a cabo con los alumnos consistió en 

instruirlos sobre cómo realizar una lectura compartida de un texto incluido en un 

cuadernillo que les entregué ese día de clase, titulada “Una batalla entre dos 

dimensiones” (Anexo 9). Al finalizar se evaluó la comprensión lectora mediante 
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preguntas previas al texto, preguntas abiertas durante el texto y un resumen al final 

de la lectura. (Anexo 10) 

Se llevó a cabo una actividad con el objetivo de implementar las estrategias 

de comprensión lectora propuestas por Solé en tres fases, con el fin de mejorar las 

tres dimensiones mencionadas anteriormente. En la primera dimensión, 

denominada Acceso y recuperación de la información, se evaluó la capacidad de 

retener información. En la segunda dimensión, llamada Integración e interpretación, 

se evaluó la capacidad de sintetizar información. Finalmente, en la tercera 

dimensión, Reflexión y valoración, se evaluó la capacidad de analizar y reflexionar 

sobre la información. El propósito de esta actividad fue poner en práctica las 

habilidades de evaluación que se habían planteado previamente, y preparar a los 

alumnos para familiarizarse con este tipo de lectura mediante las tres fases 

mencionadas. Cabe mencionar que esta actividad se llevó a cabo de manera 

colaborativa entre los alumnos. 

La clase dio inicio puntualmente a las 8:30 A.M. y se les entregó un 

cuadernillo de trabajo a cada uno de los veinte alumnos que asistieron a la sesión. 

Se les dio instrucciones para que llenaran sus datos correspondientes y se les 

explicó cómo se llevaría a cabo la actividad. Mientras los estudiantes completaron 

sus datos, algunos hacían preguntas acerca de si la actividad estaba relacionada 

con la materia de español, lo que supongo fue porque esta materia está 

especialmente enfocada en la lectura. 

Una vez que todos los alumnos habían terminado de llenar sus datos en sus 

cuadernillos, les expliqué que las lecturas con las que trabajaríamos no pertenecían 

a la materia de español. En lugar de eso, el propósito de la clase sería ver un nuevo 

método de lectura que se dividiría en etapas o pasos. Antes de comenzar con la 

lectura, hice una pregunta general: "¿Creen que es importante tener un propósito al 

leer?" A lo cual la mayoría de los alumnos respondió afirmativamente. Después, 

pregunté: "¿Para qué nos sirve tener un propósito u objetivo al leer?" En esta 

ocasión, una alumna levantó la mano para participar y dijo: "Para que podamos 
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entenderlo mejor". Esta respuesta me llevó a enfatizar aún más el tema, por lo que 

hice la siguiente pregunta: "De las lecturas que vamos a leer hoy, ¿cuál creen que 

puede ser su objetivo?" Otra alumna respondió: "Comprender de qué se trata". Ante 

ello, identifiqué la necesidad de dar una breve explicación de la existencia de 

distintos propósitos u objetivos para leer y que los niños lo tuvieran claro, antes de 

iniciar con la estrategia.  

Posteriormente le pedí a un alumno que leyera en voz alta la primera parte 

de la primera página de la primera lectura. Sin embargo, el alumno sólo leyó el título 

y la parte inicial del texto, lo que generó algunos comentarios de los otros alumnos 

como "Ahí no es" o "Te saltaste algo". Ante esto, intervine para subrayar la 

importancia de leer todos los apartados de un texto, ya que para comprenderlo es 

necesario tener en cuenta todo lo que se nos presenta. Además, recordé a los 

alumnos que nuestro objetivo con esta lectura era comprenderla, y que si omitimos 

partes pequeñas del texto como la que se había pasado por alto, probablemente 

tendríamos dificultades para lograrlo. 

Después de esta situación, el mismo estudiante leyó las instrucciones previas 

a la lectura, lo que me llevó a enfatizar las siguientes instrucciones, en donde los 

alumnos que solo tenían que leer el título de la lectura. Luego les pregunté de qué 

pensaban que se trataría la lectura, y algunos estudiantes respondieron que se 

trataba de una batalla espacial para derrotar a un villano. Señalé que deberían 

escribir sus respuestas en la sección designada. En seguida, les pregunté dónde 

pensaban que podría tener lugar la historia, y algunos estudiantes respondieron que 

podría suceder en otro mundo o universo. Del mismo modo, se les pidió que 

escribieran sus respuestas en la sección designada. Cabe recalcar que al hacer 

esta actividad algunos alumnos tuvieron la curiosidad de observar un poco más del 

texto que solamente el título, en donde a algunos les llamó la atención las palabras 

“Sonic” y “Mario” a lo cual sus predicciones de lectura fueron de acuerdo con lo que 

observaron y así, averiguarían si todo lo que estaban diciendo podría resultar ser 

cierto o no. 
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En seguida se les indicó a los alumnos que teniendo en cuenta esto, ahora 

dieran una lectura silenciosa a los primeros cuatro párrafos de la lectura hasta 

donde se encontraba el siguiente apartado con las otras instrucciones. Al esperar 

que todos terminaran de leer me percate de que en voz baja comentaban entre ellos 

sobre la lectura, en donde les llamó la atención el tipo de lectura y de lo que trataba.  

Antes de continuar, les expliqué a los alumnos que íbamos a identificar las 

ideas más importantes del texto. Para ello, les pedí que recordaran paso a paso de 

qué trataba la lectura, pidiendo a un alumno que comenzara recordando cómo inicia 

la lectura, y luego a otro que siguiera con la siguiente parte y así sucesivamente, 

hasta haber mencionado todas las partes leídas. Una vez hecho esto, procedimos 

a anotar las ideas principales de forma grupal, en donde cada uno aportaría lo más 

relevante de la historia. Sin embargo, esto llevó bastante tiempo ya que fue 

necesario reflexionar en conjunto acerca de la lectura, debido a que algunos 

alumnos mencionaron partes que no eran muy importantes o se saltaron partes 

secuenciales del texto. 

En seguida, los alumnos prosiguieron a realizar las siguientes partes de la 

lectura, en donde tenían que responder preguntas sobre el texto, las cuales tenían 

el propósito de identificar si los alumnos estaban reteniendo verdaderamente la 

información empleada en el texto. Posteriormente, se les indicó a los alumnos que 

terminaran de leer los últimos cinco párrafos de la lectura en voz baja, para 

finalmente comentar la historia entre todos de forma secuencial. Para ello, le cedí la 

palabra a los alumnos que deseaban participar y entonces describieran paso a paso 

la parte final de la lectura.  

Cabe señalar que para este punto de la lectura sentí que los alumnos no 

tenían el mismo entusiasmo que al principio, ya que algunos empezaban a bostezar 

y por lo tanto a perder un poco el interés y sentirse cansados, considero que esto 

se debió al largo tiempo que llevo esta actividad. 

Una vez terminado esto se les dio la consigna a los alumnos de que 

terminaran la actividad ahora haciendo un resumen con ayuda de la ideas 
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principales que habían anotado, en este punto hubo una confusión entre los 

alumnos, ya que para ellos anotar las ideas principales anteriores era como haber 

realizado un resumen, por lo tanto algunos de ellos preguntaron si escribirían lo 

mismo, a lo cual puntualice y di una explicación de que no sería igual, ya que la 

elaboración de un resumen es explicar con nuestras propias palabras lo que 

entendimos de la lectura, y que es lo que significó para nosotros. 

Inspiración 

La actividad tenía como objetivo trabajar las tres dimensiones de evaluación 

propuestas: acceso y recuperación de información, integración e interpretación, y 

reflexión y valoración, con un enfoque especial en la última de ellas debido a los 

resultados del diagnóstico grupal que indicaron que esta dimensión tuvo un bajo 

desempeño. Para abordar estas dimensiones se utilizaron las estrategias 

propuestas por Solé.  

Sin embargo, considero que la parte más importante de esta actividad fue la 

enseñanza de las estrategias de comprensión lectora, que tiene como objetivo que 

los estudiantes las entiendan y sepan cómo aplicarlas. En este sentido, solé señala 

que: 

“Si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son 

contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la 

comprensión de textos. Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni 

aparecen. Se enseñan -o no se enseñan- y se aprenden -o no se aprenden-.” (Solé, 

1992, p.59). 

Me parece importante destacar que, antes de enfatizar la aplicación de 

estrategias de comprensión lectora en el aula, es necesario tener en cuenta lo que 

señala Cooper (1990, en Solé 1992) respecto a que las actividades de lectura que 

se centran únicamente en la elaboración de productos para su evaluación final y no 

invierten en el proceso que conduce al resultado, no son efectivas. Por lo tanto, es 

fundamental que en la enseñanza de la comprensión lectora se preste atención al 
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proceso y a la aplicación efectiva de las estrategias, y no solo a la evaluación final 

de los productos. 

Haciendo énfasis en la enseñanza de la comprensión lectora, se debe tener 

en cuenta que está actividad se centró en realizar una lectura compartida, en donde 

a través de ella se puede lograr la enseñanza de la comprensión lectora, en donde 

se hace una demostración a través de este modelo de lectura compartida, la 

enseñanza de la comprensión lectora, así como lo recalca Solé en el siguiente texto. 

“Las tareas de lectura compartida deben ser consideradas como la ocasión 

para que los alumnos comprendan y usen las estrategias que les son útiles para 

comprender los textos. También deben ser consideradas como el medio más 

poderoso que dispone el profesor para proceder a la evaluación formativa de la 

lectura de sus alumnos y del proceso mismo, y en este sentido, como recurso 

imprescindible para intervenir de forma contingente a las necesidades que muestran 

o infieren sus alumnos.” (Solé, 1992, p.103). 

En este sentido, a través de la lectura compartida no solo se utilizó para llegar 

a que los alumnos aprendan las estrategias de comprensión lectora, sino como una 

herramienta de intervención para la mejora de diversos aspectos relacionados a la 

comprensión lectora.  

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017), la lectura compartida 

se define como una actividad que brinda a los alumnos la oportunidad de compartir 

y comparar interpretaciones sobre un texto. A través de esta interacción, los 

estudiantes pueden construir significados de manera más social, lo que les permite 

aprender y valorar las diferentes expresiones y perspectivas de sus compañeros. 

Palincsar y Brown (1984, en Solé 1991), identifican cuatro estrategias de 

comprensión lectora que se pueden emplear durante la lectura compartida para 

mejorar la comprensión: hacer predicciones sobre el texto que se va a leer, plantear 

preguntas sobre el texto leído, aclarar posibles dudas y resumir las ideas principales 

del texto. Para ello se seleccionaron algunas de estas estrategias para trabajar los 
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criterios con sus dimensiones propuestas de comprensión lectora y, de esta manera, 

mejorar la comprensión lectora en el aula.   

Por tanto, se enfocó en el primer criterio de evaluación, denominado 

"Capacidad de retención de la información", correspondiente a la primera dimensión 

de evaluación. Para ello, se emplearon preguntas abiertas específicas durante la 

lectura con el fin de obtener respuestas que requirieron que los alumnos leyeran el 

texto para poder responderlas. De esta manera, se buscó evaluar qué tan bien los 

estudiantes retuvieron la información de la lectura. 

Para abordar los criterios de "Capacidad de síntesis" y "Capacidad de análisis 

y reflexión", correspondientes a la segunda y tercera dimensión, respectivamente, 

se propuso una actividad de resumen de la lectura. En esta actividad, se pidió a los 

estudiantes que analizaran y reflexionaran sobre la lectura, y que generaran una 

síntesis clara y concisa. De esta forma, se evaluó su capacidad para sintetizar la 

información y reflexionar críticamente sobre ella. 

Confrontación 

Durante la primera etapa de la actividad, que se enfocó en la enseñanza de 

estrategias de comprensión lectora mediante la lectura compartida, en este punto 

considero que los resultados no cumplieron mis expectativas. Esto se debió a que 

se llevó demasiado tiempo en explicar a los estudiantes cada paso para utilizar las 

estrategias de comprensión lectora, ya que había muchos conceptos que aclarar y 

reflexionar en relación a la lectura. Además, el tiempo que los alumnos se llevaron 

para formular preguntas y hacer resúmenes también afectó el progreso de la 

actividad. 

En un momento determinado, esta situación llevó a que los alumnos se 

tornaran un poco aburridos y perdieran la motivación por la lectura, a pesar de que 

al principio mostraron gran interés. La carga de trabajo para esta actividad se volvió 

pesada y compleja, lo que generó inquietud y desgano después de cierto tiempo de 

explicación. 
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A pesar de las adversidades durante la actividad, en ciertos aspectos se logró 

el propósito de enseñar estrategias para mejorar la comprensión de los textos 

escritos. Los alumnos demostraron tener cierta noción de la dinámica grupal de la 

actividad, así como la importancia de identificar los objetivos de lectura y construir 

un resumen colaborativo para alcanzar una mejor comprensión del texto. 

Además, la actividad de enseñanza de estrategias de comprensión lectora 

resultó enriquecedora a pesar de los desafíos presentados. Aunque la explicación 

de los conceptos requirió más tiempo del previsto y algunos alumnos mostraron 

cierta inquietud, pude notar que los estudiantes comprendían la importancia de 

trabajar en grupo para mejorar la comprensión de los textos. 

Un aspecto que benefició a los alumnos fue que empezaron a controlar su 

comprensión lectora, lo cual se evidenció en la actividad de recapitulación de la 

lectura. Durante esta actividad, algunos estudiantes participaron activamente y 

expresaron lo que estaban entendiendo paso a paso, de modo que se hacía 

mediante pausas que dirigía para preguntar y recapitular grupalmente lo que se 

estaba viendo. Esto demuestra que los estudiantes pudieron aplicar las estrategias 

de comprensión lectora y mejorar su capacidad para entender y controlar la lectura. 

Esta situación, según a lo que menciona Solé (1992), me llevó a dar cuenta 

de que los alumnos comenzaron a tomar el papel de lectores activos, en donde de 

forma grupal construían la interpretación del texto en medida que iban avanzando 

la lectura. 

Ahora en cuestión a la obtención de resultados sobre las actividades 

implementadas en las fases de durante la lectura y después de la lectura, las cuales 

son las preguntas abiertas y el resumen de la lectura analizada, los resultados se 

dieron de la siguiente manera. (Anexo 11). 
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En la prueba diagnóstica, se observa que solo el 16% de los alumnos obtuvo 

una calificación máxima de 3 puntos en la dimensión de Acceso y recuperación de 

la información, según la rúbrica de evaluación (Anexo 12). Sin embargo, en la 

prueba implementada utilizando las estrategias de lectura compartida y las tres 

fases de la estrategia para la comprensión lectora, se obtuvo un resultado del 64% 

de los alumnos con una calificación de 3 puntos en la misma dimensión, utilizando 

la misma rúbrica en las preguntas de control de lectura que evaluaron esta habilidad. 

Por lo tanto se puede determinar que las preguntas de control para la lectura, 

en donde la finalidad de ellas es que los alumnos leyeran el texto para poder 

comprenderlas, tuvieron un aumento significativo en cuanto la evaluación de esta 

dimensión, lo que hace evidente la funcionalidad de las estrategias de comprensión 

que se trabajaron. 

