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Introducción

El avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología en la presente época, 
denominada la era de la información o la globalización, ofrece al ser 
humano y al estudiante en general, un abanico de posibilidades que le 
permite aprender una infinidad de conocimientos, hecho que, por lo 
general, se concretiza mediante la lectura, en sus diversas modalida-
des. Es así que la lectura se constituye en un medio, y a la vez en instru-
mento de desarrollo cultural del ser humano lector, que hoy en día le 
permite asumir con facilidad las exigencias académicas y sociales del 
contexto actual.

La lectura constituye un proceso de dinamización e intercambio de 
significados entre el texto y el lector; es decir, es un acto de interac-
ción entre ambos elementos. Este acto para ser exitoso y que logre la 
comprensión del lector, requiere en su proceso de la ejecución de una 
serie de estrategias tanto antes, durante y después de la lectura. Esta 
interacción entre el lector y el texto, se desarrolla en un determinado 
contexto de espacio y tiempo; y en el que además intervienen una serie 
de factores de carácter intrínsecos, como extrínsecos los cuales influ-
yen en el proceso de su desarrollo.

Al respecto, numerosos investigadores en este tema manifiestan 
que los estudiantes asimilan estas estrategias y habilidades de modo 
casi espontáneo, partiendo de la observación de modelos eficientes 
con los que se van encontrando; y de la reflexión acerca de sus propios 
aciertos y errores, acciones que más adelante permitirán habituarse 
en este trabajo intelectual. Sin embargo, en el contexto académico se 
ha evidenciado que la gran mayoría de estudiantes, con cierta inde-
pendencia del nivel educativo en el que se hallan, disponen de estrate-
gias de aprendizaje limitadas y poco eficaces. Este hecho ha motivado 
a diversos investigadores a diseñar una variedad de programas de en-
trenamiento en estrategias de comprensión de lectura, sobre todo de 
modo más acentuado en estas últimas décadas.

17
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En este sentido, este libro está compuesto por los siguientes conte-
nidos: 

Con el título: “La lectura y sus acepciones”, se da un recorrido teóri-
co en torno a la lectura; procesos históricos, fases, componentes neu-
rálgicos, tipos, objetivos, macroprocesos, modelos, la lectura como pla-
cer, este último referido a las concepciones que otorga la lectura como 
sentido.

La segunda parte relacionado con “la compresión lectora y sus no-
ciones”, factores condicionantes de la comprensión lectora, la relativi-
dad de la comprensión lectora, niveles de la comprensión lectora, el 
método eplrr, epicentro y figura central de la investigación. En este 
apartado, es importante señalar además de los anteriores postulados, 
la relevancia de la supervisión y su oportuna evaluación de los resulta-
dos de esta investigación.

La tercera parte, ofrece “miradas sobre la comprensión lectora”, así 
como la metodología y la enseñanza; el texto y sus acepciones, tipolo-
gía de los textos y propiedades del mismo.

En el capítulo cuarto se presenta “el método eplrr”, aplicable du-
rante el proceso de investigación. En él, se expone a grandes rasgos las 
nociones y las concepciones discursivas en torno al tema que se de-
sarrolla a la par de los principales fundamentos conceptuales de gran 
relevancia.

En el quinto capítulo se muestran “las conclusiones”, recomenda-
ciones que el autor señala con determinación. Así mismo, las reflexio-
nes generadas de la investigación reflejadas en los componentes desde 
distintos planos, donde se ponen de manifiesto meditaciones acerca 
de la lectura, la compresión y los niveles de interpretación. Además de 
las propuestas generadas a partir de un método de lectura orientado a 
cualquier nivel de estudio del individuo. 

Esta obra propone mostrar la utilidad de sus resultados, en el senti-
do de que, a partir de ellos, se promueva en los estudiantes y en la so-
ciedad lectora en general, la aplicación de estrategias de comprensión 
de lectura, como es el caso del método eplrr y otros, acordes a sus ne-
cesidades e intereses de aprendizaje; además de promover el cultivo y 
el hábito por la lectura, promoción y vinculación con el contexto de los 
individuos que se involucran de forma activa en el acto comunicativo. 



Capítulo primero
La lectura y sus concepciones

A partir de las experiencias que se viven como docente de la especia-
lidad de comunicación, frente a los estudiantes del nivel de educación 
básica regular, preuniversitaria y universitaria, se mira con inquietud 
que la mayoría no posee el hábito de la lectura, como tampoco hacen 
uso adecuado de las estrategias de comprensión lectora, por lo que re-
sulta habitual la lectura de textos sin alcance de la comprensión glo-
bal del mismo. Además, se ha evidenciado que los estudiantes por lo 
general logran leer los textos, cuando existe una exigencia académica 
impartida por sus docentes; sin embargo, falta ese desprendimiento 
espontáneo por explorar los conocimientos que aguardan estos tex-
tos, ya sean de tipo recreativos, informativos, funcionales, científicos 
o literarios. Estos fenómenos descritos causan deficiencias respecto al 
conocimiento teórico y la adecuada aplicación de las estrategias de lec-
tura comprensiva.

Estudios realizados desde hace décadas hasta la actualidad, a nivel 
nacional e internacional, respecto al tema de comprensión lectora re-
velan resultados alarmantes, en el sentido de que los escolares poseen 
calificativos que por lo general oscilan de 0,8 a 14 puntos en el sistema 
de calificación vigesimal, lo que corresponde a niveles de deficiente 
hacia regular; estas derivaciones es probable que obedezcan a la in-
adecuada aplicación de estrategias y métodos de comprensión lectora 
por parte de los estudiantes, asociado a otros factores como la meto-
dología de enseñanza del docente, el estado emocional de los mismos, 
entre otros.

Por otro lado, el Ministerio de Educación de Perú, ha realizado estu-
dios en relación al tema aludido, pone en evidencia que uno de los pro-
blemas más álgidos que sopesan los escolares del nivel de educación 
básica regular, es el bajo nivel de comprensión lectora. Según fuentes 

19
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fehacientes de esta entidad del gobierno peruano, se sabe que existe 
un manejo pobre del vocabulario, carencia del uso adecuado de las es-
trategias de comprensión lectora, desinterés por la lectura, entre otros; 
lo que genera dificultades para realizar acciones como: reflexionar, re-
sumir, comparar, relacionar, inferir, extrapolar y formular sus propias 
conclusiones a partir del texto leído. De igual modo, los estudiantes 
del nivel de educación superior, sea universitaria y no universitaria no 
escapan de esta realidad, puesto que estudios desarrollados con res-
pecto a este tema, evidencian que los educandos no poseen hábitos 
de lectura, debido a que, en la mayoría de los casos, se dedican más 
a reproducir de manera mecánica lo impreso, dando la apariencia de 
leer a toda velocidad, es decir, leen sin ningún propósito; a pesar de 
que leer significa concentrar los recursos personales lingüísticos y me-
todológicos en la asimilación de datos con el fin de llegar al dominio de 
los conocimientos; y en el mejor de los casos, adquirir el hábito de leer.

I. Proceso de la lectura

La lectura es un proceso mental que requiere un conjunto de acciones 
cognitivas, desde la decodificación de los signos gráficos lingüísticos, 
hasta la comprensión de la información del texto; es decir, es un proce-
so que va de lo micro hacia lo macro, cuyo propósito es lograr la com-
prensión. Al respecto, Franco señala que:

Leer es el poder de construir, de habitar espacios imaginarios, de situarnos 
en una instancia que nos rebasa, en dimensiones diversas del tiempo y del 
espacio, de vernos y sentirnos como otros, a través de lo cual profundizamos 
y exploramos más plenamente nuestro propio estar en el mundo. Leer es 
un poder porque a través de él intuimos, aprehendemos una sabiduría, nos 
arriesgamos, nos aventuramos por territorios de belleza o de horror, tocamos 
el infinito. Es el poder de la comprensión, de la tolerancia, de la apertura a lo 
sorprendente del mundo, a las más diversas formas de información, el poder 
de trasladarnos dentro y fuera de nosotros y, de vivir ese traslado como otro 
puente entre la casa y el planeta. Leer nos prepara para expresar, para escribir, 
buscar nuestras propias maneras de conocer, de sentir, de darle forma a lo 
real. Leer es escudriñar, explorar, investigar las vertientes y los entresijos que 
la realidad y el mundo no sueltan por sí mismos, no dejan ver sin esfuerzo, 
sin el poder creador de la palabra. Leer, finalmente nos permite captar en 
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todo su complejo proceso, la ficción y lo mítico, lo enigmático o misterioso, lo 
aparentemente inexpresable de la realidad1.

De este modo, se puede decir que la lectura no consiste solo en pasar la 
vista por el escrito; consiste en comprender en su máxima dimensión 
el contenido temático del texto; por ende, se entiende que en este pro-
ceso tengan influencia factores de carácter intrínseco y extrínseco a la 
vez. En el caso de los factores intrínsecos se consideran por ejemplo: la 
herencia, el estado emocional, la motivación y el dominio del lenguaje 
del lector; mientras que entre los factores extrínsecos se mencionan el 
entorno social y el entorno natural del lector, respecto a este último, 
cabe mencionar el espacio geográfico, el clima y el medio ambiente; 
todos juegan un papel fundamental para efectos de la comprensión lec-
tora, por ello, todo lector debe tomarlos en consideración.

La lectura, es sin duda, el medio más significativo para la concesión 
de conocimientos en las sociedades cultas de la actualidad. Poseer des-
treza para esta acción es imprescindible en todos los ciclos del sistema 
educativo. En los niveles básicos, el objetivo es que el educando tenga 
un dominio plausible de la lectura; mientras que, en los niveles de edu-
cación superior, se les exige el dominio de la lectura con mayor ampli-
tud y complejidad, respecto al desarrollo de su capacidad comprensiva 
e intelectual. 

Por su parte, Gerabel y Acosta2, exponen que leer contribuye a ele-
var el caudal de experiencias del individuo, incrementa su acervo cul-
tural y lo faculta para desarrollar de manera óptima sus actividades y 
desenvolverse de forma correcta en todas las tareas a las que le hará 
frente en la vida. De acuerdo a lo expuesto por los autores, la lectura es 
una actividad mental que consiste en obtener la información a partir de 
un texto, mediante la activación de sus sentidos y la aplicación de es-
trategias apropiadas que le permitan comprender a cabalidad el texto.

1 Lydda Franco Farías. “Reflexiones sobre la lectura, la escritura y los maestros”, en La Tin-
ta Invisible, 2016, disponible en [https://latintainvisible.wordpress.com/2016/08/31/
reflexiones-sobre-la-lectura-la-escritura-y-los-maestros/].

2 Yeni Arahí Gerabel Valle e Israel Acosta Gómez. “La lectura alegre y útil: Premisas 
para una actividad de lectura por placer”, en Revista Atlante: Cuadernos de Educación y De-
sarrollo, junio de 2019, disponible en [https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/
lectura-alegre-util.html].

https://latintainvisible.wordpress.com/2016/08/31/reflexiones
https://latintainvisible.wordpress.com/2016/08/31/reflexiones
https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/lectura-alegre-util.html
https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/lectura-alegre-util.html
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En este sentido, leer en un aspecto amplio es revelar un asunto re-
cóndito. Eso que se oculta puede estar personificado en iconografías, 
signos, símbolos, palabras, señales, sonidos e incluso los movimientos 
corporales y gestuales; los cuales constituyen la fuente de la informa-
ción o texto, motivo de decodificación. La lectura es una actividad de 
carácter individual, puesto que cada lector, en función a sus necesida-
des y gustos logra construir su aprendizaje.

De acuerdo con Solé3 el proceso de la lectura se subdivide en tres 
momentos, a saber:

• Antes de la lectura

¿Para qué voy a leer? Es la incógnita, en la que se establecen los objeti-
vos o propósitos de la lectura. Este subproceso expone que la lectura es 
para: adquirir aprendizaje, presentar una ponencia, hacer prácticas de 
lectura en voz alta, para conseguir información concisa, seguir instruc-
ciones, para examinar un escrito, por deleite y para expresar que se ha 
logrado la comprensión.

• Durante la lectura

En este subproceso se formulan interrogantes sobre lo leído, se despe-
jan posibles dudas relacionadas con el texto, se resume el contenido, 
se hace relectura de los fragmentos ambiguos, también se consulta el 
diccionario y se piensa en voz alta en aras de cerciorar la comprensión 
y crear representaciones mentales a los fines de visualizar descripcio-
nes producto de la divagación. 

• Después de la lectura

Este subproceso de la lectura, requiere desarrollar acciones como: re-
sumir, formular y dar respuesta a interrogantes, recontar y emplear 
ordenadores gráficos de conocimientos.

En consecuencia, se puede afirmar que el proceso de la lectura re-
quiere de cierto bagaje acumulado en quienes leen, no es posible lle-
var a cabo de manera satisfactoria cada uno de los momentos antes 

3 Isabel Solé. Estrategias de lectura, Barcelona, Edit. Graó, 1999.
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mencionados sin el compromiso cognitivo y cultural de los lectores. 
Al respecto Gutiérrez, expone que “cuantos mayores sean los cono-
cimientos previos de que disponga el lector, mayor será su capacidad 
para predecir y elaborar inferencias durante la lectura, así como para 
construir modelos adecuados del significado del texto”4. En este sen-
tido, en el proceso de la lectura, el lector en paralelo cumplirá con la 
decodificación de la información textual y activará sus conocimientos 
previos con el propósito de construir el significado del texto leído.

II. Fases de la lectura

Smith5 manifiesta que, en el proceso de la lectura, leer consiste en pro-
cesar la información partiendo de un texto escrito con el propósito de 
interpretarlo. El autor, además indica que en el proceso de la lectura se 
utilizan dos fuentes de información:

• La información visual o por medio de los ojos, que se refiere a la 
información que proviene del texto.

• La información no visual o de detrás de los ojos, la misma se re-
fiere al conjunto de conocimientos previos del lector.

En el proceso de lectura, el lector de forma paralela cumplirá con las 
acciones siguientes: decodificar la información textual, activar sus pre-
vios conocimientos con el propósito de construir el significado del tex-
to leído; pero, este proceso deberá tener en cuenta las fases siguientes:

‒ Formulación de hipótesis

Cuando el lector se plantea leer un texto, de manera previa en su men-
te se activarán esquemas de información que le permitirán anticipar 
elementos del texto.

4 Raúl Gutiérrez Fresneda. “La lectura dialógica como medio para la mejora de la com-
prensión lectora”, en Investigaciones sobre lectura, 2016, disponible en [https://www.
redalyc.org/jatsRepo/4462/446243923005/html/index.html].

5 Frank Smith. Comprensión de la lectura. Análisis psicolingüístico de la lectura y su apren-
dizaje, México, Trillas, 1995.

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4462/446243923005/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4462/446243923005/html/index.html
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‒ Verificación de las hipótesis realizadas

En este punto, lo que el lector ha anticipado ha de ser verificado en el 
texto, por medio de los indicios gráficos. Inclusive las inferencias de-
ben ser autenticadas, debido a que el lector no puede agregar cual-
quier contenido, sino sólo las que se ajusten según normas bien estipu-
ladas que pueden ser más o menos extensas en función de la tipología 
textual. Para la comprobación de las hipótesis elaboradas, el lector, 
entre otras acciones, por ejemplo tendrá que puntualizar en las letras, 
la puntuación, el uso de mayúsculas, los conectores, además de los ele-
mentos tipográficos y de distribución del texto.

‒ Integración de la información y el control de la comprensión

Si la información tiene coherencia con las hipótesis adelantadas, el lec-
tor las incluirá en su sistema de conocimientos, a los fines de continuar 
la construcción del significado global del texto por medio de diferentes 
estrategias de razonamiento verbal.

III. Componentes del proceso de lectura

Según el Ministerio de Educación6, el proceso de la lectura posee dos 
componentes: la decodificación y la comprensión, elementos que se 
deben tomar en cuenta en dicho proceso, porque suele haber situacio-
nes en las que las dificultades que el educando posee con respecto a la 
comprensión lectora, ocurren debido a un proceso escaso de decodifi-
cación del texto.

A. Decodificación

Se trata de llevar a cabo la identificación de las palabras y sus respec-
tivos significados; es decir, saber descifrarlas y saber qué significan. 
Técnicamente, la decodificación se precisa como un proceso veloz de 
reconocimiento de signos, lo que quiere decir que se fundamenta en 

6 Ministerio de Educación del Perú. Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar 
la comprensión lectora, 2.a ed., Lima, Ediciones Metrocolor, 2007.
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procesos de automatización mental del lector. En la mayoría de los ca-
sos, la decodificación es de fácil logro por lo escolares; pero, muy pocos 
logran comprender lo que leen; este hecho frecuente se debe a que no 
saben cómo hacer para entender. 

