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Resumen: 
 

La importancia del estudio en la atención de la lectura, radica en su relación con el 
proceso de aprendizaje, donde cada estudiante posee distintas formas de aprender y de 
comprender un texto. De esta manera, el objetivo de este estudio fue analizar las estrategias 
didácticas para mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura en una 
escuela privada de Lima-Norte. Para acompañar este proceso se ha empleado la metodología 
de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y método fenomenológico. El instrumento fue 
una guía de entrevista mediante la técnica de la entrevista semiestructurada, contando con 
un total de nueve preguntas, las mismas que fueron validadas por el criterio de experto. La 
muestra fue conformada por tres docentes de educación primaria con amplia experiencia en 
la enseñanza de la lectura. Las categorías analizadas en este estudio fueron la lectura literal, 
inferencial y crítica. En cuanto a los resultados se evidenció que para la lectura literal se 
usaron estrategias como la dramatización en escenario, el uso de títeres, mapas conceptuales 
y preguntas intercaladas. Además, los docentes tienen un buen dominio de estas estrategias. 
Para la lectura inferencial, estas estrategias han sido muy positivas, ya que los alumnos han 
desarrollado habilidades como la atención, concentración, seguridad personal, comunicación 
e incluso un pensamiento crítico. Para la lectura crítica se emplean diversas estrategias, como 
la lectura a través de vídeos, lecturas impresas, cortas, silenciosas y digitales. En conclusión, 
las tres categorías juegan un papel fundamental en el desarrollo de la atención de los 
alumnos. 
 

Palabras clave:  Lectura; Atención; Estrategia de enseñanza; Educación básica; 

Concentración. 

 
 
Abstract:  
 

The importance of studying attention in reading lies in its relationship with the 
learning process, where each student has different ways of learning and understanding a text. 
In this way, the objective of this study was to analyze the didactic strategies to improve 
student attention in learning to read in a private school in Lima-Norte. To accompany this 
process, the methodology of a qualitative approach, of a descriptive type and a 
phenomenological method, has been used. The instrument was an interview guide using the 
semi-structured interview technique, with a total of nine questions, which were validated 
according to expert judgment criteria. The sample consisted of three primary school teachers 
with extensive experience in teaching reading. The categories analyzed in this study were 
literal, inferential and critical reading. Regarding the results, it was evidenced that for literal 
reading, strategies such as dramatization on stage, the use of puppets, concept maps and 
interspersed questions were used. In addition, teachers have a good command of these 
strategies. For inferential reading, these strategies have been very positive, since students 
have developed skills such as attention, concentration, personal security, communication, 
and even critical thinking. Various strategies are used for critical reading, such as reading 
through videos, printed, short, silent and digital readings. In conclusion, the three categories 
play a fundamental role in the development of students' attention. 

Keywords: Reading; Attention; teaching strategy; Basic education; Concentration 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios sociales como el auge de la tecnología han desplazado el hábito lector, 

generando un ausentismo alarmante de personas que no desean leer y el cierre de las 

bibliotecas públicas (Achmad, 2021). Pero, ¿qué es lo que ahora capta la atención de los 

infantes para no leer? se puede observar que los dibujos animados y los videojuegos son los 

distractores nocivos que los alejan cada más de la lectura (Jácome et al., 2022). De esta 

manera, la práctica ha pasado al segundo plano; esto se evidencia en las evaluaciones 

internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OECD) donde el Perú ocupa casi los últimos puestos (OECD, 2018). Seguidamente, a nivel 

institucional, en una escuela privada de educación primaria de Lima-Norte, se han 

identificado problemas como la falta de atención, dificultad para leer de manera fluida, 

además, no comprenden lo que leen e interrumpen las clases como consecuencia del 

aburrimiento (Abril-Carvajal, 2024; Romero, 2022). Esta situación es notoria desde el 

retorno a clases, porque durante el tiempo de pandemia recibían información de manera 

remota, lo que agudizó la falta de concentración y el rechazo sistemático a la lectura (Borbor 

et al., 2022). Ante esta situación, los profesores vienen implementando diversas estrategias 

que buscan menguar el problema; sin embargo, esta diversidad metodológica no permite una 

homogeneidad para que el estudiante mejore en su atención en el aprendizaje de la lectura 

(Bryant, 2021). 

El mejoramiento de la lectura es un tema que se encuentra relacionado con la atención 

del aprendizaje, así como sus distintas formas de aprender y de elaborar conceptos internos, 

por ello, esta habilidad innata se pone de manifiesto al lograr adquirir nuevos conocimientos 

(Tsujimoto et al., 2019). Por tanto, a modo de introducción, se sitúa la atención como una 

fortaleza interna del sujeto, mas no como una condición aislada, debiéndose observar al 

aprendizaje de la lectura como un todo; donde intervienen aspectos como: la percepción, la 

atención, la comprensión y el razonamiento (Duke et al., 2021). En relación con lo 

mencionado, la realidad educativa mundial analiza el por qué el niño no logra prestar 

atención para mejorar su aprendizaje, ya que se sostiene que esta se encuentra sujeta al 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) dando énfasis a una de sus 

principales características, la falta de atención (Bowley, 2021). Al respecto otros estudios 

internacionales sostienen lo mencionado, en donde se creía que presentar TDAH era solo un 

síntoma de niños, sin embargo, surgen nuevas evidencias donde el problema es más serio de 

lo que se pensaba, en especial cuando se trata del tema de la atención (Canu et al., 2020). En 

el caso de contextos africanos, la situación es alarmante en el rendimiento de sus estudiantes, 
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ya que regularmente no retienen lo que leen; por ello, las prácticas del liderazgo educativo 

africano procuran la calidad de enseñanza, sin embargo, las deficiencias cognitivas perduran 

en un campo de incertidumbre social (Wao et al., 2022). En otro contexto, se podría creer 

que, en países como China, estos casos son inexistentes, sin embargo, los problemas de 

aprendizaje relacionados con la atención existen, pero, a diferencia de otros contextos, este 

trastorno suele ser identificado y atendido oportunamente (Wei et al., 2021).  

Por otro lado, se puede comprender que para contextos internacionales la falta de 

atención en la lectura está relacionado a un problema de aprendizaje vinculado al TDAH 

(Tosto et al., 2021). En otras palabras, se hace referencia a un trastorno, sobre el que los 

países desarrollados como China plantean un diagnóstico desde temprano, así como la 

debida asistencia cognitiva del niño, la integración de los padres, entre otros elementos que 

van paralelamente con una gama de estrategias didácticas centradas en la mejora de la 

atención (Chao-Yang, 2021; Wang y Xia, 2022). Acorde con lo mencionado, no se podría 

decir lo mismo de África, porque su dirección educativa carece de iniciativa para el 

mejoramiento de la atención; las posibilidades económicas de la familia y los distintos 

problemas sociales que atraviesan son obstáculos frecuentes (Prinsloo y Kaliisa, 2022). En 

el caso de América, se presentan reportes mediante la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2021), que menciona una prevalencia de TDAH, además de incidencias que no han 

sido identificadas; probablemente por la poca cobertura económica para responder ante la 

necesidad de su población. Dentro de esta misma realidad, en el Perú, en lugares como Lima 

y Callao, la incidencia de infantes con TDAH es relativamente considerable, mostrando una 

problemática relacionada con la atención del estudiante en la escuela (Rusca y Cortez, 2020). 

Sin embargo, a diferencia de otros países desarrollados, los contextos latinos carecen de un 

diagnóstico temprano, teniendo que sobrellevar esta problemática durante muchos años sin 

recibir una atención adecuada; por tanto, surgen los problemas de aprendizaje, las bajas 

calificaciones y la deserción escolar (Gamboa-Suárez et al., 2022). 

Seguidamente, en cuanto al contexto peruano, la educación se presenta dentro de dos 

sectores como: la escuela privada y la escuela nacional, dos realidades distintas que afrontan 

la problemática desde ópticas diferentes (Gallegos et al., 2021). Por ejemplo, en las escuelas 

privadas, las aulas son grupos reducidos menores o igual a 15 estudiantes, además de contar 

con una mejor logística y métodos novedosos; todo esto permite una interacción continua y 

en consecuencia una mejor atención (Cuenca et al., 2019). Sin embargo, las escuelas 

nacionales, muestran deterioro en su infraestructura y sus áreas de lectura son 

desaprovechadas; además, se excede el número de alumnos por aula y se mantiene en 
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vigencia a docentes con modelos de conductismo (Neira, 2021). Estas diferencias en las 

metodologías de las escuelas, son un punto de partida para el análisis de por qué, el niño no 

logra prestar atención; también existen otros factores como la inexperiencia del docente, 

acciones conductuales, emocionales, de salud, afectivos y de alimentación (Grindal et al., 

2021; Sequera et al., 2020). Por ejemplo, en casos como los pueblos de Ancash (Perú) el 

tema de la desnutrición escolar es una preocupación, pues afecta la comprensión de los niños, 

donde un infante mal alimentado tendrá menos oportunidades de atender (Guzmán, 2021). 

 En relación a los contextos de pueblos jóvenes de Lima (Perú), múltiples hogares 

viven en pobreza y extrema pobreza, donde se plantea la idea que, al no contar con una 

economía estable y una adecuada calidad de vida, impedirá que el niño logre estudiar 

adecuadamente (Olivera, 2022). En el caso de la salud emocional, hay niños que 

experimentan traumas físicos y psicológicos, que afectan las emociones; de esta manera, la 

capacidad de estar atento en clases será mínima e insuficiente (Neira, 2021). Sin embargo, 

en cuanto a la lectura se observan otros problemas relacionados con la atención que se 

extiende hasta la comprensión de textos en la etapa preescolar y escolar (Smith et al., 2021). 

Por ejemplo, las docentes de inicial deben desarrollar una lectura no intencional a través de 

textos narrativos, donde el niño aprende observando los labios del profesor y escuchando la 

interlocución, pero lamentablemente, no se interactúa de manera constante a través de las 

lecturas y el niño llega a primer grado sin saber leer (Cuevas, 2022) En tal sentido, el 

problema radica en las metodologías con la creencia que el niño aprende a leer a partir de 

los 7 años; sin embargo, en la etapa preescolar va iniciando el camino de la lectura no 

funcional y para lograr una adecuada atención se le debe estimular con múltiples lecturas 

(Valovičová et al., 2020). Más aún, para agudizar esta situación en casa, el infante no logra 

obtener la influencia de la familia, no intervienen en la compra de cuentos, no narrar una   

lectura o incluso no fomentar los hábitos de la misma en casa (Beaupoil-Hourdel, 2020). De 

esta manera, en las aulas de educación primaria los alumnos no sienten interés por la lectura, 

les aburre cuando alguien está leyendo y su atención no procede con la motivación adecuada 

que se requiere para la identificación de las ideas importantes (Chao-Yang, 2021). 

Estrategias didácticas para mejorar la concentración en la lectura literal 

La lectura literal se define como una forma de identificar lo que se encuentra de 

manera explícita expresado por el autor como: los personajes, lugares, situaciones, 

propósitos y el contenido del texto (Condori et al., 2022). Ahora bien, en cuanto a las 

estrategias didácticas para la concentración, son un conjunto de actividades, técnicas o 

recursos que el docente utiliza para lograr promover una enseñanza y aprendizaje 
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significativo (Molina et al., 2023; Tello y Llanto, 2023). Entre las estrategias didácticas 

orientadas para mejorar la concentración de la lectura literal del escolar de primaria se 

encuentra el juego, que es un elemento lúdico que orienta al estudiante a aprender por 

voluntad propia y de forma simbólica; que puede ser usada para estimular la lectura literal 

donde los niños identifiquen y representen jugando cosas que indica el texto (Arrieta-Mier 

et al., 2023). Otra estrategia sería mediante herramientas virtuales, donde el infante 

interactúa con lecturas digitales por medio de dispositivos como la tableta, celular o 

computadora (Quispe, 2023). En este caso hay infinidades de medios digitales en forma de 

aplicación que pueden ser descargas como el audio libro que viene con una voz integrada 

que ayuda a fomentar la lectura literal (Niño y Vega, 2024). 

Entre otras estrategias de lectura literal se encuentra el reconocimiento de la portada 

de un libro, aquí el docente presenta varios libros y dialoga sobre cada uno de ellos de manera   

resumida; aquí la finalidad todavía no se centra en que el niño lea, sino que identifique 

literalmente la portada del libro (Ferreiro, 1996). Seguidamente, otra estrategia es el 

reconocimiento del género literario, por ejemplo, el niño debe aprender a identificar un 

género dramático y narrativo y la debida estructura de cada uno de ellos, de esta manera, si 

el niño reacciona rápidamente al cambio de género mostrará que sí estuvo atento a la 

enseñanza literal del texto (Olvera, 2023). También, otra estrategia sería a través de la lectura 

compartida e interrogativa por fragmentos, empezando por el docente y luego con la 

participación de los estudiantes y así sucesivamente hasta lograr que todos se involucren 

(Toaza, 2023). Además, en el transcurso de la lectura de cada párrafo, el docente debe hacer 

altos con la finalidad que los alumnos respondan a las preguntas literales, observando así 

que todos   se mantengan atentos y preparados (Pastrana et al., 2023). En síntesis, la 

estrategia que mayor satisfacción da al niño, es el juego, porque genera diversión, 

entretenimiento y la participación activa (Delgado-Intriago, 2024). 