Considero que en esta prueba la mejora de la comprensión lectora en cuanto 

a la dimensión de evaluación de Acceso y recuperación de la información aumentó 

drásticamente, de tal forma que al evaluar los resultados me resultó de cierta forma 

Gráfica 18 Comparación de evaluación de preguntas abiertas 
prueba diagnóstica y prueban de actividad le damos entre todos. Fuente: 
Elaboración propia 

Gráfica 17 Comparación de evaluación de preguntas abiertas 
prueba diagnóstica y prueban de actividad le damos entre todos. Fuente: 
Elaboración propia 



85 
 

sorpresiva. Lo cual me lleva a reflexionar sobre los posibles factores influyeron 

sobre la obtención de estos resultados, lo que me hace señalar que pudo haber sido 

a dos diferentes causas. 

Una de ellas es la forma en la que se trabajó en la actividad. Como 

anteriormente se había señalado, durante esta actividad se aplicó la enseñanza y 

la puesta en práctica varias estrategias para la comprensión lectora, lo cuál puede 

ser que el resultado obtenido sea atribuido alguna de ellas. Un ejemplo de esto fue 

la identificación de las ideas principales del texto, que se realizó de manera 

colaborativa entre los alumnos, quienes aportaron sus propias ideas y luego las 

escribieron en sus cuadernillos. Esta estrategia permitió considerar no solo la 

interpretación individual de cada alumno, sino también la interpretación colectiva de 

varios alumnos, lo que podría haber influido en los resultados, ya que a través de 

ella se mejoró el criterio de la capacidad de retención de la información. 

La otra causa que pudo haber influido en los resultados de la prueba es el 

tipo de texto que se empleó. Como mencioné anteriormente, al principio de la 

lectura, los estudiantes mostraron un alto grado de curiosidad y motivación debido 

a que el texto trataba sobre la historia de personajes que no suelen aparecer en 

contextos académicos. Es decir, se trataba de una lectura entretenida y amena, que 

resultó atractiva para los estudiantes. 
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En cambio, con las pruebas realizadas con los resúmenes, en la prueba 

diagnóstica, los alumnos obtuvieron una baja calificación significativa en las tres 

dimensiones de evaluación propuestas. Aquellos que alcanzaron una calificación 

máxima de 3 puntos, según la rúbrica de evaluación (ver Anexo 13), se distribuyeron 

de la siguiente manera: el 18% en la segunda dimensión y el 24% en la tercera 

dimensión. Por otro lado, en la evaluación del resumen realizado mediante las 

estrategias implementadas en la actividad de lectura compartida, utilizando las tres 

fases de estrategia para la comprensión lectora, se determinó que los alumnos que 

alcanzaron una calificación máxima de 3 puntos, también utilizando la misma rúbrica 

de evaluación, se distribuyeron de la siguiente manera: el 73% en la segunda 

dimensión y el 68% en la tercera dimensión. 

Por lo tanto, se puede concluir que la implementación de estas estrategias 

para mejorar la comprensión lectora tuvo un impacto significativo en la tercera 

dimensión de la evaluación. Esto queda evidenciado en las actividades de los 

Gráfica 19 Comparación el resultado de resúmenes prueba diagnóstica 
prueba de actividad leamos todos Fuente: Elaboración propia 
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alumnos se puede comparar claramente en los resúmenes realizados en ambas 

pruebas. En la segunda prueba, los alumnos demostraron una redacción y reflexión 

más amplia, profunda y extensa que en el diagnóstico, lo que indica una mejora en 

su capacidad de comprensión lectora. (Ver anexo 14) 

Los resultados obtenidos en esta prueba también han mostrado una mejora 

significativa similar a la prueba anterior, lo cual podría atribuirse al uso de algunos 

de los factores mencionados en la prueba anterior. Sin embargo, al considerar las 

posibles causas que pudieron haber mejorado los resultados en la prueba anterior, 

reflexioné sobre una nueva posible causa que podría haber influido. Durante la 

actividad de recapitulación de la lectura, se enfocó el trabajo colaborativo a través 

del diálogo y participación de los alumnos. Esto sugiere que la mejora en la reflexión 

se debe en gran parte a esta actividad, la cual promovió el intercambio de ideas y 

fomentó una reflexión más profunda entre los estudiantes. 

Si bien los resultados obtenidos durante las pruebas de preguntas abiertas y 

resúmenes demuestran una mejora significativa en cuanto a las evidencias de los 

alumnos, también es necesario comparar como impacto de acuerdo al test de 

evaluación final aplicado para evaluar de forma general la comprensión lectora de 

los alumnos. (Anexo 15)  
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La gráfica anterior demuestra que en los test de evaluación textos largos 

durante la prueba diagnóstica señalan que solo el 29.7% de los alumnos respondió 

de forma correcta preguntas relacionadas con la primera dimensión de evaluación, 

el 34% de los alumnos contestó correctamente preguntas relacionadas de acuerdo 

a la segunda dimensión, y el 29% de los alumnos contestó correctamente preguntas 

relacionadas con la tercera dimensión. En cambio con la prueba aplicada después 

de la intervención del plan de acción constataron que el 44% de los alumnos 

respondió correctamente las preguntas de la primera dimensión, el 51% con la 

segunda dimensión y el 58% con la tercera. 

Tras comparar los resultados, se puede afirmar que las actividades de 

enseñanza de estrategias de comprensión lectora tuvieron un impacto significativo 

y positivo en los alumnos. Esto se evidencia no solo en las pruebas comparativas 

del diagnóstico y las realizadas en la actividad, sino también en la prueba final. 

Gráfica 20 Fuente: Comparación de resultados de test Fuente: 
Elaboración propia 
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Reconstrucción 

Después de llevar a cabo esta actividad, me di cuenta de la necesidad de 

replantear algunas de mis estrategias para futuras intervenciones. Me percaté de 

que había intentado implementar demasiadas estrategias en una sola sesión, lo cual 

resultó abrumador para los estudiantes y para mí mismo. Ahora comprendo que la 

implementación de estas estrategias debe ser un proceso gradual y enfocado en 

aspectos específicos para lograr una mejora efectiva en la comprensión lectora. Por 

lo cual, para mis futuras intervenciones considero primordial replantear la forma de 

aplicar las estrategias de comprensión lectora y solo seleccionar las más 

pertinentes. 

Una de las cosas que quiero mencionar es sobre que al trabajar en esta 

actividad puse en práctica y desarrollo algunas habilidades y competencias que me 

ayudan a favorecer mi trabajo docente. Una de ellas fue el desarrollo de habilidades 

lingüísticas y comunicativas, en donde considero que el explicar y puntualizar a los 

alumnos sobre la elaboración de estrategias de comprensión lectora fue parte de 

ello, ya que para esto se requirió de ser lo más claro y específico a la hora de 

explicar, en donde el lenguaje que utilizaba con los alumnos fue una parte crucial 

para que lograran entender la consigna que se realizaría. 

Otro aspecto de los aspectos que me llevó a fortalecer fue el utilizar 

estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje, en 

donde se llevó a cabo desde el diagnóstico de la situación, lo que desencadenó en 

la búsqueda y al final elaboración de un plan de acción para la mejora de una 

problemática presente en los alumnos. 

Sin embargo, a pesar de tener en cuenta los aspectos que pude realizar y 

aquellos que no, así como las habilidades que desarrollé durante esta actividad, 

quedan ciertas preguntas sin respuesta que surgieron durante su implementación. 

Una de ellas se refiere a los resultados obtenidos en las pruebas, los cuales fueron 

significativamente más altos. Me pregunto si esto se debió al uso de las estrategias 

propuestas para mejorar la comprensión lectora, o al tipo de lectura utilizado para 
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la prueba, ya que la lectura hizo que los estudiantes se mostraran muy motivados 

por los personajes que aparecen en videojuegos y películas. Me preocupa si el uso 

de otro tipo de lectura tendría el mismo impacto o si las estrategias propuestas en 

el plan de intervención fueron realmente efectivas. 

A pesar de este aprendizaje, considero que la actividad fue exitosa en 

términos de la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes. Los resultados 

obtenidos y la reflexión grupal sobre la lectura demuestran que las estrategias 

tuvieron un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Actividad 2: Leo en silencio 

Descripción 

Fecha de aplicación: 8 de marzo de 2023 

Alumnos que participaron: veintitrés  

La segunda actividad consistió en que los alumnos realizaran una lectura 

individual y aplicaran de manera autónoma las estrategias de comprensión lectora 

que se habían utilizado en la actividad anterior. Se utilizó el mismo cuadernillo que 

se había empleado en la clase anterior, pero esta vez se trabajó con la lectura "El 

porfiriato" (Anexo 16). Durante la actividad, los alumnos emplearon las estrategias 

de comprensión lectora en tres fases y se evaluaron mediante preguntas abiertas 

durante la lectura, así como mediante la elaboración de un resumen al finalizarla. 

(Anexo 17) 

El objetivo de esta actividad fue implementar las estrategias de comprensión 

lectora propuestas por Solé, con el propósito de mejorar las mismas tres 

dimensiones que se habían estado trabajando. Para lograrlo, se emplearon los 

siguientes criterios de evaluación: en las preguntas abiertas se evaluó la capacidad 

de identificación y ubicación de la información en el texto, que corresponde a la 

primera dimensión; mientras que en los resúmenes se evaluaron los criterios de 
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capacidad de redacción y la capacidad de análisis y reflexión, correspondientes a la 

segunda y tercera dimensión de evaluación, respectivamente. 

La clase dio inicio a las 8:45 A.M., momento en el que procedí a entregar a 

cada alumno su respectivo cuadernillo para la actividad. Durante la entrega, algunos 

alumnos me preguntaron si realizaríamos la misma actividad que en la clase 

anterior. Les confirmé que sí, pero que en esta ocasión habría algunas diferencias 

y que la actividad sería un poco más sencilla que la anterior. 

Antes de que los alumnos iniciaran la actividad del cuadernillo, les pedí que 

hojearan el material y observaran su estructura. Les mostré los puntos de control, 

que indicaban dónde debían hacer pausas para contestar preguntas y elaborar el 

resumen correspondiente. Les expliqué de manera clara que en esta ocasión la 

actividad se llevaría a cabo de manera individual, ya que la idea era que ellos 

trabajaran las estrategias de comprensión lectora a través de una lectura individual. 

Sin embargo, les aseguré que si tenían alguna duda podrían levantar la mano para 

que yo fuera a sus lugares a resolverla, ya que la consigna era que la lectura se 

realizara en silencio. 

También cabe recalcar que al explicar traté de hacerlos recordar el proceso 

en el que hicimos la actividad la clase anterior, en donde a través de la participación 

les preguntaba de forma grupal, “¿Cómo se inició la clase anterior?” por lo que 

algunos me respondieron “Tratando de leer todo desde un principio”, repuesta que 

me llevó a recordarles que todavía hicimos un paso anterior a ello, lo cual fue tener 

un objetivo de lectura, por lo que me llevó a realizarles una nueva pregunta “¿Para 

qué sirve tener un objetivo de lectura?”, a lo que un alumno me respondió “Yo 

recuerdo que para que supiéramos sobre lo que vamos a leer”, mientras que otros 

me responden “Para leerla de mejor forma”. Opiniones que me llevaron a darme 

cuenta de que los alumnos habían comprendido los aspectos principales para iniciar 

una lectura de la forma esperada. 

Para iniciar la actividad, realicé una única intervención grupal. Empecé 

preguntándoles cuál era el título de la lectura y qué creían que podría tratar, usando 
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Ilustración 2 Alumnos realizando actividad Leo en 
silencio 

esta última pregunta como una clave para alcanzar nuestro objetivo de lectura. 

También les pregunté en qué año o época se situaría la lectura. Los alumnos 

hicieron inferencias en base al título y a lo que ya sabían, y respondieron diciendo 

cosas como "Sobre cuando Porfirio Díaz gobernaba". Una vez que ellos 

participaron, intervino nuevamente y les dije: "A ver si todo esto que me dijeron 

puede ser cierto o no. Para comprobarlo, vamos a averiguar de qué trata la lectura". 

Una vez iniciada la clase, los alumnos guardaron silencio y comenzaron a 

leer y realizar las actividades que se habían indicado al principio de la sesión. 

Durante este período, se mantuvo un ambiente tranquilo, similar al de un examen. 

Como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el transcurso de la actividad, surgieron algunas dudas por parte de 

los alumnos, entre ellas la de si podían continuar escribiendo en la parte posterior 

del cuadernillo ya que algunos habían agotado el espacio destinado para el 

resumen. Además, se presentó una duda recurrente sobre la pregunta cinco del 

cuadernillo: "¿Por qué crees que con el uso de la electricidad se favoreció la 

actividad intensa en el campo?", en la que los alumnos señalaban que la pregunta 
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estaba mal redactada al decir "en la ciudad" en lugar de "en el campo". Esta duda, 

en vez de preocuparme, me causó cierta satisfacción, ya que la pregunta había sido 

diseñada para poner a prueba la capacidad de los alumnos para identificar errores. 

Por lo tanto, expliqué a los estudiantes que ya habían encontrado la respuesta, que 

era similar a lo que ellos habían dicho. 

Al finalizar la actividad, me di cuenta de que los alumnos la estaban 

terminando un poco más rápido que en la actividad anterior. Supuse que esto se 

debió a la menor complejidad de la actividad y al hecho de que los estudiantes se 

habían familiarizado con este tipo de actividades. 

Inspiración 

En esta actividad, a diferencia de la anterior, el objetivo era observar el 

progreso y aprendizaje de los alumnos en cuanto a las estrategias de comprensión 

lectora que habían abordado en la actividad previa y de cierta manera evaluar lo 

que habían aprendido. En este caso, se pidió a los alumnos que realizaran la 

actividad mediante una lectura individual. Así como Solé lo explica: 

“Este tipo de lectura, en la cual el lector impone su ritmo y trata el texto para 

sus fines, actúa como una verdadera evaluación para la funcionalidad de las 

estrategias trabajadas. Es por ello, y porque éste es el tipo más verdadero de lectura 

que las situaciones de lectura independiente deben ser fomentadas en la escuela.” 

(Solé, 1992, pp. 106, 107).  

Es interesante destacar lo que menciona la autora, ya que efectivamente la 

lectura individual es una forma efectiva de evaluar la comprensión lectora de los 

alumnos. Este tipo de lectura permite que cada estudiante pueda trabajar a su 

propio ritmo y enfocarse en un objetivo de lectura de una manera más 

personalizada. En este sentido, además opina que este tipo de lectura debería 

implementarse en la escuela. Por esta razón, se decidió utilizar la lectura de "El 

porfiriato" para esta actividad, al ser un contenido de la asignatura de historia, para 

luego observar los resultados y obtener conclusiones. 
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La Secretaría de Educación Pública (SEP, 2011) también destaca que el 

trabajo individual resulta útil para evaluar las capacidades y habilidades reales de 

los alumnos. Esta evaluación individual proporciona información valiosa que puede 

ser aprovechada para iniciar la implementación de estrategias destinadas a resolver 

un problema específico. Asimismo, el trabajo individual permite confrontar diferentes 

estrategias durante el trabajo colectivo posterior. 

Otro de los aspectos que se trabajaron durante esta actividad fue las 

preguntas abiertas como una estrategia para la comprensión lectora, Solé (1992) 

menciona que no todas las preguntas que se utilizan para el mismo objetivo, ni todas 

evalúan lo mismo. Para ello menciona que las preguntas se pueden clasificar en 

tres tipos de preguntas, en las cuales se utiliza para fines más específicos de la 

lectura. 

