
pág. 0 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA y DOCTORADO EN PSICOLOGIA PSICOLOGÍA  

RESIDENCIA EN PSICOLOGÍA ESCOLAR  
 
 

USO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA CON TEXTOS IMPRESOS 
Y DIGITALES POR PARTE DE ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN UN 

PROGRAMA DE TUTORIA. 
 
 

TESIS 

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE: 

MAESTRA EN PSICOLOGIA 
 
 

PRESENTA: 
ZULEMA CRUZ ROMERO 

 
DIRECTORA 

DRA. YUNUEN IXCHEL GUZMÁN CEDILLO 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 
 

REVISORA: 
DRA. PATRICIA ROMERO SÁNCHEZ 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

 
COMITÉ: 

TUTOR EXTRERNO: MTRA. MARTHA ELBA ALARCÓN ARMENDÁRIZ, 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA 

JURADO A: DRA. MARÍA ESTELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA 
JURADO B: MTRA. ADRIANA HERNÁNDEZ MORALES, FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA 
 

 

Ciudad Universitaria, CD. MX, noviembre 2022 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



pág. 1 
 

La investigación fue realizada gracias al Programa de Maestría y Doctorado en Psicología de la UNAM y 
a la beca de posgrado otorgada por el CONACYT con el CVU número 1083583. 



pág. 2 
 

Agradecimientos 

 

 

Durante mi trayecto por la maestría en Psicología Escolar, tuve la oportunidad de 

aprender y conocer nuevas formas de aprender y enseñar. Fue un trayecto un tanto 

complicado, no sólo por los acontecimientos dentro de la maestría, sino también por la 

inédita situación que nos llevó a permanecer en casa durante un periodo de año y medio, 

que al final repercutió en mi salud emocional y física.  

El programa PAES me permitió reafirmar mi gusto por el trabajo con los 

adolescentes, de quienes se aprenden nuevas formas de ver las situaciones 

académicas, a ser mejor en mis actividades y continuar desarrollando mis habilidades 

profesionales, pero también a no dejar de lado el crecimiento personal. En donde el 

reconocimiento a nuestro trabajo por parte de los adolescentes, padres de familia y 

profesores, se volvió una pieza fundamental para continuar en este camino y no desistir. 

Por lo anterior, agradezco a mis compañeras de PAES, Cristina y Elena, la 

escucha y motivación que brindaron durante esta travesía, aminorando los momentos 

abrumadores. De igual forma, agradezco el permitir compartir con ustedes un espacio de 

aprendizaje tanto profesional como personal.  

Agradezco a la Dra. Yunuen por su paciencia y su enseñanza. Por permitirme ver 

el proceso de aprendizaje desde otra perspectiva y reconocer los elementos que se 

involucran en él. De igual forma, por motivarme a continuar y no renunciar a esta 

experiencia. 

A la Dra. Rosa Flores por compartir su experiencia y contribuir a mi formación, por 

escuchar y enseñar a desarrollar nuevos conocimientos. 

A mi familia por impulsarme y apoyarme a continuar mi desarrollo como 

profesional. A mi madre, por cuidarme en cada paso, a mi hermana por impulsarme a ser 

mejor, a mi sobrina por escuchar y motivarme a continuar, a mi padre, que a pesar de su 

pronta partida continúa siendo un soporte en mi vida. 



pág. 3 
 

A todo mi comité, por su apoyo durante la redacción del trabajo, a la Dra. Patricia 

dedicación a la lectura del presente trabajo, por señalar las áreas de oportunidad y, 

ayudar a clarificar las dudas que surgieron. A la maestra Martha Elba, quién me recordó 

la formación que tengo y con ello todos los conocimientos adquiridos, así como me ayudó 

a recordar que mi dedicación, mi esfuerzo y mi potencial están más allá y que mis 

trabajos son de excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 4 
 

Tabla de contenido 

 

Resumen............................................................................................................................ 6 

Introducción ....................................................................................................................... 7 

Capítulo 1. Adolescentes con dificultades de aprendizaje en PAES ....................... 9 

1.1 Los adolescentes en el PAES......................................................................................... 9 

1.2 El ingreso al programa ................................................................................................. 14 

1.3 Dif icultades de aprendizaje en los adolescentes que asisten a PAES.............................. 15 

1.4 Dif icultades en la lectura .............................................................................................. 17 

Capítulo 2. Estrategias en la comprensión lectora ................................................... 21 

2.1 Procesos cognoscitivos en la lectura y su comprensión.................................................. 21 

2.2 Leer en Internet (textos multimodales) y leer en textos impresos .................................... 23 

2.3 Estrategias para lograr comprensión lectora .................................................................. 25 

Capítulo 3. Propuesta de Intervención........................................................................ 32 

Método ............................................................................................................................. 32 

Planteamiento del problema....................................................................................... 32 

Tipo de diseño ............................................................................................................ 35 

Participantes ............................................................................................................... 35 

Escenario .................................................................................................................... 35 

Instrumentos ............................................................................................................... 36 

Resultados ....................................................................................................................... 43 

Validación de la secuencia educativa en los dos formatos de texto....................................... 43 

Resultados de la participación en el taller ........................................................................... 44 

MSI .................................................................................................................................. 44 

Lista de cotejo utilizada durante la lectura grupal y la lectura individual ................................. 50 

Cuestionario 1: ¿Qué estrategias me sirvieron?  .................................................................. 56 

Cuestionario 2: ¿Qué me gustó de la sesión?  ..................................................................... 59 



pág. 5 
 

Discusión.......................................................................................................................... 73 

Estructura del texto y estrategias metacognitivas  ................................................................ 74 

Estrategias utilizadas durante la lectura andamiada y la lectura individual ............................. 75 

Texto digital y texto impreso ............................................................................................... 76 

Conclusiones ................................................................................................................... 77 

Recomendaciones para la medición ................................................................................... 77 

Recomendaciones para la intervención en el taller en particular y en el PAES en general ...... 77 

Referencias...................................................................................................................... 79 

ANEXOS .......................................................................................................................... 85 

 



pág. 6 
 

Resumen 

 

La comprensión lectora es una habilidad y competencia esencial en el desarrollo 

personal y profesional de los individuos, por lo cual se llevó a cabo el diseño e 

implementación de un taller para el uso de estrategias de comprensión de textos digitales 

e impresos con estudiantes con dificultades en su aprendizaje. Participaron 9 estudiantes 

entre 12 y 14 años que asistían al Programa Alcanzando el Éxito en Secundaria (PAES), 

divididos en dos grupos. El estudio fue descriptivo, con un diseño pre-experimental de 

dos mediciones (pre-post). Para el trabajo con los textos digitales, se utilizó la plataforma 

Moodle, en donde se alojaron las lecturas, los diferentes ejercicios y, el instrumento 

Metacomprehension Strategy Index (MSI), el cual permitió identificar las estrategias que 

emplearon los estudiantes antes, durante y al final de la lectura antes y después de su 

participación. El taller se implementó durante 10 sesiones, en las cuales se utilizaron 

listas de cotejo, divididas por momento en la lectura, utilizadas en lectura andamiada o 

acompañada e individual, tanto en textos digitales como impresos. Un observador 

experto antes y después del taller, utilizó dichas listas para identificar las estrategias que 

los estudiantes utilizaban al exponerse a un texto. El análisis de los datos obtenidos se 

realizó a través de la prueba T de Wilcoxon de muestras relacionadas, donde el MSI no 

mostró diferencias significativas (p=.733), mientras que los datos de las listas del 

observador experto y la lista empleada por los estudiantes durante la lectura de un texto 

digital mostraron un valor de p=.049 y p=.012, respectivamente. Los resultados indican 

que los estudiantes emplearon más estrategias para la comprensión de textos digitales 

e impresos después de su participación en el taller. En el caso de la autoevaluación los 

estudiantes no logran reconocer el uso de todas las estrategias que emplean . Por otro 

lado, para los participantes resultó positivo tener el apoyo del tutor quien explica, 

ejemplifica las estrategias además de alentar a los estudiantes sobre el uso de las 

estrategias de comprensión lectora. 

Palabras clave: comprensión lectora, lista de cotejo, Moodle, recurso digital, 

recurso impreso, lectura andamiada, taller de lectura. 
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Introducción 

 

El paso por la secundaria es uno de los momentos más importantes para los 

estudiantes de educación básica, por un lado, se espera que al término de este nivel 

escolar los estudiantes dominen ciertas competencias y habilidades que permitan su 

desarrollo académico; a la vez que se busca promover el desarrollo de habilidades 

sociales y afectivas. Sin embargo, para muchos estudiantes cursar la secundaria se 

convierte en un reto, ya sea por la complejidad de las actividades, el tipo de instrucción, 

las demandas del entorno o, por las propias dificultades que pueden enfrentar los 

estudiantes. De acuerdo con lo anterior, el apoyo de un tutor posibilita promover las 

habilidades de autorregulación académica y con ello maximizar el potencial de los 

estudiantes y generar altos niveles de autoeficacia.  

El Programa Alcanzando el Éxito en Secundaria (PAES) se enfoca en apoyar a 

estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje, con el fin de desarrollar sus 

habilidades cognoscitivas, afectivas y sociales, además de promover mayor autonomía 

al estudiante en su proceso de aprendizaje y con ello logran obtener resultados positivos 

en su trayectoria académica (Flores, 2006; Flores & Guzmán, 2017). 

En este sentido, una de las áreas en donde se necesita brindar acompañamiento 

es en la comprensión de textos digitales o impresos, pues no sólo es cuestión de realizar 

la lectura, sino que implica la puesta en práctica de habilidades cognitivas que requieren 

la activación de conocimientos previos, habilidades de evaluación, predicción y sobre 

todo la capacidad de transformar la información adquirida y dar un significado nuevo. De 

acuerdo con lo anterior, la promoción de estrategias para la comprensión de textos 

beneficia al estudiante a responder de forma óptima ante las actividades y retos 

presentes en la secundaria, promoviendo a su vez, y de forma paulatina, una mejora en 

su rendimiento académico.  

De acuerdo con le evaluación realizada por el Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes o Informe del 2018 (OCDE, 2019) en México los estudiantes 

presentan niveles bajos en comprensión lectora, en donde se identifica que sólo el 1% 

de la población cuenta con competencias considerables para enfrentar un texto y brindar 
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un significado a lo leído. Aunado a lo anterior, durante el ciclo escolar 2020-2022, la 

población académica enfrentó una situación inusual, que modificó el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en el cual la asistencia presencial a la escuela cambió por la 

asistencia a través de plataformas de comunicación virtual, incrementando la necesidad 

de atención para todos los participantes (profesores y estudiantes).  

En ese contexto es que se lleva a cabo este trabajo dividido en cuatro capítulos 

que a continuación se detallan. En el capítulo uno se enmarca el trabajo realizado en el 

programa PAES a la vez que se brinda un panorama genérico sobre las actividades que 

se realizan y el marco de referencia desde el que se parte, así como también, se 

menciona el proceso de ingreso al programa. De igual forma se brinda una 

caracterización de los estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje y 

aquellas acciones que se pueden realizar para mitigar dicha situación.  

En el capítulo dos se habla sobre la diferencia entre leer y comprender la 

información de un texto en formato digital e impreso, de igual forma se hace mención 

sobre la lectura en internet, así como la diferencia entre el texto digital y el texto impreso; 

aunado a lo anterior se visibilizan las estrategias de comprensión lectora que se emplean 

en los tres momentos de lectura: antes, durante y al final.  

En el capítulo tres se describe el método empleado para el presente trabajo, 

comenzando con el planteamiento del problema, seguido del objetivo general , el tipo de 

estudio, además de la caracterización de los participantes y mención de los instrumentos 

utilizados. Se señalan y puntualizan las fases de la investigación: 1) diseño y desarrollo 

de la secuencia didáctica acorde al formato de texto, digital o impreso; 2) validación de 

la propuesta de intervención; 3) implementación y 4) análisis de resultados. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se puntualizan las observaciones realizadas 

durante el desarrollo del taller, así como un análisis de los resultados obtenidos. Por 

último, se hacen una serie de recomendaciones para la mejora del taller. 
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Capítulo 1. Adolescentes con dificultades de aprendizaje en PAES 

 

1.1 Los adolescentes en el PAES 

 

La adolescencia es una etapa de constantes cambios, las diferentes situaciones 

que enfrentan los adolescentes los llevan a experimentar diversas emociones, 

sentimientos y comportamientos. Dichas situaciones se pueden suscitar en el contexto 

social, cultural, familiar y académico, siendo este último uno de los contextos de mayor 

participación, que permite el desarrollo de conocimiento, además de ser en donde se 

generan más expectativas sobre ellos (especialmente en el caso de los padres). 

Durante el paso por la secundaria los adolescentes enfrentan una serie de retos 

que les permiten obtener conocimientos útiles para su vida académica y personal, 

además de desarrollar habilidades que los preparan para el futuro; sin embargo, para 

algunos estudiantes de secundaria, desarrollar sus habilidades y obtener aprendizajes 

positivos resulta más complicado, por lo cual requieren atención específica. 

Para dar atención a adolescentes con estas circunstancias nace el Programa 

Alcanzando el Éxito en Secundaria (PAES) en el seno de la Coordinación de Maestría y 

Doctorado en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la 

Facultad de Psicología. El PAES tiene tres objetivos fundamentales: 1) apoyar a los 

estudiantes de secundaria a desarrollar habilidades cognoscitivas, afectivas y sociales 

que les permitan mayor autonomía en su aprendizaje y por tanto una mejor adaptación 

al contexto escolar a través de un proceso de tutoría en un proceso personalizado en las 

instalaciones del centro comunitario Julián McGregor y Sánchez Navarro; 2) preparar 

profesionales con niveles de competencia elevados para ser tutores de estudiantes con 

dificultades en su aprendizaje, orientar a las familias y colaborar con docentes de 

secundaria; 3) desarrollar proyectos innovadores que propongan nuevas técnicas de 

enseñanza útiles para las escuelas secundarias, así como docentes y profesionales en 

el área educativa (Flores & Macotela, 2006; Flores & Guzmán, 2016). 
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Para cumplir el primer objetivo del PAES, se realizan sesiones de tutoría dos 

veces por semana con una duración de 2 horas cada una. Se trabaja con estudiantes de 

secundaria que tienen dificultades en su aprendizaje; durante las sesiones, el estudiante 

refiere las metas (objetivos) a trabajar, las cuales frecuentemente se centran en realizar 

las tareas académicas pendientes, en algunos casos se opta por trabajar actividades 

enfocadas en el desarrollo de habilidades específicas, por ejemplo las matemática a 

través del uso de aplicaciones con ejercicios que van de lo básico (sumas, restas, 

multiplicaciones o divisiones) a lo complejo (operaciones con fracciones, comparaciones, 

ecuaciones, entre otras). 

Respecto al segundo objetivo (formación de profesionales), se realizan seminarios 

destinados a la revisión de literatura especializada en temas sobre dificultades en el 

aprendizaje, que posteriormente son comentados entre los residentes que conforman el 

PAES. Los tutores elaboran propuestas de intervención que favorezcan el desarrollo de 

las habilidades de: autorregulación, matemáticas, escritura y lectura de los estudiantes. 

Dichas propuestas son comentadas entre los integrantes del PAES, con el objetivo de 

realizar observaciones (dudas y sugerencias de mejora); una vez realizado los cambios 

sugeridos se lleva a cabo la implementación de la propuesta y los resultados obtenidos 

se comparten en seminario. Otra actividad que realiza el tutor que se forma en PAES es 

establecer comunicación con los padres de familia para dar seguimiento a los avances 

de los estudiantes, así como apoyar en otras áreas cómo establecimiento de 

comunicación padres-hijo o regulación emocional parental, de forma que los padres 

también desarrollen habilidades y enfrenten de mejor forma las situaciones que les son 

complicadas. Todo ello desde los programas de servicio que la Coordinación de Centros 

de Servicios de Apoyo a la Comunidad Universitaria y al Sector Social propone.  

En cuanto al tercer objetivo, los tutores llevan a cabo investigaciones que generen 

nuevas estrategias para desarrollar o eficientizar el desarrollo de habilidades afectivas, 

cognitivas o sociales que influyen en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, así 

como en los procesos de enseñanza que implementan los profesores o, en la relación 

entre padres e hijos. De igual forma, se brinda apoyo a los profesores responsables de 

la asignatura del espacio curricular de tutoría (ECT) que a raíz de la Reforma Integral de 
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la Educación Secundaria (RIES) constituyó un espacio dedicado a acompañar, escuchar 

y orientar a los estudiantes en términos de su desarrollo biopsicosocial, todo esto una 

hora a la semana a cargo de profesores de asignatura cuyas actividades se elaboran en 

colaboración con los residentes, quienes tienen soporte en todas las asignaturas que 

enmarcan el currículo de la residencia en Psicología Escolar. 

Para llevar a cabo el servicio de tutoría en el PAES se ha articulado un modelo 

teórico (MAPLS, Modelo Profesional en Línea y Situado) que visualiza al adolescente y 

a su desarrollo con las potencialidades que permiten el cambio de forma paulatina de su 

percepción de autoeficacia como aprendiz. Para ello una base es el modelo de 

resiliencia, el cual ha sido útil para resaltar las características del ambiente que 

contribuyen de forma positiva en el enfrentamiento de las dificultades que desafían a los 

adolescentes. La resiliencia es la capacidad que tienen los individuos y grupos para 

superar las dificultades y pese a ellas cumplir sus objetivos; por otro lado, se considera 

como un proceso relacionado con la cognición, la emoción, el entorno social y los 

cambios que conllevan (Werner & Smith, 1982; Rutter, 1987; Brown, 2008; Masten, Best 

& Garmezy, 1990, citado en Scoloveno, 2018). Ya que en el PAES se busca que los 

estudiantes logren comprender y autorregular su proceso de aprendizaje, resulta 

esencial que el ambiente en donde participan cubra sus necesidades, influyendo así en 

las áreas de autopercepción de la eficacia y la motivación al aprender de los estudiantes 

(Flores & Macotela, 2006). 

Bandura (2004) menciona que los seres humanos reaccionan y se adaptan a las 

situaciones que enfrentan o, a ciertos elementos específicos como el conocimiento, el 

establecimiento de metas, la auto eficiencia y las expectativas de resultados, siendo los 

procesos de autorregulación piezas clave. 

Por lo anterior, en el PAES resulta importante que los estudiantes experimenten 

situaciones de éxito a partir de una serie de esfuerzos relacionados con sus 

competencias individuales y sus procesos de autorregulación, a partir de la identificación 

y análisis de los factores de riesgo que intervienen en su desarrollo, así como la 

promoción de ayudas necesarias de acuerdo con sus necesidades. 
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Como se ha señalado anteriormente, el empleo de estrategias de autorregulación 

en el contexto académico es un elemento esencial en PAES para que los estudiantes de 

secundaria, en especial aquellos que tienen dificultades en su aprendizaje, experimenten 

aprendizajes positivos. 

La autorregulación académica se entiende como la capacidad que tienen los 

individuos para modular la atención, los pensamientos, los sentimientos y los 

comportamientos, a través de habilidades específicas que permiten lograr los objetivos 

seleccionados (Karoly, 1993).  

Por otro lado, Zimmerman, (1989) refiere que la autorregulación en el aprendizaje 

es un proceso en el que los individuos emplean componentes metacognitivos, 

motivacionales y comportamentales orientados al cumplimiento de metas específicas, 

adquiriendo conocimientos a partir de sus propios esfuerzos. Este autor hace hincapié 

en que para que el proceso de autorregulación se lleve a cabo, es necesario que los 

estudiantes utilicen estrategias específicas para obtener logros académicos, en las que 

se incluyen como base aquellas sobre la autopercepción y la autoeficacia. De acuerdo 

con el autor, son tres los elementos que intervienen en los procesos de autorregulación: 

1) las estrategias de aprendizaje de los estudiantes; 2) la percepción de autoeficacia; 3) 

el compromiso que muestran para el cumplimiento de la meta u objetivos. Las estrategias 

son acciones y procesos cuyo objetivo es adquirir información, o habilidades que 

posibiliten el cumplimiento de la meta; respecto a la autoeficacia, se considera que son 

las percepciones que tiene el individuo sobre sus propias capacidades para organizar e 

implementar actividades específicas para el logro de sus objetivos académicos.  

Con base en la definición anterior, se entiende que la autorregulación es un 

proceso dinámico, en constante cambio y en el que intervienen elementos personales, 

conductuales y ambientales, los cuales influyen en el aprendizaje que obtienen . Lo 

anterior, posibilita a los estudiantes el responder de la mejor forma posible ante las 

situaciones que se les presentan. Rosario et al. (2012), definen la autorregulación como 

un proceso en el que los estudiantes establecen sus objetivos a través de monitorizar, 

regular y controlar sus cogniciones, motivaciones y comportamiento.  
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De acuerdo con la articulación de conceptos que estos autores señalan, los 

adolescentes pueden ser responsables de su propio proceso de aprendizaje, por lo cual 

es necesario que tengan espacios para que desarrollen una serie de estrategias para el 

logro de su aprendizaje. Para ello los elementos fundamentales identificados para 

promover la autorregulación son: la percepción de autoeficacia, el establecimiento de 

metas y un ambiente favorable. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos del PAES, es que los 

estudiantes desarrollen habilidades que favorezcan su aprendizaje. Durante las tutorías, 

los psicólogos que se forman como tutores se enfocan en promover estrategias de 

planificación, organización y autoevaluación, de acuerdo con las competencias y 

dificultades que tienen los estudiantes de secundaria. En este proceso de tutoría, es 

posible identificar dos papeles activos; el primero enfocado en lo que realiza el tutor, y el 

segundo relacionado con lo que hace el estudiante de secundaria. 

Para el tutor resulta esencial crear un ambiente de confianza y motivación para 

los estudiantes de secundaria, en el cual se sientan seguros de participar en las 

actividades planteadas, sin tener la sensación de ser juzgados, presionados o 

etiquetados en función de su ejecución académica y dificultades de aprendizaje. Por otro 

lado, para el estudiante de secundaria resulta interesante y motivante que sea él/ella 

quién proponga las actividades a realizar durante las sesiones de tutoría, a partir de la 

jerarquización y reconocimiento de la complejidad de estas. Una vez establecido un 

ambiente de trabajo positivo, el estudiante de secundaria ayuda al tutor a identificar las 

competencias y dificultades que tiene para resolver las tareas (Flores et al., 2002). 