B. Comprensión

La comprensión lectora consiste en dar una interpretación o significa-
do del texto leído. En la comprensión se distinguen dos niveles:

‒ La comprensión de las proposiciones del texto

Las proposiciones son consideradas como unidades de sentido, además 
de una aseveración abstracta acerca de un sujeto u objeto. La compren-
sión de las proposiciones se lleva a cabo a partir de la aproximación 
de los elementos textuales (información proporcionada por el mismo 
texto) y de los elementos de la subjetividad (conocimientos previos). 
Este primer nivel, junto al léxico se considera un microproceso de la 
inteligencia y se ejecuta de manera automática en la lectura fluida.

‒ La integración de la información suministrada por el texto

Esta corresponde al nivel más elevado de la comprensión y se refiere a la 
unión de unas proposiciones con otras, en aras de constituir una repre-
sentación congruente de lo que se lee como un todo. Este nivel se centra 
en la consciencia, no es automático y se define como un macroproceso.

Por su parte Van Dijk y Kintsch, citados por Vidal y Manríquez7 
sostienen que “la comprensión lectora es la capacidad que tienen los 
individuos para captar e integrar los diferentes elementos de un texto 
escrito en tres niveles distintivos y progresivos de relaciones”. En este 
sentido, se puede decir que la comprensión es una actividad producti-
va compleja que corresponde al proceso de la memoria del ser huma-
no; esta acción de modo concreto involucra un proceso de interacción 

7 Teun van Dijk y Walter Kintsch, cits. en Daniela Vidal Moscoso y Leonardo Man-
ríquez López. “El docente como mediador de la comprensión lectora en universitarios”, 
en Revista de la Educación Superior, vol. xlv (1), n.° 177, 2016, disponible en [https://
www.redalyc.org/pdf/604/60445151005.pdf], p. 96.

https://www.redalyc.org/pdf/604/60445151005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/604/60445151005.pdf
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entre las particularidades del texto y el ser del lector; la misma que se 
tipifica de carácter estratégico, ya que, para lograr la comprensión, el 
lector deberá aplicar un conjunto de habilidades cognitivas y destrezas 
motoras, entendidas como estrategias de comprensión lectora.

Por otro lado, se considera que la comprensión lectora es una acti-
vidad estratégica, debido a que el lector es consciente de sus trascen-
dencias y restricciones de memoria para abordar el texto. Entonces, 
para efectos de comprender un texto, el lector ha de hacer uso orga-
nizado y sistemático de sus habilidades y destrezas cognitivas de for-
ma inteligente y adaptativa; de modo que, como resultado poseerá la 
comprensión del texto leído; de lo contrario puede verse disminuido y, 
por tanto, el aprendizaje que se quería lograr a partir del texto no po-
dría surtir efecto positivo en beneficio del lector. Además, al margen de 
cumplir con los requisitos mencionados, deberá tomar como hechos 
previsibles los factores de contexto y los de tipo personal.

IV. Tipos de lectura

Solé8 refiere que existen diferentes clasificaciones acerca de la lectura, 
pero que éstas dependen de la situación de tiempo y espacio y del tipo 
de texto que se tiene en la lectura. Sin embargo, obedeciendo a la na-
turaleza de su desarrollo, los tipos de lectura son: de acuerdo a los có-
digos oral y escrito, lectura oral y silenciosa; de acuerdo a los objetivos 
de la comprensión (silenciosa), lectura extensiva, intensiva, rápida y 
superficial e involuntaria; y según el tipo de velocidad lectora, integral 
(reflexiva y mediana); y lectura selecta, en sus formas: atenta y vistazo.

A. Lectura oral

La lectura oral es aquella que se desarrolla en voz alta. Posee signifi-
cado cuando se discurre como un contexto de comunicación oral en la 
que un sujeto tiene deseos de transmitir lo que expresa un texto a un 
receptor determinado.

8 Solé. Estrategias de lectura, cit.
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B. Lectura silenciosa

Es la que se practica sin manifestar de viva voz lo leído. Aquí la cimen-
tación del significado del texto es siempre personal. Esta lectura es la 
más frecuente y se clasifica en:

• Extensiva: se lee de manera espontánea, ya sea por goce o por inte-
rés, por ejemplo, una novela, un cuento, panel o un anuncio.

• Intensiva: se lee para adquirir datos precisos de un texto, tal es el 
caso de la lectura de documentos como informes, cartas, noticias, 
textos científicos o literarios.

• Rápida y superficial: se lee para adquirir información superficial de 
un texto, por ejemplo, cuando se ojea rápidamente.

• Involuntaria: se lee de modo imprevisto, por lo general en la vía 
pública, por ejemplo, carteles, avisos publicitarios, murales, etc.

C. Lectura integral

Este tipo de lectura se da cuando se lee todo el contenido del texto. Se 
clasifica en:

• Reflexiva: esta lectura por lo general se hace con lentitud, debido a 
que requiere una comprensión absoluta y un análisis pormenoriza-
do del texto, por ejemplo, la lectura de estudio o de investigación a 
nivel profundo en el campo de las ciencias o la literatura.

• Mediana: esta lectura no se hace ni con tanta lentitud ni con mucha 
velocidad; pero el grado de comprensión es mínimo con respecto a 
la lectura reflexiva. Corresponde a este tipo, por ejemplo, la lectura 
recreativa o involuntaria.
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D. Lectura selectiva

Es cuando el lector selecciona las partes importantes del texto, el cual 
se busca de la información textual. La lectura de tipo selectivo se sub-
divide en:

• Atenta: cuando se lee para encontrar datos definidos y detalles que 
son de utilidad, por ejemplo, fechas exactas.

• Vistazo: es una lectura superficial que se emplea para establecer 
una idea global del texto, por ejemplo, si es sencillo o complejo.

V. Objetivos de la lectura

Parodi9 propone los objetivos de la lectura como una forma de definir 
las particularidades del proceso lector. Al respecto, expone lo siguiente:

• Leer para estar informado

Es un objetivo funcional de la lectura, que se trata de estar al tanto de 
todo cuanto ocurre alrededor, además se internalizan temas de conver-
sación en aras de entablar relaciones discursivas con miembros de la 
comunidad. Se suele aplicar este objetivo en la lectura de periódicos, 
revistas y magacines, cuyo contenido se selecciona de acuerdo con los 
intereses del lector. Hay columnas del periódico que requieren un es-
fuerzo cognitivo mayor, todo dependerá de la profundidad del conteni-
do informativo.

• Leer para pasar el tiempo

Con frecuencia se lee solo para dejar pasar el tiempo, en ese caso no 
tiene relevancia el texto que se lee, la temática, ni la secuencia en la 
que se lee. Es habitual poner en práctica este objetivo cuando se acude 
a salas de espera. Por lo general, no se pone mucho énfasis en el con-
tenido de esos textos, tampoco se aplican estrategias de lectura muy 

9 Giovanni Parodi. Saber leer, Madrid, Instituto Cervantes, 2010.
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exigentes, a menos que se trate un tema de interés para el lector, pues 
de otro modo, no se recordará lo leído en el futuro ni se memorizará 
contenidos de forma específica.

• Leer para entretenerse

Existen los llamados lectores aficionados, son esos que leen para en-
tretenerse, eligen para ello, novelas, cuentos o bestsellers, aunque esta 
lectura se lleva a cabo, en la mayoría de los casos, en tiempo libre; esta 
tipología textual activa de manera automática el proceso cognitivo de 
acuerdo con la información. Para el lector es fundamental recordar lo 
leído anteriormente a los fines de establecer coherencia con lo que se 
lea de forma posterior. También es fundamental guardar en la memo-
ria episódica las representaciones consolidadas hasta que se termine 
de leer el texto, una vez concluido el proceso, es posible que el lector 
transforme las representaciones alcanzadas en significados más pro-
fundos, debido a que las estrategias empleadas en esta fase de la lec-
tura son diferentes a las del inicio o durante. No se trata de recordar 
el texto de forma pormenorizada, se trata de construir sentidos que 
perduren en el tiempo.

• Leer para aprender

Uno de los objetivos fundamentales de la lectura es aprender. Cuando 
se lee para adquirir aprendizaje, los procesos mentales que se aplican 
requieren mayor profundidad y duración, debido a que interviene la 
atención y la memoria para la activación de la información previa tanto 
lingüística como general, métodos indispensables en todo proceso de 
lectura. El acto de aprender es duradero y, en ese sentido, requiere de 
una preparación sistemática para ir comparando la información nueva 
con la ya conocida a los fines de modificar, asimilar o rechazar aque-
llo que se considere falso. Es importante resaltar que adquirir conoci-
miento por medio de la lectura demanda estrategias singulares, plani-
ficación y un elevado nivel de conciencia para alcanzar los objetivos.

Al margen de los objetivos de lectura enunciados por el autor, se des-
taca que una lectura debe responder a objetivos concretos, como es el 
caso de la formación integral del ser humano; es decir, desarrollar me-
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diante la lectura su pensamiento, la racionalidad y su criticidad, a fin de 
que le permita poseer ascendencia cultural y competencia comunicativa.

VI. Macroprocesos de la lectura

Van Dijk10 manifiesta que los macroprocesos o procesos de elevado ni-
vel, son los que lleva a cabo el lector en el nivel de análisis con más re-
lación a la compresión del significado. Expresa que el significado debe 
ser cimentado por el lector, pues no se encuentra en el texto en sí, si no 
al comprender el mismo, el lector estipula nexos entre la información 
suministrada por un estímulo o evento y otra información que ya existe 
en la memoria del lector. De acuerdo a lo indicado por el autor respecto 
a los macroprocesos de lectura, se puede decir que, de no fijarse las re-
laciones entre los conocimientos previos y la información del texto, el 
logro de la comprensión entonces será casi remota o eventual. Además, 
según lo indicado por el autor, se destaca que el lector en todo proceso 
de lectura desarrolla de forma necesaria macroprocesos con el texto, 
los que permiten acceder a una representación mental y una precisión 
coherente de las ideas principales y secundarias, el resumen y la ac-
tivación de esquemas del mismo con el propósito de la comprensión.

Examinando de forma detenida algunas propuestas de Van Dijk11 
quien expone en términos generales que la comprensión del sentido 
integral del texto representa la formación de la macroestructura del 
lector. La macroestructura se entiende como la representación semán-
tica del contenido global del texto, el cual genera como resultado la 
construcción de una base textual formada por el compendio de pro-
posiciones que el lector resolvió procesar en su mente. En el mismo 
orden de ideas y, de acuerdo a lo señalado por el autor, queda claro que 
las macro-proposiciones no se crean todas al mismo tiempo, tampoco 
poseen los mismos niveles; un lector puede construir macro-propo-
siciones de nivel superior partiendo de otras de nivel inferior. La ma-
croestructura textual está formada por macro-proposiciones; en cam-
bio, su microestructura lo está por las proposiciones textuales. Ade-

10 Teun Adrianus van Dijk. La ciencia del texto, 2.a ed., Madrid, Paidós, 1992.
11 Ídem.
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más, la formación de macroproposiciones se elabora cuando se aplican 
las tres macroreglas: supresión, generalización y construcción.

De igual manera, Van Dijk12 indica que la supresión es la elimina-
ción de proposiciones de menor importancia para construir la base del 
texto, como también de proposiciones ya implícitas en otras; en tanto 
que la generalización requiere englobar una serie de proposiciones del 
texto en una noción supra ordenado y la construcción de una proposi-
ción tiene mucha relación con una noción más habitual, que implique 
secuencias de proposiciones. Además, las macrorreglas se aplican con 
secuencias de proposiciones, aunque también existen las macroestra-
tegias que operan sobre la totalidad del discurso. Las macroestrategias 
son las que abren la posibilidad de que un lector específico elabore 
inferencias y anticipaciones relacionadas con las macroproposiciones 
posibles del texto. Las macroestrategias podrán ser comprobadas o no, 
partiendo de las secuencias de proposiciones del texto.

En este sentido, se puede aseverar que las macrorreglas son fun-
damentales para el lector, debido a que le facilitan el proceso de cons-
trucción de representaciones semánticas globales del texto (macroes-
tructura), es decir, le abre la posibilidad de borrar o de elaborar gene-
ralizaciones de todas las proposiciones que se consideren irrelevantes 
o redundantes, a los fines de un procesamiento de la información con 
efectividad. Las macrorreglas se transforman en estrategias para la 
comprensión de un texto, cuando a partir de ellas se aprende a hacer la 
identificación del tema, de las ideas principales y a redactar el resumen 
del texto. Por esta razón, es fundamental que se reconozca cómo ha es-
tructurado el autor las ideas mostradas en el texto, para que a partir de 
ello, se puedan establecer diferencias entre la información relevante y 
la información complementaria. Este proceso cognitivo y metacogni-
tivo es el fundamento para los restantes niveles de la comprensión13.

12 Ídem.
13 Asdrúbal Vela Macedo. “Macrorreglas de adición para mejorar la comprensión lectora 

en estudiantes de educación secundaria” (tesis doctoral), Perú, Universidad César Vallejo, 
2017, disponible en [http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16706].

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16706
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VII. Formas de lectura en el proceso didáctico

Bofarull14 expone que la lectura se convierte en un instrumento fun-
damental en el proceso didáctico en aula, sobre todo para desarrollar 
las disciplinas científicas del área de letras. Según los autores, cuatro 
son las formas de cómo la lectura aparece en este proceso:

‒ Lectura de investigación 

El estudiante se sirve de esta lectura para descubrir por sí mismo los 
contenidos exigidos por el educador. Este tipo de actividad lectora re-
sulta un poco complicada para que el profesor(a) aporte al aprendizaje 
del lector; debido a la singularidad de su ejecución, pero no es inadmi-
sible; puesto que un buen enfoque del tema ayudará a que el estudian-
te desarrolle al máximo su potencialidad o capacidad lectora.

‒ Lectura para el aprendizaje 

Casi la totalidad de los estudiantes fundamentan su actividad escolar en 
este tipo de lectura. En la mayoría de los casos, el aprendizaje exige que 
el estudiante realice una lectura para luego transmitir la información 
textual a su cerebro. Para esta forma de leer, la labor que le corresponde 
al educador es la de beneficiar la organización de la mente del educan-
do, a los fines de que luego, él mismo pueda extraer de modo ordenado 
la información concisa del texto en aras de lograr el aprendizaje.

‒ Lectura espontánea 

En este caso, la mayoría de los estudiantes establecen contacto con el 
texto de la forma más original, por simple curiosidad o incluso even-
tualidad, se halla frente a textos que le permitan ampliar su visión de 
conocimientos. Esta forma de lectura siempre aporta algo al conoci-
miento del hombre. La tarea que le compete al docente en esta forma 
de leer resulta semejante a la motivación indicada con anterioridad.

14 María Teresa Bofarull. Comprensión lectora: el uso de la lengua como procedimiento, 
España, Editorial Laboratorio Educativo, Graó, 2001.
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‒ Lectura resolutiva

Se trata de un tipo de lectura en la que el texto aloja una circunstancia 
problemática que requiere ser comprendida, valorada y resuelta por el 
estudiante. Este tipo de lectura implica el desarrollo de un elevado nivel 
de procesamiento mental y desarrollo de habilidades cognoscitivas por 
el lector; puesto que su ejecución es bastante compleja y sacrificada.

Según lo precisado por los autores, los docentes en el desarrollo del 
proceso didáctico deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Antes de comenzar la lectura, el lector ha de orientar su entendi-
miento de manera apropiada, con toda la información previa inelu-
dible y una dosis regular de voluntad que le brinde la motivación; 
es decir, el lector no iniciará la lectura, si antes no tiene claro el 
propósito.

• Durante el proceso de la lectura, el lector ha de sostener una con-
dición interactiva con el texto, evaluando la información admitida y 
relacionándola con sus conocimientos previos y agregando de for-
ma organizada y sistemática el nuevo aprendizaje hacia su esque-
ma mental.

• Después de la lectura, el lector ha de disfrutar el producto de su 
actividad, sea aplicándolo en la resolución de ejercicios, como cola-
borando con el grupo o simplemente recreándose.

VIII. Modelos del proceso de la lectura

Según Calsamiglia y Tusón15, la lectura es un encuentro entre el texto 
y un receptor, es la decodificación de signos, por ello existen muchos 
niveles para procesar la lectura, aunque la relación funcional se esta-
blece partiendo de dos modelos propuestos desde los estudios tradi-
cionales del proceso lector: ascendente y descendente.