A lo cual llevó que durante esta actividad las preguntas sirvan como una 

estrategia para evaluar la dimensión de Acceso y recuperación de la información. 

Lo cual según Solé (1987) son preguntas catalogadas como “Preguntas de piensa 

y busca”, en donde se requiere que el lector las relacione con cierta información 

proveniente del texto, pero de tal grado que se tengan que realizar inferencias para 

obtener una respuesta. 

Profundizando un poco más sobre las preguntas utilizadas durante esta 

actividad, cabe señalar que para obtener una mejora en la comprensión lectora es 

lograr tener un mejor control de la comprensión que se va teniendo al estar leyendo 

el texto. Es por ello que la pregunta cinco del cuadernillo, en la que algunos alumnos 

encontraron que había un error en ella, tuvo el objetivo de que a través del uso de 

esta me pudiera percatar sobre que tan bien iba el control de la comprensión lectora 

por parte de los alumnos, lo cual hice relación a lo que Solé señala en este sentido: 

“Si lo que se desea es trabajar el control de la comprensión, puede 

proporcionarse a los alumnos un texto que contenga errores o inconsistencias y 

pedirles que las encuentren -y en ocasiones, no pedirles nada, a ver si también así 

las detectan-.” (Solé, 1992, p. 108).  
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Confrontación  

Durante esta actividad, a pesar de haber trabajado con el mismo cuadernillo 

y estructura de actividades que en la sesión anterior, mi percepción del trabajo que 

se llevó a cabo mejoró significativamente. Considero que esto se debió a varios 

factores, entre ellos, el hecho de que los estudiantes ya se habían familiarizado con 

las actividades y la forma en que se llevan a cabo, lo que permitió que el trabajo 

fluyera de manera más efectiva. Además, también influyó la experiencia que adquirí 

en la actividad anterior, en la que se realizaron muchas estrategias de comprensión 

lectora en una sola sesión, lo que ocasionó que la actividad se extendiera 

demasiado. En cambio, en esta actividad se implementaron solo tres estrategias: 

preguntas para activar el conocimiento previo antes de comenzar la lectura, 

preguntas abiertas para evaluar la comprensión durante la lectura y un resumen al 

final de la lectura. 

El planteamiento de esta actividad fue sin duda muy distinto al de la anterior, 

pero sin perder de vista su objetivo principal: abordar estrategias de comprensión 

lectora en tres fases y cubrir las dimensiones que se evaluarían para lograr una 

mejora en las áreas identificadas. 

Ahora en cuanto a la obtención de resultados de las actividades 

implementadas en las fases durante la lectura y después de la lectura, que 

consistieron en preguntas abiertas y resúmenes de la lectura analizada, los 

resultados se presentaron de la siguiente manera. Es importante señalar que se 

realizará una comparación entre los resultados obtenidos durante el diagnóstico y 

los de la prueba final para verificar si las actividades implementadas tuvieron un 

impacto en el desempeño de los estudiantes. Por lo que los resultados obtenidos 

se dieron de la siguiente manera. (Anexo 18) 
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En la prueba diagnóstica de preguntas abiertas, solamente el 16% de los 

alumnos logró obtener la calificación máxima de 3 puntos en la dimensión de Acceso 

y Recuperación de la Información, utilizando la misma rúbrica de evaluación que se 

aplicó en la actividad 1 para las preguntas formuladas durante dicha prueba. Sin 

embargo, en esta estrategia, el porcentaje de estudiantes que obtuvo una 

calificación de 3 puntos en la misma dimensión fue del 36% en las preguntas de 

control de lectura que evaluaron esta dimensión, utilizando también la misma 

rúbrica. Este incremento es bastante pequeño en comparación con la actividad 1, 

donde los resultados alcanzaron un 64% en dicha prueba. Es importante tener en 

cuenta que esta gráfica compara los resultados de preguntas abiertas de tres 

pruebas diferentes: la del diagnóstico, la de la actividad 1 "Leamos entre todos" y la 

de esta actividad. 

Considero que los resultados obtenidos en esta prueba no fueron muy 

sobresalientes en comparación con la prueba anterior. Creo que esto podría 

Gráfica 21 Comparación de resultados de preguntas abiertas del 
diagnóstico, actividad y actividad 2. Fuente: elaboración propia 
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haberse debido al tipo de prueba, ya que en esta ocasión la lectura se realizó de 

manera individual y en silencio, lo que pudo haber influido en los resultados. Al no 

estar presente el trabajo colaborativo y el constante intercambio de ideas entre los 

alumnos, no se logró una interpretación general, sino individual de la lectura, lo que 

pudo haber afectado los resultados. En mi experiencia, cuando los alumnos están 

en constante diálogo y comunicación grupal, se logra una mejor comprensión 

lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la misma rúbrica de evaluación para resúmenes utilizada en 

la actividad 1 "Leamos entre todos", en esta estrategia, solo el 31% de los 

estudiantes logró obtener la puntuación máxima de tres puntos en la segunda 

dimensión, mientras que el 39% de los estudiantes obtuvo una puntuación máxima 

de tres puntos en la tercera dimensión. Es importante destacar que en la gráfica se 

comparan tres resultados diferentes: los del diagnóstico, los de la actividad 1 y los 

de esta actividad. 

Gráfica 22 Comparación de resultados de los resúmenes del 
diagnóstico, actividad y actividad 2. Fuente: Elaboración propia 
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Al realizar esta comparación, se puede observar que los resultados de la 

estrategia implementada para el resumen muestran una tendencia similar a los 

obtenidos en la estrategia de las preguntas. Esto se debe a que, al comparar estos 

resultados con los de la prueba diagnóstica y los de la actividad 1 "Leamos entre 

todos", se nota que los resultados de las estrategias implementadas en esta 

actividad no alcanzaron los mismos niveles de éxito que en la actividad 1. 

De igual forma los resultados de esta estrategia no fueron los que se 

esperaban desde un inicio, pero teniendo en cuenta que marcan una tendencia 

similar de no ser tan altos en comparación con los de la actividad 1 cómo se 

expresan en las gráficas anteriores, considero que uno de los factores que influyó 

en que estos resultados no fueran tan positivos fue la forma de trabajar esta 

actividad, que como ya se había mencionado, se trabajó de manera individual. A 

pesar de ello, estos resultados me permitieron profundizar en el análisis de los 

resúmenes y de los posibles factores que pudieran influir en la diferencia de 

resultados entre una estrategia similar aplicada en la sesión anterior. Por lo tanto 

supongo que uno de los posibles factores que influyó en los resultados fue la falta 

de trabajo en las ideas principales en esta prueba. 

De acuerdo con Solé (1992), aunque los procesos para determinar las ideas 

principales y elaborar un resumen pueden ser similares en algunos aspectos, suelen 

ser estrategias diferentes pero relacionadas, ya que la elaboración de un resumen 

depende de un proceso que comienza con el establecimiento de un objetivo de 

lectura, seguido de la activación de conocimientos previos, para luego identificar las 

ideas principales y consolidar el resumen.  

Estos resultados me permiten entender un poco más acerca de los obtenidos 

en el test final. Al analizar la gráfica 20, la comparación de los resultados obtenidos 

en el test del diagnóstico y en el test final, se puede observar que los resultados del 

test final son favorables y parecen seguir una tendencia similar a la de los resultados 

obtenidos en esta actividad con las estrategias implementadas, en contraste con los 

resultados obtenidos en la actividad 1. Durante esta prueba, los resultados también 
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fueron positivos, aunque no tan sobresalientes como los de la primera actividad y 

del examen final.  

Reconstrucción 

Al llevar a cabo esta tarea, fue necesario aplicar los conocimientos adquiridos 

en la actividad anterior, lo cual me permitió reflexionar sobre los sucesos ocurridos 

y abordarlos de manera diferente. Durante esta tarea, tuve en cuenta las 

circunstancias que habían prolongado el tiempo requerido en mi actividad anterior, 

y mi objetivo era cambiar esa situación. Para lograrlo, adopté una estrategia 

específica y selectiva al evaluar las estrategias que utilizaría en esta tarea. Como 

resultado, pude reducir el número de estrategias implementadas, lo cual permitió un 

mejor aprovechamiento del tiempo y un mayor dinamismo en el aula.  

Teniendo en cuenta lo anterior creo que este fue uno de los factores que me 

llevó a tener unos resultados no tan altos como en la anterior actividad, como lo 

pude evidenciar en con el caso del resumen, que para obtener mejores resultados 

en aquella prueba hay que tener en cuenta realizar las ideas principales, lo cual no 

se llevó a cabo durante esta actividad. 

Una cuestión que me genera inquietud es cómo habrían sido los resultados 

si hubiera aplicado las mismas estrategias de comprensión lectora en la actividad 

anterior. Esta interrogante me lleva a reflexionar sobre si los resultados hubieran 

sido similares o si se hubieran visto influenciados de alguna manera, tal como 

ocurrió en esta actividad. 

Otra pregunta que surge con relación a los resultados obtenidos en esta 

prueba es si se puede establecer una relación con los resultados del test final, 

especialmente considerando que en la primera actividad los resultados fueron 

significativamente más altos. Este hecho lleva a reflexionar sobre la forma en que 

se aplicó esta actividad, que se planteó como un examen y cuyos resultados 

tuvieron cierta relación con los del test final, los cuales no fueron tan sobresalientes 

como en la primera actividad. Estas cuestiones generan dudas sobre si al aplicar 

una evaluación de comprensión lectora con características similares a un examen, 
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los resultados obtenidos serían realmente representativos de las habilidades y 

conocimientos del estudiante en esa área. 

A pesar de las preguntas que me surgieron después de haber realizado esta 

actividad, considero que se logró el objetivo de mejorar la comprensión lectora, 

aunque no de manera tan notable como en la primera actividad. Los alumnos 

demostraron una mejor comprensión, como se puede apreciar en los resultados 

obtenidos, y hay que tener en cuenta que lograron buenos resultados a pesar de 

haber implementado estas estrategias de comprensión lectora de manera similar 

solo una vez y con un texto más extenso que los anteriores utilizados para la 

evaluación. 

Además, me gustaría destacar que esta actividad me permitió fortalecer mis 

competencias como docente, especialmente en el área de la reflexión. Pude 

analizar las situaciones en las que logré buenos resultados y aquellas en las que no 

lo hice. A través de la reflexión, pude identificar áreas de oportunidad para realizar 

ajustes y obtener cambios que resulten en una mejora. Este proceso me permitió 

aprender de mis propias prácticas de forma autónoma y seguir en un constante 

proceso de aprendizaje. 

 

Actividad 3: Leyendo cuentos gigantes 

Descripción 

Fecha de aplicación: 15 de marzo de 2023 

Alumnos que participaron: veinte  

Esta actividad consistió en que los alumnos realizaran una lectura compartida 

que se llevó a cabo mediante cinco equipos, en donde a cada equipo le 

correspondió leer un cuento diferente que tenía la característica de tener un gran 

tamaño para que todos lo pudieran leer. En esta actividad se implementaron 

estrategias de comprensión lectora mediante tres fases, y las evidencias de trabajo 
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se realizaron en el mismo cuadernillo de trabajo utilizado en las actividades 

anteriores. (Anexo 19) 

El objetivo de la actividad fue que los alumnos realizaran una lectura 

compartida en equipo y pusieran en práctica el control de la comprensión lectora, 

sin intervención del docente durante la lectura a menos que los alumnos tuvieran 

alguna duda. Además, se buscó que los alumnos desarrollaran algunas 

dimensiones de comprensión lectora previamente propuestas, como la integración 

e interpretación (con los criterios de capacidad de síntesis y redacción) y la reflexión 

y valoración (con los criterios de capacidad de análisis y reflexión y habilidades 

comunicativas). 

La actividad inició a las 8:30 A.M. Previamente a la organización de los 

equipos, realicé una intervención con los alumnos para explicar las indicaciones y 

aclarar algunos puntos que consideré cruciales para la elaboración de la actividad. 

En primer lugar, asigné los equipos de manera selectiva y detallada, considerando 

las características de los alumnos para que la actividad pudiera desarrollarse de 

manera adecuada. Además, expliqué a los alumnos cómo se llevaría a cabo la 

actividad y su importancia, así como resolví todas las dudas que pudieron haber 

surgido antes de comenzar. Cabe destacar que esta intervención tuvo una duración 

aproximada de 20 minutos. 

Después de la intervención inicial, organicé a los equipos y los senté juntos 

en mesabancos para que pudieran trabajar juntos. Les di a cada equipo los cuentos 

gigantes (ver Anexo 20) y las hojas de trabajo correspondientes (también ver Anexo 

21). Es importante destacar que estas hojas de trabajo no solo contenían las 

actividades a realizar, sino también la misma lectura del cuento, en caso de que 

algún alumno tuviera dificultades para leer el cuento gigante. 

Posteriormente, les di la indicación a los alumnos de que podían comenzar a 

realizar la actividad. Pude notar que la actividad estaba transcurriendo de la manera 

esperada, ya que les había pedido a los alumnos que respetaran las indicaciones 

que se encontraban señaladas en los cuentos gigantes mediante unos papeles 
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adhesivos que coloqué en los mismos, los cuales señalaban las tres fases de la 

lectura y los puntos de control que tendrían que realizar, algunos de manera 

individual y otros en equipo. 

Mientras los alumnos continuaban con la actividad, me di cuenta de que 

había un ambiente muy agradable y buena disposición para trabajar por parte de 

los equipos. Noté que, debido a la naturaleza de la actividad, algunos compañeros 

tenían que leer en voz alta y comentar la lectura, pero los diálogos eran acerca de 

la lectura, sin distraer a los demás compañeros, lo cual demostró un enfoque 

adecuado en la actividad. 

Otro aspecto que llamó mi atención fue cómo los alumnos se organizaron de 

manera efectiva para asegurarse de que todos los miembros del equipo tuvieran la 

oportunidad de leer diferentes partes de la lectura. La mayoría de los alumnos 

participaron activamente, no solo leyendo sino también contribuyendo a la discusión 

y recapitulación de la lectura. Me resultó satisfactorio la cantidad de ideas e 

interpretaciones únicas que aportaron a la discusión. 

Considerando lo mencionado, también destacó la buena capacidad que los 

alumnos demostraron para tomar el control de la lectura, cumpliendo con las 

indicaciones establecidas desde el inicio y las señaladas en la lectura, lo cual superó 

mis expectativas. Fue gratificante ver cómo se comprometían y respetaban el 

trabajo en equipo y las pautas establecidas para la actividad, lo que permitió un 

desarrollo fluido y ordenado de la misma. 

Durante la actividad surgieron algunas dudas por parte de los alumnos, sin 

embargo, estas no afectaron el desarrollo de la misma. Las dudas se referían 

principalmente al significado de algunas palabras o si podían escribir en la parte 

trasera de la hoja en caso de no tener más espacio en la parte delantera. No 

obstante, es importante mencionar que un equipo en particular presentó algunos 

problemas adicionales en comparación con los demás. Esto se debió a que el 

equipo estaba conformado por solo tres integrantes, lo que afectó su desempeño y 

retrasó la realización de la actividad en comparación con los otros equipos. 
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A pesar de las dificultades del equipo con menos integrantes, pude notar la 

participación e inclusión de todos los miembros para trabajar juntos. Incluso en los 

demás equipos, con aquellos alumnos que presentaban barreras de aprendizaje o 

dificultades para realizar las actividades, participaron de manera activa y 

sorprendente. Me alegró mucho ver el esfuerzo y la dedicación que mostraron en la 

actividad. 