Estrategia léxica y fonológica   

Para el proceso léxico, una estrategia sería la lectura en voz alta, puesto que el niño   

puede comprender los símbolos escritos y los sonidos de las palabras mejorando su lenguaje 

(Alvarez et al., 2023). Otra estrategia considerada de gran influencia es el cuento 

multimodal, porque está compuesta por elementos de texto, sonidos e imágenes, los cuales 

estimulan el proceso léxico, fonológico y de comprensión lectora (Pérez-Gavilanes y Olalla-

Pardo, 2022). De modo similar, Ludeña (2024) realiza una recopilación de estrategias que 

pueden emplearse para el proceso léxico y fonológico como: dibujos, libros, poemas, cuentos 

ilustrados, canciones, rimas, juegos y la lectura en voz alta (Martínez et al., 2023). En la 
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misma línea de ideas, se destaca que las canciones que son de gran utilidad para los docentes 

desde la edad preescolar, ya que posee elementos para estimular la lingüística, es decir 

canción, texto, sonidos que capta el interés del niño (Kcomt, 2024; Tenenuela, 2022). De 

igual manera, los niños pueden aprender los procesos léxicos y fonológicos de manera 

significativa mediante letras de canciones y sonidos (Bolívar-Chávez et al., 2019; Flores, 

2023). No obstante, aprender una palabra no es únicamente saber qué significa, sino también 

cómo se usa, por lo que implica conocer competencias productivas como receptivas en 

diferentes elementos del lenguaje (Pérez, 2017) ver Tabla 1. 

Tabla 1 

Competencias productivas y receptivas en el aprendizaje léxico 

Competencia Para la producción Para la recepción 
Fónica/ortográfica ¿Cómo suena? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo 

se escribe? 
Morfológica ¿Qué partes se reconocen en 

esa palabra? 
¿Qué partes de la palabra 
hacen falta para expresar el 
significado? 

Sintáctica ¿En qué estructuras aparece? ¿En qué estructuras la puedo 
utilizar? 

Semántica ¿Qué significado transmite? 
¿Qué se incluye en ese 
concepto? 

¿Qué palabra puedo usar para 
expresar un significado? ¿A 
qué ítems léxicos se aplica un 
significado? ¿Qué otras 
palabras puedo usar en su 
lugar? 

Léxica ¿Qué otras palabras aparecen 
junto a ella? 

¿Qué otras palabras puedo 
usar junto a ella? 

Pragmática ¿Dónde, cuándo y en qué 
situaciones me encuentro con 
esa palabra? 

¿Dónde, cuándo y con qué 
frecuencia podemos usar esta 
palabra? 

 

Nota: La tabla demuestra las competencias productivas y receptivas en el aprendizaje léxico 

de (Pérez, 2017). 

Análisis e identificación del texto 

El análisis e identificación del texto literal es un proceso continuo de identificación, 

descripción y evaluación de las ideas dichas por el autor, en la que se puede emplear 

herramientas digitales como la plataforma Educaplay que contiene actividades de diversas 

áreas de la comprensión lectora de nivel literal parta todas las edades (Educaplay, 2024; 

Herrera y Pernett, 2022). De igual modo este proceso se entiende como una agrupación de 

operaciones y destrezas que los estudiantes van alcanzado en su interacción con el texto para 

identificar puntos centrales mediante la integración, reflexión y evaluación que debe estar 
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presente en la prelectura, lectura y post lectura (Montesdeoca et al., 2021). De esta manera, 

el análisis e identificación del texto se considerada como una estrategia didáctica que 

funciona como un nexo entre el texto y el lector; similar a las obras de teatro destacando 

principalmente la lectura en voz alta para darle una interpretación y sentido de una forma 

diferente a la lectura silenciosa (Morales, 2023). Por tanto, analizar e identificar el texto 

permite al lector tomar en cuenta toda información que se encuentra escrita sin ser cambiada, 

es decir personajes principales, secundarios, lugares, hechos y las ideas principales que 

mantienen una intención literal, de modo que para que esto sea más funcional, es 

recomendable que el docente permita al estudiante escoger un texto de su preferencia, 

empezando por lecturas cortas (Castrejón, 2024; Tapia y Zambrano, 2023).  

Marcado y subrayado de ideas 

Una de las técnicas más empleadas en los contextos peruanos es la del subrayado y 

resaltado, siendo muy eficiente porque precisa aspectos relevantes de la lectura manteniendo 

la atención del lector y facilitándole un estilo propio de comprensión literal (Davila, 2024). 

Esta técnica no solo es empleada en alumnos de primaria, también ocurre en secundaria y 

otros contextos como un procedimiento de recirculación (memorista), donde se puede 

emplear un marcado, mediante colores y otros como: lateral, lineal y estructural, los cuales 

permiten identificar y recordar los aspectos más interesantes de las lecturas (Gutierrez, 2023; 

Utel University, 2023). Por otro lado, con la llegada de la tecnología a la educación, la 

literatura electrónica está cada vez más en aumento y existen nuevas formas de acceder al 

conocimiento, pero cuando se trata de técnicas de lectura, marcar o subrayar siguen estando 

vigentes pero adaptadas de manera digital, siendo una práctica que cada día toma más 

relevancia (Navarro-Cedeño et al., 2023). Por tanto, la vigencia de subrayar y resaltar están 

presentes para las diferentes edades en sus dos modalidades: física y digital, pero existe una 

mayor preferencia sobre resaltar directamente en el papel, pero es más económico y 

ambiental hacer el subrayado de manera digital (Melo et al., 2023). 

El mapa mental 

El mapa mental como técnica o estrategia de la lectura literal es fantástica porque  

facilita una mejor paráfrasis del texto, la búsqueda de palabras u oraciones y el dominio del 

vocabulario; ya que los estudiantes participan activamente y aprenden en base a sus 

experiencias (Suharto et al., 2023). También, este recurso es conocido como una técnica 

gráfica o un diagrama útil que hace trabajar el cerebro derecho e izquierdo y sirve para 

relacionar ideas importantes a través de líneas y notas que para hacer más llamativo su 

proceso se puede hacer uso de colores, imágenes y términos clave (Lan-Anh et al., 2023). 
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Asimismo, en el campo de la literatura en sus distintas fases, usar mapas mentales es 

considerado como un recurso efectivo y creativo para la recolección de la información de 

manera adecuada y precisa; puesto que, es efectivo porque permite al lector recordar y 

entender mejor los conceptos del texto ya sea de manera literal o inferencial, siendo  creativo, 

porque cada persona tiene un modo particular de ilustrar los mapas mentales (Astriani et al., 

2020). Por tanto, tomando en cuenta la labor del docente y los aportes de Buzan (2004) en 

su libro Como hacer mapas mentales ver Figura 1, se reconoce el mapa mental como un 

método de análisis para potenciar al máximo las capacidades del niño en la identificación de 

la idea principal y la elaboración del resumen a partir de los datos literales obtenidos para 

mejorar la comprensión (Avalos et al., 2022). 

Figura 1 

Como hacer mapas mentales 

 
Nota: La imagen es un mapa mental de la fruta y está dirigido a los docentes. Esta figura 

fue tomada de (Buzan, 2004). 

 

Estrategias didácticas para mejorar la concentración en la lectura inferencial 

En un nivel inferencial de la lectura se busca encontrar relaciones que va más allá de 

lo expresado en el texto, es decir de manera literal, ya que se destaca principalmente un 

esquema basado en saberes previos, el cual consiste en la vinculación de las experiencias 

anteriores con la nueva información (Pacheco, 2022; Mena, 2023). Al respecto de los niveles 

de comprensión lectora Priestley (1996) menciona tres: literal, inferencial y crítico, 



8 
 

afirmando que inferir consiste en aplicar a través de deducciones y suposiciones la 

información que reciben (Cañongo et al., 2020). De esta manera, este nivel se distingue del 

nivel literal por su grado de complejidad en usar el razonamiento lógico mediante un proceso 

mental que relaciona el conocimiento existente con nueva información (Leyva et al., 2022). 

Al respecto, para comprender el grado de complejidad de la comprensión inferencial es 

necesario clasificarlas; por ello Cisneros et al. (2013) señala los tipos de inferencias: 

inferencias enunciativas, léxicas, referenciales, macroestructurales y lógicas. Por ejemplo, 

el docente debe orientar al lector sobre el contenido del texto, a quien va dirigido, saber el 

significado de las palabras, relacionar las ideas previas con la nueva información, organizar 

las ideas y finalmente deducir aspectos relevantes de la lectura (Álvarez et al., 2022; Koning 

et al., 2020; Palencia, 2021). 

Una de las estrategias que mayor impacto tiene en la comprensión inferencial es el 

uso de las tecnologías como la gamificación por ser una metodología innovadora, que 

vincula el juego en ambientes como la educación a través de recompensas para que el 

aprendizaje sea motivador (Montes et al., 2023a). Otra estrategia de naturaleza clásica son 

los cuentos infantiles, recurso que se relaciona con el nivel inferencial a través de la 

imaginación y la fantasía, en la que el lector encuentra lugares mágicos y personajes extraños 

que encierran misterios y que conducen hacia lo desconocido para inferir sobre lo que dice 

el texto (Ávila-Negrinis et al., 2021). La siguiente estrategia es similar, pero se diferencia 

por su lectura en planos, puesto que la historieta o comic son dibujos que se encuentran 

secuencialmente estructurados y que a veces pueden estar acompaños de textos para entender 

mejor las tramas complejas de la lectura (Agudelo y Dafne, 2024).  Además, la efectividad 

de la historieta tiene una relación con la atención y comprensión lectora, porque establece 

habilidades comunicativas, favorece la lectura, escritura, la escucha, la comunicación, 

creatividad e imaginación ( Gutiérrez-Romero et al., 2023; Paz y Pepinosa, 2009). 

Estrategias de integración, resumen y elaboración 

Para las estrategias de integración, resumen y elaboración de textos inferenciales, se 

pueden emplear estrategias lúdicas mediante el complemento de otros recursos como las 

estrategias de lectura, el plan lector de la familia y los materiales didácticos que serán formas 

de facilitar la comprensión y la elaboración de textos, y que a su vez conlleven a preguntas 

que fomenten la espontaneidad en las respuestas (Suárez, 2023; Vásquez y Pérez, 2020). Al 

respecto, se puede entender que integrar a los padres dentro de un plan lector, pueden 

impulsar mejor su comprensión de textos y a la vez motivar su producción escrita, ya que en 

muchos casos se evidencia que los niños carecen del apoyo permanente  de sus progenitores, 
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sin otra alternativa que aprender por cuenta propia; de modo que este proceso colaborativo 

brinda resultados positivos en el aprendizaje de la lectura y escritura (Cansaya y Franco, 

2023; Campos et al., 2024). También, para que un niño pueda elaborar un resumen, es 

necesario que se incluya estrategias como textos narrativos, cuentos populares y literarios, 

los cuales deben tener como finalidad, permitir al niño sentirse motivado para realizar 

inferencias del texto a partir de su contexto (Fernández-Rodríguez et al., 2023; Juárez, 2023). 

Por otra parte, se reflexiona que los docentes únicamente basaban su enseñanza sobre textos 

narrativos, lo cual indica un desconocimiento sobre otros recursos para fortalecer la 

inferencia en los niños al usar imágenes, comic y  anuncios de publicidad ver Figura 2 

(Valero, 2023). Los cuales se analizarán a continuación. 

Figura 2 

El comic  

 

Nota: La imagen presenta una escena del comic de Mafalda (Lavado, 1993).  

Método visual y auditivo 

El auge del conectivismo y la facilidad de acceder a la red mediante los dispositivos 

tecnológicos ha logrado desarrollar competencias digitales en los estudiantes, quienes a 

través de un aprendizaje visual y auditivo mediante palabras, sonidos, lectura silenciosa e 

imágenes puede hacer una inferencia con la participación del grupo en general, ver Figura 3 

(Macias-Figueroa y Marcillo-García, 2021; Mendieta, 2023; Montes et al., 2023b). Otros 

recursos innovadores son los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), los cuales tienen una 
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estrecha relación con los procesos inferenciales de la lectura, puesto que el juego y la 

literatura mediante las tecnologías educativas crean una conexión mutua para potenciar su 

lectura (Noguera, 2023). Por otra parte, también se puede realizar una comprensión 

inferencial a través de las canciones, en la que se selecciona la letra para encontrar 

significados explícitos e implícitos como si los estudiantes fueran detectives, generando 

motivación y responsabilidad en la identificación del texto, más aún, cuando este es de su 

preferencia (Gómez, 2024; Leyva y Hernández, 2024). Así también, existe una forma de 

evidenciar la comprensión del estudiante, que se da a través de la elaboración de resúmenes, 

producto de su reflexión, pudiendo extraer una síntesis de lo leído (Carlos y Nuñez, 2023; 

Moreira et al., 2023). No obstante, para lograr este proceso se requiere la intervención de la 

estrategia clásicamente conocida como: antes, durante y después de la lectura; la cual en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje es muy significativa porque establece un orden para leer, 

por tanto habrá mayor comprensión al entender ya que leer es un acto complejo, pero es 

indispensable emplear otros métodos como complementos que permitan al estudiante no 

solo potenciar su destreza en la fluidez, sino también la comprensión de lo que leen (Solé, 

1992; Tomalá, 2024). Así también, cabe precisar que las estrategias visuales y auditivas 

potencian el nivel de aprendizaje, sobre todo cuando se trata de lograr un dominio de la 

lectura con fluidez e ir al ritmo del docente (Nocelo, 2023). 