15 Helena Calsamiglia y Amparo Tusón. Las cosas del decir, manual de análisis del discurso, 
Barcelona, Ariel, 2001.
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A. Modelos ascendentes (bottom up)

La lectura, según este modelo, se concibe como un proceso de abajo ha-
cia arriba, como habilidad primordial durante la misma; la decodifica-
ción del texto escrito permite activar de modo ascendente y lineal, los 
significados que corresponden a la estructura cognitiva por medio de 
asociaciones a nivel léxico, semántico y sintáctico. En este modelo, la 
comprensión de la lectura es el resultado del análisis descendente se-
cuencial y jerárquico de un conjunto de segregaciones visuales como: 
identificación de letras, asociación grafema-fonema, combinación de 
letras para reconocer sílabas y a la vez para identificar y reconocer las 
palabras para finalmente alcanzar la interpretación semántica de ma-
nera lineal.

B. Modelos descendentes

Desde estos modelos se concibe la comprensión como un proceso de-
pendiente de los esquemas que los lectores actualizan de manera anti-
cipada e infiriendo información fundamental del texto, por medio de la 
formulación de hipótesis. Es decir, parte de la percepción del texto en 
su globalidad. Por lo tanto, el lector no procede letra a letra, sino que 
emplea sus conocimientos previos para anticipar el potencial contenido 
del texto; y este le sirve para discrepar, ratificar o refutar dichas predic-
ciones. Este modelo también es lineal, secuencial y jerárquico, con la di-
ferencia de que se desarrolla en sentido inverso al modelo ascendente.

Ahora bien, Hernández y Quintero16 exponen con respecto al pro-
ceso lector, que al combinar los modelos ascendentes y descendentes 
se obtiene como resultado el modelo interactivo:

C. Modelos interactivos

El modelo atribuye un carácter favorable a la memoria, durante el pro-
ceso de comprensión de la lectura, además de la adopción del construc-
to esquema como principio explicativo de los mecanismos de cognición 

16 Azucena Hernández Martín y Anunciación Quintero Gallego. La comprensión y la 
composición escrita: Estrategias de aprendizaje, Madrid, Síntesis, 2001.
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que pone en práctica el lector durante el proceso de lectura. El modelo 
interactivo demanda el procesamiento paralelo antes que lineal y se-
cuencial; es decir, la comprensión está dirigida por la información del 
texto y por los conocimientos previos que posee el lector. De este modo, 
la lectura se entiende como una interacción que el lector hace con el 
texto para la construcción del significado a partir del mismo.

D. Lectura como proceso interactivo

En los modelos interactivos de lectura, se considera al lector como un 
sujeto activo, constructor de su proceso, utilizando sus conocimientos 
previos y aplicando su visión del mundo como estrategia de interpreta-
ción del contenido del texto. Al respecto, Medina, citado por Tabash17, 
expone los objetivos de la lectura interactiva:

• Desarrollar habilidades para la construcción de los significados del texto, 
a los fines de facilitar la comprensión al anticipar su contenido, formular 
interrogantes, formar representaciones mentales, disertarlo, resumirlo, 
entre otras.

• Desarrollar la lectura crítica en los niños(as) al estimular el procesamiento 
de la información de los textos, la conceptualización y la comparación de 
sus planteamientos con los de los otros.

• Desarrollar el goce por la lectura, al propiciar un ambiente agradable, 
placentero y afectivo para demostrar que la lectura puede ser una fuente 
de aprendizaje y de satisfacción. 

• Desarrollar la expresión oral, al propiciar la interacción metódica de los 
niños(as) en torno a los textos. 

• Desarrollar competencias de escritura o de producción de textos. 

• Desarrollar la conciencia lingüística de los infantes, al llevarlos a 
interpretar las características semánticas del lenguaje (significado).

17 Alejandra Medina, cit. en Nayibe Tabash Blanco. “La lectura interactiva en el desar-
rollo de las habilidades de comprensión de lectura y de expresión escrita”, en Revista de 
Lenguas Modernas, n.° 12, 2010, pp. 211 a 239, disponible en [https://revistas.ucr.ac.cr/
index.php/rlm/article/view/9479].

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rlm/article/view/9479
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rlm/article/view/9479
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Al poner en marcha la lectura interactiva se apunta al logro de los 
objetivos mencionados anteriormente, pues los niños(as) y adolescen-
tes estarán desarrollando habilidades para alcanzar la comprensión 
lectora, en tanto, serán capaces de crear sus propios textos por medio 
de la interpretación de todo lo leído. Es fundamental la planificación de 
la lectura como proceso interactivo, no se logran resultados a la ligera, 
se trata de una práctica metódica y progresiva que con el transcurrir 
del tiempo se traducirá en personas conscientes del proceso lector.

IX. Importancia de la lectura

Por antonomasia se sabe que la lectura es un instrumento de cultura, 
que además significa el pórtico del rendimiento académico en todas 
las materias escolares. Desde este enfoque se destaca la importancia 
de la misma, debido a que es una herramienta de aprendizaje en una 
determinada lengua y además permite el adiestramiento en la manera 
de pensar, proporciona instrumentos para asegurar la destreza de las 
operaciones cognitivas fundamentales de pensamiento y la expresión.

Al respecto, Bernabéu, citado por Achig, expresa que “la lectura es 
una compleja actividad de conocimientos en la que están involucradas 
capacidades y actividades diversas, sin duda, es un proceso cognitivo 
en el que intervienen habilidades claves para la compresión, interpre-
tación y recuperación de información18”.

Se destaca que, desde toda perspectiva y enfoque, la lectura es fun-
damental, debido a que permite el aprendizaje de todas las discipli-
nas científicas; ayuda a mejorar y perfeccionar el lenguaje humano, 
aumenta las relaciones humanas, enriquece el desarrollo de las habi-
lidades personales y sociales, facilita el desarrollo de la capacidad de 
pensamiento, porque leer significa establecer conceptos, juicios y ra-
zonamientos; en fin, la lectura es un instrumento extraordinario para 
la labor intelectual que contribuye al desarrollo del hombre. Aquella 
lectura empleada como herramienta formativa aparta al hombre del 
ocio, de la hipocresía, la vanidad, la tosquedad y, sobre todo, del miedo 

18 josé bernabéu, cit. en Evelyn Gabriela Achig Zambrano. “Métodos de lectura crítica en 
las habilidades cognitivas del subnivel medio guía de lectura y análisis de textos” (tesis de 
licenciatura), Guayaquil, Ecuador, Universidad de Guayaquil, 2018, disponible en [http://
repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37817], p. 25.

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37817
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37817
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y la angustia. De una buena lectura, el hombre renace confortado, op-
timista y con disposición a continuar en su lucha hacia el bien. Ser un 
lector no es ser un oyente inactivo, sino activo; es decir, alerta en plena 
inquietud creadora, dueño de un arma de penetración en el texto, cu-
yos adeptos le permiten alcanzar calidad cultural y además le permite 
el desarrollo de su capacidad intelectual.

Una lectura se torna importante para quien lee, porque ha cubierto 
sus expectativas e intereses, provocándole satisfacción personal, pero 
para que esto resulte así, el lector previamente se habrá fijado objeti-
vos y metas concretas respecto a la lectura por realizar; de lo contra-
rio, resultaría un proceso forzado y sin frutos, carente de importancia, 
hecho que se debe evitar, sin embargo, se sabe que todo acto de lectu-
ra necesariamente obedece a un objetivo concreto. En este sentido, la 
lectura es el instrumento o vehículo más adecuado para subjetivar la 
cultura. Mediante la lectura se establece contacto tanto en el tiempo 
como en el espacio con los valores culturales y, por si fuera poco, la lec-
tura llega a donde la enseñanza presencial a veces no llega; entonces, 
estas consideraciones implican que la lectura en sí misma posee una 
importancia trascendental. Además, se sabe que la lectura contribuye 
a la formación intelectual y al desarrollo cultural del hombre.

En conclusión, la lectura aguarda importancia, puesto que favorece 
el aprendizaje independiente y la formación integral del ser humano, 
de allí que su promoción y desarrollo involucra a la intervención de los 
educadores de las diversas áreas curriculares de las instituciones edu-
cativas del nivel básico y nivel superior del país; incluso del extranjero.

A. El placer de la lectura

La lectura que una persona lleva a cabo de manera voluntaria, tiene 
como recompensa una sensación de alegría y felicidad, cuyos efectos 
van más allá de la satisfacción personal, debido a que sus consecuen-
cias son benefactoras. Un logro fundamental de la lectura es la adquisi-
ción del gusto por leer. Para acceder a este beneficio se debe promover 
el descubrimiento del placer por la lectura, incluso desde el momento 
de la concepción del ser humano hasta su fallecimiento, de modo que 
este sienta satisfacción respecto al nivel cultural alcanzado durante su 
vida. Desarrollar el gusto por la lectura, propiciar el placer de leer, ha-
cer que la lectura de un determinado texto resulte una fuente de dicha, 
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de gozo, entre otras, son las afirmaciones más frecuentes sobre los ob-
jetivos del aprendizaje, en particular de la lectura, y para lograr estos 
propósitos se requiere la acción voluntaria del lector.

Es de conocimiento público, que en el campo de la acción docente 
resulta muy importante la promoción de acciones con tendencia a la 
estimulación y sensibilización de los lectores escolares, al margen de 
la construcción de herramientas de sus placeres. El verdadero objeti-
vo de un aprendizaje es su logro, entonces es necesario que el lector 
disponga de una serie de mecanismos que posibiliten el placer por la 
lectura y, por ende, su habituación a la misma.



Capítulo segundo
La comprensión lectora y sus nociones

La palabra comprender, en su aspecto etimológico, proviene del voca-
blo latín comprenhendere que significa entender, penetrar, concebir, 
discernir y descifrar. Tomando en consideración esta definición, se 
deduce que la comprensión viene a ser un proceso complejo que se 
desarrolla en la mente del lector; entonces supone captar, internalizar 
e informar de manera coherente los sentidos que otros transmiten por 
medio de diversos tipos de textos.

En el proceso de interacción que viven los seres humanos, la com-
prensión de diversos mensajes es fundamental, como por ejemplo: una 
flor como obsequio, los símbolos de institucionalidad, los íconos que 
representan la cotidianeidad, una mirada amigable o de rencor del in-
terlocutor, un susurro al oído, como la expresión de los sentimientos a 
través de gestos y palabras; como se sabe, son expresiones informati-
vas que tienen el objetivo de lograr la comprensión en el interlocutor.

Para Manuale, citado por Salas, “la comprensión es un estado de 
capacitación para ejercitar determinadas actividades de comprensión 
como la explicación, ejemplificación, aplicación, justificación, compa-
ración y contraste, contextualización y generalización”19. Según lo in-
dicado por la autora, alcanzar la comprensión de un tema significa ser 
capaz de desempeñarse de manera flexible con respecto al tópico: de-
codificar, explicar, argumentar, extrapolar, establecer nexos y aplicar 
formas que van más allá del conocimiento.

19 Manuale, cit. en Patricia Salas Navarro. “El desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León” (tesis de maestría), México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2012, 
disponible en [http://eprints.uanl.mx/3230/], p. 33.
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En el mismo orden de ideas, para Durán y Rosado20, la compren-
sión se da cuando en los interrogantes que el lector hace en el texto, 
encuentra respuestas satisfactorias. Esto significa que la comprensión 
es producto de la integración de dos elementos básicos: los conoci-
mientos previos del lector y la nueva información textual revelada en 
el proceso de la lectura. No obstante, para que esto ocurra así, la autora 
recomienda considerar los siguientes principios: 

• El aprendizaje para la comprensión se produce esencialmente a 
través de un pacto de reflexión, con ejercicios de comprensión con 
posibilidades de ser abordado, a modo de desafío.

• Las nuevas prácticas de comprensión se edifican partiendo de com-
prensiones guardadas en los esquemas mentales y de la nueva in-
formación encontrada.

• Instruirse en una serie de saberes y destrezas para la comprensión, 
que permitan al lector desempeños de comprensión de variedad y 
complejidad en todo contexto.

En términos de su evolución histórica, el tratamiento de la compren-
sión de la lectura en la actualidad no es nuevo; por ejemplo, a comien-
zos del siglo xx, tanto docentes como profesionales de la psicología, 
tomando en cuenta el contexto cultural, consideraron su importancia, 
de ahí que se han dedicado a fijar lo que ocurre cuando un lector lleva 
a cabo la comprensión de un texto. El interés por el caso ha aumentado 
recientemente, pero el proceso de comprensión per se no ha experi-
mentado cambios análogos.

En las décadas de los años 1960 y 1970 del siglo xx, un gran núme-
ro de especialistas en la lectura señalaron que la comprensión era una 
consecuencia directa del proceso de decodificación. Además, a medida 
que los profesores iban modificando el eje de su actividad a la decodi-
ficación, pudieron comprobar que la mayoría de los estudiantes con-

20 Claudia Marcela Durán Chinchilla y Alveiro Alonso Rosado Gómez. “La compren-
sión lectora y el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería”, en Revista Colom-
biana de Tecnología de Vvanzada, vol. 1, n.° 33, pp. 9 a 15, 2018, disponible en [http://
revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RCTA/article/view/3317].

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RCTA/article/view/3317
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tinuaban sin comprender el texto; la comprensión no tenía espacio de 
forma automática. Para ese momento, los pedagogos trasladaron sus 
preocupaciones al tipo de interrogantes que los docentes formulaban, 
debido a que los maestros de corte tradicional elaboran preguntas lite-
rales en casi todos los casos y, como resultado lógico, los educandos no 
afrontaban al desafío de emplear sus destrezas de inferencia en la lectu-
ra, y menos al análisis crítico del texto, sino únicamente el nivel literal.

Con el paso del tiempo, la dirección de la enseñanza de la lectura ha 
sufrido modificaciones y los educadores iniciaron la formulación de 
preguntas más variadas a los estudiantes, en distintos niveles, según la 
Taxonomía de Barret para la comprensión lectora; pero no pasó mu-
cho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica 
de hacer preguntas era más bien un medio de evaluar la comprensión 
y que no añadía ninguna enseñanza.

Por su parte, Solé21 señala que la comprensión lectora es un proceso 
a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con 
el texto, y es precisamente esta interacción entre el lector y el texto, lo 
que constituye el fundamento de la comprensión. Pero además en este 
proceso de comprensión el lector relaciona la información que el autor 
le presenta con la información almacenada en su mente.

En este sentido, la comprensión de lectura es un proceso interactivo 
entre el lector y el texto, que se concreta mediante el ejercicio del razo-
namiento verbal del lector, cuyo propósito es el de medir la capacidad 
de entendimiento, de crítica y de comprensión sobre el contenido de 
la lectura realizada. Comprender y entender un texto no es una simple 
revelación del significado de cada una de las palabras que están pre-
sentes en el texto, ni siquiera de las frases o de la estructura general 
del texto; sino de revelarlo en su máxima expresión lingüística cuyo 
sentido lo otorga el propio texto. 

De acuerdo a lo expuesto, la comprensión lectora además se define 
como un proceso cognitivo y psicolingüístico de intercambio entre el 
lector y el texto, en el cual el lector relaciona la información presenta-
da en el material escrito con sus saberes y experiencias previas. Y es a 
partir de ellos que se logra la comprensión propiamente dicha, lo cual 
implica una representación mental compleja del modelo de situación 

21 Solé. Estrategias de lectura, cit.
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descrita en el texto que se ha elaborado a partir de los efectos que la 
base textual ha ejercido sobre el esquema de conocimientos que trae 
consigo el lector.

El autor, además refiere que la comprensión es fruto de un proceso 
interno realizado por cada lector, dependiendo de las estrategias que 
adopte en el encuentro con los textos, los hábitos que posea como lec-
tor, las técnicas que se empleen para alcanzar estos procesos y estrate-
gias. Cada lector desarrolla esta experiencia de modo personal sin que 
esto no implique que también se haga en colectivo.

I. Fases de la comprensión lectora

A. Reconocer

Consiste en reconocer el significado de las palabras, así como los sig-
nos de puntuación y la comprensión del texto. Existen momentos en la 
práctica lectora en las que se puede identificar sin comprender, como 
cuando aparece una palabra que resulta nueva para el lector, es decir, 
no se sabe si pertenece al castellano, al latín o al inglés, con la cual, en 
ocasiones, no será posible obtener la completa comprensión de la frase 
o del párrafo. En estos casos se hace necesaria la utilización del diccio-
nario para clarificar las interrogantes que se presenten.