Una cosa que considero que es importante mencionar es que la actividad se 

llevó toda la primera parte del día, es decir hasta el receso. Aun así, cuando los 

equipos ya iban terminando y me entregaron sus actividades escuché comentarios 

positivos respecto a esto, uno de ellos fue que al decirle a un equipo la hora, ellos 

dijeron “Se fue bien rápido el tiempo” por lo que considero que no se les hizo pesada 

la actividad. Otro de estos comentarios fue cuando una alumna me comentó durante 

el receso lo siguiente: “profe, estaba bien bonito el cuento, me gustó mucho la 

clase”, comentario que sin duda me dejaba claro que la clase ocurrió como lo 

esperado, incluso un poco mejor. 

Inspiración 

El objetivo de esta actividad fue abordar nuevamente las estrategias de 

comprensión lectora mediante una lectura compartida, pero en esta ocasión se 

implementó un enfoque diferente: los alumnos trabajaron en equipos colaborativos 

y asumieron la dirección y el control de la lectura. 

Para llevar a cabo esta actividad, se utilizaron las estrategias de comprensión 

lectora que se habían implementado previamente, incluyendo la predicción del 

texto, la formulación de preguntas, la aclaración de dudas, la recapitulación de lo 

leído y la elaboración de un resumen. El objetivo era que los alumnos asumieran la 

responsabilidad de liderar la lectura y poner en práctica lo aprendido en las sesiones 

anteriores, tal y como lo sugiere Solé (1992). 

En este sentido, se buscó que los alumnos desarrollaran habilidades para 

organizar la tarea de lectura y motivar a los demás miembros del equipo a participar 

activamente en ella, siguiendo la idea de que tanto el profesor como los alumnos 
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pueden asumir la responsabilidad de liderar la tarea de lectura. Como afirma Solé 

(1992): "La idea que preside las tareas de lectura compartida es, en realidad, muy 

simple: en ellas, el profesor y los alumnos asumen unas veces uno y otras veces 

otros la responsabilidad de organizar la tarea de lectura y de implicar a los demás 

en ella" (p. 104). 

La implementación de esta actividad surgió de la necesidad de fomentar el 

trabajo colaborativo entre los alumnos. Antes de comenzar, se realizó una 

intervención importante para dejar en claro la dinámica de trabajo y los objetivos de 

la actividad. Como señala Lucero (2003), en investigaciones sobre aprendizaje 

colaborativo se ha demostrado que la interacción entre los miembros del grupo con 

diferentes puntos de vista o niveles de conocimiento acerca de un concepto puede 

promover un examen crítico de los conceptos desde varios puntos de vista, pero 

esto requiere de una buena dinámica grupal. 

Por lo tanto, se consideró fundamental establecer una dinámica de trabajo 

adecuada que permitiera a los alumnos interactuar de manera efectiva y 

colaborativa para lograr los objetivos de la actividad. De esta manera, se buscó que 

los alumnos tuvieran la oportunidad de intercambiar ideas, puntos de vista y 

conocimientos, y así enriquecer la comprensión del texto que estaban leyendo. 

Como bien señala Lucero (2003), esto puede ser un factor clave en el aprendizaje 

colaborativo. 

 

Confrontación 

En esta actividad se buscó abordar la comprensión lectora de una manera 

diferente, utilizando material didáctico de cuentos gigantes y trabajando en equipos 

colaborativos. Hasta ahora, ha sido la actividad con mejores resultados, ya que los 

alumnos demostraron un gran desempeño y participaron activamente en su 

mayoría. 

Para llevar a cabo la actividad, se puso especial atención en la organización 

de los equipos y en la observación del trabajo de los estudiantes. Aunque mis 
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intervenciones fueron pocas, tuve que puntualizar algunos aspectos que observaba 

que se realizaban de manera distinta a lo explicado al inicio, con el fin de mejorar el 

desarrollo de la clase y el trabajo de los alumnos. 

En cuanto a la dinámica de la clase y manejo de las situaciones que se 

presentaron, considero que logré llevarlo a cabo de manera satisfactoria. Sin 

embargo, debo destacar que gran parte del éxito de la actividad se debió al 

compromiso y la disposición de los alumnos, quienes desde el inicio se mostraron 

muy colaborativos y participativos en el desarrollo de la actividad. 

Al igual que en las actividades previas, el objetivo principal de esta actividad 

fue implementar estrategias de comprensión lectora. A pesar de que se habían 

implementado estrategias en actividades anteriores, en esta ocasión solo se 

evaluaron las preguntas de control realizadas por los alumnos durante la lectura y 

el resumen que hicieron después de la recapitulación de la misma. Cabe recalcar 

que la evaluación de preguntas y de los resúmenes se realizaron con las mismas 

rúbricas de evaluación implementadas en las actividades anteriores. Los resultados 

obtenidos se encuentran detallados en (Anexo 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23 Resultados de las preguntas de control actividad 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En esta actividad, en la cual los alumnos tuvieron que realizar preguntas de 

control, con la finalidad de que se evaluará la dimensión de integración e 

interpretación con el criterio correspondiente a la capacidad de redacción, y la 

dimensión de reflexión y valoración, con el criterio de capacidad de análisis y 

reflexión, los resultados obtenidos mostraron que un 74% de los alumnos obtuvo 

una calificación de 3 puntos dentro de la segunda dimensión, y un 68% de la tercera 

dimensión. 

Al comparar los resultados obtenidos de las preguntas abiertas en la 

actividad 1 y en la presente actividad con los obtenidos en el diagnóstico (ver 

gráfica), se puede observar que ambos son significativamente altos. Esto indica 

que existe una tendencia hacia una calificación alta en las preguntas implementadas 

en las estrategias de lectura compartida. A lo que se puede atribuir al mismo caso 

que se comentó en la actividad anterior, que la actividad de lectura compartida si 

bien favorece a que se den mejores resultados en los alumnos. 

Considero que estos resultados me permiten tener una mejor comprensión 

de los posibles factores que influyeron en ellos. Considero que uno de ellos fue la 

pauta que di a los alumnos para que, antes de responder cada pregunta, 

comentaran y discutieran con sus compañeros para llegar a una conclusión grupal. 

Esta dinámica permitió que los estudiantes construyeran de forma colaborativa sus 

ideas y consideraran las interpretaciones de los demás, lo que les permitió formular 

una comprensión más amplia a través del diálogo y la discusión. 
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De igual forma estos resultados respectivos a los resúmenes se compararon 

de acuerdo a los obtenidos en la actividad 1 debido a que son actividades de lectura 

compartida. Por lo que se determinó que, en esta actividad, el porcentaje de los 

alumnos que alcanzaron una calificación máxima de 3 puntos, utilizando la misma 

rúbrica de evaluación que en la actividad 1, se distribuyeron de la siguiente manera: 

el 78% en la dimensión de integración e interpretación, el 76% en la tercera 

dimensión denominada reflexión y valoración. 

Por lo que al tener en cuenta estos dos resultados de estas actividades que 

fueron similares por ser lecturas compartidas, se logra observar la misma tendencia 

que se ha señalado anteriormente. En donde hay un aumento significativamente 

alto en la calificación obtenida por ambas actividades de lecturas compartidas, 

teniendo en cuenta si se comparan estos datos con los del diagnóstico. (Ver gráfica) 

Gráfica 24 Resultados del resumen de la actividad 3. Fuente: 
Elaboración propia 
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Estos resultados sugieren que la estrategia de resumen después de la 

recapitulación y la discusión grupal son efectivas en mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes. La colaboración y la reflexión en grupo parecen ser factores 

clave en este proceso, permitiendo a los estudiantes construir y compartir sus ideas, 

lo que a su vez promueve una comprensión más profunda y una mejor aplicación 

de los conceptos 

Considero que el diálogo y la dinámica implementada entre los alumnos 

fueron factores importantes que influyeron en los resultados obtenidos, 

especialmente en la estrategia de las preguntas de control. Sin embargo, en este 

caso en particular, creo que la recapitulación grupal después de la lectura fue el 

aspecto más importante para el éxito de la actividad. Al trabajar juntos y discutir las 

partes de la lectura y sus interpretaciones, los estudiantes pudieron construir una 

comprensión más completa y profunda del contenido. En pocas palabras, la 

colaboración y la reflexión grupal son elementos clave para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes. 

Reconstrucción  

Como mencioné anteriormente, considero que esta actividad que pude 

realizar realicé significó mucho para mi desarrollo personal como docente, ya que 

me permitió poner en práctica nuevos modelos de enseñanza y adquirir habilidades 

valiosas. En particular, esta actividad me llevó a explorar el trabajo colaborativo con 

mis alumnos, algo que no había sido exitoso en mis experiencias previas. Sin 

embargo, decidí atreverme a llevar a cabo esta actividad, lo cual me llevó a hacer 

cambios importantes en mi enfoque como docente. 

Comprendí que era fundamental tener un buen control del grupo desde el 

principio, lo que me permitió dirigir la actividad de manera adecuada y lograr los 

resultados esperados. En este sentido, creo que mi capacidad para asumir el control 

de la clase fue clave para el éxito de la actividad. Si no hubiera tenido este enfoque 

desde el principio, los resultados podrían haber sido diferentes.  
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Durante esta actividad, pude desarrollar una de las competencias docentes 

más importantes: Realizar adecuaciones curriculares pertinentes en su planeación 

a partir de los resultados de la evaluación. Como mencioné anteriormente, la 

realización de esta estrategia requirió una planeación detallada, en la cual tuve que 

valorar y elegir los métodos más apropiados para llevarla a cabo de manera efectiva. 

Estos métodos abarcaban desde aspectos sencillos, como la selección de los 

equipos de acuerdo con las características de los estudiantes y la asignación de 

lugares específicos para cada miembro del equipo, hasta la elección de las palabras 

más adecuadas y la claridad en la comunicación de cada uno de los pasos de la 

actividad. Todos estos detalles contribuyeron a que los alumnos pudieran 

comprender la actividad de manera más efectiva y alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de una manera más significativa. 

Además de destacar los aspectos positivos, también es importante reconocer 

las áreas en las que puedo cambiar y mejorar como docente. Uno de los aspectos 

clave, y quizás el más importante, es mantener la constancia y seguir atreviéndome 

a llevar a cabo este tipo de actividades. Considero que si las realizo de forma más 

frecuente, podré fortalecer aún más mis habilidades como docente. La experiencia 

adquirida a través de la práctica constante me permitirá identificar situaciones en 

las que necesito mejorar o aspectos en los que debo hacer hincapié para tener un 

desempeño aún mejor en este tipo de actividades. 

A pesar de los excelentes resultados obtenidos en la dinámica de la clase, 

es importante no perder de vista el objetivo principal de la actividad, que fue la 

mejora de la comprensión lectora. En comparación con las dos actividades previas, 

considero que los resultados han sido los mejores hasta ahora, no solo por la 

calificación cuantitativa, sino también por las habilidades y competencias 

demostradas por los estudiantes a lo largo de las sesiones. He podido observar 

cómo han mejorado su capacidad para ser lectores más activos y comprometidos 

con lo que leen. Sin embargo, aún hay muchas cosas que seguir fortaleciendo. 
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Actividad 4: Hagamos un noticiero 

Descripción 

Día de aplicación: 17 y 21 de marzo de 2023 

Alumnos que participaron:  Diecisiete  

En esta actividad, los alumnos elaboraron un noticiero sobre el tema "Del 

porfiriato a la revolución mexicana", que forma parte de los contenidos de la 

asignatura de historia. Para ello, se formaron cinco equipos, los mismos que se 

utilizaron en la actividad anterior, en donde a cada equipo le tocó leer un tema 

diferente el cuál expondrían lo que entendieron de la lectura a modo de un noticiero. 

Al igual que en las anteriores, la intención fue aplicar estrategias de comprensión 

lectora mediante tres fases. Sin embargo, a diferencia de las actividades anteriores, 

en esta ocasión los alumnos llevaron a cabo las evidencias de trabajo en su 

cuaderno correspondiente a dicha materia. (Anexo 23) 

El objetivo principal de esta actividad fue fomentar la comprensión lectora 

entre los alumnos. Para lograr esto, se dividió una lectura en partes iguales y se 

asignó a cada alumno una sección. Para lograr una lectura activa, se utilizaron 

estrategias de predicción de la lectura y se aplicaron preguntas para evaluar el 

control de la lectura. Finalmente, se llevó a cabo una exposición de noticias. Es 

importante mencionar que, en esta actividad, solo se evaluó la primera dimensión 

de acceso y recuperación de información, específicamente la retención de 

información, y la tercera dimensión, llamada reflexión y valoración, con el criterio de 

habilidades comunicativas. 

Para llevar a cabo esta actividad, se implementaron dos secuencias 

didácticas debido a la necesidad de organizar las exposiciones de los alumnos para 

la presentación del noticiero.  

Durante la primera sesión, se realizó una intervención donde se explicaría la 

forma en que se llevaría a cabo la actividad, en donde los estudiantes trabajarían 
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en la elaboración de un noticiero en relación a los temas que se estaban abordando 

en la asignatura de historia.  

Solicité a los alumnos que se sentaran en sus lugares asignados que se 

encontraban en la actividad de la anterior ocasión y les indiqué el tema que a cada 

equipo le corresponde. Después es pedí que todos tuvieran sus libros de historia 

abiertos y buscaran la sección que les tocaba leer para poder preparar su parte de 

la exposición. Luego, les pedí que tomaran su libreta y anotaran tres preguntas que 

les ayudarían a predecir la lectura: ¿De qué creen que tratará este tema? ¿En qué 

época creen que se encuentra? ¿Qué creen que podrían aprender de él? Después 

de que los equipos discutieran y respondieran las preguntas, pedí que un miembro 

de cada equipo compartiera en voz alta las respuestas. 

Después de lo anterior, les pedí a los alumnos que leyeran todo el texto que 

les correspondía exponer. Luego, les entregué a cada equipo una hoja con 

preguntas específicas para cada alumno, con el objetivo de evaluar su comprensión 

de la sección de su tema. Estas preguntas les permitirían controlar su lectura y 

asegurarse de que entendieran completamente la información. 

Al finalizar la sesión, les solicité a los alumnos que entregaran sus libretas, 

en las cuales habían anotado sus preguntas y respuestas para que pudieran ser 

evaluadas. Además, les informé que en la siguiente sesión trabajaríamos en la 

elaboración del noticiero. Para esto, les pedí que prepararan una presentación con 

imágenes y subtítulos relevantes al tema que estarían presentando. De esta 

manera, podrían prepararse adecuadamente para su exposición del noticiero. Cabe 

señalar que después de evaluar las preguntas nuevamente entregué sus libretas, 

esto con la intención de que pudieran darle un repaso para el tema que iban a 

exponer. Las preguntas fueron con la misma rúbrica para evaluar preguntas que en 

las actividades anteriores. 