Figura 3 

Lectura inferencial mediante imágenes 

 

Nota: La imagen presenta animales que interactúan entre sí (Pérez, 2022). 

Reconociendo los significados 
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Reconocer los significados en el texto es una tarea compleja que requiere de gran 

capacidad de abstracción por parte del lector para crear relaciones o asociaciones con el 

significado inicial de la lectura, lo cual va más allá de lo escrito y que requiere de poder 

ampliar la información y la experiencia para formar nuevas ideas (Gutiérrez y Arzuaga, 

2023). También, reconocer los significados tiene mucho que ver con el pensamiento y 

lenguaje que en este caso Piaget (1983) explora la percepción y la lógica de los niños 

conociendo sus diversas características; además, hace una distinción de pensamientos como: 

consciente, egocéntrico, que el ser humano va experimentando. Además, Vigotsky (2003) 

comentó que el ambiente social está lleno de símbolos y significados que se tienen que 

codificar a través del lenguaje y la interacción, por lo que es importante la mediación para 

ayudar al niño, pasar de un nivel a otro (Ledesma, 2014). Por otra parte, no se debe olvidar 

que leer es importante, porque influirá potenciando las actitudes y destrezas para relacionarse 

adecuadamente en la sociedad y superar las dificultades al momento de inferir sobre el 

significado de la lectura (Avendaño, 2020; Emiroglu, 2022). 

Estrategias didácticas para mejorar la concentración en la lectura crítica 

Para que el ser humano pueda formarse, es necesario que la lectura se constituya 

como una actividad principal, por lo que experimentar la lectura crítica es realizar juicios y 

evaluaciones del texto para fundamentar su rechazo a las ideas principales de la lectura 

(Armijos et al., 2023). Además, en una lectura crítica quien lee no debe enfocarse en buscar 

respuestas, sino interrogantes que lo motiven a la reflexiona argumental, lo cual ayudará a 

comprender conceptos, formular hipótesis, evaluar las características del texto y emitir 

criticidad valorativa (Misari, 2023). Dentro de la misma línea de ideas, el pensamiento 

crítico es la habilidad de entender de manera asépticamente y evaluar objetivamente el 

mundo que lo rodea; pero, la competencia critica refleja el uso del pensamiento crítico por 

lo cual se le considera una base (Jiménez, 2023; Núñez-Lira et al., 2023). No obstante, 

alcanzar este nivel de lectura es complejo y no todos logran conseguirlo, por lo que es común 

encontrar ciertas debilidades en los lectores como: dificultes para decodificar la información 

del texto, problemas de memoria, desconocimiento, falta de dominio, inseguridad y 

desmotivación (Almeida, 2022). 

Una de las estrategias que funciona relativamente bien para la comprensión crítica 

de la lectura es el uso de la escalera de la metacognición: en la que el lector se hace preguntas 

¿Qué aprendí, ¿cómo lo logré, para qué sirvió y cómo lo puedo mejorar? en donde cada 

interrogante se responde a través de la investigación para construir una idea efectiva que 

servirá posteriormente como argumento (Chacaguasay y Larreal, 2023). Otra de las 
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estrategias que se pueden utilizar para la lectura crítica es la lectura en voz alta, útil para 

superar el miedo y desarrollar el lenguaje; el docente agrupa a los alumnos, selecciona 

literaturas y luego mediante técnicas como la entrevista, va introduciendo la lectura 

respetando el antes, durante y después (Castañeda, 2024). También, las estrategias 

sensoriales, que es, incluir espacios de lectura mediante el juego, actividades lúdicas y de 

interacción con el medio, ya que los niños aprenden a través de los sentidos y reciben la 

información que va al cerebro para ser restructurada y hacer valoraciones y argumentos 

(Poveda, 2023). Por tanto, los docentes deben tener el conocimiento y la capacidad para 

enseñar la lectura crítica a los estudiantes quienes no pueden inferir, analizar e interpretar un 

texto (Rivera, 2023). 

Estrategia de análisis 

 Para responder a las exigencias que demanda la comprensión crítica de la lectura, es 

indispensable que el lector haya tenido una experiencia previa y satisfactoria tanto en el nivel 

literal como inferencial; ya que el análisis crítico demanda una capacidad de abstracción y 

comprensión sumamente amplia (Simango, 2023). La estrategia del análisis debe orientarse 

de acuerdo a la edad, por ejemplo, si es para niños de educación primaria se debe empezar a 

desarrollar esta habilidad por medio de organizadores gráficos, porque ayudan a visualizar 

y organizar la información de una manera didáctica para la comprensión de conceptos más 

complejos (Van der Wilt et al., 2020). También, resalta mucho la lectura guiada en voz alta, 

ya que el alumno puede mediante la interacción de su docente discutir o reflexionar aspectos 

relevantes del texto, logrando integrar distintos saberes que para el análisis crítico favorece 

plenamente (García, 2023; Guevara, 2023; Zambrano et al., 2024). Asimismo, en clase se 

puede estimular el análisis crítico mediante noticias y pequeños debates, puesto que 

formarlos como lectores críticos, implica que puedan conocer como su contexto se ve 

reflejado; por tanto, usar algunas noticas puede ayudarlos a percibir, entender reconocer y 

desentrañar la información desde su propia perspectiva. ver Figura 4 (Morante  y Ramírez, 

2024; Perelman et al., 2023).  

Figura 4 

Noticia de periódicos 
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Nota: La imagen presenta la noticia en el diario Gestión. Esta figura es tomada de (Perúquiosco, 2024). 

Estrategia de reflexión crítica 

Para llevar un niño a la reflexión de una lectura es necesario hacer una apreciación 

del texto, puesto que no es suficiente con solo observar, ya que los infantes requieren de 

otros estímulos para entender a los personajes, siendo una estrategia recomendable, la 

narración digital (Macleroy y Chung, 2023). Otra estrategia que forma parte del método 

visual sería la implementación de cine a través de video películas, recurso que despierta el 

interés, la curiosidad, la imaginación y la reflexión; pero que lamentablemente no se ha 

sabido aprovechar ver Figura 5 (Andrade y Catalina, 2024). También, no se debe olvidar que 

el niño aprende haciendo, de manera que un recurso didáctico de intervención sería la 

dramatización que permite realizar acciones que ocurre en el texto y comprender mejor las 

acciones de los personajes y de ese modo reflexionar en base a vivencias (Tacuri y Fajardo, 

2024). Por otro lado, la lectura interactiva, que permite desarrollar actividades físicas a través 

del movimiento; disponer el aprendizaje de nuevos saberes que hace reflexionar sobre los 

acontecimientos de la lectura (Berrezueta, 2024). 

Figura 5 

El cine para la reflexión 
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Nota: La imagen presenta a los protagonistas de la película Matilda (DeVito, 1996). 

Estrategia de debate y argumentación 

Una estrategia conocida para la comprensión crítica de la lectura es el debate, 

conocido también como un reto; argumentos para convencer o una confrontación, por lo que, 

en un sentido pedagógico es una estrategia de enseñanza que se puede emplear mediante el 

diálogo a través del razonamiento (Delgado-Intriago, 2024; Rodríguez, 2022). En ese 

sentido, para propiciar el debate, es necesario que el docente permita a los estudiantes    

seleccionar textos de su preferencia, ya que de ese modo será más fácil de comprender por 

ser un tema de interés y en consecuencia se estimula la reflexión crítica (Leal, 2023; Neva, 

2021). No obstante, para este proceso es necesario entender que el ritmo de aprendizaje 

difiere, ya que el progreso a nivel del aula se irá dando de manera paulatina; es decir, que 

siempre habrá un grupo que desarrolle prontamente la capacidad de participar en los debates 

y argumentación, pero con la debida constancia y motivación del docente para integrar a   

todos (Dolores et al., 2020). Asimismo, dar facilidades a los padres de familia o amistades 

cercanas para acceder al debate más fluido y sobre todo ameno (Ardila y Fernandez, 2022). 

Por otra parte, la falta de experiencia de los docentes al aplicar estas estrategias, 

pueden relegar la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico en la lectura (Seminario 

et al., 2024). Al respecto una sesión de debate no tendría sentido si el que quiere comunicar  

no tiene los argumentos suficientes para defender su postura, por lo que, es necesario la 

existencia de un conocimiento previo de habilidades literales e inferenciales del texto para 

que exista una conexión entre autor y lector (Acedo y Rodríguez, 2022). Los docentes en 

este caso pueden agrupar a los niños en pequeños grupos o mesa redonda para que compartan 

sus ideas asumiendo como moderadores; puesto que el trabajo colaborativo es ideal para 
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poner en práctica la transmisión de ideas, incluso plantear algún cambio o modificación de 

algún concepto de la lectura, ya que este tipo de actividades es conveniente para que todos 

puedan superar las dificultades de comprender (Bringas, 2022; Iza, 2023; Tabernero y Colón, 

2023). Pero a la vez, se debe aplicar otras estrategias como la escucha activa, valores como 

el respeto y la participación activa, siendo el respeto uno de los pilares en el debate, porque 

de esa manera se genera un diálogo y la democracia para mantener un ambiente adecuado 

(Aymerich et al., 2023; Mendoza y Tasigchana, 2021).   

Respecto a la problemática de la investigación, se ha considerado la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son las estrategias didácticas para mejorar la atención del estudiante 

en el aprendizaje de la lectura en una escuela privada de Lima-Norte?, De manera 

específica, ¿Cómo influyen las estrategias didácticas para mejorar la atención del 

estudiante en el aprendizaje de la lectura literal en una escuela privada de Lima-Norte? Del 

mismo modo, ¿Cuál es la influencia de las estrategias didácticas para mejorar la atención 

del estudiante en el aprendizaje de la lectura inferencial en una escuela privada de Lima-

Norte? Finalmente, ¿cuál es la contribución de las estrategias didácticas para mejorar la 

atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura crítica en una escuela privada de 

Lima-Norte? De acuerdo a las interrogantes mencionadas, la investigación tiene como objetivo 

general analizar las estrategias didácticas para mejorar la atención del estudiante en el 

aprendizaje de la lectura en una escuela privada de Lima-Norte. De manera específica, 

describir las estrategias didácticas para mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje 

de la lectura literal en una escuela privada de Lima-Norte. Asimismo, describir las 

estrategias didácticas para mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura 

inferencial en una escuela privada de Lima-Norte. Finalmente, describir las estrategias 

didácticas para mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura crítica en 

una escuela privada de Lima-Norte. 

Esta investigación se justifica de manera teórica, ya que realizó un profundo análisis 

sobre una serie de estrategias pensadas y diseñadas con el propósito de mejorar la atención 

y gusto por la lectura en los niños; por otra parte, se brinda aportes relevantes a la comunidad 

científica, tomando en consideración información actualizada y orientada al fenómeno 

estudiado. Asimismo, el aporte brindado busca contribuir con todos aquellos investigadores 

atraídos por esta problemática, así como a los docentes del nivel primario que buscan 

fortalecer la atención y el placer por la lectura dentro de sus clases y menguar la falta de 

comprensión cuando los estudiantes lean; pudiendo así alcanzar aprendizajes significativos 

y cambios productivos. Además, se justifica de manera metodológica ya que se tomó en 
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consideración un instrumento validado por juicio de expertos. Para terminar, se justifica de 

manera social, ya que las estrategias mencionadas y analizadas son de uso cotidiano en las 

aulas y les permiten explorar una gama de opciones para lograr comprender lo que leen y   

ampliar sus conocimientos a través de ella. 

METODOLOGÍA 

DISEÑO 

El estudio corresponde al enfoque de investigación cualitativa, según este enfoque se 

analiza de forma empírica la realidad de un contexto, su análisis permite un tipo de 

interacción profundo y detallado de las creencias, opiniones y experiencias de vida (Sánchez, 

2019). El tipo de estudio correspondió al método   fenomenológico, puesto que analiza las 

experiencias de manera profunda y detallada dentro de la realidad o contexto del   

participante; además, este diseño no requiere de una gran población puesto que va más allá 

de lo cuantificable (Fuster, 2019). El nivel de estudio es descriptivo, pues se centra en la 

descripción tal y como suceden los hechos en cuanto a la interacción con el sujeto de estudio 

(Guevara, Verdesoto y Castro, 2020). 

PARTICIPANTES 

En cuanto a la población, está fue constituida por una escuela privada de Lima-Norte 

(Perú). El tipo de muestreo que fue empleado es el no probabilístico de tipo por 

conveniencia, el cual se acomoda a las exigencias del estudio o necesidades del investigador, 

puesto que la selección de los participantes es más rápida y en ocasiones lo hacen de voluntad 

propia. En cuanto al tamaño de la muestra fueron 3 docentes de educación primaria con 

experiencia en la enseñanza de la lectura (Parra, 2019). Los criterios de inclusión 

establecidos para este estudio se centraron en garantizar que los participantes cumplieran 

con un perfil específico y relevante. Se seleccionaron docentes de educación primaria con 

experiencia comprobada en la enseñanza de la lectura, pertenecientes a una escuela privada 

ubicada en Lima-Norte, Perú. Además, se consideró fundamental que los participantes 

estuvieran disponibles y brindaran su consentimiento para formar parte del proceso de 

investigación, asegurando su compromiso y disposición voluntaria. 