B. Organizar

Esta fase consiste en ubicar de manera correcta las palabras dentro 
de una frase, las palabras dentro del párrafo, el párrafo en el capítulo 
y el capítulo en el libro; por tanto, la organización consiste en dar a las 
partes del texto la distribución necesaria para poder entenderlo y, por 
ende, comprender el mismo. A veces esta tarea adquiere una impor-
tancia mayor, cuando los textos presentan una cierta desorganización, 
cuando las ideas no están expresadas de forma precisa o no siguen una 
lógica y resultan confusas, entonces, el lector será quien rehaga el texto 
para poder entenderlo.
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C. Interpretar

Esta fase consiste en elaborar de manera personal lo que se ha leído con 
el propósito de extraer disposiciones u conclusiones del texto, por lo tan-
to, es una clase de escritura que nace de la lectura inicial. Un texto leído 
por personas de niveles o condiciones culturales distintas, puede tener 
significados diversos para cada una de ellas. Lo que se traduce en que los 
textos tienen por sí un universo posible de sentidos. Esto también ocurre 
con los textos escolares y de estudio que manejan los alumnos, los cuales 
pueden ser entendidos de manera personal y diferenciada por cada uno 
de ellos. De esta manera, la interpretación genera la posibilidad de con-
tar una versión que es equiparable con el texto. Interpretar se convierte 
en hacer un texto a partir de la experiencia de la lectura.

D. Evaluar

Esta fase implica realizar un discernimiento crítico sobre lo leído, lo 
que equivale a comparar las ideas que expresa el lector con las que las 
personas tienen. La evaluación es un proceso necesario en todo proce-
so lector. Quizás la evaluación más corriente que siempre se hace, pre-
sente expresiones como: “me gustó el texto, fue un tema interesante”, 
entre otros. En estas frases se refleja una evaluación parcializada que 
hace el lector. Pero la evaluación debe ser más profunda y dirigirse a 
uno o a varios aspectos, como los contenidos, la amenidad, el estilo, la 
calidad literaria y otros inherentes a este ejercicio. Cuanto más pro-
funda sea la evaluación, mayor será la comprensión respecto del texto 
leído o la actividad que se emprenda con el mismo.

Estas fases se llevan a cabo de modo permanente e ininterrumpido 
a lo largo de la lectura, ya sea desde una frase suelta o leída al azar, de 
un párrafo o un libro completo; y en la medida que se va leyendo, se va 
generando de forma paralela el reconocimiento, la organización de las 
ideas, la compresión e interpretación y la evaluación crítica del texto.

Colomer y Camps22 plantean que, para entender el significado de 
“comprender”, es importante tener en cuenta que, en primera instan-

22 Teresa Colomer Martínez y Anna Camps. Enseñar a leer, enseñar a comprender, España, 
Celeste Ediciones, 1996.
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cia, la comprensión de un texto no reside en la suma de significados 
de las palabras que lo componen, tampoco coincide con el significado 
literal del texto, puesto que los significados se construyen de manera 
relacionada los unos con los otros, además de considerar otros aspec-
tos implícitos en el texto. Y en segunda instancia, la misma depende de 
la aceptación del significado de cada palabra donde aparezca. Además, 
el párrafo puede tener la idea principal del texto. Un discurso jamás 
ofrece la totalidad de la información, entendiendo por esto que hay si-
tuaciones que no necesitan ser abordadas y explicadas. En todo caso, el 
lector receptor es un conocedor de la situación discursiva.

En este sentido, se puede decir que la comprensión no es un privilegio 
que aparece y se desarrolla por sí sola; sino que para llegar a compren-
der realmente un texto es necesario cumplir con los siguientes requi-
sitos: habilidad decodificadora, interpretación correcta de las unidades 
lingüísticas y el procesamiento de la información. Para éste último es 
indispensable tener en cuenta los procesos psicológicos de: análisis, sín-
tesis, inducción, deducción, razonamiento, inferencia y extrapolación.

Por consiguiente, tal y como se ha manifestado, la acción de com-
prender significa ir más allá de la simple decodificación de signos grá-
ficos y visuales, hasta hacer todo un acto de competencia comunicativa 
con la intención de reconstruir el mensaje escrito, partiendo de la in-
formación del discurso y las ideas previas que tiene el lector.

II. Factores condicionantes de la comprensión lectora

Tres factores fundamentales, según Stone23, condicionan la compren-
sión de lectura: el lector, el texto y el contexto.

A. El lector

Es aquel sujeto que se relaciona, construye e interactúa con el texto y 
cuya expresión es la comprensión; y para este hecho utiliza de modo 
espontáneo su pensamiento crítico que le permite desarrollar de for-
ma hábil acciones de: muestreo, predicción, inferencia, verificación y 

23 Martha Stone. La enseñanza para la comprensión, vinculación entre la investigación y la 
práctica, España, Paidós, 1998.



Salvador Hancco Aguilar

45

autorregulación, de las cuales se vale para construir significados y de-
sarrollar sus capacidades cognitivas y metacognitivas.

• Muestreo: capacidad que posee el lector para seleccionar las pala-
bras e ideas más significativas del texto para construir significados. 
El lector procesa las palabras que adquieren sentido, de acuerdo a 
sus necesidades e intereses de aprendizaje.

• Predicción: capacidad que posee el lector para predecir los conte-
nidos de un texto. Mediante esta operación se puede anticipar el 
desenlace de una novela o un cuento, como también prever el final 
de un relato o una explicación anticipada de un poema. La predic-
ción consiste en la construcción de la hipótesis respecto a la lectura 
de un texto.

• Inferencia: capacidad del lector para deducir y concluir acerca de 
aquellos elementos del texto que aparecen implícitos. La inferen-
cia permite aclarar lo que en el texto se muestra como complejo y 
confuso, permitiéndole profundizar y comprender la información 
textual. Inferir implica, además de los contenidos ofrecidos, un aba-
nico de posibilidades de lecturas, lo que se traduce en la interven-
ción de aspectos vinculados con la experiencia con el contexto. La 
inferencia es la construcción de ideas acerca de algo, en este senti-
do del discurso que se le presente a un determinado lector.

• Verificación y autorregulación: ambas constituyen el propósito de 
la lectura debido a que es la conciencia que posee el lector, acerca 
de los objetivos, metas, fines y propósitos. Aquí se pone en eviden-
cia el para qué de la lectura. Por lo general, se lee con un fin in-
formativo o recreativo; pero cualquiera que sea el propósito; éste 
condiciona la comprensión. Además, en este proceso de acuerdo 
con Ausubel24, intervienen los conocimientos del lector, los cuales 
están almacenados en su memoria de largo plazo. En todo caso, el 
nivel de comprensión entre otros factores es apoyado también por 
los aprendizajes construidos previamente por el lector.

24 David Ausubel. The psychology of meaningful verbal learning, Nueva York, Grune & Strat-
ton, 1963.
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Resulta importante también señalar que la situación emocional del 
lector en el momento de la interacción con el texto, es otro factor que 
determina su comprensión. La comprensión es influida por el estado 
anímico del lector puesto que el texto para que sea considerado como 
tal, debe mantener un proceso dinámico donde interviene el texto, el 
lector y el contexto. En esta misma ruta se encuentra uno de los facto-
res que igualmente es importante destacar: la competencia lingüística, 
la cual permite no solo la disposición a la comprensión del texto, sino 
que implica el conocimiento que ya posee el lector. Se pudiera pensar 
en un lector ideal que está plenamente equiparado por recursos o pro-
ductos de la sistematicidad de los conocimientos. La competencia lin-
güística comprende una serie de usos y dominios de la lengua respecto 
a la situación gramatical, fonológica, semántica y pragmática del texto.

B. El texto

En la actualidad se ha vuelto creíble que el texto está referido a la ex-
presión comunicativa del ser humano, sólo en el plano escrito o gráfico 
como, por ejemplo, los artículos en diarios, revistas, obras literarias 
y no literarias. Sin embargo, y al tener en consideración los diversos 
enfoques del proceso comunicativo humano actual, también se estima 
como texto cualquier forma de expresión con intencionalidad comuni-
cativa, tal es el caso de la expresión oral, gestual o icónica del hombre, 
las cuales deben estar cargadas de sentido con el fin de que sea com-
prensible por el receptor.

Para van Dijk25, el texto es una estructura superior en comparación 
a una simple cadena de oraciones; de ahí que determina dos tipos de 
campos textuales: por un lado la macroestructura, denominada tam-
bién como el plano del contenido del texto, en el que se considera el 
tema, fondo o asunto del texto, y que pueden estar formuladas a nivel 
de palabra, frase, oración, párrafo o grupo de párrafos; y por otro lado 
la súper estructura, llamada también como el plano formal o aspecto 
de forma del texto. De acuerdo a lo señalado por el autor, ambos ele-
mentos constituyen la estructura superior de un texto. El texto es una 
construcción formal, y, por ende, es una situación concreta de comu-

25 Teun Adrianus van Dijk. Texto y contexto, Madrid, Cátedra, 1995. 
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nicación humana. El texto es la unidad lingüística comunicativa funda-
mental, producto de la actividad verbal humana. En este sentido, el tex-
to como unidad integral e integradora precisa estructuras netamente 
lingüísticas, pero también culturales.

Para Roselló26, el texto debe poseer las propiedades constitutivas 
como: coherencia y cohesión, las cuales permiten que el texto tenga uni-
dad comunicativa fluida para efectos de la comunicación y la compren-
sión para el lector. En el campo de la coherencia encontramos la organi-
zación de la información mediante un cuerpo comunicativo, esto quiere 
decir que la información debe ser clara y comprensible para el lector, 
es decir, tener y mantener una relación coherente, armoniosa entre las 
ideas y los conceptos que se exponen en el texto. En la cohesión, las re-
laciones entre los elementos del texto están materializados en unidades 
discursivas propiamente reconocibles por el lector. En forma análoga, 
estas mismas unidades están codificadas bajo modelos reconocibles no 
solo en el ámbito lingüístico, sino también en aspectos culturales.

Para Hernández y Quintero27, al margen de las propiedades cita-
das, existen otras llamadas regulativas, las cuales se encargan de man-
tener la expectativa del oyente o lector durante la lectura. Entre las pro-
piedades regulativas que refieren los autores se tienen los siguientes: la 
eficacia, la efectividad y la adecuación textual. La primera que depende 
del empeño que ponga el emisor o el autor de un determinado texto o 
acto comunicativo. La segunda tiene que ver con el efecto que produce 
el mensaje, de qué manera se recibe un determinado mensaje lo cual 
mide el efecto que pueda provocar en el receptor o en el lector. Y, por 
último, la adecuación de un texto que tiene que ver con el equilibrio en 
el uso que se hace de un determinado texto, mensaje o información.

C. El contexto

Este campo está referido a las condiciones físicas de espacio y tiempo, 
los cuales rodean el acto de la lectura. En resumen, viene a ser el con-

26 Jorge Roselló Verdeguer. “El texto y sus propiedades: algunas consideraciones de 
carácter práctico”, en Revista de Estudios Filológicos, n.° 28, 2015, disponible en [https://
www.um.es/tonosdigital/znum28/secciones/tintero-7--rosello_texto.htm].

27 Hernández Martín y Quintero Gallego. La comprensión y la composición escrita: Es-
trategias de aprendizaje, cit.

https://www.um.es/tonosdigital/znum28/secciones/tintero-7--rosello_texto.htm
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texto que bordea el proceso comunicativo social, cultural e histórico. 
En este proceso se dan tres tipos de contexto: el textual, el extra textual 
y el psicológico. El textual indica un antes y un después de un deter-
minado discurso; las relaciones que se manifiestan en el plano inter-
textual que ofrece la delimitación y la construcción de un significado 
nuevo a partir de un texto. El extra textual conformado por elementos 
foráneos como es el caso del clima o espacio físico donde se lleva a cabo 
la experiencia lectora, por ejemplo, la lectura en un autobús en marcha 
o en un tranquilo parque. Y, por último, pero no menos importante, el 
psicológico, referido al equilibrio mental y a los estados de ánimo que 
tiene el lector cuando lee un texto.

Otros factores mencionados por González28, establecen distintas 
miradas sobre la lectura. Estas son el tipo de texto, lo cual exige que 
el lector entienda cómo el autor ha organizado las ideas. Por ejemplo, 
los textos narrativos, descriptivos y expositivos se organizan de una 
manera distinta. Se puede decir que cada texto posee su propio léxico. 
El lenguaje oral es el conjunto de competencias relacionadas de forma 
íntima con el desarrollo de sus esquemas o estructuras psicodiscursi-
vas que pudieran intervenir de manera directa en este proceso. En este 
campo, así como la habilidad oral, también está presente el arsenal dis-
cursivo que posee el lector, esto va a ser determinante en el desarrollo 
de la habilidad oral puesto que va a permitir su comprensión o mejora.

De igual modo, las disposiciones de un lector hacia la lectura tam-
bién intervienen en su comprensión, así como el propósito que tiene 
un sujeto cuando lee un texto o está frente a un determinado acto co-
municativo. Este proceso facilita, al menos parcialmente los efectos de 
la compresión; así como también el estado físico y mental del sujeto. 
Existe otro factor importante para tomar en cuenta, se trata de la mo-
tivación, la misma implica mecanismos actitudinales de gran relevan-
cia puesto que el lector necesita saber qué, cómo y para qué lee. En 
este sentido, la motivación se convierte en el motor que dinamiza el 
proceso de lectura y comprensión del discurso. Sin embargo, se debe 
considerar que la motivación pasa por niveles de interés en tanto mo-
mentos o circunstancias en que la actividad se hace placentera para los 
lectores. La motivación puede también estar condicionada por aquel 

28 Antonio González Fernández. Estrategias de comprensión lectora, Madrid, Síntesis, 
2004.
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que ejecuta el acto lector, llámese promotor, bibliotecario o lector. Para 
Solé29, la motivación está abrazada con los comportamientos afectivos 
que los lectores ponen en evidencia en relación con el empleo de su 
lengua materna. En relación a esto, se ofrece al lector crear desde esa 
interacción un ambiente equilibrado y armonioso. De esta manera, los 
objetivos planteados en la comprensión de un discurso se logran de 
forma clara y efectiva.

En consecuencia, motivar a los lectores para que cumplan la tarea 
de lectura, no consiste simplemente en el hecho de que el docente 
diga: “¡fantástico!” o “¡vamos a leer!”, sino en que lo digan o lo piensen 
ellos mismos; es decir, los propios lectores o estudiantes. La acción de 
motivación se logrará teniendo en cuenta procesos como una buena 
planificación de la tarea de lectura o una selección con criterio de los 
materiales a usarse, tomando decisiones acerca de las ayudas previas 
que pueden necesitar los lectores; evitando así situaciones en las que 
resalte la competición entre los lectores, aunque a veces la competen-
cia es el propósito de la lectura, pero, en fin, se debe promover el gusto 
y el hábito por la lectura.

III. Relatividad de la comprensión lectora

Smith30 señala que una nueva visión de comprensión implica que la 
misma posee dos aspectos fundamentales: la predicción, que significa 
formular preguntas, y la comprensión, que significa dar respuestas a 
esos interrogantes. Conforme a lo manifestado por el autor, significa 
que mientras se lee o escucha a un orador, o cuando se encuentra con 
un familiar o amigo, el individuo formula una serie de preguntas de 
manera constante, y en la medida en que estas preguntas sean contes-
tadas por el interlocutor, su incertidumbre se reduce y así se entiende 
que se está comprendiendo el mensaje textual o cualquier actividad 
discursiva o textual. La comprensión es definida como un aspecto re-
lativo, debido a que pueda ser que la emisión de un determinado men-
saje obedezca a determinadas respuestas; dependiendo en todo caso 
del contexto de la comunicación y la intención comunicativa como tal.

29 Solé. Estrategias de lectura, cit.
30 Frank Smith. Comprensión de la lectura. Análisis psicolingüístico de la lectura y 

su aprendizaje, México, Trillas, 1995.
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IV. Niveles de la comprensión de lectura 

Se entiende por niveles de comprensión de lectura a las diversas formas 
de entendimiento de un texto determinado, los cuales se revelan en la 
mente del lector. Por otro lado, son posiciones o escalas de saber com-
prender un determinado texto, posiciones que comprenden desde el 
mayor grado de dificultad hasta el mayor grado de realización óptima.

Van Dijk31 manifiestan que todo texto es portador al menos de tres 
significados: Literal o explícito, el cual se expresa de manera directa 
en el texto; Intencional o implícito, el cual no se dice de forma literal, 
pero se descubre entre líneas lo que subyace en el texto y una vez des-
cubierto también se hace explícito; y el significado complementario o 
cultural, que se expresa en la riqueza léxica, con la profundidad del 
contenido, cultura general y experiencias del autor reflejada en lo que 
el texto significa. 

