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1. Características del trabajo 

 

 
El presente trabajo de suficiencia profesional está orientado a brindar respuesta a 

la problemática identificada, es por lo que, se ha diseñado el taller de “Juegos dramáticos 

comprensivos” que permite fortalecer la comprensión de textos en estudiantes del 4° año 

de secundaria de la Institución Educativa “Augusto Cazorla” de la Provincia del Callao. 

Es así, que en la actualidad la adquisición de competencias se enfoca en el 

aprendizaje de habilidades básicas en los estudiantes, y que son importantes para el 

desempeño futuro, aunque en la realidad de la educación básica regular se percibe 

escolares con serias dificultades para incorporar habilidades cognitivas, asimilar 

contenidos textuales, interpretarlos y reflexionar acerca del mensaje principal mediante 

acciones introspectivas simbólicas, situación que se convierte en una problemática para 

los docentes y agentes formativos en ambientes educativos. 

En ese sentido, el presente estudio enfoca la intervención de un taller de “Juegos 

dramáticos comprensivos” para la mejora de la comprensión de textos conformada por 

una muestra de 32 estudiantes del 4° año de secundaria de la Institución Educativa Estatal 

“Augusto Cazorla” N° 5019 perteneciente a la DRE de la provincia constitucional del 

Callao. A partir del análisis de la problemática, se identificaron escolares de secundaria 

de la institución con dificultades para lograr la adquisición de competencias de 

comprensión de textos en las lecturas, y específicamente para poder recuperar 

información, interpretar y reflexionar de los mismos, conjuntamente se apoyaron con los 

fundamentos constructivistas de Vygotsky y en la dramatización aplicada a la educación 

de Trozzo y Mottos resaltando la importancia en la comprensión de textos, además, de 

lineamientos del currículo 2009 del Ministerio de educación, aplicándose acciones 

metodológicas a partir de la evaluación pre y post de la Prueba Internacional PISA en 

items de comprensión de textos, seguidamente se desarrollará las sesiones pedagógicas y 

dramáticas. 

En consecuencia, el estudio propuesto a través de un taller de “Juegos dramáticos 

comprensivos”, permitirá fortalecer el logro de competencias para la comprensión de 

textos mediante sesiones pedagógicas de expresión artística con estrategias 

metodológicas que progresivamente van afianzando las capacidades específicas de 

comprensión textos y en el proceso de recuperación de información, interpretación y 
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reflexión de los contenidos de las lecturas en los estudiantes del 4° año de secundaria de 

la Institución educativa estatal. 

El presente estudio se desarrolló durante el año 2017, teniendo como finalidad 

principal comprobar que los “Juegos dramáticos comprensivos” permiten afianzar en la 

muestra de estudiantes, bajo criterios curriculares contextuales, y con el diseño curricular 

de la educación básica regular del año 2009, reduciendo las dificultades que presentan los 

escolares al momento de comprender los textos de las lecturas. 

Ante la propuesta del trabajo de “Juegos dramáticos comprensivos” los docentes 

tendrán una metodología pedagógica que les genere mayor aproximación lúdica a la 

comprensión de textos en las actividades de lectura en las sesiones de clases. 

 

 
2. Contextualización 

 

2.1. Análisis de la situación 

 

En los últimos años una de las principales preocupaciones para el contexto 

educativo está enfocado en la importancia que los estudiantes entienden aquello que leen, 

lo que permitirá tener una formación integral que conduzca a una sociedad más crítica y 

competente. Al respecto, el Diseño Curricular Básico (DCN, Ministerio de Educación, 

2009) y la ley general de educación N° 28044 refieren que la necesidad de currículos 

básicos a diversos niveles y modalidades académicas, se expone el diseño Curricular 

Nacional de Educación Básica Regular, que responde a las necesidades y exigencias del 

mundo actual, además, de las capacidades fundamentales que debe tener el alumno son 

los siguientes: pensamiento creativo, pensamiento crítico, solución de problemas y toma 

de decisiones, sin embargo, no se está identificando como tendencia del que emite con 

los procesos cognoscitivos de la adquisición para comprender textos. 

En ese sentido, la UNESCO, precisó que las personas desde muy temprana edad 

desarrollan las habilidades de escritura y la lectura, aunque existen otras que tienen 

dificultades para comprender y analizar los contenidos de los textos y materiales, 

situación que compete a las instituciones formativas que limitan la promoción de hábitos 

para la lectura de los textos escritos, y otras modalidades lectoras, y que no contribuiría a 

la alfabetización de los escolares en el mundo (Infante et al., 2013). 
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En el año 2015, la evaluación del programa internacional en estudiantes PISA, 

administraron en poblaciones de escolares en la región americana y el Caribe de 72 países 

en el desempeño en áreas de ciencia, lectura o matemáticas. En el caso de la adquisición 

lectora los escolares tuvieron que identificar y distribuir los datos que no se explicitaron 

en el contenido textual y realizar diversas inferencias, contrastes y comparaciones con 

datos obtenidos. Es así, que para los casos de estudiantes destacados son pocos los 

representativos, en Chile (11%), Colombia (8%), México (7%) Perú (2%), Trinidad y 

Tobago (1%) y Costa Rica (0%). Cabe señalar que las naciones en donde se encontró un 

porcentaje de estudiantes sobresalientes existieron 6 países en donde 2 de 3 fueron del sexo 

masculino, destacando a Uruguay con Chile. Dato interesante se identificó en trinidad y 

Tobago y chile donde 2 a 2.5% se obtuvieron mejores resultados en la lectura de textos, 

luego en Brasil 1.4% lograron altos niveles, aunque los demás países en la región no 

alcanzaron ese nivel de logro. Por su parte, Eason et al. (2012) reporto en una población 

de estudiantes de 10 a 14 años niveles bajos en las habilidades lectoras, que se asociaban 

con la forma textual y las formulaciones, comparando el rendimiento en la comprensión 

de los textos en forma narrativa y los items acerca de datos de manera literal como 

inferencial. 

En el caso del Perú fue ubicado en el puesto 62 en compresión lectora, en tanto, 

hubo un incremento relativo en el resultado de la evaluación del año 2012, sigue en los 

últimos puestos en la categoría de los países con una tasa de escolares con graves 

dificultades de comprensión lectora (Bos, 2016). 

El reporte de la evaluación de PISA en el año 2015 en estudiantes peruanos ha 

propiciado una acción reflexiva acerca de las posibilidades y limitaciones que tienen los 

estudiantes peruanos próximos a concluir su educación básica obligatoria, en especial 

aquellos que poseen desventajas socioeconómicas, para aplicar sus aprendizajes en 

situaciones de la vida cotidiana, siendo la competencia lectora, el cual involucra tres 

dominios: la situación, el texto y los procesos, estos dominios constituyen la base de la 

elaboración de preguntas que conforman la prueba de lectura; y sus procesos de localizar 

información, comprender, evaluar y reflexionar (MINEDU, 2017). Es así, que el texto o 

conjunto de textos relacionados con una tarea concreta, pueden ser autónomos, es decir, 

no requieren de material adicional para su comprensión, en consecuencia, la diversidad 

textual se organiza en tipos textuales (descriptivos, narrativos, expositivos, 
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argumentativos, instructivos y transaccionales) y formatos textuales (continuo, 

discontinuo, mixto y múltiple). 

Desacuerdo al informe de PISA del 2015, Martens (2016) señala de forma general 

lo siguiente: 

Cada vez son más los estudiantes peruanos que alcanzan aquellos desempeños propios 

básicos e indispensables de la competencia lectora en PISA. A pesar de estas mejoras, no 

se debe perder de vista que Perú aún se encuentra lejos del promedio OCDE y con un 

importante grupo de estudiantes que no alcanza a desarrollar las tareas básicas del nivel 2. 

Asimismo, el 46,1% de estudiantes distribuidos en estos niveles; además, en los niveles 

para identificar el tipo de tareas que pueden realizar los estudiantes se tiene que Perú, en el 

nivel 2, tiene un porcentaje de 27,3%. Estos estudiantes por lo menos podrían ubicar uno o 

más datos, que podrían tener que ser inferidos y cumplir con varias condiciones. El 15% 

de los estudiantes peruanos se ubica en el nivel 3. Estos estudiantes pueden ubicar diversos 

datos que deben cumplir con varias condiciones, y en algunos casos, identificar las 

relaciones entre los mismos. En comparación con el nivel 3, un menor número de 

estudiantes se sitúa en el nivel 4. En este caso, solo el 3,5 % de estudiantes peruanos logra 

este nivel (pp. 34-35). 

La Institución Educativa Estatal EBR “Augusto Cazorla” está ubicada en la 

provincia constitucional del Callao, alberga una población de 636 estudiantes, 30 

docentes y 18 secciones, con un promedio de 35.33 alumnos por sección (Escale, 2016); 

siendo los escolares del 4° año los que evidencian en las sesiones de clases dificultades 

para recuperan la información y demostrar acciones de reflexión de los mensajes 

textuales, solo pueden identificar el tema central y algunas ideas del texto, dejando de 

lado los temas específicos e ideas secundarias del contenido de las lecturas de los libros 

y separatas entregadas, no favoreciendo el avance curricular de los contenidos de clases 

y adquisición de las competencias básicas, esto se suma al ambiente de vulnerabilidad 

psicosocial de violencia dentro y fuera del colegio, y riesgo de integrar pandillas juveniles 

que se encuentran focalizados alrededor de la institución, en esta situación, se planteó el 

desarrollo de un taller de “Juegos dramáticos comprensivos” para incrementar los niveles 

de comprensión lectora en la población de estudiantes de secundaria de la institución 

educativa. 

Cabe señalar, que en la provincia constitucional del Callao del año 2014 según el 

diario El Comercio ha tenido niños y adolescentes 3.679 intervenidos por actos delictivos, 
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entre ellos, el pandillaje por la Policía Nacional del Perú, siendo el 90% han sido hombres 

y 10% mujeres (1 de enero del 2015, Diario el Comercio). 

Ante tales circunstancias, las condiciones de crisis educativa reflejarían los 

déficits en las adquisiciones de aprendizajes de habilidades básicas para la lectura de los 

textos escritos en poblaciones de estudiantes, generando la propuesta del análisis teórico 

de la comprensión de textos y del juego dramático. En ese sentido, la investigación se 

realizó entre los meses mayo-diciembre del año 2017. 

 

2.2. Antecedentes 

 
2.2.1. Antecedentes internacionales. 

 

Tapia (2016) en España, realizo un estudio que tuvo como objetivo de precisar “la 

dramatización como recurso educativo: Un estudio para la mejora de los procesos 

elaborados de comprensión lectora”, el tipo de investigación fue mixta, la población y 

muestra fueron 45 estudiantes. Los resultados precisaron en los alumnos de una clase de 

2º de la ESO mejoran dichos aspectos después de una secuencia didáctica que trabaje los 

textos mediante ejercicios de dramatización, en cuanto a la prueba final, sólo el 10% no 

llegó a superarla, entre los que la superaron, el 10 % lo hizo con un nivel bajo, el 35 % 

sacó entre 9 y 10 puntos (nivel medio o de reorganización de la información), otro 35% 

tuvo un nivel alto, y un 10 % llegó a un nivel profundo o inferencial. el 5 % ha empeorado 

su resultado inicial de un nivel básico o literal a un nivel bajo, el 25% ha mantenido el 

resultado, y un 70 % ha obtenido un mejor nivel en la prueba final. La conclusión 

confirma que la secuencia, el nivel de comprensión lectora y el desarrollo de los procesos 

inferenciales en los alumnos es mayor que al inicio de la secuencia. 

En tanto, Agreda (2016) realizaron un estudio con el objetivo fue precisar las 

representaciones teatrales como técnica didáctica con validez y eficacia en la enseñanza 

de la gramática en contenidos asociado en el texto de dialogo de la ElE, el tipo de 

investigación fue aplicada y diseño experimental y muestra fueron 107 participantes. Los 

resultados indicaron para la etapa experimental se realizó un análisis diagnóstico antes de 

identificar los problemas en la gramática altas dentro de los textos de diálogos. Luego se 

contrasta que el tratamiento estuvo basado en la representación de la técnica sobre la 

didáctica con un efecto con el grupo denominado control y el otro experimental, 

asimismo, se identificaron 5 componentes que supusieron la mayor cantidad de 
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dificultades para un diagnostico antes en el diseño utilizado, en tanto, el análisis 

reportaron que el tratamiento ha influenciado de manera significativa disminuyendo los 

errores léxicos de los participantes escolares del grupo experimental, en ese sentido, las 

conclusiones precisaron que las representaciones de la técnica didáctica como una 

herramienta validad para el proceso de enseñanza y aprendizaje para los contenidos en la 

gramática relacionadas en los textos de dialogo en la ElE a partir de la técnica que 

constituye a todas las habilidades desarrolladas. 

Guerra y Pinzón (2014) realizo un estudio con el objetivo de determinar la 

incidencia de una secuencia didáctica desde una perspectiva discursivo-interactiva, en la 

comprensión lectora de textos argumentativos de los estudiantes de la Institución 

Educativa Leocadio Salazar del Municipio de Ulloa y la Fundación Liceo Inglés de la 

ciudad de Pereira. Dicha investigación fue de diseño cuasi-experimental conformado por 

dos grupos pertenecientes a centros educativos de diferentes sectores, oficial y privado. 

El grupo intervenido tuvo una población de 59 sujetos divididos en grupos de 22 y 37 

estudiantes respectivamente. Los resultados indicaron que los grupos se les aplicó un test 

para valorar la comprensión lectora de textos argumentativos a nivel global (género 

discursivo, situación de enunciación, forma de organización superestructural) y a nivel 

lineal (discurso referido). Luego se implementó la secuencia didáctica, teniendo en cuenta 

para su construcción los postulados de María Cristina Martínez y Ana Camps, entre otros, 

y posteriormente se procedió a realizar la evaluación de la comprensión mediante la 

aplicación del postest. Las conclusiones se realizó comparación estadística entre el pretest 

y el postest, aplicando la estadística inferencial, haciendo uso de la distribución T-Student 

relacionada, al hallarse mejoras significativas en la comprensión lectora de textos 

argumentativos de la población estudiada. 

Guevara et al. (2015) en México desarrollaron un estudio que tuvo como objetivo 

fue analizar el desempeño de estudiantes mexicanos de secundaria en comprensión 

lectora. El tipo de investigación fue descriptiva, la muestra fueron un total de noventa 

escolares de la secundaria. Los resultados indicaron bajos porcentajes de respuestas 

correctas en ambas pruebas, siendo menores en biología, la media fue 4.49 en la prueba 

sobre el tema literario y de 2.79 en tópico de biología; ejecuciones de 50% y 31% con 

respuestas correctas, respectivamente. Hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre las calificaciones totales de la prueba del tópico literario; tópico literario 55% para 

el nivel selector. En biología, los puntajes obtenidos en el tema literario tuvieron un rango 
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Bajo, 44 Medio y 19 Alto. En todos los niveles funcionales el tópico de biología obtuvo 

mayores promedios de ejecución que el literario. Las conclusiones encontradas 

permitieron destacar el rendimiento para la adquisición de comprensión de los textos en 

los escolares en los 3 niveles de dificultad.” 