INSTRUMENTO 

En cuanto al instrumento, se empleó una técnica de entrevista semiestructurada, la 

misma que ayudará a registrar cómo los docentes aplican las estrategias para mejorar la 

lectura (Tejero, 2021). Para este caso, el instrumento que se empleó es la guía de entrevista 

semiestructurada, que favorece al investigador, reconocer y detallar referencias de acuerdo 

a lo manifestado (Evans y Lewis, 2018). Seguidamente para el desarrollo de la entrevista se 
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plantearon un total de nueve preguntas acorde con las tres categorías. En principio, las tres 

primeras interrogantes están dirigidas al manejo de una gama de estrategias didácticas que 

apuntan a fortalecer la concentración del estudiante a través de la lectura literal; por ejemplo, 

podemos notar que la segunda pregunta de la categoría en mención realiza la siguiente 

interrogante: <¿Podrías describir cómo has utilizado alguna de las estrategias para ayudar 

a los estudiantes a mejorar su concentración durante la lectura literal?=. Seguidamente, 

para la segunda categoría se plantearon nuevamente tres preguntas sobre las estrategias 

didácticas para mejorar la concentración en la lectura inferencial; por ejemplo, podemos 

notar que la pregunta cuatro solicita responder sobre <¿Qué evidencia tienes de que las 

estrategias didácticas que has utilizado han mejorado efectivamente la concentración de los 

estudiantes durante la lectura inferencial? ¿Podría detallar su respuesta?=. Y finalmente 

las tres últimas de la entrevista van referidas a la tercera categoría sobre estrategias didácticas 

para mejorar la concentración en la lectura crítica; por ejemplo, la pregunta número siete 

formula lo siguiente <¿Cuál crees que es el rol del docente al fomentar la concentración en 

la lectura crítica y cómo has utilizado estrategias didácticas para cumplir con esa función 

en tu aula?=. En relación a lo mencionado, dichas interrogantes apuntan a un análisis 

exhaustivo a partir de las experiencias de los docentes, todo ello a través de la aplicación de 

las estrategias didácticas para la mejora de la atención durante el proceso de la lectura, así   

notar que tan favorables pueden ser, como también destacar algunas estrategias que brinden 

mayor soporte para tal fin. 

En cuanto al instrumento se elaboró una guía de entrevista con un total de nueve 

preguntas tomando el criterio, objetivos y categorías de investigación. Asimismo, para 

garantizar la validez del instrumento, se empleó la validación juicio de experto, en la que 

docentes especialistas, darán consistencia a las preguntas planteadas (Herrera et al., 2022). 

Cabe mencionar que a tres de los expertos se les envió el correo electrónico, el formato de 

validación de instrumento de manera virtual. Esto se realizó en la fecha del 20 junio 2023. 

En dicha validación hubo observaciones que fueron corregidas posteriormente; asimismo el 

instrumento se aplicó entre el 13 y 15 de Julio. 

PROCEDIMIENTOS 

En cuanto a los procedimientos realizados en esta investigación se dieron por etapas. 

En la primera, se elaboró el instrumento de recolección de datos tomando como base los 

objetivos y categorías, de los cuales se plantearon un total de nueve preguntas abiertas. 

Además, en esta etapa se procedió con la validación del instrumento, en la que se consultó 
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la opinión de tres expertos en el área de la enseñanza de la lectura para que evalúen la 

coherencia de las preguntas con los objetivos (Herrera et al., 2022). En este proceso se logró 

contar con la aprobación de los jueces quienes aprobaron el instrumento indicando su 

aplicación. En la segunda etapa, se procedió con la coordinación de la entrevista, se dialogó 

con la directora y se le cursó una carta de presentación otorgada por la universidad, indicando 

que dicha entrevista tiene como fin la elaboración de una tesis de investigación. En esta etapa 

la directora hizo preguntas sobre el tema, objetivos y metodología indicando que era factible 

la aplicación del instrumento. Seguidamente, en la tercera etapa al ser un estudio por 

conveniencia se seleccionó a tres docentes que se encontraban enseñando el área de 

comunicación integral y que tenían experiencia en la lectura; se les brindó un consentimiento 

informado indicando que su participación sería voluntaria y anónima (Serrano-Franco, 

2022). También, se coordinó el día, hora y modalidad de entrevista, optando por una 

entrevista vía plataforma Zoom, para la cuarta etapa se procedió con la aplicación de la 

entrevista, que fue grabada (Zoom, 2024). En dicha ocasión se entrevistó a cada docente 

siguiendo la guía de preguntas y la técnica de entrevista semiestructurada. En la quinta etapa 

se procedió con la transcripción de la entrevista a formato Microsoft Word (Microsoft, 

2024).  Luego, ser analizada mediante la triangulación de datos, codificación y 

categorización (Alarcón et al., 2017; Ruda et al., 2023). 

ANÁLISIS O DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

La investigación tiene como objetivo general analizar las estrategias didácticas para 

mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura en una escuela privada de 

Lima-Norte. Los hallazgos de los resultados se analizan en base a tres categorías a) la 

primera esta basada en estrategias para mejorar la concentración en la lectura literal. b) La 

segunda sobre estrategias para mejorar la concentración en la lectura inferencial. c) La 

tercera sobre estrategias sobre estrategias para mejorar la concentración en la lectura critica. 

Además, estas categorías son planteadas como niveles de la comprensión lectora de acuerdo 

con Priestley (1996) quien afirma que el nivel literal, inferencial y crítico son importantes   

en el desarrollo de la lectura, la comprensión lectora; por lo que cada uno de los niveles tiene 

un proceso de desarrollo que debe ser orientado por los docentes  (Cañongo et al., 2020). De 

esta manera, cada nivel se distingue entre sí y por su grado de complejidad impulsando al 

estudiante, usar un proceso mental que relaciona el conocimiento existente con la nueva 

información (Leyva et al., 2022). De acuerdo, a continuación, se analizarán las categorías y 

subcategorías. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN EN LA 

LECTURA LITERAL 

Partiendo del primer objetivo específico describir las estrategias didácticas para 

mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura literal en una escuela 

privada de Lima-Norte. La lectura literal es un proceso en la que un lector extrae información 

del texto tal como ha sido elaborada; en ella se identifican y afirman los personajes 

principales, el desarrollo de la trama y el cierre de la historia (Condori et al., 2022). Los 

alumnos en esta etapa inician con pequeños textos para comprender bien el nivel literal; para 

ello, los docentes deben conocer diferentes estrategias que mejoren el desarrollo de la 

atención en la lectura literal (Duke et al., 2021). Además, la concentración es una capacidad 

importante para lograr que un aprendizaje sea significativo en cualquier área escolar de 

educación primaria (Borbor et al., 2022). 

 No obstante, en la comprensión lectora a muchos alumnos les cuesta mantener la 

concentración, por lo que no identifican elementos básicos como: identificar personajes 

principales, secundarios y lugares donde ocurren los hechos (Chao-Yang, 2021). Ahora bien, 

la teoría consultada precisa que para motivar a los estudiantes en el aprendizaje de la lectura 

literal se puede emplear las siguientes estrategias como: la lectura en voz alta y el cuento 

multimodal, combinados con títeres y dramatización, fomentan una conexión multisensorial 

y emocional con los textos (Álvarez et al., 2023; Pérez-Gavilanes y Olalla-Pardo, 2022). 

Además, recursos como dibujos, cuentos ilustrados, canciones y rimas potencian la 

participación activa mediante dinámicas lúdicas (Martínez et al., 2023; Kcomt, 2024). 

Herramientas digitales como Educaplay captan la atención en entornos tecnológicos, 

mientras que técnicas como el subrayado y los mapas mentales organizan ideas y facilitan la 

comprensión (Educaplay, 2024; Herrera y Pernett, 2022; Navarro-Cedeño et al., 2023). De 

acuerdo a este análisis se precederá a estudiar la primera subcategoría: 

Estrategia léxica y fonológica 

Esta primera subcategoría se centra en dos elementos importantes: el proceso léxico, 

que es la forma en que cada persona asimila el lenguaje por medio de estructuras 

gramaticales, sintácticas y morfológicas (Pérez-Gavilanes y Olalla-Pardo, 2024). Y, el 

proceso fonológico, que interpreta los sonidos de las palabras brindando mejor intención al 

lenguaje y la comunicación (Bolívar-Chávez et al., 2019). Al respecto, a las maestras se les 

consultó ¿Cuáles son las estrategias didácticas que has utilizado con éxito para fomentar la 

atención de los estudiantes durante la lectura literal en el aula? De acuerdo con esta 

interrogante, surgieron las siguientes categorías emergentes: 
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A. La dramatización 

La estrategia de la dramatización tiene una mayor funcionalidad en la literatura literal 

para el desarrollo de la fonología, ya que precisa más la oralidad y el movimiento corporal 

(Tacuri y Fajardo, 2024). Además, esta estrategia rompe con la pedagogía tradicional en la 

que se cree, que leer sirve para identificar palabras, por lo que, al incluir la dramatización, 

el alumno vive la literatura, incluye el movimiento del cuerpo y usa elementos de la 

expresión a través de los sonidos que favorece los procesos mentales para alcanzar una 

mayor concentración (Berrezueta, 2024). Por ello, es una estrategia que uno de los docentes 

suele utilizar, tal como se percibe en el comentario: 

D1: Una de las estrategias didácticas que yo utilizo en mi salón es el escenario de 

dramatización que fue elaborado por los padres de familia […]. 

La dramatización se utiliza principalmente en primer y segundo grado, donde los 

estudiantes trabajan con lecturas breves, como cuentos infantiles y fábulas. Esta estrategia 

permite que los estudiantes desarrollen la atención mediante la oralidad y el movimiento 

corporal, aspectos que estimulan la fonología y facilitan la comprensión del texto leído. La 

inclusión de los padres en esta estrategia es importante, porque son ellos quienes ayudan en 

la elaboración de la dramatización y caracterización de sus hijos, no obstante, esta estrategia 

no solo mejora la atención, sino que también integra a las familias en el proceso educativo 

quienes ayudan a repasar la lectura y corrigen la forma en que expresan los sonidos de las 

palabras, permitiendo que estén concentrados (Wang y Xia, 2022). Además, en la siguiente 

categoría emergente, la profesora menciona que emplea otras estrategias. 

B. Títeres y cuentos 

Siguiendo con la presentación de estrategias, los títeres son otros recursos que 

mezclan procesos léxicos y fonológicos, ya que la docente para emplear este medio didáctico   

primero debe leer la historia o cuento y de esa manera expresarlo con palabras sencillas 

(Flores, 2023). Es por ello, que los cuentos y los títeres se complementan de manera 

significativa en el aprendizaje, pueden identificar palabras, pronunciarlas y mantener una 

mejor concentración en el nivel literal (Beaupoil-Hourdel, 2020). Por lo que, la profesora 

comentó: 

D1: Otro de las estrategias son los títeres de mano, los títeres de dedos y también tengo 

cuentos elaborados por los padres […].  
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En segundo y tercer grado, los docentes emplean títeres y cuentos infantiles 

ilustrados como herramientas para captar la atención de los estudiantes. Los títeres permiten 

a los estudiantes visualizar la historia de manera más dinámica, mientras que los cuentos 

ilustrados ayudan a conectar las imágenes con el texto, reforzando tanto los procesos léxicos 

como fonológicos. Asimismo, existen variedades de títeres para satisfacer sus preferencias, 

son recursos fáciles de utilizar y accesibles a cualquier docente que desee trabajar la lectura 

literal a través de marionetas (Tello y Llanto, 2023). Esta estrategia tiene un enfoque 

práctico: los docentes primero leen el cuento y luego recrean la historia usando títeres, 

adaptando el vocabulario según el nivel de comprensión de los estudiantes. Por ejemplo, los 

títeres de mano son ideales para cuentos con diálogos, mientras que los títeres de dedo 

funcionan mejor para historias cortas con personajes simples. Al mismo tiempo, no hace 

falta que el niño tenga libros costosos, ya que en el comentario se observa que la profesora 

prefiere trabajar con cuentos que son elaborados por los padres, incluyéndolos al plan lector 

(Cansaya y Franco, 2023). Seguidamente, se reflexionará sobre la siguiente categoría 

emergente: 

C. Uso de imágenes 

Por otra parte, para orientar los procesos léxicos, es favorable que se haga a través 

de imágenes, porque de esa manera el niño puede visualizar el significado de las palabras y 

familiarizarse mejor con el nivel literal de la lectura (Valero, 2023). Al respecto las maestras 

comentaron: 

 

D1: Utilizo imágenes grandes para que puedan llamar mayormente la atención de ellos. 

D2: Utilizo mapas conceptuales, los organizadores gráficos en la comprensión de textos 

[…]. 

 

En primero, segundo y cuarto grado, las imágenes desempeñan un papel central para 

mejorar la atención de los estudiantes en la lectura literal. Las docentes utilizan cuentos 

ilustrados y textos con imágenes llamativas que ayudan a los estudiantes a asociar palabras 

con significados visuales, lo que facilita su comprensión. Por ejemplo, en primero y segundo 

grado, se usan imágenes grandes y coloridas para captar la atención inicial de los estudiantes. 

En cuarto grado, se introducen organizadores gráficos y mapas conceptuales que permiten a 

los estudiantes identificar ideas clave y establecer relaciones entre los conceptos del texto.  