Durante la segunda sesión tuvo como objetivo evaluar la exposición del 

noticiero, para esto se llevó a cabo cuatro días después de la primera sesión debido 

a interrupciones que hubo como el puente por día festivo y festival de la primavera. 
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La evaluación del noticiero se enfocaría a evaluar el criterio de habilidades 

comunicativas, respectivo a la tercera dimensión anteriormente mencionada, para 

ello se utilizó una nueva rúbrica (Anexo 24).  

Antes de comenzar la sesión, noté que una gran cantidad de alumnos habían 

faltado, lo que significaba que algunos equipos no estarían completos para la 

exposición. A pesar de este problema, se decidió dar inicio a la presentación del 

noticiero. Para esto, se acomodaron algunas mesas y se les proporcionó a los 

alumnos un material didáctico que simulaba ser micrófonos. Además, se 

proyectaron las exposiciones de cada equipo utilizando (Anexo 25). Es importante 

mencionar que, para la exposición de los temas, los alumnos podían apoyarse en 

las preguntas que les tocó responder, pero solamente en las preguntas, no en las 

respuestas. Para ello, se entregó a cada equipo una hoja con las preguntas 

correspondientes. 

Cuando llegó el turno del primer equipo para exponer, pude notar que los 

alumnos estaban muy nerviosos. Algunos de los integrantes se notaban incómodos 

porque el alumno encargado de iniciar la presentación había faltado y debían 

improvisar. Durante la exposición, muchos alumnos mostraban gran nerviosismo y 

algunos comentaban cosas como "profe, siento que ya no me acuerdo". A pesar de 

esto, traté de motivarlos y alentarlos para que pudieran continuar con la 

presentación del noticiero. 

Una vez que los equipos comenzaron a exponer el noticiero, me di cuenta de 

que la mayoría de los alumnos tenía dificultades para comunicar lo que habían 

entendido. Muchos de ellos expresaron que habían olvidado gran parte de lo que 

habían investigado y leído, a pesar de haber utilizado las preguntas como guía. Solo 

algunos alumnos pudieron explicar de manera clara el tema asignado a su equipo, 

mientras que la mayoría enfrentó dificultades en su presentación. 

Inspiración 

En esta actividad, se decidió que los estudiantes trabajaran en la creación de 

un noticiero como una forma de aplicar las estrategias de comprensión lectora 
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aprendidas. Esta actividad difiere de las anteriores en términos de enfoque y 

objetivos. En lugar de simplemente leer y comprender una lectura, los estudiantes 

tuvieron que sintetizar la información y comunicarla en forma de un noticiero. 

Como lo señala Solé (1992) las estrategias de comprensión lectora que se 

proponen, no tienen ninguna instrucción o recetario al cual seguir a pie de la letra, 

ya que cada una de ellas se puede ajustar a las necesidades o a los objetivos que 

se tengan planteados, en donde hay que tener en cuenta que los contextos donde 

se aplican son muy diferentes. 

Teniendo en cuenta lo que plantea Solé, esta actividad se planteó en torno a 

lo anterior, en donde se para ello las estrategias de comprensión lectora se adaptan 

a distintos elementos, como el de la elaboración de un noticiero con el apoyo de 

diversos materiales, donde su objetivo principal fue que los alumnos pudieran 

desarrollar sus habilidades comunicativas de lo que entendieron de la lectura. 

Otro aspecto que considero importante es que al implementar esta actividad 

para abordar las estrategias de comprensión lectora, se está tomando un modelo 

de abordar contenidos de las asignaturas de una manera completamente diferente. 

Pérez (2017) señala que los docentes deben proporcionar condiciones para 

favorecer las competencias de los alumnos, en donde es importante señalar que el 

papel del docente que mantiene una postura tradicionalista debe de dejarse de usar. 

Para ello también se debe tener en cuenta que la motivación de los estudiantes es 

un factor clave que puede influir en el desempeño de los estudiantes al obtener un 

conocimiento, por lo que es importante considerar el diseño de estrategias 

didácticas. 

Durante la elaboración de esta actividad, se tuvieron en cuenta los criterios 

objetivos y los criterios de evaluación planteados, los cuales se alinean con los 

planes y programas de estudio, tal como lo menciona la SEP en 2011. El empleo de 

estrategias de lectura garantiza que los alumnos sean capaces de localizar 

información específica en cualquier texto, así como realizar deducciones e 

inferencias que les permitan una mejor comprensión de lo que han leído. 
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Confrontación 

El objetivo de esta actividad fue plantear una nueva dinámica al abordar las 

estrategias de comprensión lectora, que además de que se fomentara el desarrollo 

de esta capacidad de los alumnos, se motivaran a abordar los contenidos de una 

manera distinta. Sin embargo, los resultados y las situaciones llevadas a cabo 

durante esta actividad no fueron los esperados. 

Durante la primera sesión que se abordó para esta actividad, considero que 

de igual forma fue importante dar indicaciones a los alumnos sobre lo que tendrían 

que hacer previo a un inicio de la actividad, aun así, considero que el aspecto del 

manejo de grupo se logró de manera parcial. Como señala Flores (2018), el manejo 

de grupo es fundamental para el éxito de cualquier actividad de enseñanza y 

aprendizaje, ya que permite al docente tener un mayor control sobre las dinámicas 

que se dan en el aula. Sin embargo, en este caso, considero que otros factores 

fueron los que tuvieron más impacto en los resultados del trabajo. 

Como mencioné anteriormente, considero que el manejo del grupo durante 

esta actividad fue parcialmente efectivo debido a las numerosas interrupciones que 

se presentaron, lo que desvió el enfoque de la clase de su propósito original. Sin 

embargo, reconozco que también contribuí a este resultado al no tomar medidas 

adecuadas para hacer frente a la situación en el momento. De acuerdo con los 

resultados obtenidos durante esta actividad, quedaron registrados de la siguiente 

manera (ver anexo 26). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos por las preguntas de control, como 

anteriormente lo había mencionado se utilizó la misma rúbrica para evaluar al igual 

que en las actividades anteriores, por lo que al compararse los resultados obtenidos 

durante esta actividad con los del diagnóstico. Solamente un 18% de los alumnos 

obtuvo una calificación con una puntuación de 3 puntos en las preguntas de control 

que evaluaron la dimensión de acceso y recuperación de la información. 

Estos resultados son muy similares a los obtenidos durante el diagnóstico, lo 

que me lleva a reflexionar sobre los posibles factores que han influido en su 

obtención. Creo que uno de los factores que pudo haber contribuido a estos 

resultados es que no se aplicaron debidamente las estrategias de comprensión 

lectora en tres fases. Desde un inicio, cuando les indiqué a los alumnos sobre la 

actividad a realizar, quizás le di más importancia a la elaboración del noticiero. Me 

di cuenta de que no utilicé las instrucciones necesarias para indicarles a los alumnos 

que establecieran un objetivo de lectura, por lo que ellos pasaron directamente a 

hacer las predicciones y las preguntas de control. Creo que si los alumnos hubieran 

Gráfica 25 Comparación de resultados preguntas abiertas prueba 
diagnóstica actividad 4. Fuente: Elaboración propia 
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establecido un objetivo de lectura, se habrían centrado más en comprender la 

lectura y no solo en completar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos después de la exposición del noticiero 

de los alumnos, no puedo compararlos con ningún otro anterior, ya que 

anteriormente no había evaluado las habilidades comunicativas de manera oral, 

sino de forma escrita en el diagnóstico. Sin embargo, utilizando la rúbrica de 

evaluación específicamente para esta prueba, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: de una calificación máxima de 3 puntos, solamente el 14% de los 

alumnos alcanzó este porcentaje. 

Aunque no exista una prueba de referencia con la cual pueda compararlos, 

considero que los resultados obtenidos en la evaluación de habilidades 

comunicativas son demasiado bajos. Al tomar en cuenta estos resultados con lo que 

logré observar en la actividad 3 "Leyendo cuentos gigantes", donde los alumnos 

Gráfica 26 Resultados de la exposición de la actividad 4 Hagamos un 
noticiero. Fuente: Elaboración propia 
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realizaron una recapitulación de lo que habían leído, me doy cuenta que no tuvieron 

el mismo desempeño académico que en la actividad mencionada. Hago esta 

comparación de estas actividades que ciertamente son distintas, pero comparten 

una finalidad similar, ya que la recapitulación se trata de abordar las ideas 

principales del texto y de cierta manera resumir verbalmente lo que se comprendió 

de la lectura. Mientras que en la exposición se tendría que hacer algo similar, 

solamente mencionando verbalmente de lo que se entendió de la lectura. 

Por lo que me hace cuestionar que durante esta actividad hubo factores en 

los que influyeron en la obtención de estos resultados, y por lo tanto llevaron a tener 

estos resultados. Como anteriormente mencionaba con la estrategia de las 

preguntas de control, creo que uno de estos factores fue que no se aplicaron las 

estrategias de comprensión lectora debidamente, lo que produjo que no se llevara 

un proceso de las estrategias de comprensión lectora adecuadamente. 

Al analizar este posible factor de no haberse implementado las estrategias 

de comprensión lectora adecuadamente, creo que lo que contribuyó en causarlo fue 

el poco tiempo que se tuvo para realizar esta actividad. En comparación con las 

actividades previas, en la primera sesión se contó con un tiempo relativamente corto 

para organizar y llevar a cabo la actividad. Este hecho influyó en la toma de 

decisiones y en la organización de las estrategias de comprensión lectora, llevando 

a omitir algunos procesos y a realizar la actividad de manera apresurada. 

Reconstrucción 

Como lo puedo expresar de forma evidente en las fases anteriores de este 

ciclo reflexivo, considero que esta actividad no ha sido como lo esperaba, en 

cuestión a la dinámica de la clase y a los resultados de las evaluaciones. Este 

ejercicio de reflexión me lleva a darme cuenta de los aspectos que influyeron al 

obtener estos resultados, de los cuales no hubiera sido fácil percatarme de ellos, si 

no hubiera hecho este proceso de reflexión 

El no lograr los resultados que se esperaban es de cierta manera algo 

desalentador, pero creo que a partir de esta experiencia, logré adquirir nuevos 
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aprendizajes que de cierta manera influirá en la toma decisiones que tenga en mis 

futuras intervenciones como docente. 

Uno de los aspectos que considero que debo mejorar es la planificación de 

mis actividades. Al tener una buena planificación, podré prever posibles obstáculos 

o barreras que puedan afectar la clase, como ocurrió en este caso con los tiempos 

asignados para la aplicación de la actividad. Al valorar todos los aspectos posibles 

que pueden afectar la clase, estaré en capacidad de realizar adecuaciones que me 

permitan llevar a cabo una clase de manera adecuada. 

A pesar de no haber obtenido unos resultados óptimos, considero que esta 

actividad ha sido una experiencia valiosa que me ha permitido desarrollar mis 

competencias como docente. En particular, me ha llevado a profundizar en el 

proceso de reflexión y a reconocer que esta no solo implica revisar situaciones 

pasadas, sino también anticiparse a las posibles circunstancias que puedan surgir 

antes de realizar una acción. 

Durante el proceso de reflexión, he podido identificar tanto los aspectos que 

se llevaron bien como aquellos que no se llevaron bien en la actividad. Esto me 

permitió tener una visión más amplia y crítica sobre el desarrollo de la actividad, y 

me ha brindado la oportunidad de aprender de los errores y realizar ajustes para 

mejorar en futuras intervenciones como docente. 

En conclusión, aunque no se lograron los resultados esperados en la 

actividad, considero que ha sido una experiencia positiva que me ha permitido 

desarrollar mis habilidades como docente y fortalecer mi proceso de reflexión en la 

toma de decisiones pedagógicas. 
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CONCLUSIONES 

Se percibió la necesidad de elaborar este documento debido a la relevancia 

de la comprensión lectora en el entorno educativo, donde es un elemento crucial en 

situaciones que abarcan desde la comprensión de actividades y ejercicios hasta la 

adquisición de nuevos conocimientos. Por esta razón, se consideró necesario 

desarrollarlo con el propósito de fomentar estrategias que contribuyan a mejorar la 

comprensión lectora y, por consiguiente, lograr un mejor aprovechamiento 

académico. 

Durante el proceso de diagnóstico llevado a cabo, se pudo identificar un 

déficit en la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes. Una de las causas 

detrás de este problema fue la falta de implementación de estrategias de 

comprensión lectora en el aula, lo que impedía que los alumnos fueran participantes 

activos en el proceso de lectura. Además, el diagnóstico permitió enfocar de manera 

más precisa el problema de la comprensión lectora, proponiendo 3 dimensiones 

para su evaluación que también se aplicaron durante la fase del plan de acción. De 

esta forma, se pudo concluir que los alumnos efectivamente presentaban 

dificultades en su capacidad de comprensión lectora, lo que sin duda afectaba su 

rendimiento académico. 

A partir de esta problemática, se inició el diseño de actividades para 

abordarla a través de una investigación-acción sobre diversas estrategias de 

comprensión lectora. Tras este proceso, se determinó que el uso de tres fases para 

las estrategias de comprensión lectora era el enfoque más adecuado para abordar 

el problema. Después de completar las investigaciones necesarias, se procedió a la 

implementación de situaciones didácticas que promovieron, en primer lugar, la 

enseñanza de las estrategias de comprensión lectora en el aula, a través de la 

lectura compartida. Luego, se presentaron estrategias en las que los estudiantes 

tuvieron que llevar a cabo lecturas individuales, poniendo en práctica las estrategias 

de comprensión lectora previamente enseñadas. 
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Además de implementar las estrategias de comprensión lectora en el aula, 

se adaptaron las actividades para abordar las tres dimensiones propuestas para la 

evaluación de la comprensión lectora. De esta manera, se logró centrar el enfoque 

en las áreas específicas que se buscaba mejorar en el aprendizaje de los alumnos. 

Esta adaptación permitió una mejor evaluación de los resultados y, en 

consecuencia, una mayor eficacia en la solución de la problemática.  

Es importante destacar que, al adaptar estas actividades, también se tuvo en 

cuenta la necesidad de desarrollar material didáctico que permitiera mejorar la 

estructura y el enfoque de las mismas. Para ello, se elaboró un cuadernillo de 

trabajo que incluía ejercicios y actividades para cada una de las fases de la 

estrategia de comprensión lectora, así como la elaboración de cuentos gigantes y 

presentaciones digitales. De esta forma, se buscó que los estudiantes tuvieran una 

experiencia de aprendizaje más completa y enriquecedora que les permitiera 

mejorar su capacidad de comprensión lectora de manera efectiva. 

En cuanto a los resultados obtenidos durante mi plan de intervención, 

considero que fueron valiosos en términos de mi propuesta para mejorar la 

comprensión lectora. Creo que las estrategias que implementé fueron beneficiosas 

para mejorar la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes. Esto se puede 

observar en las tres primeras actividades, donde se notó un desarrollo y mejora en 

la competencia de comprensión lectora de los estudiantes. Debido a estas 

actividades, los estudiantes se involucraron más en la lectura, estuvieron más 

activos durante la misma y participaron más en actividades de lectura, lo cual no se 

había observado anteriormente. 