 

2.2.2. Antecedentes nacionales. 

 

Ochoa (2015) en Trujillo, desarrolló un estudio que tuvo como objetivo principal permitió 

describir los niveles de oralidad a través del programa de juegos dramáticos en escolares 

de la educación básica, siendo una investigación aplicada, con una lista de cotejo y rubrica 

que evaluó las variables. Los resultados determinaron que los participantes tuvieron 

problemas para el desarrollo adecuado de la oralidad en principio como diagnostico se 

encontró niveles bajo, luego de los juegos a través de la metodologÍa dramática se 

incrementaron. Las conclusiones precisaron que, en el desarrollo de los contenidos de los 

aprendizajes, se evaluaron con el programa en el pos test la oralidad estableciéndose la 

eficacia con resultados medios altos. 

Coronado y Campos (2015) en Chiclayo realizo un estudio que tuvo como 

objetivo aplicar el programa de didáctica con el método interactivo transaccional para las 

lecturas de las leyendas. El tipo de investigación fue explicativa y aplicada y de diseño 

cuasi experimental con pretest y postest, la muestra fueron 61 alumnas. En los resultados 

se destacaron en deficiente 29 estudiantes (85.3%) que porcentaje alto que no han 

desarrollado habilidades de pensamiento, no han aprendido a inferir, en regular (33.3%), 

existiendo un grupo considerable de estudiantes en proceso de desarrollo de la 

comprensión de textos. En el postest aplicado al Grupo Control demuestran que no han 

desarrollado la capacidad   de comprensión lectora. Las conclusiones se aprecia que 

el grupo control no ha cambiado su situación, aún no comprenden lo que leen, el grupo 

experimental presento diferencia significativa, logrando   desarrollar   las   habilidades 

de   identificar, organizar, inferir, explicar, mejorando su nivel de comprensión lectora 

de textos narrativos. 

Ruiz (2014) realizo un estudio con el objetivo de determinar si las estrategias 

metodológicas activas influyen en el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes. En su diseño asumió los fundamentos y orientaciones del enfoque 

cuantitativo, específicamente correlacional, estuvo conformada por 104 estudiantes, a 

quienes se les aplicó un cuestionario de estrategias didácticas activas y una prueba de 
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evaluación, para medir el desarrollo de la comprensión lectora. Los resultados 

encontraron que los estudiantes manifiestan un mediano nivel de uso de las estrategias 

didácticas activas a excepción del resumen, cuyo resultado es bajo; así mismo se 

comprobó que el nivel de comprensión lectora es deficiente. Las conclusiones indicaron 

que no se identifica relación directa entre el uso de exploración de textos, organizadores 

gráficos, del resumen y del subrayado con la comprensión lectora; y se determinó la 

incidencia del uso de estrategias didácticas activas con la comprensión lectora. 

 

 
2.1.2. Objetivos. 

 
2.1.2.1. Objetivo general. 

Conocer la influencia del taller de “Juegos dramáticos comprensivos” para la 

mejora de la comprensión de textos en el aula del 4to año de secundaria de la I.E. 

“Augusto Cazorla” de la Provincia del Callao. 

 

2.1.2.2. Objetivos específicos. 

 

Conocer la influencia del taller “Juegos dramático comprensivos” en la 

interpretación de textos en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E. 

“Augusto Cazorla” de la Provincia del Callao. 

Conocer la influencia del taller “Juegos dramáticos comprensivos” en la reflexión 

de textos de los en los estudiantes de 4to año de secundaria de la I.E. “Augusto 

Cazorla” de la Provincia del Callao. 

Conocer la influencia del taller “Juegos dramáticos comprensivos” en la 

recuperación de información de textos en los estudiantes de 4to año de secundaria 

de la I.E. “Augusto Cazorla” de la Provincia del Callao. 

 

 
2.1.3. Justificación. 

En el aspecto teórico la investigación permitió incrementar el conocimiento de los 

“Juegos dramáticos comprensivos” basados en el modelo de drama creativo de Ustundag 

(1997) y para la comprensión de los contenidos textuales a través de la perspectiva 

pedagógico sobre Vygostky y educativo de MINEDU (2017) basados en datos empíricos 

actualizados de la Prueba PISA en escolares de secundaria (2015). De la misma, manera 
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en la lectura comprensiva se explican a través del análisis de la dificultad de 

decodificación de los signos, signos y contenidos en los textos en los estudiantes, y que 

tendría futuros problemas de lectura y comprensión lectora (Huerta, 2009). 

En el nivel metodológico la propuesta desarrollada permitió la aplicación de 

métodos pedagógicos didácticos y activos de aprendizaje lúdicos de dramatización, a 

través de sesiones con contenidos innovadores y técnicas facilitadoras mediante el juego 

basado en adquisición de las experiencias en los diversos textos, además, genero una 

medición a través de la evaluación de las sesiones con herramientas válidas y confiables 

que aseguraron la efectividad de la práctica profesional con herramientas dramáticas, tal 

como lo señala Parada (2013). 

En la parte práctica los resultados permitirán generalizar el uso en las 

metodologías lúdicas de dramatización mediante el análisis de textos en escolares, e 

inclusive generalizarlo a otras áreas del aprendizaje escolar, facilitando la adquisición de 

competencias formativas básicas y la calidad de la enseñanza. 

En el plano social está enmarcado a partir de los lineamientos legales basados con 

normativas del art. 18 que se describe en la constitución como, que en la formación 

universitaria tiene la finalidad principal de educar a partir de acciones culturales, 

intelectuales, artísticas, investigación y basados en los avances tecnológicos. 

 
 

3. Fundamentación teórica. 

 
En el estado del arte, se detalla los fundamentos filosóficos acerca de la temática a 

investigar. 

3.1. Fundamentos teóricos. 

 
3.1.1. La Comprensión lectora. 

 

3.1.1.1. Definiciones 

 

Es considerado como el proceso cognitivo en donde lector desarrolla una interpretación 

de la interacción del texto y/o párrafo (Álvarez, 2007). 

En tanto, Sala (2021) conceptualiza a la comprensión lectora de acuerdo a OCDE, 

debido a que diversos países las definiciones son amplias y tradicionales, considerándolo 
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como la capacidad de las personas hacia la lectura y la escritura, es decir hacia la 

alfabetización, por lo que la OCDE destaca que los individuos se deberían formar en la 

lectura para participar activamente en las situaciones sociales, requiriendo habilidades 

que se orientan a codificar el contenido de un texto, la interpretación de los significados 

del mismo, y de las estructuras de orden gramatical, y por último elaborar un significado 

al texto. Asimismo, la comprensión de lectora integra una serie de habilidades para 

entender e hacer una interpretación de una cantidad de tipos de información, y en 

consecuencia dar un sentido a la lectura con los contenidos que lo contienen. 

Por su parte, Montes (2007) menciona que: 

 
El problema de la comprensión lectora se da a nivel internacional y a fin de evaluar esta 

problemática se desarrolló el examen PISA que mide a partir de sus estándares, la 

capacidad lectora no sólo en el ámbito académico, sino en situaciones variadas, evaluando 

si los examinados están preparados para entrar a formar parte de la población activa y 

participar como miembros de sus respectivas comunidades (p. 41). 

Pinzas (como se citó en Montenegro, 2007), en tanto, la comprensión de textos 

concibe los procesos lectores como la construcción del aprendizaje, a las teorías y los 

factores que inciden sobre ella 

Canales (como se citó en Coloner y Campos, 2000), es importante analizar los 

significados de comprensión de lectura y de textos, según entendiéndolo como: 

El significado de un texto no reside en la suma de significado de las palabras que lo 

componen. Ni tan solo coincide con el significado literal del texto, ya que los significados 

se construyen los unos en relación con otros. Por otro lado, la lectura está orientada al 

proceso de decodificación o descifrado de signos gráficos, es por encima de todo, un acto 

de razonamiento hacia la construcción de una interpretación que proporciona el texto y los 

conocimientos de los lectores. (p. 8) 

 

 
 

3.1.1.2. Características de la comprensión de textos. 

 

Entre las características más destacadas en los estudiantes, se plantea, lo de Huerta 

(2009), considerando a los que dominan la lectura, debido a que “pueden visualizar signos 

y repetirlos o porque pueden decodificar una obra escrita, sin embargo, esto no es 
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comprensión, sino el primer nivel de lectura que le falta mucho por desarrollar para una 

comprensión consciente y definitiva”. (p. 65) 

En tanto, Benavides y Sierra (2013) describe a la: 

 
La comprensión de textos como proceso cognitivo, resalta el papel del progreso de los tres 

niveles de comprensión: literal, inferencial y crítica. Se desarrollan las habilidades básicas 

para una lectura crítica: interpretación (idea central las conclusiones); organización 

(resumir, generalizar) y valoración, (relaciones causales, verdadero o falso, argumentos del 

autor) (p. 67). 

Por su parte, Benítez (2012) refiere que en la comprensión de la lectura: 

 
La compresión lectora va más allá de descodificar un texto, sino que el estudiante debe 

elaborar un significado en su interacción con la obra. Se distinguen varios tipos de 

comprensión lectora, pero muchos alumnos no logran consolidarla. Literal, propia de los 

primeros años de educación primaria. Interpretativa, característica de los últimos años de 

educación primaria y primero de secundaria. Evaluativa, ubicada propiamente en la 

educación secundaria o bachillerato. Y apreciativa, propia de lectores adultos (p. 44). 

Por su parte, Sartori (2016) la dificultad para comprender los textos mediante 

lecturas podría deberse en diversas causas, puede ser, a factores como el síndrome del 

video-niño; acerca de una sociedad teledirigida, la situación económica, familiar y hasta 

el mismo ruido ensordecedor que causales obstruccionistas para realizar una buena 

comprensión lectora, se cree que la lectura termina cuando se conoce las silabas, letras 

que forman palabras y/o con la adecuada pronunciación, sin embargo; es ahí cuando 

comienza una segunda fase, que es el de comprender lo que se lee. 

Para Vygotsky el lenguaje es la herramienta fundamental, dando lugar a 

habilidades como la atención, la memoria, la concentración, si estos factores son ciertos 

para desarrollar la inteligencia esto significaría de alguna manera que se está 

entorpeciendo este desarrollo por la poca importancia y hasta la negligencia que diversos 

docentes al no saber emplear o simplemente ni siquiera darle la importancia debida a la 

comprensión de textos para cualquier tipo de materia (Ledesma-Ayora, 2014). 
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3.1.1.2.1. Recuperación de información. 

 

Según Sánchez (2011) es considerada como la centralización en la “a 

representación, almacenamiento, organización y acceso a elementos de información, en 

ese sentido, los procesos deberían proporcionar al usuario la capacidad de acceder a la 

información que necesita” (p. 66). 

En cuanto a los anterior, es cierto que la recuperación que se tiene de la 

información está asociada a búsqueda como proceso y que estaría basado en el enfoque 

de la ciencia de documentación, desde la perspectiva de la ciencia cognitiva, que se centra 

en el análisis del comportamiento y de sus comprensión a partir de sus expectativas 

(Oliván y Arquero, 2006). 

Por su parte, Martínez (2014) considera que diversos autores sostienen que la 

recuperación de información permite en primera instancia diferenciar a juicio conceptos 

o datos, mientras, que otro grupo refieren que la recuperación de información es una 

adquisición genérica, sin diferenciaciones, mientras, que también hay autores que lo 

definen desde el proceso cognitivo más profundo para luego explicarlo a través de un 

medio de adquisición de datos cognitivos. 

Al respecto, Tague (2009) preciso los elementos básicos que orientan a la 

recuperación de los datos: 

(a) colección de documentos o bases de datos, (b) representación de la información, (c) 

usuarios, (d) consultas y frases u oraciones de búsqueda–estrategias de búsqueda, (e) 

intermediarios de búsqueda, (f) proceso de búsqueda, y (g) evaluación de la recuperación. 

Hay que tener en cuenta que estas variables están situadas a un macro nivel y que en cada 

una de ellas se pueden estudiar diferentes aspectos (Oliván y Arquero, 2006, p. 4). 

Por lo expuesto anteriormente, se genera en las personas la adquisición, 

organización y accesibilidad de datos o elementos que se almacenan a lo largo del tiempo, 

siendo necesario para las actividades dedicadas a las ciencias y el conocimiento de la 

comprensión de los fenómenos en contenidos teóricos, experienciales y de textos escritos 

(Bordingo y Tolosa, 2007). 
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3.1.1.2.2. Interpretación. 

 

En cuanto a la interpretación es explicada desde diversas teorías semióticas, 

hermenéuticas con el análisis discursivo, en ese sentido, Finol (2017) sostiene que: 

La forma parte de una larga tradición heurística que intenta determinar cuáles son los 

dispositivos y procesos que la rigen, marcan sus límites, alcances y proveen de una 

metodología interpretativa que acerque los extremos, que van desde interpretaciones 

extravagantes y aberrantes a interpretaciones casuísticas y unívocas. (p. 34) 

En tanto, Weiss (2020) destaca los siguiente: 

 
Bien la “interpretabilidad” es una fuente abierta a significaciones múltiples –es allí donde 

se asienta la riqueza semiótica de los lenguajes−, tales significaciones son sometidas a 

mecanismos diacríticos de selección/inclusión/ descarte/exclusión, etc., lo que contribuye 

decisivamente a resultados interpretativos más coherentes con el texto y con sus contextos. 

(p.77) 

La interpretación es generada por un hecho, de acuerdo a Guitar (2008): 

 
Es “experimentar algo”, de dotar de sentido y significado la realidad, resuena las 

características del organismo (los conocimientos previos, las experiencias, las creencias, 

las características psicológicas) y las características del entorno (los rasgos del medio o de 

la situación). Por eso, según Vygotski, la “vivencia” (el modo de interpretar, valorar, juzgar 

la realidad) constituye la unidad de análisis de la conciencia ya que expresa, a la vez, las 

características propias del organismo y las del contexto. En función de la persona, de sus 

conocimientos previos, sus posibilidades, sus intereses, sus necesidades, se actuará de 

forma distinta frente a esta misma situación, es decir, se construirá una determinada 

“vivencia” que orientará nuestra acción en el medio. En definitiva, tanto las características 

del organismo como las del medio o situación confluyen en lo que Vygotski llamaba 

“vivencia” (p. 35). 

 

 
 

3.1.1.2.3. Reflexión. 

 

La reflexión puede realizarse sobre el contenido del texto, y requiere relacionar el 

contenido del texto con los conocimientos, ideas y experiencias previas, considerando su 

contexto y su relación con el entorno. Sobre la forma: requiere relacionar la forma del 

texto con su utilidad y con la actitud e intenciones del autor. Estas dos últimas tareas, la 

interpretación y la reflexión, están ligadas a una comprensión no literal, más compleja y 
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requieren la capacidad de realizar análisis, inferencias, síntesis, reorganizar la 

información, etc. frente a la comprensión literal que exige la tarea de recuperación de la 

información (Esquivel, 2021). 