Al respecto de esta estrategia utilizada por los docentes, en otros contextos utilizar imágenes 

es conocida como una técnica gráfica que sirve para trabajar el hemisferio derecho e 
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izquierdo del cerebro, ya que el estudiante puede relacionar ideas importantes de nivel literal, 

haciendo más llamativo el proceso de la comprensión lectora (Lan-Anh et al., 2023). 

Seguidamente, se reflexionará en la siguiente categoría emergente: 

 

D. Preguntas intercaladas y resúmenes 

Formular preguntas después de la lectura o elaborar resúmenes se relaciona de 

manera adecuada con lo propuesto por Solé (1992) quien afirmó que la lectura se divide en 

tres procesos: antes, durante y después, siendo este último en la que la docente puede realizar 

o formular interrogantes para corroborar si están comprendiendo. Por ello, una de las 

maestras utilizó preguntas y pidió la elaboración de resúmenes: 

 

D2: Las preguntas intercaladas que les doy a los alumnos y aparte de eso los resúmenes 

que se les aplica, es una de las estrategias que utilizo yo. 

 

En quinto y sexto grado, las docentes recurren a preguntas intercaladas y resúmenes 

para mantener la atención de los estudiantes durante y después de la lectura. Por ejemplo, en 

quinto grado, las preguntas se enfocan en detalles específicos del texto, mientras que en sexto 

grado se promueve la elaboración de resúmenes simples que identifican las ideas principales. 

Al respecto del nivel literal de la comprensión lectora, la elaboración de resúmenes no debe 

ser una actividad compleja, ya que solo consiste en identificar las ideas principales   para 

que el niño se sienta motivado y describir lo más interesante (Avalos et al., 2022). También, 

en el caso de la concentración, el niño después de la lectura tiene que manifestar lo 

aprendido, por lo que se debe buscar estrategias para una mejor concentración (Molina et al., 

2023). Tal como lo evidencia la siguiente categoría emergente: 

 

E. Apropiarse de la lectura 

En quinto y sexto grado, algunos docentes suelen utilizaer la estrategia de apropiarse 

de la lectura, que consiste en conocer profundamente el contenido del texto y transmitirlo 

con entusiasmo. En este sentido, el docente debe tener la capacidad de lograr que la lectura 

sea comprendida; sin embargo, la enseñanza tradicional se ha encargado de presentar una 

metodología lineal en la que el docente facilita la lectura, por lo que, dicha enseñanza solo 

genera desmotivación, falta de interés e interacción (Valovičová et al., 2020). Por ello, una 

de las maestras señaló: 
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D3: Las estrategias que más me ha servido para trabajar y fomentar la lectura es apropiarme 

de una historia, hacerla mía e interactuar más con los niños para que ellos puedan 

comprender después de haberle leído la historia […]. 

 

Para esta docente su metodología más activa es apropiarse de la lectura, lo que 

significa que conoce la historia como si ella lo hubiera escrito. Esta primera reflexión 

demuestra que el docente tiene un gran compromiso, porque, comprende que debe mostrar 

un conocimiento profundo y no elemental de la lectura (Iza, 2023).  Asimismo, incluye otro 

de los elementos, que es, interactuar con los estudiantes en lugar que ellos lean (Toaza, 

2023). Por tanto, tal como el docente   lo indica, los alumnos aprenden mejor la etapa literal; 

es por ello que los docentes aplican una variedad de estrategias para que comprendan con 

facilidad. En ese sentido se reflexionará sobre la siguiente subcategoría.  

Estrategia de análisis e identificación del texto 

El análisis de identificación del texto es importante, ya que a través de este primer 

acercamiento a la lectura puede identificar elementos importantes que lo ayudarán a 

comprender mejor (Herrera y Pernett, 2022). No obstante, se requiere de estrategias o 

métodos incluyendo digitales para abordarlo conscientemente y facilitar una mejor 

concentración (Educaplay, 2024). De esta manera para lograr se planteó la siguiente 

pregunta ¿Podrías describir cómo has utilizado alguna de las estrategias para ayudar a los 

estudiantes a mejorar su concentración durante la lectura literal? Ante esta interrogante, 

surge las siguientes categorías emergente: 

 

A. Aplicación de estrategias para el análisis del texto 

En esta categoría se debe precisar que el lector debe identificar el texto y tomar en 

cuenta toda información redactada sin ser cambiada; es decir debe conocer las ideas 

principales, personajes secundarios, lugares y hechos  (Tapia y Zambrano, 2023). No 

obstante, sobre la aplicación de las estrategias, cada docente tiene un modo particular de 

abordar el análisis, en este sentido Morales (2023) señaló que el análisis del texto funciona 

como un nexo entre el lector y el texto en la que se precisa, como estrategia utilizar la voz 

alta. De esta manera, tomando en consideración que cada docente es diferente se precisaron 

los siguientes comentarios: 

 

D1: Utilizo los títeres de esta manera voy cambiando mi tono de voz de acuerdo al 

personaje que voy presentando. 
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D2: Debo permitir que mi alumno escoja un libro de su interés, adecuado a su edad, para 

que pueda desarrollar la confianza necesaria para leer. Esto le ayudará a despertar su interés 

por la lectura y, a través de esta experiencia, podrá mejorar tanto su capacidad lectora como 

su concentración y comprensión. Además, es importante presentarle lecturas cortas y 

hacerle practicar con ellas para reforzar estos hábitos. 

D3: A través de imágenes de personajes que les llame la atención. 

 

Entre los comentarios se puede observar la particularidad de procedimientos que 

tiene cada docente, por ejemplo, el primero afirma usar títeres, para lograr que el niño   

identifique los personajes, emplea el cambio de voz para que sea más entretenida y logre   

concentrarse (Guevara, 2023). El segundo docente, prefiere dejar que el niño escoja sus   

lecturas, en especial que sean cortas que le permitan practicar la identificación de manera   

efectiva (Castrejón, 2024). Y, el tercer docente para la identificación del texto prefiere usar 

elementos visuales para que los niños tengan mayor afinidad (Van der Wilt et al., 2020). De 

acuerdo con lo mencionado surgió la siguiente pregunta ¿Has enfrentado algún desafío o 

limitación al implementar estas estrategias didácticas para mejorar la concentración en la 

lectura literal? Y, ante esta interrogante, surge las siguientes categorías emergente: 

B. Desafíos y limitaciones en el aprendizaje de lectura  

En cuanto a los desafíos, los estudiantes en su mayoría presentan bajos niveles en la 

lectura y la comprensión de textos narrativos, iniciando principalmente en los contextos 

preescolares y llegando a educación primaria arrastrando serias deficiencias (Cuevas, 2022). 

Al respecto, es evidente que cada niño tiene un nivel diferente, lo cual puede deberse a la 

falta de apoyo de sus padres, no tener hábito lector, que en se aburran y no sientan motivación 

(Chao-Yang, 2021). Los profesores entrevistados brindaron la siguiente apreciación: 

D1: al momento de utilizar los títeres los niños como eran muy traviesos me venían 
delante al escenario y querían agarrar los títeres […].  

D2: En primer lugar, si, si hay limitaciones más aún a veces en los colegios en donde no 
encontramos esos libros o lecturas o aquellas bibliotecas no están apropiadas, entonces 
qué interés le vamos a fomentar al alumno. 

D3: Bueno, en realidad, si, el desafío era actuar, representar la historia a través de gestos, 
mímicas, he por un poquito de timidez o falta de experiencia al inicio claro está, pero ya 
después me he ido familiarizando y se me ha hecho más fácil entrar al personaje. 

Entre los desafíos y limitaciones se puede apreciar tres puntos importantes: 

conductual, material y didáctico, en la primera es común que los niños realicen un poco de 

desorden al ver los títeres, que por su emoción, ese recurso sea complicado, principalmente 

cuando no se tiene la experiencia adecuada (Simango, 2023). En cuanto a lo material, sí 
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existe una cuestión seria que las escuelas deben reflexionar y es que no debe haber centros 

educativos que no tengan libros según las edades, porque limitaría completamente el interés 

del niño (Neira, 2021). Y, en lo didáctico se indica que la falta de experiencia o la timidez 

limitaba la práctica del docente (Grindal et al., 2021). De esta manera se comprende que 

enseñar la lectura y lograr que los niños se concentren en los aspectos literales, es una tarea 

ardua y compleja que requiere no solo de la intervención del docente, sino de diversos 

elementos que ayudarán en la comprensión de textos (Tenenuela, 2022; Kcomt, 2024). 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN EN LA 

LECTURA INFERENCIAL 
Por otra parte, de acuerdo al segundo objetivo describir las estrategias didácticas 

para mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura inferencial en una 

escuela privada de Lima-Norte. La lectura inferencial es un proceso en la que el lector infiere 

y deduce sobre ideas implícitas y no explícitas de la lectura, porque a diferencia de la lectura 

literal el desarrollo de esta habilidad requiere un compromiso mayor (Pacheco, 2022). 

Además, no se busca repetir las palabras como ocurre en el nivel literal, ya que esta habilidad 

implica un mayor compromiso en el análisis (Leyva et al., 2022). Asimismo, es importante 

que el alumno tenga una buena base en la enseñanza, porque de lo contrario no deseará leer; 

sin embargo; el docente debe ser un agente capaz de lograr que los estudiantes alcancen   

concentración en el nivel inferencial (Álvarez et al., 2022). Ahora bien, dentro de la teoría 

consultada se puede encontrar estrategias como el uso de tecnologías y la gamificación 

(Montes et al., 2023a), cuentos infantiles (Ávila-Negrinis et al., 2021) y recursos visuales 

como historietas y cómics (Agudelo y Dafne, 2024). Además, destacan las estrategias de 

integración, resumen y elaboración de textos inferenciales (Suárez, 2023; Vásquez y Pérez, 

2020), los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) (Noguera, 2023) y las canciones, que 

promueven un aprendizaje dinámico y significativo (Gómez, 2024). De acuerdo a este 

análisis se precede a estudiar la primera subcategoría: 

Estrategias de integración, resumen y elaboración 

Durante el proceso de la lectura inferencial, es importe elaborar estrategias de 

integración, que permitan conectar la información manifestada con sus experiencias previas 

y conocimiento alcanzado (Montesdeoca et al., 2021). En este sentido, el docente puede 

hacer uso de lectura en grupos pequeños, donde los niños argumenten en conjunto las ideas 

principales (Iza, 2023). También, formularles preguntas abiertas que motiven a reflexionar 

(Suárez, 2023; Vásquez y Pérez, 2020). Asimismo, para el resumen se debe solicitar que 
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realicé apuntes de los conceptos o palabras claves, integrando la narrativa de los personajes 

con situaciones reales que se dan en su contexto (Fernández-Rodríguez et al., 2023). Por 

último, a través de los dos pasos previos, los estudiantes tendrán mejor capacidad para 

elaborar su deducción. De esta manera, se consultó a los docentes ¿Qué evidencia tienes de 

que las estrategias didácticas que has utilizado han mejorado efectivamente la 

concentración de los estudiantes durante la lectura inferencial? Que de acuerdo a la 

pregunta surgieron las siguientes categorías emergentes: 

A. Fomento de la interacción y retroalimentación activa 

La enseñanza de la lectura y la comprensión de textos en muchos contextos escolares era 

visto como una actividad pasiva, en la que el niño independientemente tenía que leer y, 

aprender (Campos et al., 2024). No obstante, la escuela activa orienta que la educación no 

debe ser visto como una acción pasiva sino transformacional, por lo que, se requiere de una 

interacción constante entre docente y estudiante y al finalizar la sesión proceder con la 

retroalimentación (Zambrano et al., 2024). De esta manera, se estaría trabajando la 

concentración de manera positiva, tal como lo manifiesta una docente. 

D1: De esta manera les establecía preguntas, se establece un lazo de comunicación tanto 

de alumnos como maestra y de esta forma se podría evidenciar su concentración. 

El docente aplica esta estrategia estableciendo una comunicación constante con los 

estudiantes antes, durante y después de la lectura. Al inicio, plantea preguntas previas que 

vinculen el contenido del texto con las experiencias de los alumnos. Durante la lectura, hace 

pausas para fomentar la interacción activa mediante preguntas abiertas que estimulen la 

reflexión. Al finalizar, proporciona retroalimentación sobre las respuestas de los estudiantes, 

ayudándoles a fortalecer su comprensión inferencial. La lectura inferencial en este sentido 

requiere mayor concentración de los estudiantes; porque, no solo se trata de identificar 

palabras, sino de empezar a relacionar los sucesos de la propia experiencia (Mena, 2023). 

Por tanto, tal como se observa en el comentario, la comunicación debe ser fundamental, se 

puede aplicar preguntas que respondan a los principios del texto y la comprensión inferencial 

(Gutiérrez-Romero et al., 2023). No obstante, para lograr este proceso se requiere alcanzar 

cierto grado de confianza y habilidades comunicativas, tal como se describe en la siguiente 

categoría emergente. 