Quiero recalcar los resultados obtenidos durante la última actividad. Como 

mencioné en el proceso reflexivo anterior, los resultados no fueron los esperados 

debido a circunstancias externas que obstaculizaron la implementación adecuada 

de las estrategias de comprensión lectora. Esto me lleva a entender que si no se 

lleva a cabo un proceso adecuado al implementar estas estrategias, no se puede 

asegurar su efectividad de la misma manera que cuando se realiza de forma 
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adecuada. Además, esto pone en manifiesto que la aplicación de estas estrategias 

realmente son efectivas cuando se llevan a cabo de forma correcta 

Respecto a los resultados obtenidos durante la implementación del plan de 

acción, ahora me gustaría dirigirme a las competencias y habilidades que pude 

desarrollar como docente. Considero que, de las competencias que se tomaron en 

cuenta para mi desarrollo en este proceso, tuve la oportunidad de mejorarlas 

significativamente. 

Una competencia clave que considero importante para un docente es la 

habilidad de comunicación efectiva en diversos contextos. La labor docente requiere 

de una constante interacción y socialización con los distintos agentes que 

conforman la comunidad escolar. Aunque el papel del docente ha evolucionado de 

ser alguien que todo lo sabe y enseña todo, a un guía y mediador del conocimiento, 

la comunicación sigue siendo fundamental para desempeñar un buen papel. Esto 

se debe a que, aunque el docente guía el aprendizaje, en ocasiones es necesario 

instruir a los alumnos para que puedan resolver un problema, ya que se trata de 

individuos en pleno desarrollo que requieren orientación y apoyo para desarrollar 

sus habilidades. 

Sin embargo, considero que la comunicación va más allá de la simple 

instrucción o aclaración de tareas. Involucra aspectos como la forma de dirigirse a 

los demás, la expresión verbal y no verbal, y la creación de un vínculo con los 

estudiantes. Todos estos elementos son importantes para fomentar una enseñanza 

efectiva y propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado. La relación docente-

alumno es un aspecto fundamental que debe ser cultivado para poder alcanzar los 

objetivos y metas del proceso educativo. 

Otra de las competencias que he logrado desarrollar es la capacidad de 

aprender de manera autónoma y mostrar iniciativa para autorregularme y fortalecer 

mi desarrollo personal. Durante el proceso de elaboración de este documento, tuve 

que adoptar un papel de aprendizaje autónomo motivado por la necesidad de 

mejorar mi propuesta educativa y mi desarrollo como persona y profesional docente. 
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Este aprendizaje implicó varios aspectos, como la investigación para obtener 

conocimientos sobre diferentes modelos teóricos que me ayudaran a tener una 

visión más amplia de mi propuesta de mejora educativa, así como la reflexión sobre 

las situaciones y experiencias vividas durante la práctica, con el objetivo de 

identificar las áreas de mejora y establecer planes para su implementación. Creo 

que la capacidad de aprender de manera autónoma es esencial para el desarrollo 

profesional continuo de un docente, ya que le permite estar actualizado y en 

constante crecimiento, lo que se traduce en una mejor calidad educativa para los 

estudiantes. 

Otra de las competencias que desarrollé fue la capacidad de realizar 

adecuaciones curriculares pertinentes a partir de los resultados de la evaluación. 

Esta habilidad es fundamental para el logro de resultados educativos efectivos. 

Desde el inicio, puse en práctica esta competencia al realizar un diagnóstico y 

buscar diversas fuentes que me proporcionaran estrategias para mejorar la 

comprensión lectora. A partir de esto, pude adaptar el plan de acción y tomar 

decisiones sobre cómo trabajar la comprensión lectora y qué medidas usar.  

Cabe mencionar que esta competencia no solo se aplicó durante el 

diagnóstico, sino también durante la implementación del plan de acción. Los 

resultados y observaciones de cada actividad me permitieron realizar ajustes y 

adaptaciones para futuras actividades. Sin embargo, es importante recalcar que en 

la última actividad no se consideraron algunos aspectos importantes en la 

planificación, lo que afectó negativamente los resultados. A pesar de ello, esta 

experiencia me permitió comprender la importancia de considerar diversos factores 

al planificar y hacer ajustes para futuras intervenciones. 

La última de las competencias propuestas para mejorar durante el desarrollo 

del documento fue la habilidad para utilizar estrategias didácticas que promuevan 

un ambiente propicio para el aprendizaje. Estas estrategias estuvieron presentes en 

las actividades del plan de intervención, donde se consideraron en primera instancia 

las estrategias de comprensión lectora investigadas. Se adaptaron estas estrategias 
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según el contexto, objetivos y necesidades de los alumnos para promover un 

ambiente que facilite nuevos aprendizajes. Se evidenció la aplicación de estas 

estrategias en las actividades de lectura compartida e individual, donde se utilizaron 

recursos como el trabajo en equipo, la asignación de cuadernillos y la 

implementación de temáticas como la elaboración de un noticiero para promover un 

aprendizaje adecuado para los alumnos. 

Por último, me gustaría hablar sobre los logros alcanzados durante la 

elaboración de este documento, centrándome en primer lugar en los resultados 

obtenidos en el test final que se aplicó (ver gráfica 20). Es posible observar que se 

produjo una mejora en la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes. Sin 

embargo, considero que esto no se debió únicamente a las cuatro actividades que 

se implementaron, sino al proceso que tuve la oportunidad de trabajar con los 

alumnos fuera de estas actividades. El uso de estas estrategias claramente 

favoreció la comprensión lectora de los estudiantes, pero a pesar de estos 

resultados, quiero ser realista y señalar lo siguiente. 

Aunque el uso de estas estrategias ha demostrado su efectividad, es 

importante destacar que no se puede esperar mágicamente una mejora significativa 

en la capacidad lectora de los alumnos después de una sola, cuatro o incluso diez 

intervenciones. Durante mi investigación y trabajo con estas estrategias, pude 

observar que su efectividad depende de su uso constante en el aula. En otras 

palabras, se requiere un período prolongado de implementación para que los 

alumnos aprendan a utilizarlas de manera autónoma y eficaz. De esta manera, al 

ponerlas en práctica continuamente, los alumnos podrán incorporarlas a su forma 

de trabajo y aprenderán a utilizarlas de manera automática, que es el objetivo 

principal de su uso. 

Además de los objetivos mencionados anteriormente, otro de los beneficios 

que se busca al implementar estas estrategias es que los estudiantes puedan 

desarrollar su capacidad para identificar por sí mismos si están entendiendo una 

lectura o no. Esto se logra mediante el uso de preguntas, pero no cualquier tipo de 
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preguntas, sino aquellas que ellos mismos generan para identificar las lagunas en 

su comprensión lectora. Claramente en el desarrollo de este documento no se logró 

alcanzar este objetivo, pero como anteriormente mencionaba, considero que, si se 

trabaja de forma constante en la implementación de estas estrategias, es posible 

lograrlo a largo plazo. 

Aún con todo lo anteriormente mencionado, he podido percatarme como los 

alumnos paso a paso han logrado tener un papel de ser lectores más activos y 

comprometidos por la lectura y por lo que comprenden. Sin embargo, considero que 

aunque han estado mejorando significativamente, no hay que dejar de lado su 

desarrollo constante en sus habilidades de comprensión lectora. Considero que aún 

falta mucho camino por recorrer, ya que aún no se encuentran donde pretendo que 

deberían de estar y esto también me involucra en mi desarrollo como docente, que 

aún falta mucho aprendizaje constante para estar donde quiero estar. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Lista de cotejo utilizada por la maestra titular 
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Anexo 2  

Prueba texto largo segunda fase leyenda 
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Anexo 3  

Prueba texto corto segunda fase Las ballenas 
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Anexo 4 

Rubrica preguntas primera prueba fase 2 

 

 

  

Criterios 3 Puntos 2 Puntos 1 Punto 0 Puntos
Total de 

puntos

A

c

c

e

s

o

 

y

 

r

e

c

u

p

e

r

a

c

i

ó

n

 

d

e

 

l

a

 

i

n

f

o

r

m

a

c

i

ó

n

 El alumno 

identifica el 

propósito 

de la 

pregunta, 

relaciona 

de forma 

adecuada 

los 

elementos 

necesarios 

de la 

lectura para 

dar 

respuesta a 

la pregunta 

El alumno 

tiene en 

cuenta el 

propósito 

de la 

pregunta, 

sin 

embargo es 

carente de 

relacionar 

algunos 

elementos 

necesarios 

para dar 

respuesta a 

la pregunta 

El alumno 

tiene en 

cuenta el 

propósito 

de la 

pregunta, 

sin 

embargo  

relaciona 

pocos 

elementos 

necesarios 

para dar 

respuesta a 

la pregunta 

El alumno 

no tiene en 

cuenta el 

propósito 

de la 

pregunta,n

o relaciona 

elementos 

necesarios 

para dar 

respuesta a 

la pregunta 

I

n

t

e

g

r

a

c

i

ó

n

 

e

 

i

n

t

e

r

p

r

e

t

a

c

i

ó

n

 El alumno 

es claro y 

objetivo, 

redacta de 

forma 

adecuada la 

respuesta 

del texto, 

establece 

coherencia 

con las 

ideas del 

texto

El alumno 

es claro, sin 

embargo la 

forma de 

redactar el 

texto y 

establacer 

coherencia 

con las 

ideas 

principales 

no es la más 

adecuada

El alumno 

es poco 

claro, la 

forma de 

redactar el 

texto y 

establacer 

coherencia 

con las 

ideas 

principales 

no es tan 

adecuada

El alumno 

no es claro, 

la forma de 

redactar el 

texto y 

establacer 

coherencia 

con las 

ideas 

principales 

no es 

objetiva

R

e

f

l

e

x

i

ó

n

 

y

 

v

a

l

o

r

a

c

i

ó

n

 El alumno 

relfexiona 

sobre el 

texto a 

manera 

profunda, 

las ideas 

que plasma 

derivan de 

un análisis 

que 

involucra 

una 

comprensió

n mas allá 

del 

significado 

literal del 

texto

El alumno 

relfexiona 

sobre el 

texto de 

forma 

adecuada, 

las ideas 

que plasma 

derivan de 

un análisis 

del 

significado 

literal del 

texto

El alumno 

relfexiona 

sobre el 

texto de 

forma 

superficial, 

las ideas 

que plasma 

derivan de 

un carente 

análisis del 

significado 

literal del 

texto

El alumno 

relfexiona 

sobre el 

texto de 

forma 

escasa, las 

ideas que 

plasma no 

van de 

acuerdo al 

análisis del 

texto

Rubrica de evaluación preguntas abiertas segunda fase
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Anexo 5 

Rubrica resumen segunda fase las ballenas 

   

  

3 Puntos 2 Puntos 1 Punto 0 Puntos
Total de 

puntos

Identificaci

ón o 

ubicación 

de la 

información 

en el texto

El alumno 

identifica y 

segmenta 

detalles 

relevantes  

del texto 

presentes 

en el inicio, 

desarrollo y 

cierre, 

concretand

o un mayor 

significado 

a a la 

lectura

 El alumno 

identifica y 

segmenta 

algunos 

detalles 

relevantes 

presentes 

en el inicio, 

desarrollo y 

cierre, 

concretand

o un 

gignificado 

no tan 

bueno a la 

lectura  

El alumno 

identifica y 

segmenta 

pocos 

detalles 

presentes 

en el inicio, 

desarrollo y 

cierre, 

concretand

o un bajo 

significado 

a la lectura

 El alumno 

no 

identifica ni 

segmenta 

detalles 

presentes 

en el inicio, 

desarrollo y 

cierre, no 

concreta un 

significado 

claro de la 

lectura 

Retención 

de la 

información

Logra 

plasmar la 

idea global 

del texto, 

presentand

o la mayoria 

de ideas 

principales 

s

Logra 

plasmar la 

idea global 

del texto, 

pero falta 

evidencia 

de algunas 

ideas 

principales 

Tiene poca 

noción de la 

idea global 

del texto, 

hay poca 

evidencia 

de  ideas 

principales 

No logra 

plasmar de 

forma clara 

la idea 

global del 

texto

Capacidad 

de síntesis

El alumno 

redacta la 

información 

del texto, 

jerarquiza 

la 

información 

de manera 

adecuada y 

establece 

coherencia 

con cada 

uno de las 

ideas 

principales 

y detalles 

secundarios

El alumno 

logra 

redactar 

cierta 

información 

relevante 

del texto, 

sin 

embargo 

solo alguna 

parte de la 

información 

la 

jerarquiza 

de manera 

decuada y 

establece 

poca  

coherencia 

con cada 

uno de las 

ideas 

principales 

y detalles 

secundarios

El alumno 

logra 

redactar 

poca de la 

información 

más 

relevante 

del texto, 

solo alguna 

parte de la 

información 

la 

jerarquiza 

de manera 

decuada y 

no hay 

coherencia 

relacionand

o las ideas 

principales 

y detalles 

secundarios

El alumno 

no logra  

redactar la 

información 

más 

relevante 

del texto, 

no  

jerarquiza 

de manera 

adecuada la 

información 

y no hay 

coherencia 

relacionand

o las ideas 

principales 

y detalles 

secundarios

Capacidad 

de 

redacción

El texto 

redactado 

es claro y 

adecuado, 

las ideas 

están 

ordenadas 

de manera 

lógica, 

utiliza 

signos de 

puntuación 

pertinentes

El texto 

redactado 

utiliza un 

lenguaje 

claro, sin 

embargo 

algunas 

ideas no 

están 

ordenadas 

de manera 

lógica y 

adecuada, 

algunos 

signos de 

puntuación 

son 

adecuados

El texto 

redactado 

es poco 

claro, las 

ideas no 

estan 

ordenadas 

de forma 

clara y no 

utiliza 

signos de 

puntuación

El texto 

redactado 

no es claro, 

las ideas no 

estan 

ordenadas 

de forma 

clara y no 

utiliza 

signos de 

puntuación

Capacidad 

de análisis y 

reflexión

El alumno 

expresa con 

ayuda de 

adjetivos 

una opinión 

propia del 

texto, 

relfexiona 

sobre los 

aspectos 

que 

entendió 

de la 

lectura de 

forma 

crítica a 

manera de 

una 

conclusión

El alumno 

expresa con 

ayuda de 

adjetivos 

una opinión 

propia del 

texto, 

reflexiona 

sobre 

algunos  

aspectos 

que 

entendió 

El alumno 

no expresa 

de forma 

clara alguna 

opinión 

propia del 

texto, 

reflexiona 

sobre pocos 

aspectos de 

los que 

entendió

El alumno 

no expresa 

de forma 

clara 

ninguna 

opinión 

propia, no 

emite 

ninguna 

reflexión 

sobre los 

aspectos en 

el texto 

Habilidades 

comunicativ

as

El alumno 

logra 

expresar de 

manera 

clara y 

objetiva y  

el 

contenido 

del texto, 

utilizando 

un 

vocabulario 

adecuado y 

coherente

El alumno 

logra 

expresar de 

manera no 

tan clarael 

contenido 

del texto, el 

vocabulario 

no es tan 

adecuado ni 

coherente

El alumno 

es poco 

claro, no es 

objetivo en 

de acuerdo 

al 

contenido 

del texto, 

hay poca 

coherencia

El alumno 

no es claro 

ni objetivo, 

no logra 

expresar si 

entendió el 

contenido 

del texto
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Rubrica de evaluación resumenes segunda fase

Criterios
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Anexo 6 

 Examen diagnóstico textos cortos 
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Anexo 7  

Examen diagnóstico textos largos 
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Anexo 8  

Rúbrica tercera fase examen textos cortos y largos 

Rúbrica de evaluación exámenes diagnóstico 

Valor asignado 

Estudiantes que contestaron 

correctamente el reactivo 
3 puntos 

Estudiantes que contestaron la 

respuesta que más se acerca a la 

correcta 

2 puntos 

Estudiantes que contestaron la 

respuesta que poco tiene que ver con el 

texto 

1 punto 

Estudiantes que contestaron la 

respuesta que nada tiene que ver con el 

texto 

0 puntos 
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Anexo 9 

Planeación de la actividad 1 “Una batalla entre dos dimensiones” 

Actividad 1 “Leamos entre todos” 

Campo de 
formación 

Lenguaje y 
comunicación 

Propósito 

Que los alumnos 
aprendan a utilizar las 
estrategias de 
comprensión lectora en 
tres fases mediante una 
lectura compartida 

Competencias que se favorecen 

• El trabajo colaborativo como una herramienta para el aprendizaje 

• La comprensión de textos escritos 

Docente en 
formación 

Bruno Antonio 
Muñiz Gonzalez 

Grado y 
grupo 

5º C 

Secuencia 1 de 1 

Inicio: 
Se les repartirá a los alumnos el cuadernillo de trabajo “Comprendo lo que leo”, 
posteriormente se les explicará la actividad que tendrán que realizar, en donde 
tendrán que seguirse una serie de instrucciones para poder realizarse 
adecuadamente. 