Rodríguez y López (2017) consideran que: 

 
La enseñanza de la lectura es un proceso complejo, que requiere aplicar estrategias que le 

posibiliten al estudiante comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura, 

determinar los objetivos concretos de lectura, activar y aportar a la lectura los 

conocimientos previos pertinentes de acuerdo con el contenido del texto que aborden, 

desarrollar inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia comprensión mientras 

se lee. (p. 55) 

La reflexión está presente básicamente en la lectura y su comprensión, y para los 

espacios en los ámbitos en la educación y se precisa como “ una actividad crucial para el 

aprendizaje escolar, dado que una gran cantidad de información que los alumnos 

adquieren, discuten y utilizan en las aulas surge a partir de textos” (Cervantes et al., 2017, 

p. 33). 

 

3.1.1.3. Cualidades. 

 

Las cualidades dentro de la comprensión de textos, según Sánchez (2012) permite: 

 
La comprensión de textos juega un rol principal, porque su realización motiva el desarrollo 

intelectual, afectivo y comunicativo de los estudiantes, ya que los textos son herramientas 

de transmisión y conservación de la herencia cultural de la humanidad y mediante la 

comprensión el ser humano aprehende la riqueza de la cultura. Permite al hombre ampliar 

su espacio vital, conocer otros lugares y tiempos históricos, descubrir lo común entre 

culturas diversas, aprender también a respetar la diversidad y unidad del mundo, protegerse 

más al conocer los avances y descubrimientos de la humanidad y contextualizarlos para 

lograr una actuación más coherente. (p. 77) 

En tanto, Cervantes et al. (2017) considera que: 

 
Es un proceso multidimensional que propicia el desarrollo tanto de procesos cognitivos, 

como de afectivos; favorece el avance del pensamiento, la memoria, las emociones, los 

sentimientos y la imaginación del hombre. Y ayuda a descubrir y hacer propios valores 

universales como la verdad, la solidaridad, el respeto, la belleza, la sinceridad, la justicia y 

la libertad. (p. 55). 



18  

3.1.1.4. Tipos. 

 

La clasificación de los tipos de texto en la comprensión, según Cabrera (2018) considera 

a los: 

Textos literarios, los narrativos, en textos con secuencias de acciones, personajes, tiempo 

y espacio, conflicto y resolución, tales como el cuento, la novela, la epopeya, etc. 

Asimismo, los liricos, en donde los textos en los que predomina la presencia de un sujeto 

o hablante lírico, que expresa su particular punto de vista sobre la realidad, el mundo, sus 

emociones o pensamientos, mediante el uso poético del lenguaje. De la misma manera, los 

dramáticos textos “teatrales” que serán utilizados para una puesta en escena, y que 

consisten, fundamentalmente, en la presencia de un discurso acotacional (o didascalia), esto 

es, con las indicaciones de descripción de personajes, escenas, actos, escenario, etc.; y los 

personajes y sus parlamentos. Además, los ensayísticos, en textos que presentan un punto 

de vista propio sobre algún tema, y cuyo estilo revela la visión del emisor sobre éste. 

Pueden asumir un carácter reflexivo, crítico, polémico, descriptivo, etc.; y abordar temas 

de la más variada naturaleza. (p. 67) 

 

3.1.1.5. Niveles de comprensión de textos. 

 

Idrogo (2006) señala que el nivel de comprensión lectora esta detallada a partir de 

práctica de la vida escolar, inclusive universitaria, siendo una forma que permite la 

adquisición de datos e información que orienta a la realidad desde un punto de vista 

analítico y que permite la expresión de la capacidad lectora. 

Bustamante (2013) menciona: 

 
Los niveles de comprensión lectora son un proceso por el cual el lector percibe 

correctamente los signos y símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido 

decir un emisor, infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, 

contrapone y aplica en la solución de problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. 

Es decir, la lectura es un proceso dinámico, continuo y diferenciado, en el cual hay facetas 

y estadios nítidamente definidos, diferentes unos de otros, y hasta contrapuestos, en donde 

interactúan: lector, texto y contexto. (p. 24). 

Por su parte Perez y Villar (2018) entienden que el proceso de comprender los 

niveles en la comprensión detalla lo siguiente: 

El proceso para conseguir captar las ideas expresadas en lo que se lee es, en sentido 

riguroso, el mismo siempre y se da por igual en todos los lectores, por baja que sea su 
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preparación intelectual, es decir, todo lector/a reconoce mejor o peor el código de señales 

y símbolos, los organiza según sus posibilidades, realiza una interpretación personal de lo 

leído y se forma un juicio sobre lo que acaba de leer. Pero no todos los lectores alcanzan el 

mismo nivel de comprensión, dado que éste está en función de la formación intelectual que 

tenga cada lector/a, de tal suerte que se pueden leer las mismas cosas por personas 

diferentes y darse diferencias abismales entre la comprensión de unas y otras. Por tanto, es 

posible establecer diferentes niveles de comprensión desde una perspectiva funcional. (p. 

34) 

El primer nivel es literal y se limita a captar la información que contiene el texto 

leído, no agregando la interpretación; en ese proceso se orientan los niveles de la lectura 

a partir de las observaciones, comparaciones, relaciones, clasificaciones de cambio, un 

orden y los ajustes, la clasificación jerárquica, el análisis, la síntesis y la evaluación (Pérez 

y Villar, 2008). 

El segundo nivel de lectura es el inferencial. En éste se establecen relaciones que 

van más allá del contenido literal del texto, es decir, se hacen inferencias acerca de lo 

leído. Dichas inferencias pueden ser inductivas y deductivas. Este nivel de lectura, 

además de los procesos mencionados en el primer nivel, requiere hacer uso de la 

decodificación e interpretación de las temáticas de un texto. El tercer nivel de lectura es 

el crítico intertextual porque permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un 

ámbito a otro. En este nivel, además de los procesos requeridos en los niveles anteriores, 

se precisa interpretar las temáticas del escrito establecer relaciones analógicas de 

diferentes índoles, y emitir juicios de valor acerca de lo leído (Kabalen, 1995). 

Para Dijk (como se citó en Pérez y Villar, 2008), consideran que en el texto 

prevalecen 3 niveles de evaluación, en donde en primera instancia sería las estructuras de 

oraciones y su relación entre sí denominado microestructural, en segundo lugar, la 

macroestrutural en donde la existe una coherencia general en el texto como propiedad 

principal semántica, siendo el eje del trema y el desarrollo del discurso en el tiempo, con 

subtemas progresivamente. Finalmente, la superestructural en donde se precisa una 

estructura lógica organizada de manera general de los componentes de las estructuras en 

el texto. 
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3.1.1.6. Etapas. 

 

De acuerdo a Solé (como se citó en Jensen, 2005) divide el proceso de la lectura: 

 
En tres subprocesos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Hay 

consenso entre todos los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo 

en cada uno de ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a 

contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas del proceso. (p. 33) 

Bustamante (2014) entiende que: 

 
Si se observan los estudios sobre lectura que se han publicado en los últimos cincuenta 

años, podemos darnos cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno al proceso 

de la lectura. La primera, que predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe 

la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de información 

(interpretación). La segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción entre 

el pensamiento y el lenguaje (reflexión). Mientras que la tercera concibe la lectura como 

un proceso de transacción entre el lector y el texto (recuperación de la información. (p. 46) 

En tanto, Smith (como se citó en Castillo, 2009) menciona que: 

 
La lectura no sólo es una actividad visual, tampoco una simple cuestión de decodificar el 

sonido. Son esenciales dos puntos de información para la lectura, la información visual y 

la información no visual. También se define como el proceso cognitivo por medio del cual 

se construye en la mente del lector la información transmitida por el autor del texto. En 

otras palabras, es captar el significado del texto o la idea central de la misma. (p. 94) 

En el ámbito educativo es relevante la atención y las estrategias atencionales, 

asimismo, la concentración y la percepción orientan los resultados académicos y que 

permiten la utilización de los “Juegos dramáticos comprensivos”. Es por esto, por lo que 

la comprensión de textos o comprensión lectora como se pretenda llamar es fundamental 

en el desarrollo de los estudiantes no solo para el propósito de conocimiento bruto en sí 

sino también para el desarrollo intelectual y que muchos docentes no tienen una técnica 

implementada para eso (Castillo, 2009). 

 

 

3.1.1.7. Comprensión lectora y neurociencias. 

 

Sobre el tema López y Santiuste (2008) lo orientan a partir que: 
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El aprendizaje se basa en el cerebro, al igual que la enseñanza. Los estímulos que un 

profesor utiliza (instrucciones, repeticiones, lecturas, memoria, solución de problemas) 

interactúan de forma muy compleja con la arquitectura neuronal de los alumnos y con los 

procesos de computación del cerebro de los sujetos, haciendo que se produzca cambios en 

sus cerebros. No obstante, en la actualidad el área del desarrollo de la lectura ofrece un 

potencial considerable para la colaboración entre educadores y neurocientíficos. Los 

neurocientíficos han comenzado a evaluar la eficacia de ciertos programas de intervención 

educativa para el tratamiento de las dificultades de lectura. (p. 66) 

Por su parte Gonzales (2016) considera a la comprensión de la lectura: 

 
Proceso cíclico de construcción e integración de información- en el que participan otros 

procesos cognitivos que permiten formar y conectar proposiciones dentro de una frase, 

realizar inferencias y elaborar macroideas- para construir una representación coherente del 

texto en el que se incluye tanto la información extraída como los conocimientos poseídos 

por el lector. (p. 55) 

 

 
 

3.1.1.8. Comprensión de textos y neurociencias. 

 

Para las neurociencias la comprensión de los textos Marmolejo (2007) señala que: 

 
La comprensión tiene un papel vital en la cognición humana, en particular en los procesos 

de pensamiento. Sin recursos de memoria, sin esquemas (representaciones) que guíen la 

conducta y sin procesos inferenciales que permitan nuevos tipos de relación entre la 

información proporcionada, sería imposible pensar. Al enfrentarse a un texto, el lector debe 

integrar las distintas partes del discurso, debe conectar el conocimiento categorial con que 

cuenta y la información presentada en la lectura. En fin, debe establecer tanto una 

coherencia local y global, así como relaciones causales y resolver problemas anafóricos: 

debe realizar inferencias. Sin embargo, la elaboración de inferencias es parte de un 

proceso que requiere de almacenes de memoria (memoria de trabajo, a corto y a 

largo plazo), fuentes de información (el texto y los esquemas de conocimiento con 

que cuente el lector) y niveles de representación (alcanzados gracias al nivel de 

comprensión que se realice) que sólo cuando interactúan al unísono permiten 

alcanzar niveles de representación de alto orden. (p. 56) 

Por su parte, Mar (2004) establece que las acciones de las neurociencias para la 

comprensión de los textos y en la producción narrativa y plantea una idea importante para 
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su conexión, es así, que, de “acuerdo con sus conclusiones, la comprensión de historias 

requiere una red neuronal de áreas frontales, áreas temporales y del cingulado, 

principalmente; estas áreas resultan vitales para soportar recursos de memoria operativa 

y procesos de teoría de la mente” (p. 33). 

El aporte más importante es “considerar la neuropsicología de la comprensión y 

la producción de textos, concluye que estos procesos emplean prácticamente las mismas 

áreas cerebrales” (p. 33). 

 

3.1.1.9. Modelo neurocognitiva de la comprensión de textos. 

 

De acuerdo a Marmolejo (2007) afirma que el modelo neurocognitivo explica que: 

 
La Connectionist Developmental Cognitive Neuroscience, tiene características que coinciden con 

los modelos cognitivos y neurocientíficos de la comprensión. Su postulado central es que tanto el 

desarrollo cognitivo como sistema neuronal sean relacionados el uno al otro, al mismo tiempo que 

se conciba el desarrollo cognitivo como una trayectoria emergente a partir de restricciones 

intrínsecas y del medio ambiente. Para adaptar este modelo específicamente a la tarea de 

comprensión, se debe articular con los sistemas de memoria, encargados de seleccionar y secuenciar 

la información, con los procesos de integración o de elaboración de inferencias y con los de 

simulación o elaboración de la información. Este modelo tiene como propósito ilustrar los elementos 

esenciales para una arquitectura neurocognitiva destinada a la comprensión de textos. Además, 

sugiere funcionamientos cognitivos en relación estrecha con un cableado neuronal. Por último, 

incluye restricciones propias de la arquitectura interna y restricciones externas al sistema. los 

modelos cognitivos y neurocientíficos acerca de la comprensión de textos, la idea central es una 

conjunción de ambas áreas. Sólo a través de la interrelación entre estas líneas de trabajo se pueden 

construir modelos neurocognitivos de la comprensión de lectura que satisfagan los avances actuales 

en las neurociencias y las ciencias cognitivas acerca del tema. (pp. 44-45) 

 

3.1.2. Los juegos dramáticos. 

 

Una estrategia eficaz para incrementar las habilidades para el desarrollo de las 

actividades educativas y logros académicos, como la sociabilidad, la escritura y lectura, 

son los juegos temáticos que a continuación se analizan desde diversas perspectivas y 

puntos de vista: 

 

 

3.1.2.1. Definiciones. 

 

Parada (2013) lo define de esta manera: 
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El ‘juego dramático’ es una unidad semántica compuesta por dos conceptos: el juego y el 

drama. En general, el juego se considera como un acontecimiento que es válido en sí mismo 

y contiene dimensiones de incertidumbre y azar, constituyendo un estado emocional. El 

drama, por su parte, uno de los elementos comunes a todas las disciplinas del arte escénico, 

es un acto de representación, una acción de simulación de una realidad social en la que un 

grupo de personas escenifican un tema y lo presentan ante un público. La palabra “drama” 

significa en griego “acción”, y a su vez acción representada, por lo que la actuación del 

actor o bailarín constituye el elemento fundamental, su esencia. (p. 35). 

Por su parte, Üstündağ. (1997) afirmo que el drama creativo es el modelo más 

significativo de aprendizaje y se convierte en la actividad básica para el aprendizaje. Es 

la forma de ayudar a los niños a pensar a cerca de su persona o los problemas sociales. 

Los niños pueden aprender a explorar las cuestiones, eventos y conexiones mediante el 

teatro. 

Magariño (1996) puntualiza los conceptos relacionados con el término: 

 
En la metodología de las lenguas modernas el significado del término―dramatización, 

adquiere una nueva dimensión, dejando de remitirnos al género literario del mismo 

nombre, y pasando a referirse a toda esa gama de actividades que tienen como objeto 

común el conseguir que el alumno produzca creativamente su propio lenguaje, 

proyectando los conocimientos adquiridos en la nueva lengua, así como plasmando una 

buena dosis de su propia personalidad y de su forma idiosincrásica de ver el mundo, a 

través de una interrelación con los restantes miembros de la clase. (pp. 208-209) 

Motos y Tejedo (1998) y su visión sobre el juego dramático: 

 
Es la práctica colectiva que reúne a un grupo de jugadores que improvisan 

colectivamente según un tema elegido de antemano y/o precisado por la situación, la 

dramatización es un proceso de creación que utiliza técnicas del lenguaje teatral como 

apoyo lúdico, pedagógico o didáctico. (p. 34). 

 

 
 

3.1.2.2. Características. 

 

Üstündağ. (1997) preciso que en la educación es relevante identificar las características 

en la dramática con integración de la creatividad y de la imaginación, en ese sentido, los 

conceptos de la imaginación y la creatividad se podría decir que son ingredientes 

esenciales en el drama. En tanto, el juego es una actividad profundamente importante en 
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el proceso de desarrollo del carácter. Asimismo, el aspecto social del drama: El drama 

ayuda a las inherentes cualidades de la persona que hace el esfuerzo en realizarlo por la 

inherente cualidad de involucrarlo a compartir con otra persona. 