B. Desarrollo de confianza y habilidades comunicativas 
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Uno de los obstáculos que se presenta en la enseñanza de la lectura, es la vergüenza 

que tienen al momento de manifestar ideas o cuando hacen la lectura en voz alta, provocando   

no tener confianza (Castañeda, 2024). En tal caso, el docente no debe apurar al niño o 

ridiculizarlo, al contrario, debe motivarlo para que se exprese con confianza; ya que las 

habilidades comunicativas se adquieren a través de un proceso extenso de enseñanza y no 

ocurren inmediatamente (Paz y Pepinosa, 2009). Por tanto, si al niño se le acompaña de 

manera adecuada y a su ritmo, manifestará, lo que sostiene uno de los docentes.  

D2: Una de estas evidencias que he fomentado hacia los alumnos en la lectura, es que estos 

alumnos son muy comunicativos y no tienen esa vergüenza que tenían cuando yo empecé 

recién con ellos. 

En el testimonio, se evidencia el trabajo constante que ha tenido el docente para 

lograr que sus estudiantes desarrollen habilidades comunicativas, un trabajo que evidencia 

el proceso en la adquisición de conocimiento, lo cual es importante para la enseñanza de la 

lectura en general; porque si el niño tiene confianza, no tendrá dificultades en identificar el 

texto, inferir o argumentar (Juárez, 2023). El docente aborda el desafío de la vergüenza en 

la lectura creando un ambiente de apoyo y paciencia. En lugar de presionar o ridiculizar, 

fomenta la confianza al permitir que los estudiantes lean a su propio ritmo, brindándoles 

retroalimentación positiva. Este proceso les permite identificar mejor el contenido, hacer 

inferencias y participar activamente en la discusión del texto, lo que potencia su comprensión 

lectora y sus habilidades comunicativas. De esta manera, se procederá a reflexionar sobre la 

siguiente subcategoría: 

Método visual y auditivo 

El método visual como su mismo nombre lo indica es un conjunto de estrategias que 

estimulan la visión de los estudiantes, por ejemplo, los recursos más empleados son: 

imágenes, dibujos, gráficos y videos que favorecen de manera significativa la enseñanza de 

la lectura (Macias-Figueroa y Marcillo-García, 2021; Martínez et al., 2023). También, en lo 

que se refiere al método auditivo en la enseñanza de la lectura, en la actualidad existen 

recursos digitales como los audios libros, los cuales ayudan escuchar la lectura sin necesidad 

de leer (Quispe, 2023). Estos métodos, que se relacionan más con entornos digitales, brindan 

al docente diferentes alternativas para fomentar la concentración en la lectura literal e 

inferencial; además, se relacionan con los intereses personales del estudiante (Niño y Vega, 

2024). De esta manera, reconociendo el impacto de estas estrategias, se les consultó a los 
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docentes la siguiente ¿Qué evaluación o seguimiento has realizado para medir el impacto 

de estas estrategias en la concentración de los estudiantes durante la lectura inferencial? 

Esta pregunta, se responderá a través de las categorías emergentes.  

A. Fomento de la fluidez lectora 

El impacto de los métodos visuales o auditivos como estrategias en la lectura 

inferencial; permite que los estudiantes alcancen un adecuado nivel de aprendizaje, por 

ejemplo, mejoran su fluidez en la lectura, no tienen dificultades para expresarse y seguir el 

ritmo de lectura que realiza su docente (Nocelo, 2023). Al respecto, uno de los docentes 

realizó el siguiente comentario:  

D2: En esta estrategia que utilicé en la lectura con los alumnos, para que ellos pudieran 

estar más concentrados es la lectura silenciosa y a la vez compartida, ¿por qué? Porque 

cada uno de ellos empieza a leer, ósea yo empiezo primero con la lectura y empiezan ellos 

a seguirme y empezamos a compartir entre todos y todos avanzan. 

El docente implementa la estrategia de lectura silenciosa seguida de lectura 

compartida para promover la fluidez lectora. Comienza leyendo en voz alta para modelar el 

ritmo y la entonación, y luego los estudiantes lo siguen, leyendo en silencio y luego de 

manera colectiva. De acuerdo con lo manifestado, se puede observar una evidencia que se 

ha logrado es, que los estudiantes puedan leer y seguir al mismo ritmo del docente. Esto 

indica que han mejorado la fluidez; no obstante, se percibe la existencia de otras estrategias 

previas como la lectura silenciosa que estimula más la parte visual y la lectura compartida, 

en la que se tiene que involucrar a todos (Mendieta, 2023; Montes et al., 2023b). Pero, por 

otra parte, se debe aclarar que leer rápido no garantiza que los estudiantes comprendan lo 

que dice el texto, por lo que puede ser útil para que algunos se concentren; sin embargo, se 

debería evaluar otras formas para analizar si todos los alumnos han llegado a la comprensión 

(Tomalá, 2024).  

B. Desarrollo de habilidades narrativas y de resumen 

Por otra parte, otra evidencia en la que sí se podría analizar un grado de concentración 

y comprensión favorable, es cuando se solicita la elaboración de los resúmenes y las 

habilidades narrativas que, a diferencia de la fluidez, el estudiante reflexiona para elaborar 

ideas relevantes para resumirlo a través de la habilidad de la expresión (Moreira et al., 2023). 
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Ya que, en este sentido el niño no solo repite lo que lee, sino que infiere y comprende, por 

ello, uno de los docentes señaló que: 

D3: Los resultados han sido efectivamente positivos, porque a los niños les ha despertado 

el interés por la lectura, de manera evaluativa se ha elaborado algunos momentos <el cuento 

viajero= donde cada niño pues llevaba una historia a su casa y al día siguiente lo contaba a 

manera de resumen de lo que ha entendido la historia. 

En este sentido se observa que el docente tiene su propio sistema de actividad, 

precisando una literatura titulada el <cuento viajero= como una forma de impulsar el hábito   

lector, porque los niños deben llevar a su casa un libro y al día siguiente narrar de que trató 

la historia. De esta manera, esta estrategia destaca las habilidades narrativas y la elaboración 

de resúmenes como recursos muy efectivos (Carlos y Nuñez, 2023). Al mismo tiempo, se 

debe complementar que la lectura escogida es de su agrado, ya que, de esa manera, no habrá 

una obligación por leer, sino que disfrutaran la lectura que han elegido de manera 

significativa (Leyva y Hernández, 2024). En síntesis, esta estrategia fortalece las habilidades 

narrativas y la capacidad de resumir textos de manera coherente, ya que los estudiantes no 

solo repiten lo que leyeron, sino que infieren y comprenden el contenido para transmitirlo 

de forma clara y resumida. Seguidamente, se reflexionará sobre la siguiente subcategoría:  

Reconociendo los significados 

Como bien se ha explicado, la lectura inferencial ayuda a la comprensión de los 

significados de las palabras, juntando las experiencias previas con la nueva información 

(Palencia, 2021). Sin embargo, hay estudiantes en diversos contextos educativos que 

presentan dificultades, que no llegan a dominar el nivel literal e inferencial (Abril-Carvajal, 

2024). Por esta razón, se les consultó a los docentes la siguiente ¿Cómo observa el 

aprendizaje de la lectura inferencial en el lugar donde labora, considera que las estrategias 

que usted ha elaborado han mejorado el aprendizaje de los estudiantes? De manera que, a 

través de esta interrogante surge la siguiente categoría emergente: 

A. Desarrollo de habilidades inferenciales 

Establecer el aprendizaje inferencial en la lectura puede resultar una tarea compleja, 

más cuando el estudiante no cuenta con habilidades previas como el nivel literal y otros 

elementos: el hábito hacia la lectura y la motivación personal por leer (Agudelo y Dafne, 

2024). También, la influencia de la metodología de la escuela va a repercutir en el 
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aprendizaje, por ejemplo, fomentar espacios de lectura podría estimular mejor el desarrollo 

de las habilidades (Poveda, 2023). De esta manera, se precisó los siguientes comentarios: 

D1: Puedo afirmar al cien por ciento que sí, porque hasta el día de hoy cuando yo les 

presento un cuento o una lectura desde la primera portada del libro, ellos establecen ya 

como un concepto de que se puede tratar el cuento, de que puede suceder. Entonces ya que 

tienen una noción de lo que es la lectura inferencial, puedo tener una comunicación más 

asertiva con ellos. 

D2: Bueno en donde yo laboro, si he visto dificultades de las cuales hemos estado 

trabajando […]. 

D3: Por supuesto que sí, las estrategias que se han ido utilizando han llamado bastante la 

atención de los niños para que puedan cada día fomentar la lectura. 

Los testimonios manifestados evidencian la percepción que los profesores tienen   

como se viene enseñando la lectura inferencial en sus contextos educativos, detallando que 

efectivamente las estrategias que han elaborado de manera personal responden al desarrollo 

de las habilidades inferenciales, evidenciando que los niños argumentan y deducen el 

contenido la lectura (Koning et al., 2020). Continuando, el tercer docente ofrece un 

panorama similar indicando que las estrategias empleadas despiertan el interés por la lectura, 

no obstante, para el segundo docente se percibe que hay dificultades donde labora en cuanto 

al desarrollo inferencial (Avendaño, 2020; Emiroglu, 2022). Por tanto, se comprende que 

existen diferencias en cuanto a la enseñanza de cada docente, por lo que, se recomienda que 

los profesores se capaciten mejor en el dominio de la lectura inferencial (Grindal et al., 2021; 

Sequera et al., 2020). En síntesis, el docente facilita el desarrollo de habilidades inferenciales 

creando un ambiente dinámico y participativo. Al presentar un cuento o lectura, los 

estudiantes ya pueden hacer predicciones sobre el contenido a partir de la portada del libro, 

lo que demuestra que están aplicando el razonamiento inferencial, lo que los estudiantes no 

solo comprendan el texto de manera literal, sino que razonen y conecten las ideas implícitas 

del contenido.   

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN EN LA 

LECTURA CRÍTICA 
Para el desarrollo de esta categoría se presenta el tercer objetivo específico describir 

las estrategias didácticas para mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje de la 

lectura crítica en una escuela privada de Lima-Norte. En la que se describe que la lectura 

crítica es la capacidad más alta que un lector puede llegar alcanzar, para ello ha tenido que 
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experimentar y perfeccionar la lectura literal e inferencial, porque en esta etapa el alumno 

principalmente de quinto a sexto grado debe tener la capacidad de emitir juicios y reflexionar 

con un pensamiento crítico sobre los acontecimientos que ocurren en la lectura (Armijos et 

al., 2023). Entre las estrategias que se pueden aplicar en esta categoría se encuentran diversas 

estrategias precisadas en la teoría como la escalera de la metacognición (Chacaguasay y 

Larreal, 2023), la lectura guiada en voz alta (García, 2023), el uso de noticias y debates 

(Morante y Ramírez, 2024), y el método visual (Andrade y Catalina, 2024). También 

destacan las actividades lúdicas (Poveda, 2023), los organizadores gráficos (Van der Wilt et 

al., 2020), y la reflexión crítica (Macleroy y Chung, 2023), que fomentan el análisis, la 

argumentación y una interacción significativa con el texto. Sin embargo, para lograr dicho 

propósito es necesario analizar el rol de los profesores; por ello, se reflexionará sobre las 

siguientes subcategorías: 

Estrategia de análisis 

La estrategia de análisis de la lectura crítica tomando en cuenta el rol docente, 

significa guiar a los estudiantes en la reflexión profunda sobre la lectura, indicando que 

identifiquen, evalúen y cuestionen las ideas presentadas por el autor (Van der Wilt et al., 

2020). Además, en la lectura crítica el profesor debe motivar a los alumnos a hacer 

inferencias, identificar contradicciones y relacionar el contenido con la experiencia personal 

del niño (Achmad, 2021). Por tanto, el rol del docente en el análisis crítico desde una visón 

pedagógica siempre ha ocupado un lugar fundamental en el aprendizaje; en ese sentido 

existen diversos pensamientos que lo consideran como un facilitador o un mediador del 

conocimiento (Jiménez, 2023). Sin embargo, cada docente en particular tiene diferentes 

formas de enseñar, por tal razón se realizó la siguiente pregunta ¿Cuál crees que es el rol 

del docente al fomentar la concentración en la lectura crítica y cómo has utilizado 

estrategias didácticas para cumplir con esa función en tu aula? De manera que, mediante 

esta interrogante surgieron las siguientes categorías emergentes:  

A. Fomentar la participación activa 

En lo que respecta a fomentar la participación activa, primero se debe lograr que el 

rol docente esté comprometido con la educación, debe a su vez acompañar, emplear la 

motivación, tener estrategias innovadoras y fomentar la participación (Aymerich et al., 

2023). Por tanto, en el caso de la lectura crítica, no es que únicamente el niño pueda 

identificar las ideas clave, si no que las pueda argumentar en medio de una participación 
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constante mediante el diálogo y la interacción (Rodríguez, 2022). Por ello, uno de los 

entrevistados comentó sobre el rol docente: 

D3: Hay dentro de lectura partes donde hay que pensar y ahí el niño muchas veces opina. 

Al niño no le podemos decir no, está mal, debemos de decirle más bien está bien, muy bien, 

esta buena tu idea. Porque, si ellos no aprenden digamos a opinar, así sea bien o así sea mal 

entonces cómo le damos una respuesta a lo que ellos nos están dando en esa lectura.  