Desarrollo: 
En seguida se comenzará con la actividad dando paso a plantear los objetivos 
de la lectura, en donde se le hará saber a los alumnos la importancia de este. 
Después se rescatarán las ideas previas al texto, haciéndoles preguntas sobre 
de que creen que trata el cuento y en que lugar creen que sea el cuento. En 
seguida se dará lectura de manera silenciosa a una parte de la actividad, para 
después intuir a los alumnos y realizar de manera grupal la forma en que se 
obtienen las ideas principales. Al termino de las ideas principales continuarán 
realizando una serie de preguntas abiertas de acuerdo con la lectura. 
  

Cierre: 
Para finalizar los alumnos tendrán que terminar de leer de manera silenciosa la 
otra parte de la lectura faltante para posteriormente de manera grupal instruirlos 
en como realizar un resumen teniendo en cuenta las ideas principales 
previamente identificadas. 

Recursos y materiales 

• Cuadernillo de actividades “Comprendo lo que leo” 

• Pizarrón y marcadores 

Evaluación 
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Se evaluará los siguientes aspectos: 

• La dimensión de Acceso y recuperación de la información el criterio de 
retención de la información.  

• La dimensión de Integración e interpretación el criterio de la capacidad de 
síntesis. 

• La dimensión de Reflexión y valoración el criterio de capacidad de análisis 
y reflexión. 

Se emplearán rubricas de evaluación para las preguntas y los resúmenes. 
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Anexo 10 

Preguntas y reactivos del cuadernillo de la actividad 1 
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Anexo 11 

Resultados generales de la actividad 1 

Tabla de valoración preguntas abiertas actividad 1 "Leamos entre 
todos" 

Alumnos 

Dimensiones 

Acceso y recuperación de la información 

No. Edad Sexo 
Número de pregunta 

1 2 3 4 

1 10 H 3 3 3 2 

2 10 H 1 2 3 2 

3 10 M 3 3 3 3 

4 10 H 2 2 1 1 

5 10 H 2 3 3 3 

6 10 M 3 3 3 3 

7 10 H         

8 10 H 2 2 2 3 

9 9 M 2 3 3 3 

10 10 H 1 2 3 3 

11 10 H 2 3 3 2 

12 9 H 3 3 1 3 

13 10 M         

14 10 M 2 3 3 3 

15 10 M 3 3 2 1 

16 10 H 3 1 3 3 

17 10 M 2 3 1 2 

18 10 H 3 3 3 3 

19 10 M 2 3 3 3 

20 10 H         

21 10 M 3 3 3 3 

22 10 M 2 2 3 2 

23 10 H 2 3 3 3 

24 10 H 3 3 2 3 

25 10 M 3 3 3 3 
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Cantidad de 
estudiantes que 
obtuvieron 3 de 

calificación 

10 16 16 15 

Porcentaje de 
estudiantes que 
obtuvieron 3 de 

calificación  

45% 73% 73% 68% 

Porcentaje de 
estudiantes que 
obtuvieron 3 de 
calificación por 

dimensión 

64.8% 

 

Tabla de valoración resumen actividad 1 "Leamos entre todos" 

Alumnos 

Acceso y 

recuperación de la 

información 

Integración e 

interpretación 

Reflexión y 

valoración 

N

o. 

Ed

ad 

Se

xo 

Identifica

ción o 

ubicació

n de la 

informaci

ón en el 

texto 

Retenci

ón de la 

informac

ión 

Capacid

ad de 

síntesis 

Capacid

ad de 

redacció

n 

Capacid

ad de 

análisis 

y 

reflexión 

Habilidad

es 

comunicat

ivas 

1 10 H     3   3   

2 10 H     1   2   

3 10 M     3   2   

4 10 H     3   2   

5 10 H     3   3   

6 10 M     3   2   

7 10 H             

8 10 H     1   2   

9 9 M     3   3   

10 10 H     2   3   

11 10 H     3   3   

12 9 H     3   3   

13 10 M             

14 10 M     3   3   

15 10 M     2   1   

16 10 H     3   3   
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17 10 M     3   3   

18 10 H     3   3   

19 10 M     2   3   

20 10 H             

21 10 M     3   3   

22 10 M     3   3   

23 10 H     3   1   

24 10 H     3   3   

25 10 M     2   3   

 

Cantidad de 

estudiantes 

que 

obtuvieron 3 

de 

calificación 

    16   15   

Porcentaje 

de 

estudiantes 

que 

obtuvieron 3 

de 

calificación 

por criterio 

    73%   68%   

Porcentaje 

de 

estudiantes 

que 

obtuvieron 3 

de 

calificación 

por 

dimensión 

  73.00% 68.00% 
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Anexo 12 

Rubrica de evaluación de preguntas para actividades de intervención 

 

  
Criterios 3 Puntos 2 Puntos 1 Punto 0 Puntos

Total de 

puntos

A

c

c

e

s

o

 

y

 

r

e

c

u

p

e

r

a

c

i

ó

n

 

d

e

 

l

a

 

i

n

f

o

r

m

a

c

i

ó

n

 El alumno 

identifica el 

propósito 

de la 

pregunta, 

relaciona 

de forma 

adecuada 

los 

elementos 

necesarios 

de la 

lectura para 

dar 

respuesta a 

la pregunta 

El alumno 

tiene en 

cuenta el 

propósito 

de la 

pregunta, 

sin 

embargo es 

carente de 

relacionar 

algunos 

elementos 

necesarios 

para dar 

respuesta a 

la pregunta 

El alumno 

tiene en 

cuenta el 

propósito 

de la 

pregunta, 

sin 

embargo 

relaciona 

pocos 

elementos 

necesarios 

para dar 

respuesta a 

la pregunta 

El alumno 

no tiene en 

cuenta el 

propósito 

de la 

pregunta, 

no 

relaciona 

elementos 

necesarios 

para dar 

respuesta a 

la pregunta 

I

n

t

e

g

r

a

c

i

ó

n

 

e

 

i

n

t

e

r

p

r

e

t

a

c

i

ó

n

 El alumno 

es claro y 

objetivo, 

redacta de 

forma 

adecuada la 

respuesta 

del texto, 

establece 

coherencia 

con las 

ideas del 

texto

El alumno 

es claro, sin 

embargo la 

forma de 

redactar el 

texto y 

establecer 

coherencia 

con las 

ideas 

principales 

no es la más 

adecuada

El alumno 

es poco 

claro, la 

forma de 

redactar el 

texto y 

establecer 

coherencia 

con las 

ideas 

principales 

no es tan 

adecuada

El alumno 

no es claro, 

la forma de 

redactar el 

texto y 

establecer 

coherencia 

con las 

ideas 

principales 

no es 

objetiva

R

e

f

l

e

x

i

ó

n

 

y

 

v

a

l

o

r

a

c

i

ó

n

 El alumno 

reflexiona 

sobre el 

texto a 

manera 

profunda, 

las ideas 

que plasma 

derivan de 

un análisis 

que 

involucra 

una 

comprensió

n más allá 

del 

significado 

literal del 

texto

El alumno 

reflexiona 

sobre el 

texto de 

forma 

adecuada, 

las ideas 

que plasma 

derivan de 

un análisis 

del 

significado 

literal del 

texto

El alumno 

reflexiona 

sobre el 

texto de 

forma 

superficial, 

las ideas 

que plasma 

derivan de 

un carente 

análisis del 

significado 

literal del 

texto

El alumno 

reflexiona 

sobre el 

texto de 

forma 

escasa, las 

ideas que 

plasma no 

van de 

acuerdo con 

el análisis 

del texto

Rubrica de evaluación preguntas abiertas para 

actividades de intervención
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Anexo 13 

Rubrica de evaluación de resúmenes para actividades de intervención 

  
3 Puntos 2 Puntos 1 Punto 0 Puntos

Total de 

puntos

Identificaci

ón o 

ubicación 

de la 

información 

en el texto

El alumno 

identifica y 

segmenta 

detalles 

relevantes 

del texto 

presentes 

en el inicio, 

desarrollo y 

cierre, 

concretand

o un mayor 

significado 

a  la lectura

 El alumno 

identifica y 

segmenta 

algunos 

detalles 

relevantes 

presentes 

en el inicio, 

desarrollo y 

cierre, 

concretand

o un 

significado 

no tan 

bueno a la 

lectura  

El alumno 

identifica y 

segmenta 

pocos 

detalles 

presentes 

en el inicio, 

desarrollo y 

cierre, 

concretand

o un bajo 

significado 

a la lectura

 El alumno 

no 

identifica ni 

segmenta 

detalles 

presentes 

en el inicio, 

desarrollo y 

cierre, no 

concreta un 

significado 

claro de la 

lectura 

Retención 

de la 

información

Logra 

plasmar la 

idea global 

del texto, 

presentand

o la mayoría 

de las ideas 

principales 

s

Logra 

plasmar la 

idea global 

del texto, 

pero falta 

evidencia 

de algunas 

ideas 

principales 

Tiene poca 

noción de la 

idea global 

del texto, 

hay poca 

evidencia 

de ideas 

principales 

No logra 

plasmar de 

forma clara 

la idea 

global del 

texto

Capacidad 

de síntesis

El alumno 

redacta la 

información 

del texto, 

jerarquiza 

la 

información 

de manera 

adecuada y 

establece 

coherencia 

con cada 

uno de las 

ideas 

principales 

y detalles 

secundarios

El alumno 

logra 

redactar 

cierta 

información 

relevante 

del texto, 

sin 

embargo 

solo alguna 

parte de la 

información 

la 

jerarquiza 

de manera 

adecuada y 

establece 

poca 

coherencia 

con cada 

uno de las 

ideas 

principales 

y detalles 

secundarios

El alumno 

logra 

redactar 

poca de la 

información 

más 

relevante 

del texto, 

solo alguna 

parte de la 

información 

la 

jerarquiza 

de manera 

adecuada y 

no hay 

coherencia 

relacionand

o las ideas 

principales 

y detalles 

secundarios

El alumno 

no logra 

redactar la 

información 

más 

relevante 

del texto, 

no 

jerarquiza 

de manera 

adecuada la 

información 

y no hay 

coherencia 

relacionand

o las ideas 

principales 

y detalles 

secundarios

Capacidad 

de 

redacción

El texto 

redactado 

es claro y 

adecuado, 

las ideas 

están 

ordenadas 

de manera 

lógica, 

utiliza 

signos de 

puntuación 

pertinentes

El texto 

redactado 

utiliza un 

lenguaje 

claro, sin 

embargo 

algunas 

ideas no 

están 

ordenadas 

de manera 

lógica y 

adecuada, 

algunos 

signos de 

puntuación 

son 

adecuados

El texto 

redactado 

es poco 

claro, las 

ideas no 

están 

ordenadas 

de forma 

clara y no 

utiliza 

signos de 

puntuación

El texto 

redactado 

no es claro, 

las ideas no 

están 

ordenadas 

de forma 

clara y no 

utiliza 

signos de 

puntuación

Capacidad 

de análisis y 

reflexión

El alumno 

expresa con 

ayuda de 

adjetivos 

una opinión 

propia del 

texto, 

reflexiona 

sobre los 

aspectos 

que 

entendió 

de la 

lectura de 

forma 

crítica a 

manera de 

una 

conclusión

El alumno 

expresa con 

ayuda de 

adjetivos 

una opinión 

propia del 

texto, 

reflexiona 

sobre 

algunos 

aspectos 

que 

entendió 

El alumno 

no expresa 

de forma 

clara alguna 

opinión 

propia del 

texto, 

reflexiona 

sobre pocos 

aspectos de 

los que 

entendió

El alumno 

no expresa 

de forma 

clara 

ninguna 

opinión 

propia, no 

emite 

ninguna 

reflexión 

sobre los 

aspectos en 

el texto 

Habilidades 

comunicativ

as

El alumno 

logra 

expresar de 

manera 

clara y 

objetiva y  

el 

contenido 

del texto, 

utilizando 

un 

vocabulario 

adecuado y 

coherente

El alumno 

logra 

expresar de 

manera no 

tan clara el 

contenido 

del texto, el 

vocabulario 

no es tan 

adecuado ni 

coherente

El alumno 

es poco 

claro, no es 

objetivo en 

de acuerdo 

al 

contenido 

del texto, 

hay poca 

coherencia

El alumno 

no es claro 

ni objetivo, 

no logra 

expresar si 

entendió el 

contenido 

del texto
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Rubrica de evaluación de resúmenes para actividades de 

intervención

Criterios
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Anexo 14 

Comparación de resúmenes del diagnóstico y de la actividad 1 por el mismo alumno 
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Anexo 15 

Resultados generales del test de evaluación posterior al plan de acción  
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Anexo 16 

Planeación de la actividad 2 “Leo en silencio” 

Actividad 2 “Leo en silencio” 

Campo de 
formación 

Lenguaje y 
comunicación 

Propósito 

Que los alumnos 
aprendan a utilizar las 
estrategias de 
comprensión lectora en 
tres fases mediante una 
lectura individual 

Competencias que se favorecen 

• Aplicar los conocimientos adquiridos de una lectura compartida a una 
lectura individual 

• La comprensión de textos escritos 

Docente en 
formación 

Bruno Antonio 
Muñiz Gonzalez 

Grado y 
grupo 

5º C 

Secuencia 1 de 1 

Inicio: 
Se les repartirá a los alumnos el cuadernillo de trabajo “Comprendo lo que leo”, 
posteriormente se les indicó que analizaran la estructura del material que se les 
repartió con la lectura “El porfiriato” para ello se les explicará la importancia de 
respetar los puntos de control marcados en la lectura. 

Desarrollo: 
En seguida se comenzará con la actividad dando paso a plantear los objetivos 
de la lectura de forma grupal así también como preguntarles un par de 
cuestiones con la intención de obtener los conocimientos previos de la lectura. 
Posteriormente se les indicará a los alumnos que realicen la lectura de manera 
individual respetando las indicaciones señaladas en un inicio. 
  