-Rendimiento: Las actividades dramáticas no son siempre realizadas en frente de una 

audiencia. El rendimiento es normalmente el resultado del deseo de los niños por 

comunicar su trabajo con los demás. 

-Solución creativa de problemas a través del teatro. 

Saninz (2014) aporta que: 

Una vez establecidas las diferencias entre espectáculo y juego dramático se van a 

enumerar las características y las razones que apoyan su uso en la clase de enseñanza de 

lenguas. En esencia aumenta la motivación y favorece el desarrollo de la confianza y de la 

autoestima del alumno, ayuda a la conducción de grupos, en un clima de cooperación 

gracias a dinámicas y hábitos de grupo, crea una necesidad de comunicar, gracias a la 

negociación del significado que suele darse en las tareas. Muestra de la realidad social y 

cultural, ya que a recrea situaciones de la realidad exterior del aula. Complementa la 

metodología del enfoque por tareas, como preparación para la tarea final. Mejora el habla 

y de la pronunciación y desarrolla la fluidez en el trabajo de las destrezas lingüísticas. 

Estimula el componente cognitivo: ejercita la memoria, la observación y la concentración. 

Ayuda al desarrollo del conocimiento intercultural, refuerza el carácter multidisciplinar del 

aula, incorpora textos literarios, elementos de historia, arte, etc. (p. 5). 

 

 
 

3.1.2.3. Objetivos de la dramatización 

 

Según Kiessling (2015) el objetivo que desarrolla en la dramatización se evalúa a través 

de varias posibilidades: 

El juego puede ser libre, es decir, es el que realiza un individuo o un grupo de personas sin 

ninguna dirección. Es la improvisación la materia que coge importancia en este apartado: 

Juego dramático organizado informalmente: la persona encargada de nuestro aprendizaje 

debe marcarnos unas pautas a seguir, para coordinar y organizar la acción. Juego dramático 

organizado formalmente: en él habría que disponer de un espacio amplio que posibilite el 

movimiento, ser sabedores de una obra de teatro; conociendo su argumento, repartir sus 

personajes entre los individuos participantes de la actividad, los ensayos oportunos para así 

poder adecuar la obra a nuestras necesidades y poderla representar dentro de nuestras 
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capacidades. Los juegos de relajación incluidos dentro del grupo de juego dramático 

organizado informalmente son unos de los más necesarios. (p. 52) 

A través de estas experiencias podemos explorar nuestras curiosidades y darle 

sentido al mundo que nos rodea. Finalmente, el juego dramático también construye la 

aptitud cultural (Kiessling, 2015). 

 

3.1.2.4. Juegos dramáticos y el cerebro. 

 

Partiendo de los estudios acerca de la neurociencia sobre el funcionamiento cerebral y la 

implicancia con el aprendizaje, siendo un campo científico que ha revelado que los 

infantes tienen un aprendizaje activo en el momento de interacción con otros individuos. 

Una de las contribuciones de mayor relevancia que ha tenido la neurociencia al 

comportamiento humano y al funcionamiento cerebral detalla la relación cercana entre el 

aprendizaje y la emoción, teniendo conocimiento el rol de las emociones en las tomas de 

decisiones y en la reacción del cerebro ante un estímulo. Debido a eso no debería ser 

sorprendente si los infantes adquieren conocimientos de comprender y reconocer sus 

emociones puedan tener la capacidad de controlarlas de manera responsable (Baldwin, 

2014). 

Por su parte, Baldwin (2014) refiere que: 

 
El juego dramático trabaja directamente con las emociones y es un buen medio para 

aprender a reconocerlas, comprenderlas y gestionarlas. En la edad que comprende la 

educación infantil (de 0 a 6 años) es cuando se dan la mayor cantidad de conexiones 

neuronales y se establecen las vías para el aprendizaje (sinaptogénesis). Es también el 

período en el que los pequeños realizan el juego simbólico y dramático de forma 

espontánea, están más receptivos al aprendizaje y este se realiza de forma global. Existen 

estudios que confirman que la estimulación mental a partir de la imaginación (“jugar a ser”) 

activa las mismas estructuras neuronales que se activan al hacer esa actividad en la realidad, 

independientemente de los resultados (p. 45). 

Uno de los ejercicios del juego dramático en la educación, que la realizan tanto 

infantes como adultos, reside en aceptar papeles donde en su imaginación tienen que 

representar sus competencias y capacidades que quisieran adquirir y del especialista 

(Baldwin, 2014). 

En tanto, Kiessling (2015) nos dice que esta forma de acción apoya a fomentar la 

imaginación y al mismo tiempo promueve la activación de áreas cerebrales relacionadas 
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con las actividades antes mencionadas. Estimular el cerebro a través de juegos dramáticos 

puede, también, ayudar a los niños a mantenerse concentrados e interesados por más 

tiempo y es debido a que el ejercicio que realizando es agradable, motivadora y los acerca 

a sus tendencias. 

 

 

3.1.2.5. La dramatización. 

 

Según Nuñez y Navarro (2007) en el caso de la dramatización está orientado a espacio e 

instrumento educativo que: 

(..) permite desarrollar el curriculum escolar en otras áreas, como la Educación Artística, 

la expresión Corporal o la Lengua y la Literatura. Además, se muestra como un potente 

instrumento para el desarrollo de habilidades sociales y educación en valores, por su fuerte 

carácter interpersonal y relacional. Desde la educación, la dramatización se presenta como 

un instrumento a desarrollar con el fin de rentabilizar sus capacidades respecto a una mejor 

formación de las personas, tanto en la perspectiva individual como social (p. 56). 

 

3.1.2.6. Componentes. 

 

Magariño (1996) dice que: “será de utilidad para hacer un análisis de los elementos que 

afectan al uso del juego dramático como elemento metodológico”. 

En cuanto a la preparación técnica del profesor se harán algunas sugerencias a 

aquellos profesores que deseen utilizar el juego dramático como un elemento básico en 

la clase: La más importante es la de asegurarse, y hacer ver a los demás, que su propuesta 

teatral es una actividad necesaria y complementaria a otras. No tiene por qué poseer 

formación específica en literatura, arquitectura, pintura, música, y, en general, los 

diferentes lenguajes artísticos y literarios; para ello se dispone de información 

complementaria en libros, cursos, confrontaciones de dudas con otros colegas, etc 

(Magariño, 1996). 

Tampoco es imprescindible un conocimiento especializado en técnicas teatrales, 

pero es necesaria la curiosidad y la búsqueda de recursos que ayuden a conocer los 

principios básicos de esta actividad, así como unos conocimientos teóricos mínimos 

relacionados con la pronunciación, proyección vocal, ortofonía y fonética. Debe tener en 

cuenta, en todo momento, que no está haciendo teatro tradicional con los alumnos y tiene 

que asumir que su trabajo no va a producir resultados espectaculares (Magariño, 1996).” 
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Parada (2013) explica que: 

 
El juego dramático es un acontecimiento que se desarrolla en una zona de ficción 

denominada “Como si...”, desde el que le sucede algo a alguien. Luego, Eines y 

Montovani (1980) afirman que “el juego dramático forma parte de la capacidad de 

simbolizar de los seres humanos, que pueden distanciarse de la realidad concreta y 

construir con su mente un espacio imaginario para generar una vivencia independiente 

del lugar o tiempo en que se encuentra. (p.63). 

 

 
 

3.1.2.7. Etapas. 

 

Bullón (1975) en su libro “Hacia una personalidad creativa”, sustenta que hay 3 acciones 

sucesivas: la motivación, la dramatización, la crítica o la evaluación. 

Etapa 1. La motivación Inductor 

 
El módulo de presentar la motivación varía según la naturaleza de esta. Si son cuadros, 

fotografías o paisajes vivos que recurre a la observación guiada. El comentario, el dialogo 

por grupos y general. Si se trata de canciones o poesías se realizará la interpretación de 

amabas preferentemente con expresión corporal y/o movimientos rítmicos (…). 

Etapa 2. La dramatización 

 
-Se debe dejar que los niños actúen creativamente. No influye en ellos. Lo único que 

debemos recordarles es que una vez que hayan tomado un personaje, deben mantenerse 

en él, “sin perderlo” 

-Trabajaremos para que el niño sepa ser sincero y genuino. Su actuación debe venir “de 

dentro para afuera”, es decir, deber ser “sentida”, interior. 

-El conductor de la sesión puede intervenir en la dramatización, siempre y cuando sea 

necesario una re - motivación, es decir cuando veamos que está decayendo la acción 

(cuando los niños pierden sus personajes, se desconciertan o alborotan). 

Etapa 3. La evaluación 

 
-Cada actuación o dramatización debe ser seguida de una evaluación o crítica 

constructiva. Al comienzo solo deben recibir de nosotros: aliento y alago. 
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-La crítica posterior será exacta pero impersonal, es decir refiriéndose al niño por el 

personaje y no por su nombre. 

-Siempre se debe dar sugerencias para mejorar en la dramatización en la siguiente vez. 

 
-No decepcionar y no permitir que los niños se decepcionen con los resultados de las 

primeras dramatizaciones. Poco a poco los niños irán superándose. 

-Recordemos que nuestro objetivo no es almacenar una dramatización perfecta sino dar 

oportunidad para que los niños piensen con independencia, se diviertan juntos, 

desarrollen su expresividad, sensibilidad, imaginación. 

 

 

3.1.2.8. Drama y Teatro. 

 

A menudo se tiende a confundir los conceptos drama y teatro. Magariño (1996) hace 

constar que “Drama y teatro son términos que se han empezado a introducir en la 

educación como forma efectiva de enseñanza, como ayuda para profundizar y descubrir 

el mundo que nos rodea, y como medio de ahondar en la personalidad del individuo” (p. 

153). 

 
 

3.1.2.9. Modelo teórico cognitivo en los juegos dramáticos. 

 
Existen diversos fundamentos que respaldan el uso de diversas técnicas para la enseñanza, 

en este caso el uso de los Juegos dramáticos pues es muy importante el desarrollo 

intelectual en la etapa de desarrollo cognitivo. 

Piaget (1999) precisó en relación a la implementación del modelo epistemológico 

genético a la educación: 

Sus aportes al estudio de la infancia y por sus teorías del desarrollo cognitivo y de la 

inteligencia, planteo que en los primeros meses de vida existe inteligencia, que la denomina 

sensorio – motriz. Es un tipo de inteligencia, que sirve para solucionar problemas prácticos 

que se le van presentando al bebé o infante, como querer coger un objeto lejano, voltear el 

biberón, jalar los juguetes que cuelgan de la cuna, etc., posteriormente aparecerá la 

inteligencia operatoria. (p. 56) 

El desarrollo de la inteligencia se basa en lo siguiente (Piaget, 1999): 
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Periodo sensomotriz (0-2 años, sentidos y acciones como principios de aprendizaje, 

permanencia del objeto, causalidad y consecuencias, habilidades de representación en la 

memoria, los objetos ocupan un solo espacio, imitación visible). Periodo pre - operacional 

(2-7años, los niños son capaces de pensar en símbolos, pero están limitados para usar la 

lógica, la función simbólica se manifiesta en el juego, la imitación diferida y el lenguaje, 

comprensión de identidades, aunque cambie la forma, y comprensión de funciones o que 

ciertos eventos originan otros, limitaciones: egocentrismo, centralización, irreversibilidad, 

razonamiento transductor). Periodo de operaciones concretas (7-11años, desarrollo de la 

capacidad de pensar en forma lógica sobre el aquí y el ahora, pero no sobre abstracciones, 

clasifica objetos en categorías similares, agrupa ordenando en series, trabaja con números, 

entiende conceptos de espacio y tiempo, distingue realidad y fantasía y entiende el principio 

de conservación, reversibilidad y descentralización, desarrollo moral heterónoma o rígida 

y autónoma o flexible). Periodo de operaciones formales (11-15años, tareas mentales que 

suponen el uso del pensamiento, formulación de hipótesis y solución de problemas, 

pensamiento científico, egocentrismo adolescente, desarrollo de intereses sociales e 

identidad persona). (pp. 67-68) 

Parada (2013) acota también que: 

 
El juego tiene características de satisfacción, reproducción y adaptación. En el desarrollo 

evolutivo se construyen tres tipos de juego: sensomotor, simbólico y reglado. El autor hizo 

énfasis en el juego simbólico (el símbolo implica la representación de un objeto ausente) y 

lo considera fundamental en el desarrollo del pensamiento y en la capacidad para 

representar. Sus estudios describen cómo en cada uno de los estadios se va avanzando en 

la complejidad del juego, desde las experiencias motoras simples (primer estadio) a las 

acciones simbólicas del “Como si…” (sexto estadio). Piaget sitúa el inicio del juego 

simbólico en la imitación, y elabora una teoría que lo explica. Entendió el juego simbólico 

como un medio para la adaptación en la dimensión afectiva e intelectual del individuo. (p. 

27) 

Rieber y Wollock (2012) hablan de los conceptos relevantes que planteó Vygotsky 

como herramientas psicológicas, medicina e internalización y cabe destacar en su trabajo, 

el origen en relación entre el aprendizaje y el desarrollo humano, relación entre el lenguaje 

y pensamiento etc. 

La teoría es constructivista sostiene que a través del juego el niño construye su aprendizaje 

y su propia realidad social y culturalSe, amplía su capacidad de comprender la realidad de 

su entorno social natural aumentando continuamente lo que Vygotsky llama zona de 

desarrollo próximo. (p. 66) 
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Destacándose a Vygotsky (1987) quién sostiene que en la edad infantil el 

desarrollo del juego es evolutivo desde las dos primeras fases de significancia de los tres 

años, en donde los infantes juegan con objetos de acuerdo al significado descifrado en el 

contexto social inmediato que les brinda. 

Asimismo, Vygotsky (1987) refiere que en la primera fase se desarrollaría dos 

niveles en el desarrollo humano: 

En el primero, aprenden lúdicamente (jugando) las funciones reales que los objetos tienen 

en su entorno socio - cultural, tal y como el entorno familiar se lo transmiten. Después 

vendría una segunda fase de tres a seis años, a la que llama fase del "juego socio- 

dramático". Ahora se despierta un interés creciente por el mundo de los adultos y lo 

"construyen" imitativamente, lo representan. El juego forma parte esencial del desarrollo 

ya que amplia continuamente la llamada zona de desarrollo próximo. Sirve para explorar, 

interpretar y ensañar diferentes tipos de roles sociales observados. Herramientas dan lugar 

a habilidades como la atención, la memoria, la concentración (p. 79). 

Acerca de esto, Parada (2013) también sostiene que “el juego es un fenómeno 

psicológico básico en el desarrollo. Surge cuando el niño comienza a experimentar 

tendencias irrealizables. El niño se adentra en un mundo ilusorio para superar deseos no 

resueltos; satisface ciertas necesidades a través del juego” (p. 26). 