Durante la resolución de las actividades, el estudiante aplica una serie de 

estrategias de organización, planificación y evaluación con base en el establecimiento 

de metas, además de realizar una autoevaluación (al final de cada sesión) que le permite 

reconocer las actividades que realizó para cumplir sus metas, cuáles fueron las 

estrategias y herramientas que utilizó, el nivel de ayuda que recibió, ya sea del propio 

tutor o de sus compañeros de espacio; además de realizar una reflexión en torno a si la 

forma en que realizó la actividad es la más eficiente o si es necesario realizar una 

modificación. 
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Cada sesión de tutoría está destinada para apoyar a los estudiantes a desarrollar 

competencias que les permitan controlar y modificar, de acuerdo con sus necesidades 

su proceso de aprendizaje; es decir, que sean capaces de autorregular su 

comportamiento (aplicar las diversas estrategias) ante diferentes tareas y situaciones 

que pueden o no estar relacionadas con la escuela. 

1.2 El ingreso al programa 

 

Para que los estudiantes de secundaria ingresen al PAES en el centro 

comunitario, se necesita de la colaboración de diversos agentes educativos. En primera 

instancia, los profesores de asignatura identifican a estudiantes que están presentando 

dificultades en su rendimiento académico, quienes son reportados al área de orientación 

de la secundaria. Las orientadoras educativas, llevan a cabo un proceso de investigación 

para determinar cuáles son las causas del bajo desempeño académico, realizando 

entrevistas tanto con el estudiante, como con sus padres o cuidadores. Al término de 

ellas, las orientadoras determinan si son candidatos para el programa para ponerse en 

contacto con la responsable académica del programa PAES y canalizan a los candidatos, 

dando un breve informe sobre ellos con base en un oficio realizado por la dirección de la 

secundaria.  

Una vez canalizados al PAES, se programa una entrevista entre el estudiante de 

secundaria y la tutora responsable del programa, en la que se identifican las necesidades 

del estudiante y se determina su ingreso o no, al programa con una serie de formatos 

que son parte del sistema de gestión de calidad con el que cuenta el centro comunitario 

donde se brinda el servicio. Una vez aceptado el estudiante, se asigna un tutor para llevar 

a cabo las sesiones de tutoría.  

Fernández (2017) menciona el siguiente proceso de ingreso y cierre al PAES: 

1. Recepción del estudiante enviado por la secundaria. 

2. Entrevista inicial al tutor a cargo o estudiante para identificar si cumple o no los 

criterios para su ingreso al programa. 
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3. Se abre un expediente con los siguientes datos: ficha de identificación, estudio 

socioeconómico y consentimiento informado para padres de familia. 

4. Se realiza una evaluación diagnostica para identificar dificultades de aprendizaje 

en las áreas de matemáticas, lectura, escritura, área socioafectiva, así como de 

autorregulación. 

5. Comunicación con el tutor a cargo del estudiante de acuerdo con la necesidad 

6. Se da por finalizado la atención en el programa PAES cuando él o la estudiante 

de secundaria termina el ciclo educativo o por cambio de domicilio, de escuela o 

situaciones personales. 

1.3 Dificultades de aprendizaje en los adolescentes que asisten a PAES 

 

Los estudiantes de secundaria que acuden a PAES, experimentan diversas 

dificultades que comprenden áreas como: conductual, cognitiva, emocional o social, que 

intervienen e influyen en su proceso de aprendizaje, y que en el programa se busca 

mitigar a través de la enseñanza de habilidades de autorregulación. 

Autores como Kirk (1962, citado en Macotela 2006) definen los problemas de 

aprendizaje como un retardo, desorden o un desarrollo demorado en uno o más aspectos 

en los procesos del habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética y otras áreas 

académicas, derivados de dificultades en el funcionamiento del cerebro o alteraciones 

emocionales o conductuales.  

El Comité Nacional Conjunto sobre Discapacidades del Aprendizaje (NJCLD, por 

sus siglas en inglés, 1990), menciona que los problemas de aprendizaje se refieren a: 

…un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan por dificultades 

significativas en la adquisición y el uso de habilidades para escuchar, 

hablar, leer, escribir, razonar o matemáticas. Estos trastornos son 

intrínsecos al individuo, se supone que se deben a una disfunción del 

sistema nervioso central y pueden ocurrir a lo largo de la vida. Los 

problemas en los comportamientos de autorregulación, la percepción y la 

interacción sociales pueden existir con las discapacidades del aprendizaje, 
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pero por sí mismas no constituyen una discapacidad del 

aprendizaje. Aunque los problemas de aprendizaje pueden ocurrir junto 

con otras discapacidades (por ejemplo, deficiencia sensorial, discapacidad 

intelectual, trastorno emocional) o con influencias extrínsecas (como 

diferencias culturales o lingüísticas, instrucción insuficiente o inapropiada) 

… 

De acuerdo con lo anterior, se entiende que las dificultades en el aprendizaje son 

causadas por un funcionamiento inadecuado a nivel neuronal, relacionado con procesos 

como atención, memoria o percepción, así como de factores ambientales y 

socioeconómicos, así como políticas adoptadas por las instituciones y que contribuyen 

al bienestar de los estudiantes; además, actualmente se reconoce que las demandas 

que ejerce el ambiente sobre el individuo tienen un gran impacto en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, que frecuentemente se presentan en áreas como la 

lectura, comprensión lectora y razonamiento matemático (Acle, et al., 2007). 

En el caso de PAES, Una de las principales dificultades que presentan los 

estudiantes se relaciona con la resolución de problemas matemáticos o de ciencias 

(física y química) también nombrada discalculia en el manual de desórdenes mentales 

(DSM-V) en el apartado de dificultades específicas de aprendizaje. Esta dificultad limita 

la adquisición y desarrollo de habilidades matemáticas, por lo que los estudiantes no 

pueden resolver operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación y división. La 

discalculia no puede ser explicada como consecuencia de un trastorno neuropsicológico 

o sensorial (Cano, Perdomo & Cubelo, 2016). Para el PAES la dificultad matemática 

también se presenta en la resolución de problemas en ciencias experimentales como 

física o química, ya que, para resolver las actividades de esta materia, se requiere la 

aplicación de conocimientos matemáticos. 

Otra dificultad que los adolescentes en el programa suelen presentar es la dislexia, 

definida por la International Dyslexia Association (2002) como: 

…una discapacidad específica del aprendizaje de origen 

neurobiológico. Se caracteriza por dificultades con el reconocimiento de 

palabras con precisión y/o fluidez y por habilidades de decodificación y 
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ortografía deficientes. Estas dificultades suelen resultar de un déficit en el 

componente fonológico del lenguaje que a menudo es inesperado en relación 

con otras habilidades cognitivas y la provisión de instrucción eficaz en el 

aula. Las consecuencias secundarias pueden incluir problemas en la 

comprensión de lectura y una experiencia de lectura reducida que puede 

impedir el crecimiento del vocabulario y el conocimiento previo… 

Algunas características que se han identificado frecuentemente en estudiantes 

con dislexia es la dificultad que tienen en los procesamientos fonológicos y sintácticos, 

que pueden ser subyugados por otras competencias y habilidades que posee el 

estudiante. Sobre esto, se remarca que tener dislexia, no implica que los estudiantes 

tengan dificultades intelectuales que influyan en su rendimiento académico. 

Como hemos visto hasta ahora, las dificultades que los estudiantes presentan son 

en áreas específicas como las matemáticas, la escritura y le lectura, siendo esta última 

central para la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades, además de ser 

una habilidad que es útil en varios aspectos, pero se complejiza en mayor medida durante 

el paso por la secundaria debido a la diversidad de asignaturas. 

 

1.4 Dificultades en la lectura 

 

Las dificultades lectoras no solo afectan el rendimiento académico, sino que 

también influyen en la autopercepción de los estudiantes, así como en su motivación 

para continuar su desarrollo académico. Lo anterior, es un indicador para el abandono o 

deserción escolar, limitando las posibilidades laborales de los desertores de acuerdo con 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, s.f.) 

Para Flores (2020), las dificultades lectoras se pueden englobar en dos vertientes, 

aquellas derivadas de la dislexia y, las específicas de la comprensión lectora. Jiménez 

(2012) reconoce que la dislexia se puede presentar en tres formas; 1) dislexia fonológica, 

2) dislexia de superficie y, 3) dislexia mixta. Los estudiantes con dislexia fonológica tienen 

dificultades en la lectura de palabras poco familiares, por lo cual leen aquellas sílabas 
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que reconocen e inventan/adivinan el resto de la palabra. En la dislexia de superficie, los 

estudiantes tienen problemas para leer la palabra completa, leyendo letra por letra, así 

como intentando construir las sílabas que la componen. Por último, la dislexia mixta es 

una mezcla entre las dos primeras. 

Por otro lado, Cuetos (2010) distingue entre la dislexia adquirida y la dislexia 

evolutiva. La primera se caracteriza por la dificultad que presentan los individuos para 

leer total o parcialmente un texto, derivado de una lesión cerebral; mientras que en la 

dislexia evolutiva los individuos tienen dificultades en el aprendizaje de la lectura sin 

razón aparente. 

Otra clasificación es la realizada por Shallice y Warrington en 1980 (citado en 

Cuetos 2010), quienes identifican la dislexia periférica y la dislexia central, las cuales se 

engloban en la dislexia adquirida. Dentro de la primera, mencionan una subclasificación, 

que distingue la dislexia atencional, por negligencia, visual y alexia pura. 

• Dislexia atencional: los individuos intercambian las letras de una palabra a otra. 

Son capacees de reconocer las letras de forma aislada y logran leer algunas 

palabras en especial si son cortas, sin embargo, se le dificulta al tratarse de frases 

largas.  

• Dislexia por negligencia: se presentan dificultades en la lectura ya sea de omisión 

o sustitución. Al leer los individuos no leen completa la palabra o realizan una 

sustitución y mencionan otra palabra que no está escrita. 

• Dislexia visual: los individuos comenten frecuentemente errores visuales, y se 

presenta cuando el error cometido y la palabra contienen más del 50% de las 

letras que la forman.  

• Alexia pura o dislexia letra a letra: los individuos identifican las letras de forma 

individual, sin embargo, tienen dificultades para leer la palabra, por lo que suelen 

descomponer la palabra para reconocer las letras que la componen; en casos más 

pprofundos el individuo tiende a leer en voz alta las letras para lograr pronunciar 

la palabra.  
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En contraste, la dislexia central se presenta al existir una afectación en el 

procesamiento léxico; en este caso los individuos tienen dificultades para pronunciar u 

otorgar un significado a la palabra. 

• Dislexia fonológica: los individuos leen las palabras familiares, sin embargo, tienen 

dificultades para leer palabras desconocidas o pseudopalabras. La dificultad se 

encuentra en el proceso de conversión ortográfica a fonológica (Beauvois & 

Derousné, 1979).  

• Dislexia superficial: los individuos no presentan dificultades para leer palabras 

regulares, la dificultad se presenta al intentar leer palabras irregulares. Al realizar 

la conversión de grafema a fonema, los sonidos evocados no coinciden con la 

palabra, y en caso de coincidir, se le atribuye un significado erróneo. 

• Dislexia profunda: se presentan dificultades en la lectura de pseudopalabras y en 

la atribución de un significado.  

En el caso de la dislexia evolutiva, la dificultad en la lectura es difícil de explicar, 

al no relacionarse con ninguna alteración biológica o atribuible a razones externas como 

el ambiente, método de enseñanza o nivel socioeconómico (Cuetos, 2010). Además, es 

posible que los individuos no presenten dificultades en otras áreas de desarrollo como 

por ejemplo las matemáticas. La dislexia es una dificultad específica que influye en la 

escritura, lectura y por ende en la comprensión lectora, habilidades esenciales que 

posibilitan un proceso de aprendizaje positivo para los estudiantes. 

La dislexia no es la única dificultad que es posible enfrentar, Flores et al., (2015) 

mencionan que otra dificultad visible en contextos académicos es la comprensión de 

textos, donde los estudiantes a pesar de leer adecuadamente y no presentar un déficit 

intelectual o dificultades en sus habilidades de lenguaje no comprenden la información 

con la que interactúan. 

Se han realizado diversas investigaciones, con el objetivo de identificar cuáles son 

los elementos que interfieren en la comprensión de los textos, y de acuerdo con los datos 

obtenidos se han descartado como factor el proceso de descodificación de las palabras 

o relacionadas con las habilidades fonológicas (lectura adecuada de palabras familiares 
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y desconocidas). Por otro lado, se identificó como esencial que los estudiantes posean 

conocimientos sobre las reglas de sintaxis, que les permita reconocer el orden de las 

palabras, así como el uso de los signos ortográficos (procesamiento sintáctico). De igual 

forma, se determinó que la memoria de trabajo es un factor que interviene en la nula 

comprensión lectora, pues los estudiantes tienen dificultades para identificar y descartar 

información irrelevante, lo que satura al estudiante de información. Por último, se ha 

reconocido que la fluidez lectora está directamente relacionada con las dificultades en la 

comprensión lectora, al tener problemas en el reconocimiento automático de palabras 

desconocidas, así como tener un ritmo en la lectura muy rápida o demasiado lenta, 

pasando por alto varios (Flores et al., 2015). 

Como se ha señalado, la dislexia y las dificultades específicas de comprensión 

lectora se presentan de diferentes formas, lo cual representa para el estudiante tener 

que realizar un esfuerzo mayor para cumplir con las actividades que se les asignan 

dentro de la escuela y en sus diferentes contextos de participación; además de limitar la 

adquisición y desarrollo de nuevos conocimientos, lo cual repercute en la forma en que 

se perciben como alumnos y por ende en la forma de interactuar con sus compañeros.  

Si bien, durante este capítulo se han identificado algunos de los factores que 

influyen en la presentación de las dificultades en el aprendizaje, que están enfocados en 

la comprensión lectora, resulta importante conocer cuáles son los procesos cognitivos 

que intervienen en el proceso de comprensión lectora que, permitan diseñar estrategias 

para mitigar estas dificultades, por lo que se revisarán en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. Estrategias en la comprensión lectora 

 

2.1 Procesos cognoscitivos en la lectura y su comprensión  

 

Leer y comprender son dos actividades que coexisten y permiten el desarrollo de 

otras habilidades como lo es la escritura. Para que los individuos logren leer y 

comprender la información, se requiere la activación de diversos procesos cognitivos que 

están involucrados en su adquisición, a continuación, se presentan algunos modelos que 

tratan de explicar cómo se desarrolla el proceso lector. 

Montealegre, Almeida y Bohorquez (2000) presentaron el modelo interactivo de 

comprensión lectora, en el cual la lectura es un proceso en el que el lector y el texto 

interactúan. De acuerdo con estos autores, para comprender un texto es necesario seguir 

cuatro procesos: 

• Percepción: identificación de las unidades lingüísticas que componen el texto 

(palabra, oración, discurso). 

• Memoria: se activan los esquemas (recupera información previa), para establecer 

relaciones entre los esquemas ya existentes y los nuevos (información del texto), 

generándose la comprensión del texto. 

• Inferencias: a partir de la lectura, el lector es capaz de realizar conclusiones y 

anticipar sucesos, genera expectativas y desarrolla hipótesis. 

• Uso de estrategias metacognitivas: contribuyen a que el lector comprenda el texto 

a partir de actividades como resumir, valorar, consultar, releer, planear organizar 

y valorar. 

Para Pernía y Méndez (2017) leer implica establecer y guiar una serie de 

razonamientos que permitan construir e interpretar el mensaje escrito en el texto con 

base en los conocimientos que ya posee. Por otro lado, Cuetos (1991, 2010) señala que 

la lectura se desarrolla a través de la decodificación de signos escritos, y posteriormente 

la atribución de un significado al texto, por medio de cuatro procesos: perceptivo, léxico, 

sintáctico y semántico. 
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• Perceptivo e identificación de letras: reconocimiento de los signos gráficos (letras), 

a través de movimientos sacádicos y fijaciones. 

Los movimientos sacádicos son aquellos avances, que realizan los lectores, entre 

líneas y tienen una duración aproximada de entre 20 y 40 milisegundos; mientras 

que las fijaciones se refieren a los periodos inmóviles en los que permanecen los 

ojos y permiten percibir fragmentos del texto; tienen una duración entre 200 y 250 

milisegundos, a través de las fijaciones el lector es capaz de extraer el mensaje 

del texto.  

• Reconocimiento de palabras (léxico): se reconoce visualmente la palabra a partir 

del reconocimiento de las letras que la forman, contrastando su forma ortográfica 

con las representaciones semánticas existentes y otorgando un significado. Por 

otro lado, si se pronuncia la palabra en voz alta, se activa la representación 

fonológica disponible (léxico fonológico), dando pie a la activación del proceso de 

articulación. Si se trata de una pseudopalabra, se activa la vía subléxica, en la que 

el individuo transforma cada grafema que compone la palabra en su fonema 

correspondiente (conversión grafema a fonema). 

• Proceso sintáctico: las palabras se agrupan en oraciones y frases que contienen 

un mensaje, ya que por ellas solas no proporcionan información nueva para el 

lector. Se realiza a través de la identificación del grupo gramatical que compone 

la oración, la especificación de las relaciones que existen entre dichos grupos y; 

a través del ordenamiento jerárquico de los componentes. 

• Proceso semántico: se da la extracción del significado (mensaje) y se integra a la 

memoria. A través de este proceso, el lector puede realizar inferencias, obtiene 

información que integra a sus esquemas ya existentes. De acuerdo con este autor, 

la comprensión del texto es el resultado de la acumulación de información, y es el 

lector el encargado de realizar un proceso de jerarquización, determinando la 

información. 

Respecto a la comprensión lectora, Colomer (1992, citado en Pernía y Méndez, 

2017) refiere que es un proceso en el que se va construyendo el significado, mientras 

que Solé (1992 citado en Pernía y Méndez) menciona que la lectura es un proceso que 

permite la comprensión del lenguaje escrito, en donde participa el lector, sus expectativas 
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y los conocimientos que posee sobre el texto, aunado a esto el lector es capaz de agregar 

la información que ya posee para interpretar la nueva. 

Para González, Barba y González (2010), la comprensión lectora es un proceso 

en el que el lector participa de forma activa y pone en práctica estrategias y 

conocimientos para la construcción de significados; además para que se dé la 

comprensión es necesario que se establezcan conexiones lógicas entre lo leído y lo que 

se expresa. La OCDE (s/f) considera que comprender un texto es una habilidad que 

desarrolla individuo para entender, evaluar, utilizar e involucrarse con los textos, 

permitiendo a los individuos participar activamente en la sociedad, obtener logros y 

desarrollar su potencial, así como sus conocimientos.  

De acuerdo con lo anterior, es posible identificar momentos o procesos 

involucrados en la lectura, el primero de ellos está enfocado en el reconocimiento y 

decodificación gramatical del propio texto y todos los elementos que lo componen, en 

este los procesos cognitivos (atención, memoria, percepción) cobran mayor relevancia. 

El segundo proceso se enfoca en la comprensión que el lector realiza sobre los textos 

leídos, en donde se requiere de habilidades y estrategias. 

 

2.2 Leer en Internet (textos multimodales) y leer en textos impresos 

 

Durante miles de años, los textos impresos se convirtieron en una herramienta 

para la transmisión de información, sin embargo, el desarrollo e implementación de la 

tecnología (celulares, computadoras, tabletas y el internet) permitió el acceso a un sinfín 

de conocimientos, y por ende a una nueva forma de buscar e interactuar con la 

información.  

Respecto a la lectura de textos digitales, Pernía y Méndez (2017) mencionan que 

los lectores tienen que elaborar criterios de selección que les permitan reflexionar sobre 

quiénes son los productores de las fuentes de información, así como considerar el 

contexto temporal y espacial en el que se generaron. Por tanto, la lectura digital se puede 
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concebir como una práctica que varía de acuerdo con su contexto histórico y cultural en 

el que participa el lector y que retoma la historia social, cognitiva y lingüística de éste. 

Se han identificado tres objetivos que siguen los lectores al realizar lectura en 

internet:  

1. Entretenimiento: generalmente buscan información superficial sobre intereses 

personales (cantantes, actores o juegos); 

2. Adquisición de conocimiento general: el objetivo es obtener información general 

sobre un tema de interés; 

3. Búsqueda de información específica: el objetivo es obtener información específica 

sobre un tema de interés. 

Por otro lado, el objetivo de leer un texto en internet no basta para realizar la 

actividad, sino que también se deben considerar las características del texto. De acuerdo 

con Morales (2019) el texto digital cuenta con atributos diferentes a los de un texto 

impreso, comenzando por diferencias si el texto en línea se encuentra en un entorno 

abierto (internet) o en un entorno cerrado (hipertexto).  

Los textos digitales, cuentan con diversas características que implican para el 

lector poseer conocimientos específicos para su comprensión, Morales (2019) nos 

resume algunas de estas:  

• Multitextualidad: acceso a una gran variedad de textos, por lo cual requiere aplicar 

habilidades de búsqueda, localización y evaluación , que permitan seleccionar el 

texto más adecuado para la lectura. De igual forma, se requiere que el lector posea 

los conocimientos necesarios para navegar en internet. 

• No linealidad: el texto permite al lector acceder a diversas fuentes de información 

(hipervínculos), esto significa que el lector no sólo está en contacto con el texto 

como tal, sino que puede ingresar a páginas relacionadas con el tema que se lee, 

de forma que su lectura toma diversos caminos. 

• Formato multimedia: el texto en internet no tiene un diseño único, además cambia 

de acuerdo con el sitio que se visita. Alguno de los elementos que conforman los 
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textos son íconos, símbolos animados, fotografías, caricaturas, audio, videos, 

anuncios, así como diversidad en el tamaño de fuente y color. 

• Diversidad de fuentes: los textos en internet contienen información extraída de 

diversas fuentes, esto puede en ocasiones ser confuso para el lector ya que la 

información puede ser verdadera o no. 

• Oportunidad de interacción: los textos en internet posibilitan que los lectores 

establezcan mayor contacto con otros, generando que entre lectores compartan 

perspectivas diferentes, así como reflexiones, a través de foros de discusión, 

blogs, redes sociales o wikis. 

Estas características requieren que los lectores cuenten con conocimientos sobre 

cómo navegar en la web así como de interacción con los recursos audiovisuales que se 

presentan en el texto, requieren habilidades de autorregulación para el establecimiento 

de metas, así como para no centrarse en elementos distractores de toma de decisiones 

en la selección de los textos más adecuados, planeación para su búsqueda y 

navegación, de análisis que les permita interpretar y resumir información 

independientemente de la forma en que se presente (escrita, hablada o imágenes). 