Para García32, la lectura contempla cuatro niveles o momentos: ni-
vel informativo, nivel inferencial, el nivel crítico y el nivel estético. El 
primero consiste en el entendimiento general del texto, sin que inter-
vengan otros aspectos, este nivel persigue fundamentalmente la ope-
ración entre lo escrito y la memoria, implica un objetivo: que el lector 
sólo se informe. El nivel inferencial donde el estudiante pone en relieve 
sus competencias lingüísticas para darle cuerpo y sentido al texto que 
está delante. El nivel crítico donde el lector posee las herramientas y 
las capacidades para interrogar el texto o cualquier situación discur-
siva que se le presente. Se pudiera decir que, en este nivel, el lector ha 
alcanzado la madurez necesaria para asumir el texto con responsabi-
lidad. El nivel estético donde el lector produce un texto, es decir, que 
posee las herramientas para crear un discurso estético. En esta fase el 
lector se hace autor y con él desarrolla la capacidad y la sensibilidad en 
la obra discursiva.

Una vez hallada la lectura del texto, deben tomarse en cuenta los 
niveles de comprensión. En este sentido, entran en escena el literal, in-
ferencial y crítico. El primero centrado en el sentido que tiene el texto 

31 van Dijk. Texto y contexto, cit.
32 Bartolo de Jesús García Molina. “El discurso: funciones, géneros y estrategias de pro-

ducción” (tesis doctoral), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013, disponible 
en [https://eprints.ucm.es/20068/1/T34355.pdf].

https://eprints.ucm.es/20068/1/T34355.pdf
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o el discurso. Este nivel permite reconocer las orientaciones que son 
fundamentales en el texto. El lector reconoce las partes de un texto, 
ideas y conceptos presentes en el discurso. El segundo nivel conocido 
también como interpretativo, acá el asunto no es solo que la informa-
ción ha sido suministrada por el autor, el texto cobra autonomía en 
tanto sentido y niveles de interpretación y comprensión; el lector pone 
en juego su capacidad de deducción y formulación de hipótesis. En el 
tercer nivel, el lector está capacitado para emprender una valoración 
crítica del texto. Para Solé33, esta última obedece a una interpelación 
netamente valorativa en consecuencia por el carácter subjetivo que 
tiene el texto. Esto bajo la premisa de que el lector se interrelacione 
con el discurso y sus contenidos.

La autora precisa que la comprensión crítica es un proceso mental, 
en el que el lector juzga y valora lo leído, desde una doble perspectiva: 
por un lado, debe comprender si el contenido temático es completo o 
incompleto, coherente o incoherente, válido o no válido, falso o ver-
dadero, actualizado o no actualizado, aplicable o no; y por otro lado 
en relación con el texto en general, el lector confronta lo leído con sus 
propios puntos de vista, con los de otros autores y con la vida misma.

V. Estrategias de la comprensión lectora

En el discurso educativo, el vocablo estrategia se relaciona de modo 
directo con los enunciados: proceso metodológico, método, técnica, 
táctica, procedimiento, destreza y estilo. Para Solé34, los componentes 
fundamentales de las técnicas que se emplean son: autodirección, au-
tocontrol, supervisión y evaluación del comportamiento que tiene el 
lector delante de un texto o discurso de acuerdo a sus planes o proyec-
tos, también los objetivos que tienen los mismos.

Las estrategias de comprensión o estrategias de aprendizaje son 
consideradas como un conjunto de procedimientos o procesos men-
tales o cognitivos, los cuales son empleados por el lector o aprendiz, 
en una situación concreta del proceso de lectura o aprendizaje, con el 
propósito de facilitar la adquisición de conocimientos o el aprendizaje. 

33 Solé. Estrategias de lectura, cit.
34 Ídem.
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La comprensión es además consecuencia de la aplicación de procedi-
mientos discursivos.

Van Dijk35 señala que las estrategias de lectura que se presentan son 
las siguientes:

• Cuando los lectores poseen además los conocimientos previos re-
queridos y realizan el esfuerzo necesario, logran construir las pro-
posiciones básicas y las macro proposiciones.

• Cuando los conocimientos motivacionales o los conocimientos pre-
vios del lector son deficientes, entonces omite las proposiciones 
correspondientes a cierta información y elabora únicamente las 
macro proposiciones.

• Cuando el lector acredita una fracción de la macro estructura bási-
ca para procesar cierta información, tiende a reducirla y a distor-
sionarla de manera severa.

• Cuando el lector no dispone en absoluto de la macro estructura 
más importante para procesar cierta información o no la emplea 
por razones diversas; entonces, elabora una macro proposición 
más general con base a una macro estructura más antigua.

• La última estrategia consiste en omitir el procesamiento de la in-
formación pertinente, debido a factores diversos, casi de manera 
independiente del grado de dominio de las macro estructuras ne-
cesarias.

De acuerdo con Solé36, el desarrollo secuencial lógico del proceso de la 
lectura plantea las siguientes estrategias: previas, durante y después. 
Las estrategias previas son aquellas que se precisan al inicio del acto 
de lectura como tal, también se les conoce como la activación de ideas 
previas o conocidas. Las siguientes estrategias son todas aquellas don-
de se presentan en el mismo dinamismo de lectura. Acá se presentan 
las hipótesis, determinación de las partes relevantes del texto, estrate-

35 van Dijk. Texto y contexto, cit.
36 Solé. Estrategias de lectura, cit.
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gias de apoyo al repaso; técnicas que se emplean como el resumen, el 
subrayado, apuntes y relecturas; estrategias de elaboración de conoci-
mientos (conceptos, palabras claves, ilustraciones, inferencias, metá-
foras, diagramas, auto-preguntas, analogías y otros); y, sobre todo, la 
identificación de las ideas principales y secundarias del texto. La últi-
ma estrategia tiene que ver con lo que acaece después del acto lector. 
Implica la ejecución de conceptos, ideas, mapas tanto mentales como 
conceptuales y diagramas, entre otros esquemas. Intervienen también 
los juicios críticos por parte del lector.

Al respecto, se precisa que la disposición y uso de las estrategias 
de comprensión lectora obedecen a un propósito pedagógico, debido a 
que no significa hacer uso de las mismas en un estricto orden secuen-
cial: antes, durante y después de la lectura; sino que hacerse uso de 
manera indistinta, dependiendo de la naturaleza del texto; entonces, 
de realizarse así se logrará ser buenos lectores frente a diversos tipos 
de textos.

Es importante establecer los mecanismos de acción que se generan 
en el acto de comunicación. Además de los procesos que intervienen 
en tanto interpretación y comprensión del discurso o cualquier acción 
comunicativa. De manera que tanto las técnicas como estrategias em-
pleadas tienen el único y determinado fin de convertir la lectura en un 
fraternal diálogo permanente con los lectores, contexto y, por supues-
to, con el texto: epicentro de toda acción humana.

VI. Método eplrr para la comprensión de la lectura 

Según Gálvez37, una lectura comprensiva en proceso de estudio es mu-
cho más amplio y complejo que una básica lectura mecánica o infor-
mativa; de ahí que existan diversas opiniones respecto a métodos y 
técnicas de lectura. Sin embargo, para él, entre los métodos y técnicas 
más conocidas y practicadas en el proceso de la lectura comprensiva 
son: Viler, efghi, ok4r o pil3r, y sq3r o eplrr, éste último constituye 
el centro de esta investigación.

37 José Gálvez Vásquez. Métodos y técnicas de aprendizaje, teoría y práctica, Perú, Edit. San 
Marcos, 2000.
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El autor, además aclara que este método es conocido también como 
“Método Eureka”; el cual fue propuesto por el norteamericano E. O. Ro-
binson. La denominación eplrr corresponde a la inicial de las cinco 
fases que se proponen en la lectura de cualquier tipo de texto, estas 
iniciales se describen de la manera siguiente:

• Exploración (E)

Es la primera fase de todo el proceso del método eplrr, consiste en 
dar un vistazo por la hoja u hojas que contienen la información del tex-
to, con el propósito de formarse una idea general o global del mismo, 
es decir, ver el índice, figuras, ilustraciones, gráficos, cuadros, mapas y 
otros similares, con la finalidad de hacer interactuar la memoria visual 
y topográfica. Se complementa con una ligera lectura de conjunto. 

• Preguntar (P)

Es la segunda fase del método eplrr en la cual se plantean una serie de 
preguntas fundamentales acerca del texto a leerse y se sobreentiende 
que se debe responder después de la lectura. Para el desarrollo de esta 
fase juega un papel importante el afecto y el intelecto del lector porque 
debe saber dar las respuestas a las preguntas hechas antes. Puede rea-
lizarse dos o más lecturas breves.

• Lectura o leer (L)

La lectura se constituye en la tercera y fase propia de la misma, en la 
cual se debe desarrollar la lectura del texto, pero de acuerdo al ritmo 
y estilo de aprendizaje del lector. En esta fase, se sugiere al lector, por 
ejemplo, desarrollar primero una lectura general, tratando de buscar 
el significado de lo que se lee y luego una lectura precisa; si el caso lo 
requiere, se debe recurrir al diccionario a fin de consultar sobre las 
palabras desconocidas y entender así el mensaje.

Esta fase sirve para desarrollar una lectura analítica, intensiva y 
profunda, cuyo propósito u objetivo del lector debe ser comprender 
la información textual. Además, aquí el lector se percata de las ideas 
fundamentales y las secundarias. En esta fase, se pueden aplicar pro-
cedimientos como el subrayado, las notas al margen, el codificado, el 
resaltado, la relectura y el resumen de las ideas básicas.
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• Repetición o recitar (R)

Esta fase llamada también “recitación”, consiste en tratar de repetir de 
memoria lo que se ha captado, pero sin mirar el texto, de preferencia 
las ideas fundamentales. Si no es posible recordar algo, se debe releer 
ya sea en forma oral o silenciosa, pero que conduzca a una compren-
sión clara. Además, en esta fase, el lector deberá contestar de manera 
coherente a la serie de preguntas que se ha formulado de manera pre-
via en la fase de elaboración de preguntas.

• Revisión o repaso (R)

Es la fase final del proceso de lectura, la misma consiste en una lec-
tura rápida para revisar el texto leído. En esta fase se ven los puntos 
que no quedaron claros en la fase de la lectura y se complementan con 
la formulación de las respuestas. Es importante señalar que esta fase 
debe desarrollar por parte del lector, las estrategias de organización 
visual de conocimientos, como: resúmenes, esquemas, gráficos, cua-
dros sinópticos, tablas, mapas conceptúales, círculos concéntricos, 
diagramas, organigramas, mapas mentales y otros similares, los cuales 
sirven como medios de visualización de la información leída. Como se 
ha indicado, la fase de revisión es la última respecto del método epl-
rr, la cual también es importante en el proceso de la lectura, porque 
la implementación de los organizadores de información permite com-
prender el texto.

VII. Supervisión de la comprensión lectora 

Para Salazar y Vilchez38, la comprensión lectora va a depender de los 
niveles de lectura que posea el lector, además del desarrollo que estas 
competencias tengan para adquirir las habilidades en todas las diná-
micas sociales que emprenda el sujeto con su contexto y las relaciones 

38 Delia del Pilar Salazar Alcas y Rosario del Carmen Vílchez Musayón. “Estrategias 
de lectura para elevar la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de pri-
maria de la Institución Educativa N° 15396 del Distrito de Tambo Grande, Provincia de 
Piura, en la Región Piura, 2015” (tesis de maestría), Perú, Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo, 2019, disponible en [http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/6940].

http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/6940
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que establezca con sus semejantes. Además, la comprensión va a partir 
de una supervisión permanente en tanto a los procesos mentales que 
se tejen en el contexto de acción comunicativa. Estos tienen que ver 
con las revisiones sintácticas, fonéticas y semánticas presentes en el 
texto, también en el discurso propiamente dicho. La supervisión va a 
ofrecer la oportunidad de evaluar momentos comunicativos reales que 
están presentes en el texto.

La supervisión de la comprensión es una acción de gran importan-
cia, sea en la lectura como en otras acciones escolares relacionadas con 
ella; porque, por un lado, respecto a la autoevaluación, se detectan in-
consistencias entre informaciones contradictorias, y es la base de la 
lectura crítica; y, por otro lado, las dos estrategias de control: la relec-
tura y la petición de ayuda, son importantes en la lectura.

Dada la importancia de este tema, se recomienda a los lectores inci-
pientes como avisados hacer uso de la misma en toda lectura; sólo así 
podrá evaluar de forma paulatina su proceso de lectura; aplicando con 
ello los procesos de la autoevaluación como el control de la comprensión:

Las que permiten dotar de objetivos concretos de lectura y apor-
tar los conocimientos previos relevantes, con el fin de comprender los 
propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Por ejemplo, ¿qué tengo 
que leer?, ¿por qué y para qué tengo que leer? y entre otros objetivos. 
Así mismo, las que activan y aportan a la lectura, además los conoci-
mientos previos como: ¿qué se sabe acerca del contenido del texto?

Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y 
comprobar la comprensión, mientras se lee y se tomen medidas ante 
las dificultades para comprender. Esto significa que se deben elaborar 
y comprobar inferencias como: interpretaciones, predicciones y con-
clusiones, respondiendo, por ejemplo, a: ¿qué se puede inferir a partir 
de este texto? Además, en este proceso paralelamente se debe compro-
bar el logro de la comprensión.

Las que permiten ubicar el núcleo de la lectura; es decir, por ejem-
plo, responder a la pregunta: ¿cuál es la información esencial que el 
texto proporciona y qué es necesaria para lograr el objetivo en la lectu-
ra?; y otros requeridos para comprender.
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VIII. Evaluación de la comprensión lectora

El ejercicio lector es uno de los medios que tiene el ser humano para 
acceder al conocimiento. Pero también la evaluación de los procesos 
de comprensión es uno de los problemas a analizar en tanto mecanis-
mos de acción comunicativa. Esto sin considerar que los aportes e in-
vestigaciones en materia de lectura, comprensión y análisis del discur-
so siguen estando al margen y a espaldas de la realidad. De allí que es 
necesaria la evaluación y posterior sistematización de esos resultados 
que arrojen las actividades que se emprenden como parte de una pre-
ocupación alarmante en materia de lectura y comprensión del texto 
en varios escenarios de acción. Otro de los mecanismos que pudieran 
dirigirse para la obtención de resultados satisfactorios es la indagación 
de las teorías sobre el tema de la comprensión. Además, es importante 
insistir en la evaluación en los ámbitos escolarizados, lo que va a per-
mitir visualizar e identificar las potencialidades y posibles dificultades 
que se presenten en el ejercicio comunicativo. 

Para ello, van Dijk39 señala que la evaluación de la comprensión lec-
tora implica considerar dos aspectos fundamentales: el tipo de texto y 
los niveles de comprensión lectora, teniendo presente el nivel cultural 
del estudiante y en qué grado de estudios se encuentre; por supuesto, 
sin perder de vista que es bueno leer pensando.

El estudio concibe que la lectura es un proceso mental, dirigido ha-
cia la construcción de conocimientos teniendo como punto de partida 
la decodificación del mensaje escrito en el texto y los conocimientos 
que trae y que ha construido el lector; su medición resulta también 
bastante compleja, porque se tendrá que desglosar las habilidades im-
plicadas en ese proceso de construcción y especialmente precisarse 
qué aspectos se pueden evaluar. 

39  van Dijk. Texto y contexto, cit.





Capítulo tercero
Enseñanza y metodología para la comprensión de textos

En la actualidad se hace creer que el texto está referido a la expresión 
comunicativa del ser humano, solo en el plano escrito o gráfico, como 
por ejemplo, los artículos escritos en diarios, revistas, las obras litera-
rias y no literarias. Sin embargo, y teniendo en cuenta los diversos en-
foques del proceso comunicativo humano actual, también se considera 
como texto cualquier forma de expresión con intencionalidad comuni-
cativa, tal es el caso de la expresión oral, gestual o icónica del hombre, 
las cuales deben estar cargadas de sentido con la finalidad de que sea 
comprensible por el receptor.

El texto es una construcción formal, y, por ende, una situación con-
creta de comunicación humana. El texto es la unidad lingüística comu-
nicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana. En este 
sentido, el texto como unidad integral e integradora precisa estructu-
ras netamente lingüísticas, pero también culturales. Para Ricoeur40, el 
texto es todo discurso que es fijado en la escritura. Se pudiera decir 
siguiendo al teórico, el habla que se escribe y es reflejado físicamente 
en la escritura. De esta manera, es concebido el texto.

Ahora bien, la Real Academia Española, lo define de acuerdo a su 
acepción del latín textus, que significa “trama” y “tejido”. Enunciado o 
conjunto coherente de enunciados orales o escritos. También, todo lo 
que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a diferencia 
de lo que en ella va por separado, como las portadas, las notas, los índi-
ces, entre otros. El texto deviene en cuerpo de palabras, un constructo 
discursivo, enunciativo, por lo tanto, el texto es un registro de signos.