 

 

3.1.2.11. Fundamentos pedagógicos 

 

Según Nicoletti (2016): 

 
La Educación tiene por finalidad llevar a la persona a realizar su propia personalidad, dado 

que es todo aquello que contribuye a proyectar las habilidades, aptitudes y posibilidades 

del individuo, y a crear, corregir y ordenar sus ideas, hábitos y tendencias. En función de 

cumplimentar esa finalidad, el acto educativo engloba diferentes agentes y componentes en 

su seno el educador, el educando, la interacción entre ambos, la interacción con el ámbito 

institucional, el contexto espacial, el contexto temporal, el contexto socio-político- 

económico, los objetivos, los contenidos, los medios de transferencia del conocimiento, los 

mecanismos de asimilación del conocimiento, y los mecanismos de evaluación. (p. 45) 

El proceso que debe ser abordado como objeto de prácticas y reflexión, es decir, 

como objeto de conocimiento y de transformación por parte de sus agentes, 
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constituyéndose en un elemento integrador y coherente entre la teoría y la práctica de la 

enseñanza (Nicoletti, 2016). 

Desde la perspectiva del enfoque pedagógico como la corriente que considera los 

niveles fenomenológicos a partir del objeto en la manifestación en el campo educativo 

escolar; por otro lado, desde la perspectiva analítica se evalúa mediante la información 

cuantitativa en la matemática y también a nivel cualitativo que expresa las formas de 

educación. Por otro lado, desde el nivel de la comprensión de la filosofía que orienta los 

cuestionamientos educativos a partir de la realidad y la condición humana. Esto es ya 

intervenir en el campo específico de lo pedagógico, porque el objetivo de lo pedagógico 

es la reflexión-acción: los procesos educativos. Dada la múltiple y compleja 

dimensionalidad de éstos, se debe tener en cuenta el nivel ideológico - político, el 

administrativo, el científico y el técnico (Nicoletti, 2016). 

 

 

3.1.2.11. Currículo Nacional. 

 

A partir del Diseño Curricular Nacional (DCN) propuesto por el Ministerio de Educación 

(2009): 

Se propone ofrecer un Marco curricular nacional, que sea intercultural, inclusivo e 

integrador; y que, a la vez, permita el desarrollo de currículums regionales que posibiliten 

la pertinencia a la diversidad del país, con estándares nacionales de aprendizajes. El Marco 

curricular nacional articulará y dará coherencia a los diversos instrumentos y documentos 

curriculares puestos a disposición del docente para el logro de los aprendizajes 

fundamentales. Los principales instrumentos de este sistema son: 1. El Marco curricular 

nacional. 2. Mapas de progreso del aprendizaje o Estándares de aprendizaje. 3. Las Rutas 

del aprendizaje. (p. 12) 

Según el MINEDU (2013): 

 
Cada uno de los instrumentos curriculares debe abordar el aprendizaje a partir de diferentes 

funciones: El marco curricular nacional establece y define los aprendizajes fundamentales, 

es decir, los aprendizajes que se espera que logren todos los estudiantes del país y las 

competencias-capacidades y valores que deben desarrollar a lo largo de la EBR. Expresará 

el QUE de la educación (los contenidos) y el PARA QUE de la educación (los fines de la 

educación). Los Mapas de progreso del aprendizaje o estándares de aprendizaje expresan 
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el recorrido típico de aprendizaje que efectúa un estudiante a lo largo de su trayectoria 

escolar dentro de una misma área de aprendizaje. (p. 44) 

De acuerdo a Ariño (2014) las rutas de aprendizaje: 

 
Expresan la metodología que debe seguir el profesor para conseguir los estándares 

indicados en los mapas de progreso, (el CÓMO de la educación). Son herramientas 

pedagógicas de apoyo a la labor del docente en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. Contienen el enfoque metodológico, las competencias, las capacidades y sus 

indicadores, los estándares que hay que alcanzar al término de cada ciclo, así como 

orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas; libros de texto y materiales didácticos 

son instrumentos de apoyo al desarrollo de los aprendizajes del currículum en el aula. 

Ayudan a conseguir los aprendizajes definidos en el marco curricular para apoyar el trabajo 

de estudiantes y docentes (p. 56). 

 

 
 

3.1.2.10. Fundamentos Artísticos. 

 

De acuerdo con Díaz (2010): 

 
El gozo o la recreación de emociones negativas es un hecho característico del arte en 

general. Davies considera que encontramos gratificante una forma de comprensión o de 

entendimiento; una epistemología artística de «sin dolor no hay ganancia» («no pain no 

gain»). Puede también inferirse que experimentar emociones negativas fuera del ambiente 

de peligro que éstas usualmente implican es una forma de pretensión o de simulación que 

recuerda a la conducta de juego. (p. 13). 

Lo concerniente a la dramatización, Motos (1982) refiere que no nos referimos “a 

hacer teatro, no son la misma cosa: el teatro pone el énfasis en el espectáculo y el 

espectador, mientras que la dramatización lo coloca en la acción en sí misma, en el 

proceso de representación” (p. 51). 

La expresión dramática para docentes, evidencia la necesidad del docente de 

conocer, aprender y utilizar el conocimiento de la expresión dramática y sus procesos de 

receptividad, escucha, manifestación y por lo tanto comunicación, a la que los estudiantes 

pueden acceder, muchos pedagogos teatrales, la necesidad de aplicar el teatro en la 

escuela, mi propuesta se dirige directamente al espacio en el que hay una debilidad latente 

en las escuelas, el programa de plan lector, y grandes posibilidades de ser beneficiado con 
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la aplicación de la expresión dramática, ya que el docente es el facilitador del aprendizaje 

y guía de los niños y niñas (Dubati, 2016). 

De acuerdo a Motos (2001) implicaría que: 

 
El movimiento humano expresivo implica al propio ser humano (el cuerpo en su totalidad, 

varias partes o una sola), que se desplaza en un espacio (próximo o general), durante un 

periodo de tiempo (estructurado a partir de duraciones o de pulsaciones), utilizando una 

cierta cantidad de energía, y de una determinada manera. De esta exposición se deducen 

los elementos básicos, los cinco componentes de movimiento: cuerpo, espacio, energía, 

tiempo, interrelación. (p. 55). 

Según Trozzo (2002): 

 
La posibilidad de desarrollar pensamiento útil para la vida, desde los aprendizajes 

teatrales, es evidente. A nivel sociocultural, porque la sensibilización estética y el 

entrenamiento para la lectura espectacular, desarrolla habilidades cognitivas para realizar 

también multiplicidad de lecturas de la realidad. A nivel personal, porque ensayar la vida 

sin grandes riesgos, jugar realidades posibles y reflexionar luego éticamente acerca de las 

consecuencias de las acciones y las decisiones de las personas, desarrolla inteligencia 

emocional, pensamiento divergente y capacidad para resolver conflictos. (p. 33). 

En tanto, Barret (1968, como se citó en Solé, 2005), la dramatización es una 

propuesta didáctica de evaluación lectora para el estudiante, que es aplicable a todo tipo 

de textos, considera cinco dimensiones cognitivo-afectivas, activa conocimientos previos, 

criticidad, creatividad e imaginación, propuestas desde la interacción del lector con el 

texto para reorganizar ideas y la respuesta afectivo-emocional, luego, hace seguimiento a 

las destrezas desarrolladas por el estudiante progresivamente, adquiriendo, de manera 

sistemática y coherente habilidades para la recuperación de información, interpretación y 

reflexión. 

El teatro para Mottos (2001): 

 
Sirve como mecanismo para interiorizar el conocimiento y hacerlo manifiesto en el 

cuerpo, haciéndose un análisis y reconocimiento del mismo en relación consigo mismo y 

con el mundo, en este sentido el teatro debe ser concebido como un lugar privilegiado 

para la reflexión, para el dialogo, un instrumento que le ayudara al individuo a conocerse 

mejor y a relacionarse con la gente de una manera especial. (p. 11). 
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3.1.2.11. Teoría del Juego Dramático. 

 

Desde hace muchos años la necesidad del hombre y la relación que tiene con el juego es 

de una forma directa, no solo como un método de entretenimiento sino también como uno 

para aprender de una forma didáctica que hace que el desarrollo intelectual sea eficiente 

y no se trunque. La necesidad de utilizar “el juego es la puesta en práctica de la libertad” 

como lo menciona Friedrich Von Schiller, es decir él piensa que el juego es la forma más 

libre de expresión que puede tener el hombre, que de alguna manera le da la sensación de 

libertad, de apertura a una contingencia con su naturaleza y lo conecta con sus semejantes. 

Está es por ello una forma más didáctica al implementarse en la metodología educativa 

(Acosta, 2008). 

Cabe señalar que Acosta (2008) traduce diversas obras y opiniones de Friedrich en 

su libro: 

Friedrich Schiller: estética y libertad en uno de esos capítulos él se refiere al juego y al 

hombre en las siguientes palabras: El hombre sólo juega cuando es hombre en el sentido 

pleno de la palabra, y es plenamente hombre sólo cuando juega. (p. 33) 

Por su parte, Parada (2013) resaltan dos: 

 
Se enfoca el juego y hombres con vértigo, con la “Teoría de los juegos”. La acción de 

jugar es Libre, el jugador no es obligado, de lo contrario el juego perdería su naturaleza. 

Separada: tiene límites de espacio y de tiempo precisos. Incierta, no hay predeterminación 

del desarrollo o resultado. Improductiva, no crea bienes ni riqueza, ni algo nuevo de 

ninguna especie; al final del juego se llega a una situación idéntica a la del principio de 

la partida. Reglada, en el momento del juego. Ficticia, irreal en comparación con la vida 

corriente. (p. 28) 

Lo cierto es que la acción de jugar utilizándola como un método educativo, en este 

caso en la comprensión de textos es de suma importancia pues la mente del ser humano 

se ve liberada y de modo inconsciente hace que este aprenda de manera más creativa y 

sustancial (Parada, 2013). 
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4. Metodología 

 
Para la presente investigación se ha considerado la aplicación de un diseño 

preexperimental con pretest y post test, con un solo grupo experimental. (Hernández et 

al., 2014). 

Cuya población fue de 60 escolares del cuarto año secundario matriculados en el 

colegio “Augusto Cazorla”. Se tomó en cuenta el método no probabilístico de acuerdo a 

el criterio del investigador, a diferencia de la generalización estadística (Hernández et al., 

2014). Contando con 32 estudiantes del 4° año de secundaria de edades entre 14 a 16 

años. 

La investigación se consideró una propuesta de sesiones metodológicas que 

abordo la problemática identificada y discutidas durante las clases. En el estudio de 

trabajo de suficiencia se utilizó como técnica para recolección de datos de los 

participantes, la observación con una herramienta guía semiestructurada de las sesiones 

(Cualitativa), y en cuanto a las técnicas la encuesta mediante el test de PISA internacional 

2015 para evaluar la comprensión de textos, que se aplicó a los participantes del año 

escolar antes y terminando el mismo como evaluación del taller (Cuantitativa). 

 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica 

 

4.1.1. Descripción del programa de aplicación. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

- Duración : Tres meses 

- Tiempo de clase : 2 horas 

- Objetivo/Justificación : Establecer el efecto del taller de “Juegos dramáticos 

comprensivos” para mejorar la comprensión de los textos en estudiantes del 4° año 

de secundaria del colegio Augusto Cazorla localizada en la provincia del Callao, 

mediante una evaluación con el test PISA para comprender los contenidos textuales 

en una etapa inicial y otra al final. 

- Numero de sesiones: 12 
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- Test pre-post (Prueba PISA) 

- Lista de anotación de ingreso y cotejo individual 

 

 

 
5.2. Propuesta de sesiones de aprendizaje. 

 
Considerando una propuesta didáctica que está alineada a la investigación mediante los 

procesos de lectura de textos. A continuación, se presentan los tres módulos para cada 

nivel de comprensión de textos, los cuales están compuestos por las siguientes sesiones: 



 

Sesión 4: 
“Expresión 

vocal: el 
regalo con 

voz” 

Lectura El 
regalo texto 

narrativo: 
Recuperación 

de la 
información. 

Introducen la 
expresión oral 
a la expresión 

corporal 
(secuencias) 

Sesión 3: 

“El Regalo” 

Lectura El regalo 
Texto narrativo: 
Recuperación de 
la información. 

Trabajo corporal 
con secuencias 

Sesión 2: 

“Siéntete cómodo 
con tus zapatillas” 

Lectura: Zapatillas 
(texto de revista) 
Recuperación de 
la información. 

Leyeron a partir 
de ello le dieron 
un final diferente 
o incluyeron más 

personajes. 

Sesión 1: 
“Conociéndonos 

e 
informándonos” 

Integrarse, 
desinhibirse y 

recuperar 
información. 

Relajación y 
concentración 

Etapa 1 

"Recuperación de 
información" 

sesión 07: 
“Canco” 

Lectura Canco 
texto 

informativo: 
Interpretación. 

Trabajan el 
Noticiero 

rescatando la 
información 
más valiosa y 

presentando el 
análisis frente 

a sus 
compañeros 

Sesión 06: 
“Amanda y la 

duquesa 
teatral” 

Lectura: 
Amanda y la 

duquesa (texto 
teatral): 

Interpretación. 

Actúan frente 
a sus 

compañeros, 
lo interpretan 

Sesión 5: 
“Amanda y la 

duquesa” 

Lectura: 
Amanda y la 

duquesa (texto 
teatral): 

Interpretación. 

A partir del 
texto recrean 
lo entendido y 

lo actúan 

Etapa 2 

"Interpretación" 

 
Sesión 10: 

“Representaci 
ón Final” 

Trabajan con 
todas las 

lecturas PISA: 
Reflexión. 

Se agrega 
vestuarios, 
elementos, 

escenografía, 
musicalización. 

Sesión 09: 

“Escoge tu 
lectura” 

Se divide al 
salón en 05 
grupos y se 

hace el sorteo 
de los textos: 

Reflexión. 

Cada grupo 
escoge entre 
los 05 textos 

una lectura. Se 
preparan para 

la muestra 
final/Se crea 
un guion de 

acuerdo con la 
lectura y los 

participantes. 

Sesión 08: 
“Nuevas 
Normas” 

Lectura 
Nuevas 

Normas Texto 
científico: 
Reflexión. 

Se trabaja el 
texto tipo 

animadores de 
tv o claun se 
apoyan con 

imágenes para 
las partes de 

difícil 
comprensión. 

Lo relacionan a 
problemática 

de su 
contexto. 

 

Etapa 3 

"Reflexión" 

 

 

Figura 1. 

Resumen de sesiones 
 

 
Nota de figura: Autoría propia 
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En la figura elaborada se puede observar las 3 etapas del taller de aprendizaje y sus 

respectivas sesiones, que a continuación se detallaran: 

El taller “Juegos dramáticos comprensivos” para mejorar la comprensión de textos en 

estudiantes del 4° año de secundaria de la Institución Educativa Augusto Cazorla de la Provincia 

del Callao, está divida en tres etapas: 

En esta estación que pertenece al nivel de recuperación de información, y está constituida por 

cuatro sesiones de aprendizaje: 

Sesión 0: Prueba de PISA Entrada 

- El docente desarrolla la actividad de la siguiente manera: 

- Se entrega al alumno cinco tipos de lecturas de diferentes niveles 

Sesión N° 1: “Conociéndonos e informándonos”: esta sesión de aprendizaje permite a los 

estudiantes a que logre integrarse y desinhibirse, de esa manera generar habilidades para 

recuperar información mediante la revisión de lecturas, además, se asociará con condiciones de 

relajación muscular y concentración cognitiva. 