 

2.3 Estrategias para lograr comprensión lectora 

 

Con el fin de explicar algunos de los elementos que intervienen en la comprensión 

lectora, se han desarrollado algunos modelos, por ejemplo aquellos enfocados en la 

instrucción desde el texto en el que el lector se apoya de dos vías, la primera refiere 

ayudas extratextuales (resúmenes o preguntas) que no alteran la estructura del texto y 

facilitan su comprensión (Madruga, 1991), mientras que las segundas alteran la 

estructura o contenido del texto (organización de contenido, simplificación sintáctica y 

léxica) (Kintsch y Yarbrough, 1982; Loman y Mayer, 1983; Meyer, 1984). Por otro lado, 

se presentan los modelos que consideran el uso de estrategias de control, 

metacognitivas o de supervisión para la comprensión, en donde se enseña al lector a 

realizarse preguntas sobre el contenido del texto, realizar predicciones y aclarar las 



pág. 26 
 

dudas generadas sobre el propio texto o la interpretación del lector (Palincsar y Brown, 

1984). 

De acuerdo con lo anterior, Baumann (1990 en González, Barba y González 

2010), refiere que la instrucción directa sobre cómo identificar las ideas principales del 

texto, es la base principal para que se dé la comprensión del texto, en donde el sujeto es 

responsable de su propio aprendizaje y se guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En primera instancia, el profesor explica qué es una idea principal, así como las 

características que se deben considerar para identificarlas, inferirlas o generarlas. 

Posteriormente, el lector expresa cómo aplicar dichas reglas, siendo el último paso el 

poner en práctica la estrategia aprendida. De igual forma, Cooper (1990) plantea que, 

para desarrollar la habilidad de comprensión lectora, se debe modelar al lector lo que 

aprenderá y reciba una retroalimentación, dicho modelo se compone de tres pasos: 

1. Activación y desarrollo de información que posee el lector, así como un 

vocabulario; durante esta activación se espera que los lectores activen 

conocimientos antes de realizar la lectura a partir de una discusión grupal en 

donde el profesor guía a los lectores para establecer una relación entre sus 

conocimientos y las ideas principales del texto. De igual forma, se encamina a los 

estudiantes a desarrollar un vocabulario relacionado únicamente con el texto. 

2. Desarrollo de procesos y habilidades de comprensión, para lograr esto se necesita 

que el profesor modele diversas habilidades que permitan  identificar cómo se 

organiza la información y las ideas principales. En este sentido se espera que los 

lectores apliquen sus habilidades a diversos tipos de textos. 

3. Relación entre la escritura y la lectura, se busca que el lector sea capaz de escribir 

lo que aprendió de la lectura, para lo cual requiere de organizar las ideas de forma 

que sean claras y fáciles de comprender. 

Otro programa es el desarrollado por Vidal-Aberca y Gilaberte (1991), en el que 

se requiere que el lector sea capaz de distinguir la información más importante y logre 

aplicar estrategias para organizar la información, así como de control y de regulación del 

propio proceso lector. Por otro lado, en el modelo interactivo, se considera que el lector 
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es el encargado de crear significados a partir del texto leído, y en donde sus 

conocimientos y su propósito de lectura cobran mayor relevancia (Solé, 1996). 

Por otro lado, Hacker (1998) hace referencia al termino comprensión 

autorregulada, la cual permite monitorear y controlar las estrategias cognitivas y 

metacognitivas que influyen en la comprensión del texto. Aunado a lo anterior, Boekaerts 

y Cascallar (2006), consideran que las creencias en torno a la lectura y al propio proceso 

lector, influyen en la regulación y comprensión lectora. En este sentido Pintrich (1999) 

concuerda al considerar que las creencias de autoeficacia del individuo influyen o se 

relación en gran forma con el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas. 

Pintrich (1999) identifica que para comprender de forma clara y precisa los textos, 

se requiere el uso de tres tipos de estrategias: cognitivas, metacognitivas y 

administración de recursos. Las estrategias cognitivas, ayudan al lector a organizar, 

transformar, elaborar, memorizar y transferir la información; mientras que las estrategias 

metacognitivas permiten planear, monitorear y evaluar el proceso lector (si están 

comprendiendo o no el texto). Por último, las estrategias de administración de recursos 

se enfocan en la motivación y control de las acciones del lector.  

Por otro lado, Pressley y Gaskins (2006) identificaron las estrategias de 

comprensión lectora que emplean los lectores en tres momentos de lectura: antes, 

durante y después de leer, a saber: 

Antes de leer 

• Establecimiento de un propósito de lectura 

• Identificar la dimensión del texto (qué tan extenso es) 

• Estructura y apartados 

• Decidir si el texto contiene la información necesaria 

• Hacer una exploración para formar una idea sobre el contenido 

Durante la lectura 

• Escaneo para identificar las partes más relevantes, interesantes o difíciles 

• Toma de notas o selección de puntos más importantes 
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• Identificación de ideas principales 

• Activación del conocimiento previo 

• Parafrasear partes específicas del texto 

• Monitorear la comprensión que se tiene del texto, ¿qué tanto se está entendiendo? 

• Ajustar el ritmo de lectura 

• Identificar si es necesario recurrir a otro texto para obtener más información 

Después de la lectura 

• Reflexionar sobre lo que se leyó 

• Evaluar si se cumplió la meta de lectura 

• Realizar preguntas sobre las ideas principales 

Respecto al uso de estrategias para la comprensión de un texto digital, Morales 

(2019) menciona que el lector adapta las estrategias que utiliza del texto impreso, 

además, emplea estrategias específicas de acuerdo con las características del texto.  

Leu (2002) llevó a cabo un taller de lectura e identificó el empleo de las siguientes 

estrategias: el uso de herramientas disponibles en el buscador, investigar quién creó la 

página web, identificar si la página web ha sido actualizada, localizar a un experto en 

línea que proporcione ayuda, buscar información sobre el autor, buscar información 

sobre otros lectores que tienen intereses similares. Más tarde en 2006 Leu y Reinking 

realizaron una investigación a través del uso de la técnica de protocolo verbal, con el 

objetivo de identificar las estrategias de comprensión lectora empleadas, entre las que 

se encuentran:  

1. Preguntar o problematizar: identificar una pregunta o definir un problema 

2. Localizar: usar internet para localizar un recurso de información  

3. Evaluar: evaluar la información 

4. Sintetizar: integrar información 

5. Comunicar: compartir información con ayuda de las herramientas de internet 

6. Estrategias sobre el uso de internet y una interfaz de un software 
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Por su parte Zhang y Duke (2008) realizaron una investigación para identificar las 

estrategias que emplean los lectores, de acuerdo con los objetivos de lectura 

(entretenimiento, adquisición de conocimiento general y, búsqueda de información 

específica). Con los resultados de su estudio se plantean las siguientes propiedades: 

Leer por entretenimiento 

• Escribir en el navegador el nombre del sitio web específico antes de empezar la 

lectura 

• Selección de información de acuerdo con las imágenes y texto visible 

• Seleccionar un tema de interés o visitar un sitio específico 

• Escanear la página web y navegar por la página principal 

• Atender la publicidad 

• Resaltar y seleccionar el texto para copiar/pegar la información 

Leer para adquirir un conocimiento general 

Fase inicial de búsqueda 

• Seleccionar un navegador específico 

• Selección e introducción de palabras de consulta 

• Analizar la lista de resultados del buscador para la selección adecuada de página 

• Identificar las imágenes 

Fase le lectura 

• Evaluar el grado de dificulta del texto antes de comenzar la lectura 

• Leer el texto y monitorear si es entendible 

• Releer el texto seleccionado 

• Buscar un diagrama o tabla que ayude a comprender el texto 

• Identificar el tipo/género de texto 

• Activar los conocimientos previos y evaluar la credibilidad del sitio 

• Seleccionar un sitio web para compartir/conocer opiniones de otros 

• Analizar el sitio web de forma que se permita conocer cómo está organizado 

• Ignorar publicidad 

• Resumir la información a medida que se lee 
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• Utilizar las funciones de encontrar y subrayar 

• Usar el cursor como guía visual 

• Elegir otro sitio web cuando el que se visita no cubre los requisitos necesarios 

para continuar con su lectura 

• Activar los conocimientos previos, para descargar un archivo 

Leer para adquirir información específica 

Fase inicial de búsqueda 

• Seleccionar un navegador específico 

• Insertar las palabras de consulta específicas 

• Analizar la página de resultados, evaluar y seleccionar el sitio web más indicado 

• Utilizar comillas para obtener resultados exactos 

• Obtener información necesaria en la página de resultados sin entrar a las páginas 

web 

Fase de lectura 

• Analizar la página del sitio web 

• Evaluar la relevancia del sitio web 

• Leer los textos a detalle 

• Considerar las preguntas a responder 

• Ignorar la publicidad 

• Copiar en el portapapeles información útil 

• Utilizar inferencias para responder a las preguntas 

• Utilizar el cursor como guía visual 

Fase de toma de decisiones y evaluación de la información 

• Evaluar la información seleccionada 

• Decidir si continuar en el sitio web o buscar otro 

• Realizar una nueva búsqueda 

En el caso de la lectura digital, se ha observado que las estrategias empleadas 

por los lectores retoman el conocimiento que tienen sobre el uso de una interfaz, así 
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como del dispositivo utilizado, Morales (2019) menciona que estos elementos resultan 

ser fundamental para la selección y uso de estrategias, debido a la no linealidad que 

presenta la lectura en internet, así como la velocidad con lo que va cambiando la 

información que se presente. Como hemos visto las características del texto influyen en 

las estrategias de lectura, es importante reconocer que son  similares, siendo el 

estudiante el que realiza las adaptaciones que considera pertinente y que le ayudan a 

cumplir con sus actividades. 

A pesar de los diversos estudios que se han realizado sobre el uso de estrategias 

de comprensión lectora, aún existe controversia sobre cómo las estrategias influyen en 

los procesos lectores, así como permite preguntar sí existen estrategias específicas que 

ayudan a una mejor comprensión de los texto digitales o impresos, ya que cada 

estrategia cumple con una función específica, y son los lectores quiénes deciden qué 

estrategia utilizar (Palincsar & Brown 1984; Pressley, 2002); por otro lado también se 

reconoce que los textos digitales y los textos impreso tienen diferentes características. 
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Capítulo 3. Propuesta de Intervención 

 

Método 

 

Planteamiento del problema 

De acuerdo con la información revisada en apartados anteriores, las habilidades 

de lectura son necesarias para el desarrollo personal y profesional de los individuos, 

además de permitir el desarrollo de competencias individuales entre ellas pensamiento 

crítico, activación de conocimientos previos, abstracción de información e inferencias. 

Sin embargo, las últimas pruebas para medir las competencias lectoras de los individuos 

a nivel global y nacional han mostrado que los estudiantes mexicanos están por debajo 

del promedio esperado de acuerdo con el Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes o Informe (PISA, 2018, por sus siglas en inglés). En México sólo el 1% de 

los estudiantes obtuvieron un desempeño por encima del promedio, colocando a este 

porcentaje de la población en los niveles 5 o 6 (los más altos en la escala), mientras que 

el 55% alcanzó el nivel 2 (competencias básicas). Por otro lado, el Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA, 2018), encargado de establecer en qué 

medida el estudiante, al término de los diferentes niveles de educación obligatoria, logra 

el dominio de aprendizajes esenciales en: lenguaje, comunicación y matemáticas. Indica 

que en el área de lenguaje específicamente en habilidades de comprensión lectora sólo 

el 8.3% de los estudiantes muestran habilidades sobresalientes (nivel IV). Mientras que 

el 33.8 % y el 40% se ubican en los niveles I y II, respectivamente, es decir poseen 

habilidades básicas. Por último, los Exámenes para la Calidad y el Logro Educativo 

(EXCALE, 2012) indican que el 33% de los estudiantes que terminaron el 3° de 

secundaria, mostraron habilidades mínimas en la lectura y su comprensión, el 38% 

alcanzaron niveles básicos. Dichos datos muestran que en general los estudiantes de 

secundaria poseen nulas habilidades de comprensión lectora, lo cual repercute en su 

proceso de aprendizaje al limitar la adquisición o desarrollo de nuevos conocimientos, 

reflejado en el bajo rendimiento académico. 
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Los datos mostrados reflejan una situación alarmante para los estudiantes, que 

incrementó derivado de la crisis sanitaria causada por COVID-19; donde los gobiernos 

de cada país optaron por tomar medidas como el confinamiento en casa, cerrando la 

mayoría de las instituciones de trabajo y, trasladando las actividades a plataformas 

virtuales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2021), 

738.4 mil estudiantes (de 54.3 millones de estudiantes inscritos), no concluyeron su 

formación académica durante el ciclo escolar 2020 y 2021, donde el 58.9% de estos 

estudiantes mencionaron motivos relacionados con la pandemia y que influyeron en su 

proceso de aprendizaje entre las que se destaca la carencia de equipos tecnológicos 

(tabletas, computadoras o celulares), los pocos conocimientos sobre el uso de 

plataformas virtuales (tanto de docentes como de alumnos), la falta de conectividad a 

internet, así como las clases poco funcionales y la poca o nula comunicación entre 

docentes y estudiantes.  

Si bien en el PAES se ha fortalecido una variedad de competencias digitales entre 

los asistentes, durante los dos años de tutoría remota (derivado de la pandemia), se 

reconoce que los estudiantes requieren del apoyo del tutor para profundizar 

competencias que les permitan enfrentar de forma eficiente las tareas asignadas en el 

contexto escolar, en el cual se enfatiza el contar con habilidades lectoras que les 

permitan comprender la información presente en un texto digital o impreso, de las 

diferentes asignaturas que integran su formación académica de nivel secundaria. Sin 

embargo, durante las sesiones de tutoría es difícil enfocarse en una sola actividad, pues 

se busca que los estudiantes desarrollen una variedad de habilidades y conocimientos, 

por lo que se reconoce la necesidad de trabajar en espacios diseñados específicamente 

para desarrollar habilidades de comprensión lectora, pues durante la tutoría se trabajan 

diferentes áreas. Además, en el caso de los estudiantes de PAES, la lectura es una 

actividad que resulta poco motivante, y que, de ser posible evitan. 

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo busca trabajar específicamente 

habilidades de comprensión lectora, a partir del uso de textos en formato digital e 

impreso, bajo la guía de la pregunta de investigación: ¿Puede la participación en un taller 

sobre estrategias de comprensión lectora de textos digitales e impresos aumentar el 
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repertorio de estrategias que emplean los estudiantes con dificultades en su aprendizaje 

que asisten al PAES? Para responder dicho cuestionamiento se diseñó e implementó un 

taller centrado en el uso de estrategias de comprensión lectora, considerando las 

características de los estudiantes, así como el empleo de diversos textos en formato 

digital e impreso. Se espera que, a partir del diseño e implementación del taller, los 

resultados permitan identificar cómo el uso de estrategias de comprensión lectora puede 

contribuir en una mejor comprensión de textos (digitales e impresos), para los 

adolescentes que presentan dificultades en su aprendizaje. Por lo anterior, se plantearon 

los siguientes objetivos en el estudio. 

Objetivo general 

• Diseñar e implementar una intervención tipo taller en modalidad mixta 

(semipresencial: Moodle y en el espacio de Tutoría de PAES sede Centro 

Comunitario) para estudiantes de secundaria que presentan dificultades en su 

aprendizaje que les permita ampliar estrategias de comprensión lectora de 

diferentes textos académicos tanto en formato digital como impreso. 

Objetivos específicos 

• Diseñar y validar cada una se las sesiones del taller a través de un grupo de 

expertos, por medio del análisis de resultados de formularios de Google. 

• Implementar el taller y medir sus efectos en el número de estrategias utilizadas 

por los participantes. 

• Identificar las estrategias de comprensión lectora tanto en textos impresos como 

digitales que emplean a nivel e individual, estudiantes de secundaria con 

dificultades en su aprendizaje, asistentes al programa. 

• Identificar las estrategias de comprensión lectora en textos impresos y digitales 

que emplean los estudiantes de secundaria que asisten al programa durante un 

proceso de andamiaje. 

Hipótesis Estadísticas 

Hi. Al participar en el taller los estudiantes del PAES incrementan el número de 

estrategias de comprensión lectora en las medidas de los instrumentos utilizados. 
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Hn. No hay diferencias en el número de estrategias de los estudiantes del PAES 

antes y después de su participación en el taller en las medidas de los instrumentos 

utilizados. 

Ha. Al participar en el taller los estudiantes presentan el mismo número de 

estrategias antes y después de su participación en el taller en las medidas de los 

instrumentos utilizados. 

Tipo de diseño 

Se empleo un diseño preexperimental de dos mediciones (pre-post), dado que se 

busca identificar las características de un grupo particular, es decir, las estrategias de 

comprensión lectora que emplean los estudiantes que asisten al programa PAES, al 

participar en un taller e interactuar con textos digitales e impresos.  Como los 

participantes del taller serán todos los estudiantes que asisten en este ciclo (2021-2022) 

se carece de grupo control (García-Cabrero, Márquez-Ramírez & Ávila-Calderón, 2009).  

Participantes  

9 sujetos tipo, debido a que son los estudiantes que asisten de forma presencial 

al programa de tutorías (PAES), 4 son mujeres y 5 son hombres, con una edad entre 13 

y 14 años; todos ellos inscritos en el nivel secundaria en diferentes grados quienes 

acuden al programa por presentar bajo rendimiento académico. Durante el desarrollo del 

taller, uno de los participantes no logró concluir su participación debido a causas 

personales. 

5 jueces expertos tutores del programa, cuya labor en el proyecto fue validar las 

secuencias educativas diseñadas, a partir de la revisión de las cartas descriptivas para 

responder un cuestionario que permitiera conocer la pertinencia, evaluabilidad, contenido 

y claridad del diseño educativo del taller (anexo 1). 

Escenario 

Las sesiones se realizaron en el “Centro Comunitario Julián McGregor y Sánchez 

Navarro” ubicado en la Alcaldía Coyoacán al sur de la Ciudad; en el cual se realizan las 

actividades de tutoría del programa PAES. Respecto a la infraestructura, las sesiones se 

realizaron en el aula de cómputo que cuenta con acceso a internet, una mesa de madera 
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de 2x2m, con 6 sillas disponibles. Dependiendo de las necesidades y recursos 

(tecnológicos o personales) de los participantes, las sesiones se llevaban de forma 

presencial o semipresencial, es decir se realizaban en el espacio físico asignado en el 

centro comunitario o se llamaba al participante a través de WhatsApp, para utilizar las 

pantallas y acceder a la plataforma Moodle.   

Se utilizaron 6 equipos electrónicos, cuatro de ellos Laptops y dos tabletas, con 

conexión a internet vía wifi y equipados con software para revisar documentos en PDF. 

Plataforma Moodle 

Moodle es una plataforma diseñada para educadores, administradores y 

estudiantes, ofrece un sistema integrado para crear y desarrollar ambientes de 

aprendizaje personalizados; es decir, que se adecua a las necesidades individuales. 

Contiene herramientas flexibles que permiten soportar tanto una formación mixta 

(blended learning) como cursos en línea.  

Instrumentos 

Formularios de Google 

Se utilizaron 10 formularios de Google, uno por cada sesión, titulados “Validación 

del taller Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos", con los cuales se 

llevó a cabo el proceso de validación (Anexo1). Se utilizó el instrumento adaptado de 

Torices (2014) y Castillo-Calero (2013), el cual tiene el objetivo de evaluar cada sesión 

de la secuencia educativa, considerando cuatro áreas específicas: 

1. Pertinencia: evalúa la adecuación al contexto y características de los 

participantes; 

2. Contenido: evalúa la congruencia entre los elementos de la secuencia 

(actividades, materiales, formatos de evaluación) con los temas y objetivos del 

taller. 

3. Claridad: evalúa si el lenguaje es apropiado y claro. 

4. Evaluabilidad: valora si el modo en que se evalúan las actividades es adecuado 

para identificar los logros de los participantes en el taller y el objetivo del taller en 

general. 
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Para determinar cada una de las áreas mencionadas, se utilizó una escala del 1 

al 3 de acuerdo con su nivel de cumplimiento (según la escala de usabilidad de Nielsen 

1994b), donde 1 significó que no cumplía; 2 significó que cumplía el criterio, pero se 

admitían mejoras y, 3 significó que cumplía completamente. 

Metacomprehension Strategy Index (MSI) 

El índice de estrategias de metacomprensión (MSI por sus siglas en inglés) fue 

diseñado por Schmitt (1990) y que fue traducida al español por (Meza y Lazarte, 2007), 

está constituida por 25 reactivos, con 4 opciones de respuestas (Anexo 2), agrupadas en 

seis categorías:  

1. Predecir y verificar: se realizan predicciones sobre el contenido del texto; 

2. Prever: activación de conocimientos previos; 

3. Establecimiento de un propósito: establece una meta de lectura activa a través del 

empleo de estrategias 

4. Autoevaluación: se plantean preguntas que evalúan el nivel de comprensión de la 

lectura; 

5. Activación de conocimientos previos: activación de conocimientos previos y 

generación de inferencias; 

6. Resumir y aplicación de estrategias de reparación: releer y resumir la información 

El MSI es un instrumento válido y confiable; Lonberger (1988) reportó un valor de 

consistencia interna de .87 usando el Kuder-Richardson Formula 20. En cuanto al nivel 

de validez, Schmitt (1988) comparó el MSI con el The Indexo f Reading Awareness 

(Paris, et al., 1984; Paris & Jacobs, 1984 citado en Schmitt, 1988)  autoinforme que 

permite identificar la necesidad de evaluar, planificar y regular los procesos de lectura; 

se encontró una correlación estadísticamente significativa entre el MSI y el IRA (r = .48, 

p < .001), lo que sugiere que ambos instrumentos miden construcciones similares; por 

otro lado se ha encontrado correlaciones estadísticamente significativas entre el MSI y 

dos medidas de comprensión, una tarea de detección de errores (r = .50, p < .001) y una 

tarea de cloze (r = .49, p < .001).  
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El MSI es un autorreporte que permite identificar las estrategias que emplean los 

estudiantes antes, durante y al final de la lectura de textos narrativos o expositivos. La 

población objetivo son estudiantes de primaria, aunque también puede ser dirigida a 

estudiantes de secundaria. En la presente investigación se optó por utilizarlo ya que 

permite identificar las estrategias de comprensión que utilizan los estudiantes, en los tres 

momentos de lectura: antes, durante y al final.  

Lista de cotejo experto y participantes 

La lista de cotejo empleada por el observador experto y por los participantes del 

taller, se diseñó exprofeso a partir de la literatura revisada; se seleccionaron 25 

estrategias de comprensión divididas de acuerdo con los tres momentos de lectura: 

antes, durante y al final. La lista de cotejo permitió identificar las estrategias que 

emplearon los participantes, de modo que el uso de la estrategia se calificó con 1 y, la 

no presentación o empleo se calificó con 0; por último, si las condiciones no aplicaban 

para el uso de la estrategia se marcó con un no aplica.  