Cierre: 
Para finalizar se les indicará a los alumnos que nuevamente regresen los 
cuadernillos de trabajo, y después se comentará de manera grupal un poco de la 
actividad que realizaron, si es que se les complicó y que entendieron de la 
lectura. 

Recursos y materiales 

• Cuadernillo de actividades “Comprendo lo que leo” 

• Pizarrón y marcadores 

Evaluación 

Se evaluará los siguientes aspectos: 

• La dimensión de Acceso y recuperación de la información el criterio de 
identificación y ubicación de la información en el texto. 
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• La dimensión de Integración e interpretación el criterio de la capacidad de 
redacción. 

• La dimensión de Reflexión y valoración el criterio de capacidad de análisis 
y reflexión. 

Se emplearán rubricas de evaluación para las preguntas y los resúmenes. 
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Anexo 17 

Preguntas y reactivos del cuadernillo de la actividad 2 
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Anexo 18 

Resultados generales de la actividad 2 “Leo en silencio” 

Tabla de valoración preguntas abiertas actividad 2 "Leo en silencio" 

Alumnos 

Dimensiones 

Acceso y recuperación de la información 

No

. 

Eda

d 

Sex

o 

Número de pregunta 

1 2 3 4 5 6 7 

1 10 H 2 3 3 2 2 2 3 

2 10 H 3 1 2 3 1 3 2 

3 10 M 2 3 3 2 3 1 3 

4 10 H 3 2 2 2 2 2 2 

5 10 H 2 2 3 3 3 2 1 

6 10 M 3 3 2 1 2 2 3 

7 10 H        

8 10 H 1 1 2 1 2 0 2 

9 9 M 3 3 3 3 3 3 2 

10 10 H 2 0 1 2 2 2 2 

11 10 H 1 2 2 1 2 2 3 

12 9 H 3 2 3 2 2 3 3 

13 10 M 2 3 3 3 3 2 2 

14 10 M 0 1 2 2 1 1 2 

15 10 M 2 2 3 1 2 2 3 

16 10 H 2 2 2 3 2 3 3 

17 10 M 2 3 3 2 2 1 2 

18 10 H 1 1 1 2 2 3 3 

19 10 M 2 2 2 3 2 2 2 

20 10 H        

21 10 M 2 3 3 3 2 2 2 

22 10 M 3 1 2 2 1 0 2 

23 10 H 2 2 3 3 2 3 3 

24 10 H 2 3 2 2 2 2 2 

25 10 M 3 3 3 3 3 3 3 
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Cantidad de 

estudiantes que 

obtuvieron 3 de 

calificación 

7 9 11 9 5 7 10 

Porcentaje de 

estudiantes que 

obtuvieron 3 de 

calificación  

30% 39% 48% 39% 22% 30% 43% 

Porcentaje de 

estudiantes que 

obtuvieron 3 de 

calificación por 

dimensión 

36.0% 

 

Tabla de valoración resumen actividad 2 "Leo en silencio” 

Alumnos 

Acceso y 

recuperación de la 

información 

Integración e 

interpretación 

Reflexión y 

valoración 

N

o. 

Ed

ad 

Se

xo 

Identifica

ción o 

ubicació

n de la 

informaci

ón en el 

texto 

Retenci

ón de la 

informac

ión 

Capacid

ad de 

síntesis 

Capacid

ad de 

redacció

n 

Capacid

ad de 

análisis 

y 

reflexión 

Habilidad

es 

comunicat

ivas 

1 10 H    3 2  

2 10 H    2 3  

3 10 M    2 2  

4 10 H    3 2  

5 10 H    2 3  

6 10 M    2 1  

7 10 H       

8 10 H    2 2  

9 9 M    2 3  

10 10 H    2 2  

11 10 H    3 3  

12 9 H    1 2  

13 10 M    3 2  
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14 10 M    3 3  

15 10 M    2 1  

16 10 H    3 3  

17 10 M    2 2  

18 10 H    1 2  

19 10 M    2 2  

20 10 H       

21 10 M    2 1  

22 10 M    2 3  

23 10 H    2 2  

24 10 H    2 3  

25 10 M    3 3  

 

Cantidad de 

estudiantes 

que obtuvieron 

3 de 

calificación 

      

7 9 

  

Porcentaje de 

estudiantes 

que obtuvieron 

3 de 

calificación por 

criterio 

      

30% 39% 

  

Porcentaje de 

estudiantes 

que obtuvieron 

3 de 

calificación por 

dimensión 

  

30.00% 39.00% 
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Anexo 19 

Planeación de la actividad 3 “Leyendo cuentos gigantes” 

Actividad 3 “Leyendo cuentos gigantes” 

Campo de 
formación 

Lenguaje y 
comunicación 

Propósito 

Que los alumnos 
aprendan a utilizar las 
estrategias de 
comprensión lectora en 
tres fases mediante una 
lectura compartida 

Competencias que se favorecen 

• El trabajo colaborativo como una herramienta para el aprendizaje 

• La comprensión de textos escritos 

Docente en 
formación 

Bruno Antonio 
Muñiz Gonzalez 

Grado y 
grupo 

5º C 

Secuencia 1 de 1 

Inicio: 
Para comenzar se realizará una organización de equipos parala elaboración de 
esta actividad, en donde se establecerán cinco equipos diferentes. 
Posteriormente se les realizará una explicación de la actividad y en qué 
consistirá.  

Desarrollo: 
En seguida, una vez organizados los equipos en sus lugares se les repartirá los 
materiales a cada equipo que se usarán, los cuentos gigantes por cada equipo y 
los cuadernillos de lectura para realizar las actividades. Posteriormente se les 
indicará a los alumnos que empezarán la lectura, en donde primero tendrían que 
establecer el objetivo por ellos mismos, después tomarán en control de la lectura 
mediante preguntas, en donde las tendrán que comentar de manera grupal antes 
de contestarlas en el cuadernillo para llegar a una conclusión. 
  

Cierre: 
Para finalizar los alumnos tendrán que realizar una recapitulación de la actividad, 
en donde cada uno comentará un parte en secuencia de lo que trató la lectura 
para al finalizar poder realizar un resumen de manera grupal. 

Recursos y materiales 

• Cuadernillo de actividades “Comprendo lo que leo” 

• Cuentos de lectura gigantes 

• Pizarrón y marcadores 

Evaluación 
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Se evaluará los siguientes aspectos: 

• La dimensión de Integración e interpretación el criterio de la capacidad de 
síntesis y capacidad de redacción. 

• La dimensión de Reflexión y valoración el criterio de capacidad de análisis 
y reflexión. 

Se emplearán rubricas de evaluación para las preguntas y los resúmenes. 
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Anexo 20 

Ejemplo de la organización y el material didáctico usado en la actividad 3 
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Anexo 21 

Hojas de trabajo y reactivos de la actividad 3 
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Anexo 22 

Resultados generales de la actividad 3 “Leyendo cuentos gigantes” 

Tabla de valoración preguntas abiertas actividad 3 
"Leyendo cuentos gigantes" 

Alumnos 

Dimensiones 

Acceso y recuperación de la 
información 

Reflexión y 
valoración 

No. Edad Sexo 
Número de pregunta 

3 4 5 

1 10 H 3 3 2 

2 10 H 2 2 3 

3 10 M       

4 10 H 3 2 2 

5 10 H 2 3 3 

6 10 M 3 2 3 

7 10 H 3 3 2 

8 10 H 1 2 3 

9 9 M 3 3 3 

10 10 H 2 2 1 

11 10 H 3 3 3 

12 9 H 2 2 3 

13 10 M       

14 10 M 2 2 2 

15 10 M 3 3 3 

16 10 H 2 2 2 

17 10 M 3 2 3 

18 10 H       

19 10 M 3 3 3 

20 10 H 3 2 2 

21 10 M       

22 10 M 3 3 3 

23 10 H       

24 10 H 2 3 3 
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25 10 M 3 3 3 

 

Cantidad de estudiantes que 
obtuvieron 3 de calificación 

17 12 13 

Porcentaje de estudiantes que 
obtuvieron 3 de calificación  

85.0% 60.0% 65.0% 

Porcentaje de estudiantes que 
obtuvieron 3 de calificación por 

dimensión 74% 68% 

 

Tabla de valoración resumen actividad 3 "Leyendo cuentos gigantes" 

Alumnos 

Acceso y 

recuperación de la 

información 

Integración e 

interpretación 

Reflexión y 

valoración 

N

o. 

Ed

ad 

Se

xo 

Identifica

ción o 

ubicació

n de la 

informaci

ón en el 

texto 

Retenci

ón de la 

informac

ión 

Capacid

ad de 

síntesis 

Capacid

ad de 

redacció

n 

Capacid

ad de 

análisis 

y 

reflexión 

Habilidad

es 

comunicat

ivas 

1 10 H   3 3 3 3 

2 10 H   2 3 3 3 

3 10 M       

4 10 H   3 2 3 3 

5 10 H   2 3 2 2 

6 10 M   2 2 2 2 

7 10 H   3 3 3 3 

8 10 H   3 3 3 3 

9 9 M   2 3 2 2 

10 10 H   3 3 2 2 

11 10 H   3 3 3 3 

12 9 H   3 3 3 3 

13 10 M       

14 10 M   3 3 3 3 
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15 10 M   3 3 3 3 

16 10 H   2 2 2 2 

17 10 M   3 3 3 3 

18 10 H       

19 10 M   3 3 3 3 

20 10 H   3 3 3 3 

21 10 M       

22 10 M   2 3 3 3 

23 10 H       

24 10 H   3 3 3 3 

25 10 M   3 3 3 3 

 

Cantidad de 

estudiantes 

que 

obtuvieron 3 

de 

calificación 

    

14 17 15 15 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

que 

obtuvieron 3 

de 

calificación 

por criterio 

    

70% 85% 75% 75% 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

que 

obtuvieron 3 

de 

calificación 

por 

dimensión 

  

78% 76% 
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Anexo 23 

Planeación de la actividad 4 “Hagamos un noticiero” 

Actividad 4 “Hagamos un noticiero” 

Campo de 
formación 

Lenguaje y 
comunicación 

Propósito 

Que los alumnos 
aprendan a utilizar las 
estrategias de 
comprensión lectora en 
tres fases mediante una 
lectura compartida 

Competencias que se favorecen 

• El trabajo colaborativo como una herramienta para el aprendizaje 

• La comprensión de textos escritos 

Docente en 
formación 

Bruno Antonio 
Muñiz Gonzalez 

Grado y 
grupo 

5º C 

Secuencia 1 de 1 

Inicio: 
Se les indicará a los alumnos que mediante los mismos equipos de la actividad 
anterior ahora realizarán una actividad sobre realizar un noticiero en donde 
usarán las mismas estrategias que realizaron con las actividades anteriores. 

Desarrollo: 
En seguida se los alumnos comenzarán a leer las lecturas que a cada equipo les 
tocó para su exposición, después los alumnos de cada equipo anotarán las 
siguientes preguntas en su libreta para realizar predicciones de lectura ¿De qué 
creen que tratará este tema? ¿En qué época creen que se encuentra? ¿Qué 
creen que podrían aprender de él?. 
Después a cada equipo se le repartirá una hoja en donde vendrán ciertas 
preguntas que tiene el objetivo que los alumnos tomen el control de lectura. 

Cierre: 
Para finalizar los alumnos los alumnos se organizarán por equipos y expondrán 
el tema con ayuda de las preguntas que anteriormente contestaron, sin poder ver 
la respuesta. 

Recursos y materiales 

• Libreta de apuntes 

• Pizarrón y marcadores 

• Mesabancos y mesas 

• Proyector 

• Material didáctico (micrófonos) 

Evaluación 
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Se evaluará los siguientes aspectos: 

• La dimensión de Acceso y recuperación de la información el criterio de 
retención de la información.  

• La dimensión de Reflexión y valoración el criterio de habilidades 
comunicativas. 

Se emplearán rubricas de evaluación para las preguntas y la exposición del 
noticiero. 
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Anexo 24 

Rúbrica de evaluación de las habilidades comunicativas de forma oral para la 

actividad 4 

Rubrica de evaluación de las habilidades comunicativas para 
la actividad 3 "Hagamos un noticiero" 

Criterios 3 Puntos 2 Puntos 1 Punto 0 Puntos 
Total de 
puntos 

R
eflexió

n
 y valo

ració
n

 

Habilidades 
comunicativas 

El alumno 
logra 

expresar de 
manera 
clara y 

objetiva y 
el 

contenido 
del texto, 
utilizando 

un 
vocabulario 
adecuado y 
coherente 

El alumno 
logra 

expresar de 
manera no 
tan clara el 
contenido 
del texto, 

el 
vocabulario 

no es tan 
adecuado 

ni 
coherente 

El alumno 
es poco 

claro, no es 
objetivo en 
de acuerdo 

con el 
contenido 
del texto, 
hay poca 

coherencia 

El alumno 
no es claro 
ni objetivo, 

no logra 
expresar si 
entendió el 
contenido 
del texto 
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Anexo 25 

Ejemplo de organización para la actividad 4 
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Anexo 26 

Resultados generales de la actividad 4 “Hagamos un noticiero” 

Tabla de valoración preguntas abiertas actividad 4 "Hagamos un 
noticiero" 

Alumnos 
Dimensiones 

Acceso y recuperación de la información 

No. Edad Sexo 

Número de pregunta 

1 2 3 4 

1 10 H         

2 10 H 2 2 3 2 

3 10 M 1 3 2 3 

4 10 H         

5 10 H 0 1 0 1 

6 10 M 1 2 1 2 

7 10 H         

8 10 H 0 2 3 2 

9 9 M 3 2 1 1 

10 10 H 2 3 2 2 

11 10 H 0 2 2 1 

12 9 H         

13 10 M         

14 10 M 2 1 2 2 

15 10 M 1 2 2 1 

16 10 H 3 3 2 3 

17 10 M         

18 10 H 2 0 1 2 

19 10 M 2 2 2 1 

20 10 H         

21 10 M 2 1 3 2 

22 10 M 2 3 2 2 

23 10 H 1 3 2 3 

24 10 H 2 0 1 2 

25 10 M         
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Cantidad de estudiantes que 
obtuvieron 3 de calificación 

2 5 3 3 

Porcentaje de estudiantes que 
obtuvieron 3 de calificación  

12% 29% 18% 18% 

Porcentaje de estudiantes que 
obtuvieron 3 de calificación por 

dimensión 
18% 

 

Tabla de valoración de exposición de forma oral 
del noticiero  

Alumnos 
Dimensiones 

Reflexión y valoración 

No. Edad Sexo 
Habilidades comunicativas 

1 10 H   

2 10 H 2 

3 10 M 1 

4 10 H   

5 10 H 0 

6 10 M 1 

7 10 H   

8 10 H 0 

9 9 M 3 

10 10 H 2 

11 10 H 0 

12 9 H   

13 10 M   

14 10 M 2 

15 10 M 1 

16 10 H 3 

17 10 M   

18 10 H 2 

19 10 M 2 

20 10 H   
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21 10 M 2 

22 10 M 3 

23 10 H 1 

24 10 H 2 

25 10 M   

 

Cantidad de estudiantes que 
obtuvieron 3 de calificación 

3 

Porcentaje de estudiantes que 
obtuvieron 3 de calificación  

14% 

Porcentaje de estudiantes que 
obtuvieron 3 de calificación por 

dimensión 
14.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