Sesión N°2: “Siéntete cómodo con tus zapatillas”: esta sesión de aprendizaje permitirá el logro 

de seleccionar ideas claves a través de la lectura (texto de revista), generando habilidades 

cognitivas para la recuperación de la información. Además, mediante una actividad dinámica 

metodológica en donde leyeron el texto, cambian el espacio y lugar en donde se desarrollaba la 

historia. 

Sesión N°3: “El Regalo”: esta sesión de aprendizaje permite a los estudiantes logren escoger 

situaciones o escenas a través de la lectura (texto narrativo): generando habilidades cognitivas 

para la recuperación de la información. Además, del desarrollo de actividades dinámicas 

metodológicas enfocará el trabajo con secuencias corporales en la adquisición de los mensajes 

de la lectura. 

Sesión N° 4: “Expresión vocal: en esta sesión de aprendizaje se busca a que los estudiantes 

logren seleccionar las ideas centrales y secundarias a través de la lectura, generando habilidades 

para la recuperación de la información. Además, de desarrollar actividades dinámicas 

metodológicas que permitan alcanzar el objetivo de la sesión. 

Sesión N° 5: “Amanda y la duquesa”: en esta sesión de aprendizaje se orienta a que los 

estudiantes logren aplicar la creatividad para interpretar los roles de la lectura (texto teatral), 

generando habilidades cognitivas de interpretación. A partir del texto recrean lo comprendido y 

lo actúan. 

Sesión N° 6: “Amanda y la duquesa teatral”: en esta sesión de aprendizaje se orienta a que los 

estudiantes a que logren interpretar y explicar la historia propuesta de la lectura: Amanda y la 

duquesa (texto teatral), generando habilidades cognitivas de Interpretación. Y mediante 
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estrategias metodológicas dinámicas para actuar frente a sus compañeros. 

Sesión N° 7: “Canco”: en esta sesión de aprendizaje se orienta a que los estudiantes puedan 

analizar la lectura, generando habilidades cognitivas de interpretación. Además, mediante 

estrategias metodológicas dinámicas se trabaja la dramatización: “el noticiero” rescatando la 

información más valiosa y presentando el análisis frente a sus compañeros. 

Sesión N° 8: “Nuevas Normas”: en esta sesión de aprendizaje se orienta a que los estudiantes 

puedan reflexionar sobre la lectura Nuevas Normas: Texto científico, generando actitudes de 

reflexión. Además, mediante estrategias metodológicas dinámicas se trabaja el contenido del 

texto, a través de la dramatización con personajes animadores de tv o claun, luego lo relacionan 

a la problemática de su contexto escolar. 

Sesión N° 9: “Escoge tu lectura”: en esta sesión se orienta a los estudiantes a que logren valorar 

la lectura con una dinámica en donde se divide al salón en 05 grupos y se hace el sorteo de los 

textos, generando actitudes hacia la reflexión. Además, mediante estrategias metodológicas 

dinámicas se desarrollan en cada grupo la selección entre los 05 textos una lectura. Se preparan 

para la muestra final/Se crea un guion de acuerdo con la lectura y los participantes. 

Sesión N° 10: “Representación Final”: en esta sesión de aprendizaje se busca que los estudiantes 

puedan logran reflexionar las propuestas con todas las lecturas PISA, generándose la 

importancia de la comprensión de textos como actitud reflexiva para el aprendizaje escolar. 

Además, se aplican estrategias metodológicas dinámicas en donde se agrega vestuarios, 

elementos, escenografía, musicalización. 

- Los resultados de dicha prueba servirán para evaluar la situación del aula y el trabajo que se 

va a realizar en el taller de juegos dramáticos para mejorar la comprensión de textos. 

- Con la prueba de PISA los alumnos se darán cuenta de la importancia de confrontar sus 

conocimientos constantemente y de la importancia de una buena lectura. 

Que el alumno tomara conciencia que puede ser evaluado en cualquier momento sobre los 

conocimientos existentes. 

Sesión final 

Prueba de Pisa Salida. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Arte GRADO: 4° 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Conociéndonos e informándonos” 

DOCENTE: SUSANA MARÍA DE LOS MILAGROS LEÓN CAVASSA 

 

 
II. INFORMACIÓN CURRICULAR 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Arte Expresión artística • Ejecuta actividades de desinhibición corporal a 
partir de los juegos dramáticos comprensivos 
identificando las características principales de los 
personajes del texto leído. 

Representa con su cuerpo y voz, la energía, actitudes 

y valores de los personajes de la lectura. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tabla 1. 

Sesión de aprendizaje N° 1 Recuperación de información 

MOMENTOS PROCESOS DE LOS 

MOMENTOS 

DESARROLLO DE LOS   PROCESOS PEDAGÓGICOS   DE 

APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO - Desarrollo de la Unidad 

Didáctica 

- Motivación 

 

- El docente se presenta y explica los beneficios del taller, donde de 

manera lúdica mejoraran sus capacidades para la comprensión de 

textos. 

 
USB 

Equipo de sonido 

 

 

15 ´ 
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PROCESO - Nuevo conocimiento - El docente desarrolla la actividad de la siguiente manera: 

- Antes de iniciar el trabajo de lectura, se les enseñara la respiración 

correcta es la respiración diafragmática llevando el aire hacia la 

parte abdominal, inhalando por la nariz y exhalando por la boca y 

la segunda respiración inhalando por la nariz y exhalando por la 

nariz. El ejercicio se realiza con los ojos abiertos y con los ojos 

cerrados 

- Luego de estar relajados, leerán el texto “Siéntete cómodo con tus 

zapatillas” teatralizan y trabajaran con su cuerpo y voz las 

características de los personajes. 

 
USB 

Equipo de sonido 

Colchonetas 

 

 

 

 
50 ´ 

FINAL - Recuento de lo aprendido 

- Aplicación de lo aprendido. 

Reflexión final de la sesión: 

- Esta experiencia también sirve en la vida diaria al comunicarse con 

otro individuo para hablar correctamente y para leer cualquier texto. 

- El alumno recupera la información y entiende el proceso realizado 

y su consecuencia en él. 

- Demuestra seguridad en sí mismo y tranquilidad. 

 

 

Preguntas 

 

 

20’ 

Fuente: Elaboración propia 



42  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Arte GRADO: 4° 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Siéntete cómodo con tus zapatillas” 

DOCENTE: SUSANA MARÍA DE LOS MILAGROS LEÓN CAVASSA 

 

 
II. INFORMACIÓN CURRICULAR 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Arte Expresión artística • Propone alternativas mediante los juegos 
dramáticos comprensivos para identificar los 
principales lugares y espacios de la historia. 

• Expone ideas creativas de lugares y espacios donde se 

podría realizar la historia de un texto. 

 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tabla 2. 

Sesión de aprendizaje N° 2 Recuperación de la información 

MOMENTOS PROCESOS DE LOS 

MOMENTOS 

DESARROLLO DE LOS   PROCESOS PEDAGÓGICOS   DE 

APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO - Desarrollo de la Unidad 

Didáctica 

- Motivación 

 
- Se iniciará la sesión con las instrucciones del docente: 

- Lectura dramatizada: “Siéntete cómodo con tus zapatillas” 

- Enfatiza que hoy se trabajará un proceso creativo que dependerá 

de ellos. 

 
 

Lectura 

 

 

10 ´ 
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PROCESO - Nuevo conocimiento - El docente desarrolla la actividad de la siguiente manera: 

- Dinámica grupal guiada donde los alumnos demuestran su 

creatividad partiendo de la lectura, escogiendo los lugares y 

espacios donde se podría representar la historia. 

-  Los grupos de alumnos muestran su trabajo a sus compañeros de 

manera creativa. 

 
• Ropa de trabajo 

• Fragmentos de textos 

• Lápiz 

 

 

 

 
60 ´ 

FINAL - Recuento de lo aprendido 

- Aplicación de lo aprendido. 

Reflexión final de la sesión: 

- Comentarios entre ellos sobre sus trabajos mostrados. 

- Reflexión final sobre todos los trabajos en general. 

 

 

Preguntas 

 

 

10’ 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Arte GRADO: 4° 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “El Regalo” 

DOCENTE: SUSANA MARÍA DE LOS MILAGROS LEÓN CAVASSA 

 

 
II. INFORMACIÓN CURRICULAR 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Arte Expresión artística • Emplea ejercicios de secuencia corporal a partir de 
juegos dramáticos comprensivos identificando los 
principales escenarios ambientales del texto leído. 

Representa secuencias corporales a partir de las 

situaciones ambientales que presenta el texto de la 

lectura. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tabla 4. 

Sesión de aprendizaje N° 3 Recuperación de la información 

MOMENTOS PROCESOS DE LOS 

MOMENTOS 

DESARROLLO DE LOS   PROCESOS PEDAGÓGICOS   DE 

APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO - Desarrollo de la Unidad 

Didáctica 

- Motivación 

 

- Se iniciará la sesión con las instrucciones del docente: 

- Los alumnos respirarán y hacen ejercicios de expresión corporal. 

Calentamiento dirigido. 

 
 

CD y equipo de sonido 

 

 

15 ´ 
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PROCESO -   Nuevo conocimiento - El docente desarrolla la actividad de la siguiente manera: 

- Lectura “El regalo” (Texto narrativo) 

- De acuerdo con su propia recuperación de información los alumnos 

trabajaran la representación de las secuencias corporales partiendo 

de situaciones ambientales de la lectura. 

 
CD y equipo de sonido 
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FINAL - Recuento de lo aprendido 

- Aplicación de lo 

aprendido. 

Reflexión final de la sesión: 

- Logran identificar las dificultades que tienen para concentrarse y 

para manejar su cuerpo. 

- Tomar conciencia de la importancia de la lectura para su vida 

cotidiana. 

 

 

Preguntas 

 

 

10’ 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Arte GRADO: 4° 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Expresión vocal: el regalo con voz” 

DOCENTE: SUSANA MARÍA DE LOS MILAGROS LEÓN CAVASSA 

II. INFORMACIÓN CURRICULAR 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Arte Expresión artística • Utiliza la expresión vocal mediante los 

juegos dramáticos comprensivos para 

comunicar las ideas principales y secundarias 

de la lectura. 

• Crea sonidos vocales, trasmitiendo palabras y oraciones con 

fluidez, ritmo y voz alta para comunicar ideas relevantes de 

un texto de la lectura. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tabla 5. 

Sesión de aprendizaje N° 4 Recuperación de la información 

MOMENTOS PROCESOS DE LOS 

MOMENTOS 

DESARROLLO DE LOS   PROCESOS PEDAGÓGICOS   DE 

APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO - Desarrollo de la Unidad 

Didáctica 

- Motivación 

 

- Se iniciará la sesión con la explicación del docente: 

- Se les informa como lograr una emisión de voz correcta con 

estrategias para usar en la lectura. 

 
 

Texto 

 

 

15 ´ 
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PROCESO - Nuevo conocimiento - El docente desarrolla la actividad de la siguiente manera: 

- Entregará a los estudiantes la lectura “Expresión vocal: el regalo 

con voz” (Texto narrativo) 

- Luego se trabajará con la lectura de una manera diferente 

subrayando la idea central e idea secundaria de la lectura, mediante 

la emisión de sonidos vocales, palabras, oraciones con fluidez, ritmo 

y voz alta. 

 

Texto y elementos 

 

 

 

 
50 ´ 

FINAL - Recuento de lo aprendido 

- Aplicación de lo aprendido. 

Reflexión final de la sesión: 

- Tener conciencia de las diferentes posibilidades que puede enfrentar 

un mismo texto. 

- Los alumnos logran identificar las dificultades que tienen para 

recuperar información del texto. 

 

 

Preguntas 

 

 

20’ 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Arte GRADO: 4° 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Amanda y la duquesa” 

DOCENTE: SUSANA MARÍA DE LOS MILAGROS LEÓN CAVASSA 

II. INFORMACIÓN CURRICULAR 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Arte Expresión artística • Representa los roles de los personajes mediante 
los juegos dramáticos comprensivos para simbolizar 
el contenido del texto. 

• Personifica los roles de los personajes contenidos 

simbólicos en el texto de una lectura. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Tabla 6. 

Sesión de aprendizaje N° 5 Interpretación 

MOMENTOS PROCESOS DE LOS 

MOMENTOS 

DESARROLLO DE LOS   PROCESOS PEDAGÓGICOS   DE 

APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO - Desarrollo de la Unidad 

Didáctica 

- Motivación 

- Se iniciará la sesión con las instrucciones del docente: 

- A los estudiantes se les planteara las 7 preguntas que se debe hacer al 

texto en este caso Amanda y duquesa es un texto teatral. 

- ¿Quién soy? ¿Dónde suceden los hechos? ¿Cuándo es? ¿qué quieren 

los personajes? ¿Por qué lo quiere? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cuál es el 

obstáculo para conseguirlo? 

- Mostrar las emociones de los personajes según la situación que están 
viviendo. 

 
 

Texto 

 

 

10 ´ 
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PROCESO - Nuevo conocimiento - El docente desarrolla la actividad de la siguiente manera: 

- Lectura: Amanda y la duquesa (texto teatral) 

- El docente les da un tiempo para la realización del trabajo y sus 

debidas consultas. 

- Los estudiantes personifican los roles de los personajes del texto 

mostrado en la lectura. 

 

Lápiz, papel y texto 
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FINAL - Recuento de lo aprendido 

- Aplicación de lo aprendido. 

Reflexión final de la sesión: 

- Presentación y lluvia de críticas constructivas 

- Se confrontan las diferentes propuestas que puede haber en los 

diferentes textos. 

Preguntas 
 

20’ 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Arte GRADO: 4° 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Amanda y la duquesa teatral” 

DOCENTE: SUSANA MARÍA DE LOS MILAGROS LEÓN CAVASSA 

II. INFORMACIÓN CURRICULAR 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Arte Expresión artística • Infieren las situaciones sociales de los 
personajes mediante los juegos 
dramáticos comprensivos a partir de 
diversos desenlaces de la lectura. 

• Presenta conclusiones a través de los juegos de roles de las 

situaciones sociales de los personajes del texto de una lectura. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tabla 7. 

Sesión de aprendizaje N° 6 Interpretación 

MOMENTOS PROCESOS DE LOS 

MOMENTOS 

DESARROLLO DE LOS   PROCESOS PEDAGÓGICOS   DE 

APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO - Desarrollo de la Unidad 

Didáctica 

- Motivación 

 
- Se iniciará la sesión con las instrucciones del docente: 

- El docente se presenta y explica la lectura dramática con la cual los 

alumnos comenzaran su trabajo de creatividad. 

 
 

Texto 

 

 

15 ´ 
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PROCESO - Nuevo conocimiento - El docente desarrolla la actividad de la siguiente manera: 

- Lectura: Amanda y la duquesa (Texto teatral) 

- Confrontar las dramatizaciones con su entorno social a través del 

dialogo. 

- Luego harán la presentación de las conclusiones mediante un juego 

de roles ante sus compañeros de las diversas situaciones sociales de 

los personajes de la lectura. 