El empleo de la lista de cotejo por parte del observador experto fue en dos 

momentos (antes y después de su participación en el taller), con el objetivo de identificar 

las estrategias que empleaban los estudiantes al realizar la lectura (Anexo 3). Por otro 

lado, los participantes utilizaron la lista de cotejo alojada en la plataforma Moodle y de 

forma impresa (Anexos 4 y 5). 

Cuestionario: ¿Qué estrategias me sirvieron? 

Se utilizó un cuestionario con tres preguntas abiertas, en donde se solicitó al 

participante identificar las estrategias que le permitieron una mejor comprensión del 

texto. Este cuestionario se empleó al final de cada sesión  (de la dos a la nueve). Durante 

la revisión del texto digital, el cuestionario se alojó en la plataforma Moodle (Anexo 6); 

mientras que, durante la revisión del texto impreso, se aplicó de forma impresa. 

Cuestionario: ¿Qué me gustó de la sesión? 

Se utilizó un cuestionario con cinco preguntas abiertas, en donde se solicitó al 

participante escribir qué fue lo que aprendió durante la sesión, así como aquellos 
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aspectos que fueron de su agrado. Este cuestionario se empleó al final de cada sesión, 

de la sesión dos a la sesión nueve. Durante la revisión del texto digital, el cuestionario 

se alojó en la plataforma Moodle (Anexo 7); mientras que, durante la revisión del texto 

impreso se aplicó de la misma forma. 

Materiales 

Se utilizaron seis textos, cuatro textos retomados de los libros textos de los 

alumnos, correspondientes a las materias de química, historia, español y matemáticas, 

los otros dos fueron un texto narrativo (cuento) y un aviso de privacidad de la red social 

Tik Tok (Anexos 9, 10, 11 y 12). Tanto el cuento como el texto de matemáticas fueron 

utilizados por el observador experto para realizar una evaluación inicial y una evaluación 

final. El resto de los textos se utilizó para el desarrollo del taller. Es importante mencionar 

que se decidió el uso de estos textos debido a la familiaridad u potencialidad de uso con 

los estudiantes (Anexos 8 y 13). 

Procedimiento 

La presente investigación se dividió en cuatro fases: 1) diseño y desarrollo de la 

secuencia didáctica acorde al formato de texto digital o impreso; 2) validación de la 

propuesta de intervención; 3) implementación y; 4) análisis de resultados. 

Fase 1. Diseño y desarrollo de la secuencia didáctica 

Durante esta fase se definieron los objetivos generales del taller, de cada sesión 

y la duración del taller. Se diseñaron 10 sesiones en total, donde se consideraron 2 de 

estas para realizar la pre y post evaluación, mientras que 4 sesiones fueron empleadas 

para revisar textos digitales y las otras 4 para revisar textos impresos. 

Se consideraron y establecieron las actividades que se implementaron durante 

cada sesión, en ambas modalidades, y que permitieron cumplir con los objetivos de cada 

una de estas, así como con el objetivo general del taller. En ambas secuencias didácticas 

se realizaron cartas descriptivas para cada sesión, las cuales fueron revisadas por cinco 

expertos. 
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Fase 2. Validación de la propuesta de intervención 

Durante esta fase, se llevó a cabo la validación de la propuesta de intervención, 

en la cual se solicitó a cinco jueces expertos validar la secuencia alojada en la plataforma 

Moodle, así como la secuencia presencial. Se utilizó el instrumento adaptado por Torices 

(2014) y Castillo-Calero (2013) alojado en Google Forms titulado “Validación del taller 

Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos" ver figura 1.  

Figura 1 

Validación del taller en Google Forms 

 

Nota: se muestra cómo se llevó a cabo la evaluación del taller a través de Google Forms. 

 

Adicionalmente se realizó una sesión de panel de jueces, en la cual se 

presentaron las modificaciones realizadas en ambas secuencias con base en sus 

observaciones durante la validación. 

 

Fase 3. Implementación 

Esta fase consistió en la aplicación de las secuencias didácticas (texto digital y 

texto impreso). Se realizaron 10 sesiones divididas de acuerdo con el formato de texto 

revisado. En la tabla 1 se presenta el resumen del taller.  
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Durante la implementación de la secuencia con texto digital, la facilitadora se 

apoyó de un cañón marca Epson para proyectar la secuencia alojada en Moodle, además 

cada uno de los participantes contó con un equipo, en el que accedieron con su  nombre 

de usuario a la plataforma. Los estudiantes observaban a la facilitadora emplear las 

estrategias de comprensión lectora en los tres momentos de lectura, así como resolver 

las actividades en cada una de las sesiones, para posteriormente aplicar las estrategias 

y completar las actividades ellos mismos. En el caso de la secuencia con texto impreso, 

todos los participantes tuvieron un juego con la lectura, listas de cotejo y actividades 

empleadas en cada una de las sesiones. Tanto para la secuencia con texto digital como 

texto impreso, si alguno de los estudiantes tenía dudas la facilitadora se acercaba y las 

aclaraba, además mostraba nuevamente cómo emplear la estrategia o resolver la 

actividad.  

Tabla 1 

Sesiones implementadas durante el taller. 

Formato 
de texto 

Sesión Descripción 

 
 

 

1. Pre-test 
¿Cuáles son mis 

estrategias de 
lectura? 

 

Se llevó a cabo la evaluación para identificar las 
estrategias de compresión lectora que emplean los 

estudiantes antes de participar en el taller (Anexo 
14).  

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 

DIGITAL 

 

2. ¿Qué hago antes 
de leer un texto 

digital? 

 

 

La facilitadora llevó a cabo la demostración de las 
estrategias de comprensión lectora que se 
emplean antes de realizar la lectura de un texto 

digital alojado en la plataforma Moodle (Anexo 15).  

 
3. ¿Qué hago durante 

la lectura de un texto 
digital? 

 
La facilitadora llevó a cabo la demostración de las 

estrategias de comprensión lectora que se 
emplean durante la lectura de un texto digital 
alojado en la plataforma Moodle (Anexo 16). 

 

4. ¿Qué hado al 
terminar de leer un 

texto digital? 
 

 

La facilitadora llevó a cabo la demostración de las 
estrategias de comprensión lectora que se 

emplean al final de la lectura de un texto digital 
alojado en la plataforma Moodle (Anexo 17). 
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5. Aplicando mis 
conocimientos 

Los participantes trabajaron de forma individual, se 
les pidió emplear las estrategias de comprensión 
lectora, utilizadas en tres momentos de lectura: 

antes, durante y al final de un texto digital alojado 
en la plataforma Moodle (Anexo 18). 

 

 

 

 

TEXTO 

IMPRESO 

 

6. ¿Qué hago antes 
de leer un texto 

impreso? 
 

 

La facilitadora llevó a cabo la demostración de las 
estrategias de comprensión lectora que se 

emplean antes de realizar la lectura de un texto 
impreso (Anexo 19). 

 
7. ¿Qué hago durante 

la lectura de un texto 
impreso? 

 

 
La facilitadora llevó a cabo la demostración de las 

estrategias de comprensión lectora que se 
emplean durante la lectura de un texto impreso 

(Anexo 20). 

 
8. ¿Qué hago al 

terminar de leer un 

texto impreso? 
 

 
La facilitadora llevó a cabo la demostración de las 
estrategias de comprensión lectora que se 

emplean al terminar la lectura de un texto impreso 
(Anexo 21). 

 

9. Aplicando mis 
conocimientos 

Los participantes trabajaron de forma individual, se 

les pidió emplear las estrategias de comprensión 
lectora, utilizadas en tres momentos de lectura: 
antes, durante y al final de un texto impreso (Anexo 

22).  
 

10. Post-test 

¿Cuáles son mis 
estrategias de 

lectura? 
 

 
Evaluar e identificar las estrategias para la 

compresión de textos que emplean los estudiantes 
después de participar en el taller (Anexo 23). 

Nota: Se presentan los objetivos trabajados en cada una de las sesiones realizadas durante el taller. 

 

Fase 4. Análisis de resultados 

En la cuarta fase se llevó a cabo el análisis de los resultados obtenidos a través 

de los instrumentos, para ello se organizaron los datos obtenidos en una base de Excel 

por cada uno de los instrumentos utilizados: Metacomprehension Strategy Index (MSI), 

lista de cotejo utilizada por experto, lista de cotejo utilizado por los participantes antes y 

después de la participación en el taller; al utilizar los textos digitales e impresos. Dicha 
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base se exportó al programa SPSS, en donde se realizaron los análisis estadísticos 

correspondientes. 

Resultados 

 

A continuación, se presentan y describen los resultados en el orden siguiente: 

validación de la secuencia educativa, por parte de los jueces expertos, a través del 

coeficiente de validez de contenido (Hernández-Nieto, 2002); resultados obtenidos con 

el instrumento Metacomprehension Strategy Index (MSI) donde se muestran los 

porcentajes grupales por categoría de momento de lectura y los resultados analizados a 

través de la prueba T de Wilcoxon con el programa SPSS. Finalmente se presentan los 

resultados extraídos a partir de la evaluación inicial y final realizadas por el observador 

experto al utilizar la lista de cotejo y las observaciones realizadas durante la 

implementación del taller, el análisis de datos se presenta a partir de los porcentajes 

grupales; por último, se muestran los datos abstraídos de los cuestionarios con preguntas 

abiertas respondidos por los participantes. 

 

Validación de la secuencia educativa en los dos formatos de texto 

En la tabla 2 se muestran los promedios obtenidos en cada sesión de acuerdo con 

los puntajes dados por los jueces expertos, tanto para el texto digital (alojado en Moodle) 

como para el texto impreso, así como los coeficientes de validez de contenido (CVC) de 

Hernández-Nieto (2002) que permite valorar el grado de acuerdo entre los expertos en 

referencia a cada uno de los ítems e instrumento en general que, en todos los casos son 

superiores a .9. 

Tabla 2. 

Promedio obtenido en la validación de cada sesión 

Sesión Pertinencia Evaluabilidad Contenido Claridad CVC 

1 2.8 3 2.8 2.6 .939 

2 2.9 3 2.9 3 .986 

3 3 3 3 3 .999 
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4 2.9 3 2.9 2.9 .968 

5 2.9 3 2.9 2.9 .941 

6 2.9 3 2.9 3 .941 

7 2.8 2.9 2.8 2.8 .989 

8 2.8 3 2.8 2.9 .963 

9 3 3 3 3 .966 

10 3 3 3 3 .999 
Nota: Se presentan los promedios obtenidos en cada sesión donde los valores otorgados se encuentran 
en una escala estimativa de 1 a 3. De igual forma, se presenta el coef iciente de validez de contenido (CVC) 

de Hernández-Nieto (2002), el cual indica el grado de acuerdo alcanzado entre los expertos al validar la 
pertinencia, evaluabilidad, contenido y claridad de cada sesión del taller.  Se menciona que para cada 

indicador se obtuvo un valor mínimo de .86 y el valor máximo fue de .999. 

 

Es necesario señalar que, a partir de las puntuaciones y comentarios obtenidos 

por los jueces para cada sesión, se realizaron las siguientes modificaciones: 

- En la sesión 1 titulada “¿Cuáles son mis estrategias de lectura?, se optó por 

quitar las actividades “¿Quién soy yo?” y “Experimentando la comprensión 

lectora”, ya que no eran congruentes con el objetivo de la sesión. 

- Se modificaron las instrucciones de las actividades “¿Qué estrategias me 

sirvieron?” de todas las sesiones, ya que no eran claras. 

- Se restructuraron las preguntas en la actividad “¿Qué estrategias me 

sirvieron?” al ser poco claras. 

 

Resultados de la participación en el taller 

 

MSI 

El MSI se compone de 25 reactivos con cuatro opciones de respuesta y sólo una 

de ellas es correcta con valor de 1 punto, es decir, quién aplique todas las estrategias 

obtendrá 25 (100%) puntos, mientras que aquellos que no empleen ninguna estrategia 

tendrán el valor de 0 (0%). Se obtuvieron el número de estrategias utilizadas por cada 

estudiante presentando los resultados en porcentajes en las diferentes figuras. Es 

importante recordar que es un instrumento de autorreporte, es decir, los estudiantes 

indican las estrategias que consideran utilizan sin llegar a hacer la actividad de lectura 
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de un texto en ese momento. Lo que se entiende como percepción del estudiante con 

respecto al uso de estrategias.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada una de las 

categorías del MSI. En la figura 2 se observa que, en las categorías de predicción y 

verificación, vista previa y, autocuestionamiento, los participantes emplearon más 

estrategias al finalizar su participación en el taller, que las utilizadas antes del taller.  

Respecto a la categoría sobre propósitos, se observa que los participantes utilizaron el 

50% de las estrategias tanto en el pre como post evaluación. Por otro lado, se observa 

que los estudiantes percibieron utilizar menos estrategias de comprensión lectora en las 

categorías de conocimientos previos y de resumen al término de su participación en el 

taller. 

Figura 2 

Porcentajes grupales por categoría del MSI 

 

Nota: se presenta el promedio grupal de las estrategias empleadas por los participantes del taller, 

en cada una de las categorías que componen el MSI.   
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Respecto al empleo de estrategias en los tres momentos de lectura, la figura 3 

muestra los resultados obtenidos. 

Figura 3 

Porcentaje obtenido en el empleo de estrategias utilizadas antes, durante y al final de la 

lectura 

 

Nota: se presenta el promedio grupal de las estrategias empleadas por los participantes del taller, 

en cada uno de los momentos de lectura del MSI.  

 

La figura 3 muestra que, los participantes emplearon un mayor número de estrategias de 

comprensión lectora en los tres momentos de lectura: antes, durante y al final; siendo 

este último momento en dónde se emplearon el 80% de las estrategias de comprensión. 

Lista de cotejo: experto 

 

Para obtener información directa sobre los estudiantes al realizar una lectura, un 

tutor experto observó esta actividad con cada uno de los participantes y señaló en la lista 

de cotejo las estrategias que el estudiante manifestaba utilizar al trabajar un documento 

antes y después del taller. Como se mencionó con anterioridad, el texto empleado antes 

de la participación en el taller fue un texto narrativo (ver figura 12), en el caso del texto 
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utilizado después de la participación en el taller fue expositivo (ver figura 13). Se utilizaron 

estos textos debido a que los participantes regularmente utilizan este tipo de lecturas en 

su formación académica. 

Para realizar la evaluación inicial se decidió elegir un cuento, debido a que es un 

texto que no presenta mayor complejidad, y que permitiría identificar las estrategias que 

en ese momento poseían los participantes; respecto a la evaluación final se decidió 

utilizar un texto de matemáticas con el fin de incrementar el nivel de complejidad y así 

poder identificar si los estudiantes lograron o no emplear nuevas estrategias de 

comprensión lectora. Además, de acuerdo con su formación escolar, son textos que 

utilizan frecuentemente. 

Figura 12 y 13 

Lecturas empleadas por el observador “El almohadón de plumas” y “¿Qué conviene? del 

libro de matemáticas.  

  

 
 

 Nota: La lectura titulada El almohadón de plumas (lado izquierdo) fue utilizada para realizar la evaluación 

inicial, la lectura titulada ¿Qué me conviene? extraída del libro de matemáticas, se utilizó para realizar la 

evaluación f inal. El objetivo fue identif icar las estrategias de comprensión empleadas por los estudiantes.  
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En la figura 4 se presentan los promedios grupales obtenidos a partir de la 

observación realizada por el experto antes y al final de la participación de los estudiantes 

en el taller. 

Figura 4 

Porcentaje grupal de estrategias identificadas por el observador antes y después de la 

participación en el taller 

 

Nota: se observan los porcentajes grupales obtenidos durante la evaluación inicial (E. 
inicial) y la evaluación final (E. final) al exponer a los estudiantes a un texto narrativo 
(cuento) y un texto expositivo (porcentajes). 

 

De acuerdo con los datos obtenidos por el experto, en la gráfica se observa que 

los estudiantes, antes de su participación en el taller, utilizaron el 21% de las estrategias 

de comprensión lectora mostradas en una lista de cotejo, entre las que destacan ubicar 

el título, enumerar las páginas, identificar quién escribió el texto, las palabras 

desconocidas, así como las ideas principales y realizar un resumen. Mientras que, en la 

evaluación final se identificaron más estrategias como establecer una meta de lectura, 

preguntarse acerca de lo que ya saben del texto (sin haber comenzado la lectura), 

realizar inferencias sobre el texto antes de comenzar la lectura, formularse preguntas, 

apoyarse de las imágenes para comprender de qué trata el texto, detenerse un momento 
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y verificar si estaba comprendiendo el tema y hacer un balance sobre las predicciones 

que se cumplieron o no. Es necesario hacer hincapié que estos resultados contrastan 

con lo reportado en el MSI donde los alumnos consideran que emplean diversas 

estrategias antes de su participación en el taller. 

Figura 5 

Porcentaje de estrategias observadas por el experto durante los momentos de la lectura. 

 

Nota: se muestra los porcentajes grupales obtenidos durante los tres momentos de lectura 

antes y después de la participación de los estudiantes en el taller. 

 

La figura 5 muestra que, durante la evaluación inicial, los participantes utilizaron 

el 37% de las estrategias enlistadas en los momentos antes y durante la lectura, mientras 

que al final, implementaron el 68% de las estrategias. Respecto al momento final de la 

lectura, antes de su participación los estudiantes aplicaron el 20% de las estrategias, 

respecto al final del taller, donde emplearon el 46%. De acuerdo con los datos derivados 

de la observación del experto, los participantes ampliaron su repertorio de estrategias 

para la comprensión de textos después de su participación en el taller. 
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Lista de cotejo utilizada durante la lectura grupal y la lectura individual 

 

Antes de presentar los resultados, se describe en qué consiste la lectura 

andamiada que son todos aquellos apoyos que la facilitadora dio a los participantes del 

taller, al inicio se mostró a los participantes cómo emplear las estrategias de comprensión 

en los textos, así como también fue el apoyo a cada uno de los estudiantes al presentar 

una duda sobre las actividades. 

En la figura 6 se presentan los resultados que obtuvieron los estudiantes al utilizar 

la lista de cotejo durante la lectura andamiada y la lectura individual con texto digital y 

texto impreso. Es importante mencionar que los textos alojados en la plataforma Moodle 

fueron uno de química titulado “Enlace químico” utilizado durante la lectura andamiada 

(ver anexo 18) y uno de historia sobre la “Independencia de México” revisado en la lectura 

individual (ver anexo 32). En el caso de los textos impresos se empleó el texto sobre 

“Publicidad” de la materia de español y uno sobre la política de privacidad de Tik-Tok. 

Figura 6 

Porcentaje de estrategias empleadas por los participantes en textos digitales, a través 

de la lectura andamiada e individual 

 

Nota: se presentan los porcentajes grupales obtenido al realizar la lectura andamiada con el texto digital 

“Enlace químico” y la lectura individual con el texto digital titulado “Independencia de México”.  
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De acuerdo con los datos en la figura 6, se observa que durante la lectura 

andamiada los participantes aplicaron el 53% de estrategias de comprensión lectora 

mencionadas en la lista de cotejo, respecto a la ejecución que mostraron durante la 

lectura individual, en donde los participantes utilizaron el 38% de las estrategias. 

Figura 7 

Porcentaje de estrategias empleadas por los participantes en textos digitales, a través 

de la lectura andamiada e individual 

 

Nota: se presentan los porcentajes grupales obtenidos al realizar la lectura andamiada con el texto digital 

“Enlace químico” y la lectura individual con el texto digital titulado “Independencia de México” en los tres 

momentos de lectura: antes, durante y al f inal. 

 La figura 7 muestra que durante la lectura andamiada, los estudiantes reportaron 

utilizar un mayor porcentaje de las estrategias de comprensión lectora indicadas en la 

lista de cotejo que al realizar la lectura de forma individual. Respecto a los momentos de 

lectura, se observa que al final, tanto en lectura andamiada como individual emplean una 

mayor cantidad de estrategias comparadas con las utilizadas antes y durante la lectura. 
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Figura 8 

Porcentaje de estrategias empleadas por los participantes en textos impresos, a través 

de la lectura andamiada e individual 

 

Nota: se presentan los porcentajes grupales obtenidos al realizar la lectura andamiada con el texto impreso 

“Enlace químico” y la lectura individual con el texto digital titulado “Independencia de México” en los tres 

momentos de lectura: antes, durante y al f inal. 

  

 En la figura 8, se observa que antes de realizar la lectura los participantes 

emplearon el 51.25% de las estrategias mientras que durante y al final de la lectura 

andamiada, emplearon un mayor número de estrategias con un 57.5% y un 97.5% 

respectivamente. Por otro lado, durante la lectura individual, en el momento antes de 

leer, aplicaron más estrategias con el 56%. 
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Estadística inferencial 

Debido al número de estudiantes, a las hipótesis establecidas y al tipo de 

instrumentos se decidió aplicar una prueba no paramétrica para determinar diferencias 

entre el número de estrategias antes y después del taller. En la tabla 3 se muestran 

dichos resultados. 

Se aplicó la prueba T de Wilcoxon con un nivel de significancia de .05 a través del 

programa SPSS, para realizar comparaciones entre el pretest y el postest del 

Metacomprehension Strategy Index (MSI) y las listas de cotejo utilizados por el experto 

y por los participantes durante el taller. En la tabla 3 se observa que en las mediciones 

del MSI y la lista de cotejo en la lectura del texto impreso no se encontraron diferencias 

significativas. 

Tabla 3. 

Diferencias pre-post por categoría del MSI 

Pre-post por dimensión MSI Rangos 
negativos 

Rangos 
positivos 

Empates Sig. 

Pretest Predicción – Postest 
Predicción 

 
2 

 
5 

 
1 

 
.200 

Pretest Vista previa – Postest 

Vista previa 

 

2 

 

2 

 

4 

 

.458 

Pretest Propósito – Postest 
Propósito 

 
4 

 
4 

 
0 

 
1.000 

Pretest Autoevaluación– 
Postest Autoevaluación 

 
1 

 
5 

 
2 

 
.084 

Pretest Activación de 

conocimientos previos – 
Postest Activación de 
conocimientos previos 

 

 
 

5 

 

 
 

3 

 

 
 

0 

 

 
 

.287 

Pretest Resumen – Postest 

Resumen 

 

3 

 

1 

 

4 

 

.257 

Nota: no hay cambios estadísticamente signif icativos en el número de las estrategias 

utilizadas por dimensión. 
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Tabla 4. 

Diferencias pre-post por momentos de lectura en el MSI 

Pre-post por momento 

de lectura 

Rangos 

negativos 

Rangos 

positivos 

Empates Sig. 