En el comentario se percibe que el docente es una persona que le gusta impulsar la 

participación activa, sostiene que al niño hay que dejarlo opinar, no se debe limitar sus 

comentarios o decir que algo está mal; al contrario, merece una felicitación (Morante y 

Ramírez, 2024; Perelman et al., 2023). Por tanto, en lugar de corregir rápidamente o rechazar 

las respuestas, el docente valida las opiniones de los niños, alentándolos a participar y a 

reflexionar sobre lo que están leyendo.  Frente a lo mencionado, el docente promueve la 

participación del estudiante, lo cual es significativo, ya que de esa manera no tendrá miedo 

de expresar sus ideas, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico, porque está 

directamente relacionado con el desarrollo de habilidades de lectura crítica, ya que permite 

que los estudiantes argumenten sobre las ideas clave del texto y reflexionen sobre ellas en 

un espacio seguro (Delgado-Intriago, 2024; Rodríguez, 2022). 

B. Aplicación de las estrategias didácticas 

Seguidamente en lo que respecta a la aplicación de las estrategias, sería conveniente 

que los profesores diversifiquen un sistema de pedagogía; puesto que cada persona es 

diferente, al igual que la lectura crítica no busca que todos los alumnos opinen lo mismo, por 

lo que, es preferible que todos sean autónomos en sus pensamientos y metodologías (Misari, 

2023). Por lo que, los docentes comentaron la forma en que aplican las estrategias: 

D1: Bueno, para dar una lectura crítica hay que tener muchas técnicas, una de ellas es que 

tiene que ser muy llamativas. En este caso si tenemos en el salón el uso de las herramientas 

como la televisión, puede tal vez traer en USB la lectura que se va presentar y a través de 

un video se le puede presentar al niño.  

D2: Una de las estrategias que yo comenté para la lectura crítica es con textos de noticias 

y los textos comparativos, porque eso se los doy a los niños, para que ellos de ahí puedan 

fomentar su lectura crítica […].  



33 
 

Entre las estrategias mencionadas se encontró el uso de videos, en la que el docente 

sostiene que es un recurso llamativo para el niño, particularmente se basa en recursos como 

la televisión que permite la visualización y posteriormente, escuchar la opinión crítica 

(Andrade y Catalina, 2024). En cambio, el segundo docente emplea recortes de periódicos y 

textos comparativos, que los estudiantes deben analizar y comparar para dar una opinión 

crítica (Perúquiosco, 2024). Estas dos formas de aplicación son significativas para el 

contexto de los docentes, por lo que cada uno tiene sus métodos para fomentar el desarrollo 

de la lectura crítica. Por ejemplo, emplear herramientas como la televisión y videos 

presentados desde un USB, permite a los estudiantes visualizar la información de manera 

más interactiva. También utilizar textos de noticias y textos comparativos, ayudan a los niños 

a analizar y comparar distintos puntos de vista, favoreciendo el desarrollo de su pensamiento 

crítico. 

C. Desmintiendo la edad para la lectura critica 

Seguidamente, uno de los puntos que genera debate es determinar la edad para 

enseñar la lectura crítica; existen opiniones diferentes indicando que los niños solo deben 

comprender y aprender el nivel literal para que no tengan dificultades en la secundaria, donde 

debe desarrollar la lectura crítica (Juárez, 2023). Al respecto, otros estudios indican que tanto 

el nivel literal, inferencial y crítico se  articulan en el proceso de la comprensión lectora, por 

lo que, se debe enseñar de acuerdo al nivel del niño (Cañongo et al., 2020). Asimismo, uno 

de los docentes comentó: 

D2: No se debe decir no, yo voy a trabajar con secundaria, porque con secundaria puedo 

hacer debates, mentira, cuando a los niños se les está preparando en muy buenas lecturas, 

ese niño desde pequeño te hace debates. 

A través del comentario, los niños en la etapa de educación primaria sí, pueden estar 

aptos para la realización de la lectura crítica, de manera que, el docente no debe limitarlos o 

creer que dicha capacidad solo será obtenida por los estudiantes de secundaria (Rivera, 

2023). Sin embargo, para que el niño responda bien a la apreciación crítica de la lectura, este 

debe tener un dominio previo del nivel literal e inferencial para argumentar (Pastrana et al., 

2023). De tal manera que el estudiante desarrolla otras habilidades no solo de retener 

información, tal como lo refiere la siguiente subcategoría. 

Estrategia de reflexión crítica 
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Tomando en cuenta la reflexión y apreciación crítica del niño en la lectura, se destaca 

por su curiosidad y disposición para cuestionar e interpretar por encima de lo que ya fue 

redactado (Macleroy y Chung, 2023). Asimismo, los alumnos cuando van a enfrentarse a la 

lectura, no solo son recepcionistas de la información, sino que adquieren otras habilidades 

como opinar, reflexionar y plantearse preguntas, entre otras (García, 2023). Además, logran 

habilidades de análisis y evaluación, que les impulsa a pensar críticamente sobre el   

significado el texto y las ideas planteadas (Jiménez, 2023; Núñez-Lira et al., 2023). De 

acuerdo con lo mencionado, se formuló la siguiente pregunta ¿Cómo debe ser la actitud del 

niño que ha desarrollado la lectura crítica? ¿podría brindar unos ejemplos? De acuerdo 

con la interrogante surgió la siguiente categoría emergente: 

 

A. El alumno es activo en la lectura crítica 

En la lectura crítica, los estudiantes deben asumir una función activa, participativa e    

involucrarse reflexionando sobre lo que dice el texto, es decir, no deben limitarse, sino 

analizar, reflexionar y cuestionar las ideas propuestas por el autor (Aymerich et al., 2023; 

Mendoza y Tasigchana, 2021). También, el docente puede reforzar la apreciación critica 

formulando preguntas o realizando inferencias para cuestionar sobre un tema en particular; 

por lo que, el alumno tiene que mostrar motivación, conocimiento y predisposición 

(Chacaguasay y Larreal, 2023). Tal como se evidencia en los siguientes comentarios: 

 

D1: En esta forma vemos que el niño ya tiene un pensamiento crítico, porque ya tan solo 

al decirle que el día de mañana vamos a leer una lectura, ellos ya van a estar investigando 

como quienes son los autores, cuantos capítulos tiene e incluso si se implementa una hora 

que se va a leer le pide ya anticipadamente que ya cada niño puede traer sus obras […]. 

D2: Tengo dos alumnos que han desarrollado esa comprensión de manera crítica y ¿cómo 

lo hace? solo estamos conversando sobre un tema, son los primeros que levantan la mano, 

para poder aportar e incluso intercambiamos ideas y a eso se le llama debate. 

D3: Cuando un niño nos da su opinión referente a lo que ha observado, entonces, ahí él 

está mostrando y al ver su postura sobre lo que ha escuchado y entendido de la lectura. 

Los comentarios reflejan el logro que los estudiantes tienen sobre el pensamiento 

crítico, por ejemplo, se percibe que los alumnos tienen la capacidad de investigar de manera 

individual y anticipada. Todo esto genera mejor preparación y argumentación para 

reflexionar sobre el texto (Acedo y Rodríguez, 2022). Asimismo, se menciona que los niños 

participan en debates, sin miedo a levantar la mano e intercambiar ideas; lo que engrandece 

su capacidad de reflexión y de comunicación (Perelman et al., 2023). De esta manera, se 
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percibe que los estudiantes expresen sus opiniones que han entendido y mantengan una 

postura reflexiva; no obstante, aún existe otro aspecto importante a considerar, que se 

describe en la siguiente subcategoría. 

Estrategia de debate y argumentación 

Tal como se ha venido reflexionando, la importancia del debate y la argumentación 

en los contextos de educación primaria; el docente puede hacer uso de estos recursos a través 

de lecturas que sean del interés del niño (Leal, 2023). Además, se debe respetar el proceso 

de aprendizaje de cada estudiante, ya que no todos al mismo tiempo van a tener la capacidad 

para participar en los debates o argumentar (Dolores et al., 2020). Por tanto, el nivel crítico 

es la etapa más compleja en la que se visualiza a los estudiantes, cuando presentan 

dificultades, entonces implementará actividades para un mejor entendimiento (Tabernero y 

Colón, 2023). Al respecto, se consultó a los docentes ¿Qué estrategias le recomendarías a 

otros docentes quienes vienen enseñando la lectura crítica? Y ¿Por qué sería importante?  

Se responderá en la siguiente categoría emergente: 

A. Recomendación para otros docentes 

Antes de precisar las recomendaciones, se reflexiona que la lectura crítica puede ser 

un desafío para cualquier docente que pretende enseñarla, principalmente de aquellos que 

quieren resultados inmediatos o para quienes carecen de experiencia por falta de 

conocimientos adecuados para aplicar estrategias, que son necesarias para fomentar el nivel 

crítico de lectura (Seminario et al., 2024). Asimismo, son diversas las dificultades que 

pueden experimentar los estudiantes, ante esto, los maestros deben encontrarse capacitados 

(Wao et al., 2022). De esta manera, los docentes entrevistados precisaron las siguientes 

recomendaciones:  

D1: Podemos presentar la lectura a través de videos, o tener la lectura en físico, para que 

ellos puedan tener como una noción directa hacia la lectura y sobre todo tengan 

pensamientos críticos para que puedan transmitir esos pensamientos a las personas que los 

rodean, en este caso lo que ellos han entendido en el colegio lo pueden llevar a sus padres, 

lo pueden llevar a sus amigos, de esa manera hay como un intercambio de ideas. 

D2: Recuerden que un aprendizaje es un proceso y que no es inmediato, lo que 

recomendaría es que utilicen estas lecturas cortas, lecturas silenciosas, las lecturas digitales, 

que también son muy buenas, porque atraen la atención del estudiante y eso es bueno. 
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D3: La estrategia que uno recomendaría, sería que puedan dar después de la lectura una 

opinión sobre lo que se ha visto y cómo se podría mejorar si es que hay que trabajar de esa 

manera. 

Los docentes sugieren que deben realizar lecturas críticas, mediante vídeos y lecturas 

impresas, porque otorgaría al alumno una visión más amplia (Macias-Figueroa y Marcillo-

García, 2021). Asimismo, recomiendan que se debe permitir la participación de los padres y 

amigos en la escuela, así aprenderían a intercambiar las ideas de una manera más 

significativa (Ardila y Fernandez, 2022). El segundo docente deja una reflexión la cual es 

que, el aprendizaje de la lectura crítica es un proceso y que tomará tiempo desarrollarlo, por 

lo que recomienda que se debe trabajar con lecturas cortas, silenciosas y digitales (Neva, 

2021). El tercer docente, recomienda que cuando terminen de leer, se les debe pedir su   

opinión y que argumenten sobre los puntos que se debe mejorar (Bringas, 2022). De esta 

manera, los docentes realizan recomendaciones que parten desde la experiencia de su labor, 

enseñando la lectura critica, aceptando que la enseñanza crítica es un proceso y deben ser 

pacientes y constantes para lograr los objetivos (Montesdeoca et al., 2021).  

CONCLUSIÓNES 

Esta investigación tiene como objetivo general analizar las estrategias didácticas 

para mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura en una escuela 

privada de Lima-Norte. En la que se concluye que las tres categorías de lectura, literal, 

inferencial y crítica, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la atención y 

concentración de los alumnos. De tal forma, que luego de haber realizado un exhaustivo 

análisis sobre los diferentes resultados obtenidos, también se pudo identificar que las 

docentes convergen en gran parte con las ideas abordadas respecto a la aplicación de 

estrategias didácticas que   fortalecen la concentración y la comprensión. 

Y, de manera específica para el objetivo, describir las estrategias didácticas para 

mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura literal en una escuela 

privada de Lima-Norte.  Se concluye que las estrategias léxicas y fonológicas en la lectura 

literal son fundamentales para mejorar la atención y comprensión de los estudiantes en el 

aula. Entre las más destacadas se encuentra la dramatización, que fomenta la oralidad y el 

movimiento corporal, integrando a las familias en el proceso educativo. También, los títeres 

y cuentos infantiles ilustrados permiten conectar palabras y sonidos con significados visuales 

de manera dinámica, mientras que las imágenes y organizadores gráficos estimulan la 

asociación de conceptos en diferentes grados. Por otro lado, las preguntas intercaladas y los 

resúmenes ayudan a identificar ideas principales y promueven una mejor concentración. 
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Asimismo, la estrategia de apropiarse de la lectura fortalece el vínculo entre el docente y el 

texto, logrando que los estudiantes comprendan más profundamente las historias. Aunque 

estas prácticas enfrentan desafíos como la falta de recursos, el comportamiento de los 

estudiantes y la inexperiencia docente, su implementación demuestra ser eficaz en la 

promoción de hábitos lectores y el desarrollo de competencias literales. 

Asimismo, para el objetivo, describir las estrategias didácticas para mejorar la 

atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura inferencial en una escuela privada 

de Lima-Norte. Se concluye que las principales estrategias para fomentar la lectura 

inferencial incluyen la integración de la interacción activa entre docente y estudiante, el 

desarrollo de la confianza y habilidades comunicativas, así como el uso de métodos visuales 

y auditivos. La implementación de actividades como la lectura compartida y el "cuento 

viajero" facilita que los estudiantes se involucren de manera activa en el proceso de 

comprensión, ayudándoles a conectar el texto con sus experiencias previas y a reflexionar 

sobre el contenido. Además, la formulación de preguntas abiertas, la retroalimentación 

constante y la creación de un ambiente de apoyo son esenciales para mejorar la concentración 

y las habilidades inferenciales. Estas estrategias permiten que los estudiantes no solo 

comprendan el texto de manera literal, sino que también sean capaces de deducir y 

argumentar ideas implícitas, promoviendo un aprendizaje más profundo y significativo. 