40 Paul Ricoeur. Del texto a la acción, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
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I. Tipología de los textos

Bajtin41 abre el abanico en torno al estudio de los textos y sus tipo-
logías. En este sentido, se habla de las tipologías para determinar las 
intenciones, funciones de los diversos actos de la comunicación y, por 
supuesto, los tipos de textos que se presentan. 

Las tipologías textuales se utilizan para clasificar los textos y dis-
cursos lingüísticos de acuerdo con las características comunes. Existen 
muchos tipos de textos como el científico, el cual ofrece una gama de 
avances en esta materia, este tipo de texto tiene que ver con los resul-
tados, la sistematización y producción de conocimientos. Los adminis-
trativos, que poseen una estructura concreta en tanto que su intención 
es ofrecer información sobre determinados asuntos o momentos, este 
tipo de textos son aquellos que permiten comunicar situaciones muy 
específicas, como avisar, convocar a reuniones, llamados de atención, 
memorandos entre otros.

Los textos jurídicos son aquellos que se derivan de la administra-
ción jurídica y penal, este tipo de texto ofrece la creación de leyes, nor-
mas y estatutos de los estados y sus políticas. Textos periodísticos son 
todos aquellos que tienen como finalidad informar algún momento, 
circunstancia o hecho, este tipo de texto permite manifestar un pro-
ceso netamente expositivo del algún evento. Los textos humanísticos, 
tal como su nombre lo indica, son todos los que ofrecen una mirada en 
torno a las ciencias humanas. En este sentido, se tienen los textos que 
se desprenden de la sociología, la psicología y la antropología.

Los textos literarios que expresan las emociones y sentimientos de 
sus autores. Acá se encuentra la narrativa y la poesía, así como el teatro 
y el ensayo literario. Los textos publicitarios son netamente de carác-
ter persuasivo, puesto que su intención es convencer al cliente para el 
debido consumo de algún producto. Los textos digitales pertenecen a 
la era digital, circulan en la superautopista de la información, ofrecen 
a sus usuarios estar actualizados, nacieron de la necesidad de estar in-
formados y permiten la divulgación de materiales de difícil acceso para 
los investigadores. Cada uno de ellos con planteamientos y funciones 

41 Mijaíl Bajtín. Estética de la creación verbal, Madrid, Siglo xxi, 1982.
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en tanto procesos comunicativos, intenciones e intereses que tengan 
los usuarios.

De acuerdo a lo anterior, se infiere que los textos se distribuyen en 
tanto forma e intención. Según la forma, los que expresan ideas o sen-
timientos para que otras personas mediante el discurso se los puedan 
imaginar. También están los narrativos, los cuales cuentan hechos o 
acontecimientos reales o imaginados por el autor. Los expositivos, que 
ofrecen los conceptos, doctrinas, normas de manera clara y objetiva 
para que otros puedan ampliar sus conocimientos. Los argumentati-
vos, que pretenden persuadir al oyente o receptor a fijar una idea so-
bre cualquier acontecimiento.

En cuanto a la intención, están los informativos, que aportan da-
tos sobre algún evento o acontecimiento comunicativo. Textos litera-
rios que aportan belleza y un discurso ornamentado, lleva consigo la 
función estética, y, por ende, produce placer y satisfacción. Los textos 
prescriptivos son todos aquellos que orientan al receptor para conse-
guir una meta determinada. Este texto guía al oyente. Y los textos per-
suasivos pretenden convencer al otro de sus ideas o conceptos.

II. Propiedades del texto

Cassany, Luna y Sanz42 señala que, cuando se habla de propiedades, 
estas se definen como requisitos, pero también las denomina como 
condiciones que debe tener un determinado texto para que sea con-
siderado como tal. Si bien el investigador sugiere varias propiedades, 
las más comunes son la coherencia y la cohesión. La primera orientada 
fundamentalmente a seleccionar la información que el emisor quiere o 
desea transmitir para que pueda ser percibida de forma clara y precisa 
por parte del receptor. Esta propiedad tiene como finalidad la organi-
zación de la información para ser común entre los que intervienen en 
el proceso de comunicación. La coherencia como propiedad discursiva 
se refiere también al procedimiento de la información y las ideas que 
se hacen presentes en todo acto comunicativo, con la cual se relaciona 
más con el sentido del texto o de cualquier dinámica textual que se 
haga presente. La coherencia establece mecanismos de acción semán-

42 Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria Sanz. Enseñar lengua, Barcelona, Graó, 2008.
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tica, puesto que tiene la tarea de seleccionar, además de sostener valga 
la redundancia la coherencia en el texto.

La cohesión, como propiedad discursiva y textual, posee una estre-
cha relación con la forma que debe tener un texto o acto comunicativo. 
En este sentido, la cohesión se refiere a las articulaciones gramaticales, 
operaciones y accidentes que se generan en el texto. Además de esto, la 
cohesión mantiene un vínculo directo con la función discursiva apor-
tada por la coherencia del texto. De igual manera, la cohesión juega un 
papel fundamental en el tejido textual de un determinado acto comu-
nicativo. De acá se desprende una mejor comprensión del texto o acto 
comunicativo.

En este sentido, tanto la coherencia como la cohesión determinan y 
crean el cuerpo textual, pero es al lector de acuerdo a las teorías her-
menéuticas al que le corresponde establecer mecanismos de acción 
donde intervienen procesos tanto lingüísticos como paralingüísticos, 
además de aspectos culturales y psicodiscursivos de los sujetos lecto-
res e interpretantes. Estas propiedades son indispensables puesto que 
garantizan la efectividad y la comprensión del discurso.



Capítulo cuarto
El método eplrr aplicado en

el proceso de lectura de textos literarios

En la actualidad, la enseñanza de la lectura y la comprensión de textos 
literarios es una ardua tarea que el docente tiene por delante. En este 
sentido, establecer y poner en marcha un método para generar los me-
canismos de acción comunicativa no es suficiente, puesto que estas ac-
ciones deben estar orientadas fundamentalmente a crear espacios de 
reflexión, análisis, interpretación y comprensión de las actividades que 
se lleven a cabo. Estas tareas pasan de manera necesaria por sistemas 
que permitirán no solo evaluar los resultados, sino sistematizar todo 
un conjunto de procedimientos que conlleven a la solución de proble-
mas que día a día enfrentan los docentes, maestros e investigadores.

Teniendo en consideración los aspectos del estudio como el pro-
blema principal y específicos formulados, los objetivos planteados y 
las hipótesis generales y específicas; a continuación se describen los 
resultados y la discusión correspondiente, revelándose los mismos en 
orden secuencial de los objetivos y las hipótesis planteadas.

Los estadísticos empleados para el análisis de los resultados fue-
ron los siguientes: estadígrafos de tendencia central (media, mediana 
y moda) y los estadígrafos de dispersión (desviación típica y varianza). 
Para el análisis estadístico de los datos se hizo uso del estadístico o 
software spss versión 15.0 español, en el programa informático Excel.

Para verificar la hipótesis general establecida se hizo uso de la esta-
dística de “diferencia de medias”, con una distribución normal de “z”. 

El proceso de ejecución de la investigación se ha desarrollado tenien-
do en consideración el procedimiento secuencial siguiente: en primer 
término, se ha aplicado una pre-prueba a la muestra de estudio, es de-
cir, al grupo experimental y de control, de modo simultáneo; en segun-
do término, se ha aplicado en el grupo experimental el método eplrr 
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en el proceso de seis sesiones de lectura de textos literarios y al final 
se suministró una post-prueba de manera simultánea a ambos grupos.

La población de investigación estuvo conformada por 675 estudian-
tes matriculados en el grado 1.° de educación secundaria, correspon-
diente a 15 secciones, según la nómina de matrícula de estudiantes 
2018 de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas, de 
Juliaca, Perú.

La muestra estuvo representada por 90 estudiantes matriculadas en 
el grado 1.° de educación secundaria, correspondiente a las secciones 
“A” y “B”. En función a este número se establecieron los grupos de estu-
dio: grupo experimental con 45 estudiantes de la sección “B” y grupo 
de control con 45 estudiantes de la sección “A”.

La muestra en mención responde a las siguientes características: la 
edad promedio de 12 años, de sexo femenino, el nivel socioeconómico 
de sus padres corresponde por lo general al nivel medio porque la ma-
yoría de ellos se dedican a la actividad comercial, como también algu-
nos son profesionales independientes y dependientes; en cuanto a la 
religión que profesan, la mayoría son católicos.

La muestra fue seleccionada, de acuerdo al tipo de muestreo no pro-
babilístico y por criterio intencionado del investigador, en razón de te-
ner facilidad de acceso para trabajar con los referidos estudiantes de 
la muestra de estudio, así mismo por ser favorecidos con otros factores 
positivos que apoyaron a la realización del presente estudio.

I. Resultados de la investigación
 

A. Resultados de la pre-prueba

Como se ha indicado con anterioridad, previo al proceso experimental 
de la investigación se suministró una pre-prueba de comprensión de 
lectura de texto literario narrativo de modo paralelo a las estudian-
tes del grupo experimental y del grupo control. Los resultados fueron 
como sigue:
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• Resultados de la pre-prueba del grupo experimental, según niveles de 
lectura comprensiva: literal, inferencial y crítico

Tabla 1
Resultados de la pre prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión literal

nivel de comprensión f %

Excelente (19 - 20)
Muy Bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

6
20

8
7
2
2

13
45
18
16

4
4

total 45 100

Figura 1
Resultados de la pre prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión literal

En la Tabla 1 y Figura 1 se presentaron los resultados de la pre-prueba 
de comprensión de lectura de texto literario narrativo, en concordancia 
al nivel de comprensión literal de las estudiantes del grupo experimental.
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Tal como se observó, 20 estudiantes que representan el 45% obtu-
vieron entre 17 y 18 puntos, que corresponden al nivel de comprensión 
“muy bueno”. Seis estudiantes que representan el 13% obtuvieron en-
tre 19 y 20 puntos, correspondiente al nivel de comprensión “excelen-
te”. Dos estudiantes que representan el 4% obtuvieron menos de diez 
puntos, quienes se ubican el nivel de comprensión “insatisfactorio”. 
Esto permitió demostrar que la mayoría de las estudiantes obtuvieron 
notas que oscilan entre 14 a 18 puntos, este hecho implica que el nivel 
de comprensión en el aspecto literal es de “bueno” a “muy bueno”.

Tabla 2
Resultados de la pre prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión inferencial

nivel de comprensión f %

Excelente (19 - 20)
Muy bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

1
0
2

10
13
19

2
0
4

22
29
43

total 45 100

Figura 2
Resultados de la pre prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión inferencial
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En la Tabla 2 y Figura 2 se presentaron los resultados de la pre-
prueba de comprensión de lectura de texto literario narrativo, en co-
rrespondencia al nivel de comprensión inferencial de las estudiantes 
del grupo experimental.

Tal como se apreció, 19 estudiantes que representan el 43% obtu-
vieron 0,0 a 10 puntos, correspondiente al nivel de comprensión “insa-
tisfactorio”. Sólo un estudiante que representa el 2% del total del grupo 
alcanzó el nivel de compresión “excelente”. Esto permitió demostrar 
que la mayoría de las estudiantes obtuvieron notas menores a diez 
puntos, este hecho implica que el nivel de comprensión de lectura de 
las estudiantes en el aspecto inferencial se califica de pésimo.

Tabla 3
Resultados de la pre-prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión crítico

nivel de comprensión f %

Excelente (19 - 20)
Muy Bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

0
1
4
9
6

25

0
2
9

20
14
55

total 45 100
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Figura 3
Resultados de la pre-prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión crítico

En la Tabla 3 y Figura 3 se presentaron los resultados de la pre-prueba de 
comprensión de lectura de texto literario narrativo, en concordancia al 
nivel de comprensión crítico de las estudiantes del grupo experimental.

Tal como se apreció, 25 estudiantes que representan el 55% del to-
tal del grupo obtuvieron de 0,0 a 10 puntos, correspondiente al nivel 
de comprensión “insatisfactorio”. Sólo un estudiante que representa el 
2% alcanzó el nivel de compresión “muy bueno”. Esto permitió infe-
rir que la mayoría de las estudiantes obtuvieron notas menores a diez 
puntos, este hecho implica que el nivel de comprensión de lectura de 
las estudiantes en el aspecto crítico, también se califica de pésimo.
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• Resultados de la pre-prueba del grupo control, según niveles de lectu-
ra comprensiva: literal, inferencial y crítico

Tabla 4
Resultados de la pre-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión literal

nivel de comprensión f %
Excelente (19 - 20)
Muy Bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

6
13
16

5
2
3

14
29
35
11

4
7

total 45 100

Figura 4
Resultados de la pre-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión literal

En la Tabla 4 y Figura 4 se presentaron los resultados de la pre-prueba 
de comprensión de lectura de texto literario narrativo, según el nivel 
de comprensión literal de las estudiantes del grupo control.
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Como se apreció, 16 estudiantes que representan el 35% obtuvieron 
entre 15 a 16 puntos, correspondiente al nivel de comprensión “bueno”. 
Seis estudiantes que vienen a ser el l4% del total obtuvieron entre 19 a 
20 puntos, logrando una calificación en el nivel de compresión “excelen-
te”. Esto permitió demostrar que la mayoría de las estudiantes obtuvie-
ron notas entre 15 a 16 puntos, correspondiente al nivel de compren-
sión “bueno”, el cual implica que el nivel de comprensión de lectura de 
las mismas en cuanto al nivel de comprensión literal es “bueno”.

Tabla 5
Resultados de la pre-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión inferencial

nivel de comprensión f %

Excelente (19 - 20)
Muy bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

0
3
5

10
12
15

0
7

11
22
27
33

total 45 100

Figura 5
Resultados de la pre-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión inferencial
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En la Tabla 5 y Figura 5 se presentaron los resultados de la pre-
prueba de comprensión de lectura de texto literario narrativo, según el 
nivel de comprensión inferencial de las estudiantes del grupo control.

Tal como se observó, 15 estudiantes que representan el 33% obtu-
vieron entre 0,0 a 10 puntos, correspondiente al nivel de comprensión 
“insatisfactorio”. Sin embargo, tres estudiantes que representan el 7% 
obtuvieron entre 17 a 18 puntos, logrando una calificación en el nivel 
de compresión “muy bueno”. Esto permitió demostrar que la mayoría 
de las estudiantes obtuvieron notas entre 0,0 a 10 puntos, correspon-
diente al nivel de comprensión “insatisfactorio”, lo que significa que el 
nivel de comprensión de lectura de las estudiantes, respecto al nivel de 
comprensión inferencial, se califica de desaprobado o pésimo.

Tabla 6
Resultados de la pre-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión crítico

nivel de comprensión f %

Excelente (19 - 20)
Muy bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

0
1
7
8

12
17

0
2

15
18
27
38

total 45 100
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Figura 6
Resultados de la pre-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión crítico

En la Tabla 6 y Figura 6 se presentaron los resultados de la pre-prueba 
de comprensión de lectura de texto literario narrativo, según el nivel 
de comprensión crítico de las alumnas del grupo control.

Tal como se observó, 17 estudiantes que representan el 38% obtu-
vieron entre 0,0 a 10 puntos, correspondiente al nivel de comprensión 
“insatisfactorio”. Solo una estudiante que viene a ser el 2% obtuvo 17 
puntos, logrando una calificación en el nivel de compresión “muy bue-
no”. Esto permitió demostrar que la mayoría de las estudiantes obtu-
vieron notas entre 0,0 a 10 puntos, correspondiente al nivel de com-
prensión “insatisfactorio”, el cual significa que el nivel de comprensión 
inferencial de las alumnas es pésimo.

B. Prueba de hipótesis estadística de igualdad de medias,
según la pre-prueba

Ho: El puntaje promedio y nivel de comprensión de lectura de textos 
literarios narrativos que tienen las estudiantes del grupo experimental 
es igual al puntaje promedio y nivel de compresión de lectura de textos 
literarios narrativos de las estudiantes del grupo de control.
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Ha: El puntaje promedio y nivel de comprensión de lectura de textos 
literarios narrativos que tienen las estudiantes del grupo experimental 
es diferente al puntaje promedio y nivel de compresión de lectura de 
textos literarios narrativos de las estudiantes del grupo de control.

Ho: Xe = Xc
Ha: Xe =/= Xc

Nivel de significancia

El nivel de significancia para determinar la prueba de hipótesis es: a = 
0,05 de margen de error.