Pretest MSI – Postest 
MSI 

3 4 1 .733 

Antes Pre MSI- Antes 
Post MSI 

3 3 2 .671 

Durante Pre MSI -

Durante Post MSI 

1 5 2 .167 

Final Pre MSI – Final 
Post MSI 

3 2 3 .496 

Nota: no se observan diferencias por los momentos de lectura 

 

Tabla 5. 

Diferencias evaluación inicial y evaluación final en la lectura observada por experto con 

LC 

 

Pre-Post LC Rangos 

negativos 

Rangos 

positivos 

Empates Sig. 

Pretest Experto – 
Postest Experto 

1 7 0 .049* 

Antes Pre Experto – 
Antes Post Experto 

1 7 0 .079 

Durante Pre Experto 

– Durante Post 
Experto 

2 6 0 .048* 

Final Pre Experto – 
Final Post Experto 

2 6 0 .118 

Nota: los resultados globales de la lista de cotejo muestran diferencias signif icativas en el 

desempeño de la lectura observada por el experto, así como en el número de estrategia utilizadas 

durante la lectura. 

 

Tabla 6. 

Diferencias pre-post por momentos de la lectura en formato digital y andamiada 

Pre-Post digital Rangos 

negativos 

Rangos 

positivos 

Empates Sig. 

Andamiada Digital 
Pretest – Andamiada 

Digital Postest 

 
8 

 
0 

 
0 

 
.012* 
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Andamiada Antes 
Digital Pretest – 

Andamiada Antes 

Digital Postest 

 
8 

 
0 

 
0 

 
.007* 

Andamiada Durante 
Digital Pretest – 

Andamiada Durante 

Digital Postest 

 
5 

 
2 

 
1 

 
.389 

Andamiada Final 
Digital Pretest – 
Andamiada Final 

Digital Postest 

 
5 

 
0 

 
3 

 
.038* 

Nota: la lectura con apoyo en texto digital observa diferencias signif icativas a nivel global.  

 

Tabla 7. 

Diferencias pre-post por momentos de la lectura en formato impreso e individual 

Pares de variables Rangos 

negativos 

Rangos 

positivos 

Empates Sig. 

Individual Impreso 
Pretest – Individual 
Impreso Postest 

 
5 

 
2 

 
1 

 
.230 

Individual Antes 

Impreso Pretest – 
Individual Antes 
Impreso Postest 

 

2 

 

4 

 

2 

 

.317 

Individual Durante 

Impreso Pretest – 
Individual Durante 
Impreso Postest 

 

3 

 

3 

 

2 

 

.832 

Individual Final 

Impreso Pretest – 
Individual Final 

Impreso Postest 

 

7 

 

1 

 

0 

 

.048* 

Nota: la lectura individual en texto impreso observa diferencias signif icativas en la fase f inal. 

 

A continuación, se presentan los resultados del cuestionario 1 ¿Qué estrategias 

me sirvieron? y cuestionario 2 ¿Qué me gustó de la sesión? Es importante mencionar 

que se presentan las frecuencias, las cuales se obtuvieron a partir de una codificación 

realizada de acuerdo con Kerlinger y Howard (2002), para el cuestionario uno se designó 

como 0 la no presentación de ninguna respuesta, 1 logran identificar al menos una 

estrategia y 2 indica que los estudiantes reconocen dos o más estrategias, además de 

poder argumentar del por qué las utilizan. En el caso del cuestionario dos la 
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categorización fue la siguiente: 0 menciona al menos un adjetivo negativo o alguna 

dificultad, 1 menciona adjetivos positivos o señala total agrado de su actividad en el taller 

y 2 menciona adjetivos positivos y además nombra estrategias de compresión lectora. 

 

Cuestionario 1: ¿Qué estrategias me sirvieron? 

Figura 9 

Frecuencia de respuestas a la pregunta ¿Consideras que todas las estrategias te 

sirvieron? 

 

Nota: se observa la f recuencia con la que los estudiantes respondieron la pregunta ¿Consideras 

que todas las estrategias te sirvieron? Es importante mencionar que se muestran las f recuencias 

correspondientes a las 8 sesiones de su participación en el taller 

 

Como se observa en la figura 9, tanto en la sesión 4 (al finalizar la lectura de un 

texto digital) y la sesión (aplicando mis conocimientos en la lectura de un texto impreso), 

la mayoría de los participantes no identificó alguna estrategia que le permitiera 

comprender de mejor forma el texto. Por otro lado, se observa que 7 de los participantes 

a lo largo del taller lograron reconocer que emplear las estrategias les ayuda a 

comprender mejor los textos, siendo solo un participante el que identificó dos o más 

estrategias y argumentó el por qué les sirven. Además, durante la sesión 5 (aplicando 

mis conocimientos en la lectura de un texto digital), los estudiantes mencionaron con más 
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frecuencia que las estrategias les sirven, mientras que en la sesión 9 (aplican do mis 

conocimientos en la lectura de un texto impreso) para la mayoría de ellos las estrategias 

no fueron de utilidad. 

 

Figura 10 

Frecuencia de respuestas a la pregunta ¿Qué estrategias consideras que te ayudaría más 

para comprender el texto? 

 

Nota: se observa la f recuencia con la que los estudiantes respondieron la pregunta ¿Qué 

estrategias consideras que te ayudaría más para comprender el texto? Es importante mencionar 

que se muestran las f recuencias correspondientes a las 8 sesiones de su participac ión en el taller. 

 

En la figura 10 se observa que en todas las sesiones la mayoría de los 

participantes identificaron dos o más estrategias que les ayudan a comprender textos 

digitales e impresos de mejor forma, entre las que se encuentran: ver las imágenes, 

realizar hipótesis sobre lo que tratará el texto, establecer metas de lectura, realizar 

preguntas antes, durante y al final de la lectura, identificar palabras desconocidas, 

identificar las ideas principales del texto, realizar un resumen con los puntos más 

importantes.  
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Figura 11 

Frecuencia de respuestas a la pregunta Nombra una nueva estrategia de comprensión lectora 

 

Nota: se observa la f recuencia con la que los estudiantes indicaron conocer una nueva estrategia 

para la comprensión de texto digitales e impresos correspondientes a los tres momentos de lectura: 

antes, durante y al f inal. Es importante mencionar que se muestran las f recuencias 

correspondientes a las 8 sesiones de su participación en el taller.  

 

La figura 11 nos muestra que durante la sesión 8 (al finalizar la lectura de un texto 

impreso) sólo un estudiante pudo nombrar una nueva estrategia, mientras que los demás 

participantes no logran mencionar o identificar una estrategia distinta a las ya revisadas. 
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Cuestionario 2: ¿Qué me gustó de la sesión? 

Figura 12 

Frecuencia de respuestas a la pregunta ¿Qué me gustó de la sesión? 

 

Nota: se observa la f recuencia con la que los estudiantes indicaron su agrado por el  diseño y 

ejecución del taller. Es importante mencionar que se muestran las f recuencias correspondientes a 

las 8 sesiones de su participación en el taller.  

 

La figura 12 muestra que asistir y participar en las sesiones del taller fue del agrado 

de todos los participantes. Además, se observa que, en las sesiones de lectura individual 

y andamiada de un texto digital, algunos participantes nombraron el aprendizaje de 

estrategias de comprensión lectora como ver el texto antes de leerlo, ver las imágenes y 

la breve información que aparece, identificar palabras desconocidas, ver el título y las 

imágenes; por otro lado unos de los comentarios positivos que mencionaron los 

participantes fueron “todo me gustó”, “todo me puede servir”, “es interesante el taller” “no 

fue difícil la lectura”. 
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Figura 13 

Frecuencia de respuestas a la pregunta ¿Qué aprendí? 

 

Nota: se observa la f recuencia con la que los estudiantes indicaron si aprendieron nueva 
información al participar en el taller. Es importante mencionar que se muestran las f recuencias 

correspondientes a las 8 sesiones de su participación en el taller. 

 

En la figura 13 es posible observar que todos los participantes mencionaron 

aprender información nueva respecto al texto leído, además en la mayoría de las 

sesiones con excepción de la 7, nombraron al menos una estrategia para la comprensión 

del texto. Entre algunos de los comentarios que realizaron los participantes fueron : 

“aprendí sobre el tema, que significa octeto y más estrategias”, “a leer sobre los enlaces 

químicos” (estudiante 2), “a leer y buscar las palabras que no entendí” (estudiante 5) 

“aprender más sobre ideas principales” (estudiante 4). Además, indicaron que fue 

agradable estar con sus compañeros de taller. 
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Figura 14 

Frecuencia de respuestas a la pregunta ¿Qué no me gustó de la sesión? 

 

Nota: se observa la f recuencia con la que los estudiantes indicaron su desagrado por el diseño y 
ejecución del taller. Es importante mencionar que se muestran las f recuencias correspondientes a 

las 8 sesiones de su participación en el taller.  

 

En la f igura 14 se observa que para los participantes fue agradable participar en el taller. Durante 

la sesión 3, uno de los participantes mencionó que esa sesión no fue de su agrado ya que no estuvo de 

forma presencial con sus compañeros. 
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Figura 15 

Frecuencia de respuestas a la pregunta ¿Qué me pareció difícil de entender? 

 

Nota: se observa la f recuencia con la que los estudiantes indicaron si hubo algo que les pareció 

dif ícil de entender en cada sesión. Es importante mencionar que se muestran las f recuencias 

correspondientes a las 8 sesiones de su participación en el taller.  

 

Por último, en la figura 15 se observa que, en la mayoría de las sesiones del taller, 

los estudiantes consideraron no enfrentar alguna actividad difícil de entender, sin 

embargo, durante las sesiones 1, 2, 3, 4 y 6 mencionaron que les pareció complicado 

identificar las palabras desconocidas. Respecto a la sesión 1, 4 de los participantes 

lograron nombrar estrategias de comprensión que son sencillas y útiles de emplear. 

 

Resultados por participante derivados de la observación directa de la facilitadora  

Participante 1 AC 

Es una adolescente de 15 años, que, al momento de su participación en el taller 

se encontraba cursando el tercer grado de secundaria. La lectura es una actividad poco 

agradable para ella, solo la realiza cuando es necesario. Durante su estancia en el PAES 

se le consideró como pobre lectora debido a que presenta dificultades para comprender 

las lecturas, un ejemplo es que suele agregar información que no se relaciona con el 
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tema; asimismo, al realizar una lectura subvocaliza, omite letras y cambia unas palabras 

por otras. 

Durante la resolución del MSI, aplicó las siguientes estrategias: apoyarse de los 

títulos, subtítulos o imágenes para hacer hipótesis sobre lo que pasará en el texto, hacer 

inferencias sobre lo que pasará en el texto, identificar las palabras desconocidas y buscar 

su significado, así como hacer un resumen de la lectura. 

Al participar en el taller, y realizar las lecturas textos digitales e impresos, mostró 

dificultades para establecer metas de lectura, realizar predicciones concretas, activar 

conocimientos previos, realizar preguntas durante la lectura, al final de la lectura le fue 

difícil identificar si cumplió con su meta de lectura, así como para recordar información 

sobre el texto. Por otro lado, logró identificar las palabras desconocidas, así como las 

ideas principales en cada uno de los párrafos de la lectura (únicamente en la lectura 

andamiada le fue posible), además de leer en repetidas ocasiones los párrafos que se le 

dificultaban, en el caso de la lectura con texto impreso logró corroborar el cumplimiento 

de su meta. 

Respecto a lo observado por el tutor experto, es importante mencionar que, en la 

evaluación inicial, no realizó comentarios sobre la lectura que realizó y al momento de 

realizar un resumen, dio información que no correspondía con lo visto en el texto; sin 

embargo, en la evaluación final, logró identificar el tema de la lectura, así como apoyarse 

de elementos como las imágenes para comprender mejor. Además, al ser cuestionada 

sobre sí ¿podría recomendar el texto a sus compañeros? comentó que si, debido a que 

era importante saber sobre el tema.  

El compartir el espacio del taller con sus compañeros fue útil para ella, al 

establecer contacto y conversar de diferentes temas de su interés con el resto de los 

participantes. Además, se reconoce que, aunque leer no le es agradable, ayudó a los 

compañeros que se lo solicitaron, convirtiéndose así en un apoyo para ellos. Participar 

en el taller significó reconocer las habilidades que posee, desarrollar sus habilidades 

sociales, pues es necesario mencionar que al inició procuraba realizar las actividades 

del taller en solitario, sin embargo, con el paso de las sesiones comenzó a convivir más 

con sus compañeros. 
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Participante 2 JP 

Es un adolescente de 14 años, al momento de participar en el taller cursaba el 

tercer grado de secundaria; muestra gusto por la lectura. Respecto a su rol como lector, 

se observa que lee con una velocidad media, suele saltar las palabras difíciles o 

desconocidas; por otro lado, es capaz de recordar y compartir la información del texto a 

través de un organizador gráfico o un resumen, subrayando la información más 

importante.  

En la preevaluación con el MSI mostró una alta autopercepción sobre el empleo 

de estrategias lectoras en los tres momentos de lectura, donde reportó el uso de 17 

estrategias de 25, mientras que el observador experto indicó que antes de iniciar la 

lectura logra establecer metas, se apoya del título para inferir sobre qué tratará el texto, 

además identificar las palabras desconocidas, respecto al final de la lectura realizó un 

resumen con los puntos más importantes.  

Durante su participación en el taller, su ritmo de lectura fue más rápido en 

comparación con el de sus compañeros, por lo que solía acabar antes que los demás, 

sin embargo, no se detenía para verificar si entendía lo que estaba leyendo. 

Al final de su participación en el taller, se observó en el MSI una disminución en 

su percepción sobre el empleo de las estrategias de comprensión, utilizando menos 

estrategias sobre inferencias del texto, así como en la activación de conocimientos. 

Contrario a lo observado por el experto, quien indicó que este participante realizó un 

escaneo de la lectura previa para identificar la extensión del texto, se apoyó de los títulos 

e imágenes, así como activó los conocimientos previos sobre el tema, de igual forma se 

detuvo durante la lectura para verificar si estaba entendiendo e identificó las ideas 

principales y palabras desconcordias para él. En el caso de lo observado por el experto, 

se identificó que realizó un resumen, se cuestionó sobre si tenía dudas sobre lo leído 

además de realizar un balance sobre las predicciones o inferencias que realizó antes y 

durante la lectura que cumplieron. Además, al realizar la evaluación inicial con el texto 

narrativo, comentó que la lectura no era interesante, además consideró que el autor sólo 

estaba dando su opinión; respectó a la evaluación final con el texto de matemáticas, 
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identificó el tema y al ser cuestionado sobre sí ¿podría recomendar el texto a sus 

compañeros? comentó que si e indicó el nombre de una de sus compañeras.  

En el caso de este estudiante, participar en el taller fue positivo, no solo por lograr 

convivir con sus compañeros, sino por realizar las actividades y ayudar a los demás 

participantes que se lo pedían. Es importante mencionar, que antes de ingresar a PAES 

tuvo dificultades al enfrentar la modalidad a distancia, haciendo caso omiso de las 

actividades y tareas que se le solicitaban, así como al ingresar a sus clases. Durante el 

taller, fue participativo y amable, así como también demostró interés por las lecturas y 

actividades realizadas en cada una de las sesiones. 

  

Participante 3 JB 

Es un adolescente de 14 años, durante su participación en el taller se encontraba 

cursando segundo grado (repetidor). En su caso, realizar lecturas no le genera 

desagrado, sin embargo, es una actividad que le toma tiempo realizar; toma pausas 

largas para lograr deletrear los párrafos correctamente y en algunas ocasiones pide 

ayuda para que alguien más lea; además, se le dificulta enfrentar palabras complejas 

(extensión de silabas y desconocidas). Respecto a la comprensión de información, es 

capaz de explicar el contenido y establecer relaciones entre los párrafos, con ayuda de 

preguntas guía. 

Durante su preevaluación con el MSI indicó utilizar estrategias sobre activación de 

conocimientos previos, así como de resumen. Por su parte, con el observador experto 

empleó estrategias como apoyarse del título, subtitulo e imágenes para determinar el 

tema del texto, así como también identificó las palabras desconocidas para él y 

finalmente realizó un resumen sobre la lectura. En el caso de este participante, es 

necesario destacar que al realizar la evaluación inicial con el experto, no elaboró 

comentarios sobre la lectura, mientras que en la evaluación final expuso que se cuestionó 

sobre sí el texto trataría de aprender a sumar o dividir, ya que consideró que el titulo 

hacía alusión a esos temas, de igual forma comentó que fue un texto fácil de leer, ya que 

los tutores le enseñaron a realizar cosas para comprender las palabras y leer más rápido, 
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también mencionó que al no ser un texto difícil otro estudiante podría leerlo sin problema 

(es decir, le atribuyó su comprensión al texto y no a sus estrategias). 

Al final de su participación en el taller, logró ampliar su repertorio de estrategias, 

utilizando algunas como establecer metas de lectura,  apoyarse de los títulos e imágenes 

para realizar predicciones sobre el texto, activó conocimientos previos, planteo dudas a 

partir de la lectura, identificó las ideas principales, se apoyó de la imágenes para entender 

mejor la lectura, se detenía para verificar que comprendía lo que estaba leyendo, al 

finalizar la lectura corroboró si cumplió su meta, realizó un resumen con los pu ntos más 

importantes y realizó un balance sobre las predicciones que se cumplieron. 

Respecto a su participación en el taller, se mostró dispuesto, aunque un poco 

tímido, sin embargo, estar con sus compañeros le ayudó a expresar sus dudas y solicitar 

ayuda en caso de necesitarla. Además, compartió temas de interés personal, así como 

actividades que le gusta hacer, conviviendo más con sus compañeros. 

 

Participante 4 NT 

Es una adolescente de 15 años que cursaba segundo grado de secundaria al 

momento de participar en el taller. No le gusta leer, sin embargo, cuando es necesario lo 

hace. Durante la lectura, su ritmo es medio, evita las palabras desconocidas y muestra 

dificultades en la identificación de las ideas principales. 

Los resultados en su preevaluación con el MSI reportaron emplear diversas 

estrategias sobre la predicción y verificación de hipótesis, establecimiento de metas, así 

como la activación de conocimientos previos y de resumen. Por otro lado, durante la 

evaluación inicial con el observador externo indicó que sólo emplea algunas estrategias 

como leer el título e inferir sobre qué tratará el texto, identificación de las algunas ideas 

principales, así como palabras desconocidas y un balance sobre lo que ya sabía y lo 

aprendido con el texto. 

Después de su participación en el taller, al contestar el MSI se observó un 

decremento en el uso de estrategias sobre activación de conocimientos previos, mientras 
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que utilizó las estrategias de observación del texto antes de leerlo. Por otro lado, el 

observador indicó que utilizó estrategias cómo la formulación de preguntas para 

responder durante la lectura del texto, cuestionarse sobre lo que sabía del tema antes 

de comenzar a leer el texto, apoyarse de las imágenes para comprender el tema, 

detenerse y verificar que estaba entendiendo el tema, respondió las peguntas que 

formuló antes de comenzar la lectura, además releyó los párrafos que se le dificultaban; 

al final de la lectura corroboró si cumplió su meta de lectura y se cuestionó sobre si tenía 

dudas. 

En el caso de esta participante, durante la evaluación inicial con el experto, logró 

comentar las ideas principales del texto en forma de resumen, así como también expresó 

que era un texto recomendable para aquellos que les gustara el suspenso. En cuanto a 

la evaluación final, indicó que el texto de matemáticas era interesante, pues les ayudaba 

a entender sobre las fracciones al dar ejemplos sobre multiplicar números enteros sobre 

fracciones, comentó que el texto era recomendable si se busca aprender con fracciones, 

así como también el observar los ejemplos, ya que muestran varios casos de su uso, 

Durante el taller, ella se mostró interesada en el taller, así como dispuesta a 

participar y apoyar a sus compañeros, sus habilidades sociales permitieron que sus 

demás compañeros conversaran sobre sus actividades y gustos favoritos. En su caso, la 

participación en el taller ayudó a realizar una autoevaluación, reconociendo sus 

habilidades, e identificar las actividades que le ayudan a terminar una tarea, así como 

los distractores que interfieren.  

 

Participante 5 EC 

Es una adolescente de 14 años, durante su asistencia al programa PAES se le 

diagnosticó dislexia mixta, lo cual dificulta su proceso lector tanto en la decodificación 

como en su comprensión lectora, derivado de lo anterior no le gusta realizar actividades 

que impliquen leer, sin embargo, las realiza si es necesario, aunque requiere de apoyo.  

Los resultados en la preevaluación, tanto en el MSI como con la lista de cotejo 

empleada por el observador, mostraron que utiliza pocas estrategias como leer el título 
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del texto, identificó palabras desconocidas, así como realizó un balance sobre lo que ya 

sabía del texto y leyó. Durante su participación en el taller, mostró dificultades para seguir 

el ritmo de lectura de sus otros compañeros, establecer metas de lectura o el 

planteamiento de preguntas antes y durante la lectura.  

Después de su participación en el taller y de acuerdo con los resultados del MSI y 

la lista de cotejo utilizada por el experto, se observó que amplió el uso de estrategias, 

como activación de conocimientos previos, realizar hipótesis sobre lo que tratará el texto, 

formuló y respondió preguntas durante la lectura, se apoyó de las imágenes que contenía 

el texto para comprenderlo, además de cuestionarse sobre lo que aprendió al final de la 

lectura. 

Para esta participante, realizar actividades que implican la lectura requieren de un 

gran esfuerzo, sin embargo se observa un cambio en la forma de responder al ser 

evaluada antes y después del taller. En el caso del texto narrativo, comentó sobre el tema 

y mencionó que podría recomendar el texto a su primo, ya que lee mucho; mientras que 

la lectura de matemáticas indicó que fue una lectura de su agrado, ya que hablaba sobre 

comida y así podría entenderlo mejor, por otro lado mencionó que aprendió un dato sobre 

el agua, ya que era importante cuidarla. Sobre si podría recomendar el texto, comentó 

que posiblemente no le pondrían atención. 

En su caso, participar en el taller le permitió observar que hay otros estudiantes 

que tienen dificultades en la lectura, lo cual le hizo sentir cómoda estando en el taller. 

Durante su participación en el taller, solicitó ayuda a sus compañeros y a la facilitadora, 

expresando así sus dudas. Para ella, resulta necesario tener el apoyo de un guía, que le 

ayude a aclarar las dudas que le surgen, así como también se beneficia de ver ejemplos 

sobre cómo realizar las actividades. 

 

Participante 6 FO 

Es una adolescente de 12 años que cursaba el primer grado de secundaria al 

momento de participar en el taller; no muestra indiferencia por la lectura. Su ritmo de 

lectura es moderado, en ocasiones no respeta los signos de puntuación. Al responder el 



pág. 69 
 

MSI indicó estrategias como observar el título y las imágenes para inferir el tema, intentar 

responder preguntas planteadas antes de la lectura, así como el realizar un resumen. 