 
Texto 
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FINAL - Recuento de lo aprendido 

- Aplicación de lo aprendido. 

Reflexión final de la sesión: 

- Los alumnos logran identificar las dificultades y concientizar la 

importancia de la lectura. 

- Tomar conciencia de la importancia de la lectura para nuestra 

vida cotidiana. 

 

 

Preguntas 

 

 

20’ 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Arte GRADO: 4° 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Canco” 

DOCENTE: SUSANA MARÍA DE LOS MILAGROS LEÓN CAVASSA 

II. INFORMACIÓN CURRICULAR 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Arte Expresión artística • Analiza la lectura a través del juego 
dramático para sintetizar el 
contenido del texto. 

-Comenta con sus propias palabras lo leído en el texto y en las 

imágenes con ideas principales. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Tabla 8. 

Sesión de aprendizaje N° 7 Interpretación 

MOMENTOS PROCESOS DE LOS 

MOMENTOS 

DESARROLLO DE LOS   PROCESOS PEDAGÓGICOS   DE 

APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO - Desarrollo de la Unidad 

Didáctica 

- Motivación 

 
- Se iniciará la sesión con las instrucciones del docente: 

- El docente se presenta y explica la lectura de un hecho noticioso a 

nivel periodístico para su aplicación inmediata. 

 
 

Texto de periódico 

 

 

15 ´ 
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PROCESO - Nuevo conocimiento - El docente desarrolla la actividad de la siguiente manera: 

- Presenta la Lectura Canco (texto informativo) 

- Luego de leer los estudiantes, hacen una extracción de ideas 

principales del texto y representarlo a través de imágenes. 

- Seguidamente representan la noticia a través de un noticiero, dando 

sus comentarios con sus propias palabras basados en el texto e 

imágenes recopiladas. 

 

Texto de periódico 
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FINAL - Recuento de lo aprendido 

- Aplicación de lo aprendido. 

Reflexión final de la sesión: 

- Realiza el análisis crítico de las noticias contenidas en la lectura. Preguntas 20’ 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Arte GRADO: 4° 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Nuevas Normas” 

DOCENTE: SUSANA MARÍA DE LOS MILAGROS LEÓN CAVASSA 

 

 
II. INFORMACIÓN CURRICULAR 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Arte Expresión artística • Recrean personajes a través de los juegos 

dramáticos identificando las noticias científicas de 
la lectura. 

• Toman conciencia de las noticias científicas de una 

lectura y lo relacionan con situaciones del contexto 

escolar. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tabla 9. 

Sesión de aprendizaje N° 8 Reflexión 

MOMENTOS PROCESOS DE LOS 

MOMENTOS 

DESARROLLO DE LOS   PROCESOS PEDAGÓGICOS   DE 

APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO - Desarrollo de la Unidad 

Didáctica 

- Motivación 

 

- Se iniciará la sesión con las instrucciones del docente: 

- El docente se presenta y explica el texto y les explica la metodología 

a seguir. 

 
USB 

Equipo de sonido 

 

 

15 ´ 
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PROCESO - Nuevo conocimiento - El docente desarrolla la actividad de la siguiente manera: 

- El docente entrega la Lectura Nuevas Normas (texto científico). 

- Los estudiantes narran las noticias científicas, luego lo debaten y 

asocian con las situaciones escolares. 

 

Textos y elementos 
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FINAL - Recuento de lo aprendido 

- Aplicación de lo aprendido. 

Reflexión final de la sesión: 

- Tomar conciencia de la importancia reflexión a través de los 

avances científicos vinculados al contexto escolar. 

Preguntas 20’ 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Arte GRADO: 4° 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Escoge tu lectura” 

DOCENTE: SUSANA MARÍA DE LOS MILAGROS LEÓN CAVASSA 

 

 
II. INFORMACIÓN CURRICULAR 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Arte Expresión artística • Diseñan su propuesta teatral a través de los juegos 
dramáticos para fortalecer la comprensión de textos. 

 

• Valoran la presentación de un avance de propuesta 

teatral para la comprensión de los textos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Tabla 10. 

Sesión de aprendizaje N° 9 Reflexión 

MOMENTOS PROCESOS DE LOS 

MOMENTOS 

DESARROLLO DE LOS   PROCESOS PEDAGÓGICOS   DE 

APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO - Desarrollo de la Unidad 

Didáctica 

- Motivación 

 

- Se iniciará la sesión con las instrucciones del docente: 

- El docente se presenta y explica una síntesis de los diferentes textos. 

 
 

Varios textos 

 

 

15 ´ 
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PROCESO - Nuevo conocimiento - El docente desarrolla la actividad de la siguiente manera: 

- Se divide al salón en 05 grupos y se hace el sorteo de los textos. 

- Cada grupo escoge 01 texto de los tratados en el taller y en la Prueba 

de Pisa. 

- Se crea un guion de acuerdo con la lectura y los participantes. 

- Analiza, comprende, obtiene información y reflexiona sobre el 

diseño teatral basados en las lecturas. 

- Los estudiantes valoran la presentación del avance de la propuesta 

teatral para la correcta comprensión de textos. 

 

 

 

Textos 

 

 

 

 
50 ´ 

FINAL - Recuento de lo aprendido 

- Aplicación de lo aprendido. 

Reflexión final de la sesión: 

- Los alumnos se identifican con la propuesta teatral. Preguntas 20’ 

Fuente: Elaboración propia 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: Arte GRADO: 4° 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “Representación Final” 

DOCENTE: SUSANA MARÍA DE LOS MILAGROS LEÓN CAVASSA 

 

 
II. INFORMACIÓN CURRICULAR 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Arte Expresión artística • Representa su propia propuesta teatral a través de 
los juegos dramáticos para fortalecer la 
comprensión de los textos. 

• Trabaja los juegos dramáticos comprensivos 

correctamente con una propuesta teatral. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Tabla 11. 

Sesión de aprendizaje N° 10 Reflexión 

MOMENTOS PROCESOS DE LOS 

MOMENTOS 

DESARROLLO DE LOS   PROCESOS PEDAGÓGICOS   DE 

APRENDIZAJE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INICIO - Desarrollo de la Unidad 

Didáctica 

- Motivación 

 
- Se iniciará la sesión con las instrucciones del docente: 

- El docente explica que hoy es una sesión muy importante y que lo 

principal es que estén tranquilos, sin nerviosismo que utilicen 

todos sus elementos y que se diviertan haciendo el trabajo. 

 
 

Texto elegido 

 

 

10 ´ 
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PROCESO - Nuevo conocimiento - El docente desarrolla la actividad de la siguiente manera: 

- Dramatizan el texto elegido, ejecutan el análisis del texto, reparten 

roles, crean personajes, musicalizan, construyen escenografía y 

eligen vestuario. 

- Luego los estudiantes muestran a sus compañeros sus trabajos de 

propuesta teatral para la comprensión de textos con la utilización de 

las lecturas trabajadas. 

 
CD, equipo de sonido, 

escenografía y vestuario 
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FINAL - Recuento de lo aprendido 

- Aplicación de lo aprendido. 

Reflexión final de la sesión: 

- Los alumnos logran comprender y valorar la propuesta teatral para 

comprensión de textos de las lecturas. 

 

 

Preguntas 

 

 

20’ 

Fuente: Elaboración propia 



60  

5. Valoración de impacto de la propuesta cuantitativa y cualitativa 

 
 

5.1. Valoración cualitativa 

 

A continuación, se presentará la valoración cualitativa en los niveles de 

comprensión de textos. 

El alcance que esta investigación pretende hacer es facilitar un aporte empírico en 

cuanto al tema de la comprensión lectora a fin de que sirva para investigaciones 

futuras, además de proponer un modelo de actividades y estrategias ejecutadas a 

alumnos de la I.E Augusto Cazorla del cuarto año de educación secundaria con 

procedimientos de recuperación de la información, interpretación y reflexión, a 

través de los “Juegos dramáticos comprensivos” para mejorar la comprensión de 

textos. 

1. Recuperación de información 

2. Interpretación 

3. Reflexión 
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5.2. Valoración cuantitativa 

 
A continuación, presentaremos la valoración cuantitativa de los niveles de la 

comprensión de textos: 

 
5.1.1. Resultados por niveles de la comprensión de textos. 

 
Mediante la prueba de PISA se ha medido la comprensión de textos a nivel de 

recuperación de información, interpretación y reflexión. 

 

Tabla 12 

Niveles de Comprensión de textos antes del taller de “Juegos dramáticos de 

comprensivos” 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

No logrado 28 87,5 

En proceso 3 9,4 

Logrado 1 3,1 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

Figura 1. 

Niveles de comprensión de textos antes del taller de “Juegos dramáticos 

comprensivos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota de figura: Autoría propia 
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Interpretación: En figura se observa en los estudiantes del 4° año de secundaria antes de 

iniciar el taller una proporción del 87.5% no logro las competencias para la comprensión 

de textos, mientras, que el porcentaje de 9.4% se encuentro en proceso de logro, y una 

minoría 3.1% logro las competencias requeridas en la comprensión de textos. 

 
Tabla 13 

Niveles de comprensión de textos posterior al taller de “Juegos dramáticos 

comprensivos” 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

No logrado 9 28,1 

En proceso 15 46,9 

Logrado 8 25,0 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

Figura 2. 

Niveles de comprensión de textos posterior al taller de “Juegos dramaticos 

comprensivos” 

 

 
Nota de figura: Autoría propia 
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Interpretación: En la figura se observa en la mayoria de estudiantes despues del 

desarrollo el taller un porcentaje de 46,9% considerado en proceso de logro en las 

competencias de la comprensión de textos, mientras, que el 28,1% no ha logrado lo 

esperado, y 25,0% ha logrado competencias para la comprensión de textos. 

 
Tabla 14 

 

Niveles de recuperación de información antes del taller 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

No logrado 23 71,9 

En proceso 9 28,1 

Logrado 0 0.0% 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Figura 3. 

Niveles de recuperación de información antes del taller 
 

Nota de figura: Autoría propia 

 
Interpretación: En la figura se observa en los estudiantes antes de iniciar el taller 

“Juegos dramáticos comprensivos” que el 71,9% no ha logrado las competencias 

para la recuperación de información, mientras tanto, el 28,1% está en proceso de 

adquisición de logro de las habilidades de recuperación en la comprensión de textos. 
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Tabla 15 

 

Niveles de Recuperación de información Pos 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

No logrado 17 53,1 

En proceso 11 34,4 

Logrado 4 12,5 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Figura 4. 

Niveles de Recuperación de información Pos 
 

Nota de figura: Autoría propia 

 

Interpretación: En la figura se observa en los estudiantes del 4° año de secundaria después 

de desarrollar el taller de “Juegos dramáticos comprensivos” un porcentaje del 53,1% no 

ha logrado las competencias de recuperación de información, mientras, que el 34,4% está 

en proceso de logro de las habilidades de recuperación de información, finalmente, el 

12,5% ha logrado las habilidades compresivas para recuperar la información. 
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Tabla 16 

 

Niveles de interpretación antes del taller 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

No logrado 25 78,1 

En proceso 7 21,9 

Logrado 0 0,0 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

Figura 5. 

Niveles de Interpretación antes del taller 

Nota de figura: Autoría propia 

 

 

Interpretación: En la figura se observa en los estudiantes del 4° año de secundaria antes 

de iniciar el taller de “Juegos dramáticos comprensivos”, un porcentaje del 78,1% no 

logro las competencias de interpretación en la comprensión del texto, mientras, que el 

21,9% está en proceso de adquisición de las habilidades comprensivas. 
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Tabla 17 

 

Niveles de Interpretación después del taller 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

No logrado 12 37,5 

En proceso 15 46,9 

Logrado 5 15,6 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Figura 6. 

Niveles de Interpretación después del taller 
 

 
 

Nota de figura: Autoría propia 

 

 

Interpretación: En la figura se observa en los estudiantes del 4° año de secundaria después 

de desarrollar el taller de “Juegos dramáticos comprensivos” un porcentaje de 46,9% se 

ubicó en el nivel en proceso de logro de las competencias de interpretación, mientras, que 

el 37,5% no logro lo esperado, y finalmente, el 15,6% logro adquirir las habilidades de 

interpretación como parte de la comprensión de los textos. 
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Tabla 18 

 

Niveles de reflexión antes del taller 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

No logrado 24 75,0 

En proceso 6 18,8 

Logrado 2 6,3 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Figura 7. 

 

Niveles de reflexión antes del taller 
 

 
 

Nota de figura: Autoría propia 

 
Interpretación: En la figura se observa antes de iniciar el taller de “Juegos dramáticos 

comprensivos” el 75,0% de los estudiantes del 4° año de secundaria no logro adquirir las 

competencias de reflexión, mientras, que el 18,8% se ubicó en el nivel en proceso de 

logro, y finalmente 6,3% logro las habilidades de reflexión en la comprensión de textos. 
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Tabla 19 

Niveles de reflexión después del taller 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

No logrado 9 28,1 

En proceso 15 46,9 

Logrado 8 25,0 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

Figura 8. 

Niveles de reflexión después del taller 

Nota de figura: Autoría propia 

 
Interpretación: En la figura se observa después de desarrollar el taller de “Juegos 

dramáticos comprensivos” el 46,9% de los estudiantes del 4° año de secundaria está 

en proceso de lograr las competencias de reflexión, mientras, que el 28,1% no ha 

logrado lo esperado, y finalmente 25,0% ha logrado manifestar actitudes de 

reflexión como las habilidades para la comprensión de textos. 
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Contraste de hipótesis 

 
Para el contraste de hipótesis se utilizó la regla de significancia (Eguia, 2016). 

 
P> acepta Ho 

 
p≤ rechaza la Ho. 

 

 
 

Tabla 20 

 
Diferencias en el pre y pos test del taller de “Juegos dramáticos comprensivos” 

 
 t gl Significación 

  P de un 

 

factor 

P de dos 

 

factores 

Comprensión de Textos Pre - 

 

Comprensión de Textos Pos 

-8,826 31 <,001 <,001 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Conclusión: aplicándose la prueba t de Student (paramétrica) para muestras 

relacionadas (pre y postest) se encontró un nivel de significancia p=0.001<0.05, en 

este sentido, se acepta la hipótesis de investigación, es decir que hubo diferencias 

significativas en la aplicación del taller de “Juegos dramáticos comprensivos” antes 

y después. 
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Conclusiones 

 

La investigación sobre la aplicación del taller de “Juegos dramáticos comprensivos” en 

estudiantes del 4° año de secundaria de la institución educativa “Augusto Cazorla” de la 

provincia del Callao, precisaron las siguientes conclusiones: 

▪ El taller de “Juegos dramáticos comprensivos” demostró la mejora significativa en 

la comprensión de textos en estudiantes. Por lo tanto, el antes del taller 87.5% de 

los estudiantes tuvo un nivel de comprensión de textos no logrado y luego de las 

sesiones se incrementó al 46.9% a un nivel en proceso, evidenciando la efectividad 

de la metodología educativa dramática para la comprensión de textos. 