Grado de libertad (Gl)

Tc = n1 – 2
Tc = T calculada

Aplicación de la Prueba de Z

Tabla 7
Estadísticos de grupo

grupo n Media Desviación típica Error típico de la media

Experimental 45 12,56 2,932 ,437

Control 45 13,02 2,321 ,346
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Tabla 8
Prueba de muestras independientes

Promedio

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. T gl

Si
g.

 b
ila

te
ra

l

D
ife

re
nc

ia
 d

e 
m

ed
ia

s

Er
ro

r 
tí

pi
co

de
 la

 d
ife

re
nc

ia 95 % de con-
fianza (0.05 

% de margen 
de error)

Inf. Sup.

Varianzas 
iguales 1,556 ,216 -1,196 88 ,235 -,667 ,557 -1,774 ,441

Varianzas 
desiguales -1,196 83,59 ,235 -,667 ,557 -1,775 ,442

Figura 7
Regla de decisión

Como Zc = -1,196 < Zt = 1,645; entonces se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna.
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Conclusión

Efectuada la prueba de hipótesis de igualdad de medias, se concluye 
que, antes del inicio del proceso experimental y como resultado de la 
aplicación de la pre-prueba de comprensión de lectura de texto litera-
rio narrativo, tanto las estudiantes del grupo experimental como las 
del grupo control, se hallan en las mismas condiciones en cuanto al 
puntaje promedio y nivel de compresión de lectura de textos literarios, 
el cual fue lo esperado para realizar el experimento de la investigación.

C. Resultados de la post-prueba 

Luego del proceso experimental de la investigación, aplicado a las es-
tudiantes del grupo experimental se suministró una post-prueba a las 
estudiantes de ambos grupos, de forma simultánea con el objetivo de 
determinar los puntajes promedio y el nivel de comprensión de lectura 
de textos literarios narrativos que poseen las mismas. A continuación, 
se presentan en tablas y figuras, los resultados de la post-prueba de 
comprensión de lectura de texto literario narrativo.

• Resultados de la post-prueba del grupo experimental, según niveles 
de lectura comprensiva: literal, inferencial y crítico

Tabla 9
Resultados de la post-prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión literal

nivel de comprensión f %

Excelente (19 - 20)
Muy bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

7
22
13

2
1
0

16
49
29

4
2
0

total 45 100
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Figura 8
Resultados de la post-prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión literal

En la Tabla 9 y Figura 8 se presentaron los resultados de la post-prueba 
de comprensión de lectura de texto literario narrativo, en función al 
nivel de comprensión literal de las estudiantes del grupo experimental. 

Tal como se observó, 22 estudiantes que representan el 49% obtu-
vieron entre 17 y 18 puntos, que corresponden al nivel de comprensión 
“muy bueno”. Siete estudiantes que vienen a ser el 16% obtuvieron en-
tre 19 y 20 puntos, correspondiente al nivel de comprensión “excelen-
te”. Ninguna estudiante obtuvo menos de diez puntos que correspon-
den al nivel de comprensión “insatisfactorio”. Esto pudo demostrar que 
casi la mitad del grupo de estudiantes obtuvieron entre 17 a 18 puntos, 
este hecho significa que el nivel de comprensión de las mismas en el 
aspecto literal es “muy bueno”.
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Tabla 10
Resultados de la post-prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión inferencial

nivel de comprensión f %

Excelente (19 - 20)
Muy bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

1
2

11
17
14

0

2
4

25
38
31

0

total 45 100

Figura 9
Resultados de la post-prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión inferencial

En la Tabla 10 y Figura 9 se presentaron los resultados de la post-prue-
ba de comprensión de lectura de texto literario narrativo, según el nivel 
de comprensión inferencial de las estudiantes del grupo experimental.

Tal como se observó, 17 estudiantes que representan el 38% obtu-
vieron entre 13 a 14 puntos, correspondiente al nivel de comprensión 
“regular”. Sólo una estudiante que viene ser el 2% alcanzó el nivel de 
compresión “excelente”. Además, ninguna estudiante obtuvo diez pun-
tos ni menos que este puntaje, lo que implicaría un nivel “insatisfac-
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torio”. Esto permitió advertir que la mayoría de las estudiantes obtu-
vieron notas entre 13 a 14 puntos, este hecho significa que el nivel de 
comprensión de lectura de las estudiantes en el aspecto inferencial se 
califica como “regular”.

Tabla 11
Resultados de la post-prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión crítico

nivel de comprensión f %

Excelente (19 - 20)
Muy bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

0
5
9

14
15

2

0
11
20
31
34

4

total 45 100

Figura 10
Resultados de la post-prueba del grupo experimental

según el nivel de comprensión crítico

En la Tabla 11 y Figura 10 se presentaron los resultados de la post-
prueba de comprensión de lectura de texto literario narrativo, según el 
nivel de comprensión crítico de las estudiantes del grupo experimental.
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Tal como se apreció, 15 estudiantes que representan el 34% obtu-
vieron entre 11 a 12 puntos, ubicándose en el nivel de comprensión 
“deficiente”; 14 estudiantes (31%) alcanzaron el nivel de compresión 
“regular”. Esto pudo demostrar que la mayoría de las estudiantes ob-
tuvieron notas que oscilan entre 11 a 14 puntos, lo que significa que el 
nivel de comprensión de lectura en el aspecto crítico de las estudiantes 
del grupo experimental se califica de “deficiente” hacia “regular”.

• Resultados de la post-prueba del grupo control, según niveles de lec-
tura comprensiva: literal, inferencial y crítico

Tabla 12
Resultados de la post-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión literal

nivel de comprensión f %
Excelente (19 - 20)
Muy bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

6
10
21

6
2
0

14
22
46
14

4
0

total 45 100

Figura 11
Resultados de la post-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión literal
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En la Tabla 12 y Figura 11 se presentaron los resultados de la post-
prueba de comprensión de lectura de texto literario narrativo, según el 
nivel de comprensión literal de las estudiantes del grupo control.

Tal como se observó, 21 estudiantes que representan el 46% obtu-
vieron entre 15 a 16 puntos, correspondiente al nivel de comprensión 
“bueno”. Seis estudiantes que vienen a ser el 14% obtuvieron entre 
19 a 20 puntos, logrando una calificación en el nivel de compresión 
“excelente”. Ninguna estudiante se ubica en el nivel de comprensión 
“insatisfactorio”. Esto pudo demostrar que la mayoría de las estudian-
tes obtuvieron notas entre 15 a 16 puntos, correspondiente al nivel 
de comprensión “bueno”, en el nivel de comprensión de lectura en el 
aspecto literal.

Tabla 13
Resultados de la post-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión inferencial

nivel de comprensión f %
Excelente (19 - 20)
Muy bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

0
3
9
8

16
9

0
7

20
18
35
20

total 45 100
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Figura 12
Resultados de la post-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión inferencial

En la Tabla 13 y Figura 12 se presentaron los resultados de la post-
prueba de comprensión de lectura de texto literario narrativo, según el 
nivel de comprensión inferencial de las estudiantes del grupo control.

En la tabla referida se evidenció que 16 estudiantes que represen-
tan el 35% obtuvieron entre 11 a 12 puntos, ubicándose en el nivel de 
comprensión “deficiente”. Sin embargo, tres estudiantes que represen-
tan el 7% obtuvieron entre 17 a 18 puntos, logrando una calificación 
en el nivel de compresión “muy bueno”. Esto pudo demostrar que la 
mayoría de las estudiantes se ubican en los niveles de comprensión 
“insatisfactorio” a “deficiente”, lo que significa que el nivel de compren-
sión de lectura de las estudiantes del grupo control, respecto al nivel de 
comprensión inferencial es bajo.
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Tabla 14
Resultados de la post-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión crítico

nivel de comprensión f %
Excelente (19 - 20)
Muy bueno (17 - 18)
Bueno (15 – 16)
Regular (13 - 14)
Deficiente (11 – 12)
Insatisfactorio (00 -10)

1
2

11
7

15
9

2
4

25
15
34
20

total 45 100

Figura 13
Resultados de la post-prueba del grupo control

según el nivel de comprensión crítico

En la Tabla 14 y Figura 13 se presentaron los resultados de la post-
prueba de comprensión de lectura de texto literario narrativo, según el 
nivel de comprensión crítico de las estudiantes del grupo control.

Tal como se observó, 15 estudiantes que representan el 34% obtu-
vieron entre 11 a 12 puntos, ubicándose en el nivel de comprensión 
“deficiente”. Sin embargo, una alumna (2%) obtuvo 19 puntos, logran-
do una calificación en el nivel de compresión “excelente”. De esta ma-
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nera, se concluyó que la mayoría de las estudiantes (54%) se ubican en 
los niveles de comprensión de “insatisfactorio” a “deficiente”, respecto 
al nivel de comprensión crítico.

D. Prueba de hipótesis estadística de diferencia de medias,
según la post-prueba

Ho: La aplicación del método eplrr como estrategia facilitadora no op-
timiza la compresión de lectura de textos literarios narrativos en las 
estudiantes del grupo experimental.

Ha: La aplicación del método eplrr como estrategia facilitadora op-
timiza la compresión de lectura de textos literarios narrativos en las 
estudiantes del grupo experimental.

Ho: Xe = Xc
Ha: Xe > Xc 

Nivel de significancia

El nivel de significancia para determinar la prueba de hipótesis es: a = 
0.05 de margen de error.

Grado de libertad (Gl)

Tc = n1 – 2
Tc = T Calculada

Aplicación de la prueba de Z



El método eplrr como estrategia de lectura comprensiva...

84

Tabla 15
Estadísticos de grupo

grupo n media Desviación típica Error típico de la media

Experimental 45 14,82 1,451 ,216

Control 45 13,82 2,015 ,300

Tabla 16
Prueba de muestras independientes

Promedio

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Si
g.

 b
ila

te
ra

l

D
ife

re
nc

ia
 d

e 
m

ed
ia

s

Er
ro

r 
tí

pi
co

 d
e 

la
 d

ife
re

nc
ia

95 % de con-
fianza (0,05 % 
de margen de 

error)

Inf. Sup.

Varianzas 
iguales 4,322 ,041 2,702 88 ,008 1,000 ,370 ,265 1,735

Varianzas 
desiguales 2,722 79,95 ,008 1,000 ,370 ,264 1,736
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Figura 14
Regla de decisión

Como Zc = 2,702 > Zt = 1,645, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna.

Conclusión

Luego de la prueba de hipótesis estadística de diferencia de medias, 
se concluye que la aplicación del método eplrr como estrategia facili-
tadora para la comprensión de lectura de textos literarios narrativos, 
optimiza el nivel de comprensión de las estudiantes de grado 1.° de la 
Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas, de la ciudad de 
Juliaca, Perú. De esta manera se valida la hipótesis general establecida 
en la investigación. 

Como conclusión, respecto a los resultados de la post-prueba de lec-
tura comprensiva de textos literarios narrativos, el puntaje promedio 
de las estudiantes del grupo experimental de 14,82 que corresponde 
al nivel de comprensión “bueno”. Es superior en comparación al punta-
je promedio de las estudiantes del grupo control de 13,82 correspon-
diente al nivel de comprensión “regular”, donde existe una diferencia 
de un punto entre ambos promedios. De este modo, se valida la hipóte-
sis específica segunda de la investigación.
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E. Discusión de resultados 

El problema general de la investigación fue: ¿cuál es el efecto de la apli-
cación del método eplrr como estrategia facilitadora para la compren-
sión de lectura de textos literarios narrativos en estudiantes del gra-
do 1.° de secundaria, de nivel socioeconómico medio de la Institución 
Educativa Secundaria José Antonio Encinas de Juliaca, Perú? Al respec-
to, se planteó la siguiente hipótesis general: la aplicación del método 
eplrr como estrategia facilitadora optimiza el nivel de comprensión 
de lectura de textos literarios narrativos en estudiantes del grado 1.° de 
secundaria, de nivel socioeconómico medio de la Institución Educativa 
Secundaria José Antonio Encinas de Juliaca, Perú.

Los resultados obtenidos revelan que en la pre-prueba de lectura 
comprensiva de textos literarios narrativos, las estudiantes del gru-
po experimental obtuvieron los promedios siguientes: nivel literal 
16,18; nivel inferencial 10,91; y nivel crítico 10,60 puntos, y como 
promedio global 12,56 puntos, el cual corresponde al nivel de com-
prensión “regular”.

Entre tanto, luego de la aplicación del método eplrr como estra-
tegia facilitadora para la comprensión de lectura de textos literarios 
narrativos en las estudiantes del grupo experimental, como resultado 
de la post-prueba obtuvieron los siguientes promedios: nivel literal 17; 
nivel inferencial 13,84 y nivel crítico 13,51 puntos, y como promedio 
global obtuvieron 14,82 puntos, que corresponde al nivel de compren-
sión “bueno”.

En conclusión, para que un lector posea buen nivel de comprensión 
de lectura, respecto a los niveles literal, inferencial y crítico, tal como 
lo fue planteado en este estudio, se deben prever las condiciones fa-
vorables.

1. Respecto del problema específico primero 

El problema específico primero del estudio fue: ¿cuál es el puntaje pro-
medio y nivel de comprensión de lectura de texto literario narrativo 
que poseen las estudiantes del grupo experimental y grupo de control, 
como resultado de la aplicación de la pre-prueba? Frente a este pro-
blema se planteó la siguiente hipótesis específica: el puntaje promedio 
y nivel de comprensión de lectura de texto literario narrativo de las 
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estudiantes del grupo experimental y de control es relativamente ho-
mogénea y corresponden al nivel de comprensión “regular”, respecto a 
la pre-prueba.

En la pre-prueba de lectura comprensiva de textos literarios narrati-
vos, las estudiantes del grupo experimental obtuvieron los puntajes pro-
medios siguientes: nivel literal 16,18, nivel inferencial 10,91 y nivel crí-
tico 10,60 puntos respectivamente, y como promedio global obtuvieron 
12,56 puntos, que corresponde al nivel de comprensión “regular”. Este 
último implica que las referidas estudiantes poseen un nivel de com-
prensión incipiente, que desde luego requieren de un reforzamiento.

En la pre-prueba de lectura comprensiva de textos literarios narra-
tivos, las estudiantes del grupo control obtuvieron los promedios si-
guientes: nivel literal 15,80, nivel inferencial 11,84 y nivel crítico 11,44 
puntos respectivamente, y que como promedio global obtuvieron 
13,02 puntos, que corresponde al nivel de comprensión “regular”. De 
modo similar éstas poseen un nivel de comprensión incipiente.

Según lo descrito, se concluye que el puntaje promedio global de 
las estudiantes de ambos grupos: experimental con 12,56 y de control 
con 13,02 en la escala de calificación vigesimal, y que corresponden al 
nivel de comprensión de lectura “regular”, son relativamente similares 
u homogéneas, existiendo una diferencia mínima de 0,46 puntos. El 
resultado en mención concuerda de forma plena con la hipótesis espe-
cífica primera de la investigación.

Haciendo una comparación entre los puntajes promedios obtenidos 
respecto de la pre-prueba por las estudiantes del grupo experimental 
y control, se conoce que ambos corresponden al nivel de comprensión 
“regular”, con notas que no superan los 13 puntos en la escala de califi-
cación vigesimal. Lo que significa que antes del proceso experimental, 
ambos grupos poseían dificultades metodológicas para comprender 
un texto.

Analizando los resultados de la pre-prueba en el aspecto de la com-
prensión literal de las estudiantes, se sabe que el grupo experimental 
obtuvo 16,18 puntos como promedio, mientras que el grupo control 
obtuvo 15,80 puntos. Ambos promedios se ubican en el nivel de com-
prensión “bueno”. Este hecho significa que las estudiantes de los dos 
grupos poseen un buen nivel de comprensión de lectura de textos lite-
rarios, pero en el aspecto de la comprensión literal.
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Solé43 señala que el nivel de comprensión literal es el reconocimiento 
de todo aquello que explícitamente figura en el texto y que generalmente 
es lo que más se trabaja con los estudiantes en el aula. Este nivel supone 
distinguir entre la información relevante y la información secundaria, 
saber ubicar la idea principal, identificar las relaciones de causa-efecto, 
seguir unas instrucciones, reconocer las secuencias de una acción, en-
contrar el sentido de las palabras de múltiple significado y dominar el 
vocabulario básico correspondiente a la edad de una persona.

Según a lo manifestado por la autora, y en función a los resultados 
hallados respecto al nivel de comprensión literal, las estudiantes del 
grado 1.° de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas 
de Juliaca, Perú, poseen un buen nivel de comprensión de textos en 
este aspecto.

Respecto a los resultados de la pre-prueba en el aspecto de la com-
prensión inferencial de las estudiantes, se sabe que el grupo experi-
mental obtuvo 10,91 puntos como promedio, mientras que el grupo 
control obtuvo 11,84 puntos. Ambos promedios se ubican en el nivel 
de comprensión “deficiente”. Este hecho significa que las estudiantes 
de ambos grupos comprenden de manera deficiente los textos litera-
rios, en el aspecto de la comprensión inferencial.