Respecto a lo observado por el experto, se identificó que se apoya del título para realizar 

hipótesis, realiza y responde preguntas durante la lectura, asimismo, identificó qué tan 

extenso era el texto; durante la lectura determinó las palabras desconocidas para ella y 

al terminar la lectura se cuestionó sobre si tenía dudas y en aquello que ya sabía y lo 

que aprendió al leerlo. 

Al terminar su participación en el taller, se observó un incremento en el uso de las 

estrategias antes, durante y al final de la lectura, entre ellas el establecimiento de metas 

de lectura y la verificación de su cumplimiento, planteamiento y resolución de preguntas 

antes y durante la lectura, activación de conocimientos previos y de resumen. 

Durante su participación en el taller, su actitud fue positiva y mostró apoyo a sus 

compañeros cuando lo necesitaban, resalta el que estableciera conversaciones con sus 

compañeras, ya que una de las razones por las que asistía al programa fue por 

dificultades en habilidades de socialización. Por otro lado, se mostró muy flexible con sus 

compañeros y la facilitadora, cuando mostraban una forma diferente de realizar las 

actividades. 

Durante la evaluación inicial, esta participante realizó breves comentarios sobre la 

trama del texto narrativo; por su parte, al revisar la lectura matemática, identificó el tema, 

así como intentó completar los ejercicios. Respecto a la pregunta si recomendaría el 

texto, respondió que sí y que en caso de no entender la información sugería volver a leer 

el texto. 

 Asistir al taller le permitió aprender estrategias para comprender mejor un texto, 

pero también a desarrollar sus habilidades sociales, de acuerdo por lo mencionado por 

ella, fue muy agradable convivir con sus compañeros. 

Participante 8 AV 

Es un adolescente de 14 años, que cursaba el tercer grado de secundaria. Ya 

tenía año y medio en el PAES al cursar el taller. Respecto a la lectura, le agradan los 

textos narrativos más que los expositivos, no le genera desagrado leer. 
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Antes de su participación en el taller, al responder el MSI mostró tener una alta 

percepción en el uso de las estrategias de comprensión lectora tanto de predicción como 

de verificación de hipótesis, de establecimiento de metas de lectura, de activación de 

conocimientos previos y visualización de la extensión del texto. Respecto a la lista de 

cotejo usada por el experto, se destacó el uso de estrategias para generar hipótesis sobre 

lo que tratará el texto, identificación de palabras desconocidas, detenerse para verificar 

si comprendía el texto y finalmente realizó un resumen con los puntos más importantes 

y realizó un balance sobre lo que ya sabía y aprendió con la lectura. Sobre la evaluación 

inicial con el experto, es necesario mencionar que, durante la lectura del texto narrativo, 

se percató que ya lo había leído, así que prosiguió a realizar un resumen sobre lo más 

importantes del texto; mientras que, en la evaluación final, indicó que la meta fue ayudar 

a la tutora, respecto a la lectura, mencionó que es un documento interesante y que 

permitía aprender sobre el mínimo común múltiplo; de igual forma recomendó la lectura 

para aquellos que les interesase el tema. 

Después de su participación en el taller, obtuvo los mismos resultados en la post 

evaluación con el MSI, sin embargo, el observador reportó un incremento en el uso de 

estrategias como establecimiento de metas de lectura, activación de conocimientos 

previos a través de preguntas, verificación de la extensión del texto, apoyarse de las 

imágenes y subtítulos para generar hipótesis sobre el texto, detenerse y verificar que 

entendía lo que estaba leyendo, corroborar si cumplió su meta de lectura, hacer un 

balance sobre lo que sabía y aprendió; además que fue el único de los participantes que 

sugirió una nueva estrategia para comprender un texto, la cual fue realizar un mapa 

conceptual con la información más relevante. 

Participar en el taller, le ayudó a identificar qué actividades realiza, así como 

comprobarlas, esto resulta importante, ya que de acuerdo con lo visto durante su 

asistencia al PAES, no solía revisar o comprobar si el procedimiento que siguió para 

completar una actividad era correcto. Por otro lado, en el taller logró interactuar con el 

resto de sus compañeros, establecer conversaciones y apoyarlos cuando lo necesitaban, 

pues en ciertas ocasiones se posicionó como el experto. Esto último resulta de interés, 
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debido a que se considera como un adolescente tímido, que tiene dificultades para 

establecer relaciones con otros adolescentes. 

 

Participante 9 U 

Es un adolescente de 14 años que, al momento de su participación en el taller, se 

encontraba cursando segundo grado de secundaria. Durante su asistencia al programa 

PAES se le diagnosticó dislexia fonológica, por lo cual presenta dificultades en la lectura, 

además de ser una actividad poco grata para él. 

Antes de su participación en el taller, tanto con el MSI y como con la lista de 

estrategias empleada por el experto, se observó un uso mínimo de las estrategias, entre 

las cuales está apoyarse de los títulos y subtítulos para generar hipótesis sobre el texto 

y la extensión del texto. Es importante mencionar que, durante la evaluación inicial 

(lectura titulada “El almohadón de plumas”) realizada por el experto, este participante 

indicó que la lectura trataría sobre una almohada de algodón y ante la pregunta ¿si 

recomendaría a lectura a otra persona?, no realizó ninguna recomendación. En cuanto 

a la evaluación final, al leer el texto de matemáticas, este estudiante reconoció lo 

importante que era la información, sin embargo, no era un texto que podría recomendar, 

ya que se realizan más preguntas y es muy poco lo que se lee, por lo que preferiría leer 

un texto de historia o algo que tuviera más información. 

Durante el taller, mostró dificultades para establecer y verificar el cumplimiento de 

metas y generar preguntas para resolver con ayuda de la lectura, así como identificar las 

ideas principales, sin embargo, expuso sus dudas y solicitó ayuda en los momentos que 

lo necesitó.  

Al finalizar su participación en el taller y realizar la post evaluación, se observó un 

incremento en el uso de estrategias, tales como preguntarse qué sabe sobre el texto 

antes de leerlo, formular preguntas para responder con ayuda del texto, identificó ideas 

principales, leyó en repetidas ocasiones los párrafos que no entendía, corroboró las 

predicciones que realizó antes de la lectura, corroboró si cumplió sus metas de lectura, 
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realizó resúmenes con la información más importante,  así como también realizó un 

balance sobre lo que ya sabía y leyó. 

En el caso de este participante, se recalca el hecho que durante su participación 

en el taller se mostró dispuesto y entusiasmado a realizar las actividades, así como 

trabajar de forma cooperativa con sus compañeros, esto es importante ya que de 

acuerdo con el reporte de la secundaria a la que asiste, no suele mostrar interés o poner 

atención en las actividades. Además, de mostrarse respetuoso con sus compañeros y la 

facilitadora del taller, se mostró cómodo durante las sesiones del taller, así como 

dispuesto a ayudar a sus compañeros si lo requerían. 

 

Lo anterior es evidencia que para los participantes resultó positivo compartir el 

taller sobre uso de estrategias de comprensión lectora, si bien para ellos la lectura es 

una actividad desagradable, pues requiere de un mayor esfuerzo de su parte, por lo que 

la procuran evitar, participar en el taller y leer junto con sus compañeros les permitió 

desarrollar un ambiente de compañerismo, de forma que no se sintieron juzgados por las 

dificultades que experimentan en su aprendizaje; además de compartir sus puntos de 

vista respecto a las lecturas . Otro punto interesante de mencionar es que los estudiantes 

se apoyaron en cada una de las sesiones, explicándose entre sí cómo realizar y 

completar las actividades. Por otro lado, se reconoce que cada uno de los participantes 

al realizar la lectura individual de texto digital y texto impreso, emplearon las estrategias 

que consideraron más adecuadas. 
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Discusión 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el MSI, la lista de cotejo empleada 

por el observador experto y durante el taller (lectura andamiada y lectura individual) es 

posible decir que, los estudiantes modificaron el uso de estrategias de comprensión 

lectora en la lectura de textos digitales e impresos, al incrementar el empleo de éstas.  

Los resultados obtenidos en el MSI no tuvieron una diferencia significativa, 

posiblemente esto se debió a que el instrumento es un autorreporte y los participantes 

respondieron conforme a la percepción que tienen sobre su proceso de lectura. En este 

sentido, es necesario mencionar que las dificultades de aprendizaje que presentan los 

participantes influyeron en su percepción como lectores (creencias negativas), además 

de ver a la lectura en una actividad poco motivante. Pintrich (1994) considera que la 

motivación y las creencias de autoeficacia que poseen los alumnos se relacionan con su 

ejecución en las tareas designadas, así como en el uso de estrategias cognitivas y 

metacognitivas que permitan la conclusión de la actividad; por lo cual resulta 

comprensible que los participantes en este caso mostraran un nivel bajo en el uso de 

estrategias al pensar que ellos no las emplean, aunque si lo hacen. Por otro lado diversos 

autores mencionan que la motivación lectora permite el desarrollo de la lectura y 

comprensión de textos de forma autónoma y no obligada, como suele ocurrir en las aulas 

académicas, dónde la lectura es una actividad ineludible, que implica repetir la 

información sin comprender realmente lo que se ha leído, influyendo así en la 

construcción de nuevos aprendizaje y por ende en el éxito de los estudiantes en su paso 

por la escuela (Carrasco, 20221; Nizam, Reza y Pourhossein, 2012). 

Respecto a los resultados derivados de la observación realizada por el experto, 

se encontró que, en todos los casos, los participantes emplearon un mayor número de 

estrategias al final del taller en comparación con lo visto antes de su participación. De 

acuerdo con lo anterior, es posible que la diferencia entre estas evaluaciones y los 

resultados del MSI se deban a que el observador se centró en las estrategias que utilizó 

cada uno de los participantes en el desempeño directo frente a una lectura de forma 

objetiva, mientras que la autopercepción de los participantes influyó en sus respuestas 
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en el MSI. Por otro lado, a pesar de participar en 8 sesiones, es posible que los 

adolescentes requieran de una mayor exposición a este tipo de talleres, en donde 

practiquen el empleo de estrategias con diferentes tipos de textos, ya sea en formato 

digital o impreso. Aunado a lo anterior y con base en lo observado durante el desarrollo 

del taller, para los estudiantes resulta importante contar con el apoyo del tutor, ya que 

ayuda a resolver las dudas que surgen, además funge como un modelo para conocer 

cómo emplear las estrategias, así como identificar las estrategias que resultan más 

oportunas de emplear en los diferentes momentos de lectura y de acuerdo con el tipo de 

texto revisado. Gutiérrez (2009), menciona que la participación en talleres es una fuente 

eficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues permite que los asistentes 

desarrollen diversas habilidades, pues la interacción que se establece entre los 

participantes y el profesor, facilitador o tutor del taller, están enfocados en cumplir con 

objetivos claros que pueden lograrse al trabajar en conjunto. 

Estructura del texto y estrategias metacognitivas 

En relación con los resultados durante la evaluación final, algunos participantes 

no emplearon estrategias que utilizaron al inicio, esto posiblemente se debe al tipo de 

texto que se utilizó. El primer texto fue literario (cuento) mientras que el segundo fue 

expositivo (matemáticas) por lo que la complejidad de los textos fue diferente. También 

es necesario señalar, que de acuerdo con lo observado por Palincsar y Brown (1984) y 

Pressley (2002) el empleo de las estrategias de comprensión lectora varía de acuerdo 

con las características de los estudiantes, pues ellos identifican las estrategias que les 

resultan más útiles; en este sentido dichas autoras refieren que no importa el número de 

estrategias que conozcan los estudiantes pues durante su desempeño en la lectura, sólo 

utilizarán las que consideren necesarias, ejemplo, puede conocer 20 estrategias, pero 

solo podría utilizar 10, de acuerdo con el tipo de texto que enfrentan. Así como también, 

otros estudios señalan que la familiaridad que perciban tiene con el texto y el objetivo de 

su lectura, determinan las decisiones de los estudiantes (Solé, 1992 en Pernía y Méndez; 

Solé 1996; González, Barba y González, 2010). En ese sentido metodológicamente, se 

consideraría evaluar las estrategias que los alumnos emplean ante los diferentes tipos 

de textos (por ejemplo, narrativo y expositivo), así como el formato (digital e impreso). 

De acuerdo con lo anterior, se agregarían más textos en términos de estructura y formato. 
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Estrategias utilizadas durante la lectura andamiada y la lectura individual 

Respecto a lo observado durante la lectura andamiada y la lectura individual, las 

diferencias posiblemente se expliquen por el acompañamiento que tuvieron los 

participantes, sobre esto es importante recordar que en el paradigma sociocultural se 

postula que el desarrollo de los procesos psicológicos se da a partir de la actividad y su 

práctica en contextos sociales, además de ser un proceso mediado por la cultura, donde 

el entorno influye directamente en la construcción de los aprendizajes (Ríos & Mancilla, 

2021). Aunado a lo anterior, se reconoce y enfatiza la necesidad que los adultos 

desarrollen y procuren un entorno (material y social) que permita un óptimo desarrollo 

para los estudiantes, además se considera importante el concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), donde se considera que los alumnos son capaces de realizar tareas 

complejas al tener el apoyo de alguien más avanzado, que si las realizaran por sí solos. 

En este sentido, durante la lectura andamiada los estudiantes estuvieron acompañados 

por la facilitadora quién entregó los materiales y explicó cada una de las actividades a 

realizar, además de resolver las dudas que surgieron en esos momentos, además la 

facilitadora identificó el tipo de ayuda que cada uno de los participantes necesitaba, esto 

de acuerdo con sus habilidades y fortalezas; mientras que al enfrentar la lectura 

individual no notaban de manera clara sus aciertos o errores al realizar las actividades. 

Asimismo, compartir la lectura y uso de estrategias permitió resolver las actividades 

planteadas de forma colaborativa (Graesser, D’Mello y Person, 2009).  Además, de 

acuerdo con lo señalado por McMaster et al. (2012), el que los estudiantes reciban una 

guía y ejemplos explícitos sobre cómo generar hipótesis y preguntas, influye y permite 

una mejor comprensión pues ayuda a construir una representación más real del texto. 

Por otro lado, algunos autores mencionan que el uso de estrategias mejora cuando se 

incorporan formatos estructurados, agrupaciones heterogéneas, se involucran los 

familiares y se ponen en práctica métodos de aprendizaje cooperativo (Antoniou, 2010; 

Kesane & Ruíz, 2010). 

Un dato importante para señalar es que, para algunos estudiantes fue difícil 

reconocer e identificar en qué momento emplear las estrategias, posiblemente se debe 

a la duración del taller, pues fueron pocas sesiones y considerando que los participantes 

tienen dificultades en su aprendizaje que se revelan en muchos de ellos desde el inicio 



pág. 76 
 

de la alfabetización en los primeros grados de primaria aunque no hayan sido atendidos, 

requieren un mayor apoyo, así como espacios y oportunidades de practicar las 

estrategias. Las cuales implican el uso de ciertas habilidades, así como de conocimientos 

sobre el tema leído y se requiere de una ejemplificación o demostración sobre cómo 

aplicarlas. 

Texto digital y texto impreso 

En el caso del formato del texto, la lectura de un texto digital implicó, por un lado, 

que los estudiantes contaran con ciertas habilidades para el uso y manipulación de 

aparatos electrónicos como la computadora, tableta o celular, pero también representó 

una mayor oportunidad para interactuar con la información, siendo que las características 

del texto cobraron relevancia (llegar de forma rápida al final del texto, ver el número de 

páginas que contiene, hacer más grande el texto, imágenes, tipografía, colores, entre 

otros). Fainholc (1998) menciona que existen efectos que se derivan del uso de 

herramientas tecnológicas y que influyen en las prácticas de lectura.  

Durante el desarrollo del taller, los estudiantes mostraron curiosidad e interés por 

la plataforma Moodle, en la cual se alojaron los textos y actividades; además, representó 

una lectura estructurada y ordenada, las instrucciones se presentaron de forma clara. 

Por otro lado, la lectura de textos impresos permitió observar que los estudiantes 

interactúan de forma diferente, donde fue confuso seguir el orden al momento de buscar 

la lectura o las actividades; además, de no mostrar la misma motivación que con el texto 

digital, lo cual posiblemente indica que para los estudiantes el texto impreso no es tan 

accesible. 
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Conclusiones 

 

Recomendaciones para la medición 

 

Después de reflexionar sobre la implementación y diseño, se consideran posibles 

modificaciones del estudio. En términos metodológicos se recomienda que, tanto en las 

evaluaciones previas, como en las posteriores, se videograben las sesiones, o que dos 

expertos observen la ejecución de cada participante, con la finalidad de mejorar la 

confiabilidad al identificar las estrategias que emplean los estudiantes. También se 

recomienda realizar una pequeña entrevista que permita conocer el punto de vista de los 

participantes ante la lectura y su rol como lectores, para así distinguir si hay un cambio 

en su actitud antes y después de exponerse a un taller de aplicación de estrategias. 

Por otro lado, se considera identificar las estrategias de comprensión lectora que 

se emplean al leer un texto digital e impreso, ya que el formato en que se presentan los 

textos puede influir en el tipo de estrategias que emplean . Además de considerar los 

conocimientos previos que tienen los participantes en el uso de dispositivos electrónicos 

como tabletas, celular, computadora o laptops, ya que, durante el desarrollo del taller, 

los participantes se mostraron más motivados al enfrentar un texto digital que uno 

impreso, asimismo, al revisar el texto digital, los participantes expresaron sentirse más 

cómodos con un dispositivo electrónico específico (laptop o tableta). En relación con lo 

anterior, se plantea el uso de aplicaciones que permitan grabar la voz de los estudiantes, 

cuando estos presentan dificultades en su aprendizaje, de forma que el escribir no sea 

una actividad cansada y pueda ser sustituida por una nota de voz.  

Por supuesto estas modificaciones implican tiempo y recursos que deben 

adaptarse al programa y a los estudiantes, no sólo pensar en las mediciones. 

Recomendaciones para la intervención en el taller en particular y en el PAES 

en general 

Otra mejora podría ser en el tipo de textos empleados durante la intervención, 

pues en el presente trabajo se emplearon mayormente los textos expositivos, con temas 
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que para algunos de los participantes posiblemente fueron complejos, por ejemplo, el 

texto de “Enlace químico” extraído del libro de química, materia a la que sólo tienen 

acceso los estudiantes de tercero de secundaria. Por ello se postula que los textos 

seleccionados sean de menor complejidad, y de acceso para todos los participantes. 

Respecto a las actividades que realiza el tutor en el espacio de PAES, se 

recomienda continuar con la promoción y establecimiento de un espacio de confianza, 

en donde se consideren las características personales de cada estudiante, ya que como 

se ha visto, los estudiantes que asisten al programa tienen diferentes dificultades en su 

aprendizaje que afectan su rendimiento académico, además de contar con distintas 

competencias y fortalezas que les hacen únicos, lo cual permite el desarrollo y 

adquisición de aprendizajes nuevos. En relación con lo anterior, para las actividades 

académicas además de la lectura es necesario fomentar un espacio de escucha seguro, 

en donde los estudiantes sientan confianza para realizar cada actividad, así como para 

ayudarse entre sí, pues el trabajo colaborativo promueve la participación de los 

estudiantes y la adquisición de aprendizajes significativos. Asimismo, es esencial 

identificar cuáles son los conocimientos que tiene el estudiante antes de iniciar una 

actividad, de forma que como tutor promueva las ayudas necesarias que faciliten la 

resolución de la tarea que enfrentan. En ese sentido, el tutor es quien proporciona apoyos 

graduales, quien muestra caminos posibles para resolver los problemas nivelando el 

nivel de complejidad para que el estudiante pueda desplegar sus recursos y lograr así 

su meta. Ya que, en la medida de lo posible, la retroalimentación que aporta va 

disminuyendo conforme el estudiante es capaz de ver sus propias fortalezas y 

dificultades de tal forma que la voz del tutor es interiorizada y adaptada por cada 

adolescente para realizar las tareas académicas o desafíos que encuentra, por sí sólo. 
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Anexo 1. “Validación del taller Mis trucos para comprender los textos 

digitales e impresos" 
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Anexo 2. Índice de estrategias de meta comprensión (MSI). 
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Anexo 3. Lista de cotejo experto 
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Anexo 4. Lista de cotejo utilizada por el estudiante en la plataforma 

Moodle 
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Anexo 5. Lista de cotejo utilizada por el estudiante de forma impresa 

Listas de cotejo antes, durante y después Instrucciones: En esta lista 

de cotejo, encontrarás algunas acciones que se realizan antes de comenzar 

la lectura de cualquier tipo de texto. Señala las estrategias que empleas 

antes, durante y al final de la lectura. 

ACTIVIDAD ANTES DE LA 
LECTURA 

Establezco una meta de lectura  

Leo el título  

Me pregunto ¿qué es lo que sé sobre el texto?  

Realizó inferencias sobre lo qué pasará en el 
texto 

 

Formulo preguntas qué me gustaría responder 

con ayuda del texto 

 

Me apoyo del título y las imágenes para hacer 
una hipótesis sobre lo que pasará en el texto 

 

Leo la contra portada para formular hipótesis 
sobre el texto 

 

Leo quién escribió el texto  

Identifico que tan largo es el texto  

 

ACTIVIDAD DURANTE LA 
LECTURA 

Enumero los párrafos que tiene el texto  

Identifico las ideas principales del texto  

Se responden las preguntas que formule 

antes de iniciar la lectura 

 

Identifico las ideas secundarias del texto  

Hago un escaneo rápido para saber qué tan 
largo es el texto 

 

Me apoyo de las imágenes que contiene el 

texto para entender sobre lo que estoy leyendo 

 

Corroboró que mis predicciones sean 
correctas 

 

Me detengo un momento y verificó que este 
comprendiendo lo que estoy leyendo 

 

Identifico las palabras del texto que no 
entiendo y busco su significado 

 

Realizó predicciones sobre lo qué pasará en 
el texto 
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Releo los párrafos que se me complica 
entender 

 

 

ACTIVIDAD AL FINAL DE LA 
LECTURA 

Corroboro si cumplí mi meta de lectura  

Al terminar la lectura me cuestiono si tengo 
dudas 

 

Realizó un resumen con los puntos más 
importantes que rescaté de la lectura 

 

Pienso en aquello que ya sabía y lo que leí  

Hago un balance sobre las predicciones que 
realice durante la lectura, que se cumplieron y las 
que no 

 

Me pregunto ¿qué aprendí sobre el texto?  

Comento con otros compañeros o amigos, 
que leyeron el mismo texto, ¿qué me pareció y qué 
aprendí? 