▪ Mediante el taller educativo de “Juegos dramáticos comprensivos” demostró que al 

afianzar la comprensión de textos se logra que los estudiantes desarrollen 

habilidades para la recuperación de información, lo que se evidencia en el 

incremento del 71.9% en no logrado y disminución luego de las sesiones del 53.1% 

y en proceso 34.4% en proceso. 

▪ De la misma manera, el taller de “Juegos dramáticos comprensivos” permitió 

mejorar la comprensión de textos logrando desarrollar habilidades para la 

interpretación de la información. Evidenciando un incremento del 78.1% en el nivel 

no logrado antes y luego de las sesiones 46.9% en la categoría en proceso de 

logrado. 

▪ Mediante el taller educativo de “Juegos dramáticos comprensivos” permitió 

afianzar la comprensión de textos lográndose en los estudiantes la adquisición de 

actitudes reflexivas. Evidenciado un incremento del 75.0% en el nivel no logrado y 

luego de las sesiones 46.9% en proceso de logro de las competencias de 

comprensión de textos. 



71  

Recomendaciones 

 

 
A partir del desarrollo del estudio se precisan las siguientes sugerencias: 

 
▪ Los resultados de la investigación serán presentados a las autoridades de la 

Institución Educativa Estatal para plantear actividades basadas en los “Juegos 

dramáticos comprensivos” en ambientes escolares para el desarrollo de 

habilidades de comprensión de textos. 

▪  A las autoridades de la UGEL tomar como modelo el taller de “Juegos 

dramáticos comprensivos” para aplicarlo en diversas instituciones educativas con 

poblaciones de adolescentes para afianzar la comprensión de textos. 

▪ Proponer a los docentes de la institución la aplicación de actividades educativas 

mediante los “Juegos dramáticos comprensivos” para fortalecer las habilidades 

cognitivas para recuperación de información e interpretación durante las clases 

para la comprensión de los textos escolares. 

▪ Planificar capacitaciones a los docentes de la institución en el uso de los “Juegos 

dramáticos comprensivos” para afianzar las actividades de comprensión de textos 

mediante la reflexión del contenido de los temas en los diversos cursos o 

asignaturas dictadas. 
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1.1. Matriz de consistencia 

Tabla 21 

Matriz de consistencia del Taller “juegos dramáticos comprensivos” para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes de 4to año de 

secundaria de la institución educativa “Augusto Cazorla” de la provincia del Callao. 

 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología Variables 

 
 

¿Cómo influye el 

taller de juegos 

dramáticos 

comprensivos en la 

mejora de la 

comprensión de 

textos en los 

estudiantes del 4to 

año de secundaria 

de la I.E. “Augusto 

Cazorla” de la 

Provincia del 

Callao? 

General: 

Conocer la influencia del taller de 

“juegos dramáticos comprensivos” 

en la mejora de la comprensión de 

textos en los estudiantes del 4° año 

de secundaria de la I.E. “Augusto 

Cazorla” de la Provincia del Callao. 

 
Específicos: 

1. Conocer la influencia del taller 

“Juegos dramáticos- 

comprensivos” en la 

interpretación de textos en los 

estudiantes de 4to año de 

secundaria de la I.E. “Augusto 

Cazorla” de la Provincia del 

Callao. 

2. Conocer la influencia del taller 

“Juegos dramáticos- 

comprensivos” en la reflexión 

de textos en los estudiantes de 
4to año de secundaria de la I.E. 

“Augusto Cazorla” de la 

General: 

El taller de “juegos dramáticos 

comprensivos” mejora la 

comprensión de textos en los 

estudiantes del 4° año de 

secundaria de la I.E. “Augusto 

Cazorla” de la Provincia del 

Callao. 

Específicos: 

H1: El taller “Juegos dramáticos- 

comprensivos” mejora la 

interpretación de textos en los 

estudiantes de 4to año de 

secundaria de la I.E. “Augusto 

Cazorla” de la Provincia del 

Callao. 

H2: El taller “Juegos dramáticos- 

comprensivos” mejora la 

reflexión de textos en los 

estudiantes de 4to año de 

secundaria de la I.E. “Augusto 

Cazorla” de la Provincia del 
Callao 

Tipo: 

Explicativo. 

Porque nos permitirá 

responder por las causas 

de los eventos y 

fenómenos físicos o 

sociales. Su interés se 

centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se 

manifiesta o por qué se 

relacionan dos o más 

variables. (Hernández, 

2014, p. 95) 

 
Diseño: 

Pre experimental, pre test 

y post test, con un solo 

grupo experimental. 

(Hernández 1999, p. 136) 

 

Población: 
60 estudiantes de 4to año 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VI: Taller juegos dramáticos 

comprensivos. 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 
VD: Comprensión de 

textos 

• Recuperación de 

información 

• Interpretación 

• Reflexión 



83  

 

 
 

 Provincia del Callao. 

3. Conocer la influencia del taller 

“Juegos dramáticos 

comprensivos” en la 

recuperación de información de 

textos en los estudiantes de 4to 

año de secundaria de la I.E. 

“Augusto Cazorla” de la 
Provincia del Callao. 

 

H3: El taller “Juegos dramáticos 

comprensivos” mejora la 

recuperación de información de 

textos en los estudiantes de 4to 

año de secundaria de la I.E. 

“Augusto Cazorla” de la 

Provincia del Callao 

de secundaria de la I.E. 

 

Muestra: 

32 estudiantes del 4to año 

de edades entre 14 – 16 

años. 

 

Autoría propia. 
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1.2. Prueba PISA 

 

Nombre y apellido: 

……………………………………………………………………………………. 

Edad: …… Sexo: …….. Año: ………. 

Figura 9. 

Imagen de la prueba PISA parte 1 

 

 

Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 
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Figura 10. 

Imagen de la prueba PISA parte 2 
 

 
Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 
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Figura 11. 

Imagen de la prueba PISA parte 3 
 

 
Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 
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Figura 12. 

Imagen de la prueba PISA parte 4 

 

 
Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 



89 
 

 



90  

1.3. Lecturas 

 
Figura 13. 

Imagen de la lectura “Zapatillas” 
 
 

 
 

Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 
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Figura 14. 

Imagen de la lectura “El regalo” parte 1 
 
 

 
Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 



92  

Figura 15. 

Imagen de la lectura “El regalo” parte 2 
 

 

Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 
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Figura 16. 

Imagen de la lectura “El regalo” parte 3 
 
 

 
Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 
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Figura 17. 

Imagen de la lectura “Amanda y la Duquesa” parte 1 
 

 
Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 



95  

Figura 18. 

Imagen de la lectura “Amanda y la Duquesa” parte 2 
 

Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 
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Figura 19. 

Imagen de la lectura “Centro de Movilidad interna y externa” 
 

 
Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 
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Figura 20. 

Imagen de la lectura “La tecnología crea la necesidad de nuevas normas” 
 
 

 
Nota de figura: Prueba PISA, 2015. 
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1.4. Fotos de la aplicación 

 
Figura 20. 

Fotos del desarrollo del taller con estudiantes de secundaria. Parte 1. 
 

 
 

Nota de figura: Autoría propia 
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Figura 21. 

Fotos del desarrollo del taller con estudiantes de secundaria. Parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de figura: Autoría propia 
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Valoración de respuestas de los items: Antes de iniciar el taller de juegos 

dramáticos comprensivos. 

Tabla 22 

Pregunta: ¿Qué intenta demostrar el autor en este texto? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 9 28,1 

Correcto 20 62,5 

Total 29 90,6 

NR 3 9,4 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 23 

Pregunta: ¿Por qué no deberían ser rígidas las zapatillas deportivas? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 12 37,5 

Correcto 19 59,4 

Total 31 96,9 

NR 1 3,1 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 24 

Pregunta: Un buen calzado deportivo debe cumplir cuatro requisitos. ¿Cuáles son? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

0 10 31,3 

1 10 31,3 

2 5 15,6 

3 5 15,6 

4 2 6,3 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 
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Tabla 25 

Pregunta: En la parte final del artículo, se presentan dos partes. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 5 15,6 

contradice la primera 21 65,6 

repite la primera parte 3 9,4 

describe el problema 1 3,1 

describe la solución 2 6,3 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 26 

Pregunta: Aquí tienes la parte de una conversación entre dos personas que han leído 

"El Regalo" 

 Frecuencia Porcentaje 

0 1 3,1 

1 6 18,8 

2 9 28,1 

Total 16 50,0 

NR 16 50,0 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 27 

Pregunta: ¿En qué situación se encuentra la mujer cuando comienza la historia? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 20 62,5 

Correcto 4 12,5 

Total 24 75,0 

NR 8 25,0 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 
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Tabla 28 

Pregunta: ¿Por qué crees que el escritor presenta a la pantera a través de estas 

descripciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

1 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 29 

Pregunta: ¿Qué le ocurre a la casa en esta parte de la historia? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

0 6 18,8 

1 20 62,5 

2 3 9,4 

Total 29 90,6 

NR 3 9,4 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 30 

Pregunta: ¿Qué motivo sugiere la historia para que la mujer haga comer a la pantera? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 7 21,9 

Correcto 15 46,9 

Total 22 68,8 

MR 10 31,3 

Total 32 100,0 

 
Tabla 31 

Pregunta: Cuando la mujer dice "Me ocupare de ti", quiere expresar: 
 

 Frecuencia Porcentaje 

0 6 18,8 

1 4 12,5 

2 5 15,6 

Total 15 46,9 

NR 17 53,1 
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Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

Tabla 32 

Pregunta: ¿Crees que la última frase del regalo es un final adecuado? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

0 10 31,3 

1 5 15,6 

2 1 3,1 

Total 16 50,0 

NR 16 50,0 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

Tabla 33 

Pregunta: ¿De qué se trata este pasaje de la obra de teatro? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

0 3 9,4 

1 15 46,9 

2 14 43,8 

Total 32 100,0 

 
Tabla 34 

Pregunta: En el guion de la obra de teatro, se dan los indicadores para los actores y 

técnicos del teatro. ¿cómo pueden reconocerse estas indicaciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 7 21,9 

Correcto 4 12,5 

Total 11 34,4 

NR 21 65,6 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 
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Tabla 35 

Pregunta: Instrucciones para la escena. A continuación, hay una lista. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 9 28,1 

Correcto 6 18,8 

Total 15 46,9 

NR 17 53,1 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

Tabla 36 

Pregunta: Hacia el final de la obra. ¿Qué quiere decir con esto? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 6 18,8 

Correcto 19 59,4 

Total 25 78,1 

NR 7 21,9 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

Tabla 37 

Pregunta: Donde puede conseguir más información sobre el CIME 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 4 12,5 

Correcto 7 21,9 

Total 11 34,4 

NR 21 65,6 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

 

 
Tabla 38 
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Pregunta: Enumere dos maneras en que el CMIE ayuda a la gente que va a perder su 

trabajo a causa de una reorganización de su empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 2 6,3 

Correcto 8 25,0 

Total 10 31,3 

NR 22 68,8 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 
 

Tabla 39 

Pregunta: Explica lo que hicieron los australianos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 4 12,5 

Correcto 12 37,5 

Total 16 50,0 

NR 16 50,0 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 40 

Pregunta: Dos ejemplos de nuevas formas 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 4 12,5 

Correcto 3 9,4 

Total 7 21,9 

NR 25 78,1 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

 

 

 
 

POS TEST 
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Tabla 41 

Pregunta: ¿Qué intenta demostrar el autor en este texto? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 8 25,0 

Correcto 24 75,0 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

Tabla 42 

Pregunta: ¿Por qué no deberían ser rígidas las zapatillas deportivas? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 12 37,5 

Correcto 18 56,3 

Total 30 93,8 

NR 2 6,3 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

Tabla 43 

Pregunta: Un buen calzado deportivo debe cumplir cuatro requisitos. ¿Cuáles son? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

0 3 9,4 

1 15 46,9 

2 3 9,4 

3 8 25,0 

4 3 9,4 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 
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Tabla 44 

Pregunta: En la parte final del artículo, se presentan dos partes. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 1 3,1 

contradice la primera 17 53,1 

repite la primera parte 2 6,3 

describe el problema 8 25,0 

describe la solución 4 12,5 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 45 

Pregunta: Aquí tienes la parte de una conversación entre dos personas que han leído "El 

Regalo" 

 Frecuencia Porcentaje 

0 1 3,1 

1 16 50,0 

2 6 18,8 

Total 23 71,9 

Sistema 9 28,1 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 46 

Pregunta: ¿En qué situación se encuentra la mujer cuando comienza la historia? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 14 43,8 

Correcto 15 46,9 

Total 29 90,6 

Sistema 3 9,4 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 
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Tabla 47 

Pregunta: ¿Por qué crees que el escritor presenta a la pantera a través de estas 

descripciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

0 9 28,1 

1 8 25,0 

2 5 15,6 

Total 22 68,8 

NR 10 31,3 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

Tabla 48 

Pregunta: ¿Qué le ocurre a la casa en esta parte de la historia? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

0 4 12,5 

1 21 65,6 

2 6 18,8 

Total 31 96,9 

NR 1 3,1 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

Tabla 49 

Pregunta: ¿Qué motivo sugiere la historia para que la mujer haga comer a la pantera? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 10 31,3 

Correcto 19 59,4 

Total 29 90,6 

NR 3 9,4 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 
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Tabla 50 

Pregunta: Cuando la mujer dice "Me ocupare de ti", quiere expresar: 
 

 Frecuencia Porcentaje 

0 6 18,8 

1 8 25,0 

2 6 18,8 

Total 20 62,5 

NR 12 37,5 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 51 

Pregunta: ¿Crees que la última frase del regalo es un final adecuado? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

0 6 18,8 

1 17 53,1 

2 4 12,5 

Total 27 84,4 

NR 5 15,6 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 52 

Pregunta: ¿De qué se trata este pasaje de la obra de teatro? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

0 6 18,8 

1 10 31,3 

2 16 50,0 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 
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Tabla 53 

Pregunta: En el guion de la obra de teatro, se dan los indicadores para los actores y 

técnicos del teatro. ¿cómo pueden reconocerse estas indicaciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 7 21,9 

Correcto 18 56,3 

Total 25 78,1 

NR 7 21,9 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 54 

Pregunta: Instrucciones para la escena. A continuación, hay una lista. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 7 21,9 

Correcto 14 43,8 

Total 21 65,6 

NR 11 34,4 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 55 

Pregunta: Hacia el final de la obra. ¿Qué quiere decir con esto? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 4 12,5 

Correcto 28 87,5 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 
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Tabla 56 

Pregunta: Donde puede conseguir más información sobre el CIME 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 9 28,1 

Correcto 13 40,6 

Total 22 68,8 

NR 10 31,3 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

 

Tabla 57 

Pregunta: Enumere dos maneras en que el CMIE ayuda a la gente que va a perder su 

trabajo a causa de una reorganización de su empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 9 28,1 

Correcto 22 68,8 

Total 31 96,9 

NR 1 3,1 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Tabla 58 

Pregunta: Explica lo que hicieron los australianos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 6 18,8 

Correcto 19 59,4 

Total 25 78,1 

NR 7 21,9 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 
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Tabla 59 

Pregunta: Dos ejemplos de nuevas formas 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Incorrecto 8 25,0 

Correcto 16 50,0 

Total 24 75,0 

NR 8 25,0 

Total 32 100,0 

Nota de tabla: Autoría propia 