Sánchez44 manifiesta que en el nivel inferencial el lector pone a 
prueba su capacidad para descubrir los aspectos implícitos del texto, 
por ejemplo, la complementación de detalles no explícitos, la elabora-
ción de hipótesis sobre las motivaciones internas del autor, e incluso la 
proposición de un título distinto para el texto.

De acuerdo a los resultados obtenidos, en relación al pre-prueba de 
comprensión de lectura, en el nivel inferencial, se deduce que ambos 
grupos de estudiantes poseen deficiencias de comprensión textual.

Por otro lado, con relación a de los resultados del pre-prueba en 
el aspecto de la comprensión crítica de las estudiantes, se sabe que 
el grupo experimental obtuvo 10,60 puntos como promedio, mientras 
que el grupo control obtuvo 11,44 puntos. Ambos promedios se ubican 
en el nivel de comprensión “deficiente”. Este hecho significa que las 

43 Solé. Estrategias de lectura, cit.
44 Emilio Sánchez Miguel. Los textos expositivos. Estrategias para mejorar su comprensión, 

Buenos Aires, Santillana, 1995.



Salvador Hancco Aguilar

89

estudiantes de ambos grupos comprenden de manera deficiente los 
textos literarios, en el aspecto de la comprensión crítica.

Solé45 señala que la comprensión crítica o profunda implica una for-
mación de juicios propios de valor, con respuestas de carácter subjetivo 
como bueno, malo, falso, verdadero, justo e injusto; una identificación 
con los personajes del texto, con el lenguaje del autor, una interpreta-
ción personal a partir de las reacciones creadas; juzgar el contenido 
del texto, bajo un punto de vista personal, distinguir un hecho de una 
opinión; emitir un juicio frente a un comportamiento y analizar a pro-
fundidad la intención del autor.

Entonces, haciendo un contraste entre lo señalado por la autora y 
los resultados obtenidos respecto a la pre-prueba de comprensión lec-
tora en el aspecto crítico, se deduce que las estudiantes del grado 1.° 
de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas de Juliaca, 
Perú, poseen un deficiente nivel de comprensión de textos literarios en 
el sentido crítico, debido a que entre otros aspectos no poseen una bue-
na capacidad de emisión de juicios valorativos, respecto al texto leído.

2. Respecto del problema específico segundo 

El problema específico segundo del estudio fue: ¿cuál es el puntaje pro-
medio y nivel de comprensión de lectura de texto literario narrativo 
que poseen las estudiantes del grupo experimental y grupo de control, 
como resultado de la aplicación de la post prueba? Frente a esto se 
planteó la siguiente hipótesis específica: el puntaje promedio y el nivel 
de comprensión de lectura de texto literario narrativo de las estudian-
tes del grupo experimental es superior luego de la aplicación del mé-
todo eplrr, frente al promedio de las estudiantes del grupo control, en 
la post-prueba.

En la post-prueba de lectura comprensiva de textos literarios narra-
tivos, las estudiantes del grupo experimental obtuvieron los prome-
dios siguientes: nivel literal 17, nivel inferencial 13,84 y nivel crítico 
13,51 puntos respectivamente, y que como promedio global obtuvie-
ron 14,82 puntos, que corresponde al nivel de comprensión “bueno”.

45 Solé. Estrategias de lectura, cit.
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En la post-prueba de lectura comprensiva de textos literarios na-
rrativos, las estudiantes del grupo control obtuvieron los promedios 
siguientes: nivel literal 16,11, nivel inferencial 12,36 y nivel crítico 
12,69 puntos respectivamente, y que como promedio global obtuvie-
ron 13,82 puntos, que corresponde al nivel de comprensión “regular”.

Según lo descrito, se concluye que el puntaje promedio global de 
las estudiantes del grupo experimental es de 14,82 que corresponde al 
nivel de comprensión “bueno”, es superior en comparación al puntaje 
promedio global de las estudiantes del grupo control de 13,82 y que 
corresponden al nivel de comprensión de lectura “regular”, donde exis-
te una diferencia de un punto entre ambos promedios.

Comparando los puntajes promedios obtenidos de la post-prueba 
por las estudiantes del grupo experimental y control, el primero es 
superior en comparación al segundo. Este hecho significa que la apli-
cación del método eplrr al grupo experimental, ha surtido efecto po-
sitivo respecto de la comprensión de textos literarios narrativos en las 
alumnas de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas 
de Juliaca, Perú.

Analizando los resultados de la post-prueba en el aspecto de la com-
prensión literal, se sabe que las estudiantes del grupo control obtuvie-
ron 16,11 puntos como promedio, mientras que el grupo experimental 
obtuvo 17 puntos, los cuales se ubican en los niveles de comprensión 
“bueno” a “muy bueno”, respectivamente. Este hecho significa que las 
estudiantes poseen un buen nivel de comprensión de textos, en el as-
pecto literal.

Sánchez46 refiere que en la literalidad se capta los contenidos explí-
citos del texto, por ejemplo, los significados de las palabras, oraciones 
y párrafos, precisando el espacio y el tiempo y la sucesión en que ocu-
rren los hechos. La literalidad junto con la retención y la organización 
actúan juntas.

Entonces, de acuerdo a lo manifestado por la autora, y en función a 
los resultados hallados respecto a la post-prueba, las estudiantes del 
grado 1.° de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas 
de Juliaca, poseen un buen nivel de comprensión de textos en lo literal.

46 Sánchez Miguel. Los textos expositivos. Estrategias para mejorar su comprensión, cit.
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Ahora, respecto a los resultados de la post-prueba en el aspecto de la 
comprensión inferencial de las estudiantes, se sabe que el grupo control 
obtuvo 12,36 puntos como promedio y el grupo experimental obtuvo 
13,84 puntos. Estos promedios se ubican en los niveles de comprensión 
“deficiente” a “regular”, respectivamente, lo que significa que las estu-
diantes del grupo experimental comprenden más que las estudiantes 
del grupo de control, en el aspecto de la comprensión inferencial.

Isabel Solé47 manifiesta que el nivel de comprensión inferencial 
implica: predecir los resultados de la lectura; inferir el significado de 
las palabras desconocidas, los efectos previsibles a determinadas cau-
sas, las secuencias lógicas y el significado de frases contextuales; in-
terpretar con corrección el lenguaje figurativo y recomponer un texto, 
variando algún hecho, personaje o situación y prever un final diferente.

Entonces, haciendo un contraste entre lo planteado por la autora 
y los resultados escritos respecto al nivel de comprensión inferencial 
de las estudiantes de ambos grupos de estudio, se deduce que poseen 
un nivel incipiente respecto a la comprensión de textos literarios na-
rrativos en lo inferencial; hecho que debe superarse con estrategias 
adecuadas.

Por otro lado, respecto de los resultados de la post-prueba en el as-
pecto de la comprensión crítica de las estudiantes, se sabe que el gru-
po experimental obtuvo 13,51 puntos como promedio, mientras que el 
grupo control obtuvo 12,69 puntos, ambos promedios se ubican en el 
nivel de comprensión “regular”. Este hecho significa que las estudian-
tes de ambos grupos comprenden de manera regular los textos litera-
rios, en el aspecto de la comprensión crítica. Hecho que también debe 
mejorarse con la aplicación de estrategias de comprensión de lectura 
a nivel crítico.

Van Dijk48 señala que todo texto debe ser abordado por el lector 
considerando sus tres aspectos o niveles elementales: literal, inferen-
cial y crítico, aunque sería conveniente también, desarrollar el aspecto 
de la metacomprensión lectora. Posición conceptual con la que con-
cuerda plenamente la investigación.

Por otro lado, se debe tener presente que la formación del lector o 
aprendiz también requiere de la concurrencia de factores favorables a 

47 Solé. Estrategias de lectura, cit.
48 van Dijk. Texto y contexto, cit.
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fin de que se logren mejores niveles de comprensión lectora. Aquí por 
ejemplo juega papel preponderante la acción docente, en ese sentido, 
es importante indicar que los maestros deben estar bien preparados en 
cuanto al manejo de estrategias de enseñanza de comprensión lectora.

Las estrategias metodológicas que se mencionan deben tener un ca-
rácter activo, de modo que favorezcan a la consecución de mejores ni-
veles de comprensión en el lector, y en consecuencia, permitan poseer 
mejores niveles de aprendizaje o rendimiento académico en el aprendiz.

3. El método eplrr y los principios de aplicación

Si bien estos aspectos son necesarios para la comprensión de lo que 
se desarrolló en este trabajo de investigación, de igual manera, se da a 
conocer un método que pudiera orientar, puesto que uno de los objeti-
vos centrales que busca este estudio es aplicar bajo una multiplicidad 
de miradas, enfoques, técnicas de recopilación, además del sustento 
teórico que acompaña de manera sistemática los intereses que se per-
seguían cuando se dio inicio el proceso investigativo. A continuación, 
se menciona la puesta en marcha del método eplrr como parte de un 
proceso óptimo para la obtención de resultados. 

La aplicación del método eplrr como estrategia facilitadora optimi-
za el nivel de comprensión de lectura de textos literarios narrativos en 
las estudiantes del grado 1.° de secundaria, de nivel socioeconómico 
medio de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas de 
Juliaca, Perú, debido a que en la post-prueba, las estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron el promedio de 14,82 puntos en función de 
los tres niveles de lectura: literal, inferencial y crítico, el cual corres-
ponde al nivel de comprensión de lectura “bueno”. En comparación al 
promedio de 12,56 puntos en función de los tres niveles de lectura: 
literal, inferencial y crítico, que corresponde al nivel de comprensión 
de lectura “regular”, obtenido por las mismas estudiantes en la pre-
prueba de comprensión de lectura; existe una diferencia sustancial de 
2,26 puntos.

En el contexto de los resultados de la pre-prueba de lectura com-
prensiva de textos literarios no existe diferencia sustancial, debido a 
que el puntaje promedio de las estudiantes de ambos grupos: expe-
rimental y de control es relativamente homogénea, en el sentido de 
que el puntaje promedio obtenido por las estudiantes del grupo expe-
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rimental fue de 12,56 y el puntaje promedio obtenido por las estudian-
tes del grupo control fue de 13,02; donde existe una mínima diferencia 
de 0,46 puntos en función de los dos grupos. Ambos puntajes prome-
dios corresponden al nivel de comprensión “regular”.

En el contexto de los resultados de la post-prueba de lectura com-
prensiva de textos literarios, el puntaje promedio de las estudiantes del 
grupo experimental es superior, que corresponde al nivel de compren-
sión “bueno”, en comparación al puntaje promedio de las estudiantes 
del grupo de control. El grupo experimental obtuvo un promedio de 
14,82 puntos, el cual corresponde al nivel de comprensión “bueno”, 
mientras que el grupo de control obtuvo un promedio de 13,82 pun-
tos, correspondiente al nivel de comprensión “regular”, existiendo una 
diferencia de un punto entre ambos grupos de estudio, respecto a la 
post-prueba.

En el contexto de los resultados de la post-prueba de lectura com-
prensiva de textos literarios se advierte que casi la mitad de las estu-
diantes del grupo experimental (49%) obtuvieron entre 17 a 18 pun-
tos, lo que implica que el nivel de comprensión en el aspecto literal se 
califica como “muy bueno”.





Capítulo quinto
Corolarios del proceso de la lectura

Aprender a leer es aprender a pensar, también es aprender a compren-
der e interpretar lo real. En este sentido, leer implica no solo deco-
dificar signos verbales, lingüísticos, gráficos, visuales entre otros for-
matos, puesto que la lectura en tiempos actuales es aprender a leer el 
mundo49. Y para Ricoeur50, será la lectura una consecuencia de una 
interacción entre varios factores que intervienen de manera activa 
en un proceso cuya finalidad es convertir el acto comunicativo en un 
acontecimiento vivo. En este sentido, la lectura se hace cuerpo a partir 
de esa integración que es a su vez es una reflexión sobre ese mismo 
acto cultural.

De esta manera, la lectura concebida como centro para el control, 
también lo será para la configuración estética y con ella la reflexión 
como pináculo de la modernidad. Es esta una de las orientaciones 
que pretende dar cuerpo y sentido a la lectura desde una cosmovisión 
que va desde la lectura como estamento y la comprensión de lo leído 
como aspecto sucedáneo y por supuesto como sentido práctico en los 
diversos escenarios donde el acto lector se hace presente. Son estos 
los espacios por donde el acto de la lectura como propuesta didáctica 
eleva desde una consciencia crítica hacia una conciencia instrumental 
y analítica.

De allí que la lectura pasa de ser un recurso netamente objetivo, me-
dible y hasta calculable, a ser considerado como el principio de todo 
conocimiento. Leer entonces se convierte en estímulo para el pensa-

49 Víctor Bravo. “Arte de leer”, en La Tinta Invisible, 2019, disponible en [https://
latintainvisible.wordpress.com/2019/07/10/arte-de-leer-2/].

50 Ricoeur. Del texto a la acción, cit.
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miento tal y como ha sido señalado por Borges51 refiriéndose al acto 
de la lectura cuando dice que leer es una extensión de la memoria, y de 
la imaginación.

Pero la lectura, como acto humano para ser considerado como lo 
han señalado notables escritores, debe estar contaminado de una pro-
funda querencia, por lo que algunos han visto en la lectura, un arco de 
presumibles experiencias estéticas y que en la realidad la mayoría de 
la gente no logra superar, salvo operaciones básicas, a ratos mecáni-
cas, por lo que sus niveles de pensamiento y reflexión son casi nulas o 
inexistentes. Según Bravo52, se conoce como el nivel alfabetizador, el 
cual consiste en identificar de forma primitiva el código lingüístico, por 
lo que la acción propiamente dicha es apenas un susurro, el lector en 
este nivel o anillo es solo un lector balbuceante.

El segundo nivel o anillo, siguiendo a Bravo53, tiene la característica 
de estar orientado a la búsqueda de un conocimiento específico. Acá 
el lector tiene un objetivo: acceder a la información que necesita para 
cubrir una necesidad instrumental. Su horizonte no está perfilado a 
otros requerimientos más prácticos. Este lector podría estar encami-
nado hacia una experiencia estética si lo desea.

Un tercer anillo o nivel alfabetizador se halla en el lector cuyo senti-
do estético ocupa el primer puesto de la experiencia y la comprensión 
de la lectura, puesto que su objetivo se ha centrado en la necesidad 
trascendental y subjetiva. Quien logre alcanzar este nivel, explica Bra-
vo54, se halla frente a la experiencia estética y la subjetividad mani-
fiesta, alcanza, por ende, la visión panorámica de lo real y con él, la 
capacidad de cuestionar y cuestionarse a sí mismo y a sus semejantes, 
este tercer nivel el lector permite vislumbrar un escenario mucho más 
versado de lo real.

La presencia de métodos dentro de las prácticas educativas, en el 
contexto de lectura como tal, pudieran estar ubicadas en un escenario 
cuyo sentido único está relacionado de manera directa con las formas 
de comprensión que se tienen sobre un problema, de allí que se esta-
blezcan objetivos, proyectos, metas para darle solución, o al menos en-

51 Buenos Aires, Argentina, 24 de agosto de 1899 - Ginebra, Suiza, 14 de junio de 1986.
52 Bravo. “Arte de leer”, cit.
53 Ídem.
54 Ídem.
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caminar si fuera el caso, una investigación que garantice a la sociedad 
en general un tratamiento permanente y consecutivo, donde la partici-
pación no sea solo direccionada por parte del promotor, docente o in-
vestigador, sino que de la misma forma se involucren todos los sujetos 
que desde un inicio han estado presentes.

De esta manera, generar la aplicación de este método pudiera servir 
de una manera extensiva no solo por la ejecución de prácticas, enfo-
ques y teorías sobre un determinado tema y sobre una realidad que 
tiene como principio establecer mecanismos de acción directa hacia un 
problema, que en la mayoría de los contextos siguen estando latentes 
como parte de una agenda que enturbia las iniciativas en pro de me-
jorar situaciones muy concretas en materia de comprensión de textos, 
entre otras acciones comunicativas directas, sino que además permite 
la producción de conocimientos que servirán de corpus teóricos para 
venideras investigaciones, no solo en los contextos ofrecidos y llevados 
a cabo en este libro, sino que también este método tendría pertinencia 
en otros grupos o sociedades. La ejecución de este método, así como la 
metodología empleada no tendría éxito sin que los mediadores y suje-
tos hayan estado sobre un problema determinado de forma consciente. 
Quiere decir, consecuente de lo acontecido para darle luego rango de 
atención, y posibles soluciones.
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