 

Me identificó como participante de la lectura y 

pienso en lo que yo hubiera realizado 
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Anexo 6. Cuestionario ¿Qué estrategias me sirvieron? 
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Anexo 7. Cuestionario: ¿Qué me gustó de la sesión? 
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Anexo 8. Texto utilizado por el experto en la preevaluación. 
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Anexo 9. Texto utilizado en la lectura digital andamiada 
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Anexo 10. Texto utilizado en la lectura digital individual. 
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Anexo 11. Texto impreso utilizado durante la lectura andamiada 
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Anexo 12. Texto impreso utilizado durante la lectura individual. 
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Anexo 13. Texto utilizado por el experto en la post evaluación. 
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Anexo 14.  Carta descriptiva sesión 1 

Taller: “Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
No. sesión: 1.  Evaluación inicial 

 

 

 

 

  

 

Objetivo general: Planear una intervención tipo taller en modalidad mixta (semipresencial: Moodle y en el 
espacio de Tutoría de PAES) para estudiantes de secundaria, que presentan dificultades en su aprendizaje, que 

les permita desarrollar estrategias de comprensión lectora de diferentes textos académicos. 
  

Objetivo sesión 1: Identificar las estrategias de comprensión lectora que emplean los estudiantes de 

secundaria que asisten al programa de tutoría PAES, en tres momentos de lectura: antes, durante y al final.  
 

Nombre de la actividad Descripción Duración 
 

 
 
 

 
 

Presentación del taller  

 

Se dará la bienvenida al taller “Empleando estrategias 
para comprender los textos impresos.” 

Se explicará a los estudiantes el objetivo del taller y de 

la sesión, así como la dinámica en que se trabajará durante la 
sesión, se les dará una hoja con la bienvenida (Anexo 24).  

 

 
 
 

 
 

10 minutos 

Materiales 

1. Instrumento de medición 

MSI  
2. Plataforma Moodle 

 

Tipo de actividad 

Individual  
(X) 

En 
equipo  (    ) 

Grupal  
(    )  

Presencial  

(X) 

Digital        

(X) 
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Se les explicará que en cada sesión se trabajará 

diferentes actividades, algunas alojadas en la plataforma 
Moodle, así como impresas.  

Se les comentará que las sesiones tendrán una duración 
de entre 30 y 40 minutos. 

 

 
Presentación de la 

tutora y de los participantes 

Una vez presentado el taller, la tutora se presentará con 
los estudiantes y pedirá que ellos se presenten con sus demás 

compañeros. 

 
2 minutos 

 
 

Establecimiento de 

normas para la convivencia 
positiva 

 
Se acordará en conjunto con los estudiantes, algunas 

normas para fomentar una convivencia positiva y de respeto 

(ver anexo 24). 
Ejemplo: 

*Respetar los tiempos de participación de las personas 
que estén hablando. 

*Levantar la mano en caso de tener dudas. 

 

 
 
 

2 minutos 

 
 
 

 
 
 

 
 

Resolución de 
cuestionarios 

Mientras la tutora ejemplifica con ayuda de un proyector 
y una laptop, pedirá a los estudiantes que inicien sesión en su 
cuenta de la plataforma Moodle, colocando su usuario y 

contraseña correspondiente. Una vez dentro se pedirá que 
ingresen al módulo 1 Evaluación inicial, con el objetivo de 
responder el cuestionario: Metacomprehension Strategy Index 

(MSI) (Anexo 2).  
Para la resolución del instrumento, la facilitadora leerá 

las preguntas y opciones de respuesta como ayuda para los 
estudiantes. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

20 minutos 

 

Cierre 
 

 

Una vez contestado el instrumento por todos los 
estudiantes, se dará las gracias a los participantes y se dará 
por terminada la sesión. 

 

2 minutos 
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Anexo 15. Carta descriptiva sesión 2 

Taller: “Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
No. Sesión: 2.  Estrategias antes de la lectura. 

 

 

 

 

 

Objetivo general del taller: Planear una intervención tipo taller en modalidad mixta (semipresencial: Moodle 

y en el espacio de Tutoría de PAES) para estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje de secundaria 
que les permita desarrollar estrategias de comprensión lectora de diferentes textos académicos. 

  

Objetivo sesión 2: Modelar y aplicar las estrategias de comprensión lectora que se utilizan antes de realizar 
la lectura de un texto alojado en la plataforma Moodle. 

 
 

Nombre de la 

actividad 

Descripción Duración 

 
 

  
 

Materiales 

1. Laptop 

2. Cañón 
3. Plataforma Moodle 

Tipo de actividad 

Individual  

(X) 

En equipo (     

) 

Grupal  

(     ) 

Presencial  
(X) 

Digital      ( 
x ) 
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Presentación de la 
actividad en la sesión 

Se dará la bienvenida a la segunda sesión del taller “Mis trucos 

para comprender los textos digitales e impresos”. 
 

Se les mencionará a los estudiantes que el objetivo de la sesión 
es revisar las estrategias para la comprensión del texto antes de 
realizar la lectura de un texto alojado en la plataforma Moodle. 

La facilitadora con ayuda de un proyector y una laptop iniciará 
sesión en la plataforma Moodle y pedirá a los estudiantes realicen lo 

mismo, una vez en la dentro de la plataforma se les pedirá a los 
estudiantes que accedan al módulo 2, titulado “Estrategias para la 
comprensión lectora antes de la lectura”, en donde tendrán disponible 

la lectura y las actividades a realizar, que a continuación se 
mencionan: 

Anexo 9. Lectura “Enlace químico” 
Anexo 25: Antes de leer, yo me pregunto  
Anexo 26: Lista de cotejo de estrategias de comprensión lectora 

antes de leer. 
Anexo 6. ¿Qué estrategias me sirvieron? 

Anexo 7. ¿Qué fue lo que me gustó? 
 

 

 
 

 
5 minutos 

 
 
 

Desarrollo de la 
actividad. 

Estrategias antes de 
comenzar la lectura 

(explicación y 

modelamiento) 

 
En el módulo 2, se pedirá a los estudiantes que abran la lectura 

“Enlace químico” (Anexo 9), una vez abierto, la facilitadora con ayuda 

de los estudiantes, harán la revisión de este sin leerlo, donde se 
identificará el título del texto y los subtítulos, ¿cuántas páginas son?, 

se pedirá que observen las imágenes que se encuentran a lo largo de 
la lectura. 

 

Al finalizar la actividad, se les pedirá a los estudiantes que 
continúen con la actividad titulada “Antes de leer, yo me pregunto” 

(Anexo 25), mientras sigue proyectando la pantalla de la laptop, 
comenzará a leer las preguntas planteadas y ejemplificará algunas de 
las respuestas que podrían colocar, de forma que una vez terminada 

 
 
 

 
 

 
10 

minutos 
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le ejemplificación, los estudiantes procedan a responder las 

preguntas. 
 

Una vez contestadas las preguntas, se pedirá que continúen 
con la actividad “Lista de cotejo de estrategias de comprensión lectora 
antes de leer” (Anexo 26) en donde marcarán las estrategias de 

comprensión lectora que utilizaron durante la sesión  donde la 
facilitadora mostrará cómo marcar las estrategias. Durante esta 

actividad, se les preguntará a los estudiantes si emplearon o no cada 
una de las estrategias mostradas en la lista, de forma que entre todos 
logren terminar la actividad.  

Al terminar de llenar la lista de cotejo, se les pedirá que 
contesten la actividad “¿Qué estrategias me sirvieron?” (Anexo 6), 

donde la facilitadora ejemplificará cómo responder las preguntas, y 
pedirá que los estudiantes respondan de forma individual. 

 

 
 

 
 

Cierre 
 
 

 
Una vez terminada la actividad anterior se les pedirá abran la 

actividad ¿Qué fue lo que me gustó? (anexo 7) e indiquen los aspectos 
que les gustó y los que no de la sesión, así como también señalen qué 

aprendieron de la sesión.  
 
Al terminar de responder las preguntas, se dará por concluida 

la sesión y se les dará las gracias por su asistencia, así como también 
se les recordará que la siguiente sesión se realizará la siguiente 

semana. 
 

 
 

 
 

5 minutos 
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Anexo 16. Carta descriptiva sesión 3 

Taller: “Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
No. sesión: 3.  Estrategias durante la lectura. 

 

 

 

 

 

 
Objetivo general del taller: Planear una intervención tipo taller en modalidad mixta (semipresencial: Moodle 

y en el espacio de Tutoría de PAES) para estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje de secundaria 

que les permita desarrollar estrategias de comprensión lectora de diferentes textos académicos.  
  

Objetivo sesión 3: Modelar y aplicar las estrategias de comprensión lectora que se utilizan durante la 
lectura de un texto digital a través del uso de la plataforma Moodle. 

 

 

Nombre de la actividad Descripción Duración 

 
 

Presentación de la 
actividad en la sesión 

 
Se dará la bienvenida a la tercera sesión del taller “Mis 

trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
 
Se les mencionará que el objetivo de la sesión es revisar 

las estrategias para la comprensión del texto que se emplean 
durante la lectura a través de la plataforma Moodle.  

 
 

5 minutos 

Materiales 

1. Laptop 

2. Cañón 
3. Plataforma Moodle  

Tipo de actividad 

Individual  

(X) 

En 

equipo (   ) 

Grupal  

(     ) 

Presencial  
( x ) 

Digital      ( 
X ) 
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Se pedirá a los estudiantes que accedan al módulo 3, 

titulado “Estrategias para la comprensión lectora durante la 
lectura”, en donde tendrán disponible la lectura y las actividades 

a realizar, que a continuación se mencionan: 
 
Anexo 9: Lectura “Enlace químico” 

Anexo 27: Palabras extrañas  
Anexo 28: Lista de cotejo durante la lectura 

Anexo 6: ¿Qué estrategias me sirvieron? 
Anexo 7: ¿Qué fue lo que me gustó? 
 

 
 

 
 

 
Desarrollo de la 
actividad. 

Estrategias durante la 
lectura 

(explicación y 
modelamiento) 

Antes de comenzar la lectura del texto “Enlace químico” 
(Anexo 9), se les mencionará que descarguen el documento y 

lo guarden en el dispositivo que usarán , para lo cual la 
facilitadora les mostrará cómo realizarlo al proyectar la pantalla 

de la laptop con ayuda del cañón. 
 
Una vez descargado el documento, se mostrará cómo 

dividir la pantalla de la laptop y del iPad, de forma que 
mantengan abierto el documento pdf y la plataforma Moodle.   

Se les pedirá que abran la actividad “Palabras extrañas” 
(Anexo 27), ya que durante la lectura del texto se identificarán 
las palabras que son desconocidas y buscarán su significado, 

de forma que las escribirán en ese espacio. 
 

La facilitadora comenzará con la lectura del texto en voz 
alta, con el objetivo que los estudiantes sigan el mismo ritmo de 
lectura. Durante la lectura, al identificar una palabra 

desconocida o compleja, se preguntará a los estudiantes si 
saben su significado, de ser así se continuará con la lectura, si 

por el contrario la desconocen, se procederá a escribirla en el 
listado de palabras extrañas y se procederá con la búsqueda de 
su significado.  

 
 

 
 

 
 
 

 
30 minutos 
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De igual forma, al terminar cada párrafo la facilitadora 
preguntará a los estudiantes ¿cuál es la idea principal del 

texto?, y pedirá que la subrayen en el documento. 
Una vez realizadas dichas actividades, se procederá a 

preguntar si tienen alguna duda o pregunta que realizar con 

base en la lectura. 
 

Una vez identificadas las ideas principales y palabras 
desconocidas, se les pedirá a los estudiantes que regresen al 
módulo 2 y revisen la actividad “Antes de leer, yo me 

pregunto…”, con el objetivo de responder las preguntas que 
plantearon en la sesión anterior (si es que plantearon alguna), 

y, de ser posible plantear otras preguntas a partir de lo leído. 
 
Al finalizar la actividad anterior, se les pedirá que abran 

la actividad “Lista de cotejo; durante la lectura” (anexo 28) 
ubicada en el módulo 3, con el objetivo de identificar y marcar 

las estrategias que emplearon durante la sesión, como se 
realizó en la sesión anterior.  

 

Por último, se les pedirá que contesten la actividad “Qué 
estrategias me sirvieron” (Anexo 25), para poder continuar con 
el cierre de sesión. 

 

 
 
 

 
Cierre 

 
Al término de las actividades, previamente mencionadas, 

se les pedirá que abran la actividad ¿Qué fue lo que me gustó? 

(Anexo 22) e indiquen los aspectos que les gustó y los que no 
de la sesión, así como también señalen qué aprendieron de la 

sesión.  
 

 
 
 

 
5 minutos 
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Al terminar de responder las preguntas, se dará por 

concluida la sesión y se les dará las gracias por su asistencia, 
así como también se les recordará que la siguiente sesión se 

realizará la siguiente semana. 
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Anexo 17. Carta descriptiva sesión 4 

Taller: “Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
No. sesión: 4. Estrategias al final de la lectura. 

 

 

 

 

 

Objetivo general del taller: Planear una intervención tipo taller en modalidad mixta (semipresencial: Moodle 
y en el espacio de Tutoría de PAES) para estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje de secundaria 
que les permita desarrollar estrategias de comprensión lectora de diferentes textos académicos.  

 

Objetivo sesión 3: Modelar y aplicar las estrategias de comprensión lectora que se utilizan al finalizar la 

lectura de un texto digital a través del uso de la plataforma Moodle. 
 
 

Nombre de la 
actividad 

Descripción Duración 

 
 

 
 
 

Presentación de la 
actividad en la sesión  

 
Se dará la bienvenida a la cuarta sesión del taller “Mis trucos 

para comprender los textos digitales e impresos”. 
Se les mencionará que el objetivo de la sesión será revisar 

las estrategias para la comprensión de un texto digital que se 

emplean al finalizar la lectura, a través de la plataforma Moodle.  
 

 
 

 
 
 

5 minutos 

Materiales 

1. Laptop 

2. Cañón 
3. Plataforma Moodle 

Tipo de actividad 

Individual  (X) En equipo (     
) 

Presencial  (    ) Digital       ( 
x ) 
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  La facilitadora proyectará la pantalla de la laptop, de forma 

que los estudiantes observen las actividades que se realizaran. Se 
les pedirá a los estudiantes que accedan al módulo 4, titulado 

“Estrategias para la comprensión lectora al finalizar la lectura”, en 
donde tendrán disponible la lectura y las actividades a realizar, que 
a continuación se mencionan: 

 
Anexo 9. Lectura “Enlace químico” 

Anexo 29: Después de leer me pregunto  
Anexo 30: Resumen 
Anexo 31: Lista de cotejo al final de la lectura 

Anexo 6: ¿Qué estrategias me sirvieron? 
Anexo 7: ¿Qué fue lo que me gustó? 

 
 

 
 
 

 
 

 
Desarrollo de la 
actividad. 

Estrategias al final de la 
lectura 

Se comenzará con un breve repaso de las actividades 

realizadas en las sesiones anteriores. Se les pedirá que traten de 
recordar la información que leyeron en el texto, para lo cual la 
facilitadora pedirá a los estudiantes comenten con el grupo la 

información que recuerden. Al finalizar, se les pedirá que procedan 
a realizar la actividad “Después de leer me pregunto” (Anexo 30). 

Al finalizar, se les pedirá que continúen con la actividad de 
“Resumen” (Anexo 31) en donde tendrán que colocar la 
información más importante, la facilitadora ejemplificará cómo 

realizar el resumen, considerando lo comentado por los 
estudiantes previamente.  

 
Posteriormente, seguirán con la identificación de 

estrategias que emplearon para la comprensión del texto al 

terminar de leerlo (Anexo 29). Para finalizar se les pedirá que 
contesten la actividad “Qué estrategias me sirvieron” (Anexo 6), 

para poder continuar con el cierre de sesión. 
 

 

 
 
 

 
 

25 minutos 
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Cierre. 
 
 

Una vez contestados todos los formatos, se les pedirá que 

contesten la actividad ¿Qué fue lo que me gustó? (anexo 7).  
 

Al terminar de responder las preguntas, la facilitadora dará 
las gracias por su asistencia y se dará por terminada la sesión. 

 

 

 
5 minutos 
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Anexo 18. Carta descriptiva sesión 5 

Taller: “Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
No. sesión: 5.  Poniendo en práctica mis conocimientos 

 

 

 

 

 

 
Objetivo general del taller: Planear una intervención tipo taller en modalidad mixta (semipresencial: Moodle 

y en el espacio de Tutoría de PAES) para estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje de secundaria 

que les permita desarrollar estrategias de comprensión lectora de diferentes textos académicos.  
 

Objetivo sesión 5: Que los estudiantes apliquen las estrategias de comprensión lectora utilizadas en los 
tres momentos de lectura revisadas en las sesiones del taller. 
 

Nombre de la 
actividad 

Descripción Duración 

 
 

 
 
 

Presentación de la 
facilitadora  

 
Se dará la bienvenida a quinta sesión del taller “Mis trucos para 

comprender los textos digitales e impresos”.  
La facilitadora mencionará que el objetivo de la sesión será 

aplicar las estrategias para la comprensión de un  texto digital vistas 

durante el taller. 

 
 

 
 
 

5 minutos 

Materiales 

4. Laptop 

5. Cañon 
1. Plataforma Moodle 

Tipo de actividad 

Individual  

(X) 

En equipo (  

x   ) 

Presencial  
(X) 

Digital      (     
) 
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Con ayuda del cañón, se proyectará la pantalla de la laptop 

utilizada por la facilitadora, de forma que los estudiantes visualizarán 
las actividades a resolver, que a continuación se presentan: 

Anexo 32. Texto: “Independencia de México” 
Anexo 25. Antes de leer, yo me pregunto… 
Anexo 26. Lista de cotejo: antes de la lectura 

Anexo 27: Palabras extrañas 
Anexo 28: Lista de cotejo de estrategias durante la lectura 

Anexo 29. Después de leer, me pregunto 
Anexo 30. Resumen 
Anexo 31: Lista de cotejo de estrategias al final de la lectura 

Anexo 6. ¿Qué estrategias me sirvieron? 
Anexo 7. ¿Qué fue lo que me gustó? 

 
 

 
 

Desarrollo de la 

actividad. 
Estrategias 

durante la lectura 

 

La facilitadora explicará que tendrán 30 minutos para realizar 
las actividades, así como también mencionará que recuerden lo 
realizado en sesiones anteriores, ya que son actividades similares a 

las ya realizadas. Se aclarará que, en caso de tener alguna duda, 
pueden preguntar a la facilitadora. 

 
Los estudiantes tendrán que realizar las actividades en el orden 

asignado en la plataforma Moodle. 

 
Se les pedirá a los estudiantes que indiquen una vez finalizadas 

las actividades. 
 

 

 
 
 

 
 

30 minutos 

 
 

Cierre. 
 
 

Una vez contestados todos los formatos, se les pedirá que 
contesten la actividad ¿Qué fue lo que me gustó? (anexo 7).  

 
Al terminar de responder las preguntas, la facilitadora dará las 

gracias por su asistencia y se dará por terminada la sesión. 

 
 

2 minutos 
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Anexo 19. Carta descriptiva sesión 6 

Taller: “Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
No. sesión: 6.  Estrategias antes de la lectura. 

 

 

 

 

Objetivo general del taller: Planear una intervención tipo taller en modalidad mixta (semipresencial: Moodle 
y en el espacio de Tutoría de PAES) para estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje de secundaria 

que les permita desarrollar estrategias de comprensión lectora de diferentes textos académicos.  
  

Objetivo sesión 2: Modelar y aplicar las estrategias de comprensión lectora que se utilizan antes de realizar 

la lectura de un texto impreso. 
 

 

Nombre de la 
actividad 

Descripción Duración 

 

 
 

 

Se dará la bienvenida a la sexta sesión del taller “Mis trucos 
para comprender los textos digitales e impresos”. 

 

 
 

Materiales 

1. Hoja de bienvenida “estrategias antes de 

la lectura” 
2. Lectura “Una lectura crítica de los 

anuncios publicitarios”. 
3. Antes de leer, yo me pregunto… 
4. Lista de cotejo estrategias de antes de la 

lectura. 
5. “Qué estrategias me sirvieron”. 

Tipo de actividad 

Individual  

(X) 

En equipo (     

) 

Grupal  

(     ) 

Presencial  
(X) 

Digital      (     
) 
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Presentación de la 

actividad en la sesión 

Se les mencionará que el objetivo de la sesión será revisar las 

estrategias que se emplean antes de realizar la lectura de un texto 
impreso. Por lo cual, se les repartirá a los estudiantes los formatos que 

se utilizaran durante la sesión: 
Anexo 33. “Estrategias antes de la lectura” 
Anexo 34. Lectura “Una lectura crítica de los anuncios 

publicitarios”. 
Anexo 35. Antes de leer, yo me pregunto (cuestionario de 

preguntas abiertas) 
Anexo 36. Lista de cotejo de estrategias de comprensión lectora 

antes de leer. 

Anexo 37. ¿Qué estrategias me sirvieron? 
Anexo 38 ¿Qué me gustó de la sesión? 

 
Una vez entregados todos los formatos, se les pedirá que 

coloquen su nombre en cada uno de los formatos. 

 

 

 
 

5 minutos 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Desarrollo de la 

actividad. 
Estrategias antes de 

comenzar la lectura 

 

La facilitadora pedirá a los estudiantes que tomen la lectura 
“Una lectura crítica de los anuncios publicitarios” (anexo 34), y 

comenzará a mostrar las estrategias para la comprensión del texto 
antes de la lectura, la primera estrategia a modelar será la 
identificación del título del texto. 

 
Posteriormente modelará (y pedirá a los estudiantes que 

realicen la misma acción) el escaneo rápido para identificar qué tan 
extenso es el texto (¿cuántas páginas son?). Aunado a esto, les pedirá 
que observen las imágenes que se encuentran a lo largo de la lectura. 

 
Al finalizar el modelamiento y explicación de las estrategias 

utilizadas antes de la lectura, se les pedirá a los estudiantes que tomen 
la hoja titulada “Antes de leer, yo me pregunto” (anexo 35), y en 
conjunto (estudiantes y facilitadora) comenzarán a responder las 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

10 
minutos 
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(explicación y 

modelamiento) 

preguntas planteadas. Al terminar de responder el cuestionario, se les 

explicará que dichas preguntas, nos permite activar los conocimientos 
previos que se tienen sobre el tema, lo cual ayuda a comprender la 

información que se plasma en la lectura, así como a generar dudas y 
preguntas que se pueden responder al leer la información. 

 

Se les pedirá que tomen el formato “Lista de cotejo de 
estrategias de comprensión lectora antes de leer” (anexo 36) y en 

conjunto con la tutora, se comenzarán a marcar aquellas estrategias 
de comprensión lectora, que se utilizaron durante la sesión.  