Para el objetivo describir las estrategias didácticas para mejorar la atención del 

estudiante en el aprendizaje de la lectura crítica en una escuela privada de Lima-Norte. Se 

concluye que, la estrategia de análisis en la lectura crítica resalta el rol del docente como 

guía para fomentar la reflexión profunda de los estudiantes. Las principales estrategias 

incluyen la participación activa, el uso de recursos innovadores como videos y textos 

comparativos, y el fomento de debates y argumentaciones. Los docentes coinciden en que 

los niños de primaria están listos para desarrollar habilidades críticas, y sugieren actividades 

como lecturas digitales y el involucramiento de la familia. Estas estrategias contribuyen a un 

aprendizaje progresivo y autónomo, favoreciendo el desarrollo de un pensamiento crítico en 

los estudiantes. 
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APÉNDICES 1: 

Apéndice A; Matriz de Coherencia 
 
Tema: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL ESTUDIANTE EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 
Título de la Investigación: Análisis de las estrategias didácticas para mejorar la atención en la lectura  
Problema: ¿Cuáles son las estrategias didácticas para mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura en una escuela privada de Lima-Norte? 
Objetivo general de la investigación: Analizar las estrategias didácticas para mejorar la atención del estudiante en el aprendizaje de la lectura en una escuela privada de Lima-Norte. 
Diseño metodológico: Enfoque: Cualitativo   Tipo: Fenomenológico Nivel: Descriptivo    
 

Objetivos Específicos Categorías subcategorías Técnicas e Instrumentos Fuente 

● Describir las estrategias didácticas 
para mejorar la atención del estudiante en el 
aprendizaje de la lectura literal en una escuela 
privada de Lima-Norte. 

Estrategias didácticas para mejorar la 
concentración en la lectura literal 

Estrategia léxica y fonológica 
Estrategia de análisis e Identificación del 
texto marcado y subrayado de ideas 
Mapas mentales  

Entrevista Semi estructurada y Guía de 
Entrevista  

 
Docentes 

● Describir las estrategias didácticas 
para mejorar la atención del estudiante en el 
aprendizaje de la lectura inferencial en una 
escuela privada de Lima-Norte. 

Estrategias didácticas para mejorar la 
concentración en la lectura inferencial 

Estrategias de integración, resumen y 
elaboración 
Método visual y auditivo 
Reconociendo los significados 

Entrevista Semi estructurada y Guía 
de Entrevista  

 
Docente  

● Describir las estrategias didácticas 
para mejorar la atención del estudiante en el 
aprendizaje de la lectura crítica en una escuela 
privada de Lima-Norte. 

Estrategias didácticas para mejorar la 
concentración en la lectura crítica 

Estrategia de análisis 
Estrategia de reflexión y apreciación crítica 
Estrategia de debate y argumentación  

Entrevista Semi estructurada y Guía 
de Entrevista  

Observación no participativa 
Diario de campo 

Docente 
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Apéndice B: INSTRUMENTO: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍA PREGUNTA 

Describir las estrategias 
didácticas para mejorar la 
atención del estudiante en el 
aprendizaje de la lectura literal 
en una escuela privada de Lima-
Norte. 

Estrategias 
didácticas para 

mejorar la 
concentración en la 

lectura literal 

¿Cuáles son las estrategias didácticas que has utilizado con éxito para fomentar la concentración de 
los estudiantes durante la lectura literal en el aula? 

¿Podrías describir cómo has utilizado alguna de las estrategias para ayudar a los estudiantes a mejorar 
su concentración durante la lectura literal? 

¿Has enfrentado algún desafío o limitación al implementar estas estrategias didácticas para mejorar la 
concentración en la lectura literal? ¿Cómo has abordado esos desafíos y qué aprendizajes has obtenido 
de ellos? 

Describir las estrategias 
didácticas para mejorar la 
atención del estudiante en el 
aprendizaje de la lectura 
inferencial en una escuela 
privada de Lima-Norte. 

Estrategias 
didácticas para 

mejorar la 
concentración en la 
lectura inferencial 

¿Qué evidencia tienes de que las estrategias didácticas que has utilizado han mejorado efectivamente 
la concentración de los estudiantes durante la lectura inferencial? ¿Podría detallar su respuesta? 

¿Qué evaluación o seguimiento has realizado para medir el impacto de estas estrategias en la 
concentración de los estudiantes durante la lectura inferencial? ¿Cuáles han sido los resultados? 

¿Cómo observa el aprendizaje de la lectura inferencial en el lugar donde labora, considera que las 
estrategias que usted ha elaborado a mejorado el aprendizaje de los estudiantes? 

Describir las estrategias 
didácticas para mejorar la 
atención del estudiante en el 
aprendizaje de la lectura crítica 
en una escuela privada de Lima-
Norte. 

Estrategias 
didácticas para 

mejorar la 
concentración en la 

lectura crítica 

¿Cuál crees que es el rol del docente al fomentar la concentración en la lectura crítica y cómo has 
utilizado estrategias didácticas para cumplir con esa función en tu aula? 

Para usted ¿Cómo debe ser la actitud del niño que ha desarrollado la lectura crítica? ¿podría brindar 
unos ejemplos? 

Finalmente, ¿Que estrategias le recomendarías a otros docentes quienes vienen enseñando la lectura 
crítica? Y ¿Por qué sería importante? 
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Apéndice C: MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE DATOS 
 

Objetivos 
específicos 

Categorías de 
investigación 

Subcategorías Palabras claves D 1 (Docente 1) D 2 (Docente 2) D 3 (Docente 3) Categorías emergentes 

Describir las 
estrategias 
didácticas para 
mejorar la 
atención del 
estudiante en el 
aprendizaje de 
la lectura literal 
en una escuela 
privada de 
Lima-Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir las 
estrategias 
didácticas para 
mejorar la 
atención del 
estudiante en el 
aprendizaje de 
la lectura 
inferencial en 
una escuela 
privada de 
Lima-Norte. 

Estrategias 
didácticas para 
mejorar la 
concentración 
en la lectura 
literal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
didácticas para 
mejorar la 
concentración 
en la lectura 
inferencial 

• Estrategia 
léxica y 
fonológica 

 
• Estrategia de 
análisis e 
Identificación 
del texto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Método visual 
y auditivo 

 
Reconociendo 
los significados 

Fomentar la 
concentración 

Una de las estrategias didácticas 
que yo utilizo en mi salón es el 
escenario de dramatización que 
fue elaborado por los padres de 
familia, otro de ellos son los títeres 
de mano, los títeres de dedos y 
también tengo cuentos elaborados 
por los padres y lo utilizo con 
imágenes grandes para que puedan 
llamar mayormente la atención de 
ellos. 

Son los mapas conceptuales, los 
organizadores, gráficos, la 
comprensión de textos y las 
preguntas intercaladas que les doy a 
los alumnos y aparte de eso los 
resúmenes que se les aplica con eso 
es una de las estrategias que utilizo 
yo. 

Las estrategias que más me ha 
servido para trabajar y fomentar 
la lectura es apropiarme de una 
historia, serla mía e interactuar 
más a los niños para que ellos 
puedan comprender después de 
haberle leído la historia, pero 
ellos tienen que sentir que es 
como una historia he casi real, ya 
luego en su participación ellos se 
darán cuenta si es real o es ficticia 
esta historia, pero lo importante 
aquí es apropiarse de la lectura. 

La dramatización 
Títeres y cuentos 
Uso de imágenes 
Preguntas intercaladas y 
resúmenes 
Apropiarse de la lectura 
 
 
 

Mejora de la 
concentración 

Lo que yo utilizo mayormente al 
iniciar una lectura literal es el 
escenario de dramatización ya que 
de esta manera puedo ver y puedo 
captar su atención en ellos o como 
les comentaba, utilizo los títeres de 
esta manera voy cambiando mi tono 
de voz de acuerdo al personaje que 
voy presentando. 

Debo permitir que mi alumno 
escoja un libro de su interés, 
adecuado a su edad, para que pueda 
desarrollar la confianza necesaria 
para leer. Esto le ayudará a 
despertar su interés por la lectura y, 
a través de esta experiencia, podrá 
mejorar tanto su capacidad lectora 
como su concentración y 
comprensión. Además, es 
importante presentarle lecturas 
cortas y hacerle practicar con ellas 
para reforzar estos hábitos. 

A través de imágenes de 
personajes que les llame la 
atención. 

Aplicación de estrategias 
para el análisis del texto 

Evidencias en la 
mejora de la 
concentración 

Una de las evidencias que yo he 
tenido es a través de la observación 
ya que detrás del escenario podría 
ver que su mirada se podría reflejar 
una gran concentración que tenían 
al momento que les narraba una 
historia, leyenda o fábula, mediante 
yo les iba narrando de esta manera 
les establecidas preguntas, 
establecemos un lazo de 
comunicación tanto de alumnos 
como maestra y de esta forma se 
podría evidenciar su concentración. 

Una de estas evidencias que he 
fomentado hacia los alumnos en la 
lectura que estos alumnos son más 
comunicativos, presentan, no 
tienen esa vergüenza cuando yo 
empecé recién con ellos, ya no 
tienen esa vergüenza, salen a 
exponer son críticos y se vuelven 
seguros de sí mismo, porque, por 
fomentar la lectura y la 
comprensión. 

Bueno, las evidencias son que los 
niños al momento de que les 
toque contar la historia también 
representan a los personajes de 
las historias. 

Fomento de la interacción 
y retroalimentación 
activa. 
Desarrollo de confianza y 
habilidades 
comunicativas. 
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Observación de 
la mejora en los 
aprendizajes 

1)Puedo afirmar 100% que sí, 
porque hasta el día de hoy cuando 
yo les presento un cuento o una 
lectura desde la primera portada 
que yo les presento ellos establecen 
ya como un concepto de que se 
puede tratar el cuento, de que puede 
suceder, entonces ya que tienen una 
noción de lo que es la lectura 
inferencial y de esta manera puedo 
tener una comunicación más 
asertiva con ellos. 

2)Bueno en donde yo laboro, si he 
visto dificultades de las cuales 
hemos estado trabajando, en el aula 
y viendo a los alumnos, a los 
estudiantes, les ayudó mucho 
cuando yo empecé con esta lectura 
porque les permite entender lo que 
leen, entender ese contexto para un 
mejor aprendizaje. 

3) Por supuesto que sí, las 
estrategias que se han ido 
utilizando han llamado bastante 
la atención de los niños para que 
puedan cada día fomentar la 
lectura. 

Desarrollo de habilidades 
inferenciales  

Rol docente 
sobre el uso de 
estrategias 

Bueno, para darse una lectura 
crítica, hay que tener muchas 
técnicas como lo he mencionado, 
una de ellas tiene que ser muy 
llamativas, en este caso si tenemos 
en el salón el uso de las 
herramientas como la televisión, 
puede tal vez traer en USB la 
lectura que se va presentar y a 
través de un video se le puede 
presentar al niño. 

Una de las que yo comenté para la 
lectura crítica, es con noticias, con 
textos de noticias, los textos 
comparativos, porque eso se los 
doy a los niños, para que ellos de 
ahí puedan fomentar su lectura 
crítica y no para decir ay no, yo voy 
a trabajar con secundaria, porque 
con secundaria puedo hacer 
debates. 

Toda lectura no siempre es algo 
positivo, hay también dentro de 
lectura hay partes donde hay que 
pensar y ahí el niño muchas veces 
opina y al niño no le podemos 
decir no, está mal, debemos de 
decirle más bien está bien, muy 
bien, esta buena tu idea, porque si 
ellos no aprenden digamos a 
opinar así sea bien o así sea mal. 

 
Fomentar la participación 
activa 
 
Aplicación de las 
estrategias didácticas 
 
Desmintiendo la edad 
para la lectura critica 

Describir las 
estrategias 
didácticas para 
mejorar la 
atención del 
estudiante en el 
aprendizaje de 
la lectura crítica 
en una escuela 
privada de 
Lima-Norte. 

Estrategias 
didácticas para 
mejorar la 
concentración 
en la lectura 
crítica 

• Estrategia de 
análisis 

 
• Estrategia de 
reflexión y 
apreciación 
crítica 

 
• Estrategia de 
debate y 
argumentación 

Actitud del niño En esta forma vemos que el niño ya 
tiene un pensamiento crítico, 
porque ya tan solo al decirle que el 
día de mañana vamos a leer una 
lectura, ellos ya van a estar 
investigando como quienes son los 
autores, cuantos capítulos tiene e 
incluso si se implementa una hora 
que se va a leer le pide ya 
anticipadamente que ya cada niño 
puede traer sus obras ya como de 
esta forma ya cada niño tiene su 
material y puedan seguir la lectura. 

Tengo dos alumnos que han 
desarrollado esa comprensión de 
manera crítica y ¿cómo lo hace? 
solo estamos conversando sobre un 
tema, son los primeros que levantan 
la mano, para poder aportar e 
incluso intercambiamos ideas y a 
eso se le llama debate. 

Cuando un niño nos da su opinión 
referente a lo que ha observado, 
entonces, ahí él está mostrando y 
al ver su postura sobre lo que ha 
escuchado y entendido de la 
lectura. 

El alumno es activo en la 
lectura crítica 
 
 Recomendación 
para otros docentes 

 
 

 