Al terminar de llenar la lista de cotejo, se les pedirá que 

contesten de forma individual el formato “¿Qué estrategias me 
sirvieron?” (anexo 37). 

 
 

 
 
 

Cierre 
 

 

 

Una vez contestados todos los formatos, se les pedirá que 
contesten la actividad ¿Qué me gustó de la sesión? (anexo 38). 

Al terminar de responder las preguntas, se precederá a recoger 

los materiales utilizados. La facilitadora dará las gracias por su 
asistencia y recordará que la siguiente sesión se realizará la siguiente 

semana. 
 

 

 
 
 

5 minutos 
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Anexo 20. Carta descriptiva sesión 7  

Taller: “Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
No. sesión: 7.  Estrategias durante la lectura. 

 

 

 

 

 

Objetivo general del taller: Planear una intervención tipo taller en modalidad mixta (semipresencial: Moodle 

y en el espacio de Tutoría de PAES) para estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje de secundaria 
que les permita desarrollar estrategias de comprensión lectora de diferentes textos académicos.  

  

Objetivo sesión 2: En esta sesión se modelará y ejercitará con los estudiantes las estrategias de 
comprensión lectora que se durante la lectura en un texto impreso. 

 

Nombre de la actividad Descripción Duración 

 
 

  
 
 

Materiales 

1. Hoja de bienvenida “estrategias durante 

la lectura” 

2. Lectura “Una lectura crítica de los 

anuncios publicitarios”. 

3. Lista de cotejo de estrategias durante la 
lectura. 

4. Listado para palabras desconocidas. 
5. “Qué estrategias me sirvieron”. 

 

Tipo de actividad 

Individual  

(X) 

En equipo (     

) 

Grupal  

(     ) 

Presencial  
(X) 

Digital      (     
) 
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Presentación de la 

actividad en la sesión 

La facilitadora dará la bienvenida a la séptima sesión del 

taller “Mis trucos para comprender los textos digitales e 
impresos”.  

Se mencionará que el objetivo de la sesión es identificar 
las estrategias para la comprensión del texto que se utilizan 
durante la lectura de un texto impreso. 

 
Se les repartirá a los estudiantes los formatos que se 

utilizaran durante la sesión. 
Anexo 34. Lectura “Una lectura crítica de los anuncios 

publicitarios”. 

Anexo 39: Lista de palabras desconocidas 
Anexo 40: Lista de cotejo de estrategias de comprensión 

lectora durante la lectura. 
Anexo 37: “Qué estrategias me sirvieron” 
 

Se les pedirá que coloquen su nombre en cada uno de 
los formatos y que los mantengan en el orden que se les dieron, 

ya que es el orden en que serán usados. De igual forma se 
regresará a cada estudiante el formato utilizado en la sesión 
pasada “Antes de leer, yo me pregunto…” (Anexo 35).  

 

 

 
 

 
 

 

5 minutos 

 

 
 

 
 

Desarrollo de la 

actividad. 
Estrategias durante la 

lectura 
(explicación y 

modelamiento) 

La facilitadora comenzará a ejemplificar la forma de 

aplicar las estrategias de comprensión lectora que se emplean 
durante la lectura de un texto impreso, para lo cual pedirá a los 

estudiantes tomen la lectura “Una lectura crítica de los anuncios 
publicitarios” (Anexo 34), así como tengan a la mano un 
marcador o un color, ya que se utilizaran durante la lectura para 

marcar las ideas principales.  
 

Se pedirá a los estudiantes que revisen el formato “Antes 
de leer, yo me pregunto…” (Anexo 35), con el objetivo de 
responder las preguntas que plantearon en la sesión anterior (si 

 

 
 

 
 
 

20 minutos 
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es que las plantearon), con el objetivo de responder dichas 

preguntas y, de ser posible plantear otras preguntas a partir de 
la lectura. 

 
Antes de comenzar la lectura, se les pedirá que 

enumeren todos los párrafos que conforman el texto, de igual 

forma se acordará realizar la lectura en voz alta y por turnos, en 
los cuales todos los participantes (incluida la facilitadora) leerán 

los párrafos que se asignen (para ejemplificar, la facilitadora 
empezará la lectura del texto). 

 

Se les pedirá a los estudiantes que mantenga la lista para 
palabras desconocidas (Anexo 39) a la mano, ya que se utilizará 

durante la lectura para escribir aquellas palabras que sean 
desconocidas o generen duda entre los estudiantes.; de igual 
forma se les explicará que entre todos buscaremos y daremos 

un significado a dichas palabras, para poder continuar con la 
lectura del texto. 

 
Durante la lectura del texto y, al término de cada párrafo, 

la facilitadora preguntará a los estudiantes cuál es la idea 

principal de cada párrafo, en el caso que los participantes 
consideren que no existe alguna idea principal, la facilitadora 
señalará las ideas y pedirá a los estudiantes que las subrayen. 

De igual forma, se les pedirá a los estudiantes que observen 
cada imagen, de forma que las relacionen con el texto. 

 
Al finalizar la lectura, se les preguntará a los participantes 

si tiene dudas sobre lo leído para poder resolverlas, de lo 

contrario se procederá a señalar en formato “Lista de cotejo de 
estrategias durante la lectura” (Anexo 40), las estrategias que 

se emplearon para la comprensión del texto, así como también 
se les pedirá que contesten el formato “Qué estrategias me 



pág. 131 
 

sirvieron” (Anexo 37), para poder continuar con el cierre de 

sesión. 
 

 
 

 
 

Cierre 

 
Una vez contestados todos los formatos, se les pedirá 

que contesten el cuestionario ¿Qué me gustó de la sesión? 
(anexo 38) se les pedirá a los estudiantes que entreguen todos 
los materiales utilizados a la facilitadora y se dará las gracias 

por su asistencia y recordará que la siguiente sesión se 
realizará la siguiente semana. 

 

 
 

 
 

5 minutos 
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Anexo 21. Carta descriptiva sesión 8 

Taller: “Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
No. sesión: 8. Estrategias al final de la lectura. 

 

 

 

 

Objetivo general del taller: Planear una intervención tipo taller en modalidad mixta (semipresencial: Moodle 
y en el espacio de Tutoría de PAES) para estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje de secundaria 
que les permita desarrollar estrategias de comprensión lectora de diferentes textos académicos.  

 
Objetivo sesión 3: En esta sesión se modelará y ejercitará con los estudiantes en un texto impreso el uso 

de estrategias al final de la lectura.  
 
 

Nombre de la 
actividad 

Descripción Duración 

 
 

 
 

 

 
Se dará la bienvenida a la octava sesión del taller “Mis 

trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
 

 
 

 
 

 

Materiales 

1. Lectura: “Una lectura crítica de los anuncios publicitarios”. 

2. Lista de cotejo estrategias al final de la lectura. 
3. Me pregunto (cuestionario abierto) 

4. ¿Qué estrategias me sirvieron? 
5. Resumen 

 

Tipo de actividad 

Individual  

(X) 

En equipo (     

) 

Presencial  
(X) 

Digital      (     
) 
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Presentación de la 

actividad en la sesión  
  

La facilitadora mencionará que el objetivo de la sesión será 

el conocer y aplicar las estrategias para la comprensión de un texto 
impreso al final de la lectura. De igual forma, entregará los 

formatos a utilizar durante la sesión:  
 
Anexo 34. Lectura: “Una lectura crítica de los anuncios 

publicitarios”. 
Anexo 41. Me pregunto al final… 

Anexo 42. Lista de cotejo estrategias al final de la lectura. 
Anexo 43. Resumen 
Anexo 37. ¿Qué estrategias me sirvieron? 

Anexo 38. ¿Qué me gustó de la sesión? 
 

 

5 minutos 

 

 
 
 

 
 

 
Desarrollo de la 
actividad. 

Estrategias al final de la 
lectura 

 

Para comenzar con el desarrollo de la actividad, la 
facilitadora comenzará haciendo una breve recapitulación sobre lo 
visto en las sesiones seis y siete, con el objetivo que los 

estudiantes recuerden las estrategias que se han empleado. 
 

Posteriormente, se les pedirá a los participantes que tomen 
el formato “Me pregunto al final…”, para responder las preguntas 
que se plantean. Una vez contestado el formato mencionado, se 

pedirá a los estudiantes que, entre todos, se realice un resumen 
de la lectura con el objetivo de recordar la información leída en la 

sesión anterior; para lo cual pedirá que utilicen el formato 
“Resumen” y de forma individual escriban la información que 
recuerden, para compartirla con los demás participantes.  

 
Una vez hecho el resumen, se les pedirá a los estudiantes 

que tomen la lista de cotejo de estrategias al final de la lectura y 
marquen con una “x” cada una de las estrategias que se utilizaron; 
así como también se les pedirá que contesten el formato “Qué 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
25 minutos 
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estrategias me sirvieron”, para poder continuar con el cierre de 

sesión. 
 

 
 

 
Cierre. 

 

 

 

Una vez contestados todos los formatos, se les pedirá a los 
estudiantes que contesten el cuestionario ¿Qué me gustó de la 

sesión? 
 
Al terminar de responder las preguntas, se precederá a 

recoger los materiales utilizados y se dará gracias por su 
asistencia y recordará que la siguiente sesión se realizará la 

siguiente semana. 
 

 

 
 

 
5 minutos 
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Anexo 22. Carta descriptiva sesión 9 

Taller: “Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
No. sesión: 5.  TikTok  

 

 

 

 

 

Objetivo general del taller: Planear una intervención tipo taller en modalidad mixta (semipresencial: Moodle 
y en el espacio de Tutoría de PAES) para estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje de secundaria 

que les permita desarrollar estrategias de comprensión lectora de diferentes textos académicos.  
 

Objetivo sesión 5: Que los estudiantes apliquen las estrategias de comprensión lectora que aprendieron 
durante el taller. 

 

 

Nombre de la 
actividad 

Descripción Duración 

 

 
 

 

Se dará la bienvenida a quinta sesión del taller “Mis trucos para 
comprender los textos digitales e impresos”. La facilitadora 

 

 
 

Materiales 

1. Texto: “Política de privacidad de la plataforma TikTok” 

2. Lista de cotejo de estrategias de comprensión lectora antes, 
durante y al final de la lectura 

3. Antes de leer, yo me pregunto… 
4. Me pregunto al final 
5. Lista de palabras desconocidas 

6. Resumen 
 

Tipo de actividad 

Individual  

(X) 

En equipo (  

x   ) 

Presencial  
(X) 

Digital      (     
) 
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Presentación de la 

facilitadora  

mencionará que el objetivo de la sesión será aplicar las estrategias 

para la comprensión de un texto impreso que aprendieron durante el 
taller.  

 
La facilitadora entregará los formatos a utilizar durante la 

sesión:  

 
Anexo 44. Texto: “Política de privacidad de la plataforma 

TikTok” 
Anexo 45. Listas de cotejo de estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y al final de la lectu ra 

Anexo 37. Antes de leer, yo me pregunto… 
Anexo 39. Lista de palabras desconocidas 

Anexo 37. Me pregunto al final 
Anexo 43. Resumen 
 

 

 
5 minutos 

 
 

Desarrollo de la 
actividad. 

Estrategias 
durante la lectura 

 
La facilitadora explicará que tendrán 30 minutos para realizar 

las actividades, se les mencionará que para responder los formatos 
recuerden las actividades que se realizaron en las sesiones anteriores, 

ya que son actividades similares a las ya realizadas. Además, se les 
mencionará que, en caso de tener alguna duda, pueden preguntar a la 
facilitadora.  

Se le pedirá a cada equipo indiquen una vez finalizadas las 
actividades. 

 

 
 

 
 

 
 

30 minutos 

 

 
 

Cierre. 
 
 

 

Una vez contestados todos los formatos, se les pedirá a los 
estudiantes que entreguen a la facilitadora todos los materiales 

utilizados y se dará las gracias por su participación. 
Se les recordará que la siguiente sesión será la última del taller. 
 

 

 

 
 

 
5 minutos 
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Anexo 23. Carta descriptiva sesión 10  

Taller: “Mis trucos para comprender los textos digitales e impresos”. 
No. sesión: 10.  Evaluación final 

 

 

Objetivo general: Planear una intervención tipo taller en modalidad mixta (semipresencial: Moodle y en el 
espacio de Tutoría de PAES) para estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje de secundaria que les 

permita desarrollar estrategias de comprensión lectora de diferentes textos académicos. 
 

Objetivo sesión 6: Identificar las estrategias de comprensión lectora que emplean los estudiantes de 

secundaria en tres momentos de lectura: antes, durante y al final.  
 

Nombre de 
la actividad 

Descripción Duración 

 
 

 
Presentación 

del taller  

 
Se dará la bienvenida a la última sesión del taller “Mis trucos para 

comprender los textos digitales e impresos”. 
La facilitadora explicará que es la última sesión, por lo cual les pedirá 

contesten el cuestionario ubicado en la plataforma de Moodle. 

 
 

 
 

5 minutos 

 
 

  
 

Materiales 

1. Instrumentos de medición 

“Metacomprehension Strategy Index 
(MSI)” 

2. Plataforma Moodle 

Tipo de actividad 

Individual  
(X) 

En 
equipo  (     ) 

Grupal  
(     )  

Presencial  

(X) 

Digital        

(X) 
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Resolución 

de cuestionarios 

Se les pedirá a los estudiantes que inicien sesión en su cuenta de la 

plataforma Moodle, e ingresen en el módulo 6, evaluación final, con el objetivo 
de responder el cuestionario: Metacomprehension Strategy Index (MSI) (Anexo 

2). 

 

 
 

15 
minutos 

 
 

Cierre 

 
Una vez contestado el instrumento por todos los estudiantes, se dará 

las gracias a los participantes y se dará por terminada la sesión  y el taller.  

Se entregará una constancia de participación a los estudiantes, por 
concluir el taller. 

 
 

5 minutos 
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Anexo 24. Bienvenida al taller. 
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Anexo 25: Antes de leer, yo me pregunto  
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Anexo 26. Lista de cotejo de estrategias de comprensión antes de la lectura 
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Anexo 27: Palabras extrañas  
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Anexo 28: Lista de cotejo durante la lectura 
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Anexo 29: Después de leer me pregunto 
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Anexo 30: Resumen 
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Anexo 31: Lista de cotejo al final de la lectura 
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Anexo 32: Estrategias antes de la lectura 
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Anexo 35. Antes de leer, yo me pregunto 
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Anexo 36. Lista de cotejo de comprensión lectora antes de leer 
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Anexo 37. ¿Qué estrategias me sirvieron? 
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Anexo 38. Estrategias durante la lectura 
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Anexo 39. Lista de palabras desconocidas. 
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Anexo 40. Lista de cotejo: estrategias durante la lectura. 
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Anexos Sesión 41. 
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Anexo 42. Me pregunto al final. 

 

 



pág. 156 
 

Anexo 43. Lista de cotejo estrategias al final de la lectura 
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Anexo 44. Resumen 
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Anexo 45. 

Política de privacidad 

 

Hemos actualizado nuestra Política de Privacidad. Entre otros cambios 

aclaratorios, hemos agregado más detalles sobre la información que recolectamos y 

cómo se usa, incluidas aclaraciones relacionadas, por ejemplo, con la recolección de 

información del contenido del usuario, el uso de datos para verificación, y como 

compartimos los datos con servicios de terceros. 

Estamos comprometidos a proteger y respetar su privacidad. Esta política explica 

nuestras prácticas en relación con los datos personales que recopilamos de usted o que 

usted nos proporcione. Si no está de acuerdo con esta política, no debe utilizar la 

Plataforma.  

¿Qué información recopilamos sobre usted? 

Recopilamos y tratamos información que usted nos facilita cuando crea una 

cuenta y carga contenido a la Plataforma. Esto incluye información técnica y de conducta 

sobre el uso que haga de la Plataforma. También recopilamos información sobre usted 

si descarga la aplicación e interactúa con la Plataforma sin crear una cuenta. 

¿Cómo utilizaremos la información sobre usted? 

Nosotros utilizamos su información para proporcionarle la Plataforma y para 

efectos de mejorarla y administrarla. Utilizamos su información para, entre otros asuntos, 

mostrarle sugerencias en el feed “Para Usted”, para mejorar y desarrollar la Plataforma 

y garantizar su seguridad. Cuando resulte adecuado, también usaremos su información 

personal para mostrarle publicidad personalizada y para promocionar la Plataforma.  

¿Con quién compartimos su información? 

Compartimos sus datos con prestadores de servicios externos que nos ayudan a 

ofrecerle la Plataforma, tales como prestadores de servicios de almacenamiento en la 

nube. También compartimos su información con socios comerciales, con otras 
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compañías del mismo grupo que TikTok, servicios de moderación de contenido, 

prestadores de servicios de medición, anunciantes y prestadores de servicios de análisis.  

¿Cuánto tiempo conservamos su información? 

Nosotros conservamos su información tanto tiempo como sea necesario para 

prestarle el servicio. Cuando no necesitemos conocer su información para efectos de 

prestarle el servicio, conservaremos su información únicamente mientras tengamos un 

objeto comercial legítimo para conservar dichos datos o cuando estemos sujetos a la 

obligación legal de conservarlos. También conservaremos sus datos si consideramos 

que es necesario para el inicio, ejercicio o defensa de reclamaciones legales. 

Los tipos de datos personales y cómo los utilizamos 

Recopilamos y utilizamos la siguiente información sobre usted: 

La Información de su Perfil. Usted nos facilita información cuando se registra en 

la Plataforma, incluyendo su nombre de usuario, contraseña, fecha de nacimiento 

(cuando sea aplicable), su dirección de correo electrónico y/o su número telefónico, la 

información que divulga en su perfil de usuario y su fotografía o video de perfil.  

Contenido de Usuario e Información de Comportamiento. Nosotros tratamos el 

contenido que genera en la Plataforma, incluyendo las preferencias que configura (como 

su elección de idioma), las fotografías y los videos que carga o creas, y los comentarios 

que hace (“Contenido de Usuario”). Recopilamos el Contenido del Usuario a través de la 

precarga en el momento de la creación, importación o carga, independientemente de si 

usted decide guardar o cargar ese Contenido del Usuario, con el fin de recomendar 

opciones de audio y proporcionar otras recomendaciones personalizadas. Si usted aplica 

un efecto a su Contenido de Usuario, podemos recopilar una versión de su Contenido de 

Usuario que no incluya el efecto. Podemos recopilar información sobre las imágenes y el 

audio que forman parte de su Contenido de Usuario, como la identificación de los objetos 

y el escenario que aparecen, la existencia y la ubicación dentro de una imagen de los 

rasgos y atributos de la cara y el cuerpo, la naturaleza del audio y el texto de las palabras 

pronunciadas en su Contenido de Usuario. Podemos recopilar esta información para 

habilitar efectos de vídeo especiales, para la moderación de contenidos, para la 
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clasificación demográfica, para las recomendaciones de contenidos y anuncios, y para 

otras operaciones que no permiten la identificación personal. Podemos acceder a 

Contenido, incluyendo texto, imágenes y vídeo, que se encuentra en el portapapeles de 

su dispositivo, con su permiso. Por ejemplo, si usted decide iniciar el intercambio de 

contenido con una plataforma de terceros, o decide pegar el contenido del portapapeles 

en la aplicación TikTok, accedemos a esta información almacenada en su portapapeles 

con el fin de cumplir con su solicitud. 

Recopilamos información a través de encuestas, desafíos y competencias en los 

que participa. También recopilamos información sobre el uso que hace de la 

Plataforma, por ejemplo, cómo utiliza la Plataforma, incluyendo cómo interactúa con lo 

que mostramos, los anuncios que ve, los videos que ve, los problemas a los que se 

enfrenta, el contenido que le gusta, el contenido que guarda en “Mis Favoritos”, los 

usuarios que sigues y cómo te relacionas con tus seguidores en común. También 

inferimos sus preferencias, incluyendo sus intereses, género y edad para efectos de 

personalizar el contenido. Tratamos la información sobre sus seguidores, los me gusta 

(likes) que recibe y las respuestas al contenido que carga, para fines de promocionar su 

contenido a otros usuarios y explorar si su perfil presenta oportunidades adicionales de 

colaboración. Cuando resulte adecuado, también utilizaremos esta información para 

efectos de publicar anuncios personalizados y para darle a conocer nuevos servicios y 

oportunidades.  
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Anexo 46.  

Listas de cotejo antes, durante y después 

Instrucciones: En esta lista de cotejo, encontrarás algunas acciones que se 
realizan antes de comenzar la lectura de cualquier tipo de texto. Señala con una        o 
un      , las actividades que tú realizas antes de comenzar a leer. 

 

ACTIVIDAD ANTES DE LA 

LECTURA 

Establezco una meta de lectura  

Leo el título  

Me pregunto ¿qué es lo que sé sobre el texto?  

Realizó inferencias sobre lo qué pasará en el 
texto 

 

Formulo preguntas qué me gustaría responder 

con ayuda del texto 

 

Me apoyo del título y las imágenes para hacer 
una hipótesis sobre lo que pasará en el texto 

 

Leo la contra portada para formular hipótesis 

sobre el texto 

 

Leo quién escribió el texto  

Identifico que tan largo es el texto  

 

 

ACTIVIDAD DURANTE LA 

LECTURA 

Enumero los párrafos que tiene el texto  

Identifico las ideas principales del texto  

Se responden las preguntas que formule 
antes de iniciar la lectura 

 

Identifico las ideas secundarias del texto  

Hago un escaneo rápido para saber qué tan 

largo es el texto 

 

Me apoyo de las imágenes que contiene el 
texto para entender sobre lo que estoy leyendo 

 

Corroboró que mis predicciones sean 

correctas 

 

Me detengo un momento y verificó que este 
comprendiendo lo que estoy leyendo 
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Identifico las palabras del texto que no 
entiendo y busco su significado 

 

Realizó predicciones sobre lo qué pasará en 

el texto 

 

Releo los párrafos que se me complica 
entender 

 

 

 

ACTIVIDAD AL FINAL DE LA 

LECTURA 

Corroboro si cumplí mi meta de lectura  

Al terminar la lectura me cuestiono si tengo 
dudas 

 

Realizó un resumen con los puntos más 

importantes que rescaté de la lectura 

 

Pienso en aquello que ya sabía y lo que leí  

Hago un balance sobre las predicciones que 
realice durante la lectura, que se cumplieron y las 

que no 

 

Me pregunto ¿qué aprendí sobre el texto?  

Comento con otros compañeros o amigos, 
que leyeron el mismo texto, ¿qué me pareció y qué 
aprendí? 

 

Me identificó como participante de la lectura y 
pienso en lo que yo hubiera realizado 
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